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INTRODUCCION 

El proceso de la sucesi6n presidencial es uno de los -

temas m4s controvert.idos entre los estudios de la vida pol.! 

tica, por ello este trabajo tiene como objetivq la_ recons-~ 

trucci6n de un momento hist6rico importante en nue.stro pais 

que es el surgimiento del primer candidato civi-1 a lil pres_!. 

dencia de la República siendo éste Miguel Alemln. 

La designaci6n de Miguel Alemln como candidat'o· por el 

PRI_ocurre en medio de diversos acontecimientos dentro y 

fuera del pals que le permitieron delinearse como el perso

naje necesario para ocupar el cargo presidencial. 

Del periodo cardenista se recibe una huella muy profun 

"da en el pais • ya que en su gobierno se dan las claves del -

desarrollo econ6mico de las relaciones que entab16 con la -

s_ociedad, especialmente por el proceso de reacomodo de las 

fuer·zas sociales al interior deil partido. 

No es casualidad .que Miguel AlemAn sea el candidato 

pues tiene el antecedente de haber ocupado el cargo de Se-
·cretario de Gobernaci6n, en donde se aanej6.todo el control 

polltico en un momento clave como fue el periodo de la Uni

dad Nacional. 

A lo largo del trabajo se analizar& la autoridad ere-

ciente de la Secretarla, siendo Miguel Alemln su represen-

tante, ya que en sus manos se tomaron acciones importantes 

en los diversos sectores de la sociedad, por tal. raz6n es ~ 
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designa~o precandidato a la presidencia. 

Ho hay que perder de vista y tomando en cuerita ésto v~ 

remos que la situaci6n de haber tenido en sus manos la Se-

cretaria de Gobernaci6n se va a convertir en una garantia -

pues Ruiz Cortines quien le sucedi6 a Miguel Alemán también 

provenia de dicha Secretaria de Estado. 

En segundo término el presente trabajo revisa la gran 

mayoria de los sucesos a través del partido oficial. esto -

es, se seguirá una linea directa por medio del partido y c§. 

mo repercute ésto en la sociedad pues hay que recordar que 

~·ligue! Alemán va a salir precisamente del partido oficial -

como candidato. 

Miguel AlemAn serA la encarnación del civilismo. yaque 

~-.. viene a renovar la fomar de hacer política. lo que se obse_!: 

va a través de su ~ampafta y su programa de gobierno. 

La> explicaci6n de e.ste proceso se bas6 en las siguien

tes hip6tesis: 

¿En qué medida la relaci6n de Miguel Alemán con .los r~ 

volucionarios fue determinante para su proceso electoral~ -

ya que bas.lndose en sus antecedentes de no ser mili.tar y no 

haber participado en la lucha armada, pero si haber colabo

rado con ellos como Secretario de Gobernaci6n en el reacom~ 

do institucional que se di6 por las fuerzas políticas que -

:estaban e~ juego fue realmente y sobre todo candidato de 

las mayorías?. 

¿Por· qué y cómo Miguel Alemán logro ser el heredero de 
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la responsabilidad presidencial y no otro contempor4neo, o 

bien otro militar, y qué influencia tuvieron las viejas in~ 

tituciones en está designaci6n pues con tal, se ponla fin -

al milita.ismo y se pasa al.México de hoy, pues era ~l mo-

mento de terminar con los cuartelazos y sublevaciones mili

tares y sobre todo con el poder excesivo que tenían los mi

litares sobre las instituciones, todo ésto s.e rompe. al nom

bar al pr.imer civil a .la candidatura presidencial en 1946. 

Ya que Miguel Alem4n marcar4 la forma de. gobernar Y.de.man!_ 

jar el sistema polftico mexicano dándole un nuevo enfoque y 

perspectivas en la participaci6n política del México .moder

no y también dándole fuerza a la Secretaria de Gobernaci6n 

en todas. sus acciones políticas. 

El present~ trabajo está dividido en cinco capítulos -

siendo éstos: 

El primer capítulo trata .al partido oficial y lasali3!! 

zas s~ciales, ésto es la here?cia ~ejada por Cárdenas y .c6~ 

mo dej:6 al Partido Nacional Revolucionario, de las nuevas -

condiciones del partido al que transformó en el Partido· de la 

Revoiuci6n Mexicana que trae como consecuencia bien clara -

el reforzamiento del presidencialismo y la pugna que va a -

gestar entre los grupos callistas y cardenis.t:as. Al interior 

del nuevo partido nacen nuevos sectores Y·COn ellos la for

maci6n de las grandes centrales que se convertirán en lo~ ~. 

pilares.más fuertes en la orgahización del nuevo Partido de 

la Revolució~ Mexicana que tendrá como tarea sacar adelante 
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las elec.ciones de 1946 y la política de Unidad _Nacional, e_! 

ta política se tratará en el Segundo Capítulo que es: 

El significado del avilacamachismo, ésto es las aport~ 

ciones y los efectos de la coyuntura internacional en la p~ 

lítica exterior mexicana, ya que se tendrá que adoptar un -

control político al interior del pais por los ~fectos que -

trae la colaboraci6n militar ·con los Estados Unidos, estos 

efectos en donde m4s mella hacen es en la izquierda y en el 
~ 

Movimiento Nacional Sinarquista, por lo cual el partido se 

vi6 debilitado por tanto se someti6 a reformas al interior,· 

ésto es tratar de controlar al sector militar y d4ndole na

cimiento a otro de sus pilares a la CNOP para ayudar a la -

CTM con la solidaridad obrera a ia que se vi6 sometida por 

los tiempos de guerra y es en estos momentos en donde el 

partido con un cierto desgast"e se verá en la necesidad de -

enfrentar las duras' elecciones legislativas de 1943 • 

. En el tercer capitulo ya se empezará a hablar· sobre el 

problema de la. sucesi6n ~residencial, ésto es, se empezará 

a _prepar_ar el terreno para que llegue el pr"imer civil; para 

ésto se reforma la Ley Electoral dándole una centralizaci6~ 

a .·la vida poli tica y de nuevo el que se verá transformado -

para cumplir con las nuevas necesidades es el partido, pues 

éste _tendr4 que ser nuevo. para poder enfrentar la sucesión 

de Avila Camacho y todo lo que trae consigo por.tal raz6n -

el ~artido ser4 ahora el Partido Revolucionario Instit~cio

nal. 

Dentro del capítulo cuarto a lo que se llamó el Desta

pe es el más interesante pues en éste se verá quienes son -
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los precandidatos a ~a presidencia, las relaciones de los -

Estados Unidos con M6xico casi ·a1 final de la guerra,.:.y por 

el momento político del país. Tambi6n es de gran envergadu

ra la presencia de los se'ctore.s políticos y. sociales del 

PRI que darAn a fin de cuentas el apoyo necesario para que 

salga Miguel AlemAn candidato, al decidir Esto se vuelcan -.. 

los apoyos políticos y las adhesiones al candidato del PRI, 

ya en· el capitulo cinco se empieza a tratar sobre la Campa-. 

fl.a Electoral abiertamente, 6sto es los cóapro111isos importa!!. 

tes que tiene Miguel AlemAn al aceptar la candidatura y al

go muy importante. dentro de toda campana es .la presentaci6n 

del· programa y proyecto pol!Uco de c.andidato para· que .se ~ 

pueda iniciar la campan.a paro post.eriormente obtener los r!_ 

sultados ·de las elecciones de 1946. 

Las fuentes en las que se bas6 el trabajo fueron prin·

cipalmente bibliogrAficas, sobre el periodo de CArdenas que 

ha sido· merecedor de tantos es~udios, asl como "l periodo -

de.Avila C:amacho. 
;, 

En el capitulo cuatro y cinco las fuentes fueron prin-

cipalmente hemerogrAficas por tener. aayor validez, esto es 

. porque el momento político '10 requiere para poder acercars.e. 

mis a la realidad, apoyAndose tambi6n ·en· aapas para expl;i-'." 

car la trayectoria del candidato dent.ro del pals ~ 

De acuerdo a.lo anterior se ha guiado el presente tra

bajo y.con la finalidad de aclarar coao se llianeja una suce-, 

si6n presidencial, tema tan relevante e inquietante en riue!_ 

tros dias •. 
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CAPITULO 1 

EL PARTIDO OFICIAL Y LAS A~IANZAS SOCIALES 

l. La herencia cardenista. 

Diversos estudios han revisado y analizado. el periodo 

presidencial del General LAzaro C4rdenas, destacando las S!. 

tisfacciones de las demandas o exigencias de las mayorias, 

· y esto nos permite comprender las grandes realizaciones du

rante su sexenio, como es el caso en materia de: reforma -

agraria, sindicalizaci6n obrera, regulaci6n de las relacio

nes patronales, restricci6n a las empresas extranjeras, ed~ 

caci6n socialista, todas éstas son reformas sociales con un . .. . . 

s~llo nacionalista, as! como otras actitudes, que articufa--

ron las demandas sociales en forma coherente; fueron el pu~ 

to de partida.para las ~onciliaci~nes posteri~res que pert~ 
necian ya a otros gobiernos, el gobierno de C4rdenas hay 

que considera.r la intervenci6n del Estado que tuvo un fuer

te peso cada~e~ s~ iba solidfficarido a través de una ideo

logia la incorporaci6n de los ·intereses mayoritarios en un 

frente de unidad, ,éste también se da por las presiones que. 

contin6an ejerciéndose por parte del sector externo y dada 

tal situaci6n la f6rmula que adopt6 su gohierno a partir de 

1938' es la de salvarse de cualquier peligro externo o. inte~ 

no por aedio de un frente de Unidad Nacional, obviamente t!. 

les referencias al gobierno de Cárdenas son generales, no -
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por dejar de considerarlo que su labor no sea dedicarle mis 

espacio,¡f pero para nuest·ros fines no es el caso, pero si se 

seftalan los puntos mis claves que permiten encontrarle ex--

. plicaci6n al senti~o de la Unidad Naci.onal ,· en este senti:do . 

la unidad en el gobierno de Cárdenas era entendi~o como. la 

"integraci6n de todos los sectores sociales por i~ual"~ lo 

cual lo veremos a trav6s del partido y la autoridad presi-

dencial. 

El nuevo estilo que adquiere C4rdenas en su política -

de los 6ltimos anos de su gobierno se centró en la reflexi6n 

de ajustes y rectificaciones, este estilo lo que se llama-

ria un experimento ante lo posible y lo imposible por real_! 

zar~e en· la política, ya que 61 manife.st6 dos estilos que -

hicieran mella para los sucesores de la silla presidencial. 

· .. Por lo que respecta. a L4zaro. Cárdenas nos dej6 un sistema -

P.~litico con la posibÍ.lidad dé:. ser controlado por medio de 

· las negociaciones abiertas y q.rganizadas, como la opción a .. 

solucionar las fra.cturas que el propio sistema político ·pr.!_ 

sentar!. 

Desde este punto de vista, se podi:ia considerar qu~ el 
. . . 

nacimiento y concepci6n de la Unidad Nacional en el E:;tado. 

Mexicano se gesta en el gobierno de Cárdenas. a finales .de -

su sexenic, · tomando 6ste como mode·lo, fue por. su car4cter -

conciliatorio que se iniciaba. Es d~cir que su papel dentro 

del tiempo era para un futuro próximo ante los sectores des 

contentos, esta conciliaci6n contenía un alto potencial de 
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medidas.que si bien es cierto permitían una continuidad; en 

un clima de colaboraci6n, participaci6n, rechazando con ello 

la tesis de enfrentamientos sangrientos en términos m4s co

loquiales no confli,ctivos, que se manifestar4n con el pr6xi 

mo gobierno entrante. C4rdenas marc6 en la historia de Méxi 

co "el paso a una nueva generación en el poder y con ello -

una nueva visión de los problemas de México"? 

Ya que era partidario-de que el Estado deberla con el 

tiempo alentar su intervención, pero sosteniendo un car!c-

ter enérgico. 

Cárdenas dej6 ias válvulas abiertas a un México con f~ 

turo, tanto en el rengl6n de un crecimiento econ6mico como 

en la pol!tica a futuro. En el régimen de Cárdenas no hay -

que dejar. pasar de lado que· los ideales de la Revoluci6n M,!!. 

xicana se .vieron realizados, ya que éstos-_fueron _tomados 

por lÓs viejos pensamientos que contemplan la Consti1:uci6n 

de 1917. 

En los últimos 3 aftos del gobierno de CArdenas,' la si~ 

tuaci6n' económica sufri6 un grave problema por la baja de -

la producción agrícola que trajo como consecuencia la ~u~a 

de c~pitales, es·asi que las coridiciones no eran buenas y~ 

entre sus principales·preocupaciones de Clrdenas se encuen

tran. el haber llevado adelante las reforinas sociales y la -

decisión de financiamiento con un ·gasto público deficitario. 

Es decir, por la falta de recursos del Erario público defi-
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citario, tales condiciones llevaron a que el gobierno mismo 

impusiera un aumento en el circulante con la esperanza de 

que la economia repondier.a. No dej6 de causar un fuerte im-

pacto en la economí_a. ya qu~ por un lad.o tenemos crecimiento 

en la inflaci6n y un clima de desconfianza por parte del se_s 

tor privado. 

Al final de los aftos treintas el debate de la sucesi6n 

presidencial reflejaba una dificil coyuntura interna. que se 

manifest6 en la sociedad con la divisi6n de ésta misma y pr_2 

voc6 la formaci6n de grupos politicos con intereses de mant.!:_ 

nerse en las esferas de poder y _otro por cambiar. 

z. El Partido. 

A. El. Partido Nacional Revolucionario (P.N.R.) 

A fin de:comprender el significado de la herencia poli 

tica cardenista, revisaré los cambios habidos en el seno del 
i .. 

Partido Na.cional Revolucionario (PNR) a través de las nuevas 
' ~ - . . . -

alianzas soci_ales que convergen· en su transformación como 

Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM). 

El surgimiento del Partido Nacional Revolucionario se 

da con Calles. La muerte de Obreg6n en 1928 fue ia causa di-

· recta de la formaci6n de un partido polf.tico ~nivel nacio-

nal, ya que tal suceso sac6 a la luz pública la vulnerabili

dad del sistema personalista y Calles en el proceso de la 

formación del partido, jugó un papel determinante. Obregón -



10 

en ese momento era el elemento más importante de cohesión en 

el país, pues todos los individuos actuaban autónomamente, -

pues se carecían de instituciones políticas y por lo consi-

guiente de un~ tradición democrática, esta situación compro

metía la estabilidad política del gobierno, pues ya con la -

muerte de Obregón_ se daba fin al Caudillismo basado en el e~ 

risma personal de un solo hombre, se había agotado como sis

tema. El asesinato de Obregón generó un ambiente de deseen-

cierto y de tensión entre diversos grupos políticos, pues 

sin Obregón no .podían haber obregonistas y por eso la muerte 

provocó desconcierto, pues ahora tenían que tomar una acti-

tud independiente. El hecho de que nadie podía sustituir el 

,_carisma del antiguo lider, por lo que quedó como la mejor a.!_ 

ternativa para satisfacer esa carencia la vía era la instit!! 

cionalidad. El Partido Nacional Revolucionario fu~ concebido 

· como una alianza entre los caciques-militares regionales, 

los obregonistas, a fin de conservar su fuerza unida y no a

gredirse entre si. Y dicha alianza se proyectó captando como 

premisa el reconocimiento absoluto de la.autonomía p~líti~a 

de diversas regiones dominadas por los principale·s generales. 

La creación de un partido político nacional era la so-. 

~ución que daba Calles. Y ve la necesidad de que el país . ya 

no debe basar su política en hombres fuertes, sino en consti 

tuciones, por esta razón hace un llamado para organizar al -

PNR en 1928, quedando claro que el nuevo partido surgiría de 

una fusión de l_as diferent·es agrupaciones revolucionarias, -



que crearon un pacto de honor.para llegar a constituir un -

solo organismo nacional.. ton ésto se marca una nueva fase• -

pues México se· va a consolidar como un país de institucio~

nes politicas, for~aleciendo la figura.presidencial y reno

vando postulados políticos e ideológicos. 

El 4 de marzo de 1929 el PNR se· form6 por la .. uni6n de 

partidos regionales, de caudillos y pollticos.regionales. -

Como es sabido'a.su fundaci6n hubo oposici6n de los.milita

.res, también caudillos locales que fue controlado por.el g~ 

neral Calles al aceptar ser Secretario de Defensa. 

El Partido Nacional Revo.lucionario .Yª formado, y a pun 

to de funcionar, adoptó como su i4eologia la nacionalista¡, 

ágrarista y obrerista y seftala ~o al comunismo o doctrina -

ext ranj er~ •4 

Al ponerse e.n acción, pus~ en marcha proyectos agra.,- -: 

rios Y.de industrializaci6n, junto con proyectos educativos 
i. 

con el partido en fÍ.lnción, se nombró al Ingeniero Pascual -

Ort.íz Rubio como candidato a la presidencia. El PNR pa.ra m_! 

jóra.r sus estatutos hizo una reforma en 1933 -en donde. por - . 

fin.fueron eliminados los partidos regionaies y el partido 

quedó ~omo el· Partido Nacional,. eliminando de esta manera -

la oposición~ 

Con el PNR se abrió paso a la constitucionalizaci6n, -

se fortaleció la figura presidencial como ya lo había men-

cionado y durante 9 años desarrolló una actividad poli'tica 
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en donde renovó sus postulados ideol6gicos y políticos, ce

lebrando diversas reuniones de carácter nacional~ llev6 a -

la C4mara di versas iniciativas de· Ley, pudo también absor- -

ber a los partidos para su formación, postul6 la candidatu

ra oficial del General Lázaro Cárdenas ... 

Formu_l6 el primer plan sexenal de Gobierno.· 

3. Nuevas condiciones sociales y políticas (PRM) 

A la llegada de Cirdenas al poder, el Partido Nacional 

Revolucionario se transformó en un partido de masas, lo cual 

significó que su estructura devió reformarse y democratiz.a_!: 

se, el ascenso del general Cárdenas a la presidencia de la 

República (1° de diciembre de 1934) representa la consolid~ 

ci6n de los postulados bilsicos del movimiento revoluciona-

río y .es en definitiva· la conformaci6n de las insti.tuciones 

políticas que por medio de éstas se c~menzara el dificil 

trabajo_ del Desarrollo económico y social del pais. 

El cardenismo_ surge como "La conjugación de toda una - - · 

serie de corrientes inconformes con los mezquinos resulta-

dos que la lucha revolucionaria había dado y deseo_sa de li

quidar ripidamente los problemas aun no resueltos y que la 

propia Revolución había heredado"i; 

En el texto de Beatriz Rojas sobre la sucesión presi-

dencial de 1934 se puede ver claramente como el cardenismo 

se va a plantear desde sus inicios como un movimiento rei--
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vindicador del programa de la Re.voluci6n y de las reformas -

sociales que se habían emitido en gobiernos anteriores ~7 

Cárdenas desde su c~mpatla y como presidente.de la Rep~ 

blica hizo un llamado a la Unidad de lo·s trabajadores, sefta

lando qué papel debería realizar el partido y c6mo las orga:_

nizaciones de trabajadores podtan consolidar una politica 

nueva dentro del partido. 

El 30 de noviembre de 1934 fecha en que toma posesi6n 

el presidente CArdenas, declara. q\le el partido habla. sido 

creado como un "Estatuto politico de la Revoluci6n. para org.!_ 

ni zar y representar . el voto de las masas. voto que orie.ntado 

. ·en el sentido de sus necesidades debía presentar una. doctri

J,ta nacional para la evoluci6n'cultural y econ6mica del pue.,.

blo y garantizar este ejercicio electoral; concluy6 y debla 

. , . . enc'amirtarse el esfuerzo del partldo a fin. de que' los obreros 

y .. los campesinos entendiesen y ~alpasen que representaba pa

ra ellos una fusi6n"~ Para da~le. mayor importancia al apar.!. 

to estatal, y al partido cA,denas empezaría por cumplir sus 

pre1mesas que había hecho como candidato, pero para poder lo

grarlo tenia _que consolidarse como presidente de la Rep6~li-

ca. 

El presidente CArdenas cambiaría la naturaieza y el P.!. 

· pel del partido que debla respaldar el nuevo p:royecto nacio

nal en el cual el gobierno aparece no s6lo como promotor del 

desarrollo econ6mico y mediador en conflictos, sino el orga-
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nizador ~e masas, pues intervenían directamente en los con-

flictos entre los trabajadores para poder unificarlos, Clr-

denas queria promovér al. inicio de· su sexenio la unificaci6n.· 

y organizaci6n de los obreros y campesinos. 

Clrdenas pensaba que no podia cumpiirse los postulados 

de la Revoluci6.n y del Plan Sexenal, ni conciliar las iíisti

tucion.es, ni llevar a México a un desarrollo ~con6mico sin -

la participaci6n de las aasas obreras organizadas y unifica

das, este proceso de unificaci6n de los trabajadores queda -

concluido pára 1938 que als adelante sé explicar! desde los 

inicios en que se forma una gran central obrera y la forma-

ci6n en consecuencia de nuevos sectores. 

Bf nuevo gobierno va a tener como otra tarea primordial 

la cuesti6n agraria, pues tambiénera de suma importancia 

que los campesinos'comenzaran a tener acci6n dentro del nue

vo gobierno, pues éstos les dieron su apoyo a Clrdenas dura.!!. 

te su campafta electoral y Cárdenas les di6 un gran auge cua.!!. 

do fungi6 como gobernador de su Estádo~ por esa raz6nahora 

se ve compremetido a foraar un s·ector ej idal poderoso para -

asi empezar con el reparto agrario, para llegar al objetivo 

que era destruir el latifundio, ésto se va a ver a·poyado por 

-el PNR al tratar de organizar a los trabajadores del campo :

para que.se lleve a. cabo la reforma agraria. Se empezará por 

·formar en cada estado una sola. liga de comodidades agrarias 

que va a tener como resultado el nacimiento de la CNC, que -

mis adelante se explic~rá como nace y como va a funcionar 
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como otro nuevo sector. 

El partido va a ser una pieza clave durante todo el 

sexenio del Presidente Cá,rdenas, él está decidido a fortal.!!_ 

cer su posici6n personal para hacer má~ fuerte el poder pr.!!_ 

sidencial, ya que de esta manera se cumplirá mejor el , plan. 

sexenal. 

Cárdenas hizo más intenso el reparto de tierr.as a ·pe

sar de la oposici6n por parte del "Jefe Máximo" Calles, pues'. 

no debemos .olvidar que para la formaci6n del partido se to

maron en cuenta todos· los· caciques municipales o estatales.~ 

que fueron manipulados por Calles para.darle al partido un 

carácter popular, quedando confor~ado el partido como un 6.!: 

gano de caciques callistas. Incluso dentro de las bases· del 

partido, también entraron los empresarios como jefes politl 

cos dentro de las bases' del partido~ 

·· .. 
La dlrecci6n. del PNR no logr6 que los nuevos y ya esta

blecidos organizaciones sindiJa1es se integraran plenamente 

al aparato del partido, mientras tanto Clrdenas continuaba 

. insistiendo en la necesidad primordial de que los campesi-

nos y los trabajadores se organizaran en frentes únicos• P.!!. 

ro dichas organizaciones pusieron resistencia por tener que 

someterse en caso de uni6n a la politica de masas. de Clrde- .· 

nas.y por último al aparato partidario. 

Con todo lo que se mencion6 antes, podemos decir con -

claridad que: La muerte de Obreg6n di6 la pauta más importa~ 
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te para. que Calles iniciara el proceso de formaci6n del PNR. 

Con dicho partido se di6 paso a la insti.tucionalización de 

la vida y acciones politicas del pais y Calles se colocó co 

·mo el hombre fuerte y crear asi el presidencialismo, Este -

se viene a cuajar con la llegada de Cárdenas al poder y sus 

intenciones.de convertirse en un movimiento reivindicador -

de las masas y al partido que junto, con el Estado serán 

los promotores de esta idea de organizar a las. masas, prin

cipalmente obreras y campesinas para formar los sectores 

mis importantes del pais. 

4. El Reforzamiento del Presidencialismo y la Pugna entre 

Callistas y Cardenistas. 

El presidente al apoyar todas. las ·peticiones presenta

das por trabajadores y campesinos bus.caba de e.sta forma a-'·· 

pli:car su polltiéa. y por consiguiente entr6 en conflicto -

con los grupos callistas que estaban lntimamente ligados a 

las clases P.oseedoras y en particular a los terratenientes. 

Esto trajo como ·consecuencia que dicho grupo lanzara - · 

acusa~iones al presidente como la de provocar diferencias -

entr.e los mismos miembros del partido. y a su vez una inqui~ 

tud en el pais. 

A pesar del estilo de gobernar por los callistas que -

no reconoclan más jefe que el expresidente Calles, las org~ 

nizaciones campesinas y obreras se fueron acercando rápida-



17 

mente en la toma de decisiones del nuevo presidente, con é~ 

to el país tenia desgraciadamente una situaci6n de dos vi

das políticas o de un dualismo en la vida política, trayen-

do como consecuencia alt~raciones en las pOl!ticas del pais 

para el afto de 1935 con las numerosas huelgas Y. manifesta-

ciones del partido y a medida que el presidente toma deci--

siones, el enojo de los callistas era marcado, pues los tr~ 

bajadores apoyaban las decisiones presidenciales, como la -

decisi6n de la hµelga general. 

Estallando por todo el país huelgas, la agitaci6n al--. 

canzaba extremos, pues los obreros no s6lo podían hacerhuel 

gas, sino que en la mayoría de los casos eran apoyados por el 

gobierno; quien fallaba a su favor. Fue en e·sta atm6sfera -

que Calles empez6 a intervenir, condenando p6blicamente las 

acciones del sector obrero, seftalando que sus constantes 

huelgas sin justificaci6n hab!<1n llevado al.país a una si.-

tuaci6n insostenible. También idenunci6 la di_visi6n que se -

empezaba a dar dentro del PNR por la irresponsabilidad de -

los malos lideres, con.ésto los ·empresarios dieron un apoyo 

abierto a Calles por tales declaraciones, la presi6n de. Ca

lles se articul6 a través del PNR. También la~¿~misi6n ~er

manente del Congreso apoy6 a Calles por sus declaracion~s, 

también senad.ores y la mayoría de los diputados. 

·El momento era critico porque Calles era todavía el 

que manejaba el instrumental partidista, pero Cárdenas pudo 

oponer una fuerza que por el n6mero de quienes lo respalda-
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ban, resultó invencible, pues consideraba Cárdenas las huel 

gas como consecuencias del acomodamiento de ~os intereses -

representados. También señaló Cárdenas que llevaría adelan

te el Plan Sexenal y atacó a quienes en el interior del pa~ 

tido rompían la unidad partidista. 

CArdenas recordó su posición y estar a la altura de su 

posición como presidente y su capacidad para obrar con toda 

decisión y estar a la altura de su responsabilidad, pero su 

fiermeza era consecuencia de la fuerza política que le ha-

. b!an dado lo_s obreros y campesinos al reconocerlo como li

der después de las acusaciones de Calles, los sindicatos o

breros se reunieron en el Comité de Defensa Proletaria pa

ra poner a salvo los derechos laborales y apoyar a Cárdenas 

en cí:mtra de Calles . en dicha.s declaraciones, los trabaj ad.2_ 

res sé oponían a.Calles y manifestaban que defenderían sus 

derechos con todos sus medios y similar fue la postura de -

la Confederación Nacional Campesina. 

El viraje se había llevado a cabo, la estructura polí

tica del maximato cedi6 ante el peso de una nueva avalancha 

de poder. 

T.odo esto se reffej o en el Congreso, pues se hizo una 

·clara división, el ala derecha era formada por callistas y 

.la minoría cardenista que deseaba su libertad de opinión 

fuera del partido formaban el ala izquierda. ·como consecue~ 

c:ia de estas escisiones en el Congreso, Cárdenas exigió in-
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mediatamente la renuncia del gabinete, excluyendo a todos -

los callistas, sac6 a Juan de Dios Bojorques de la Secreta

ría de Gobernaci6n, en·la Secretaria de Guerra a Pablo Qui"' 
; 

roga, en Hacienda ~ Narciso Bassols, en el Departamento Ce!! 

tral,_Aaron Saenz • en Comunicaciones y Obras PQbl~cas a Ro- -

dolfo Ellas Calles, en la Secretaria de Agricultura sac6 a 
Garrido 

Esta ruptura del gabinete se di6 por la critica marca~ 

da de Calles al gobierno cardenista a la que se debían seis. 

meses de huelgas injustificadas y la divisi6n interna del -

partido entre .las dos fuerzas políticas antes mencionadas; 

como anteriormente se dej6 la contrapartida fue la fonnacÍ6n 

del (CNDP) Comité Nacional de Defensa Proletaria. que agrú'... 
··.r 
" paria a la Confederaci6n General de O_breros y Campesinos' de 

México_. (CGOCM) y a otros como la (CROM). 
- . 

.Ya.para .dominar ia situac'i6ri· Cárdenas contaba con el--

apoyo del ejército especialmente de los grupos de Almaz4n y 

Cedillo como_ ejemplo ·de este apoyo militar. Pero s6lo le 

quedaba un.problema, el más fuerte .quizA de todos era el .

del partido, ya que é_ste se encontraba en manos ·afin de ,ca

llistas. pues el presidente del PNR era callista, el· Gene-.-

·ral Ramos-_el presidente Cárdenas para poder nivelar la 

'lanza dentro del partid;;, tei:iia que p~ner a un político 

ba-

que 

a~eptas~n los callistas y la mayoría cardenista, este eleg!_ 

do fue Emilio Portes Gil, ocupando por segunda vez la presi 

dencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PNR. 
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El resultado de este reacomodo fue el apoyo incondici~ 

nal de las organizaciones sindicales, gobernadores, jefes -

militares y algunas asociaciones privadas. 

En el Congreso, los bloques cardenistas se convirtie-

ron en mayoritarios, los diputados y senadores que continu~ 

ron manifestándose como callistas llegaron a ser expulsados 

del Congreso. "Pues el senado se plante6 la conveniencia de 

expulsar a Calles del pais, pues con ésto regresaron polit! 

cos que él habla desterrado y en diciembre de 1935 que Ca

lles volvla a la ciudad de México acompaflado de Morones, se 

realiz6 la consignaci6n de los senadores desaforados y de -

1935 a mediados de 1936 se declararon desaparecidos los po

deres y nulas· las elecciones o se cambiaron los gobernado~ -

res a entidades federativas. El Comité Ejecutivo Nacional -

del PNR expulsó del partido a Calles y .a sus más allegados, 

en total hubo 25.~ambios durante la ~risis de 1935"~ 

. Terminado este. conflicto con algunas reformas, el pre

sidente Cl'irdenas fortale,ci6 su autoridad presidencial• una 

de las consecuencias d~ este conflicto es que e~i~tla un de 

bilitamiento interno del Partido de la Revoluci6n, pues o

breros y campesionos velan en el Partido todas las trabas 

para que se ejecut·aran tanto el Plan _Sexerial como el proyeE_ 

to cardenista!0 Al salir Cárdenas victorioso de esta crisis 

va i:•er real el i1amado a la creación de u~ frente Bnico -

de trabajadores y campesinos, con esta crisis se aceleró la 

Organizati6n del. Frente que serln·los riuevos sectores del -
; ·' 
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partido y así Cárdenas se convertirá en el Jefe real del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR). Y para tomar las 

riendas absolutas del país dándole fin de esta manera, al -

' periodo del maximato y empezar la nueva política partidaria 

y gubernamental. 

Como conclusi6n del punto que se desarroll6, podemos -

ver con claridad que el propio Calles le di6 fin a su rein.!!_ 

do dentro de la política del pais, pues al formar un grupo 

en contra de Clirdenas encabezado por los empresarios, 61 

mismo se puso la soga al cuello, pues 6stos eran el princi

pal obstáculo para la politica de Clirdenas. Calles jamás se 

esper6 la actuaci6n de Cárdenas d~ entre otras cosas desaf,2. 

rar diputados y senadores, de quitar secretarios de Estado, 

. _'calles pretendía seguir como el "Jefe Máximo", empezando a 

formar una ola de desprestigio al gobierno y de. esta manera 

apoderarse de la voluntad poli·tica de Clirdenas, pero fue -

contraproducente, pues Clirden~s se consolid6 como.un presi

dente fuerte y 61 como una historia ya caducada de lo que -

fue el "Jefe. Máximo", pues lo principal que hubo en su con

tra fueron los trabajadores y campesinos que apoyaron las -

acciones de Cárdenas. 

S. Nuevos Sectores CNC, CTM 

A. La formación de la Central Nacionai Campesina. 

Las masas campesinas, el principal soporte social de -

:.· .. : 
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la Revolución, no habían acabado ·de ingresar y de integrar

se a la política de la propia Revolución. Cárdenas se prop~ 

so convertir el ejido en una institución permanente y con -

ello en el verdadero motor de su politica de masas en el 

campo, Cárdenas no estaba en contra de la pequefta propiedad 

pero en él deja de ser el páradigma .de la economía rural. 

Para ello es necesario llevar a cabo de una vez por t~ 

das la Reforma Agraria. La Reforma Agraria apenas había em

pezado, pues el problema agrario tenia aftos y estaba el pr~ 

blema en pie en todos los Estados de la República y reclama 

una pronta acción gubernativa a fin de que las· necesidades 

de tierras de los pueblos estén completamente satisfechas -

en los dos primeros anos del próximo período constitucional • 

.f, El problema fundamental que debe ser resuelto cuanto antes 

es el de la tierra; pues sólo cuando el reparto ejidal se -

encuentre concluido reinará la paz. La Revolución volverá a 

su cauce, asumiendo el compromiso social que le había perm.i 

tido llegar al poder del.Estado. 

Cárdenas se proponia .imponer la paz a la sociedad agr2_ 

ria, d~stituyendo el papel y el poder del terrateniente y -

dando la tierra a los campesinos, su primera lucha consis-

tió en afirmar el ejido como una indispensable institución 

revolucionaria, con la qu~ ya no se podría dejar de contar, 

ni política ni económicamente. 

Como el presidente Cárdenas había llegado a la presi--
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dencia con el apoyo de las organizaciones campesinas que po

niéndose en contra de Calles pedían una reforma agraria Y -

una tenencia ~e la tier~a, para que este reparto se diera -

era necesario la ~nificaci6n de este ~~ctor campesino. 

Para. lograr la unificaci6n campesina se iba a realiza!'. 

un llamado a toda¡; las grandes y pequeftas organizaciones 

campesinas existentes para formar una sola liga de comunid.!! 

des agra~ias, para este fi~ los trabajos iban a estar diri

gidos por el PNR. 

Para lograr la mejor y m4s r4pida unificaci6n, el pri

mer paso que querla dar el PNR y en particular C4rdenas era 

la de. devolver la paz al agro mexicano y para esa soluci6n 

s6lo se necesitaba distribuir las tierras a los campesinos 
:¡ 

pobres, pues para e·so hablan luchado en la época de la Rev.2. 

.. luci6n por ser México un ¡>als eminentemente agrario, pero -

para log.Tar estos' objetivos er'a necesario modificar la es

tructura de los organismos agrarios existentes sobre todo -

la Comisi6n Nacional Agra:z:iá que pasarla a ser una depende!! 

.cia gubernamental a la que se le dar4 mayor presupuesto pa

ra su mejor funcioni.: .. "lnto, también era necesario simpi~fi

car el procedimiento de la distribuci6n de tierras, s_upri-

miendo tr4mites a~ministrativos. 

Para que el Plan Sexenal seguido por C4rdenas se· diese 

en un 100% era ne~esario el fraccionamiento de latifundios 

como una necesidad social, adem4s proclamar la pequefta pr~ 

··. 
·;.:· 
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piedad inalienable para poder crear nuevos centros de pobla 

ci6n. para integrar las nuevas tierras en el programa de 

formaci6n y multiplicaci6n de ejidos. 

Antes que Cárdenas llegara a la presidencia. la cues

ti6n campesina no tenia que ver con la política. Calles por 

ejemplo pensaba que repartir tierras. fraccionar la propie-

dad. perjudicaba el problema de la producción de bienes ali 

menticios. Pero al contrario. Cárdenas creía en la viabili

dad económica del ejido. pues desempeftaba un papel importa!!_ 

te en la ag~icultura y una de las bases del desarrollo del 

mercado interno. 

Pues lo que falta a los campesinos son instrumentos ne-

cesarios para cultivar la tierra. 

Por eso. el' sistema de .cr6dito establecido· e introduci

do por el Banco Ejidal no era s610· un organismo financiador 

sino un promotor de la ayuda t6cnica para intervenir en los 

ejidos. 

La desaparición de los grandes propietarios como eran 

los hacendados se compensaba por medio del establecimiento · 

de un paternalismo y control estatal. dado a conocer en -

1934 un Código a.grario. en el cual· se señalaba· el número de 

.los sujetos a derecho agrario que se multiplicaban al rec~ 

nocer a los campesinos de las haciendas el derech'o de pe

·dir tiérras. Lo anterior nos deja ver que Cárdenas tenia 

una política revolucionaria en favor del campesino, por -
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lo tanto es comprensible su fé en los campesinos y ~u apoyo 

incondicional con un deseo de mantenerse en contacto con e

llas, controlando su organizaci6n. 

Así, pues, el. 9 de julio de 1935 ~l General C4rdenas -

dictá un decreto para la constituci6n de la Central Nacio--. 

nal de Ejidatarios, ya que en dicho decreto.se refiere a la 

lamentable situaci6n del campesinado y estipula que: "Es n~· 

.cesário unificar a los ejidatarios del pais y a constitui~ 

con ellos un organismo de car4ct.er permanente con amplios y 

avanzados prop6sitos que en el orden p_oliti.co los pongan a 

cubierto de los grandes perjuicios que ocasionan las estér!_ 

. les luchas por las ambiciones personales; que en.el orden -

econ6mico los libre definitivamente de la desorganizaci6n _y· 

de la miseria en que viven y en el orden social los eleve -

al nivel de factor activo y capaz de obtener por si solas -

las. conquistas pór las que han .. venido luchando" .11 
. . . 

Cori esto el PNR debe unificar en el menor tiempo posi-

_ble a los campesinos y para 6stos formularln un plan-para -

organizarlos y dotarlos de tierras, convocando en cada Est_!! 

do la formaci6n de una Liga. Unida ·de Comun~dades Ag.rarias -
. . . . ~ 

como resultado de la formaci6n de las convenciones · ejida-

les, ya que en dichas convenciones sacaron a. dos represen-,-. 

tantes por cada ejido o centro de poblaci6n ~ampesina, to

mando en cuenta que todos estos trabajos tendrán.el apoyo -

del Comit6 Nacional del'PNR. 

En cada Estado, finalmente se form6 una sola liga de -
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comunidades agrarias, creándose la primera el 7 de diciem-

bre en el Distrito Federal y finalmente el 28 de agosto de 

1938 se organizó en la ciudad de México la Confederación Na 

cional Campesina (CNC) con la asistencia de 37 representan

tes de las comunidades agrarias, siendo.electo Graciano Sá.!!_ 

chez como Secretario General. 

Algunos sindicatos que estaban dentro de la CTM como ~ 

los az6careros, algodonéros y henequeneros salieron de la ~ 

central para integrarse a la CNC, ya que ~st·a quedó recono-

cida inmediatamente por el gobierno; lo que ayudó más· a es

ta central, fue la dedicación que se estuvo dando y promo-

viendo por parte del binomio gobierno-partido hacia los ca!!!_ 

pesinos para lograr la organización, ya que la educación r.!!_ 

rai> fue· el eje fundamental en la transformación económica -

y politica dél campo. 

Al mismo tiempo que' avanza la reforma agraria y antes 

. de que se diera la organización campesina, Cárdenas fue si 

se le puede llamar asi tejiendo tina red institucional que 

resultaba indispensable, ya que.el sector campesino seco.!!. 

vertirá en.un factor importantisimode la ecoriomia del 

pids y por· el otro lado los campesinos pasaban a formar 

parte de la estructura, pues los secretarios de Estado te

nian nuevas tareas para el mejor funcionamiento de la :Re

forma Agraria y especialmente del Departamento Agrario. 

Con estas medidas, Cárdenas aseguró de manera definiti 
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va la fidelidad de las masas campesinas beneficiadas con la 

Reforma Agraria, puesta en práctica. Por lo consiguiente P.!. 

saron a formar parte los campesinos del organismo masivo 

que era el Estado o pretendía ser, per~ no.hay que olvidar

los·que en este momento el país su pasado era muy reciente, 

era netamente agrario y en este momento lo seguía siendo p~ 

ro con institucione~ que lo respa.lden. 

La reorganizaci6n de las masas campesinas fue el pri

mer paso de la organizaci6n de las masas populares y la in

tegraci6n de las fuerzas políticas y sociales, ahora el se

gundo paso a realizar será la constituci6n de una 'central -

obrera. 

B. El Surgimiento de la Central de Trabajadores de M&cico. 

El nacimiento.sindi~al que se vino desarrollando en M.! 

xico respondía a una d:i.n4Diica.propia de la política indivi

dualista de los lideres a los i.que el futuro del sindicali's

mo estuvo sujeto. La CROM bajo su lider Morones fue el pri!! 

cipal.lider que surgi6 para apoyar en todo a.Calles, pues -

Morones.gozaba con eje~utar las.órdenes del presidente Ca

lles. Aparentaba ser la CROM una organizaci6n poderos.a y s-ª. 

lida indudablemente hegem6nica en el campo 'de las relacio:-

nes laborales, pero detr4s de toda esta apariencia se encon., 

traba ei. verdadero juego de un grupo de dirigentes muy lig.!_ 

dos al aparato del Estado que consistía su funcionamiento -

en tener inquietos y desmovilizados a los trabajadores o en 



28 

manipul~rlos según el caso con la política del gobierno, im 

pidiendo muy a menudo mediante la violencia que se diera un 

verdadero movimiento obrero independiente. 

La ilegalidad y malos manejos de esta organizaci6n qu~ 

d6 al descubier-to cuando se present6 la. muerte de Obreg6n -

que.por dicha _circunstancia se operaron cambios en el poder 

pues Calles se va a colocar como una pieza clave de la· polí

tica mexicana, la CROM como resultado de ést;o inicio un'prQ_ 

ceso de descomposici6n en donde se mostr6 su falso dominio 

de las masas trabajadores y también la no actividad del mo- . 

vimiento sindical. La descomposici6n de la CROM se trajo en 

una dispersi6n de las organizaciones sindicales que se agr~ 

,f v6 por .l~ crisis econ6mica ~en 1929 muchas organizacio-

nes salieron de la CROM con Lombardo, rompi6· con Morones y 

organiz6 lo que se·conoCi6 como CROM Depur~da que fue i_ni-

cio de una 'corriente sindical independiente del poder públi· 

coy que-mis adelante habría de encontrar en ·el cardenismo 

el principal sostén de. su política de masas .en. lo que se r~ 

fiere a· las cuestiones laborales •. Ya para 1933 Lombardo y -

otros dirige~tes obreros organizaron la CGOCM antecedente -

del gran frente unido del trabajo que fue la CTM. 

La existencia de un movimiento sindical independiente, 

era indispensable para que la política de masas de Cirdenas 

_tuviera garantías de aplicaci6n en la realidad mexicana, ya 

que ninguna organizaci6n sindical sujeta a políticos o a di

rigentes corrompidos, podía ser capaz de movilizar eficaz--
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mente a los trabajadores por sus demandas y menos aún de 

controlarlos cuando se tratarán de llevarlos a prestar apo

yo al gobierno en sus proyectos de reformas. Cárdenas no 

quería una organizaci6n servil que se limitará a obedecer -

las 6rdenes de los gobernantes querian una organj,zaci6n. CO!!! 

bativa,. capaz de defender a sus agremiados y lanz.arlos con 

entusiasmo a la lucha por sus reivindicaciones querían te-

ner en. los trabajadores aliados para hacer eso tenia que -

darles la oportunidad de luchar contra sus enemigos de cla

se, tenian que crear a sus propios dirigentes para que ha-

blaran en nombre de ellos. 

Desde los comienzos de su campafta ~lectoral Cárdenas -

se identific6 plenamente con las fuerzas populares y los 

· .:' llamo a organizarse sindicalmente para luchar por sus dere

chos y por la justicia social y finalmente para unificarse 

en .un frente. único para el m~jor cumplimiento del .Plan· Sex~ 
nal y de· los Postulados.de la;Revoluci6n Mexicana. 

Este frente único no es para destruir las organizacio

nes· existentes ~eftalaba CArdenas en muchas ocasiones para -

que las necesidades de los trabajadores que son identic~s -

pueden agruparse e integrar un solo frente con un programa 

general en el que estén contenidos sus demandas y será más 

fácil el cumplimiento de éstas. 

Todo lo anterior se dijo en el Plan Sexenal y en la &! ---.ra presidencial hizo que el movimiento obrero recibiera un 
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enorme empuje y_se convirtiera en un factor decisivo del p~ 

der cardenista a la hora del enfrentamiento con Calles que 

ya se mencionó. Con las declaraciones de Calles que deberían 

de convertirse en un aplastamiento de Cárdenas la respuesta 

d~ lo~ obreros fue unirse con el ·Comit6.de Defensa proleta

ria apoyando a Cárdenas y amenazando con huelga general, p~ 

ro su acción contra Calles y en favor de Cárdenas no termi

nó ahí, sino que ordenaron al Comit6 de Defensa Proletaria, 

la preparación de un Congreso Nacional de trabajadores de -

la ciudad y el campo con el fin de que se examinará -la po 

sibilidad de la creación de un frente sindical único. 

Para empezar la organización obrera pensaba incluir en 

su unificación a los campesinos en esa central obrero camp~ 

.sina y 6sto nó se podfa permitir pues existia un plan para 

que los trabajadores por separado fueran uno de los pilares 

del partido en un futuro. 

La Constitución de la nueva central contó con la unión 

de organizaciones populares, de dichas organizacíónes, sur

gieron dos tendenci~s importantes, las cuales son: 'La Confe 

deraci6n General de ,Obreros y Campesinos de M6xico (GOCM) -

de· Lombardo y La Confederación Sindical Unitaria de M6xico 

(CSUM) encabezada por procomunistas. 

"Organizan un Congreso de Unificación en el que se di

.solvió la CGOCM, CSUM, ·1a Cámara Nacional del Trabajo y. o

tras organizaciones y el último día de los. trabajos nació. -
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la nueva central: La Confederación de Trabajadores de Méxi

co (CTM) en febrero de 1936 y sólo la CGT y la CROM no se -

adhirieron" •12 

La Confederación se iba a presenta·r como una competen

cia al partido, ya que sus componentes s·e oponían a que por 

tener raíces c~llistas, Lombardo. se colocó como el mediador 

de los trabajadore• y creciendo su prestigio ante las masas 

trabajadoras, siendo el dirigente obrero con mis prestigio 

e importancia. 

"La bandera con la que iba a luchar la CTM seria la a~ 

ción directa, la huelga, el boicot, las manifestaciones pú-· 

blicas, mitines y la lucha contra el imperialismo, ~a gue-

rra pasada querían una sociedad sin explotadores ni explot~ 

dos, su lema era por una sociedad .sin clases".13 

Los diri.entes partidarios .ignoraron y no se les dl6. ~ 

publicidad a la formación de la CTM, ya· que ésta estaba en 

contra del PNR por ·ser callista, pues como dije se· unieron 

para derrotar la lucha callista en contra. de Cárdenas. 

La· Central por contar con más miembros que el partido, 

lo iban a desplazar a éste, o sea al PNR ·como la.tercera· 

fuerza y de organización de masas más importante de México, 

con todo ésto el PNR se vió obligado. a poner en práctica u

na polftica de apertur~ p~ra que esta central se adhi~iera 

·al aparato partidario, la nueva política del PNR de apertu

ra iba dirigida a que los obreros y campesinos tuviesen una 
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mejor y mayor participaci6n dentro del partido para que no 

creara divisionalismo al interior de éste. 

Comenzaría la apert~ra por las mujeres formando la of!. 

cina de Acci6n Femenina, a los j6venes. asistiéndolos en a.c

ti vidades deportivas y ~ulturales. Esta política.del parti

do era para darle una visi6n al aparato del partido como la 

organizaci6n de masas por ésto el CEN di6 6rdenes de que 

llegara al mayor número posible la propaganda a. t.rabajado- -

res y campesinos, qu·e estuviesen muy alejados. Pues al dar 

Cárdenas tanto apoyo a los campesinos con las reformas he

chas en el agro, ésto viene a ser contrapeso a la política 

agrarista implantada por CArden.as .al for.mar la CNC. 

Con lo anteriormente citado se podia tener la probabi.,, 
lfdad de reformar los estatutos del partido y poder hablar 

de un nuevo PNR sin disidencia interna que babia comenzado 

a darse por el éomportamient~ ··seguido por el presidente del 

partido por tener .. actividades ;aún si•pat:izantes con Calles 

Y.sus seguidores, por tal raz6n se ve en .la necesidad de ·r.!!_ 

nuncidar· el presidente del PNR y toma como posici6n como 

presidente del partido Silvano Barb.a GonzAlez en agosto de 

1936 ·con este cambio las izquierdas al inte'rior 'del partido 

·y del congreso desaparecen y empiezan el proces~ de trans-.

formaci6n del partido de la RevoÚ1ci6n. intei)sificando su -

política ·de masas.y llevando a laprictica el Plan Sexenal. 

apoyado por las masas, organizaciones que son la CNC y CTM. 
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El primer paso que di6 Silvano Barba en el afto de 1936 

.fue cambiar la evoluci6n y la composici6n del partido en su 

estructura, pues se tenia que dar la afil.iaci6n a los miem

bros de las princi.pales centrales y s~ndicatos para .poder - . 

dar auge a una politica nacionalista y agraria del gobierno_ 

cardenista. 

·se trat6 dentro de la direcc;i6n del· CEN del PN~ hacer 

a éste un" partido absolut;o de CArdenas p·ara demostrar· ta d~ 

mocraci.a interna que vivf.a el país, con esta polf.tica ágra

rista de CA.rdenas que afectaron a tantos grandes capitalis

tas, éstos respoñaieron con una gran campana para desacred! 

tar l·a acci6n del gobierno cardenista, oponiéndose totalme!!_ 

te, a la ·consoli_daci6n del Estado Nacional Fuerte. 

El partido ya como un 6rgano de coalici6n de fuerzas. -

obreras y campesinas, pero· no s6lo como opci6n ·para es.tos -

sectores.-.de. la poblaci6n, sinri" debería .abarcar a otros sec

tores y es por eso i;tue la leyide CAmaras de Comercio y de -

Industrias se. organizaron y también se unificaron en:· C.ONC~ 

NACO y en CONCAMIN, con ésto se di6 un toque tranquili1'.~dor 

. a los inversio.nistas ·extranjeros como nacionales, esta ~n- - · 
· forma.ci6n cori:-i6 por parte del partido al hacer folletos i!!_ 

· formativos y de propaga~da del paf.s y del. partido en el_ ex

terior, se hicieron folletos en inglés y en fi:ancés 0 en do_!!· 

de se apoyaba el· Plari Sexenal y los capitales extranjeros.· 

La part:icipaci6n de las masas en el· partido era impor-
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tantisima, pues tenian como fin ampliar su participaci6n 

dentro del PNR, las organizaciones campesinas para transfo.!:_ 

mar al partido en una organizaci6n de carácter popular para 

llegar a una nueva democracia partidaria. Ya que con esto -

se pretendia incorporar al aparato estatal de la CNC y la -

CTM por conducto del partido aunque cada una de las organi

zaciones tendrA autonomia. El PNR al agrupar campesinos y -

obreros, trabajadores y a diversos grupos de 1as clases me

dias de la poblaci.6n estaban siendo incorporadas gracias a 

la politica partidaria, se hizo del PNR un potencial de,ma

~as que por esa misma raz6n se tenia que ver en la necesi-

dad de dar un cambio para la mejor satisfacci6n y cumplimie~ 

.:< . to del Plan Sexenal y junto· con los proyectos de las organ.! 

zaciones oficiales." 

6. La Transformaci6n y Definici6n del PRM. 

Cárdenas reflexion6 sobre las funciones y la labor so

cial que iba .a desempeftar el partido. pues ~ste quería una·. 

organizaci6n q~e c'ainbiase de táctica y de procedimientos 

que se acomodaran con ·mis realidad'a los planteamientos del. 

:Estado para que el partido se fortaleciera cada día más, o.!:_ 

den6 su redefinici6n y con tal paso el partido se convirti6 

en el apoyo incondiciona.l del gobierno, ya que· tendr ian los 

.mismos objetivos de la.política presidencial, su programa -

.de acci6n era el mismo que seguía el gobierno y se iba a 
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apoyar ~n Cárdenas en todos los casos. 

El PNR era ya un partido apoyado por contingentes cam

pesinos que apoyaban también al presidente. 

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional nos presenta una i

magen del PNR unido y negando la existencia en su interior 

de diferentes .grupos, pues ya se llevaba una política de 

conciliaci6n, su preocupaci6n principal era de acercar a 

las masas obreras y campesinas, a las mujeres, y nii\os co--· 

menzando a poner en marcha promesas hechas en la campai\a e

lectoral, preocupados de la organización sindical de las ma 

sas populares, pero separando .trabajadores y campesinos, ya 

que la organizaci6n de los campesinos debería ser hecha por 

encargo o(icial, también se procuró poner de .relieve el ca-·1 .· ' : . . . 
~Acter so~tal d~l partido en sus actitudes, con esto se in,! 

ció una caÍnpai\a po~ parte del partido para invitar .. a la o·r

ganizaci6n sindical para ayudar en lo que se pueda a sindi

catos y a las organizaciones campesinal!· 

Ei .CEN se dedic6 especialmente a la tarea. de acercarse 

a las masas populares empezando por las·zonas rura~es' para 

ayu.dar en dar servicio. de orientáción agrícola sobre el re.., 

_parto agrar.io. 

El nuevo proyecto cardenista pretendía hacer del PNR -

un apartado ideol6gico de gran importancia, dándole en pri

'mer lugar a su 6rgano de difusión el periódico el Nacional, 

se empezaron también a publicar folletos de divulgación des 
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tinados para los campesinos y obreros. 

También.algo de suma importancia era que el Comité ~j~ 

cutivo Nacional ya se pr~ocupaba por una imagen del partido 

enel exterior particularmente en los Estados Unidos para -

poder hacer frente a los efectos de la depresi6n-econ6mica. 

y·a que con ésto se veia en la necesidad .Clrdenas de empezar 

una politica de inversiones que no dejasen afuera al capi-

tal extranjero. 

Con e.l periodo de Portes. Gil como presidente del Part.! 

do cambi6 la organizaci6n de éste por 6rdenes de Cárdenas. 

ya que el PNR.se babia convertido con el maximato en un Pª.!:. 

tido para algunos miembros de la sociedad y en el presente 

pretendía hacer el partido de masas donde todos tienen y 

tendrán autonomia. 

Ei PNR.con estos cambios_encuadrabanen ~u-interior a 

las organizaciones mls importantes del pais en una sola y -
- . . l . 

poderosa organizaci6n de masas en la que los militantes. efil 

pleados públicos. campesinos. trabaj.adores y otros grupos.

de ·capas medias puede·n estar unidos legítimamente por un a

parato estatal. ·fuerte y bien fundado •. Todás las transfórm_! 

ciones an.tes operadas que van desde 1934 a 1937 en el- inte

rior ~el partido se dieron por iniciativas presidenciale& -

pero· no _fueron oficiales, pues no se plasmaron en los docu

mentos del partido. Con ésto las organizaciones que forina-

ban al partido como la CTM, CNC y el PCM pedían al gobierno 
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cardenista la transformación del PNR para poder consolidar 

el verdadero frente popular y asi aplicar en un 100% el 

Plan Sexenal. 

Por todo lo anterior se vió en l~ necesidad de renovar 

el PNR de estructura y modernización. El General· Cárdena~ -

anunció la ·transformación estructural del PNR el "18 de en_!. 

ro de 1938 Silvano Barba González presidente del Partido en 

ese momento apoya la demanda cardenista de transformar el -

partido" •15 

Por la situación de las grandes masas era preciso in-

corporar a los grandes grupos organizados a las tareas del 

partido para darles lbs nuevos instrumentos ideológicos y -
/, . 

p~Üticos. 

Con la proposición de Cárdenas de transformar el part_! 

do, éste se convertirá en un partido de trabajadores y éste 
•, 

decía "Hasta este momento el partido ha forzado y obligado 

a los trabajadores. del. Estado ;en agrupaciones en el partid~ 
y ahora sólo se sumarán con actos .de propia voluntad los 

~arnpesinos, los obreros, los trabaj ado.(es manuales e in te- -

lectuales-, las agrupaciones juveniles y el· ejército" •16 ; 

El General Cárdenas postuló la estructuración de. un 

frente _polít.ico armado de un partido nacional de trabajado

res y solda~os. unid6s. que después·de l• expropiación petro

lera se realizará una convención nacional al interior del -

partido "Del 29 de marzo al 1° de abril de. 1938 se toma la 
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decisión importante y el 30 de marzo queda disuelto el PNR 

y al mismo tiempo nació el Partido de la Revolución Mexica

na PRM que tomará como lema por una democracia de trabajad~ 

res" •17 

La fundación del PRM se llevó a cabo con la firma de -

un pacto de un_ión y solidaridad en donde se encontraban las 

agrupaciones campesinas, obreras con los elementos milita-

res y por los contingentes populares, ésto quiere decir que 

la estructura del partido se conformó por cuatro sectores, 

siendo en este momento el de los militares el de nueva crea 

ción, los miembros del ejército y la armada entraron a for-

.i ,~ar parte del órgano político en su exclusivo carácter de -

ciudadanos y no de repr~sentantes del ejército armado. 

Los elementos que formaban al sector popular continua

ron gozando de plena libertad en el· desarrollo de sus acti

vidades profesionales. Las agrupaciones campesinas se eom-

prometieron a no admitir en su seno.a corporaciones que no 

fueran campesinas, 

El sector obrero se formó con las grandes centrales 

sindicales~ 

Entre _los postulados más importantes del PRM se encue_!! 

tran "No reelección, el respeto a la Constitución de 1917,,· 

el reconocimiento a la lucha de clases como fenómeno inhe-

·rente al régimen capitalista de producción, a una prepara-

ción del pueblo, por el régimen socialista un proyecto capi 
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talista de Estado Nacionalista y Popular, antimonopólico. -

El partido pugnará por una mayor participación del Estado -

en la vida económica, trato preferencial al capital nacio-

nal. Se comprometerli a luchar por la aµtoridad y la autode- . 

terminación de los pueblos contra las guerras imperialistas 

y contra el fascismo".18 

El partido nace con el compromiso de afrontar la poli-

tica de la Unidad Nacional, empezada por el General Clirde-

nas y lo mlis importante presentarse como una nueva opción a 

las elecciones presidenciales, ya que se empezarli a luchar 

por la sucesión presidencial del General Llizaro Clirdenas. 

7. La Unidad Nacional y la Sucesión Presidencial. 

Para fines del régimen de Clirdenas ya se hablaba de im 

poner una nueva política que s~ iba·a: conjugar en el próxi-'_ 

mo sexenio, ·pero que las bases se darían en la sucesión pr~. 

sidencial. 

Es así. qUe las nuevas condici<mes a las que se enfre!!_ 

.tó al régimen de Clirdenas a finales de su sexenio provocó 

'que se adoptar! el. concepto ideológico. de Unidad Nacion~l -

qu.e · comprendfa. "La integración de todos los sectores socia-· 

le~· por igual".19 

Ante tales condiciones se presenta la sucesión presi-

dencial de los. afios 1940-i946 por un lado encontramos un 

Partido transformado de PNR a PRM que será su primera apari 
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ción ante dicha sucesión. 

La sucesión presidencial de Cárdenas se da en un ambie!!.· 

te sumamente cargado hacia la reei"eccióri del presidente Cá.r_ 

denas, ya que fue éste el que propició.la organización de -

los obreros, campesinos y otras agrupacfones, también la di 

.v.isión en sectores que se dió. en el partido para tener como· 

resultado la unión entre el partido y el Estado. 

En el interior del PRM la lucha por esta sucesión, se 

empezó a dar por el primer candidato que surgió el General 

Múgica que se vió desplazado en su momento por iniciar pug

nas al interior del PRM por no darle la designación oficial 

para"ser .candidato a la presidencia. 
';.!} '(\ . 

En el otro extremo se encontraba otro candidato el Ge-

,.-·· neral Almaz!n el c~al_. e_ra apoyado por las· fuerzas. reaccion~,. 

rias dei·p~is y el exterior con este panorama el.PRM se vió 

en la necesidad de· fo.rtalecer al interior. y exte.I'.ior. La u

nidad partidista. Los 'séctores de ia CTM a·poyaro.n para 1939 

la candidatura de Avila Camacho', ya que lo consideran como 

el candida.to que garantiza la conserváción ·y el ·acercamien-, 

to de la uriidad popular. De los tres candidatos .mencionados 

Almaz!n no representa parte del juego democrático del PRM -

que tiene todo ganado, sino por el C::ontrario.se presentaba 

a las fuerzas reaccionarias que querían por medio de las 

elecciones el triunfo de Cedillo en·su momento por medio de 

las armas n~ habla conseguido. 
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Cárdenas ante este panorama quería meter dentro del 

marc.o del PRM al General Almazán ofreciéndole todas las ga

rantías necesarias para que se postulará precandidato ofi-

cial del PRM ante la_ negativa de Almazán se necesitaba a co 

mo diera lugar un elemento unificador por parte del PRM, y 

Cárdenas, admi tia ·la candidatura del General Avila Camacho, 

Secretario de Defensa, aspecto de suma importancia, ya que 

pocos militares apoyaban a Almazán. 

Avila Camacho electo candidato oficial del PRM, se de

positaron en él, grandes esperanzas como la unificación y -

ei. fortalecimiento del PRM su objetivo era lograr la conci

liación y unificación partidaria, apoyándose en el Plan Se-

~xenal, lanzado por el partido. 

Como aspecto importante se puede señalar que Avila Ca

macho .ya siendo presidente electo, ~ice que no es socialis-

· ta; sino democráta y con ésto también asegura apoyar a la -

inversión extranjera y nacional dándole prioridad a la se-

gunda. 

Con el tiempo fueron saliendo a relucir seis ·aspiran- -

.te·s .a. la presidencia de la República: Avila Camacho, Múgica, 

Sánchez Tapia,. Magaña, Almazán y Amaro, pero la batalla e

lectoral se libró entre Avila Camacho por parte del PRM y -

Almaz4ri que unificó a los grupos de oposición, ya que éste 

-si era conocido a nivel nacional y el candidato del PRM no. 

Almazán era dest•cado general del ejército, millonario 
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reconocido en el norte del país. Los seguidores de Almazán, 

eran todos los que estaban en contra de la política implemerr 

tada por Cárdenas durante su sexenio y lo que ésto implica

ba. 

El día de las elecciones en un principio se·decía que; 

la votaci6n era favorable al general Almazán, ya que éste -

lograría mayoría en numerosas ciudades, dando la impresi6n 

que ganaba la presidencia, pero para el caso los campesinos 

se habían inclinado en defin.i ti va con Avila Camacho, llevá!!. 

dose así el triunfo. 

Con el triunfo de Avila .Camacho, los seguidores de Al

mazán que empezaron se imaginaron .que éste iba a dirigir un 

· · :.1 ·"movimiento armado, al no actuár de esta manera, sus seguid.2. 

res lo tacharon .de traidor a la causa y de no tener conver

sacion'es éon su enemigo Cárdenás. Pero por otro ·lado, :Avila 

Camacho posibilit6 la conciliaci6n de los seguidores de Al

mazán que empezaron a reacomodarse en la nueva administra-

ci6n. 

Con el fracaso de Almazán y su negativa de no levanta.!. 

se en arma.s se cierra en México oi:ra etapa;· la del cuartel!_ 

zo y rebelio.nes armad.as para dar paso a las nuevas .institu

cio.nes creadas por Cárdenas, ya que se convirtieron ·en el·:

pilár y en el respeto a la autoridad del pres-idente en .tur

no, para ·darle al país la.unidad y la paz nacional. Sobre -

la sucesión presidencial vease.2º 
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Para poder comprender los primeros años del sexenio de 

Avila Carnacho, es necesario que quede bien claro qué es y -

cómo surge la Unidad Nacional que a continuación explicaré: 

Entrando al concepto de lo que significó la Unidad Na

cional en el período de 1938-1940, es necesario considera~ 

las características más sobresalientes del gobierno de Láz~ 

ro Clrdenas, donde su proceso político, económico y social, 

que se di6 son: La estructura y los elementos significati-

vos para lo que se gestó como Unidad Nacional y que es obj~ 

to del presente análisis y con Llizaro Cárdenas se presenta 

una ideología y una política populista que le permitió ser 

el organizador de todo, que di6 congruencia a las divergen-

cías de los grupos que poseían diferentes ideo logias no de-

':finidas ante una clase social especifica. Es asi que la i--

deología propuesta por Cárdenas se plasma en et.Plan Sexe--

na1·, que en :e.se se definió como un mecanismo sincronizador 

de las demandas• pero conceptu,almente pretendía ser "Docu- -· 

mento de alternativa a la. política oficial" •21 

Se puede decir que Cárdenas es el pionero en el proce

so de cónsolidaci6n, favoreciendo al poder .ejecu_tivo en~en

dido como la definitiva institucionalización del presiden-

cialismo, por lo que puso por encima al poder ejecutivo 

frente a los poderes restantes~· siendo un paso decisivo en 

la historia, y~ que por pasar del caudillismo a la institu

cionalización controlada por el Jefe Máximo, llmnado el pr~ 

sidencialismo mexicano, teniendo la representación el poder 
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ejecutiyo como ya se había dicho anteriormente. 

Todo lo anterior marca un estilo en el tiempo, ya quo 

es la pauta para entender los próximos gobiernos posrevolu

cionarios de México, que .han estado llenos de múltiples de

cisiones en su historia que han sido en ocasiones injustif.!_ 

cadas o bien medidas que el momento requería. 

Ahora bien, el transcurso del sexenio de Lázaro Cárde

nas nos encontramos que sus inclinaciones fueron hacia las 

satisfacciones de las demandas y exigencias de las mayorías 

y ésto nos permite comprender sus grandes realizaciones du

;:ante su sexenio como es el caso en materia de- reforma agr2_ 

ria, sindicalización obrera, regulación de las relaciones -

patronales, restricciones de las empresas extranjeras, ed~

cación socialista, refonnas sociales y todas con un sello -

.2 ri~cion.;l, ásí 'como otras actividades que articularon las d~ 
mandas sociales en forma coherente que 'fueron 'el, punto de -

part:'ida para las conciliaciones posteriores que pertenecían 

a otros gobiernos. 

En ei gobierno de Cárdenas hay que considera.r ·la inte.r. 

vencíón del Estado que obtuvo un fuert~ peso y que cada vez 

que se iba solidificando a ~ravés de una ideologí~; la i~- -

corpor'aci6n .de intereses mayoritarios· en un frent:é de uní--

. dad, éste también se da po;r l.as ·pres.iones que empiezan a e

jercer el sector externo y dada tal situación la fórmula 

que adoptó su, gobierno es la d~ salvarse de cualquier pcli-
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gro externo o interno por medio de un frente de Unidad Na

cional. Obviamente que las referencias al gobierno de Cár

denas son muy generales, pero sí seftalaremos los puntos 

claves que permiten encontrar la expli;caci6n al sentido de 

Unidad Nacional. 

Unidad en el gobierno de ·Cárdenas era entendido como -

"La integraci6n de todos los sectores sociales por igual",u 

por lo que la política radical se veia reducida y en esta -

forma podría lograr y dejar los cimientos para el pr6ximo -

sexenio, La "alianza con la burguesía en la lucha por el 

fortalecimiento de la soberanía nacional y de la independe!!_ 

cia econ6mica"~3 con ésto el nuevo estilo que adquiere Cár

denas en· su política de los últimos aftas d~ su gobierno se 

i centr6 en la refle:x:i6n de ajustes y rectificaciones• este -

estilo lo que plasmaría o se llaJllaria un experimento ·ante -

lo posible y. lo imposibl(, por"l"ealizarse en la polf.tica, ya 

que él manifest6 d~s estilos ~ue.fueron huella para ·1os su

cesores. 

Por lo que respecta a Cárdenas nos.dejó un sistema po

lítico con la posibilidad de ser controlado por medio de. 

las nego.ciaciones abiertas y organizadas como· 1a oposición 

a solucionar las fracturas que el propio sistema político -

presentara. 

Como se ve la linea del tiempo marca que el nacimiento 

y la concepción de la Unidad Nacional en el Estado Mexicano 
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se gest~ en el gobierno de Lázaro Cárdenas a finales de su 

sexenio, tomando éste como modelo su carácter conciliatorio 

que se iniciaba. Es decir, que su.papel dentro del tiempo -

era para un futuro pr6ximo, ante los sectores descontentos 

esta conciliación contenía un alto potencial que medidas, -

que si bien es cierto, permitían una continuidad; en su el! 

ma de colaboración y participación, rechazando con ellos 

las tesis de enfrentamientos sangrientos en los términos 

más coloquiales no conflictivos que se manifestarán.con el 

próximo gobierno ~ntrante ~-

Cárdenas marc6 en ia historia de México "una nueva ge-

neración en el poder y con ello una nueva visión de .los pr.2_ 

:·blemas de México"2,4 él dejó las válvulas abiertas a un nuevo 
·-,,~ .,,. . 

':-México·' con futuro, tanto en el renglón _del crecimiento eco-

n6mico como _e~ la política· a futuro, en el.régi~en de Cárd~ 

·. · ·· · na·s-. no hay que _detar pasar de lado que "los ideales dé: l"a R~: 

voluci6n Mexicana se vieron realizados. 

En· losúltiinos tres años de gobierno, Cárdenas enfren

.ta un~ difíciL ~ituaci6n ~c:onómica, pues existía un.grave -

problema p~~ é1,i;ajo índice de la producción: agríc~lá que -
'··· -, •·· - . - ' . 

trajo como éonsecuencia _la fuga de capitales. es a_sí qu~ 

_las:condic:ion~._s .no eran .óptimas y entre s_us principales 

P~eócupacionés: d~ Cárdenas se encuentra la de haber llevado 
-" '•. . . '~. '. - . - -_:_".:: . .. . -~-- -,}_ - :~ ; ' . . . 
adelante> las',.re~()rnias S()Ciales y a la decisión_ de financi~ 

miento con un "gasto_ público deficitario, es decir, por la -

~alta~e re~ursos del ~rario Pfiblico, ~alcs condiciones lle 
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varon a que el gobierno mismo impusiera un aumento en el 

circulante con la esperanza de que la economía respondiera 

al aliciente. 

No dejó de causar un fuerte impacto en la economía, ya 

que por un lado tenemos; crecimiento en la inflaci6n y un : 

clima de desconfianza por parte del sector privado. 

Al final de los anos treintas. México reflejaba una d,! 

ficil coyuntura interna por la que atravezaba, que se mani

festó en la sociedad con la división de ésta misma y provo

có la formación de grupos políticos con intereses. de perse

verarse y otros por cambiar. 

Es ~si que las nuev·as condiciones a la·s que se enfren

f{, ei·'régimen cardenista a finales de su sexenio provocó 

que se adoptara el concepto ideológico de Unidad Nacional· -

que comprendía "la integración de todos los s.ectore.s por i,.. . 
"· gual" .25 

Ante tales condiciones se presenta la sucesión·presi-

dencial de los ai\os o periodo de 1940-1946, por un iado en

contramos un partido transformado de PNR a PRM con .todo lo 

que ello significa que·seria su debut ante dichas elecc:i.o-

nes, este partido como babia dicho era distinto al an.terior 

·por tener un sistema de organización sectorial~ obviamente 

este partido sufrió una crisis en ios primeros seis meses -

de 1939, ya que los diversos grupos y tendencias dentro del 

organismo político habrían de chocar y ésto produjo efectos 
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sobre e~ partido, llegando a tomar su propio cauce que la -

condujo a "apoyo de la candidatura oficial con la indepen-

dencia de la oposición11 ! 6 

Con esta nueva sucesión presidencial dentro del parti

do oficial hay una nueva coalición entre las centrales de -

los obreros de la CUI y la representante de los campesinos, 

la CNC y parte del sector popular representado por los dip~ 

tados, haciendo ésto peligrar al sector militar, que más 

tarde dejaría de ser uno de los sectores del partido que 

fueron medidas que se trataron por su amenaza a la paz y en 

el gobierno de Manuel Avila Camacho, pero bajo este clima -

se presenta Avila Camacho contando con el apoyo del bl'oque 

del senado y el apoyo de la gran mayoría de gobernadores de 

los Estados entre ellos destac6 Miguel Alemán. 
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CAPITULO II 

UNIDAD NACIONAL 

l. Significado del Avilacamachismo. 

Al periodo de Avila Camacho correspondi6 estabilizar -

el sistema social y político. 

En el rengl6n econ6mico. Avila Camacho. tenia que vér -

por el desarrollo del país, pero marcando un nuevo estilo, 

el industrial, ya que las condiciones externas creadas por 

la segunda guerra mundial babia que aprovecharlas. El ini-

cio de dicho desarrollo industria], como trataremos mtis ade-

'.i · 'Iante, conforme al desarrollo del antilisis fue acelerado en 

el periodo de Miguel Alemtin. 

Manuel Avila Camacho representarti en su momento la ap~ 

rici6n de un hombre que corrigiera el.rumbo radical del ca~ 

denismo, ya que por un lado h~bia la necesidad de encauzar 

la militancia obrera por el beneficio de una mayor inversi6n 

y revitali*aci6n d~ la actividad econ6mica, Avila Camacho_

aument6 la necesidad de hacer un gobierno de Unidad Nacio-

nal enMéxico, por otro lado los ministerios son entregados 

a di versos hombres con diferentes tendencias' .creando con -

ésto un juego político que enfrentaría las dós corrientes -

externas de izquierda y derecha en el ámbito oficial. 

La Unidad Nacional en el gobierno de Avila Camacho tu-
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vo como fin concil.iar a las diversas clases y tendencias, -

por otro lado seria el pretexto de la guerra, por un lado -

como condición externa y obligada por la situación interna 

al unirse por México, no por sus diversidades ideológicas. 

Ya que el resultado seria favorabl~ y se reflejaría 

tal unidad, daría las condiciones propicias para el creci-

miento económico-del pais que se hablan detenido en el tiem 

po, pero que también habían sido intenciones de Cárdenas y 

que no pudo lograr_, sino que sólo dejó los cimientos que al 

guíen debería continuar. 

La Politica de Unidad Nacional se creó dentro de un á.!!!. 

bito social ~ntre los distintos s~ctores con el fin de lo

grar un frente de entendimiento con los ciudadanos para u

nirse en contra de la amenaza externa en concreto la situa

ción bélica y ~l ascenso del pode~ nazi. Esta politica de -

Unidad Nacional pretende desaparecer los intereses particu

lares o de grupos uniéndose en torno a un solo ideal que es 

en este caso la Náción y sólo se:logrará con la colaboración 

de las clases sociales existentes en nuestro pais!. 

Las respuestas obtenidas por diferentes sectores que -

forman nuestro pais fueron varias, la-más importante y so-

bresaliente fue la que demostró el movimiento obrero y el -

partido oficial. 

El fenómeno de la Unidad Naciopal se da cuando las so

ciedades están ante la presencia de una amenaza externa, es 
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común entonces que se geste esta politica como en México se 

hizo; una vez declarado el estado de guerra, significó una 

cobertura para el poder _presidencial, ya que se sustent6 en 
' 

una politlca de conciliaci6n de clases~ 

La Unidad Nacional fue posibilitada enormemente por -

la contradicci6n que a nivel internacional se dió con la l,!! 

cha entre el nazi fascismo y la democracia, cabe aclarar 

que dicha política que no obstante no termin6 ni pudo por -

si misma terminar con los conflictos .entre los factores de 

la producci6n si contribuy6 por su contenido e im~lantaci6n 

al auge industrial creado. 

En términos generales la Uni4ad Nacional y en especial 

'.,,el Consejo Nacional Obrero comprometi6 a las organizaciones 

obreras· a colaborar en la producci6n con el fin de contri-

huir por esta via· con los_ aliados en la lucha contra los 

paises del eje, de esta maner~'~l proceso econ6mico y las -

relaciones entre las clases sociales inscritas en 61 ·se pr~ 

sentaron con .una.gran·concordancia para asegurar la acumul.! 

ci6n. e~base a la actividad industrial, sin embargo, y como 

consecuencia de las.condiciones que reinaron en la prodl;IC-

ción y ante _la constante alza_de precios el·resultado fue -

lógicamente opuesto para los factores de producci6n, · sobre. 

todo en términos econ6micos una de esas condiciones, la co!!_ 

tención salarla! en tanto para los industriales significó -

.no solo poder aumentar sus ingresos sino también ante el -

proceso inflacionario la pérdida de su poder.adquisitivo. 
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Para poder entender esta mecánica y la del sexenio que 

más tarde dará pauta para los anteriores, es necesario con~ 

cer los personajes que se movieron dentro de las Secretarías 

de Estado, pues de éstos saldrá el sucesor a la silla pres! 

dencial 

2. Efectos de la Coyuntura Internacional en la Política -

Exterior Mexicana. 

Las relaciones con el exterior particularmente con los 

E~tados Unidos durante el sexenio.de Cárdenas se habian vis 

to afectadas por el conflicto petrolero. pero el presidente 

Roosevelt dió como consejo a las compañías afectadas por di 

cho problema que aceptaran la expropiación y entraran en ne 

gociaciones con el gobierno de México. 

Por tal.conflicto Estados Unidos inició.una presión e~ 
. . . 

conómica. suspendiendo ·1as compras de plata, poniendo con -

ésto a la moneda nacional en un estado débil para verse en 

lá necesidad de devaluar la moneda. 

Las·. compañías petroleras aparte procuraron por todos 

los medios de que no se vendiera a·M~xico equipo petrolero 

y a desalentar y desprestigiar el turismo y. las inversiones 

dirigidas al país. 

El presidente Roosevelt influido por la situación. eur~ 

pea Y· para consolidar la unidad del continente hizo que "Los 

Estados Unidos lograran que los paises Latinoamericanos fir 
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maran la Declaraci6n de Panamá, por lo que se establecía la 

zona de seguridad panamericana paso previo a la conferencia 

de la Habana de julio de 1940, en donde se firmó el compro

miso sobre la seguridad colectiva del continente"} 

Para poder comprender bie~ este pacto y muchos otros -

que se firmaron en esa época es necesario explicar el por-

que de ellos. Esta política de Roosevelt se llama panameri~ 

canismo que segfin el diccionario de política tiene como de

finici6n: ·"Aparece como el esfuerzo por parte del gobierno 

norteamericano de aplicar y controlar política y niilitarme~ 

te a las distintas naciones del Continente para f ~vorecer -

en filtima instancia su expansión econ6mica"! 

Como consecuencia de la política del buen vecino Roose 

-.,, vel t renuncia a la intervención arniada directa y el proyec

to al organismo Panamericano, esta política sigue cuando 

los Estados· Unidos han logrado organizar a las zonas para -

ellos antes ocupadas militarmente, fuerzas armadas locales 

que les permanecen fieles, ésto significa que la presión p~ 

lítica directa desaparezca sino se ejerce por el contrario 

muy abiertamente como Cuba en 1941, como un ejemplo. Con e~ 

:to Estados Unidos _busca transformar la organización paname

ricana en un organismo que bajo su liderazgo haga sentir su 

peso en la política internacional. 

En la.reunión de la Habana de 1940 se establece que 

cualquier acto de agresi6n contra un país signatario sería 
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considerado como un ataque contra todos los demás, se apro

vecha la decisi6n de interv~nir conjuntamente para evitar -

las transferencias de territorios coloniales enclavados en 

América. Con el ingreso en la guerra d~_Estados Unidos éste 

abandona su política de neutralidad y en la tercera reuni6n 

de consulta (Rí·o de Janeiro 1942), trata de imponer el rom

pimiento de relaciones con las potencias del Eje con la co~ 

clusi6n de la guerra, se pone fin a esta política que en p~ 

cas palabras traté de expl·icar en que consiste, pero ahora 

pasaremos a analizar como afecto a la política de nuestro -

país. 

Con el pacto de la Habana de julio de 1940, los países 

latinoaméricanos tenían asesoramiento militar para mejorar 

su ejército y su marina de guerra y también se extendi6 la 

venta. de· excedente.s bélicos a los paises de México y· Brasil 

el segundo por tener limites con paises de posesiones euro~ 

peas y México por tener fron~eras comunes y costas con am

bos oceános. 

El embajador mexicano en Estados Unidos ponía en claro . . . 

que no se .. admitirían experimento~ militares y navales eq 

·México y puso claro que la colaboraci6n se iba a basar en -

esfuerzos nacionales sin acuartelamiento de tropas extranj~ 

ras en México. 

Ya con Avila Camacho como presidente, éste apoyaba la 

defensa de.América como una causa comfin, este nuevo gobier~ 
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no quería entablar relaciones econ6micas con los Estados U

nidos y también tenia como objetivo tener activa la relaci6n 

interna.éional para contar con una participaci6n en o,rganis

mos internacionales. 

Con la guerra el nuevo gobierno se verá en la necesi-

dad de romper relaciones con los paises nazifascistas y re.!!_ 

nudar relaciones con la Gran Bretaña y la Uni6n Soviética y 

estrechar por otro lado relaciones econ6micas con América -

·Latina. 

Ya para 1941 se acept6 un arreglo con las compañias pe 

troleras expropiadas y el gobierno de México decidi6. que se 

iba a realizar el pago vigilados por medio de una comisi6n 

mi~ta. Añtes que esto pasara ~on. las relaciones de Gran Br~ 

taña-México decidi6 retirar a su· embajador del mencionado ·

pais. Gran Bretafta no reconoci6 el derecho del gobierno Die-' 

xicano a _la expropiaci6n petr~iera y exigi6 la devoluci6n -

de las propiedades a las einpre;sas y México tuvo criticas · 

muy severas en especial al General Avila Camacho por llevar 

a: cabo el compromiso de éolaQorar con los E.U.A. en progra

mas de defensa com6n hemisférica. 

Avila Camacho ante ésto, proponía al exterior una poli 

· tica donde se diferenci_aran los intereses de México para P.Q. 

der participar en la colaboraci6n militar con· los Estados -

Unidos. S6lo para combatir a las naciones fascistas fue a

ceptada la colaboración. 
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Po~ tales razones el gobierno de Avila Camacho llega a 

la conclusi6n de que: "la cooperaci6n y la colaboración con 

los Estados Unidos consistirá en toda la ayuda material y '

moral que sea posible para la derrota de los regímenes fas-

cistas" •4 

El ataque_ japonés a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 

1941, fue el momento propicio para que México demostrará su 

reprobaci6n a los paises de la coalici6n totalitaria y rom

pió relaciones diplomáticas con el Japón, Italia y Alemania 

el 11 de diciembre y el 16 del mismo a Hungría y el 18 a 

Bulgaria. 

Ya.para 1942 el 14 .de mayo específicamente se supo que 

el buque tanque el "Potrero ·del Llano" había sido hundido.

Frente a costas de Florida, con ésto el gobierno Mexicano -

e_nvió una nota. de protesta a los gobiernos de los pal-ses . 

. dél Eje por exigir reparaciones. antes del 21 de mayo y en -

la fecha antes mencionada llega un cable de Washigtón con-

firmando el bundimiento del buque mexicano "Faja de Oro" 

con tales acontecimientos "México se adhirió a laDeclarat.2_ 

ria de las Naciones Unidas e hizo suyos los principios de ~ 

la Carta del Atlántico y se comprometi6 a utilizar los re-

cursos tanto militares como econ6micos contra aquellos;miem 

bros del pacto tripartita y sus adherentes y a no firmar 

por separado con el enemigo ni armisticios ni condiciones -

de paz".5 

El General Cárdenas como Secretario de la Defensa tra-
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Méxic~ - con la política exterior seguida por México "El 6 

de mayo el presidente Ro_osevelt de_claró la defensa de Méxi

co vital para la segurid~d nacional. después por lo cual se 

ordenaba al general Witt el 13 de junio que facilitara a 

México las armas necesarias para defenderse, por un présta

mo hasta de un millón de dólares durante los 12 me~es siguie.!!_ 

tes" •6 

La Secretaria de Relaciones Exteriores hizo que prote

gieran a todos los ciudadanos mexicanos residentes en E.U.A. 

para que a éstos no los reclutasen después de que México e.!!. 

tró en el conflicto armado. 

Para 1945 el escuadrón 201 termina su entrenamiento pa 

tra trasladarse a Filipinas para entrar en acción. 

·. 
3. El Control Politico y sus Expresiones Internas: El Co!!!. 

promis~ de la Colaboracidn Militar y la Izquierda. 

El gobierno de Avila Camacho tuvomuchisimos problemas 

y dificultades para llevar a cabo el compromiso. de colabo-

rar con los _Estados Unidos en el programa de defensa común 

hemisférica entre las _dificultades se encontraban la C:lere- -

cha y la izquierda que formaban las fuerzas políticas del -: 

pais. 

La izquierda oficial y no oficial sentía desconfianza 

por la colaboración. Esta situación y el nuevo gobierno de 
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Avila Camacho proponía un programa de unidad y de prepara

ción en el interior del pais. 

Para combatir a las. Naciones fascitas la colaboración 

fue aceptada por la CTM pues era necesario según para evi-. 

tar un totalitarismo en paises con regim~nes democráticos. 

El PCM (Partido Comunista Mexicano) seguía negativo a -

la colaboraci6n y decia que el conflicto era interimperia-

lista en el cual no deberían meterse las naciones latinoam~ 

ricanas siguiendo con esta tesis de la Internacional Comu-

ni.sta. 

Esta tradici6n antiimperialista fue postulada por Cár

denas y se manifest6 como un principio negativo en el con

·•., texto paramericano en el sentido que prevenia la inferencia 

de algunos de los paises en. los asuntos del otro. 

En agosto cuando la Uni6n Soviética entra en guerra el 

Partido.Comunista pide al gobierno reanudaci6n de relacio-

nes con México y la Uni6n Soviética y trata de promover la 

colaboraci6n con los aliados, Avila Camacho sostenía que la 

conducta del gobierno mexicano estaba basada en "Igualdad 

democrática de los Estados, el respeto a ia soberanía y a -

la independencia,·~onvencimiento de que la paz era una ga-

rantia si no se basaba en la seguridad colectiva, el respe

to a los tratados,. el rechazo de la fuerza como fuente de -

provecho y en la colaboración amistosa entre estados y sos

tenla que ninguna naci6n por alto que sea su nivel cultural 
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de que goce o por poder.osa que estime sus organizaciones e

con6micas, técnicas y militares puede atribuirse el derecho 

de intervenir en las demlis" •7 

En el mensaje _de afto nuevo de 194~ el presidente de la 

República Mexicana insisti6 que la colaboraci6n de México -

iba a ser en el terreno econ6mico produciendo más y se anu~ 

ci6 en enero la constituci6n de la comisi6n mexicana - Ame-. 

ricana de Defensa Conjunta, que desde ese momento hasta ma

yo de 1942 se empezarla a preparar la º!ganizaci6n interna 

del país para una emergencia nacional. 

Con esta preparaci6n el presidente manda una iniciati

va para reformar los artículos 24 y 145 del C6digo Penal, -

los cualés decían: 

El artículo 2a las sanciones para quienes alteren el -

orden ·-interno o divulgaran informaci6n al gobierno extranj~ 

ro en· tiempos de paz y el 145 para incluir el delito de di

soluci6n social. 

Las primeras precaucion.es que se tomaron para la cola

boraci6n militar con los Estados Unidos, fue la creaci6n de 

la Regi6n Militar del Pacífico en el que .a ·su mando estaría 

el General Lázaro Cárdenas, otra precauci6n fue que los re

sidentes ·en México que tuvie.sen que ver con paises del Eje, 

la Se.cretaría de Gobernaci6n a cargo de Migue·1 Alemán y em

pezando é.ste a demostrar sus intenciones de controlar la p~ 

lítica nacional conc~ntra a los ~leman~s, japoneses e it~lia 
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nos que vivían en las costas y fronteras, los ubicaran·en -

ciudades del interior para no estar situados en zonas estr~ 

tégicas, con ésto se hizo obligatoria la inscripción de to

dos los extranjeros en un registro especial a cargo de la -

Secretaria de Gobernación, después se tomó otra medida más 

la de intervenir los bienes de las Naciones del Eje en el -

país. 

Con ésto la creación de la izquierda fue declarar el -

Estado de guerra, pero ésto no demostraba que la declaración 

no era bien recibida por el total de la población. 

La CTM dejaba sentir una clara indignación y se ponía 

al servicio del gobierno. 

La CGT pedía incautación de bienes en propiedades na

cionales a los países del Eje. 

La CNC estaba dispuesta a servir al presidente en lo ~ 

que mandase·; 

El Partido comunista exhortaba a sus seguidores a apo~ 

yar al gobierno, pues con el ~undimiento del barco propició 

la unión de diversos ~ectores de la sociedad con el hundí-

miento del Faja de Oro el presidente se reunió con ~l gabi

net.e para tomar medidas necesarias para hacer la d.eclara- -. 

ción de guerra en la misma noche dictó las leyes correspon

dientes para facultar al presidente para poder realizar la 

declaratoria del Est~do de Guerra de México con los. p~ises 

dei Eje, con tal decisión el ejército tendrá facultades ex-
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traordinarias y las suspensiones de varias de las garantías 

constitucionales, después de establecer la declaratoria de 

guerra. 

Lo que solicitaba el presidente de su Nación era su e~ 

fuerzo de acuerdo con sus recursos a la actividad de cada -

uno para salir adelante de la batalla de la producci6n,pues 

éstd era un llamamiento a la unidad dirigiendo este mensaje

ª todas las clases sociales del país. 

Se comenzó así una propaganda nacional donde se exhor

taba a "Mexicano piensa en tu país, en tu patria y su trab!!_ 

jo para ella y agregaba la victoria para México depende de 

la producción de campos y talleres, fue bautizada esta cam

paña como: El año del Esfuerzo" •8 : 

A parte de ésto se crearon las condiciones favorables 

para ·1a política de Unidad Nacional, pues con el pretexto -

del conflicto bélico se le di6'mas auge. 

_Ahora pasaremos a ver un~ de las organizaciones polít.!_ 

cas que tuvieron gran importancia dentro de este período 

que es la Unión Nacional Sinarquista. {UNS). 

4. La Unión Nacional Sinarquista. 

La Unión Nacional Sinarqu{sta, se oponí~ a la colabora 

ción militar con los Estados Unidos, ya que las fuerzas de 

la derecha tenían simpatías por las potencias del Eje y su 

oposición era clara pues pensaban que se iba a dar una ex--
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pansión ~erritorial y cultural de los Estados Unidos. 

La UNS rechazaba la solidaridad panamericana "Según 

Alfonso Taracena los sinarquistas eran pura y simplemente -

fanáticos cat6li~os que pr~tendiati levantar una agitaciórl~ 

También se puede seffalar que el sinarquismo desde sus 

comienzos antirevolucionarios, su fundación tuvo lugar el -

23 de mayo de 1937 produciendo su primer manifiesto (Patria 

Justicia y Libertad) que convocó a las masas a unos largos 

ejercicios de penalidades. 

El movimiento sinarquista quería ser un movimiento de 

masas para establecer un nuevo orden cristiano, su punto de 

partida, lo religioso con una inclinación a defender la pro 

~·i'l :•· piedad privada querían la salvaci6n de México por medio de 

la fe católica y la~ tradiciones hispánicas, la familia, el 

pueblo, el orden político cristiano y el bien común. 

A partir de 1940 ya no es el sinarquismo un movimiento 

de masas sino da un giro en su estructura interna y la cam

bian por una disciplina paramilitar por esta forma de orga

nización y su movilización fue comparada con los movimien-

tos fascistas por tal razón se empezó a promover su desapa

rición. 

La forma anteriormente descrita de organización se pu

so en práctica cuando la UNS era dirigida por Salvador Aba~ 

cal que dur6 en la dirección de 1940-1942 contando en ese -

momento con 300,000 miembros. 

'::.·}: 

··.·.··.·.·.·.·.· .. ·.¡ 
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La manera en que se forma la pirámide del poder dentro 

del sinarquismo era, Alto Mando Secreto, Jefatura o Direc-

ción, Jefes y Soldados con estos jefes y soldados Abascal -

controlaba toda la organizaci6n sinarq~ista. Estos jefes e

ran a nivel nacional y regional, y se controlaban a través 

de juntas. 

Todos los principios religiosos y morales fueron refo~ 

zados por Abascal pues la abnegaci6n y la entrega deben ser 

totales, la intenci6n de Abascal era la. de conquistar, te

niendo todo ésto un carácter subversivo. Quería Abascal con 

su movimiento mesiarico la colonizaci6n de Baja California. 

Para el gobierno era necesari.o disolver esta organiza

ción por la fuerza que estaba tomando sobre todo en la zona 

del Bajío y la forma de disolver el sinarquismo era la de -

quitar a Abascal de la direcci6n del movimiento, enviándolo 

a Baja California, y dándole concesiones para demo.strar la 

fuerza del movimiento. 

Por tal raz6n se organiza una expedición a Baja Cali-

fornia en diciembre de 1947 obligando a Abascal que la diri 

giera con el objetivo de impedir que Estados Unidos instala 

ra una base militar pues ellos así lo pensaban, el gobierno 

los apoyo en el momento de su salida, pero ya en Baja Cali

fornia el gobierno no cumplió su promesa de rinanciamiento 

económico, por lo tanto se logró el objetivo, de tenerlos -

fuera de acción un tiempo mientras estaban entretenidos con 

la colonización. 

·--;, 

· .. \:, 
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Abascal había hecho de la colonia en Baja California -

su tierra prometida en donde él era el mecías, su líder. 

El Alto Mando era el órgano Secreto que dirigía al si

narquismo, este Alto Mando pudo haber facilitado el apoyo -

económico a Abascal para su colonia en B~ja California y a

sí de esta manera darle más prestigio a su organización, p~ 

ro el .Alto Mando se sujetó a las presiones gubernamentales 

y por esta razón abandonó algunos de los principios de la -

UNS pues sabían que si seguían con la colonización de Baja 

California tenderían a desaparecer totalmente de la escena 

política. 

Con tales presiones la colonia sinarquista fue en dac~ 

dencia por las diferencias. entre Abascal y .el Alto Mando, -

esto provocó la salida de Abascal de la Colonia Sinarquista 

y después su renuncia en mayo de 1944, desapareciendo la e~ 

lonia y su organiiación interna, política y económica. Por • lo cual el Alto ~ando eligió a otro dirigente y sus postul~ 

dos se adaptaron al panamericanismo, poniendo fin a la eta

pa radical y antinorteamericana que impulzó Abascal? 

5. El Partido de la Revolución Mexicana y sus Sectores. 

Junto con la campaña de Unidad Nacional el Partido de

mandó apoyo a la política económica del gobierno que estaba 

enfocada a la política de reducir los conflictos laborales 

y facilitar las inversiones e incrementar la producción, 
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evitando las huelgas, comprometiéndose, la CTM al tal "Afio -

del Esfuerzo" que ya se explic6. 

El partido oficial se convirti6 en uno de los princip~ 

les pilares de las decisiones y políticas del presidente 

por ser éste el principal 6rgano de difusión y movilización 

de masas. 

El presidente Avila Camacho se ve en la necesidad de -

hacer un llamado para formar un solo frente y evitar. los 

propósitos de los enemigos de México, con ésto comienza la 

etapa de Unidad Nacional al interior del país que su base -

ser.á la Unidad Revolucionaria, quedando conformada ya para 

1942. 

Los trabajadores se planteaban Democracia o Fascismo -

con estas advertencias por parte de los trabajadores, Avila 

Camacho se. subió apoyado por los trabajadores de la CTM y -
.. 

sus líderes, aumentó el control sobre los trabajadores y ev.!_ 

tó a toda costa lo que sonara ;a socialismo, todo ésto demues 

tra que el Partido de la Revolución Mexicana era un partido 

de sectores para organizar a todos como fue el ingreso de -

los obreros .al partido que se convirtió en problema para el 

Estado, pues ahora tenia que controlar todo el sector obre

ro y sus organizaciones. Así se inicia el período de 1940-

1946 con relación al Partido. 
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A. _Reformas al Partido.10 

Avila Carnacho reafirmó su voluntad de excluir del par

tido a los miembros del ejército, ya que lo consideraba ne

cesario para que la militancia de las fuerzas armadas amena 

zaba la unidad de las instituciones del Estado. 

Por lo antes mencionado, la estructura del Partido iba 

a ser modificada nuevamente por una decisión presidencial. 

El partido que apoyaba a la lucha de clases se iba di

solviendo para apoyar a la política de Unidad Nacional, fun 

dada en la colaboración de clases. Villalobos corno nuevo 

presidente del partido apoya de inmediato "El presidente 

Avila Carnacho ordenó por acuerdo dirigido a la Secretaría -

de la Defensa Nacional el retiro de los militares del Parti 

_; do de la Revolución Mexicana el 10 de diciembre de 1940". 11 

La suspensión del sector militar fue de ~ran importan

cia para la estructura interna del partido, pues ahora los 

militares no contaban con un sector ni siquiera participa-

han en el partido, ahora la nación y lo harían a través del 

sector popular. 

Otro cambio importante al que se vió sometido el parti 

do dentro del sexenio de Avila Carnacho y la dirección de 

Villalobos fue: El retiro del órgano oficial de difusión 

del Partido de la Revolución Mexicana el llamado Nacional. 

"El 1° de enero de 1941. El periódico el Nacional se -

convirtió en órgano oficial de difusión del Estado depcndie!! 
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te de la Secretaría de Gobernación por acuerdo del presiden

te Avila Camacho" •12 

Con todos los cambios que se dieron en el partido de la 

Revolución Mexicana, éste abandonó la ideología de sus doc_!! 

mentos oficiales, ya que se tenia la presión del presiden

te por convertir al partido en un aparato electoral del Es

tado, por estas presiones se dejaron de editar los documen

tos oficiales del partido durante la administración de Avi-

la Camacho con todos estos cambios empezaron a darse rumo-

res en toda la sociedad sobre la reorganización del PRM o 

su desaparición. 

Todo el tiempo se estuvo tratando de eliminar al parti 

do y de limitar su acción, sólo el aspecto electoral, ya 

que para empezar lo primero que se abandonó fue el segundo 

"Plan Sexenal" lanzado por el partido sin explicación algu

na, tampoco las reformas legales se llevaron a cabo, como -

la de reconocer los derechos de la mujer, lo único que pudo 

mantener al PRM en el sexenio de Avila Camacho fue su papel 

de movilizador de masas populares, con ésto el partido si

guió siendo el principal instrumento de la . política de Uni 

dad Nacional y del régimen. 

Para las masas obreras y campesinas los aftos que abar

caron la Segunda Guerra Mundial fueron dific~~es por haber 

suprimido todas sus actividades políticas de reivindicación 

para ayudar por fuerza a la Política de Unidad Nacional. 
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B. ~ontrol del Sector Militar. 

El ejército, la marina y la aviación mexicana se enco~ 

traban en un estado deplorable, pues en México no se dió ª!! 

ge después del conflicto armado, pues los medios económicos 

eran pocos. 

Pero el presidente Avila Camacho tenía la intención de 

tener en el país un ejército profesional y por ello uno de 

los primeros pasos que dió fue sacar del partido al sector 

militar para que éste sólo se encargara de su preparación y 

excluirlo del campo político para que ésto se apoyara lega! 

mente se creó la Secretaría de Marina que organizará también 

la Infantería Nacional. 

El Secretario de la Defensa Nacional, Cárdenas integró 

a estas divisiones ~ la infantería y el Servicio militar o

bligatorio. 

Cárdenas trata de conseguir las mejores ventajas y en

tendimiento para los mexicanos y fuerzas armadas. 

Estas resoluciones hizo que se dieran mejor la moderni 

zación y profesiónalización del Ejército y así cristalizar 

la Unidad Nacional. 

En lo referente a la profesionalización del ejército y 

su modernización lo que más trabajo costó fue la de que se 

hiciera el servicio militar obligatorio. 

El presidente Avila Camacho vió tan avan:ado segan él 
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al ejército que declar6 que sus elementos irían a donde lo 

reclamaran sus deberes para poder enviar a su escuadrón al 

combate. Ya para 1944 los 'pilotos de un escuadr6n iban a. 

ser entrenados por nortea'mericanos en territorio nacional. 

c. La Confederaci6n Nacional de Organizaciones Popula-

res. (CNOP) 

Se empezó también a reorganizar al sector popular del 

partido que Avila Camacho inició en 1941 para hacer de este 

sector el pilar mls fuerte de la Política de Unidad Nacio-

nal, pues este sector haría posible el ingreso al PRM de 

grupos con intereses comunes, tales como el caso de los pr.2_ 

fesores profesionistas y comerciantes. La integración de un 

«nuevo sector popular era de gran importancia para el parti

do porque se ihan a adherir diferentes sindicatos y federa

. ciones ·para poder formar una g~an central. 

P.ero debe quedar muy clai;o que s6lo compete al Comí té 

Ejecutivo del PRM la reorganizaci6n del tercer sector del -

.partido, pues con tantos conflictos internos el partido au

mentó la tensión dentro de él mismo, pues se dieron fuertes 

.discusiones entre senadores y diputad~s contra Villalob~s -

por hacerlo responsable de la crisis interna que sufria el 

partido. 

Con la reorganizaci6n del sector popular la dirigencia 

campesina y obrera se ven deterioradas al interior del par

tido y con una gran imitante de acción, ya que el sector 
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popular pasa a ser contrapeso para los demás sectores pero 

no con ésto se van a poner en competencia los tres sectores 

después y mientras se llevaba a cabo la organización del 

tercer sector, el Partido de la Revolución Mexicana más que 

nunca se iba consolidando como un partidó de Estado. 

El nacimiento de un tercer sector fuerte ayudó para la 

creación de la Confederación Nacional de Organizaciones po

pulares como una central mayoritaria del sector popular y -

con ésto se concluyeron los trabajos de organización antes 

mencionados del Partido de la Revolución Mexicána. 

El llamado tercer sector va a tener la función de ser 

un instrumento de la política del presidente que promueve -

la conciliación dé las clases• pero dirigida por el P.RM y -

éste a su vez con un control del Ejecutivo. 

La CNOP qued6 integrada por "Trabajadores al Servicio 

del Estado. Los miembros de las operativas, los agriculto-

res, pequeftos industriales, pequeños comerciantes, profesi!?_ 

nis tas• .intelectuales• jóvenes, mujeres, artesanos y los 

trabajadores no asalariados".u 

Aunque este grupo absorbía un poco de todo, la CNOP es 

taba también consciente que la central no atraería en su se 

no a otros nficleos del PRM. 

Por las transformaciones del Sector Popular el Ejecut! 

vo pudo renovar la Cámara de Diputados con hombres maneja-

dos por el Presidente j preparar las mejores condiciones 
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posibles para la llegada de un personaje civil a la presi-

dencia de la República. 

Todo lo anteriormente dicho forma parte del proceso de 

transformación del partido iniciado co~ Avila Camacho, pero 

este proceso de transformación se consolida con las ·elecci.Q_ 

nes legislativas de 1943. 

D. La Solidaridad Obrera, CTM. 

Con la consigna de Unidad Nacional·, ya en tiempos de -

guerra se firma el pacto de solidaridad obrera "Ante el pre-' 

sidente Manuel Avila Camacho, Fidel Velázquez CTM, Carlos -

Sánchez (SME), Luis Morones (CROM). y Alfredo Navarrete (CPN). 

Se comprometieron formalmente a reducir los conflictos i~-

tersindicales para crear un clima conveniente en el pais y 

emprender úna mayor producción, con el fin de fortalecer la 

industria nacional, ya no ejer~er el derecho de huelga sal

vo en circunstancias extremas ;8 dé junio de ·194.2" .13 

Acontecimientos como éste hacían que se unieran más el 

gobierno, el movimiento obrero organizado y se manejaban 

nuevos campromisos aunque éstos se hicieran a la fuerza,sin 

consultar ni tomar parecer a las bases de las centrales. 

A finales de la guerra en abril de 1945 cuando la CTM, 

y la Confederación de Cámaras Industriales hácen público 

después de muchas contradicciones un pacto en el cual ellos 

advierten los percances que después de la guerra se tendrán 
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dentro 4e la economía de México y con ésto ellos señalan la 

necesidad de que por primera vez obreros e industriales se 

toman la tarea de la responsabilidad de la fase mAs impor-

tante de México y de todo país que es el crecimiento indus

trial. 

El Pacto decia: 

"l º - La CTM tiene como base la necesidad' inaplazable en la 

que se encuentra México de liquidar la etapa de la econo-

mía feudal, colonial y precapitalista, para'convertirse en 

un país con una agricultura moderna y una industria impor-

tant~, que le aseguren su autonomía económica y la evalua-

ción del nivel material y cultural de las grandes masas. 

2° - La i~dustrialización de México requiere una serie de -

condiciones propicias em primer término, la colaboración y 

.el esfuerzo conjunt·o de los factores. primordiales de la prQ 

ducción, es decir, empresarios y trabajadores. 

3° - La colaboración de obreros y patrones. 

,4° La alianza de ambos factores no suponen la renuncia de 

ninguna de las partes a sus legjtimos intereses. 

5º - Es deseable que el pacto llegue a abarcar a la totali

dad uel movimiento obrero y a la de los industriales y ex-

hortar a todas las organizaciones de trabajadores a sumarse 

a la patriótica.alianza. 

6º - La CTM al firmar el pacto para desarrollar la economía 

del país y liquidar el atraso y la miseria, es fiel la CTM 
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a su.programa revolucionario al concentrar sus energías en 

las gestiones para hacer posible la industrialización. La -

firma del pacto obrero industrial es un resultado de la po

lítica trazada por la CTAL y por la CTM para la situaci6n -

actual y la del futuro inmediato"}4 

En este pacto los representantes obreros se comprome-

ten a suspender las protestas por el alza de los precios y· 

a no exigir reivindicaciones salariales inmediatas. 15 

Con los pactos el presidente Avila· Camacho ayudaba a -

la entrada del capital extranjero al país, de modo que se -

podía dar cuenta que esos grupos de capital extranjero se -

apoderarían de las posiciones más importantes y claves en -

la economía del país. 

6. .. Las. El,ecciones Legislativas de 1943. 

Para que las elecciones federales fueran un éxito a la 

politic~ piesidencial se empeiaron a realizai actos para 

que la central obrera se debilitara y se fuera reduciendo -

·la influen.cia aunque ya poca de Lombardo Toledano, haciendo 

que Fidel Velázquez prorrogára su mandato, pues cori ésto se 

evitaba que gente de Lombardo estuviera al frente de la Ceri 

tral. 

Para que los lideres obreros no tuvierari agitación e

lectoral con motivo de las eleccione~ federales porque no -

les convenía a los intereses gubernamentales, por esta ra-
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zón Avila Camacho env!a una iniciativa de Ley al Congreso -

para reducir el periodo electoral, dicha iniciativa fue a-

ceptada con facilidad por no cambiar totalmente el sistema 

electoral. 

Entre las condiciones que puso el PRM para lanzar pre

candida tos por los sectores campesinos, obrero y popular e

ra necesario: que los candidatos que se presentasen deberían 

·ser aceptados por los demAs sectores. 

Los candidatos surgieron de las capas medias anhelando 

a los sectores antes mAs importantes campesino y obrero, qu~ 

dando éstos descontentos por esta designación arbitraria. 

La oposición electoral a los candidatos del PRJI! fue ca 

si nula sólo en algunos distritos. 

Los sinarquistas como Partido Fuerza Popular (PFP) no. 

participó. en las elecciones, el PAN se presentó con 21 can:.:· 

didatos. 

El PCM como hasta la fecha apoyó al partido oficial 

por nombrarse defensor de la Unidad Nacional pero aunque 

fuesen apoyo al gobierno Avila Camach6 no iba a tener a na

die en la·CAmara con tendencias comunistas, así que Enc"inas· 

. un miembro comunista en dichos comicios no fue reconocido; 

_____ ·'.:-.,. 

Como se-menciona en varias ocasiones "El fraude revis

tió caracteres groseros que la imagen pública del PRJI! lejos 

de mejorar continuó en un proceso de degradación. El Estado 

a pesar de la debilidad de la oposición babia establecido -



82 

un control absoluto de las elecciones particular al sistema 

electoral como los mecanismos de fraude que estaban siendo 

perfeccionados" .16 

Con el fin de las elecciones el PRM mostr6 el abandono 

total de los postulados y el total olvido del Segundo Plan 

Sexenal, siendo sustituido por la política de Unidad Nacio

nal. 

La XXXIV Legislatura qued6 formada por: 144 diputados 

del PRM, y 3 independientes de los 147 curules disputados. 

Con todo esto se demostraba que los cambios a los que 

había sido sometido el partido no eran del todo buenos, 

pues se decía en muchas ocasiones ~ue era mejor la desapa

rici6n que la transformaci6n. 

El PRM estaba afej ado de las. luchas sociales que tenían 

antes .como objetivo, solo ahora se dedicaba a hacer acto de 

presencia a través de sus dirigentes para apoyar a la polí

tica presidencial y en especi~l a las de índole econ6mico, 

ésto trajo como consecuencia un alejamiento del partido eón 

la clase obrera y campesina de hecho el partido ya era de -

la Burocracia Política Sindical. 

El PRM ya no era el partido que antes escogía a sus d.!_ 

rigentes entre todos los miembros ahora actuaba a la inver-

sa como un gran centralismo. El resultado de ésto es que 

los dirigentes, obreros y campesinos estaban pendientes de 

que estaban perdiendo poco a poco su lugar en las luchas 
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polític~s, pues éstas sólo se realizaban al interior del 

partido entre los altos dirigentes para poder obtener pues

tos en los órganos del partido aunque fuese a nivel munici

pal y estatal, ya que estos dirigentes en lugar de ocuparse 

de los problemas de sus gentes como el alza de precios que 

provoca serias protestas por parte de la población, el par~ 

tido no lo tomaba en cuenta, pues sólo estaba dedicado a 

ser un partido electoral y órgano del Estado. 

A pesar de esta crisis interna existía una clara preo

cupación de lo que iba a ser el futuro del partido, esta 

preocupación no era sólo de sus sectores que lo componían, 

sino del Partido Comunista Mexicano (PCM) y de la CTM, ya -

.:Y que ellos consideraban que se podían hacer modificaciones -

pertinentes para darle una nueva orientación y organización 

más conforme con sus propósitos y propios puntos de. partjda. 

Villalobos repartió un proyecto de reformas al partido 

que llegado a manos de la CTM, "Este proyecto era para mod.!_ 

ficar la estructura y la tesis del PRM convirtiéndolo en el 

partido democrático nacional"}7 

Con este proyecto era obvio que la CTM se opusiera, -

pues había .sido realizado dicho proyecto por avilacamachis

.tas reaccionarios y la CTM apoyaba el lema aún válido para 

ellos "Democracia de Trabajadores", pues éste era el funda

mento de los principios de la Revolución. 

Ante esta situación pedían los sectores del Partido 
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mejorar pero no desaparecer al PRM y los tres sectores con

vocaban a una Asamblea Nacional, pero fue negado el permiso 

porque dicha Asamblea Nacional tenia como prop6sito reorga

nizar al partido, ya que ~l debate y todo lo que tuviera 

que ver con la reorganización del partido era negado por 

las mismas autoridades de éste. 

Después de ·haber insistido dejan realizar la Asamblea 

Nacional de la CNC, CTM, CNOP que desde el inicio del se~e

nio de Avila Camacho no tenían una reun.ión las fuerzas del 

Partido, dichas reuniones fueron como advertencia para los 

que deseaban la destrucci6n del partido. 

Nada de esté> tuvo frutos, ni de cambio ni de destruc-

ción, ya.que los primeros me•es de 1945 se empieza a agudi

zar la lucha por la sucesión presidencial y ser& después de 

ésto cuando se dé el último viraje al partido. 
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CAPITULO 111 

EL PARTIDO Y EL PROBLEMA DE LA .SUCESION PRESIDENCIAL 

La consolidaci6n del Estado P.osrevolucionario y la e~ 

trada a la vida institucional se di6 en los aflos cuarentas, 

·para que existiera un Estado con instituciones era necesa-

rio acabar. por completo o por lo menos idear una forma de -

convivencia p~litica entre las dos grandes corporaciones 

que eran el.ejército y la iglesia, ya que éstas representa

ban la disputa por la supremacia politica del Estado que a~ 

penas se estaba formando. 1 

La convivencia de los intereses de la iglesia y el e

jército hicieron posible el predomino del Estado, ya que é~ 

;· te reconoci6 a las Aos instituciones su derecho a desenvol

verse en campos específicos como fue: Al ejército se le re

solvería el manejo y el control sobre las fuerzas armadas -

como aparato del Estado para poder colaborar con el poder -

~ivil para orientar ~l desarrollo econ6mico y control polí

tico. 

Y a la iglesia se le respetaría su reclamo de interve 

nir en la educaci6n con interpretaci6n laica. 

Los últimos años del sexenio cardenista fueron claves 

como ya he dicho en i111pu.lsar la forma de con.vivencia y con

solldaci6ri entre iglesia-ejército~estado. 

Pero ya en 1940 momento de la sucesi6n de Clrdenas se 
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va a discutir la cancelaci6n o continuaci6n del proyecto s~·

cial cardenista que di6 como resultado no s6lo la redifini

ción del Estado sino dieron la fortaleza a las organizacio

nes sindicales, la transf'ormación del partido oficial en 

partido de la Revolución Mexicana, lo cual implicó la inco.r. 

poraci6n del ejército como uno de sus cuatro sectores inte~ 

grantes. 

Al momento de decidirse la sucesión presidencial la 

sectorización del partido demostró su ~ficacia, pues el se~ 

tor militar apoyo a Avila Camacho._ 

El resultado de este apoyo se vi6 con la toma de poder 

por parte de Avila Camacho que forma la nueva generaci6n de 

militares, ajena a la lucha armada y al caudillismo movili

zador de masas populares, el ejército era ya en gran medida 

prdfesiorializado en donde el partido -Oficial era el canal 

de ascenso y promoción para sus ambiciones políticas. 

-La burocratizaci6n de los militares significó la inst!_ 

tunalización_del ejército, esto hizo posible que el presi~

dente Avila Camacho tomara la decisi6n y la medida de elim!_ 

nar del PRM al sector militar, tomando como justifi.cac:l~n -

el conflicto mundial y mas tarde la entrad~ de México a la 

Segunda Guerra Mundial. 

La profesionalización del ejército juntó con.la salida 

dél PRM sirvieron entre otras cosas para r.esaltar las cual!_ 

dades ~oliticas de los civiles que se encontraban en alto~ 
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puestos .públicos y altas esferas del poder. 

En lo referente al problema de la educación y su rela

ción con la iglesia fue donde se marcó una gran diferencia 

entre Cárdenas que exigía tolerancia religiosa y Avila Cam~ 

cho con un liberalismo y tolerancia burguesa, trayendo como 

consecuencia l~ cancelación de los postulados relativos a -

la educación socialista. 

Desde su campaña Avila Camacho promovió una concilia-

ción con la iglesia, pues el era creyente y extendió la li

bertad de manifestaciones católicas. 

Avila Camacho prohibió la propaganda política en la en 

señanza y en 1942 sin reformar el articulo 3° se promulga -

la Ley Orgánica de la Educación Pública en donde se confir

ma que la educació~ se excluía de toda influencia sectaria 

política y social, contraria o extraña al país, entre los -

fondos de esta política educativ~ había un im~oriante punio 

el que trataba de fortalecer los lazos de unidad mediante -

una filosofía educativa común en la mayoría de los mexicanos. 

La tarea más importante de Avila Camacho era consoli-

dar el proceso de industrialización del poder político a 

través del fortalecimiento de las organizaciones de masas -

que desde el sexenio de Cárdenas traen fuerza y auge por la .. . 

~olitica implementada por el gobierno anterior de fortale-

c~r a las masas obreras y campesinas para en un momento da

do establecer mecanismos de mediación. 
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. Entre tantas condiciones que eran necesarias para la 

consolidaci6n del Estado Mexicano era la de ~atificar el 

pacto social pues ~n su fundamento principal estl la insti

tucionalizaci6n del poder que tenia como exigencia la con-

centraci6n de los diversos intereses sociales en relaci6n -

al proyecto econ6mico, político y social del Estado que ha~ 

bia surgido de la Revoluci6n. 

Con todo lo ant·erior y con la coyuntura internacional· 

del Estado _de Guerra y la polit~ca gest.ada a finales del -

sexenio cardenista"hizo que dieran paso a la-política impl!_ 

mentada por el gobierno de Avila Camacho que serl.la polit! 

ca de Unidad Nacional. 

Está política trata de obtener la conciliaci6n de los 

diversos· intereses y grupos sociales encaminados a fortale

cer el Estado, esta política se iba a llevar a cabo asigna!!_ 

do y res¡Jetando espaci_os y campos de acci6n a los diferen- -

· tes secto_res . que componen la ~.ociedad a fin de mantener el 

equilibrio .entre ellos y así asegurar las políticas del Es

.tado, esto· es la l!nidad _Nacional que era la respuesta del -

Estado a cambios importantes en la composici6n social del -

país y en .la expresión de los conflictos políticos, como ya 

explique en el capitulo anterior. 

El problema de cómo controlar ·e1 poder r.egional al. que 

se habla enfrentado el Estado posrevolucionario en su form~ 

ción había pasado a una cuestión secundaria ante la fuerza 

del poder federal y la formación de las nuevas fuerzas so~ 
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ciales ~ue aspiraban a tener un México nuevo en donde los -

jefes· regionales como .actores politicos se disputaran ahora 

las 4reas de competencia y ubicaci6n econ6mica bien defini

das. 

La Unidad Nacional para reafirmar lo que mencioné en -

el capitulo anterior, busca en suma la suspensi6n de deman

das particulares de clase en bienesta.r de toda la naci6n. 

Como ejemplo de lo anterior mencionaré que entre 1940~ 

1945 los sai~rios cayeron en ~érminos reales y los emplaza

mientos a huelga crecieron.pero.para lograr la Unidad Naci.2_ 

nal y la· estabilidad en tiempos de guerra era necesario que 

el movimiento obrero se comprometiese a suspender las huel• 

gas y a frenar sus demandas de reivindicaciones econ6micas. 

A la contraposici6n se encontraba el ya pasado carde-

nismo en donde el 111ovimiento. obré·ro habla conquistado .una -

posici6n· p~ivilegiada a la poiit.ica de masas, pero ahora .su 

realidad en el sexenio de Avila Camacho es diferente, pues 

el pres.idente piensa frenar ·la ofensiva obrera para poder -

formar nueva~ alianza~ en el plano nacional. 

·pára frenar a este movimiento obrero fuerte el gobier

no. de Avil'a Camacho t.endrl dos· .acciones dentro y fuera del 

movimiento, éstas son: Favorecer una tendencia que dentro -

de la CTMayuda al control y la manipulaci6n de las bases -

sindicales y la otra acci6n es: impulsar la reorganizaci6n 

de. un se.ctor popular para que esté como contrapeso al seé--
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tor obrero, que resultaba el más combativo ya que ei campe

' sino habla nacido bajo la sombra del Estado y así permanec~ 

ria. 

Dentro de la gran central existian las tendencias de -

los lombardistas que tenían a su cargo la corriente predom!: 

nantemente en el terreno ideol6gico y era la base social de 

la izquierda oficial. 

La otra tendencia encabezada por Fidel Velázquez se d~ 

dicará a conquistar el control sobre. lo.s sindicatos a par- -

tir de conquistas salariales, pero estas dos tendencias te

nian el mismo espacio dentro del partido qficial. 

Las tendencias antes mencionadas en la época de la Se-

· gunda Guerra Mundial querían la colaboraci6n con el Estado, 

ya, sea como opositores al fascismo o para resolver demandas 

econ6micas inmediatas. 

La Política de Unidad Nacional se· top6 con un problema 

cuAl de las dos tendencias datía el apoyo a las políticas -

gubernamentales. 

Cuando Lombardo sali6 de la Secretaria General de la -

CTM en 1941 para encabezar la Confederaci6:ri de Trabajadores 

.de AmériCa Latina (CTAL) y la movilizaci6n de obreros lati

nos en defensa del nacionalismo, ésto permitió que Fidel 

Velázquez se fortaleciera en el Plano Nacionál con el con

trol de las mayorías de sindicatos y federaciones dentro 

de la CTM. 

-· .. '.', 



95 

Los lombardistas con lo anterior perdieron terreno de!! 

tro del movimiento obrero y dentro del mismo Estado y con -

eso se fue fortaleciendo la burocracia sindical que fue ere!_ 

da para disciplinarse a los intereses del Estado. 

La situaci6n mencionada era la que vivía el movimiento 

obrero cuando la guerra, por lo cual Avila Camacho solicitó 

la firma del pacto obrero patronal y gobernó para hacer 

·frente a los problemas que la guerra trae consigo. 

Las respuestas de las organizaciones obreras fue fir-

mar el pacto de Unidad Obrera en donde se comprometieron a 

no realizar huelgas y aceptar el arbitraje obligatorio del 

presidente en los conflictos obreros. 

Esto deja ver muy claramente como se empezaron a dar -

\ ~· a fortalecer los medios del control sobre el movimiento 

sindical y como medida para contrarrestar su influencia de!! 

tro 0 del. partido; .·Avila Camacho promovi6 la restructuraci6n 

det sector· popular con ésto se busc6 ampliar el apoyo a la 

politica g~be.rnamental de Unidad Nacional y buscar el equi

librio entre ·las 'fuerzas sociales que estAn dentro del par

tido oficial. 

Terminando·1a Segunda Guerra Mundial el Estado buscará 

la f?rmá para-que la situ~ci6n de conciliación entre las 

clases sociales.sea permanente. 

El sexenio de Avila Camacho fue la transición y colab-2_ 

raci6n entre tendencias ideológicas y el r6gimcn politico~ 



96 

El régimen tenia una izquierda oficial que se fortale

cería con el cardenismo y se encontraba dentro del movimie!!. 

to obrero y una derecha también oficial que se tenia del 

callismo con este binomio el presidente Avila Camacho formó 

.un grupo equilibrado. 

Al finalizar el sexenio de Avila Camacho el .PRM empezó 

~ perder fuerza y presencia ideológica d~ntro. y ~uera d~ 
sus sectores, empezando con las -reformas ya mencionadas· 'y -

terminando con su transformación total .en 1946. 

Puedo decir que el final del sexenio de Avila Camacho 

también es el fin de la época de Unidad Nacional, pues·ésto. 

se termin6 de comprobar en las elecciones de 1943 en las 

'cuales se dejó ver fi!l desgaste del partido y el enfrent-~e!!_ 

t:o entre los sectores. pues· el partido. seguia pugnandC?: por 

la política._de Unidád Naéional, pero dicha_ política ya ho -

. se podía mantener pues con el aesgaste que había sufrido. y 

la petición constante .por parte de los dirigentes d.e una: 
transformaci6n dei partido ·aunado.al. proble~a de la_sucesi6n 

presidencial que ya estaba en. pue~ta, ésto traera como con

secuencia que ei -partido caiga de nuevo"en:una crisis _que.

d~rá pie e3 nacimiento de un nuevo partid~ que .P~stulará o~ 

ficiallliente a Miguel Alemán COJl)O candidato a la presidencia. 

El giro político qüe vivió el país en los afio~ que van 

de 1940-1946 marcan el fin y el principio de las veidaderas 

instituciones y los alcances de cada una de ellas, con é.sto 
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pretend~ explicar que el fin de la Unidad Nacional y el fin 

del PRM marca la nueva era del país donde la centralización 

del poder y la modernización política tienen corno tarea la 

desaparición en su gran rnayoria de las fuerzas locales y 

las fuerzas militares que corno resúltado de ésto se crearán 

los inicios del presidencialismo en México. y .las políticas 

populares se acondicionan a las necesidades del Estadó y el 

gobierno, estas poHticas se ej e.cutarán cuando sean popula- -

res por ~edio del·nuevo partido PRI que también nace con 

nuevos brios de enterrar lo poco que quedaba de una heren-

cia revolucionaria, pues ahora éste tendrá sólo la herencia 

. revolucionaria en la historia de sus documentos, ya que em

. pieza un nuevo giro político como dije antes, pero de la R~ 

volución Mexicana, pues con la designación de.un civil a 1a 

presidencia se r_ompt:! con los esquemas anteriores y con t.odo 

lo que eiio s~gnifiéa02 

. L Reforma Electoral y la. Centralización de la Vida Polí

tica~ · 

,Para 1945 la ley •lectora! vigente presentaba para . la 

época muchas deficiencias ya que e!"ta ley estab~ vigente 

desde 1918 y en estos afios otra era la realidad del pals, -

ya que por lógic'a había aumentado el número .de· habi t.antti's -

en el pals, existiendo. también partidos po.li~icos que po:r -

las riccesidadcs sociales y politicas habían nacido, pues la 

evolución del país así lo reclamaba. 

·.,, '. 
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Antes el pais politicamente hablando se regia por can

didatos y jefes regionales ahora la realidad es otra, ya 

que se contaba para 1945 con corrientes politic'as bien def! 

nidas como son entre los'mlis importantes: El Partido Acci6n 

Nacional (PAN) y el Sinarquismo que se .encontraba a la der~ 

cha y el Partido Comunista Mexicano (PCM) a la izquierda, -

tomando una escala de medici6n en donde encontramos al PRM_ 

al centro de dicha escala. Esta es una de las razones por -
la cual la Ley Elect.oral de. 1918 ya no es vigente,. pues ClJ8!! 

do naci6 ésta, el pais acababa de salir de una Revoluci6n -
la cual ya estaba lejos y s6·lo se tenia como herencia. 

Entre las deficiencias con las que contaba la ley de -

:·. ·1918 creada por Carranza era el. que. dotaban de poder,. vigi

lancia y manejo a las autoridades locales, estatales y muni 

cipal~s en los procesos el·ectorales en dondes estas autori

dades podian establecer los di~tritos electorales, integrar. 

las listas de los padrones, c6mputo devotos para finalmen
;. 

te s'ei\alar al triunfador que mis convenia. 

Este sistema se prest6 como es 16gico a m6ltiples frau 

.des sobre t.odo imposiciones por parte de - los hombres fuer-

tes, siendo en su mayoría militares. 

Todo esto se daba cuando se elegia diputados, el acab.!:!_ 

se de este sistema electoral se di6 cuando en 1940 ya no 

fue sostenible la farsa electoral, pues la elecci6n presi-

'dencial de Avila Camacho tenia forzosamente que ser fraud~, 
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para lo~ opositores y no obstante todavía en 1943 las elec

ciones legislativas que en el capítulo anterior señalo, re

sultaron igual de fraudulentas, pues los partidos que se 

presentaron no quedaron conformes por todos estos motivos, 

es necesario reformar la Ley Electoral. 

Aunque se necesitaba una ley electoral, en opinión de 

los partidos contrarios al oficial, ésto no importaba,. lo 

que realmente existia e~a el deseo por parte del presidente 

Avila Camacho pues éste no podia terminar su sexenio con la 

misma imagen con la que empez6, pues las elecciones de 1940 

costaron mucho en cuanto a lo que se refiere a la gente, 

pues ésta no olvida el fraude, para tratar de tapar ésto el 

;• presidente implanta una politica de conciliación de clases, 

respaldado ést9 con la Unidad Nacional. 

La presi6n de los Partidos como el Partido AC:ci6n Na-.: 

cional (PAN), el Partido Democr4ta Mexicano (PDM) y la Fede 

·raci6n de Partidos .del Pueblo insistían en que se cambiase -

la iey pues ya no estaban dispuestos ª. soportar mis fraudes 

tan palpables como los dos .últimos antes mencionados en 

donde existía una intervención ilegal por parte de las aut.2_. 

~idad~s en el proceso electoral. 

Los partidos. antes mencionados pretendían que se form_!!; 

se un sistema en donde les dieran la seguridad a los opone~ 

tes del PRM y una legal vigilancia al sufragio, querían que 

el presidente entrante estuviera legitimado desde su toma -
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de posesi6n y no pasara lo de 1940. 

No se puede dejar de mencionar que ya para estas altu

ras de 1945 ya existian las postu~as y las inclinaciones h~ 
' 

cia algunos personajes como es la figu:t'a del Secretario de 

Gobernaci6n que dentro de sus funciones como Secretario se 

encarg6 de extender las redes para ·que exist,iera el control 

politico deseado por el presidente Avila Carilacho, pues éste

control di6 el surgimien"to de m6ltiples organizaciones como 

ejemplo la CNOP, CNC que ibafl a ser el cpntrapeso a la poli-. 

tica obrera heredada de otros sexenios. 

Así ·pues· el Secretario de Gobernaci6n ya· tenia seguid~ 

res y éstos opinaban que Alem4n de_beria subir si era elegi

do como éandidato a la presidencia con unas elecciones "lifil 

pias''de todo fraude y sobre todo con una Ley Electoral vi-

gente ·que no diera lugar a dudas·por parte .de·1a ciudadani~ 

y por parte de los BUA que en 1940 el pais ~stuvo a punto· -

de convertirse en un instrumen~o de dicho pais, ésto se evi 

t6 por la. guerra y por la politica .de colaboraci6n con los: 

aliados por todas estas razones. no se .queri.a _re.petir la ex

periencia de .1940. 

Miguel Alem4n queria tener una nueva imagen y reflejar 

el cambio, pues éste pertenecia, no hay que olvidar a una 

nueva generaci6n de j6venes politicos que no hablan partic! 

pado en la lucha armada de la. Revoluci6n, él era civil y n~ 
cesitaba para su imagen y posici6n politica una nueva ley, 

para empezar, también con un marco juridico en donde una 
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nueva g~neraci6n de politicos darAn los primeros pasos para 

una nueva época moderna dentro de la politica del pais. 

El 7 de diciembre de 1945 l~ 'c~mara de Diputados reci

bi6 la iniciativa de Ley Electoral la que se empez6 a disc.!! 

tir de inmedi~to. 

Avila Camacho proponía en la nueva Ley Electoral la 

destrucci6n total del sistema electoral vigente y se ponla 

como meta dos objetivos a alcanzar: 

l. Centralizar e~ proceso electoral; y . z. Proporcionar la creaci6n de partidos politicos na-

cionales permanentes.\ 

- El primer objetivo se va a lograr desapareciendo_ el p.Q. 

der que se extendi6-y que antes explicaré, de las autorida'.'" 

des locáles a nivel· municipios para que desaparezca el fra.!! 

de y favoritismo de las autoridades locales en los procesos 

electorales, ya que de esta manera al desaparecerlos el pu~ 

blo -gendrA la-garantia de que su participaci6n tanto como -

ciudadanos como en partidos, de que la realizaci6n de cual

quier comicio ser4 peri6dica y se realizará en un ambiente 

de paz. Esto. se lograrA· cuando _se ponga en 111archa un .. Conse

jo de Padr6n Electora·l que vendr4 a eliminar la antigua ma

nera en don~e loi jefes locales realizaban el Padr6n Elect_Q_. 

ral, este.nuevo 6rgano electoral antes mencionado forma PªL 

te de la Comisi6n Federal de Vigencia Electoral. 

En io que se refiere a los partidos políticos tendrá ~ 
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que cumplir con ciertos requisitos para poder constituirse Y 

funcionar como partidos politicos nacionales únicos y s6lo 

los que cumplan con los siguientes requisitos podrán presen. 

tarse a las elecciones lo.s requisitos _son: 

"l. Contar cuando menos con 30,000 asociados distrita

les al menos en dos terceras partes de las entidades feder_!! 

tivas con menos de mil en cada una de ellas. 

· ·2. Obligarse a normar su actuaci6n por los preceptos -

de la Constitución y por el respeto a las instituciones por 

ellas establecidas. 

3. Consignar el acta constitutiva de prohibici6n. de S,!! 

jetarse a una organización internacional o de depender o a

filiarse a partidos políticos extranjeros. 

4. Adoptar una denominaci6n que no contuviera referen

cias a· asuntos religiosos o ra~iales. 

5, · Org·anizarse de acuerdo; con la ley y· obligarse a en

cauzar su acci6n por medios pacíficos. 

6. · FormUlar un programa polit.ico o se les obliga tam

bién a establecer en sus estatutos un sistema de elecci6n i!! 

terna de sus funcionarios partidarios y de candidatos un. 

p·rograma de educaci6n política, un sistema de. sanciones y -

la clara distribuci6n de funciones entre los diferentei 6r~ 

garios.d~l.partido, Podían tener los 6rganos que quisi~ran, 

pero _los mínimos necesarios quedaban establecidos y estatu.!. 

dos en la Ley: una asamblea nacional, un comité Ejecutivo -
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Nacional y Comités Directivos en cada una de las entidades 

federativas". 4 

La ley antes mencionada tiene objetivos bien claros el 

más importante es que dicha ley va a legalizar la correla-

ci6n de fuerzas para que se exprese en las elecciones y tam 

bién seguir adelante con lo que empez6 el secretario de go

bernaci6n, tener el control político por la vía legal y así 

centralizar el poder. 

La Ley pretendía proponer al partido oficial en el ce~ 

. tro de las discu·siones politicas y las cuestiones electora

les al permitir.la creaci6n de Z partidos políticos extre-

mos· como el Partido Acci6n Nacional (PAN) y el Partido Com!! 

_nista Mexicano (PCM) donde el Partido de la Revolución Mex.!_ 

:~ano era el centro. El impedimento de que no fueran parti-

dos locales es para evitar c_entros de. poder que escapan al ~ 

control y a la uni6n • 

. Cuando se seftala en la cuestión ideológica las tenden

cias religiosas, ésto va dirigido claramente a los partidos 

de. derecha pues quieren evitar y terminar con el clero-poi! 

tico para poder tener un Estado ya en toda su expresi6n la.i 

ca. 

En lo referente a la subordinación a alguna organiza-

ción, ésto viene de que la derecha tanto la izquierda en a.! 

gún momento vieron como simpatizantes con potencias y lineas 

políticas de otros paises como fue el Vaticano y la Intern~ 
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cional comunista lo que deja bien claro la situaci6n del 

control político es que todos los opositores al par_tido of! 

cial se tendrán que registrar ante notario y en la Secreta-

· ria de Gobernaci6n, y Est~ tendr4 nombres registrados ante· 

no~ario y direcciones de los afiliados que para fines de r~ 

cuento y control político policial servir4n 0 como consecuen, 

cia los partidos que no tengan registro :Q.O aparecer4n en la. 

boleta electoral para que no participen en las elecciones. 

En el momento de la discusi6n de djcha ley en la C4ma

ra de Diputados Esta fue rechazada por la diputaci6n obrera 

perteneciente a la CTM Estos planteaban que la ley· vigente 

cumplia con sus tareas y por esta .raz6n no tenia caso reno

varla. 

La oposici6n que presentaba la CTM a la nueva Ley Ele.E_ 

toral ·era que la ley amenazaba_ a ta· organizaci6n, pues ·si ·~·· 

se aceptaba dicha ley termi~arfan con su influencia pollti

ca sobre todo a niveles' locale;s por esta raz6n la CTM no 

queria ni que se eliminara ·1a .forma de int:egraci6n _de la_s -

casilias.ni que tampoco se les quitara a los ayuntamientos 

~l pode~ de organizar y vigilar ~as elecciones pues ell~s· -

perdían. su poder que tenian"de negociaci6n con las autorid.!_ 

des lo.cáles. pues al ·toparse con las autoridades federales ·

no podr4n hacer nada. 

De tal manera que "El congreso estaba en disposici6n y 

facultad para calificar las elecciones y el Ejecutivo para 
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velar p~r la aplicaci6n de las leyes y ambas la ·facultad de 

vigilar el proceso electoral" •5 

Para el 22 de diciembre la ley qued6 aprobada por may~ 

ria con una pequefta oposici6n de los diputados obreros. 

La ley iba y de. hecho daba mAs fuerzas y ampliaba la -

_capacidad del gobierno federal para intervenir en el proce

so electoral con esto se.da el paso clave hacia la central! 

zaci6n- polltica, pues con ésto va a tener en sus manos to-

dos los hilos que va~ a menear de ahora en adelante todas -

las cuestiones el~ctorales y por ende pollticaj del pals au 

nado· a ésto se formaliza el sistema polltico que sentarA 

las bases para la reórganizaci6n del Partido de·1a Revolu-

ci6n Mexicana. 

·- 2. Crisis y Transici6n del Partido. 

Crisis: La .crisis del partido empieza después de las -
. . 

elecciones legislativas de 1943 pues en eilas se demostr6 -
. . 

que ei Partido de la Revoluci6n Mexicana era laque maneja-

ba las cuestiones electorales, .Cl:>n esta actividad del partl' · 

do ya se tenla poca credibilidad pues.esto se dedicaba como 

ai".inicio del sexenio_prego~ando la tesis de la Unidad Na-

cional pues con ésta,. como ya hemos dicho anteriormente pr~· 

tendla reducir los conflictos de trabajo para tener un au-

mento de la producci6n. 

También una de las tareas que tenla asignada el parti-
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do de la revoluci6n era la de limitar al mAximo los enfren-

tamientos entre los sectores. 

Todo este proceso va a desembocar al final del sexenio 

de Avila Camacho en la última transforJ!laci6n del partido 

que tendrA como objetivo la suce.si6n presidencia~ de 1946. 

Villalobos como dirigente del partidÓ anuncia que las 

actividades de éste, s6lo se van a dedicar a las cuestiones· 

sociales hay que recordar que éste mismo fen6meno de inmov! 

lismo del partido también se di6 en el momento del cambio -

de PNR a PRM y en la sucesi6n de 1940. 

Tal parece que en estos anos cada sucesi6n va a sorne-

ter al partido a una crisis o a una transformaci6n de decl..!_ 

• raci6n de principios y programa del partido. 

Los dirigentes del partido como los de los sectores P.2 

pulares y agrario limitaron sus declaraciones para no hacer 

referencias a los problemas políticos y sociales para tam-

bién poder evitar toda activiJad preelectoral, pues ya est..!_ 

ba cerca la sucesi6n. 

Los espacios políticos que dejaba el partido dentro de 

la vida polltica, éstos fueron ocupados po~ la CTM, tom~ndo 

en cuenta que la CTM también ·es el partido puesto que·uno -

de los principales pilares del. sector obrero y dicha central 

cuenta con una organizaci6n que es fundamental para el PRM, 

pues con ésto tiene un poder de acci6_n amplio para la coyun_ 

tura de ese momento. 
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La CTM contaba con un punto a su favor por así decirlo 

esta centrai no había ·sido creada por el aparato estatal co 

mo la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares 

. (CNOP) y la Confederaci6n Nacional Campesina (CNC) y por lo 

·mismo eran mucho mis libres que la burocracia oficial, pero 

con 6sto se podia evitar problemas al interior de sus sindi 

catos pues las peticiones e.ran en particular frente al alza 

de los precios y la baja del nivel de vida de los trabajad~ 

res, la política de la CTM era doble pues por un lado la -

apoyaban las luchas laborales y por otro lado apoyaban tam

bi6n las acciones del gobierno de.Avila Camacho. 

El PRM s6lo hacia acto de presencia a trav6s de sus di 

rigentes para apoyar la política presidencial y en especial 

en este momento las opciones en materia econ6mica 1 por lo -

cual. el partido fue~ relegado a un papel secundario.· Pues se 

dej6.de identificar con las masas obreras y campesinas y ad 

quiri6 la imagen de un partido exclusivo de la burocracia -

política~ 

La vida interna que llevaba a cabo el partido de la R~ 

voluci6n Mexicana el'.a :ia de un gran centralismo.pues la di

recci6n Nacional a pesar de tantas trab.as. puestas por los -

dirigentes de los sectores y en especi.al de los obreros. o!> 

tuvieron el apoyo mis firme de una línea.que debla seguir -

todos los afiliados al partido. 

Las luchas políticas en este momento se daban en el 
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interior del partido en darle a los dirigentes de la CTM Y 

los.de la CNOP se disputan las candidaturas en puestos a n! 

vel municipal y estatal dentro del partido, los problemas -

nacionales no son tomado·s· en cuenta por ningfin sector, ni -

componentes del partido, quedando de nuevo éste como agen-

cia electoral del Estado. 

Por las situaciones antes mencionadas empieza un·a cam

pana de diversas organizaciones en contra dél partido y del 

gobierno de Avila Camacho con lo que buscaban en realidad -

estas criticas era debilitar al partido por tener .cerca. las 

elecciones de. 1946, la respuesta del partido ante ésto es ha 

cer un llamado a la Unidad Intern~. 

La polémica y la inquietud de lo que va.aser el part.! 

do no s6lo se ·venia del exterior como los .que. inici.a:ton ca!!.. 
. . . 

paftas de criticas,. sino también de s.ectoriu·del PCM. y de. ia 

CTM que consideraban aun posible que le hicie~an al partí-

do una ·serie de modificaciones internas para darle una orie.!!. 

taci6n y úna.organizaci6n con nuevos puntos .de vista. 

El :"CM (Partido ComÚnista Mexicano) seftal6. que- su for

~ai:i6n lucharia: ."Por la organizaci6n total del Partido, de 

.la Revolucl6n M~xicaria detal manera que éste se transforma 
'. -

se en un bloque de orgániza~iones y a la.vez en.un frente,... 

·de . tcidas las fuerzas demo.cráticas en el q~e ·se encontrasen, 

·. tanto el PRM como. _las corrientes que· respetaban los nombres 

. m~s significados de la Revo1Úci6n Mexican~~, 
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Estos comentarios no eran tan peligrosos como los que 

venian del interior pues estos se suponian militaban dentro 

del Partido de la Revoluci6n. 

Esta ola de criticas que seftalam~s se acentú6 a partir 

de 1944 y fue creando un ambiente contrario en donde los d.! 

rigentes de los sectores querian aparentar que estaban den

tro de un partido popular. 

En este clima y para cambiar un poco los Animos, se a

nun.ci6 con discreci6n que el gobierno estudiarla un nuevo -

proyecto de reformas al Partido de la Revoluci6n Mexicana. 

Villalobos anunci6 con discreci6n que el· gobierno est!!_ 

diaria un nuevo proyecto de reformas al Partido de la Revo

.. luci6n Mexicana. 

· . Villalobos hizo llegar a la .CTM el proyecto revisado -

paracpoder modificar la estructura y la tesis del PRM con--
"· 

virtiéndo.lo en el Partido Democr4tico Nacional, la reacci6n 
¡ 

.de los cetemistas fue.la de dununciar el car4cter reaccion.!_ 

rio de dicho proyecto y negarse, seftalandoque no iban con 

los principios revolucionarios~ pues. plante.aban un nuevo 

partido~ con una nueva base social y lo.que es·peor con'una 

nueva tesis, lo que pedia la CTM era: "Mejorar y no demoler 

al PRM" •7 

Todos estos debates eran negados por el partido y sus 

autoridades, pues éstas trataban de calmar las inquietudes 

acerca del cambio, pero los qu·e se animaban al cambio no 
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co_ntaba!l con algunos apoyos en donde el presidente se desen 

tendia pues las criticas empezaban con él y terminaban con 

las de la reforma alpartido por tener una ausencia de vida 

politica. 

Por fin la Asamblea Nacional de los Sectores Revoluci2 

narios de México convocada por la CTM, CNC y CNOP se cele-

br6, ·pues hay que· recordar que en todo el sexenio no deja- -

ron de reunirse pero ahora lo harln apareciendo como si no 

fueran 6rganos del PRM estas centrales tenian como objet.ivo 

la de demostrar la unidad de las fuerzas que formaban el 

.partido pues se aprob6 en documento en donde "Las fuerzas -

: .. J ;conservadoras presionaban para obtener la destrucci6n .del -

PRM y lograr una radical reorientaci6n politica del régimerl~ 

Los dirigentes .del sector obrero en un momento dado lf>. 

graron:poner un alto a las reformas gubernamentales, pero -

no. hab·i.an obtenido respuestas en cuanto al futuro funciona

miento del partido. 

Ya para finales.de 1944 los miembros de"i PRM controla

ban·el Congreso de la Uni6n y los gobiernos estatales junto 

con los municipales, pero éstos pertenecian a un partido 

sin vida· interna y al final del sexenio el partido s6lo exis 

tia como un aparato electoral y apoyando las ideas preside_!! 

ciales como la Unidad Nacional tesis del sexenio que ya es

taba cAduca y lo que hacia era debilitar la organización 

partidaria y que tomaran al partido como objetivo principal 

de ataques al régimen avilacamachista, poniendo en ciara el 
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debilit~miento de su estructura directa como son: Los comi

tés ejecutivos, regionales y municipales fortaleciendo la -

estructura indirecta, como son las centrales, sindicatos, y 

federaciones, haciendo cada cual vida independiente del 

partido. 

En resumen la política de Avila Camacho tuvo como obj~ 

tivo un cambio de proyecto.histórico e ideol6gico dentro 

del terreno político e ideol6gico romp;i6 y se hizo de alia!!. 

zas, centros donde se tomabab decisiones ideológicos, todo 

ésto a base de la·combinaci6n de la presi6n y paternalismo, 

existiendo simpre un autoritarismo y la negociaci6n. 

Con todo ésto se gest6 un nuevo estilo de Estado .y de 

gobernar como ya en repetidas ocasiones he. seftalado. · 

,.El Estado qu~ .antes tenia un proyecto socialista por 

ahora se transforll!a:. en democrAtico como consecuencia de: la 

Gierra Múlldial c.ontr~· las potencias dél Eje. Otra transici6n 

fue la.,de un frente popular político del régimen de Cárde

nas, ahora será Unidad Nacional. 

Y de l.a tolerancia religiosa ya también mencionada• ·s.e 

pas6 a lo que CArdenas jamás hubiese aprobado conio pre~ide!!. 
' . . 

te, ya· que él di6. fin ~l anticlericalismo callista, pues 

ahora con Avila Camacho se hablará ·de un liberalismo y una 

tolerancia m.ás burguesa y el impulso a la enseftanza religiE_ 

sa. 

En lo referente a la política no fue antiimperialist:a, 

" 
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como es la costumbre. sino nacionalista. 

En el terreno obre~o se aplic6 una política en donde -

se detentan las huelgas y los salarios. se les resto fuerza 

a los obreros como.movimiento, pues es~a organizaci6n de o

breros tenia la experiencia de luchar contra cua~quier opo

sitor pero aqui no vali6. de nada pues fueron de.tenidos para 

no ser un obst4culo a la política presidencial. 

Lo anterior se explica porque el cambio del Estado y -

de políticas afectaron de forma directa e inmediata al Par

tido de la Revoluci6n Mexicana y a sus organizaciones. 

Ya que desde el inicio en 19'40 el presidente Avila Ca

macho hizo desaparece.r d·el interi~r del PRM al se.ctor mili

.tar para marginar a los militares de la política y los. col.!!_ 

c6 para no desplazarlos totalmente en los altos puestos del· 

PRM. 

El debilitamiento ideol6gfco entre otras cosas ~e .de-

bl6 porque empezaron a buscar;doctrinas .nuevas y.por .tal r.!_ 

. z6n· se les fue quitando su principal 6rgano de difusi6n 0 . el 

·peri6dlco ~l. Naci~nal que.pasaba a. depender·de la Secreta-

ria de Gobernaci6n Junio con ésto también su radiotranSl!liS.!!, 

··ra. 

Dentro de los sectores el obrero fue el que m4s 11erdi6 

pues en 1941 se reorgani*6 el sector.popular·y tu~o ~ayor -

peso y en 1942. se· fundo la Confederaci6n Nacional de Organ.! 

zaciones Popufares {CNOP) que ser~ el contrape56; hablando 
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de los campesinos se puede decir que los ejidatarios y com!!_ 

neros ya no tenian fue:rza ni representaci6n, pues.en 1943 -

entraron a su organizaci6n, CNC los pequeftos propietarios. 

La fuerza clave contra el movimiento obrero era quitar 

a Lombardo Toledano del paso y ésto se hizo obl_igAndolo a ·

salir de la Secretaria General de la CTM poniendo como_suc~ 

sor a Fildel Velázquez. 

Esto ayudo para que· en 1942 el gobierno _dirigiera a 

los obreros a firmar un pacto de unidad obrera para compro

meterlos a no hacer huelgas y aceptar arbitrajes obligato-

rios que ya en repetidas ocasiones he mencionado. Y al no 

se.r suficiente dicho pacto en 1945 se firma otro pacto obr~ 

ro industrial por lo que se ven obligados a no ir a huelga 

y. cooperar. con., los patrcmes en la lucha. de la. producci6n. 

Ya para finalizar el gobierno de Avila Camacho la co

rrelaci6n die fuerzas ·era diferente. pues estaba de lado de 

la burguesia y en decadencia obreros y campesin¡,s, ésto co~ 

mo resultado de todos los cambi.os eX:plicados anteriormente, . . . . . 

pero ahora el que necesitaba el cambio era ei partido, pues 

ya estaba una Ley Electoral nueva que lo respald.aba y lo . 

que faltaba ei:a cambiar para empezar a nombrar a los futu-

ros candidatos, pues ya era el momentó de la sucesi6n de 

1946. 
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Transici6n del Partido: 

El Partido de la Revoluci6n/" Mexicana .. c.omo. es sabido se 

encontraba organizado en sectores con el objetivo efectivo 

de foraar un solo ~rente nacional que se adaptara por un 

tieapo indefinido a la.s necesidades de la politica interna 

impuesta por la guerra, pero _al terminar 6st·a, las polfti-

cas creada.s 'ya no cumplieron con sus prop6sitos especifica-._ 

mente el partido de la Revoluci6n Mexicana,. pues era n_eces.!. 

r.io que cambiase para que siguiera func~onado como aparato 

de las politicas internas del pais. 

Este frente de trabajadores, canapesi~os.- bur6'cratas ·y 

soldados habla sufrido cambios importantes du~.inte el sexe_

nio_· de Av-i1a Camacho como expliqu6 en el capitulo anterior • 

• La izquierda COlllO la derecha se hablan dediCado a debi 
' .- \ 

'litar ·¡¡1 partido, la izquierda lo c_onsideraba una ~rganiza-
. :.- ,., .. . ,· -

¿i.6J1 buJ'ocraUzada, la derecb"'"lo calificaba coao liaquina--

ria electorlll al servicio del <gobie!no. 

Vilbl~bos como pr~sidente del PRM estaba identificado 

con la izquierda oficial ·10 que hacia que bilbiera un gran 

descont~n:to. dentro de las filas del partido pues -~u tar~a. -

dentro del partido era la de conciliar a los diversos. gru~

pos y el mis importante era el de los obreros_ ·pues su cen

tral la CTM era la mis fuerte por contar con_ ·alianzas, ta

.les 'com_o las que tenia con el partido comunlsta, con la co

rriente de .Lomb_ardo y la mlis importante la corriente de Fi-
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del Vellzquez que a pesar de las diferencias es~aba dentro 

del PRM. 

E.n 1945 existian claras tende'ncias al caabio, pues al 

pretender que un civil ocupara la presidencia. 6sto signif! 

caba cambios en las politicas obrera, agraria. educativa y 

politica; se reform6 el articulo 3° Constitucronal junto 

con la ley Electoral, pues todo lo anterior estaba ya en 

sus 6ltimas, dando el fin como es la polltica de Unidad Na

cional. 

· El pueblo y las corrientes politicas que eli:istian en ~ 

el pais al. terminar la Guer.ra querlan un nuevo proyecto po'- · 

Utico naci_onal, esto es cambiar al. partido que ya no cum--
. . 

. pUa ninguno de sus .objetivos para los. que· fu~· .c~eado, la • · 

refor'ma al partido era un~ demanda general. 

"El .11 de enero. de 1946 el presidente Avila · Camacho a-
' . ··. . 

nund6 .. la 'tranSforaaci6n· del Partido .de .La. Revoluci6n Mexi-

c~na. ·De este modo del' is al 20 de enero de 1946 se reunie- : · 

ron~ eia As~mblea naciona;l en la capital de la Jlep6blica lo.s. 

miembros del PRM, para dar asi nacimiento a1 Partido Révol!!_. 

cionario Institucion~l, su nuevo lema es: Déaocracia y Jus.-., · 

ticia Social".? 
. . 

La desaparici6n del partido fue p~rque ya estaba cum- ~-

plida su misi6n y se aprobaron la declaraci6n de principios 

programa. de acci6n y estatutos del Partido Revolucionario -

Institucional. 

:.'. 
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Rafael Pascacio Gamboa fue electo presidente del nuevo 

partido y se adopt6 la candidatura de Miguel Alem4n. 

Bl nuevo partido ten~a algunas novedades en su estruc

tura org4nica: jer.Arquicamente. ·el 6rgano soberano. por eXC.!:_ 

lencia era la Asamblea Nacional y le seguia el Consejo. N~

é:ional. 

Ahora "En ei. Consejo Nacional los estatutos establecían 

que deberlan de integrarse por tres miembros. ·de cadá enti-

dad federativa o territorios electos cada uno de ellos, por 

cada uno de los tres· sectores constituyentes del partido de 

tal forma que hubieran cuandoaenos dos mujeres.y dos·j~ve

nes en .las deiegaciones sectoriale.s ~ 

Paralelaaente. se adadian secretarios al Cointté Central 

Ejecutivo, se .creaban las Secretarias d~ A~ci6n JuveQ.il ·y ~. 
. . 

de Acción Feaenil, dos secretarias de Acci6n Polltica a. ca.!. 
" ·~ . ,· 

.gode.un diputado y un senador. :Para la integraci6n de .los 

comités regi.onal'es y los ·comit;Es ejecutivos locales. seguian 

:las. mismas regla's, cori la salved~cl que. en ·estos 6lt.imos .. se 

creaba una sola Secretaria de Acci6n Politica. Como cosa i!!!_ 

portante lo q':le 'los estatutos establecieron para la selec-

. ci6n interna de . candidatos a diput'ados locale.s, federa'les, 

senadores, gobernadores y mieinbros del poder judicial cuan-

.do éstos estuvieran sujetos a elección populaT debería ha-

cerse por voto individual de los miembros del.partido con -

casilla~ que .para.efecto se instalarían previa convocatoria 
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S6lo el caso del candidato a la presidencia de la República 

se reserva para la Convenci6n Nacional entre lo más impor-

tante se encuentra ésto".w 

El Partido Revolucionario Institucional abandon6 el l.!!, 

ma de "Por una Democracia de Trabajadore·s" y lo sustituy6. -

por "Democracia y Justicia Social" el nuevo partido ya rio -

se encargaba de la preparaci6n del pueblo para el socialis~ 

mo como antallo ahora lo prepararl para una democracia, olv! 

dlndose de la educaci6n socialista, ahora ser4 nacionalista. 

fueron modificados casi todos los conceptos ideo16gi-

cos, sé olvidaron los pactos de obreros, campesinos, ejérc! 

to. sectores populares como base del partido. 

Se ha_bl6 que el partido pretendia ser una asociaci6n P.!!. 

. Utica ~e ciudadanos. El . concepto de lucha de clas.es no se 

elimin6 .s6lo se moilific6· su funci6n ante él Est~do~· 

En su estructura interior se concentraron los poderes 

en los funcionarios del parti'do en su Comité .Central y en 

la Cabeza de éste. Fu~ron anÚlados los sectores>'. substitu!· 

dos por delegaciones de los Estados. El Gomité Central. en _;;. 

· vez de delegados se. integra ro~ por Secretar.íos.· En lugar de 

los. cuatro delegados de los antiguos sectores .hub() s_iete s.!!_ 

cretarios con varias .funciones. Los obreros dejaron de ·te'--' 

ner .representad.6n proporcional en todos los ni veles y car

gos, se les priv6 del derecho a elegir a los candidatos ·de 

partido en sus lugares de trabajo. 



118 

Al sector se opuso el distrito y el individuo, el obr~ 

ro fue mezclado con otras clases y sectores. Con todo 6sto 

se aumentaba el poder-de los 6rganos centrales caracteristi 

cas del nuevo proceso por el que estaba pasando el Estado. 

Estos cambios tenian como prop6sito disminuir la influe,!!. 

cia que dentro del partido, tuvo la CTM no s6lo como expli

qu6 antes, la Ley Electoral lo que queria el gobierno era -

detener a esta Central, sino ahora tambi6n el objetivo del 
·< 

nuevo partido era desvanecer las _negoci.aciones que dicha 

cnetral tenia.en numerosas localidades gracias a su nOmero 

de afiliados y abriendo tambi6n las filas del sector obrero 

para que ingresen otras organizaciones de trabajadores. 

La. éTM vela disminuida su influencia, pero e_l gobierno 

al . contrario pues s_e .reservaba. un. espació de. acci6n para la 

sobrevivencia de la organizaci6n sectorial, pues ahora.el -

gobierno y el partido contarán '·con la cooperación inc~ndi- -

cional_ de· las direcciones de los sectores populares y camp~ 

sinos mAs algunas otras organizacio_nes independien.te_s." 

El Partido Revolucionario Institucional quedó cons.ide

rado como partido multiclasista y legitimador del Estadod~ 

fendiendo la ideología revolucionaria alejado totalmente 

del PRM. 

Ahora el PRI serA una maquinaria elector~l en·ia cual 

movilizará a una clase política civil de donde saldrá su -

primer candidato civil a la presidencia Migüel Alemán · que 
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al dia ~iguiente de la reforma al partido era el candidato 

del partido, presentlndose como el primer civil a la presi

dencia, viniendo de la Secretaria de Gobernaci6n a donde 

vi6 nacer por sus propias manos el Control politico del 

pais y de esta Secretaria serAn casi siempre sus titulares 

los que sucedan a los pr6ximos presidentes. 

3.· La Sucesi6n de Avila Camacho. 

En los primeros meses de 1945 antes de que se termine 

el sexenio avilacamachista comenzaron a surgir los comenta

rios y actitudes sobre la sucesi6n presidencial; 

. La ola de rumores es acerca de las posibilidades de 

que goza cada uno de los miembros del gabinete p'ara suceder 

a Avila Camacho. 

La Procedencia de los anteriores presidentes de. la Re

p6blica demuestra que a partir del per.lodo del General Obr~ 

g6n,.· solamente los secretarios de Guerra y de Goberna.ci6n -

... tienen mayores posibilidades de llegar a la presidencia de 

la Rep6blica. 

Antes que el partido Revolucionario Institucional de-

.· signara al. sucesor definitivo de Avila Camacho ya existían 

cuatro serios candidatos a la presidenci~ de la Repfi~lica: 

Miguel Alemln, Secretario de Gobernaci6n; Javier Rojo G6-

niez, Jefe del Departame'nto Central; Ezequiel Padilla, Secre 

tario de Relaciones Exteriores; y Miguel Henriquez Guzmán -
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militar sin puesto ainisterial. 

El proceso electoral para 1946-1952 se presenta compl!. 

cado pues el politico militar pasa a un segundo plano Y de

ja el lugar a los politicos civiles, y~ que con motivo de. -

la guerra se tuvo la necesidad de profesionalizar al ej~rc!. 

to y dejar a un lado la politica. 

Con esto. el pais expresa la necesidad de hacer una nu.!!_ 

va politica basáda en la democracia. 

Los tiempos de sondeo que dan paso· al futurismo elect~ 

ral en lo que se refiere al afto de 1944 puede decirse que -

la escena politica aaneja dos hombres ya como.posibles y 

principales candidatos.que son: 

Ezequiel Padilla, Secretario de ·Relaciones Ex_teriores; 

que· como representante en el exterior en t_iempos de guerra· 

.se hizo acreedor de Un gran prestigio. 

Miguel Alem4n Secretario. de Gobernaci6n; que tenia el 
¡ . 

prop6sito de dejar diéha secretaria con todo el control po-

litico inte.rno. 

Estos son· los objetivos personales de_los primeros dos 

personajes principales que se empiezan a mencionar como pr.!!_ 

candidatos a la presi_dencia de la República. 

Los tiempos claves de esta sucesi6n fuer.on los prime-

ros meses de. 194 S. 

En lo referente ·a la izquierda se puede decir que con-
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taban con el apoyo del general más querido que era Cárdenas 

encontrándose éste a la cabeza de la izquierda que iniciaba 

su labor político para influir en la decisi6n del presiden· 

te para tomar a un candidato id6neo. 

Todo parecia que Cárdenas apoyarla a Miguel Henriquez 

GuzmAn que aunque no ocup6 puesto político alguno, si goza

ba de popularidad al haber derrotado a Saturnino Cedillo en 

1939. 

Pero la izquierda no quería tener n·ingún compromiso de 

palabra con algún personaje hasta no contar con el apoyo de 

Avila Camacho o saber que persona escogería éste para poder 

actuar con seguridad y cautela. 

Con lo anterior Fidel VeHizquez declara en una entre-

vista del Excélsior;que no nombrará candidato alguno hasta. 

·no estar de acuerdo con el partido, pues a su· central no le 

interesa un hombre .. ni la persona, sino el programa que ha -

.de llevará la prActica con los trabajadores de su central. 

Todas estas actividades antes mencionadas .han hecho 

que una· figura s.e fortalezca la de ·Miguel A.lemán que con su 

labor de mantener el control político en toda la República 

·como Secretario de Gobernación y con autoriz.aci6n de Avila 

Camacho,·Miguel AleniAn se hizo de un gran prestigio entre -

los gobernadores que'ya empiezan a apoyarlo como precandid!! 

to a la presidencia y como preferido por el pre~idente Avi- · 

la Camacho por motivo• muy especiales que es que haya con--
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vertido a la Secretaria a su cargo como el pilar y el arbi

tro de .la política y con ésto salvar varias politicas impl.!:_ 

mentadas en el sexen'io de Avila Camacho. Por 'todo esto Mi- . .:. . 

. guel AlemAn es la persona' id6nea ¡ocupar .el puesto de pre-. 

sidente, pues podia y ya estaba probado ·que aantenia ia.s T.!:_ 

glas establecidas con sus propias leyes personales o c:aÍlbiar 

a su conveniencia o. a la del presidente. 

Aunque todos estos motivos lo ponian Pº!' encima .. de los 

dem4s. candidatos habla algo que no funcionaba del todo bien 

ésto era que Miguel Alem4n no gozaba de la simpatia del em~ 

bajador de los Estados Unidos pues este eabajador tenla ·al

ta estima por Ezequiel Padilla, ya que ~.ste favorecia ábie.!. 

tamente l·a colaboraci6n y ·el aceTcamiento de esta naci6n 0 -

·coni~intervenci6ri.econ6mica .Ú Estados:Uni.dos éonMéxico~ 
- ' ' 

En.el siguiente capitulo abordaremos lo que signific6 

· y c6mo se di6 el destape y lapostulaci6noficiill por parte 

dél partido ofi~fal ya transfo1mado en PIÚ que se darÁ .eÍ 6 

de junio de 1945, pues a parÚr de. esta fe~h~ empieza ya la 

cámpana poli tic~ propiamente ·d:i.clia. pu~s: ant:e,s s6lo -~e fun

ge como precandidato. a .la pr~sidencia y a~ cont:ar .con el a-

poyo ya se es candi.dato oficial. 
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CAPITULO IV 

EL DESTAPE 

Durante los capltulos anteriores se ha estudiado como 

el pals ha llegado a tener una evoluci6n polltica. econ6mi~ 

ca y social a trav6s de los aftos que s~guieron a la Revolu

ci6n, especialmente se trataron de recordar las cosas mas -

i11portantes y sobresaliendo de los sexenios de C4rdenasy 

Avila Camacho en materia política y social, ahora abordare

mos ~a sucesi6n presidencial de Avila Camacho. tratando de 

seguir como se lleg6 a nombrar a Miguel Alemin como el can

didato i~6neo a la presidencia de -la República. 

El pals termina los m~ses de 1945 e inicia los prime•

ros de 1946 con grandes cambios pollticos como_ es· en ·¡945 - . 

la Reforma a la Ley Electoral ~e (1918) que se inicia el a

no de 1946 c_on la redefinici6n del partido oficial. 

Todo esto es el resultado de la evoluci6n del país. 

pues ahora·M6xico esta con partidos. -sectores. sindicatos, 

liga de.comunidades agrarias, confederaciones de comercio'e 

·indust_rias, asociaciones de banqueros que han formado los -

grupos de inter6s quedando bien definidos al final del sex!_ 

. nio de Avila Camacho, ya que con Esto se empieza el proceso 

de las instituciones en 1945. 

Con Avila Camacho hay que recordar que se paso del pr~ 

yecto socialista del cardenismo a un proyecto democritico -
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que est~ba definido por las necesidades de la guerra mun- -

dial contra el Eje, asimismo se abandonó el frente popular 

al pasar a la Unidad Nacional para· tener una conciliaci6n -

con las clases para restar fuerzas a la organizaciones obr~ 

ras que traerian grandes experiencias con C§rdenas, pero 6~ 

to era un obst§culo al nuevo proyecto camachista. 

Para estos tiempos y evoluci6n del pais ya era dificil 

.que se dieran enfrentamientos armados para apoyar a milita

res carism§ticos que hablan luchado en la Revoluci6n, pues 

los tiempos de los hombres fuertes y caudillos.ya hablan 

terminado, con el ascenso de Avila Camacho se cerr6 la gen~ 

raci6n de los generales.descendientes de la lucha armada de 

la Revoluci6n y tambi6.n se t.ermin6 una etapa en el pals • 

pues al reglamentar o.tra Ley Electoral era menor_ el riesgo 

. de que se cometiera·a1g6n fraude electoral ya. que Esto e

ra antes de lo m4s comfin~ apoyados tambi6n por enfrentamie!!_ 

tos internos en los partidos o por los propios seguidores -

de los candidatos escogidos ahora en M6xico tendr§ un nuevo 
. . 

estilo de gobernar de acuerdo a un ordenamiento legal eman,!. 

do de la Constituci6n que suprime a las nuevas leyes y a u

na nueva clase. 

La nueva realidad del pais exige que debla llegar al -

poder una persona que estuviera a la altura de los -cambios 

~oliticos nacionales que se hablan suscitado para poder em

pezar asi una nueva forma de hacer política, pues ios ele-

mentos son nuevos y diferentes como elemento importante es-
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ta la presencia de los EUA que de ahora en adelante hablan 

sido una pieza clave, se hablan asentado en el momento de -

formar las tActicas y estrategias politicas, ya que Avila -

·camacho habla realizado e"l primer paso para fomentar estas 

relaciones, gracias
1

a la intervenci6n de México en la gue-

rra. 

Dentro del partido y de todos los miembros del gabine

te avilacamachista se tiene la posibilidad de.-ser candidato 

de alg6n partido politice para llegar a_ la presidencia, pe

ro s6lo uno de estos personajes serA el elegido del partido 

oficial y esto es lo que se tratar4 de estudiar en·el pre-

sente capitulo, estos personajes s.on: Ezequiel Padilla: Se

cre~ario ·de Relaciones Exteriores~ Rojo G6mez: Jefe del De~ 

·:; partamento Central. Miguel Henriquez Guzmán: Sin puesto Mi

nisterial. Miguel Alemán: Secretario d.e · Gobernaci6n. 

Cada uno de estos miembros del gabinete son piezas el~ 

ves dentro de la politica intE\rna del país y en el período 

de Avila Caniachó. van a jugar un papel primordi·a1 en el con

trapeso .y en el juego político para que Miguel Alemán sea -

presentado como candidato oficial a la.pres_idencia. 

Pero· no s6lo'estos personajes antes.mencionados serán' 

el contrapes·o sino las agrupaciones involucradas. TambiEn. -

decidirá quien· serA el candidato y por quE lo apoyarán· y a 

cambio de qué compromiso 
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l. Precandidatos. 

Junto con la figura de Miguel Alem&n que era el perso

najes que más posibilidades tenía pará llegar a la preside~ 

cia surgen otros candidatos también fuertes que van a ser-

viral juego político de la sucesi6n pre~idencial de 1946. 

Los competidores en el PRM de Miguel Alemán surgieron 

en agosto de 1944, ya que en los medios de comunicaci6n sa

lieron las biografías de estos precandidatos que eran tres 

muy fuertes que van a disputarse ser el candidato oficial -

del partido, claro que van a surgir otros candidatos, pero 

como representantes de los partidos de oposici6n al partido 

oficial. 

Las figuras que se manejaban en 1944 dentro del amble~ 

te de la sucesi6n son·: 

- Rojo G6mez Javier (1896-1970). 

Ingeniero nacido en Hidalgo, en 1944 tenia a su cargo el 

Depar.tamento Central identificado como un "Políti.co agrari..l!_ 

.ta, diputado local y federal por Hidalgo y gobernador del -

mismo Estado, Juez de Distrito entre oir•s cosas"} 

Rojo G6mez contaba con importantes apoyos campesinos -

por tal raz6n el 9 de junio de 1945 saca un programa de go

bierno el cual sonaba y tenia matices radicales, este pro-

grama entre las cosas importantes mencionaba que: "El gobie.!: 

no nacional deberla estar representado por todos los secto

res progresistas del país, ya que el gobierno debería comba 



130 

tir la pobreza y el desempleo en el campo. 

También proponía industrializar la economía agrícola -

dentro de un sistema mixto industrial y colectivo, pero pa

ra poder inspirar confianza a los inve~sionistas, s6lo serA 

bajo la supervisi6n del Estado. 

Pretendía poner un salario mínimo según las zonas eco

n6micas ·y no abandonar a los asalariados a sus propias fue~ 

zas para alcanzar sus aspiraciones, pero para lograr estas 

metas decía el gobierno debería impulsaT, estimuiar y prot~ 

ger el mejoramiento de las industrias, pero la ampliaci6n -

de estas industrias debería planearse con vistas al consumo 

de quienes no reciben beneficios de la civilizaci6n y del -

progreso.por su nula capacidad adquisitiva".2 

Era dado que Rojo G6mez pretendía tener a su favor a -. . 

la izquierda del partido ofici~l al igual que Henriquez, p~ 

ro sus planteamientos y preocupaciones sobre el méjoramien-
t..· 

to social de la poblaci6n pareicía demasiado campesino y ra 

dical. 

Un día después de .hacer p6bli.co.su programa de acci6n, 

Rojo G6mez renuncia a la posible candidatura .al enterarse -

que Miguel Alemán. cuenta con apoyos importantes y por tal -

raz6n. El retiro oficial y público de Rojo G6mez ~· el 

.1° de junio de 1945 en donde declaraba que no era oportuna 

su candidatura. 
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General Henr1quez Guzmán (1896-1972). 

Militar originario de Coahuila siempre desempenó car-

gos militares: Comandante de la 29· zona militar nombrado 

por Cárdenas despu6s designado por el mismo Cárd~nas a la -

22 Zona Militar donde combatió.a Cedillo"para estas fechas 

ya era conocido de todo el mundo los lazos de amistad entre 

CArdenas y Henr1quez en la campana de 1940, éste sustituyó 

al general Almazán por ser posible candidato del partido o

ficial, despu6s de este nombramiento pasa en 1943 a la 15 2 

Zona Militar en el periodo de Avila· Carnacho. 

El general Henr1quez tenia el apoyo de algunos milita

res y de varios gobernadores, con una pequena adhesión obr~ 

ra, pero hay que recordar algo importantísimo que para este 

momento los militares ya habían pasado su momento, pues ya 

no tenían.tanta ing~rencia poHtica por haber salido del, ., 

partido para tener una mayor profesionalización, con estas 

medidas los caudillos y el ejército quedaban separados to-. 

talmente de la pol1tica, todo estaba apoyado por AvilaCam~ 

cho. 

Pero el general Henriquez busc~ba y t~ataba de conse~-. . . . . . . 

guir el apoyo de Cárdenas, pues éste tenia consigo a la faf_ 

ci6n de la izquierda oficial y contando con su apoyo todo -

seria mis fácil. 

Los candidatos en general sentian que el apoyo de Cár

denas era definitivo para la candidatura oficial, pues to--
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dos estos tuvieron entrevistas con Cárdenas, Secretario de 

la Defensa en ese momento y después de la elecci6n final, -

como es 16gico Henriquez no obtuvo el apoyo de Cárdenas, 

aunque algunos colocaban en buen sitio a Henriquez. 

La pieza clave de no participaci6n de Henriq_uez como -

candidato oficial fue como repito el que' los militares es

tando controlados, fuera de la Politica· por Av°ila Camacho, 

pues éste los sac6 del partido y del senado. Por todo esto 

el 10 de junio de 1945 renuncia Henriqu~z Guzmán declarando 

que las elecciones serán antidemocráticas .' 

Pero la lucha de Henriquez no para, pues· tamb.ién· reci

bió apoyos y más tarde tratará de .formar un partido indepe!!_ 

diente para contrarrestar la fuerza del partido oficial, p~ 

ro hasta 1952. 

Con la renuncia de Rojo G6mez .y Henriquez Guzmán queda 

bien asentado la clave de la politica oficial y aparte la -

forma· de-como cualquiera de los éandid~tos llevar& a cabo -

su poll-tica interna y cuales serln los puntos que se .van 

atacar en camp_aña y ya en un futuro como presidente. 

Los 3 cambios más importantes en esta·sucesi6n ·es aomo 

Henríquez y Rojo G6mez que apoyan y siguen con una politica 

agrarista se van a ver desplazado~ por un~ politica de auge 

industrial hacia las ciudades más importantes· del país, és

to. es seguir adelante con el proyecto que babia empezado 

Avila Camacho acerca de la industrializaci6n del país, esto 
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es tambi~n el desplazamiento del campo por la ciudad, ya 

que los n6cleos de población se acentuarán· en las·ciudades 

que se empiezan a desarrollar por el auge de muchas de las 

inversiones extranjeras y nacionales. 

Y como rubro más importante se va a· desplazar al polí

tico militar que ya no tiene experiencia en el desarrollo -

de las ciudades ni en el de las instituciones, por tal ra

zón el militar es desplazado por el civil traducido a este 

momento podemos decir que Henríquez Guzmán y Rojo Gómez son 

désplazados por Ezequiel Padilla y Miguel Alemán que son 

los que favorecen.y.entienden los desplazamientos del agra

rismo a la industria, del campo a la ciudad y de militar a 

civil. 

Ezequiel Padilla. 

Ezequiel Padilla uno de los civiles que se encontraban 

peleando por la.candidatura oficial, éste tenía una ·amplia 

exp_eriencia dentro de la politica pues había. si.do "Diputado 

.y senador, Procurador General de la República, tocándole ei 

proceso de. Josli León· Toral asesino de Obregó_n, Secretario -

de Educación y en ese moemento ocupaba la importante Secre

tarla de Relacion~s Exteriores"~ 

Como Secretario de Relaciones Exteriores gozabi de un 

prestigio ante el gobierno de los Estados Unidos, por su ac 

tuar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial al ser el re-

presentante del gobierno mexicano. 
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Con la renuncia de Henriquez Guzmán y de Rojo G6mez la 

ciudadanía queria la candidatura independiente de Ezequiel 

Padilla, ésto no sonaba bastante peligroso púes el apoyo en 

realidad no era. Padilla, sino era el resultado de los Henri 

quistas inconformes por la salida de su líder que al no te

ner representaci6n irán en contra de lo oficial, ésto es_e!! 

contra de Miguel Alemán cuando Avila Camacho se da cuenta -

de esta situaci6n habla con Heririquez para que éste no. se -

retire, todo ésto es para que se detengan los. contingentes 

henriquistas y vayan a formar un frente de apoyo a Padilla. 

Ezequiel Padilla antes de renunciar a la Secretaria a 

:su cargo. tuvo que pensar mucho sobre su decisi6n pues tenia 

que esperar que el gobierno le aconsejara su participaci6n 

dentro de la. contienda el.ectoral .pues podía éste amenazar -

con la ruptura de ia unidad revolucionaria existente en· el· 

gobierno y en el partido, ya que éstos se inclinaban por 

Alemán. 

Un hecho que le di6 la sefial de empezar su trabajo co

mo candidato a la presidencia a Ezequiel Padilla fue que 

"El 19 de junio el pr~sidente nombra· como $ecretario de_Go

bernaci6n para sustituir al Lic. Miguel Alemán a Primo V{~ 

lla Michel amigo de Ezequiel Padilla, y con ésto se abre la 

entrada a los padillistas para que participe~ en la politi-

ca".6 

Padilla con esta postura presidencial empezó su labor 

para ser candidato oficial y en su visita a los Estados Uni 

. ·:<'.'>' 
·· .• -i..,: 
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dos se ~ntrevistó con la gente indicada para tomar opinión 

sobre su candidatura aunque se encontró con que los Estados 

Unidos serán neutrales ante las decis.iones que se tomasen -

en el interior del país sobre quien sucederá a Avila Cama-

cho, esta situación inquietó y lo hizo dudar sobre su post.!!_ 

lación. 

Padilla de lci que es.taba seguro. era que no seria el 

candidato del· partido oficial•. pero Pa.dil.la al ser un candi 

dato independiente necesitaba que el .presidente en su gobie.!. 

no diera el banderazo para empezar las cuestiones relacion~ 

das con la suces~ón presidencial. El presidente en su info.!. 

me de gobierno se comprometía a no imponer candidato a la -

presidencia con 6sto Ezequiel Padilla pedía a sus seguido--' 

r.es para el 3 de septiembre de 1945. empezaran abiertamente 

su propaganda com~~andidato a la.presidencia! 

Los seguidores de· Ezequiel Padilla empe.zárorí su propa

ganda haciendo alución a su prestigio como diplomático que 

,:babia obtenido Padilla en los años de guerra. 

Padilla "El 27 de· septiembre de 1945 publica las bases 

de su plataforma políti~a~.8 Este d6cumento es su programa 

de gobierno en lo que se refiere a ia política económica y 

social. "Querla una democracia formal como forma de gobier

no •. La ley la quería como voluntad soberana del pueblo fla

gelaba al lideralismo obrero defendía el municipio libre y -

.prom~tia el ~oto a la mujer, Padilla propugnaba por una vi-
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da democrática e institucional cuya 6nica garantía seria u

na administraci6n p6blica honesta, además de un nacionalis

mo que no cuajaba, excepto cuando rechazaba al fascismo y -

al comuni_smo como rumbos. para el país. Daba una prioridad -

politica al exterior para los Estados Unidos por la guerra 

fria por encima de lo nacional. En relaci6n con lo anterior 

abogaba por una politica educativa libre que conjurara el -

desarroilo arm6nico de la personalidad individual con el 

sentido de servicio social., pero impidiendo el uso de la e~ 

'.cuela para ensayos comunistas" •9 

En cuanto a la economía Ezequiel Padilla quería una su 

peraci6n basada en la expansi6n econ6mica del pais bas4ndo~ 
-~ . ·. 

se· en la·industrializaci6n y en un programa de obras públi-

cas. La funci6n econ6mica que reservaba el Estado.era den.!_

turalez.a restringida pues estaba en contra de la situaci6n 

· · de la empres.a. particular por e~ Estado, ya que se estable.-

cia uria competencia desleal c~n la· iniciativa privada s6lo 
. , ' L 

' . ' 

aceptaba la ingerencia del Estado para garantizar las desi-

gualdades de l,a· competencia para proteger al d6bil, para g.!. 

.· .. rantizar. al consumidor,. para suplir l.as deficiencias de .. la 

iniciativa privada.10_ . ."· •'.' . . ,' ' 

Padilla _siempre· sostuvo que ni. el comunismo ni el fas

cismo .eran los_ rumbos adecuadós p·ara las ins~ituciones de1 

pais. esta J.>ósici6n de Padilla provim> de su actuar comp s~ 
. ' ' 

cretario de Relaciones Exteriores·en la Epoca de la Segunda 
. ' 

Guerra Mundial que era la ventaja que tenia sobre Miguel 
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Alem4n. pues todo su programa coincidia con el de Alemán, -

pero él sabia que s6lo en el terreno internacional existia 

la diferencia. Padilla pedia cooperaci6n internacional con 

hospitalidad al capital extranjero y el otro punto donde el 

manejaba la política exterior decía: "México.tiene la obli:

gaci6n ·de sosten·er el fervor panamericanista de los Estados 

Unidos. Porque si el empefto nacio.nal iba por el lado de co!!!. 

batir la pobreza. la insalubridad. la ingerencia y el dese!!l 

pleo, esi:os prop6sitos 'los debe compartir México con los · 

pa!se.s del continente" •11 

Lá tendencia que dejaba ver Padilla ·en su programa de 

Gobierno era·derechista y trajo como consecuencia un~ reac

ci6n en. su contra por parte de la mayoria de los lideres 

sindicales por tal raz6n muchos de' los grupos que se encon~ 

traban con Rojo G6mez y Henriquez mejor se pa.Saron del lado 

de' Miguel Alem4n. 

Uno de los. errores de Padilla e·ra que s1:1 programa era 

antirévolucionario primero por haberse declarado candidato ~ 

independiente y por lo tanto opositor del PRM y del sistema 

la otra raz6n fue su' programa tan elitista. ya qÜe con ésto .. , .. . ... 

se situaba hasta el otro lado o extremo de. ia politica ofi-

cial. 

Otro error de Padilla fue. su politica y. amistad vincu

lada a los Estados Unidos. ya que con la visita a los Esta

dos Unidos mencionada se dió él mismo una imagen de entre--
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guista y traidor, por lo tanto no fue bien visto ésto para 

un politico que aspiraba a la presidencia. 

Padilla por cualquier medio igual que Alemin queria· a

traer el mayor n6mero de partidarios, ~adilla lo iba hacer 

por medio de un nuevo partido que el "23 de novie.mbre qued6 

integrado el Partido Democritico Mexicano ·(~DM) para soste

ner su candidatura a la presidencia 9000 adherentes acept6 

su postulaci6n.u 

Padilla al formar su propiÓ partido y declar6' que: Los 

que estaban en el poder habian llegado por utilizar el'fl'a!!. 

de electoral y la fuerza, 61 mismo puso en contra al PRM y 

a la Confederaci6n de J6venes Mexicanos que lo ·acusaron de 

exhuertista, reaccionario, millonario y demagogo.13 

Miguel Alemin (1900-1983) 

". 
Las actividades de Miguel Alemin siempre lo destacaron 

dentro de la politica, su curiiiculum es el siguiente: 

Hijo de un politico relevante Miguel .. Al·emin padre en

tre lo mis importante se encuentra lo siguiente: 

Su padre participa en el partido Liberal Mexicano, en 

.contra de Diaz participa en la.rebeli6n de Acayuca que en-. 

cabez6 su padre en 1906. 

Lucha contra Huerta y se une a los constitucionalistas 

carranzistas en el Plan de los Tuxtlas en 1913 y lucha en -

1as filas obregonistas. Se adhiri6 al Plan de Agua Prieta y 
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como an~irreleccionista, se levanta en armas en 1929 y lo -

apresan las fuerzas obregonistas no importlndoles· que haya 

estado con Obreg6n en Celaya y Le6n en las batallas impor

tantes de 1915, fue diputado de 1927-1928 en la legislatura 

de Veracruz y se suicida en Mata de Aguecatilla en 1929"•ª. 

Miguel Alemln hijo, naci6 en Sayula Veracruz el 29 de 

septiembre de 1900, obtiene el titulo de licenciado en de

recho en la UNAM en 1929. 

Durante el período presidencial de Pascual Ortiz Rubio 

~lemln fue abogado de la Secretaria de Agricultura, forman

do así una nueva generaci6n joven y ya de civiles prepara

dos. 

Con Abelardo Rodríguez figur6 como diputado suplente, 

con Cár~enas fue no!llbrado Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Veracruz en 1935. 

En 1936 fue electo senador, demostrando así una verti

·ginosa carrera y ·por el asesinato del gobernador del Estado 

de Vera_cru~ Manlio Fabio Altamirano, Alemln fue gobernador 

del Estado de Veracruz. 

('•Manlio Fabio Altamirano perteneci6 a lo_s grupos rad! 

cales verac::ruzanos, fue representante de la casa del obrero 

mundial, jefe de los grupos socialistas y radicales de Ver!!_ 

cruz, varias veces fue diputado y senador, fue gobernador en 

1936 antes de la toma de posesión, fue asesinado en la ciu

dad de México el 25 de junio de 1936 en el café Tacuba") .1s 

·-.,' 
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Con e1. ascenso de Alemán a la gobernatura se acaba con 

el radicalismo veracruzano, Alemán es sospechoso de la mueI 

te de Altamirano, tanto con las corrientes radicales del 

.cardenismo. 

Por eso Alemán gana la gobernatura y sus partidarios -

acusaron a los latifundistas veracruzanos para que por fin 

se terminara con la corriente existente en Veracruz. 

En 1939 Miguel Alemán renunci~ P !a gobernatura y se -

.. :,.:e:· cargo de la Direcci6n de la Com¡>J;\ía Presidencial de 

Avila Camacho. 

Al ser Avila Camacho pre.sidente es nombrado Secretario 

de Gobernaci6n. 

Durante los anos que paso en la Universidad public6 un 

·peri6dico lla.mado "Eureka" que. la Secretaría de Educaci6n 

distribuyó en las secundarias. 

Siendo gobernador de Veracruz en el período de Cárdenas 

colaboró y acept6 las consign~s cardenistas. 

Cuando la expropiación petrolera convocó a los gober-

nantes para ayudai y apoyar la ~olítica presidencial. 

Crea la Junta de los gobernadores asociación autónoma 

cuya existencia significa una aportaci6n para el ·control ~ 

político de las actividades gubernamentales d.e los Estados 

de la Federación. 

Apoyó la politica cardenista de conciliación' con la -

Iglesia y el esfuerzo de ampliar la educación popular, rea-
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bri6 lai; iglesias de Veracruz y asign6 el 50% de los ingre

sos del Estado a la educaci6n. 

Dada su presencia con los gobernadores fue el jefe de 

la campana electoral de Avila Camacho en donde empezó a de

mostrar su habilidad política al dar los primeros pasos para 

formar la imagen de un candidato oficial. Como también ideó 

los lemas más penetrantes para cada caso de acuerdo a la 

problemática ¿e cada Estado siendo Alemán el director de la 

campana •16 

Al recibir la Secretaría de Gobernación empezó a refo~ 

zar su fuerza personal. Para llegar a ser presidente en un 

.· .• futuro piles en sus manos qued6 el control político del país 

ya que le di6 a la Secretaría dé Gobernación los ~iJos que 

manejaban ia políticil.electoral, internacional en lo refe-

rente a los ciudadanos extranejros que vivían en el país, -

.que aunque en tiempos de guerra Miguel Alemán como s,ecreta

rio de.Gobernaci6n les.di6 a los. extranjeros tarjetas de 

identidad para tenerlos· bien controlados, se puede decir -

que donde hay orden po.lítico hay una Se.cretaria de Goberna

ci6n fuerte que mane·j a todo lo concerniente a orden y. con- -

trol. 

Para 1945 •. Miguel Alemán estaba ya seguro que é.l iba a 

ser el sucesor de Avila Camacho, pues sabía de sobra que 

los gobernadores de los Estados estaban con él, gracias a -

que había implant•do el control político con el conscnti- -
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miento del presidente Avila Camacho de manejar ésta durante 

cinco af\os, es decir, de colocarse cc>mo el arbitro en las -

cuestiones políticas, que con la guerra se habían alterado. 

A Miguel A_lemán lo que mis le impC?rtaba era opini6n de 

CArdenas, pues sabia que si él apoyaba a Henríque~ como se -

venia diciendo él iba a tener serios problemas por eso se -

dedic6 a entrevistarse con CArdenas. 

En donde le hizo saber que "Aunque numerosos grupos a

poyen su candidátura él se encuentra todavía dudoso en ace~ 

tar la designaci6n, pero al responder CArdenas que tomase -

las cosas con calma y trat·ara de mantener la unidad revolu

~ionaria, Cárdenas di6 a enten_der .que contaba con su apoyo 

''que· erll. demasiado importante" .17 

Esta entrevista fue tan importante para Miguel Alemán, 
.· ' .. ,_ .. ... '. 

ptirquEi·C:Árdenas io.apoyaba al no decirle que se sali~radd 

juego: •. y ·por consiguiente CArdi;nas no iba a dar su apoyo a 

Henriquez que tenia preoc~padd a Miguel Alemán. C~~ ésto el. 

Secretario· de Gobern.aci6n contaba con los apoyos de los. go

bernadores y de~ CArdenas •. 
. - - . . 

En resu;.;en puedo decir_ que para ia fecha antes _de su __ 

renuncia coll'io Secretario de Gobernaci6n Miguel_ AlemAn· c"uen-' 

. ta con t'odo el apoyo del grupo avilacainachista, además como 

consecuencia tenia la simpatía de los obreros y campesinos. 

"El 15 de ·mayo de 1945 Miguel AlemAn presenta su renu,!!_ 

cia a 1a Secretaria de Gobernaci6n y el mismo dia Avila Ca-
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macho declara el empiezo por la disputa presidencial en don 

de no va .a importar la calidad profesional, sino ·1a persona 

que se elija".18 

Las declaraciones y la renuncia de Miguel Alemán die-

ron pauta para pensar que el pr6ximo pre.sidente podía ser -

.civil o militar, pues como el pais es democrático no había. 

nada que impidiera el paso de un militar a la presidencia -

y esto iba dirigido a Henríquez para que formara éste el 

contrapeso a Miguel Alemán. 

La renuncia de Migu~l Alemán solt6 una ola de adhesio

.nes y apoyos que más adelante se explicarán por qué y quié

nes_. fueron los que apoyaron primeramente a Miguel Alemán. 
_;· . 

Miguel Alemán ya se definía como el sucesor-de la pol! 

tica pre.sidencial, es decir, iba a seguir. en .la política -de 

· Avila Camach0 , ya que dicha politica también habia sido in~ 

pirada por Miguel Alemán~ Entre otras cosas, éste proponía 

dar· prioridad al des~rrollo indust~ial del pai-s, ya que te.!:. 

_minada la Guerra, l_a .economia debía reposar en. la• inversi.6n 

privada para l'as clases:_adineradas del -pais 0 Miguel. Alemán:· 
. . - ' 

era el único.que podia continuar manteniendo el clima pasi~ 

vo qµe imperaba en el.pais y la Unidad junto eón los objet! 

·vos de desarrollo. al _gobierno de. des~rrollo que el gobiern~ 
-de Avila Camach<i había. empezado. 

A mediados de 1945 lo que se presentaba.como más urge~ 

te para que_ se diera· la candidatura de Miguel Aiemán era en 
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primer lugar la redifinici6n del Partido que se presenta ya 

como una necesidad del sistema y por otro lado se encuentra 

la necesidad de consolidar los objetivos esenciales del pr~ 

yecto aviiacamachJsta. 

La culminaci6n de la politica econ6mica y de colabora

ci6n de clases que preconizaba Avila Camacho y el punto de 

partida de una nueva politica econ6mica de la cual Miguel -. 

Alem4n se iba a ser cargo en el pacto firmado en 19.45 en 

donde se proporcionaba una alianza ent~e las organizaciones 

empresariales y.los dirigentes sindicales, a fin de asegu,-

rar un desarroli"o econ6mico. Durante los aftos siguientes 

donde el gobierno entrante buscará la cooperaci6n financie-... ,, .. -
'il ..... '' . -·. . 

ra Y.··t6cni'ca necesaria para la industria.lizaci6n. 

Con. dicho .pacto .. la.s c.entrales obreras se. oponian al. a-
- ·-.· 

.poyo de.Miguel Alem4n pero siri embargo, algunas agrupacfo--
' ' 

nes dieron su apoyo a pesar de··todo ~·Miguel AleniA~ •.. ~~ton-
ces fue,. la CTM la que di6 d ~.rimer apoyo a la candida.tura 

de Aleniln e,1 S de jun'io de. 1945. 

La:'.acéptaci6J:'.éle la candidatura de Miguel AlemAri por -

fa CTM:illarc6 el 1 paso:a seguir a las dem4s organizacione~ 
ilei partido como es, el PCM, La CNOP, La CGT, La CNC.,FSTSE. 

' ' ·:. . . ' 1.. . ' 
.La 1:legada de los apoyos, repito se explicará m4s ade "-. 

lante, pero s6lo trato ahora de esbozar c6mo ~a figura de -

Miguel Alemán lleg6 a ser lo importante para 1945. 

Luego de recibir Miguel Alemán el apoyo de la mayoría 
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de las o_rganizaciones sindicales del país• sólo restaba la 

designación oficial por parte del PRM que ya en el capitulo 

anterior se explicó como cambia,; pero ahora pasaré a expli

car c6mo se dieron y cómo actuaron las fuerzas políticas 

del pais y las agrupaciones que se vieron involucradas para 

que se dier.a la designación de Miguel AlemAn. 

2 •.. Relaciones con los Estados Unidos de América. 

Para recordar un poco como. estaban las relaciones con 

los E.U.A. con Mfxico en el sexenio de Avila Camacho antes 

tratado diremos: Avila Camacho apoyaba la defensa de Améri

ca como causa comíin;·el hecho era que el nuevo gobierno qu; 

~i'~ e.itablar nuevas .reÍaciones económicas con los Estados -

Unidos y también tenia como objetivo tener activa la 

·cr6ií_ in~~rnaéioul parac'ccmtar éor(una p~rttPÍ~aci.6~ 
•_ganisinos' internaciona1es. 

eón la gue_rra .el g~bierno de. Avila Camacho se 
.,·· ,'-· ·. 

~~cesidad d~. llegar a un arreglo con las compaftias 
. r• , -. ~ - : . ' . . - . - . . ,' 

~~·~~ l;jcp:r.~piadas t;n dond«i· se iimit.¡¡n a re~lÚar lo~' apoyos a 

•·· 105. néírte~m~ricanos afectados. por.· ia expropiaci6n • 
... ' - .... ·. - . ,, . .•. ·.. .· . 

. Ya en tiempos de g~erra Avila Cama~~o propus~ un¡¡_ pol.!_ 

Üca. internaciona.l .en donde se not:arA· c_laramerite. los fnteri 

·.ses part_icÚlares de México y también. quedaba claro que la. -

·colaboración· con los Estados Unidos iba a ser sólo para. com 

batir .a las naciones fascistas y s~ a~udi se iba • basar en 
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materias primas y cuestiones morales para poder derrotar a 

los fascistas. 

Con la entrada de México a la guerra. por el hundimie.!!. 

to de sus 2 buques .tanques México trat~ba de reducir la pr~ 

sencia del personal norteamer.icano en el país. Ro.osevelt i.!!. 

sisti6 siempre en que la defensa de México era vital para -

la seguridad nacional norteamericana. por lo cual los .emba- · 

jadores norteamericanos facilitaron las armas para la defe.!!. 

sa del país a cambio de proteger .a t•.>do~ los ciudadanos me

xicanos residentes en EUA para que . a estos no los reciuta

sen después de que México había entrado al conflicto armadO. 

El ingreso de México al campo de los aliados a través 

de su declaraci6n. d_e guerra contra el Eje• trae como conse

cuenc~a un mayor acercamiento norteamericano.en la vida .po

_litica del· país, que abren una nueva etapa de relaciones·' 

con México y EUA a .donde 6stos .. al ganar la guerra· ser4n .los 

principales cli«mtes· de los productos de mexicanos a cambio 
i 

de dar el .·gobierno mexicano una_ política de buena vecindad. 

y protecci6n al. capit~l extra~jero. ·especialmente al norte-
. . ' . 

a'meric•no que desde el inicie> del s_exenio avilacamachista -

se busc6 ~l entend¡m~ento con los i,nversionistas e~tranj'e~-
ros. 

La situaci6n internacional era favorable para 'el pro-

yecto de industrializaci6n del país que pretendía Avila Ca

macho. 

En tiempos de guerra los paises que estaban dentro del 
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conflicto se dedicaron a la producci6n de armamento, ésto -

trata como consecuencia la necesidad de producir en el país 

lo que antes se traía del exterior. y otra consecuencia era 

que aumentaba la demanda externa de bienes de .consumo favo

rable para México. 

La ingerencia de Estados Unidos en México era demasia

da por. eso el cambio que sucediera a Avila Camacho tenia -

que gozar de las simpatía norteamericana, pues la situaci6n 

antes explicada va a repercutir en el momento de que Esta--

· dos Unidos apoye a un candidato a la presidencia. 

Como ya mencioné anteriormente Ezequiel Padilla gozaba 

.
1
de un gran ·prestigio en el exterior por su modo de actuar -

..... 
como Secretario de Relaciones.Exteriores y las posturas que 

tom6 .durante el conflicto· le dan puntos meritorios para te

ner el .• apoyo de los. Estados Unidos. 

A diferer.cia de Miguel Alemán que éste ao era bien vis 

t.o por· el embajador nor~eamericano en México .. Messersmi th -

ést·e desconfiaba de aquellos 'funcionarios que no le habían 

ayudadó' con los hechos ª· que se 'diera la ccilaboraci6n an-

tes' me~cionada con los Estados Unidos en el conflicto de 

guerra; y también tenia desconfianza de las gentes que po-

iltán: apoy.ar a. los candida'tos con ideas socialistas' nacion.!!_ 

listas y que .condenaran. el panamericanismo por tal razón . a 

saber el embajador de las simpatías de Lombardo y Alemán re 

chaz6. todo apoyo a la candidatura del Secretario de Goberna 
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ci6n que también como titular de dicha Secretaria no suavi

z.6 las restricciones migratorias para el. ingreso del pais -

de ciudadanos norteamericanos y tampoco quiz.o modificar los 

requisitos para el ejercicio de profesiones-en el caso de -

extranjeros, por tal raz.6n Alemán aparecia ante Messersmith 

como simpatiz.ante del Eje. Claramente se sabe que esta a_fi_!: 

maci6n es riso.ria_ e imposible poro hay que tomar en cuenta 

'que los simpatiz.antes de la embajada y el apego de la emba

_jada norteamericana iba dirigida a Padilla para que éste f,!c 

·voreciera el acercamiento con los Estados Unidos. 

Por lo que el embajador opt6 fue por sugerirle al go-

:bierno de los Estados Unidos que se mantuviera al margen de 

;intervenir en el problema de la sui::esi6n, pues corrt11n con 

'el riesgo de abi'irle el camino a un candidato que fuese hoJ!. 

~"il a la· relaci6n con Estados Unidos, esta acti'tud de 'maiite . . . . -
·nerse fuera del problema se so~tuvo mucho tiempo por iii.edo 

a un cambio drástico en la politica mexicana hacia ellos. 
;. 

Con la muerte de Roosevelt y la. designa~i6n de TrUllan, 
. . 

Alemán sostuvo'.p14ticas con funcionarios de re"presentaci6n 

norteamericana ~ 19 

Para 1946 los primeros meses al ser candidato of~cial 

del nuevo partido (PRI) ~ra evidente que ya se sabia que · 

Alem4n seria el pr6ximo presidente, s6lo quedaba un obstác.!! 

lo importante, la actitud del nuevo gobierno norteamericano. 

Para Alemán lo que· ·era mlis importante y preocupante 
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los Estados Unidos. 

Con todo esto y como consecuencia se vino un cambio de 

embajador, se sustituia a Messersmith por Walter Thuston. -

Padilla al llegar e.l nuevo embajador se fue a presentar, P!:. 

ro éste no sabia aun las intensiones de Padilla, pues Padi

lla necesitaba contar con el ~poyo de EUA para poder llegar · 

a la presidencia seg6n él; pero lo que Padilla no sabia era. 

que AlemAn ya contaba con el apoyo norteamericano al darle 

un buen trato politico y bienvenida al ~apital norteameric~ 

no, pues AlemAn era el 6nico que contaba con todas las fue~ 

zas necesarias para llegar a la presidencia, por tal raz6n 

los Estados Unidos iban sobre. seguro. Todo ésto enmarca co-

,. ~ ~ se di6 el apoyo por parte de los. Estados Unidos a Miguel 

AlemAn. 

Podemos decir que e1 punto clave de este. apoyo se bas6 

en: que AlemAn era ya el candidato del PRI-6rgano que se e!!. 

tendía en cuanto a ideas con l;~s Estados Unidos. 

Como resultado de é.sto Miguel AlemAn s6lo le restaba -

empezar su campafla política de lleno y empezar a recibir 

los apoyo·s y adhesiones fal tantes y hacer los compromis~s -

correspondientes con la gente que lo llevaría a la pr~side!!.· 

cia de la Rép6blica. 
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3. Presencia de los Sectores Políticos y Sociales de Par· 

tido: La Candidatura del PRI. 

Toda sucesi6n presidencial tiene como principal papel 

sacar a un personaje destacado en la politica gubernamental 

para que éste se perfile como candidato id6neo a la presi·

dencia. 

Todo candidato tiene apoyos que lo hacen llegar a la -

presidencia, estos .apoyos se basan en las olas de opini6n -

de los diversos grupos que se involucran y forman las fuer

zas politicas y sociales del pais, entre éstas podemos men

cionar como m!s importentes a la CTM, CNC, CNOP, y al parti 

do.,oficial, ya que su actuación como fuerzas políticas van 

a hacer llegar a Miguel AlemAn a la cabeza de los demAs, ya 

que.el apoyo pri~cipalmente de estas organizaciones serA el 

principa·l escal6n al triunfo. 

A. Sector Obrero CTM 

La CTM nace en 1936 a través.del Congreso Nacional de 

Unificaci6n Proletaria, aunque. no· se l~gra la int~graci6n -

total para que la CROM y la CGT se mantuvieran fuera, sin -

lograr unir a importantes sectores entre los que figuran la 

Confederaci6n .Nacional Obrera y Campesina. de. México, La 

CSUM, La CAmara Nacional del Trabajo, El Sindicato de.Trab.!_ 

jadores Ferrocarrileros, El Sindicato de Trabajadores Mine

ros y Metaliirgicos de la República Mexicana, El Sindicato -
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Mexicano de Electricistas, La Alianza de Uni6n y Sindicatos 

de Artes PlAsticas y Gr4ficas, La Alianza de Obreros y Em-

pleados de Compaftias de Tranvias. · 

La direcci6n de la nueva central ~CTM) va a quedar en 

manos de Lombardo Toledano quien es nombrado Secretario G~

neral, su lema serli: "Por una Sociedad sin Clases". 

La posici6n politica de la CTM es combatir el fascismo· 

·apoyando al proletariado. La CTM en el momento de su funda

ci6n estaba integrada por ZOO, 000 miemb.ros en 1937 cuenta -

con 480,000 en 1939 con 949,000 y llega en 1940 a mlis de un 

millón de sindicalizados. 

La vida de la CTM ha sido di~icil pues controlar a ta!!. 

tos sindicalizados es dificil, ya que por.tal esta· fuerza -

politica es la mis important·e en el pais, pero la CTM tiene 

varias ··escisiones en su interior bastante considerables, C.2_ 

ino es la salida del sindicato.de _trabajadores Mineros,. Met.!!_ 

lúrgicos. y.Similares, la de los Ferrocarrileros, y el Sind!_ 

'cato de ·l!le.ctricistas tambi6n se· separa de la CTM al in:iciar 

una huelga que·no apoya la CTM o séa dos de los sindicatos 

mis importantes .dentro del nacimiento del movimiento obre-

. ro. 

Otro conflicto considerable fue- el que se di6 entre la 

CTM y las corrientes comunistas qtie al no poder controlar -

la CTM salen cori todo y sus contingentes. 

Para 1938 se crea la Confederación Nacional Campesina 
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para la.contribuci6n de sectores al PRM ya que éstos serln: 

a). Obreros, b). Campesinos, c). Sectores militares; y, d). 

Sectores populares. 

Esta situaci6n entre sectores hacia favorable la inte

graci6n a nivel partido pero desvinculab·a a organizaciones 

de obreros y campesinos para dar fin a la disputa.de formar 

una sola central de obreros y campesinos. 

La CTM también .da las bases para formar la Confedera-

ci6n de Trabajadores_ de América Latina (CTAL) con la inspi

raci6n de Lombardo Toledano, para tener lazos con el movi-

aiento sindical de América Latina. 

Y a nivel internacional la CTM se incorpora a la Fede

raci6n sindical internacion~l. 

Ot.ro conflicto. importan~e se da a raiz de la sucesi6n 

de Clrdenas, La CTM organiza el Frente Popular Electoral P.!! 
ra apoyar la candidatura de Avila Camacho, pero el problema 

de la sucesi6n también se da dentro de la CTM cuando la Fe

deraci6n Regional de Obreros y Campesinos de Puebla se sep.!_ 

ran para apoyar a Almazln. 

Con el cambio de presidente existe también un cambio -

en la P()lltica estatal por la influencia de la Segunda Gue

rra Mundial, ésto afecta al interior de la CTM cuando se 

presenta el cambio de direcci6n en 1941 donde el cambio de 

la CTM va a·ser a nivel direcci6n y se presenta Fidel Velá~ 

quez corno candidato <mico en donde se le da la dirección ha~ 
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ta la actualidad (excepto el periodo 1947-50, que lo o.cup6 

Fernando Amilpa). 

Ese cambio en la CTM lo justifica Lomba~do diciendo 

que la economía necesita la intervenci6n del Estado para o

rientar y crear las nuevas fuentes de trabajo y solicit~ se 

le dé todo.el apoyo al nuevo Secretario Fidel Velázquez. 

La salida de Lombardo de la CTM es porque babia perdi

do fuerza dentro de la Confederaci6n al. postularse un con- -

servador a la presidencia de la Rep6blica, esto trajo como 

consecuencia más debilitamiento para Lombardo ante la CTM, 

pues grupos al enterarse estaban inconformes, incluso el 

mismo Avila Camacho no podia permi.tir que permaneciera, pues 

no era de garantizar su misi6n, por un lado y por el otro -

lado su lenguaje marxista inquietaba al gabinete avilacama

chista especialmente porque se adhiri6 ·a la linea del Comi.

tern por e.so el gobierno decidi . ., poner un lider más maneja-

ble. 

La Segunda Guerra Mundial para México signific6 dar 

los primeros pasos hacia la industrializaci6n en el tiempo 

record de 1940-1945. es donde el país empieza a cambiar t,an

to econ6micamente como politi~amente. 

Los esfuerzos politicos se encaminaron a la política -

ya mencionada y explicada de Unidad Nacional teniendo como 

promotor al pres dente Avila Camacho en resumen pedían la -

postergación de as disputas intergremiales, el rnejoramien-
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to de las relaciones capital-trabajo, así como el respeto -

a la propiedad privada.su fin era estimular al capital pri

vado, y la· conciliación de las clases para no hacer peligrar 

la expulsión industrial del país, en ese momento y a la vez 

se trataba de acabar con el fascismo por .medio de la forma

ci6n de instituciones politicas de tipo corporativo. 

Con tales circunstancias se da el pacto·de Unidad Obr~ 

ra cuya finalidad antes explicada era minimizar el conflic

to obrero y con ésto dejar la entrada libre al capital a 

cualquiera de· sus sectores de la economía. Dicho pacto se -

iirm6 en junio de 1942 cuando la guerra estaba. y los fir-

mantes fueron: La CTM, La CROM, L.a CGT, SME y las dos nue-

vas centrales La Confederación de Obreros y Campesinos de -

México (COCM) y La Confederación Proletaria Nacional (CPN). 
. . . 

Dich_o pacto formó' las bases pa.ra el. crecimiento econó-

mico y contra los obstáculos laborales que lo pudieran pa

rar. Pero en 1943_-l.944 se dió un n6mero conside.rable de 

huelgas que no afectaron, pues fue la prueba para demostrar 

lo bueno del pacto y la estabilidad del sistema poli tii:o •. 

Al terminar.la guerra políticamente se vigorizaron las 

instituciones y los sectores del PRM que a partir de. 1946 -

cambia a PRI en· donde se encontraba la CTM representando al 

sector obrero .esta consolidación del partido constituyó un 

pilar importante en la estabilidad del .. país políticamente -

hablando. 

.··. ·'.;¡ 
·-.. -l 



156 

Todas estas cuestiones dan como resultado la necesidad 

de firmar un pacto obrero industrial firmado en abril de 

1945 por la CTM por Fidel VelAzquez y la CAmara Nacional de 

la Industria de la Transformaci6n (CANACINTRA) la idea cen

tral de este pacto era garantizar la uni6n de clases con el 

objeto de seguir impulsando el desarrol_lo econ6mico deLpa:ts 

para conseguir.una economía aut6noma y elevar el nivel de -

vida de las masas trabajadoras que se babia mermado por la 

duraci6n de la guerra. 

La CTM con su lider Fidel VelAzquez se empieza a cong!l. 

lar pues las demandas obreras se detuvieron, pues su objet.!_· 

vo era no perturbar el crecimiento econ6mico que el país e~ 

~rimentaba, pues lo que se necesftaba de apoyo de los tra

bajadores se daba sin tomar en cuenta a ios sindicalizados, 

pues hay· que recordar que su secretario general· es.taba al -

servicio del presidente y por ~onsiguiente del gobierno.21 

La recapitulaci6n hecha ~e las actividades de la CTM -

es para probar cuanta importancia y peso tiene dentro de ta· 

política gubernamental y c6mo tambi6n la CTM se convierte -

· en su brazo derecho de Avila Camacho • ya q~e. · 1a puede mane" 

·j_ar a su antojo, esto tiene mucho que ver con la manera de 

cómo la CTM va a nombrar a Miguel Alemán su candidato a la 

presidencia que más adelante explica~6. 
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B •. Sector Campesino. CNC. 

La CNC fue creada por el Estado por esta razón, la CNC 

es exclusiva dentro del partido oficial y en el sector obr~ 

·ro a diferencia hay varias organizaciones obreras. 

La·politica de unificaci6n campesina que empezó con 

Cárdenas 'desde·su campaña presidencial tuvo como fin el na• 

cimiento de la Confederación Nacional Campesina. Existian -

numerosas resistencias porque se opinaba que la intervención 

oficial, para que se. formara la central era para que metie

ra el gobierno dirigentes que no tenian nada que ver con el 

movimiento campesino. 

Por fin el 28 de agosto de 1938 ante 300 delegados de 

32l::omunÍdades agrarias y sindicatos campesinos que repre

sentaban 3 millones.de campesinos organizados vieron el na

cimiento de la Central que en capituíos anteriores expliqué. 

La CNC se convirtió en la única central reconocida de 

campesinos, con.ésto el Estado a través del PRM y del Depai 

tamento Agrario habían colaborado con las autoridades en la 

constitución de la nu.eva central que ·tenia que. actuar por -

consiguiente .según el presidente. siempre de acuerdo con ,.. 

las autoridades. 

Organizada por el Estado a través del partido, la CNC 

hacia dentro de una polémica bastante fuerte por parte de -

los delegados que criticaban la ingerencia de los dirigen-

tes del PRM en la vida interna de la nueva Central y pedían 
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en dicha polémica la necesidad de independencia frente al -

Estado y al Partido. 

Los objetivos de la CNC eran 1uchar por el reparto de 

tierra en ayuda de los campesinos a re~olver sus problemas 

y canalizarlos. 

La constituci6n de la CNC tuvo una repercuci6n muy rA

pida dentro del movimiento ob~ero •. porque los sindicatos de 

obreros agricolas que se encontraban dentro de la CTM aban

dona.han a ésta para incorporarse a la CNC. 

Con la politica obrera gracias a sus dirigentes se ba

bia vuelto la CTM aliado fiel del Estado y ahora la CNC se 

convertia en una dependencia oficial, formando ahora también 

el contrapeso a la influencia creciente de la CTM. 

·La .CNC.por consecuencia tenía como característica una 

antidemocracia.interna y una falta de representatividad por 

parte de sus jefes, ya que los dirigent~s campesinos fueron 

nombrados por las autoridades 'estatales o partidarias con -

ésto, las organizaciones campesinas fueron perdiendo su po

tencial antes revolucionario. 

Dentro del partido la CNC tenía la mayoría absolut.i e 

hizo que se reforzara el PRM pues los 3. millones d.e adheri

dos a la CNC estaban dispuestos a defender el gobierno ase.

gurando el apoyo de las masas campesinas a los gobiernos y 

al partido oficial. 

Como se puede notar claramente el nacimiento y el. ac-
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tuar de la CNC siempre va a estar condicionada al gobierno 

y al partido, ya que como fue creada por ambos, los pasos -

del gobierno siempre serán apoyados por la CNC. 22 Podemos -

adelantar una conclusión al decir que Miguel Alemán sabia -

que iba a ser candidato de dicha central, pues al tener ya 

seguro el apoyo primero de Avila Camacho y después de Cárd~ 

nas que por su iniciativa se creó la CNC, ya era seguro el 

apoyo que daría el campo a la candidatura de Miguel Alemán, 

más adelante se verá como fue su adhesión como central a 

los apoyos de Miguel Alemán hacia su candidatura. 

c: Sector Popular. CNOP 

El 20 de febrero de 1943 se inició la reorganización -

.del sector popular como ya también se explicó en capítulos 

anteriores el resultado de dicha reorganización fue la ere!!_ 

ci6n de la ~onfederación Nacional de Organizaciones Popula

res (CNOP) en donde dicha Confederación será la que llene -

el hueco que existía en la familia partidaria, al ocupar la 

clase media su lugar a lado del proletariado. La CNOP se ·º.!: 

ganizó en 10 ramas la mayoría de.ellas sobre bases profesi2 

nales. La Federación de Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE) constituida el 17 de abril de 1941 fue el primer 

grupo organizado. de este sector aproximadamente la tercera 

parte de.la FSTSE la formaban maestros. 

La segunda rama la integraron la Confederación Nacio-

nal Cooperativa de la RepQblica Mexicana, agrupa a casi to-
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da la totalidad de los cooperativistas. La tercera rama la 

constituyen los pequeños propietarios rurales, la cuarta y 

quinta rama la forman los pequeños comerciantes e industri!!. 

les; la CAmara Nacional de Trabajadore~ Intelectuales cons

tituyen la sexta rama, la séptima la integran j6venes y la 

octava mujeres y los artesanos la novena, la décima y últi

ma rama la constituyen la Federaci6n·de no Asalariados como. 

son vendedores· ambulantes, limpia botas, cancioneros, etc. 

El gobierno cre6 en 1929 un partido, lo reform6 en -

1938 de acuerdo con la correlaci6n de fuerzas sociales y lo 

volvi6 a transformar el 18 de enero de 1946 por la importa~ 

cia de la creciente clase media, la CNOP, junto con la CNC, 

. . /T -f\lfron creadas por el Estado, por tal raz6n son exclusivas 

dentro del partido oficial y tienen que vivir a la sombra -

del pa.:r;.tido y del gobierno, por eso estas dos organizacio- -

nes vienen a formar parte del.eontrap~so. a la sociedad que 

no estA conforme en un momento. dado. 
'· 

Las tres anteriores agrupaciones que recordé forman -

parte de las fuerzas sociales y políticas del pais que in

. tervienen para que se de un candidato y lle.gue como tal a -

la presidencia, ahora que ya se conocen los antecedentes de 

·.estas agrupaciones y c6mci estuvieron involucradas se pasar! 

a revisar cómo actuar!n en el ·mo.mento de tomar la decisión 

de apoyar a un candidato que va a ser Miguel Alem!n. 
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4. Apoyos Politicos y Sociales a la Candidatura de Miguel 

Alemán. 

El presidente Avila Camacho en varias ocasiones a man! 

festado que la cuesti6n de la sucesi6n se debia aplazar, 

tal fue el caso que "El 1° de diciembre de 1944 decía que -

era necesario atrasar la sucesi6n cuando menos un año por-

que el pais necesitaba tranquilidad politica para poder de

dicarse a programas y obras"." 

Con dicha declaraci6n Fidel Velázquez afirma que su 

central no lanzará candidato pues s6lo se limitará a apoyar 

al que'designe el·PRM pues a los.agremiados de esta central 

les importa el programa que va a seguir los pr6ximos 6 años 

Y' no la persona que lo ·11evará a cabo. 

Más tarde par~ contradecirse el presidente Avila Cama

cho vuelvé a declarar para el 5 de mayo que "La. lucha civi

ca se habia iniciado y por lo tanto daba inicio a la etapa 

del destape"~4 .Las declaraciones presidenciales dieron un i

nicio bastante rápido de los rumores, ya que la CTM se veia 

envuelta al decir la CNC junto con ella apoyaria la candid.!!_ 

·'tura de Alemán, aunque. al entrevistarse con Fidel . .Velázquez 

' éste se tornaba bastante sorpre.ndido •25 

Finalmente el 18 de mayo la Federaci6n Regional de Tra 

bajadores del Estado de Veracruz anunci6 pGblicamente su a

poyo a la candidatura presidencial de Miguel Alemán. Esto .: 

es que los principales dirigentes de la CTM a nivel estatal 
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se habían dado cuenta de sobra quién era el elegido por el 

partido en un futuro. 

Al convercerse de la Fuerza de AlemAn y la ausencia de 

Lombardo dieron y comprometieron su ªP<?Yº al Secretario ·de 

Gobernaci6n. Al regreso de Lombardo de los·Estados Unidos -

se di6 cuenta .de la situaci6n y del apoyo de los 2Z gobern~ 

dores y se convenci6 de dar el apoyo seguro a Miguel AlemAn 

y su candidatura para presidente. 

Los apoyos dirigidos a Alemán empe-zaron a salir y a t.2_ 

mar fuerza, tal fue el caso de que "El 19 de mayo aparecía 

en el peri6dico con un desplegado suscrito por un Comité 

pro alemanista postulándolo como candidato" ?6 

Para lograr un apoyo más amplio Lombardo tambiEn ini-

cia su actividad entrevistándose con los dirigentes de la -

CTM, CNC, FSTSE, PCM para discutir.la cuesti6n de la suce-

si6n_ presidencial en donde Lombardo expres6 que el candida

to id6neo era Miguel Alem4n plira·recibir los apoyos de las 

agrupaciones m4s importantes del país, pues sino lo apoya-

han diehas agrupac~ones El ya contaba con el apoyo de 22 -

gobernadores y en caso de c:¡ue no lo apoyaran las agrupa.~io

nes, éstas se iban a aver debilitadas políticamente por mu

chos años cuando menos lo que dure el nuevo sexenio, .las o

piniones de Lombardo fueron aceptadas y resolvieron a·poyar 

a Miguel Alemlin. 

La gama de opiniones políticas cumplía un papel muy --

,1.: 
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importan!e• pues venia a favorecer a Miguel Alemán, en gen~ 

ral, todos los opositores de Miguel Alemán se vieron impos! 

bilitados de actuar porque todos los hechos se precipitaron 

pues la CTM anunci6 que el dia· 15 de junio la CTM llamaba a 

un Consejo Nacional extraordinario en donde se iba a decir 

la posici6n politica que va a tomar la central obrera. 

Las declaraciones de Lombardo eran dirigidas a mante-

ner la unidad obrera en torno a un solo candidato. Lombardo 

y los dirigentes obreros se entrevistaron con el presidente 

Avila Camacho para comunicar sus principales inquietudes y 

requerimientos Lombardo declaraba qu·e: "Los principales PU!!. 

tos e inquietudes de las centrales y Lombardo eran: 

l. Mantenerse unidos frente al problema de la sucesi6n 

2. 'Esforzarse para que hubiera un solo candidato del -

sector re~dlucionario. 

3. Esforzarse para qu_e la campana fuera una enseñanza 

civica para el pueblo en torno a un nuevo programa de la re 

voluci6n. 

4. Est~ programa deberia de incluir las nuevas metas -

de la Revoluci6n Mexicana, cuyos contenidos, sin desenten-

der viejos propósitos aun satisfechos, era la industrializ!!_ 

ci6n de México. 

s. Propugnar para que el futuro gobierno incluyera a -

los elementos más representativos de los sectores progresi~ 

tas del país" .27 
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Con esto deja a relucir que estaba en juego el presti

gio del que gozaba Lombardo ante los obreros y lo iba a a

rriesgar para sacar el apoyo de Miguel Alemán a cambio de -

que la corrient.e politica a la cual perten~cia se tomase en 

cuenta en el nuevo gobierno que se iba a formar. 

Con esto las posibilidades de Henriquez y Rojo G6mez -

como aspirantes a la candidatura oficial de la "izquierda se· 

desvanecian al tomar Lombardo esa decisi6n de apoyar a Mi

guel Alemán. 

Lombardo pretendia para· el nuevo gobierno y nuevo can

didato lo siguiente: "Hacer un Frente Nacional o Unidad Na
cional con un nuevo contenido, como también se llamaba, no 

,;.bast~ba decirlo sino babia que llevarlo a la práctica en la 

integraci6ri del pr6ximo gobierno, evitando compa,rtir el po

der con quienes s6lo buscaban. la ventaja personal, y eligie.!!_ 

.·do para el Congreso de la Uni6n a los más limpios y los niás 

revolucionarios para que comp~rtan la direcci6n de la camp.!!_ 

na electóral a favor del Lic. Miguel Alemán con los repre-

sentativos de las fuerzas de trabajo, de la Confederaci6n -

Nacional Campesina de la Federaci6n de Trabajadores de Méxi 

co de la Federaci6ri de Trabajadores al Servicio del Estado, 

del Sindicato de Mineros del Partido Comunista, con los 

Maestros organizados,·co.n los Intelectuales, .. con la Juven-

tud Mexicana y con los demás sectores sociales que contrib~ 

yan, el cerebro y la voluntad de la lucha de la Revoluci6n 

Mexicana. Lombardo quería y pedía ·un gabinete integrado por: 
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Ministros representativos de los sectdres sociales más ira-

portantes de México: Campesinos, obreros, hombres de ejérc.!_ 

to, industriales, banqueros, gente· de clase media, profesi~ 

nistas, ~te. Al final del discurso dirigido, Miguel Alemán 

decía: Contará con el apoyo nuestro, el de las masas popul!!_ 

res organizadas que vigilarán el cumplimiento del programa 

de la Revoluci6n y que estará con ustedes para estimular 

sus actos positivos y también para acusarle sus errores, 

con ésto se empieza la lucha por quien predominará, si las 

masas populares organizadas o la autoridad presidencial. 

Alemán acept6 el apoyo que decidi6 la CTM y seftal6 tam 

bién sus condiciones"}ª 

Los·puntos del anterior discurso de Lombardo hicieron 

que los principales contendientes de Alemán se dieran cuen

ta de que .había perdido tod11: posibilidad a la candidatúra -

oficial y por· parte de la CTM. 

El apoyo de la CTM fue el arranque para que se inicia

ra una cascada de adhesiones a Miguel Alemán de las ·princi-. 

·pales agrupaciones y organizaciones del país. 

El 11 de .la FSTSE se declaraba por el apoyo de Alemán 

previo anuncio un aumento de 30 pesos a todos los bur6cra

tas .l9 

Esto es, se abrió un juego con los burócratas p_ara con 

tar con el consenso general dentro de. la Federa~i6n. 

El 12 de junio el Partido Comunista miembro de la coa-
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lici6n de Lombardo hizo p6blica su adhesi6n a la candidatu

ra y el mismo día la CNOP, citaba a una Asamblea Nacional -

en donde también se proclam6 a Miguel Alemán candidato.30 

"La CNC nombr6 su candidato a la presidencia a Miguel 

Alemán, prometiendo éste intervenir en el campo mexicano -

por medio de irrigaci6n_y aumentando la extensi6n. de. pare.!:_ 

las" •31 

Con este apoyo de la CNC se cierran los apoyos mis im

portantes que llevaban a Miguel Alemin ·a la presidencia, h~ 

brán más adhesiones pero menos importantes, pero la etapa -

mis importante con ésto da fin, s6lo falta la nominaci6n 

del partido oficial que se hizo después de la reorganiza- -

} · ci6n ésto es: "El 18 de enero de 1946 ante los delegados se 

·declar6 disuelto el
0

PRM por considerarse cumplida su misi6n 

. hist6rica y se aprob6 la declaraci6n de principios, progra

ma de acci6n y de estatutos de1 P~rtido Revolucionario Ins

titucional. Rafael Pascacio Gamboa fue electo.presidente 

del nuevo. partido y se adopt6 la candidatura de Miguel Ale-

. mán." 32 

Con esto era seguro qúe Alemán era ya presidente, pero 

quedaban á1gunos obstáci:ilos a resol ver el cual era, la situa 

. ci6n del gobierno americano por su actitud ante Miguel Ale

·mán. 

Lo siguiente explica de una manera más clara la cues

tión de los apoyos: 
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Miguel Alemin como Secretario de Gobernación ya tenía 

seguros los apoyos de: 

Gobernadores. 

PRI y sus centrales, y 

A los ·Estados Unidos. 

A continuaci6n presentaré uria lista de apoyos obteni

dos por Miguel Alemán y Henríquez Guzmán y así se tendrá -

una visión más _clara del dominio de Alemán sobre el país. 

Apoyos obtenidos en mayo 1945. 

Excélsior, México, D.F. 

6 de mayo 1945. Alemán presenta su renuncia a ia Seer~ 

taria de Gobernaci6n • 

. :~ c,_,8 de mayo· 1945. Los Ferrocarrileros postulan la· candi-

datura de Calder6n .para presidente con perfil henriquista . 
• 

· 18 de .mayo 1945. La Federaci6n Regional de Trabajado--

res .de Veracruz· anut¡ci6 públicamente su._apoyo a Miguel Ale

.. min. 

20 y 21 de mayo 1945. Nace el comité pro alemanist_a 

postulando a Miguel Alemán'como candidato a la presidencia. 

23 dé ~ay~ 1945. Manifiesto al Pueblo de Jalisco apo~ 

yando a Miguel Henríquez Guzmán .. 

23 de mayo 1945. D~F. Coyoacán apoya a Henríquez Guz-

mán. 

24 de mayo 1945. El Estado de Chiapas con Miguel Henri 

quez.Guzmán. 
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25 de mayo 1945. La legislatura del Estado de México -

apoya a Miguel AlemAn. 

Los intelectuales de México con Mi- -

El Estado de México con Miguel AlemAn~. 

El magisterio Nacional con Miguel Al~ 

30 de mayo. Veracruz con Miguel AlemAn. 

31 de mayo 1945 •. Tabasco con Migue~ AlemAn. 

Apoyos Obtenidos en junio 1945. 

Excélsior, México, D.F. 

4 de. junio 1945. Guadalajara, ·Jalisco con Miguel ilenr.! 

quez GuzmAn. 

4 de junio 1945. Los Ferrocarrileros de Puebla ayudan 

a Miguel AlemAn a su candidatu~a. 

4·de junio 1945~ Aguascalientes con Henr1quez ·GuzmAn 
t 

El Fren.te Popular. DemocrAtico de Aguascalientes, La Fe.dera

ci6n Es.ta tal de Organizaciones. 

5·de junio 1945. El Estado de YucatAn con Henr1quez 

GuzmAn, .Comité representativo de Uni6n C1vica Yucateca cíe -

Méxi~o y Frente Revolucionario DemocrAtico de YucatAn~ 

5 de junio. Federación Regional de .Obreros y Campesi

nos CTM, Acapulco Guerrero con Miguel AlemAn. 

5 de junio 1945. Los puntos.·presentados por Lombardo -

al presidente para poder sacar el apoyo obrero adelante, 
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respeta~do los 5 puntos estudiados en el capitulo. 

6 de junio 1945. ·Partido Político Revolucionario Ferr~ 

carrilero, México, D.F. apoyan a Miguel Alemán._ 

7 de junio 1945. Querétaro Centro Revolucionario de 
1 . 

orientaci6n Política con Henríquez Guzmán. 

7 de junio 1945. Sexto Distrito Electoral del Estado -

de Veracruz, Huatusco con Miguel Alemán •• 

7 de junio 1945. El Embajador Extraordinario Plenipo

tenciario de México en Guatemala con Miguel Alemán. 

· 8 de junio 1945. Confederaci6n de Ligas Gremial_es de -

Obr~ros y Campesinos de Yucat4n, Partido Socialista del Su

reste con Miguel Alemán. 

8 de junio 1945. La Confederaci6n Nacional de Vetera-' 

nos de la Revoluci6n con Miguel Henriquez Guzmán. 

8 de junio 194"5. Partido Democráta Mexicano al pueblo 

mexicano, apoya a'Miguei. A1enlin~ 

8 de junio 1945. Comité Politico de la colonia coahui

lense que radica. en la capital de la República con Miguel- -

Alemán. 

8 de· junio 1945. Comité Estatal Michoacano con Henrí~ 

quez Guzmán. 

8 de junio. Partido Político de Redactores, Escritores 

de Peri6dicos y corresponsales de Veracruz con Miguel Ale-

;nán. 

9 de junio 1945. Chiapas con Miguel Alemán, Comité 

orientaci6n Social del Estado de Chiapas. 
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9 de junio 1945. Los universitarios de México apoyan a 

Miguel AlemAn. 

9 de junio 1945. Comité de orientaci6n socialista apo

ya a Miguel AlemAn •. 

9 de junio 1945. Comité Nacional de Acci6n Politica de 

los trabajadores petroleros apoyan a Miguel Alem4n. 

10 de junio 1945. Oaxaca con Miguel AlemAn, represent~ 

ci6n de sus siete regiones, Mixteca, Costa, Sierra, JuArez, 

Istmos, Valles, Mixes. 

10 de junio 1945. Los ciudadanos que integran la XXXIX 

Legislatura constitucional del Estado de Oaxaca con Miguel 

Alemlin. · 

10 de junio 1945. Renuncia Rojo G6mez a la candidatura 

a la presidencia. 

10 de júnio 1945~ Renuncia Miguel Henriquez GuzmAn a -

la presidencia. ·•, 

11 de junio 1945. Chihuaqua con AlemAn: Miembros de la 

Diputaci6n Federal y Estatal de Chihuahua. 

12 de junio 1945. Los campesinos de San Luis Potosi 

con Alemlin. 

12 de junio 1945. El Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ce~ 

tro Electoral del Est.ado de Oaxaca a poyan a Miguel AlemAn~ 

12 de junio 1945. Grupo avanzado de mae~tros del Esta

do de Morelos. Cuernavaca, Morelos apoya a Miguel AlemAn~ 

. 13 de junio. El partido comunista publica su adhesi6n 
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a la candidatura de Miguel Alemán. 

13 de. junio de 1945. Con la retirada de Rojo G6mez y -

de Henriquez Guzmán, México se llena de carteles a favor de 

Ezequiel Padilla. 

13 de junio 1945. Campee.he con Miguel Alemán, Senado-

res, Diputados Federales y Locales. Campeche, Camp. 

13 de junio. Partido Obrero Revolucionario apoya a Eze 

quiel Padilla. 

13 de junio 1945. Alianza de camioaes apoya a Miguel -

Alemán. 

13 de junio 1945. Frente Nacional Feminista de Orient~ 

ci6n a la Naci6n Mexicana. 

13 de junio 1945. El Congreso Politico y Social de 0-

breros y Campesinos apoya a Miguel Alemán. 

13 de junio 1945. Tabasco con Miguel Alemán. 

12 de julio 1945. Ezequiel Padilla renuncia a la Seer~ 

taria· de Relaciones Exteriores. 

3 de septiembre de 1945. Padilla lanza su manifiesto -

para empezar su campaña. 

27 de .septiembre 1945. Padilla empieza de lleno su cam 

pada. 

24 de noviembre 1945. Queda formado el Partido Democrá 

tico Mexicano.para apoyar la Candidatura de Padilla. 

19 de enero 1946. Se disuelve el PRM y nace el PRI y -
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se acepta la candidatura de Miguel AlemAn a la Presidencia. 

31 de marzo 1946. Quedan registrados los siguientes 

partidos, PRI, PAN, FPPM, PDM. 

\ 

···~ 
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LIC. MIGUEL 

GRAL. HENRIQUEZ GUZMAN 
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CAPITULO V 

CAMPARA ELECTORAL 

Cuando se adopta oficialmente la candidatura de Miguel • 

Alemán a la presidencia, es cuando es el total rompimiento 

con los militares, pues como se ha venido 'diciendo los je-· 

fes de Estado habían surgido del movimiento revolucionario, 

y por consecuencia eran militares. 

Hay que recordar que las dos 6nicas excepciones fueron 

Madero y Portes Gil; ya que ellos asumieron el poder por 

"Ley" no por elecci6n popular .• 

Lograr aceptaci6n que tuvieron los militares en esta -

época se di6 debido a que existía un alto grado de insegu· 

ridad sobre la inestabilidad política y social del país' y 

sólo los miembros .eran los que tenían '1a capacidad y . el po;., ·. 
der para que lograra el país tener estabilidad y. orden so

cial. 

Por tal raz6n el ascenso de un civil no va a demostrar 

que el país ya tiene a base de levantamientos y con el des-

' plazamiento del poder militar una estabilidad política y S.2, 

cial, de lo que hay que estar seguro es que el país vivir! 

un gran cambio en su forma de vida política pues se asign~ 

rá a un civil por elecci6n popular y con el apoyo de la 

gran mayoría, se tratar! de gobernar con un nuevo estilo, -

pues los politicos que asurnirári el poder como equipo serán 
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totalme~te diferente a los anteriores, ya que éstos no tie

nen experiencias militares. 

Lo primero que tomar& Miguel Alemán como bandera impoL 

tanta para entrar a las antiguas formas será rechazar la -

violencia y el militarismo del que apenas se empieza a des

hacer y como contraparte estimular el progreso por el. cami

no del aprovechamiento para el bien del desarrollo económi.

co9 ya que con éste se tendrán más apoyos técnicos y admi--

nistrativos. 

Para poder hablar de c6mo Miguel Alemán llega a.la pre 

sidencia es necesario conocer los compromisos que tiene que 

cumplir con los diferentes sectores sociales de la poblaci6n 

ya que al aceptar la candidatura oficial, éste tuvo que a

ceptar las alianzas que le fueron propuestas como vimos en 

el capítulQ anterior. 

La Campana política de Alemán tratará de estudiar los 

problemas que .habránde .resolverse en el próximo período pr~ 

sidencial, el cual hay .que recordar corresponde a los años 

·mAs dÍ.fíciles de la reorganizaci6n a nivel mundial por la. -

anterior guerra. 

La base de .. la campana siempre tendrá como. lineamiento. 

· ··seguir· el programa y proyecto político. de Ahm4n y so.bre t_2 

do poner a discusi6n los problemas na.cionales C(),n las posi- · 

bles soluciones, éste ser4 uno de los objetivos principales 

para obtener unos buenos resultados y poder llegar legalmc!!_ 
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te a la presidencia. 

l. Compromisos Importantes al Aceptar la Candidatura. 

Como se vi6 en el capitulo anterior Miguel Alem!n se -
. . 

hizo merecedor de importantes apoyos, pero por tal raz6n 

también tiene compromisos al aceptar, la candidatura presi-

dencial. 

Al aceptar Miguel AlemAn el apoyo que le ofreci6 la 

CTM el candidato acept6, pero con condiciones el apoyo bri~. 

·dado. 

El probl~a mAs importante en cuanto a este sector se 

refiere al desempleo que traia con_sigo y por consecuencia -

la postguerra que afectarla principalmente a la clase trab~ 

jadora._Como remedio propone Miguel Alem!n estabilizar el -

poder .. a.dquisitivo de la moneda, pero como es obvio rechaza• 

rotundamente utilizar el mecan:i,smo de control estatal de 

. precios •. Esto deja de manifiesto como empezar! la nueva po

. ·litica econ6mica_. con una intervenci6n del Estado en ·1a ec~ 

: . nomia nacional. 

Cuando se refiere a la iniciat-iva privada Miguel Ale--. . - .. 

m!n decia "La iniciativa privada debe tener mayor libertad 
. . 

y contar con la ayudá. del Estado para.su desarrollo cuando 

se realice con positivo beneficio del interé~colectivo. La 

propie.dad de los bienes inmuebles debe estar preferentemen

te en manos de nuestros.nacionales, siguiendo _con la trayeE_ 

toria ya establecida en estas materias, por nuestra legisl~ 

''· 
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ci6n; pe~o el capital extranjero que venga a vincularse a -

los destinos de México podrá gozar libremente de sus utili

dades. leg!timas".1 

Miguel Alemin es claro al darle la bienvenida al capi

tal extranjero con la 6nica condici6n de.ligarse a los des

tinos .de México, también Alemán e,.'.;:;:.- ;.l capital extranj.e

ro el tipo de relaciones c~n los trabajadores, pues tenla -

que cumplir con las disposiciones legales en cuanto a mate

ria ·laboral, l,ps trabaj.adores por su parte tenf.an que ·abst!_ 

nerse de hacer peticiones desproporcionadas, pues ésto s6lo 

los afectarla a ellos mismos. 

Con tal posic:i6n por parte de Alemán se reavivará y 

t~rminará de afianzar la pol1tica implementada por Avila C!_ 

macho de que el. Estado serla siempre el arbitro entre el 

dueflo y ~el .. trabajador• al respecto Miguel Alemán dec1a.: "AL 

Estado .. compete garantizar la libertad de los trabajadores ..; 

para asociarse, para éotitratar colectivame.nte y para defen

derse si ·fuera neéesar.io m.ediante luchas Uci tas y legales. 

pero no eón procedimientos al margen de la Ley. El Estado -

. debe garantizar· la libertad de los hombres de empresa para 

abrir centros de producci6n y multiplicar de este modo las 

industrias del pa1s> seguros de que sus inversiones estarán. 

a salvo de las contingencias de la injusticÍ.a". 2 

Concluyendo puedo decir que Alemán al igual que Avila 

Camacho llev_aran hasta el final la conciliaci6n de clases y 

quedando ya bien reiterado el rechazo B la polf.tica carde--
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nista pues si se tomara algo de ésto, sería en contra del -

proyecto de industrializaci6n, .. se· tiene que remarcar que no 

se aceptara la alianza entre el gobierno y las fuerzas tra

bajadoras. 

En cuanto al campo que es lo segundo en importancia 

Miguel Alem4n es.tar4 de acuerdo en confirmar el reparto a.,. -

grario hasta satisfacer a todos los campesinos sin tierras, 

pero lo realmente importante en esta materia es fomentar la 

producci6n agricola •. 

Miguel Alem4n para decirlo en pocas palabras propone -

que exista seguridad, tanto en la fábrica como en la parce

. la, es~a era en realidad su bande~a y punto principal de su 
->~, 

programa que m4s adelante se analizar4. 

Los.compromisos al aceptar la candidatura.eran muchos, 

pero éi principal era cumplir con la CTM pues por dfcha ce!!. 

tral Alem4n recibi6 los apoyos masivos necesarios para que 

lo eligieran candidato oficial; por .el PRI. 
. . 

Alem4n se colnpronietia ~ fomentar el ejercicio. de los -

.deberes y d_erechos politicos 1·emarcando que la voluntad po

pular se manifiesta· a través del sufragio, con ésto Al~m4n 

búsca la _defensa y el fortalecimiento de las libertades de 

·pensamiento•· prens·a • creencias y de. criticas al gobierno• -

así como también dar libertad, garantía y nobleza al munici 

pio. 

Miguel .Alem4n siempre pensaba en derechos sociales, 
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unidos ~ derechos individuales y democracia formando con Is 

to la f6rmula perfecta para dirigir .al .pais en este caso M.! 

xico que tiene como piedra angular dentro de su sociedad a 

la familia, el hogar y el individuo. 

Alemán para poder.esbozar su programa de gobierno y em 

. pe zar su campana politica que a continuaci6n se verá como 

·fue, .tuvo como buen principio a diferencia de Padilla que: 

sus ·promesas y postulados eran prod~cto de negociaciones 

con fuerzas que ya .lo apoyaban más no necesitaba comprome- -

terse para salir adelante por tal raz6n 5610 mencionarl es

ta pequet\a parte en .lo refe.rente a los compromisos, ya que 

en su pro.grama de gobierno encuadra los intereses de las coa 
~·,1 

liciones organi~adas a su favor y es en donde 11 trata de· -

explicar como_· se ayudarán a resolver los problemas en dife-

rentes témas de la "vida poUtica y social del pais. 
. . 

·Hay que recordar que.a partir del 6 de junio de 1945. f~ 

cha. en que Miguel .Alemán es candidato de la CTM .es cuando a 

partir de este momento se extendieron los apoyos y los com

promisos ante las nuevas_ agrupaciones que ·se sumaban como -· 

intelectuales, abogados, etc. 

2. Programa y Proyecto Politice de Miguel Alemán. 

Para empezar podemos decir que el programa politico es 

una forma de esbozar la manera de c6mo se va a gobernar y -

la forma en la que se llevará a cabo la campafia política 

aunque el programa y el pr6yecto forman parte tambiln en 
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cierta medida parte de la campana. 

Los últimos presidentes tuvieron que apegarse a un Plan 

Sexenal elaborado como es obvio por los diferentes represen

tantes y sectores del partido, con est~ forma de elaboraci6n 

quedaba bien definida la orientaci6n y el énfasis. que se de

bla iener en los discursos que se hicieran dui'ante· la campa

na electoral. 

Con Miguel Alemln todo cambi6, ya que el partido no va 

a sujetar a ningún proyecto elaborado por ningún sector, si. 

no Miguel Alemln va a gozar de la libertad de elaborar y 

realizar su propio proyecto de gobierno que a continuaci6n 

se analizarl por temas: 

Politica Nacional. 

para poder hablar Miguel Alemlri de una politica nacio

nal e.Ta necesario que primero ~iera como punto de· partida y 

sobre todo·que quedara claro que él era el continuador de -
. ¡ 

la poHtica avilacam.chista y .por principfo decia. La Uni--

dad_.Nacional era ya una re~Hdad nacional, lo cual no sign_! 

fkaba que. se anularian todos ios intereses legitimos, ya -

sea como .individuo o ya sea como grupo social. Esto es· 'que 

el gobierno coincide y concibe sus. funciones y las ejerce -

en beneficio de toda la naci6n. 

Lo que se necesitaba para lograr una verdadera urtifiC,!· 

ci6n nacional es tener la cooperación eficaz de todos como 

meta a alcanzar, ya. que la justicia es la ha.se indispensa--
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ble y el m4s preciado contenido de la libertad para la· con

solidaci6n de la Unidad Nacional. 

Hay que recordar que la unidad Nacional como política 

del r6gimen avilacamachista tuvo un auge y su consolidaci6n 

fue cuando en tiempos de la Segunda Guerra Mundial el país 

estuvp en peligro.de ·declarar la. guerra a las potencias del 

Eje. Como respuesta a Esto se acept6 la política de Unidad 

Nacional, siendo 6sta una bandera de los intereses naciona

les.Y humanos, unidos por el bien de la patria por tal ra

z6n Miguel Alem4n ahora dice "Proclamo que la Unidad en tie!!! 

pos de paz es la igualdad" •3 

Esto 6s que mientras existía la política de Unidad Na

cional y se lleve a cabo en todos los Ambitos sociales en 

.el país existir! i.gualdad y sobre todo paz, pues la con te!!. 

: ci.6n de demandas. saÍarial.es es uno de los principales obje-

tivos. de la Unidad Nacional como se afirm6 en capítulos .an

··teriores. 

·La educaci6n del p~eblo e~ cuando el ejercici~ de la ~ 

libe.rt¡¡d pol!iica corresP.onde .a los. organismos político's. 

que el ·mismo pueblo eligi6. 

Como es. la reorganizaci6n del Partido de la Revoluci6n 

Mexicana: que debe.convertirse ya en un instituto permanente 

de educaci6n democrAtica para el pueblo de manera que no sea 

un organismo con fines solo electorales • 

. No debe olvidarse que en el sexenio de Avila Camacho -
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el partido s6lo era concebido como un 6rgano con fines s6lo 

electorales, ,pero a partir de la crisis que sufrió el· part.! 

do en 1934-45 su activ.idad s6lo se redujo a cuestiones so--
' ciales como mandato de Avila Camacho y de esta aanera ocu--

para espacios políticos que mis tarde ocuparla la CTM. 

Miguel Alemán seftala que el ejercicio de los derechos 

políticos e~ un deber del pueblo, porque a mayor libertad -· 

para la expresi6n de las ideas, de la cual se derivan las 

otras libertades, de creencia acci6n política, y de activi

dad econ6mica corresponde un grado mayor de progreso y civ.!_ 

lizaci6n de los pueblos~ 

Por tal raz6n y de todos sabido la libertad de prensa 

es una conquista revolucionaria con un prop6sito deao~r4ti

co porque al respetar la expresi6n del pensamiento lo que -

se respeta ·es la voluntad popular. 

El municipio libre otro gran tema de política nacional 

ya que 6ste· corresponde a una;aspiraci6n aun no lograda de 

·1a Revolución Mexicana que es dar liber~·áét, garantía y. no--
. . . -

bleza al municipio que es la forma de. gobierno relacionada 

con la familia, del adelanto y de .la calidad de los ayunta

mientos, depende por consecuencia el bienestar y la s.eguri

dad ciudadana. 

Ya que la constituci6n ordena la autonomía municipal -

el gobierno de la Federaci6n debe usar todos los ~edios P!!. 

ra que los gobiernos de los Estados den las garantías a las 
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elecciones municipales y protejan el respeto requerido por -

las autoridades legalm~nte electas. 

Miguel Alemiri hace hincapié en: "Los puntos de este pr2 

grama en política y en administraci6n no podrin .llevarse a -

cabo si no impera una absoluta 11oralizaci6n en los procedí-

mientas que se emplean yen la responsabilidad que deben as.!:!. 

mir funcionarios• servidores p6blicos y todas aque.llas fuer

zas que participan en la vida política activa del. pais. Dem2 

cracia quiere .decir una edu.caci6n de derechos y deberes so

bre este princi~io indefe~tible se edificarl la lab~r a des~ 

rrollar".5 

' Política Internacional. 
~·· 

En cuanto ·a política internacional Miguel·AlemAn tam-

. biEn seguir! "el misiao camino marcacló por Avila Camacho: el 

de la solidaridad americana. Por esta raz6n pr.incipalmente -

la Polít.ica .~el Buen Vecino· impleaentada por el presidente - ·· 
·: : . . 

Franklin D •. Roosevelt encontr6 una gran respuesta en nuestro 

·pais. 

Miguel Alemin ah~ra propondri que tilles principios .si

gan siendo los que guíen al Estado Mexicano, ya que se insi!_ 

tirl·en e1 fortalecimiento de la solidaridad coni.inental y -

en el reconocimiento de la interdependencia econ6mica de los 

pueblos de América. 

Desarrollo Econ6mico. 

El desarrollo econ6mico es siempre y va a serlo asi ta-
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rea del Estad.o, el cual debe garantizar la libertad de ·1os 

hombres de empresa para abrir centros de producci6n y multi 

plicar las industrias existentes en nuestro pais asegurAnd~ . 
·se de que las inversiones estar4n seguras. 

Hay que recordar que nuestra legislaci6n nos indica 

.que la _propiedad de los bienes inmuebles debe estar perfec-. · 

tamente y 6nica111ente en manos de nacionales. Por tal raz6n, ·· 

el capital extranjero que venga a intervenir en los desti-

nos de M6xico debe gozar de sus utilid~des ·legitimas, ya 

qu_e el Estado debe brindar la mAs amplia libertad para las 

inversiones particulares reconociendo que el desarrollo ec~ 

n6mico general es campo primordialmente de la iniciativa 

. ,.,,~ º<_privada y las que no atiendan 6ste serin fomentadas .. por el 

Estado quien se encargarA ºde hacer las inversiones Jiecesa--

. rias •. ;~_as instituciones de ahorros, de seguros •. y de ca_pit!. 

liz~é:Í.6n como instrumentos que:. son para. en'cauzar ·los recur

sos cie la poblaci6n tendrAn °1t mayo·r est1.mulo del gobierno. 

·Para que pueda existir la i~troducci6n de p¡:;ocluctos e.!_ 

.tranjeros al pais es necesario permitir la mayor libertad _;.. 

.al. comercio internacional. compatible con: la necesidad. d~ fo 
-, ·. .. - ; . . . ' -~ -
mentar la industrializaci6n del pais • por tal°· raz6ri _el Est_!! 

do.debe tener en cuenta el provecho general de la naci6n y 

.de su deber de cooperaci6n. 

No se tiene que aceptar el deber del Estado de velar -

por las· industrias que nacen en el pais • p\}es de lo contra-
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rio ser~a desleal la competencia de la industria extranjera 

pero con ésto no se quiere decir·que el Estado con tanta 

protecci6n a la industria nacional fomente la creaci6n de -

monopolios. 

Antes que nada se tiene que combatir los altos precios 

que de momento padece· el pais por medio de un incremento i_m 

_portante en la producci6n, principalmente en la agricultura 

ya que las importaciones de productos alimenticios han sido 

medidas necesarias pero que deben convertirse en excepcion.!_ 

les. 

Miguel AlemAn p_iensa "Que el Estado debe tomar medidas 

drAsticas para combatir la carestia, rebajar' los. precios ' - . . 

pues no· debe tolerarse la explotaci6n de la miseria del"pu!:_ 

blo, ya que encimá'de. cualquier _interés particular.estA el 

de los consumidores· para asi asegurarle ·ai pueblo de México 

un porvenir tranquilo''.& 

En lo referente .. a la politica agricola debe seguirse -

hacia el incremento. de la producci6n tanto de ejidatarios -

como de pequenos agricultores·~ Hay que .producir .en primer -

término la base de lá aliinentaci6n del pueblo.mexicano en . .,

caiidad y en cantidad suficiente para satisfacer las neces! 

dades del pais. 

Lo importante es que se incremente la producci6n agri

cola en el pais y ésto vendrA como resultado de los métodos 

Y del esfuerzo que haga el Estado, su valor se ver! comple-

···~' 
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mentado con la promoci6n técnica que tendrá como base de a

poyo a los expertos agr6nomos. 

A los campesinos Miguel AlemAn se refiere con gran pre,2_ 
I 

cupaci6n porque 6stos tienen un bajo n~vel econ6mico y cul-

tural dentro de-la poblaci6n y se tendrA como un~ de los m,2_ 

tivos principales y como objetivo principal de la Revoluci6n 

Méxicana, el realizar todos los esfuerzos necesarios para - · 

cumplir con toda la polltica agraria de un gobierno que ti.!, 

ne como herencia la Revoluci6n, esto e~ satisfacer las nec!_ 

sidades de los ejidatarios que no hayan recibido tierra. 

Hay que tomar en cuenta que la extensi6n· de las parce

las debe ser mayor que la que se di6 en los pasados gobier-
,:-,? 

nos para que se pueda cubrir las necesidades de los campes! 

nos, sino serA imposible de gozar con una tranquilidad en -

el campo para que los que se dediquen ·ª trabajar la tierra 

lo hagan _con tranquilidad y. sin miedo. 

La consecuencia de lo an'tierior es que el pais depende . .., . 

para tener una industrializaci6n plena, tener buen 6xito de 

la capacidad adquisitiva del campesino, ya que el ·Estado v~ 

larAporque el campo sea un gran mercado para los produ~tos 

de la .industria. 

Por medio de la Revolu_ci6n Mexicana qued6 abolido el -

latifundio, con ésto se ha tratado de estimufar y dar las -

garantías necesarias a la pequefta agricultura por tal raz6n: 

"Miguel AlemAn considera como deber revolucionario e -
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ineludible mantener la inafectabilidad efectiva. de la auté!!_ 

.tica pequef\a propiedad rural y simplificar los procedimien

. tos para la expedici6n de los titulas que la garanticen. El 

Estado aportarA los recursos econ6micos mayores que tenga -

para asegurar la pequef\a propiedad~ el c'rédito que necesite 

para su desarrollo y procurarl encauzar en este sentido el 

crédito privado". 7 

Hay que mencionar que para 1945 existe un défic~t de -

trigo, maiz y azúcar muy importante porque se reciente en -

· la producci6n nacional, este déficit se podrl cubrir a par

tir de 19.47 y en los primeros aftas del mandato alemanista -

para resolver dicho P!oblema se. destinarA una superficie n~ 

cesaria en los distritos de riego 300 mil hectlireas de rie

go o bien· explotadas. bastar A para cubrir. este déficit .8 

Con esta:politica Alealn tratar& que el Estado C?uente 

con.menos zonas .agricolas en donde se podrA colocar los ex

. 'c~.dentes de· una poblaci6n campesina ociosa. y de otras. par-.

tes del pais. 

: Crédito Ejidal y Agricola de ésto se derivan ins.titu-

ciones crediticias del Estado especializadas en ese ramo, -

·.·éstas deben organizarse. cÓrrigiendo los vicios de su funci,2_ 

namiento que en la prlctica como es obvio se van mani:festa!!_ 

do. 

Los· bancos ej idal y agticola ·.deben aumentar su capital 

con las aportaciones que hace el Estado y mantenerlo como -

.··., 
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reserva adecuada para quien sirva de garantía a los présta

mos directamente. 

Por lo tanto el Estado debe vigilar que el crédito pr! 

vado que se emplee.en la agricultura n9 se desvie de sus 

funciones ni se convierta en un instrumento de acaparamien

to. 

Industrializacion. 

Dentro del programa de desarrollo econ6mico del pais -

el plan de industrializaci6n constituye el capitulo a4s im

portante, ya que de su ejecuci6n dependen los objetivos fu!!. 

damentales hacia los cuales se orienta el desenvolvimiento 

hist6rico de nuestro pais en la etapa crucial de la posgue

rra, la autonomia econ6mica de la naci6n y la elevaci6n en 

las condiciones materiales y culturales del pueblo. 

El pais '.para la época reclama la industriaHzac,i,6n 0 

por ello es .indispensable: 

,,·1. Realizar·una inversi6n de las industrias existen-

tes antes del Bstadó .guerra. 

Z • Llevar a cabo el estudio necesario de las industrias 

que se crearon por el Estado de emergencia y las posibilid!!_ 

des de que subsista. 

3. Estudiar y fomentar las industrias que sean.nec~sa

rias para .el desenvolvimiento del pais y que todavla.no se 

han iniciado. 
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Pa~a que se de ésto es necesario que la política demo

gr4fica debe auspiciar la inmigraci6n ·de técnicas· extranj e

ras y de obreros verdaderamente especializados, el Estado y 

los intereses particulares deben.enviar al exterior a los -

j6venes mexicanos a prepararse en las técnicas necesarias P.! 

ra el domino de la industria"? 

El fortalecimiento de las industrias ·básicas pesadas -

se ir4 coinplementarido con la industrializaci6n del país, a~ 

tendiendo de preferencia a· la producci6n de aquellas lllaqui

narias y herramientas que hasta ahora se han venido impor

tando y que son esenciales para el aumento de nuestra pro

ducci6n, tanto agric_ola como industrial. 

Para poder hablar de industria también hay que mencio-

. ilar a los obreros industriales que como es sabidó. las: .·eón-· 

quis~as sociales de los trabajado.res están bien arraigados 

en la conciencia de la naci6n y corresponde al Esta.do den

tro de las normas democr_Aticas que nos rigen fomentar el 

des.arrollo de las organizaciones obreras, respetando su au;,. 

tonomla, pero éstás deben por ot.ra parte afirmar claramente 

su sentido de responsabilidad social. 

Hay .. que recordar que. para· que se consolide la Unidad -

Nacional en tiempos de Avila C_amacho fue necesaria la con

tenci.6n de demandas laborales por estar en tiempos de gue

rra, ahora las organizaciones de los trabajadores son base 

sobre las que se mantendrá y consolidará la Unidad Nacional. 
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Eso sl siempre se ha insistido en el mej.oramiento de -

los obreros y ésto es su modo de vida en la elevaci6n de su 

nivel econ6mico, moral y cultural, en todo lo que los lleve 

por convencimiento propio a la vigilancia de su conducta y 

control de sus actos. . . 

Toda polltica de industrializaci6n de un pals debe pr!_ 

mero que nada tomar en cuenta las necesidades de que el tra 

bajador gane más para que adquiera m!s, ya que es la 16gica 

para llegar a la prosperidad. 

La funci6n primordial del Estado en este caso es y se

r! la de vigilar y garantizar la libertad .de los trabajado

res para asociarse y para controlar colectivamente y será -

el arbitro en caso de algún enfrentamiento entre el trabaj.!_ 

dor y empresa • 

. Transportes. 

Los transportes son eseri~iales en toda.la Naci6n, ya -

.que tener una industria fuerte y sobre todo bien organizada 

es _vital para la economia nacional para el acarreo do;, lc;>s -

productos de importaci6n, para que el movimiento no se vea 

entorpecido. 

El objetivo de los ferrocarriles serA abrir las nuevas 

rutas indispensables para la economía del pa~s y se dará el 

impulso necesario para que se terminen las obras del ferro

carril del Sureste para que se puedan unir importantes re

giones del pais. 
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El Estado como a otros rubros ayudará hasta el limite 

de su capacidad a los ferrocarriles nacionales a la adquisi 

ción del equipo necesario, hablar de los ferrocarriles, con 

6sto se piensa en mejorar la capacidad téc.nica de estos tr!_ 

bajadores en cada una de sus ramas o especialidades. 

En cuanto a carreteras. El programa se refiere a ellas 

como que serAn el principal interés en .virtud de lo limita

do de las lineas ferroviarias nacionales. 

Principales Industrias: 

Mineria. 

La extracción de minerales ha sido la industria mAs 

vieja y sigue siendo una. de las mAs importantes de nuestro 

pais. 

México es conocido como el productor más importante de 

plata y uno de los primeros en metales industriales. 

Por tal razón deben dedicarse disposiciones tendientes 

a liemostrar y aumen.tar nuestras reservas minerales y prote

ger a los peqúeftos mineros. 

El Estado debe por todos los medios a su disposición -

proteger la vida de los trabajadores de la mina a manera de 

que tengan mayor seguridad y garantia. 

Petróleo. 

La expropiación de las compaftiaE petroleras extranje--
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ras y la explotaci6n por parte del Estado, de esta industria. 

extractiva es una de las medidas revolucionarias que unAnim!_ 

mente han merecido que tengan la aprobaci6n del pueblo mexi

cano por eso es indispens~ble intensificar los trabajos de -

explotaci6n tanto en las z;onas posibles o reconocidamente P!. 

troleras. 

También es indispensable completar la distribuci6n de -

los productos derivados del petr6leo por medio de los produ~ 

tos y.gasoductos que faciliten su moviliz;áci6n. . o 

Textil. 

La monderniz;aci6n fabril. debe ser integral de manera 

que abarate tanto los equipos mec!nicos como los sistemas de 

trabajo. 

Química. 

El gobierno debe procurar·. h rA~id~ instaiaci6n de pian 

·tas que produz;can los !cidos;Y las bases e~ cantidades suf! 

cientes y con una t6cnica adecuada para co111petir con los pr!_ 

cios: de ,estos articulos que ahora se impol'.tan. 

El Estado debe mediante la importanci6n de técnica;; .. ex

tranjeras y el envi6 de quimicos. mexicanos a las universid~
.des de, Europa y Est11.dos Unidos, promoviendo un verdadero re

. nacimiento en la .investigaci6rt de nuestros recursos ·para· el 

aprovechamiento de ~aterias primas~ vegetales y mü1erales. 
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Turismo. 

Es una rama de la industria que servirá para compleme~ 

tar la realidad de nuestras export'aciones, porque es fuente 

de divisas extranjeras. Por esa raz6n es también digna de -

tenerle mucha atenci6n, puesto que con et aumento previsi-

ble en las importanciones del pais resulta un incremento en 

nuestra capacidad adquisitiva internacional a fin de que no 

se afecte nuestra balanza de pagos. 

Para incremen~ar la industria hotelera que es esencial 

para entender el incremento del turismo se deben promover -

·las reformas necesarias a la politica de crédito procurando 

dar mayores facilidades a las inversiones que se hagan con 

este prop6sito. 

Peséa. 

Es i~dispensable que el Estado .por todos los medios e,!! 

timule el.desarrollo de la industria pesquera nacional dAn~ 

.dole ·los medios técn.ico.;; necesarios organizando y educando 

al.pe¡¡cador en una palabra, creando las condiciones de mo-

dernizaci6n de esta importante ·aunque potencial· actividad -

econ6miéa, y~ que por este medio se podrá algún: día soluci~ 

nar el ptoblema de.la alimentaci6n. 

Moneda y Crédito. 

Es de importancia.para la economía nacional. el finan-

i:iamiento del poder adquisitivo de nuestra moneda tanto en 

~l extranjero como en el interior f'ente a los artículos de 

.-.:· 
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consumo. 

El Estado debe dictar las medidas adecuad.as para que -

las fuentes de producci6n tengan acceso a un crédito que no 

sea usuario y cuya garantia principal estribe en la inteli

gente inversi6n de los préstamos, las restricciones al cré

dito que en el periodo de emergencia hizo necesarias, debe

rán irse levantando conforme a las circunstancias y necesi-

dades que lo exijan. 

El gobierno además procurará obten!'!r créditos en canti 

dades importantes a largo plazo y bajo tiempo, y ti.po de in 

terés tanto para las obras públicas productivas como en ªY!! 

da.a las empresas particulares para el establecimiento de -

industria·s de interés .nacional. 

Sistema Fiscal~ 
... , , . .. 

El. d~sarrollo econ6mico de cualquier pa.ís fuertemente 

afectado por las condiciones fiscales que prevalezcan en el 

mismo· gobierno, Miguel Alemán PrOpone una revisi6lt comj>'leta 

de nuestro sistema fiscal que se encamine i obtener uni re-. . 

cáudaci6n. inás amplia a suprimir las iJispi:,cciotÍ~s siempre i-

neficaces· y con frecuencia onerosas· a conseguir la coope·ra- ... 

ci6n espontánea ~ honrada del contri~uyente y la. simplific~ 

ci6n efi¿az de los procedimientos de recaudaci6n. 

Trabajadores al Servicio del Estado • 

. Se revisarán las disposiciones respectivas y se dicta

rán las ~ue hagan falta para complementar el cuadro de las 
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garanti~s de que disfrutan los trabajadores oficiales. 

La ley de pensiones ~iviles de retiro necesitan refor

mas adecuadas a fin de que sean más beneficiosas para los -

servidores públicos. 

Se estudiarán las medidas para facilitar el cré.dito a 

los trabajado.res del Estado par:i el mejor disfrute de sus -

vacaciones en viajes de recreo dentro de la República Mexi

cana y en los paises vecinos. 

Cooperativas. 

Miguel Alemán cree que el cooperativismo constituye un 

procedimiento educativo para. crear el sentido de responsab_! 

lid~d del pueblo. 

El Estado propiciará el desarrollo de las organizacio

nes cooperativas para· aségürar sÜ ·buen éxito Y. una dirección 

técnica adecuada y la ampliación de su campo en las diver-

sas actividades. 

Se estudiará una revisi6n a la legislaci6n vigente en 

materia de.cooperación y cooperativas encaminacia a la mejc;ir 

.... resoluci6n de sus problemas y a su completo desarrollo.· 

Desarrollo Regional Integral. 

El proyecto consiste en la creación de un organismo de 

·centralizado con autoridad suficiente. y recursos e.conómicos 

propios para que simultáneamente ataque a los problemas d~ 

una regióri en sus múltiples aspectos. 
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Las ventajas de esta manera de trabajar consisten fun

damental.mente en la unidad y en la direcci6n del aprovecha-

miento mli.ximo. 

Marina mercante y Obras Portuarias. 

La Marina Mercante debe de recibir el impulso que mer~ 

ce por su importancia, para integrar la economía nacional -

~o solo en •l servicio de cabotaje sino por el trli.fico de -

carga y pasaje internacional. Igualmente merecerli. la aten-

ci6n del gobierno los problemas relacionados con la carga y 

·la descarga procurando que esta sea· la más econ6mica y ráp! 

.da posible, garantizando los legítimos intereses de los tr!!_ 

bajadores. 

Salubridad y Asistencia. 

Con el .. objeto de centralizar un solo organismo la di"' 

recci6n y _eje·cuci6n de las obras sanitarias nos pro.ponemos 

a estudiar la creaci6n de la Comisi6n Federal de Ingeniería 
¡ 

Sanitaria •structurli.n~ola de manera que se vea libre de bu"'. 

roc.rati~aci6n. 

·La red_ hospitalaria debe crecer localizli.ndos~ conve-- . 

nientemente, yendo desde el gran hospital central ·en las ca 

pitales has~a los centros ambulantes de ~alubridad y Asis--

· tcncia,, n~ren\os llegar la asistencia médica~ los poblados 

más lejanos. 

Para· tener. mayor éxito en las campanas s~nitarias en -
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las zonas fronterizas se celebrarln convenios de Salubridad 

con los paises liaitrofes. 

'. Educaci6n. 

Entre 'las aspiraciones •As caras de .un pueblo como.el 

de M6xicó se encuentra la escuela. 

La obra de la alfabetizaci6n que lleva a cabo el gobie_r 

_no nacional deberli continuarse tan intensamente ·como sea P!:!. 

si.ble.hasta lo~rar que M6xicoy todos sus habitantes sepan 

leer y escribir. 

El Estado asumirA la responsabilidad de lleva.r a cabo 

la alfabet).zaci6n del pais, sin dejar de solicitar la gene

rosa y patri6tica cooperáci6n de la ciudadania. 

M6xico necesita duplicar las escuelas primarias con -~ 

que.cuenta para podér ilenar satisfactoriamente esta neces,! 

dad primordial de la na.ci6n~ 

Los maestros rural.es a quienes por elemental justicia 

. debe porporcionlrsele's mejores salarios dentro de la capac,! 

taci6n profesional y facilidad para que adquieran una cult_!! 

ra superior. 

El Estado fomentarA por todos los medios asu alcance 

la industria del .libro a fin de que ias obras guiadas de la 

· hullÍan°idad· se pongan al alcance de todos los mexicanos y es

pecialmente ·proseguirA el Estado la ·labor de facilitar. a 

los ~studiantes los libros de texto necesarios. 
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· El libro debe ponerse al alcance de todos los mexicanos 

como complemento.de la acci6n de la escuela. 

La industrializaci6n del país requiere que las escuelas 

técnicas se multipliquen en el país •. La.s escuelas técnicas -

·existentes que funden deben contar con todos los· elementos -

necesarios para llevar su contenido y su cupo, deben exten-

derse cada vez mAs •• 

Se fundaran becas para los trabajadores mis distingui-

dos a fin de que se perfeccionen en el extranjero. 

Nos esforzaremos por consiguiente a que se mejoren las 

condiciones de la Unive.rsidad Aut6noma, así como las Univer

sidades, por medio de una ayuda econ6mica que tendri por li

·mite sólo la capacidad ·del gobierno, procuraremos que· de· 

principio la construcci6n de .Ciudad Universitaria que es una 

necesidad de todos conocida. 

Ejército y Armada Nacional • 

. Se. expedir& la ley de veteranización de todos lo.s miem- -

bros .del ejército dé la Rep6blica. 

· . Se intensificari la obra de alfabetizac.ión de todos. los 

miembros del ej6rcito que cal'.ecen de este beneficio, con ti-"' 

nuando asi la labor ciudadana .y la labor del gobierno de Avf 

la Cama:cho y también s.e asegu,rari la completa. educacióri de -

los hijos de los militares. 

En vista de los buenos re~ultados obtenidos por la cons 
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cripci6n en beneficios fisicos y morales para la juventud -

se. continuar! realizando y mejorar! los· siste.mas de entren!!, 

miento~ los alojamientos, la alimentaci6n, el vestuario y -

el equipo de los conscriptos. 

Mujeres. 

Estamos. en un momento hist6rico en que se impone afir

mativamente ·la conciencia de que todo cambia, se· trans.forma 

evoluciona, se· de~arrolla y adelanta con ~l progreso y den" 

tro de este cuadro se crear4n nuevas condiciones para la mu 

jer en M6xico con el resto del mundo. 

El desarrollo industriai trae consigo necesariamente -

mayor ocupaci6n de las mujeres dentro de las f4bricas, por 

l.o que se requiere por parte del Estado y a e~ecto. de .con-

servar el hogar en buenas condiciones. s.e· crear4n guarderias 

. infantiles; escÚelas y dem4s instituciones conexas que man

tengan a la niftez de.tal modo que· no se resistan a la ause~ 

cía- de su madre. 

Adniinistraci6n de Justicia. 
. . 

Los mis concretos fines de la administraci6n de justi-

cia son: armonizar los intereses de los párticular~ s y pre.

s~rvar las libertades de los gobernattn!'"F frente a: los pos_! 

bles abusos de autoridad. · . . 
'• .. ' 

La justicia es el contenido que da valor a .la líber-:. 

tad. 
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Los princip~les objetivos de la libertad se encuen~ran 

dentro de la justicia y están consagrados en las leyes. 

Finalmente el gobierno nacional deberá utilizar la co

laboración de los militares retirados en todas aquellas o

bras y actividades que su capacidad lo permita. 

Familia Mexicana. 

La juventud militar ha sido honrada y ha nombrado a la 

institución a. la que pertenece y se ha cubierto de gloria -

dando la vida a los frentes de batalla en la tremenda gue-

rra que asoló al mundo. 

Los heroicos jóvenes del Escuadrón 201 han acreditado 

el prestigio de una juventud mexicana en la que puede con

fiarse los más altos destinos de la Patria. 

Todo país debe contribuir. al progreso un(versal con 

.sus hombres. notables, México en particular requiere ese es.:. 

timulo de s~s hombres que se hagan respetar por sus obras'

_relevantes. 

Jóvenes que marchen con pasos firmes por las cumbres -

más elevadas del pensamiento huma~o, para conquistar las 

.. · ·prime~as jerarquías de la cultura, con ideas propias, con -

creaciories singulares y con un pen~amiento mexicano riguro-

Unj ~dministración de justicia cada vez mis eficiente 

y honrada dar~ al pueblo la seguridad en sus intereses, fir 

meza y orgullo en su nacionalidad. 
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Se intensificarÁ la prevenci6n social contra la delin

cuencia Y. se modernizar&n los sistemas de ejecución de sen-

tencias·penales para lograr la incorporación a la vida 

cial "de los sentenciados mediante el trabajo en talleres 

so-

colonias agrícolas sobre la base de una justa remuneraci6n 

y no de competencia al trabajador organizado!~ 

y 

Este programa de gobierno esboza de qu! manera Miguel 

AlemAn llevar! a cabo las acciones que sea11n~cesarias den-. 

tro de su gobierno y también nos dice ~ual va a hacer su 

forma de gobernar y decidir en cada uno de los rubros antes 

mencionados si es que sale 61 como gan_ador en las eleccio- -

nes. 

En la época de Avila Camacho el pai_s se rigi6 por el -

z!! Plan Sexenal que_en nada es parecido a este programa, ya 

que el 22 Plan Sexenal tenia muchas deficiencias en todas 

lás ramas, .si.mpi~mente era ápegado a ia direÚión del PRM y 

por tal razón no era muy libre de acci6n ni mencionaba las 
.. ·.. .. · .. ' ;. . 

.necesidades.reale~ del puebÍÓ"pues sólo se dÍ.vidia en: 

Reparto Agrado y Producci6n Agrícola • 

. Hacienda y Cr6di.to P6blico • 

. Ingresos. 

Moneda y Cr6dito. 

seguros.· 

Comunic"ciones y· Obras Públicas. 

Trabajo y Previsi6n Social. 

Educaci6n P6blica. 

\ 



Salubridad P6blica. 

Asistencia P6blica. 

Relaciones Exteriores. 

Gobérnaci6n. 

Publicidad. 

Defensa Nacional. 

Departa•ento Central. 

Planeaci6n y Coordinaci6n. 
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En cambio el programa de gobierno de Miguel Alemán ha-· 

bla de·todas las Secretarias de Estado existentes, ·de las -

principales· industrias y las que están prontas a formarse y 

lo mis importante habla de la relaci6n que llevar! a cabo -

con los trabajadores y con los· emp.resarios, ya sean nacion_!! 

les o extranjeros. 

í 
Ademls com:o punto importante este p_rograma se vi6 fue.r. 

temente enriquecido pues durante la campana .electoral se º.!. 

ganizaron debates acerca de lo;s problemas que aquejab_an al 

país y de ah! se tomaron varias ideas aL redactar el progr.!!. 

ma de gobierno, con dicho. programa de gobierno ahora si se 

empezarl la campana política. 

3. Campana Política de Miguel Alemln. 

Alemán re'sult6 ser un hombre con suerte .a la hora.· que 

inicia su campana política pues como ya dijimos anteriorme~ 

te no tuvo que sujetarse a un Plan Sexenal elaborado por el 

partido sino ahora él mismo hizo su propio programa de go-
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bierno que empezarAn desde este momento a cambiar con lo e.! 

tablecido. 

Para. que su progra•a y campana tuviera aceptaci6n, :i.n
trodujo Misuel Ale11An una pieza.muy i111por~ante. que fue el 

a6todo de su campafta, el cual decidi6 di.scuti.r su programa 

en Mesas Redondas, que venia 6sto a ser. una innovaci6n, po

ner a discusi6n.c6mo se va a gobernar los pr6ximos 6 aftos, 

estas mesas.redondas se efectuaron en las principales zonas 

y regiones econ6111icas del pais que en total sumaron 21 reu

niones en los diferentes estados del 27 de agosto de 1945 -

al 17 de junio de 1946".11 

Miguel Alem4n lo que buscaba en el fondo era que su 

programa de aobierno fuera el futuro de su experiencia.como 

· candidato, si no pensaba en que fuera tambi6n la experiencia 

de las comunidades que ·se.presentaran en las •esas redondas 

· ya que estas co•unidades a· trav6s de sus representantes ex

presaron. cuales eran sus verdaderos problemas y cuales eran 

... ta•bi6n las posibles soluciones a sus probleaas expuestos. 

con 6sto, el erupo alemanis.ta que trabajaba en la campatla -

podla hacer un b·a1ance .de. lo que era el programa y si se e_! 

ta~a en lo correcto. ·de acuerdo a los problemas nacionales -

e~ las Mesas Redondas. 

De esta manera a trav6s'de las Mesas Redondas Miguel -

AlemAn tuvo un gran impacto en la sociedad. ya que puso su 

proarama al servicio y discusi6n de toda la naci6n, para 
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que encontraran posibles errores o aciertos. 

Taabi6n el llevar el sisteaa de aesas redondas a pobl~ 

ciones principales del pais trajo coao resultado. que el· 

candidato se diera .a conocer y asl eap~z6 a entabtar rela-

C:iones con los principales representantes de las fuerzas e

con6aicas del pais. 

Las Mesas Redondas tenian co¡_o condici6n.que eran.to-

talaente apoliticas, esto es que ninguna agrupaci6n P.oliti

ca, incluyendo al PRI podian intervenir- en dichas aesas. 

La idea era de convertir la gira electoral en una cam

pana de consuita popular raz6n por la cual las aesas redon

das no debian incluir en sus 4iscuc$iones teaas de politica, 

ni probleaas con las relaciones obrero-patronales. 

El teaa .de las aesas redondas era casi sieapre sobre. -

problemas econ6aicos ai igual coao viaas en el programa, ya 
· .. _ 

:que las cúestiones ecan6aicas es. lo de als iapartancia para 

Alemln dentro de la Caiapafta y ~l Programa. 

La econoaia ha~landa de:; .. ll&ricuU:ura·; · ganaderla, sivi

cultura, pes~a,.ailierla, industria de transformaci6n, ener-

. gia el6ctrica, caaunicaciones, .tran.sporte, 'coaercio y c-ilid.! 

to que coao vimos . en el progra- es a . lo que aAs se dedica, ·. 

por tal raz6n se excluyeran las. discusiones sobré otros pu!!. 

tos y rubros que no se relacionan directa111ent~ .con la pro-

blemltica del progreso econ6aico, ·siendo para AlemAn la el~ 

ve de su sexenio. 
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De~tro de la campana lo •ls importante sie•pre fue ha

blar sobre· la industrializaci6n se decla: "La industrializ.!!. 

ci6n tiene dos objetivos b&sicos, ia autonomla econ6aica de. 

-·1a naci6n y la elevaci6n de las condiciones materiales y 

culturales de las grandes •asas del pueb-lo".12 

La pol~ti~a econ6aica que se deja ver en la caapafta y 

en el .progra•a de gobierno aleaanista; trata .de extender -

el poder del Estado en apoyo al crecimiento de la producci6n 

·y las garantlas a las eapresas e industrias deben ~arse pa

ra aumentar sus actividades en la econoala del pals. 

Frente a muchos obreros que lo siguen a trav6s de su -

caapafta el candidato se coapromete a velar por. el .cumpli- -
1 •ieiú:o de las conquistas que ha logrado, ya que el Estado 

le toca garantizar la libertad de los trabajadores para as~ 

ciars:e, para contratar. colectivamente y para defenderse en 

caso necesario por· aedio de llcitos y legale·s como respues-

tá al papel del Estado, que promete Mi¡uel Alem&n llevar 

~on honestidad, a las organizaciones obreras les toca rea-

firmar su sentido de responsabilidad social, porque.como -

se h;¡: venido diciendo en la polltica de Unidad Nacional y - · 

de conciliaci6n de clases, las exigencias desproporcio~adas 

redundan en contra del trabajador mismo. 

Los ofrecimientos que hace Miguel AlemAn son: En resu

•en por un lado 0 pedir a los obreros mayor responsabilidad 

y por el otro freno a sus demandas para no obstaculizar la 
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marcha del creciaiento econ6mico; esto es poner en aarcha -

la politica de Unidad Nacional corregida y aumentada por el 

.candidato, con los campesinos se trata casi de.lo mismo, 

cuando Miguel Alemln se e~cuentra con los campesinos en su 

campafta les hace entender que el progreso general de .Mfxico 

exige un mejoramiento_ del campesino basAndose en una buena 

politica de distribuci6n de tierras en la resiituci6n de 

Ejidos y en la creaci6n de nuevos centros de poblaci6n y 

'principalmente exigir el respeto a la pec¡uefta propiedad. 

Tambifn promete Miguel Alem4n extender el sistema de -

.irrigaci6n y apresurar la construcci6n de presas y aumentar 

los créditos y las g~ranttas a los propietarios para incre

mentar as! la producci6n agricola.u 

Miguel Alemln tiene como lema entre otros" Ni comunis·

mo ni el imperialismo pueden ser soluciones adecuada para -

el futuro gobierno"~ 6sto es l·a coittr~parte del leaa padi- -

llista que decta: Ni comunismo ni fascismo son .ruabos p·ará 

el futuro gobierno. 

Estos dos lemas marcan en _términos generales la dife~

rencia entre. un candidato y otro, también entre.un programa 

y otro. 

Alemlln va echar mano de la utiÍizaci6n_de algunos sim

bolos revolucionarios y el esfuerzo por no ab'andonar la in-' 

tervenci6n de Estado como regulador en la· 'sociedad y también 

el gran estimulador de la economía, esto deja ver claramen-
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te a su programa ya mencionado, Miguel Alem4n tiene una el~ 

ra adhesi6n a los principios surgidos del movi•iento revol~ 

cionario y a los preceptos consagrados en la constituci6n de 

1917, esto es sus bases pollticas encuentran sost6n y eco -

en la ideoiogía oficial, en el legalismo·Y en la mexicani-

dad, concepto ideol6gico dado a conocer por Alealn en su 

caapafta. 

El p4rrafo anterior sirve para enmarcar el por qué Mi-

guel Alem4n maneja esos eleaentos, el por ~ué es sencillo, 

.ya que va a continuar con la polltica oficial que estable-

·ci6 Avila Camacho y 61 mismo, el término mexicaniedad viene 

a ocupar el término de nacionalismo del sexenio anterior, -

esto es que mexicaniedad viene a ser la Unidad Nacional 

frente a todas las ideologlas extraflas a los principios de 

· la Revoluci6n Mexican·a. 

Como resultado de la constante realizaci6n de mesas r~ 

dondas el programa econ6•ico de Alem4n consigui6 un apoyo -

por 11Ás generalizado, por lo tanto no tuvo que variar .ning~ 

no de sus puntos esenciales. El candidato .asumi6 con estos 

resultados que mediante las mesas redondas pudo coaprobar -

el acierto que tuvo al menc.ionar los problemas y factibles 

.soluciones, una de las conclusiones que se sacaron de las -

mesás fue el problema que 114s importa al pats es la situa-

ci6n econ6mica interna, ya que hay que recordar que por la 

guerra había una gran demanda y ahora todo habla terminado 

junto con la ·guerra. 
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una de las observaciones hechas por Alemln era defen-

der a costa de lo que fuera a los empresarios nacionales Y 

a la clase media comercial. 

Por tal raz6n para seguir creciendo econ6micamente es 

11ecesaria la inversi6n de capital y tEcnicas avanzadas, lo 

que obliga a Miguel Alemln a dar la bienvenida al capital 

extranjero para que invierta en MExico con toda tranquili

dad y sobre todo con un apoyo oficial. 

En la.campana electoral tambi6n se realizaron promesas 

sociales como el mls importante estaba el abarataaiento d~ 

costos de la vida, el saneamiento de la aoneda y la eleva-

ción del bienestar material y cultural, con base siempre en 

el aumento de la productividad. 
-~ ·.~- . 

La campana siempre tuvo como fin el de sembrar .espera!!,

zas de cambio y .la de despertar confianza en torno a la fe 

del pr~greso futuro, 6.sto se pilede explicar de otra fora~ -

dicit;ndo que· la esperanzá de cambio ya se di6 con la. elec-

ci6n de un civil y adeals pe~feccionista, que poni~ a disc~ 

sión su P.rograma de acci6n y sus actitudes ante los probl.e

mas m4s graves de la naci6n y la confianza es ·10 que se ,es-

. pera y pidj! .constantemente, pues la P.rimera experiencia dé 

un nuevo partido con un nuevo estilo de candidato y de .ha-

cer politica como resultado de· lo anterior en todos los lu

gares de la Rep6blica a los que lleg6 la campai\a electoral 

del candidato oficial se decia que Alem4n tran~mitia su se

guridad Y su firmeza e inspiraba una gran fe alemanista}4 
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Durante toda la campana se trat6 siempre de recalcar -

las características del candidato, esto es en su civilismo 

y su profesi6n junto con su personalidad y equipo de gente 

joven universitaria de la que Alem4n estaba rodeado. 

Esto es lo a4s sobresaliente de la campana alemanista, 

m4s que nada traté de mencionar las innovaciones que se hi

cieron pues ya hablan existido 2 campanas electorales, pero 

'ésta tuvo. todo o la gran parte de novedoso desde el progra-. 

aa de gobierno, el tratado de los problemas por medio de 

las Mesas.Redondas y el compromiso de regir con continuidad 

101 política del sexenio anterior, y sobre todo. siempre se -

trat6 de exaltar la figura del candidato Miguel Alem4n, ya 

que el ascenso de un civil marcar! el comienzo de una nueva 

et¡lpa de confianza interna en e.l pa!s, y sobre todo una nu_! 

va forma de hacer política para lograr el bienestar social 

y econ6micode la naci6n~ 

4. Resultados de las Elecciones de 1946 • 

. Adea4s · de Miguel Alemln y Ezequiel Padilla se presen.t_! 

ron a los comicios otros dos candidatos. 

El general Agustín Castro exsecretario de la Defensa -

Nacional en .los últimos meses del gobierno cardenista. "Ca~ 

tro .es postulado por el Partido Nacional Constitucionalista 

(PNC). El general Calder6n estableci6 el Partido Reivindic~ 

dor Popular Revolucionario (PRPR) ".1s 
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Estas dos candidaturas aencionadas antes que hacer- ta_!! 

balear la del candidato oficial ayudaron a mantener la est~ 

bilidad y la paz. 

Participa~on en la contienda electoral los siguientes 

candidatos y partidos: 

Castro. Coao es 16gico trat6 de aglutinar a su favor a 

todos los viejos ailitares que est4n en-contrá del ci.vilis

.· mo y por consecuencia en contra de. Miguel· Alemán y de Avila 

Camacho por la reorganizaci6n del sector _militar. 

Calder6n. Trat6 de atraer a la gente que apoy6 en su -

momento Henrtquez Gu_zaAn y los que pedfan una polltica de -

continuidad con la polltica de_C4rdenas también trataba de 

convencer a algunos padillistas inconformes.· 

Luis Cabrera. Tuvo como ofrecimi.ento la candidatura. 

del· Partido Acci6n Nacional (PAN) a la .. presi.dencia .por. se.r 
•, 

un famoso carrancista y autor de la primera ley agraria, e_! 
; 

te ofrecimiento por parte del ·PAN :se di6 para ·destruir la -

i.;.agen.de partido fascista y clerical qué le dej6 la guerra 

pero dicha candidatura no fue aceptada y el PAN se qued6 

sin c_andidato a la. presidencia, pues s6lo ¡)resent6 a· candi.;; 

. datos a se~ad~res y diputados federales •16 

"Finalmente el 30 de marzo presentaron su registro an-

. te ia Secretarla de Gobernaci6n de acuerdo con la. nueva Ley. 

Electoral di versos. partidos, quedando s6lo registrados le-

.- galmente el PRI, el PAN, la FPPM, el PDM y lo_s partidos ale 
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•anistas independientes; Partido De•ocrAtico Independiente 

y Prente Unico Revolucionario, despu6s por orden presiden

cial el Partido Fuerza Popular Sinarquista y el Partido C~ 

ilunista fueron registrados" .17 

Con tal acci6n de registro a todas las corrientes pol! 

ticas del pa!s Avila.Ca•acho no tendrA el problema de las -

eleccione.s de 1940, que como se lia visto fueron infinidad -

· de ocasiones criticadas por ser impuestas y frau.dulentas 

ahora esto no sucederla pues leaal•ente estAn todas y cada 

una de las corrientes representadas. 

"El 12 de septiembre se declaraba electo presidente de 

la RepGblica a Miguel Aleain se atribulan 1'786,901 votos -

para el triunfador a Padilla 443,357, a ca.stro 29,337 y a -

· Calder6n 33,952".11 

.. Ale•An ahora -si tenia en sus aanos la nueva forma de -

hacer polltica¡, con un nuevo polltico fresco y civil y esb!!_ 

za·Mi¡u~i Aleain en pocas palabras sus fundaaentos diciench: 

_nun gobiernó d~ decisi6n y de trabas: integrado pór un g11b!_. 

nete· ajeno a la polltica, intolerancia a los extremi.stas y 

exa_ltad6n a la aexi_canidad como doctrina Gnica, castigos -

iaplacables para los funcionarios deshonestos· y respeto.pa-. 
ra todos los ciÍiiladanos" .1• 

Con esto se da fin a un estudio que .trat6 por medio de _. 

s éáp!tulos abordar, como es necesario, para las exigencias 

de un pals, como M6xico poner a la cabeza a· la persona id6-
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nea que en este caso es un civil con carrera universitaria, 

y lo más importante con carrera politica que·vendr4 a for-

mar parte del primer eslab6n dentro de una cadena que .ser4 

la nueva generaci6n de politicos que tendrán como fin la i!!. 

dustrializaci6n del país para que se de una separaci6n en-

tre política y economia. En resumen es un nuevo proyecto p~ 

ra una nueva naci6n que está naciendo a la modernizaci6n. 

Así con la victoria electoral de Alemán tiene su punto 

de partida el civilismo en. M!xico contf'.mporáneo. 
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CONCLUSIONES 

Por los resultados arrojados en las elecciones de 1946 

quedando ·.como presidente Migue 1. Alemlin se abre una nueva -

6poca en la historia y en la vida politica interna de nues 

tro pais. 

Se puede decir claramente que el sexenio cardenista a

brió la brecha para que se diera el principio de la nueva 

organización politica, social y ecón6mica del pais, pues -

fue en este sexenio en donde se le di6 primero una gran 

fuerza a las masas obreras y campesinas, creando un ambie~ 

te de confianza entre las organizaciones para que se logr~ 

··;e a·s1'· m:intener la paz social. en el país·. 

Ya se puede hacer la· afirmación a partir del sexenio -

de Clirdenas 'que: se ·da el fin 'de los movimiento.s armados en 

nuestro pais; pues también ya estliri enterradas las bases -

para que surjan lo~ cuartelazos y los mÓvi~ientos en con~

tra de los funcionarios o instituciones del .. Estado. 

Lo que se logr6 en.este lapso de tiempo en cuanto a p~ 

litica se refiere fue fortalecer la figura presidencial, -

· convirtiéndolo en el hoabre fuerte del pais y hacer del g~ 

bierno el arbitro de la sociedad~ quedando· a un mismo ni-

vel el partido, aunque. éste se haya sometido a cambios, fi 

nalmente, lo que se demostró fue: 

La época de los militares babia definitivamente termi-

.. ·~: 
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nado muého tiempo atrás y que para aplicar el nuevo proye_s 

to político y econ6mico del país se tenia la necesidad, ya 

de un futuro gobierno civil y de un partido definitivamen

te institucionalizado. 

El México moderno después de la política de Unidad Na

cional a mi forma de ver, qued6 transformad~ para un bene

ficio del gobierno,· pero para las organizaciones de masas 

no fue en ·su beneficio por tal raz6n otra conclusi6n.· es: -

Las reformas hechas por el cardenismo ~ nivel masas popu

lares, esto es, movimiento o.brero • campesino y popular en 

el marco del partido perdieron su potencial revolucionario 

pues ya estln dominados por el Estado y el Partido y hasta . 

la actualidad, pues desde que los bur6cratas como ejemplo, 

·"forman parte del partido, éste se inflo de poder y fuerza; 

pues se tienen así dominados a la mayoría de la poblaci6n 

que rinde pleitesía al partido, al Estado i princip~lment~ 

al presidente en turno, ahora .hablando del movimiento obr.!!. 
. ' 

ro desde la implantaci6n de la Unidad Nacional, perdieron 

su potencial combativo y gracias a su secretario gener.al, 

la CTM y otras organizaciones obreras abandonaron el movi

miento .obrero a cambio de vivir dominados "por el partidÓ .

siendo un gran 6rgano del Estado, eso sí con gran seguri-

dad y por cierto para bien del gobierno, pues así no se 

tiene que preocupar por entablar una lucha dentro del te-

rreno político, pues al ocupar el partido un buen lugar 

dentro de la politica, el movimiento obrero también pues a 
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cada ac~i6n buena o mala del gobierno le beneficia hasta -

la actualidad, y es aplaudida por las organizacione~ obre

ras, pues gracias a la politica llevada por Avila Camacho, 

como presidente de la República y Miguel Alemán como seer~ 

tario de gobernaci6n, se logr6 tener ésto, el control polí

tico total del pais del que ahora gozan los nuevos gobier-

nos. 

Ahora se puede decir que fue determinante la relación 

y la colabora~i6n de Miguel Alemán con los jefes revoluci~ 

narios por tin lado porque éstos le dieron la pauta de las 

medidas a tomar. Además Alemán con su hábil sent.ido polít_!: 

co le permiti6 solucionar y resolver los diversos proble--
'\,_, 

'mas y tensiones de aquellos años y por otro lado, tenemos 

que su carácter como Secretario ·de Gobernación le di6 las 

armas necesar.ias. pa"ra lograr cambiar los ·obstáculos que lo 

.rodeaban, y darle un nuevo cause a la Revolución Mexicana. 

MigUel Alemán fue el heredero del proceso de l_a Revo

luci6n Mexicana porque se conjugaron varias cosas a su fa

vor, como son: tenía una herencia politica'inmejorable por 

medio de su padre, contaba con estudios universitarios es

pecializados en derecho y tenia una corta pero al fin ca-

rrera política, que también le vali6 en el momento de la -

designación, pues para darse a conocer tuvo importantes c~ 

sas en sus manos como fue una campaña electoral totalmente 

dirigida por él y más tarde la Secretaria de Gobernación -
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en donde logr6 instituir el control político del pais, 9ue 

hasta nuestros dias existe y en este momento fue determi-

nante en su vida politica, pues México necesitaba un vira

je radical, pues las cond~ciones sociales, politicas, eco

nómicas y e·xternas pedian un cambio hacia lo civil y la 

persona idónea fue Miguel Alemán, pues en este momento 61 

era el único que podia resolver el problema y podía enfre!!_ 

tar los duros obstAculos que planteaba la posguerra. 

Una de las cosas impo:rtantes a la ~ora de la designa- -

ción fue el ciclo por decirlo de algún modo que· siguió Mi

guel Alemári, esto es, que el presidente al nombrarlo Seer!!_ 

tario de Gobernación, Miguel Alemán hizo que esta Secreta

ría se volviera la pieza clave del sistema para poder. así 

manejar indir.ectamente la vida política del pais, pues al 

s~lir de la Secretaría de Gobernación lo iba a apoyar el -

partido, pues éste tenía a la c.~beza a Avila Camac.ho toda-

via como presidente y al ser l~nzado por el PR! a~tomática 
i 

mente lo lanzaban las centrales y los sindicato.s más impo.!_ 

tantes del pais, por tal razón él sube apoyado por las ma

yorias organizadas del partido. 

La influencia de Miguel Alemán marca en el sistema p.Q_ 

litico mexicano un nuevo enfoque, porque con él se dió un 

total rompimiento con las viejas estructuras y a partir de 

que Miguel Alemán toma el poder todo va a ser novedoso y -

por tanto un legado nuevo y una nueva forma de hacer polí

tica como se ve en nuestros días, pues trayendo este estu-
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dio al M.éxico de hoy tal parece que se puede aplicar a la 

actualidad, pues la manera en como fue designado Miguel 

Alemán y la manera en la que se le·sigui6 la pista dentro 

de la política, es la misma manera en la que se dió en el 

presente momento político del país, esto.'es la ola de rum.!:!_ 

res que se despierta en la sociedad a todos los niveles es 

la misma, para seguirle la pista a un posible candidato, -· 

pues ésta es una de las características primordiales del -

sistema político de nuestro país. 

Este trabajo pretendió comprender de alguna manera la 

gran inc6gnita y como es la sucesión presidencial, pues ca 

.da día es más complicado entender como se escoge a un per

~'onaje para la presidencia de la República, .Ssto es un can 

didato, sigue siendo casi de la misma manera en la que se 

escogió a Miguel AI'emán, lo cual creo que el marco teórico 

si aclara la sucesi6n presidencial de·Miguel Alemán que 

fue el objetivo primordial del t~abajo, ·tratar de en~ender 

el momento político en que se da .la sucesión de Miguel Ale 

mlin. 

Espero que este trabajo sirva a mis compafteros de la 

Facultad, pues este momento político que se estudió es pri 

mo·rdial para entender la estabilidad política de nuestro -

país. 
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Siglas Utilizadas en el Texto. 

ARN Alianza Revolucionaria Nacionalista. 

BAOC Bloque de Agrupaciones Obreras. 

BOI Bloque de Obreros Intelectuales. 

BUOC Bloque Unitario Obrero Campesino. 

OO'RM C4mara Nacional del Trabajo de la Rep6blica Mexicana •. 

CNIT C4mara Nacional de la Industria de la. Transformaci6n. 

CANACINTRA 

CCE Comité Central Ejecutivo del PRM. 

CDN Comité Directivo Nacional del PNR. 

. CEN Comité Ejecutivo Nacional del PNR. 

CNDP Comité Nacional de Defensa Proletaria. 

CRRN Comité Revolucionario de Reconstrucci6n '.Nacional. 

CONCAMIN Confederaci6n· de C4maras Industriales. 

CCM Confederaci6n Campesina Mexicana. 

CGT Confederaci6n General de Trabajadores. 

CGOCM ·confederaci6n General de Obreros y Campesinos de Méx.!. 

co~ 

CJM Confederaci6n de J6venes Mexicanos. 

CNC Confederaci6n Nacional Campesina. 

CNOP Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares. 

CNPI Confederaci6n Nacional de Partidos Independientes. 

CNR Csnfederaci6n Nacional Revolucionaria. 

COP Confederaci6n de Organizaciones Populares. 

COCM Cenfederaci6n de Obreros y Campesinos.de México. 



226 

CPRM o.COPARMEX Confederaci6n Patronal de la República Me-

xicana. 

CPN Confederaci6n Proletaria Nacional. 

CROM Confederaci6n Regional Obrera Mexicana. 

CRPI Confederaci6n Revolucionaria de Partidos Independien-

tes. 

CSUM Confederaci6n Sindical Unitaria de México • 

. CTAL Confederaci6n de Trabajadores de América Latina: 

CTM Confederaci6n de Trabajadores de México. 

CON Consejo Obrero Nacional. 

FSDF Federaci6n Sindical del Distrito Federal. 

FSTSE Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
'·~~ '' ·~ 

"del Estado. 

LAP Liga de Acci6n Polltica. 

LNC ·Liga Nacional. Campesina. 

PAN Partido Accion Nacional. 

PCM Partido Comunista Mexicano. 

PFP Partido Fuerza Popular. 

PLM Partido Laborista Mexicano. 

·PNA Partido Nacional Antirreeleccionista. 

PNR Partido Nacional Revolucionario. 

PRM Partido de la Revoluci6n Mexicana. 

STMMSRM Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y -

Similares de la República Mexicana. 

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n. 

STFRM Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana 
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STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana. 

UNS Uni6n Nacional Sinarquista. 
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