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INTROVLICCION 

Ve .i.cu, ht1tumeJtab.i.e..& 0Jtganlzac..io11e..& polWccu, de deJte.c.lta que .6Wl-

g.leJLon en la époc.a de lo.6 -tlle.ln.ta..6, .66.f.o do;., .60b1tev.lv.i.eJL011 palta c.on-

veJL.t<Me. en peJUnane.n.teh de.n:tlto del e.;.,c.e.na!Uo pol.lilio me.x.lc.a.110. Una -

de. e.lla.6 e..6 la Llnl6n Nac..lona.l S.i.na1tqui.6.ta. que .tuvo u11 p!te.c..lp.l.ta.do c.lt~ 

c..lm.len.to, una e.J..-tlle.p.U0.6a e.a.lela y lue.g o pe.1tmane.c..l6, polt hteJtc1.a., e.amo 

el 6an.tcu,ma de. ;.,u an.te.Jt.lo1t g1tande.za. La otila 0Jtganlzac..l61i Jue. el PM

Udo Ac.c..i.6n Nac..i.ona.l, el que e.xpelt.lmen.t6 un le.n,to pelta c.on.t.lnuo cJt..e.cd: 

m.le.n.to, el c.ua.l hoy en cUa. ;.,e mue..6.tlta amenazan.te. al m.Wmo t..l.6.tema. po

.1!..U:.lc.o del c.ua.l .6 e amama.n.t6 y que a.~oltO. _bUJ..c.a. an,lqtU!.aJt. 

El mov.únle.n.to poR.Wc.o de .<.de.cu, uR..tltac.011.6e1tvado1tM c.onoc..ldo e.amo 

el .6-Ú!Mqu.l.6mo, lte.v.l.6.te una gJr.an. .ón:~olt.tanc1.a. e.n el e.6.tucUo de. nue..6-

:t:Juu oJtganlzac..lone..6 poe.u<.ca;.,. Ya que de ét..te han .6u1tg.ldo va!Uo.6 pa!t

Udo.6 poR..ltlc.o.6, a.lguno.6 de e6.úne1ta e.x.W.tenc..la, o-tllo.6 de. t..lmple. c.aJt.l

CatU!lt:t, .todo;., polt.tadolte.6 de. un mvuaje del pa;.,ado. 

El p1top6.6.Uo de. et.te. e.;.,.tudio e..6 e.xcunhtalt el .6ultg.ún.le.n.to, la c.OME_ 

Udac..l61i y el de.c.cw11.le11.to del 6 en6meno po.U,ti..c.o deJte.c.hM.ta de .ldea..6 -

u.Ulr.anitc..lonae.l.6.tcu,, an.t.i.Ube1tae.e.6, an.:Uc.omun.l.6.tM !f de wt .tinte. p.~o-

6undamente 6Mc.L!i.ta, c.onoc..ldo e.amo .6.i.11a.1tqui.6mo. Se duaJt1tote6 en e.a -
;.,egwtda. m.Uad de .ea;., atio.6 -tite.in.ta y p!thtc..lp.lo.6 de. R.o.6 c.uMe.11.ta.. 
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No mue/Le. el. ./i.ln.Mql.Úómo, .&e. le.van.ta un.a y o:tJw. vez, a.pa11.ec.e pOll. -

aqu1. y poi!. aUá c.011. .e.a má./i h.Ma. .ln.dwn~•J.taJúa. peJLo .&.ln. pe.n.de.n. .&u .ldea

.uda.d, ./ie d.l6um.ln.a. en. u,n. .t.lempo y ./ie. .&te.oh.pon.a. en o:t:Jr.o. 

Ayeur.. c.oMt-lt.uy6 La U.ga. Na.c..lon.a.l de. deóeMa. de la. L.lbeJtta.d n.e.U-

g.loM y mMc.h6 c.on.:t:Jr.a. el cvr.:t. 3o. CoM.tí.:tuc..lon.cte (h.e.6 eh.ente a. la edu

c.ac..l6n.) I ee 130 (Rei.aiwn. E.&:ta.do - TgR.u.la) I y .&e alth.oj6 c.onth.a. .e.a..~ -

.úuit.Uuc..lon.u l.lbeh.a.lu del. pa.1..6. Hoy e.11.c.<111.na n.ueva.mente. en. R.o.& h.opa.

j M del ·Palttldo Vem6 c.JuLta. Mex.lc.a.n.o. 

El ./i.ln.a.h.qu.l./imo I un mov.lm,[ento de den.e.e.ha. que .&Uh.ge elt ee a.iio de -

1937. y .&e enc.ue.n.:t:Jr.a en. ge,.~.ta.c..l6n. dude. 1934, leega. a. Mceu.ta.n. a. má.6 

de 500, 000 m.lU:ta.ntu deb.lda.mente. Jteg.iUJta.do.&, y aó ec.ta.n.á a. má-6 de. wi 

mUR.611. de pe.Jt-6011.M I en. .6U ma.yoJt.1.a. c.a.mpu.ln.o./i. Poi!. e.e.e.o en. eo.& a.ñ0.6 -

c.ua11.en-ta. el .6.ln.a.n.qu.l.&mo Ue.ga. a. .&eJi. .e.a .&egunda. 0ue.n.za po.U.UC.a. en el 

pcú.6, dMpué...& del P R M. 

Un. mov.lm.lento de u.ta. ma.gn..ltud, hoy a. 40 año.& de d.l.&:ta.n.c..la., de.be.

Jt.1.a óa-'lma.h. pa.Jtte. de lo.& a.n.a.lu de .e.a lú.&:toJt.la., y da.da. ./iU .lmpoJt:ta.n.c..la , 

ha.beMe. u.tud.la.do m.úiuc..lo.&a.mente.. Pe.n.o Ml!.pl!.eHden..temen..te e.nc.on:tn.amo.& 

que u.te c.apUuR.o, al .¿gua.e que e.e. mov.im.i.en:to de R.o.& c.Jt.l.&.t.e.n.o.&, han. -

· .&.ido MJta.nc.a.do./i o ma.qi.útfodo.& poi!. la. lú.&.t.Oll,la. 06,[c..ia.l -de .e.a m.i../ima. m~ 

11.e.Jta. que. en el. Wn.o de. G. OJuveU, 1984; donde ef. GJta.n He.Jtma.no, r.1. E~ 

.ta.do, qu.l.t.a., a.gn.ega. o a.Ue.n.a. .e.a. h.i.-6.t.oJt.la., .&egún e.e. momento, ./iegún ./itt 

c.onve.1ue.nc..i.a.-. A.e. .&.ln.a.n.qu.l./imo, ./i.l ac.Mo ./ie .e.e U.ta. poJt a.h1. e.orno a. wi 

gJt.upo de. óa.n.á:ti.c.o.& n.ee.tg.i.0.&0.6, y a.demá.6 6Mc..i..6.ta.6, que .e.o wuc.o que. -

due.a.ban eh.a qtte. R.O./i de.jMe.n .&a.e.AA .a. lo.& . .&a.n.to.6 en ph.oc.u.i.~n. 

Ve .¿gua.e ma.ne.h.a. que.da. ce.ah.(} ee di!..&.út:teAt.6 de. u.t.o.& a.c.on.te.ciln.[eH-
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:to.& de nu.u.t.'ta. /JÁLito!W:t 1tec..i.el'Lte polt pM:t.e de nu.ut1C.o.& .úiteeec..tuai.u. 

Poi!. lo qu.e, pOIC. 601!.tu.na. y pOIC. du91tac..i.a., e.6te :tenia. ú1úc.ame.ii.te ha .&.f.do 

ciba1tda.do poi!. ex.bta.njelL0.6. Sólo ex.f.-6.ten do.6 Ub1ta1.> de a.nde.i.-6.ú, dee. .te

ma., u.no e.6 de Jea.n Meyelt y e.e o.tJr.o de H. CampbeU. Polt du91ta.c..i.a te-

n.<.a. qu.e .6elt wt ex:t.ltanje1to qu..f.e.ii v.úúe.6e. a. .úttelte.&Mno.6 pOIL e..6a. pM:t.e 

de. nu.utlta hM:t.o)[..[a.. Y polC. 601!.tu.na, 91taCÁ.M a úto1.> .6e. ha.n emplte.nd.f.do 

o.t:Jr.M .útvu.t.f.ga.c..f.onu al 1te.1.>pe.c..ta; 2 tub, wúveM.Llwwu.. Ae.90 e.6 af 

90. 

B.f.e.n, c.an:t..útu.a.iido uta. p1tue.nta.c..f.ón, .ea.6 plte.guntM qu.e. .6u.IC.gen pa

IC.a. pode1t e.xpUc.M ~ha mav.f.m.f.e.iito Mn. ne.c.uM..i.a.me.it.te. lM .&,{g u..f.e.1t.tu: 

i Cu.deu 6u.e1tan lM c.a.u.1.>M qu.e. mot.f.vMon .ea. apa/t.f.c..f.ón de.e. .&.útMqu..f.-6·

mo? ¿ POIL qu.é. u.n mov.<n1.le.Jtto de. de1te.c.lut :tu.va .&u. e.ampo má..6 6 élL:t..íi., .6u 

e.ampo de. ac.c..i.ón, en la..& mMa..& c.ampe.&.útM del Baj.(.o? deb.ldo a. qu.e. 6ac.

:t.o1tu e.e .&.útMqu..i..6mo 6ue. M.i.m.i.la.do, e.amo u.n movhn.le.11.to c.IC..l6üano-6M

c..f..6ta. ¿ Y 1te.ai.meltte lo 6u.;? ¿ Polt qu.é. c.u.a.nda .ea. Re.volu.c..f.ón Me.x.lc.ana 

e.11.tlLa. e.n .&u. etapa de. c.oMoUdac..i.6n bajo ee. 9ab.le1tno de.e. Gene1tae. CáJr.dg,_ 

nM, na.e.e. y :toma 6u.e1tza e.e .6.lna.1tqu..l6mo. Y polt qu.é. p.f.e1tde auge. y c.cw.l 

duapMec.e e.u.ando .ea 11.evo.eu.c..<.ón da un g.llto a .ea. de1te.c.ha bajo la p11.u:f 

denc..la de. M.f.guel Ae.e.mán1 P11.e.gwi.tM a .ea.6 qu.c. ~e .eu da 1!.Upu.uta. a -

.tJr.avé..6 de .ea plte.&e.l'Lte. .útvu.t.f.gac..i.ón. 

A c.ott.t.útu.ac..f.ón .&e menc..lonan la..& lúpó:t.u.f.-6 e.n qtte. .6e apoya. e.e p11.e

.6el'Lte titaba.jo. 

E.&te. e..&tu.d.lo 
. ,j. ,',·.,: '{.>>.· _· -.. "- __ :' • 

p11.uenta e.ama ,L~ ~\úón:Naé.iona.e.· S.f.na11.qu..l6.ta. ~agita -

moy~ú1¡.¿J~i;·gi]1'4~~[¡11k~-4t~ ~de.q.f.do a. qu.e. .&u.po ha e.o n.&Utu..i.M e e.amo 
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bl.Mi.u en .6u. .f.engu.a., cüuendo .e.o qu.e é.6.toi qu.e/!.Úl.6 e..6c.u.clta11.. Apttovc-

c.ha.ndo y .tomando po1t 1.>u. cu.en.ta. 1tiúv.i.ncUC.a.c..lonu .6oc..ta.ee.1.> qu.e. v.tenen -

. dude an.te.1.> de .e.a 1c.evo.e.U.u6n y a. iM qu.e. é.6.ta. no pudo dM pi.e.na -.10.fo-

wn. Qu.e. 1.>e 1te6.f.e.1ten plc..i.nc..lpaime.n.te a. ta. .t.f.e.ltlc.a. en p.e.e.na. plc.op.ledad, -

a.t .tic.a.bajo, ta. Mgu.ll..ldad, ia. UbeJz.tad y ta. clí.gn.tda.d. 

U 1c.ue.n.:tún.len.to det c.ampu.f.no encu.e.n.tlc.a u.n u.e.a.pe. glc.a.Ua.-6 a.e. .6.i.-

na11.qu..l.6mo. Su. éx.t.to c.oM.l.6.te. en que 1teúrre en un lia.z .todo.6 i0.6 agltav.lo.6 

det campo. LM plc.Ome.1.>M de camb.lo hechM polt .f.0.6 1.>.iJ1a.1c.qu..l.6.tM u.tán 1c.e. 

v·u.t.lda..6 de. .tlc.acüc.f.6n campu.lita, c.at6Uca. y na.c.lonal . .l-6.ta., Po1c. to qu.e -_, . 
ta. .ldeotog.út qu.e et 1.>.li1a11.qu..l.6mo a.po11.ta. (a.e campuhw) encuen.tlta eco en 

et campo. 

Tpdo u.to1 e.amo c.oMecu.enc..la. de io.6 a.1c.1c.egio.6 de 192 9 que. cüe.1ton polt 

.te1c.m.i.na.da. ta. gu.eMa. de .f.01.> C!lt.l.6.te.1to1.> ( 7 926-29), no cüe.1ton M:t.l.6óa.cc..[6n 

a. mucho¿ gltu.po.6 c.at6t.lco.6, .f.01.> cu.a.ie.6 1.>e J.ien.t.útn .tlc.a.lc..lona.do.6 polt ta. -

.igtu.ta. y et gob.le1c.110. Y .6.l a. e..6.to a.g1c.egcuno1.> qu.e. a. paJL.:tiJL de 1931, u.na. 

1c.e.a.c..t.lva.u6 n de ta. po.u.t.i.c.a eut.t.i.c,leJz..lc.a.t, c.onj u.n.tcunen.te con et ta.nza.- -

ni.len.to de u.na edu.ca.c..f.611 .60c..lal.l.6.ta y ~ex.u.a.e, ta. .6.Uuac..f.6n en ee ccunpo 

e.Ita exp.f.0.6.lva. En 19.33 a. cau.óa. de .f.o¿ cli.ve1t.60.6 .eevan.ta.m.ten.to.6 .6e Uega. 

a ha.blall. de u.na Mgunda. "C!lt.l.6.t.ia.da.". Polt to qu.e ta .i.gte.1.>.la. bMca. ea. 

óOJzma. de enca.u.zM u.to.6 án.imo.6, med.la.n.te. u.na. 01c.ga.n.tza.c..f.6n de c.atáU- -

co.6, c.w1a. bMe. J.ie.lc..út ta. fuupt.i.na: Ve. e..6.ta 601tma. -!le ene.a.u.za. et de-.1co!:_ 

.ten.to pOlc. wia v.út cli.óe1tente a. ta. v.lotenc..t..i, a. .e.a. vez qu.e. 1.>e qu..l.ta úu.~ 

za. a. ta. L.lga. Ve6e11.&o1ta de ta L.lbell.tad Rd.i.g.loM ( LNVLR) , que. ~e empefí~ 

ba e11 .i.nc..Ua1c. a eo1.> ó.teee.6 pcilc.a. ta de6~1"1úi. Mma.da de .e.a. .lgtu.ta.. 

Lo.6 ca.t6Uc.o.6 poUü.co.6 de0 .eM e.e.Mu mecli.a..6 a.e c.omplc.Obalc. ee óJtctcE!:_ 
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.60 de .e.a. gueM.a de lo!> C1rM:teJtol> de!>eC.han lM 60JtmM de lucha. :tlutcll-

cúona.l: La. MbeU6n cvunada. y lle op:ta. potr. la. otr.ga.n.lzac..Wn de un mov.l-

mlen:to a. 11.lvel nac..lona.l que tr.ec.o ja. y de c.auc.e. a. l>U6 tr.ec.lamol>. 

En el>:te_ el>c.ena.tr..lo l>utr.ge e.e. .6.lnatr.qu.ll>ino a.e. -lgua.e. que la C1rMtiada. 

!LtlUza. el po:te.ncúa.l de v.lolenc..la. ~wnulando e.n .e.~" c.a.mpu.lno.ti, detr..l

va.do de lM m.l.6eJtable¿, c.oncllcúone.ti de. v.lda, que ¿,e.' ha.b.fu :ttr.a.ducúdo en 

una. 6tr.U6:ttr.a.c..ú5n que no . .ten..fu 6otr.ma de. de.tiahogatr.. La. c.tr.Mtiada. .ee. oótr.~ 

e.e e.n 1926 un mecllo patr.a. hac.e!tlo: La. v.<.o.e.enc..la. Y un mo:t.lvo: La. pe/Ll>~ 

c.uc..l6n tr.e.Ug.lo1.ia.. Ahotr.a., el 6.lnatr.qu.ll>mo le o6tr.ec..fu una. otr.ga.iúzacú6n -

que lien:t.út l>Ul> 6tr.U6:t1Lacúone.ti y que. le .lnv.l:taba a .e.a luc.ha, a la. .f.uc.ha 

pa.ú6.lc.a.. 

Y e.6 ptr.ewame.n:te ba.jo e.e. gob.leJtno de CáltdenM c.uando el .ti.lnatr.- -

qu.i.l>mo :toma mayotr. ptr.e¿,enc..la.. E.6:to u, a. c.a.Ul>a. ·de .e.a pou.t.lc.a a.dop.tada 

potr. el tr.éghnen, la c.ua.l a.6ec.:taba a. .e.al> .i.n:teJte.tiel> de .e.a. v.leja. oUgatr.-

qcúa. a.gtr.a.tr..la., M-l e.amo a. .e.a .lgle.ti.la, dado que el El>:ta.do tr.evo.t.uc..lona-

tr..lo pla.n:teaba. .e.a. exc.l!Ll>-i.6n eúec.Uva. de la. -lgle..6.la. del apatr.a:to de.e po

de.tr.. Como el .6-ln~qu.i.l>mo v.lene. a. tr.ec.oge/L :ta.n.to .e°" ptr..lncúp.i.0.6 de. de- -

6eltl>a. de la. ptr.op.ledad y de la tr.el.i.g.i.611 enc.uen:ttr.a. a.poyo en e¿,;to¿, liee.tE_ 

tr.e.6 de!>pla.zado.6. A la vez e¿,:tol> elemen:t0.6 de :UeJttr.a. y tr.e.Ug-i.6n tr.ev.l.6-

:ten una. gtr.cut .ú11potr.:tancúa. en .e.a c.011c.epcú611 del mundo de.e c.ampe.ti.lno, ya 

que. ¿,.fo 1r.e.e..lg-i.611 110 hay pol>.lb.i.Udad de v.lda MCÁ.a.l en .ea. c.onc.e~Je.l6n -

de lo!> c.ru11pu.ln0.6 !f ¿,.f.11 .e.a. Ue.tr.tr.a en p.eena ptr.op.leclad el hombt•e e.l> .ln

c.omple:to. Al .i.nclu.ltr. e¿,;to¿, e.eemen:t0.6 e,e. clUc.uMo .ti.úiatr.qu.ll>:ta. .tiu é.x.l:to 

e11 el e.ampo u .tiegullo. El>:tM Mn lM h.lp6.te..ti.l.6 bá.6.lc.a.6 en que .tie apo

ya. el ptr.eM.nte :ttr.aba. jo. 
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La. p!Útne!ta. 6.lnalida.d de. e.-b.ta. .tu.i..6 e/e.a. la. de. pltu e.ntaJt y e.xrun.l- -

naJt e.e c.oJU.ta.nte. a.va.ne.e. de. la. de.Jtec.ha., pe.Jto en lugM de expUc.a.Jt ¿El?. 

pO!t qué e.e PaJLUdo Ac.u6n Na.c.-i.ona.i (PAN J a.c..tua.1?.men.te ainena.za. a.e .ti.ü

.tema.? Hemo.ti pJte6elt-i.do :tJuula.da.Jtno.ti a.e pa..&a.do y e..&.tucliaJL a. la. oJtga.iú

za.c..l6n que ello v-i.da. a. la..& do.ti moda..e-Lrla.du de. la. a.c..tua..e drvr.ec.ha. en A~ 

x-i.c.o: La. drvr.~c.ha. Jte.taJtdcÚr1a. Jteplte..&en.ta.da. polt e.e neopa.n.i..6mo· y la. drvr.~ 

e.ha. popu.e.i..6.ta., -i.n.ten.to de modrvr.n-i.za.c.-i.6n de e.ti.ta. .tendenUa., ·e.ne.a.be.za.

da. polt e.e PaJt.:tldo Vem6c.Jta..ta. Mex.lc.ano (PVMI, de.&c.encli.ente cli.Jtec..to del 

.t.-i.nMqu.Wmo ae ·c.ua.i hemo.ti de a.boc.aJt nuutJc.o e..&.tud.lo. PMa. que de U- . 

.ta. ma.neJta. e.e pa..&a.do .le.um.lne. a.e pll.e..&en..te.. Ya. que .ti6la.mente. qu.lene..& 

c.Jteen. que fu h.l-6.tolt-i.a. c.run.lna. poll. ¿,.[ m.Wma. de. una. ma.ne.Jta. .ln6a.Ub.ee h~ 

e.la. a.deia.nte. o que la. de.moCJLa.Ua. no peJunlie .tia.Uo.ti pMa. a..tll.á.6 pueden 

ve.Jt c.on tJc.a.nqu.<.Uda.d e.e c.ll.euen.te pltoc.uo de. drvr.ec.h-i.za.u611 -que a.me

na.za. c.on volveJt a.e pa..[,6 a.e pa..&a.do, a. époc.M ya. .tiupeJtadM- paJta. .ta.e -
e6ec..to no dudan en u.üUzM ~ .tie.nt-i.m.le.nto ll.elÍfJ.lo.tio (e.amo lo h-i.zo -

e.e .t..lnaJtqu.l.ómo) en .tiu c.runpa.iia. de pltoc.ei.i..t.i..6mo vaUéndo.tie. paJta. eelo -

de pll.ubUe.Jto.ti tJc.Cl.Yl.-6noc.ha.do.ti que ven c.on mela.ne.o.e.ta. e.tie pa..tia.do de -

plt-i.v.lf.eg.lo que no deben volveJt a. ew:t.Ut. ExplOll.aJt la..t. e.a.U.tia..&, .eo.ti -

otúge.nu de. e.ti.ta." drvr.e.c.h-i.za.c..l6n, .ta.nto a.e -i.n.teJúoJt e.orno a.e ex.teJt.l01t -

del .6.i..6.tema., pMa. a..~.[ e.nc.ontlz.a.Jt lo.ti me.ello.ti pMa. JteveJt..t.úLea. deben .tirvr. 

plt.lolt-i.da.du c/LU.lc.M. Polt .eo que e.e objeto del plte.tien.te 

e.t..tucli.o u e.e 110 pe.Jtma.nec.rvr. htc.oew1111e.ti, ·ya. que e.e lta.c.eltlo .tielúa. c.a.rvr. 

en una. e.&pec..le de Jte..&.lg11a.da c.ompUc..lda.d. 

En e.e plt.lmrvr. c.a.p.l.tufo exainúicuno.6 de una. ma.ne.Jta. .ti0mrvr.a. e.e mov.l- -
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mi.en-to de to-0 c.1i-l6:teJr.o.6, empezando pOJt wi bala.ne.e de .e.a. .tidua.cú6n en 

que .tie enc.on:tJtaba. e,e. c.a.mpeúno dww.n.te 1J de..lipu.é.6 de .ea. 1tevotucú611; -

al .tM.mhto de é.&ta. e,e. homblte de,t c.a.mpo .ti.ene que .tiopoJttaJt. e,e. p.le.e.aje 

de .f.0.6 deMo.ta.do.ti vilLl.6.tM e.amo e,e. de lo.ti venc.edolte...6 
1~a.Mancl.ane1.> '' • 

El c.0.6to de .e.a 1tevo.e.u.c..l61t e...6 pa.ga.do poi!. e,e. e.ampo. Un E.ti:tado v-lotento, 

c.oJtJtupto y aJtb-ltltcvúo u ten.ido que 1.>opolttaJt. ;:¡OJt .e.a. pob.e.acú6n c..lv.le., 

dado que e1. E1.>tado .ti.ene e-e. 1tec.u.Jt1.>o de .e.a.1.> Mma.J.>. Lo c.ua.e. gene,1ta. un -

cunb-i.ente de -i.n.tiegu.Jt-i.dad, de -i.n.tia.ül.>6a.c.c.J.6n y de ad-lo 1.>ec.Mto hac..la to 

do .e.o que .tie ne-e.a.uone c.on e,e. gob-i.eJr.no. Poi!. .e.o que a.e. .tiu.Jtg-l/t e-e. c.on--

6Uc.:to JteLi.g-i.o.60 e1.>te pueblo de,.t,c.onteiito c.on .e.a ac.tu.ac..l6n gubeJtnamen

ta.e. 1.>e .e.a.nza c.01itJta e1. E.titado tomando e.amo bandena .e.a deóen1.>a de !.>U -

óe. 

En e1. 1.>egundo c.a.p.Uu..e.o 1.>e p1te1.>enta e1. e.tic.encvúo donde e,e. 1.>htaJt.- -

qu-l.timo a.pa.Jtec.eJúa. tiempo dupu.ú. A pM.ti.Jt de 19 31 .6 e' Jtea.nuda e1. c.on-

6Uc.:to ent/te e1. E.ti.ta.do y .ea. -i.gtu-i.a a. JuÚz de una. 1.> elt-le de med-i.dM a~ 

.ti.delt-lc.a.e.e-0: a) 1tutlt-lc.c..l6n al númeJto de 1.>a.c.e1tdotu y b) .e.anza.m-le~ . 
to de u.na. educ.ac..l6n J.>Oc..lae.-l.6.ta.. E-0.to pl!.Oduc.e un g1ta.n duc.ontento en -

e1. pu.ebe.o mex.lc.ano, c.a.t6Uc.o eit .6u gJtan mayo/Úa.. Po e.o dupu.é.6 1.>e pa.1.>a. 

a. ana.UzaJt. e,f. .tiu.Jtg.ún-leitto de ta f.eg-l6n lJ de ea Ba.1.>e, 01tga.núacúone1.> -

c.uya 6-lna.Uda.d ella enc.au.za.Jt e,e. de.tic.onte1ito de .e.al.> c.a.tdUc.01.>. Al .6elt -

ta leg-l6n u.na. 01t9a.1úza.c..l61t -i.nc.a.pa.z de 61te11M y d-i.Jt-i.g-llt e1.>to1.> án-i.mo1.> -

.6e dec..lde c.JteM a. .e.a U1ú61t IJac..lona.e. S.útaJt.qu.Mta. Y e.amo paJtte ú.ltúna 

d~ e1.>te c.ap.Uu.lo .6e ex.pUc.a. b1teveme1ite ee. 1.>-i.g1ú6-i.c.ado de ta. pa.e.abJta. -

.6.fJ1a1tqu).A1110, a.J.>.l e.amo .tiu. obj e.t.i.vo. 

En e1. c.ap.f,tue.o .te/te.e/to 1.>e abo1tda11 e.01.> d-i.ve1t1.>M óa.c.:tOJte.6 que dn- -
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ltlatt e.orno 1t.e..6uLtado a. la. UNS. Empeza.mo& mciic.-úma.1ido .ea.ti do.& veM.fone& 

popula.11.u de .e.a. óuttda.c.i61t del .&.útMqr.ú.6n10: a.J .e.a. UNS u e/tea.da. po11. .ea 
. .&ubveJU>.i..61t tta.z.l y b 1 la. UNS u 6u1tda.da. poi!. utto.& j6venu patlúo.tcr.,s y 

c.o.t.6.th!.06. Po.&:teJt-i..011.mett.te .&e utucUa. .e.a. ·a.llfja.n.i.za.ci.ón de .e.a. UNS y .ea.& 

mo:t.lvo.& de .w .lmp1t.e.<>io1ta.ltte Cltec..ún.le.tt.to. Un poc.o má.ó a.dela.n.te 6 e cu1a

Uza. c.ott de.tenimie.ltto la. c.ompo.6ici.6tt .&ocJ.ae. del. mov-Úllie.nto .6.útMqtlM

;ta e.n ge;ieJLal, dude e..t mando .6ec.1t.e..to, la. Ba..&e, hct.6.ta la. tlt.opa. o c.01t

t.útg elt.te, pa<ia.ttdo pOI!. el e.ami.té tta.ci.otta..e y i.a.6 ma.ndo-0 .út.te1t.medio.6. E.:5:. 

pUc.a.ndo el poi!. qué -0e .te. c.olt6.ldeJt.a. un mov.lm.le.tt.to .út.te.1t.cl.ct6e. Elt6egu..!:_ 

da. -Oe ducJt..lbe .e.a. 601tma. eJt que .6e 1t.ea..li.za.1t ect.6 C.01tc.e.ntlt.a.c1.01te.6 .6.lna.11.

q u..l<>ta..6, c.6mo .6 e p1t.epa.1t.a.1t .e.cu. mMc.ha.1.1 , .ea ó oJuna e1t que .6 e Dlt.dciia la -

d.l.6peM.i..61t. Todo.6 u.to.6 a.<ipe.c.to.& de g1ta.n .lmpa.c..to v.úiua..e. F.úta..emett.te, 

.6e expUc.a. .f.a. pM.a.do ja. de .ea 1t.ep1t.u.ló1t ae. Ú.nMqu..l~mo, ya. que e11.tlt.e -

mM lle 1t.ep1t...lm.í.a. ee. mov.lm.le.nto, má.ó óue.11.za y adepto.& a.c.wnula.ba.. 

Ett el c.a.p.Uulo c.ua.JL.to .6 e a.ttcr..t.lza .e.a. .ldeae.ag.í.a. de .e.a. UNS. Empeza.tt

do po1t. 1tomb1UV1. a. 6U.6 pa.lt.tu .út.teg1t.a.lt.tcw, e1t !M que .60 b1t.e.6a..een .ea. hl! 

pa.tt.lda.d y un 11a.c1.01taA:.l6mo e.xa.c.eJtba.do, .todo é.6.to 1t.evu:t.ldo de un p1r.o--

6u11do .6ett.t.lm.len.to ca.tóUc.o-tr.el.i.g.lo.60. Pe1Uá11do.6e que mecü.a.tt.te una. e.o!!! 

b.úta.c..i..6tt de u:to6 elemento.& da.1t..la. e.amo lt.e.6uUado .ea. .út.6.tauJt.a.c..i.ón de -

un 01t.dett .60c1.a..e c.lt...l.6.tla.tto. Pa.tr.a. .tlta.ta.Jt. de c.omptr.ettdetr. .e.a. 6p:t.lc.a. 6.útM

qu.l.4.ta he a.b01t.da. la. lt.l6.totr.ia. de Méxic.o de..1>de et punto de vi.6.ta. -0.útM

qu..W.ta., que 110 e.6 o:ttr.a. c.o.&a. que .e.a. lti.6.tolt...i.a. de .ta. alt.t.l-h.l.6.tolt...i.a. lttga.Jt. 

donde .6e c.lt...i.:t.lc.a. y v.lf..(.pe1tcUa. a. Cuau/U:&11oc., H.ldai.go, Mo1t.e.lo.6, Juált.ez, 

ha.tita a. .f.o.6 c.a.ucUUo.6 .601tOlt.e.J1.6M. En c.011.ttr.a.pM:t.lda. 6e 1t.ealza. .e.a. .ima-

gett de u1t Colt...te.&, de. 1.tuJ1.b.i.de., de .f.o.6 ,lf.llt.a.111ó1t y hM.ta. ta. de Ma.x.lm.l--
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.U.ano. En .e.a .tiegu.nda paM:e de.e. c.ap.ltu.to, ú u.tu.ella .e.a c.011c.epc..l61t 6i

nMqu.i.6.:ta del homb1té, .e.a mu.je.lt rJ .e.a 6aniiUa; a.ti-l e.orno .e.a 1te.taci.6n de.e. 

..ti.útMqu.Mmo con .e.a edu.é.arú61t rJ e.e. c.onc.ep;to de nac..lonaU.timo. Po.ti:te/Úo!!:_ 

mente, ..tie ded.lc.a u.n paltcfg1ta.óo a e.6.tu.d.lalt 1.o.ti .túi.tu óa.tid.6.ta.6 en ..lu. -

ideolog.ta., M-l e.orno .e.a· po.tiible 1te.R.ac..l61t de .e.a LINS c.on. .e.a.ti po:tenc..tcui -

del eje.: Ae.emcuu'.a, 1.taUa y Jap6n.. Y e.amo últúna paM:e de e.6.te c.ap-l

:tu.e.o rJ e.amo pu.n.:to óu.ndcunen.:tae. de. u.ta .útve..6tigac..i.6n .6e p1tuen.:ta !f ex;!: 

m.úta e.e. dMcUMo .ti.útaltqu.i.ó;ta, e.e. c.u.ae. viene a ex:;¡1te.6M el .tietitilt. dee. 

c.ampe..6ino, .61.1..6 c.o.ti:tu.mb1te.6, .tiu. .tien.tún.len:to 1tel.lg.lo.60, .tiu. mac.hi.ómo, .6U.6 

anhelo.6 c;le Llbe.lt:tad. En. 6.út, .6u. pito.tu.ta, .6M 1tec.e.am0.6 ae. Jtég.lmen. qu.e 

.e.e p!Lome:t.i.6 :todo y qu.e no .e.e c.u.mpU6 nada, rJ u e.e .6.útMqu.i.timo qu..len. 

v.lene a .6e.lt .tiu. .út:te.ltloc.u.:to1t. 

En e.e. qu.úito c.ap.ltu.e.o .6e de.óc./Úbe .e.a 601tma en. qu.e .tie d.lÓ e.e. deM

JtltoUo del .ti.úia1tqu..l.6mo, a.ti-l e.orno la.ti c.au.6M de .tiu. dec.aden.Ua.. Se "mu.~ 

:tita .e.a pe.Jt.6onaUdad dd Ude.1t que .e.ogll6 dM un .únpu.1..60 .6.út p1tec.ede11 . .t:e 

a.e. mov.lm.len:to: sa.e.vado1t Aba.tic.al, a qu..len .e.e denom.útaban de.óde e.e. E.e.eg:f 

do, e.e. m.ll.Uc.o· en c.on.tJtapM.t.lda, .61.1..6 de.t:Jtac...tOJtU .e.e .le.amaban .6.lmple-

men:te e.e."FÜJLe.1t c.on. hua1tac.hu 11 .AbMc.ae. .e.e .úiyec...ta u.n .únpu.t.60 .&.út pite.e.~ 

dente.6 a.e. mov.lr.1.le;i.to, polt .e.o qu.e é.ó.t:e,.tan. .66.e.o en u.n afio de 1939-1940 

Wp.Uc.a ee. 11úme.1to de m.i.U:tan.:tu; e.6 :tcunb.lén qu..le1t .e.e hióu.n.da Jta.6901.> 

óa.tic..i..6.ta.6 a.e. mov.ún.le1i:to 1 en .e.o qu.e .&e 1te6.f.e.1te a .6u. 01tgan..lzau6n y d.l-6-

cJ.pe.ina. Con la.ti dec.c...lone..6 de 1940 !f a c.ru.u.a de.e. de1.>con;ten.:to de e.a 

de/Lec.Ita a c.ttu..6a de .e.a v.lc.:to!t.la dudo.tia de Av.i.J.a Ccu:1ac.lw .60 bite Ae.111azán 

u.te 6ac.:to1t .ú16.e.uye de .lguae. mane.Ita pa!ta que e.e. .6.útMc¡u..l.ómo gane una 

gltan c.anüdad de adep:to.ti,1.o.6 c.llClt'.e.ti vúan en .e.a LINS u.na opu6n palta -
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oponeMe a.e. gob.i.eJmo. MM a.dela1it:e. ./ie ·pMa a. exp.Uc.M et .tn.tc..to de. .ea. 

e.a.lela. del movh11.te.1it:o, c.uando el pa.b.i <1e pJz.epMa. a. en.tJr.M a. .e.a. <1egunda. 

gueJVta. mund.tal en a.poyo a. .eo.1 E.1.tado-0 U11.tdo-0, 1taz61t poJz. .ea. c.ual. ~ 11~ 

c.e-Oal!..to que e1. pa.U, u:U wúdo en .:tOll.110 a. -0u gobúJtno. El mando -Oec.Jz.~ 

. .:to c.omp1te11de. e.<1.te hec.ho. Ca.e AbMc.ae., .e.a. c.omb.tna.u611 de. e-0.to-0 do-0 6a~ 

.:toJz.u p!toduc.en e1. p/z.illup.i.o del ó.i.n. del movhn.i.e.nto. 

F.i.ltct.e.men.te, en e1. -Oex.to c.ap.Uu.f.o <le a.na.e.úa .ea. i1Uúna. e.xp1te.<1i611 -

po.e.u.i.c.a. del -O.i.11Mqu.i.<lmo que e<1 e1. PM:Udo Vem6c.Jz.ata. Mexicano. Se. me.!:!:_ 

c.iona.n ./iU6 an.tec.eden.tu inmed.i.a..ta-0, u.tableué11do.1ie -0u 1tie.a.c.i6n olt!Já

n.i.c.a. c.on .ea UIJS, <le muu.t/ta. en c.on.t/z.apa.Jttida .ea. negau6n de eJ.i.te lie.-

c.ho po!t pal!.te. de .6UJ.. ci..UzÁfl e1U:u, lo-0 c.ua.e.e-0 11.i.ega.n que. e1. PVM <1ea. e-e. 

b1ta.zo e1.ec.to1tvw de .ea. UNS. Má<I a.de-e.ante -0 e. muu.tJia. -0u .:te.ndenua. pol:f. 

:ilca., ./iU6 -0.i.m.lU.tude.<1 1J d.i.6e.1te11ci.a.-0 c.on e,e. PM.t.i.do Ac.c.i6n Na.e.tona.e.. 

En .ea. <1egunda. pM.te de. e.<1.te c.ap,[.:tul.o -0e .&1cXw1e un bite.ve. e.o.tejo -

de. .ea..1 pw1c.tpae.e.1 .:tu.U., del PVM c.on .ea..1 de .ea. UNS palla. M.Í. <>.-O.tabe.e.-

c.e.lt mM 'que lM d.i.6e.1te,nc..i.a<\ .e.a..1 mú.Ulpléh 1J vM.i.adM c.o.tnc.idencia.6. -

P0-0.telt.i.o1tme.n.te, ./ie e.xron.tna. .ea compo.1i.i.c..i.6n J.iOc.iae. del. PVM. MM ade,f.a.11-

.:te. -0e muu.tlta .ea. pMUc..i.pac..i.6n e.f.ec..:tolta.l del .PÓM del.im.i.tándOJ.ie <1u zo

na. de. .tn6luenc..ia. A-0.í.1 <1e ha.e.e. 1te6e.Jz.e11c..ia. ac.e.1tca de .ea.-0 c.on.:t.ú1UM lu-

c.hM .&tte.1tna..~ que han <1U1tgido en e.M dM.t<.n.tct.6 01tga.n.i.za.c.i.one-0 poe..ui

c.a.-0 .6.tl'laJtqu.i<l.tM,de 1947 c.011 Fue.!tza Popula1t 1ha.1.ta nuu.t/toJ.i d.lM c.on -

el PVM. · PMa 6.[11a.Uza1L e1. capUue.o 1J .e.a .útvu.tlgac.i.6n ./ie 601tmue.a e.a 

p!tegwi.ta a.e.e/Le.a de la.J.i p0.6.lb.i.l.i.dadv.i que .tiene el PVM pCUl.a c.011ve1t.U/t

-0e en una 6ue.1tza. po.f..lüc.a. que. llegue a. po11e.1t en pe,e.,¿g1to a nuM.t'r.o a¡¡-· 

.to/ti.tM.fo ltég .únen po.e..Ulc.o • 



CAPITULO 1 EL MOVIMIENTO CRISTERQ. 

1.1. Un balance previo 

1.1.1. El retorno a la política 

La revolución de 1910 obedece, en parte, a la frustra

ción de las clases medias, una ocasión que se aprovecha; -

una sucesión presidencial que se torna dificil; conforma-

ción de·tropas en el noroeste azotado por la crisis econó

mica y en el sur pueblos que se resisten a las haciendas; 

1913-1919 supone el retorno a la política desde hace cua-

renta años ausente del gran crecimiento económico. 

El descontento popular, por si solo no hizo esta revo

iución. ¿Llegó incluso a aumentar antes de 1910? No está -

claro. Lo que es cierto es que la dominación politica de -

un pequeño grupo que dirigía al país por el camino del ere 

cimiento económico tuvo consecuencias imprevistas. 

1.1.2. El costo de la revolución. 

Entre 1913 y 1919. murieron más de un millón de mexica

nos, un cuarto en los camposdebatalla y ante los peloto

nes de fusilamiento o ahoz;cados,en los árboles, las otras 

tres cuartas partes a causa del hambre, del tifus y de.la 

gripe española que se abad.a sobre una población debiii Fi1-

da. 
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Finalizada la gran guerra, los combatientes dejan de -

exterminarse entre sí -recuérdese las hecatombe.s de To

rreón, Zacatecas y Celaya- para volverse contra el pueblo • 

. El villismo disgregado se convertía en bandidismo y el ca

rrancismo en la industria del pillaje, no por nada los co

nocían. como "los carranclanes", siendo las fuerzas del or

den no menos temibles que los bandidos. 

"Los pueblos que no tenían un Peláes para prohibir la 

entrada a todos los malditos, no tenían más que rogar a 

Dios, a la Virgen Maria o a los Santos. Eso fue lo que hi

cieron. En 1914 Méjico se consagró_ a Cristo Rey, el Rey de 

la corona de espinas y la agonía". (1) 

De esta forma muchos pueblos vieron disminuir su pobl~ 

ción y muchas aldeas desaparecieron para siempre del mapa. 

Tanto los arrieros como los campesinos no podían trabajar, 

dado que no se atrevían a salir de los pueblos. 

Habiéndose disuelto el Estado en el bandolerismo ca- -

rrancista, la población campesina para poder trabajar tuvo 

que organizarse en grupos de autodefensa, conocidos como -

"defensas sociales", las defensas sociales ofrecían a esca 

la local lo que Peláes había extendido a las zonas petrol~ 

ras en protección de intereses extranjeros. La misión de -

estas defensas sociales era prohibir la entrada al pueblo 

a todo desconocido, fuera bandido o no, y a muchos de -

ellos fusilarlos o ahorcarlos mientras averiguaban su si-

tuación. Estas defensas se reprodujeron a escala local pa-

(1) Jean Meyer. Las Revoluciones Mejicanas, México, 1973, 

p. 91 
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ra prestarse ayuda y ofr.ecer alguna resistencia a los ban

didos. 

Esta inseguridad en el campo llevó a la imposibilidad 

de trabajar la tierra, de ahi que 1917 sea recordado por -

el pueblo campesino como "el año del hambre, la peste y la 

guerra", Los campesinos sin maiz y sin trabaj'o, comian sal 

vado, al que ciertos comerciantes criminales mezclaban ase 

rrin; en ciertos lugares los habitantes desesperados lleg~ 

ban a comer tierra, (2) y si a ésto aunamos la sequia que 

abatió parte del pais, -en Michoacán por ejemplo la sequia 

duró de 1915 a 1917- y por si ésto fuera poco sobrevinie-

ron las epidemias del tifus, seguido por la gripe española 

que afectó principalmente a los niños "pequeños esqueletos 

grotescos con el vientre abultado", la situación en el Cél!!). 

po era desesperada, en varios pueblos los sacerdotes orga

nizaron penitencias a fin de combatir estas calamidades, -

los fieles entraban a las iglesias con coronas de espinas 

sobre la frente, algunos se hacían azotar, otros de tanto 

andar hincados llegaban con las rodillas sangrando; algu-

nos campesinos cargaban pesadas cruces dando vueltas a la 

iglesia. 

"La guerra, el hambre, la peste, la plaga trinitaria -

se habian abatido sobre México". 

1 • 1 • 3, "La revo1uc:::ió?J. u:na glierrél. privada" 

Debido a los ¡%~~,~'¡ ~d~eÜdÓs ;por· el. carrancismo se 

( 2) ibid. 
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llega a añorar los tiempos del porfiriato, no sólamente 

por parte de los ricos hacendados., sino hasta por el que -

se creía que no tenia nada que perder, el campesino, el 

cual perdió algo muy valioso y por millares: LA VIDA. 

Un testigo de estos acontecimientos al escribirle a un 

colega de otra zona, un Secretario General de Morelos, le 

describe la ferocidad constitucionalista con las siguien-

tes frases "Jamás se creyó que habría rufianes que supera

ran a los de Huerta, venir y ver pueblos incendiados en su 

totalidad, los montes arrasados, el ganado robado, las 

siembras que fueron regadas con el sudor del trabajo, cos~ 

chadas por el enemigo ••• Y sus granos iban a llenar los 

furgones de sus largos trenes y ser vendidos en la capi- -

tal ••• Eso de ver a tres o cuatro hombres tirando del ara-

do y ocupando el lugar de las bestias de que eran propiet~ 

ríos y las cuales les fueron robadas por el carrancismo 

-atestiguó el secretario- es cosa que subleva". (3) 

Un constituyente de 1917 cuando la facción carrancista 

acaba de ganar, afirmó: "La revolución actual a-6.n no es p~ 

pular en México. La mayoría del pueblo mexicano está en 

contra de la misma, seguimos siendo minoría". (4) Dicha 

afirmación es certera dado que los constituyentes de 1917 

fueron elegidos por escasos 20,000 votos de un total de 

(3) John Womack, Jr., Zapata y la Revolución Mexicana, Ed. 

SEP., México, 1985, p. 264 

(4) Meyer op. cit., p. 91 
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11 millones de mexicanos. 

Pedro Martínez, campesino ex-zapatista dice a Osear 

Lewis "Con don Porfirio existía un gobierno de verdad •• , -

era partidario de los ricos, pero las leyes eran aplica- -

das". (5) Esta afirmación encuentra su base en que el pue

blo sólo obtuvo del gobierno de la revolución bandalismo, 

muerte y terror; requisas de caballos, hombres llevados 

por la fuerza a la guerra. La tropa siempre traía lazos p~ 

ra amarrar a los "voluntarios" que raptaba de las ranche-

rías. 

Algunos autores de corridos recogen la desesperación -

que priva en el campo y la vienen a expresar a veces humo

rísticamente, como una manera de escape: 

Por Dios Venustiano, cambia de experiencia; 
diles a tus militares, que no vayan a matar 
los pobres marranos, vacas y gallinas 
y los guajolotes en lance fatal. 
Diles que los jarros no son zapatistas, 

ollas y cazuelas y también el corral, 

semillas en granos, rebojos y platos, 

viejos mantequeros, también nixtamal. (6) 

Al pueblo poco le importa si los hacendados son expul

sados, y si a poco tiempo éstos eran reemplazados por los 

revolucionarios. Al pueblo tampoco le importa que el "Cé--

(5) ibid. 

(6) Womack, apud., pp. 264-65 



sar Díaz 11 se marchara a Francia, o que Huerta cayera des-

pués de haber asesinado a Madero; y que Carranza y su ban

da .de 11 carranclanes11 sean ahora Presidente y Gobierno legJ:. 

timo. Todo ésto le es indiferente al hombre del campo el -

cual con don Porfirio, y después con Carranza seguía sien

do un hombre sin tierra, con la única diferencia de que a~ 

tes apenas le alcanzaba para mal comer y ahora, si no mu-

rió en los campos de batalla, muere de hambre; 1917, la 

historia oficial nos indica que es el año de la Constitu-

ción del 5 de Febrero, mientras que por otra parte los vi~ 

jos recuerdan ese año como el año del hambre. En fin, cue~ 

tión de enfoques. 

La paradoja de la revolución estriba en que la mayoría 

de los campesinos estuvieron al margen de la direcci6n y -

de los beneficios de ésta, aunque todos la sufrieron y tu

vieron que soportar las consecuencias, pero la verdad del 

asunto es que fue una guerra privada entre la incipiente -

burguesía -principalmente del norte- y los terratenientes. 

Los campesinos participaron en esta contienda, en una 

guerra que no les pertenecía, los 10,000 muertos en Zacat.<2_ 

cas, varios miles más en Torreón y el 95% de los jinetes -

de la caballería muertos en Celaya, eran campesinos. Los 

beneficios de ninguna manera fueron a parar a la clase que 

aportó estos contingentes. 

El problema agrario fue el. moto~ que impulsó a los cam

pesinos a incorporarse ki. la luchá;!.:~HuGo lideres que prete.!_! 

dieron dar solución al ;prC>~l~~á~d~· l~'{f~l ta de . tierfa; ·pe

ro esto no significa qtie'!~i b~;.¡6i~C:i.6n .fue:i-á:éaritpe~iriki. en 
-o=·o::'-~·-,~-'· --'"--~"'-'-· ~¡;=;--=; 

sus móviles , en su desarrOllO . en· sus. conseé:uei1cia~r;-· · 
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1.1.4. La violencia como sistema 

El régimen revolucionario recién instaurado continuó 

el proceso de centralización burocrática, de absolutismo -

politico. Todos los mexicanos se ven afectados y engloba-

dos por el Estado revolucionario, y decir englobado es lo 

mismo que dañado, robado, violentado por un gobierno co- -

rrupto y violento. Esta cobertura estatal esconde finalida 

des que no son las del pueblo; de la plebe, a veces si, de 

los campesinos nunca, jamás. Dicho Estado revolucionario -

protector in abstracto del orden y del progreso, de la le

galidad, desconoce su propia historia y borrando sus hue-

llas de ésta, confisca la historia y la maquilla. Y ahi r~ 

dica básicamente el problema, donde los campesinos son to

mados como el pretexto de la revolución la cual pugnaba 

por un desmantelamiento de la gran propiedad para su repa~ 
to entre los desposeídos, y el progreso de la agricultura 
de mercado. Aqui se muestra la existencia de tensión entre 
el Estado y los campesinos pues esta finalidad es para el 
Estado, si no extraña, si hostil. De esta forma.la.reforma 
agraria acrecenta el nCunero de beneficiarios que·aceptan -
al nuevo régimen. 

La mayoría de los latifundios permanecen, a lo más que 

se llega es a que éstos cambien de manos: a que ahora sean 

"latifundios revolucionarios". La reforma es moderada en -

cuanto a sus efectos, no asi en su apariencia, a la que se 

le da gran realce¡ gran publicidad _dado que se. trataba de 

un compromiso politice entre el Estado y el campesino. 
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De esta forma entra en vigencia lo que se conoce como 

"Reforma Agraria", la cual aparte de su limitado margen de 

acción es considerada como una intromisión del Estado en -

el campo, donde la solidaridad local es puesta en entredi

cho por los beneficiarios de la reforma, por los agraris-

tas, los cuales representan una nueva organización depen-

diente del Estado. Para dicho fin se llega incluso a reclu 

tar a los agraristas en otros lugares donde· la falta de 

trabajo y tierra por supuesto, les hace emigrar hacia don

de les ofrecen la tierra. Una vez dislocadas, repartidas, 

las antiguas haciendas, el agrarista se convierte en un 

rehén de el Estado, que prospera en la escala social ya 

que proviene del lumpen-proletariado rural, 

A esta reforma agraria no se le puede considerar como 

una liberación económica y social, dado que la única fun-

ción que viene a desempeñar realmente es destruir los anti 

guos vinculos, para venirlos a reemplazar por otros aún 

más fuertes, más opresivos e implacables: por la domina- -

ción del Estado por medio del sistema ejidal. Esta domina

ción pone a los agraristas en una situación que los predi~ 

pone para ser victimas de cualquier movilización y manipu

lación por parte del Estado, dominación como para llegar -

a tomar las armas contra sus propios hermanos campesinos, 

siendo el ejemplo más claro la cristiada. 

Los hombres del campo no comprendieron en su totalidad 

el papel del Estado, en cambio confirmaron todas sus des-

confianzas tradicionales: el Est1do"-gobierno era malo, to

do lo contrario de un gobie~nÓ;·>iiidÍf~rente para con los -

pobres, vendido a los ricos, cÓrr~orrl:Pid.o~ rara alcam.ar su 
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ayuda es preciso pagarle o venderse. Se le llama errónea-

mente gobierno, puesto que ni siquiera es capaz de gober-

narse a si mismo. Lo ~nico que sabe es amasar dinero. Su -

autoridad corresponde a la de unos bandidos. Es malo, dia

bólico "tenemos que pagar dos veces el mismo impuesto, 

pues el recaudador no hace r~cibo y se guarda el dinero 

percibido. Una banda de ladrones desvergonzados". (7) 

No es extraño que la politica sea un asi..l.nto de ricos 

¿Dónde se ha visto una política que no enriquezca a aque-

llos que la ejercen? 

Al tener los campesinos una idea-concepción de un Esta 

do como el que acabamos de describir evitan al máximo diri 

girse a él, salvo casos de extrema necesidad: como una pe

tición de libertad para alg~n pariente -queremos hacer la 

aclaración que nos referimos a los años de 1917 a 1925 y -

no de 1987, aunque asilo parezca-. Se añora a don Porfi-

rio y se recuerda que en aquel entonces eran pobres pero -

tenían que comer y su vida no pendia de un hilo como en y 

después de la revolución. Este tipo de experiencias produ~ 

to de la relación entre el pueblo y de este nuevo Estado, 

corrupto, violento y arbitrario. Entran en contradicción -

con el pasado porfirista y al conjugarse ésta con la expe

riencia personal, aumenta el descontento y se agudiza ese 
sentimiento de impotencia y frustración. 

(7) Relato extraído del manuscrito de Andrés Fábregas, in

vestigación inédita sobre el movimiento cristero, p,34 
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Este ambiente no es suficiente para provocar una suble 

vación, ya que el gobierno posee ·el monopolio de la violen 

.cia, diría Weber, legitima; violencia que ejerce a diestra 

y siniestra. Por lo que el sentimiento dominante en esta -

época es el de la inseguridad e_n lo que se refiere a los -

bienes, en lo que respecta a la familia, al honor, y hacia 

la propia vida. Este gobierno que de ninguna manera es po

pular, se le soporta pero.no se le acepta, por lo tanto: -

el gobierno es propietario del aparato represor pero no de 

la autoridad política, el gobierno es temido y por tal mo

tivo obedecido, pero no respetado. Por lo que el control -

aumenta; pero control que no se basa en una autoridad res

petada tiende a utilizar la violencia para hacerse obede-
cer, y eso es precisamente lo que realiza el Estado revolu 

cionario, quien utilizó la violencia como forma de gobier

no _con una facilidad espantosa. 

Estas masas rurales afectadas por la actuación gubern~ 

mental, que son sus principales victimas económicas, poco 

tiempo después habrán de sufrir las más graves consecuen-

cias de la guerra religiosa. El pueblo campesino como sie~ 

pre ha sido el menos capaz de ejercer influencia política 

para defender sus intereses, razón por la cual en 1926 son 

movilizados por la Liga, organización urbana de defensa c~ 

t6lica, por lo que sufrirán una experiencia política frus

trante, que aumentará con lafa~sa.electoral, con las petJ:. 

ciones de que abran los templos, é()n el boicot económico; 

se da cuenta el pueblo de q~.~ ~s·t~ río sirve para nada, que 

el gobierno es incapaz dé.escuchailes. 
'-·:~·:··r,i/. ,···-~·<: « 

En cambio ladgíesj_a,'~fi''~c~),J:o~ serv.icios esperadus. y 

resulta u!l.J.Jurito de.!-e~J.~~!l~i~i"L~iLcóntra-prueba fatal p~ 
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ra el gobierno. Mientra~ que la iglesia 11 r.epresentante mo

ral de Dios en la tierra", la "encarnación de todo lo bue

no", el gobierno "es malo, diabólico". Y cuando llega el -

momento de elegir entre el cura, representante de Dios o -

el César Calles, representante del mal (del gobierno), los 

campesinos, en su gran mayoría, optan por el camino de la 
guerra, otros por el camino del exilio, el cual se produce 

en masa. Los trenes de segunda y de tercera que pasan la -

frontera registran que no cabe ni un solo alfiler, los da

tos oficiales hablan de más de 476,000 emigrados a los Es

tados Unidos en 1926.* 

La guerra de los cristeros que se desató en 1926 fue -

una gran guerra no esperada por el gobierno. cualquiera 

que fuese su inspiración, su necesidad, la revolución ha-

bia producido el resultado contrario al esperado; dejando 

aparte al agrarista, dependiente del gobierno, el campesi

no se veia con nuevos gravámenes, con mayores riesgos y 

aspiraciones frustradas. La explosión de cólera producto -

de la humillación y el abuso soportado diariamente desde -

1913 a 1926, el sentimiento de frustración que no es otra 

cosa que la ·violencia contenida hasta el dia de la persec~ 

ción de su "religión", se volvió inaguantable y con la a~ 

da de varios grupos de terratenientes descontentos por el 

desmantelamiento de sus haciendas, los cuales dan licencia 

a sus peones a~n acasillados, para que se lancen a la lu-

cha. 

-l<·Vid Diario del Paso, 20 ·de agosto 1 927, Apud. Meyer, op. 

cit., p. 192 
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Se da la chispa de ignición que arrojaba a una inmen

sa mayoría de campesinos, pacíficos hasta ese momento, 

sin armas, sin experiencia en la guerra; se lanzan a ésta 

con alegrfa (amen de hacerlo por su segura entrada al cie 

lo, según la promesa de varios curas), como corriendo 

tras una liberación anciadamente esperada, Lanzados al 

grito ¡ Por fin la hora de la justicia ha llegado ! 

Desgraciadamente sólo se quedó en grito y en campos 

tefiidos de sangre. 

1.2. Las causas del levantamiento cristero 

A los combatientes que pelearon de 1926 a 1929, con-

tra las fuerzas del gobi.erno r:evolucionario' se les deno

minó despectivamente "Cristeros", a causa de que en el mo 

mento en que se .lanzaban a la lucha,lo hacían al grito de 

"Viva Cristo Rey". 

A principios de 1926 se reforma el Código Penal que -

asimilaba los delitos de derec?o común,las infracciones -

en materia qe cultos, dicha ley re~ne en un sólo documen

to los decretos expedidos por el gobierno en afios anterio 

res. 

Se reforma el código Penal del Distrito y Territorios 

Federales, sefialando sanciones aplicables a quienes tran~ 

gredan los ordenamientos en materia de culto o de enseñan 

za. Esto produce una airada protesta de parte de la igle

sia mexicana, la cual agota todos los recursos de tipo le 
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gal. para lo.grar la re.forma constitucional. A lo que res

ponde el president.e Calles: "¡ Recurso . impensable ! era -

tanto como pedir al gobierno que se retractara y abandona 

ra voluntariamente el poder". (8) 

Cuando la nueva ley entra en vigor, los obispos mexi

canos suspenden el culto religioso de manera p~blica en -

respuesta, el 31 de julio de 1929. 

Calles responde: 

"Creo que estamos en el momento en que los campos van 

a quedar deslindados para siempre, la hora se aproxima en 

la cual se va a librar la batalla definitiva, vamos a ver 

si la revolución ha vencido a la reacción o si el triunfo 

de la revolución ha sido efimero". ( 9) 

En ese momento la iglesia piensa que será fácil modi

ficar la Constitución, en lo que se refiere a su articulo 

3 y 130. Al igual que el Estado piensa que la ley no ata

ñe a la religión, y por supuesto a los fieles. Los acont~ 

cimientos señalaron que ambos se equivocaban grandemente. 

La suspensión del culto es la que marca el inicio de 

la cristiada. Pero como lo acabamos de ver, la razón de -

fondo para que el campesino fácilmente se levantara en ar 

mas,en 1926,va a ser la situación.socio-económica, las mi 

serables condiciones de vida. 

El mayor porcentaje de la población campesina carece 

de tierra y, por tanto, tiene que emplearse como peón o -

(8) Jean Meyer. La cristiada. Ed. FCE. Tomo 1, México, 

1973;· p; r~· -
( 9} ibid.·¡ p;_8 .• ,; 
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mediero para así subsistir.· Esto no podría ser de otra ma 

nera dado que su pequeña parcela. eran tierras erocionadas, 

de temporal y cultivadas bajo el método tradicional.del -

arado, razón por la cual la productividad era precaria, y 

si a ésto añadimos las deudas que el campesino acumulaba 

en el año, su situación era algo más que defí~il. 

1.3. El significado de la cristiada 

1.3.1. La movilización campesina 

La·gran movilización campesina de 1926-1929, mejor co 

nocida como la cristiada tuvo, entre sus orígenes el en-
frentamiento entre los grupos oligarquicos que detentaban 

·el poder en las regiones, con el grupo que alcanzó el co~ 

trol del Estado. 

La paz Porfiriana se basaba en una red de alianzas 

las cuales se rompen en el momento de la revolución, por 

lo que el enfrentamiento entre el grupo que había dirigi

do la revolución -Y que finalmente hubo resultado victo-

rioso-con las oligarquías regionales las cuales aprove- -

chan la coyuntura de la guerra religiosa para tratar de -

recobrar el poder,que paulatinamente y a veces de golpe, 

les era arrebatado por el Estado. 

Este'movimiento tiene su centro de acción en la re- -

gi6n centro-accidente, principalmente, una área donde la 

iglesia juega un importante papel social, cultural y eco

nómico. El área compre~de principalmente los estados de -

Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. 
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Entre los principales ide6logos del movimiento crist~ 

ro tenemos a: Anacleto González Flores, que era hijo de -

una familia de pequeños propietarios, se educa en el semi 

nario de San Juan de los Lagos, Jalisco, fue militante y 

además trabaj6 en la organización del Partido cat6lico Na 

cional de Jalisco. Entre 1920 y 1924 ayud6 a organizar 

cinco diarios cat6licos en Guadalajara. En 1922 obtiene -

el titulo de abogado. 

La ideologia de González Flores gira en torno a tres 

grandes temas: 1) el secularismo; 2) la democracia y 3) 

la aceptaci6n de una sociedad estructurada alrededor de -

un orden cat6lico (principios que años más tarde retoma-

ria el sinarquismo). "Una sociedad tiene que organizarse 

en base al orden y a la autoridad" (10) guiada por una 

aristocracia imbuida de los valores espirituales, Gonzá-

lez Flores nos decía, México será una naci6n s6lo cuando 

la una la fuerza del catolicismo, conjuntamente con todos 

los grupos sociales y regionales. Dentro de esta ideolo-

gia, el nacionalismo y la religiosidad se confunden, para 

asi conformar una unidad. Combatir a la religi6n es comb~ 

tir a la sociedad toda. 

Este tipo de ideología se opone a la del grupo revol~ 

cionario, el cual tiene como uno de sus principales proye~ 

tos el impulsar el desarrollo econ6mico a nivel nacional, 

razón por la cual rompe con el antiguo esquema de desarro-

(10) Antonio G6mez, J\nc:i.c1et0Go:nzá1ez F. el maestro, Méxi

co 1947. p. 9o. Ci:tqJc)sé'.Dfaz. El movimiento crist~ 
ro eri ios'..Art0g7;ºd~·;=Jalüíi:Ó,i= ed. · Nueva Imagen. México, 

1973,_p·~· 5§··~0== 
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llo regional. En contraposición González Flores enfatiza 

que es más importante la unidad local y la religión. 

El control de la movilización de la población campesi 

na se facilitó por la organización de la familia, ya que 

cada una formaba una unidad fácil de movilizar y contro--

1ar, usando los mecanismos de parentesco. 

La unión del clero y la ~oblación rural facilitó, aún 

más, la movilización campesina, En el caso· de la región -

centro-occidente la dirección político-militar del movi-

miento estuvo depositada en manos de pequeños propieta- -

rios y del clero rural. 

En términos de los campesinos de la región,. la guerra 

de los cristeros signi.fic6 la afirmación de un orden so-

cial que no estaban dispuestos a cambiar, aunque si .a so

meter. a ciertos ajustes, oponiendo al agrarismo del Esta

do, su part~cular visión de un orden formado por pequeños 

propietarios; cada uno produciendo para si y su familia. 

Otro punto que diez años después rescata~ia el.sinarquis-

mq. 

El relato de un mediero nos menciona al respecto: "La 

revolución de Villa y Ca.rranza sólo .fu.e de- pasada, la 

que duró fue la de .los cristeros, Lo.s. cristeros se levan

taron en armas por que no ·los déja~an oir misa y por el -
---,;/ 

miedo al agrarismo". ( 11) . : /-.,. -:·, 

El testimonio es exl'~~~ivf d¿ ;~~e'agrarismo y gobier

no son a los ojos. del carnJ_~~i~~"-~ri~;'._~iÚd, Para los cam-

pesinos es obvio_ que-:i~~~ agrif'ii'.tti.~·:c:9n{Órman ia clierite-
~- -- -' "'---= , .. ¡_-o~:-~-

(11) ibid. 
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la política del gobierno, el campesino revela su oposición 

a convertirse en elemento manipulado por la burocracia es

tatal. conciben al agrarismo como un mantenido del gobier

no y como tal comprometido con éste. 

Para algunos campesinos como los de los Altos de Jali~ 

co, queda claro que ellos también forman parte de otra 

clientela, de otro poder, "Pertenecemos a otro gobierno, -

dicen en los Altos", y se refieren al gobierno eclesiásti

co. Muchos cristeros advierten que habian sido objeto de -

un juego de realpolitik, de un juego de equilibrio del po

der. entre los grupos oligarquicos de la región y el Estado 

nacional. Un ex-cristero afirma: 

"La persecución duró tres años, en 1927 comenzó y en -

1930 se rindieron los cristeros, la iglesia los obligó 

pues los habian puesto de acuerdo con el gobierno. Pero el 

gobierno mula fue matando a las cabezas; Si yo hubiese sa

bido tirar como Guadalupe, me hubiera levantado, pero siem 

pre fui rajao". ( 12) 

Este descontento entre los combatientes cristeros ha-

bria desembocado en otra rebelión de haberse dado 

otra alternativa: una de ellas fue la migración a los Esta 

dos Unidos, la otra una organización que canalizaron su 

descontento. Masivamente se fueron. jornaleros, medieros y 

pequeños propietarios causando una crisis al dejar a los 

terratenientes sin fuerza de trabajo. Para retener a algu

nos medieros se tuvieron que hacer ciertas concesiones y -

liberalizar de alguna forma a sus explotados: 

(12) Meyer op. cit., p. 60. 
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"Antes de la cristiada el campesino vivía humillado y 

áhora ya les tienen que pedir de favor para que trabajen, 

yo para mi que fue el norte lo que cambió todo, porque 

los ricos se quedaron sin trabajadores". ( 13) 

1.3.2. La cristiada un conflicto ¿Puramente re~igioso ? 

J~an Meyer, quien ha realizado el estudio más extenso 

y mejor documentado sobre el.movimiento cristero afirma -

que: 

"La gente de·la iglesia nunca dirigió ni inspiró la -

cristiada, y cuando hizo las paces con el gobierno,, nunca 

consultó con los combatientes. La iglesia hace una· paz p~ 

litica, cuyo precio pagan los cristeros, remitiéndose al 

apocalipsis. 'La gente de la iglesia no será nunca la 

iglesia' dicen los cristeros, evitan asi una confusión 

nru.y general~zada, y distinguiendo entre la persona y el -

personal, conservan el sentido de la iglesia, la fe en la 

iglesia. La cristiada fue un movimiento de reacción en d~ 

fensa sobre lo que se ha venido en llamar la revolución, 

o sea el desenlace acelerado del proceso de modernización 

iniciado a fines del siglo XIX, la perfección y no la su~ 

versión del sistema porfirista. Cuando se resucita con fi 

nes políticos, la!:; cuestiones de las relaciones entre el 

(13) Alberto Romo de'. la Torre. Investigación inédita so-
'._e - -:: '.::,,,- -·~'. 

bre el movimiento cristero. Los crisfofos; p.; 54 
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Estado y la iglesia, el pueblo se moviliza para defender 

sufe11 • (14) 

La asimilación que.hace Meyer del movimiento cristero 

a una guerra puramente religiosa donde no interviene la -

iglesia la consideramos insostenible, ya que dich~ afirm~ 

ción se desdice por si misma, por la propia información -

que Meyer da en su obra del mismo nombre. Nosotros afirma 

mos que la crisis religiosa fue el detonante de la guerra 

de 1926-29, misma que se explica por las miserables condi 

cienes imperantes en el pais: un Estado corrupto, arbitr~ 

rio y violento, una población que se debate en una cons-

tante hambruna. Una situación heredada del movimiento re

volucionario, Una clase terrateniente aterrada por el des 

mantelamiento que es objeto por parte del régimen revolu

cionario, al no entrar dicha clase en el proyecto de mo-

dernización, razón por la cual ven en la cristiada el mo

vimiento que les puede devolver los pasados privilegios • 

. Pensando, tal vez, que si la incipiente burguesía utilizó 

a los campesinos contra ellos, por qué no ahora han de 

aprovechar la coyuntura e invertir los sucesos que van de 

1913 a 1919. 

La conjugación de estos factores da como resultado 

una larga y sangrienta guerra que viene a poner, en un mo

mento dado,en jaque la misma permanencia del Estado, 

.El contubernio, o mejor dicho los arreglos 

de 1929 entre la iglesia y el Estado, amen de poner fin a 

(14) Meyer, op. cit., p. ~19 
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ese peligro, vienen a significar el nuevo principio de co 

lución entre el Estado y la iglesia, asociación delictuo

sa., que de vez en cuando sufre tiranteses y ajustes. CuaE: 

do esto sucede, para eso están, las organizaciones de de

recha,que viven en estado iatente,que adquiere una noto-

ria intencidad militante.en momento de crisis: avance del 

comunismo, radicalismo estatista,· desviaciones pedagógi-

cas o ataques a la iglesia. 

La cristiada se produce en uno de los momentos más 

criticas de la historia contemporánea de nuestro pais, en 

la conformación del Estad~ mexicano. 

La revolución de 1910 da como resultado la llegada al 

poder de una incipiente burguesía, la cual había sido ex

cluida del poder politice. La movilización·campesina se -

da en base a la promesa que se le hace de restitución, dE_ 

tación de tierras, En fin, ·la promesa de la reforma agra

ria. Al terminar la lucha esta reforma sólo se realiza en 

aquellas regiones donde la movilización campesina fue ma

siva, y se torna lenta e inexistente en aquellas regiones 

que no tomaron parte importante en la contienda. "La re-

forma agraria en México no fue una generosidad del Esta-

do: fue al principio algo impuesto por los campesinos, 

que exigieron sus tierras ••• 11 (15) 

(15) John Womack1 en Proceso, JS de noviembre de 19$5, p.9 



CAPITULO 2 EL SINARQUISMO Y SU ESCENARIO 

2.1. El conflicto resurge 

A partir de 1929 se replan~ean las relaciones entre -

el Estado y la iglesia. Los dirigentes del clero católico 

mexicano inmediatamente después de los arreglos de 1929 -

realizaron una doble política: por un lado frenar y aca-

bar con la actividad de los católicos fanáticos e intran-

. sigentes,para de esta forma no dar motivo al gobierno.pa

ra futuros ataques a la iglesia. Y por otra parte reenca~ 

zar esa misma militancia, con la idea de reestablecer los 

privilegios de la iglesia. De esta forma el nuevo Arzobi~ 

po mexicano Miguel Dario Miranda se le encomendó encabe-

zar la organización del grupo de Acción Católica en Méxi

co (ACM). El fin principal de ACM era sustituir a la Liga 

Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), 

creada en 1925, la cual había encabezado la rebelión de -

los cristeros. 

La razón para desmembrar a la Liga, era la de.lograr 

una conciliación eón el gobierno. Los dirigentes de la Li 

ga,aunque condenaron los arreglos,fueron persuadidos, pe

ro únicamente en apariencia. 

Durante 1930 la Liga continuó atacando los arreglos y 

a los prelados que los negociaron, Monseftor Ruíz y Flores 

y Carreña Pascual Díaz. En .f'~b~ero Ru.í.z y Flores declara 

públicamente contra' s:us~C::Ef!,~~cc;ís: "No puedo permitirme 

discusiones con quienei~ostienen tales opiniones ya que 
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ahora no es tiempo de discutir sino· de obedecer· ••• " ( 1) 

El tiempo de la tranquilidad·aparente en las relacio

nes Estado-iglesia.se vio interrumpido en 1931. El resur

gimiento del conflicto se trató en un principio de un 

asunto regional. El.Coronel Adalberto Tejeda, gobernador 

de Veracruz en 1931, ex-secretario de a:>bernaci6n du--

ra~te el régimen de Calles, inició una campaña de hostili 

zación contra la iglesia. En 1931 propuso a la Legislatu

ra LOCal la ley que limitaba a 01 sacerdote por cada 

100,000 habitantes, asi como el de cambiar el nombre de 

los pueblos que evocaran a al~n santo,por el de un pers2 

naje revolucionario. 

Algunos autores han llegado a afirmar que parte de 

las medidas anticlericales fueron inicialmente concesio-

nes a los revolucionarios desconténtos: 

"Parte de la actitud de furia contra la iglesia se de 

be sin lugar a dudas, al deseo del gobierno de hechar po_! 

vo a los ojos de sus propios seguidores, para cegarlos y 

no puedan ver el fracaso de sus más legitimas promesas". (2) 

2.2 La incubación del sinarc¡.uismo 

(1) 

(2) 

>;':,., 
'., '.:~ .. 

La repr,esi6n ¿¡;n:fi\k;VJ:'éi°' fglesia se reanuda en 1_931 y -
:::~~:::,·~?: .. ~t\ ;'.:/·~-{'f'i~ "·'.·~-' '· ;:.- '. --: . 

; ·,·;~"-"\ .. ¡;.;._~.\ {~c.< 

Blanco G¡1,'.~J~i§~·i!~~~Ci:~ ;_1_•_·,_'_·ª.:_;_: •.. :_~'a_:·~&~~~--1!1•a.. ReJ{~Mex, Méxi-
"·· -;· iJ.. ··- }.~·;-: .¡:~ ~'.''': " 

co , . 1 947 1 .•• p .~~498 ~'~ ;;f ·:z;L,""tr~~_;;¡,'t~~/f±:-~J~H~-~~> 
Carleton Beals; ·.·México el N\¡evo' ConfÍictó R(;!Ügioso, -
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1932, lo cual sirve de impulso a aquellos grupos de dere

cha radical que nunca hab.ian aceptado los arreglos. Las 

.bandas guerrilleras que a~n operaban en el altiplano, ya 

que ésto dio justificación a su causa.' En el año de 1932 

aumentó a tal grado su actividad,que se llegó a hablar de 

"La segunda" sin mencionar cristiada. Las persecuciones -

más sangrientas se llevaban a cabo en Veracruz,con Tejeda, 

y en Tabasco,con Tomás Garrido Canaba1", 

La agitación de la Liga tuvo tal éxito que el Papa 

alarmado por los sucesos, envía un mensaje a Mons. Ruiz y 

Flores el 1 de enero de 1932, donde se menciona que se 

prohibe a todos los católicos discutir el modus vivendi y 

estigmatizando a la· Liga por la "Terrible herida infling_:h 

da al vicario de Cristo,criticando su dictamen". (3) 

En junio del mismo año la Liga dio a conocer que no -

aceptai'ia las amonestaciones de moderación, e indicaba 

que la política de moderación de Ruiz y Flores y Pascual 

Diaz traicionaba a la iglesia y a la religión y que "Con

forme a la ley canónica no existe ninguna obligación de -

obedecer instrucciones de esta ·naturaleza ,así .vengan del 

Santo Padre ••• 11 (4) 

Los lideres moderados en ese momento de represión se 

encuentran en un dilema,ya que por una parte la oposición 

armada no tenia posibilidades de tener éxitó, ya lÓ ha- -

bian experimentado eri~1a'desastrosa guerra'de 1926-29. 
; -.,;~.:.~·: ~)~:· <·i} ~~;~: . : ':x· e·,·_:; .r -:', º .. e. /. 3;-:\.;:;'._-t5,_;,. ::·; -:_;".;: ... -·: :···.:: ~ 

• ·-o .·,·?/· -::-_;;~ .. : .. ·,, ___ .··-<-"; i'.'.-:.~:y.·:··:-:;-
·, .. -,.-_ ·.: •. }·~.:.',~~ -. :;'. ~·-·. :~.·· •. :_.".~;.,,.; ··::.:.•·.·.~:: .· '• :''• ,. :· ", ;,·-. \"··' ' '-·'':-:;;·_, ·, ' --:-¿\·.,_:,(~::~.:-,;;·,:. >-.-

( 3) Pascual Dfai:"-d~~~~aJ(;.gi {tori.Úicto"reiigióso,. Ed •. Vic. 

toria/l'iá:i.go.,·;19~3~":~> 4o1 ? : < •< 
-- - ._ .;~:=-~-_ó-_;:,) . .'. ___ -=,·· -, - __ ,..., -~;:-' -=_;=-',-=';:=-' 

(4) ibic1·· p.:§46: 
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Por otra, los católicos .devotos estaban imposibilitados de 

trabajar abiertamente para tratar de aminorar las presio-

nes sobre la iglesia, ya que a los partidos políticos les 

estaba prohibido tener cualquier identiricación u orienta

ción religiosa, recuérdese el articulo 130 constitucional. 

A~n dentro d~ los limites legales, el régimen de Ca- -

lles no dio ninguna evidencia de estar dispuesto a desagr~ 

viar a la iglesia por lo que el camino a seguir era el de 

la clandestinidad. Acción Católica era inadecuada para tal 
actividad, ya que se encontraba bajo un visible control 

del clero. Por lo tanto, era necesaria una organización 

que vinculara a los lideres visibles y a la jerarquía ecle 

siástica, manteniendo en el anonimato a los segundos. 

En su mensaje a la jerarquía eclesiástica el 1 de ene

ro de 1932, el Papa alentaba al episcopado a que "Con pru

dencia y sin comprometerse, encauzaran a los seglares a 

Eormar un grupo político, el cual sin hacerse llamar cató

lico, estuviera basado en los principios cristianos y die

ra garantías para la deEensa de Dios y de la iglesia". (5) 

Con objeto de cambiar las leyes se necesitaba a una 

organización, no un partido político, que trabajara por 

los intereses de la iglesia. 

La necesidad de dar salida a este descontento de los -

católicos, se hizo imperativo. Y es a Eines de 1932 cuan-

do surge una organización que originalmente se le conoció 
como la Legión, la cual más tarde pasaría a ser el Núcleo 

de la Base. 

(5) Lara y Torres. D()cuffien~o~ para lah:Lst()riade la pers~ 

cución religiosa .en Mé~ito, Ed. Jti.s, Méxi~o~. 1954, p. 
- ·"--- -~.,.-~- ·-c!_-~ = - -· - : ~-' ·;,-·-~- _,_ ··-- -, _'_:~;._~L~~ 

168 
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.La Legión estaba integrada por grupos locales de cató 

licos selectos, en su mayoría jóvenes de las Congregacio

nes Marianas,que hacían votos de lealtad a la organiza- -

ción y a la iglesia. Su forma de actuar era mediante una 

organización de tipo celular, en la cual cada grupo se 

mantenía en secreto para evitar que el descubrimiento de 

un grupo condujese al exterminio .de la organización. (6) 

La dirección del movimiento correspondía a un consejo 
e 
Supremo. Aunque el Consejo Supremo tomaba las decisiones 
1 

de el grupo, éstas estaban sujetas al veto de las autori-

dades eclesiásticas, Ruíz y Flores y Pascual Díaz. 

Aún cuando en apariencia se trate de una organización 

de tipo legal, sin conexión alguna con el clero, 11 
••• en -

lo respectivo-al secreto de confesión no existía ninguna 

obligación de acatarlo cuando la autoridad eclesiástica -

quería informarse de la actividad de aquellos católicos" .(7) 

El trabajo inicial de la legión fue el reclutamiento 

y la organización, para tal efecto, sus miembros más des

tacados recorrían fábricas, oficinas, universidades y pu~ 

blos aislados al interior de la república, para así inte

grarlos a la ~ egión. 

Además de e-nlistar a los nuevos miembros, las prime-

ras actividades de la ;r,egi6n consistieron en provocar agi 

tación en las reuniones c::i.JÜ~s y, poliÚcas ~ ,L()s .dir{gé11= 

~3.~L ~~"'!~ . i"/. ':'·~~::e'_. ~ ~._;b ·"-

( 6) Joseph Ledit; El 2'r"é~te?d.~?:J.cj~ pobre~;;.~¿.,spes;:~~~i-
co' 1955: p~-166 i,~ - . """' . -- ---- ;; "·'·· 

(7) ibid., p.166 
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tes.al po~o tiempo se dan cuenta de la inutilidad de esta 

forma de protesta. Y se pone, entonces, más énfasis en la 

organización y en la ideología, ésta última tendría que -

estar basada en los principios de la encíclica Quadragési 

mo Anno. 

El aspecto educacional que se planteaba en el primer 

plan sexenal (1934-1940), el cual fue revisado y redacta

do casi en su totalidad por Narciso Bassols, vino a refoE_ 

zar y a dar mayor peso a las reclamaciones de la derecha 

religiosa; en el plan sexenal se plantea la reforma a la 

educación, la cual debería ser racional y socialista: 
11El PNR _propone que el articulo 3 de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos sea reformada p~ 

ra establecer en términos más precisos el principio de 

que la educación primaria y secundaria se imparta directa 

mente por el Estado y bajo su control o dirección inmedia 

ta y que de cualquier modo los dos niveles deberán basar

se en la orientación y postulados de la doctrina sociali~ 

ta que sostiene la revolución socialista". ( 8) 

En 1929 el gobierno había decretado que en las escue

las públicas se debería impartir la educación socialista. 

Esto únicamente queda en decreto, hasta que en 1934 siendo 

Secretario de Educación Pública Narciso Bassols· intenta -

llevar a la práctica dicho decreto, tratando de implantar 

(8) rNR. Historia documental, .tomo 2, ÍCA.Í', Méxicó, 1984, 
p. 362 
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.al mismo tiempo la educación sexual en 52 y 62' año prima

ria y en los tres de la secundaria. su idea era que se e~ 

señara poco a poco cómo se reproducen las flores, los in

sectos, los peces, hasta llegar a los mamíferos. Bassols 

hace declaraciones a la prensa. Estalla inmediatamente la 

protesta e "indignación" de las sociedades de padres de -

familia y por medio de artículos virulentos en la prensa 

de la capital. 

Lo más grave consiste en que grupos numerosos de ma-

dres de familia se reunen frente a las puertas de las es

cuelas para impedir la entrada, tanto a profesores como a 

alumnos. Se interrumpe el trabajo escolar. Y dado que Ba

ssols se opone.terminantemente a que la policía desaloje 

mediante la violencia a estas mujeres, prefiere renunciar. 

Sustituyéndolo Eduardo Vasconcelos, el 11 de mayo de 1934. 

Por órdenes del Presidente Abelardo Rodríguez, el nuevo -

secretario da marcha atrás a las medidas impugnadas. 

En el gobierno del general Cárdenas se vuelve a plan

tear el llevar a la práctica la educación socialista, ra

zón por la cual la derecha radical religiosa al oponerse 

a tai medida tendría un crecimiento asombroso. 

Siendo la Unión Nacional Sinarquista (UNS) de 1938 a 

1942, la que retomaría la protesta referente a la liber-

tad religiosa y la educación socialista,entre sus princi

pales banderas. 

En 1934 se da una reactivación a gran escala de la re 

presión anticle:cical. Se menciona que en 1934 Bassol!> le 
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dice al presidente Rodríguez que,tanto Calles como.su ca~ 

didato a la presidencia eran de la opinión que era preci

so· el resucitar la cuestión religiosa por lo que se debe

ría obligar a los gobernadores a dar pruebas de celo, co

·mb Abelardo Rodriguez rechaza tal programa, Bassols dimi-

te y en consecuencia Calles lanza su famoso "grito de Gua 

dalajara", al que hacen eco todos los gobernadores callis 

tas. (9) 

"La revolución no ha terminado, los eternos enemigos 

la acechan e intentan hacer nugatorios sus triunfos. Es -

necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, 

que yo lo llamaria el periodo revolucionario psicológico: 

debemos entrar y apoderarnos.de las mentes de los niños y 

de la conciencia de la juventud, porque son y deben pert~ 

necer a la revolución ••• pertenecer a la comunidad ••• 11 ( 10) 

Al grito de Guadalajara siguieron una serie de viole~ 

tos ataques contra la iglesia y nuevas disminuciones del 

número de sacerdotes autorizados. 

El articulo 3 de la Constitución es reformado en oc~ 

bre de ese año y publicado en diciembre, Esta reforma in

cluía varios puntos del programa de Bassols, como el de -

ia educación sexual. Lo cual provocaria alzamientos y mo

vilizaciones en el año de 1935. Razón por la cual el go--

(9) F.G. Gaxiola Jr. El presidente Rodriguez, Ed. Cultur~, 

México, 1938, pp, 30.5-311 

·c10) Excelsioi', 20¿ejui:i.o_de 1934 
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bierno tiene que dar marcha atrás a algunos de· los puntos 

de la reforma. 

En un pais no socialista, es obvio que dicha medida -

no es más que una arma politica de combate• Esta medida -

se encuentra entre varias que dieron origen a no pocas l~ 

chas.estériles, que arruinarian por mucho tiempo la con-

fianza del pueblo en la escuela pública. La batalla esco

lar entablada de 1934 a 1937 y perdida por el gobierno, -

fue un lazo para sus inventores. 

"En mi opinión, la reforma del articulo 3.2., de dicie~ 

bre de·1934 fue un error y un fracaso lógico e inevitable 

porque ¿ Cómo iba a implantarse con éxito la educación so 

cialista en un pais en que existen todos los grados de 

evolución económica, desde la tribu primitiva, hasta las 

ciudades capitalistas o precapitalistas, sin cambiar an

tes ias estructuras económicas y las superestructuras so

ciales y politicas ?". (11) 

Se ha pensado que Calles lanzó a Cárdenas a esa bata

lla para comprometerlo y debilitarlo, lo cual habría pro

piciado que éste se apoyara en el jefe máximo. 

La enmienda constitucional no sólo contemplaba lo que 

respecta a la educación socialista, sino que ponía énfa-

sis en eliminar de la educación todo ·aspecto religioso y 

cualquier participación de la iglesia en su impartición: 

(11) Jes~s Silva Herzog. Una vida en la vida de México, 

Ed. s.xxr...;sEP, México, ·1986, pp. 220-221 
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"La educación que imparta será socialista y.excluirá 

cualquier doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los 

prejuicios, para lo cual organizará sus actividades y ens~ 

ñanzas de manera tal que la juventud se forme un concepto 

racional y exacto del universo y de la vida social", (12) 

La enmienda pone realmente alarmado al clero, dado que 

la aplicación significaba un duro golpe en la parte neural, 

donde la iglesia se produce y reproduce, que es la mente 

de los niños. En caso de llevarse a efecto dicha medida 

los niños de ahora ya no podrían inculcarle a sus hijos ma 

ñana el dogma religioso, razón por la cual, el circulo vi

cioso del dogma religioso, tendía peligrosamente a no vol

ver a cerrarse, en caso de que la reforma hubiera sido lle 

vada a sus ~ltimas consecuencias. 

Pero esta decisión desde un principio estaba condenada 

al fracaso, ya que aplicar medidas socialistas en un régi

men que está muy lejos de serlo. Y cómo aplicar medidas an 

ticlericales en un pueblo profundamente católico, donde la 

religión es el cristal a través del cual se ve, se deforma 

la realidad. Esto da como resultado que el pueblo esté pr~ 

dispuesto a aceptar cualquier forma de organización que 

tenga como característica el luchar contra "las .fuerzas 

del mal", contra el gobierno revolucionario. Y que al 

postular un orden. ;,sociaJ. .cristiano" distinto al desor-
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den revolucionario, el pueblo. lo reciba con agrp.do. 

Otro de los factores que impulsa a la derecha radical 

religiosa a .buscar nuevas formas de organización, es sin -

duda el arribo a la presidencia de la República del. gene--. 

ral Lázaro Cárdenas del Río, quien desde el momento en que 

rompe con Calles da un giro a la Revolución Mexicana, pri~ 

cipalmente en lo que se refiere a la cuesti6n agraria, y -

que además es un convencido defensor de la educación socia 

lista, en 1934 dice: 

"La revolución no puede tolerar que el clero continue 

aprovechándose de la niñez y la juventud, usándolas como -

elementos postergadores del progreso y para convertir a 

las nuevas generaciones en· enemigos de la clase obrera".(13) 

En 1935,a consecuencia de las medidas,no había en la -

república más de 200 sacerdotes, lo cual es una causa di-

recta del creciente mal~star de los católicos mexicanos, y 

en el desarrollo de organizacione's derechistas,. por ·10 que 

la LeJi6n sirve como una posible salida a estos católicos 

descontentos; el otro camino en ese momento era la reanud~ 

ci6n de las actividades armadas. Habiendo brotes de violen 
1 -

cia en varios estados de la Repúblicar la Liga había empe

zado a reactivar su organizaci6n,en combinación con algu-

nos cristeros, los cuales formaban pequeños grupos guerri

lleros. A fines de 1934 la ~iga y varios cristeros, que j~ 

más habían dejado las armas, forman el ejército liberta- -

(13) Breauntz, op. cit., p. )63 
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dor, comandado por Lauro Rocha, general cristero. 

La jerarqu1a eclesiástica aunque enardecida por los -

ataques del gobierno, se mantiene firme en la. opinión de 

que la revelión armada resultaría inútil. Pero aún as1 en 

febrero de 1934 el arzovispo Pascual D1az se dirige a los 

padres de familia para indicarles que aquellos que permi

tieran a sus hijos acudir a las escuelas públicas serian 

ex-comulgados. (14) 

De igual forma se prohib1a a los empleados del gobieE 

no asistir a sus labores, exactamente la misma táctica em 

pleada por el clero en 1857 para impedir que los emplea-

dos del gobierno firmaran la Constitución de 1857, so pe

na de ex-comulgarlos. La misma medida era adoptada ahora 

en 1934 para que no firmaran ningún documento de adhesión 

a la pol1tica educacional. 

Estas protestas entre calientes y tibias eran realiza 

das para que la masa de católicos descontentos no se les 

fueran de las manos. 

La legión creada en 1932 era incapaz de poder canali

zar el descontento del pueblo católico. La legión era una 

organización que podía dirigir satisfactoriamente las 

energ1as de un puñado de jóvenes enajenados que necesita

ban un medio para expresar sus resentimientos, no as1 pa

ra conducir las energ1as de un gran número de católicos -

inconformes con la conducción de la pol1tica religiosa. 

De tal suerte, era necesario una nueva organización 

que tuviera la capacidad para encuadrar a estos católicos 

(14) ibid., p~ 207 
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inconformes de una manera adecuada, y de esta· forma poder 

presionar al gobierno para que moderara su política cleri 

cal y educacional. Así como la agraria y laborar que afe~ 

taba a los intereses de los grupos oligárquicos regiona-

les. 

Es·ta nueva organización debería tener una estructura 

.corporativa y tener como m6vil principal el establecimie!!_ 

to de un orden social-cristiano, para que de esta manera 

fuera atractiva a las masas campesinas, y que a su v.ez r!:;_ 

presentara los intereses del alto clero y de· los terrate

nientes. Ambos grupos, a los cuales se les trataba de ex

cluir del reparto del poder. 

La organización debería permanecer oculta, ya que el 

gobierno prohibía la proliferación de grupos con vincula-

ción clerical. Por tal motivo la organización tendría que 

ser secreta. Acerca de quien debería ejercer el liderazgo 

. Mons. Ruís y Flores, nos dice: 

"Pienso que es necesario un cuerpo de directores que 

mueva las cuerdas entre bambalinas. Dicho cuerpo tiene 

que estar integrado por legos y quizás contar con algún -

sacerdote en calidad de consejero eclesiástico ••• sin em

bargo debería tener un líder visible que tenga el sentido 

común de dejarse gu.iar de acuerdo a los principios que de 

ben segu.irse ••• " ( 15) 

(15) Luis QUintanilla• The'other side of the mexican 

church question ;;~ w~sh:lng'~,o~·''n·.~c .';> 19;5, pp •. 19-20 
·--..;_-_ _;o-~:-:7.::;-'o-
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La.organización se estructuraría funcionalmente: 

"Padres de familia, estudiantes, trabajadores, patro-

nes, obreros, campesinos, etc ••• Pero la organización deb~ 

·ría de evitar la represión física del gobierno, por tal m~ 

tivo deberá adoptar una postura estrictamente p·acífica y -

·no emplear la violencia, a meno·s de pisar un terreno fir-

me". ( 16) 

2.3 De la legión a la Base 

A finales de 1934 surgió la organización conocida como 

la Base, la cual se establece bajo la dirección de católi

cos legos destacados. También se le conoce bajo el nombre 

de el "Alto mando", el jefe histórico fue él ingeniero An

tonio Santa Cruz. Fungiendo como consejero eclesiástico y 

como intermediario entre el clero y la Base era el jesuita 

Eduardo Iglesias, quien s·e caracterizaba por haber sido un 

apasionado defensor del movimiento cristero. 

La legión pasa a ser el brazo ejecutor de la Base, a -

partir de ese momento los jóvenes integrantes de la legión 

empiezan a recorrer el país en busca de adeptos. Su forma 

de organización sigue siendo celula.r para mantenerse a sal 

vo de la represión gubernamental. La organización se en- -

cuentra estructurada a lo largo de líneas tanto funciona-

les como geográficas; con la finalidad de mantener su base 

corporativa se dividió en secciones, a cada una correspon

día un sector socio-ecoriómico. Como por ejemplo: industri~ 

(16) Cart.a a Julio Fragoso, 12 de octubre de ·1934, ibid. 
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les, campesinos, profesionistas,. etc. (17) 

La estructura geográfica consistia en que cada sec- -

ción estaba basada en una jerarquía de organización.·La -

estructura sigue una linea militar, donde una división re 

presenta a la organización en una región. Un minicipio 

formaba una subdivisión. Y una célula especifica era for

mada por un cuartel o manzana. (18) 

En la Base se da cabida, tanto a grandes propietarios 

como a capitalistas asi como a los jerarcas de la iglesia. 

De esta forma la Base proporciona un medio más adecuado -

para encauzar el descontento de los católicos, para pre-

sionar al gobierno y para sustituir a la liga cuya insu-

bordinación a la jerarquia religiosa y su inclinación a -

la violencia ponían en peligro los intereses de la igle--

sia. 

2.4 Factores condicionantes 

El sistema de ~a educación socialista establecido por 

cárdenas avanzaba con rapidez, lo cual producia un forta

lecimiento de la Base, durante los años de 1935-36 la Ba

se logra captar a un gran nrunero de adeptos a través de -

las legiones, pero la represión gubernamental va aumenta~ 

(17) Ledit, op. cit.,'p. 150 

(18) Vicente Fuentes Dias. Los. partidos políticos, Ed, A}. 
tiplano, MéxiCo, ~19?9 1 °p. 104 
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do lo cual hace pensar a los militantes católicos que "El 

campo elegido era el civismo pacifico o violento, s~gún -

las exigencias de la lucha, si era preciso matar se mata

ria .. ," ( 19) 

El avance de la organización con el consiguiente aco

pio de recursos es manifiesto: "En sus pocos meses de vi

da la organización habia adquirido ya varios aviones que 

estaban destinados a movilizar a los jefes y a transmitir 

consignas rápidamente", (20) 

En los estados tradicionalmente católicos: Guanajua-

to, Jalisco y Michoacán los miembros de la organización -

comenzaban a impacientarse a causa de la inactividad, se 

esperaba con ansia las órdenes de·atacar ayuntamientos, -

cuarteles. En lugar de recibir este tipo de órdenes las -

que llegaban eran de que. debían asistir a misa los domin-

gos y comulgar sin falta todos los viernes. Ordenes que -

causaban molestia y desazón, por lo que la desvandada de 

miembros en ese tiempo era frecu~nte. 

"Sin embargo, pasaron semanas y meses. Las reuniones 

se sucedian, las preguntas se multiplicaban, nadie tenia 

una respuesta satisfactoria ••• mensajes desesperados, exi 

giendo instrucciones, sólo obtenian una respuesta: espe-

rar". (21) 

Esto acontecia porque los miembros de las legiones 

( 19) Ignacio Padilla. Sinarquismo contrarevolución, Ed. -

Polis, México, 1948, p.; 86 

(20) ibid, 1 p. 89 

(21) ibid. 1 p. 99 
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pensaban que éstas debían servir para organizar la segun

da cristiada. De igual forma dentro de la Base existían -

desaveniencias en la linea de acción que el movimiento d~ 

beria tomar, una facción abogaba por conseguir el poder -

de cualquier forma para imponer en México un orden social 

cristiano, desde el poder, la otra facción ~eseaba conver 

tir a la organización en la encargada de propagar ~nica y 

exclusivamente la religión católica, en una organización 

"cien por ciento cívica" una "asociación místico-social". 

La jerarquía eclesiástica en combinación con los lide 

res de .la Base, consideraron que ninguna de las dos opci~ 

nes era la adecuada. Ya que emprender la revelión armada 

no tendría posibilidades de éxito, y si perjudicaría en -

mucho a la iglesia. Pero la inquietud de los fieles si no 

era atendida éstos podrían abandonar su lealtad y adhe- -

sión. Tomando en cuenta lo anterior la jerarquía eclesiá~. 

tica en acuerdo con el Alto mando decide tomar las medi--

das para mantener el control .• 

En razón de que las legiones están.en un periodo de -

decadencia y los jefes secretos se dan cuenta de la nece

sidad de retener a los contingentes para asi lanzarse a -

luchar contra el gobierno cardenista para impedir que si

ga con su "política comunista y anticatólica", en marzo -

de 1937 el jefe nacional de l;a Base Ju'1ián Malo Juvera, -

da a conocer a la junta nacional de jefes su intención de 

formar un partido político que iuche por la implantación. 

de un orden social cristiano. 
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El jefe de la división de Querétaro, Gonzalo Campos, 

se opone al proyecto aduciendo: que en primer lugar los -

partidos políticos dividen a la población, y en contrapo

sición propone que ellos deben luchar por unirla. Además 

formar un partido político en las actuales condiciones p~ 

líticas imperantes, no beneficiaria más que al partido 

oficial, dado que· éste no permitiría que un partido oposi 

tor llegara al poder, y en cambio le daría ·al sistema la 

apariencia de democrático. En lugar de la creación de un 

partido político se debería impulsar la organización de -

un movimiento cívico que empezara a transformar los cora

zones de los hombres para conscientizarlos de la necesi-

dad de un cambio a una política que tenga como centro de 

acción los principios católicos. 

Al encontrar buena recepción por parte de la asamblea, 

entre los que se encuentran varios jefes secretos de la -

Base, tanto de nivel regional como nacional, razón por la 

cual, se acuerda que en la siguiente junta secreta del se 

gundo domingo de mayo de ese año, sean discutidos los de

talles para la creación de la nueva organización. 

Al celebrarse la junta de mayo el jefe de la división 

de Guanajuato, José Antonio Urquiza, propone a la junta -

que la asamblea constitutiva de la organización sea cele

brada en la ciudad de León, lugar dond.e cuentan con gran

des muestras de simpatías las legiones. Gonzalo Campos di 

ce que también en la ciudad 'de Querétaro contaría con gran 

apoyo, pero cede su lugar, para que as! la ciudad de León 

se honre con la fundación de lanuéva organfzaciÓn. 

Este es e.l escenario ~n. eÚcual habrá de surgir un °mo 
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vimiento que tiene como campo fértil el corazón histórico 

del país, lugar de·magnos acontecimientos tales como: el 

grito de la independencia, las asambleas constitutivas 

que darían como origen tanto a la Constitución.de 1857·c~ 

moa la que nos rige actualmente, la de 1917. Y es preci

samente en el Bajio donde surge y se desarrolla un moví-

miento que podría haber sido la antítesis de los grandes 

acontecimientos arriba señalados, ese movimiento es y fue 

el sinarquismo, 

2,5 El sinarquismo: su presentación 

SU ORIGEN 

En un folleto publicado en Mé~ico en el año de 1915, 

el cual lleva por nombre "El gobierno del mañana • ..:. Rep'\1-

blica social Sinárquica". Sieµdo su autor el ingeniero y 

teósofo Tomás Rosales, quien es el primero en hablar del 

sinarquismo cuando dice en su folleto: "Mis primeras 

ideas sobre la sinarquía fueron planteadas en e~ seno de 

la· sociedad mexicana de geografía y estadística el 25 de 

junio de 1914". 
"Sinarquia - define Rosales - es una.palabra de orí-

gen griego que da idea de un gobierno armónico en que se 

combinan las fuerzas directoras para producir el equili-

brio social". 
11 Sinarquía es lo contrario de anarquíaº. 

Siendo el primer proyecto de orga.nización el que Rosa 

les tituló "Bases constitutivas de la liga Sinárquica Ami 
gos del pueblo". 
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El proyecto proponía la creación de un Estado ideal 

que mediante la·sinarqu1a lograra cimentar la uniformidad 

del criterio n~cional, armonizando entre si a todos.los -

elementos de la sociedad. 

La Unión Nacional Sinarquista (UNS) toma únicamente 

de su antecesor la palabra - sinarquia -, porque en su 

esencia difiere por completo, mientras la UNS propone la 

creación de un orden social cristiano; Tomás Rosales pro

pone un orden social, pero sin la intervención de la reli 

gión. (22) 

SU SIGNIFICADO 

Sinarquismo "El vocablo ha sido forjado sobre el mod~ 

lo sindicato" (Sin-diké), el cual deriva del griego Syn -

que significa: con; diké significa: orden, autoridad, go

bierno. La unión de Syn y de dilcé viene a significar con 

orden, con autoridad, con gobierno, con poder, (23) 

SU MISION 

"Todos sabian que era el anarquismo: desorden, nega-

ción del principio de autoridad, lucha contra todo gobie!. 

no y contra toda ley. La realidad mexicana de aquellos 

días" (24) se alude a 1937 y al gobierno de Cárdenas. 

(22) Tomás Rosales. El gobierno del Mañana República so-

cial Sinárquica. México, 19.15. PP• 60-64 

(23) Padilla, op. cit. p. (240 
-..o::--.o:---=;-_-.=---

(24) ibid. 
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El sinarquismo es lo contr.ario: "Amor al orden, de.fe_!! 

sa del principio cristiano de la autoridad, el que habia 

que consolidar pugnando por un buen gobierno que dictara 

leyes justas". (25) 

Lo anterior es lo que consideraba Ignacio Padilla, 

uno de los je.fes del movimiento. Respecto a lo que era y 

debía ser el sinarquismo. 

Lo anterior no es precisamente el mismo concepto que 

tiene del sinarquismo el Presidente del Comité Anti~nazi, 

el Diputado Mario Gill, qi.;tien sostiene qu~ "las tres pal.§!;_ 

bras (UNS) que se encuentran en el circulo blanco que en

cierra el mapa de la república (describe la bandera sinaE 

quista), UNS es una palabra alemana que significa noso- -

tros y es diyisa especial de un grupo de choque Nazi. Esa 

misma palabra acompañada de otras dos, estaba también en 

la divisa militar del partido del Kaiser Guillermo II du

rante la primera guerra mundial. La di visa era "Got Mi tt 

UNS" y quiere decir "Dios esté con nosotros" esta frase -

la llevaban en la hebilla del cinturón todos los soldados 

alemanes que invadieron Francia en 1914, así como todos 

los espías alemanes en la segunda guerra mundial" (26) 

(25) ibid. 

( 26) Mario Gi.11. Sinarquismo: su origen, su ese:ricia, 

club del libro Méx. México, 1944, pp. 80-193 



CAPITULQ 3 LA APARICION DEL SINARQUISMO 

3.1. La fundación de la UNS 

"A iniciativa nuestra, pero por decisión aclamante -

del pueblo, nacía el nuevo movimiento, auténtico movimie!! 

to de corazones y voluntades insurgentes en pos de un 

ideal: la salvación de México". "La voz de México estrujó 

rÜdamente nuestras conciencias, cuando se levantaba cada 

uno de sus hijos humildes para deci~nos: 

"Un campesino: Siñores (sic) yo no se hablar pero si 

sentir. Y digo que se sentir, porque he sentido toda mi -

vida la humillación y el prejuicio que nos hacen porque -

semos probes (sic), estamos abajo y se nos pisa.~." (1) 

"Un obrero: (Arenga de don Pancho Lozano) compañeros 

sinarquistas, yo soy un obrero que militó en las filas ro 

jas, en las dél comunismo, A mi se debe que muchas fábri

cas hayan ido al fracaso ••• A nosotras nos presentaron el 

lábaro sagrado del trabajo, la bandera rojinegra; y noso

tros probes (sic) seres inocentes, la agarramos con fé. -

Nos ~ijeron que esa bandera de las reivindicaciones socia 

les que la revolución nos iba a dar, Infames, traidores ••• 

pero lo que si, les digo compañeros, que de aquí en ade--· 

.lante, con la doctrina de nuestro glorioso sinarquismo, 

no volverán los comunistas a desorientar a los obreros 
con sus doctrinas rancias y corrompidas ••• " (2) 

(1) Padilla, op.cit.;· ppo100..;.1.01. 

( 2) op • ci t • , p • "!03 
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En la versión de los jefes de la UNS se consigna que 

ésta fue la razón para fundar el movimiento: el defender 

al pueblo indefenso.contra los abusos del gobierno, de 

los agraristas, de los judíos, de los norteamericanos, de 

los mazones, del capitalista, del comunista, etc. 

Para comprender la causa de la .fundación de la UNS no 

bastan los argumentos de un fanático católico·como lo.fue 

Ignacio Padilla, líder de la UNS en 1954. 

El análisis de la organización nos indica que .tanto -

su nacimiento como su desarrollo, estuvieron condiciona-

dos a factores tales como: 

Da UNS se fundó en 1937. Como respuesta al rumbo que esta 

ba tomando la revolución bajo la dirección del Gral. Cár

denas, quien mediante esa gran maniobra político-social -

que fue el reparto agrario por medio del ejido. Logrando 

con ello la cooptación masiva de campesinos, los .cuales -

en 1938 serian encuadrados bajo la organización de la Co~ 

federación Nacional Campesina (CNC). Para efectuar este -

gran reparto agrario se tuvo que afectar a grandes terra

tenientes, por lo cual es obvio su disgusto con el régi--

men. 

Asimismo la decisión del gobierno de arrebatar a. la -

iglesia las conciencias del pueblo, principalmente media~ 

te la implantación de la educación socialista y la limit~ 

ci6n del número de sacerdotes para oficiar el culto reli

gioso en el pais. La iglesia poseedora de grandes privil~ 

gios desde .la colonia no habria de dejar que se los arre

bataran sin oponer resistencia, que a diferencia·de la lu 
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cha armada de 19'26, ahora autilizaria el método de la ac

ción pacíEica. Y a esto agregamos un reparto masivo de la 

tierra. Los regímenes revolucionarios hasta el inicio del 

gobierno de Cárdenas habían repartido poco más de ocho mi 

llones de hectáreas, Cárdenas en sólo seis años repartió 

18 1 342,275 hectáreas. La amenaza que representaron estos 

acontecimientos explica en parte el surgimiento del sinar 

quismo por lo que no es simple coincidencia que la Base -

estuviera integrado por hacendados del Bajío, representa

dos por el industrial Antonio.Santa cruz. 

El sinarquismo al igual que la cristiada (y la Revolu 

ción), utilizó el potencial de violencia acumulado en los 
campesinos debido a las condiciones de vida que se iban -

traduciendo en frustraciones. Esa interacción de lo men-

tal y lo físico que es el comienzo de la aceptación y cu

ya ánica contrapartida es la violencia. 

La cristiada le ofreció la violencia como método y el 

motivo, que era la persecución religiosa. Ahora, sin que 

las condiciones de.vida del campesino hubieran cambiado. 

El sinarquismo le ofrecía una organización que hablaba en 

su propio lenguaje, compartía sus frustraciones y sus 

anhelos. Y que se oponía Eérreamente a la persecución re

ligiosa, la educación socialista, a la educación sexual y 

al agrarismo. 

Estos eran motivos más que suficientes para que el 

campesino se integrara a dicha organización. He aquí el 

por qué una organización derechista lograra captar al sec 

tor m~s de~protegidode. nuestra sociedad. 
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La región donde el sinarquismo encontró su<ce?lt~bde 
-.--

acción fue la región centro-occidente, siendo las princi

pales características de esta región: 

Desde la época colonial esta región ha sido económica 

mente importante para el país. 

1) La región posee tierras fértiles, razón por la cual 

llegó a convertirse en el granero del P.aís. 

2) Por la existencia de grandes pastisales tuvo gran auge 

la ganadería. 

3) La ·región s·e caracterizó por ser un gran centro extrae 

tor de metales, principalmente Guanajuato. 

4) La re.gión es el paso necesario para los estados del 

norte, por tanto se convirtió en un importante centro 

de paso y aprovicionamiento de los viajeros. 

5) La industria-manufacturera también se hizo presente, 

en poblaciones tales como: Silao, Salamanca, León, Qu~ 

rétaro, etc', 

6) En inteligencia de lo anterior, existieron grandes cen 

tros comerciales. 

Este conjunto de características al conjugarse propi

cian la formación de centros ur~anos, con la posibilidad 

de ofrecer empleo a 'miles de personas, razón por la cual 

la zona llega a ser de las de más alta concentración demo 

gráfica del pais. 

Esta región también se caracteriza por la hacienda co 

mo la principal forma de tenenc:L~'cj~ la .. tierra, haciendas 

no muy grandes, pero si intensainent~ cultivadas •. lo cual 

conduce a una gran concentración de población rural. 

La población, se caracteriza por t;enerlosrnás altos 
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indices de analfabetismo, en los años 30, Guanajuato el -

72% de su población era analfabeta - no sabe leer ni es-

cribir -; Querétaro 783; Jalisco 533; Micho~cán 67%. Y es 

aqui precisamente donde el sinarquismo encuentra mayor 

aceptación. A diferencia de zonas como el centro o el nor 

te en donde el in4ice de escolaridad es más alto, la pre

sencia del sinarquismo fue casi nula. 

La religión, no hay región de·1 pais donde el sentí- -

miento católico sea más exacerbado que el de esta región, 

cuyos habitantes no sólo son católicos, sino clericales. 

Debido a que las tradiciones españolas como la religión -

se arraigaron profundamente sin sufrir modificaciones im

portantes, en razón al casi nulo contacto con las tradi-

ciones na ti vas. 

El predominio de la iglesia sobre las ideas fue casi 

absoluto. Esta influencia se manifiesta cuando parte im-

portante de la· población, especialmente las mujeres, pa-

san gran parte de su tiempo libre en las iglesias, por lo 

. que los ministros religiosos llegan a tener en algunas P;?, 

blaciones más poder que la autoridad civil. 

Como consecuencia, la región es la principal proveedo 

ra de sacerdotes en el pais. Dado que se considera el más 

grande honor para una familia, que un miembro de ésta se 

dedique al "servicio de Dios". 

En lo que respecta a la educación, ésta es marcadamen 

te sexista, se considera que los hombres requieren cierta 

·instrucción, mientras que las mujeres sólo necesitan sa-

ber las labores del hogar. Y es la iglesia la que se en-

cargaba de la mayor parte de la educación, inculcando el 
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recelo a la educación oficial, la cual era insuficiente. 

Estas circunstancias sirvieron como caldo de cultivo para 

el sinarquismo, 

3.2. Las dos versiones acerca de la fundación de la UNS 

La aparición de la UNS en 1937 es consignada mediante 

dos versiones:· la primera afirma que la UNS fue creada 

por la subversión nazi. (3) 

La segunda afirma que fue creada por un conjunto. de 

jóvenes católicos patriotas cuyo ~nico fin al crear la º!. 

ganización era la lucha por la instauración de un orden 

social cristiano en México, (4) 

El presidente del comité de defensa de la Revolución, 

cataloga a la UNS como la fuerza que el fascismo lanzara 

al combate. Sostiene que el fundador de la UNS es un age!! 

te nazi de nombre Oskar Schreiter quien residía en León, 

Gto. y era profesor de la Universidad de Gto. y con la 

ayuda de sus exalumnos José Antonio Urquiza, José y Anto

nio Trueba Olivares y Manuel Zermeño. Funda primeramente 

el centro anticomunista y posteriormente la UNS, la cual 

en un inicio fue financiado por los· nazis hasta la bata-

lla de Stalingrado, momento en el cual la UNS pasa a ma-

nos del clero. 

La versión de que la UNS la fundan un grupo de jóve-

nes patriotas es hechada.por tierra al ocurrir la pugna 

(3) M. Gill,op. cit. p. 73 

(4) Padilla,op. cit. p. 213 
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interna entre la UNS y la Base en 1944. 

En cuanto a que la UNS fue fundada por los nazis, lo 

único que avala esta versión son unos documentos extrai-

dos del comité sinarquista de León por miembros del sind! 

cato minero. En los cuales se demostraba que Shreiter fue 

miembro fundador. (5) 

Los fundadores del movimiento José Antonio Urquiza, -

Manuel Zermeño y José Trueba simpatizaban con las ideas -

fascistas, especialmente con el falangismo español con el 

que tienen más de una similitud, consideraban al falangi~ 

mo como la última esperanza de .salvación del espíritu hi~ 

pánico frente al fantasma del comunismo. Estas simpatías 

por el falangismo y aún por el fascismo no eran privati-

vas del sinarquismo sino de un gran número de mexicanos -

que asustados por los llamados excesos comunizantes del -

gobierno de Cárdenas aceptaban con facilidad la ideología 

que se anteponía al comunismo, entre los intelectuales me 

xicanos que defendieron esta postura tenemos a Jesús Gui

za y Acevedo, 

Tanto José Antonio Urquiza como zermeño y los .herma-

nos Trueba tienen contacto con Shreiter, con el Lic. Ado}. 

fo Maldonado y el Lic. Guzmán Valdivia, caracterizándose 

los dos últimos como callistas opositores al gobierno de 

Cárdenas. 

El centro Anti-comunista tenia como fin principal mo~ 

trar los errores del comunismo y del cardenismo - los cu~ 

(5) Padilla, op, cit., p. 215 
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les asimilaba y confundía -, desde una perspectiva fascis 

ta, su difUsi6n era por medio de conferencias a las que -

asistían principalmente jóvenes universitarios de Guana-

juato. 

Este centro Anti-comunista es fundado en junio de 

1936, en ·León, en su acta constitutiva fungen como socios 

fundadores Schreiter, Federico Humeim, Manuel Zermeño, 

Herculano Hernández, Manuel Torres Bueno, los hermanos 

Trueba Olivares y otros más. ·como se ve, dicho centro es

tuvo compuesto por lo que posteriormente sería la crema y 

nata de la dirigencia sinarquista. 

Este centro se caracterizó por su apoyo a Calles en -

la pug·na que éste sostiene .con Cárdenas, por lo que a po

co tiempo de su Fundación, dicho centro es clausurado por 

el gobierno. (6) 

La vinculación de la UNS con la potencia del jefe ja

más fUe comprobada. En cambio llegaron a enorgullecer de 

sus lazos con el falangismo español y ocultan sus simpa-

tías por Franco, cuando en 1941 se le lanza la acusación 

mortal de fascismo. 

(6) M. Quezadá: el sinarqttisnio uh éstudfo regfonal, Te-

s.i~:. UN[il'1,_. f(;Pe 1tJ~x'ico,J995,~ . PP; 80-;-8_6 
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El 23 de mayo se funda ·1a UNS, la cual forma parte de 

la décimo primera sección de la Base. (7) Siendo el 12 de 

junio cuando se lanza el primer manifiesto que reza: "PA

TRIA, JUSTICIA Y LIBERTAD". Los ·que ayudan en un princi-

pio a financi~r la nueva organización son hombres de negs 

cios del Bajio, incidentalmente descendientes de alema- -

nes. (8) 

La UNS es fruto de los acontecimientos históricos de 

su época. Siendo probable que la UNS sirviera consciente 

o inconscientemente de alguna forma a los proyectos pro

nazis o de otros elementos subversivos. Lo anterior es un 

poco aventurado, pero lo que si podemos señalar es •que -

la UNS no fue creación de tales elementos, ya que afirmar 

ésto seria fácil de decir, pero dificil de comprobar. 

3.3. La organización y crecimiento de la UNS 

Después de que la Base aprobara la constitución de la 

nueva organización, la cual llevaría por nombre la de 

(7) "La UNS es la sección 11 de la OCA (Organización, cos 

peración y Acción): 1) Patrones; 2) Obreros: e y 4 no 

han existido jamás; 5) enlace; 6) propaganda; 7, 8, 9 

y 10 fantasmas; 11) La UNS, vid. Meyer, op. cit., p. 60 

(8) Revista Tiempo, 29 de mayo de 1942, p. 12 
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Unión Nacional Sinarquista: 

"El nombre de Sinarquismo vino de Querétaro, un huma

nista de aquella ciudad se lo sugirió a José Antonio ur-

quiza, cuando éste iba a León a la Asamblea Constituti--

~a ••• quiz~ lo raro de la palabra subyugó a los presen- - J 

tes, cuyo entusiasta asentimiento, rubricado con aplausos, 

impulsó al movimiento su nombre definitivo". (9) 

Salvador Abascal afirma que el nombre de sinarquismo 

lo propuso el profesor Ceferino Sánchez, jefe de.la le- -

gión de San Luis Potosi, explicando que la palabra quiere 

decir: 

"Con orden, con autoridad", siendo Abascal quien pro

pone que la nueva organización se llame Unión Nacional S! 

narquista, para que de esta forma exprese mejor la idea -

de unión entre los mexicanos. (10) 

Se realizan mitines en León para anunciar la creación 

de· la UNS, y se encarga a José Trueba Olivares, quien a - · 

poco tiempo se convertiria en el ideólogo del movimiento, 

a éste se le encarga la realización de los dieciseis pun

tos del programa sinarquista. 

José Antonio Urquiza es postulado para ocupar el car

go de presidente de la organización, sin embargo a causa 

de su pers9nalidad y a que es torpe para hablar no acepta 

el cargo y en su lug~r se propone a Salvador Abascal. (11) 

(9) Padilla, op. cit., p.p. 110-111 

( 1 O) Salvador Abascai.. Mis recuerdo.s: .sinarquisrrib. y.colo 

nia Ma, Auxili.adora, ed. tradiC:Í.6n }ié,i~ 198~ 1 • p.1·4; 
(11) Padilla, op. cit., p. 110 
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Se manda llamar a Salvador Abascal, quien en ese mo-

mento dirige una de las legiones de Morelia; pero resulta 

ser demasiado apasionado y violento. La Base se opone a -

que ocupe el cargo; aunque la UNS se había formado para 

ser militante y activista estaba consagrada al pacifismo, 

recordemos que el objeto del organismo era excluir toda _ 

posibilidad de que los católicos.se levantaran nuevamente 

en armas en defensa de la iglesia, como lo habían hecho -

en forma tan desastrosa en la guerra' de 1926-1929. 

La jerarquía eclesiástica conoció y aprobó el proyec

to de creación de la Unión Nacional Sinarquista; siendo -

el propio arz.ovispo de México Mons. Ruiz y Flores quien -

extiende una carta a Urquiza Y. Abascal en septiembre de -

1937, para que se entrevisten con los delegados apostóli

cos. de los Estados Unidos a Rin de que se faciliten las -

actividades de las legiones y del sinarquismo. (12) 

De i~al forma.se giran instrucciones·en el interior 

del país .a fin de que se favorecieran las actividades pr2 

pagandisticas,· con la salvedad de que se tuviera cuidado 

de que estas actividades no fueran identificadas con la -

iglesia. La causa, recuérdese el articulo 130 constitucio 

na1.· 

En una casa ubicada en la calle Libertad con el núme

ro 49 en la ciudad.de León, hacia las 8 de la noche, se -

había concertado la cita para la Asamblea Constitutiva 

del sinarquismo, Dos horas antes se reunían los jefes se-

(12) Abascal, op. cit., p. 52 
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cretos con Salvador Abascal, a ·quien previamente se habia 

designado jefe de la organización a nacer, en dicha reu-

ni6n Abascal propone: 

"Atacar de frente a la revolución, que de liberal ha

bia pasado a ser socialista, señalando todos y cada uno -

de los crímenes en lo espiritual y en lo económico, e in

vitar a unirsenos a cuentos estuvieran resueltos a comba

tirla.· Además rechazariamos la fuerza p~r ia fuerza". ( 13) 

Como la Base tenia otra perspectiva de lo que debería 

ser la UNS, idea de unión y concordia entre todos los me

xicanos a través de la realización de obras de beneficio 

y utilidad. pública, sin atacar al gobierno. Y como no lle 

~an a un acuerdo en la linea a seguir, Abascal decide no 

asistir a la reunión inaugural. 

Pasadas las 8 de la noche del 23 de mayo de 1937, pr~ 

vio acuerdo de la Base, se elige como primer jefe nacio-

nal a José Trueba Olivares. La UNS desde sus inicios es -

dirigida, primero de una manera indirecta, por Antonio 

Santa Cruz, cabeza del Al to mando, que era " •• , de quien 

los sinarquistas recibían las órdenes y el dinero de 

otras manos proporcionaban al movimiento para su manejo". ( 14) 

Dos dias después es dado a conocer el primer manifie~ 

to de la UNS, escrito por José Trueba Olivares y revisado 

por la Base. En el manifiesto se da a conocer las aspira-· 

(13) ibid., p.· 148 

(14) ibid., p.152 



cienes y naturaleza 9,el movimiento. 

· El año de 1938 es conocido por los sinarq?istas como 

el año de Villahermosa, fecha en la cual Salvador Abascal 

realiza la toma de la capital de Tabasco (entre los sinar 

quistas se denomina tomar una ciudad a la acción de desfi 

·lar y concentrar a los contingentes, y realizar un mitín, 

la manera en que se concentran los contingentes, en que -

desfilan, en que se desconcentra la plaza es impresionan

te, tanto la marcialidad como la rap;i.dez de l.as acciones). 

En la concentración de la ciudad de Villahermosa se regí~ 

tran hechos sangrientes cuando la policía dispara a los -

manifestantes, hay varios muertos. Se produce tal tensión 

y escándalo que el presidente Cárdenas ordena al goberna

dor que deje de aplicar la ley anticlerical, motivo de la 

manifestación. Celaya, Guanajuato 1938, ocurre algo simi

lar, sucede una manifestación sinarquista, la policía di~ 

para, el resultado es varios muertos. Al día siguiente 

una multitud, principalmente de sinarquistas, asisten a -

los funerales de los caídos, la policía vuelve a disparar, 

hay siete muertos (aparte de los que llevan a sepultar), 

entre los muertos se encuentra Teresa Bustos, primera mu

jer siharquista muerta en la lucha, razón por la cual in

gresa al panteón sinarquista. De nueva cuenta la tensión 

sube en esa ciudad a tal grado que el general Cárdenas 

tiene que acudir personalmente y en su mensaje a la pobl~ 

ción declara que los culpables serán castigados, y en pr_i 

vado ofrece al jefe del sinarquismo, Manuel Zermeño, in-

tegrarse a su gobierno como director del departamento de 
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asuntos agrarios. Puesto que rechaza "es importante seña

lar que el gran político que es Cárdenas ha percibido el 

cqrácter agrario del movimiento". (15) 
El.sinarquismo en este momento tiene su máximo creci

miento, así lo demuestran las grandes concentraciones que 

ocurren en el Bajío para conmemorar el segundo y tercer -

aniversario de la fundación del sinarquismo:. 

10,000 manifestantes en Querétaro el 28 de mayo de 1939 

3,000 11 en Guanajuato el 25 de junio de 1939 

8,oo·o " en Querétaro el 25 de junio de 1939 

10,000 . 11 en Acámbaro el 26 de junio de 1940 

15,000 11 en León el 7 de enero de 1940 

20,000 " en Irapuato el 14 de enero de 1940 

A c'ontinuación se ofrecen dos muestras acerca de la -

composición social del sinarquismo, para tal efecto se to 

man las siguientes ciudades: 

Abril 1943 

Aguascalientes - la innformación es del estado en ge

neral -

Número de sinarquistas 
8,600 100% 

hombres 
56% 

mujeres 
33% 

niños 
11% 

5 1 220 viven en el municipio de Aguascalientes, de un to-

tal de 100,000 habitantes 

Saben leer el 57% de los sinarquistas del estado 

Profesión 
sinarquistas 

Jornaleros 
44% 

(15) Meyer, op. cit., p. 36 

Ejidatarios 
5%. 

Agricultores 
72"/o 



Pequeños propietarios 
18% 

Obreros 
15% 

.Aparceros 
33% 

Comerciantes 
13% 

Santiago Maravatio, Guanajuato,. mayo 1940 

En' el poblado se registran 3,249 sinarquistas de los cua

les 

el 

el 

el 

----
----
----

61 % son hombres 

35% son mujeres 

4% son niños 

El 75% está clasificado como población rural.. 

Profesión (del 983 de los sinarquistas del poblado) 

19% son ej idatarios 

55% son medieros 

16% son pequeños propietarios 

8% son obreros agricolas (peones) / 

2% son artesanos y comerciantes. (16) 

(16) Fuente: Meyer, op. cit., pp. 51-52 
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Gráfica 1 

CRECIMIENTO DEL 

En la presente gráfica se puede observar la impresionante 

curva ascendente del Sinarquismo que va de : 5,000 mili -

tantes en 1947, año de su fundación, a 560,000 en 1943. -

Año en que se registra su máximo crecimiento, así como el 

inicio de su decadencia. 

1937 5,000 militantes 

1938 20,000 militantes 

1940 360,000 militantes 

1941 460,000 militantes 

1943 560,000 militantes 
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Este crecimiento de la UNS incluye hasta el del perió

dico el Sinarquista, el cual de 1940 a 1942 registra -

un extraordinario incremento de su tiraje. El cual va 

de 5,000 en 1938 a 97,500 en 1942 
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Gráfica 3 
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El Sinarquista, es el órgano de difusión de la UNS, el 

cual comienza a publicarse en 1938. 

La publicación es suspendida por el gobierno de 1944 a 

1945, debido a ataques lanzados a Avila Camacho, por -

parte de Ignacio Padilla, líder de la UNS. Durante el

cisma, 1945-1946, el Sinarquista es publicado tanto -

por la UNS de Athié Carrasco como por la UNS de Torres 

Bueno. Hasta que la UNS de Athié Carrasco gana la tit~ 

laridad del nombre por fallo de la Suprema Corte. 

Posteriormente, facción de Torres Bueno decide publi -

car su propio diario retomando el nombre de orden, ór

gano de difusión publicado por la UNS de Septiembre de 

1942 hasta finales de 1944. 

*Fuente: MeyE)r,op. cit., pp. 44-45 

.,¡ 59 -

G'l'O. 



60 

3.4 Los jefes de la UNS 

· La autoridad máxima de la UNS es el jefe nacional, el 

cual va a ser designado por el jefe saliente. El jefe na

cional s6lamente tiene que rendirle cuentas a Dios. Este 

ha sido el mecanismo, ~nicamente·en apariencia, para ele

gir a los jefes de la UNS con excepción de Manuel Zerme-

ño, el cual fue nombrado por los fundadores. 

La juventud es una de las características del movi- -

miento, tal es el caso de sus jefes: José AntoniQ Urqui-

za, a quien los sinarquistas consideran fundador y padre 

espiritual, cuenta con 22 años al morir, José Antonio - -

Trueba, Manuel Zermeño y Salvador Abascal a~n no habian -

cumplidQ los 30 años cuando asumen la jefatura del movi-

miento. (17) 

Todos los jefes pertenecen a la clase media. provinci~ 

na ninguno de ellos al asumir la jefatura es rico; los 

cuatro primeros jefes son abogados. Abascal e Ignacio Pa

dilla realizan estudios en el seminario. (18) 

El jefe nacional es auxiliado por 5 secretarios, és-

tos son nombrados por el jefe nacional y aprobados por el 

~lto mando (la Base), estos secretarios van a constituir 

junto con el jefe nacional el Comité Nacional, el.cual va 

a dirigir el movimiento a través de los jefes regionales,· 

(17) ibid., p.p. 54'.""55 

(18) Mario Gill. El sinarquismo; su.esenciaí su origen. 

··op .. :ciL; p~ 96 
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estatales, municipales, seccionales y de manzana. Al fren 

te de cada comité se va a encontrar un jefe con autoridad 

absoluta sobre sus subordinados. 

La procedencia social de estos jefes regionales es: 

un 95% son trabajadores del campo, otros son artesanos, 

pequeños comerciantes, Casi ninguno posee fortuna perso-

nal. La remuneración que percibe~ los jefes es baja. Los 

jefes nacionales reciben $200.00 mensuales. Por lo que la 

UNS a ninguno de estos jefes puede llegar a conducir a la 

riqueza. 

El comité municipal lo forma un jefe y un secretario 

de finanzas, así como un secretario (en un nivel más ba-

jo) de organización·, de acción femenina y otro de las ju

ventudes. 

El .)e.fe munici:pal co.ordinará directamente a cinco sec 
ciones, a las cuales reunirá en comité cada semana.· 

El tesorero o secretario de finanzas, tendrá la .fun-

ci6n de reunir los fondos que cada militante se ha .fijado 

voluntariamente, El secretario de organización y propaga~ 

da trabaja en relación estrecha con el comité nacional, -

ya que ningún texto o folleto se puede editar sin la aut2 

rizaci6n del comité nacional, El encargado de organiza- -

ción y estadística juega un papel .fundamental, éste divi

de a la ciudad o al barrio en sectores, al frente de cada 

sector se encuentra un responsable. Esta organización po

sibilita la pronta movilización de los contingentes. El -

secretario de acción juvenil, tiene entre sus obligacio-

nes la de inculcar el espíritu latino en la juventud y la 
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niñez. ( 19) 

3,5 Composición social del sinarquismo 

3.5.1 Composición social del contingente sinarquista 

La mayor parte· de los miembros de la UNS son campesi

nos, mezclándose desde agricultores, jorna*eros, medie- -

ros, pequeños propietarios y ejidatarios en su gran mayo

ria. 

En la.ciudad los contingentes son escasos: pequeños -

comerciantes, artesanos - este oficio abarca tanto a zap~ 

teros, alfareros, mineros y obreros de talleres -. Asi c~ 

mo una incipiente pequeñ~ burguesia de provincia, repre-

sentada por sus dirigentes visibles. Asi como a grupos de 

terratenientes y algunos grandes capitalistas representa

dos por el grupo que maneja secretamente al movimiento. -

De esta manera podemos ubicar al sinarquismo como un movi:_ 

miento interclase, donde su tropa, contingente, .está re-

presentado por el campesino; su dirigencia por una nacie!); 

te pequeña burguesia y su mando por resabios del porfiri~ 

mo, grupos de terratenientes de algunos capitalistas pri!); 

cipalmente del norte. 

3.5.2 Composición de la Base 

A los sinarquistas los podemos dividir en cuatro dife 
.-~;~-~~e -_'..)~~{.- <~.:;}/ . .'~·'.·"•¿.;) ·;~~-· '--?.~ > ·; ·. 

:_:·· '.J> '.-:Y:'. ~-"-> " ' ----- .... :::; 
( 19) Meyer 1 --~p'. cit.·, :p\ f62 ... 
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·rentes grupos; 1) los miembros. de la Base; 2) los miem

bros del comité nacional; 3) los mandos intermedios y 

4)· la masa o tropa si~arquista. 

Composición de la Base, a éstos los podemos ubicar c~ 

mo a ciertos grupos de hacendados afectados o temerosos -

de la reforma agraria efectuada por el gobierno de Cárde

na~, asi como a grupos de capitalistas conservadores que 

ven con temor 11 los excesos cardenistas". Este grupo al 

sentirse afectado en sus intereses materiales, ve en el -

sinarquismo a un grupo de presión que puede o~ligar al g~ 

bierno a cambiar el rumbo de su politica • 

. Entre los principales integrantes de la Base podemos 

mel'.J.Cionar a: 

a) Gonzalo Campos, originario de Querétaro, quien per, 

tenecia a una rica familia de hacendados. Este po-

see una fuerte formación católica, de joven ingre-

sa a la Asociación Mexicana de Juventudes Católi--

cas (AMJC), en donde llega a ser 7esponsable dioc~ 

sano. A él se debe el reclutamiento de varios in

tegrantes de la Base, en la que llega a ser jefe 

secreto de Querétaro y posteriormente jefe nacio-

nal, de la Base, Campos asume la jefatura por de

signación de Julián Malo Juvera, Campos tiene que 

dejar el mando de la Base en manos de Antonio San

ta Cruz en 1939, a causa del cáncer, muriendo a 

causa de dicha enfermedad en 1943. Abascal afir-

ma que fue Campos el de la idea de formar 
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a la UNS. (20) 

· b) Julián Malo Juvera, el '6.nico dato obtenido es el -

de que pertenecia a una rica familia de Querétaro, 

es el jefe nacional de la Base cuando surge el pr_9. 

yecto de organización civica. Malo Juvera fue made 

rista en ·su juventud, (21) 

c) José Antonio Urquiza, hijo de una rica familia de 

hacendados de Guanajuato. La familia pierde parte 

de su patrimonio en la revoluci~n, razón por la 

cual éste le profesa un pro.fundo odio a ésta. Es -

jefe secreto de la legión de Guanajuato, y según -

Padilla de él surge la ide'a de la creación del si

narquismo, (22) En 1938 es asesinado por un peón -

de su hacienda, en un arreglo de cuentas pendien--

tes, 

d) Antonio Santa cruz, capitalista hijo de un funcio

nario del porfirismo. ·Santa Cruz es ingeniero qui

mico, dueño de algunos laboratorios farmace-6.ticos.· 

Desde 1939 jefe indiscutible del grupo secreto, ya 

que primero maneja al movimiento por interpósita -

(20) Abascal, op. cit., pp. 146-144 

(21) ibid.7 p. 124 

(22) Padilla, op. cit., pp, 92-95 
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persona del jefe nacional Felipe Corsa. Al igual 

que Abascal es un personaje clave del sinarquis-

mo, es el hombre de las relaciones políticas y 

económicas. También colaboró en servicios del al

to clero en las famosas congregaciones marianas, 

por lo que sus relaciones con la jerarquía ecle-

siástica son excelentes. "··· Su principal virtud 

no radicaba precisamente en su viveza, sino en su 

posición social de hijo de rica familia porfiria

na, de fin~s relaciones con gente de la iglesia -

importante ••• 11 (23) 

Al ser la Base un grupo secrºeto, la información sobre 

sus miembros se difuculta, tal es el caso del Lic. Felipe 

Corsa, del Dr. Aniceto Ortega. El segundo fue tesorero de 

las legiones; Honorato Carracio vinculado en el grupo Mon 

terrey. 

El sinarquismo responde a las circunstancias del me-

mento, una política de cambios sociales impulsados por el 

gobierno de Cárdenas; por el otro lado, una incipiente 

burguesía asustadiza que teme a que la política cardenis

ta se radicalice a tal punto, de poner en peligro la pro

piedad privada. Y cuando el gobierno se enfrenta y somete 

a los capitalistas regiomontanos, se da el momento en que 

surgen múltiples y variadas organizaciones de derecha, 

(23) Abascal,op.~ci1:., p •. 134 
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siendo ~nicamente el PAN y la UNS las que sobreviven. Ya 

que pasada la época cardenista, ·éstas pierden su razón de 

ser. 

La Base tiene como fin principal el presionar al go

bierno, para que de un giro a su politica económica. En -

1939 Santa cruz planea la creación de una escuela para 1!. 

deres obreros, que sirviera para contrarrestar a los sin

dicatos aliados al gobierno. Dicha ~scuela se instala en 

el barrio de Tac~baya y es puesta bajo la dirección de 

los empresarios de Monterrey, ya que éstos son los que 

aportan ios recursos económicos para su sostenimiento. La 

escuela es todo un fracaso.· Posteriormente la Base tam- -

bién se verá implicada en la Asociación de Patrones Guada 

lupano!:!• 

La Base enfoca sus baterias para evitar que la refo~ 

ma agraria siga avanzando y as1 evitar el reparto de la-

tifundios. Recordemos que la Base ha suErido en carne pr~ 

pia las consecuencias de esta política. Para evitar ésto 

trata de ganar el apoyo de los campesinos para oponerlos 

a la política agraria de Cárdenas. Para ello se vale. del 

descontento de los campesinos no beneficiados por la re-

forma agraria, as1 como de los pequeños propietarios que 

temen que el gobierno o los agraristas les quiten su tie

rra. De igual forma utilizan a la religión para movilizar 

a los campesinos para que defiendan de una m~nera pac1f i

ca su fe, fe que es amenazada por la política educativa y 

anti-clerical del ·gobierno. 
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3,5,3 El comité nacional de la UNS 

En contraste con los jefes secretos, los integrantes 

del comité nacional de la UNS no participan en el'movi- -

to defendiendo intereses económicos particulares. Su par

ticipación. se de~e fundamentalmente a su fuerte compromi

so i.deológico, todos los miembros del comité son fervien

tes católicos. El no te.ner interés económico en juego les 

permite ser inflexibles con los principios del sinarquis

mo de una manera que se acerca mucho al paroxismo, pasan

do varios de ellos estrecheces económicas. 

Se considera al movimiento como la dnica salvación P.2. 

sible para el país y para la religión católica. 

Varios de los dirigentes nacionales han participado -

en organizaciones católicas, o en las legiones, o.habían 

sido seminaristas, lo que les proporcionaba una férrea 

disciplina y un alto espíritu de sacrificio personal. 

L·a mayoría de los dirigent~s pertenecen a la pequeña 

burguesía de provinc±a, principalmente de Querétaro, Gua

najuato y Michoacán. 

Las brigadas propagandísticas juegan un lugar impor-

tante en el movimiento, este grupo selecto era el encarg~ 

do de difundir la doctrina por todo el país. ·Para poder -

ingresar a las brigadas se debe tener una gran disciplina, 

manejar bien los conceptos del sinarquismo y entregarse -

por completo al movimiento. 

Los miembros del comité nacional viajan a los lugares 

donde previamente han acudido lospropagandis:tas, a g:r:ga

nizar manifestaciones, asamb:t.eas en las cuales ellos sÓl~ 
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mente son los oradores porque en el sinarquismo ~nicamen-

te se permite hablar en los m1tine~ y asambleas a los je-
.fes, y la tropa sólo debe guardar silencio y tomar buena 
nota del discurso. 

Como esta labor les toma todo el tiempo, para sos te--

nerse la.organización les asigna una pequeña cantidad de 

dinero, seg~n el cargo. cantidad que nunca alcanza 11 ••• Nin 

guno de aquellos héroes ten1an sueldo. Todos viajaban muy 

probremente, no podia ser más .fransiscano el espíritu que 

los animaba ••• " (24) 

Este grupo se caracterizó por ser el más radical, ja

más aceptaron negociar con el Estado y cuando Santa Cruz 

se los propuso prefirieron romper con el movimiento. Su -

posición jamás cambió un ápice, entendieron que su misión 

fue la de instaurar un orden social-cristiano en el país. 

3.5.4, Los je.fes regionales y municipales 

Este grupo tenia una composición más heterogénea, ya 

·que'.el tipo de dirigente dependía del lugar donde se en-

centrara el centro sinarquista. Estos je.fes siempre eran 

elegidos entre personas de la comunidad, ya que debian es 

tar en constante contacto con las bases, pues, servían de 

enlace entre éstas y el comité nacional. Por tanto, algu

nos jefes eran campesinos, obreros, artesanos, etc. 

Los requisitos para poder ocupar este cargo eran: co~ 

prometerse como personas respetables, y sobre todo como -

(24) ibid.' p. 222 
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buenos cristianos·. En caso de no cumplir con la ideología. 

sinarquista, el comité nacional o los sinarquistas del l~ 

gar podían sustituirlos. De este grupo de jefes regiona-

les salió Manuel Torres Bueno, quien posteriormente sería 

jefe nacional de la UNS, en 1941. 

3.5,5, El contingente o tropa sinarquista 

El contingente sinarquista estaba constituido en un -

70"/o por campesinos. y el 30% restante por obreros, ar.tesa

nos, comerciantes, empleados, etc. 

· Los campesinos ocuparon un lugar reelevante en el mo

vimiento, desde su fundación, los propagandistas encontr~ 

ron mayor aceptación en la población rural, lo que fue 

marcando el desarrollo de la organización, dándole un 

fuerte contenido agrario a sus planteamientos; pero no 

fue deliberado que las masas sinarquistas fuesen mayorit~ 

riamente campesinas, sino que fuéron las circunstancias -

las que obligaron a los jefes del movimiento a dirigir 

sus esfuerzos hacia la gente del campo, dado que en las -

ciudades no tuvo el mismo éxito. Como lo señala el jefe 

regional de Tampico. "••• Nos lanzamos al campo a buscar 

campesinos que respondieran al llamado de la patria. Los 

obreros han vivido medrosos. Se han negado subrepticiame22 

te. Qué hacemos sólo con las mujeres, se necesitan los 

hombres y éstos hemos de buscarlos donde se encuentren, -

jefe, los encontramos en nuestros hermanos los campesi- -

nos .... 11 (25) 

(25) M.: o~ifaaaa~,~op:~c::it~; P· 126 
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El éxito del sinarquismo entre los campesinos estriba 

en que retoman su descontento con la revolución y la re-

forma agraria, los campesinos de la región centro-occide~ 

te no participaron masivamente en la revolución, con 

excepción, de algunos grupos aislados, a pesar de que su 

situación era comparable a la de otras regiones, ya que -

estaban mucho más controlados por las haciendas, gracias 

a la intervención de la iglesia, recordemos que ésta se -

·e~cuentra en la oposición desde 1913. 

El sinarquismo ofrece a los campesinos sin tierra, l~ 

char porque cada uno llegue a tener una parcela en propi~ 

dad; la UNS está en relativa facilidad de desempeñar un -

papel extremista de hacer promesas imposibles· de cumplir, 
con tal de atraer p~blico a su movimiento. 

En cuanto a la ideología el sinarquismo sustenta la -
y 

forma de pensar y ~os ideales de la mayoría de la pobl~ 

ción del campo, fundado en un espíritu católico, mientras 
"-

que el gobierno trata de -~licar una ideología alternat.:!:_ 
va por medio de la educación socialista y el anticlerica

lismo. Y si a ésto aunamos el resentimiento que aún se t~ 

nía a ejércitos revolucionarios que a su paso por la po-

blación, resentimiento que la iglesia y los hacendados 

procuraban exacerbar para evitar que la gente simpatizara 

con la revolución. 

3.6.Las concentraciones sinarquistas 

El je'fé si~ar:~uista dá .. la orden: a las. doce horas .del 

~!:n~·· .••. ~~:;~:f r:~~~!:~~::::::~n~~:~;;~;;;m.~;oc~:d:~n::_ 

• 
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quistas. La orden baj~ en la escala jerárquica, hasta lle 

gar a los jefes municipales quienes a su vez la transmi-

ten a los "soldados". Les hacen saber el precio del trans 

porte, así como el tiempo de traslado si la jornada se em 

prende a pie o a caballo. Cada cual elige su medio de 

transporte, y los que lo hacen en tren o en autob~s, en-

tregan su pasaje a su jefe inmediato. 

"Cp.da jefe municipal debe infol'.'mar al comité organiz~ 

dor cuantos de sus soldados irán en ferrocarril, en auto

b~s, cuantos de caballería y cuantos de infantería para -

calcular con precisión la convergencia de las columnas en 

el lugar y hora precisas". (26) 

"Cada comité organiza a sus militantes en escuadrones, 

centurias y compañías. El escuadrón se compone de un jefe 

y un subjefe y 30 soldados formados en seis filas de cin

co. A la derecha de cada fila va un guia, la centuria se 

forma por tres escuadrones y consta de 100 hombres. Entre 

cada escuadrón de la centuria media una distancia de 1.50 

metros, la compañia se compone de tres centurias". ( 27) 

Cuando los contingentes arriban a la población donde 

.se .ha de desarrollar la marcha, se alojan de manera dis-

creta en los lugares establecidos, casas de los sinarqui~ 

tas del lugar, en espera de la orden, cuando ésta se da -

aparecen de improviso por.todos los rumbos de la ciudad -

las columnas. Se marcha a descubierto, sin sombreros, na-

(26) Meyer, op. cit., p. 65 

(27) Padilla, op. cit., p. 16 
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die puede hablar ni fumar. Ya concentrado el contingente, 

del momento en que salen de los refugios y pasan a la co.!! 

centración·no pasan más de 10 minutos. Ya.en la concentr~ 

ción se ab~e la asamblea con un grito y un ademán. Está -

prohibido vitoriar al jefe, tan sólo hay un grito autori

zado que la tropa puede lanzar, cuando el jefe asi se lo 

indica, "Viva México". Los discursos son cortos y en el 

momento en que terminan, la disolución de la manifesta- -

ción se lleva a cabo rápidamente. Durante el mitin no se 

permite por ningún motivo que los "soldados" interpelen 

al· orador. Su papel se limita a escuchar y obedecer. 

Un año después de su fundación la UNS está en condi-

ciones de llevar a efecto concentraciones hasta de 10,000 

hombres, en correcta formación e impresionante disciplina. 

Una de las razones por la cual el sinarquismo tuvo 

una gran penetración, se debe a que éstos hablaban la len 

gua de la región "asi Daniel Cuar hace su discurso en ta

rasco en San Juan Parangaricútiro, Michoacán. En Yucatán 

los mili tan tes hablan maya.,." ( 28) 

Para concluir el mitin, cuando el jefe ha dictado las 

~ltimas consignas se entona ~l canto sinarquista, donde -

·las principales estrofas de "Sangre, fe y victoria" son 

lanzadas al viento por miles de gargantas. En actos muy -

especiales se entona el himno nacional, después del himno 

(28) Meyer, op. cit., .p. 68 
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sinarquista. 

3.7 La represión a la UNS 

La UNS desde su fundación fue blanco de ataques, unos 

verbales y muchos físicos. De ahi que para el año de 1944 

pasaran de 100 los mártires sinarquistas. 

El sinarquismo utilizó como elemento motivador a los -

caidos en el "campo de batalla". El .sinarquismo exalta el 

valor conjugado a los hechos sangrientos; el periódico El 

Sinarquista, dedica cada año una amplia crónica donde se 

recuerda a los caidos, a los que se les da el calificativo 
de héroes, "Recordar la sangre, la sangre de los héroes es 

vivir en plena lucha por la justicia". (29) Al igual que -

en la historia, el sinarquismo desmuestra una deificación 

por los hechos sangrientos. En el primer consejo nacional 

de la UNS celebrado en 1939 en la ciudad de México, entre· 

las· intervenciones que más emocionaron a la concurrencia, 

fueron aquellas en que se mencionan hechos sangrientos. La 

intervensi6n de Carlos Alcantar fue una de ellas, el dele

gado de Nayarit menciona: "En las calles de Tepic reg6 su 

sangre nuestro presidente, yo juro que e.sa ?angre no se de 

rram6 en vano y que habrá de florecer abundantemente en 

las tierras de Nayarit". (30) 

Los continuos ataques a la UNS en lugar de mermarla la 

(29) Ver el articulo de Alfonso Trueba. El Sinarquista nó~ 

mero 73, julio 11 de 1940 

. (30) Archivos de la UNS; 1939 ~ 
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fortalecían, primero .fue el gobierno de cárdenas, luego 

el de Avila Camacho dieron la orden de no atacar más a 

los sinarquistas, dado que entre más caídos, más escánda

lo y más adeptos. El primer caído, segi1n los archivos de 

la UNS es su .fundador, José Antonio Urquiza, primer már-

tir. Los sinarquistas acusan al gobierno de esa muerte p~ 

ro la verdad del asunto es que Urquiza murió a manos de -

uno de sus peones, quien le dispara para vengar agravios 

y ofensas cometidas por su patrón en el pasado. (31) 

Otra gran mártir es Teresa Bustos, muerta "en Celaya, 

la cual .fungía como abanderada en la manifestación que 

.fue agredida por la policía. Desde ese momento Teresa Bu~ 

tos se convierte en un símbolo. "La sangre de una donce-

lla habia empapado la bandera de la UNS". (32) La bandera 

teñida con sangre, poco después, es paseada en varios es

tados de la repliblica, bajo carteles que indicaban "Mar-

cha de las banderas ensangrentadas". Lo curioso del asun

to es que la bandera llegó a exhibirse en dos pueblos si

multáneamente. Poco tiempo después se descubriría que las 

banderas habían sido teñidas con sangre de gallina. En 

fin, lo importante era ganar adeptos. 

Después de las disposiciones de Cárdenas poco se mo-

lesta a los lideres sinarquistas, no as1 a la tropa forma 

da en su gran mayoría por campesinos. 

(31) Gill, op. cit., p. 105. 

(32) El Sinarquista. Articulo de Alfonso Trueba, junio de 

1939. 
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•. 

A través del comisario ejidal y su comité,.el gobier

no feder~l podia llegar a cada familia campesina. El con-

· trol es descendente, los ejidatarios son movilizados fá-

cil y rápidamente, ya sea para apoyar una marcha del PNR, 

o para votar, etc. y es precisamente el sinarquismo quien 

va a venir a disputar este control, por tal motivo era de 

esperarse la reacción de las autoridades agrarias. 

Los campesinos sinarquistas primero son amenazados 

"te _quitas de sinarquista o te quitamos la tierra", casi 

de inmediato se sucedieron los asesinatos de los campesi

nos de la UNS, por p·arte de los agraristas, para asi, con 

el permiso de las autoridades, apoderarse de las tierras 

o de los ejidos de sus compañeros sinarquistas. 

Los agraristas o reservistas eran grupos de campesi-

nos armados durante el gobierno de Cárdenas y después 

vueltos a desarmar, En municipios como San Juan del Rio, 

.de Guadalupe Septién, los ejidatarios sinarquistas fueron 

despojados de sus tierras, y simplemente se les decia: 

"Puesto que ustedes son sinarquistas, ahora vayan a pedi.E. 

le tierras a la UNS". 

Los estados en que sufren mayores despojos los campe

sino& sinarquistas es en Querétaro y Michoacán, en este -

~ltimo se obliga a que los ejidatarios firmen el acta de 

di~isión de la UNS, so pena de quemar su parcela o casa, 

A pesar de las protestas poco se hace; no sólo los ejida

tarios sinarquistas sufren dichos abusos, sino además al

gunos. campesinos propietarios de su parcela de igual for

ma sufren despejos de parte de los agraristas. Tan sólo -

en la campaña del mes de febrero dE! 1941. se recogieron 
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50,000 firmas de protesta contra este tipo de agresiones. 

LÓs firmantes eran campesinos de Querétaro, Guanajuato, -

Puebla y San Luis Potosi • 

. Todo ésto sucede hasta el año de 1942 en que se rest~ 

blece la paz en el campo, para esa fecha más de 20,000 

ejidatarios habían perdido su parcela. 



CAP+TULO 4 LA IDEOLOGIA SINARQUISTA 

4.1. Las partes que la integran 

4.1.1 Las fuentes de la ideologia sinarquista 

Las principales fuentes de la ideología sinarquista -

son: la hispanidad~ un sentimiento ultra-nacionalista y -

fundamentalmente una orientación religiosa. 

La iglesia católica apostólica y romana, como vimos 

anteriormente juega un papel importante en la fundación -

del sinarquismo. Los lideres del movimiento antes de ser

lo realizan una especie de votos religiosos, con el mismo 

sentimiento de haber ingresado a el Opus Dei, o algo por 

el estilo. 

La ideologia sinarquista juega un papel de primer or

den en la consecución del éxito del movimiento, ya que le 

permitió ligar intereses distintos y aún antagónicos, de 

los terratenientes y campesinos, alrededor de un ideal c~ 

m&n. Este punto de coincidencia .fue la religión católica, 

pilar de la ideología sinarquista. 

Se brinda un culto a ese pasado imperial hispánico, -

culto a los héroes caidos en la lucha de la UNS, se culti 

va un odio a los Estados Unidos y al gobierno mexicano, -

personificado por el general Cárdenas y por Lombardo Tol!:_ 

dano. Todo ésto combinado con una ideologia de la obedie_!! 
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·cia,impulsada por el discurso sinarquista que bajo el le

ma de "Obediencia, fe, victoria"·, obliga a los militantes 

a guardar una obediencia suprema al jefe inmediato y a 

los dictados de Dios. Se exaltan los valores patrios, 

principalmente la bandera y el.himno nacional mexicano. 

Se pregona el deber de denunciar a los bolcheviques -

de dentro y de fuera, a los masones, a los protestantes, 

a los capitalistas y a los comunistas; denunciar y comba

tir a la revolución mexicana, a fin de instaurar un Esta-

. do regulador de los conflictos, que proteja tanto a la 

iglesia. como a la sociedad y la familia. 

4.1.2 El objetivo: un orden social cristiano 

"Es necesario que cristo gobierne en las leyes, en 

los palacios de gobierno, en los hogares, en las escuelas, 

en los medios de difusión de ideas: libros, periódicos, -

cines, radio, en el. vestir., en la calle, en los comercios, 

etc ••• 11 
( 1) 

.Dentro de los principales fines de la ideología sinar 

quista está el de impulsar la lucha por la instauración -

de un Estado Teocrático, donde la sociedad estuviera regi_ 

da bajo los principios cristianos. 

El sinarquismo se consideraba la.organización que de

bería rescatar a México de la anarquía que el desorden 

revolucionario había producido. Sólo.y ~nicamente por me-

(1) Abascal, Mañana, 28de octu.brede1944.p. 50 
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dio de un orden corporativo se podría restablecer la jus

ticia en el país. 

"Los sinarquistas preconizan, la organ~zación c:i:-istia 

na que es la corporativa, de acuerdo con los principios 

de justicia y ~aridad social. Enemigos del comunismo y 

del liberalismo, defienden el orden social cristiano de 

Cristo Rey; Restablecer una sociedad católica convirtien

do en cristiano al Estado, tal era la tentación de los P.2. 

l1ticos al interior de la UNS. Los demás, de los cuales -
Santa Cruz era el portavoz, querían ante todo restablecer. 

una socieda~ y un pueblo cristiano. Ya que las institucig, 

nes deberían seguir a las costumbres. Enfrentábanse asi -
dos modelos, ninguno de los cuales renunciaba al renací-

miento de la cristiandad y de sus instituciones'.'. (2) 
El movimiento sinarquista pretende imponer un orden -

social cristiano integral donde l~ religión de Cristo sea 

la que deba guiar todos los aspectos de la vida del hom-

bre y de la sociedad, Todo esto significa, el volver a 

una especie de edad media. 

Los sinarquistas evitan dar la apariencia de querer 

conquistar s6lo al gobierno, su objetivo era un cambio 

fundamental en la sociedad mexicana: "La UNS no desea pa

ra México simplemente un cambio de hombres en el poder, -

si ésto quisiera ya lo habría hecho; por lo que la UNS l~ 

cha es por un cambio real y definitivo en el país". (3) 

(2) Meyer, op. cit., p. 136 

(3) Revista Orden, 31 de octubre de 1948 
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La forma en que el sinarquismo planeaba instaurar el 

orden social cristiano era.mediante un Estado colectivo 

que representara a todos los sectores de la sociedad en 

conformidad con la ley divina. Este Estado no seria más -
que una adaptación moderna de la sociedad medieval que 

los· sinarquistas veían con nostalgia .. En dicha sociedad -

su punto de vista se encuentra concretado en el concepto 

religioso medieval de una sociedad orgánica en donde todo 

estuviese bien reglamentado, en donde cada cosa se encuen 

tre en su lugar. En esta sociedad todo individualismo qu~ 

da abolido, ya que la fluidez, la movilidad seria visto 

como anarquía. Como el movimiento sinarquista significa -

con orden y como la movilidad pondría desorden, ésto ni 

siquiera es c.ontemplado en la doctrina. 

La edad media significaba la época dorada de la civi

lización: 

"En la cáspide del teocentrismo universal logrado por 

la edad media, la humanidad alcanz6 su máxima capacidad -

creadora, como consecuencia de su más estrecha unión con 

la divinidad ••• la plenitud del renacimiento sólo fue un 
efecto de la plenitud alcanzada por el hombre medieval". (4) 

Los sinarquistas,,;que en su mayoría eran católicos d~ 

votos, se veían acosados por el caos y los trastornos ori 

ginados por la revolución mexicana. 

Los cambios dg la época posrevolucionaria era a los -

que se enfrentaban estos católicos acostumbrados a la paz 

porfirista. Estos tiempos de paz y tranqul.lidad en pers--

(4) Padilla, op. 
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pectiva representaban una esperanza para su tranquilidad. 

La forma de establecer este orden social cristiano se rea 

lizaria por medio de la hispanidad, dado que .fue en la 

~poca del imperio español, bajo el reinado de Carlos V, 

cuando el catolicismo extendió más sus dominios •. Epoca en 

que el centralismo teocrático, qué el sinarquismo tanto 

aflora, habia alcanzado su máxima extensión geográfica, 

"El 12 de octubre de 1492 nació ia hispanidad •• , es cuan-

do España abrió el primer ciclo de la historia universal"(5) 

El sinarquismo considera que el país se originó en y 

después de.la conquista española. Se repudia el indigeni.§_ 

mo, muy popular en la época del general Cárdenas soste- -

niend.o que el pasado español estaba por encima del pasado 

indigena: 

".'..Quiero encargarles de una manera especial que al 

ir a conquistar a los indi tos, se le de al sinarquismo un 

aspecto marcadamente religioso, precisamente para destruir 

el protestantismo entre ellos. También que no se les hable 

de pasadas grandezas de su raza, falsas por cierto, háble

les de la Patria y de la nacionalidad mexicana de la cual 

forman parte ••• " ( 6) 

Se considera a Hernán Cortez y no a Hidalgo como el -

padre de la Patria, la razón de lo anterior era que debi

do a cortez se habia consumado la conquista por lo cual -

el catolicismo habia arribado a nuestro pais. "El catoli

cismo es el padre y la esencia de México; pero en rela- -

(5) El Sinarquista, 10 de octubre de 1940 

( 6) Archivo de .:la cUNS • cCarta (ie~~Abascal a Martinez Nare?.o, 

jefe reg:i._ori~l· á~'}s~h L~i~, 1 () tle .febrero de 1941 
-·-----=-=--e~:-~=--~ .· .• - :~'.:~--.--
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.. 
ción a los hombres, el primer padre de la Patria es Her-

nán Cortez 11 • (7) . 

A pesar de que la relación entre la iglesia y la UNS 

es obvia, la UNS afirma que no tiene ninguna relación con 

ésta. Afirmación dificil de aceptar pero comprensible, ya 

que desde la fundación de la UNS se acordó que su relación 

con la iglesia debería mantenerse en secret.o. La interveE; 

sión de la iglesia se da por medio de los arzobispos los 

cuales funcionan como consejeros de la UNS. 

Cuando a la UNS se le lanza la acusación de que expl1:_ 

que su relación con la iglesia, responde: 
11En las altas esferas oficiales no se explican el si

narquismo, sino como un movimiento que es continuación de 

los cristeros, que es un movimiento. simplemente religioso 

que lo '6.nico que pretende es que le dejen sacar santos en 

procesión por las calles•·· hemos de decirles que el si-

narquismo lo que quiere an~es que nada, es que se asegure 

el derecho de vivir a cada uno de los mexicanos ••• que 

queremos la transformación radical de este régimen de in

justicia liberal, capitalista y revolucionario". (8) 

Posteriormente se señala el respeto del sinarquismo -

por el clero, pero esto no indica que sean manejados por 

los avaros, ::b~::n~:t~•f l~tf l~~~~'.~:2::0: :e::~o n:si 
· ... '.{;:;'.':é )/>·e··,_;:~.; 

·~··;..• ·.i;[' ·.<· ;:.}': ... ;.:~: ··. 

"Que no 

éste. 

( 7) Abascal, Mañana,, ,2o;'d.~;máyo ~de 1944 

(8) José Trueba Ol:i.~¿r~i:!E.J.'~:i.~ªrquista, 26 de,dic de 1941 
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puede salvarse México, Por eso ·la ~nica salvación de Méxi 

co es el sinarquismo, porque en el sinarquismo hay despr~ 

ci·o a los bienes materiales, a los honores, a la gloria -

humana, a la comodidad, al lujo. Porque el sinarquismo 

ama lo peligroso, '10 dificil, lo her6ico,· Se ama la muer

te, la cárcel ••• Despertad en todos los mexicanos la ale

gria de la vida y su sentido her6ico; resucitar en todos 

los corazones la fe en México, la fe en América, ·la fe en 

nosotros mismos ••• el sinarquismo despierta a México con 

sangre, con banderas, con himnos, con lucha, cpn alegria, 

~on fuego, con un nuevo espíritu que hace del hombre un -

misionero y un guerrero por la libertad y la justicia de 

toda la patria. ¿ Sinarquismo Clerical ? Creemos en Dios 

y ~enemas un gran orgullo en confesarlo.• Respetamos al 

clero, y sin embargo no estamos manejados por el clero. 

Pobres de nosotros el día que dejen de decirnos clerica--

1e·s, ¡ Por qué eso significaría que habiamos traicionado 

a nuestra conciencia ! Más vale Juan Diego que todos los 

Juárez de la historia". (9) 

4,•2. La historia de México no es más que "la historia de 

la anarquía" 

En la IX junta nacional de los jefes sinarquistas de 

diciembre de 1947 el jefe de la UNS Martinez Narezo, afi~ 

ma cuales serian los objetivos de la UNS al llegar al po

der: 

(9) Padilla, op. cit., p. 349 
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.. En el poder formaremos el ambiente necesario para fa 

cilitar la implantación de las ideas cristianas en nues-

tra rep~blica. Haremos que en el sindicato se viva cris-

t.ianamente, que en la universidad se viva cristianamente 

y que en general la vida en nuestra rep~blica se norme 

por los principios cristianos". (10) 

El hecho de negar la relación, casi orgánica que exis 

te entre el ·clero y la UNS., se puede afirmar que es· un me 

ro formalismo de los jefes de la UNS. 

El siglo de la conquista de México es para la UNS, la 

época de oro para el pais, la cual concluyó debido a la -

influencia del liberalismo. La decadencia de España como 

potencia mundial la atribuyen al establecimiento de una -

monarquia extranjera en el trono: l·a casa Barbón .en 1, 700 

que reemplazó a la casa Hansburgo, La nueva dinastia esta 

ba contaminada por el liberalismo que trajo consigo de 

Francia. Por la franmasoneria extendió sus malignos ten-

táculos hacia todas las instituciones españolas.· 

"Los últimos tres virreyes de la Nueva España eran ma 

sones, cuatro partes de los españoles guarnecidos aqui 

también lo.eran ••• debido a que la masonería siempre diri 

gida por el judaismo se infiltró en la nobleza española". ( 11) 

Los sinarquistas reconocen en España a la madre pa- -

(10) ibid. 

( 11) orden, septiembre de 1942, p. 25 
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patria tratando de resaltar las tradiciones españolas, a 

la colonia como la mejor_ época de la historia del país, -

en la que se asentaron los verdaderos valores de nuestra 

sociedad: "Criado y educado en lo bello había sido este -

pueblo nuestro durante siglos, por la madre hispanidad ••• 11 (12) 

De la independencia de México consideran a Iturbide -

como el héroe absoluto, minimizando y criticando a Hidal

go, a Morelos y a Guerrero: "Hidalgo y Guerrero depreda-

dar, asesino, incendiario el primero; masón y criado de -

Poinssett el segundo ••• Morelos asesinó y quiso recurrir 

al auxilio yanqui ••• 11 ( 13) 

En las celebraciones de la independencia era donde 

los sinarquistas trataban de inculcar en las masas esta 

concepción de los héroes de la independencia: 

"El 16 de septiembre de 1941 fue de una actividad 

asombrosa en todos los centros sinarquistas.· •• En ningún 

lado se exaltó la Eigura de Hidalgo, aunque tampoco se le 

atacó por elemental prudencia. Se exaltaba de palabra y -

por escrito, en nuestro periódico, al libertador a Don 

Agustín de Iturbide y se le explicaba al pueblo el signi

Eicado de nuestra bandera de iguala: pureza de la Religión 

Cat6lica, unión e Independencia", (14) 

En la opinión de los sinarquistas es Iturbide el ver

dadero padre de la patria, ya que supo exaltar la hispani 

y dar a la iglesia el papel preponderante: 

(12) Abascal. op. cit., pp.· 204-210 

(13) ibid., p. 621. 

( 14) i bid. , p. 34 7 
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-"Cuando surge como desintegrador y corruptor el espí

ritu revolucionario, que es la fealdad porque es qesorden 

que no puede y no quiere producir belleza, porque no lo -

engendra e? su entraña, porque siendo negación de la ver

dad tiene que odiar su esplendor, que es la belleza, es -

lo que opone entonces un sólo hombre, trágicamente solo,· 

Don Agustín de Iturbide, el l:i)ertador·, que es derrotado 

y luego asesinado por decreto de las logias yanquis •• , 11 (15) 

Los dos máximos héroes de los sinarquistas son Iturbi 

·de y Cortez 9 El lema de_ la UNS se apoya en los princ:l.pios 

del plan de independencia de Iturbide: "Religión, Uni.6n e 

Independencia". El sinarquismo afirma que {micamente el -

periodo de la monarquía de Iturbide se puede hablar de 

progreso, a partir de su caída la decadencia.ha sido el -

derrotero de nuestro pais, por el hecho de que el pais ha 

estado gobernado por la masonería, la cual para colmo de 

males ha estado dirigida por los judíos.norteamericanos. 

A Benito Juárez por haber promulgado las leyes de re

forma se le declara el enemigo número uno, por haber afes 
tado los intereses del clero,· De la época de la re.forma -

_el s:Lnarquismo afirma que se deben rescatar y resaltar las 

figuras de los héroes conservadore~, porque fueron lbs ~ni 

cos que defendieron al pais de los traidores liberales con 

Juárez a la cabeza, quienes se empeñaban en vender al pais 

a los Estados Unidos. 

"Pocos años después se levanta no la nación, tampoco -

entonces, sino un puñado de militares católicos que quie--

( 1 5) i bid. 1 p. 218 
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ren honrar la cruz de su espada - Los osollo, los Mira- -

món - Legendarios héroes los macabeos mexicanos, que hu-

bieran vencido por su valor y su genio si no se interpu-

sieran op·ortunamente las armas yanquis en auxilio de los 

traidores ••• " ( 16) 

A Juárez se le lanza la acusación de haber decretado 

las leyes de reforma por mandato de los Estados Unidos: 

"Nuestra reforma estilo Juárez, es decir, el indio 

taimado, terco, maniqu1 de las logias y servidor de los -

intereses norteamericanos, nuestra reforma no consistió -

s6lamente en revelarse contra el magisterio de la igle- -

sía, sino de.despojarla de sus libertades y de los cuan-

tiosos bienes que administraba ••• " (17) 

La conclusión del liberalismo es la Constitución de -

1857. se considera como el peor mal de la réforma. "El li

beralismo consiste en una rebelión en contra de Dios en -

el ámbito de la politica, para reforzar y extender la re

belión en el ámbito de la religión ••• " ( 18) 

De la revolución de 1910 y más aún de los lideres so

narenses, opinan que es lo peor que ha podido ocurrirle 

al pais, - _bueno, ellos no son los ún.icos que opinan de 

esta forma -, ya que de ahi se deriva ei caos nacional. 

La revolución de 1910, contra la que lucha el sinar--

( 16) ibid.' P.. 218 

.( 17) Padilla, op. cit~, .P~ <39 

(18) Abascal, Mañana, .1 de .ju1~9 de 1944, p. 44 



88 

quismo, por haber dado origen a gobiernos "anárquicos" y 

sobre todo "ateos", razón por la que el sinarquismo exhoE_ 

ta a la población a una lucha directa y absoluta. El pe-

riódico el Sinarquista recomienda a sus militantes que 

cuando les pregunten qué es la revolución, respondan: la 

anarquía, y en contrapartida cuando les pregunten qué es 

.el sinarquismo contesten: la contrarrevolución. 

4,3 La UNS y su concepción de la sociedad 

4.3.1 La concepción del hom~re, la mujer y la familia si

narquista. 

Esta con~epción del hombre, la mujer y la familia si

narquista, deriva básicamente de los principios católi- -

cos, acordes con la tradicional ideología dominante de la 

·región centro-occidente. Donde la familia debe ser la bá

sica de la sociedad, por lo que se rechaza categóricamen

te el divorcio y cualquier intromisión del Estado en la -

vida familiar. 

La relación entre marido y mujer será regida por el -

principio fundamental de la superioridad natural del hom

·bre sobre la mujer. El hombre debe representar la fuerza, 

la valentía, la decisión, el hombre debe ser "bragado". -

Su vida estará regida por los principios de la religión 

católica, los cuales en compañía de su mujer debe trasmi

tir a sus hijos; a l.a ,muj~~~.}iay>que tratarla con amabili

dad, pero sin olvida:~' Ja.1nás,·que el hombre es ·quien manda 
. ·:~:·~_.: 

en la familia. ~' · 
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La mujer sinarquista debe ser ·sumisa, obediente, pia

dosa y casta. En todo momento debe estar al servicio del 

hombre. Las sig-Uientes normas de conduc.ta dan una idea 

precisa del papel de la mujer: 

"Normas de conducta para la mujer sinarquista" 

Primera.- Sobre el cariño del padre, al esposo, al hi 

jo y al hermano, por el amor a México. Encima de la -

Patria s6lo hay un amor superior: Dios. 

Segunda.- No son para ti los puestos de combate; pero 

a ti te toca empujar y decidir al hombre a la lucha, 

aunque veas peligro en el_la. 

Tercera.- Que el hombre que t~ escojas sea el mejor. 

Sea un hombre cabal completamente, ayudándole en la -

dura tarea por México, 

Cuarta,- T~, que puedes hacer10, cultiva en el cora-

z6n del hombre y del niño un grande amor a la Patria. 

Quinta.- No traiciones tu hermoso destino de mujer, -

dándote a las tareas varoniles. 

Sexta.- Toma en cuenta que el sinarquismo es herman-

dad, lleva a todos los que sufren y están necesitados 

de ayuda, el auxilio que tá puedes prestarles. 

Septima.- Entrégate abnegadamente a una tarea. 

Octava.- Acepta con alegria los trabajos que te impo_!! 

gan y ejecátalos con gusto y buen ánimo. 

Novena.- No descanses hasta que todos los tuyos parti 

cipen en la acción sinarquista. No consientas pere-:º

zas, ni protejas cobardias. 



Décima.- Ruega a Dios por los que luchamos y piensa 

en una Pat.ria nueva y libre." ( 19) 
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La mujer juega un papel importante en la propagación 

del sinarquismo, su papel va desde ayudar a la prepara- -

ción de eventos, venta de boletos de rifas, organización 

de kermeses, recaudación de fondos entre los conocidos y 

muchas otras actividades. Síendo las mujeres sinarquistas 

las más fervientes partidarias del movimiento; formando 

grupos femeninos para la propagación del movimiento. 

La exaltación de este fervor fanático por parte de 

las mujeres, principalmente del Bajio, chocó en un momen

to determinado con las caracteristicas machistas del si-

narquismo; Siendo frenado su impetu, dado que en un mome_!!; 

to quisieron asumir el papel "reservado" a los hombres: -

los puestos directivos, por lo que se dictaron medidas p~ 

ra impedir que esto sucediera. 

4.3.2 El sinarquismo y la educación, 

El sinarquismo rechaza la educación socialista y en -

general todo proyecto educativo del Estado, que impida a 

la iglesia seguir siendo la institución educativa por 

excelencia. Por otra parte, el sinarquismo reconoce la n~ 

cesidad de instruir al pueblo, pero niega al Estado el de 

recho de decidir que tipo de educación debe recibir el 

pueblo:' 

(19) Padilla, op. cit., p. 242 
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"Para educar e instruir a un pueblo no basta un articu 

¡o constitucional, es necesario persuadir a los mexicanos 

de"la necesidad y utilidad de instruirse. 

Nunca persuadirán a ningún campesino u obrero de la ne 

cesidad ae instruirse y educar a sus hijos, mientras que~ 

él vea y sepa que eso que llaman educación pública va en -

contra"de sus tradiciones, de sus persuaciones más sagra-

das, además de ser inútil para su vida .•• " ·e 20) 

Desde un punto de vista muy jus-naturalista, el Estado 

en materia de educación debe limitarse, sólamente a apoyar 

a los padres de familia, para que éstos sean en compañia -

de la iglesia los únicos responsables de la educación de -

la niñez. 

"El sinarquismo sabe que por derecho natural el padre 

tiene la obligación y el derecho de educar a sus hijos y -

la misión del Estado es la que marca la recta razón de ese 

derecho natural: suplir, ayudar, fomentar, urgir la oblig~ 

ción de educar y junto con éste vigilar que nada contrario 

al bien común y a la patria se le inculque a los niños." ( 21) 

La UNS propone que el Estado, pura y simplemente, no -

intervenga en cuestiones educativas. Y que las tradiciones 

católicas acompañadas de una visión conservadora de la his 

toria de México, sean la base de la educación popular. Des 

de esta perspectiva, el punto esencial de la educación de

be ser: la religión, única dadora de la fuerza moral, pun-

(20) Quezada, op. cit., p. 146 

(21) ibid. 
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to de referencia del bien común. 

"El sinarquismo sabe que no hay sino una fuerza eficaz 

. para hacer moral al hombre: LA RELIGION. La educación si-

narquista no excluirá jamás a la religión como la excluyó 

y atacó el tegimen de la revolución." (22) 

Desde su fundación una de sus banderas de lucha del si 

narquismo fue su constante ataque a la educación socialis

ta, consagrada en el articulo 3 constit-ucional, campaña 

que es intensificada al tomar posesión de la Secretaria de 

Educación P~blica Sánchez Pontón, miembro del grupo del ge 

neral c.árdenas, de ideas anticlericales y que deseaba con

tinuar el rumbo de la educación socialista. Por lo que los 

sinarquistas desatan una campaña de desprestigio a través 

de la prensa, volantes, carteles, mitines, etc. Esta camp~ 

ña culmina con la destitución de Sánchez Pontón de la Se-

cretaria de Educación Pliblica. Nombrando en su lugar al m.9_ 

cho Octavio Véjar Vázquez, que se caracterizaba por su an

ticomunismo, Vejár se da a la tarea de eliminar a los ele

mentos y a los pl"anteamiento:S socialistas de ·1a Secretaria 

a su cargo. Llegando al extremo de pedir ayuda a los sinaE, 

quistas para detectar a los agitadores comunistas que per

manecieran encubiertos en ~a Secretaria. Por lo anterior -

las relacio~es entre el sinarquismo y gobierno mejoran 

substancialmente, 

(22) ibid, p. 1:47 
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4.3.3 El crist;i.anismo,·su principio rector. 
,· 

La religión católica es la columna vertebral donde se 

sustenta la actuación sinarquista. De los principales ob

jetivos de la iucha de la UNS es que la iglesia recupera 

el poder que el Estado posrevolucionario de la arrebatado,' 

Los sinarquistas están conscientes de no poder luchar 

abiertamente por la iglesia, dado que la herida producida 

por la derrota de los cristeros a~n no ha cicatrizado. El 

sinarquismo acepta que: "Nuestra revolución cristera no -

fue otra cosa que la explosiór. inevitable del resentimie~ 

to y rebeldías largamente contenidas." (23) 

Ante ésto, la UNS articula con un movimiento ideológ! 

co bien definido y estructurado, Donde la lucha por la r~ 

iigión se lleva a cabo de diferentes maneras: combatiendo 

la educación socialista,,al gobierno anticlerical, al co

munismo, etc. 

En los planteamientos de la UNS siempre aparece su pe~ 

samiento católico, aunque jamás acepten estar ligados al 

clero católico, sino que explican su lucha por la simple 

razón de que la mayoría de la población profesa la reli-~ 

gión católica, de la cual la UNS se erige en campeón de-

fensor. 

(23) Padilla, op. cit., p. 32 
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4.4 El supra-nacionalismo sinarquista. 

La ideologfa nacionalista del sinarquismo va a derivar 

de un hispanismo exacerbado, de la exaltación de valores -

tales como: el idioma, las costumbres, la bandera nacional 

y sobre todo la religión. 

Este nacionalismo sinarquista condena tanto a la Rusia 

comunista como al máximo enemigo del nacionalismo mexica-

no, los Estados_Unidos a los que acusa - con justa razón 

de despojarnos paulatinamente de nuestro territorio, del 

idioma y de nuestros valores en general. Este nacionalismo 

contiene dos puntos básicos: la revalorización de los as

pectos hispánicos y la lucha contra la intromisión de ideas 

e intereses extranjeros en nuestr9 pais, particularizando 

siempre su continua y eterna lucha contra la Bestia Apoca

liptica, (denominación de los Estados Unidos). 

La bandera nacional parte integrante de este naciona-

lismo mediante la cual se van a identificar, a la nación, 

con la patria, con la mexicanidad, por lo que se hará de -

ella un simbo lo sagrado, al'go así como un ser vivo a quien 

se le organiza una liturgia. 

"En todas las manifestaciones sinarquistas las bande-

ras sinarquistas se agitan por mill'.3-res, pendón nacional y 

bandera del movimiento que repite los tres colores nacion~ 

les. Siempre que se forma un grupo sinarquista, los mili-

tantes reciben solemnemente, una bandera ••• " (24) 

(24) Meyer, op. cit., p. 142 
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Se da una gran importancia en fomentar en el pueblo el 

amor a la patria, para de esta forma lograr la unión de 

los· mexicanos en la defensa de nuestras tradiciones, -ante 

la infiltración de ideas y costumbres extranjeras, 

Para los·sinarquistas la bandera nacional es el símbo

lo vivo de nuestra nacionalidad, herencia de Iturbid~, que 

en ella plasmó los tres colores: 

" ••• Todos los pueblos civilizados tienen una bandera -

que representa la Patria y todas las tradiciones, su his 

toria y sus creencias, sus esfuerzos y sus experiencias, -

las banderas son lienzos de colores combinados con figuras 
simbólicas, y al venerarlas, los hombres no veneran el 

lienzo, sino lo que representa. México pueblo civilizado -

por España y por l~ iglesia católica, también tiene su ban 

dera. Nos fu~ dada por Agustín de Iturbide al terminar la 

guerra de independencia. Esta bandera está formada por los 

colores verde, blanco y rojo, con una águila devorando a -

una serpiente, Iturbide quizo que los tres colores de nues 

tra bandera representaran LA RELIGION CATOLICA, LA UNION DE 

TODOS LOS MEXICANOS Y LA INDEPENDENCIA DE LA PATRIA., ,"(25) 

Toda esta prédica sin.arquista acerca del hispanismo co 

mo origen del hispanismo, toma el movimiento ideológico de 

reacción de España hacia la expansión de los Estados Uni-

dos, a principios del siglo pasado, El sinarquismo retoma 

este movimien~o de reacción, el cual de manera directa co_!! 
duce al hispanismo, A ese pasado glorioso, cuando España -

hizo frente al expansionismo estadounidense y logró media_!! 

(25) ibid. 
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te un acue~do jurídico el tratado sobre límites Adams

Onis, (26) de esta forma los Estados Unidos se comprometen 

a respetar el territorio y no seguir avanzando hacia el 

sur. España hizo frente al peligro y logró mantener a sal

vo la soberanía. Esta es una de las causas de ese hispani2_ 

mo, que los sinarquistas anteponen a la constante angustia 

de ver desaparecer el país, ante.las amenazas de los enemi 

gas internos - los revolucionarios -, y ante su eterno en~ 

migo· externo, su voraz vecino. Esta amenaza de perder la -

identidad nacional, es transmitida a sus tropas sinarquis

tas, Por lo que la razón principal de colonizar la Baja e~ 

lifornia, tenia como finalidad la de detener a la "Bestia 

Apocalíptica" y ellos "como pueblo de Dios" eran los elegi 

dos para hacerlo. 

4,5 Los rasgos fascistas de la ideología de la UNS. 

La razón por la que se ha acusado a la UNS, de ser un 

movimiento fascista, fue debido a que el stnarquismo adop

tó una forma de organización de tipo celular, similar a la 

de la Al~mania Nazi, de igual manera en la ideología sinaE_ 

quista no son pocas las similitudes con la fascista, pero 

~sto no basta para considerarla como tal. 

Por su posición anticomunista, un nacionalismo exacer

bado y conservador, así como por el uso de algunos signos 

(26) ver José FuentésM~~es, PoinsetHistoria de una gran 
-

intriga, Ed. Océano, México, 1985. 
---, 



externos: el saludo, la organización militar de tipo celu

lar y por su espíritu autoritario. Muchos vieron en el si

narquismo la versión mexicana del fascismo, Entre sus pri~ 

cipales impugnadores que afirmaban la existencia de una 

alianza entre el sinarquismo y el fascismo, se encuentran 

a las organizaciones sindicales principalmente a la CTM y 

a los grupos políticos de izquierda. 

El fascismo según Hauriou, es la utiliz.ación en cier-

tas circunstancias propias de las sociedades capitalistas 

avanzadas, de la técnica de tomar el poder por parte de 

una minoría activa y del concepto de sociedad unánime (co~ 

cretado en un partido ~nico), en beneficio de la clase do

minante, temerosa de perder sus privilegios, pero no del -

conjunto de los ciudadanos. En ese momento los defensores 

de la clase económicamente dominante, reclaman en tales 

circunstancias de un poder fuerte, para resistir a los siE 

·dicatos, a su uso de la huelga. '(27) 

El sinarquismo confluye en algunos puntos con la ante

rior definición del fascismo. Además declaran que en más -

de una ocasión se sintieron atraidos y que hubo cierta in

fluencia de Hitler y Mussolini: 

"Lo que se admiró y se imitó fue el espíritu y férrea 

voluntad de aquellos pueblos que, bajo la direcc;ión de pu~ 

_blos innegablemente colosales, lograron elevar a sus pai-

ses de la postración más· ignomiri,iosa a un plano de progre

so material y poderío bé1:Í.66'a:~ofub'.('.oso 11 y agrega "Las me--
··.·'./,- ,-_' "' ·-.~·."/' . ·_. 

ras exterioridades, e1:sa1Üéi6~·.:;:1a disé:iplina, y todo lo 
.-.~:~~"· _,, ,; i-:~: -?~::;.r.;·"; 

«•·,.._: .. r-

(27) Andre Haurf~ti; ,:id~fá:ac:Íf6~~~-~i;-t)Úticas y Derecho cor.E_ 

titucionar; M:~ei;:tJ+ ~1~éó\~·~~ ,º;a9s-99, · 11 oo 
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bueno que había en el espíritu de aquellos pueblos, como 

la mística nacional fue lo que impresionó a muchos de no

sotros y nos encontró dispuestos a la imitación." (28) 

Que el movimiento sinarquista sintiera simpatias_por 

el Eje era un sentimiento compartido por la mayoría del -

pueblo mexicano, debido a que el enemigo histórico de 

nuestro pais, casi siempre ha sido los Estádos Unidos, y 

es· normal que la memoria colectiva no haya olvidado los -

continuos abusos y humillaciones que ha sido objeto nues

tro pais por parte del coloso del Norte, la guerra de 

1847, el desembarco de los marines en 1914, en Veracruz y 

Tampico, durante la revolución mexicana, 

Lo cual ha creado en nuestro país una aversión hacia 

los EUA, sentimiento que ha sido hábilmente utilizado por 

los sinarquistas. 

La UNS en un principio tal parece que no le da la de

bida importancia a los ataques recibidos por .sus detract~ 

res, de considerarla una organización fascista, (29) 

Por la utilización de determinados elementos fascis-

tas: el saludo - el brazo derecho extendido se quiebra 

oblicuamente a la izquierda -, asi como el· uso de un uni

forme el cual se compone de pantalón y camisola verde oli 

vo, corbata del mismo color, asi como un brazalete coloc~ 

do en el antebrazo izquierdo, el cual lleva la insignia -

sinarquista, cabe mencionar que casi ninguno de los miem

bros andaba uniformado por su probreza extrema, ya que si 

(28) Padilla, op. cit., p. 218 

(29) Ver orden, septiembre 1942, p. 25 
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con trabajos juntaban para el pasaje menos lo iban a ha-

cer para el uni.forme. De igual manera pos.eia el movimien

to,· himnos de lucha, tenia un caudillo: ABASCAL, una org~ 

nización militar, un nacionalismo exacerbado, una bandera, 

etc. Ante el ataque de la izquierda mexicana que le lanza 

la acusación mortal de fascista la UNS declara que los ca!_ 

gos son falsos: 

"Nosotros simplemente negamos la acusación; Alemania 

basa sus pretenciones en una superioridad y predominio ra

cial, en la unidad y pureza de la raza aria ••• aparte de -

ser científicamente falso es. antinatural ••• México es una 

nación mestiza y como tal demuestra muy claramente su pro

testa en contra de esas pretenciones de superioridad ra- -

cial. •• " ( 30) 

Los adversarios de la UNS la han asimilado pura y sim

plemente a una especie de fascismo mexicano, cuya misión -

fue la de prepa~ar el terreno para la invasión Nazi. Di- -

chas afirmaciones ·son falsas, en 1940 los EUA se prepara-

ban a entrar a la guerra y el gobierno m~xicano como alia

do suyo no podía permitir la proliferación de una organiz~ 

ción fascista a gran esca~a como lo hubiera sido la UNS en 

c~so afirmativo: 400,000 militantes registrados y más de 

200,000 que no lo están, suman más de 600,000 militantes -

activos, 

· "Los servicios secretos norteamericanos han vigilado -

escrupulosamente el movimiento y sus conclusiones son ina

pelables: si bien los informes de Seguridad Militar y de -

( 30) El sinarquista, 27 de marzo de 1941. 
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la oss, los de la embajada y de· los consulados señalan el 

antiyanquismo de la UNS, aseguran por otra parte que no -

.mantiene contacto alguno ni con los alemanes ni con los -

japoneses ••• en junio de '1940 la conclusión es ·catagórica 
11 A la hora actual no existe relación alguna entre el si-

narquismo y el Nazismo. 11 (31) 

No es de la misma opinión el diputado Diaz Escobar, -

quien en su fanfleto "El Peligro Sinarquista" no hace si

no llamar a los sinarquistas, falangistas con huaraches y 

asociarlos con las potencias del EJE, sin dar ninguna pru~ 

ba. Al interior del gobierno la actitud es dividida: por 

ejemplo el ejército mantiene una actitud pasiva, cabe de

cir, que el sinarquismo no ha tenido un enfrentamiento ni 

siquiera verbal con el ejército y ning-611 sinarquista ha 

caído bajo las balas de los militare·s. Los sinarquistas -

contestan que la buena relación. se debe a que "Entre mili 

tares se entienden bien". En cambio en la Cámara de Dipu

tados sus adv~rsarios no bajan de llamar·a1 sinarquismo -

"el fascismo con huaraches". 

De los elementos en que coincidía la ideología sinar

quista .y la fascista es su anticomunismo y su antisemitis 

mo. Con el falangismo español la's coincidencias son mayo

res: el catolicismo, el concepto de hispanidad, el único 

punto de choque es su respectivo nacionalismo pero de ahí 

en fuera su similitud es grande y más aún su admiración -

por el régimen falangista de Francisco Fra.nco. 

(31) M.I.D. 2801'-304/23 del 4 de junio de 1940, Apud, Mc

yer¡ P• 131 
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"En cuanto a Franco ••• siempre he considerado yo que -

la salvación de México está en reafirmar su espiritu cató

li~o, su tradición católico y como está la recibimos en Es 

paña, nuestras li·gas con España deben estrecharse con el -

espiritu hispanista, con España tenemos relaciones de tipo 

ideológico y mistico." (32) 

Pero de esto a asimilar el sinarquismo al fascismo es 

arriesgado, ya que para empezar México en 1940 no era un -

pais capitalista desarrollado, ni la clas.e dominante se 

sentia amenazada, ni apoyaba al sinarquismo - esta clase -

capitalista se encontraba en plena formación - los que ap2 

yaban al sinarquismo eran reminisencias del porfiriato que 

años más tarde desaparecerian, o serian sustituidos. El 

pais tampoco se enco~traba a un paso del comunismo (aunque 

muchos s·ostengan lo contrario), dando como único argumento 

el de presentar al Gral. Cárdenas como un doctrinario de -

las nacionalizaciones de los medios de producción, la his

toria demuestra que Cárdenas no era enemigo .de la propie-

dad privada en la agricultura, sino únicamente de la gran 

propiedad, tampoco era hostil al capital en si, sino al c~ 

pi tal que no quería participar en la construcción del Méxi 

co moderno. Esto lo demuestra, que numerosos capitalistas 

extranjeros: Jenldns o Trouyet jamás tuvieran de .que que-

jarse de su administración. La implantación del fascismo -

en nuestro país en 1940 no era posible y como los métodos 

y los signos externos no lo son todo y en el país las con-

(32) ibid., p. 132 
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diciones que lo ameritaban no existían.· La UNs· no pasó de . 

representar la comedia de psico-drama fascista, 

De igual forma que al sinarquismo de los años de 1940 

no se le puede asimilar pura y simplemente al ·fascismo, -

debido a que las condiciones internas (en México)' no exi~ 

tían y a que las condiciones externas (los EUA) no lo hu

bieran permitido. La pregunta que surge es ¿ Y de haberse 

dado las condiciones ? La respuesta pudo haber sido, que 

sin duda, Abascal se habría lanzado a la lucha violenta -

para implantar en el país u.n tipo de fascismo, que en Mé

xico se le habría conocido como sinarquismo. Afortunada-

mente sólo quedó en eso, en la víspera del asalto al.po-

der, en la tentativa de la llegada de la contra-revolu- -

ción de la derecha, para implantar un "orden social-cris

tiano", mediante una organización corporativa. 

La verdad de las cosas es que el sinarquismo tuvo ras 

gos eminentemente fascistas, pero ahí se quedó. Lo demás 

son meras especulaciones. 

4,6 El campesino y el discurso sinarquista, 

La situación socio-económica que prevalecía en el c~ 

po después de la Revolución Mexicana fue similar a ·1a 

acontecida durante el porfiriato. 

La revolución para el hombre del campo seguía y segui 

rá siendo, una promesa incumplida. El. campesino mexicano 

aniquilado por siglos de servidumbre y.después de que las 

promesas no fueron cwnplidcls p01' los regímenes posrcvolu

cionarios, hasta 1934; El campesino que durante veinte 



103 

años estuvo luchando en vano por obtener un pedazo de ti~ 

rra y que en ese momento habia perdido las esperanzas_ de 

poseerla, 

Un régimen que le hab1a prometido todo y que sólo le 

hab1a cumplido en limitada proporción, Los pocos "privil~ 

giados" por la maniobra político-económica y social: el -

ejido, se vieron imposibilitados de hacer producir sus 

tierras a causa de falta de crédito. En 1940 de 1,500 mi

llones de pesos que fueron movilizados para los créditos 

al campo, sólo 150 millones se destinaron a ese fin. (33) 

En el renglón del reparto agrario en la región del B~ 

j1o, cuna del sinarquismo, los efectos fueron nulos. El -

campesino de la región segu1a viviendo bajo el régimen de 

la hacienda, para 1937 sobrevivían aún varios latifundios 

declarados inafectables, como el de "San Pablo del Monte", 

el cual el 30 de abril de 1936 obtuvo su certificado de -

inafectabilidad y no fue hasta 1940 cuando lo fracciona--

1•on, Es pr'ecisamente la región del Baj1o donde .más se bl.9_ 

quó el proceso de la reforma agraria. Imperando en el c~ 

po un régimen de terror que impedía al campesino la acción 

de "reclamar" para obtener su parcela. Los lideres agra-

rios eran asesinados cuando se iniciaban los trabajos pa

ra solicitar la tierra, como" en la hacienda "Arriba del -

.Palote" en Gto., donde fueron asesinados los lideres en -

plena asamblea. Esto da como resultado que el 703 del ca~ 

pesinado del Baj1o, de fines de los años treintas se en-

contraran sin tierras. Aunado a ésto el Banco.de Crédito 

Ejidal de -León refacci?na~a éll,C,amPesino con una cantidad 

ridicula de 1 O .. a 1 5 pe_s9~U·a1~~~~-~ los campesinos inver- -
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tian más en los pasajes que lo que obten1an en .los crédi

tos. Esto conduce al campesino a la desmoralización. ( 34) 

Los que recurren al crédito privado les va peor: los 

campesinos de Oaxaca pagaban por concepto de crédito de -

qos m~ses, del 7% al 10%, es decir, un promedio de 102% -

anual. En Puebla el crédito cuesta alrededor de 180% 

anual. En el Bajío la situación es más dificil; y si al -

problema de los créditos sumamos el hecho de que algunos 

curas aconsejaban a los campesinos a no aceptar tierras -

"robadas a los hacendados" por el gobierno. En el Bajío 

aún prevalecían las guardias blancas al servicio de los -

hacendados, lo que da como resultado que en 1936 al apli

carse una rectificación de censos, los datos nos muestran 

que en el Bajío el 70% de los ejidatarios han abandonado 

su parcela; otros la habían entregado en arrendamiento al 

. latifundista y se quedaban a trabajar ahi, como peones de 

su propia tierra, percibiendo un salario de 20 a 30 centa 

vos la jornada. 

El rápido desarrollo del sinarquismo en el campo estr! 

ba en que retomaba el descontento de los campesinos con la 

revolución y con la reforma agraria. Los campesinos de la 

región centro occidente no participaron masivamente en la 

revolución, aunque sufrieron en grande forma sus consecue~ 

cías, su participación se redujo a grupos aislados. 

Por otra parte, el sinarquismo aprovecha el desacuer

do de los campesinos con el sistema ejidal en razón de 

(34) ibid., P• 72 
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1) No se entregaba .la tierra en plena propiedad, sino 

en usufructo, lo que por principio se opone a las 

aspiraciones de ser propietario, además de que el 

Estado se atribuye la facultad de quitar la tierra 

a los ejidatarios que no la trabajen durante cier

to período, lo que en la práctica se prestaba a 

abusos de la autoridad local. 

2) Al mantener el Estado el control de los campesinos 

por medio del ejido asegura sú control; regional

mente se tiene la experiencia de la guerra de los 

cristeros, en la que el gobierno lanza a los agra

ristas para luchar contra los cristeros, bajo la -

amenaza, de que en caso de no hacerlo perderían 

sus tierras. 

El sinarquismo exacerva todas estas circunstancias; -

la UNS sabe donde machacar y machaca con constancia, ca-

r'acterizándose por denuncias tan violentas como dista de 

ser su propia acci6n. 

Como parametro podemos decir que EL EXITO DE LA UNS -

EN EL CAMPO FUE PROPORCIONAL AL FRACASO DE LA REFORMA 

AGRARIA. 

La UNS encuentra recepción a todos aquellos que no 

han gozado de los beneficios de.la reforma agraria, es de 

cir, más de la mitad de\16;.s>campesinos; y más aún de aqu!:, 

nos que han. sido ·sus \Ti.Cf:lmas. Y para cerrar el círculo 

sinarquista ('!n'E;l~f·c?~~cJt~:i~··uNS también ·se dirige a aque

llos que han·.s:Í:do;;:;téifef:i.~i~I'io~;.a.e. l~ireforma agraria, PS 

ro que no e~úri: ~'~t:i.~.f~chb·~ . C:6n' s~s . resultados o 

- -=-c;e'.o¡--- -- -'-·-~ _:_.'~·- ··, -~~~;:~ 
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La reforma agraria, operación ordenada al margen del 

campesino e impuesta desde el exterior. 

El objetivo de la UNS ~n el campo es el quitar clien

tela política al PRM; muchos campesinos se incorporan al 

sinarquismo más que por convicción, como una forma de pr2 

testa al gobierno. 

Ese era el ambiente, el lugar y los hombres, donde se 

gestó y obtuvo su mayor fuerza el sinarquismo. Lugar don

.de los. hombres: los campesinos eran engañados tanto por -. 

los viejos latifundistas tales como los Barreda de la Ve

ga, resabios del porfirismo; y también por los nuevos la

tifundistas, siendo la ~nica diferencia que los nuevos 

ahora son revolucionarios: el gobernador de Querétaro, No 

radino Rubio, controlador de gran parte de las parcelas -

aban~onadas; el munícipe.de Querétaro, Enrique Montes Ca

dereita, entre muchos. 

Cuando a estos hombres engañados, frustrados, silen-

ciosos se les habla en su lengua, se les dice lo que esp~ 

ran oir, lo que han esper~do escuchar, el resultado es: 

la movilización, el encuadramiento. La UNS responde al 

llamado del campesino que busca algo, alguien en quien 

creer, alguien que les haga la tan esperada justicia. 

Y es el sinarquismo.quien se presenta en este escena

rio y ante estos espectadores, y acto seguido les invita 

a la lucha, al sacrificio, en fin a la pelea por lo que -

les corresponde. El pueblo en ese momento encuentra con-

suelo y esperanza para sus males, en la lucha. "Encuentra 

en la sangre derramada una esperanza heróica a sus dolo--
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res y humillaciones de siglos." ( 35) 

Y es precisamente ese momento en que el sinarquismo -

entra en acción, utiliza un lenguaje donde sintetiza los 

males del pueblo, en ese momento ese lenguaje se convier

te en instrumento político activo, fulgurante, debido a -

que cuenta la historia de los sµfrimientos y ofrece ¿ al

ternativa ? 

"A base de ciertas palabras, de ciertos conceptos, 

contribuye a poner en movimiento a las masas que han esp~ 

rado tanto para, finalmente desesperar, las masas que des 

filan por la calle, material vivo, pensante, parlante que 

produce y sufre afectos." (36) 

Este lenguaje es terrible, este lenguaje es acción: 

"Todos los campesinos de México, todos los. hombres 

'que aman la tierra, todos los que cultivan el campo de la 

Patria; propietarios, agraristas, jornaleros: todos deben 

entrar al sinarquismo. Aquí dentro de sus filas está su -

puesto. Aquí en el sinarquismo está el lugar de todos 

aquellos que poseen o aspiran poseer un pedazo de suelo -

nacional. El sinarquismo no es una doctrina rara, elabor~ 

da por gente extraña al pueblo, el sinarquismo no es ·un -

programa d~ ideas formulado en el bufete de un abogado. -

El sinarquismo nació de las pródigas tierra; del Bajío; -. 

se nutrió con las propias ambiciones y sentimientos y las 

aspiraciones de nuestros rancheros ••• No encontrarás en -

(35) ibid., P• 83 

(36) Meyer, op. cit., p. 120 
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el sinarquismo, amigo mio, al abogado truchimán, al profe . -
sional de la politica, al inte1e·ctualoide pedante, al 

ideólogo: encontrarás calor del pueblo, espíritu de entr~ 

ña popular. Los campesinos, los mejores hombres de mi Pa

tria viven en contacto con la dulce, áspera, tierra fér-

til de México¡· los que viven en contacto con la lluvia, -

bajo los limpios cielos, esos dieron impulso, vida al si

·narquismo, 

Verás, no había en México una asociación.de hombres -

libres en la que se hablara de los deseos, de las inquie

tudes, de los propósitos de los mexicanos. Y unos hombres 

pensaron: vamos a juntarnos, vamos a uni·r nuestras fuer-

zas, como se unen los popotes de una escoba ••• Y nació el 

sinarquismo, que es unión, que es fuerza. Entonces los 

campesinos, con sus rostros silenciosos, con sus manos no 

bles, se acercaron al sinarquismo. Allí, de pie, en los -

corrales, bajo el jubiloso sol del Bajío, escuchan. HOM-

BRES COMO ELLOS LES HABLAN, tú amigo nuestro, mexicano 

que cultivas la tierra, agrarista que no tienes pan en tu 

choza, jornalero que aspiras a poseer la tierra, ven con 

nosotros a la Unión Sinarquista. Nosotros queremos lo qu~ 

tú quieres. 

Tu quieres pan, quieres justicia, quieres alegria pa

ra tus hijos. Nosotros queremos eso mismo, Tú quieres que 

la tierra sea tuya. TUYA NADA MAS, como una hembra de la 

que estás enamorado, como una mujer que se ha metido en 

el corazón. Y la tierra tiene que ser tuya. NOMAS TUYA. -

como la mujer. Del político No!, del cacique ¡No!, -
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del explotador ¡No!, ¡ TUYA!. Para eso has peleado. Pa 

ra eso luchas. Porque tu quieres·que tus hijos no sufran 

. miseria; porque tu quieres que en tu jacal no falte el 

m~1z, ni el fuego, ni la paz •. 

Ven a nosotros a luchar por la propiedad de la tierra. 

Que tu mujer no le falten trapos con que cubrirse; que tus 

hijos no les falte pan en abundancia; que a tí no se te 

niegue nada. La tierra ha de ser tuya, campesino. Por eso 

hemos formado la Unión Si~arquista, para defender a todos 

los hombres que trabajan la tierra y que quieren poseerla, 

¡ Poseerla ! Bella palabra: quiere decir, ser dueño, amo, 

señor, hombre libre. Y tu no debes ser ya agrarista. Tu de 

bes ser dueño. Tu ya no debes ser esclavo de otros, sino -

gente con libertad. Campesinos de México: venid al sinar-

quismo, el movimiento de los hombres del campo, el movi- -

miento de los que. aman la tierra y la defienden, y defien

den a la Patria." (37) 

A pesar dé lo largo de la cita era preciso el transcri 

birla, debido a la tremenda carga ideológica que posee. Es 

te pasaje es necesario leer y releer, Ya que expresa la re 

t6rica sinarquista en todo su explendor. De la vida del 

campesino, casi no hay componente de ésta que no se consi~ 

dere y se integre dentro del programa sinarquista. Se mueE_ 

tra el apego del campesino al suelo, del atavismo, de sus 

raíces, de su religión, etc, El discurso sinarquista predi 

(37) El octubre de 1939. 
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.ca Y exalta virtudes, tales como el anti-intelectualismo 

y el militarismo. Es indiscutible que esta ideología si--

. narquista encontró eco en el ca~pesino, las cifras lo de

muestran - 1943, más de 500,000 militantes registrados-, 

y se llega a hablar de que el movimiento en 1943 afecta a 

más de un millón de personas. La UNS encuentra eco en el 

.campo ya que de alguna manera explica la suerte del camp~ 

sino. Donde se tocan desde las nociones de legitimidad y 

de prop~edad, hasta la importancia de la religión, La op~ 

sición al poder de la riqueza y a la democracia de masas, 

una concepción concreta de la libertad. (38) 

Esta ideología dice al campesino que ha sido creada -

por el campo mismo, afirmación que es· falsa ya que é?ta -

es producto de los dirigentes superiores, la Base, y es 

conceptualizada por los lideres de la UNS, los cuales peE 

tenecen a la clase media de provincia, del Bajío, dicha -

ideología encuentra su forma más acabada en los alumnos -

de la universidad de Guanajuato, 

Se idealiza el concepto de la familia, clave de la 

ideología sinarquista, se idealiza al campesino el cual -

puede aspirar a ser hombre libre y propietario de su par

cela. se da la figura del campesino como un hombre de bien 

que se opone a la opulencia, ya que le basta con un pedazo 

de tierra en propiedad para vivir. Ya que la tierra en pr~ 

piedad no sólo le sirve para vivir de ésta, sino que ésta 

conforma en el campo la manera como se debe vivir, la "6.ni

ca, el ser su propietario y vivir con ella. Y se le campa-

(38) Meyer, op, cit., p. 150 
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rará con la mujer., cuando se dice que "la tierra tiene 

que ser tuya, como tuya tiene que ser la h1uj er." (lo bue

no· es que en 1 940, no exis tia en México movimiento femi-

nista, sino aparte de fascistas con huaraches, no los hu

bieran bajado .de huarachudos "Machos Fascistas.") 

Todo este conjunto de sentimientos son vivencias para 

casi todos los campesinos, porque ésto pertenece al mundo 

campesino y la UNS ha sabido utilizarlo, ha sabido decir 

.lo que los campesinos quieren escuchar. He aquí porque el 

~xito de la UNS en el campo, la UNS sirve al campesino p~ 

ra expresar el sentimiento de frustración. 

El sinarquismo triunfa en el campo, las marchas· se or 

ganizan, los contingentes son hombres descalzos, mujeres 

con el niño en el rebozo, ancianos y jóvenes. Todos ellos 

marcados por la linea del hambre, cruzan oblicuamente su 

brazo derecho sobre el pecho, saludando un porvenir mejor 

que esperan encontrar bajo el sinarquismo. 

Las masas rurales que han esperado tanto tiempo, para 

al final desesperar. 

"Las masas campesinas son una clase miserable y desi

lucionada, profundamente descontenta de los resultados 

del programa agrario. La gran mayoría de los sinarquistas 

proceden de ah1. Por eso algunos observadores opinan que 

el movimiento a pesar de su grandic1mo número de militan

tes, no es peligroso políticamente. un partido de derecha 

no puede realmente apoyarse en los campesinos, no puede 

contar con ellos en un caso de apuro." ( 39) 

(39) informe.se~reto nof::e~mericano oss 1941. Citado por 

Meyer1 p. J52 



CAPITULO 5 EL DESARROLLO DEL SINARQUISMO Y CAUSAS DE SU 

DECADENCIA 

5.1 El programa sinarquista. 

El sinarquismo se propag6 en.el Bajío, como lumbre en 

pajar, aseveración de Abascal. Su crecimiento fue sorpre_!! 

dente; el sinarquismo adopt6 la forma de cruzada, reivin

dicadora de los más "nobles fines evangélicos", donde si

multáneamente exige esfuerzo y sacrificio. Esto se puede 

apreciar en el decágolo o diez normas de conducta para 

los sinarquistas, como en los 16 puntos básicos del sinar 

quista, algo así como el abe del sinarquismo, y en las 
' 

die~ normas de vida de la mujer sinarquista. 

El decálogo sinarquista dice: 1) odia la vida fácil y 

c6moda; 2) no esperes que nuestra lucha se blanda o tra_!! 

quila; 3) los sinarquistas trabajan para Dios y para Mé

.xico; 4) mantén a raya a la soberbia, a la ira, a la en

vidia, a todos los vicios; 5) que tu vida privada sea in

tachable; 6) en el sinarquismo no se pierde el más humul 

de de los esfuerzos; 7) jamás murmures de tus jefes; 

8) debes tener una fe profunda en el triunfo; 9) nunca -

dudes de tus fuerzas; 10) si te sientes débil recurre a 

Dios, él nunca te abandonará. 

El decálogo refleja los aspectos más tradicionales y 

conservadores del catolicismo tales como: 

- El desprecio por lo terrenal y la esperanza de la -

recompensa espiritual. 
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El control de las emociones. 

El amor al prójimo, incluso al enemigo. 

La fe y la·confianza en Dios. 

- Tener espiritu de sacrificio. 

- Respeto ciego a la autoridad divina y terrenal. 
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Por medio de estos principios el sinarquismo logra in

corporar a miles de militantes, sobre todo de la región 

del Bajio y de los altos de Jalisco, lugar donde la igle-

sia tiene un lugar preponderante en la vida de las perso--

nas. 

Cada elemento que se integraba al movimiento pasaba 

por un periodo de prueba en el cual era observado para asi 

probar su fidelidad, como es caracteristico de muchos gru

pos de fanáticos se les exhortaba a dejar de beber y fumar. 

"Los sinarquistas tienen un programa franciscano y táf_ 

ticas jesuitas." ( 1) Luego de la fundación del movimiento 
los miembros originales salieron a propagarlo, todos eran 

jóvenes menores de 32 años, sin que nadie dependiera de 

ellos y que habian sido preparados para ofrecer su vida al 

sinarquismo. Estos jóvenes sinarquistas cumplirían su mi-

si6n viajando, solos de pueblo en pueblo difundiendo su 

evangelio: al llegar a cada comunidad se dirigen primero 

al párroco para que les confiara quienes eran los católi-

cos más devotos y confiables en.la localidad: posteriorme.!]; 

te se reunen con e~t()s individuos y; si tenian éxito, es ta 

blecian una célul~ iln~~q«is'?~;-~?éi~~ta que se encargaba d: 
-.-""""o; __ -_-:o-_____ , ________ -____ __L_:,,_·_:_,_.:_--~~--· __ :. ___ : ____ -,, __ ·_.---__ •.,-_,'.-_·._-::,_:, -~-·._ \•::,· ~.:<\~,- "'': /!;:.::~-:. -.: 

oo---,_ - ~ <;;:~~,,,->i;~~l~~2-~~~'-' 

( 1 ) Kirk Mexican F';~~tL2~- gif };fpp ·~ 316-17 • 
_ _,, ~ --~-~-t;"-,';f~--'~c~-~ -
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formar una organización sinarquista hecha y derecha. Estos · 

misioneros para estar a tono con sus prácticas estilo fra~ 

ciscano no recibían pago alguno, y sus hospedajes y alimen 

tación dependían de la generosidad de los católicos loca-

les. (2) 

Mediante este procedimiento el sinarquismo fue crecie~ 

do, aunque lentamente debido prin~ipalmente a la represión, 

A finales de 1937 el sinarquismo contaba con poco más de -

5 1 000 miembros, su medio de comunicación era "El sinarqui.§_ 

ta", el cual. apareció por primera vez en junio de 1938. 

Conforme empezó a divulgarse el mensaje de la nueva organi 

zación,_ los eternos defensores de la iglesia empezaron a -

unirsele, principalmente grupos de excristeros. Como resu1 

tado entre mayo de 1938 y mayo de 1939, el nfunero de miem

bros se triplicó de 30 1 000 a 90,000, Aunque el crecimiento 

fue grande, éste es insignificante si se compara con el 

del siguiente año, donde el movimiento pasó de los 360,000 

soldados, este crecimiento espectacular se puede atribuir 

tanto a causa·s internas y externas, 

Internamente, el estruendoso crecimiento del sinarqui~ 

mo puede explicarse como resultado de la influencia de un 

hombre que llegó a ser el lider más importante que jamás -

tuvo el movimiento: ese hombre fue Salvador Abascal, quien 

dio al movimiento un entusiasmo y una vitalidad que lo im

pulsó hasta convertirlo en la fuerza politica n~mero dos a 

nivel nacional. 

(2) cfr. Ledit, op. ci.t., p. 282 
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5.2 La época de Salvador Abascai.· 

Salvador Abascal, considerado por sus condiscipulos CE_ 

mo el "caudillo", el mistico, el ilwninado, en contraposi

ción· sus detractores lo consideraban simplemente "El Führer 

con Huaraches". 

Abascal nació en el año de 1910, en Valle de Santiago, 

Guanajuato, sus años de formación transcurrieron paralelos 

a la revolución mexicana. Sus primeros recuerdos .fueron to 

dos, de la violencia revolucionaria. (3) Por lo cual no es 

raro que toda su vida estuviera marcada por su antagonismo 

contra la revolución mexicana. 

Abascal perteneció.a una familia de hacendados despoj~ 

dos por la revolución; a la edad de cinco años su familia 

se traslada a Morelia. El padre de Abascal es abogado de -

profesión, hijo de 1'!-acendados, su madre es hija de una fa

milia propietaria de minas afectadas por la revolución. 

Por causa de la persecución y el despojo que es vícti

ma la familia de Abascal, por lo que éste pasa parte de su 

niñez e:ri la estrechez económica. La familia de Abascal es 

profundamente religiosa por lo que toda su niñez se ve im

pregnada de un profundo catolicismo. El padre de Abascal -

es uno de los organizadores de la Unión Popular, mejor co

nocido como la sociedad secreta de la u, la cual sirvió 

posteriormente de núcleo para los cristeros, a ésta le de

dica demasiado tiempo, descuidando por ello su profesión, 

(3) Abascal, Mañana, 20 de junio de 1944, 
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linica .fuente de ingresos de la familia Abascal. A los nue 

ve años Salvador i.ngresa al seminario, antes de comenzar 

el ·"6.ltimo curso para entrar al sacerdocio, decide que no 

tiene vocación para sacerdote. Por lo que se traslada a -

la ciudad de México y se matricula en la escuela libre de 

derecho, y recibe su titulo en el año de 1931, presentan

do su tesis profesional .sobre las ;¡.eyes de re.forma a las 

que ataca violentamente. 

Recién egresado acep~a el trabajo de juez menor en -

Ayutla, Guerrero. Renunc~ando a los seis meses, a causa -

de su negativa de hacerse.cómplice en abusos y corrupcio

nes de los políticos locales. Regresa a Morelia donde se 

dedica a la docencia, imparte clases en la escuela libre 

de derecho en Morelia; momento en que se pone en aplica-

ción el articulo 130 Constitucional en Michoacán, donde -

son cerradas las escuelas confesionales, ésto sucede en -

1935, año en que ingresa a las legiones de Morelia, a pe-

. tici6n de José Antonio Urquiza, a partir de entonces se -

consagra de tiempo completo a éstas y posteriormente al -

sinarquismo. (4) 

Salvador Abascal no fumaba, no bebía, no iba al cine, 

al teatro o a los bailes por considerarlos al igual que -

los cabarets, billares y balnearios, totalmente inmorales. 

En cambio cultivaba amor y odio: "Después de mi amor por 

la iglesia y por la patria que tanto he cultivado y amado, 

está mi odio por las leyes yanc6filas, masónicas, antica-

(4) Abascal, "Señor cura si Dios Quiere", ovaciones 4 de -

enero de 1966. · 
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tólicas y antimexicanas de Benito Juárez. 11 . ( 5) 

Cuando se reanuda el conflicto entre el Estado y la -

iglesia en 1932, Abascal forma el circulo de estudios de 

Vasco de Quiroga orientado a difundir propaganda pocatóli 

ca, compuesto en su mayoria por estudiantes de Morelia. -

En 1935, en un viaje a Guanajuato conoce a José Antonio -

Urquiza, quien le presenta a los hermanos Trueba Olivares 

y a Manuel Zermeño •. Los cuatro se identifican y forman 

una sociedad solidaria, compuest~ por trabajadores de la 

industria manufacturera de zapatos, establecida en León, 

esta organización después funcionaria como un rn~cleo más 

de la UNS. (6) 

Abascal ambicionaba que la UNS cuando se funda, se m~ 

nifestase en tono violento en contra de todos los crime-

nes y horrores de la revolución. Sosteniendo que 11 Nos 

aprestaremos a responder con violencia en contra de la 

violencia". (7) 

En 1937 y 1938, fungió como organizador de la UNS, 

primero en Michoacán, después en la frontera con los EUA, 

haciendo procelitismo de los (chicanos residentes en los 

EUA). En 1938 organiza la primera marcha sinarquista en -

una ciudad, toma Villahermosa capital de Tabasco, junto -

con centenares de soldados. La policía dispara, hay va- -

(5) León Ignacio. Hoy. 22 de noviembre de 1941, p. 44 

( 6) Abas cal. Mañana. 20 de· junio de 1944, p. 32 

.(7) cfr. Abascai. op; cit/(p. 145 
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rios muertos y heridos,. se hace un escánd~lo p~plico, por 

lo que el Gral, Cárdenas recomienda al gobierno de Tabas

co que se abstenga de reprimir a la UNS, y que se dismin~ 

ya el rigor de la legislaci6n anticlerical (lo que habia 

motivado la marcha). 

Con la publicidad de la victoria, las filas sinarqui~ 

tas comenzaron a crecer; en ese momento José Trueba deja 

su lugar a Manuel Zermeño como jefe naci~mal y Abascal se 

co~vierte en el segundo abordo. En enero de 1939, zermeño 

sufre una herida de Puñal en Tepic; Y Abascal lo susti tu

ye temporalmente, la verdad del asunto es que Abascal a -

partir de ese momento es el lider visible de la organiza

ción y lo habria de ser hasta diciembre de 1941. 

Antonio Santa Cruz jefe de la organización secreta co 

noce a Abascal desde 1935 y lo hace elegir jefe en 1940. 

En base a que piensa que· éste seria más dócil que Zermeño, 

quien empezaba a cuestionar el mando secreto. 

El crecimiento que registra la UNS durante el periodo 

de Abascal, se puede atribuir entre las principales cau-

sas a: la desiluci6n ocasionada por los resultados de las 

elecciones de 1940. En razón de que los partidarios de Al 

mazán, la derecha, se sintió robada por el gobierno y una 

forma de combatirlo era enrolándose con el sinarquismo. -

También se atribuye a la victoria de los nacionalistas e~ 

pañoles sobre los republicanos como otra causa. Mas sin -

embargo, la razón principal fue la figura de Abascal que 

le dio una mistica al movimiento. Abascal atraia a las ma 

sas. ,:¿/<" ··. 

Recuerda un camp;sino con emb~:i.ón, el momento en que 
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al terminar la marcha, se le acercó a Abascal y 

11 ••• le dije: Dispénseme usted, pero no quiero irme 

sin estrechar esa mano. A lo que él contestó con la bon-

dad que le caracterizaba: La mano no, un abrazo. Y quedé 

tan satisfecho de aquel abrazo.que me preguntaba yo mis-

mo: ¿Quién es ese hombre que no le tiene asco a la mugre? 

¿Quién es que abraza a un desconocido de tierra caliente, 

que nunca en su vida ha visto tanta bondad? (1941). 

Las condiciones materiales del campesino, el programa 

del sinarquismo que pro.fesaba: lucha y sacrificio,. aunado 

a la presencia de un hombre como Abascal condujo a los in 

, tegrantes del movimiento a un "estado de verdadera intoxi 

cación emocional", (8) 

Durante sus primeros dos años de vida el sinarquismo, 

tuvo muy pocos mártires; después de instaurado el agresi

vo método de Abascal, el nrunero se elevaría a 17 caidos -

en 1939, en 1940 son 38, y 39 en 1941; el método de adqui 

rir mártires empezó con ¡a masacre de Celaya en 1939, en 

ellos se cuenta la de la primera mujer Teresa Bustos. De~ 

pués de este incidente, a las seis semanas 10,000 nuevos 

miembros habían ingresado al movimiento, gracias a la pu

blicidad del acontecimiento. (9) 

Abascal es también el autor de la militarización del 

movimiento: lo organiza en escuadrones, centurias y comp~ 

ñias, lo que buscaba era crear una "milicia de espíritu" , 

{8) Fuentes Dias. Los partidos Políticos· 

(9) Padilla, op. cit.·, p. 175 

11 op. cit., p.92 
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y para reforzar, Abascal pidió a Alfonso Trueba que redas 

tase las diez normas de conducta, con la finalidad de que 

el militante quedara atado al movimiento, tanto física c2 
mo moralmente. 

Los escuadrones, centurias y compañías marchan, salu

dan, cantan. En 1941 se toma León, Morelia y Guadalajara. 

El movimiento alcanza su punto más alto de agosto de 1940 

a junio de 1941, se toman entre 400 ciudades y pueblos.(10) 

La táctica de esas mánifestaciones era la de ir a buscar 

al enemigo a su propia casa o en el lugar del crimen. Que 

es donde se ha cometido algún atentado contra la UNS, don 

de permanecen presos militantes del movimiento, o bien 

donde el sinarquismo es perseguido. 

Estas concentraciones de 20,000 o de hasta 50,000 hO!!!, 

bres no cuestan nada al movimiento, ya que el campesino -

acude al lugar de la cita por sus propios medios. Y no es 

necesario pagar seis pesos por cabeza para que asistan, -

como lo hace el PRM. 

El espectáculo de la fuerza que irradian más de 15,000 

homb~es desfilando marcialmente, la perspectiva de lucha, 

la esperanza de un cambio. La· demagogia, el aparato míst.:h 

co y de .epopeya mesiánica con que se presenta este movi-

miento, que pretende estar predestinado a salvar a Méxi-

co, es lo que ha empujado a un gran número de campesinos 

a enrolarse y empuñar la bandera sinarquista. (11) 

(10) Gill, op. cit., p. 280 

(11) cfr., Gill, op •. cit., p. 85 
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NOTA: El número de comités municipales oue se mencionan -

en esta gráfica varia de los datos que se presentan 

en la Tabla 1 . Todo esto a causa de la imposibili

dad de consultar las fuentes primarias dado que en_ 

ese momento el Archivo General de la Nación micro -

filmaba el Registro General de contingentes de la -

UNS, después de casí un año de espera, Mayo de 1986 

a Marzo de 1987, decidimos basarnos en fuentes se-

cundarias. 
Razón por la cual los datos de la tabla y la gráf i

ca difieren, debido a que se utflizarón dos fuentes 

diferentes. 
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5. 3 El sinarquismo y las elecciones· de· 

5·. 3. 1 El fraude electoral 

En las elecciones presidenciales de 1940 la UNS perma 

nece al margen. La UNS desde sus principios se habia neg~ 

do a ser un partido político. Proclama que bajo las cir-

cunstancias actuales toda elección seria una farsa y que 

el sinarquismo prometía no dar la apariencia de credibili 

dad a las elecciones. 

El sinarquismo en ese momento ofrece un recurso para 

manifestar la oposición sin recurrir a las armas: su org~ 

nización. El gobierno después de haber hecho el intento -

de incorporar el movimiento al sist.ema, cuando Cárdenas -

ofrece a Zermeño la dirección del Departamento de Reparto 

,Agrario. Por lo menos logra la neutralidad de la UNS en -

las elecciones. Abascal declara que el sinarquismo no ªP.2 

yaria a Avila Camacho ni a Almazán, porque ambos deriva-

ban de la Revolución Mexicana, misma a la que la UNS se -

oponía inexorablemente. y como ni las promesas serian cum 

plidas, ni el voto seria respetado, y como no se podia h~ 

cer nada para que el gobierno lo respetase, lo mejor era 

la abstención, (12) 

La actitud de la UNS inicialmente no es del todo cla

ra, ya que muchos sinarquistas .. er~n también almazanistas. 

Pero como la Base se opone a qu.e él sinarquismo de su ap_2 

( 12) Abascal, Mañana, 3 de' j~~¡() de 1944 
' -·- --- ·--·- • ' -,-=.-·-=--;:-
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yo a Almazán. Se adopta finalmente, no apoyar a ning-6.n 

candidato, actitud asumida en virtud de que Santa Cruz, -

había entrado en tratos con el gobierno garantizándoles -

su neutralidad. 

" ••• encárguese a cada una de las unidades que mili tan 

en nuestro movimiento se apliquen a desterrar de la mente 

de amigos y enemigos la idea de que el sinarquismo equiv~ 

le a un almazanismo o a otra institución cualquiera."(13) 

Almazán hace el llamado a la insurrección. Durante·to 

do el año de 1940 la UNS ha trabajado por evitar la re-

vuelta. Aunque no es.fácil debido a las continuas agresi~ 

nes que sufren sus militantes, Los sinarquistas de Jalis

co dicen: "Ese salvajismo ya nos está llegando al colmo -

de la desesperación, ya se nos hace tarde para vernos con 

los mauseres en la mano", A lo que el comité responde que 

son provocaciones que buscan los enemigos para que respo~ 

damos y así podernos aniquilar, aconsejan que guarden la 

calma. El gobierno sin lugar a dudas aprecia este lengua

je. En el informe del general Calvo Rodríguez7 enemigo 

mortal de los sinarquistas, se comprende el significado -

de sus palabras: "He estado con mi general Avila Camacho 

quien me pidió informes de este sector, y le referí que -

los sinarquistas no se han metido en política y habían s~ 

guido su programa.,, Se comprende por qué tanto Cárdenas 

como Avila Camacho hayan sido tolerantes con el movimien

t?" · (14). 

(13) El sinarquista,/No; 55, febrero de 1940 

(14) Meyer, op. ~:i.1:>; pp •. 38-39 
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A pesar de que la UNS no apoya a Almazán, y se manti~ 

ne al margen de las elecciones, sostiene que Almazán ha~

bia sido el ganador, (15) cuando Almazán hace el llama- -

miento a la insurrección el peri6dico El Sinarquista dedi 

ca un número entero a explicar que los almazanistas habian 

sido estafados, pero los sinarquistas aspiran a una refor 

ma politica total, para crear un nuevo orden en México. -

El sinarquismo piensa que la sustitución de las personas 

en el poder p~blico no debería ocasionar la pérdida dé 

una ·sola gota de sangre: 

"El sinarquismo se oponia a la revolución porque si es 

ta fracasa, ·la imposición (Cárdenas) será re.forzada; si 

triunfa seremos de.fraudados y nos adormeceremos. "Pueblo 

de México conserven la calma y esperen el dia del sinar

quismo". ( 16) De esta manera el sinarquismo permaneció· .fiel 

a su orientación fanática sin comprometerse, y con su .fe -

ciega de que era la ~ica salvación para el pais, 

5,3,2 El e.fecto de las elecciones 

En la historia electoral de México contemporáneo, no 

se recuerdan unas elecciones presidenciales, tan reñidas 

como las de 1940. Aunque el resultado de las elecciones di 

gan lo contrario: 151,000 votos para Almazán y 2 1000,000 -

para Avila Camacho. 

(15) c.fr. El sinarquista, 15 de agosto de 1940. 

( 16) i!Jitl. 
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Almazán contab~ con el respaldo de la derecha, gracias 

a su tradicional política conservadora que le habia valido· 

ganarse el apoyo de los industriales regiomontanos, cuando 

era jefe de la zona militar con base en Monterrey. Su pos

tura política siempre fue contraria a la política de Cárd~ 

nas, siendo Nuevo Léón de los estados que menos expropia-

cienes sufrió; algunos piensan que fue por la influencia a 

nivel nacional del Gral. Almazán. Este en 1938 si dirige a 

' Cárdenas para pedirle que lo postule como candidato ofi- -

cial. Cárdenas lo rechaza y a finales de 1938 se dan a co

nocer los tres posibles candidatos. El secretario de comu

nicaciones el general Francisco José MÚgica quien represe~ 

ta el ala iz.quierdista del partido. El Secretario de la De 

Eensa Nacional, Gral. Manuel Avila Camacho, quien represe~ 

taba a los moderados y Rafael Sánchez Tapia, Comandante de 

la primera zona militar, quien contaba con el apoyo de los 

conservadores. 

El general Francisco José MÚ9ica, sin lugar a dudas 

era el candidato más afin con las ideas de Cárdenas. En 

1938 Múgica juega un factor decisivo en la nacionalización 

del petróleo. Muchos consideran a MÚgica como el mentor 

ideológico de Cárdenas. MÚgica representa una de las gran

des personalidades de la historia contemporánea, pero deb! 

do al giro que Cárdenas da al régimen se desarrolló una 

fuerte reacción conservadora, que impidió nombrar a MÚgica 

como su sucesor. A pregunta de intima confidencia formula

da afios después por un amigo de Cárdenas: .¿ Qué le habia -

motivado a apoyar a Avila Camacho_y no a MÚgica? Cárdenas 
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respondió ¿ Qué querían, la guerra civil como la de Espa

fia en México ? (17) Tal vez pensó Cárdenas que la elección 

de .Múgica llevaría al país a una sangrienta lucha. ¿ Es -

posible suponer que los resentidos por la expropiación p~ 

trolera, aguardaban la postulación de Múgica para cobrar 

revancha ? Y que los afectados de casa esperaban lo mismo 

para encender la hoguera. Pero Cárdenas al final de cuen

tas transigió entre las dos alternativas para alcanzar un 

punto medio. Seleccionando a Avila Camacho de esta forma 

proporcionó base a la candidatura derechista de Almazán. 

El cual se lanzó como candidato en junio de 1939. El dia 

de las elecciones estuvo marcado por mitines y tiroteos, 

principalmente en la ciudad de México. 

La derecha organizada apoya la candidatura de Almazán; 

el PAN, que en esos momentos necesita forjarse una presen

cia política, lo apoya decididamente. La iglesia no se 

atreve a manifestarse en público de manera oficial en asu~ 

tos políticos, para así evitar enfrentamientos con el go-

bierno, por lo que su apoyo se da de una manera velada. 

El día de las elecciones se caracterizó por mitines y 

tiroteos, la violencia y el fraude electoral dominaron la 

escena: 

"La radio estaba funcionando a toda mecha diciendo: 

"El senador Gonzalo N. Santos anda asaltando casillas con 

un grupo de bravos, disparando ametralladoras contra los -

votantes de Almazán." (18) 

(17) 

( 18) 

. . 

Apud. Ange r· TorrJ:J;, "~El)~p~ir§leo(y·~J:a súbesión;.pre si~..; 
dencial. Edameii }ié~iC:'c}'..1981'·; !'~ :fa. •. < ;· 

-~·.>_,_,-·;-_,__;,"=;,--;_,_;0~:_'-'.=~·~>-~,;;_/~;_:- _, __ ,;:__ -"=/-/·_-~.- --

Gonzalo. N>·sarito~} }1~moJ:':i.o."s, .. ~.editgrial grj_ja:J.vo, .Móxi· 

co 1986, ·~~(110~ ' 
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11 En esta acción hab1a yo concentrado las viejas -

Thompson. ,', nosotros disparábamos ráfagas constantes so-

bre la· azotea con el objeto de aturdir al enemigo y no 

darles tiempo de que nos cazaran de arriba para abajo, 

donde hab1a estado la casilla frente al portón de la ca-

sa, Martinez les hechó una ráfaga de Thompson y les gritó 

con voz potente: ¡ Rindanse hijos de la chingada, que 

aqu1 viene Huevos de Oro ! Ellos. bajaron y ·se rindieron ••• " 

• • • Después de hablar c'on Arroyo Ch., mandé al parti.:.. 

do dividir en grupos, toda mi brigada de choque, que ya -

para entonces ascend1a a unos 300 hombres, inclusive a z. 
Martinez, a quien encomendé dar parte al general Avila Ca 

macho de lo que habia acontecido en Juan Escu tia •• , " ( 19) 

Almazán al siguiente mes de las elecciones lanza un -

mensaje al pueblo de México desde la Habana, en el cual -

prometia que prestar1a juramento como presidente de la r~ 

pública el 1 de diciembre de 1940. El discurso dejaba ver 

tácitamente que el dia 1 seria derrocado el régimen de 

Cárdenas. 

La rebelión fracasaria por falta de apoyo .de los co-

rreligionarios de Almazán, principalmente porque el go- -

bierno de los EUA, presidido por el recién reelecto Rosse 

velt, hace el anuncio de que el vicepresidente Henry Wa-

llace asistiria a la toma de posesión de Avila Camacho, ·

con lo que se hace avidente que la pol1tica norteamerica

na condenaba la rebelión y daba el apoyo al gobierno mexi 

cano recién electo. 

(19) ibid., pp. 714-715 
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5,4 La caída de Abascal: el inicio de la decadencia. 

5.4.1 La Base, oca o simplemente: 

El alto mando. 

La Unión Nacional Sinarquista es creada e.n 1937 por -

la Base y a partir de este momento la organización tiene 

dos mandos: uno el visible, integrado por el jefe nacio-

nal; el otro es.secreto, y ~nicamente es conocido por el 

jefe nacional - el cual es nombrado por este grupo secre

to - con la intervención de algunos jefes regionales. 

El mando secreto de la UNS se reune y forma el Conse

jo supremo quienes anualmente eligen al jefe de la Base, 

el cual desde su fundación es Antonio Santa Cruz, el jefe 

de la Base es el encargado de elegir al.jefe de la UNS. 

Cuando al~n jefe de la UNS desobedece las instrucci~ 

nes de la Base, con respecto a la conducción del movimie_!! 

to, es removido inmediatamente. Tal es el caso de Zermeño 

en 1940 y de Abascal en 1941. En el caso de Torres Bueno 

sólamente se queda en intento de destituirlo ya que cuan

do ésto sucede decide separar la UNS de la Base. 

El conflicto es latente en el seno de la organización 

ya que a menudo la Base tiene que frenar los ímpetus de -

la joven dirigencia que trata de radicalizar el movimien

to y convertirlo en una fuerza de choque contra el gobieE 

no. 

"Un informador norteallléricano~~sE!ñala q~i:;. ~Lariális~s. 

de la organización -es dÚÍ.d .. l:~ya1 

que existen dos grupos 
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. en el interior del partido; el primero conocido del públ{ 

co y. el segundo·, pequeño grupo secreto de algunas perso-

nas que son los ve~daderos jefes." (20) 

Las conclusiones de los servicios secretos norteameri 

canos revelan el conflicto entre la Base y la UNS y seña

lán que será dificil que éstos·puedan mantener un control 

permanente sobre la organización. Concluyen agregando que 

"si la Base sigue manteniendo el control será una organi

zación que será muy útil para las relaciones entre los 

EUAyMéxico ••• 11 (21) 

El conflicto deriva de las posiciones encontradas que 

mantienen la Base y los jefes de la UNS, mientras la Base 

es partidaria de un entendimiento con el gobierno de Avila 

Camacho y de un constante acercamiento con los EUA a tra-

vés de su embajada en México. 

Por otra parte, los jefes de la UNS son partidarios de 

una acción directa, de un golpeo frontal contra los 11 ene111i 

gos naturales": el gobierno mexicano y los EUA en general. 

un movimiento que ag~ede mediante el discurso al gobierno 

y cuando lo hace es frenado por la Base ¿ Y si la Base no 

lo hubiera frenado ? sin lugar a dudas la acción violenta 

se hubiera hecho presente Y.la UNS se habría convertido en 

un grupo de choque fascista. Encabezando la revolución de 

la derecha que bajo la dirección de Abascal hubiera deven,i 

do en la instauración de un "Orden Cristiano-Fascista". 

Por tal motivo, cuando la situación asi lo amerita (1941 -

(20) oss 8402, 2 de dié. 1941. Apud•.Meyer, op. cit., p. 69 

(21) oss 14324, 14 de nov. 1941. ~Il):iá.. 
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en la v~spera de la entrada a la segunda guerra mundial). 

El momento en que pululan en el pais varios grupos dere-

chis tas activados por la política cardenista. Santa cruz 

que no está dispuesto a arriesgar sus buenas relaciones -

tanto con el gobierno mexicano, como con los Estados Uni

dos, por culpa de un ca t6lico .f'aná tic o que. se empieza a -
tornar peligroso. Por lo que en diciembre de 1941 Antonio 
Santa Cruz destituye a Abascal de la je.f'atura nacional 

del movimiento. Y con ello corta la tentativa de conver-
tir a la UNS en una .fuerza de choque proto-.Pascista. 

En términos generales se podría decir que la Base no 

busca el ániquilamiento del Estado Revolucionario para 

construir uno nuevo, sino su interés se centra en ganar -

mediante el sinarquismo, al que el grupo controla, espa-

cios políticos. Para que de esta .forma se hagan respetar 

sus intereses económicos, para ello se utiliza a la alia_!! 

za con la jerarquía eclesiástica, para que mediante la re 

ligi6n católica se gane la simpatía y apoyo del pueblo 

creyente. Esta actitud es puesta en evidencia en las elec 

ciones presidenciales de 1940, cuando Santa Cruz entra en 

negociaciones con Avila Camacho a quie.n promete controlar 

el movimiento mediante la eliminación de los miembros ra

dicales (Abascal), todo ésto a cambio .de reconocimiento -
político. De aquí en adelante la Base trata de que el mo

vimiento adopte una actitud conciliadora con el gobierno, 

lo cual a la postre ha de conducir al cisma y a la deca-

dencia del movimiento. 
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5.4.2 El gobierno de Avila Camacho: un paso a la derecha. 

El sinarquismo tal como se ha visto, después de las -

elecciones de 1940, alcanzó su apogeo, y poco después em

pezó a decaer, las causas fueron múltiples y variadas: 

1) La moderación del gobierno de Avila Camacho. 

2) Los acontecimientos exteriores, la entrada a la 

guerra de los EUA, la entrada a la guerra de Méxi-

co. 

3) Y por ~ltimo la llegada al poder de Alemán, y la -

vuelta a la derecha de la revolución. 

Desde su campaña electoral Avila Camacho declara que 

no es socialista sino demócrata, anticomunista y procató

lico, siendo ya presidente electo declara que no permiti

rá dentro de su gobierno, la colaboración de ningún comu

nista, desaparecerá la escuela socialista, se dará con- -

fianza a inversionistas nacionales, pero preferentemente 

~ los extranjeros. 

La administración de Avila Camacho se caracterizó por 

una época ~e moderación y conciliación que contrastaba 

con la política de su antecesor el Gral. Cárdenas, carac

terizada por inte'nsas reformas y cambios sociales. 

El plano conciliador, la. acÚ tud de A vil a Camacho de 
- . ·.' . -.--- : . . -~ : 

congraciarse con la iglesia~ }~oiK~J:'il11era vez en muchos ' .. ' -~>: 

años un presidente méxicanó cleclará~a: "Soy creyente", 

agregando que no eI'a~~o~Ú1,Xi;fa.t~{~~~demócra ta y que tan

to Cárdenas como :Lci~B~J:.Jt; <~óí'~"dél.iJ.o (Las personas más odia 
-f-,_"'ooc·.· °""_·:: _·.:~--;~~o ___ -.·~·~··, 



134 

das por los sinarquistas) no colaborarían en su gobier

no. (22) Además asegura la total libertad religiosa. En

vía al Congreso de la Unión en 1941 la propuesta para re

formar el artículo.tercero de la Constitución, reformado 

en 193~, la nueva reforma definía que la educación socia

lista estipulada en la Constitución no debería interpre-

tarse de tal manera· como de naturaleza antireligiosa. Pa

ra llevar a cabo la actual política educativa Avila Cama

cho destituye al Secretarió de Educación, de tendencia 

Cardenista, y en su lugar nombra al conservador Octavio -

Véjar Vázquez, quien declara a poco tiempo de tomar pose

sión: "No puede haber educación sin la señal de la cruz -

tras de ella" (23) 

Abascal relata que él, j~nto con Raul Lomeli (miembro 

de la Base) se entrevistaron con Véjar Vázquez, " ••• quien 

nos aseguró que su propósito es barrer toda la basura co

munista, Y a~n nos pidió que le ayudáramos a detectar a -

los agitadores encubiertos •• , " ( 24) 

Estos cambios, como los de eliminar a los inspectores 

para asegurar que las escuelas no impartieran educación -

religiosa, hicieron resurgir las escuelas privadas de fi

liación católica en todo el país. Por lo que dos de las -

más importantes banderas del sinarquismo: libertad reli-

giosa y la educación socialista, le fueron arrebatadas y 

asimiladas por el gobierno de Avila Camacho. 

(22) Mena Brito, El PRUM, Almazán y el desastre final, Ed. 

Botas. México 1 941, /p, 142, Apud. Hoy, 21. de sep. 19'10. 

(23) Excelsior, 12_ de;~ep~.1941. 

(24) Abascal, op. cit., p. 340, 
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En 1941, Lombardo Toledano es reemplazado por Fidel -

Velázquez como Secretario General de la Confederación de 

Trabajadores Mexicanos, CTM, eliminando a los elementos -
comunistas. Con esta medida caía el hombre a quien los s.:!:, 

narquistas llamaban "Lombardo el perverso". 

Esta política conservadora emprendida por el gobierno 

de arrebatar a la derecha sus postulados, e incorporarlos 

al proyecto nacional, razón por lo que se gana la adhesión 

de la derecha y por supuesto también de la iglesia católi 

ca. De igual manera se garantiza, que sobre todo y por to 

do, se respetará la propiedad privada. Esta política em-

pleada por el gobierno de Avila Camacho, empecinado en ha 

cer suyos los principales postulados de la derecha, ori-

lla a que las organizaciones de esa corriente, nacidas en 

el cardenismo, se encuentran en la encrucijada de replan

tear su razón de ser o desaparecer.· 

5;4,3 Los factores externos. 

La entrada a la guerra de los EUA, y la inmediata co

laboración de México con los EUA, proporciona la ocasión, 
para que Abascal explote la yankifovia existente en nues

tro. país. En momentos de Unidad Nacional, ésto ~o iba a -

ser permitido por el gobierno que había decidido dar to-

tal apoyo a los EUA. Antonio Santa Cruz jefe de la Base, 

teme que el gobierno desaparezca a la organización, así -

que para bien de ésta, decide sustituir al jefe de la UNS, 

Salvador Abascal, explicando el por qué a los jefes regi~ 

nales: 
• 

11 Con.Abascal van ustedes a,1a;muerte,_si acasoes_to - º 
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dur_a, va a una revoluci.6n. Sin Abascal vamos a desarro- -

llar un movimiento cada vez más importante, pero sin.tan

to peligro ••• sin necesidad de estar en pleito con todo -

mundo ••• 11 (25) 

Santa Cruz ha estado en contacto con Washington, y 

les ha prometido desembarazarse de Abascal. El informe 

norteamericano habla de las ventajas de tener controlado 

a un movimiento como el sinarquismo, control establecido 

a través del mando secreto, La Base, el informe dice: 

"Lejos de oponerse a la política de los EUA, los je-

fes sinarquistas podrían servir de excelente vinculo con 

el pueblo mexicano, a través de ellos contamos con un ex

celente medio para llegar a las masas mexicanas." (26) 

El sinarquismo nace comprometido, con la jerarquía re 

ligiosa y con la Base, quien representa a los grandes ha

cendados del Bajio, Cuando el movimiento alcanza su pleni 

tud es incorporado a1· sistema por la Base a cambio de un 

acercamiento del mando secreto al gobierno, posteriormen

te el movimiento es ofrecido a los EUA. Por lo que el si

narquismo es un movimiento doblemente manipulado: manipu

lado por la Base, manipulado por el gobierno y ofrecido a 

los Estados Unidos. 

De esta forma se aleja el peligro de que la UNS ceda 

a la tentación Fascista (con el despido de Abascal), a 

partir de ese momento la UNS.<preconiza que hay que apoyar, 

al que hasta hace pocas semanas'calificaba de abominable, 

(25) Meyer, op. cit., p. 7~. 

(26) ibid. 1 p. 73, 
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a los EUA. La Base ha conseguido,. aunque sea momentánea-

mente, utilizar a la UNS para }º· que. fue creada, para ser 

un. grupo de presión. 

5,4,4 Factores internos y al interior de la UNS. 

La moderación de la política de Avila Camacho trajo ~ 

consigo un apaciguamiento de las tensiones entre el Esta

do y la iglesia, la tensión se habia traducido en cooper~ 

ción. Asi lo demuestra el Arzobispo Martinez cuando decl~ 

ra, que no hay razón para dudar de la sinceridad del pre

sidente, y hace un llamado a todos los católicos a coope

rar verdadera. y eficazmente con el gobierno. (27) Esto 

conduce a que· la organización opte por una posición acor

de con el momento, dado que la cordialidad del gobierno -

requería un cambio de actitud. La política de ataque con

tinuo a las instituciones preconizaba el sinarquismo, no 

se adaptaba al momento, a juicio de la Base. Estas medí-

das de colaboración de la Base con el gobierno fueron co~ 

denadas vehementemente por Abascal. 

Durante 1941, cuando el movimiento llega a su cúspide 

Abascal hablaba con insistencia y casi públicamente de t2 

mar el poder por la fuerza "Estaba dispuesto a tomar el -

poder supremo en México, y ejercerlo." (28) A causa del -

radicalismo· fanático de Abascal, la posición de éste po-

nia en peligro las buenas relaciones de la iglesia.con el 

(27) cfr. Ledit, op. cit., p. 305 
(28) ibid. 



gobierno. Al igual que las de la Base con el gobierno me

xicano y con la embajada, asi como con el.departamento de 

Estado Norteamericano. La Base y el clero no iban a renun 

ciar a sus buenas relaciones con el gobierno por un faná

tico religioso, 

"Los de la Base se veian obligados constantemente a -

amonestar a los lideres del movimiento popular¡ y éstos -

como reacción, intensificaban cada vez más ·su impaciencia, 

declarando que la Base tenia miedo de todo," (29) 

Las tensiqnes entre la cabeza visible, los jefes de -
la UNS., y la Base eran cada vez más tensas. 

Debido a la popularidad de Abascal, su desplazamiento 

podría ocasionar que el movimiento se viniera abajo, o 

que Abascal hablara y que el liderazgo secreto de la org~ 

nización llegara a conocerse públicamente, Por lo cual la 

Base tiene que manejar el asunto con extremo cuidado y h~ 

bilidad, para que de esta forma el grueso de los sinarqui~ 
tas pensaran que la sepa~ación de Abascal era totalmente 
·volunt~ria. Abascal se autoconvenció (claro con la gener~ 

sa ayuda del Arzobispo de México, Mons. Martinez, quien -

apela a sus más nobles sentimientos, asi como a la virtud 

de la obediencia, y le dice que el orgullo es cosa del d~ 

monio, por lo que lo insta a dimitir), de que tenia que -

abandonar su posición, para asi dirigir la valiente aven

tura, la conquista de los desiertos de la Baja California. 

De esta forma por iniciativa de Santa Cruz, Abascal -

acepta dirigir la emigración al desierto. Aprovechándose 

su fanatismo religioso, se le convence de que sus esfuer-

(29) ibid. p. 30,3. 
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zos.de colonización representaran 

"La reanudación del trabajo de los misioneros interrum 

pido en malos tiempos de la Patria, por la masonería y por 

la revolución. Se continuaría la obra de los jesuitas de -

1767." (30) 

Para los sinarquist~s la colonización tenia el objet_i 

vo de evitar que-los EUA se anexaran la Baja California -

por el temor de que los japoneses lograran apoderarse de 

la Bahia Ma. Magdalena. Abascal temia que ese fuera el 

pretexto para que los EUA se apoderaran de esa parte del 

territorio. Y como el sinarquismo, entre de sus muchas 

cualidades se postula defensor de la Patria, tendía que 

evitar dicha acción costase lo que fuera. 

Estos son los motivos que impulsan a Abascal ¡¡¡. empre_!! 

der la "Santa Cruzada" al desierto de la Baja California.(31) 

5,5 La cruzada sinarquista. 

En la junta anual de lbs sinarquistas celebrada en os 

tubre de 1941. Abascal informa que cede su puesto al sub

jefe del movimiento, Manuel Torres Bueno para emprender -

la conquista de la Baja California, junto con 85 familias. 

Al tomar la dirección Torres Bueno, da un giro de modera

ción al movimiento, y en diciembre ~e 1941 declara que 

ap~yará al gobierno en lo que se refiere a la política i,!! 

( 30) Abascal, Mañana·. 1 O de junio de 1944. p. 33 

(31) ibid. 
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ternacional, y .en su labor de incrementar la producci6n -

nacional. ( 32) 

Abascal emprende la aventura con 490 personas. Desde 

el comienzo las cosas van de mal en peor. El gobierno de 

Avila Camacho habia prometido pagar el transporte de las 

familias, asi como el boleto del barco que las habria de 

transportar de Mazatlán a La Paz, nada de ésto sucede, 

por lo que cada sinarquista debe pagar su transporte. El 

intento de colonizaci6n es apresurado y no existe la mini 

ma planeaci6n, lo cual se refleja inmediatamente en pro-

blemas que terminarán por ahogar a la colonia, el princi

pal es la falta de agua, el segundo es que la mayoria de 

los sinarquistas son agricultores de tierras fértiles del 

Bajío. Por lo que carecen de experiencia para poder desa

rrollar la agricultura en un tipo de suelo desértico, 

Abascal el jefe de la colonia no e.s .agricultor, es aboga

do, y si a ésto agregamos la falta de fondos para comprar 

el equipo para.perforar los pozos, asi como las bombas p~ 

ra extraer el agua, por lo que se produce una situaci6n -
desesperada. 

Los ingresos que esperaban por concepto de sueldos 

por la construcci6n de la carretera federal de la penins~ 

la, éstos· s6lo se quedan en esperanzas porque la constru_s 

ci6n de la carretera se qued6 s6lo en proyecto. 

A principios de 1942 1 Abascal inicia una serie de crf 

ticas a Torres Bueno porque la UNS no le envia los fondos 

solicitados. Torres Bueno en respuesta le contesta que el 

(32) Excelsior, 14 de dic. de 1941 • 



movimiento no podía convertirse en recolector de fondos -

para las colonias, sino que tenia otra misión más impor-

tante. (33) M6.gica, quien es gobernador de Baja Califor-

nia, es el ~nico que parece sentir simpatía por la colo-

nia, y as1 lo manifiesta en primer lugar prestando a la -

colonia los camiones para transportar a las personas de -

la Paz a Ma. Auxiliadora (nombre de la colonia), al poco 

tiempo presta una perforadora y después dos bombas. 

A principios de 1942, el Gral. Cárdenas visita la co

lonia en compañia del Gral. M6.gica, ironía del destino, -

dos de los hombres más odiados por el sinarquismo son los 

~nicos que manifiestan deseos de ayudar a la colonia. 

"El 11 estuvieron .•• los generales Cárdenas, M6.gica y 

Olachea. Expresaron viva y sincera simpatía para nuestra 

obra. El general M6.gica es un hombre muy cordial y noble. 

El general Cárdenas es un hombre muy generoso ••• dijo que 

había que olvidar rencores para trabajar todos juntos por 

México. Creo en el patriotismo de estos hombres." (34) 

Estas fueron las palabras del más duro de los jefes, 

Abascal. 

A causa de las privaciones.extremas que.sufren los 

colonos, algunos deciden emprender k1 retorno, y abando-

nar la empresa. Abascal es élú~Ó.~.gr(,,io1 desilucionados y 
.. ,,·. ,: .. 

hace que algunos de ellos· r~~:t;i~seí:i::~~':Pie a: la .Paz, reco--
·. ,,.· • . ·.:~/(;.-,'· :'.;i·<··;:~;.-~,;:oy•~!,'.·· .. : ·:·.':·~'.\~o'; , 

>.,''•\.-, :. ~~.( ··:,•,\~ '<,'.:::;:\~:::'.:. -!~~~.; >~··f ..... "> ::'/ 
'.'.. ---<:'~·;:, <:--:,-.,, ·1;;-' ·:·SL>:t:.{~~ ·,-:~~~~-' <~·· > 

( 33) Padilla, op. ·cft/; B~f :?s'ó'[ /. ; }: '' ~> .. 
Abascal, carj:a"Ai_hi~·~~~~á,~ia'IuNs "{3=<:le ~arzo de 19'12. 

Apud, op. cit ~ ; ~~Y~~{{ 
( 34) 
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rriendo más dé 230 Km. y además solicita que a dichos de

sertores se les cause.baja en el movimiento. (35) 

A fines de ese año, Miguel Alemán secretario de Gober 

nación habia recibido la información de que la UNS atra-

viesa una profunda crisis interna. (36) 

Abascal se da cuenta de que ha sido engañado, y que -
lo ~nico que perseguían era alejarlo del movimiento, Ra-

zón por la cual lo impulsan a aceptar la colonización. En . 

. respuesta inicia una serie de criticas a Torres Bueno. En 

la junta anual de jefes en diciembre de 1942, Abascal la~ 

za una critica feroz a Torres Bueno y a la Base, por el -

tono de moderación que estaban dando al movimiento. Regr~ 

sa a Ma. Auxiliadora más disgustado que nunca. La direc-

ción del movimiento comienza a temer que Abascal sacara -

ventaja de su popularidad entre la mayoría de los miem- -

bros de la organización y efectuara un golpe de estado a 

la UNS, y la condujera a una especie de cruzada neocrist~ 

ra. Esto seria algo desastroso para el sinarquismo, para 

la Base y para la iglesia. Por lo que la Base manda una -

advertencia a las unidades en las que indica el peligro -

que un levantamiento implicaría. (37) 

En el año siguiente, 1 943, el l'ompimiento entre Abas

. cal y Torres Bueno es definitivo, al trasladarse a la ci~ 

dad de México para tratar asuntos de salud y de la colo--. 

n~a, Abascal consigue.uno de los ejemplares del sinarqui~ 

(35) El Nacional, 4 de. e~~~o de 1945· Asi como en Mañana, 

3 de enero de 1 942 :}' },,;;:'.\ 
{36) Tiempo, 30 de m~y;'a.e·,:;·942: 
(37) La Prensa, ·2a ·a:e dicf~mbie"de' j942. 
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ta al pasar por la Paz, los primeros que veía en varios 

meses. Leé el acta conmemorativa anual de la fundación -

de'l sinarquismo, celebrada en León, Gto., se horroriza -

de que Hidalgo, Morelos y el odiado Juárez, estuviesen -

colocados a la altura de Iturbide al que consideraba uno 

de los héroes más grandes de la historia de México. Su 

ira y decepción crece con los artículos que consideran a 

la política norteamericana del buen vecino·como sincera: 

"Me di cuenta á.e que pudiendo dárseme los recursos -

para un triunfo rápido de Ma. Auxiliadora, se me negaban 

sistemáticamente, con el pretexto de que no habia dinero, 

habiéndolo ••. Me· indigno profundamente leer en el Sinar-

quista la absolución que se le habia dado a Benito Juárez 

en la concentración de León del año pasado ••• po~ esos 

dos motivos rompí con el Lic. Torres en una entrevista 

que tuvimos a fines de julio del año pasado. 11 ( 38) 

La Base resultó ser previsora, cuando puso la voz de 

alerta, de que Abascal buscaría recobrar el mando. Tiempo 

después Abascal declararía: 

"Llegué a pensar seriamente en reasumir la jefatura -

nacional del sinarquismo destituyendo al Lic. Torres, me 
he convencido de que desgraciadamente el Lic.·Torres ha -

corrompido a la organización, pues muchos de los jefes ya 

no son sino empleados incondicionales, sin personalidad, 

ni cabeza propia ••• Por lo que he desistido por completo 

de disputarle el mando a Torres Bueno: yo no contaría si

no con muy pocos jefes, 11 (39) 

(38) Declaraciones de Abascal a Novedades, Apud, Padilla, 

op. 'cit. ,ip .\2Lt1.~ 
(39) ibid. P• g42_. 
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Abascal tiene una confrontación con Antonio Santa 

Cruz, al que le imputa estar m~nejando mal al movimiento 

a través de Torres Bueno. Le comunica su separación·del -

movimiento y amenaza con un enfrentamiento frontal en ca

so de seguir la política de sumisión a los EUA.: 

"•·· de ahora en adelante me considero separado del -

movimiento lo que no haré p~blico en este momento por el 

bien de la colonia; pero si los dirigentes·nacionales de 

la UNS continuan su política de sumisión absoluta ante 

las potencias extranjeras y de sabotaje contra la colonia, 

atacaré p-6.blicamente a Torres Bueno y a usted ••• " (40) 

Abascal regresa a la colonia, y en enero de 1944 reci 

be el Sinarquista de diciembre, en el que se felicita a -

Avila Camacho por sus tres años en el poder. Abascal en.fu 

recido arremete contra Torres Bueno en un telegrama (41) 

en el que le dice que es un cobarde. (42) El comité nacio 

nal se da cuenta de la amenaza latente que significa Abas 

cal, ·y decide sustituirlo como jefe de la colonia. Y en -

febrero envían a Gustavo Arizmendi, secretario de coloni-

. zación, quien comunica a Abascal que debería presentarse 

(40) Abascal, Mañana. 24 de julio de 1944. p. 52. 

(41) El texto que dirige Abascal a Torres Bueno es: "Su -

telegrama indica una cobardía repugnante o una cegu~ 

ra absoluta y que se había inhabilitado a ·si mismo -

para dirigir una organización de héroes.. • firme con 

ellema. de Iturbide: Relig~ón, Unión, Independencia." 

ibid. 

(42)ibid• 
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ante Torres Bueno. Abascal rehusa, sabiendo que dicha vi

sita significaría el entregar la.renuncia. Previendo que 

Abascal se negaría a dejar su puesto en la colonia, se r~ 

curre de nueva cuenta al Arzobispo Martínez para que con

venza a Abascal que lo mejor para él y para Dios es que -

deje la jefatura de la colonia·a Valadez. Abascal renun-

cia y emprende el regreso a México donde hace declaracio

nes casi semanalmente a varios diarios, principalmente a 

Novedades, contra Torres Bueno. (43) 

5,6 La ruptura cismática de la UNS. 

5,6.1 La ruptura al interior de la UNS. 

A consecuencia de las declaraciones de Abascal, prim~ 

ro al diario Novedades, luego a la revista Mañana, varios 

miembros del movimiento empiezan a abandonarlo, entre los 

lideres de importancia que también dejan el movimiento se 

pueden mencionar a: Alfonso y José'Trueba Olivares y Ru-

bén Mendoza, (44) 

La UNS anticipándose a los acontecimientos, convoca -

en abril a los jefes regionales y en el comunicado se se

ñala: 

"Deben rechazar enérgicamente a todo el que pretenda 

ser enviado de la jerarquía y no se identifique plenamen

te,,, Se exhorta a tener confianza en el liderazgo prese~ 

(43) Ver Novedades 15-16 Mayo 1944. 

( 44) Fuentes Diaz , op. cit. , p. 92. 
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te y a mantener a toda costa la unidad y cohesión del mo~ 

vimiento. 11 
( 45) 

La caida de la UNS está por darse, en ese momento, 

1944, la UNS afecta a más de 800,000 mexicanos, contando 

con más de 500,000 militantes debidamente registrados. 

El 22 de junio de 1944, Ignacio Padilla el segundo a 

bordo de la UNS, en una ausencia de Torres Bueno, trasto!: 
nado por las acusaciones de traición al movimiento profe
ridas por Abascal, decide lavar la culpa de la UNS aprov~ 

chando los. intensos rumores acerca de la.huelga general -
para el 5 de julio de ese año; arremete en el sinarquista 

contra la amenaza roja que se cierne sobre el Pais, acu-

sando al gobierno de permanecer incolumne ante la amena--

za. 

"El gobierno de Avila Garnacha pasará a la historia co 

mo el traicionador de la voluntad de los mexicanos." 

"Atención México lanzamos nuestra más angustiosa voz de -

alarma a todos los sectores del pueblo de México para que 

se preparen. cada hombre y cada mujer de México saben su 

deber ante tan graves circunstancias y clamamos para que 

estén en guardia con el arma lista ••• El sinarquismo hace 

un llamado al ejército, debe prestarse a repeler la agre-. 

sión. El pueblo luchará unido frente a los comunistas ••• ", 
a continuación arremete directamente contra el gobierno: 

"Esto no es gobierno ••• Puede llamarse gobierno al del S!:_ 

ñor Avila Camacho, ni él mismo lo cree ••• " "¿,Puede llama_!: 

se gobierno al de un señor que prefiere abandonar a su 

pueblo a merced de. los buitres, para no disgustar a éstos".(46) 

( 45) Novedades;~;17~;de abril de· 1944. 

(46) El Sil'lal'q\,lf~i~:~¿2 ,de~junio de 1944 No. 278. 
; -~· 
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La respuesta del gobierno nó se hace esperar y la UNS 

es reducida a la clandestinidad por varios meses. El au-

tor de los artículos Ignacio Padilla es consignado, bajo 

los cargos de sedición y disolución social. Posteriormen

te Torres Bueno abogaría por Padilla y por el movimiento 

ante el gobierno federal, se reducen a la clandestinidad 

las reuniones de la UNS, éstas son prohibidas primero en 

los ocho estados donde la UNS es más poderosa, después en 

el resto de la república por considerarse subversivas. El 

periódico el Sinarquista es suprimido, a la vez que se le 

cancela su registro y la franquicia postal. (47) 

La represión gubernamental pudo haber sido para apro

vechar, las divisiones internas de la organización y ha-

cerlas más grandes. Si esta explicación es correcta, es -

posible que cuando estos artículos aparecieron, el presi

dente pudo haber concluido que el control de la organiza

ción se escapaba de las manos a los dirigentes moderados. 

Y en consecuencia decide reprimir. (48) Las organizacio-

nes sindicales más poderosas hacen público su apoyo a las 

medidas adoptadas por el presidente. '(49) Simultáneamente 

Abascal sigue atacando a la organización, declarando que 

la Uni6n no es Unión, ni nacional, .ni sinarquista, (50) 
A mediados de 1944 varios miembros del sector radical 

aprovechan la confusión en·que se encuentra el movimiento 

:,:.:;e 

( 4 7) Sría. Particu1Cl:f' d~ iá.::Pr;e·~idencia, exp. 24484. 
·,':, ·;, ,-, ,::--: . . i_~:f: ------~::._.<. :;: - . -~_,>: 

(48) Ledit -· op'cif'.'R• y3oo~'; ;.?> ;¡ -
Sría. 

1

P_.-_-_a_:;{_-_i_:_;c_-·_.u_'·_·--~-1~_:!;5r_'_:_' - - ;-.·/ ··-• - '"":'-"_-_,,., __ , .- -
(49) _ ~~-~:J~',;~P,~f~)AenCia, de Avila camacho 

-op ;?óiJ;~'7:t~i~--~~24ó21\~t~é'.f f"~~~·'iiír:~Nél:bonal 1 o de Jul. 1944 

_ ( ~o) _ U!!iX~:r:iélJ};; '.1t~~ ~~~~§:· 'de';j'944. 
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para tratar de dar un golpe de estado a la UNS, acusando 

a Torres Bueno de ser el culpable de la división, interna, 

asi como el haber calumniado y expulsado a su lider, Aba~ 

cal, Y además de ser un cobarde ante la represión gubern~ 

mental y de haber malversado 20,000 pesos para sobornar a 

los jefes regionales. Después de violento debate en la 

asamblea los golpistas son obligados a abandonar por la 

fuerza el local. Abascal decide no apoyar a: los golpis- -

tas, ya que ésto implicar1a entrar en un estado de desobe 

diencia ante la jerarquia eclesiástica que en ese momento 

a~n apoya a Torres Bueno: 

"Lo mejor que podemos hacer es no ocuparnos más de 

ella (La UNS), ni de actividades c1vicas, porque es mejor 

dedicarnos exclusivamente a la acción católica, para asi 

ponernos bajo las órdenes de la jerarqu1a eclesiástica. 11 (51) 

Sin el apoyo de Abascal los golpistas declinan, ya 

que sin el apoyo de éste, no había posibilidad de tener 

éxito. 

5,6,2 El cisma. 

Hasta 1945 la Base había podido mantener el control -

sobre la organización por medio de·1os dirigentes visi- -

bles. Las ocasiones en que surgen_desaveniencias entre é~ 

tos y la Base son separados del movimiento, tal es el ca

so de zermeño y Abascal. Como resultado de los constantes 

( 51) Universal, 1 5 de sept. de 1944. 
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ataques lanzados por Abascal contra Torres Bueno, éste -

presenta su renuncia a la Base en marzo de 1944, la renuE: 

cia no le es aceptada. (52) Al poco tiempo Torres Bueno -

empieza a tomar decisiones que por lo general deberían -

consultarse con la Base, decisiones tales como la de in-

corporar el movimiento a la contienda electoral. (53) La 

Base reacciona y el 8 de octubre de 1944 ordena a Torres 

Bueno que ceda su lugar a Gildardo González. Ante la neg~ 

tiva de Torres Bueno, quien es apoyado por el mismo Gil-

dardo, la Base envía hombres armados a desalojar la UNS. 

Ante tal situación la Base pide ayuda al otro socio, la -

jerarquía eclesiástica se niega a condenar a Torres.Bue-

no .. por miedo a verse públicamente involucrada· con el si

narquismo, y con ello arriesgar las buenas relaciones que 

mantiene con el gobierno. 

La Base reune a los jefes regionales qué saben de su 

existencia y por tanto permanecen leales. En febrero de 

1945 se nombra a Carlos Athi~·Carrasco como jefe nacio

nal, siendo la única caracteristica del nuevo jefe que es 

un verdadero desconocido, Dado que Torres Bueno sigue coE: 

siderándose jefe nacional, ahora son dos las organizacio

nes que se proclamen como representantes del sinarquismo. 

Siendo la UNS de Torres Bueno la que finalmente sale airE, 

sa, pero no sin librar antes una fuerte lucha en la que -

ambos grupos intentan liquidarse mutuamente. 

(52) Excelsior, 5 de abril de 1945. 

(53) Padilla,. op. cit .• , p. 303. 



150 

Torres Bueno para asestar el ~ltimo y definitivo gol

pe a la Base, se vale de sus mismas armas, ya que la Base 

con el pretexto de mantener en secreto su existencia, co

locaba al jefe nacional como líder absoluto, quien s6la-

mente le podía rendir cuentas a Dios. Cuando un nuevo je

fe era nombrado, lo era por "la voluntad del jefe salien

te". Torres Bueno, el lider visible, era por lo anterior 

el verdadero y absoluto jefe del sinarquismo ante los mi

litantes que desconocían la existencia de la Base, por 

ello cuando se da la excisión las dos terceras partes de 

los jefes locales y municipales deciden seguirlo. (54) 

Cabe mencionar que para convertirse en sinarquista la 

condición era la de prometer ciega obediencia al jefe na

cional, por lo que Athié Carrasco no pasaba de ser un 

usurpador ante el grueso del movimiento. Sólamente los p~ 

cos jefes regionales que conocían la existencia de la Ba

se deciden apoyar a la UNS de Athié Carrasco. 

Ante tal situación Santa Cruz se apresura a poner en 

conocimiento del gobierno, asi como de la embajada estad~ 

unidense en nuestro país de que la Base a partir de ese -

momento ya no se hace responsable de la organización si-

narquis ta. (55) 

('.)4) Ledit, ~op./c~:~,;~;p''.C'3cí.8. -

( 5 5) cfr. Pacfllla~~' op'~" ~~:L,e."',' p ~ "304; 
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de la publicación por la de Orden, publicación sinarquis

ta hasta fines de 1944, Durante el tiempo que duró el pr~ 

ceso en los tribunales salian dos diferentes publicacio

nes del Sinarquista, en la que ambas se atacaban mutuamen 

te, una de Manuel Torres Bueno y la otra de Carlos Athié 

Carrasco. 

En virtud de la ruptura la UNS queda dividida en tres 

segmentos: El radical, encabezado por Abascal, el cual se 

oponia a toda forma de arreglo con el gobierno y sostiene 

una forma de oposición que se encuentra a un paso del le

vantamiento armado. El segmento moderado, cuyo lider es -

·Torres Bueno, el cual trata de evitar cualquier forma de 

violencia y desea canalizar su oposición al gobierno me--

diante la via electoral. Y el tercer y ~ltimo segmento.el 

. conservador, encabezado por Carlos A thié, quien represen

ta a la Base, el cual lejos de estar en oposición con el 

gobierno, aboga por colaborar con éste en todos sus pro-

yectos "Honorables y justos". 
Torres Bueno proyecta una forma que le permita dejar 

de ser el blanco de continuos ataques y que a la vez le -
posibilite a seguir siendo el jefe del sinarquismo. Por -
lo que renuncia a su cargo y simultáneamente forma su Al

to Mando y aprovecha la octava junta anual del sinarquis

mo, celebrada en León el 20 de mayo de 1945, en la que 

apenas asisten 15,000 sinarquistas que es la más baja 

asis~encia desde la p:r'iniJr:,ji.irita'anual. Y nombra a Gilda.E, 
' ' . ' . . . . ~, . . "~· . ·~ ' ." '"'~-. . ; -

do González c·omo jefé' d~l s':in~fquismo a nivel nacional. 
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5~7 Fuerza Popular, su primer intento electorero. 

La principal publicación: el Sinarquista se caracteri 

zó por tener dos pequeños apartados en el titulo en el 

que se asentaba: 

"El sinarquismo no es una organización encaminada en 

obtener poder político ••• El sinarquismo no es un partido 

electoral. Es una organización que lucha por instaurar un 

orden social en México, por destruir el liberalismo, la -

seudodemocracia y la anarquía". 

La primera vez que Torres Bueno propuso en privado la 

formación de un partido político, ésta .fue rechazada por 

los radicales. De los cargos que Abascal le imputaba a To 

rres Bueno era el de querer convertir el movimiento en un 

partido político, lo que implicaba hacer determinadas co~ 

cesiones al gobierno. (56) 

Sin embargo a finales de. 1945 Gildardo Gonzáiez decl~ 

ra que el sinarquismo participará én las elecciones de 

1946. La explicación de este giro es que dicha medida no 

era contraria a los postulados del sinarquismo, sino que 

era consecuencia de la evolución de los mismos, nada más 

que adaptados a las circunstancias políticas actuales.(57) 

El nombre de este partido seria Fuerza Popular, el 

cual estaría encabezado por José Valdes, el 23 de marzo -

de 1946 se celebra la asamblea constitutiva y se elabora 

el programa que habría de enarbolar. 

(56) Tiempo. 2 de marzo de 1946. pp. 6-7 

(57) El Sinarquista, noviembre de~ 1945 •. 
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En las elecciones presidenciales de 1946, hay dos ca~ 

didatos: Miguel Alemán Secretario de Gobernación, y Eze--· 

quiel Padilla Secretario de Relaciones Exteriores, quie~ 

representaba a los elementos más reaccionarios (que en s1 

·eran pocos, dado que la mayoría apoyaba a Ale~án). Se da 

a conocer la versión de que la UNS apoyaría a Padilla. El 

gobierno como es costumbre empieza a neutralizar o coptar 

a los posibles enem~gos, con la UNS se apl.ican los dos 

procedimientos: por una parte se neutraliza al Partido 

Fuerza Popular ya que no se le concede el registro al ce
rrarse el periodo para tal efecto. La causa se aduce a 
que se trata de un partido de corte con.fesional. 

"El partido Fuerza Popular luchará contra el concepto · 

materialista de la familia hasta el restituir legalmente 

al matrimonio su indisubilidad y su alto valor sacramen-

tal, y por que la esfera de acción de la iglesia no quede 

limitada dentro del recinto de los templos." ( 58) 

Finalmente el 13 de mayo debido a una concesión espe

cial del presidente tanto al PFP como al PCM se les conc~ 

de.el registro. Para ello Fuerza Popular tiene que reali

zar cambios en su programa, en el caso del matrimonio: en 

lugar de decir "valor religioso" queda como "valor insti

tucional", y asunto arreg1ádo, 

En las elecciones PFP apenas presentó seis candid~ 

tos para la elección de senadores y 38 para los 157 esca

ños de la cámara de diputados, de los cuales sólo 5 para 

la elección de senadores y 31 para la de diputados eran -

(58) Padilla, op. cit., p. 336. , 
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del PFP, los otros eran miembros del PAN apoyados por los 

sinarquistas (ironia del destino, el primer partido sina! 

quista apoya al PAN el grueso de su tropa, ahora el ~lti

mo partido sinarquista el PDM, busca arrebatar la client~ 

la a su primo derechista, el PAN). Los resultados de las 

elecciones son desastrosos, de todos sus postulados, sólo 

un candidato a diputado sale electo. Pero incluso esta 

victoria fue momentánea. En la Cámara de Diputados éste -

aprende y aplica rápidamente el famoso adagio que reza 

"Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error". En m~ 

nos de un año renuncia a la UNS. ( 59) Y posteriormente p~ 

sa a ocupar una buena posición dentro del gobierno, (60) 

5. 8 El ~l timo golpe del sinarquismo. 

5.8.1 El sinarquismo vuelve a la intransigencia. 

Pasada la tormenta de las elecciones los militantes -

se sintieron profundamente defraudados por los resultados 

y arremeten contra el gobierno aduciendo fraude en las 

elecciones. 
En 1947 la junta directiva de la UNS, nombra a Luis -

Martinez Narezo como sucesor de Gildardo Sánchez, la jun

ta cuenta con dichos poderes debido a que Torres Bueno p~ 

ra ganarse el apoyo de los jefes regionales en su disputa 

del control de la organización con la Base modifica los -

estatutos de la UNS e~\:1;'.referente a la elección del je

fe nacional, ya que. e~1:<i~·.decisi6n recaería ahora en la 

(59) Fuentes Diaz, T. \.(,~•.op •. ~cit., p. 99. 

(60) ibid. 
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junta directiva formada· por los je.fes regionales. El jefe · 

de la organización lo seria por dos años ~nicamente. 

Martinez Narezo intenta dar un giro a la politica se

guida por la UNS, todo ésto con la finalidad de tratar de 

inyectar un poco de vida a la organización que está en 

plena desintegración .• Martínez Narezo articula una po11ti 

ca de acercamiento con los lideres radicales, Abascal, 

Zermefio y los hermanos Trueba. La revista Orden publica -

declaraciones de éstos para la conmemoración de· los 10 

años del sinarquismo, al mismo tiempo que se.da un á1eja

miento con la política gubernamental publicándose criti-

cas al gobierno.por la forma en que está manejando el pr2 

blemá de la fiebre aftosa, Además se reinicia el ataque -

a los Estados Unidos, (61) 

Esta politica instrumentada por Martinez Narezo esta

ba orientada a fortalecer su imagen interna para así po-

der desligarse de Torres Bueno, quien controla a la orga

nización por medio de su Alto Mando secreto, En septiem-

bre de 1947 Martinez Narezo convoca a la junta directiva, 

y lá misma cuerda que Torres Bueno había utilizado para -

ahorcar a la Base es ahora utilizada en su contra. De 

acuerdo con los estatutos generales de 1946, la junta di

rectiva es la máxima autoridad de la organización y no el 

Alto Mando de Torres Bueno. Por lo que Martínez Narezo 

exhorta a la junta a que elija entre los que dicen los es 

tatutos o por la dirección secreta de Torres Bueno, y su 

política de moderación. Gana Martinez Narezo con· una vot~ 

( 61) ver Orden, 3 de julio de '.1942. 
,·:. 



c16n de 24-4, con esta victoria Abascal, Zermeño y los 

hermanos Trueba se reincorporan al movimiento. (62) 
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De esta forma Martínez Narezo vuelve al sinarquismo a 

la intransigencia que lo había caracterizado hasta 1941. 

Y el motivo lo da la campaña contra la fiebre aftosa que 

afecta al ganado. Por lo que el gobierno mexicano en com

binación con el de los EUA, (debiqo a que los ganaderos 

de los EUA habían hecho intervenir a su gobierno en el 

'problema, dado que temían el contagio), Por lo que se pr~ 

siona al gobierno mexicano para que adopte la práctica de 

sacrificar y quemar a los animales enfermos, práctica que 

se conoció como la del rifle sanitario. 

Los ataques sinarquistas a esta práctica gubernamen-

tal contribuyen a aumentar la resistencia de los campesi

nos a que les mataran sus bueyes y vacas. Porque el buey 

en el campo es un elemento fundamental de la economía 

agraria de México. Cada campesino tiene sus bueyes para -

labrar y sus vacas para alimentarse. El campesino mexica

no trabaja con su ganado y vive de su ganado y la destrus_ 

ci6n .de é'ste, que recomendaba el Departamento de Agricul

tura de los EUA no es aplicable ya que el Baj fo no es Te

xas y el buey no es un bistec. Y la destrucción del gana

do traería consigo la del campesino y por ende la de la -

agricultura. Por lo que la tensión en el campo aumentá y 

no pocos fueron los casos en que los equipos de salubri-

dad pública cayeron en embo.scadas siendo asesinados• ( 63) 

(62) Orden, 18.de<sept~.:.ode;1.947. 
' ·'. ,. ··,_. 

( 63) Tiempo, 26 d~ ~~pt; de 1947. 
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. La UNS consideraba al "rifle sanitario" como el plan 

ya:nki para acabar con el ganado mexicano. A causa de esta 

situación tan tensa en el· agro mexicano el gobierno deci

. de dejar a un lado la práctica del "rifle sanitario" por 

la campaña de la vacunación contra la aftosa, campaña en 

que la UNS colabora amp~iamente. 

5.8.2 El sacrilegio sinarquista. 

La campaña de continuo ataque al gobierno por parte 

de la UNS prosigue, por lo que las relaciones de la UNS y 

el gobierno son cada vez peor, El gobierno aprovecha los 

acontecimientos de 1948, cuando en la última reunión de -

la décima junta anual de los jefes de la UNS termina en -

un mitin frente al monumento a Benito Juárez, en la alilln~ 

da central de la ciudad de México (Hemiciclo a Juárez). 

"En el Hemiciclo va a comenzar el mitin. Un grupo de 

beatas canta una canción de fines de principio de siglo: 

'Muera Juárez, que fue sinvergüenza ••• ·' Habla el jefe si

narquista, doctor Rubén Mangas Alfaro: 'La etapa llamada 

de la Reforma y la Revolución es la etapa de la desver- -

gUenza y la ignominia, y este gran ladrón, Juárez, fue el 

responsable de todo lo ~ucio que hay en este tiempo, por

que se dedicó a robar templos, como ese de Corpus Christi, 

que tenemos enfrente." (65) 

No es muy sagaz la provocación, lanzarse así en plena 

época institucional en contra del B~neméri to pero los si-
.. !• ·~ ~·-'" -

- - ''--~ -'".;,:-;::~;~~,~~0'·;~°0~'.-;,:~;¿~~-=-~=-,;--~ 

(65) c. Monsivais "Imág~~e~·~~·].;_~~j{~~i'o 
., ·-.- ;·.-. - _e, ;·--;-.·<---,: ·~- --.---·~-- -.-··_-,.,,. 

Punto N.2.1, nov.·8de'1982.~p.12; 
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narquistas están sobreexitados,. no hay razonamientos que 

los contengan. Hablan y suben el tono; llegan al limite: 

"Hidalgo, cura traidor, borrachín oportunista"/"Morelos, 

turbio agitador al servicio de.las corrientes herejes"/ 

"Juárez, bandido .farsante, hipócrita, payaso en el carna

bal funesto de los liberales". 

Un joven sinarquista se trepa sobre la·estatua de Ju! 

rez y después de escupir tres veces sobre ia cabeza de 

Don Benito, le cubre con un velo negro. 

"El maestro de ceremonias explica: 'La juventud ha c~ 

bierto la cara de Juárez, porque no queremos mirar a ese 

bandido, ni queremos que él nos mire a nosotros'. 

Para estos seres frenéticos, estas reliquias vocife-

rantes, el pasado es lo Cm.ice vivo, alli siguen peleando 

al. lado de Miramón, defendiendo a Maximiliano, adorando 

las cenizas de su ideal vencido. Es inexorable: con un 

gesto, la extrema derecha se despide en ese instante de 

cualquier entendimiento con la realidad del pais." ( 66) 

A ésto siguieron una serie de acontecimientos, tipi-

cos de la política en México para ganarse el apoyo popu-

lar, Alemán hace constar que tenia buena disposición pero 

se vio obligado a tomar ciertas represalias en contra de 

los sinarquistas por la presión· arrolladora de la indign~ 

ci6n popular. se hacen una serie de actos para desagra- -

viar a Juárez denunciando el. sac]'.'~legio sinarquista. El 

Congreso de la Unión ª.Prueba la¡ r'é.SC>iución de condenar a 

los sinarquistas. 

(66) ibid. 
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y declarar el dia del nacimiento de Juárez día.de fiesta 

nacional. Y el 28 de febrero de 1949 la Secretaria de Go

bernación procede, y curiosamente las medidas que se to-

man no son en contra de los sinarquistas que habían come

tido el atentado, sino contra su brazo electoral, el Par

tido Fuerza Popular al cual se le cancela el registro. El 

comunicado de Ru1z Cort1nez secretario de gobernación di-

ce: 

"Las actividades antipatrióticas del Partido Fuerza -

Popular, su carácter de partido confesional, su campaña -

de proselitismo basada en remover sentimientos religiosos, 

sus fervientes deseos de modificar la organización politi, 

ca del pais mediante la violencia anhelando tiempos que -

definitivamente ya han terminado, y la similitud de su e~ 

tructura con el fascismo, han sido confirmados innegable

mente con los penosos incidentes ocurridos el 19 de di- -

ciembre en el Hemiciclo a Juárez en esta capital, perpe-

trados por el PFP y la UNS." ( 67) 

5,9 La decadencia. 

5.9.1 La UNS: una organización.decadente• 

' . 

El sinarquismo en 1949. se h.abfCJ. c~nvert:i.do en una<or.;... 

ganización tan,· insig:1i~ic···u•~ .. n~.·;·t·· .•• '.'·:P~.; .•. ·.··ecq·.¿uF_;:m.·e··· .. ·ñ~o:.tl9,~;'..e~'.'~iK~:,~~ .~i~ .• ···int~ 
grado en ese mo&éht~iJ?.Br . . 9-ful?o .de·~miiitantes 

.-·:~;.~. <:·~{;;}!~;~j;~~-. -· e;·· »:,: : .. . :,.:.~~> •);-:)·' <<:r·- . ;">t· 
.-~<:~:\· "'·--.-~:\•:; ~:-..;. .-,~" .. JL~:'· i.;~\-: :._---~~~··.-:.-'/ ::,<·.\_.·:. 

e 67) 11oy, 5.de _fehr~-:r_.()2a~~-1949'~!P· J} 
~\··~_::'·i~L.·_-:- ,~'./~ ·-, ~ ', 
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católicos fanáticos, la organización cuenta con apenas 

100,000 militantes. Las causas de esta rápida decadencia 

(1945-48) son consecuencia de crisis internas: los numer.!2_ 

sos cismas y pugnas de aniquilamiento al interior de la -

UNS. Las causas externas: La UNS habf.a perdido su razón -

de ser debido a cambios polf.ticos, económicos y sociales. 

Ya no existía pugna entre el Estado y la iglesia, el pais 

vivía en paz religiosa desde hacia 10 años. Alemán había 

institucionalizado la revolución dándole un giro a la de

recha. El programa de gobierno para nada se parece al del 

PNR de 1934, la UNS no tenia nada que criticar al gobier

no de Alemán. Es más cuando Alemán toma posesión el 1 de 

diciembre de 1946, Orden declara que "Alemán incorpora a 

su gobierno las ideas políticas del sinarquismo." (68) 

Varios lideres de importancia de la organización al -

encontrar poca diferencia entre las funciones del sinar-

quismo, que en ese momento era un movimiento de oposición 

leal al gobierno, deciden tomar en cuenta su propio bene

ficio, ya que el permanecer en una organización de prote~ 

ta que no protestaba no redituaba ni la satisfacción mo-

ral, menos la material, por lo que muchos sinarquistas ts 

man el camino del PRI, que conlleva a la oportunidad de -

alcanzar un ascenso personal. De esta forma es como Rodr2:, 

go Zermeño y Herculano Delgado se adhieren al PRI y son 

prontamente recompensados, "por rectificar a tiempo el 
mal camino", Rodrigo Zermeñci es E!J..~cto presidente munici

pal de León y Herculano D~lgad9 es p§st1.ná.do como Diputa-

( 68) orden, diciembre 4 de 19116. ~ 
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do Federal por Guanajuato. (69). Otros sinarquistas toman 

el derrotero del PAN, el cual les ofrece la misma opción 

ideológica y en cambio exige menos. (70) 

El financiamiento de la UNS también se ve mermado. Al 

acontecer el primer cisma entre Torres Bueno y la Base la 

jerarquía eclesiástica opta por desligarse orgánicamente 

del movimiento, por tal motivo dos de sus principales 

.Puentes de financiamiento se cierran (recordemos que to

dos los miembros de la Base son hombres económicamente só 

lidos y qué decir de la iglesia). 

El gobierno de Alemán para nada se parece al del gen~ 

ral Cárdenas. Los industriales y latifundistas que temían 

a la política de reivindicaciones sociales de cárdenas y 

que por tal motivo no sólo veían con simpatía al sinar

quismo sino que algunos lo apoyaban abiertamente. Diez -

años después ya no tenían motivo para hacerlo.· El gobier

no de Alemán instrumenta una política de apoyo a la gran 

industria. El apoyo al capital llegó a tal punto que los 

empresarios regiomontanos (financieros tradicionales de -

la derecha) , declaran conjuntamente su apoyo al régimen -

de Alemán y piden al final del sexenio que postule su 

reelección. (71) Y como el campo, también era el campo de 

(69) cfr. Tiempo, del 4 de julio, 18 de julio y 1 de ago~ 

to de. l947,; para mayores datos sobre sinarquistas 

que ~e ~~~;.a4~~#do a1··PRI. 

( 70) Véas~ O~d.~!1%~?7i[~ejf~brero de. 19471 donde dicho óru~ 

( 71; !~:~~~~~~~i\~~lI~~;f ::~]B:,,'~f ª""dº -



162 

Alemán, éste se gana las simpatías de los latifundistas -

con la instauración del amparo agrario, de esta forma la 

temida reforma agraria es desarticulada. 

En materia religiosa, desde Avila Camacho la política 

de conciliación con la iglesia había progresado enormeme!l 

te, se vuelve a permitir las celebraciones pdblicas al 

culto religioso. El gobierno de Alemán en 1947 entrega a 

la iglesia la cantidad de 10 miilones de pesos para mejo

ras de la Basílica de Guadalupe. De esta forma el sinar-

quismo pierde otra de sus razones de ser: en 1945 se re-

forma el articulo tercero de la Constitución, aboliendo -

la educación socialista y permitiendo la educación priva

da en todos los niveles, lo que es un motivo de jdbilo p~ 

ra el clero católico quien denomina a esta medida "Un pa

so importante hacia la libertad." (72) 

"La UNS se justificaba por la agitación roja; ahora -

bien, el gobierno de Alemán se opone a Cárdenas abierta-

mente. Cárdenas a la izquierda, la UNS a la derecha desa

parecen de la escena reemplazados por el PRI y por el 

PAN.· •• ' la derrota de los radicales de izquierda y de der~ 

cha corresponde al dormitar de las masas rurales que 

ellos se disputan ••• "La UNS sigue viviendo, subterránea 

en el campo, presente e impotente." (73) 

(72) El Sini~qu,ist'~,,27dédic.; de 1951. Tiempo, 28 de 

·~die ~<d~J 1~'~á·1c~ ' ~·~ -~ ' - · · - · 
(73) Meye1'1 op• Sit~, P;• l10.:;;·11·1.· 

-·' - e __ -c~;-o-__ , -"'--.=~; • 



CAPITULO . 6 EL SINARQUISMO: VIVERO DEL PDM 

6.1 Partido Demócrata Mexicano. 

6.·1.:1 Su presentación.• 

El movimiento político de ideas derechistas, que se -

enorgullecía de llamarse así mismo contrarrevolucionario, 

conocido como sinarquismo, reviste una gran importancia -

en el estudio de nuestras organizaciones políticas. Ya 

que de aquel han surgido varios partidos políticos, algu

nos de efímera existencia, otros de simple caricatura, to 

dos portadores de un mensaje del pasado.-

De las innumerables organizaciones políticas de dere

cha que surgieron en la década de los treinta, sólo dos -

sobrevivieron para convertirse en permanentes dentro del 

escenario político mexicano.· Una de ellas es la Unión Na

cional Sinarquista, que tuvo un precipitado crecimiento, 

una estrepitosa caída y luego permaneció por inercia, co

mo el fantasma de su anterior g~andeza. La otra organiza

ción fue el Partido Acción Nacional (PAN), el cual experi 

mentó un lento pero continuo crecimiento. Y hoy en dia se 

muestra amenazante al sistema politice mexicano del cual 

se amamantó y ahora quiere aniquilar; ya no le basta pre-

sionar en favor de los empresarios, sino que se lanza de 

lleno a tratar de arrebatar el poder al actual gobiex·no -
., . . : ~" . ' 

conservador.· El PAN i · el grupo que'. representa, ya no se 

conforma con concesiories .·siric:i ~'U~ a.l'i~rá lo quiere todo.· 
=-~·-..C:-



No muere el sinarquismo, se levanta una y otra vez, 

aparece por aqui y por allá con la más rara indumentaria 

pero sin perder su identidad, se difumina por un tiempo 

y se incorpora en otro. Ayer constituyó la Liga Nacional 

de Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), marchó con

tra los articulos 3~ y 130 de la Constitución, predicó 

la violencia y se arrojó contra las instituciones liber~ 

les del pais ••• hoy encarna nuevamente los ropajes del -

Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

El PDM, por lo tanto, es uno de los partidos más jó

venes y más antiguos del escenario político nacional. 

Surgido en los años setenta a raíz de la convocatoria de 

la UNS, sin embargo no fue hasta después de la reforma -

política cuando obtuvo su registro. 

Resulta sorprendente no sólo el nivel de organización 
que ha alcanzado el PDM, sino el rápido crecimiento que 

ha tenido en años posteriores a su fundación. 

6.1.2 En relación directa: UNS-PDM. 

Después que en 1949 el gobierno de Miguel Alemán de

cidió retirar el registro al partido sinarquista Fuerza 

Popular (PFP) , la UNS décide apoyar en las elecciones 

presidenciales de 1952.al candidato del PAN, Efrain Gon

zález Luna. Luego (1953) crea el Partido Unidad Nacional 
' • : : _: 1'• ·~ • ~·· -

(PUN), al que gobernació:h',niega el registro en octubre -

de 1954 por ser un parti~6'(d~'.,;()fientación confesional. 
''•'>.'"';_·,,,,., .. '-<•. -'. 

Para ese entonces'.yc~",~~~fari~z Narezo había cedido el 

timón de la UNS ajr.u~ritr~ii~8~b'~ádilla, éste en mayo de 

1955, seria sustif~{d6~.;·6f~:o{~id=Lomel5. en la dirección 

sinarquista. Ex~di1;í~~t~ C:h~t~o'·~ños más tarde, Ignacio 
----~-·-- ""'-~--'.,. ._ - ~ :_'._'--~-- - ·_:-_:_~: --=-·,{ 
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González Gollas se pone al frente de la UNS, el nuevo pr~ 

sidente de los sinarquistas será después uno de los prin

cipales propulsores del Partido Demócrata Mexicano, sien

do el primer presidente del mismo en 1975-78. 

En agosto de 1963 los sinarquistas se incorporan en -

masa al Partido Nacionalista de México (PNM), organiza-

ción de tipo fascista a la que el general Lázaro cárdenas 

puso fuera de la ley. Siendo el gobierno de Ru1z Cortinez 

quien le otorgara el registro. El presidente del PNM era 

ni más ni menos que Salvador Rivero Mart1nez, aguerrido -

cristero en los años veinte, el cual al obtener un cargo 

diplomático parte al exterior, dejando a su partido en la 

más completa división y confusión: tres grupos disputan -

la hegemonía, los tres piden el registro del partido para 

su respectiva facción, pero debido a que ninguno puede d~ 

mostrar la titularidad del registro la Secretaria de Go

bernación se lo retira. 

Después de varias peripecias e incidentes, y sin bra

zo electoral, la UNS decide en 1970 apoyar al candidato -

panista, Efra1n González Morf1n, en las elecciones presi-

· denciales de 1970. 

Hasta que en 1978, a ra1z de la "apertura democráti-

ca" del gobierno López...;portillista¡ se le otorga el regi.§_ 

tro condicionado a las elecciones federales de 1979 al 

nuevo partido sinarquista, el Partido Demócrata Mexicano 

(PDM). 
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PCN 

· ACJM 

ANCPF 

UNPF 

ACM 

LNDR 

UNEC 

CONEJOS 

TECOS 

UNS 

PFP 

PUN 

PNM 

Partido Cat6lico Nacional. 

Asociaci6n Cat61ica de la Juventud Mexicana. 

Asociaci6n Nacional Cát6lica de Padres de Familia. 

Uni6n Nacional .de Padres de Fami.lia. 

Acci6n Cat6lica Mexicana. P.unto de organizaci6n. 

Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. 

Uni6n Nacional de Estudiantes Cat6licos.Una derivaci6n de la Con-
. federaci6n Nacional de Estudiantes. 

Grupúsculo desprendido de la UNEC. 

Grupúsculo paralelo en- métodos· Y. extracci6n 

Uni6n Nacional Sinarquista. Se encinde en tres corrientes que son 
las que encabezan Manuel Torres Bueno (UNstb), Carlos Athie Carra.!!_ 
co (UNSca) y Salvador Abascal (UNSsa). 

Partido Fuerza Popular. Resultado de la corriente UNS tb, 

Partido Uni'6n Nacional, transfiguraci6n del PFP. 

Partido Nacional Mexicanista, transfiguraci6n del PUN. 

PDM Partido Dem6crata Mexicano, transfiguraci6n del PNM. 

FTM Falanges Tradicionalistas Mexicanas, última derivaci6n de la UNS
de Salvador Abascal. 

CEM(2da.): Confederaci6n de Estudiantes Mexicanos, Transfiguraci6n de -
la Corporaci6n anterior. · 

CON Confederación de Organizaciones Nacionales. 

,. ; .. CNL Consejo Nacional de Laicos, transfigura~i6n de la CON. 

"'. 
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6.2 La tendencia política del PDM. 

El PDM en lo general se puede ubicar en la misma ten-

dencia política del PAN, es decir en la derecha con orien

tación clerical. De hecho el PAN y la UNS tuvieron un ori

gen com~n en los años treinta en las llamadas organizacio

nes secretas, la Legión y luego la Base, organizaciones -

vinculadas al clero católico, que promovieron tendencias 

contrarrevolucionarias presentes en la sociedad mexicana -

desde el triunfo de la revolución de 1910. 

"Varios autores y algunos protagonistas de esos movi

mientos coinciden en afirmar que la Base fue la matriz don 

de se gestaron tanto la UNS, su vertiente popular y el PAN, 

su vertiente patronal." (1) 

Lo que hace incompatible al PAN y a la UNS son sus for 

mas de hacer política, dado que sus planteamientos y fines 

son los mismos. Acción Nacional surge del sector patronal 

de la Base y forma la sección n~mero dos, la UNS forma la 

sección once la vertiente popular. El contenido ideológico 

y político del PAN es fundamentalmente clasista en defensa 

de la burguesía empresarial, por consecuencia es apoyado -

por ésta y sus aliados. Por esta razón los planteamientos 

y el lenguaje que util:j.za el PAN son más elaborados, ya. 

que su p~blico lo constituyen la gran burguesía y la pequ~ 

ña burguesía. 

( 1) Abraham Nuncio, El PAN. ,EcE Nueva Imagen, México, 1986 

p. 40. 
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A diferencia de la UNS que su principal clientela la -

constituyen las masas campesinas empobrecidas. 

"Si acaso la procedencia de la UNS y el PAN es corn~n, 

sus objetivos políticos, su lenguaje y sus métodos no lo -

son sino, como dice Jean Meyer, en torno al combate contra 

la legislación anticlerical y contra la escuela gubername~ 

tal. Contrastan su composición social, y sobre todo, sus -

dirigentes, Salvador Abascal, el dirigente más notorio de 

la UNS es el 'Loco'. Manuel Gómez Morin, el dirigente del 

PAN, es el 'Sabio': la irracionalidad principista y la ra

zón práctica, como el agua y el aceite, no se tocan." (2) 

En la actualidad el PDM y el PAN se diferencian entre 

si en varios puntos de sus planteamientos ideológicos y 

programáticos, así como en su composición social de sus mi 

litantes; sin embargo, en una definición amplia de tenden

cias políticas, ambos se ubican en la derecha: por la de-

fensa de la libertad religiosa (que significa educación r~ 

ligiosa), de la propiedad privada, por su oposición al so

cialismo, al marxismo y al Estado mexicano en lo que consi 

deran características o políticas comunistas, en fin, apo

yan a las fuerzas conservadoras que luchan por mantener el 

orden imperante, o por la restauración de un orden pasado, 

motivados por la defensa de privilegios que ocupan o que -

ocuparon. 

(2) ibid. 
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6.3 El PDM, sin volver los ojos atrás .• 

6.3.1 La fundación del PDM. 

En el programa de acción y en todos los documentos el 

PDM se cuida bastante de hacer meneión alguna a su origen 

sinarquista: 

"Alentados por la proclamada apertura democrática del 

entonces presidente de la repl1blica, Lic. Luis Echeverria, 

un grupo de mexicanos que tenian inquietudes políticas, 

iniciaron los trabajos para la formación de un partido, el 

cual tomó como nombre el de Partido Demócrata Mexicano. Co 

mo símbolo escogió el de un gallo en actitud de pelea. Y -

como lema, Democracia, Independencia y Revolución." (3) 

Siendo Guerrero el primer estado de la repl1blica donde 

se constituyó legalmente el PDM, a esta ciudad le siguie-

ron Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Distrito Fede

ral, San Luis Potosi, hasta completar veintidos entidades. 

"Coincidentemente" los primeros estados donde encontró bue 

na acogida el PDM son los estados donde el sinarquismo tu

vo una presencia notoria. Tal es el caso de Guanajuato don 

de el PDM obtuvo el 17% de votos en la capital. 

Los di.as 14 y 15 de junio de 1975 en los teatros Rivo

li y Opera de esta ciudad P se realizó la asamblea nacj.or1al 

constitutiva del PDM, asüitieron a ella delegaciones de 25 

(3) Programa de Accióndei PDM~ serie documentos, N9. 2, 

p. 3. 
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estados del pais. En esta asamblea resulta electo el pri-

mer presidente del PDM, Ignacio González Gollaz. Posterio~ 
mente se presenta la documentación para la obtención del -
registro, misma que .fue congelada por la Secretaria de Go

bernación. Se menciona que la causa fue que no existía en 

ese momento un partido de izquierda lo suficientemente 

.fuerte como par·a equilibrar a la derecha, la cual se vería 

reforzada con la entrada del PDM.· (4) 

El tres de mayo de 1978 la Secretaria de Gobernación -

otorga el registro al PDM, ya registrado como partid.o pol.f. 

tico realiza su segundo congreso nacional donde sale elec

to como presidente del partido Gumersindo Magaña Negrete.(5) 

En un informe de la hoy extinta Dirección General de -

Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), se da de he

cho la relación entre el sinarquismo y el PDM: 

"El Partido Demócrata Mexicano nació como el brazo po

lítico de la UNS debido a que se inspiró en los mismos 

principios que defendió dicha organización (González Go- -

llaz es el autor de los Documentos Básicos del PDM, Gonzá

lez Gollaz ha sido la mayor parte de su vida miembro de la 
sinarquia nacional). La UNS le dio la vida al PDM, soste-
niéndolo con sus recursos humanos y materiales." (6) 

En el informe de la DGIPS también se menciona que en -

la asamblea de 1971 en Irapuato, Gto., los sinarquistas en 

(4) Vid. Octavio Rodríguez Araujo;;\La Reforma Pol:f.tica y -

los Partidos Politices en Jéx:i.do;;: Ed. S. XXI, México, -
-'.:,~~t' · .. ':~·:~ 

.. ··· -.... :;:-~-· :-;-(· <.<~: .. -~,,~:,';,.··~:'.. ~.: ... ~.·.·.· .. ":.,-:-/ 
;"," •• ¡··:,:,.·.; 

1979, P• 171~}, 
( s) cuadernos ,eie~lSemo~f~d-fa;.',·Ni;i-i;¡';):P'~~ '.r64:1'7o~ . 

\ "'~· ·i.- >;.;, _ -.~· ·. ··,,·; :> ·e:~· :,'.":.e··"· , -,,1-·-: .,-:, .. -"" :" 

( 6) E Í Part::ido·-·-D·
1
.'._:·e.·
9
·-·-· .. Ín_ ... B_ •. · __ 2_6·:_-.:,·c_·_

1

,·.·_:_r.·_:. ara
4
f{e .•. E.~1ic~~~-r·r)~i,~# •i%~~r¿r_efal'1a. do G o 

. bern~ci~r{: ~· <s~tifay&d.a: es 11~~stro. 
-;'-;""". 

----~-"-·-;:---'---:-- =--= -·· -- ·=-e'-~-
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cabezados por Juan Aguilera Azpeitia, en la corunemoración 

del XXXIV aniversario de la UNS se decide a apoyar la ere~ 

ciiSn de un nuevo partido. El cual tendría como emblema un 

gallo de pelea en actitud 'de lucha. (7) 

6.3.2 ¡ El PDM no es producto de la UNS ! 

Gumersindo Magaña Negrete, presidente del PDM en 1979, 

reniega de sus antecedentes sinarquistas, en contrapartida 

elogia a la Revolución Mexicana y exalta (al otrora odiado 

y vilipendiado por la UNS) Benito Juárez. 

Aunque el jefe nacional del PDM asegura que su partido 

no es producto de la UNS, reconoce que el 60% de sus mili

tantes son sinarquistas. Identificado el PDM como el here

dero politico de la cristiada y del sinarquismo, Magaña Ne 

grete aclara y refuta al respecto: 

"Nuestro partido es absolutamente indepe1fdiente. Y si 

la mayor parte de los sinarquistas se encuentran en el PDM, 

es porque en el partido han encontrado un medio de expre-

sión política acorde con sus convicciones •• i." 
"En cuanto a que pretendemos ser un partido de católi

cos, lo linico cierto es que garantizamos una plena liber-

(7) Ignacio González Gollaz · ql?-e fu~;_~l'l6\d~ ib~ ~:i.l'l~rqu:i.s--
. ·r,· "e 

tas .que más· luch6 porq1ie seX'.LE?~otofgZtti:i:·;e,1'¡._r~rris:tro:a1· 

~~i:r{;[~~~f if j~f 111~1~111~~~;. ·. 
DGIPS, Secr~TaBi~"~~ -Goberri~~{óri; ·p·: .·1.~·· 
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tad de conciencia. Los principios y programas del PDM coi~ 

ciden con los postulados del cri.stianismo social." 

En la entrevista, el reportero le recuerda que los si

narquistas mili tan tes mayoritarios del PDM, eran enemigos 

jurados de la revolución ¿ Por qué ahora la elogian ? 

"-Los sinarquistas que militan en el PDM, son muy dife 

rentes que a los de 1940. Ahora tienen una concepción ac-

tualizada de los problemas sociales y políticos (que antes 

no la tenían) ••• " 

"-Contrariamente a la UNS que fue creada y dirigida 

por una organización secreta llamada Base u Oca; el PDM es 

un partido "absolutamente independiente". En el PDM no hay 

Base, ni jefes ocultos" ( 8) ¿, será ? 

Para entender como fue posible que el PDM tuviera la -

capacidad de organización y los recursos para cumplir con 

los requisitos que exigía la ley electoral para el regis-

tro de un nuevo partido, es necesario tomar en cuenta la -

relación entre el PDM y la UNS que le dio origen y lo si-

gue sosteniendo, "no sólamente con recursos humanos y mat~ 

riales, sino con la mística y espíritu de organización."(9) 

Es la UNS la que decide la creación del PDM, tal como 

se publicó en el periódico Orden del 31 de diciembre de 

1970 1 y fue en.Chilapa, Gro., población donde Salvador 

Abascal ocup6 el puesto de juez y donde vivi6 por varios -

años, fue ahí precisamente donde se realizó la primera 

( S) ~:~~e:i::a n:::::~:~:eM~~~~t~~Vf:~~!3~~:~.~:~ :::::::~oN:s 
". '"; ,,',.: ·'~·('1 <-· -~·<:;,i~',_._;·~-

nuestr·o ~~ :· · ·· • <· • :\:' ·:·~ r: ·:) 2;· .. 

e 9) PDM, I?si~0ná~tbs kás:i.~~~ ,<b;3 .crt~:· ...... · 
c~c;co;-~'o_=-.oc;c ~,: · é- ~~.<.=_,,-
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asamblea constitutiva del PDM. Y a pesar de qu~ casi cua-

renta años separan al sinarquismo en su máximo apogeo del 

nacimiento del PDM, tal parece que no ha desaparecido de -

la memoria colectiva el sinarquismo de las grandes manifes 

taciones en la región centro-occidente del país. 

El PDM se presenta a la sociedad mexicana como una al

terna ti va electoral al "bipartidismo monopolista" PRI-PAN, 

que ha conducido a un gran abstencionismo, que cada vez se 

acent~a en mayor medida.• El PDM niega toda geometría polí

tica rechazando identificarse con la derecha o con la iz-

quierda •· 

También vale recordar, a propósito de la tradición si

narquista del PDM los proyectos políticos surgidos en el -

seno de la derecha católica enMéxico, que desde la revo

lución de 1910 ha venido configurándose como alternativas 

al proyecto derivado de la Constit-ución de 1917. De ahí 

que en el PDM el anticomunismo, la defensa de los proyec-

tos políticos de la iglesia: el orden social cristiano, la 

libertad de enseñanza religiosa, la defensa de la familia 

y de la pequeña propiedad urbana y rural e inclusive el na 

cionalismo - en contraposición del internacionalismo soci~ 

lista -, no son simples rasgos ideológicos populares que -

expresan el conservadurismo de las masas cat61icas<.en alg~ 

nas regiones del país, sino qué son tambiéil· .:.;/~fri.. dejar de 

tener algunas líneas de contenido:cpopúlcir:S i.~s}J.foeas °CO!); 
-" . >:·- ~-.,.,· .. ,,,,·"·.'/.··:··.-·:e·,,,~-·.'"'' ~ :;_"::\, 

ductoras que configuran un prb~ecfb a.ce ;i'ai'2'0ll'tr'~rr~\,óiu- -
' '!·:~~'. - -'':-t· 

ci6n desde 1910 y que sé t;?xpresan de cua~d(:¡·en.c§él.htlO.a la. 

j erarquia eclesiástica ;o··•a1g~nas .fr~cc:i.'or;.es;.~i'e/i~:.bi{fuue-. 
sía.1 Como se ha vfsta· en los''proceso.S efoct'or'cates'·"c:ie lós=..;. 
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~ltimos años, estos proyectos no han sido abandonados sino 

que han sido apuntalados, en estos momentos de crisis co-

yuntural en que la izquierda no ha tenido la capacidad pa

ra dar cauce al descontento popular, Por lo que paradógic.e_ 

mente la derecha ha resultado beneficiada con el desarro-

llo de movimientos populares• Lo que ha motivado un replaE; 

teamiento en la correlación de fuerzas. De ahí la importa!!; 

cia de analizar al PDM en su doble dimensión, como movi- -

miento popular en cuanto a la identificación de su contin

gente, y en lo que se refiere a su dirección ideológica, -

ésta se identifica con las lineas básicas de los proyectos 

políticos de la derecha. 
11.En este terreno se crean las condiciones propicias P.§!. 

ra una alianza entre las más conservadoras propuestas de -

un orden social católico con los intereses ultraliberales, 

individualistas y pragmáticos de los empresarios más atra

sados y sobre todo, de la clase media temerosa de que ter

minen sus pocos consolidados privilegios.·" ( 1 O) 

El PDM forma parte de estos intentos de fusión dere- -

chista que se caracteriza por el rescate y conjunción de 

los valores catóhcos, ]_ib~ré3:J.~!>]~PºPulares.· 
,., ·- _ ... -.-.-- -.-_-;--- ., -

"La crisis actual crea un caldo .de cultivo que favore-

ce la mezcla de iatracl.ic±ói:f~ui'EJ'.'~a.er~chista de un Salva--

~º:.~:::~:~1;:%~~¡~J:}ii{t~¡~jJ¡~~i::::: •e::~:~:::' -
de esta l'l.atu;r-a~eia:cs;~1)u~de::obs:eryar en el PDM y en algu-

nos. segmérit~s;,~~~J·~}Ji.'.~i~Í~~ ~~b~g6'; es poco probable que -
. e_,_"-·.>: ~r:rK;~: ---~~:::r,¡-·-~.-".---~ ·,.;/, --i: :± ::>:.~ ., 

( 10) Roger; ·ii~~~~~1~~t"J'{~·~·'.·~fr~i8i1:~:~ efe fa derecha", en Ne

xos N~,6~'. :_ju~i6 ~~'A;9a::3,~~·~-~9 .. · 
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este maridaje entre la tilma del indio Juan Die,go y los ma 

nuales de economista de Friedman.logre encarnar una alter

nativa sólida y coherente." (11) 

6. 3.3 "Las coincidencias con el sinarquismo" 

Un breve cotejo de las tesis sustentadas actualmente -

por el PDM, nos ilustra sobre las "coincidencias" con las 

que, en su tiempo, postuló el sinarquismo: 

PDM 

Buscamos una existencia más 

humana, con libertad, con 

justicia y con paz para to-

dos los habitantes del pais. 

QUe dentro del régimen por -

el que propugnamos el ser hu 

mano sea respetado en su in

tegridad corporal y espiri~

tual, .• Que los cambios so-

ciales conduzcan a la justi

cia y no a la opresión, a la 

libertad y no a la anarquía. 

(11) ibid. 

UNS 

En tanto que el anarquismo -

significa la negación de to

do gobierno y la ausencia de 

todo derecho, el sinarquismo 

es la afirmación de lo uno y 

lo otro. Amor a la patria, a 

la justicia y a la libertad. 

Postulamos amor a la liber-

tad y defenderla hasta el sa 

crificio. 



El PDM está convencido de -

que la libertad es el único 

ambiente en donde el ser h~ 

· mano puede vivir en pleni-

tud. Abogamos por una libe~ 

tad, que no por ello degen~ 

re en libertinaje, pues és

te se da cuando han sido r~ 

basados los limites que mar 

can la moral, el bien común 

y el derecho de los demás. 

El ser .humano no debe ser -

convertido en esclavo del -

Estado. 

i75·· 

Luchamos contra 19s que pre

tenden esclavizar los espiri 

tus. Somos ardientes defensE_ 

res de la libertad pero nos 

declaramos enemigos del l~-

bertinaje, causa de la anar

quía y el desorden, contra-

rios a la autoridad y al or

den social que requiere el -

sinarquismo. 

El PDM declara que la fami- El sinarquismo defiende a la 

lia es la célula primaria - familia como base de la so-

de la sociedad; debe ser a~ ciedad civil. Reclamamos la 

tónoma en su conducción ex- unión verdadera de la fami-

terna, no aceptándose otrá lia mexicana y exigimos la -

intervensión que no sea pa- subordinación de los intere

ra auxiliarla. La familia - ses particulares, o de clase 

tiene derechos preferentes frente al interés supremo: -

a cualquier otro agrupamie~ el de la Patria. 

to. 

Nos declaramos partidarios Afirmamos el derecho a.la 

de la propiedad privada, en propiedad privada y exigirnos 

tendiendo que el trabajo es la creación de las c:ondicio

el medio mejor para llegar nes sociales que hagan"posi:;. 



a ella. El bien com~n no es 
simple abundancia de bienes 
materiales, sino clima de -
libertades para la persona 

humana. 

No estamos de acuerdo con -

el capitalismo liberal, ni 

con el Estado propietario. 
Pugnamos por un régimen de 

economia lejos del egoismo 
individualista y del monop2 
lio del Estado, Que ahoga -
toda iniciativa particular. 

No somos ni individualistas 
ni comunistas, sino populi.2, 
tas, entendiendo por tal 
término la práctica de una 
doctrina que haga progresar 

al pais de arriba hacia aba 
jo. Somos amantes de la con 

vivencia y de la fraterni
dad. ( 12) 
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ble a todos los que traba-
j en llegar a ella. Nosotros 
luchamos por el bien común 
del pueblo mexicano. 

Repudiamos al Estado inter-

vencionista, simple guardian 

de los egoismos individua--
' les. Rechazarnos igualmente -

la tiranía de los Estados 

despóticos, que basados en -
la intervención omnímoda de 
sus gobiernos, absorben las 

actividades individuales, e~ 

clavizan las voluntades y m~ 

tan toda iniciativa privada. 

Sinarquismo no es un movi-
miento de derecha ni de iz
quierda. Es una actitud nue

va frente a México. Somos 
enemigos del liberalismo y -

del comunismo. Nosotros bus
camos la fra ter ni dad. ( 1 3) 

( 12) Archivo UNS , Apud. , Javier López Moreno, La Reforma -

Política y los Partidos. Politicos, Ed. CDP, SG. Móxico, 

1n9_. 

( 13) Documentos bá~:i.c~s- del· PD.M.-"op~ cit; 
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6.4.Composición social del PDM. 

La influencia del PDM se localiza en la región centro

occiden te donde el sinarquismo nacio, se desarrolló y a~n 

hoy en dia "La UNS sigue viviendo subterránea, en el campo 

presente e impotente ••• cambiando de estilo sin evolucio-

nar mucho en el fondo.,." ( 14) 

La zona de influencia del PDM se localiza principalme_!! 

te en los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Coli

ma, Nayarit, Michoacán y San Luis Potosi. Mientras que en 

el norte y sur del país su arraigo es muy reducido. 

E.l grueso de los militantes del PDM, al igual que el -

de la UNS, se localiza en personas pertenecientes al sec-

tor agropecuario, campesinos, ejidatarios, pequeños propi~ 

tarios, artesanos y en algunos sectores de la pequeña bur

guesía provinciana. Todos golpeados por la crisis económi

ca. Buscan una salida distinta al PRI, una alternativa ca

paz de representar sus aspiraciones pequeño-burguesas en -

donde el orden sea la divisa, y si es orden social cristi~ 

no mejor, para que guíe las acciones del Estado. El PDM 

trata de presentarse (y a veces lo logra) no como partido 

de derecha, como lo muestran sus antecedentes sinarquistas 

y su propio programa, sino como "populista" como ellos mi.:!_ 

mos lo enarbolan: "No somos individualistas ni comunistas, 

sino populistas •• ,n ( 1 5) 

(14) Meyer, op •. cit., p. 111. 

( 15) Declaración de prini::::i:pios, ·~cuadernos de democracir.t N!!. J 7 

p. 9, 
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El PDM al igual que el sinar.quismo practica una politl 

ca de lenguaje fácil y acercamiento personal a los militan 

tes, lo cual le ha valido el atraerse muchos militantes 

principalmente en los sectores atrasados políticamente. El 

partido sostiene escuelas de cuadros a semejanza de los si 

narquistas en donde se imparten materias que tienen como -

comdn denominador evitar corrientes socialistas, marxistas, 

creando una mística en los militantes que egresan, los cua 

les tienen que realizar una 9specie de servicio social en 

poblaciones remotas. Su adiestramiento tiene aspectos de -

educación político electoral. (16) 

El PDM hoy en día, como la UNS en el pasado, no han te 

nido la capacidad de influir en los trabajadores de las zo 

nas urbanas: 1) debido al alto grado de control que tie-

nen las centrales obreras sobre sus agremiados; 2) por el 
alto grado de politizaci6n de los obreros pertenecientes a 

los sindicatos independientes que, podrían ser, hipotetic~ 
mente, una clientela codiciable por el PDM al no estar és
tos encuadrados bajo los esquemas del sindicalismo oficial, 

6.5 Rasgos generales del PDM. 

6.5.1 Características de los dirigentes del PDM. 

Las principales ctr?C::teristicas de los dos únicos diri 

gentes del PDM es: EJ.p~:L!riéf.,c1irigente del PDM, es Ignacio 

González Gollaz, de p~o:f~s:i.6r{p~<).fesor, elegido presidente 
';:: -,- •'l,;'-'o' '.·":¡'" 

:;.~.- . ·,:·,:,:·_., ~~;~::~:;_: ~./-~. 

( 16) Rodolfo González váid.er;'ctmf "Estudio sobre el PDM", -

Apud. Rodrigttl:z A~~i'.d(), ~;. cft. ; p. 172. 
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del PDM en junio de 1975 en la asamblea nacional, Gonz.1.lez 

Gollaz fue jefe nacional del sinarquismo de 1959 a 1961. -

En 1959 forma la derechista Unión Cívica Potosina (UCP), 

actualmente dirigida por Salvador Nava, ex-alcalde panista 

de San Luis Potosi, siendo Nava en parte responsable de ~

los sangrientos acontecimientos de enero de 1986 en la ca

pital del estado. (17) También González Gollaz de. 1960 a -

1970 es miembro de la sinarquia nacional y uno de los con

formantes, 15 elementos de la Base de la UNS. (18) 

En junio de 1978 en el congreso del PDM triunfa en la 

elección Gumersindo Magaña Negrete, de profesión abogado. 

Magaña Negrete .fue jefe regional de la UNS en San Luis Po

tosi, de 1964-65, y diputado federal por el PDM. (19) 

Posteriormente Magaña Negrete dejó la presidencia del 

PDM para que la volviera a ocupar González Gollaz. Esta es 

una ligera semblanza de los dos ~nicos dirigentes del PDM, 

en donde González Gollaz le deja el poder a Gumersindo Ma

gaña, Gumersindo se lo pasa a González Gollaz y a González 

Gollaz lo reemplaza ••• etc. 

6.5.2 Características generales del PDM. 

En lo que se refiere al crecimféntodel PDM, éste ha -

sido sorprendente. Magaña Negreté-hád~~lélracio que su par-

(17) Vid. José carreña Car~pn/C"~~:.,dJJ~6,:i•". en pun-
to N~ 168 del 20• ~~ e~·3J:?;l;i~~~·I:.1 .• ~~~~ifJ&·;4•: > 

( 18) Biografía de. González .. Gollaz; :SJP ~ ;,ci.t. ¡ pp • 

( 19) Biografía de GumE!l'.is:i.ná.~· M~gafia::.fuegr~i:e; DG,PS. · secre
.. tatia,de Gober~~~f6ri: P. ··ÚC:: L ~~-- •.:.:.:;, ... ~ 
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tido ciertamente no le va a quitar la clientela al PAN, si:_ 

no que simplemente presentara una opción, para captar los 

votos que obtenia el PAN que no eran "a su favor sino con

tra el PRI". (20) 

"El PAN ha visto crecer a su derecha a un agresivo paE, 

tido que recoge las viejas tradiciones de lucha de los ca

tólicos sinarquistas. El PDM ha d~mostrado un cierto dina

mismo al combinar el guadalupanismo nacionalista heredado 

de la ideologia sinarquista con las ansias de seguridad S,9. 

cial y económicas de la pequeña burguesia provinciana. Es-

ta combinación le ha proporcionado al PDM una apariencia -

relativamente moderna e incluso con algunos toques de re-

formismo y de populismo, que oculta sus raices conservado

ras y sus origenes en la lucha de la derecha radical - el!:_ 

rical de los años treinta y cuarenta; se ocultan asimismo 

las veleidades fascistas que tuvo el sinarquismo. Sin em-

bargo, la mezcla de nacionalismo sinarquista y de reformis 

mo social - cristiano ha engendrado en el pasado y engen-

dra todavia fuertes pugnas y contradicciones en el PDM ••• 11 (21) 

Al exponer sus puntos de vista ante la Comisión Federal 

Electoral, Octavio Rodriguez Araujo caracterizó al PDM co

mo un partido que inscribe sus planteamientos politices 

fundamentales en un marco aparentemente de liberalismo ec2 

nómico no excento de contradicciones; suprincipal demanda 
- .,, 

es en torno a la democracia en términos superestructura1cs, 
:·· __ .. _:: t~:::,. -: .-· .. -

( 20) Entrevista Gume0rsj.nSig}1~~~Jíkfk_Elias Chávez , op. Cit. 

(21) Roger Bartra, op~ ci(>; ~?1'7. 
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para no decir abstractos, poco tiene que ofrecer a las m~ 

sas como no sea una conciencia anticomunista. Sus plante~ 

mientas están incorporados en un proyecto de Estado en el 

que la divisa de "orden" (sinarquismo) podría justificar 

incluso un proyecto fascista. El PDM, jugará bien el pa-

pel de grupo de presión política de organizaciones ideol~ 

gicas o económicas sin carácter de partido, tales como 

asociaciones religiosas, para-religiosas o empresariales; 

sólo los sectores más atrasados políticamente podrán ser 

encausados por este partido. Por sus antecedentes sinar-

quistas, por su membresía mayoritariamente de la misma c~ 

rriente y por la pertenencia de varios de sus dirigentes 

a esa. organización que ha tenido tintes fascistas, no se

ria el PDM la organización que coadyuvara a detener los -

intentos de endurecimiento, rigidizaci6n y hasta fascisti 

zaci6n de ciertos grupos· tanto del interior como del ext~ 

rior están interesados en patrocinar. (22) 

En la campaña electoral del PDM para la elección de -

presidente de la república y diputados federales, el PDM 

postula a Ignacio González Gollaz a la presidencia. La 

campaña dura ocho meses, visita a los treinta y dos esta

dos y tiene un costo de 35 millones de pesos, de 1os cua

les el Estado proporciona 20 y 15 son aportados por el 

PDM. (23) Cerrando su campaña en ia .pl~za.de Santo Domin

go en la ciudad de México, por ser el•).li_gardonde cerró -

_(_2_2_) __ L_ó_p-ez Moreno, Documentaciof ·,p:;JJf :~N~Jico • 197 9, 

p. 237. ./ ; ••·. ,(' ''f'~·,, ,; ,{ ' .. 
El Uniy§:t:SqJ.I' ~~~j}l{io ~~~:}9~}·· 'pf 21. (23) 
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su campaña en 1929 José. Vasconcelos, con el Partido Naci_2 

nal Antirreleccionista (PNA). 

En los planteamientos vertidos por González Gollaz 

hay más de un punto de coincidencia con los planteamien-

tos de la UNS: En relación con la politica agraria defie~ 

de la pequeña propiedad, y ataca el latifundio. Este pun

to se retoma de la tradición sinarquista en donde la pe-

queña propiedad es defendida como· una reivindicación pop~ 

lar. 
En lo que se refiere a la "libertad de enseñanza~', 

que en realidad significa libertad de enseñanza religiosa, 

como se ha demostrado en los primeros capitulas de esta -

investigación, ha sido uno de los principales puntos de -

disputa entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. -

Este reclamo ha sido retomado por todos los movimientos -

de derecha, la UNS en 1940, el PAN y muchas otras organi

zaciones posteriormente, y el PDM actualmente. Pero en 

1982 el PDM sostuvo una posición muy moderada al respecto, 

limitándose a señalar la necesidad de elevar el nivel cu1 

tural de la población. (24) ¿ Esto podría significar un -

intento por no entrar en contradicción con el Estado en -

este· momento ? 

En lo que se refiere a la política económica González 

Gollaz sostuvo posiciones contradictorias, por un lado 

critica la intervención del Estado en la economía: 

"El Estado debe abandonar su politica económica capi

talista liberal con ribetés ~ocializantes, lo mismo que -

dejar de ser rector de laéc¿nbmi~nacional y convertirse 
' ·, ~" .. ; ,,··· . . . 

·.: ~: ~:.: ::- ;'·> '/, :;~. ~ ~: (~~~:;. :_·.:::/:' 

(24) El Dia,. 5 de may() de 1982;:·lp~ 6. 
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en simple orientador." (25) 

Y por otro lado el PDM apoyó el control de precios, de 

mandó la nacionalización de la banca y denunció a la ini-

cia ti va.privada por ser especuladora. (26) 

6.6 La participación electoral del PDM. 

La participación del PDM en las dos primeras eleccio-

nes muestra que junto con el PAN, el PDM en 1982 fue. el 

partido que más creció en relación a la elección de 1979. 

A pesar de este incremento el PDM sigue siendo un partido 

que recibe una votación escasa. Ya que el máximo porcenta

je que alcanza a nivel nacional es del 2.34% en las vota-

ciones para diputados federales. 

Analizando la distribución de los votos por entidad fe 

derativa y sobre todo por distrito electoral en donde real 

mente se aprecia la importancia del PDM y sus raíces. El -

desarrollo tan espectacular de este partido, es explicable 

en buena medida por los antecedentes sinarquistas de las -

regiones donde mejor acog:i.da ha tenido el PDM. Cabe acla-

rar que es dificil demostrar que quienes votan por el PDM 

son sinarquistas. Pero se puede demostrar que las regiones 

con influencia sinarquista el PDM ha obtenido su mayor vo

tación. La alianza con la UNS es .explicita a tal punto que 

(25) Excelsior,,29 dé,,,:iuhié(de.1982, p. 1• 

(26) uno más '.tir1cf,;1é~\i¿'may9 de 1982. p. 3. 
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su dirigente nacional celebró un pacto con el PDM con lo-. 

que le garantiza los votos de los sinarquistas. (27) 

·La distribución regional de votos en 1979 indica con -

toda claridad la concentración de éstos en la región cen-

tro-occidente. La zona de alta votación se concentra en J~ 

lisco, Guanajuato, Estado de México y Morelos (superior al 

3%) y una zona de influencia media (1.01% al 2.99%) en es 

tados colindantes como Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, 

Colima, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y san Luis Potosi.(28) 

En 1982 la concentración de votos se localizó en Guana 

juato, Michoacán, San Luis Potosi y Tlaxcala donde alcanzó 

el 4.5%. Se ha mostrado que el rápido crecimiento del PDM 

debe buscarse en buena medida en sus orígenes sinarquistas. 

El establecer las coincidencias ideológicas, organiza

tivas y geográficas entre el PDM y la UNS lleva a pregun-

tarse sobre el carácter general de estos movimientos y so

bre las características particulares de la región del Ba-

jío, donde ayer el sinarquismo y hoy el PDM concentran la 

mayor parte de su contingente. Estos movimientos de dere-

cha se han ido entrelazando entre si, la cristiada, el si

narquismo, Partido Fuerza Popular, el PDM junto al lado 

del PAN. Estos movimientos y partidos han tenido siempre -
como directrices la voluntad política de la jerarquía ecl~ 
siástica y de parte de la gran burguesía, principalmente -

la del norte, que ha tenido como meta el promover proyec-

tos alternativos al del régimen derivado de la Constitu- -

ción de 1917. 

(27) NovedaM~• .g?,~L~~Yº~~e 1978, p. 8, 

(28) Ver mapa Nll. 1. 
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6.7 Sus principios rectores. 

6.7.1 Su eje de acción y sus postulados reétores. 

El PDM postula un rechazo a.bsoluto a los movimientos ex 

tremistas, al terrorismo y a la lucha armada fatricida para 

llegar a las reformas de las viejas estructuras sociales, -

pues la violencia engendra más violencia. Sostiene que se -

debe llevar a cabo una reforma total de nuestro sistema edu 

cativo, y que se debe garantizar la actuación política de -

los movimientos y corrientes de opinión serias, responsa

bles con el desarrollo democrático del pais y con la esen-

cia de nuestra nacionalidad. Está en contra de los Estados 

fascistas y comunistas, postula la comprensión, respeto y -

en lo posible "la colaboración'' entre el Estado y la igle-

sia. Señala que las guerras no tienen razón de ser, si los 

hombres de todo el mundo sabemos ser hermanos. Rechaza cua,1. 

quier intento de reducir el nacimiento de los niños median

te presiones oficiales o presiones extraoficiales de cual-

quier indole. Y por último señala que tendrá como eje de 

acción la Constitución de 1917 y sus tres postulados recto

res serán: ser unpartido.Ind~pendiente, Revolucionario y -

Democrático; paradojas de la historia o quizás simple simu

lación, ya que: 

"He aqui quienes censuraban la democracia parlamentaria 

y los Estados Totalitarios como igualmente odiosos, SE LLA

MAN HOY DEMOCRATAS, he aqui que quienes querian orgullosa-

mente encarnar la contrarrevolución, SE PROCLAMAN REVOLUCIQ 

NARIOS¡ he aqui que quienes negaban toda legitimidad a los 



gobiernos mexicanos y rechazaban la Constitución de 1917 · 

afirman que SU ACTUACION Tr~NDRA COMO NORMA LA CONSTITUCION 

GENERAL DE LA REPUBLICA." (29) 

" ••• el sinarquismo es la antirrevolución, · porque la -

revolución es anti-patria: 

1) La revolución es un proceso desintegrador. 

2) Instaura una falsa división que opone falsamente re 

volución y reacción. 

3) El sinarquismo no es reacción sino antirrevolución. 

4) El sinarquismo proclama que destruirá la revolución 

y restaurará el orden social-cristiano que la revo

lución ha aniquilado. 

La revolución es subversión de valores, subversión de 

orden moral. Hay dos ideas antitéticas, irreconciliables, 

ser patriota y revolucionario." (30) 

6,7,2 Estructura organizativa del PDM. 

Los órganos del partido son: 

1) El Congreso Demócrata Nacional. 

2) Consultoria Nacional. 

3) Colegio Electivo. 

4) Consejo Nacional Sancion¡,d8r. 

5) Consejo Nacional de Apel~c:ión~ 
6) Comí té Nacional. •.t ;¡· .i;. •• · · 

7) Congresos Estatai~á·.~yJ ~~i ~iKrito Federal • 
. . ~( ;:~; >·:; ,..: ..... ; 

(29) Meyc~1', op. cit~, ·pp)'.1T1~{12~ 

( 30) El sina1'quisfa-:; 2~f1 de''~eptíeñíbre dé f941. 
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8) comité Estatal y del Distrito· Federal. 

9) Convenciones Distritales Federales. 

10) Convenciones Distritales Locales~· 

11) Comités Distritales. 

12) Juntas Municipales. 

13) Comités Municipales. 

14) Delegaciones Rurales Municipales. 

El Comité Nacional Democrático es el órgano ejecutor y 

representa permanentemente al partido en todo el país. Su 

presidente dura en funciones durante un periodo de tres 

años, y puede reelegirse "sólo una vez" por otro periodo 

igual, cuando así lo acuerde el Congreso Demócrata Nacional. 

Su órgano de prensa es el demócrata. (31) 

6. 7. 3 El cisma como insti tú.~·i6n permanente. 

El cisma ha estado presente desde los inicios del movi

miento.' Primero fue la Legión la afectada por las di visio-

nes internas, siendo una de las razones por la cual la Base 

sustituyó a esta deficiente organización llamada la Legión 
",,'. 

en. 1934. Posteriormerffe·er conflicto interno hizo acto de -

presencia en la misína~:Base cuando los mili tan tes .de una de 

sus di visiones ~e' yj,e~ori· imposibilitados de la acción direc 

ta. La cual pud~.'.:s~t~~~a2~r~e/boi1·;·ld'.·dx:~~c.i~n.cle la U!'!S er: 
1 937 , la unión N~c~~hil1 \~jii~iq~ij;~a/~~:1f ~-~i'1.tfb*m~ file · vic-

' :'.?. ... ., .. 
(31) Estatutos del ~DM.t ci;ap·; 11 de ).'o§ ókgario~ del partido. 

pp. 35-36:·········· 
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tima del cisma a raíz del enfrentamiento entre Manuel To-

rres Bueno, jefe visible de la UNS y Antonio Santa Cruz, -

jefe de la Base que era quien realmente decidía las accio

nes del movimiento. Aunado a ésto, Salvador Abascal poco -

tiempo después entra en conflicto con Torres Bueno .Y se s~ 

para de la UNS, seguido de parte de los jefes regionales -

de la UNS, como producto de esta partenogénesis surgen la 

Unión Nacional Sinarquista de Torres Bueno, .la de Antonio 

Santa Cruz, Athié Carrasco y la de Salvador Abascal. En 

1946 con la creación del Partido Fuerza Popular, 1946, se 

presenta de nuevo el conflicto entre los opositores a la -

acción electoral (los abstencionistas) contra los elector~ 

listas. El Partido Nacionalista de México desaparecería de 

la escena política debido a las pugnas internas por el ca~ 

trol del partido en 1963. El Partido Demócrata Mexicano 

(PDM), a pocos años de su fundación, vuelve a ser victima 

de esta aparente "institución permanente" de esta corrien

te de derecha clerical. A raiz de una declaración que emi

tió González Gollaz en mayo de 1981, en relación a su de-

seo de figurar como candidato a la presidencia en las eles_ 

ciones de 1982. Se conjuntan ambas jugadas del grupo de 

González Gollaz, éste es elef1i~o;c~hc1ic1ato por el PDM a la 

presidenciá de· la rep1ibl~ca;·,y,1.~;}~~u~i_~o Magaña Negrete, un 

:~~·d:~~:~~~~~;~~~~f j~f ~til!!~0~~~~~~;¡~~:iI~~;::~::; 
coligados .. •••co~· ~qbeI\:to)P~~6:;T>J e;f,e;·~~/léi lJ,NSy~n¡ '\ e~.e; !ll?mento' 

1ograri.· ti~ilt:~.~Íi~~r:;.·á~·¡~~~;~!·.4·~;;s~-~n:tP.#i'~~ra¡A~P~~t~.~ .Y: lo· 
de sp J:azán .·~ei' repáI{tó;~ae.(p~~sfü~'' ~i';é;iriterJ.ór'..c1e:i.'·:PDM'~ Esta 

· ' ·zr- . ·· ' . - :-~l~ >.'iV-o 

· :::::{:2;~~!~t~!t~r:~if r~~~f!klr~J~íf~kf::r¡~;:~:: .·· 
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la razón de fondo radica en las .diferencias entre el gi'upo 

conservador de González Gollaz, con la facción progresista 

encabezada por Juan Aguilera, el que proponía que el part,:h 

do se convirtiera en un partido abierto a todo tipo de ide~ 

logias y no sólo a la que sustenta el sinarquismo. Para 

dar solución al conflicto se decide la expulsión del part,:h 

do de Aguilera Azpeitia en 1982, y asunto arreglado, por -

el momento. (32) 

En 1982 el grupo disidente oscilaba entre 20-25 miem--

bros de la dirigencia del PDM que estaban en contra de la 

tendencia conservadora e impositiva que sigue el partido. 

¿ Acaso ésto sucede debido a que el PDM no puede, ni podrá 

borrar, los antecedentes sinarquistas que se caracterizaban 

por su intolerancia e intransigencia ? 

"Pero el descontento se deja sentir también en Puebla 

donde militantes del PDM y dirigentes lo abandonaron, por

que no hay democracia dentro de este instituto politice. -

Por ello organizaron la agrupación denominada Fuerza Popu

lar Democrática." (33) 

6.8 El PDM.: ¿, Una amenaza para el sistema '2 

La vinculación de la iglesia con partidos como el PDM, 

podria hacer de éste una f'µerza potencialmente utilizable, 

(32) PDM, síntesis Histórica, op. cit., p. 3. Partido Dem6 

crata Mexicano,op. C:it~, pp.25-27. 

(33) El Universal, 16 de mayÓ de 1982, p. 8. 
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para opoyar proyectos reaccionarios, y para contener el 

avance de las fuerzas de izquierda. He aquí el porqué de 
la intensa campaña desplegada por la iglesia católica en 

1982 en víspera de las elecciones de 1982, el arzobispo 

Corripio Ahumada declara que los católicos debian votar 

"responsablemente" y gran parte de la jerarquia eclesiásti 

ca reprodujo estas recomendaciones a todos los niveles.(34) 

A su vez el PDM insistió en atacar en varias ocasiones al 

PSUM como representante por excelencia del marxismo (ayer 

el ataque fue a Lombardo Toledano y a su CTM, por parte 

del sinarquismo), el PDM insiste en que el cristianismo y 

el comunismo son incompatibles e identifica al comunismo -

con el totalitarismo igual a la esclavitud, la subordina-
ci6n al Kremlin y la desnacionalización. (35) Esta coinci

dencia en cuanto a declaraciones y tendencias ideológicas 

presupone un acuerdo tácito. A dicho la jerarquía eclesiá~ 

tica: 
"Votar por un partido que se inspira en la filosofía -

marxista, es cooperar a establecer una situación nacional, 

en que se dificulte seriamente la fe; y en este sentido es 

votar contra la fe cristiana." ( 35) 

Esta anticonstitucional campaña perjudicaría grandeme~ 

te a los partidos de izquierda y en particular al redén -

unificado PSUM y favoreceria grandemente'Ii~nto al PDM como 
' '/:, ·~ ·:. - - : - ' 

al PAN. El apoyo de la :igiesia a, sús eternC>s aliados - y a 

veces subordinaá.6~\;:;;{101' ~a~t:i..dbs .~~ ,der~ch·~. PAN y PDM 
... i ;~¡ .1:.· \ 3;.~ 2~·} ' "P' 

f·.:.· ·2 ~~·', ·;·¡':: •'" _, •; .. - ·,,,~ _,·- ,,_,,J'{: ;_ . ' - ' 

e 34) El nia , J 6~:Ci~~m~fo7f á.e':~1982·~ ~W 6. 

< 35) El só1 ~e.·.E~~~s§2Lg: ?~~.JJ.EE~6j: 1982, p. 1 a. 
(36) Abrahám N\lpc:W• ~p~· cit;;', p. 98. 
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conjuntamente con la burguesía empresarial han aprovechado 

la coyuntura, que se ha manifestado a través de la crisis, 

par·a cobrar una gran autonomía frente al Estado. 

"Los empresarios privados han pasado, en su larga tra

yectoria, de la condición de huéspedes del Estado, al que 

deben el desarrollo de su base económica, a la de vecinos 

barda de por medio; luego se han tornado en retadores in-

termi tentes de la rectoría que ostenta y, finalmente, en -

rivales a medias declarados que querrían disputarle la pri 

macia política." (37) 

El punto de vista com~n nos dice que todo lo anterior 

no basta para considerar al PDM como un posible peligro p~ 

ra el sistema en estos momentos, punto de vista que coinci 

de con los siguientes puntos que rescatamos de un análisis 

de la Secretaria de Gobernación: 

"El PDM no representa un peligro principalmente a que: 

a) Las masas campesinas no están habituadas a funcio-

nar como partido político. 

b) Por la falta de unión y organización, las pugnas e~ 

tre la facción que considera que no hay demOcracia 

por parte de la dirección del partido. 

c) A causa de destaca.dos intelectuales al-frente ·dei- _-,

partido, el cual se caracteriza por, llená.:b los .hue-
c,::-;:...,: • .'·;-~·;. -

cos con ex-mili tan tes pani~tas~ Y 

d) La dirigencia del,~pfrti~O ;~e,car,ac~erizá por ;una 

edad avanzada1 f~fq~~{~~~e-:~up_on;r-que .ei· comité 

irá cerrando fij¿l~'./éri~ tÓrti'C'{~··~n pequeño grupo de -

viejos sinarqu:i.·gt:~·S,;~~· ''' 

(37) ibid. 
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Estos problemas son derivados de su .corta e~istencia 

en la arena política y dado que a~n no logra consolidar 

una sólida estructura interna que le permita hacer a·un la 

do luchas intestinas, pero sólo es cuestión de tiempo para 

que el PDM logre superar estos problemas. Razón por la que 

no podemos ser igual de optimistas que los analistas de g~ 

bernación. 



CONCLUSIONES 

.J..2g§_, la situación en el campo es insostenible, las mi 

serables condiciones de vida del campesino se van tradu

ciendo en frustración, desesperación e impotencia que ya 

no hay forma de consolar. 

El culpable, la gent%' del campo señala ?i-1 "Mula gobie,E. 

no"; un gobierno que de ninguna manera es popular, que se 

le soporta pero no se le acepta. Un gobierno indiferente -

para con los pobres, vendido a los ricos, para alcanzar su 

ayuda es preciso pagarle o venderse. 

Estas masas rurales afectadas por la actuación gubern~ 

mental son sus primeras victimas económicas, incapaces de 

ejercer influencia política para defender sus intereses.,

Este ambiente no es suficiente para provocar una subleva-

ción dado que el gobierno posee el monopolio de la violen

cia, violencia que utiliza con una facilidad espantosa, 

por lo que es temido, obedecido, pero. no respetado. 

Todo ésto pasa hasta el dia de la persecución religio

sa, la cual no es más que la gota que derrama el vaso. En 
ese momento estalla la cólera producto de las humillacio-

nes y el abuso soportado desde 1913, y con la ayuda de al

gunos hacendados que veían en la cristiada la fuerza para 

hacer cambiar al gobierno de opinión acerca de excluirles 

del modelo económico desarrollo a seguir; por lo que lan-

zan a sus peones para que de~i~nélan su 11 fe" , y de paso sus 

intereses (de los hacendadps)·:··;: P9r;{'.i,c:>;'que proporcionan ªY12. 

da económica al movimier\to:r~· ,;;,' ~~;: ¡~·'·. 'X '· ., ... 
El moviJllfoi:ito .'d~éi~s'~'ciist~tb:S' cfe~de}~us ihJ.clos éS 

trata do de . dÚi~r~· ~6V Í~ · ~i·g~· d~:fe~s()l'~:·c1ei, J.ii': il~~l'~ad re 
,··-- ,,, ' 

-';-.~~"~...; _~f:~-~ 
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ligiosa, organización urbana desvinculada de las masas ru

rales, siendo ésta una de las razones de su fracaso. 

Después de que el movimiento logra poner en jaque al -

gobierno, a pesar del apoyo de los Estados Unidos; la igl~ 

sia pacta la paz, paz que no es consultada con los comba-

tientes. Esta negociación Estado-iglesia pone fin a la gu~ 

rra en 1929. 

Los combatientes, campesinos en su mayoría, sufren una 

experiencia politice-militar frustrante. Si bien es cierto 

que su movilización respondió al llamado para defender su 

religión católica, ésto no fue más que la consecuencia o -

un gran pretexto para lanzarse a la lucha, ya qqe una de -

las razones de fondo que impulsó a los combatientes a la -

lucha fue el tratar de mejorar su situación socio-económi

ca. 

Con los arreglos de 1929 entre el Estado y la iglesia 

lo único que se consigió fue el reabrir las iglesias, más 

ningún cambio o beneficio a su desesperada situación econ~ 

mica. Y para el peor de los colmos, su situación económica 

empeoró, debido a la destrucción de sus campos de cultivo 

por parte del ejército para de esta manera evitar el apro

vicionami.ento de los soldados cristeros. A ésto se agrega 

la situación de extrema inseguridad; ya que tan pronto te~ 

minó la guerra, el gobierno se dio a la tarea de eliminar, 

de matar, a los jefes fri~teros que habían participado en 

el movimiento. Por lo qué'eÍ' sentimiento de z.ozóbra e:il el 

campo es genera1t:Z¡~6~r:.' '.}.' ;:.·ü.\'.:. · :¿;< ' ··•··.· ..... <. ···· 
· Los combaúeritJ~ ri6"'~l1t:i~iideri·jo.h8 '¿p~i1e~~;· e'i hecho· 

-- -- - --· -=--==-'·'°':":'c=-"-:'_:'..-f'.~-o="~=--"~"'---A.~--:-=--o!oi,;.-_ -_• ~='--"'-=-''='-----'=-~';..o,.:-·_ ·, 

de que la igles:i.'i 'h~ya<:fifín~ció lá.paz· C:on,e1 gobforno; 
-· ó ce ~ :_ ~; ~~~-·- ·-'_•_'_ ' _, 
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cuando en el terreno militar se·lleg6 a poner en peligro -

la existencia del mismo gobierno, el cual hasta el día de 

los arreglos jamás pudo contener al movimiento cristero. 

Al no dar satisfacción los arreglos de 1929, los cató

licos combatientes quedan descontentos, se sienten traicio 

nados tanto por el gobierno como por la iglesia; donde los 

únicos vencidos fueron los campesinos. 

"Para la iglesia la colaboración con e1·gobierno era -

un mal menor, para el Estado la colaboración con la igle-

sia era un mal irremediable y la paz un retroceso estraté

gico." ( 1) 

Para los combatientes, reiniciar una guerra no es posi 

ble a causa del desmantelamiento del movimiento y muerte 

de sus principales lideres por parte del gobierno, y por 

la oposición terminante de la iglesia hacia .el camino de 

la violencia. 

Los católicos políticos comprenden la imposibilidad del 

recurso de las armas y el peligro de .la sumisión estricta 

a la iglesia. Después el Estado definitivamente armado, 

blindado, burocratizado, sostenido por todos los aparatos, 
. _____ ·_, __ ~: ____ ...:..::: ___ .. 

incluso por el de la iglesia y por·u!lá fuerte capa social 

privilegiada acentúa su omnip~te~ci~/ 
Al quedar los campesinos d~fihi·hvamente aplastados, -

conscientes, como nunC:i; \el.¿~ stl deBif:i.Cl.~d y de su aislamie,g · 

to; donde la trifoi·ó~!J4~ ·.i~. á-~~esia~y la .debil~dad de los 

ligeros está_ pré§:ehtep·~.os;C::ampesiri()s :~e ~esignan.a su in

tegración viC>Íerit:~·;;y·ri~g~Úya\';h~-~égimcin ~~!l.stüU.ido a la 
--; ."ff:~~~::_-\d-~~--~~~~-F'~~.é;~~c¿~~rÍ::.-_-· 

·.;,:,,e.·~ :.:: = ':·~: •. -

. t: __ ~~:~::: -'·' . 
': _· .• -- . ·:·-.º =···.·····"·'·.~ .• -~_,_·,~ 

sazón. 

(1).Meyer, ~Tmnó rÚ;op; cit~,. p. ··319•· 
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·1931-33, estos años ·se caracterizan por una reactiva-

ción de la política anticlerical del gobierr10, asi como 

por el lanzamiento de una efímera educación socialista y 

sexual, la cual encuentra una gran oposición en el pueblo. 

Ante tal situación la iglesia opta por la prudencia y tra

ta de calmar los ánimos de los católicos de una manera po

lítica. Por lo que se da forma a ia Legión, organización -

clandestina, encargada de promover los principios ca tóli-

cos acompañados de una resistencia pacifica. 

En 1935 el gobierno cardenista continua con las medi-

das anticlericales, en ese momento no hay más de 200 saceE_ 

dotes .en todo el pais para una población eminentemente ca

tólica de más de veinte millones de mexicanos. A pesar de 

ello la iglesia aunque enardecida, permanece firme y rech~ 

za la rebelión armada, .aduciendo que ésta seria inútil. 

La Legión era una organización que podria dirigir a un 

puñado de jóvenes fanáticos religiosos, pero no a una masa 

de católicos enardecidos. Ante esta situación se crea la -

Base, la cual a diferencia de la Legión tiene fines concre 

tos: instauración.de un orden social cristiano, y además -

posee una estructura corporativa. La Base es una organiza

ción que representa los interéses~de~lós terratenientes 

afectados con la política seguid~:. p·gf·e1 cardenismo. Asi -
" ' '•-é• -···· 

como del alto clero al cual ~~ i~:.h~.'ci.~s!llinuido su cuota -' _.· ' • :.¡~-."- ., ' r 

de poder por medio··:de)a:fec1ué~:c:i.Óh·.2~ocia.lista y las medí-

das anticlericale~·;f ;·L,:'.'.·. -,.i~ .:'!'.' :,;: ·1·;·· .} · .. 

La Base C:ontl'ó'i'a'.yi'di'rig~i/a ;{~~i~l.~~iones', las cuales -

pasan a. ser sus bk~~·~~~~:j~¿Ji6;~d·, ;;¿::{ser: éstos insuficie~ 
- ·J __ ·_:- ~-~--~_-:...:_,__.="-" ¡ -~- '._:,:~~" '~ --,"/:,·-~'. 
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tes para articular un movimiento de ·trascendencia nacional. 

Por lo que, previa consulta con la jerarquía eclesiástica 

se dedica a crear una organizaci6n de trascendencia nacio

nal. Siendo en mayo de 1937 cuando se crea la Uni6n Nacio

nal Sinarquista (UNS). 

El éxito de la UNS en el campo es rotundo. Para ello 

se vale del potencial de violencia acumulado en el campo y 

le da cause. Logrando constituirse en movimiento de masas 

al saber hablarles en su lengua, diciendo lo que los camp~ 

sinos han querido escuchar; la UNS ha sabido introducirse 

en la más pura tradición campesina, católica y nacional. 

La situación en el campo es mala, pero como la pobreza 

y la explotación no bastan para crear una situación polit~ 

ca, ya que es preciso el sentimiento de injusticia, una 

nueva exigencia que no puede expresar·se por los canales 

institucionales, dado que la revolución ha cumplido con 

darles la tierra, pero los que la han recibido, "estos 

afortunados beneficiarios", són-en extremo miserables, si 

bien se les ha dado un pedazo.de tierra que no están segu-

ros de poseer, y al careceF<d:e.ios medios para trabajarla 

se viene a caer en la~-.-g~rr~1:+a.~i.C>sbancos, de los espec~ 
ladores, de los usurer~~,. E!'.t~·. '~ie¡npre bajo el férreo con-

trol de las autoridadesej:i.daiesqu:i.enes constantemente 
". '· ' - ' ' y•~ - •• J ., '" . __ , . ' 

los amagan con qui tarl~~ ':s,.l.s·~¡pa~,é::#la~ si no cumplen con 
.:·\·{,~·'-.f': -

sus consignas. .. +·'<~ ·~··· ,f:') 
Por otra pa,rt~I iós\·R~'qu~ño~· .pfopietarios •.viven la an-

::t~:. d~~r~~~~~t~~~~~f i~~~~lh~if ~~~§~~~;{~:~~::=" 
••. ' , ., .,, ' '•, 0; o,•-•,• •'i • •' '•,• ·,, •¡C ~· ,'.)':·:,; ., -,, ,, " "]., ' •' ,». 

los'que J?b~een~un~peda~.6 'Cie~t:i.er~fu.',.;p'fi!r~§;· r:i~~}B.i~i s?n ·l(Js 
,_:;c_-_o=----· 
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que. no la poseen, que son más de la mitad de los campesi-

nos, los cuales para subsistir tienen que emplearse como -

peones y jornaleros en su gran mayoria. 

A esta situaci6n objetivamente mala en el campo, la 

UNS promete soluciones a todos y cada uno de los problemas. 

Y tomando ésto como base articula un movimiento a nivel na 

cional; ¿ hasta qué punto los campesinos necesitan de una 

dirección exterior para movilizarse ? La UNS es necesaria 

para el encuadramiento de las masas campesinas, ya que és

tas han sido privadas de su encuadramiento y frenos tradi

cionales: la hacienda y la iglesia. Por lo que le. UNS es -

necesaria tanto por el gobierno que se vale de la UNS para 

controlar interpósita persona a los campesinos. Como para 

el campesino a quien le brinda la posibilidad de atacar, -

de pico nada más, al autoritario sistema político mexicano 

y a su injusta estructura económica. 

La UNS cumple su papel de desmovilizador en la movili

zación, encuadra en un movimiento no violento al campesino 

descontento, al campesino que ha soportado d6sis consider~ 

bles de apocalipsis verbal por parte del gobierno. Al cam

pesino que mira y observa diariamente su paisaje de hacin~ 

miento, de la destrucción diaria de posibilidades, de la -

frustración que ya no encuentra consuelo; el sinarquismo -

es su interlocutor, le permite expresarse para que sea oi

do por el gobié:t'no;; el sinarquismo desmoviliza a los movi

mientos qu~··a~nt~~t~b~ri .la iiole~Cia como método. En 1931 -
·<,-·' 1 -'!;;'.<··.'.¡:>•">''--".'/.-: 1 ;.:;-;:f,o~"'•·/_".":~:~·:·,~,;·<; '.'' • . · .\·.-. ,,./ ., 

::::~::~~~\·~~~~~t~~º~tc~~fi~~~:i; ~: ~~:l:~:~~e d:~ ~::~.de 
Los C::d1;;;'ésÍrid~ 's:Í.gµen ~ la UNS por que ésta le ha dudo 

algo, i.in,status, .una situación a sus ·ojos y .. a los de los -



demás. Y ésto se demuestra cuando la autoridad ejidal les 

ha puesto la disyuntiva de escoger entre la tierra o el si 
narquismo: varios han elegido el camino del sinarqui·smo. 

El sinarquismo se implanta en el Bajio y pcico despu~s 

en· toda la región centro-occidente. Región que se caracte

riza por su gran densidad demog:difica y su extrema pobre--

za. 

La UNS es idealista, populista, anticapitalista¡ comb1:_ 

na al mismo tiempo, tanto el cristianismo como el agraris

mo con el tradicionalismo campesino, a la vez con un odio 

hacia los Estados Unidos, a los judíos, a los comunistas y 

sobre todo al gobierno posrevolucionario. 

El sinarquismo éstá en una relativa libertad de desem

peñar un papel extremista, de hacer promesas imposibles; -

predica una regeneración moral, la cual viene a cubrir la 

ausencia del análisis económico, ya que es más fácil saber 
contra quién está la UNS, que a favor de qué está. Sus fi

nalidades son heterogéneas, lucha por la instauración de -

un orden social cristiano, donde se asegura la propiedad -
privada, sobre todo la gran propiedad, y a la vez dotar a 

los campesinos de tierra en plena propiedad, lo cual es 
una ambigüedad, una contradicción. 

El sector rural le importa sobre todo, ya que ahi es -

donde ha reclutado a la mayor parte de su contingente, esa 

recepción en el campo es debido a que expresa y explica su 

suerte. Las nociones de legitimidad y propiedad, el apego 

al suelo,· la importancia'de la· costumbre y de la religión, 

las nociones de libertad.~ TÓclo é~}o,pertenece al mundo car!!. 

pesino y l~. UN8 lla sabi~o ·~riYe:~cl~Í_Yexpresar este lengua

je. 
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Estas son las causas dei rápido crecimiento, 1939 

40,000 militantes, 1943 460,000 ·militantes, el 70"/o de sus 

militantes son campesinos a los que la UNS les ha propor-

cionado una ideología y una mística que en el e.ampo encuen 

tra recepción. 

A partir de 1939 asume la dirección de la UNS, Salva-

dor Abascal quien inyecta una sobredósis de fuerza y entu

siasmo al movimiento. Implanta la militarización del movi

miento: lo organiza en escuadrones, centurias y compañías 

y expide las 10 normas de conducta del sinarquista, atando 

al militante tanto en el plano material como en el moral. 

La UNS tiene éxito cuando su voz es necesaria, cuando 

una sociedad asustada por el cardenismo ve en el sinarqui.~ 

mo la opción para oponerse al gobierno. Epoca en que sur-

gen m6.ltiples y variadas organizaciones de derecha, de una 

fascistizaci6n de las clases medias. Epoca en que el go- -

bierno cardenista afecta intereses de la vieja oligarquia 

agraria, el apoyo de personas como Santa Cruz y los demás 

integrantes de la Base no es gratuito; época en que se 

plantea la exclusión efectiva de la iglesia del aparato 

del poder. Al recoger el sinarquismo principios de defensa 

de la propiedad y de la religíón,. en~uentra el apoyo de e~ 

tos sectores, aunque no de unél.'manéX:a directa. La UNS ade

cua estos planteamientosde~tfc)4'~'Ía ~ás pura tradición· -

campesina, la cual. rez~. \?Js,~güiéi{te: sin religión no hay 

posibilidad de vida sCÍ~i~{,:~ri/1á·cc)ric~~dÍónde.~os c~pe
sinos de la región; iy ki~''-ia. tierra en plena pr;piedad el 

hombre es incompi.~1:6. 
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El sinarquismo es un terrible simplificador. y ha logr~ 

do con.formar un gran movimiento interclase, en donde hace 

aparecer a los campesinos como suyos los intereses d.el 

gran propietario y del clero católico. 

La UNS cumple su papel de agitación y propaganda con-

tra el régimen "izquierdizante" del general Cárdenas. Esta 

táctica de agitación y propaganda encausada de una manera 

pacifica, o no violenta. Es típico de un movimiento de po

bres, correspondiente a la dial6ctica de la acción y de la 

espera. Donde la frustración y la violencia son interiori

zadas por medio de una férrea disciplina que impresiona, -

esa es la espera. La acción son los mitines, donde la ca-

lle para el campesino sinarquista es una conquista y la 

marcha una revancha contra el sistema que le ha prometido 

todo y le ha cumplido nada, 

La fuerza principal de la estrategia política de la 

UNS es la utilización de un lenguaje, directo, .fulgurante 

y alegórico que agrada y que moviliza a multitudes. 

Abascal es el encargado de imponer la mística de lucha 

y sufrimiento al movimiento, mística que logra impresionar 

incluso a Vasconcelos quien afirma: "La mejor bandera que 

puede tener la juventud mexicana es el sinarquismo. 11 Abas

cal se dirige a ese puebJ.() •. ~foíllizado por causa de la refoE_ 

~~f,:;~~§~1t~llllilii:¡~~~;~i~:::~:::-' 
campo tras iargbs' artÓs c'J.~··i'\.ich~, ca~i 35 años. El sinar---
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quismo propone una unión que .favorece al conservadurismo, 

pero también a la organización, al encuadramiento, que pu~ 

de·servir para preparar la rebelión, o la misma contrarre

volución en el seno del Estado Revolucionario, siendo esto 

~ltimo lo que preocupa tanto al gobierno mexicano, como a 

los Estados Unidos - los cuales temen la incubación de un 

movimiento fascista a gran escala. - Ya que si bien hasta 

ese momento, 1941, la UNS ha actuado pacíficamente a causa 

de la dirección secreta, la cual ha frenado al movimiento. 

Pero con un dirigente como Abascal no hay duda que sólo es 

cuestión de tiempo para que lance a la UNS a la lucha por 

el poder para instaurar la versión mexicana del fascismo. 

Que no es precisamente el fascismo en huaraches como J.legó 

a predicar el diputado FéJ.ix Díaz. 

A causa de la ideología conservadora, de su anticomunis 

mo, por la disciplina militar que sometían a sus militan- -

tes, el uniforme, y a que tenían un caudillo, un himno, una 

bandera y una .forma de organización celular. Se llegó a ca

lificar al sinarquismo como la versión mexicana del fascis

mo. La verdad del asunto, como .fue demostrado en la investi 

gación, el sinarquismo no llegó a ser la versión mexicana -

del .fascismo, quedándose s6lamenté.enun movimiento católi

co-conservador de reacción al. ~ég:irne:ri ~ardenista, el cual -

vino a trans tocar el ¡, órden:· e~t?-bi~2ic1011 
/, a.feé:tando intere

ses de grupos conservad6re~;.};¡t ./JiY ;;_: .· -; ·L ... ·.·•··. 
La UNS, desde su funda.9,ióYt com9 ~.!f.·~~- d{r¿dc~ón' conflu

yen dos grupos sodal ~- ec~rl.ómicb.'-''fi;'ic1~·()i6'g1'cafu~rit~ C:Í:i.f~ren~ 
tes ·. . •.-,-_, -------~--·'. ... .-. • .•.... •. i > . :?' . ; 

. . !.,·.=~; - :~+~-,~,,~;:""-- -~+~~;-:;_;,,_~~~~<;· 

al movimiento, grupo integru.dopor :iricü.v:i.dl.íos'fi:l.e·Ta.,;vi'éja -
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como de la nueva oligarquía, de. ideas conse1'vadoras, cuyo 
propósito es utilizar a la UNS como un grupo de presión, -

pa~a as1 lograr un cambio de la política del gobierno revo 
lucionario. 

El otro grupo está integrado por los miembros del corni 

té Nacional, el cual es conformado por jóvenes que no pa-

san de los 30 años, profesionistas provenientes de una pe

queña burguesía provinciana, estos miembros de la UNS han 

salido de organizaciones católicas, por lo que se sienten 

comprometidos con su religión. 

Los integrantes de este grupo vienen a ser los intelec 

tuales del movimiento, así como los lideres "visibles" del 

sinarquismo. 

La diferencia entre estos conservadores viejos y jóve

nes será, por tanto, social, económica, ideológica y bioló 
gica, dado que media una generación entre ambos. 

Dado su composición social, el sinarquismo viene a re
presentar un movimiento interclase. Donde por un lado se 

expresan los intereses de la oligarquía representada por -

la Base, y por el otro recoge demandas campesinas, tales 
como las de exigir la tierra en plena propiedad. Lo que 

viene a unir a estas clases antagónicas será la ideología 

sinarquista, basada fundamentalmente en la religión cat61i:_ 

ca. Ideología que es propagada por jóvenes que no han en-

centrado nada en una izquierda asimilada al sistema, una -

izquierda que cons:i.'.deran .demasiado conformista. 

Los jefes radicáres del5 movimiento encabezados por 
: :,::-. ~;- -·-~·>>. ~ _-;::;'· '·. >:·- .:- ! '. : .·.·,-

Abascal, son l~s ve~daderos cabecillas de .un gran movimicn 

to de masa¿ ~m:P·6br~~idas pó~ ilo~ca!llbios socio.::económicos

. d~í~ivadé:is;<léf~ia~~~eV:o1uci6n~· ·La.icÍeolo~¡ia (le la UNS expres2 

da l'ºt. est.os jefes conviene eri ~sé íno~~nfo en ~~e· cU.a1qufor 
- --------.-·=-.:o~-------· - "oc-:: 



cambio vale más que nada. Estos jefes del movimiento son 

los que sienten las angustias de ·las masas campesinas. Y 

si bien atacan violentamente al régimen de Cárdenas.y a su 

lucha de clases, pero nunca, jamás a sus objetivos socia-

les, los cuales comparten.· 

1941, año en que gobierna en México aquel que dijo 

"Soy creyente", año en que los excesos cardenistas han qu~ 

dado atrás. Año en que los excesos sinarquistas ya no son 

necesarios, pero sí peligrosos, dado que la UNS se encuen

tra en manos de Abascal. Esto es comprendido por la Base, 

por el gobierno mexicano y por la embajada norteamericana, 

por lo ~ue al estar en contacto estas tres instancias deci 

den: la Base destituye a Abascal, quien en 1941 habla in-

sistentemente y casi p~blicamente de tomar el poder por la 

fuerza. 

Siendo el proyecto de la Base que la UNS fuera un gru·

po de presión, más no de choque, al ser en ese momento la 

UNS algo más que eso, la Base destituye a Abascal y nombra 

a Manuel Torres Bueno, con lo que el movimiento es manteni 

do en su cause y el régimen autoritario mexicano es puesto 

a salvo. 

El gobierno utiliza a la.UNSpara ~o¡nbatira laizquie.E, 
. '. ~,',.' ':' 

da cardenista y facilita!: el gir8 a.;·1~ deredha"';a.~:~la: rév6-
luci6n.· Recordemos :i~i'i~~~~rlai;~u~ J.élnz.~ l~ ·ü~s<C:rint~~ el -

secretario de Educ"aci6ii·:·Ei1.C:~rdenista sárichéz ~C>~t~rr, cám~ 
paña que termina con ~~-)~~bstituci6ri par~;· di~ pasa\ éils1' ~l 
"mocho" conservap~u.ore•·.···d•~ .. ve .. é:;·:···.·hj_ªa;b:_ .• ev~····_áezdq_ ... u~-cea~c· •. -.1~·6-••_••'nq_·_uJ:~if\~e:·,{ié~at~_.di_-eb_ ·u_ •. -.•_Yl._ae--
la frase de "no. _ ~in la}~eflal 
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cruz por delante." 

Al entenderse la Base con el.gobierno, obliga necesa-

riamente a un replanteamiento de las tácticas y ·compromi-

sos de la UNS. Se da un giro. Ahora el movimiento ya no 

ataca al gobierno ni a sus próximos aliados, los Estados -

Unidos. 

Al ser convertidos en aliados sus dos enemigos "natura 

les" se produce una crisis de confianza al interior de la 

UNS, ya que ésto de ninguna manera es aceptado por sus ba

ses, por sus mandos intermedios y mucho menos por el ala -

radical de los miembros del comité nacional. 

J,o anterior viene a explicar el porqué del rápido apo

yo y adhesi6n de la UNS y el irunovilismo a largo plazo. 

Al ser eliminado Abascal disminuye el atractivo de la 

uNS: la fuerza, la mistica incluso la violencia de que es 

victima, la cual le acarrea simpatias y adhesiones; sin 

Abascal se pierden incluso las promesas de reivindicacio-

nes campesinas, al no estar aquel que creibles, promesas -

imposibles de cumplir. Y si estos problemas internos afec

tan al movimiento, la puntilla. para iniciar el principio -

del fin de la grandeza;de:_:la• UNS, la viene a dar el gobie~ 

no de Avila Camacho,,. al. ~J.ini:i.riar la educación socialista, 

las actividades . ~i-itfcl~ti~'ales y tornar la reforma agraria 

lenta e impresisi. A;r~bdt~DdC> con ello las principales 

banderas de la'. ui{~? ' : ' ' ,, 

1947, año en"qh~,{auNsdespués de haber sufrido el 

rompimiento·erit~~-·1'~' ri~s~· .~c·e1;comité naciona J.r en -19/flJ • · - · 

en el morriento ~-~~·-~~~- Ú:r~§!s Bueno. no· él~e¡>ta q:tlE:! Antoriio 
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Santa Cruz, líder de la Base, lo sustituya de la jefatura 

de la UNS. Algunos siguen a Santa Cruz, otros a Torres Bue 

no, y muchos otros desertan, abandonan el movimiento. La -

UNS se debilita y las masas campesinas que han soportado -

polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, -

desesperan, se cansan y finalmente abandonan. 

En el otoño de su grandeza, la UNS se lanza a tratar -

de reconquistar adeptos por medio de la vía.electoral. Se 

arroja a la lucha electoral bajo la forma del Partido Fuer 

za Popular; la empresa fracasa por completo, con ello se -

demuestra que la UNS ha cambiado, que sus tiempos han past:. 

do.• Por lo que muchos de sus integrantes desilucionados se 

pasan al PAN o al PRI, ya que permanecer en una organiza-

ción de protesta, que no protesta, no redit~a ni la satis

facción moral, menos la material. 

Con Miguel Alemán la UNS pura y simplemente ha perdido 

su razón de ser, en ese momento no existe pugna entre el -

Estado y la iglesia, el pelig:r_>o de.la revolución a la iz-

quierda con Cárdenas, ya esh:Í.stória. Los conceptos de pr9_ 

ductividad e industria1:Í.za9j_ó~prevalecen sobre el de la -

reforma agraria, y-c1a'.~01.Ü~ha-.;§Be:fi3.i=l1a~sido reemplazada por 

la unidad nacional. Ái~Ján li.á':i.nstitucionalizado la revolu 

ción a la derecl'l.i,~~~·1~--bi1~f.por más.que se esfuerce no tie 

ne nada que critJC::~~ :~J. kotie;no > · 

El sinarquii~ij:tie {J~,i~~ ci6T~ri' moyimiento de OJ: 

den y progfes~/.divisas furid~medtái~~~~4~:lia. 'derecha cat61i. 

ca Y fasc~.st~<-él~O~él. ce:'3~9S ~0:11S~~{tof ~~-·~~~:tl~~~~~~~é\11_ Y C01_! 

funden con la ideofogia revolucionai'ia~ De esta forma el -
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sinarquismo triunfa ideológicamente, aún en la derrota po

litica, habiendo contaminado tanto a los revolucionarios -

del poder (A. Camacho) como a los de la oposición. (Almazán). 

En realidad ésto suponía el retorno al programa de Calles, 

años más tarde el sinarquismo podría reconocerse en Miguel 

Alemán y saludar en él al realizador de su ideal. 

La UNS cumple su papel de desmovilizador en la movili

zaci6n. El sinarquismo moviliza y encuadra al campesino 

descontento, y pacifica a los últimos grupos de cristeros 

que utilizan la violencia como método de protesta. 

El sinarquismo ha cumplido su papel de desarmar el po

tencial de violencia de las masas campesinas, encuadrándo
las en un movimiento no violento y REPIIBSENTANDO LA COME-

DIA DEL PSICODRAMA FASCISTA, facilitando así, el desliza-

miento de la revoluci6n hacia la derecha.· 

1212• tres décadas más tarde aparece el Partido Demó-

crata Mexicano, momento en que el sinarquismo sigue vivo -

como el fantasma de su anterior grandeza,. presente e impo

tente. 
-o-. -.,.-o- - --- - ---- - --- --

El PDM se nutre de los recursos materiales y humanos -

de la UNS, el 60% de los mili tan tes del ;pDM son simul tárie.§!; 

mente sinarquistas• 

El partido se presenta asi mi.s'mo ante la sociedad como 
, _. ··c•,:,o.'~f:~'.\~.·---~~---'·c >-- ' 

la laternativa al "bipatidismo PRI'TP,AN". Siendo.éste un 

partido regionalista su zon~'.de~<l~~i~el'ldia'<sesigu~ localf 

zando en los antiguos ·estados ~f~~~~~ista~: Juariajtato, 
-. ---ºº---;-:··o-o;'····----·- ·-o---+'='-'----_,~:_-,_.-' _.¿'·-~·-'-"-º-· 
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Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, San Luis Potosi y -

Nayarit principalmente. El grueso de sus militantes perte

nece al sector agropecuario, campesinos, ejidatarios, pe-

queños propietarios, artesanos y algunos segmentos de la 

pequeña burguesía provinciana; casi los mismos sectores 

que la UNS encuadr6 en el pasado. El partido practica una 

política de lenguaje fácil y relaci6n directa con los mili 

tantes. 

Siendo parte esencial de su proyecto político: 

- La defensa de la Iglesia, que se traduce en permitir 

la enseñanza religiosa.· 

- C::::reaci6n de una democracia-cristiana, a diferencia -

del orden social cristiano que predicaba el sinar- -

quismo.· 

- Defensa de la familia. 

- Defensa de la pequeña propiedad urbana y rural. 

- Luchar contra el comunismo y el imperialismo capita-

lista. 

Siendo el objetivo a corto plazo del PDM el consolida!, 

se en esta época de crisis, en que la izquierda no ha ter..!_ 

do la capacidad para dar cauce al descontento popular' si
no que parad6jicamente_ quiel'l ha ª:Provechado estos movimieE; 

tos popularen ha .sido lá dére.cha., el PAN, bajo esta pers-

pectiva .se inscribe. la a~ci6n dei PDM. 
', '_,/:- . -:->. -~~ -1-·.'.> 

El PDM retoma.\~~ r~sgos ideológicos de las masas cat§. 
·, ... -·, , .. ,. , .. -.. , . 

licas de fa regiÓri(dé'igli'al manera recoge y replarJtea li.i.S 

lineas qu~ lJ~11·sor1J?tG1~r~;d1_el p~·oyecto de la derecha, du -

la contrarrevoluci6n, proyecto alternativo al emanado d<:! -
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El PDM retoma los rasgos ideológicos de las masas c.:itó 

licas de la región, de igual manera recoge y replantea las 

lineas que han configurado el proyecto de la derecha, de -

la contrarrevolución, proyecto alternativo al emanado de -

la revolución de 1910. 

El PDM adopta la forma de un movimiento popular, de un 

partido de probres, en lo que se refiere a la identifica-

ción de su contingente, pero un movimiento de pobres cuya 

dirección ideológica se entrelaza con las lineas básicas 

del proyecto de la derecha. 

Este partido forma parte de los intentos de fusión de 

los diversos segmentos de la derecha. Esto se puede obser

var en su plataforma política, en el rescate y conjunción 

de los valores católicos, liberales y populares. Lugar do~ 

de se rescata desde los antiguos reclamos de un Abasca1: -

defensa e instauración de un orden cristiano que no sea c~ 

pitalista ni comunista; mezclándose con las doctrinas ul-

traliberal.es de nuestro Friedman enano, Luis Pasos. Todo -

ésto revestido del más puro estilo popular. Por lo que se 

facilita la alianza entre las más conservadoras propuestas 

de segmentos católicos, empresarial-liberal y de la peque

ña burguesía provinciana asustada ante la posibilidad de -

perder sus pocos privilegios conseguidos, todo ésto reve~ 

tido de un Guadalupanismonacionalista (conjunto de tradi

ciones católico_;campesinas herenciad.irecta del sinarquis

mo), con la finalidad de hacerlo acequible y atractivo a -

las masas~camResinas empobrecicia.S.,j:>~~es:ta forma el PDM 

se ins la la dcmtro de los moderl1ósf pI'OY~itos alterna ti vos -

de lad~recha. 
-- --
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Por lo que no hay duda de que el PAN ve con nerviosis

mo crecer a su derecha a un moderno partido que aspira a -

sustituirlo de la escena politica, afirmación hecha por la 

propia dirigencia del PDM. 

Lo que determinará en un futuro cercano, el éxito o 

fracaso del PDM estará en relación directa a la alianza o 

subordinación del PDM con la iglesia, al ser ésta la que 

puede tornar al partido en una fuerza importante en el 

escenario politice nacional, ya que no basta el apoyo re-

gional que los sinarquistas den a este - su - partido. 

El PDM siguiendo sus actuales lineamientos, a lo máxi

mo que podria aspirar es a ser una remembranza de la UNS, 

nada más que modernizada. El PDM ha heredado las bases del 

sinarquismo, el campesinado de la región centro-occidente, 

el cual es dirigido al igual que la UNS, por miembros de -

la pequeña burguesía provinciana. Siendo ésta una de las 

caracteristicas contradictorias: un partido de derecha, 

"un movimiento de pobres", dirigido por una pequeña bv.rgu~ 

sia "populista" , comprometida con el proyecto de la dere-·

cha. "El partido de la derecha en México cuenta con dos P.2 

derosas fuerzas y sus correspondientes aparatos de probada 

eficacia movilizadora: la burguesia empresarial y la igle

sia." (2) 

Al igual que';'.él, sinarquismo en 1940, él,:l. P~M hoy en d5.a 

es dificil t:ii:8~frciWdº~º ~eriúi61~;ió <d~ íasC'trác:l:i.c:iona1es 
,,,;;,::;:,:'.:\; e··~·,-'• • · · - • ··» , ,_·· >-~-- · . . ·:··, ·.·;c-

financier()S,de,;:1á\'dere'cha~ Pero/de'l~.rrlisrrla·forrii~ CJ.ue .el -

( 2) Abraha1rt 'Nuncio,. op •. cit. , R· .10Q. 
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sinarquismo es más fácil probar su vinculación·ideológica 

con la iglesia. Pero si en un momento determinado el PAN -

no pudiera responder a las espectativas de la reacción, el 

PDM tendría el apoyo pleno, no sólo parcial como ahora, de 

la burguesía empresarial y de la fuerza de la iglesia, y -

hablar de su fuerza es hablar de que cuenta: 

"••• con más de 100,000 sacerdotes, miles de misas dia 

rias (mitines ha dicho un autor), alrededor de 17,000 es-

cuelas que atienden a más de 300,000 alumnos - 60,000 de -

nivel superior-, plus conventos, plus dispensarios, plus 

hospitales, plus instituciones de beneficencia, plus orga

nizaciones civiles y/o militantes de laicos bajo su con- -

trol •• ," (3) 

Por lo que llegado el momento el PDM podría hacer a un 

lado su ropaje de "movimiento de· pobres" o mejor aún, con

servarlo y con el ap·oyo pleno de la reacción, lanzarse al 

asalto por el poder. 

(3) ibid. 
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"Imagenes del sereno de Miguel Alem&n" 

Punto No. 1, Noviembre 8 de 1982, p. 9 

Newsweek 

"Sinarquisma slump" 

4 de Junio de 1945 

- 17 de Septiembre de 1951 

Novedades 

- 12 de Abril de 1944 

- 15 y 16 de Mayo de 1944 
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Orden 

-2 de Septiembre de 1942 

3 de Julio de 1947 

- 31 de Octubre de 1948 

- 26 de Noviembre de 1948 

·Pren·sa, La 

28 de Diciembre de 1942 

Shedd, Margaret 

"Thunder on the righ in México" 

Harpers Magazine, Abril de 1945, pp. 414-425 

Sinarquista, EL 

4 de Junio de 1939 

- 26 de Octubre de 1939 

- 11 de Julio de 1940 

- 25 de Julio de 1940 

- 15 de Agosto de 1940 

- 26 de Marzo de 1941 

- 10 de Junio de 1941 

- 22 de Junio de 1944 

- 12 de Agosto de 1944 

- 10 de Octubre de 1944 

6 de Noviembre de 1945 

Tiempo 

- 30 de Mayo de 1942 

- 21 de Abril de 1944 

- 20 de Julio de 1945 

1 de Marzo de 1946 

4 y 18 de Julio de 1947 
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1 Agosto de 1947 

- 26 de Septiembre de 1947 

Universal, El 

- 30 de Julio de 1927 

- 15 de Septiembre de 1944 
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