
ªº lf~~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MEXICO 

AUTONOMA--<?e_). 
3 

-. ~ > 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

"EL PENSAMIENTO PDLITICO DE VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRIA 

P R E 

ROSEN DO 

EN CIENCIA 

S E N 

BOLIVAR 

POLITICA 

T A : 

MEZA 

Asesora.: Drn. Angélicn Cuéllur ·vúzquez 

MEXIOO, D. F. DICIEMBRE DE 1969 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



EL PENSAMIENTO POLITICO DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO. 

IN IDCE 

Pig. 

INTRODUCCION •••••. ,,, .•. ,,, ••....••..•••.••.•. , ••••• ,..... 1 

PRIMERA PARTE1 HISTORIA POLITICA Y FORHACION INTELECTUAL 
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,•••••••••••••••••••••••••• ••• 15 

!.Vicente Lombardo Toledano: Formación Intelectual..... 16 

1.- Sus primeros a~os ...•.•••••. ····••••••••••••• •••• 18 

2.- Los slete sabios ..•.•.•. , •.•.. ,,,,,,,,,,, .••••• ,, 23 

3.- Prlmeraa actividades de Lombardo al término de 
sus estudios .•.. ,,., .•.•. ,, ••...•.... ,,,,,., •• -... 36 -

A.- Transformación lntelectua\ •••.•....... ,,,, •.••... 47 

1 l. Vicente Lombardo Toledano: un Hombre Histórico ••.•. 53 

1.- Del desmoronamiento de la CROM a la creación de 
la CTM., ...•............•.• , •.....•..... , ,, . • • . . . 54 

2.- El debate entre idealismo y materialismo: lapo 
lémlca Caso-Lombardo, ....•.•.•••••...••••..••••.. 73 

3.- Lombardo y el cardenismo .•..•••.••.......•••••••. 79 

4. - Los años posteriores al cardenlsmo,.,, ........ ,., 93 

5.- Lombardo, la educacl6n y los Intelectuales .••••.. 111 

6.- Como hombre de Izquierda .•.. ,,,, .•......•...••. ,. 117 

SEGUNDE PARTE: CONCEPCION POLITICA DE VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO.,, ..•.•..•.• ,,,,,,.,.,, ...•..•.• ,. 134 

111. La Revolución MeKicana y el Estado Emanado de 
Ella •.••..••....•..•....•.••••.•..•.•••.....•.•.•• 135 

1.- La Revolución meKicana •• , .......••... ,,,,,,, •.... 139 

2.- El Estado ..•....•...••..•............•.••.. : ••... 155 

3.- Capltalisma e lmperlallsmo •..•••..•..••••.•••.•.. 159 



4.- El capitalismo de Estado •••••••••••• · ............... 168 

5.-- El nacional Ismo revolucionarlo ••••••••••••••••••• 177 

IV. El Partido Politico y el Frente Popular •••••••••••• 186· 

_l.- Concepción del partido politice. El partido 
pl'oletarto ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 187 

2, - El frente popular •••••••••• , •••••••••••••• ,,.- •• ,_; 19·1-·· 

3.- El-fren'te popular mexicano y el PRM •••••••••••••• 203 

4.- La creación del Partido Popular.La mesa !edonda 
de los marxistas mexicanos ••••••••••••••••••••••• 207 

5,- De Partido Populai a Partido Popular Socialista •• 229 

V, ConCepcl6n del Marxismo y el Social Ismo ••••••••••••• 237 

1.- Lá-s corriente ldeo!6gicas y filosóficas en 
Méx loo, , , , •••• , , •••••••• , •• , ••••• , : •••••••• , ••••• 239 

2.- Concepción del marxismo (material Jsmo histórico 
y mat_erial lsmo dial éctlcol •.•••••••••••• ,, ••••• ,. 24Q 

3. - Las V las al soclal lsmo •••••••••••••••••.••.•• , • , • 260 

4,- Concepción del socialismo ••••. , ••••••.••••••••••• 277 

S.- Critica a la socialdemocracia y a la nueva 
Izquierda ••••• ,, •• , •••••••• ,., •.••••••••••••• , ••• 287 

6,- La 'táctica )' la estrategia.,,., •• , •••••••••••• ,,. 292 

Conclusiones •••••••••••••• 302 

Notas. , •••• , •• , • , • , •• , •••• 31• 

B!bl lo¡¡;ra/J;;. •••••••••• , •••• , •••••• _ ••••••••••• , •• ,, ••••• 336 



EL PENSAHIENTO POLITICO DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO~ 

•Para propagar con éxito la vtslón 
da una nueva vida. ante• necesitas 
vivirla en ti mismo. Sin la posición 
anticipada de una nueva verdad. la 
predica resulta monada falsa qua 
nadie toma•. 

Vicente Lombardo Toledano. 

IHTRODUCCION 

La presente tesla de maestria en Ciencia Politica tiene por 

objetivo principal reconstruir el pensam i en te politlcp da 

Vicente Lombardo Toledano, para definir su proyecto pol~tico, 

analizando su coherencia lógica y su rigor metodológico, asl como 

sus cambios de ~oncepción de la realidad cuando e&ta •• 
cambiante, todo el lo vinculado precisamente con la• 

transformaciones que se producen en la real !dad. Cc.nstiluye 'ª 
primera parte de una Investigación que pretende conocer la teoria 

y. la pr.Actica del proyecto lombardlsta. Lo. segunda parte de la 

inuestlgaclón, que sa presentara como tests doctoral en Ciencia 

Pal ltlca, una vez reconstruido el pensamiento politice de Vicente 

Lombardo Toledano, confrontar~ el proyecto polltico lombardista 

con otros alternktivos como el del Partido Comunista Hevloano, el 

imparlaltsta, el 1 lbrecamblsla a alemanlsta, su ulabll ldad o no 

en el momento en que !le de~arrol l6, su repercusión en la u ida 

poi ltica del· pals y el estudio del lombardlsmo como corriente 

pclltlca. 

Para ambos casos se uti 1 lza, prJnclpalmente, la perlodtzaclón 



que .va da 1929· <aYio en qUe el lombardlsmo nac• proplamanta coma 

corriente p-Otiti.ca-ideológlca-slndlcall,·- hasta 1949 lal\a de gran 

deb 111 tam i en ta ·de 1· Proyecto 1 ombard letal. 

Esta. lnvestl¡aolón pretende un carllctar objetivo, 

propanléndonc•·· estudiar el pensamleto politlco de Lombardo 

Toledano a ·través del prcplo Lombardo Toledano. 

En esta tesis.se va a estudiar el pensamiento polltlco de 

Lombarda en una relación dlaléctlea: El pensamiento como producto 

Y--productor de la realidad, es decir, como reflejo de un momento 

hl~t~~lco ·y la slntesls de un proyecto politice, 

hti.Db-~9 para comprender la época y estudiando 

comprender el pensamiento, 

concibiendo al 

1 a époco. para 

Se estudiar• a Lombardo Toledano como militante y 9rganl%ador 

de diversos sindicatos y centrales obreras, su con,.epción de la 

Revolución mexicana, del capital lsmo, del ' Estado, del marx lsmo, 

del •oclal lsmo, sus tllctlcas y estratégias de lucha, su progrema 

nacional lsta y popular y su concepción dol partido polltlco y del 

frente popular. 

El pensamiento pol1t1co de Vfc~nte !.o~h~rdo To\PdRno ~~ da 

principalmente en un cont~~to hlstórlco que se inicia con 1 os 

primeros años del proceso posre11oluctonarlo, y abarca e.l fln del 

caudillismo revolucionario, 1 a consolidación de 1 • vlda 

lnstltuclonal, la reorganización económica, los ufectos de la 

crl!!!lS de 1929 en México, la central lzaclón de la organizactón 

económica y la intervención del Estado en 1 a economla, la 
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poltt.1c~ de masas, la;· ¡.-~orl:'antzilctón de 

-camp.Us. rn'o'_:y- ,-p-~-pJ~-.--~::_;_ l il: · 1 O :,_._ ~,~~-r~-:- 'con t r ibuy6 

los sectores obrero, 

ampl lamente Lombardo 

de Obreros y 

campa:~~ nCs- ~--de;. (,-~-é~.-{¿~;i:_:·l'éG'a-~-~ ;-.• -:-. el · Com1 té Naciona 1 de Defensa 

p~~-1et&rl·i:;,:. l'CÑt>"P.'r~· ::::1~-,,- _C.onf8d8.rac1ón de Trabajadores de México 

· tcTHJ·~,, -.t"c.----¡·;~-.-;:~~;¿1-~n~i i9iD.o e~onómico y reforma• cardenlstas, asto 
.. 

d-e·' l-917 a - 1940~}"-· 

Estos· aftas corresponden a la primara formación de Lombardo 

como- abo¡ado y como filósofo influido en un primer momento por 

las -1deas del posltlvlsma. Fue dls-elpulo de Antonio Caso, con 

quien rompt6 aftas después. Tuvo au primer contacto con el 

proletariado en 1917 cuando particlp6 como secretarlo de la 

Universidad Popular, que tenla como alumnos en su mayoria a 

obreros y artasanos. A partir de entonces comenzó a combinar la 

actividad acad6micn con la actlvldad polltlca y sindical, al 

crear un~ Liga de Profesare• del Distrito Foderal, formar parta 

del Comité Ejecutivo Haclonal de la CROM creada en 1918, 

perteneció al Partido Laborista Mexicano tPLMI, fue oficial mayor 

del gobierno del Distrito Federal, gobernador Interino de Puebla, 

diputado al Congreso de la Unión, fundando posteriormente la CROM 

Depurada, la CGOCM y la CTH. Se formó en el marxismo a partir de 

1925, siendo autodidacta y unu d., 

mexicanos, aunque al parecer no conoció la totalidad de las obras 

de Mar~ y Engels. Ya para entonces Lombardo era un reconocido 

dirigente sindical y conductor de masas. En este primer periodo 

podemos verlo como-un hombro do Estado y como un hombre que se 

formó, actuó y pensó dentro de los principios de la RevoluclOn 
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mexicana._ 
' - .. 

O_e ,: L940, .. ha•ta su. m_t.ier,t_á;'-. e·n· :-L96B;· . se ·(amen.to_ a la 

1 ndus t_~.1 á ~·_i z.~1? 1·¿-~~ --:1 ~: :Po1·i· f1~6-a~_:-da ~¿~ id~-d~;_n'~-~-1-~r\a 1\-, e_L cree 1 m len to 
... - ... --- --· .. --'· -----· 

de J.c m~~ca~'o<·~:nt'~-1'.n~--~ y;-~·~-~ fain~·._,:~~~J ~: PD 1.-1 t iC:._-_-~·~-~e sus t L tuc l ón de 

1 mp-or_taic ióriaii •' '.~ i" ,-~--~:~~-~··:~·¡_~_;;~~-~-m~-1-c 1,a_l '.--.-~_/_t~d~s . l 011 _ domfls aspectos 

qua:--· b~-n8f-~·Ji~~~~ :r_'·parC181 mente-- 1&.:. -econ~mla nacional en la 
,·- ~~- .:L--~·: ,.__ -- -· . _. ' - . - .. ' 

Coyun_~:..u,r.~; _d_&.; la_ ... -s_eg-~~da· ~ueif.a -.M_-ur:t'd'1~-I-, - a·unado- a ta Idea de quo 

- 1 o_S~'::Pª lsas;._per_lfér leos, pod lan lograr un crecimiento eoon6mlco 

au~ónom_o del_ lmp_erlal lsmo, fueron los factores que contribuyeron 

para_ que Lombardo desarrollara y afinara su proyecto su proyecto 

naclcnallsta y antlmperlallsta para México y América Latina, a 

través de la creación de frentes populares, Se ua a Investigar y 

rastrear a Lombardo Toledano en los a~os cincuenta y sesenta, 

décadas oscuras del lombardlsmo. 

Para entonces ya ha finalizado la etapa del reformismo 

cardenlsta, en que se da una nueva orientación a la politlca 

económica favoreciéndose la libre empresa y la Inversión 

extranjera. Abarca la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial '.I la 

posguerra, la derrota del nazlfasclsmo y la consol tdaclón de la 

hegemonta lmperlallsta norteamericana, la guerra fria, la 

implantación del Plan Marshall para Europa y del Plan Clayton 

para América Latina por parte de tos Estados Unidos, como· una 

forma de asegurar su dominio, Ante esta coyunt.ura n.:..clc.nal e 

lnternactcnal, de a9censo del Imperial tsmo norteamericano y una 

ue: que Lombardo ha madurado su pensamiento y su concepción de la 

real !dad launque tambiPn ha perdido fuerz~ poi itic&.J, consol tda. 

su proyecto nacionalista, antlmperrialista '.I popular a través de 

la creación de frentes populares que incluyen la participación y 

la alianza de loa obreros, los campesinos, los lntelect.uales, los 
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, sect_ares pop~ l _ares. y la burguesia nacional is ta en una 

ca 1 abar&clón de el as-es y e'ubard inando-· 1 os intereses de c 1 ases a 

tos_':intei-eses -~upr'emo~ de 'la nación, planteando la lucha de todas 
. . . . . . - -. 

eStas-.se·ctar9s _·en caiitra del lmpe.ri_al islllO -sin descuidar la lucha 

par· la lmplantac,ión·deJ· _soct'alismo-, que es el principal opresor 

de: ---)Os latinoamericanos, coincidiendo con 1 os 

planteaminetos .hechas aftas antes por la Tercera Internacional en 

lo referente ·a~ qye. la lucha por la l lberaclón nacional que debla 

pra_mauer el proletariado y las fuerzas progresistas en los paises 

_co_lo_nlales o semicalanlales !lucha antlmperlallsta en un primer 

momento y después lucha contra la burguesla nacional, es decir, 

ala~e,contra_clasel, serla diferente a la lucha que debla tener 

el p~o~~tarlado en los paises altamente dasarrol lados Celase 

contra_ el asel. En lo referente a la creación de un partl_do 

poi i tlco, que Lombardo pi antea en 1947 con 1 a Me9a Redonda de 109 

Marxistas Mexicanos, y que se concreta para 1g4s, con la Idea de 

consolidar los principios de In Reuoluc16n moxlcana, ya que para 

Lombardo el PNR~PRH-PRI ha frenado estos prlnclplos. E ata 

partido, al Partido Popular, despué9 Partido Popular Social lsta, 

se crearA con la ldea de colaborar crttlcamcnte con el gobierno. 

lPor qué estudiar a Vicente Lombardo Toledano? Porque 9e 

considera que él es uno de tos pocos personajes del H~K leo 

posreuolucionarlo, que ha logrado combJnar la teoria !entendida 

como la aprehensión y la eKpllcaclón de la realidad!, I• 

Ideologin tporquo desarrolló una determinada ~lsión del mundo y 

concepción de la real ldad que Influyó en la sociedad), y la 

polltlca lontendlda ésta como praKts, como acción l. Es decir, 

Lombardo Toledano es uno de los pocos mexicanos que puede ser 

considerado, sin lugar a dudas, coma un teórica, ideó 1 ogo y 
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politlco que influyó sobremanera an nuaatro pal• y en A•érlca 

Latina, 

La·-,·1mpor-tancla del astudl_o de __ Lombardo Toledano radica en que 

su pensamiento palltlco ha sido paco tratado y muy desvirtuada. 

existiendo hasta esta momento pocos estudias serlas con 

pratenciones objetivas para comprenderla. Se pretende entender y 

ubicar a Lombarda en su •o•ento. conociendo su realidad. la 

realidad que le tocó vivir, y no intentar ~ntenderlo y explicarlo 

a partir de la visión de nuestros dlas. En su época. Lo•bardo 

tuvo algunas de la11 Ideas m&s avanzadas y sus tActlcas y 

estratéglas fueran viables para buscar la llberaclón nacional y 

la lucha contra el lmperlallsmo económico y p~litlco. teniendo 

clara la idea -no muy compartida- de postergar la lucha por el 

socialismo una vez triunfado el movimiento antlmperlnlista y 

cuando las condiciones as! lo permitieran, teniendo esto gran 

relación con su concepción del social lsma por etapas. Su estudio 

es importante porque Lombardo representó -hasta cierto punto el 

lambardlsmo atgue representando- una de las ••• grandes 

corrientos polltlcas e Ideológicas de la época, eKtendléndase su 

proyecto y su liderazgo no sólo en MéKica, slno también por 

América Latina, tal cama lo demuestra su actuación al frente de 

la Confederación do Trabajadores de América Latina ICTALl. 

Lombardo Toledano, como hombre de Estado, cancib16 a éste co•o 

el núcleo central de las contradicciones de clases y a la vez 

como ol c-lor:iento propulsar dq\ desarral lo económica y palltlco 0 

el cual debe ser reformada para lograr e)(ltasamente la 

consolidación de la vida institucional, la reorganización 

económica, la reorganización patttlca y la rectarla estatal en 

materia económica a travós del nacional lsmo económico. 
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P8ra Lombardo Toledano el Estado debe de ser el depositario de 

Ja unidad nacional, el cual es un elemento necesario para lograr 

la consolidación de la vida lnstltuclonal en los primeros años de 

la posrevoluclón, como ea el caso de la creación y formación de 

varias agrupaciones y organizaciones obreras y campesinas antes 

y durante el cardenlsmo, que nacen a propuesta del poder estatal 

y qua por ese hecho no se puede hablar de pacto social !ya que el 

pacto aa da entre ia:ualasl, sino m.i.a bien de aometlmiento de las 

ora:anizaclones populares hacia el Estado, a lo cual contribuyó 

ampliamente Lombardo Toledano, sobra todo con la creación de Ja 

CTH en 1936. 

A dlferenola da otras interpretaciones, se intentar• demostrar 

que Vicente Lombardo Toledano no es de ninguna forma un •titere• 

del stal lnlsmo, ni un defensor a ultranza de los pi <llntoamlentoa 

de la 111 Internacional, aunque se acepta que en algunos puntos 

prosramAticos si hay coincidencia con ciertos planteamientos de 

la 111 Internacional. Lombardo se declaró marxista no comunista, 

expresando con el lo su adhesión al marxismo pero su ddsacuerdo y 

su desapego con algunos de loo planteamientos de la Internacional 

Comunista y de Mosc~. 

LQue importancia tiene para Lombardo la polltlca o el estudio 

de la politlca? Dejemos que ól mismo lo conteste. 

En su "Mensaje a un Joven Soclallsta Mexicano•, Lombardo 

plantea que la transformación de la aociedad humana es una 

actividad eminentemente poi itlca. Por eso quiones luchan por el 

advenimiento dul noclal lsmo deben tener la idea clara de que su 

profesión es Ja polltlca. Es una profesión porque absorve todas 

las energias de que es capaz un Individuo, y porque requiere 

conocimientos que sólo ol eotudto sistomattco de 1 a comunidad 
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humana Puede dar 1 e. 

La polltica es una profesl6~ clantlflca .porque la sociedad 
. . . 

forma parte de la naturaleza· y ést.a- ·se rige por 1 eyes que 

constituyen el -objetó· d8 .-las:-d1versas .dlsclpl lnas del saber, sin 

-qua nos rodea. Serla 

l 16glco _e .. 1r:;_.-é·¡~~~·i .. ~rear,,~~~e:··:·s¿;¡·_o_. una. parte de la naturaleza 

. es tA_ ,_s_uj et~_;_~ -}:!'Y-~.ª-'--'-~~Y~-~q~~:'<)~~;~~t 0r_a; par te;, la sociedad humana, es 

a la sociedad, 

Requlere,,el· conoclmlanto"-de·tas aportaciones que han hecho otras 

dlsciptlnas· qua".· se refler_en a los problemas humanos1 P:ilcologla, 

Geografla, Hls~orla, Antropologla, Economla, Derecho, Rol lgt6n, 

Arquitectura, Arte, cuyo punto culminante es la F l l osof la, 

sintesls de la Cultura Universal y arma suprema para el logro d~l 

cambio progresivo de la sociedad humana. En este Monsaje eKpuso 

teKtualmente lo stgulente1 

•tlo concebir la polltlca asl, como una teorta de Ja direcolón 

y de las transformaciones de la sociedad, y como una prictlca al 

mismo tiempo, es rebajarla al nivel de \a especulación 

Intrascendente o de \a acción ciega eKpuesta a constantes 

reveses. Es posible, por supuesto, dedicar9e al conocimiento "de 

la e~olución de la sociedad para fines reducidos de la 

erudición; pero entonces la pol lttca plerd~ su principal meta que 

es el cambio de las r~laclones humanas. Ta~blén ae puede 

actuar sin base doctrinarla; pero en este caso el papel de la 

politica sa anula como ci~ncla, como factor que planea la 

edificación de un nuevo mundo•. 111 
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na pued_e: h~ber acc tón; ;" ·: ~eii~-1\JC-lOria-~.-j a 

revo 1uc1 anar_ta'~'~-- i:' , .. e:· -~-;;,_:·. ',";..:- · -;;5 '.,~:·;:<~-;~_::;_,_,.-:·:-::_~-
Como-_. tad'~'s -~ ¡'·~s ;--~_6·i:~nC

0

:'li·~·:; -~:-_¡'-~: .. : ... ~~·ri;f l-~~ eg 
- ·¡ ,. . 

sin" Una· tearta· 

una clencl:a de 1 a 

y que, por su slmllltud y 
- '.- '· . 

l'epe t '1c·1on: ·e¡,·--_det·S;~m !nadas_- c_i re u ns tan e i as o en toda una época, . ' .. - .. -
,. ---•-- ----. -· --·---

ati:::;i.fúi:ZBn ef Vlilar di!r Ji?y&s-de la evolución histórica. 

Lombar_do concibe a la polit.lca como ciencia y a los politlcos 

como hombres de clencla, es decir, a los que aspiran a con9trulr 

ta sociedad socialista y preparan au advonimlento desdo el punto 

da vista teórico y préctlco, sabiendo qué es lo qua deben hacer 

en cada momento de la lucha. Los que se dedican a la poi ttica de. 

un modo esporádico, como Jos que ejercen una profesión sin haber 

pasado por la escuela, pertenecen a Jos mercaderes que nunca han 

contrlbuido a hacer la hlatoria. 

"La politica es una ciencia. La ciencia que descansa en todas 

las ciencias. Es la arquitectura por antonomasia. La que 

construye la sociedad humana. Y la poi ltlca revolucionarla, la 

que crea un nuevo tipd de hombre, superior a todoa 1 os del 

pasado. 

•Improvisación e ignorancia, son los enemigos mortales de la 

polltlca reuoluclonarla. Por tal causa, para la edificación da la 

sociedad justa de ma~ana, que todos anhelamoY, la juventud debe 

!logar lo más pronto posible a la sabldur1a"(21. 

Coincidiendo ampl lamente con Alfonso Vélo~ Pllego13>, la 
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:::-'-·-- __ ._· --. : ·:-:._- . -
oomprens ión· -de 1 a~: -~-f.~-~~:!,~_-. ,,"._él_~ I_.:-: .. : H~-~ !~--~ -~'.;- p:O!'_ ~e'.~o 1 u~i'o~ar io pa•a 

neceSariamante ·por, - e 1 · :~~0-~c-{~~¡·a~io-~: .. dé·:· .-.1 a ',.obra lnte 1 actual y 

pr'!1ctica de· Vlcan·t& ·¿~_m¿·~~~-:~ _ _-.. T--o,·I~~-~~:~ .• ;-· lo que 'juSttfica da por sri 

1 a d 1 fusión ,_-d~.:~,11-1::'·:.Pª~~amien t_o·~--

E• te ._ pan~ain_i_e_nto 'c_o"rra8ponde , a. l_a• concepcionas de una 

ortodoxia marxista que logró gran influencia en el Héxico de loa 

treinta; y que con el cardanlsmo encontró un espacio 

de8ta0ado--d9nt:ro de ia doctrina oficial del. grupo en el pod&rs el 

- naC 1on&1 lsmo - revo 1 uc tonario. 

-La nacealdad da transformar a la sociedad mexicana en un 

sentido moderno, que ocupó 1 as ideas da muchos dirigentes 

politices posrevoluclonarlos, con la finalidad del progreso, •• 
dió prlncipalmento en los aAos posteriores a la crisis de 1929 a 

1933. Es en este proceso, de ascenso de la lucha popular, de 

reorsanlzación de los trabajadores de la ciudad y dnl campo y de 

creacJón de instltucones estatales, donde destaca la figura de 

Lombardo Toledano como uno de los ideólosos mA.s importantes e 

Influyentes. 

La adhesión de Lombardo a la doctrina del 111aterlal lsmo 

histórico lo llevaron a real izar nuevas interpretaciones de la 

hlstorla universal y de la historia de México. En el primer caso 

siguió el modelo de la división de la historia de la humanidad a 

partir de los modos de producción; en el segundo, modificó 1 a 

v!~!ón tradicional de la ~voluclón d~ M6~1cu, ht<r-<Jdu..da del 

positivismo del si¡ lo X IX, reconstruyéndola a partir de una nueva 

Interpretación, de Ja lucha de ciasen y de los confl lelos entre 

naciones dominantes y dominadas. A partir de la crisis de 

1929-1933 compartló la tesis de la 111 lnternaclonal del 

•tnevttabla hundimiento del capital 1smo•, para tomar partido por 
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la· Sa¡unda 

Guerra Hund'J a'i :;;' .~:~'.~.;é_f~~~~{~-~;~ ~-~;,;·~-~,'~; -.-.}~ c_o-~x s'~ te~cia pac i l 1 ca• Y 1 a 
··-.,"· 

i 1'.ii:mada·> • ~1a: ¡·:ma·>é1can'B o •tercera Y la•. como 

veremos J~;~_::--~,!--.~~!~~~:~~f'~'~-~~'.-~r; ·""', 
. A '-Part-1 r·::'déV.i' ó_S,::-afto~_tCuaZ:.-enta. de.sde. Ja formacl6n de su propio 

~ª~-~~j:'~-;-:;_.~i;~:~ili:·~r~~-~-~~;;~~~~~;·~-~I·~~:l__.~m~~ ismo, y por 1 a derrota po 11 tlca 

~~-~i-~''ip.~~~Y~~-~~-,·~~~<B~-~-~~-~~¿;-~_¡;·P.~~~6n cen-tra1 se trasladó a Ja esfara 

d_~.-~)-!,~-~'.'.~2~{:~~~;~'~-:~I~~;~~:-:'~~~~-~r)aclonales. Su-_intaréi prlnctpaJ. en 

con•truccldn dol 

lntan11a en los 
.-.. - -·_- .---_--.,_. ~ :·.-.--,, ---_· ,_ ,--.,. -- '-.-

ary~•,-,_~_'-'.._.-·t~~t~.;.Y/.pr l_~c 1 p{ ~-~-.de-- 1 os cuarenta, para concentrarse en 
. . . ' -- - _ .. 

-eJ apCyo"·a '1011-:prOce!io•:de-llberación-nacional que se sucedlan en 
-- - • i ·-- ---·· .- - - ._ 

otras- i'ati tUde.-: 

Asumió .L~mbar_do el car&cter de dlrl¡ente pollttco de una 

oposición critica paro leal a 1 os gobiernos emanados de la 

Revolución mexicana. 

Lombardo Toledano es considerado como uno de los grandes 

constructores del movimiento obrero mexicano, dando al movlmionto 

obrero cierta preparación JdeológJca, estratégica, táctica, 

doctrinaria, teórica, moral y politlca, de 1 a cual no habia 

ejemplo semejante en el pasado anterior a la CTH. 

Fue un elemento lmportantlsimo para la construcción del frente 

nacional revolucionarlo • Un militante honesto y un verdadero 

. intelectual que supo unir su destino profunda y definltlyaot?ntc a 

la lucha de las masas trabajadoras. Su extraordinaria capacidad 

oratoria fue un factor importante en la construcción de su imagen 

y su poder, 

Para conocer ef pensamiento politico de Vicente Lombardo 

Toledano, se ha dividido esta tesis en 2 partes. La primera parte 



comprende al estudio' de· -1a hlatorla p-01 lt."i.ca' 

int.e lect.ual de- V leen te· Lombardo Tal edano, 1&·:~~8.'i; · CCOs.ta ·:de doS 

capitulas;-

En cap~t.ulo •Vicente Lombardo':'·· Toi' ad.8.00'i"-' · 'f_ormac ión 

1 ntel ectua l •••• preaanta una' bioa r·af la de 

LombaJ"do,· en que se estudian •u• primara• a'l'loa de vld':"···au papel 

ccmo-lnte¡rante del grupo de tos •siete· .sables•, aus primeras 

actividades al término de sus eatudloa ·y SU tranformaclón 

lntelectual en asta su primera etapa de formación que abarca 

hasta los a~os veintes, 

El capitulo 11 titulado Vicente Lombardo Toledanoi Un Hombre 

HistóTico•, comprende el estudia de sus años de madurez polltica 

e intelectual, tratando el proceso que va del desmoronlamlento de 

la CROM a la CTM¡ al debate entre ldeallsmo y mateTialismo, en e\ 

cual se nota una clara asimilación del marKlsmo y su ruptura con 

el idealismo; su actividad po\ltica y su gran lnfluencla durante 

el caJ"denlsmo; loa ai'ios posteTlores del cnrdenlsmo en que au 

proyecto politlco se ve debilitado; su concepcón de la educación 

y critica e los intelectuales¡ y finalmente, su trayactorla coma 

hombre de i%quierda. 

En la segunda paTte se presenta su pensamiento polltico, y 

cons~a de tres capitulas. 

El capitulo 111 titulado "La Revolución Mexicana y el Es lado 

Emanado de ella•, expone la concepcl6n lombardl~la la 

Revolución mexicana, el Estado, el ca.pita\ lama, el imperialismo, 

el capllal lsmo do estado y el nacionalismo revoluctonario. 

Para comprender y entendel" cu~les el vehlcula que tiende el 

puente entTe la Revolución mexicana y el social lsmo, se presenta 

el capitula IV •Et P&Ttido Politica y el Frente Popular• en que 
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se ew.pone, .su concepc_lón del pa_r_tl~o po.l1t1_co! el partido 

p~olet.ario,_el frente popula~.;-_el. fr_ente popu_l_a_r.-.me)(_ican_o.·Y_ .. el 

PRM, la c-reac lón'. del · Pár~li_d~·-·~-~P~-{a.r-- ·,,: )a:-:;~~iu~:~_a_:·i;'.:r_e·d:o.i:i.,_d.8 _ -::-'5te_,. ".l ps 

mai w (.9 t:ii,9 tñex lc~no·~-·~ ., as 1·. _com_~ aJ - ~~·s_.~·:-~-_d_-e:r-~~,.~:1 ... ~~-~: ~:~~¡]~--~ ~~¿~~ . P~r. t t_ ~!! 
'' ·- .~,,~~ 

Po pul ar_ s_i;:icla_119ta~ · ·. ,, ·:,d- ,,..-~:.-;.;.\'·. ;·.1-.,;..~.:.1._; '-'·'::. ,_,_;; ·;' · 

~:-.E~---~ r3_ ~ª-P t'tU ~ º··· v, __ :~~~~-~P~~~ ~-n.: d~ 1 ,· ~,-~-~-~~ l~·m··~~-{yL·.~-'~ L~~ .. S_~-~ ~'-~i).~'mo_.· • 
es~ud tar_e_mo_s.; .-; 1 a ___ ;.~_r_~i:iS~(ó .. r~~~~~Ó;~}-·.~:~-~-~- .. ~~,~~.~.---~)~ -;.:~~:~; 't'.~~-~~-;~·~:~:_":_~/Y, .:su . - ,.,,, 
as tm t tac t6n de 1 · :ma'.r·x'tsiriO, ·· · .1 _at1. f: · · ~ó··~; t"Biit"~s·:~·:'-· i'd~~_'{ó~'·t"c~'g·- -"\¡: 
f t 1 osóf iéas·. en . ~é)(. t cÓ ;:- ~;~ _.~:b~~~P~··¡·~n '-d~-1: 'm"&-¡.x t~m~·,-. 1 a , -.-.tac-~-¡-~ª·· y 

es trate¡ ta de ::1_ UCh~ ;· e¡ a• --v tas a 1 :-~:-~s-OC'~ .-¡·-¡ ~-~¿,-.~-- -~ ·¡¡·; .. ;.: ·_ -~-~~-~:-.~~-!-~~ :del 
.- " . " 

1 a-· -_ .. sOc i B_I d&i:n.ocra:c 1 a :-,:-,-y-,:_ a ) a·~:-_I 1_ aniÍlda 

nueva izquierda. 

En 1 as conc l us lenes se presentarin - cOmenta~--ioS-: g I ~ba·¡ .~--.sobre 

el pensamiento poi ittco -de Lombardo, 1 o _que .queda 

del proyecto y lo qu~ puede- ~er retomab\e· de:éJ._ 

Antes de concluir- esta Introducción, dejo constancla de mi 

reconocimiento y gratitud a ta Dra. An¡éllca Cuétlar Vézquez. 

asesora de esta tesis, a quien en 1984 le presenté mt primer 

trabajo sobre el tema y me alentó a desarrollarlo; ast ccmo al 

Dr. Vlctor Manuel Durand Ponte por su gran apoyo y estimulo para 

s~sulr avan:.ando en el terreno prof~slonal. Con ambos dlscutt las 

ideas centrales de esta tesis y de ambos reclbt 1mportant.es 

observaciones y s~gerenclas que m~ obligaron a repensar algunos 

a1pect.os q~e cor.trlb~yeron a me3crar el t.rabajo. 

De mls slr.oda:es, C~ist.!.~.a Pu;a, Luclla Ocaña y Lu!s Javier 

c;'.Je a 1 se~ 

r~~~mados contribuy~ron a mejorar esta ~esis. Mi a¡radecln!er.t~ 

tam!::.!én a todas aquel las Fersonas q~e de Clversas maneras 

fac!. 1 ita ron la real i:..J.c!.6n y ¡:-resantac!.On de est" tesis a ~ra· .. ~= 



da dtsttntos apoyos-, especialmente al de Angel Hauriolo Antolin 

Rivas, quien se avocó a la pesada tarea de procesamiento de Ja 

información en computadora. Un crédito especial merecen todas laa 

personas que trabajan en la Biblioteca del Centro de Estudios 

Filosóficos, Poltticos y Sociales •Vicente Lombardo Toledano•, 

a•f como a su cuarpo directivo, por todas las faci l ldades 

brindadas para la revisión de Ja lnformao16n inédita que •ólo ahi 

•• - encuentra. 
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J. VICENTE LOMBARDO TOLEDANDt FORHACION INTELECTUAL. 

•No pierdas ni un minuto de tu tie~po 
en co11as pueriles. Nl en la• horas de 
dicadas al descanso puede• olvidar
te de la 1rave responsabilidad que 
tiene• oontraida• 

•ttientra11 no •a cumpla tu ideal. vive 
en inconformidad perpetua y on acción 
apasionada y permanente•. 

Vicente Lombardo Toledano. 
El papal da la izqulard,a en México ha •ido. en oiartos 

momento•. sumamente al1nlffoatlvo. Desde fines do loa a~oa veinte 

hachó profundas rafees en el movimiento obrero, sobro todo en las 

organizaciones obraran que participaron en •1 proceso da 

unlflcaolón que aa desa,rrol ló durante la orlsla de 1929-1933; en 

espacial en Jos 1rand11s slndloatos de Industria que se formaron 

en toncas, pr l ne 1pa1 man to f arrocar r 11 aros, mineros y azucareros, 

teniendo amplia partlclpaolón en esto el Partido Comunista de 

t1é1<loo IPCHI. 

Un hombre de izquierda, Vicente Lo•bardo Toledano. l le1ó a 

convortlrse en al lider lndlscutlble del mov lmlento obrero 

unificado, enarbolando uña plataforma de prtnoiplos qu• 

abiertamente se Inspiraba en el marxismo y difundiendo en Héxlco 

la polltlea antifascista del frente popular. tan caracterlstlco 

de los partidos de i~qulerda en todo el mundo en 1~ 'eeunda m!tnd 

de la década de los treinta. 

En esa misma década, la Izquierda, tanto la lo1qbardlsta co1110 

la comunista lla agrupada en el PCMI, st1uló siendo una fuerza 

poderosa dentro do las or1anlzaclones sindicales. prlnclpal~ente 
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en los sindicatos nacionales de industria, hasta por lo meno• el 

al'\o de 1946, cuando comenzó a imponerse daftnltivamante 

domlnlo de la dtrl¡encta sindical oflclal tata en todo 

movlmlento obrero. Volvió a resur1tr con alerta fuerza 

1958-1959 y hasta cierto punta nuevamente con los movimientos de 

lnsur¡encla sindical en loa al'\oe eetenta<41, 

al 

al 

en 

Vtaenta Lombardo Toledano fue una fl¡ura singular y sumamente 

importante en la historia da ta izquierda y da la clase obrera 

meKlcana. Fue mil ltante de las organizaciones obreras de les aflios 

veinte y de~pués 

trabajadora durante 

ol 

les 

111.6.s lmportant• 

año a treinta. 

dirigente 

Fue un 

de 1• clase 

lntel actual de 

amplia cultura universal y un gran orador. Nació y se desarrolló 

ld•ológlcamente en el horizonte de Ja Revolución mew:loanaJ el 

socialismo para él debla llegar a través del camino que habfa 

abierto la Revolución mexicana. Fue también un hombre de Estado. 

A pesar de que de•ds le• a~o• veinte se hizo marxista nunca 

aceptó ingresar al Partido Comunista, porqué para él era 

1nacAptable el rechazo de los comunistas a la Reucluclón m&Klcana 

y sobre ledo al Estado emanado de el la. 

Sostuvo la teorla de las etapas en el desarrol Jo de la 

revolución socialista, argumentando que en forma i nev 1tab1 e 

NéKlco llogarta al scclallsmo, pero antes deberla librar una 

lucha nacionalista y antimperiallsta, en qua ol pro 1 et.:i.r lado 

debla hacer un frente comün con tedas las clases sociales de 

Hlu:lce, o mejer dicho, con Jos: sectores pro1reslstas. Concebia 

que sin el Estadop- lnfluldc por Jas clases populares, el tránsito 

al soclalJsmc era imposible. 
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Una vez que fue aKpUlsado de la Confederación de Trabajadores 

de Hé•lco· ICTHJ a fines de loa cuarenta, y en que •u proyecto 

comenzó- a perder fuerza, 

colaboración"critica con el 

fundó un partido que ser fa 

¡obierno, a la vez que queria ser la 

li¡azón entre les objetivos histórlcoa de la Revolución me1tlcana 

de 

y la revolución soclatlsta. El partida creado por Lombardo fue el 

Partido Popular, que posterl'ormente devino en Partido Popular 

Soctallsta, el cual, según Lombardo debla llevar a M61tlco al 

social lsmo, en al lanza con el Estado, no atn antaa l lbrar a 

México del dominio Imperial lsta{SJ. 

Fue un hombre multifacétlco que trabajaba en muchos campos al 

mismo tiempo. Aunque en 1933 obtuvo el grado de doctor ~n 

Fltosofla, era primeramente un hembra de acción. 

marxismo en forma autodldacta16J. 

Estudió el 

1. Sus Prlmeroe ~~os. 

Vicente Lombardo Toledano nació el 16 de jul le de 1894 en 

TezlutlAn !abreviatura de las palabras tazlnyutepe~intlnnclngo, 

que quiere decir en •ná.huatl •1ugar en donde cae granl~o· 1, 

Puebla. Sus padres fueron Vicente Lombardo Carplo e Isabel 

Toledano Toledano. Su abuelo paterno, Vtnc~nzo l.omh~rdn Cettl, 

fue un Italiano quo 1 legó a ttéxlco en la so¡unda mitad dol siglo 

pasado contratado para ense~ar pequeftac Industrias agrlcolaa. Su 

abuelo se casó con una mestiza de ascendencia totonaca, nacida en 

el estado de Hidalgo, donde vivieron un tiempo hasta que después 

emigraron a Tezlut.IAn, lugar en que pudieron educarse los hijos. 
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El padre de Lombardo se casó con una joven tez iuteca, 

probablemente de antecedentes sefarditas. Por tal razón, Vicente 

Lombardo Toledano se consideró a si mismo, desde el punto da 

vista racial o biológico, como una mezcla de diversos factores: 

ltal lana, espai\ol e lndlgena. Su padre era un hombre rico que se 

desempeñó como comerciante y aaente de seguros; vendla productos 

de petróleo en toda la sierra de Puebla y en la costa de 

Veracruz. Su abuelo también fÚe un hombre rico al descubrir unas 

mln'as muy rica& de cobre a unas cuantas leguas del pueblot71. 

Al cumplir los seis años de edad, Lombardo Inicio sus estudios de 

primaria en el •Liceo Tezluteco•, un plantel con Idea• nuevas que 

tenla como director y fundador al profesor Antonio Audtrac, ~e 

orlsen francés, que fue dlsclpulo del educador suizo Enrique 

Rébsamen. Alll recibió una educaclon posltlvlsta, teniendo como 

compañeros a los hermano• Manuel y Maxlmlno Avlla CamaoholBI, 

Una Yaz que terminó •ue e•tudlos elementales su padre lo llamó 

un dla y le dijo que tenla que tr a la Ciudad de México para que 

continuara sus estudios. Fue aat como en i909 Lombardo 1 legó al 

Internado Nacional de Ja Ciudad de Hé~lco, 

alojamiento a los estUdlante• de provincia, 

en donde se daba 

para eat.udlaÍ- la 

preparatoria. En el Internado Nacional siólo se estudiaban los dosi 

primeros años, a partir del tercero habla que pasar al edificio 

de la cal le de San ildefonso en donde estaba la Escuela Nacional 

Preparatoria, qua en aquel los años tenla un plan de estudios de 

cinco años. 

Lombardo comenzó a descubrir al mundo ya como estudiante 

preparatorieno. Uno de sus primeros conoclmlentoe fue el de que 
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habia ea tal lado 1 a revolución - cuando un compai'IÓ.Í-o. •UYo I • mostró 

que 

tenla •n la primera· plana el encD.bezado1 .•E•t•lló.-- la rovolución 

•n Puebla•. 

Lombardo &captó que para 1910 tuvo que pre¡untar qu6 ara la 

-r•voluclón ya que no •ab1a nada del gobler~_º• de la situación del 

pueblo y de lo que era México en aquella época. ya que metido en 

la sierra de Puebla y J levando una vida de nl~o que no tenla 

necesidades matertalea, era natural quo no tuviera preocupaciones 

ni lnter6• por Investigar qué oo•a era tt•xtco, Adml tló que 

comenzó a pensar en su patria Justamente el dla en que estalló Ja 

revolución. Fue su padre quien le explicó lo quo era el 

porft rlato y lo desorlbl6 la sltuación social, pollttca y 

económica de aquel Jos a~on. 

Poco tiempo antes del oatal l tdto da la ruYoluctón, Lombardo 

•acó el prlm~r lu¡er en el primer eño de estud109 0 rec!blendo un 

premlo du monos del propio pre91dente de la Repúbllca, General 

Porfirio Dl!l-Z, en e: Teatro 1,rbeu. Al 11 conoclO a Ju~to Sierra, 

ministro de Jnstr~cclón Püblica, y a los dem~s colaboradore~ de 

Dtaz. En esa coremonta Lombardo recibió un documento d•l 

prosJdente, quien le dió la mano y lo dljo1 •Lo felicito Joven. 

Estos primero~ años de LomUardo colncJden con la etapa 

histórica d~I porflrfato, en que Porfirio Dt~z ha acumulado un 

¡ran poder, con una gran e&tabJ l ldad en ol gablnetiit, pero en que 

ni el Senado ni la.Cámaro de Diputados se convlrtforon en un 

Yerdadero contrapeso del poder del pr-esldente. Esto se aont>Jna 
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con un proceso de prosperidad económica, iniciado casi el mismo 

aRo de nacimiento de Lombardo, del cual la propia familia de 

Lombardo se vlo beneflcia~a. 

Los primeros aRos de eatudlo de Lombardo corresponden oon un 

impulso a-1~ educ~~iÓ·~ durante --.1 porfi.riato en qua aumenta el 

nómaro da esc.uelas y de éscolares. Sólo aooedian a Ja educación 

media y superior_ los grupos eoolales con al los recursos 

ecorÍóifti~oe y de las grandes ciudades. 

eran L&ies\ -H~-d-ictna e lngenterta. 

La• principales carreras 

-A pasar de esto, al bienestar alcanzó a muy pocos. En el 

porfl~lato siguieron cceKlstiando formas pracapi tal is tas D 

sem.loaptt.attstas con formas capitalistas de producción. México se 

hizo mAs multiforme y heterogéneo, 

Desde principios del siglo XX, la oposición porflrlsta se 

manifestó por la efectiva libertad de eKpreslón, •l 

efectivo, el municipio libre, la reforma agraria y la creación de 

clubes liberales en todo el pal s. Desde 1904 o 1905 las 

relaciones obrero-patronales comenzaron a deteriorarso¡ an 1906 

estallaron las huelgas de Cananea y Ria Blanco, preludio de la 

Revolución mexicana. Estas dos huelgas fueron las primeras 

grandes luchas anunciadoras de la revolución y qua concentraron 

el descontento nac tona 1, por 1 o que podemos ver que 1 a Re vol uc ión 

mexicana fue antecedida también por movimientos proletarios. 

Por otro lado, comenzó a gestarse una oposición burguesa ni 

gobierno de Diez. Ast, surgió Ja figura de Francisco l. Madero, 

miembro de una rica familia de terratenientes. Madero y la 

oposición burguesa no tenian la finalidad de encabezar una 
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re\loluclón_ccmo la que finalmente estalló, stnO mé.s_ b~en contener 

y evitar el estal 1 ida re\lolucionarlo popular, haciendo a un lado 

a POrflrl-o Dlaz y asegurando su ·sucesión pacifica y burguesa a 

tra\lés de algunas reformas polltlcas. 

La sltuac.ión empeoró con la crl•is económica que el pala 

sufrió en 1906, dlumlnuyendo la producción del malz y los precios 

de algunos productos. Disminuyeron las Importaciones y ••• 
exportaciones¡ la balanza comercia! fue negativa y el nl..,el de 

vtda se deterioro por- lo que aumentó el disgusto social. Sin 

embargo, para 1910 la crisis económica habla pasado. 

Este mismo año se celebraron Jos cien a~os del Inicio de la 

independencia, en que Dlaz Inauguró Importante• obras y reabrió 

la Unl..,orsldad Nacional de México. 1910 seria también un a~o de 

elecciones presidenciales. Madero quien presento su candidatura a 

esas elecciones, pero que fue puesto en prisión en el momento en 

que se real Izaban las \IOtaclones, expidió el Plan de San Lulo, en 

el cual declaraba nulas las elocclonoa y desconocia al soblorno 

de Ola..:, exigiendo el sufragio efectl\lo y la no reelección, 

señalando el 20 de No\liembre para que todos se ]e\lantaran en 

armas contra el gobierno de Ola..:, lnlclando asl la Re..,oluctón 

mexicana, que tan de sorpresa tomó a Lombardo, qu len como ·!J 1 mos 

anteriormente, en sus años de estudiante preparatorlano no sabia 

el stgnlfic-.do del Inicio de la re11oluclón. 
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2. Loa Sieta sabios. 

Los pr_lmeros años de la lucha armada corresponden con los años 

da estudio de Lombardo en la preparatoria. En 1914 lnsresó a la 

Unlversldad para estudiar Derecho. SlmultAneamente estudió 

Fllosofia en la Escuela de Altos Estudios o Ateneo de la 

Juventud. Se destacó como un gran estudiante y pronto se 

convirtió en el alumno preferido de su m&estro, •I filósofo de 

México, Antonio Caso, tanto en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia como en la Escuela de Altos Estudios. En sus 

primeros escrltost •El Derecho Públ leo y las Nuevas Corrientes 

F 11 osóf leas• "La Etlca•, Lombardo se •• grandeme"!to 

Influenciado por su maestro Antonio CasoClOJ. 

Formó parte de la generación de 1915, conocida también como la 

generación do •1os olcte ¿abtos•, qulancs nacieron a la vida 

intelectual y poi ltica durante la Revolución mexicana, y en un 

mundo que comenzaba a conocer la experiencia de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución rusa. 

"Jos siete sabios• fueron Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez 

del Mercado, Vicente Ldmbardo Toledano, Teófllo Olea y L·eyva, 

Alfon~o Caoc, Monucl G6nc: Mcrln y Jc=ú= Moranc Dac~. 

La actividad de •Los siete sabios• fue la de continuar la obra 

cultural del A te neo de 1 a Juventud. En 1917 Lombardo fue 

destsnadc ~ecretarlo de la Universidad Popular Mexicana creada 

por el Ateneo años atrés, Se hablan declarado neutrales en cuanto 

a po!Jtlca Interna, aunque en la cuestión universitaria y en sus 

comenLarlos sobre la Constitución eran de hecho antlcarranclstas; 
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pretendian hacer· mAs· politlca-cUltural que polltlca pura. 

•Los siete sabios• incursionaron por_ primera vez en la 

actlyldad poi ltlca. ocupando Importante• puestos públ leos, una 

vez que llegó al poder el grupo Sonora, encabezado por Adolfo de 

la Huerta, Joaquln Amaro, Alvaro Obregón y Plutarco Ellas Callee. 

•Lo• slate sablee• no tenlan pasado reYoluolonarlo, ni méritos 

en campafta 0 nl se tdenttflcaban claramente con un grupo pollttco; 

mAa bien. accedieron a lo• puestos públloos gracias a su fama de 

•sabio•• y al apoyo de los sonorenees, especialmente de Adolfo de 

la Huertalil). El desmembramiento del grupo se da en 1921 por 

pugnas Internas entre sus Integrantes. 

AntQrtor a la generación de 1915 o del grupo conocido como 

•1os siete sabio••, se encuentra la llamada generación de 1910. A 

pesar de que no perteneció al Ateneo de la Juyontud o la 

¡eneraclón de 1910, Justo Sierra, ministro de Instrucción Pllbllca 

en ol gobiornc do Porfirio Dlaz, podrla Ger considerado como el 

¡uta espiritual del Ateneo de la Juventud, ya qua os él quien 

Incita a sus Integrantes, en 1908, a Incursionar en las últimas 

manifestaciones del pensamiento europeo, 

A fines del pcrf lriato, 1 as nuevas ~ene raciones de 

intelectuales se vuelven ~as agresivas. Son personas de entre 30 

y 45 a~o~ que ~I ccntir=o m~durc= para QjGrcer la pül illca, pera 

que el gobierno no los Incorpora a sus filas, se convierten en 

crltlcos del porflrlato. Para esto mucho tuvo que ver el Ateneo 

de la Juventud, el cual •• eren en 1909, 1 1 amándose 

posteriormente El Ateneo de HóKtco. Una de sus primeras tareas 

fue la de impugnar la fllosofla positlYlsta, defendida por 1 ca 
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oientificoa durante el porfirlatc, Vlvló hasta mediados d• 1914, 

sus mis aotlvoa miembros fueron Pedro Henriquez Urefia, Alfonso 

Rayas, Antonio Caso y José Vaaconcalos, entra otro•. Loa 

atanaistas no simpatizaban con el posltivlamo y propugnaban una 

ranovaolOn cultural, clamando una educación humanista e 

idealista. Era una ¡eneraciOn de intalectualaa que también querln 

desplazar a.la gerontocracla cultural gobernanta do GUB puostos Y 

da au idaolo¡ia, y modernizarse, Es por ello qua realizan una 

préctica cultural abierta a todo al póbl leo, como una forma de 

extender la cultura a toda 1 a sociedad, como 

oreaclón de la Universidad Popular en 1912. 

lo demuestra In 

Son también el 

princlpal sostén y apoyo de Justo Sierra en su obra de reabrir la 

Unlversldad en 1910, fundar la Escuela de Altos Estudios y cresr 

una aristocracia cultural. 

El Ateneo da la Juvantud se disolvió en 1914 porque la mayorla 

de sus miembros sal leron del pala, mucho• de ellos por haber 

ocupado puestos en el gabinete de Victoriana Huerta, otros por 

haber•e sumado a una facción derrotada de la revolución y otros 

por un exilio vol untarlo. Fue por el lo qua con 

muertos o ancianos y los aten•i•tas exll lados, los jovenes de la 

siguient~ generación, •1os Siete Sabios• o In generación de 1915, 

asumieron la responsabilidad de hacerse o lmprovt~arse muy pronto 

como profesoreo a riesgo da que de no hacerlo so viese destruida 

la obra de \os atenelstas, antecesore~ y ~nestros de la nueva 

generación. 

La actividad de "los Siete Sabios• continuó con ta obra del 

Atenéo de la Juventud(12l. Se Inició, como dijl111os anteriormente, 
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la ·1ucha armada continuaba. Ca 

momento PO< . - - . 
Mad"ero· no. --- hab1 a'· ~~\·ti-~f a'.do>:,~-L'a'··''· di V tS lón · de la burguesia y su 

puar tas a la 

•• alzan en armas 

Franc.isc-~::i.Íi·¡¡·~-Y--·P~~-cu'~(-ci~ozC-~--·an él Norte y Emillano Zapata en 
- -·-- .. -.-; --·:· .·;:· -,--· 

e 1 -- Sur,· ;:é{u8':"-~8:'.!-Ut'i !'a·~~:-a·~ 8 rupOs :_campes 1 nos en demanda de tierra. 

gobierno Interino de 

León ·de:_la -Ba_·rra 1 quien asumió la pl"esldencta de nuestro pals de 

Mayo a Noviembre de 1911, seg~n los Tl"atados de Ciudad Ju~rez, 

mediante ·los cuales Oláz l"enuncla al poder -- no fue capaz, en 

sus quince meses de gestión tnoviembre de 1911 a febrero de 

1913J, de dar solución a las demandas campesinas, pero tampoco de 

satisfacer a la burguesla me1<lcana, ni pacificar al pals, pol" lo 

que et golpe de Estado se hacia evidente. El ai\o de 1913 se 

inicio con augurios de levantamientos rnilltal"es contra el 

gobierno de Madero, siendo hasta el 9 de Febrero cuando éste se 

Inicia. Las fuerzas burr:uesas y mi 1 ilares adversas a Madero y 

encabezadas por el general Victoriano Huerta, la derrocaran de \& 

presidencia para reimplantar el sistema prevaleciente durante"el 

porflriata, el cual se e1<tendló hasta 1914. 

El galpr! huerllsta en lugar de contener la revoluclón fue como 

la señal que dióel f lama;:.o para que la guerra camp~slna se 

extendiera a todo el pa is. Ca• primeras manifestaciones 

contrarias a Huerta se expl"esaron en el norte del pa 1 s en 

concreto en Coahu11a, donde el gobernador Venustiano Carran~a 

C¡;,.llflcó la llegada a.I poder de Huerta como un acto ilegal. 
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- . ·- .-'-. ·-.· -

Carranza ·aa levantó --~·ont~¡·-e1·:· h
0

ue~ti9mo· con el_ pian· da Guadal upe 

prcmoY 1ef1dD. la .continuidad ::~-~~·:'~~-~,¿~-r-1·~-~~. 
La u's'urpac1.Ón-. y_ la; ,._1_~p_opÜJar_~dad de Huerta, asl como su 

Intento da r111r.~_•_1!-.. " __ ·_aJ- po~f.1rfato 1 aglutino en su contra a la• 

fuerzas reYolu~1onar1as dlaperaaa, puea repreaentó al orden de 

ooea11 contra las que ·el pueb_lo y la pequefía burgues1 luchaban. La 

opoa1c1ón a Huerta •• aglutinó po< un 1 ado on ol 

const1tuc1onal1smo enoabezado'por CarrAnza, donde •o incluJa a 

las· tropas vJ_l I Jstaa y obragon.tsta•, 

zapa ti s tas. 

y por el otro lado lo• 

Es en jul lo de 1914 cuando lus tropas huertlataa son 

derrotadas y los oonatltuclonallstaa •• hacen del poder, 

lnstalandose el gobierno de Carranza en la capital. 

A partir de entonces se Inicia la lucha entre facciones, qua 

dura hasta 1917 y que se prolonga quizá hasta 1920 ya qua el 

nueYo ¡obterno bur¡ues da Carranza lntonta neutralizar y someter 

poi ltlcamente a las direccione campesinas, como se oxpra11a 

claramente en la Convención de Aguascal 1ente9 de 1914, en que se 

da la ruptura Carran2a-Obregón contra Villa-Zapata, que concluye 

en una lucha militar· en qua vill1sta11 y zapatlstaa aon 

derrotados. En 1917, afio &n que flnall2a Ja 1 ucha armada, la 

facción triunfadora de ella es el carrancismo-obregonlsmo. 

Una vez concluida la lucha armada, y ya en el gobierno de 

Carran2a, qu~ ~e ~KtcndI6 hh~la 1920, se elaboró una constitución 

polltJoa en 1917 que al mo~ento de su aprobación fuo la 111é.s 

avanzada de 1 mundo, No era social lsta sino burguesa, pero 

lagtslaba sobre d11rechos obreros y campesinos, adomó\s de ser 
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claramitnte n8.cloiili:i-19t·a~· an't"t'trriPerial is ta- y es tab 1 ecar la 

rector-la d&I .EStado--en materia econónilcao 

1 ucha· armada-, en que se 

desarrol fan---·1as actividades 'de la senereclón de 1915, ·de la .cual 

res a; ta~ · •. 1-o~~ :_s t' 8t_8_' a·abi os• , 
. . . : -

En. Slis--'-~11-Éi~Ot.-f:aa··- on'a:ri·1a1 Cesio Viflegas .cuenta' su acB"rcamlentO. 

a ;. {os···siet& ·satilos•. _-Fue a través de Manuel Gómez Morln que se 

puso ·en ·ccntácto ·con el" grupo y por medio de el lo& conoció al 

maestro Antonio Caso. No hizo amistad con todos, sino mé.s bien 

con cinco de elloss Manuel Gómez Morln, Vicente Lombardo 

To 1 edano, A 1 berto VAzquez del Mercado, Alfonso Caso y Teófllo 

Olea Leyva. En su juventud tuvieron Intereses similares, pero 

después siguieron rumbos distintos y algunos de el los pelearon 

entre sl al grado de no cruzar palabra. Se sintieron compañeros y 

amigos. Los unió una visión mucho mAs amplia que la que tenla el 

estudiante ordinario porque sontlan la nocosldad do ampliar y 

profundizar su conocimiento, adquirir una buena cu! tura e 

Incursionar a la Fllosofla, 'ª Historia y las letras. 

Presintieron que desde 1915 surgla ante sus ojos un nuevo México, 

en el que debian y podlan participar, ayudando a resolver los 

problemas nacionales. Detectaron el gran vaclo Intelectual del 

grupo revolucionarle v!ctcrlo~o y creyeron poderlo llenar ~n 

beneficio del pais. 

Cada uno tenia su propia personalidad bien definida, Manuel 

Gómez Morin parecta el mAs equilibrado y el de mayor slmpatla. Al 

otro extremo se podrta ubicar a Alberto Vézquez del Mercado, a 

quien se le tenia por un hombre Aspero, pero decidido; incursionó 
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en la cultura, el derecho, la politica y la administración 

póbllca_ antes que los demA.s. Teófllo Olea y Leyva era una alma de 

Dt"os ·y ·nun-ca se reclamó ••r sabio, conaldaraba BU pertenencia al 

1rupo como fruto de, una almple 

Lombardo Toledano resultó el mAa 

coincidencia temporal. 

Inquieto, contador de 

Vicente 

chis tea 

ingenioso•, qua preaumla de ser hombre do campo, lo cual queria 

dec~r capaz de apreciar la hermosura de la naturaleza y da 

entandar al hombre oomón y corriente. Alfonao Caso se mostraba 

muy Interesado en la Flloaofla, inclinación Impuesta, desde 

lue10 0 por el preatlglo de •U herma.no Antonio, pero como siempre 

le molestó vivir bajo esa sombra, eetudlaba 

la Flloaofla al Oerecho{131. 

las aplicaclone9 de 

Para at1unoa la generación de 1915 no fue integrada ónlcamonte 

par • 1oa Siete Sabios•, aunque estos fueron los 

rapreaan ta t l vos, 

•La ¡eneración de 1915 1 como le puso Hanuel Gómez Morln, 

¡aneraclón eplrrevoluclonarla, gegón bautizo de Ylgberto Jlménez 

Horeno, o generación agrarlstn, a genernclón de LA.zara CA.rdenas, 

o 

produjo unn minarla rectora de no menos de tres centonare• de 

lndlvidua• quiene• par su sablduria, esptrltu laborla•o, cordura 

y juventud contrastan a ajos vistas con los rústicos, Ignorantes. 

destructivo• y melenudos leone• revolucionarlos. La nueva élite 

el automóv l l, el nace con el ctne, la radio, 13 qu11:1laterapta, 

aulón y la ley de la relatividad en la 'bel le époque' europea y 

la paz porftrlca moxicana, on un quindenio alegre, entre 1891 y 

1905, Esto no quiere decir que m•s do al¡uno de loe 300 na nazca 
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antes o después de la11 fechas limites, ni tampoco significa que 

todos hayan nacido.en Méxlao•11~J. 

De acuerdo con Luis Gón%alaz 0 entra la Intelectualidad de los 

afta&' veinte prevaleció un pensamiento de corte socialista y 

prosovlético. En su muy peculiar estilo nos dice lo siguientes 

•Hubo un momento-en el que J& Revolución rusa cautivó a casi 

todo• los jóvenes Intelectuales. En 1919, Gómez Marln le confesó 

a un amigo que la 'organización, tendeola11 y p_rocedlmiento11', de 

la 'Repóblica Federal Social lsta de 1011 Sovléts• le 'habla 

cautivado'. Durante los 20, Arque lee Vela, José c. va 1 adGs, 

Manuel Haples Arce, Ramos Pedrueza, José Hanclsidor, Miguel Othón 

de Mendlzabal, Hernil.n Laborde y muchos otros proponen caminos de 

renovación de tinte rojo y ruso. En general, los mil.xlmos l ideresa 

obreros, aunque no se suman a las filan del Partido Comunista y 

aón 1 as combaten, usan pensamiento de corte socia 1 lata. 

'De hecho, el plan salvador més reiterado por 

los pr~tagonlstas de la generación de i915 

la mayoria de 

podria J lamarse 

nacionalsocialista si eBe nombre no tuviera, por cuJ pa de lo• 

nazis, una nota infamante, Se trata de una fórmula hecha con 

fragmentos de varias ldeologlas aparentemente contradictorias, 

que acepta las tendencias liberales y 

Constitución de 1917, que haoe caber 

libertad y la justicia social, la 

Intervención del Estado en 1 a 

socialistas ls:lcl de 

en el mismo jarrita 

iniciativa privada y 

nctlvldnd ocon6mica, 

la 

la 

la 

•• 
nacionali11mo económico y las inversiones extranjeras, al fondo 
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colectivo y la peque~a propiedad privada, el fomento de la 

lndustrlalf~acló~ y da las organizaciones obreras, la democracia 

y ta_ dfct~dura, la división de poderes y la supremacla del podar 

ejecútlvo, "el régimen federal y la central izacl6n pol itica, la 

lnte-graCtón racial y el lndla:enl!lmo, 

las 'restricciones al culto catól leo, 

la tolerancia rellgfoaa y 

la libre expresión y al 

~on-trol -estatal de loe planteles educativo•, la mala )1 la buena 

vecindad con el poderoso Imperio da loa Estados Unidos•<1S1. 

La actitud de la generación de 1915 fue 1ndudab1 amante 

nacfonallata y se combinó con una actitud socialista ecléctica en 

la que caben muchos matices. Su a:usto por el deaarrol lo económico 

conseguido por Jos grandes palees capital lata ea conju¡ó con una 

elmpatla a la juatlcla aoclal predicada por el ünleo pala 

socialista da entonces, la Unión Soviética. Sin embargo, sólo 

ala:unos dieron todo su amor al marxismo-leninismo, la mayar la 

asumió una actitud vagamente soclall2ante. 

La actitud nacionalista de la generación de 1915 parte del 

reconocimiento de que el pais tiene que definir Interesas y 

gustos propios, que 'hay que hacerlos prevaJ ecer. ... un 

nacionalismo mas pesimista y un paca menos xenófobo quo el de la 

generación precedente, aunque respeta la yanqulfobia popularti61. 

Con respecto a la formación de Lombardo, es nac&s:arlo 

mencionar que presentó su tesis y obtuvo el titulo de licenciado 

en Derecho et 15 de Marzo de 1919. El titulo de su tests es 'El 

Derecho Público y las Huevas Corrientes 

osa mismo a~o. Al li rcnumló las fllosoflas 
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del siglo 

publloada 

XIX y se 



i-eflrf.ó ·al •11anlffesto del· Part.ido Comunista• como el 

m.6.s lmpor_~ante del s_lglo .XIX y a 11arx (181B-1863sicl 

documento 

--asi lo 

citó Lombardo-- -como la figura ma11 importante de l_a historia de 

laa doctrinas morales y politlcas del siglo, Una mi rada 

blbllosr•fica muestra que su conocimiento de Marx era por fuentes 

de segunda mano. Su tesis eja111pl iflca la ~daologla da un joven 

ideal lata con poca lnformaotón y mucha confusión 1deo16glca<l7J. 

D••pu6a da rescatar la vena hegeliana de Marx la quien considera 

como hegeliano de Izquierda junto con Strauss, Feuerbaoh, Bauer, 

Hax Stlrner, Lassalle y Engalsl, lo considera ademAs como la 

figura mis importante en la hlatorla de las doctrinas morales y 

polttlcas del siglo pasadotlBl. 

Aunque Lombardo se educó dentro del positivismo, la fllasofla 

oficial dol porf lrlato, no simpatizó con esa corriente de 

pensamiento, con la cual romplO. 

daba muestras de deacréditol19), 

Ya desde 1909 el posltlvismo 

Como estudiante Lombardo no pudo refutar las Ideas que recibió 

do sus mae~tros. Durante ol bachillerato y loe años en que 

011tudló Fllosofla en la Escuela de Altos Estudios y Derecho en la 

E•cu•la do Jurisprudencia, fue, como todos eus compa~aros. un 

receptor do las enao5anzas de sus profesores. Estos tlltimos, por 

Jo general, olmpatlzaban abiertamente con la fllosafla idealista 

y negaban la fllasofia material lsta asl como la tesis dialéctica 

como método de lnvestlgaclón y como explicación del proceso de la 

naturaleza. 

Lombardo apreru:ltó las enseñanzas del positivismo y dal 

ideal lsmo, pero no estaba en condiciones do hacer una crltlca de 
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a·l las, porque _no,_:ha~l& .•at.udlad~ lo, auficlant• para tener una 

,.y . , menos . para sustentar 
., -.-·-. --

una .. oplnlÓ'n·:_.-c:i.Puest~·. -F~e,lla•ta:_~Ue ~al i.Ó de la _Unlversldad cuando 

emp~zO_~· .. :re!ia"cal-. BU .cultura. estUdia.ndo .como autodidacta las ramas 

de ;conocim~ento que no habia_recibldo nunca en la Universidad. En 

.u.- al'los de·estudlo!I y en sus prlmaros años de egresado, Lombardo 

e9tuvo profundamente impregnado de la filosofla idealista. Sin 

embar10, en eu tesis de licenciatura en Derecho, real izO un 

eatudlo sobra la base de los conocimientos obtenidos en la 

Unlversldad. Sl bien es cierto esa tesis se ve influenciada por 

el idealismo, al mismo tiempo presenta dudas sobre algunos 

a•p•ctos de ta vlda social qua el Ideal l9mo no acepta. 

Lombardo admitió que el procesa de su pensamiento fue lento y 

largo. No pasó de 1 a fllosofla idealista a la materialista 

r•pldamente, ya que tuvo que estudiar los textos de Fllosofla que 

en la Escuela de Altos E•lUdlos no le habian enseñado. A partir 

de 19i9, una vez que ya habla obten1do et grado de J locnciado en 

Derecho y profesor de Fllosofio, fue cuando empe:zó 11 leer por su 

cuenta 1 ao cosas que no habla aprendido en sus años de 

estudiante. Por estos años comenzó a escribir en •E1 Univer9a1•, 

principalmente. Revisando lo 

escrito ahl por Lombardo se pueda notar en él, cada vez 1D3.s, un 

alejamleto de las ense~anzas que recibió en la Universidad, sin 

precisar n1 comprender todavia en forma completa los fundamentos 

da ta fitosofia mar~l~L~, ya que no hRbia leido todas J as obras 

prlnclpales del marxismo ni habla 1Deditado en ellas. 

En una carta que escribe Lombardo a Henry Barbusse le expone 
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que su·fórmaclón intelectual fue primero Ideal is ta, en la que 

cr:e)'ó,''y.·de-spué~ una: foráiaclón que se a·lejaba del idealismo para 

poasar a ·'ª concepción materialista. Esto 1 e produjo, 

nBtLif.a.lment~,· contradicciones que le ayudaron a depurar su 

pensam 1 en t:O ,- aceptando la doctrina del material lsmo 

h_i.Stó~-ic~wdialéctico de manera defln1tlva(2QI. 

en 8sta'cart8·a Henrl Barbusse, Lombardo accede a la petición 

_.,_qu~ se la.~hl_cl_era_ para explicar cual fue la trayectoria de su 

v'idao la evolución de su pensamiento y los hechos ligados 

nt.1111á:merile ·a-- esta proceso. Es el ~nlco esbozo autobiogrAflco 

esér l to-_ por Lombardo, en que describe el ambiente de su hogar, 

sus caños de estudiante en la ciudad de MéK leo, su preparación 

cu_l_._ti.iral ,- s·u_ Ingreso al movimiento obrero, sus primeras Ideas 

f 1 lo_sitf lcias y __ poi ltlcas, su e1<perlencla dentro de la CROM y ol 

Partido Laborista, las causas del abandono de su convicción 

ideal lsta y de su programa social demócrata, ••• como su 

conVlcclón mar1<lsta y las perspectivas que ve para México. En 

esta carta a Henrl Barbusse Lombardo reconoce los motivos de la 

evolución de su pensamiento: 

•La gran crisis económica de la posguerra, con sus repercuslo"nes 

polltlcas y morales, destruyó en mi los conceptos básicos de mi 

convicción social-dernocrata y de mi fllosafta espiritualista. Ml 

primer viaje a Europa 119251, que me permitió anal Izar di;t cerca 

los m~s lmpcrtant-'!'s problemas del pro 1 atar lada. aumentó mi 

desilución sobre mi acervo cultural y me decidió a lnlciar un 

estudio lento y sistemático de las doctrinas social tstas que sólo 



conocia yo superficialmente. 

•Entré en conflicto con~i¡C mismo, ·rotas mis primera:i. ideas, 

inconforme· con ~muchos de .los ··actos ·del ¡obiernc-.-y ·_con la to\.ctica 
. .. . _,. ' -

e-mpteada_ por los _dlrectores··de la CROM en ciertas cuestiones do 

rechazando 

el proceder del Partido Comunista .da México· por parecerme 

infecundo, a fÜer-zB de- s·ar, en _aquel l_a _época, torpemente 

sectar-iD, ::-¡~,-~~{l'í' y :~i'a}~~-o'.·:.·~~ las masas, dediqué la mayor parte 
' . - .. - -_ - -~ '. - ·.-

·,de __ :m 1~-:t1empo:'_a -reco_r_r•_r __ la Repóbl ica, 

estructura, a conocer las ~~·~~-sld-.:d8s 
a estudiar su verdadera 

de sus diversos núcleos 

humanos y_ a divulgar 1 a• Blndicato9 ••• ldeag 

so'cial is tas• 1211. 

Durante sus primeros a~os de formación, al termino de sus 

estudloa, que podrlamos ubicar a inlclons de 'ª' veintes, 

Lombardo recibió una ¡ran influencia do Antonio Caso, que era un 

partidario de la filosofla idealista, do la fllosofla que lilD 

considera basada en la intuición y no en el razonamiento humano. 

Lombardo se dió cuenta de que sus ideas, las que habla 

aprendido como 1n1tudiante, no estaban de acuerdo con la real ldad. 

Egto le propició un ·conflicto, ya que gus profesores, · en 

particular Antonio Ceso, después de explicar la fllosofia do 

Kant, He_gel y otros, llegaba hagta tos dlscipulos de Hegel, como 

idearlo contrario de Hesel esté. 

representado por Carlos HnrK y Federico Engets•, pero nunca les 

explico a sus alumnos cual era la fllosof!a de los fundadores del 

socia.l ismo cientif leo. La• cambios intelectuales mh 
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lmportanles en· la ,Ylda ··d~ _Vicente Lombardo Toledano •• 
presentarOn -eiitre .. -1920 --y --·::1e.3o.:· De.· ·"~;·~era aistem6lloa fue 

reem~Í ~:zand~ ... 9\.1 i'.p'_t~~am-1_&-Rio: f Í {~-~,~-~ 1CO ~~'~-at iS ta. por 1 a doctrina 

de t · 111a tér tá f i Sm.CI:- Íl l~ t'ór iCQ..:.·d i a í'é·~t.-iC:'~·-, 22 i. 
;::,· 

3. Pt:-rm;-r.-.-;'AO-t¡~·Y~·;;..de~-/ da·.-'.LOinbáidO'~~l ·"-,:é'rmino de sus Estudios. 

~-:¡_- - .• _,,_ 

_: -- --: _____ ,-------. _--·_- ·.-: 

· L·~~ ~·--µil~Bi_·~~-·~;.~-t)v_-i-~·~J_a~ opolltlcas, 9indlcales y académicas de 

Lolii"bá:~dc'·-98·:·dai1, en·:-los al'\oas_ vain-teS-~- Eii-ta:·- déCada se caracteriza 

Estado capital is ta 
• 

POf' ser la· época-:de·'-ta 1~stacl6.n- del 

. Po.8'f.e'Vo!ucionarlo 1 en que se da- un 1obierno caudilllsta de tipo 

peraonaol ante la carencia de lnstltuolones 1161 ldas, pero en que 

ya se ha definido cual es la facción victoriosa de la Revolución 

mewlcana par medio de la lucha armada, 

Esta facción victoriosa es la conocida como e\ grupo Sonora, 

lntesrada como vimos anteriormente por Adolfo de 1 a Huerta, 

Joaqul.n Amaro, Alvaro Obregón y Plutarco Ellas Calles, entre 

otros. Ee precisamente en 1920, con la revuelta de Agua Prieta, 

en que los scnorenses dan un sotpe de Estado al gobierno de 

Carranza, quien muere asesinado en Ttawcalal tongo. As1, se inicia 

la hegemonla del grupo Sonora, que se ewttende hasta el gobierno 

del 1eneral Lazara Cá.rdenns, quien en sus primeros a~os de 

gobierno lo combate y lo 11quida. 

Esta d~cada de los veintes es una época de preparación de la 

institucional izaclón del gobierno y de preparación para hechar a 

andar el proyecto de desarro\ lo ~conómica capital lsta que ti.ene 

sus bases en la Constitución de 1917. 
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Cabe Prec l•ar._ que· cañ·: e 1 ~ 1 evan,tam1 anto. , dit .- l 011. 

de~-J:l-Pª.r.ºº.-'ó·· .:·ar: d~~-.-.•.'::_~-~-~i .-_;--~~-n~-l~'~-~:~-~-º~--~¡-'~-~~~> ~:---~--.:;"~- q• u.-•.. -:·.-,.',- 10. • 
:.·1._·' ''f'' '_ .. .,.~ - ~ 

vencedores---,-¿, ·-r-~.,'1 r~~~~-~; ;E·1;:·m'~~:1·¡:a1en·tó''· ·~nt.·l'~~-~~~n~i-~t-. -: "º·-,fue 
'• ., ' • "" ... _,;; o·,>:,'.::'·_;·.';.'•; ._., "-'; • .. ,.. , , .. • , • 

sonaran_•_•• no 

un mov) ui1'8_".'·~~: a"_"r;·t lc'C,-~íi_t·~-'t.UC)~.':¡-~-¡ i. ~ _t~·~:·re·~ .. titi(~~·~-~~~í"Bn_~-a; m ~ i i tar 

, º-~·,,-~::1--;~~~1-~J~~i,_Yh:t.~:~1~€Vi_;?-:~:f~~:~~~r:;: _~,b~~~:;~ff:~f-~~';:~~'.' .. ~--,:.:; _:~~ :~,. · - --_ .. __ · ... , 

-- En-~::~.·--~-~;,~~~~?-~~-~ 0:~!B::d~~:~:~~-~-~-f'~~~;~-~,~-~-~.~;~-,~tD8 -m-111 ta.tes i En '1923. 

-1.927· y_:·.·19'2s~·:,- Er.;"·::·10·23 -'"'~-á":."d&." :'.fa.--sas·~~da · .. ·retía-l i-Ó-~ - del ahuertlsta 11 a 
.. - . · ... ·.- >·- . ·- - . 

Pr.imera' fi.HI_--_ o"on_t.-s·'~ 
' ,, •:.·-.. 

. ::.· .. ' .:· .. : 
Carí-an~a~,'- . en esta ·ocasión •• contra el 

quien ocupó la 

p_r.~s_i_de_n_cl_a. de .1920 a 1924. En 1927 se levantaron los generales 

Ar'nul fo R. Gómez y Francisco Serrano, en que cada quien por su 

lado intentó postularse a la presidencia de la repúbl lea y al no 

llegar a la recta final ea levantaron en armas. En 1829, al 

1•naral José Gonzalo Escobar hlzó lo mismo contra el gobierne de 

Emilio Portes Gil -- quien gobernó el pals de 1926 a 1830, ya 

durante el maximato argumentando que Cal 1 es intentaba 

perpetuarse en el poder~ conducir los destinos de la nación sin• 

ocupar la silla presidencial. Lo caracteristico do estas tres 

rebeliones es que se dan durante la coyuntura de sucesión 

prasldenclal, lo cual lmpl lea qua habla una disputa real el 

poder. 

Estos son a~os de tr~nslto del caudlll lsmo revolucionarlo al 

presldonclallsmo, es decir, de transición del poder personal is.a.do 

al poder lnstituclonallzado. Para eliminar el caudll 1 lsmo fue 

necesario lnetituolou..,,llz.ar la actividad pcllt1c:! p,:,.ra que Jog 

cambios de gobierno se 1 levaran a cabo sin violencia, 

Con motivo de la sucosión preeldencial da 1928 se precipitó 
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una. nueva. crisis-palltlca,·_ya que ~~-l~ncé_s.:,se né:tilb'a un gran 

distancl'amlento entre Obr&"'gó':l-·. y·; ·:ci·¡·';-~~;~:~'.·-A'i" P'~'•ar •• 
prep~r6 el terrano"·-pa~B -q~'.~.,i O'bre·girí'·;:ra·s··re's·a~a~,::'~ :- i_:~~-,:b~·e·~:'ld;;¡nc'la de 

- - -.. -- - •', . ~ :·:,:-:j~ ,.~·~:(.~~:; ... -i"':':<:.--:~·,:, .. 
la repUbl lea :--mO;;ft'{ié::aód~"·:·· 1a_:··::: .. _:~·.~"-~'t_1.,t_u_ci,~-"-'·_- ::/_-p~-o~óviendo la 

<ee 1 ecc!On no lnmedlata, ~~''.~º ,:~·,·~ff::'~ció;;~'j Í e~~nÚmlento de 

Ser~D.no ··y ·Góme;_.-:~~fi~·¡-;;¡_d·~' ·anter,lormen.t_ei'/ p~e~ -::¡·~-~-;-_cerro el camine 

para 1 t eiar ·a--¡ a -~pí-É!S tdS:rtc t'a:·:•:~ ,::r.: :~'~-:· ;_-,f. 

••• ganó, pero dlas 

despUés ·_fu'e ·as'esiná.d¿-:7.·-:~~~?-~''t'~~¿.~~7-'.:'f';,~~·~i';· -11ln poderse precisar 
-.. .. '•" '· .--, 

qút'G_ri_a·s·- --._:;f u~"r_o-~-~~~·-~~·,;: .~~é-s'Us -_-:_·-asas l nea l nto lec tua 1 es. 

asesinato de Obregón, 

pero nunca_- _c~aiPi-obilroJi · 'n'ili:la'. Calle• convocó entonces a los 

prlneipa_l_es, Je_fe_~ .. :-.;.-flitar&-s para buscar a la persona que ocupara 

pro~1!;1oñá:Íam.~e 1it. ·- pi'asidencia, recayendo este encargo en el 

licenciado Emlt.iO'Porte11 Gll, quien conciliaba entre Calles y lolll 

obr'egonlstas. 

La muerte de Obregón fue el antecedente mAs importante para la 

creación del Partido Nacional Revolucionario IPNRI, ya que en su 

último informe de gobierno en Septiembre de 1928, Cal les anunció 

la creación de un partido que agrupara a todas las corrientes 

poi ltlcas que hablan participado en la Re~oluclón. 

A nivel econ6m1co, en esta década se lnlc16 una reforma 

hacendarla y \a croac16n del Banco de Mbxlco en 1925 y a partir 

d~ entonces se reafirmó la rectorla del Estado en materia 

económica. El Esatdo no s1istltuy6 a la lnlctatLva privada. sino 

que le abrió el camine, efectuando las obras de uso común que 

aquel la no estaba en poslbl l ldad de real 1%.ar, pero que a el la mAs 
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qu~ a nadie. banuflclaba> ... , __ -

Tamb 1 én '·9·9· ·1".t1 C-1_6_-~:'e l '.'.:.'p,r_o·g-i-ii.aia~ d'a ~-:'iep81;-iQ -_ a;~--~a;· 10/;, en ·,,!,~ l _-_ , ou&I 

pB.r t 1C 1 Pe~/- ac-~·¡:~~m~n't&"·: L~inb&·r-do __ .. TCli'OdS.-ru:.-;-' 
-: __ ,. . '-·;-_ 

En·.: eS't:a ... dé~á:da ~·de-'.'. s'ás :"'v9t n té&'¡ . como.-, va'í-'é"ío'Os a cant1 ñua~-lófi' 

LOinb¡lf do·-~¡-~:! é 1~ ":;:~:·:~~~~ 1 ·¿~ lón -. l ~-t'a 1 ·aolua'i -Y _·;.:a.·:" d~~~:~P~~~ :. como un 

-p9-¡;-~~-~~j~\'·:~~~J-~~1-;:~ ~:i~·~'::·_~u'.-_.1nc 1 p
0

l~n ~-~- a~.t 1.Í ld_ad -;_pal· l.t_¡·_~a, mi.inaa 

qUe·-99-c·oiiac:itl~_;~ii-'n an 1a-·déCB.d.-a d9 1'os tralnta.11. 

·.c~-~·o_'~~-i~~~'i_~nt-~ri'or.mente, Lombardo '•e l l¡ó desde muy joven aJ 

Entre 

d&- e~t'.e~der· la cultura a la clase trabajadora. Ya cuando la 

RéUOfuolón aataba a punto de conolulr au faae armada, los 

dl'rectlvos del Ateneo 1 lamaron a Lombardo en 1917 para que se 

ocupara de la Unlveraidad Popular creada en 1912. 

Los que aststlan a esta institución en su mayorla eran 

obreros. De esta forma Lombardo se fue ligando al movimiento 

obrero! primero transmitiéndole• conocimientos daspuéa 

brindándoles asesoria en su calidad de estudiante de Derecho, Asi 

paulattnamente se 1 l¡ó a Jos sindicatos, de tal manera que cuando 

terminó sus estudios de Fllosofla y Derecho en 1918, ya estaba 

ll¡ado directamente con• las agrupaciones obreras. 

AJ salir de la Universidad presentó su examen de licenciatura 

en Derecho y su examen de Filosofia en 19i9, presen t.indose 1 e 1 o 

que consideró como la disyuntiva mas serla e importante de su 

vtda. Por un lado, al¡unos de sus maestros y parientes or~yeron 

que lba a abrir un despacho de abogados y le reunieron una 

cantidad de dinero para ese fin !diez mil pesosJ. Por esos años 
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Lombardo vlvla mÚy pobre, ganaba apenas sesenta pesos mensuales 

que te. daban com.o ·secretarlo de Ja Unluergldad Popular, y algo 

más que_ .obtenia por dar c 1 ases par tlcu 1 ares. Lombardo confesó que 

durante uno o dos meses se uló tentado a recibir esa fortuna y 

abrir ~u d.espacho, aunque sentia que ese no era el 

vida. 

camino de su 

Fue su_ padre quien le ayudó a decidir al decirle que nunca 

hiciera nada en contra de sus conulcclones. Con esto, Lombardo 

--resolvió no ejercer la profesión de abo¡ado y dedicarse a dar 

clases en la Unluersldad y acercarse a los obrerosl23l . 
• 

Al poco tiempo de salir de la Universidad, en 1920 formó el 

primer sindicato de profe•ores que hubo en el pala. Se llamó Ll¡a 

1921 participó como de Profesare• del Distrito Federal. En 

delegado en la tercera ¡ran Convención de la Confederación 

Raglonal Obrera Mexicana ICROMI, que era la central obrera más 

grande que habla en aquel la ~poca, conociendo a dirigentes 

crornlstas de la clase obrera como Felipe Carril lo Puerto y Luis 

H. Morones, entre otros. 

Al año slgulenta de haberse creado la CROH, que nació em 1918, 

se formó el Pnrtlda Laborista Mexicano IPLMI al C:URI también 

perteneció Lombardo. El PLH fue creado por Jos propias dirigentes 

de la CROM. Fue miembro del Co~lté Ejecutivo Nacional de esta 

or¡anlzaclón obrera. y dos veces diputado del PLM en los ai'los 

veintel24l. 

La CROM fue creada por los dlri~entos obreros da las 

principales re¡ione• de México y se reunió la Asamblea 

Cons ti tuyento en Sal t l 1 to, Coa.hui 1 a, por un decreto del Congreso 
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de_ e-SI• -e9t&do. que\.·f:~o~lt:~--~'~ g_oba!iia~.O_r Gus_tavo Espinosa Mi rieles 

para ._convocar o. ."to~~s-"·.~·;_:·;~s' ---~-~~~~j~dre~ de México, a fin de 
._ .- · . .' ···- - -·- --· -.,_ .... 

contribuir ·-8:·. unlfi-carloa.· .Lombardo no fue fundador de la CRDM 

porque ~n_- '!•_e>_~: •!\OS ._no tenla ninguna exper lene la, ni contacto 

real, _ni _ba•es d11 apoyo con el movimiento obrero, paro sl asistió 

al· Co_n1reso da Sal tillo an representación de la Universidad 

Popular.Mexicana, con la finalidad de proponer a los trabajadores 

- qua·- tomaran el acuerdo da crear unive.rsldades populares en 

diversas reglones del pala para educar a la clase obraraf2SI. 

Con la creación da la Liga do Profesores del Distrito Federal 
• 

en 1920, se agrupó a algunos maestras universitarias de 

prepara~oria y alaunos maestros de primaria. Su propósito fue 

aglutinar a los trabajadores do la ensefianza para estudiar los 

problemas pedagógicos del pala. En i92i, Lombardo se presentó a 

la 111 Convención de la CROM 1 que se realizó en Orlzaba, 

Varaoruz 1 como delegado de la Li¡a de Profesores del Distrito 

Federal, As i quedó incorporado para siempre en el movimiento 

obrero. Fue hasta 1923, durante Ja Convención de la CROH que so 

realizo en Guadalajara, en que Lombardo fue electo secretario de 

educación del Comité Contral de 1 a CROM, desempeñando ademés 

otras labores. So convirtió en abogado consultor de los 

sindicatos, abrió un Instituto de Canelas Sociales para preparar 

a los cuadros superiores del movimiento sindical, dir1g16 

huelgas, pr!"pAraba contratos do trabajo, enaoñaba en las escuelas 

de trabajadores, desempef'laba el papel de cualquiera de los 

dirigentes nacionales con quienes compartla la responsabilidad de 

conducir a la clase obrera, 
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En·1e2s·se ~ia6 I~ primara or¡anizaclón nacional de maestros, 

qúe_ !I~ 118.i:Íió ·~ed_~ra~ión Nacional de Maestros, ocupando Lombardo 

una lnv 1 tación da José Vasconcelo11 para 

8n la recientemente creada Secretarla •• 
É-d~'c-~-(;iÓ-~,- Pllbl ica <SEP>, an el momento en que al propio Lombardo 

er_a "0fio1al-:mayor del gobierno del Distrito Federal, precisamente 

-~.~~n-dd-~-e· 1--~· encomendó la tarea da apl lcar la reforma agro.ria, no 

sólo en el Dlatrlto Federal •ino en el Valle de México. 

Ese año de 1921, junto con algunos compañero• de generación y 

algunos de sus maestres, Lombardo colaboró con José Vasconcelos, 

quien fuera Rector de la Universidad y creador de la SEPl27>. 

La llegada de Vicente Lombardo Toledano a la dirección de la 

Escuela Nacional Preparator la fue un tanto accidental. 

Vasconcelos, que era un hombre muy Intolerante y a ve cea 

vlolento, tuvo un disgusto con el entonces director de •• 
Preparatoria y se nombró a si mismo director del plantel a pesar 

de que ora secreatrlo de la SEP. E 1 rector de la Universidad 

Nacional era Antonio Caso, antiguo maestro de Fllosofla do 

Lombardo, quien pro tostó porque el secreat.rlo do Educación 

Póbllca habla pasado por alto la legislación unlversltar~a al 

nombrarse director de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Vasconcelos mantuvo su decisión de ser Socreatrlo de Educación 

Póbl lea y director de la Escuela Nacional Preparatoria al mlsrno 

tiempo, lo que propició la renuncia de Antonio Caso a la Rect.orla 

de la UNAM. Se creó un confl !et.o muy fuerte entre dog grandes 

amigos, Caso y Vasconcelos, antt¡uos integrantes del Ateneo. Caso 



.- - . ' '- i . ' - . ·: _: ;~ 

am_l¡os lnte 1· ectua 1 es __ a t'l e¡adoi!r ·-a·· amboS; 

de que el dt'r&CtOf:. d~ ·1a· E~·~-~-e1a' ~~;~--i~.~ó~:/"'._~/:~;;·~:i•.'ta_~l~ debla . ., 
una perso~a·. -en: la 'cual ·estu~'lerAn· de··,_ acuerde tos dos, 

colnéldl~ndo en que la pers_ona l!'d.lcada era Lombardo. 

Lombardo ·se _J:ilzo cargo del en marzo da 1922 e 

lmpl_ement6 cambios muy eustB.ncl&1811. Esrcue 1 a Nacional 

Preparatoria estaba a careo de profesores que después de habar 

obtenido su titulo, se hablan ido a buscar orientaclone!I 

pedagógicas a los Estadoa Unidos. La mayor parte do allo9 eran 

normalistas protestantes que cambiaron por completo el sentido de 

la educación. Los universitarios protestaron par ese atentad_a, 

pero lo que se logró fue que la Escuela Nacional Preparatoria 

quedara fuera de la Universidad, por un decreto, que en real ldad 

duró poco tiempo. Posteriormente a esto se creó una Escuela 

Nacional Preparatoria propia de la Unlvers ldad, has ta que se 

logró que se reincorporara legalmente a la Unlvergldad el viejo 

plantel, 

En estas condiciones reclbló Lombardo ID Escuela Haclonal 

Prepara ter la, can un ·plan de egtudlos mal concebido, · con 

programas muy elementales y otros aspectos negativos on el 

funcionamiento de la Preparatorla. Lombardo informo de esta 

situación al Consejo Universltarlo y pldló amplias faoultades 

para transformarla. Cuando ocupó la dlracclón de la Escuela 

Nacional Preparatoria cesó préctlcamente a todos los profesores y 

abrió a concurso de oposlclOn las cAtedras. LLegaron asl nuevas 
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gentes. to mé.s val lo•o dá.1:· o'Or~ctm&nt-~-. Ravl•ó y elaboró planea y 

pro¡ ramas da estudio. a 11ublr el nivel 

académico de se mejoró •• de la 

Preparatoria y las facÚltade·S y escuelas superiores recibieron 

alumnos· mlu1 preparadoa<2BI. 

Entre otras de sus aportaciones destaca la creación do la 

Escuela Preparatorla Nocturna para que pudieran estudiar los 

alumnos que trabajaban durante el dla. Loa primeros •Urales 

plasmados en los muros de la Pr•paratorla se hicieron durante el 

tt•mpo que Lombardo ocupó la dirección. Dejó el puesto en 19230 

después de una pugna con el 
• 

secretarlo de Educación, 
, 

Jase 

\Ja.aconoelo•, en que eate ~ltlmo decidió eKpulsar a algunos 

estudianlea preparatorianos, entre el loa un hermano de Lo•barda, 

al parecer sin causa justificada, pas,ndose por alto la opinión 

del director Lombardo y del rector Antonio Caso. 

Después de casar a lou estudiantos, Vasconcelos decidió hacer 

lo mismo con Lombardo y otros tres maostros a\lesados a~?. entre 

el loa Alfonso Caso. Por su lado, anta este conflicto. Antonio 

Case renunció a la Rectcrla1291. 

La rabel Ión de\ahugrtlsta modificó los planes de La•bardo 0 

quien en 1923 buscaba ser alcalde do \a ciudad de México. El 

¡obernador de Puebla, Froylin C. Manjarréz, se unió a la causa de 

Adolfo de la Huerta, pero fue aprehendido poc las tropas 

federales. La gubernatura d~ ruabla i'tCéf a 1 a y la 

legislatura estatal designó a Lombardo gobernador Interino de 

Puebla on diciembre de 1923. 

Lombardo obtuvo una experiencia muy interesante en su 
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formación poi f.t.lca cuando ;asunil6 la· ¡uberna:t.ura, aunque adml l16 
. . . 

no haber len_ldD p'ara:. ant·o.nc&s _ 18.- edad const.l luc tonal para aer 

No conoola casi a 

nadl11 en su e_sta_do natal,_ por lo que aus colaboradorea fueron 

pr lnclal_m11nle:,compai\11ro• o maestros auyoa: Alfonso Caso, Pedro 

Henrlquez Urei\a, Asualln Loara ChAvez y Salvador Azuela, entre 

otros. 

Era un gobernante •in dinero. aln fuerzas armadas, sin pollcla 

y con muy poco apoyo, por lo que no pudo hacer un gobierno normal 
• 

en Puebla, nl deaarrollar un programa constructivo. Al sofocarse 

la reb~ll6n dalahuertlsla Lombardo resres6 a México a decir al 

presidente Oberg6n lo slgulente1 •Ha terminado todo, me rogreso a 

la ciudad de México y usted me dice a quien le entrase el 

¡oblerno de Puebla•. Obre¡ón le respondió que era neossarlo 

reno1,1ar los ouadrog de la revolución, le brindó todo su apoyo y 

la pldl6 que rogresara a Puebla. 

A partir de 1924 Lombardo comenzó realmente su dlflcll 

l~Pi:>f' .-Jn ¡IQbllrn~dor, A pRaar da que 'ueron Puobla y Moratos los 

principales escenarios de las luchas zapatistns, no !ie hablo. 

aplicado la reforma agraria. Tampoco se habla cumplido nunca con 

la legtslaclón laboral, por lo que com~nz6 a aplicar ol articulo 

123 constltuclonal. El primer contrato colectivo de trabajo en 

México lo hizo Lombardo como gobernador de Puebla. 

En vlrtud de que apltc6 la reforma agraria y \a legl!ilaolón 

obrera, llegó un momento en que la.s prote11tas de loo s&ctcro~ 

retardatarlos centrarlos a su actuación como gobernador, fueron 
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muchas .y muy frecuenta·11~· A pallcl6n de Obregón, el secretarlo do 

Gobarnaclón 1 -. Enrique Colunga, pldló a Lombardo su renuncia a la 

guba,rna_tUr.ll~ Lombardo ra¡res6 a Puebla, llamó a un notarlo 

pd.bl_l_c_o;'::-an_t_regd la .tesoreria del gobierno, hizo un manifie•to y 
. -,-, '. -~ -_ '. . . . -

resresó.-a''la_ capital del pala. 

Nadte:ne'gó el _elClto parcial de la reforma hacendar la y las 

refOrma-9; a'-',I a 'educac lón emprendidas por Lombardo, ni 1 a obra 

cU-1tural- que intentó empr•nder en Puebla, paro su proceder 

polltlco fue al que dejó mucho que desear<30). En estos a~os era 

un ·intelectual en formación con muy poca eMporlencla polttlca. 

Después de su gubernatura Interina de Puebla, que terminó en 

marzo de 1924, Lombardo regresó al ayuntamiento da la Ciudad de 

MéMlco como regidor electo. Casi stmuttA.neamente se presentó .la 

elección de diputados. Propuso a su partido, el PLM, que 

presentara su candidatura a diputado al Congreso de 1 a Unión. 

Abandonó el ayuntamiento y entró a la CA.mara, a fines de 1924, 

como miembro deJ bloque de diputados del PLMl311. 

En estos a~as, Lombardo también ocupó los cargas de director de la 

Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional ten 1922 

y 19301, fue funda.dar y director de la Escuela Naelanal 

Preparatoria Nocturna (19231, director de la Escuela de Verano 

para EMtranjeras en la Universidad Nacional 119221 y director da 

la Escuela de Artes Pléstlcas también de la Universidad Nacional 

119301. Fue varias veces profesor de la Preparatoria, de la 

Facultad de•Leyes. en la Escueta de Verano y en la Facultad de 

Comercio y Administración '1916-19331. Ocupó los siguientes 

puestos pLlb\ leos: of lela\ mayor del gobierno del Distrito 



Federal, (1921), jefe· del D~par.tanu~nt.o_de Bl_b~to~'ec~s- ,de --la. SEP 

(1921), regidor _del gobierno d~ tá ClLJdad -'·:_de_'.:;;:~lftx1co (1924 y 

19251, __ dirlg~nt~ Sindical de~-, la CROl1· . (1e2_a~_-i9á2~--' y 
_,.-_ ._-' .. ; º- -· ,_ ''"' . 

· r &n'unc- i& i· pá.rB.l'.~C~:~-~ -~"::·o ~-ro. 

d 1 putada 

fe~era~, .en- do• ··ocasiones--, 1~2A', 

y en. _1926-1926 1 • Lo_s puau tos· _da·-.~ 110~,Í.ó·~;~~ .:~~~~·-~-.:~~ -.;}iU_• -, .. , oouP_ó, 

P~asto, · 

fua 

como miembro del PLl1C321. 

,. ,,-.. -;.-

·._ ¡' :.-•_; 

4. - Transformación J.nta:i"actual. 

Como hemos visto, la década de los veintes permltio a Lombardo 

tener una prActica politica, slndlcal y académica considerada de 

segunda importancia al la comparamos con l 011 aftas treinta. Sin 

veinte• se dlaron los cambios 

Intelectuales mAe Importantes del pensamiento lombardlsta, que al 

t¡ual que su praxls poltttca, se consolldnron y maduraron en los 

treintas, fundamentalmente. 

La primera formación y educación de Lombaordo so dio en un 

medio en que los conc~ptos marxistas eran casi desconocJdos, 

siendo formado mAs bien en el positivismo y en el Ideal lsmo, 

aunque en los a~os veinte y como conscuencla da sus nuevas 

experiencias, su orientación Intelectual cambió, lnlcl~ndose como 

aulodld•cta del marxismo al pasar de la fllosofla Ideal is ta al 

materlaltsmo· dialéctico. Fue el primer egresada de la Universidad 

en declararse marxista y el fundador de In cultura socialista en 

11éx leo. 
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En las slgulentaa pé.glnaa vamos a ·presentar los fenómenos que 

se asocian con la tran•formación intelectual de Lombardo. su 

tran•icJOn del ideal lsmci al material lamo. principalmente en la 

década de 1 o• veintes. aclarando que esta evolución da su 

penaamlento no se agota en esta década, paro qua por cuestión de 

orden y contexto Iniciaremos aqui y concluiremos en el siguiente 

capf tul o. 

Son varios loa fenómenos que se asocian a la transformación 

Intelectual de Lombardo. En primer lugar, su larga y continua 

vlnculacJOn con la clase c~rera mexicana en su participación ca•o 

!IDOretarlo de la Universidad Popular, la creación y dirección de 

~Brt~bi~acqSn PéR 10 B~reeom~~¿ eé~tFÁ~º d~edy¡•lcRoRn en 1 9~U23 ªY 
Secretarlo General de la Federación Nacional de Maestros en 1927, 

pero sobre todo, como lo veremos més adelanta 

en la creación de Ja Confaderaclón General 

Camposlnos de Hóxlco ICGOCMJ en 

Trabajadores da Héxlco tCTHI 

1933, en 

en 1936, 

la 

•• l 

su participación 

de Obreras 

Confederación 

como en 

y 

de 

la 

Confederación de Trabajadores de América Latina 

1936.Esta última se analizará en otro trabajo. 

ICTALI en 

Como alumno de la Escuela de Altos Estudios, Lombardo estudió 

durante cinco anos las doctrinas f11os0flcas a la luz de la 

concopción ldeallsla. Al término de sus estudios Lombardo llegó a 

la concluslOn de que debla continuar 

f 11 osóf lea, 

dial éctlco. 

Iniciándose <l..t\la fllosofla 
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•As i -dice L.omt:iar'dC-.': ~~~~··-.:d8. l:~~-.. i'l 1;~~-~-f-ia. -~d_a.~ (~~- ta."'.-fulp.1. r,11:,~-~· 
"'-:_:~.~":'._e_, __ -"~ .,~e_-~- .. '·º-~•,:; 'i .. 

a 1 a F l I ~'sof i.: ·" m~ ter"i&'(1'11_·t.-~,·< '·:·~~--¡d~;~.\'~1 ·<'m~~~do'::·· d la 1 éct leo como 
~-:, .~' ., -

instrumento. para· conoC·e-'r:. _la:- ~sen·c·1a:::d•'~ 1 a& -'-cOSas :Y 
man l ~ ~B t~ci on'a-~· •. , p-'9~0'.-ap~e-~d r:.·:-1-~~ . :t"~·~~-~~~-d~rita 1 '-:que 

inmensa que_ ,·j__a ·<.-~~~t·~~-~~ 1-~ 
·.-,-.. - --- ,, 

no sólo sus 

me l lenO da 

no sOlo es 

conocimiento de la ioe'al idad_, alna m'adio --~ar.•_ transformarla~ De 

y hallé 

para -siempre mi sitio en .-¡ --·muri.-~ciJ - --~-{ .. de- --un mll itanta de la 

reyoluclón qua deba liquidar fa 8Kpt0t_ac16n del 

hombre y concluir con la quer•lla entre el 

naturaleza• <33), 

hombro por el 

hombre y la 

Los años comprendidos entre 1919 y 1928, que corresponden a 

•Us años de mllllancia polltlca y sindical en la CROM y el 

Partido Laborista, constituyen una etapa de translctón hacia las 

posiciones del marMlsmo-lenlnlsmo, En estos diez años, Lo111bardo 

revisa su formación universitaria anterior, gomete a la critica 

las enseñanzas fllosóf leas de Antonia Cnso, conoce los problemas 

obreros y económicos nacionales, lee algunag de las obrag del 

aoclallsmo clentlflco y sienta las bases de una nueya concepción 

del mundo y do 1 a vida. En esta época. •• encuentran 

impreslclones e insuficiencias en el pensamiento teórico, pero en 

cambio, se advierten profundamente arraigadas las nociones de la 

defen~• de la nación mcxican::i en la lucha contra el Imperial ls•o. 

aal como la nececldad de formular y aclarar las metas y los 

objetivos del movimiento obrero. 

Ante la ignorancia e lmposlbllidad do estudiar el marxis•o 
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' ~ . . 
dUrante •u ép.aca -de esiUdlBnte (aunque la menciona en au tesla de 

l lcenclatUra en Derecho, en 1919 1 y slmpatlza con él l, Lombarda 

decide Batudlarlo por su cuentas 

•sal 1 de ·la Universidad y me pu!!lle a estudiar soto. No habla en 

aquella época ninguna literatura en México sobre Marx, no habla 

-nada, uno que otro panfleto; el 'Manlflestc Comunista•, nada mlt..s, 

Un dta cayó en mls manos una traducción ospañola do un libro de 

Engels, que no entendi pcrqu~ la traducción era muy mato.: pero, 

en fln, empecé a estudiar, hasta que en el año de 1925 ful a los 

Estados Unidos por primera vez, a tlueva York, a un Congreso 

Internacional de Ciudades, As is t 1 a nombre de la Ciudad de 

México. Era entonce$ miembro del ayuntnmlento do la Ciudad do 

México y eso me permitió Ir a las 1 lbrerlas y abrir una cuenta. 

Gracias a eso empacó a recibir los te~tos de Marx, en inglés. En 

aquella época no dominaba el inglés. Podia traducir y hablar un 

poca¡ pera tenla muchas dificultades tadavla con el Id t ama. 

Cuando reclbl 'El Capital' do Marx, pasé seis meses de estudio, 

todas las noches tres horas diarias, con el diccionario en la 

mano hasta que terminé. y fu 1. natural mento, can el estudio, 

canf rontando las nuo11as. ldaas que yo adqul ria con 1 as que .habia 

recibido en la Universidad, y comprendl qua la Fllosofia que yo 

hsbt~ Aceptado ora falsa•134J. 

Desde los a~os treintas el pensamiento de Lombardo se mantuvo 

dentro del marxismo. Suscribió sin reservas todos los concepto11 

bielcos del materialismo dlaléctlco e histórico, ast como todos 

50 



. a que 1·1 o,• . c~~c.~pt_?• _ c_c:inten idos en 1 os BnA I la la eco-nóm l coa de las 

es-~~u~tu'r_,~-~-\~e-L_·ca:Pi.'~&1 (amo Y del lmper'lal Lsmó he-Chas' por Mari< y 

i:-~:nln-. L'ombaJ:é(o a~~P.t\~_-·1a:"H: modificaciones y agre¡ados soviéticos 

al. .~uerpo da Ideas y conceptos conocidos como 

·.marx s 1 a_mo:-~! en l ~-~amo •. 

Loa' conceptos ··mar1<iatas de Lombardo contrastan con lu 

Como marxista 

-:::--_ - ------'- -· --

movtml&nto. La esencia de ta realidad no podré determinarse por 

·1a Intuición, como antes lo pensó, ·sino solamente por la razón 

humana, la cual se provee a si misma de la experiencia probada en 

la pré.ctlca. La salvación humana depende de ta propia rnzón del 

hombre para entender y ast gobernar y transformar su existencia, 

Como marxista Lombardo mostró un ¡ran sentlmlento 

antlcapltal Isla y nacional tsta, en favor del proletariado, Fue un 

severo critico de las posiciones y las téctlcas del Partido 

Comunista Mexicano, al cual concibió extremadamente Infantil que 

hasta 11 e¡a a ser derrotista. Defendió lo• movimiento• 

socialistas en otros paises, sin ser agente de nadie más que de 

si mismo y de sus propias 1deas<35l, 

Antonio Caso llegó a.afirmar que Lombardo Toledano es el ó.nico 

caso que registra la historia de las ideas de Hóxlco, de 

conversión de un espiritualista y moralista crl!itiano al 

materialismo marxista. El propio Lombardo lo reconoció asi al 

decir: 

•En cuanto a mi conversión al materialismo, reconozco que, en 
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ef.ecto_, soy _qulzé. el \'.Jnlco que ha rehecho en los Oltlmoa tla11poa 

su 'cultura flloaóflca después de dejar las aula11.,. Lo llnlco que 

_Jament.o es no haber reclbldo una enae~anza verdadera y co•pleta 

en l_a .Unlver11ldad; a•l me habria ahorrado al esfuerzo de arrojar 

al la11tre ment.al qua he ldo t.irando en el curso de mi vlda, para 

a•r. Ot.ll a mla semejantes, por culpa de qulenes nos presentaron 

un panorama falso de la existencia y nos dieron como guia de 

nuastra conducta, en Jugar de armas eficaces, 

rel lgioaos• <361. 
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11. VICENTE LOHBARDO_TOLEDANO; HOMBRE DE UN TIEHPO. 

- --- . 

•No veaa nunca la vida a través de laa 
p•rsonas con quienes tratas: son meros 
accidentes en tu camino. Juzga a los 
hombres y a los hechos sociales en 
relación con el proceso general de la 
historia•. 

Vicente Lombardo Toledano. 

En este· --oapitU1ci vamos a estudiar 1 os años de madurez 

que coinciden can la época del 

Cardenls.mo, aí'\cs en qua también Lombardo acumuló una gran fuerza 

politlca Qu-e se tUe perdiendo a partir de los años cuarenta. 

VamaS a -revisar su trayectoria politlca y la historia polltica 

del pals a partir de tos años treinta, con los efectos potltlcos 

y personales que le slgnlflcaTon el desmoronamiento de la CROM y 

la creación da la CTH. 

Es en esta coyuntura en que Lombardo se va definiendo a el 

mismo como un hombre de l~qulerda, en que su conoclmiento y 

comprensión del marxismo ya se habla dado a plenitud debido a sus 

Intensos años de estudio en la década de los veintes. Real izó con 

su antiguo maestro, Antonio Caso, una polémica en que Lombardo 

defendia las pastelones del materialismo y Caso las 

ldo:il l~r.io. Esta pol~mfca ge dló dentro de un proceso 

definición del tipo de educación que se debla 

Universidad. 
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Los años del cardenlsmo colncldleron con el impulso y 

consol ldaclón del lombardismo. Uno es parte del otro, es dect r, 

son proyectas· lncl uyentes y colncldentes, 

del otro. Como veremos en este capitulo, el 

uno se retroalimenta 

lombardismo tuvo su 

campo más fértil •n esta coyuntura cardenista. 

51 durante los años treinta y cuarenta Lombardo fue el lider 

••• importante del movimiento popular, ya para los a5os cincuenta 

y sesenta ha perdido una gran fuerza poi ftica, pero no 

ldaoló¡lca. Su proyecto politice e Jdeológlcc permanecen más al 1• 

de su derrota en el campo proplanente politice, 

pra111ls, 

es decir on 

1. Del Oes•oronamlento de la CROH a la creación de la CTH. 

la 

Con la finalidad de crear una central nacional que agrupara a 

todos toe sindicatos, •• gobernador del ~stado de Coahulta, 

Gustavo Espinosa Mlreles, cumpliendo con un decreto de la 

do 

la 

Legislatura 1 ocal, convocó a tedas las organizaciones 

trabajadores del pais a un con¡reso que 9e r~al izarla en 

ciudad de Saltil lo, en 1918 del cual sur¡ió la Confederación 

Re¡lonal Obrera Ha111lcana ICROMI. A su congreso constituyente 

aststloron representantes de 'º' sindicatos que exlstt;;i.n 

entonces, at¡unos da ellos de flliaclón onarquista. El leeia de IB 

central: •Salud y Revoluclón Social•, era tamblhn un 1 IDlll& 

anarcosindlcalista. 
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del En vez de. la,•_acclón; dli-ecta~; :;i.a~"t.10~ · ,-9lndlo&1, \.tl_p_lca 

anarquismo, 1 o~. d_l.rig.~IÍt~-~ .de 1-~5- -j~~:¡;~::i~~jn~-~-,'.· creada- CRDH· · 

pos tu 1 aron 1 a -.-_.¿~íÓ-ri _m\~·1t_t'P1 ~-~--~;_ .i~~]'.~e-;;/í_;-~\: ·, '&:.~-acc·1·¿"¡ -;·{n~-i~á l.: y, 
~~~ ,. 

al mismo tiempo, la acOión·--pol ft-icB-Yd~~::--('QS,_tr·~tlB_j~(iórá'.S-, -_apo)lada 
-- --:-::__<, ";-

en 1 a• masas da 1 o• _8 i rid tC~t~~·;.--.~-á;-:.1 a·~-m·ana·~·a-:_de t •::Pai-t id';; L~bor is ta 

de 1 a. Gian·'erBtaf\~. .:¿6-~~:ra::~i'-:J;~ ~'"i~·c lÓnfi_~ Ínil 1 t lpl B~. - deaarro 1 1 ada · 

por 1 a -CROM y a 1 Part rC:lo··:< ¡;~-~·~ ·;'.~íi ta¡-~j,_i;¡trii~'.. --:>~o~l- l e-~t&s po 1 1 tlca• 

aparee l ara~ .an a 1 ::.-a_~-~~~-~~,~~_i_.~~:i~:~;k~~~~7~:~f.i~~-ª:_~-s. mex lean a 1 
la de la 

vieja guardia_ del .anarq,ulsma,·;;:.,l~-~de~!la ..• _l¡r;l,eala.Católlca y la del 
_.- - .,.._ ·<-;-_; .,,. 

- camun lsma.- ,. · ~--i~~ ~~~:~l'~::_~-=~ .. -,-:',- ;~-;~~' -_ 
.;_· 

El Partido. Comunlsta'·_Hex_lca~o,:_(PCl1l _creado en septiembre de 

1919, cpnfundlO __ de•da:un·princlpl~I· la or¡anlzaciOn sindical can 

un partlda polttlcD. 

,El 15 da febrero de 1921 se reune la Convención Radical Roja, 

que declara can•tltulda la Confederación Gene~al de Trabajadores 

<CGTJ de tendvcla anarcoslndlcallsta. En abril de 1922 se instala 

en Guadalajara el Congreso Católico, qua forma la Confederación 

Nacional Católica del Trabaje, consldll!trando a loe stndicatcs como 

apéndices de la Iglesia. 

La expresión mAs clara de pcl l t. lea Individual lsta del 

movimiento !llndlcal mexicano de los años Veinte fue la CROM, bajó 

el l lderazgo de Luis N. Morones. Se canvlrtló en la principal 

central obrera, controlada por métodos sangsterlles de un grupo 

de dirigentes muy 1 lgados al aparato del Estado, que buscaban 

mantener quietos desmavlllzados • los trabajadores, 

manipularlas e Impedirles incluslye por msdlos violentos, que se 

diera un mcYlmlentc obrero independiente. 
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l..a CROH, fue'_-dlrlgláB en sus años de auge por Luls N. Harenes, 

el principal dirigente sindical de la época, teniendo sus 

mementos mas releuantes en el 

Ellas Calles.· 

periodo presidencial de P 1 u tarco 

Cal les se. l lgó muy estrechamente con los dirigentes de la 

CROH, empleando a esta central como su base de apoyo, Producto 

del asesinato de Obregón lpues se culpa de este acto a Moronesl, 

asl como la •uspenclón del apoyo de Calles a la central obrara, 

ésta se debllltó, iniciándose un proceso de rápida descompo•lción 

y fragmentación de la CROM, la cual se fue agrauando en la medida 

en la que se agudizaba la crisis económica. Fue hasta 1932 en que 

11e da un nuevo aglutlna111lento del 111oul111lento 'obrero promouldo por 

Vicente Lombardo Tdledano, ant~rlor dirigente de la CRQH, - quien 

rompió con Harones, organizando en marzo de 1933 lo que se 

conoció como la CROM depurada, de ulda transitoria. En octubre de 

1933 Lombardo y otros dirigentes obreros organizaron la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de México !CGOCHI, 

antecedente inmediato de la Confederación de Trabajadores de 

México CCTMJ, mediando entre ellas el Comlt~ Nacional de Dafen•a 

Proletaria ICNDPI. 

1..a CGOCM nació manifestando su independencia con ol Estado y 

en contra de la colaboración con el grupo gobernante. Enarboló 

las demandas mAs Importantes del movimiento obrero durante los 

años de su existencia, promovi6 varios movimientos de huelga y en 

junio de 1934 organizó un paro genoralf371. 

La muertb de Obregón en jul lo de 1926 precipitó la calda de la 

CROM, lo que propició que se separaran da e 11 a mucha5 
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organ t.Zac l ones· Y-_ s_lnd_ l_ca tos_,_ d_é.r:idos_e __ e 1 . d eamoronam 1 en to de 1 a CRDH 

al 60~~1d~;~rBe:~.>-·ff~r-~~eB c'omo·--_--01 _Autor lntalectual del asesinato 

de f?bregó~ .>' ~: · P'a:.~.-~X~'-: __ ,~-8 et1 tos '--acantec!ml en to&· - 1 as organ l zac.lones 

'ob¡.~ra~ -·.pasaron _por-: una etapa· de pul ver!zaclón en 1 a que 
. . .. - . - . ~I 

L'ombá~~,c:".i.' j:ü~~-~- c0r1 -o-tro-a ·1 Jderes com•nzartan a hacer una labor 

·de_ P~o-sel._i_ti_Smo' -~ar:so'raal. 
- . - t 

trabajo y contacto de Lombardo con 
' . __ , __ -,·'.' -- -.. 

. varlos-·s_tn_dtcat_os y agrupaciones obreras,·. en que 1 es dictaba 
. - -. '" 

;:;onf0~'9-n~~i'~-s-- asl como asasorta personal. esas organizaciones 

Otorgaron a Lombardo amplios poderes a pr!ncJplos de 1929, 

lnlctandose entonces su ascenso polJttoo que lo tlevarla a 

separar,!:le de Ja CRDM en septiembre de 1932 y le permlt1r!a 1 en 

octubre de 1933, integrar una nueva central, la CGOCM l 3B 1. 

A los efectos de la depresión económica mundial, cierre de 

f6brJcas 1 desempleo, etc, la decisión de los dirigentes 

cromlstas para plegarse y restringir la actividad sindical, que 

provocó desconfianzas y malestar entre sus afiliados, se sumó 

como ya vimos, el problema politioo de la 9Ucesión presidencial 

de 1928, Ante esto ~lt1mo, Vicente Lombardo Toledano, secretarlo 

de educación de Ja CRDM, para evitar la fragmentación de la 

organización sindical y frenar los ataques que se d1rlg1an contra 

el PLM, propuso la disolución del partido, o Independizar a •• 
CROM del PLM. Mientras se derrumbaba la figura do Morones, la de 

Lombardo erecta en prestigio y se ganaba la confianza de las 

organl~üclones obreras. Con el desmoronamiento de 1 a <:ROM se 

reconooló a Lombardo como su dirigente. 

Con este ascenso del lombardlsmo se da también un proceso de 
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daaintegración-inte¡ración de las organlzacton•• obrwras de 

México, entre 1926 y 1936. Veamos mas ampliamente como se dio 

este proceao, dentro del contexto histórico en que se presentó, 

pues coincide con el periodo conocido como maxtmato. 

Los primero• años del maxlmato se caracterizan por una crista 

económica lntarnaclonal producto del 1 lamado crac da 1929, ast 

como una crisis polltlca propiciada por el nso~tnata do Obregón. 

El maximato es el periodo comprendido entre 1928 y 1934, que 

se puede pro 1 onsar haa ta 19361 

maxlmo de In rovotución•, 

en que Ca 1 1 e11, e 1 

gobierna detr•s 

11 amado 

de la 

•jefe 

sl 1 1 a 

presidencial, pues se da una dualidad de poderos entre el 

presidente en turno y Cal les, quien realmente' gobierna, pue11 el 

presidente en funciones no cantaba con una gran fuerza polillca. 

De 1926 a 1930, asumió la presidencia provisional de la República 

Emilio Portes Gll,que convocó a elecciones en 1930, aaumlendo la 

presidencia del pals Pascual Drllz Rublo, primer candldalo del 

PNR, quien renunció en 1932 a su cargo a raiz de un conflicto con 

Cal les. Para concluir el periodo de goblerno, el Congreso de la 

Unión designó presidente de In Repúbl lea a Abe lardo L. Rodríguez, 

un incondicional de Cal les. 

La tarea mAs lmporta~te de este Ultimo gobierno fue 1 il de 

elegir candidato a la presidencia de la República por parte del 

PNR, rec~yendo o~l~ ~i~cclón ~n el general Lázaro Cárdenas. 

PNR, surgió la Con la llegada al poder de un agrarlsla del 

incógnita de si CArdenas continuarla con el maJClmato y la 

polJtlca -r~acclonarla de Cal les, quien Intentó Imponer de 

antemano el ltlnerarlo polltlco del nuevo prosJdente, por medio 
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de-~n pl.an lleKenal_ de __ ¡o iarno (1934-19401, ratificado por el PNR 

y Cal les -a .:t.-~~vé'~ ;J·~,_-:~:~~ ~-(~~~-~Clr~a ·da_ ~:~bt·~'-~n~'.~- \¡~e el, candidato 
. . . . . 

, i ndepe.nd 1 en temen te 

quien fUera~ .:~·e·~cl-~·-: s~-~~-~- ~l'.--.,~n· ~-~s:Í~ · proceso 

de 

se presentaron dos 
- --·"------"--- ·>----~ -~·...:..:.;-~· 

-. f Ue-~-z~-9-:: ~-~~ pü·¡n~:~·-:--L-,;¡ ¿:;a l-1--i ~ ta..:·~:¡,n~"~r-v-Bdora ·_.y 
j" - ' -· •::l: 
te~ 1a "c·~-rrio. ~~'p-~-;i~-~-tá :·a; c-A~-d~r~~~-~--~. = · 

la reformista que 

Co~-::1~\e~-cia~~-~:Ón . .' de-' ,j~_·:~d-~~a~ión social lata, el plan seKanal 
-: r} .e;,:;-; e 

buscaba·~:fa·.:aa·rrec·tá :a·p_1 __ 1·~-a_~_:t-~n-:.i:t~--~1os po_stulados de 1917. En 

d-~~~~-;¡6n .:d;~ --~~~,-~~-:'. ¡:-,?(~;'-~·-reformistas se impus laron sobre 
".<· ,;_.,,--. 

la 

1 o• 

el .plan ·:siúulf'i:&.-1 planteó al futuro gobierno la necesidad de .,., 
raaotlvar~la'diatrlbución de la tierra, apo)lar a las empresas 

nacionales, 1 imillaf' y regular la actividad de las empresas 

--_-~ui_Í:..~&~j~r~s y brindar apoyo a la organización de los obreros y 

.·lo'S campe.sinos. 

A pesar de ello, Calles impuso su presencia politlca en el 

gabinete oardenlsta, en el ejército, los gobierno estatales y el 

Congreso. En un primar momento el cardenlsmo convivió con 1 09 

Intereses callistas, al mlsrno tiempo que auspicia l •s 

reivlndlcaclones agrarias y laborales, pero pos ter tormente, de 

1935 a 1936 se da un en.frentamlento abierto con ol cal l ismo, .con 

el apoyo de las organizaciones do masas, y culmina con la 

eliminación de Calles y sus seguidores. 

Durante este periodo Cárdenas alentó a los grupos obreros que 

so encontraban en proceso de reorganización, a hacer uso 

extensivo dé la huelga para mejorar su posición, lo cual fue 

criticado por Calles, lnicltt.ndose asl la pugna abierta entre 
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ello•, CArdena• oont6 con el apoyo. de -1:.•:'or1an,l.z~61~-n·e~~,:-~~~-.:-~a -
y campeainas. Lombardo ae lanzó ·ab¡~r~,~~~-~~-~:-;- ~6¡,~·:. Cal les y 

formó el Comlté Nacional de 
0

Óef-~nsa P-roleÍ~;l~~: i-~NDP) ·-.~ :ap~;~ de 

C6.rdenat1. 

El enfrentamiento Calle•-CArdena9 favoreció a ••t• ~ltimo y 

lo• callista• renunciaron a su• pueato•· en las a•maras y en las 

¡ubarnatura•· 

Es asl como ge da también la expulsión de Calle• del pals en 

Abril- da 1936, con lo qua concluya al dominio que por 16 años 

habla mantenido sobra la polltlca nacional el llamado grupo 

Sonora, desaparece también la dualidad de poderes lnabgurnda en 

1928, volviendo a ser el presidente el verdadero eje de todo el 

proceso politlco. 

Paralelumente a este proceso histórico •• da si 

desmoronamiento de la CROM a partir de 1926 y la creación de la 

CTl1 en 1936. 

A ralz del dasmoronsmlento de la CROH y da la ruptura da 

Lombardo con 11oronea, aquél aa convirtió en al nuevo dlrlgenta 

del movimiento obrero a partir de 1926, siendo el lldcr obrero da 

mayor estatura que jamAs hayn ex1st1do en Héxlco. Durante su 

desempeño en la CROH, Lombardo supo ponerse al mhrgen de 

oorruptelas, latrocinio• y toda clase de juegos suelos que 

caracterizaban a los dlrlgentes cramlstas, aunque por lo general 

se mostró solidarlo con ellos sln des~úldar ~~ lm~e~n de 

hono•tidad, sln poner lloltes a la organización sindical. 

Para evitar la destrucción de la organización moranlsta, 

Lombardo propuso en diciembre de 1926 la disolución del Partido 
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·Labor'tsta·· 1_,br~~;,_p'~-1'¡-t-~~:~:de la CROHl,p&ra.q<Ja los croml11ta11 se 

alejaran_--de::;-~,::~~-~\'~:1-~'a .- se 'ded·1·c;ara_n:-a:: 18 a-tenclón exculslva de 
,. --

es ta:.; própUes tR fue 
·• -'· --··- :, .-,._ :,-, -:C'_ ~-.: . - - , . 

rechazada "º' la 

conVenclón:-del'',PLM; ··p&r·a- Lombardo _er_~ _clara _·1y ademAs necesartaJ 
'-' '• -;, 

la d1Bt1~J?1~n._-1lfttr8·~1-o __ -¡;ott"t.·1~"o-y lo- 11lndlcal. 

El ··ascenso da 'Lombardo dentro de la CROtt y su preatlSio entre 

108 t_rabaj8:dore11 comienza a .. , evidente a raíz del 
.. - -

de11mOí-"anariit-éntc _-de la CROM en 1928. Hasta antes de este año. 

Lombardo era considerado solamente como el intelectual 

destaaado Rn el •Dvlalento obrero. El camino hacia la ruptura con 

Haronas y la vieja CROM fue también el 

rad leal ,lzac lón, que 1 c llevó a asemejarse con la de los 

comunistas, pero que fue suficiente para romper con -el laborismo. 

A partir de entonces se hizo evidente su acercamiento al 

marxismo, asesurando su lndependencla Ideológica y polttlca con 

respecto al moronlsmo, Her-enes, su lado, cr-lt.lcó lo que 

denominó como el radical tsmo y el tnter-naclona\ lsmo de Lombar-do. 

a quien acusó también de haber llegado a la CROM a la her-a del 

banquete, cuando la mesa estaba puesta, a forjar- personalidades 

aunque fueran de aJ feñlque. 

Estas acusaciones de Mor-ones fueren aprovechadas por- Lombardo 

para renunc lar a 1 a CROM. 

Luego de su renuncia de la CROM, las masas se adhlr-ler-on al 

r-adlcal l~mc do Lomb01r-do, quien t.anla tra::: de::;! Jo::; ·:a!orc~ de 

la Revolución me>etcana y del social lsmo. Los trabajadores 

mexicanos, al perder la fe en Ja antigua dlrlgencla slndlcal y en 

la Revolución mexicana, estaban en busca de un l lder 
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auténticamente revol uctonarto. Al declararse marxista no 

com~nlsta;· 'Lcmbar'do se presentaba come un revcluclcnarlo de 

verdad y_"no l_uchaba por ·al¡c-que fuera ajeno a loss valores de la 

Re_vt?l_ucc:tó~ me)ClcanB.. Deade_ septiembre-,de 1932 Unl)l buena parte de 

las_ principales organizaciones de la ~ROM segulan a Lombardo, 'ª' 
cuate• convocaron ,J..;,Juna convención 

.. 
extraordinaria celebrada del 

--lo:al la=-d&- marzo ci·e-· 1933, de la cual sur¡ló la 1 1 amada CROH 

de~urad&, sln Morones, siendo electo Lombardo como secretarlo 

general. Uno de los; primeros planteamientos de la CROM depurada 

fue la separación radical entre la lucha sindical y Ja lucha 

poi itlca, entre la CROH y cualquier partido poi itlco, •• 
presentaba a sl r misma como independiente" del Estado, pero 

demandaba del Estado un~ polltica nacionalista y rectora de I• 

economf.a, Intervención de lo11 trabajadores en la marcha de ·Ja 

economla, creación de ¿ooparatlvas en el campo y en la industria, 

reformar el articulo 123 constitucional, y proclamaba la lucha de 

clases hasta la doaaparición del régl~en burgués y el triunfo 

lnatttuclonal del proletariado organizado. 

La CROM depurada no tuvo larga vida ya qu~ principalmente se 
,. 

expresaba como una organización obrera antlmoronlsta{391. 

Hasta antes de su crisis la CROM apoyó decldldament~ al 

gobierno de Alvaro Obregón y despu~s al de Plutarco Ellas Cal les. 

S:ogún Lomb."lrdo, ! :l tj.ct 1c:i. de In c~l~boraclón del 

• 
mov t m 1 ~n to 

obrero y campesino con el gobi&rno que luchaba contra el 

feudal lsmo y trataba do hacer pasar al pats a una nueva etapa de 

desarrollo ·económico y poi ltlco, era correo ta. Esta es una 

tActlca que se ha empleada por el movimiento sindical en todos 
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1011 _ paises_ coi onia'i.es ~ __ semlco_l on la 1 es,· 1 o mismo- trBtAndose de 1 a 

i"ucha · por._ la que por el 

.. -~-
S l n e'mbargo-~ ~-OX1St:e;:·s·1~irip-r_B-:-u'ñ:g·r·~-n P,í-ig"r'o en ·,_,-a-:_~';¡:p'1'i~ac.l6n-

esa -1 t"nea ---:es t~~~i~--l~~- _y>_t.ACt: LCB:,: -'~~~ que-_-con -- 1 a ·pa·r t. 1 el pac ión 
;,.::·::,:':_- <": .-·-::<<·:.::-- .. _--:¡\-.-·,:;_·/~~-'.-::-,:.; _·: :-'·., -~· -··-' 

ros m6.B"destacados_dllrl'gentes: de-'18.,·cRDH:_y d~t ParÍ.ldO Laborlst8. 

de 

de 

en muchas ocasiones 

a te-nUadas, .por. lo q-}ie · CUando ocurr i6 -a"B crls is politlca de 1926 

·- pro~ic_lada por la muerte de Obregón, amplios sectores obreros 

estaban en espera de un cambio pol ltlco favorable. 

l~lclada ·la lab~r de ofensiva y descrédito 
0

hacla 1 a CROM, •• 
hlcleronn evidentes la~ dos corrientes predominantes en· esta 

organlzaclónr una constttutdh por sus 1 lderes perpetuos lMorones 

y el •grupo acción• lque". preconizaban como tá.cttca ta espera hasta 

qua Calles rectificara su actitud de descrédito hacia la 

organtzaclón, y la otra parte por tos militantes revolucionarlos, 

partidarios de la lucha de clases y de la lnd~pendencta del 

movimiento obrero respecto del gobierno. 

Las dos corrientes de op/~tón se habtan formado antes de la 

crisis polltica product'? de.J asesinato da Obre¡¡6n. En las últjmas 

conuenclones nacionales de la CROM, Ja mayoria de 1 os de 1 egados 

eligieron a Vicente Lombardo Toledano como Secretario General, 
• 

porque representaba Ja linea revolucionarla e independiente de la 

clase obrera. Para evitar Ja d11.1ls.t6n de la CROM, Lombardo 

renunció púb'llcamente al puesto para el cual habla sido elegido, 

paro lnslslió en la necesidad del cambio de linea estratégica del 
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m.ovl_mlent~_;•lndlc_al'.· Loa dirigente• de la CRDH no advirtieren Ja 

trascendenc18 pelltlca de lo que ecurria en el aeno de la 

organización'1" cr~yeron que su autoridad bastaba para mantener a 

la central sindical en las mismas condlolones de siempre. 

El choque entra las dos corrientes fue inevitable. El 23 de 

julio de 1932, en la a•amblea de la Unión Llnotlpogréflca, 

Lombardo prenunció un discurso ampliamente difundido con el 

titulo de •e¡ camino e•t• a la Izquierda• y en septiembre del 

mismo al'\o, en un mitin real izado en el Teatro DI Impla, convocado 

por Lombardo como Secretarlo General de la Federación de 

Sindicato• Obreros det Distrito Fodornl, Luis N, M1'ronos, ol 

lidor p~inclpal de la CROM, acusó a Lombardo de propasar •tdeas 

exóticas• como las del socialismo. Al dia slsuiente Lombardo 

renuncio a la CROH, después de actuar como miembro de su comité 

central. 

Poco deapués de ese aconteclmlsnto se reunió on Orlzaba la X 

convención de la CROM. La mayorla de los delegados volvió a 

protestar contra la• dasvlaolones de derecha de Morones. Esta vez 

la crisis fue definitiva. La mayor1a de las agrupaciones 

sindicales convocaron a una convención OKtraordlnarla de la CROH, 

en el Teatro Diaz de León de la ciudad de México, en marzo de 

1933. Lombardo fue Invitado a asistir a la asamblea y fue electo 

por ac lamac lón Seer etar lo Genera 1 de 1 a • CROH Depurada•. Lombardo 

aceptó pero a condición de que iuttra ravli.;adü fundo lo llnoo 

estratégica y t~ctlca del movimiento obrero. estableciendo 

principios y normas para conducirlo de acuerdo con sus intereses 

da clase. De los puntos del pro¡rama resaltan los sl¡ulentes: 
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• RecOnoclmiento de 1 a - 1 ucha .de_··c1·as&s -~~amo, b:it..81{'.:d~,:~CC.{ó;,._"det 
mov lmlen-to obre'r-o.-

•oemocracla sindical, 

•Edué:act'ón poi ltlca de 109 trabajadores,· para· cUyo_· f In se 

craal-·1a·- la •Esc-uela Superior Obrera Karl. H-a-ric•. 

•Independencia del movimiento sindical respecto del Estado. 

•No aceptación da puestos p~bllcos .por 

mtl ltantes sindicales. 

lo• dirigentes y 

•Instauración de los seguros sociales que deben cubrir todos 

loa riesgos, desde los ·accidentes del trabajo y las enf~rmodades 

profestonales, hasta el desempleo. 

•tdantlflcaolón de la reforma agraria. 

•Naclonaltzaclón del petróleo. 

•Escuelas para la formación do obreros calificados y de 

técnicos superiores, para desarrollar la industria nacional. 

•Restrtcctones y prchtbtolones a las Inversiones del capital 

extranjero. 

•Impuestos prcg1eelvos a loe capitales Improductivos. 

•Reinversión de las uttl tdades de 

su exportación al extranjero. 

las empresas para Impedir 

•construcción por al Estado da habitaciones baratas 

trabajadores de todas las profesiones y oficios. 

•comedores gratuitos en las escuelas primarias. 

para 1 os 

•un nuevo sistema electoral que permlti la representación 

legitima de la clase obrera en el Congreso de la Unión. 

•creación de la Confederación Obrera Iberoamericana para 
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luchar contra el ,:1mper:1a.1·1.ma;~8n"qUi1.4a·J .• 

A partir .de entonCest' LO~bá:rdo .-·.eritró··· en co~~l'."c_to can "otras 

organ l zac iones f.1· ~~.t).da·d:: ~-! __ ; cr_~_8.(. una nueva 

cent. ra 1 un l t.ar la. que: f u·a i-a. ,cp·~~,1--¡ ,, ::)_~~:·,:?e~-~¡',,·, ,po·~_;·_--~_O_S t.ró · - n l nguna 

11 ga con e 1 - gobier.fto~ ,._L·a .. f-'9~~~'A;·~-'.; -~~.f?~,~~/ ~~Un· :- ~r .. ~11.!'!l~!". avanzado 1 

propuso en 1~33 tii-· e1<pr0Piac·i~11i·::; l/;':· .. i.D.: .;-~~~f~n~·l·lzación de las -. ... . --'"-' "'' ' ';,,,., .: ·-._,._ ., .. -,...... .'i;•'· ,, .. ,,. -
empresas petra 1 e ras,-- ~'!sa·~-u~~~·-:~:!¿~·~;~~~-1_-¿'r~;~.~ _':"i f.8:,,_t_.ü__l t.Ó_!I ! : sagur.1 dad 

,• ··- , ___ . ~'-'-----·::_/· 
soci&I, etc ••• 141_J~' ~:>·.·.;:~:·~;:.~:~,..,., .. 

1
,.-

Con la crisis eKisterit.:B ·en.-(~i~C~~'M,''~- ,.~1.-_·-:p_r·i:i:~ó~~-it~: de Lombardo 

e 1 de rehac'er una nueva 

orsanlzaclón basada ·an el p~;·{nc:IP:~_o\_~··-~·:.ia:·,lucha. de clases y en 

los postulados aprobad9s -por la Con'v_enclón de la CROH Depurada en 

1933. 

Por acuerdo de la m&yorla de los sindicatos de la CROH que 

Lombardo represent.aba, y las agrupaciones separadas de la Cb.mara 

del Trabajo lesta CAmara fue creada por el excromlsta Alfredo 

Pérez Medina y apoyada por el Partido Nacional Revoluclonarlol y 

otras independientes, •I mes de octubre de 1933 surg ló 1• 

Confederación General de oJ;eros y Campesinos de MéKico ICGOCMJ. 

Ho obstante que repres~ntaba a la mayoria da los sindicatos del 

pais, la CGOCH consideró que su misión histórica era transitoria, 

porque tenla que seguir luchando por ampl lar la unidad 

' has ta que todas 1 as organ lz.ac i enes quedaran asee ladas. 

sindical 

lnslst.ló 

en tres principios importantes: la lucha de clases, la democracia 

slndlcal y 'la lndependencla del movimiento obrero respecto del 

Estado. 

66 



La CGDCM.lo8ró sus propósitos no sólo por su combatividad, 

sino también PDi-qu'e las ·condlclo~es poi ttlcas del P&:is hablan 
.. - - . ' -,_.; _:.•:::-·---.-._ 

cambiado.·_ Con-tra la opiriió'n dÓI 

surgió del ·a1'a izquierda del 

general Plutarco'. Ellas_ Calles 

PNR,, -,·a· :-c'a:ndi~_.ii..tu<a·._:, de· t.lt.zaro 

cardenag par~ la pres ldencia de ··a· R8p!lbl tc_·a, - Con: 'a1····apoyo de 1 os 
. - - - " /--·~·-.-- '-:~'" _; '; '- ; -. _' - . 

miembros de las or1r:!Jnlzaclones slndlca_l_as y_-cam_peslnas. 

Cuand~ se abre ,,;,. pe~spectlv·a·-para la -~1a"Se ~brer~ de obtener 

stn obstlt..culos lnsU'perableS · st.i.s f.eivlndlcaclones, la lucha de 

clases se lntenslf_laa, lo mismo que en los periodos represivos. 

La realización de paro9,. manlfeataolones, mitines y 

otras medidas, permitieron a la CGOCH avanzar raptdamente hasta 

hacer posible la unidad da··• acción de todos los trabajadores, 

Independientemente de su aflllac~ón a los organismos nacionales 

exlstentesl421. 

La creación de la CGOCM en octubre de 1933, fue pues un gran 

paso pare la unlflcactón de la cla9e obrera en México, buscando 

la lucha de clases, In democracia sindical y la Independencia del 

dominio del Estado. 

La CGOCM dlrlgida por Vicente Lombardo Toledano, orsanlzó 

huelgas, paros, protestas}· bolcóts y reuniones pUbl lcae, La 

militancia de los trabajadores se reforzó por su descontento 

debido a las condiciones económicas de pobreza general, asi como 

a las repercusiones de los efectos de la crisis econ6mtca mundial 

' en México que afectaron fundamentalmente a los campesinos Y a los 

obrerostA31. 

Debido a.la hola de huelgas realizadas en 1935 1 produclo do la 

movlllzaclón de tos trabajadoras, aunado al apoyo del gobierno de 
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Cárdenas a la causa de los "trabajadores expresado an la promoción 

de cambios en Ja fegislaclón· del trabajo con un sentido 

-progresista, propició-qua la ·clase pat_ronal - se enfrentara al 

ga~lerno d~ manera decidida y fuera apoyada por Calles, qutan en 

declaraclon-s a la prensa al 15 de junto de 1935, acusó a 

Lombardo de ser el responsable de las huelgas realizadas en el 

pala y criticó la forma de hacer poJitlca de cardonas, 

A ralz del conflicto C.é.rdenas-Cal les, ·tratado antorlormento, 

en que· este 111-timo critica la polltlca de reformas de Cárdenas y 

amenaza el derecho de huelga, el movimiento obrero Independiente 

reaccionó de inmediato al comprender la dlrtgencta stnd?cal que 

st Call,es triunfaba sobrevendrla su anlqullamlento. La crisis 

provocó la al lanza de las organizaciones obreras que durante el 

maxlmato se hablan resistido a colaborar con el gob 1 orno, 
, 

agluttnandose el movimiento obrero en dos polos: la CGT y la CROM 

apoyaron a Calles, mientras que por otro lado la Jombardlsta 

CGOCH y los comunistas de Ja Confederación Sindical Unitaria de 

México ICSUM 1, as1 como los sindicatos de ele~tricistas, 

ferrocarril~ros, mineros y metalúrgicos apoyaron a Cérdonas. Con 

esto, el gobierno cardenlsta consiguió el apoyo del sindicalismo 

agresiva; esta al lanza aceleró y provocó nuevas modalidades de 

organización qua el gobierno de CArdenas patrocinó y aprovechó. 

Estas últimas organizaciones formal Izaron de inmediato su al lanza 

fundando el Comité Nacional de Defensa Proletaria ICtlDPI, 

antecedente de la CTM, central obrera cre~d~ por el cobicrno :.· 

lideres sindicalesl44J. En esta eKperlencia del CNDP, Lombardo 

reiteró, su tesis de que la organización sindical es un frente de 
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masas, i-~:de¡Jendie~~~~~~~~ de las_ opiniones polltlcaJ11 y du las 

~r~~~c la-~:: d:~---__ -e¡-~'i~:~;~\;'J;1 ~S- :~~'t-~~:~~~~ Todas las tendencias 

En !"a ;_-a_I_~-~,~~~- .--:'.en~··t'e:>. e I' gob 1 e'r no y laa fuerzas sindica.les 
-

asrup8das;;:an·:· 8'.J'- .CNDP_;_-;'_~'Ombar-do representó pol ltlcaaent.e el papei 
- --· .,_ --·_-_- ---.- __ ..,- -.,e-

•Por no ser obrero carecla de una 

base sindical propia, pero contaba en cambio con el Jldera.zgo do 

la·:--ya--muY--POdeJ.o&B CGOCM y unificaba al grupo de ewc.-omilstas de 

IOs •C_lnCo tObltos• y a Bias Chu•a.cero, que controlaban la gran 

mayoria de las sindicatos del Distrito Federal y de Puebla. La 

creciente lncllnaclón de Lomb~rdo hnc1a IB -lzqula~d.-. 

colnoldJó con ta nueva polltlca de la Internacional Coaunlsta de 

cre~r frentes populares. le aseguró el visto bueno de los 

comunistas. Para ellos, como para los excroalntas, Lo•bardc 

resultaba la figura mAs conveniente. 

•Lombardo mismo se identificaba con la posición que sost.enlan 

el Partido Comunista y los grandes sindicatos de Industria. Ya en 

la prlma11era de la politlca de frentes populares, loa lideres de 

los grandes sindicatos, en su mayoría bajo 111 dirección co.111unlsta 

y la de Lombardo, ewpresaron el desee de constituir una ~entral 

obrera fuerte y respetuosa de la autonomla sindical; por eso, 

como llder de la central, Lombardo habrla do encontrarse pronto 

entre das fuegos, el do sus camaradas Ideológicos y el de los 

llder~s que hebfan s1do croml~t.:i.!:, es doclr, Fldal Vt::&ázque:z: y 

compai'ila. Estos, formados en una pr!ctlca de aanlpolact6n y 

control de innumerables pequeños sindicatos, poco coaprendfan la 

necegldad de politizar y fortalecer la conciencia slndica.I 
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autónoma. Su visión del sindical tsmo c·onslstia en sumar la mayor 

cant !dad de Euerzas, bl&n · fuara ·._,·por:· m9d lo de al lanzas con el 

gobierno •• ~. bien or8a~"tZá.:ndO.>'"S1-·iid1.~~·f~s--á1 vapor para obtener el 

contrOl'de la-"Cen-tra1·~·; .. cQiñCJ-'muy"Pronto sefialarla'l• o se les daba 

' .· -- . 
el control 'c&'rftr&i''··o "procUrartan escindir la. Contaban 

efectivamente :~;~~~:r~·-~:\~~-:r_·Z~~· _r:i_uJl!~rica ·~_Ílcasaria para hacer 1o•145 l. 

''• ·. 

Vicente Lombardo' TDledanb' resultó electo primer secretarlo 

general de la'Confederación de Trabajadores de México ICTHI. Le 

seguian en importanCia los puestos .de las secretarlas de trabajo 

y c~nflictos y de organización; para la primera resultó electo el 

dirigente ferrocarrilero Júan Gutiérrez, desatAndose una gran 

pugna para ocupar la se¡unda entre 1 os y los 

comunistas. 

Los sindicatos de ln'dustrla, los de mayor tradición de lucha, 

como los electricistas, ferrocarrileroo, mineros, potro) eros, 

tranvartos, etc., apoyaron para la secretarla de organización a 

Miguel Angel IJelasco, miembro del Partido Comunista. Sin embargo, 

los eKcromlstas encabezados poc 1 o• •cinco lobltos• 1 F ldel 

Ve l á.zquez, Fernando AmllpA; Jesús Yurén, Alfonso Sé.nchoz 

Madarlaga y Luis Quintero Arce) pensaron que perder la secretarla 

de organización serla ceder el control de la organización de Ja 

CTM y los slndtcatos a(il lados a el la, por el oual, • 
pesar d~ que el voto fue favorable para 

motivo 

' Ve 1 asco, amenazaron con 

la escisión. Fernando Amilpa y Bias Chumacera propusieron que el 

socrotario de organización fuera Fldel IJelAzquez, Ante la amenaza 

de la escisión, Valent.ln Campa dijo que la CSUM retiraba la 
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candidatura de Vel asco. Breña A 1 vi rez, , .. secretd:r'i~;~~~ g'~~,e·: .. ª 1 de 1 

Sindicato Mexicano de Electricistas ISMEI declaró q~e---_todas- -las 
·!-".,',,_-_. ··--~ :·-->-:·, 

agrupaciones sindicales, con la i:inlca_ eic_cepC·1óri; d~~-18: CGOCH; ·á_la 

apoyaban a -.~_el_~sco-.y~: ~~~·, ~-/ .r·a_s.Pa__ld~_ de. 

que VelaaOoc :cÍ-~:~f\;.":~ 
que pertenecla VelAzquez, 

los asambleldtas propuso pái-máiiScer -·en la , __ ,-· 
e'l ¡;;·:--:Y_ 

;_.:;.-
en aras de la secretar.la de organ\1zaclón. A pesar 

0

de 

unidad sindical, fa dlrlgencia .comunis~a, de. los sindicatos 

mencionados anterlorm~nte y Lo~bar_do_, convinieron en cederle a 

Fldel VelAzquez la ~odiclada secretarla. 

Miguel Angel Valas-co pasó a ocup·ar 1-a seqretarla da educación 

y problemas culturntes, mientras que el dirigente minero Carlos 

Samanlego ocupó la de propaganda y acuerdos; el dirigente 

comunista campesino Pedro. Morales la secretarla de Dcclón 

campesina y el profes~r uhtversltarlo y economista Francisco 

Zamora la de finanzas. 

Con la secretaria de orsanizaclón en manos de los •ctnco 

lobltos•, este srupo adquirió demasiada fuerza hasta convertirse, 

posteriormente, en la facción hegemónica de Ja CTMl461. Al 

implantarse en la nueva central una politice colaboracionista con ,. 
el gob1erno, el Partido Comunista crltlc6 que los Lombardlstas no 

distinguieran entre apoyo Y. sumisión y de no sabor apoyar a un 

gobierno sin dejar de ser independientes, 

1 1 amaron el reformlsmc de Lombardo y de 

criticando lo que 

otros 

' 
dirigentes 

sindicales. Esto propició la Identificación de Lombardo con el 

grupo de los •cinco lobltos• y el alslamionlo paulatino de los 

comunistas d0 la toma de decisiones y de los puestos de la 

dirección de la CTH. 
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Con Ja creación de ta CTH en 1938 •e dló lniotc a una serle de 

transfcrmacioneg económicas, poi lticas y sociales que cambiaren 

el panorama del pata. Nació exponiendo su adhesión a la polltica 

nacional lsta de CArdenas. Como fin mediato se proponla la 

abol tolón del capitalismo en Héxtco y como fines 1 nmed ta tos 

poatulaba el mejoramiento de la clase trabajadora, la ampl !ación 

de ••• libertades democráticas, la 1 iberaclón politlca y 

económica de México y Ja lucha contra la guerra y el fascismo, 

astes ~ltimoa fines también los peraeguia el carden i smo, lo 

que mientras la CTH se guiara por estos principios, en vez de 

representar un pal lgro para el gobierno cardenista y el'programa 

poarevo,luclonarto, Jo fortalectal471. 

Lombardo se reconoció como el 1 ider con más autoridad y más 

influyente del movimiento obrero. Dijo que era tal su Influencia 

al frente de la CTH, que hubiera podido continuar al frente de 

ella de un modo indefinido. Se vló obl lgado a dejar la dirección 

de la CTH en 1941 porque tuvo que asumir su papel de presidente 

de la Confederación de Trabajadoras de América Lit.tina CCTALI, y 

en ese momento lo fundamental salvar al mundo del 

fascismol.481, Ya para 1941 Lombardo habla Iniciado su pérdida de 

posiciones pollticaa, mismas que se fueron sucediendo una tras 

otra en los años cuarentas, 
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2. El Debate entr_e Idealiomo 7_ )faterialiemoz ~ Polémica CaeO-Lombardo. 

ParalDlamente a·· estos '''aconteclmientos poi l.ticos en que 

LOmbard'o ·fue ·u-n ac't.O~·;·:y ~-ro\&g~~- lst'a~:-'bent~~~-1 t -.... '. fn·f luido por una 
. - -- ,•. 

nueva ·forma·'·d·e ·ap·~--Qh~i~diir:- f~--::r·~·¡,¡·-rda·d-¡' '~~1d-¿c~:Ó. ···da sus intensos 

ai'ios de es tud lo ·en 

encontraba en un proceso de" madurez ln-t91 Sctual para poder 

real Izar con Antonio Caso, el debate entre ldeallsmo y 

iaaterlal lsmo. 

La pol~mlca de Lombardo Toledano con su anttg~o maestro 

Antonio.Caso se J levó a cabo en 1933, Lombardo era director de la 

Escuela Nacional Preparatoria y encabezaba al grupo de lndlvlduos 

que Indagaba sobre el criterio apropiado para la orlentaclón 

!deol6glca y metodológica de los alumnos, buscando la Fllosofia 

y el método adecuado para expl !car mejor lo~ problemas de la 

realidad meM!cana a los educandos; este grupo adoptó la Fllosofla 

del material lsmo histórico y dialéctico. 

Tocó a Antonio Caso encabezar al otro grupo que decla sostener 

la libertad de c~tedra ten que no predomlnara una sóla teorla y 

concepción del mundo para explicar Ja realidad) y defendia el 

ldoalismo. Cabe decir que el Ccn~rc~o cc\cbr~do pjr~ dicho fln 

aprobó la proposición de la comisión encabezada por Lombardo. 

pero nunca logró imponerse, ya que los derechls~as y los 

catól leos =ncabezados por Manuel Gómez Mor In y Rodulfo BrlLo 

Foucher se apoderaron del edlftclo de la Rectoría por la fuerza y 

echaran de Ja Universidad a Lombardo y a sus partidarios. 

73 



l.a pálémlca ent.re Í..ombar·d~ _y Caso fue en real ldad una polémica 

entre material lsmo _e ideal tanio. A: pesa~ de que lnic16 en i933 en 

Un~~_ver!la 1 _• ; ,~ f_üe~ ~a:sa q~i-~_n_,,~~~6 __ t_á p4;1 I ém loa de~ la Universidad. 

habla cuestionado su Casa erB'.-e_I__- f.lióS-éifa,_ ·d&' ·HéKlco y .?ad le 

a_u~or __ ld~-~' · _'p_e¡~;_-y~·:\'.y~:· _era el mismo Ca~~ del Ateneo, stna que al 

módtf.lc_aclóñ d8l articulo ao: de la Constitución e Implementar 

u~~- --~du-~-~~:~,~n'-~-so~-i:a-1 ¡~ta. 

Caso- vela al marMlsmo como un naoposltlvlsmo y retomó las 

armas contra et nuevo material lsmo. Oefendla la ldeologla 

idealista y llegó a alabar et •nacionalismo sdclat• de H 1 ti ar y 

Hussol lnl. Polltlcament~ Caso podrla clasificarse como demócrata 

cristiano conservad.ar. 

La polémica de Lomba"rdo con los Ideal lst.as continuo cuando se 

propuso la reforma al art.lcul.o 3o, de la Constltuclón para 

lnstltulr la educacl6n social lsta on México. Lombardo argumentaba 

que las escuelas hablan servido a las clases gobernantes y que 

habla que hacerlas oervlr al pueblo. Entendia que una escuela 

propiamente socialista era 
,. 
lmpos lbl e bajo un réglm1>n burgués, 

pero explicaba que \a reforma del articulo 3o. ayudarla !- la 

tarea de formar la conciencia de clase del pral etarlado, 

preparando Jos para t.omar o 1 poder poi lt.lco: creta que este 
. ' 

llevarla a las clases trabajadoras a mejorarse y qulza conducirla 

al pais a un socialismo futuro. 

Desde 1924, en la VI Convención de la Confedoaclón Regional 

Obrera Mexlcan¡,, tCROMI, surgió la idea de ta reforma a la 
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Constitución para dar al pals una educación en -coOsonancla con 

·¡os _obJ et hios económt cos y- social es · de 1 a . ffe~o-1·~~-ió·n· riieK tcáóa. 

Después-_ de ese-acuerdo y a1· Sur8tr~--1as 

s·lndlcaJ_es de los·maestros1 la ldea.-de::,la 

. ' - - ' ... ·- . 
reforr;_a_/, ~d~b-~-t._i:~a. ·fue·- -

e1<tendiéndose hasta 1 legar ·al seno d~~: la- u_~_i~&rS_ld~d::.NS:~i"?~-a·Í_. 
En septlembr'e d~J1933, el Primer ·Congreso·:-- de"i·Uni~~·r:~-lt:~rtos 

-Me1elcanos llegó i:i:-· -Una -serie -de· co'iii:IUsto_n_es qua·"'.-~~;i,-~\j{~-n--.:-·a 

orientar_ a los __ institutos de· educa_ci~n_ -~u~erJ;;;,~~;j_11-:S~•-~-d~-~~is a los 

intereses, fnmedlatos y futuros. ·de -·la c(á.Se trabajadora y del 

pueblo, y a. preparar a los ~studlantds 'para la etapa de 

transición enlf'a el réslmen c~pltal lsta -Y el résimen social lsta 

que el mundo habfa _empezado a vivir. 

13 de dlclembr.e de 1934, ~l articulo tercero de la 

Constitución fue reformado ~ Instancias de los elementos que 

lnt.t!Sraban el ala l~quf_erda del Partido Nacional Revolucionario, 

estableciendo que la educación que impartiera el Estado será 

social is ta y, ademas de ewcluir toda doctrina, comba t l r 1 a e 1 

fanatlsmc- y los prejuicios, para lo cual la escuela organizariá 

sus enseñan~as y actividades en forma que permitiera crear en la 

'uventud un concepto raclonll y eMacto del universo y de la vida 

socl.al, EsttJ era muestra de que I~ Fllosofla du! socia.1 ismo 

cientlf leo comenzaba a ganar numeroso~ adeptosl491. 

la Revolucion, pero !Sobre todo • 
• t.rlll í nta, se fue ~estando la idea de 

emprender una retorma educativa que llbarcara desde la primaria 

h.¡;i..-;ta la U<al11ersldad. En diciembre de. 1933 el Partido Nacional 

Re\/oluclonarlo contrajo ante el pueblo mexicano el compromiso de 
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reformar el articulo 3o constltucional, Instituyendo la escuela 

social"lsta ·como·. baa·a de la educación primaria elemental y 

superior~-- Comp hemoS- dicho anteriormente, as te problema tamb lén 

se ·d1S-cutló_ al ·se~o .. de. la Universidad Nacional Autónoma de Néxlco 

y conC.1 uyó en 1 o que se conoce como e 1 

Caso-Lombardo. 

debate o la potómlca 

El ·punto de mayor -discrepancia fue el que se conoce como 

conclusión tercera, que establecia que la 'Hi•torla se enseñarla 

como la evolución de las lnstltuclones sociales, dando 

preferencia al hecho económico, al mismo tiempo que •• 
considerarla la conducta individual como el esfuerzo' constante 

dirigid? hacia el advenimiento de una sociedad sin clases. basada 

en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos 

los hombres<SO>. 

En el primer Congreso de Unlversltarlos Mexicanos real l~ado el 

7 de septiembre do 1933, con la representación de 21 estados de 

la Repúbl lea y del D.F., encsbezedn por el rector In¡¡. Roberto 

Nedel 1 in, asl como por Rlcsrdo Nonge11 López, Vicente Lombardo 

Tolednno, Ignacio Ché.voz, Julio Jimenez Rueda y Luis S6nchez 

Pontón, se concluyó que las universidades tienen el deber de 

orientar el pensa111lento de la nación mexicana, buscar la 

sustltuclón del régimen capitalista por un sis toma que socialice 

lo~ lnstrumonto: y lo~ ncdlo~ de In producción económica dlriglda 

hacia el advenimiento de una saciedad stn clases. 

La oposición a las conclusiones del Congreso las encabezó el 

Dr. Antonio Caso, quien recibió la réplica del también Dr. 

Lombardo. Caso defendla la interpretación Idealista y Lombardo la 
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del materialismo dial.éctlco. Caso:Justiflcaba la injusta realidad 

existente mientras que Lombardo manejaba la poslb·l.lldad del ser 

humano de entender la realidad y la poSlbllld&d Y nececidad de 

transformar! al 51), 

Desda el inicio de la polémica, Antonio Caso· se manifestó 

abiertamente en contra de la educación material lata y dialéctica. 

argumentando que la Universidad no debe tener nlngón credo, 

concibiéndola como una institución que ti•ne por fin investigar 

y enseñar. sin que deba preconizar oficialmente algón credo 

f1los6flco, Consideró que la Universidad debo de ayudar 

olaaea proletarias del pala, pero eln preconizar bna 

a 1 as 

teoria 

económl.ca clrcun9crlta, porque las toorlas son transitorias por 

su esencia, y et bien de log hombres es un valor eterno, 

criticando la Fllosofla del colectivismo y del· materialismo 

hlat6r leo. 

Sobre Ja enseñanza de la historia concibe a las instituciones 

sociales como parte de la historia. Para Caso la historia es 

esencialmente el conocimiento del lndlvtduo y por consiguiente no 

podrá darse historia si 

individuo. 

no se 11 ega al conocimiento del 

De esta critica, Antonio Caso presentó brevemente su proyecto 

de Universidad, la cual no tendrá. ningúm credo filosófico, cada 

profesor tendré. la libertad de enseñar la t.e'doi~ qu ... ¿uste, con 

llbert::i.d da lnscrlpción en las c3tedras de la Uni~ersidadl521. 

Caso defendió la m.é.s pura idea de 1 tbertad de Cátedra. 

En su dofensa del proyecto de educación social lsta para la 

Universidad, Lombardo sostuvo que la Universidad debe cumplir un 
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Prog'rama: de or_ientación y hacerse de su·. propia teoria a 

_ldaologia, porque en realidad nunca ha habido un régimen 

hi!Ítórico sin- teoria social, ni una·ansei'ianza sin teorla ·social. 

A.f irmer una opinión, sustentar un _credo, tener un cr ltario, no 

ulgnlfica te_narlo para la eternidad, 

·' 
porque serla caer en el 

dogmatismo. Ho se ~.1be creer que la Verdad ya se formó, sino que 

hay que formarla. Hªñena se dlrA la verdad de mai'iana, como ayer 

se dijo la verdad de ayer. Lo grave es no decir ninguna verdad. 

Respecto a la historia, Lombardo sostiene que ésta no debe 

enseñarse como blografla de los héroes sino a través de las 

tnstltuclones soc1alesl531. 

Lombardo comprueba la antltesls entre ideaJlsmo y materialismo 

y defiende esta última. concepción. Mientras que el lde_al tamo 

sostiene que ol"esplrltu es ,distinto a la naturaleza, la doctrina 

materialista afirma quo el esplrltu es producto de la 

naturalezal541. 

En su polémica con Lombardo, Antonio Caso hizo una critica al 

materialismo por considerar que para esta Filosofla sólo es 

sustancial lo material y no 1 o Ideal. Considera que el 

111aterla.lismo histórico es cbntra.dlctorlo, porque o l!B historia o 

es material lsmo, es histórico porque corresponde a una época y a 

un r:iomcnto d~tP.T"mlnado, que subordina lo pol ltlco, lo jurldico y 

lo cultural a Jo económico. Al marKlsmo le concibo como un falso 

esquematismo Ya superadol551. 

Del resul:adc de este debate podemos comentar que loa 

argumentos teóricos do Lombardo basados en el materialismo fu~ron 

més sólidos que los da Caso basados en el ideal lsmo, para 
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interpretar la realidad. en donde consideramos que Caso si ·tuvo 

la· razón f'ue .en su delensá de la 1 ibertad de c6.tedra, no 

acepta~do que ·existiera una sóla te"orta para Interpretar la 

realidad. 

Sest:in Lombardo, en iQ33 el candidato mé~ viable y lógico del 

Partido Nacional Revol uclona·rta IPNRf a la. presidencia de la 

Rep~blca era Cárdeñas. El ala izquierda del PNR postu~ó al 

general Lázaro Cardenas con !1 apoyo del movimiento obrero y como 

Cal les no tenla un candidato que le sattsfactera, aunque promovió 

a Manuel Pérez Trovtño, tuvo que aceptar a Cárdenas. 

Durante el gobierno de Cárdenas la Revoluclón mexicana 

recibió un Impulso cona tderab 1 e. Este Impulso con•lstló, 

principalmente, on dac so 1 pes mortales al ré¡lmon del 

latlfundlsmo, en ostablecerllas base9 firmas para el desarrollo 

económico dal pals, en la ampl laclón del mercado Interno y en 

adoptar una conducta patriótica frente a las agresiones del 

imperialismo extranjero. 

Desde que l legO el general L.ñ2aro Ctkrdcnas a '°1a presidencia de 

la Repúbl lea, la Ravoluc16n mcKicana dló 

conquistó ~ltuaclones definitivas, no sólo 

productoras o par& 1 a burgues ia nacional, 
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pueblC?.- ~damé.s, en ase momento, la r•Volución adquiere por 

Primera vez un ·sentido profundamente nacloriaJ iatat lucha por la 

emai:iclpac_ión real lucha por el respeto a 

nuestras ln_stltuolones, partlcularrÍiant:& por el respeto a el las de 

parte de las fuerzas del eKt&rlor. 

La poi ltica económica adoptada_ Pº!' C•rdenas fue el 11 omado 

nacionalismo económico, qua proclamaba •I Interés nacional 

encima de cualquier tipo de Interés ekterno y/o privado, tal y 

como lo eKpraaba la Constltución de 1917 en su articulo 27. 

Durante la administración da CArdenas, el Congreso de Ja Unión 

promul so varias leyes· que permitieron al gobierno -hacer mAs 

efeotivf• Jos principios del articulo 27. En Agosto de 1935 entró 

en vigor la ley da nacional lzación y en Noviembre de 1936 la ley 

de Bkproplaclón, con las cuales se establecla la prlmacla de la 

propiedad de la nación por encima de la propiedad privada con 

base en ol interés pllbl leo. Estas 1 eyes fueron al sustento 

Jurldlco para la real lzaclón de 1 as expropiaciones 

ferrocarrileras on 1937 y la nacional lzaclón-exproptaclón 

petrolera en 1936. 

En el gobierno cardenlgla 9e reactivo y fomentó el reparto 

agrario, con que se alter6 radlcalemente la e-itructura de la 

propiedad rural con la expropiación de casi 16 millones de 

hectéreas, en su mayarla de tierras de buena calidad. La nls lón 

del gob!erno cardenl~ta no concluyó con el reparto agrario sino 

que también fomentó el crédito y la Irrigación. 

La poi !tlca de Industrial izaclón lmpl icó al reepato y el apoya 

a In burguesla nacional para desarrollar la manufactura, Jo cual 
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se logró debido al aumento de. la inve-ratón públ tea y de la 

lnuersl_dn· p-rJvada durante e.I sexa·nio cardenlsta asi ccmo el 

proteccionismo, que lncluia la exención de impuestos a las 

empresas que lnlolaran nuevas acttuldades industriales. Hacia 

1940 habla" 6594 nuevas e•presas y el total pasó de 6916 en 1935 a 

13500 an 1940. 

Se crearon varia• instituciones para promover la 

lnfrae•tructura Industrial i Ferrocarriles· Nacionales, Petróleos 

Hexlcanos, Co•l•ldn de Fo•ento Minero y otras. Suraleron también 

doa grandes tnstltuclonee financieras: El Banco 

da Fomento Industrial que otorgaba créditos a Ja 

Nacional Obrero 

indus!rJa y el 

Banco N~clonal de Coaerclo Exterior, con el objetivo de financiar 

bienes exportables. 

A nivel polJtlcCD podemos ver que una vez que CArdenas lacra 

poner fin al maxlaato y Calles es •~pulsado del pals en Abril de 

1936, el programa carden Is ta comienza a apl lcarse, sobre todo 

hasta 1938. Entre estos años es cuando 1 a reforma ngrarta se 

aplicó a fondo y grnndos Areas cultivadas pasaron do los 

terratenientes a ION caapesinos. El ~ovlmiento obrero creció al 

amparo del gobJorno. 

El pro¡rama cardenl•ta trajd co~o resultado un apoyo popular 

conalderable. sobre todo de ,,. recienteaente creadaa 

Confederación Nacional Campesina ICHCI y la CTH. 

En Mar:o de 1938 sA dió la t:~n~Cw1~dcJón del PHR al Partido 

de la Rovoluclón ~e•icana CPRMI, con una nuo 'ª e~tructura 

crcani:atlva basada en sectores. Estos nectcres fueron el obrero, 

lnte¡;rado por la CTM, la CROH, Ja Confederación General do 
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Trabajadores, el Sindicato Minero y el Sindicato Hexicano de 

Electrlclstas1 el sector campesino compuesto por las l lgas de 

cDmunJdades a-grartas, a cuya cabeza estaba la Confederación 

Campesina Mexicana -~que se convirtió posteriormGnte en la CNC--¡ . 
el sector popular formado por diez ramas 

' 
artesanos, colonos, 

comerciantes, conoestonarlos de 
•../ 

pequeño, coopera t ~.v la tas, agrtcul tares, 

industrial os 

profeslonlstas 

Intelectuales, trabajadores. no asalariados y burócratas; 

último, el cuarto sector fue el mil ltar. 

Desde 1937 el pr.es Id ente Cárdenas propuso la disolución 

PNR Cpartldo de partidos regionales! y la creación del 

en 

e 

poc 

del 
f<.>I -!partido de sectores o CDTporaclonegJ dobtdo al nuevo pacto .. ,~ 

social, El - se or"ganlzó con una base semlcortioratlva, formada 

poc loe sectores .en que CArdenas apoyaba su poi ltlca. 

Inclusión del ejército .~n el partido tuvo por objeto neutralizar 

a una Importante corriente antlcardonlsta que estaba formándose 

en su Interior. Dentro del partido, el ejército so encontrarla 

unido a otros tree sectores cuya lealtad a CArdanas estaba 

probada. La presencia del ejército dentro del partido duró poco 

tiempo. Concluido el pe( iodo cardonlsta y con él las 

posibtlldades de un levantamiento rnllltar, esta sector dejó de 

axlatlr. En la futuro, los mtlltares interesados en actividades 

politioas, sólo podrlan afll larse lndlvldunlemente al partido a 

través del sector popular. 

La creación del PRH corresponde a la reestructuración y 

reorganlzaci,On social, es un partido con una a.flllaclón colectiva 

y no con una aflllaclOn individual como tradiclonal~ente se hace 
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en los partidos liberales de occidente. 

El nacimiento del PRH y 1 a exproplaelón pe trol era en 1938 

marcan la cósptde_. del cardenlsmo, después viene un pe~iodo de 

decadencia. que se extiende hasta. el Las 

presiones In.ternas y externas llevaron a Ct.rdenns a dar marcha _, 
atrás a-sus reform~J· adoptando .una Posición moderada. 

Posteriormente a_.est.os aconteclmlont.os, •• lnlcló la lucha 

dentro _de 1 PRl't por· 1 a suco& ión pre& idenc ia 1. Esta ve;i: estaban en 

juego no sólo las .ambiciones personales o de grupo, s lno Ja 

orientación misma de la rovoluclón. Para fines de 1938 h~bla un 

gran nómero de aspirantes, de5tacAndose tres de ellosJ los 

generales Manuel Avlla CamaCho, Juan Andreu Al111azán y Francisco 

J. Múglca. Los dos Primeros representaban corrlontes do qplnlón 

distintas al cardonlsmo, la de Avlla Camacho era Una 

oposición mAs moderada; Múglca, por el contrario, se co•prometló 

no sólo a seguir las reformas c~rdenlstas, sino a profundizarlas. 

Sin embargo, en Febrero de 1939, CArdenas. que ten fa la última 

palabra, tomando en cuenta la correlación de fuarzas y la 

situación del pals, dió su apoyo A Avtla ca.acho, y 1 a CTt1 

dirigida por Lombardo, lo r!Ospaldo. Antes de esta decls:lón, A\lila 

Camacho ya contaba con el apoyo de 1 sector ca•peslno o mejor 

dicho, sus dirigentes. la 11u1yorta de Jos gobernadores y los 

IP.glslarlorc!;. 

En las elecciones de 1940 la violencla'.se d~sató mediante el 

levantamiento d~ l~s simpatizantes de Almazán, quienes fueron 

controlados.por el ejército federal. AlmazAn lanzó su candidatura 

• Ja presidencia de In República • través del Part ldo 
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Revotuc1onar1o de Unificación Nacional IPRUN J, a quien se Je 

reconoció una muy baja votación. Fue aei como Avlla Camacho tomó 

posesión de su cargo en Diciembre de 1940. lnlclandoso de esta 

forma un nuevo viraje en el rumbo de la Revolución mexicana, pues 

a partir de entonces comenzaron a dejarse de Jada muchos de los 

po•tulados suscritos en la Constitución de 19i7. 

Lo caracter(stico y sln¡ular del cardentsmo se debe a la 

conjunción de un régimen politico, en cuyo·goblerno so encontraba 

lo mis avanzado de Ja Revolución mexicana, con un movimiento 

obrero forjado por laa mas srandee y más profundas corrtentea del 

movimiento obrero, a cuya cabeza se encontraba Vlcenta Lombardo 

Toledan~. Entre Lombardo y el cardenlsmo se dió una conjunción 

de proyectos. Lombardo se con~lrt16 en el dirigente obrero que 

CArdenae necesitaba para impulsar su proyecto nao tonal Is ta 

revoluctonarto. 

•La existencia de un movimiento slndtcnJ Independiente era 

Indispensable para que la polltlca de masas do Cárdenas tuviera 

¡arantias do apl icactón a la realidad mexicana, Ulnguna 

organtzactón sindical sujeta a poi ltlcos facciosos o a dirigentes 

corrompidos podla ser capaz de mo~!lizar eficazmente a los 

trabajadores por sus demandas y menos aún de controlarlos cuando 

ce tr.atoaio.. da 1 levarloe a prestar apoyo al gobierno en sus 

proyectos do reforma, La que Cárdenas deseaba no era una 

organización servil que se imitara a corear o a aplaudir al 

gobernante, ontregéndole a Ja clase trabajadora atada do ples y 

manos, sino una organización combativa, capaz de defender a sus 
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agremlados y '1anzar1o·s·- con'. entu9Lasmo a la lucha por sus 
- ... - ,_ - . 

re'.l'u LndLCac'~Ones¡: No q~er la' esclavos, s Lno al Lados, y sabia que 

para coiiV'e'r:tlr- a ios' traba-j8dores en allados del gobierno 

raYÓluclonarl~ Pilme-ro habla que darles la oportunidad 

sentirse- dignOs_ en ra lucha y en la Ylctoria contra sus enemigos 

dit citase. Buscaba· el acuerdo con el loa porque iba a necesitar de 

ellos¡ pero trataba da conseguir algo mas qua seria lmposlbla de 

de 

alcan%.ar ·sl no •e las liberaba de sus atadura• tradicionales: 

haoar da alloa unos •celos en el poder a traYés de au 

organización. Loa trabajadores deblan tener la posibilidad real 

de crear a sus propios dirigentes, stn quo en nlngan momento 

YO\Yleae a padecer lnf lusnctae exteriores que lo• encadenaran a 

interesas que chocaban con los suyos y con los dol Estado mismo, 

Sólo ese tlpo de dirigentes podrln estar en condiciones de hablar 

a nombre de loa trabajadores, con ta total adhesión de éstos, y 

pactar, en la lucha reiv1ndicatlYa 1 la alianza entre la clase que 

representaban y el gobierno de la. reyo\uc16n. Lombardo Tol~dano 

parec16 ser el prlmQrO de esta especie de dirigentes que el 

cardentsmo nece•ltaba. 

•Las relaciones entre C~rdenas y Lombardo siguen poco 

e•tudladas, pero nadie duda ya de \a importancia lncnlculable quo 

tuviera para ol desarrollo del moYimiento de masas de la década 

que siguió n la crl~ls. Es muy probable que ambos hayan tenido 

una comunicaot~n m~= o m~nos constante, por lo menos desde que ek 

prl~ero aceptó su candidatura a la presidoncl~ de la República, 

d111cutlendo, préctlcamente como al lados, lo• pr-ob\ OITTa'.'.: d~I 

pais ... La coincidencia do intereses produjo la colaboración, y 
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la ,·co-i aboraC_t_dri·;> 1 a uni~ad -~'p_~_;'.~-~-~--¡¡:~i~_; entr_e~·,e1~ E~ ta'do 'Y,:. 1 as _mas.as_, 

• ~0rabaj:_ad;:,·~~~---~<.::¡'~_1_;:-,";~;e; el •:p_r_oce11_0 :que: ~-6~d~j:,~:!::·~-~S:P~-6b t_lempo a 1 a ' ___ ,_ , 

lns tl tuC,t Oiia l__l_:;"_ac l_~_¡, · 'd& _.,';,(·¡~ p'oi:1 l_l.ca de la ReYoluclón 

·_ ¿.' ·,- __ ,,-- _.,_,:_-;_:_~;,~ 

Para: !=é.rdena11 utiJacarcam.lento con Lombardo era vi ta 1 • puesto 

que· éilla dlrJg-Ja 18.~central obrera m.6.s poderosa de Héxico y 

Cérdenaa sabia qua necesitarla del apoyo de dirigentes de masas 

como- Lombardo. 

Entre Cérdenas y Lombardo .se dló una amplia colncldencla en lo 

reforante a la creación de un frcnta Onlco y la craaclón de una 

orsantzaclón obrera nacioOal, buscando una alianza entre el 

Estado y la clase obre~a or~anlzada para poder llev&r a cab~ las 

reformas que habla-prometido al pals la Revolución mexicana, que 

hasta 1934 todavla no se cumpl 1anf57J. 

•Vicente Lombardo destaca, como nin¡una otra fl¡ura, en el 

escenario pol ltlco do aquel la época, tal 

coadyuvante en las reallzaclonas do! cardenl•mo. Para el 

cumplimiento de sus propósl~os, al 1 legar al poder el presidente 

mlchaacano requeria del apoyo de un vigoroso movimiento obrero a 

cuyo frente estuviese un hombre llmplo y pre•tigfado. Y encontró 

a ese hombre en Vicente Lombardo Toledano. 
\ 

•Et romptmtento de ó~to can ul dú~•crwdltada Luis N. Morones 

en 1932, la croación de Ja CGOCN en 1933, su reputación ca~o 

abar.dorado de la lndepondencia del movlmiotno obrero, conquistada 

en el enfrentamiento contra el gobierno de Abelarda L. Rodríguez, 
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su 

lncont~aiitab le reput~clÓn como 

tO:do et' 1 o" con1ier·g tD.'. a s l t_uar 1 o ·e_n ·ra--:pa_s tci~)i.·. ~-~'_(.''V:á'f(o'~~ a·1 i1ad_o 

de :que·. CA.f.de-n~S -habla -menest&r·. Nó -- ~-P~~~-~,,~--- - LoÍnti~-rd·O, a _la. l üZ 

póbl JCa como. liistrumento servil del ·manejado por . al· 

j_e_fe: _.una or¡antz'aclÓn primer 111andata_rlo, :
1
;,lno _c~~O 

obr~ra qua daba ·~ recio 
,_,, 

apoy~ ·_Y "'oDfab·o·ractón a no 

ooinCldenola de 

intereses y propOsl_tos. • t561 

Durante el co~Ílloto obrero-~~lronal que desencadeno la 

exproplaolOn petrolera ~n 1938, Lombardo pr8dijo el futuro de tos 

aoonteclmlentos en un_ discurso dicho en la CTM el 22. de febrero 

de 1938 1 

•camaradas¡ parece eer inevitable, el momento 11 egaré. cuando 

las compañiae petroleras tendr~n que ser reemplazadas por 

representantes del Estado y de los trabajadores mexicanos para 

mantener la producción petrolera. Estamos 1 is tos y deseosos de 

asumir las responsabi l ldades técnica, económica, l~sa 1, 111oral e 

histórica que benefician a una nación de hombres 1 lbres•t59). 

En su papol de secretarlo gonoral de \a CTM, Lombardo lnvlt6 a 

varias federaciones y sindicatos a participar en un paro g~nur•l 

de labores y a una eran d~mostrac~ón p::ltii lea' de apoyo a los 

trabajodores petroleroo y al gobierno de CArdcnas, que se debla 

real Izar el .dia 23 do marzo, Envió tres mensajes: uno de ellos 

fue de solidaridad al sindicato petrolero; otro fue dirigido a 
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todas las agrupaciones obreras en que les pedla olvidar•e de 

diferencias ldeoló¡lcas y polJtica• y unirse todos en apoyo del 

gobierno cardenistaJ y un tercero fue dirigido a todas las 

centrales obreras del mundo sollcitandolea au apoyo moral para el 

pueblo de México en au lucha por Ja defen•a de la democracia y las 

libertades humanas, 

Fue el 18 de marzo de 1938 cuando C6rdenae decretó la 

exproplaclón-nacionaJJzaofón del pétrolao. Los trabajadores 

organtzadoa dirigidos por el Cómlte Nacional d• la 

encabezada y dlrJ¡Jda por Lombardo, fueron un baluarto b~slco d•l 

gobierno de C4rdenas. 

Para. Ja mayor-Ja de Ja11 oraantzaciones obrera•. era evidente que 

los programas do frente popular colncldJan con los del Estado de 

la revolución en qua antes de pasar a una sociedad igual itnrla, 

comunista o no, era preciso construir económicamente al pafs y 

asa¡urar su Independencia frente al exterior, quedando &plazoda 

Ja lucha por el socl~lismo, con una lucha de cl&~eg 1 lmJtada o 

moderada, qua t•nia co~o objetivo consolidar al 

Jntorv•ntor y rector de la vlda social. 

Estado como el 

En un discurso pronunciado en el seno de la CTH para 9ometer 

a discusión el carActer del nuevo partido y Ja integración de la 

obrera en él, Lombardo explicaba muy claramente la central 

poa lción de la dfrlsencf11 laboro.! an s•ntido: 

•Hay veces --afirmaba--, de muy buena fe, en que determlnad09 

elementos revolucionarlos sinceros, tienen la creencia de que en 

dotermlnados momentos hJstórlcos •1 proletariado 
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' -, __ _.. 

autosúf _1~ l~-~ tá·~ pero ea un error, el pral atar lado no •• 
autosuffciente· p_ara ·_60mbatlr a la reacción y ª' fascismo 

lnternacio,nal 1_;e1~ prol_etariado ea el nervio de un pueblo, como 

como que es el que ; es. ;1 á::~ c_I Asa~ Qu_B .- p_~_oduce el a riqueza humana, 

sector._q~e. haca posible la existencia de todos, como que e• el 

sector º'?" mayor conciencia de clase, con mayor conciencia de su 

dastino,.con mayor calidad humana; pero no es el proletariado el 

1ln1Co- -que-ha da· decidir los destinos de un pais frente a los 

Intereses comunes de un pueblo, han de venir con el proletariado 

otros sectores, y precisamente la Idea del frente popular, ahora 

la ldea de la transformación del. PNR, es una 
. 

e1eceJente Idea tal 

como la, ha planteado el presidente Cl1rdenas y como nosotros la 

concebJmcs, porque no se trata de una cosa e1ecluslva del 

proletariado, porque se trata de asociar con el proletadlado al 

campesino, a Jos trabajadores lnteJectuaJes, a 1 artesano, •1 

peque~o comerciante. al agricultor en pequeño, • todos los 

sectores de la clase media y del Ejército, a todos estos sectores 

que en alguna forma cooperen al desenvolvimiento de nuestras 

instituciones y que hacen post ble la vida de Ja nación• (601, 

El cardenlsmo es uno de los más importantes momentos 

hlstdrioos de nuestro pals, ya que durante él se ges tan 

movimientos sociales de gran envergadura, ast como cambios muy 

lmportantas a nivel econOmlco, poi 1tico e Ideológico. Constituye 

el fln del periodo ascendente de la Re11olución mexicana que toma 

su cauce contrarrevolucionario después de Cérdenas. En él se da 

Jugar a un Intenso proceso de participación de los distintos 
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sectores de .lacao·c·1eda'd mexicana· en la def1n1clón y en la toma da 

gubernamental. Con el cardonlsmo •• 
1ntenta··consolldar ros principios de la Revolución mex1canaf61J. 

Para Lombardo_ Toledano en las condlclonos concretas de los 

afta~ treint~ no·era posible el e•tableclmlento de la dictadura 

del proletariado, ¡:;.9rque no oxtstian ni condlolonos objetivas nl 

aubjetlY•• para ello, dado que al pala vlvla una etapa muy 

atrasada, con problemas internos muy graves y con una politica 

muy agresiva do Estados Unidos hacia Néxlco. 

Por ello Lombardo proponte para ••• momento roallzar 

hlstórtcam.ente y do mnnora compliiitta los postulados de la 

revolución que se tnlctó en 1910, deatrulr la estructura 

económica del porf.irlato, liquidar los latlfundlo11, repart.lr la 

tierra, garantizar 1011 derechos do Ja clase obrera, lmpul11ar ·1a 

Industria nacional, ct"ear nuevas fuer.za's productivas, y •obre 

estas bases crear un nuevo slstama!621, Esto es tambl~n 1 o que 

Cé.rdenas bu9caba¡ de aht In coincidencia histórica entre estos 

dos proyectos. 

Sin embargo, sólo el cardenlsmo fue el campo de cultivo 

propicio para el desarrolJ'lc del lcmbardlsmo, pua•lo que la 

decadencia y el debllltamiento de aquél si¡nlflcó la decadencia 

y el debilitamiento de éste, como lo comprueba la trayectoria da 

Lombardo por la CTM. 

En un procaso Ju ~b~tación polltica de • unidad nacional y de 

derechlzaclón do las fuer.zas estataJqg, ee gestó la supramacia 

del srupo de Fldel VelA.zque2 en la dirección de la CTM. Lombardo 

renunció a In 9ecretar1a general d~ la CTM antes do concluir su 
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eegunc:to .Pe~~od.o al_ frente_ .. de- la -c~rl-f9deraCtón y el. primera de 

mar-Zo--de_--:1e~_1:S'u l,Úga_r_::tue- o~-~pa:d'.Ó_:_po~ ~·~d~I Vel'ázquez.· La sa'I lda. 

por él como una decisión de i.a~bar·d·~·,<~·~'.~~- ~.;·;~T~· ·:~_Úe"·'._-_· ~-M p l'lcada 

tom_a:dii_' pa1~S.: .. \~~-~-·~~~~B_j~_é_ ~~-~',.t.,te:mp_(I __ compl_eta a -su ca~go de secretarlo 

· gen·e~B f:--cf1/-i'¡·:a-:_·-¿·_o\;}9d·-~·~_a¿; ió'n··':'·d~ T_rab8JAdores de Amér lea La t 1 na, 
• ~~"-.. -,¡" 'C'-..' • / .• :.:-:r.' ,:: 

:~:;::;::1;~;~¡¡~;~~'1!:~~:·¡::¡~ :·c.::c~:~· qu::n ·:~:::ba ••::::::: : 
.Lombarcfa··,··pa·í.-C¡i.ia; ¡.:~p¡.·e;;¿~nt8.ba uno: de los sJmboloa centrales del 

e -- -•------- ---,;C~·-:;,-:S:¡·. ~;__ '---t·•-,- ±:-;----;--;";-"--'. -- -

Ca _r_ d en 1_ s ·~-~' ~---,~:,f- ·. ~)--~? 
---~:~-La::-eT&CC)ón ;-~d~·- f: ldii!J ;"ve1 AZ~i.l&z -f _su antloamunlsmo, redujo la 

Pese a esto, Lombardo continuó 

o-~t~~t'actÓn Jdaoióilca ~ poi 1 tioa de 

l ider- 'm.6s fmportante. 

Ja CTH siguió sien.do el 

Se coincide con el p·unto de ulsta de VJct.or Manuel Durand 

Ponte en el sentido de que la d~cJstón de Lombardo de renunciar a 

la dirección de la CTM respondia mas a su interés por unlr 1 a 

fuerza de la CTM a la do la CTAL y con el lo tener un mayor poder 

de negociación frente al gobierno y al lmperlalJsmo, y "º' 
supuesto luchar contra el llasclsma, aunque por otro 1 ada su 

sallda colncidla también can la adopclón de una poi ltlca sindical 

conseruadora en el gobierno autlacamachista y en la propia CTM. 

Desde los confl lctos con las 

creación de Ja CTM, Lombardo sabia 

Integrantes del 

. ' que necesitaba dp 

PCM en 

JO!? 

lobltos• para mantener sus poslclónes en la Confederación. 

A pesar de la anterior, se generaban condiciones cada vez m•s 

1 a 

contrarias para que Lombardo mantuulera su hegemonla dentro del 
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movimiento obrero catemlstaf63). 

•En el terreno de la ldeologla y la po11t1ca, Lo•bardo 

continuaba siendo el 11der lndlscutlble del movimiento obrero 

catemlsta¡ su capacidad para anal Izar la real ldad y pravar, de 

acuerdo con el presente, laa condiciones que lmpararlan en el 

futuro le otorgaba una gran ventaja aobre el reato de loa 

Intelectuales y l lder11a l tsado11 al mdv lmlento obrera. Su 

praponderanola 110 ratificó en el 111 Congreso Nacional, donde 

Lombardo dlO un dlscurao Gn el oual manlfaató, por primera vez, 

su preocupación sobre los acontecimientos de la posguer;a y dijo 

qua las, bases de la11 ora:anlzacJonee populares or:an lneuf iclent.e• 

para poder hacerles frente. Con este discurso, Lombardo oapezó a 

Fra¡uar la nueva astrategla para el movimiento obrero y también 

ª"" ¡randes diferencias con la burocracia sindical y 

estatal• f641. 

En los primaras afio• de soblerno del general Hanuel Avlln 

Camacho se comenzaron a dar cambios importantes dentro del 

movimiento obrero. El término anticomunista empleado por lo• 

oponentes de Lombardo fue introducido en el seno de la propia CTH 

de•d• finales del cardenls1110. Los cetemlstas y no cetemlstau 

moderado~ comonzaron a r~vorecYr a fldol Velé.zquez, Inte¡ranle 

del Comité Nacional de la CTM. como sucesor de Loobardo. Mucho se 

rumoró en las primeras semanas de i941, que Lombardo habJa sido 

sacado de su puesto, sin embargo, no fue sino hasta el Congreso 

de la CTM celebrado en febroro do 1941, en que Lombardo renunció 
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como.secretarlo 'general en medlD de grandes ovacione•. Fldel 

Velé.zquez, -del srUpa···de _ los •ctnco loi:>"ltos•, fue electo para 

suceder 1 o. 

Bajo la dirección de Fidel Vel6zquez los elementos maderadas y 

las pastelones conservadoras fueron sanando terreno en la CT"• 

sobra todo durante la coyuntura de la- Sasunda Guerra Mundial. La 

nueva dirección oatemista se aprovechó de la polltlca de unidad 

nacional y restrlcolón de las huelsas, para ir afianzando sus 

postclanes de palttlca maderada, Los aentlmientoa de lucha de 

clases y de lnternaclonaJlsmo fueron desapareciendo aradulmante 

del movimiento obrero<GSI. 

A. Los Aftas Posteriores al Cardanlsmo. 

Durante los aftas.treinta y cuarenta Lombardo fue el llder mé.s 

lmportanto del movlmlcnta popular; sus Ideas y sus conocimlentos 

da la real ldad mexicana fueron centrales en el proceso de estas 

dos décadas. Fue la expresión mas organizada del carden 1 smo, ol 

cual actual izó los principios contenidos en la Constitución de 

i917; logró el compromiso de las masas para llevar adelanta sus 

ideas y sus programas. En esa unión entre programas y •asas 

rndlcó, durBnte ~909 Rño~, la fuerza de la izquierda en 

Héxlcol66 >. 

Una vez conoluldo el oardenisma, tierra fértl 1 dol 
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lombardismo, Lombardo Toledano perdió posiciones polltlcas al 

dejar la secretarla general de la CTM en 1941, ocupando desde 

entonces la cabeza do esa central obrera et grupo de los cinco 

lobitos, que se vló favorecido por la pollt~ca moderada del 

presidente M.anuel AYila Camacho, posteriormente 

de Miguel AlemA.n y·,,yor loe suceclvos gobiernos. 

por el gobierno 

PrA.ctlcamente durante todo el gobierno avilacamachlsta se di6 

la coyuntura de la segunda guerra mundial. La situación económica 

internacional que se presentó junto con este conflicto bélico 

estimuló un proceso rapido de sustltuc16n de importaciones que 

hlzó aumentar la producción del pals. Al encontrarse en guerra 

los paises altamente industrial izados, estos no pudieron producir 

las mercancias que necesitaban para su consumo, lo cual hizo que 

los paises que no participaron directamente en 1 a guerra 

elaboraran los productos que los paises en guerra necesitaban 

para satisfacer sus nncecidades'. Entre 1939 y 1945, años de la 

guerra, las eMportaclones nacionales aumentaron considerablemente 

y el pals registrt un notable creclmlento económico. La guerra 

dló oportunidad • 1 pals de aumentar I • producción e 

industrial l=arsc. A pegar d~ e~to, en los a~os cuarentas el pals 

siguló siendo predominantemente agricola, Iniciando un proceso de 

industrialización sobre lodo en los bienes de consumo no 

duradero. 

Debido a la situación Internacional que so el gobierno 

de Avl\a Cmacho ~e Inició con una polllica de unidad nacional, 

con la Idea. de unificar a obreros y ~rnpro~arlos n~clonales 

buscando la colabaraclón do clases mientras durara la guerra. 
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Para.ello se elaboró un Pacta Obrero Industrial f 1 rmado por 

dli-Js:entes obreroS,. dli-Js:entes patronales )' i-epresentantes del 

gobierno, en que los trabajadores se compromet(an a no pedir 

aumenta de sueldo y a no hacer paros o huels:as mJentras durara la 

guerra, a ca~blo de que tos patrones se comprometieran a que en 

la- ma'dlda:da la11 P~_Jlbllldades de cada empresa no subieran loa 

precios de sus productos, respetaran las conquistas laborales de 

los trabajadores y otorgaran aumentos salariales cuando fuera 

posible. Este Pacto buscaba Impulsar un desarrollo industrial del 

pala, pero fracasó porque los empresnrtos no lo respetaron. 

La polltlca de unidad nacional identificaba los distintos 

intereses del gobierno avllacamachlsta con los de las 

organizaciones obreras más pros:reslstas, sobre todo la CT.H. La 

polltlca de unidad nacional Identificaba Intereses distintos ·ya 

que tenla sJgnlflcados·dlferentes para el gobierno y para las 

organizaciones obreras, Para el_goblerno la unidad repr•sentaba 

la poslblltdad de limitar 1 a influencia poi ttlca de la• 

organizaciones de izquierda, mientras que para estos 5J¡nlflcaba 

mantener la alianza con el gobierno dentro de un pro¡rama que 

permitiera encauzar al p\J.'ts dentro de formas damocrAtlcas, 

ortentandolo a la lucha contra el fascismo. 

Avila Camacho se basó en la poi itlca de unidad nacional como 

preteKto para la concesión económica y polltica a la der•cha. 
\ 

Realizó una poi ltica tendiente a la colabor~clón de cla~~s, 

justlftc•ndola en la eKigoncla de la unidad nacional que lmponla 

al pals ta SeKunda Guerra Mundial )' bajo Je leste de que la 

intensa lucha de clases durante el seKenlo cardenlste habla 
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igualado los factores de la- producción -capital y trabajo-, por 

to cual los-_trabajadores deberian &uspender sus reivindicaciones 

de clase para comprometerse en la lucha del pats contra la 

amenaza nazifasclsta1671. 

Debido a la conyuntura lnternac1onal propiciada con Ja Segunda 

Guerra Hunldal, se estimuló significativamente en nuestro pala, 

un proceso rApldo de sustitución de Importaciones que incidió 

directamente en las manufacturas nacionales. La activación 

económica, principalmente en la industria, se financió 

b6stcamente con productos internos y aprovechando la capacidad 

• industrial Instalada antes de los a~os cuarenta, es decir, se 

explot~ al mAxtmo la planta industrial instalada trabajAndola al 

mAxlmo de su capacidad abriendo hasta un tercer turno, 

aumentá.ndose la composición orgAnlca del capital, pero en lo que 

se refiere al incremento del capital variable, es decir la fuerza 

de trabajo, y no el capital constante con un proceso mayor de 

tecnlftcaclón de la industria, por lo que la p\usvaJ la obtenida 

es la absoluta y no la rol atlva. Todo esto •• d!O 

fundamentalmente en la industria 1 igera y tradicional. 

Con In guerra se eMpandló la demanda forá.nea de productos 

meMicanos; entre i939 y 1945 las eMportnclanes mexicanas ge 

duplicaran. Durante estas misma años el PIB creció n una lasa 

anual promedio de 7.3%, mientras que el producto industrial 

creció un 10.3% anual, 

Para apoyar \a lndustla\lzación del pais a 1 termino de la 

guerra, ya durante el gobierno de Miguel Aloman t1946-1952), •• 
establecieron algunas leyes como la de industrias nuevas y 
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ne~Osaria8~/_qu-11;.-es.ta:b18cia ·que.todas la• ampre••• nuevas que ae 
- '--.---· . -. -·,_-.. :-," . 

crearan· 'en:;ei :·pá_is~:-~O ... pas.Brian impuestos hasta por S, 10 o 15 
. --··.,.:- ---= - :,: . -. _·:·.-- .- -

años, segun ;laS;'condl_étones de la empresa. 

Se ea'.-~~~-,-:~éló ,t:~~lén la llamada ley de 

'~ca-~o~~~,,~ -que º establecla que el capital 

mexlcantzaclón de .... 
de una empresa no 

. . . 
pr_lOr,lta!'_la'd11barla da ser con por lo m•nos 51" de capital 

nac-lonaí- y 49" de capital extranjero. 

Á,--pat:tir:-:dal _¡oblerno alamanlsta 110 dio ·un ablartc apoyo a la 

ln~aralón extranjera, en particular la proveniente de los Estados 

Unidos. 

Los cambios pollt1con mAs importantes ocurridos on las décadas 

da los • cuarentas y prlnclploa da los cincuentas fueron loe 

st1utentas1 

En Dlolembre de 1940 se suprimió el sector mll ltar del PRM, 

quedando en ese partido sólo tres sectoros1 obrero, campesina y 

popular; en 1943 este último fue reorganizada y se creó la 

Confederación Nacional de Organlzaclanas Populare!l ICNOP), 

En una convanoión exlruordinorla del PRM ~e declaró •u 

dlealuclón y la conformación de otro partida que serla el Partido 

Revolucionarlo lnslltuclonal IPRI), esto en 1946. En el nuevo 

organl•mo polltlco no desaparecla la aflllación colectiva¡ se 

119tableola la votación secreta y directa para designar candidato 

del partido para cargos de olacclón popular. 

A.al nac16 el PRI, un clort;:;. :::cd!dn c:o!Tlt'J h~bla nacido el PRH, 

no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como un 

acto de la voluntad de las dirigentes de las organlz.aalones 

sociales anteriormente agrupadas en el PRH, sin consulta previa 
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lnd 1 v.idual a. 1 oa, obrar.os, 1 os campes lnos y 1 os empleados p(lbl leos 

que_ ~n-·bloque· -y autoritariamente formaban parte del PRI . La 
. -.· e: . 

creación- del .PR-1 -también.- fue precipitada y previa al cambio de 

gobierno, para lmperdlr que Ezequiel Padilla pud!era llegar a la 

· presideiic.ta·- Sfe- la Repóbl Jea, por 109 graves peligros que este 

heého .entrañaba,· PÍ/.'Jª tenla ampl los nexos con el 

yanqui. 

Imperial lsmo 

A juicio de Lombardo, suprlmlr al PRI en ese momento, sin un 

órgano que lo re1npla2ara, serla un error grave, porque no gólo 

provocar!a una falta de unidad- en la perspectiva pol I tlca 

gubernamental, sino porque darla lugar al nacimiento de pequeños 

partidos poi ltlcca provincianos. Por ello, consideraba que el PRI 

debla ser mejorado. Sin embargo, todo partido offclal tlone 

limitaciones Infranqueable~ frente a determinados problemas· o 

acontecimientos. Le astA vedada la critica respecte de la obra 

de Jos gobernantes. Por eso, só!o una o varias organizaciones 

lndependtontas del Estado pueden realizar con eficacia la doblo 

tarea de defender el régimen de la Revolución y de hacer ni mismo 

tiempo la obró de critica r.onstructlva sin la cual el gobierno 

carece de rumbo. 

Por ello, el propósito de Lombardo de crear el Partido Popular 

en 1948 responde a laa nuevas necectdades, no trotando de usurpar 

las funciones del PRI ni de duplicarlas, sino de re•llzar tareas 

que el PRI no podla cumplr por si solo. No se cÓnslderó como una 

fuer%a do opaslción sino de apoyo, que agrupó a las fuerzas 

progresistas y democráticas de Mé~!co, que buscaba continuar con 

los principios de Ja Ravoluclón mexicana. En 1949 los dirigentes 
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de Obreros y 

ca"_mpeglrio"s-,jde ·;:~é1t(co< lUGOCHI 1 

pa(tldo~ 

como base obrera-campesina del 

El_;.~.a~tJ~o PDpular desde su primer dia de vld~, fue un partido 

de;_opos_ic_iOn,-a-,.la polltica de Miguel Alemé.n y esta oposición vino 

a,-re11umlrse durantil!'_/la campal'\a electoral de 1952. La lucha contra 

.1".a P
0

ol-_l.t_lca de Alemtan se realizó por ser una polttlca de abandono 

de
0

l._·· pro¡rama de la Revotuclón, pues tuvo la• siguientes 

earac_t.erlstleas; ataque a los intereses económicos del pueblot 

formación de una oltgarqula que saqueo al pais¡ supresión de toda 

lucha democré.tlca; ataque a. las 1 lbertades lndlvldualea y 

scclalest llquldaclOn de la ruforma agraria; llquldaclón del 

movimlento obrero independiente y de los derecho• obrero.si no 

protección eficaz a la industria nacional y entrega del pals' a 

los norteamerlcanostSBI. 

Estos años registr&ron varios movimientos aoctales. Debido a 

la dismtnuciOn del poder adquisitivo de los trabajadores durante 

la guerra tflU'-dlal, se realizaron algunas huelgas en 1944 y entro 

1948 y 1952, sobretodo en los s.lndlcatos de ferocarr1leros, 

mineros y petroléros, la ma~/orla de los cuales fueron reprimidos 

por la pollcia¡ se combatió a las dlreccloneo sindicales 

domocré.ttcas e independientes del estado, la.11 eualoe fueron 

derrotadas y en su lugar se colocaron dlrl¡ente& sindicato~ 

lncondlc1onale~ d~I poder públ leo. 

Dentro de c~ta coyuntura hlst0r1ca, podemos Yer que el a~o de 

1944 Lombardo intento unificar a la izquierda en la Llga 

Social lsta Mexicana, Ademas de Lombardo, participaron en esta 
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Jiga personajes de izquierda como NaroJao Basaola. e•bajador de 

Néxlco ante la URSS, y Otontsto Encinas, secretario 1enaral del 

Partido Comunista, Se creó con la Idea de unir a los •arxtstas 

mexicanos en el estudio do los problemas nacionales e 

lnternacJonal es, La 1 iga tuvo poco óxl to y desaparecló169J .. 

También en i944 ya se vela evidente el fin de la guerra aundlal. 

Ese a~o, Lombardo propuso a los sectores revoJuclonarlos aa.s 

Importantes de México renovar al programa do 1 a Rovol uc16n 

aoxioana, puesto que no se pndla tener ~ninamente oamn nbjotfvos 

la reforma a1rarla y loa derechos de la cines obrera. Se aceptó 

• que el objetivo histórico inmediata para N~xlco y América Latina 

era 1 i.quldar lo• vestlgfo9 de semifeudaJlsmo y buscar •• 
lndu9trJallzacl6n. Fue anl como el s~ctor revolucionarlo de 

1 º' industrial es, Un pacto que so deno•lnó 

•Pacto Obrero-Industrial•, que no bu•caba liquidar la lucha de 

clases ni hacer una alianza permanente entre das clages sociale5 

antagónicas, sino hacer posible la Industrial lznclón de Hé~Jco. 

qu• es el único camino para lo¡rar la Jndepondencla y elevar el 

nivel de vida del pueblo mexicano. Es a partir de entonces 

cuando Lo~bardo comienza a diseñar un programa para Ja posguerra. 

con caracteristcas nacionalistas y por ende antlmparinltstas, con 

beneficio para todo el pueblo y con un gobierno domocrAtfco de 

aapJla participación popular, que bien le hnn ll~~~do ~rograaa 

nacional popuJarl701. 

•A1 finalizar la Segunda Guerra Mundial el resultado de 109 

procesos poJitlcos y económicos fue desfavorable para el conjunto 
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de las clases obreras, la correlación entre las fuerzas sociales 

y en particular entre la burgueela y la clase obrera varió en 

favor de aquella de una manera notable sobre todo st se compara 

·con el proceso vivido durante el cardenlsmo. Pero taJ vez lo mAs 

grave para la clase obrera fue el hecho de que una importante 

corriente de izquierda dentro del mov lmiento obrero y 

particularmente dentro de la CTH, el lombardismo, fue perdiendo 

poslclonea sindicales, y su relación cori al 

varió en forma negatlva•t71l. 

Lombardo Toledano fue uno de los principales 

aobierno también 

• promotores de la 

candida.tura de Hlaual Alem•n a la prealdenola de la República 

para el sexenio i946-1952, logrando unlf lcar a casi todos los 

elementos representativos de la vida polltica del pala en torno 

de asa candidatura. El otro aspirante a la candidatura fue 

Ezequiel Padll la, identificndo ampliamente como simpatizante de 

Ja politlca norteamericana. Aunque AlemAn fue apoyada por el 

mavlmlento obrero, despuds dió un viraje adoptando posiciones 

anttobrerlstas, 

Debido a la intervención del gobierno de AlemAn en la vida 

interna de los gindicatos, 1 os s lndicatos de industria mAs 

importantes del pats se unieron con algunos grupos campesinos y 

formaron la Alianza de Obreros y Campesinos de México IAOCNI en 

1947, bajo el misma criterio y con la misma idealogia que 

inspiró ta creación de In CTM en 1936. La AOCH fue la que se 

habla salvado de la CTN después de que el gobierno alemanista 

entró a imponer laa directivas de Jos sindicatos. Alea,;in 
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intervino en ·cada uno de los sindicatos, uno por uno puso las 

directivas y f~e -sustrayendo de la AOCM a los sindicatos de 

industria. POl-'ta·1 mottvo,-d·aspués del debilitamiento de la AOCM 

surgió; la-" Unión-_ General- de Obreros y Camp_esinos de Mé>cico 

1 UGOCH' •-; com,o ·. def enea de 1 os trabajadores contra e 1 gobl erno 1721. 

La,.ldea de·_-~om~~Jdo da 

afias ~ntes de la creación 

crear un partido poi ltlco se dló muchos 

del Partido Popular en 1948. Ya desde 

'1 os. aí'\os .del cardenlsmo mostró su interés por organizar un 

partido politlco de frente único compuesto por todas J ss masas 

populares que sos t.uv leran los democráticas, 

antlmperlallstas y antlfeudales de la Revolución me>clcana. Como 

secretarlo general de la CTM Lombardo prepuso la arganlzactón de 

tal partido en 1937. Este propósito fue dejado de 1 ado un.a vez 

que en diciembre de ese año Cárdenas propusiera la creación de un 

frente único para reemplazar al partido oficial, que concluyó con 

la transformación del PNR a PRM en marzo de 19361731. 

Desde 1944 Lombardo comen~ó nuevamente a manejar la idea de la 

necesidad de crear un nuevo partida en virtud da que el Partida 

de la Revolución MeMicana IPRHl ostaba muerto y desprestigiada. 

El nuevo partida que se deblJa construir tendria que uer apoyado 

par los campesinos, las burócratas, la clase media., Jos soldados, 

los jefes del Ejército, los obreros y 

partida no burocratizado, del puebla, 

represente con honor. La necesidad de 

loa lntelectuales1 un 

qua lo deíienda >' lo 

\ crear un nuevo partida 

polltico nunca fue dejada de lado, nuevamente en 1946, durante la 

coyuntura electoral, Lombardo Insiste sabre al 10. 

Esto se encontraba lnmer~o en otra idea de Lombardo mediante 
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la- cual_d9spués -de la segunda guerra mundial la lndustrlallzación 

del_ pals. la .padrla l I evar a cabo la burguesla nac lona 1. 

Pal ltlcamente la paslbllldad de un nueva desarrolla Implicaba una 

través de un prpyecto de unidad 

- - - - -· ,·, 
nac Ión 1:-_:par&:,e~ _l_at\~a-mbar_da ~p_I &nteaba cansa 1 idar Ja un ldad de 1 a 

. - .-.-- . 
C_TM~- _el_a_b~rar_-__ :_uii,,pa_ot~ __ o_~n~ loir-'. industriales nacionalista& --que 

·para él_._eran:.1as.a¡¡'rupados;-en~:1a_Cllmara Nacional de la Industria 

-_- - ci"e-0-; ~'-:'(r~-n~f-i-~m-~~:~Ó~n -:·t:c_N_:~T >:::.-_,_ -~- la conformación de un nuevo 

p&~rtido·:-Pa-l ftico _qua agrupara-a t'odos los sectores prosraslstas, 

que Je perm~ti_er_an_ tener Una ralaclón de lndependenc~a con el 

Estado, .sin que se-planteara una oposición, sino mlls bien una 

relación de colaboraolón critica. 

No es sino hasta pasada la lucha electoral y después de la 

toma de posesión de Miguel Alemin en que Lombardo retomó la 

critica al partido of iclal en_ 1947, afirmando que el recten 

creado PRI era lnoporante, que sólo habla servido para la 

~lección de Miguel AlemAn y que no habla logrado superar la 

ortsls del PRM, Propuso la creación de un partido diferente que 

no fuera un apéndice de1l' Entado, ni un bloque de sectores 

popularos, ni un organismo de polltlcos profesionales, n 1 un 

partido marxista o de Izquierda, que no fuera Unlcamante un 

órgano electoral y que, en pocas palabras, no fuera ni un PRI nl 

• un PCM. El nuevo partido deberla ser un frente revolucionario 

Independiente del gobierno, que la criticara pero que colabor~ra 

con él, la· afiliación debla ser individual y basada en la 

aceptación del programa, debla conformarse do abajo hacia arriba 
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de - masas pero no 

mal'k 1 Sta· -p_oi-q':l_é ºY~::· éx)__S t,i_a~:· ~ 1.~~C!" _'. y·;·:a 1°.;·mou: 1m1_e'nto <era: de ·un ldad, 

· no -d.e -Co-~Piiía·ri~ i'if,;:';{Pa·-¡¡~;)y~-_c·i~·r·-;iii_'é'.fó~'·'" d~ 1-.::-~~evo - partido, Lombardo 

-- propon 1-a~ _-_-1 &:L~i·C-0'1 ~bo·r·a;; ld·n~i: -.;¡·~)r::~'{;'~:~:-~ __ f:~~~~~. -
'·"--~~ "-~ ' ·'·· . :~{ ": .. 

, bu:~si;'!~- (~·-:- ·pr_~l-r_e:~~t ~'.t•,~·-rJ-i~-;~:x·: ::1-;~~.J;~·.:,-:_'-· 
·;- -

:para·::tai>:-~f--~~t:o~·,::8.i\':::á!ae/~ .d8 -1~4~'.- se.e.cal abra ron 

·social es como la 

una serie de 

mesas - · rad_O-ndá-97_--&n:-- 1_8.S>:-C?"_ú~ t'aí.·;;_Par,t-1C ~ pB.ron · representan tes de las 
_,. .... --__,;> 

orSan iza.e l~n:es .- da:· 1 %-qú ie'r'dA_,: ."'6:·~-- l_m_pórt~:nté!I'" · de 1 pal s, es i co1110 

.. a_l_gun_ou _ lnVltadoa a:: lituio - · ·-_ 1ndiVldual de af l l laclón 

lzqulerdlsta(74). 

·Fue Lombardo quien finalmente e11lltl6 un llamado a• una mc!la 

redonda. de los marxl•lau con el objeto de discutir el te111a: 

•Objetivos y Téctlcas del Proletariado del Sector 

Revolucionarlo de México en la Actual Etapa de Evo 1 uc16n 

Histórica dal Pals", la cual we celebró en la Ciudad de México en 

el Palacio de Bellas Artes, del 13 al 22 de enero de 1947, 

asistiendo representantes de 'º' siguientes grupos u 

organizaciones de lzqulerdai Grupo Harxlsta de la Unlvarsldad 

Obrera tdel cual Lombarda era su representante principal l, El 

PCH, el Grupo Marxista "El Insurgente•, y Acción Soclallsta 

Unificada CASUI. Ademas fueron Invitados a p~rtlcipar en la 

discusión varios Individuos no afiliados y que lo hicieron a 

titulo individual. 

En su exposición, Lombardo puso ~nfasls an 

buscar un mejor entendimiento teórica de los problemas mexicanos 

contemporAneos, lo cual podrla lograrse apl !cando los principios 

marxistas al estudio de la realidad social. Afirmó qua las motas 
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de la Revolución mexicana hablan- e ido lograda• •ólo parcialmente; 

para asegurar la realización de estas nuevas metas y preYenlr que 

la• fuerzas reaccionarias ganen Yentaja, México necesitaba un 

nueYO- partido(751, 

Después da haber sido expulsado de la CTl1 en 1946 por 

diferencias con el grupo de los •cinco lobltos• encabezados por 

Fidel Velézquaz, Lombardo formó una nueYa organización sindical, 

que él esperaba fuera una nueva edición de la CTl1 en sue primeros 

a~os de vida. Esta organización fue la Unión General de Obreros y 

Campesinos de Héxtco IUGOCH 1, sin ser la central obrera que 

Lombardo deseaba y esperaba, tal y como lo demuestra su muy 

modesta. historia, aunque su importancia radicó .en que la UGOCM 

contribuyó a organizar obreros y oamposlnos no agrupados 

anteriormente. La expropiación del latifundio de Cananea en i956 

fue eln duda uno de sus logros m~s stgnlflcatlYos. A pesar de que 

Lombardo fue uno do los princlpalea artlflcas de la UGOCl1, nunca 

la dtr1g161761. 

En mayo de 1949, el Sindicato Ferrocarrilero, el Sindicato 

Hinoro, el Sindicato Petrolero y algunas Federaciones estatales 

lanzan una convocatoria para la formao1ón de la Unión General de 

Obreros y Campesinos de México. Esta convooatorla respalda los 

postulados lombardistas, y dlce asl: 

• Mot l vos 1 ante la dispersión y le segree:aclón de 1 o• 

sindicatos. la nueva organización significa una alternatlYa para 

defender a la clase trabajadora ante sun patrones, 

cuenta a obr9ro8 y campesinos. 
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•Prlnclplos 1 

11 Defensa.de los··tntereaes'económicos. y sóci:U.ies. 

21 ·Defensa d·~I ~:er~'~h~--d.··--húelga. 
af·Defensá de ICs ·tnteres-es campesinos; realización completa 

de la Reforma Agraria. 

41· Defensa· de 111¡.J l lbertad de asociación. 

SJ Defensa del Régimen Democrétlco emanado de la Revolución. 

61 Contribución al desarrollo económico, colaboración con el 

poder p~bllco e Industrial, siempre y cuando no ae menoscabe el 

derecho de los trabajadores, 

71 Luchar por la Jndependecia nacional, económica y polltlca, 

lucha por la no Intervención imperial lsta. 

BI Lucha par la paz lnternaclonal y la colaboración entre. 1011 

pueblos. 

91 Rechazo a todo tratado tnternacional que lesione la 

Independencia del pals. 

•Postulados: 

1. Independencia con respecto del Estado, de Jos Partidos 

Poi Jttcos y de toda fuerza ajena a los intereses do la clase 

asalariada. 

2, Libertad de afllación partidaria y religiosa. 

3, Democracia Interna efectiva. 

La convocatoria aparece firm3da por el SITMMSRM, STPRM y la 

AOCM• t771. 

De egta. convacntor1a se desprende la Influencia de los 

planteamientos de Lombardo¡ respecto a la libertad de asociación 
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- . . -

politicA,.rio·111e)o-cüllaba al papel real de la UGOCH, de apoyaÍ' la 

lombardlstas 

conclbieron,·.la:necesfdad·da constitulrae en una Sola central como 

Un'á· forma· _de fo-rta."lecarse; fue asi como el 23 de. junio do "i949 se 

coflsli-tu,Ye :f.ormalmente la UGOCH. La creación de la UGOCH se 

con"slderó par. la~J autoridades como 11 egal, 

r~&tStro la Secretaria del Trabajo. 

no otorgá.ndol• 

la CTH en i947 se crearon verlas 

-organizaciones de sindicatos que se desprendieron de ella. 

-_cclñio pÍ-odúctos de los cambios ocurridos en la CTH en 1947, en que 

se-plegó a Ja polltica del gobierno, algunos sindicatos se 

-salieron de ella y crearon la Alianza de Obreros y Campesinos de 

México IAOCH), en 1946, afillAndola a la CTAL y I~ FSH, La ADCH, 

que logró atraer a importantes sindicatos nacionales do 

Industria, desaparece en junio de 1949 para dar origen .a la Unión 

General de Obreros y Campeslnos_de México IUGOCM), lntogracia por 

los sindicatos minero, petrolero, tranviario, de la conatrucclón 

de presas y caminos, ast como ojldntarloa y obreros agricolas. 

La UGOCH también se afilió a la CTAL y a Ja FSM y ndoptó la 

Declaración de Principios yl"el Programa aprobados en el congreso 

constituyente de la CTM en 1936. 

Con algunos sindicatos que se separaron de la CTM, se crea la 

Confederación Nacional Proletaria ICNPJ, a la cual se asocian la 

CUT, creada por los simpatlzantP~ d~ slodlc>:t.tos 

sobrevivientes de Ja antigua CGT. De esa fusión queda conformada 

Ja Confederación Revoluconarla Obrera Campesina !CROCI, en 1952. 

Una nueva central obrera, con el nombro de Federación de 
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Agrupaciones Obreras lFAOJ,_ se org.D.niza: para ~enfrentarse a la 

CROC y a la- CTH, pa~o,.al, paso. del-- tiemPo se ,··dlvidá-·y~ da lu¡ar a 
. - -- . . . . 

dos f acc 1 ones: --1 a Fed.erac ión obrer& ,· Á.ev'CI l U~ lo:ilar.-fa t FORJ y e I 

Grupo •Engrane•,. 

Las consecuencias inmediatas de la dlvlaión del movimiento 

obrero fueron las sigulentess 

•- Desaparición da la democracia sindicliit. 

Corrupción de la mayorla da los dirigentes sindicales, 

- Olvido da la lucha do clasea. 

• - Pérdida constante del poder de compra de los salarlos. 

- ~nulación del movimiento obrero como fuerza de opinión ante 

los problemas del pueblo y las demandas de car&ctar 

naclonai• l7Bl. 

Al concluir la gestión de Fldel VelAzquez como Secretario 

General de la CTM, dos facclonell se enfrentan para designar 

sucesor. Una era la mayorla de los sindicatos, dirigidos por los 

elementos de la corriente conservadora y oportunista¡ la otra, la 

de la minoria, que jefaturaban los viejos lideres del Partido 

Comunslsta. Esta postulaba al ferrocarrilero Lui~ Gómez z.; la 

primera a Fernando Amilpa, antiguo chofer del Departamento do 

Limpia y Transporte de la ciudad de México. 

Lo9 p~rtldarios dn GómPz z., sabiendo que perderla la elección 

antes del Congreso en que se real izarla la elección, retiraron al 

sindicato ferrocarrilero de la CTH, junto con otras agrupaciones 

sobre las cuales tenio.n lnfluencla, y formaron la Confederación 
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Unitaria de Trabajadores tCUTI. Asi, la CTH sufrió oti-a divi.sión,. 

quedando la dlreccl6n cetemista en mano• de. la faoci6n 

oportunista, encabe2ada por los •oinco lobitos•, lo• cuales 

empezaron a expulsar a los cuadres y militantes .con ideas 

diferentes a las suyas, y transformaren a la Confederación en una. 

agrupación ajena a la lucha de clases. 

En el IV Congreso General de la CTH, en 1947, esos dirigentes 

propusieron la desafll lao16n de la Confederación de Trabajadores 

da HAwtoo da la CTAL y de la FSM, y se acercaron a la Federación 

Americana del Trabajo lAFLI, entregándose al gobierno de manera 

tncondlclonal. Aal, la CTH pasó de vanguardia del • pueblo y la 

nación .mexicana, de fuer2a impulsora del movimiento progresista 

del pals, 3 retaguardia de la burgueeia y a Instrumento del 

imperialismo norteamericano. Su antigua gloria se habla eclipsado 

para stemprel79J. 

En los a~os cuarentas se propiciaron tas derrotas pollticas y 

sindicales de Lombardo, por lo qua su actividad e Influencia se 

vló grandemente reducida en la• décadas de los cincuentas y los 

aesentas, sobre todo si ae le compara con 1 os vetntes y los 

treintas. 

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta Lombardo 

oontlnuó con una cada voz mAs débil influencia sobre el 

movtmiunto obrero or~anl~ado, par Qadlo da la UGOCM y del Partido 

Popular en México, y on Latinoamérica por la CTAL. La UGOCM fue 

el brazo obrero y campesino del PP-PPS. Para 1961 la UGOCH dijo 

representar sets estados y sesenta y siete f adora.e lenes 

reg icna 1 es con una membr•ola ds aprox fmadamente 300,000 
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lnteg-rantes, d1t los caule• setenta y cinco por ciento eran 

campes lnos o trabajadores agrlcolas. O tras fuentes, como el 

Departamento del Trabajo de IOs Estados Unido's estimo que para 

19GO la UGOCH tenia de S,000 a 10,000 miembros, Tiene su 

principal radio de- acción en el noroeste del pais y hasta cierto 

punto ha logr~do p~:tslonar para que no se estanque el reparto 

agrario, encabezando varias invasiones de latlfundloslBOI. 

'Para el régimen politice mexicano siempre fue un grave 

problema digerir dentro de sus estructuras a la oposición do 

izquierda, sobre todo porque ésta, por su propia naturaleza, 

tendla a ccmpetirle violentamente en el terreno en el que aquél 

tenla el fundamento de su domlnlot la lucha de masas. Durante los 

años cincuenta fue un gran avance el contar con una oposición de 

Izquierda l~gal izada en el Partido PopulHr tPPl de Lombardo, que 

luego se convirtió en el Partido Popular Socialista IPPSI. 

Lombardo, empero, con el correr de los años se fue volviendo má~ 

incapaz de representar una alternativa para la izquierda y ni 

siquiera para muy ampl ion sectores democrAtlcos de la cludadan1a 

que buscaban y aún siguen bL.scando una sal ida democrAtlca a los 

grandes problemas nacionales, Lombardo, adem.é.s, tuvo el gran 

defecto, caractertstlco de muchos reformistas, de no confiar 

nunca en •• ínsur~t1ncl.i. de 'ª" 111a~a:.1 COlllO plalu.iocma. soclal da un 

• verdadero movimiento da oposición. Su• actltude& frente a la 

izquierda, en fin, no fuer-en menos sectarias ni intolerantes que 

las de cualquier srupil lo de catecúmenas de Izquierda. Después de 

las elecciones de 1952, en las que el propio lider del PP 
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presentó su· candidatura·: a· ·1a · Presiden'c18: d& la Repübl lea, 

lombardi.Smo. d8Jó 

lzqul Í!rd8•"[ B 1·1_, 

de 

; ;¡-

'ta. UGOCH .. -. 

m0do 

pol.ltlca para 

hicieron rea 1 idad 

determinan to en 

el 

la 

el 

la -. ~r:a>::e~t~_::--~_e::\~~:~~.~.~-~1.~·:_-~:~~- :; iif'i-~~~·r·~n ·-de 

·v lda -·pe¡-¡ ·i t rea; ~~~:~-;5-{o~a-·(f: ·~~-~~¿~--~~~~~~do con ul lo qua al partido 

o-f 1~.1·~:1~~-·:-~_· sÜs ~-ª.;~to.roes y el Estado meicicano aaguian siendo 

só--i (dc;~~;,-

Estaa· intentos de la l:qulorda. o de parte de ella, •• 
_ h:ici~r.an p~l--a r'escatar lo que se Buponla era la escancia del 

mo~l~iento ~evoluclonarJo de 1910. Su fracaso significó un viraje 

h&ct8-un proyecto económico y polJtlco en ol que las masas Y. los 

sectores populares estarlan en la escena, pero no como actores 

centrales!B21, Del mismo modo, el proyecto lombardlsta demostró 

htstórlcamonte ser viable dentro do los cauces y las Instancias 

del Estado, como so pu@de ver en el cardenlsmo, pero cuando el 

proyecto lombardlsta se sale del Ambito estatal y •e convierte en 

oposición, pierde fuerza pol itlca, pero como ideologta y pr-oyecto 

continua latente. 

5. Lombardo, la. Educación y loli Intelectual••· 

Lombardo. siempre dio gr-an importancia a la educación al 

constdor-ar-la como un medio de transformación aoclal, lanzando 
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severas criticas a los maestros, lo• intel11ctualss y tin eapaclal 

a la ·universidad, ya que consideraba a ésta como una instituclOn 

al servicio de la clase dominante. Cr1tlc6 ampl lan;¡enta a loa 

tnte 1ectua1 es quienes, sa 1 vo a 1 sunas eiccepc 1 ones, nunca ayudaran 

• los trabajadores en su lucha •lndical. 

Para Lombardo, entre 1920 y 1930 no habla en M6xlco teóricos 

ni filósofo• revoluclonarlos bien definidos al af l rmar lo 

slgulanteJ 

•Quienes estudlabamos las cosas --y en el caso mio- peraonal el 

• hecho de haber pasado de la filosofla idealista a Ja filosofía 

del mat_erlal lamo dialéctico--, no representaba sino un medio 

eficaz para compronder 1 os probl amas, como sucedió en mi 

actuaclOn personal. Por mi parto, tampoco discutla los problemas 

filoe6flcos con nadie, En primer lugar porque los caudll los de la 

revolución no tenian esa clase de preocupaciones y porque, 

ademas, est~bamos frente a hechos muy concretos; acabar con los 

latlfundlos, entregar Ja tierra a los campesinos, i'e51petar los 

derechos de la clase obrern, enfrentarse a las lntervenclonos do 

afuera, ampl lar la educación, crear nu&vas fuentes de trabajo. 

Esa era la situación de ese decenio de 1920 a 1930. No hablo 

teóricos, 

•vasconce\os, tnteloctual qu~ habla participado .en la lucha 

revolucionaria, no tenia ninguna filosafla revolucionarla. Pasó 

por ser un f116sofo. Era un brll lante escritor", un buen 

novel lota¡ pero como filósofo era partidario de la filosofía de 
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los r_lcos. era .un crls.tlano, un cat611co, y- asa pansamlanto no 

tenla. n~da _que v-~r Con "el movfm_le~to-· revo-lucionarlo• (831. 

Lo~bardO-alabó-algunos de tos avances. logrados en matarla de 

educación,· como por ejemplo, organizar y ampl lar las escuelas 

r_"!ra_l es y_-, -••cundar la•, la creación del ln•tltutc Politécnico 

_Nacional C IPN1, en 1937, asl como el cumplimiento del articulo 

3-o. --de- la Constitución de 1917, apoyandO las reformas a ese 

arti_culo que se hicieron en i934 

educación debla ser soclallsta. 

en que se establecla que la 

En estos años, Lombardo afirmó 

• que los sistemas educativos son productos históricos determinados 

por las. relaciones de propiedad, sirven para ayudar a perpetuar 

estas relaciones y por lo tanto también a preservar el dominio de 

la clase soctal gobernante. Admltla que la educac16n en una 

sociedad capitalista no podla ser completamente socialista en 

car.Actor, en el sentido de enseñar materlallsmc dialéctico, la 

concepción materialista de la higtorla y la teorla de la lucha de 

clases, pero que s ln embar¡o, podla alcanzar una orientación 

seml-socialtsta, puesto que In educación podia jugar un papel 

bAelco en la creación de una conciencia de clase proletaria. 

Con mucha razón criticó la falta de una pedagogla cientifica 

que sirviera de baso para la acción desarrollo del 

conoclmlentc, el que se retomaran en Méwlco los modelos 

educativos imperantes en los Estados Unidos, lo inadecuado de las 

educaciones primaria y secundaria como producto de la crisis de 

las escuelas normales, asl como la Ineficiencia, Insuficiencia y 

corrupción de las escuelas rurales. 
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Propus.o en ca!D~.1o,.-e1.-.mejoram_1,ento: de' la.educ~CiólÍ 'técn'lca, no 

sólo con del IPH, ·sino tÍamblén una 

planlflcaCló
0

n y coord.li1aCl6·n: d9 1~~---fuíicionSs- y del desarrollo de 

1 os 'diversos "tip~·s.:,'.·d~ ~-~scü~-. a~:-téénicas necesol.ri;as 1641 • 

. ' ~ " 

·--- •••:-LDiabar'dO·c~Jt:ica.la educación ••• por falta de una teoria 

cl&nt'iflca>=o-.-.·-,. basada en la realidad mexicana; por haber 

en una función admtnlstratl\la y 

bUrocrAtlca¡· por la pérdida, en muchos de los maestros, de su 

or18ntac1Ón re\loluclonarla y devoción profesional a 1 a causa de 

la educación de &U pueblo1 por la copia e•ceslva de 1 os métodos 

_da Estados Unidos de América inaplicable& a las necesidades 

mexicanas; por falta de coordinación entre los diversos nl\leles 

de la educación¡ por baja general de las normas educacionales¡ 

por la Insuficiencia general de facll tdades¡ por la sr~n carencia 

de escuelas y maestros rurales r por la pérdida de la dedicación 

profesional de estos últimos¡ por el creciente papel que juesan 

la Iglesia y la empres privada en la educación¡ por la fa! ta de 

oportunidades pnra la mayorta de Jos me•lcanos en necesidad de 

educación y en partlcul'a'r por le exclu9lvldad de 1 as 

oportunidades de la educación superior para quienes estin 1 lenes 

de prlvtleslos sociales¡ y por la formación y remuneración 

Inadecuada de los maestro!!. 

Deoia también lo sisulente1 

•La solución para la crisis de la educación en Mé•lco radica 
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en lo esencial ... en el desarrollo de una pedagogia cientiflca 

aju9tada--_a, lag necesidades mexicanas y en_ que el gobier-no federal 

vuefva a· tomar. 9US pe_rrogatlvas constitucionales y sus 

obligaciones de.administrar, gobernar y orlen~ar la educación 

bajo;¡_~ l_tJ2_:t¡le los conocimientos més avanzados de nuestro tiempo. 

El .goblerno_debe_c~3ar en su pré..ct1ca de seguir fomentando el 

aumento del n~mero de escuelas por el procedimiento de permitir a 

la& congregaciones reli&iosas y otras 

con libertad en el campo de la 

fuentes privadas, operar 

educación. Para obtener 

suficientes recursos flnancl11ros cc;tn que manejar y promover la 

educación y desenvolver una pedagogla clentlflca, nuestra patria 

debe industrializar con rapidez su economia bajo 

promover una industria pesada orientada hncla los 

la baso de 

lnteres_es de 

MéKlco. Esta industrial lzación béslca servirA a su vez para 

desarrollar la producción agricola, 

servicios "1051. 

la industria ligera y las 

Lombardo se caracterizó por fundar varias instituciones para 

la educación polltlca de las trabajadores mexicanos. Formó en 

1933 junto con otros profesbres disidentes de t1qulerda do la 

Universidad Nacional la •Asociación Pro-Cultura Nacional•, 

formando este grupo la Escuela Preparatoria •Gabtno Barreda• y 

posteriormente un afio después, en 1934, la Universidad •Gablno 

En febrero de 1936, Lombardo fu~dó una escuela 

ost.rlctamente dedicada a la educación polltlca marxista1 la 

Universidad Obrera de MéKlco, de la cual fue director. La mayoria 

de sus alumnas son lideres sindicales. La Universidad Obrera 
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rec1bl6--uli sUbsldl-o del gobierno desde la fecha de su fundación 

has ta.··_1951 ¡_,·-no rec lb 16 n l nsún suba id 1 o desde en t.onces • s lendo . . . 
at.i.spÍC1a:da-:du~ant_a ·al\os por su comité patrocinador encabezado por 

LllZar_o Cardenas, ·que- intentaba al lYlar 1 os probl emae econó•lcos 

de-asa lnstltuoión. Los alumnos que a el 1 asisten reciben cursos 

da Gaograf ta Económlca, Economia, Politlca, 1 mepr la 1 ls•o, 

-H-l!l-tór-1& da-H61tlco, Hateriallsmo Dialéctico e Histórico, Historia 

del Hovimlento Obrero Internacional, Historia Universal, Historia 

de las ideas poi lticas en México, Historia de la Fllosofla, 

Fllosofla del Haterialtsmo Dialéctico, Derecho Laboral, Doctrinas 

y Tácticas de la Lucha Sindical en Héxtco, Oratoria, •Periodls•o 

Slndlc~l, Idioma, entre otras materlaslB61. 

La Universidad Obrera habla sido creada con el propós 1 to de 

instruir a les trabajadores en el marxismo, propósito que fue 

boicoteado por lideres slndlcates que, como Fidel Vo16zquez y su 

grupo, controlaban los engranes del aparato sindical contra la 

Uniuersldad Obrera(871. 

En alusión y dodicatcrla especial a algunos de sus antiguos 

colaboradores como Enrique Ramirez y Ramlrez y Vtctor Manuel 

Vlllaseñor, asi como a la maycr1a de los mlombros del Movimiento 

Nacional Revolucionario CMNRI y el PCM, Lombardo lanzó una severa 

critica a los Intelectuales: 

'Huchos de estos Intelectuales saben ••• que el socialls•o 

representa el futuro de 1 a humanidad; pero desean que llegue 

pronto y sin obstáculos sin sacrificios personales. o In 

exponer sus posesiones, nl sus vidas •.. 
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•Falta de se1uridad en la vida. He aqui la oau•a de •• 
angustia del intelectual mediocre. su idea 1 consiste en ser 

revolucionario con el perdón anticipado y aUn con el au•ilio de 

la burguesia que tiene poder; en ser considerado un 

antiimperi•llsta, sin el enojo del Depratamento de Estado de ID• 

E•tados Unido• de Amérlcai sin pasar como anticlerical, paro con 

la bendición de la lglosiaJ en •entlree un militanto de la 

vanguardia del pueblo, de clase trabajadora y convivir en vida de 

sociedad con quienes explotan y desprecian • la clase 

trabajadora •.. 

• • ••• el intelectual mediocre es un eterno absentista de la 

cultura. presenta y de la vida eaforzada. Es un r_evolucionario que 

vive en ansiedad con respecto al futuro, cuando nadie necesita da 

su ansiedad y un fugitivo de la lucha, cuando el combate contra 

la reacción requiere soldados que den algo m~s que su existencia 

biológica: el ejemplo de honestidad intelectual• 1881. 

6. Como Hombre de Izquierda. 

Ya hemos visto como la primera formación y educación de 

Lombardo se dló 9M un medio en quo lo: conce~lo~ warKista• eran 

casi desconocidos, siendo formado más bien en ol positivismo y en 

el ideal lsmo. Sin embargo, como consecuencia de sus experlenclas 

a partir de 1920, como miembro del movimiento obrero, su 

orientación Intelectual cambió. A finales de los veinte estudió 
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cuidadosamente 

prlnclpalmente, 

lo• escrtlos •• 
cons1der6ndose para 1930 

Engel• y Lenln 

come materla.l lsta 

dlaléct1co. Como estudiante Lombardo no pudo aprender gran coaa 

de eoc1al1smo marxista debido a que no habla publ1eaclones 

marKlstas en.español ~ las que habla eran muy ~alas. Al parecer, 

el primer escrito ~rxlsta que cayó en manos de Lombardo fue ta 

verslón española de •ttaterlallsmo y Empiro-Crlllclsmo•, de Lenln, 

en 1918, pero la traducción era muy mala y Lombardo comprendió 

mal su verdadero slsnlflcadoCB9). 

•En 1925 concurrió a una conferencla mund1~l sobre urbanismo 

en la Ciudad de Nueva York, como representante del gobierno 

municipal de la ciudad de Hé~lco. Aprovechó 1 as eKca.l ttn tes 

oportunldades de aquella ciudnd con sus bibl lotecas y numeroaaa 

llbrerlas, para. buscar l lbros marxistas en inglés, porque en eaou 

dlau se dlsponla de pocas publ~caciones en espa~o1 sobre seta 

materia. Oe regreso a la ciudad de HéM1co, y durante seis meses, 

dedicó todas las noches al estudio de los trea 

Capital•, que habla comprado en Nueva York. 

volUmonea de •El 

De 1925 a 19:30. 

Lombardo contJnu6 estudldrido marxismo teconoml~ po11t1ca 

fllosofia material tstat, 'Estos a~os fueron muy dlficl\es para 

mi, d lee é 1 'porque hube de rectificar todo lo que habla 

aprundldo antes'. Lombardo no tuvo ntngón contacto con el Partido 

Comunista MeKleano durante este periodo, 

era ya marxista-1901, 

aun ' cuando para 1930 

Ya para 1927 Lombardo habla 1ntclado sus prlme~as lecturas de 
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Haric, st'n-percibir todayla la esencia del 11ociallamo cientiflco y 

la misión histórica del proletariado. 

A_· pes_ar- de- la_ formación del Partido Comunista en 1818, et 

marxismo se conocia poco en Héxlco en esos años~ El PCH estaba 

ala lado y· leola poca influencia entre 1 as masas, contando sólo 

con alguno• miembr~~ en los sindicatos. Fue influenciado por 

elementos ·de clase media como estudiantes. lntelect.uales, 

art.l•tas y algunos 1 ideres sindicales. 

Lombardo fue un autodidacta del markismo y uno da los primeros 

marxistas mexicanos. Para esto• años Lombardo dice haber pasado 

de la flloeofia idealista al material lema dlaléctlcot91l. 

Para Robert P. Hlllon, autor de una blografla Intelectual de 

Lombardo, en 1926 Lombardo toda y la puede ser cona lderado com_o un 

social Isla eYolutivo en la lradlclón de la Segunda Internacional; 

su pensamiento contenta fuertes sentimientos 

ldeallstas, asl como un enconado deseo de encontrar y cumplir 

valores humnntsticos; de9tacaba la naturaleza colectlYa y social 

de la Ylda moderna y escrlbló sobre la importancia del deber 

social, repudiaba al l lberal lsmo tradicional, 
~ 

mostró gran interes 

en la educación de los trnb\t.'jadores, asl como en . la orientación 

de la lucha de clases, acentuó la necesidad de la unidad nacional 

e internacional del proletariado para combatir •I imperial ls1110, 

ldantlfle~do por él como el obstAculo mayor del progreso 

• humano.Le parecla esencial que la clase obrera alcanzara ol poder 

politice y Mékico so socializase, ponla gran énfasis en la 

combinación de pensamiento y acción, de teorla y prActica, do 

estudio y lucha; en estos años su pensamiento evolucionó hacia el 
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marKlsmo, con una actitud muy favorable a lo• concepto• del 

material lsmo histórlcol921. 

En 1927. publ lcó •i..a Libertad Slndlcal en HéKlco• a petición de 

IB CRQH. Alll Lombardo planteó sus idea• sobre la hlstorla del 

movimiento obrero mexicano y sobre el derecho sindical. Dejó ver 

que la le¡islación laboral as un nuevo camino creado por et 

Estado para la emancipación del pral etar lado, y un derecho 

~ 

limitado a la defensa de sus intereses materiales tratandose del 

material lamo. 

En 1928 publicó •El Contrato Sindical de Trabajo•, oxponlcndo 

lo que es la lucha de clases. En •Et Derecho lnl .. rnaclonal 

AmerlcaQo y el Hovlmento Obrero•, publicado. ese ml•mo año, 

realizó una polémica en contra del imperlalismot93J, 

Lombardo Toledano fue considerado a partir de loa años 

treinta, su época mAs brillante y de gran madurez intelectual, 

como el marxista meKicano y quizá el primer marKista de nuestro 

pala, En real ldad, habla sido el primer egresado de la 

Universidad en declararse marKbta, siendo ademAs el fundador de 

la cultura socialista en HéKlco. Lombardo, el marx C±a meK lcano, 

fue también un asiduo lector de la Btbllal941. 

Ya para 1930 Lombardo so consldera a si mismo mnrKtsta, aunque 

admite que su Interpretación del social lsmo segula siendo 

confusa, ya que los conceptos mar~tstas todavla no v~taban 

firmemente entendidos y esclarecidas en su mente. 

A partir de 1931 Lombardo se encontraba ya en el camino de la 

t::qulerda, resultado de su creciente convicción en el mar Mismo, 

la represión al movimiento obrero, el conservadur lsmo de 
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Harones, a•i como la coyuntura económica y politica que causaba 

la depresión económica en H6xico. En 1932 pronunció un discurso 

titulado •El Camino esta a la Izquierda•, en que e11bozó 

claramente su posición antlmperialiata; declaró que todos los 

¡oblernos postar! ores a la Revolución mexicana hablan sido 

bur¡uesea, qua ninguno habla aldo socialista y que la revolución 

estaba estancada, por lo cual •al camino est'- a la Izquierda•. 

Para esto• aAo• Lombardo era ya un hombre de gran importancia en 

el movimiento obrero, movia masas, era el hombre nuevo que hit.bla 

aur¡ldo del desprast1¡to de Harones. En este discurso Lombardo se 

define a si mismo como un marxista ·no comunista• y dice 

textua l,mante 1 

•Toda e.1 mundo sabe que no soy comunista, y no soy comunista 

porque me l 1gue a los que temen al comunismo;· yo no le tamo, como 

no le tema a ninguna Iden generosa, a ninguna idea nueva. No soy 

comunista, como ustedes tampoco, sólo porque creemos que la 

t6ctica de la lucha del comunismo en México serla una téctica que 

I racasarta. Sin embargo, yo diga que el camino estA a Ja 

izquierda, no o. la izquierda comunista, ni a una izquierda que 

impresa pero vamos a inventar: • Ja izquierda que tenemos 

a 1 v ldada, en loa estatutos de nuestros gremios obreros de 

Héxico• 1951. 

Para Lombardo no se podla pasar a la revolución socialista 

porque na se habla cumplido con la revolución burguesa de 1910 0 

el camino de la izquierda era continuar con ¡a revolución 
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iniciada en 1910. 

En un articulo publicado en la revista CROH titulado 

•socialismo y Comunismo, l1noranola y Maldad•, ex pi icaba su 

posición rus~ecto a la diferencia entre comunist~s y social latas. 

Seglln Lombardo la primera preconizaba la lucha armada para 

derrocar al oapltal
1
j•mo y en el segundo se dan una aerie de 

reformas graduales para transformar et sistema, Lombardo no 

preconizaba la lucha armada en todo momento y para cualquier 

situación, por lo que es considerado un soclllata reformista. 

Lombardo decla •no es que hagamos comunismo, haCOl:IO!J, . '. 
marKlsmo puro de la mejor clase. 

Para Franela R. Chassen de López, Lombardo no era eKactamente 

un revisionista bernstelniano como los de la 11 1nternaclona1, 

porque parecia no renesar de la lucha de clases n1 del 

materialismo histórico¡ al contrario, los sosteniaC96l •. 

Como vimos lineas arriba, en.1932 Lombardo se declara a si 

mismo como un •marKlsta no comunista•, término a111blguc del cual 

se desprende que acepta el marxismo como método y como teorla, 

pero mantiene su distancia con respecto a las deslclcnes de la 

111 Internacional Comunista\' En marzo de 1933 or¡apizó una velada 

para conmemorar el cincuenta aniversario del fal 1 ecimiento de 

Carlos Hark. Comenzó a hacer una serle de giras por varias 

universidades nacionales y e~tranjeras en que pi-opon la l• 

adopción de la enseñanza social lsta. 

La propuesta de Lombardo para adoptar un credo social lsta en 

la Universidad no era nueva en él, ya que esta Idea la venia 

manejando desde 1922 cuando se celebró el Congreso Nacional de 

122 



Eacu•laa Preparatoriaa, as( como en 1924 en una ponencia titulada 

•Et Problema Educativo en México•. 

Para. Lombardo el Estado deberla orientar la escuela al seviclo 

del Ideal socialista, Funda lnstituctones de cultura socialista 

como la Prep~ratorla Gabino Barreda -lvaya paradoja!-, centrando 

s~ labor ma¡tsteri~..J en la adopción del 

UniveraidadC971. 

credo sociallata en In 

Sin tener pruebas convl.ncentes y en acusaciones a la 1 Jgera, 

en un sentido més tdeoló¡ico que cientillco, 5e acusa a Lombardo 

da que despu•• de hab•r real~zado su viaje a la URSS en 1935, 

pactó y se convirtió en el representante del atal 1n1111ac •in 

Jn¡resar al PCH, e Inclusive, aubordlnano a éste a sus 

directivas, y considerando que el sor representante ,Y no 

militante del PCH le permitió cierta libertad que 1 legó a usar en 

sus negociaclone9 con. el cardonlsmo y en América Latina en 

general f 981. 

El primer viaje do Vicente Lombardo a la URSS se efectuó en 

1935, justamente cuando se celebraba el VII y ~!timo Congreso de 

la lntornaclonnl Comunista. George DJmltrov, secretarlo ¡eneral 

de esa organización, propusld la creación de órgano.a de cla9e al 

mArgen de loa partidos, como la mejor forma de fortalecer 

ampl lar el frente único de masas. 

Por e!:l'tOs al'ios, loa partidos comunistas latinoamericanos 

estaban muy lejos de contar con gran infl~encla'entre las masas, 

actuando la mayorfa de olios en la clandestinidad. Desde 1 a 

óptica de la l l 1 fnternacfonnl o Internacional Comunista, una 

organización poderosa y el prestigio de Lombardo Je serian de 
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gran Utilidad en el, trabaja qua •• queria da•arrollar an el 

continente. Esta suponia la •Ubordlnaclón da lo• coaunistas 

mexicana• a la linea lombardiata199). 

• pesar de asta• acusaciones, !..embarda de••intló 

reiteradamente la idea da qua •• volvió camuniata da la noche a 

la mal'iana 1 

•Al¡unos crean, y la han dicho sin mDtlvo nln&uno, quo ae 

volvl comunista de la nacha a la ma~ana, por una cuaatlón de tipo 

politice paraanal o al¡o •amajanta. E•o os fa 1 ao. En aquel la 

• Apoca, cuando yo me dadlqué a a•tudlar febrilmente el •arals•o, 

una vez se me ocurrió ponsar que aqui habla un partido Co•unl•t.a, 

••• y que ahi podrlan darme 1 lteratura. Ha lo encontré jaaAs. Yo 

cancel al aecrotarlo general del PCM en Moscú en el año de 1935. 

Me lo presentó Jorge Dlmltrov, secretarlo seneral de la 

Internacional Comunista. Nunca lo habla visto en ml pals. l. Con 

quien iba yo a compartir mis preocupaciones filosóficas? Con 

nadie. Hls compañeros de srupo 1•1..oa Siete Sabios'> se hablan ldo 

ya•. Continuó Lombardo1 'Por otra parte, sabia que habla un 

partido comunista en MéKlco que, naturalment.e, debla inspirarse 

en las doctrinas de Marx, de Engels y de Lenin, pero no conocla 

a ninsuno de loa dlrtcentes de ese partido. Tuve en consecuencia, 

que rehacer mi preparación filosófica solo'l100l. 

En otra parte dice: 

'Ahora, los que afirman que yo me hlce partidario del •ar:ir:ls•o 
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por haber ido a la Unión soviética, en primer Jugar dicen una 

mentira, y, en· •osundo, afirman aso sólo para altuarma como un 

agente esplrllual o ideológico de la Unión Soviética. Eso es 

falso totalmente. Cuando yo regresé de la Unión Soviética 

recuerdo qua me hicieron una gran recepción en la estación del 

ferrocarril an la Ciudad de México. Entre los participantes al 

acto estaban algunos miembros del PCM y alguno de el los ea 
, 

atrevio a decir que el compaftero LombardO· Toledano, ahora si, 

deapu•s de haber ido a la Unión Soviética, lendria su pensamiento 

politlco muy claro. Yo contesl6 en p~blico que no habla Ido a la 

• Unión Sovi~tlca a adquirir conoo1mlentoa de carActer fllosóflco o 

politlcQ 1 ni tampoco a adquirir una concepción socialista de la 

vida, sino quo habla ida a estudiar lo que era la Unión Sovi~tlca 

•implemente y quo tenia una concepción marxista mucho ante• de 

haber ido allá, porque on efecto asi fue. 

•cuando en i935 visité la Unión Soviética por primera vez, ya 

habla ocurrido Ja polémica quo tuve con mi maestro Antonio Caso 

acerca de la fllo•ofla del material fgmo dialéctico y do la 

fllasofia Idealista. .., es que malamente, de9puós de una 

polémica de ese alto nivel cultural, durante la cual yo sostuve 

la val ldez de la fllosofia del motertaltsmo dialéctico, podla 

haber Ido a adquirir ese conocimiento a la Unión Sovlblica en 

unos cuantos meses de estudio. Yo ful a investigar lo que era ese 

pais y me alegro mucho de haberla logrado, porque me permitió ver 

la visión de un mundo nuevo que apenas estaba surgiendo•. 

Después agregas 
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•va f_ul,a._la Unlón·savlétl_c_a_."".'.- lo vuelvo a declr-- a estudiar 

la que era.ese,_paie·,,po~9Ue_·_t~_n;~mos de Rusia•••• una im'-gen muy 

confUsa. Era neceaario ir a1.lé. por 11er el hech? mis importante 

pr'.odUclda en. ·1~ historia, Una revolución de tipo nuevo. Ya no se 

trataba _de __ las revqJuclonas democrlltlCo burguesas que 1 iquidaron 

~l _faudal ismo, Era- una revolución proletaria que iba, por 

primera vez, a liquidar el régimen capitalista. Y para un 

estUdiaOte de- las fuerzas sociales, ya no digamos para un 

mil ltante de la clase obrera .como yo, lo que estaba ocurriendo en 

la Unión Soviética era de verdadera importancia. Por eso fui y 

porque allA, precisamente, es taba ocurriendo un fenómeno 

trascendental, que Iba a cambiar el curso de la historia• t1oi1. 

Lombardo considera que dada la coyuntura que se v~ula en la 

década de los años treinta, no_podla brotar en nuestro pais una 

revolución de tipo social lsta, porque la clase obrera era débil y 

porque los elementos que dlrlglan los destinos de HéKlco estaban 

muy lejos del social lsmo. Eran funda1Qentalmente los hombre9 de la 

pequeña bur5uesln, amante\!" do la propiedad privado de los 

Instrumentos de la producción económica y de medidas poi ltlcav 

dentro del cuadro de la democracia burguesa, los que dlri5lan el 

palst102J. 

• Muchos son los juicios que se han emitido hacia la persona y 

la actuación de Vicente Lombardo Toledano. En el abanico de la 

critica se le consideró desde el gula intelectual de la Izquierda 

meklcana, acelerador del destino histórico, maestro, filósofo 
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mil l tanta, hacho hi•tórico y jefa marxista mexicano, hasta 

ldeó 1 ogo Y lider de la pequeña burguesia nacional lsta, 

reformista y traidor al mov imietno obrero. 

Curlosamente las critica• mAa severas a Lomba~do provienen de 

sectores de la propia izqulorda. 

Con base en astd . .,ipodamos ver que Lombardo fua actor y autor de 

loa procesos hiatórtcos del pais. Es de los hombres que tuvieron 

en sus manos influir de manera progresiva o re¡raiva e~ el rumbo 

general de la hl•torla. De hecho, su pensamiento y su acción son 

la• alntesls de un proyecto histórico. 

Después de reseñar algunos datos biográfico• sobre Vicente 

Lombardo Toledano, Vlctor Manuel Villasefior emlt• una opinión muy 

interesante sobre la personalidad do Lombardo al momento da 

conocerlo y platicar con él primera vez: 

•et 11 de noviembre de 1932, .nos reunimos a cenar en casa do 

Lombardo, en las proximidades del sttlo donde fue asesinado el 

senara! Alvaro Obregón .•• Oesconocta yo entonces loa detalles de 

la trayectoria de Lombardo ••. Estaba enterado solamente de su 

reciente renuncia a la tROH y me hablan impresionado ous 

excelentes artieulos publlcados en el 'Unluersal'. Sentl durante 
? 

nuestra primera conuersnclón. que se prolongo por más de cuatro 

horas, el luiµ<o.cto de ::u cxtrenrdlnl'rla y atrayente personalidad . 

• Yeia yo en él n un hombre de fino y elegante aspecto. pero con 

aplomo de madurez docta y sazonada. Me 

superior y su extP.nsa cultura general. 

Impresionaron su talento 

En esa pltltlca me dejó" 

entrever los amplios y profundos conocimientos que ya tenia de la 
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teoria marKiata,' •l'"blen. en mayor grado en cuanto a lo• a•pectos 

f-llosÓf.icos y::aOC10i-óiÍic-Ós qua~ en.al económico, faceta que nunca 

119Í6.a d·o-m1-nar-pt'8namente. La mirada raelanc611ca y soñadora, la 

emaclaclón de su rostro ascético y el tono acariciante de su 

verbo sugerente, _ habianm• 11 evado a recordar a los grandes. 

misttco11 medloevales. 'i me pareo la obv lo, por la franol11cana 

humildad que se perctbla y respiraba en al hogar de Lombardo que 

an éste alentaba un desprecio absoluto par "todo lnteré-s material. 

Aquella noche me santi cautivado la brillante e lnta¡ra 

per11onalldad de VJcanto Lombardo Toledana, en quien antrevl al 

futuro gula da la izquierda mexicana• 11031. 

El 28 de noviembre de 1940, tres dias antes de que Avlla 

Camacho asumiera la Preeldencla de la Rapóbllca, Vil lasei'\or 

rompió con Lombardo, debido al apoyo que este óltlmo dló a A11lla 

Camacho <su paisano y amigo de la niñez!, para 1 1 egar a 1 o. 

presidencia. VII laseñor argumentaba que a partir de 1940, con el 

nuevo grupo en el poder, sa empezarla a dar un proceso de 

claudicaciones con las que no podla hacerse solidarlo, y por el 

con trar 1 o, pensaba comba t 1 r. Lombardo decla a Vil laseñor que 

Avlla Camacho continuarla con la obra de Cárdena~. Después de 

ocho a~os de ostrecha amistad vino el rompimiento definltlvo. 

VII lase~or afirmó que las r~tce& del éxito de Lombardo como 

dirigente del mo11lmlento obrero y paladin de 

del pueblo mexicano sólo se hablan dado en el 

cardenlsmol1041. 

las mejores causas 

suelo fértil dol 

En un articulo aparecido en la revista Futuro, en diciembre de 
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1942, Jos~_-,R_•_vu_a'.1 ta• .. s• .e-xpreaó a•i de Vicente Lombardo Toledano1 

•A Lombardo Toledano la ocurre frente a sua contemporAneos lo 

quia: _les _ha ocurrido a toda& las ¡randas fl¡ura11 hlstórlcas frente 

a les •uyo•. Disputadas por la pasión de uno• y otros, tales 

figuras aparecen fragmentariamente expuesta• cuando no 

falaiflcadas dolosamente, y se precisan ojos nuevos, miradas 

nuovaa, para quo la personal ldad so discrfmlne do las pequol"ias 

eventualidades y aparezca total, integra, con todas sus ralees y 

au proyección al descubierto. Hoy Lombardo no es otra cosa que un 

campo donde chocan los eKtremos mAs radicales del y del 

cariño., Loa enemigos quisieran destrozarlo, acab_arlo, destruirlo 

hasta sus últimas partlculas: los amigas estarlan dispuestos a 

cambiar sus vidas y las de SUB familiares por la suya. lQulén es 

eate hombre poderoso, nutrido en lo més profundo de la tierra, 

capaz de promover reacciones de tal especie? Un hombre asl no 

pueda ser otra cosa que un hombre hlstórlca, os decir, un hombre 

que en si mismo refleja los choques hl•tóricos de su tiempo. Por 

eso es aleccionadora, reconfortante la presencia de Lombardo: nos 

indica que egtamos viviendo, que estamos combatiendo, y que a 

MéKlco -este MóKlco en quien muchos meKicanos no tlonon fé y a 

quien consideran en su fuoro interno como pals inferior- 1 e ha 

tocado dar esa se~al de madurez, de riqueza humana que es el 

contar con Un Lombardo Tol~d&no. Es Lombardo el m~jor signo dd 

MéKlco, su indice m~s llraplo de ultalldad. 

•Pero recordemos que los hombres no se dan por accidente, y 

que todo 'hombre histórico' tiene a su vez una 'razón histórica' 
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de naclmlento. Lombardo nace en ttéxico, interpreta a México y en 

él se desarrol Ja, porque en ttóxlco esté. 11u campo de cul tlvo y el 

campo de de11envolvlmlento de eue extraordinarias dotes 

personales. Quizá de haber nacido en otro pais y ,en otro tiempo, 

Lombardo no .pa11ara de ser •olamente un escritor y pensador 

excepcional. Pero B,~J tiempo y al pa1s a qua pertenece Lombardo lo 

han hecho romper esos 1 imitas y aer, no sólo un maestro, no sólo 

un p•nsadar profundo, sino un personaje actuante, un real lzador 

histórico vivo y viviente, que consuma en si misma su propio 

ideal humano: 'el hombre dl¡no de su misión en la vida a• siempre 

un acelerador del doattno hletórlco' .• 

1'14s adelante dlce1 

•Lombardo Toledano es el nombro de un tiempo americano. Junto 

a otros grandes nombres, es el n.ombro de una época mundial que se 

llama transición del capital lsmo al 

revolución. 

social tsmo, tiempo de 

•oe aqul Ja pluralidad, Ja lnlBnsldad de contenido que existe 

en el nombre de maestro quelSe da a Lombardo. t:taes tra. no de 

Fllasofla. que también lo es; maestra, no de Sociologia, que 

también lo es¡ maestro, no de Derecho, que tambión lo es. Maestra 

de lo rn~~ lrnporl~nl~, de lo m•s esencial: maestro de Jos mejores 

caminos hacia la dlgnldad del hombre, de los mejores caminos 

hacia la fecundidad del hombre, de los mejores caminos hacia Ja 

arman la y la plenitud del hambre• 11051. 
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·José ReVueltas consideró. a Lombardo como un·· flló11ofo 

mllitante, como ··un -h-eého . . 
me~i~an~. Lo co·n~-1~.:-ró un 

históric!l ,y . . -como 

Vet'dad&ro ... f_i l óaofo 

·111 jefe marxista 

matxista lnfluldo 

.Pºr'. ,- ~¡;:' - mate-rial iámo' dial éct_ico, .,que · crea up nuevo t lpo de 

p•~s'~_do~· de· ,la acción y- real.izador pré.ctlco del pensamiento, que 

el_&bo~---/~-U .. pro_-pla.;tJjnoiencla_ comO hombre de su tiempo y de 11u 
---- """ - __ --- - ·:: __ -_--_,- - - -

cl'as&,._en contactO COn la "real !dad, y que lucha por tran11formar 

la~s-~cle~ad_en_que vive(l061. Para Revueltas a nadie, como a 

Vicente Lombardo Toledano, •• le presentó la oportunidad de 

convertlr11e en el gran !ido~ marxista de la clase obrera en 

Héxico 1 consumando su destino final como lider incuestionable e 

indiscutible de la pequeña burguesia, a la que le ofrece nada 

menos que un gobierno •revolucionarlo y representativa de todos 

los sectores progresistas• de Méxlcol107}, 

Años después Revueltas transformó su concepto de ~ombardoi 

•Al principio tCL.ombardoll slgnl!ic6 una gran cosa pnrn todos 

nosotras porque cretamas que él podla ser el gran jefe mexicano, 

pero él na lo entendió y se deje' llevar por el opartunlsmo de la 

pol 1tlca mexicana y ya n·o hizo caso de con.sideraclón. Yo 

protestaba por una cantidad de desacatas, imperfecciones y 

deformaciones de la linea marxista. Hay una car ta, que tiene 

cierto valor hislórico, qu~ lo mand6 a Lo~bardo r~sp~cto RI papel 

del Partido Popular, diciendo que estaba muy ~blen 1• creación 

del Partido Popular a condición de que fuera el enlace de la 

pequeña burguesla can el proletariado¡ un partido pequeñoburgués 

nos convenia mucho para ligarlo a una vnngunrdla proletaria. 
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Lombardo ni •iquiera conta•tó la carta y ahi la t•nao, por 

fcrtuna1 Ja voy a publ lcar al&ún dia•. 

"'ª adelante dice Ravualtas1 

aradualmanta Lombardo se fue apartando da •u plataforma 

marxl•ta para caer en una serie de enajanacloneg que le daba el 

cont•xto da la politica a la mexicana. Er· tenia que manejarse 

entra una cantidad de polltlco• mexicanos listos, man labreros, 

••tutea, y ena,Jenó el 11ovlmlento obrero en ••• es ti lo, de tal 

• suerte que ya no dacia la verdad, no analizaba las cuestiones do 

frente,, sino 'a la mexlcana•.• 1iOBI. 

El 16 de noviembre de 1966 lel mismo dla que Revueltas fue 

apresado por su participación en el 111cvl111lento 

estudiantll-popularl murió Vicente Lombardo Toledano1 un hombre 

hlst6rlco, un hombro de un tiempo. Lombardo fue y es muy 

criticado, puesto que se le intenta conocer y entender desdo la 

visión de nuestros dlas. Si Intentamos conocor a Lombardo tomando 

en cuenta la realidad, e\ momento y la9 condiciones P.n que 1 e 

tocó vivir, podemos notar que su pensamiento y su aoncepcl6n de 

la r~nl tdRd, R~l como su actuación polltica, fue muy avanzado en 

la época que 9e de9arrol16. 

Lombardo ha sldo criticado y satanlzado tanto por la derecha 

como par la izquierda, callflcá'"ndolo de reformista, Ideólogo de 

la pequeña burguesla, y otros calificativos que ya mencionumos 

anteriormente. Sl hubiera que ponerle un calificativo al pensar 



y al obrar de Lombardo, usar(amos el du procrasi•ta-naoionali•ta. 

pue&to que tue un hombre de avanzada con un claro proyecto 

politico y económico para México en particular y para A•érica 

Latina en general, en que primero buscaba lograr al deaarrol lo 

aconómlca y politlco del paia a travé• del nacionalismo 

revolucionario, como un paso previo a la instauración de la 

verdadera democracia econó•ica 

•acial i11t.a. 

y 

En au época, Lombardo tuvo las 

polltioa, la democracia 

ideas mAs avanzadas y suS 

t•oticaa, on au •o•anto, fueren 1 as correctas para buscar una 

forma de desarrollo mAs nacional e independiente para Hé•ico. 

Prepuso, la lucha contra el imperialismo vla el 

polltlco y económico, tentando clara la idea de postergar la 

lucha por el social lsmc Cuna forme de vida m~a justo y mAs dignal 

para cuando les condiciones asl lo permitieran, s 1 n esperar 

pasivos a su advenimiento. 

Para entender el pensamiento y la praxis de un hombre es 

necesario conocer el contexto histórico en quo se desarrolló. Eg 

por ello Importante citar para final Izar este capitulo, algunas 

propio Vicente Lo~bardo y que aluden a esta palabras del 

sltuacl6n1 •No veas la vida a través de laa personas con 

quienes tratasi son meros accidentes en tu camino, Juzga a los 

hombres y a los hechos sociales en relación con el proceso 

general de la historia•. 
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111 LA-REVOLUCIDN 'MEXICANA Y EL ESTADO EHANADO DE ELLA. 

•Que no entorPezcan tu labor nl la 
calumnia nl Ja Intriga ni el de!!
preclo de tus enemigos, y que no 
ta envanezcan ni la lisonja nl el 
aplauso de los que parecen esti
marte; ti:i no luchas ni por ti ni 
por los quo te rodean; trabajas 
en realidad por gentes que no han 
n.a.cldo .aún y que probablemente 
lgnorarAn quien fuiste•. 

Vicente Lombardo Toledano. 

Lomba~do Tó1edano fue un hombre que actuó y se desarrolló 

dentro de la Revolución .me1<icana. Intenta superarla puesto qµe la 

concibe como una etapa de antecedente nece!larlo y precursora 'de 

la revolución proletaria. De ahi que Lombardo sea .considerado 

como un hombre de Ja Revolución mewlcana. 

Para Lombardo durante el porflrlato habla var las 

contradicciones soclales1 la de la gran masa de los peones, casi 

esclavos. con los hacendados; la de los pequeños propietarios 

agrl.colas con los hacendadob'1 la de 1 os rancheros. de mental ldad 

burguesa con los hacendados1 la do loo e&casos industriales 

mexicanos con lo• hacendados. Esto se debla • que el latifundismo 

hacia Imposible ol nacimiento do un morcado nac 1 ona I, frenaba la 

posibilidad del cultivo de toda ' la tierra de las grand os 

haciendas y porque ol pago de los peones no era siquiera pago en 

dinero, sino en mor-canelas, lo que pro11ocaba que la gran milyorla 

de la poblaclOn activa de Héxlco no tu11lera poder de compra. 
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Era, _ló¡ico y .natural qua los qua pensaban an el deaarrol Jo de 

las Fuerzas podructlvas 0 tanto en el campo como en la ciudad en 

la Industria se levantaran contra el gobierno de Dlaz y contra la 

estructura latifundista. para hacer posible el desarrol I o 

económico de Héxlco·y para que sus -negocios prosperaran. 

Durante el desarrollo de Ja Revolución se juntaron les peones 

acasll ladoS- de las haciendas, los rancheros de tipo nuevo. los 

industriales y muchos comerciantes que no pod(an aumentar el 

n~mero de los compradoras. 

Habla tambJén otra ccntrad1cc1ón entre los obreros y los 

patrones en los centros de producción muy atrasados. Pa~a 1910 el 

valor ~e la producción nacional manufacturera habla llegada al 

diez por clento del valor de la producción total del pals, lo que 

a1gn1f1ca que la burgueala era ya una clase social en formación y 

que también comenzaba a desarrollarse el proletariado como clase 

social. 

Los sindicatos obreros de aquel los años eran anarquistas, os 

decir, contrarios a_ todo tipo de Estado y a toda manifestación do 

autoridad. A~os después esto cambl6 y 1 os repre9antantes 

sindicales agrupados en la Casa del Obrero Hundlal firmaron un 

pacto con Venuotlano Carranza. A consecuencia de ese pacto se 

formaron los 1 lamados bata! loneg rojos que se decinn anarquistao, 

pero que tomaron el fuoll y se sumaron a las fuer~ao de Carranza. 

E9 asi que, según Lombardo, la opo!!lclón entre los obrero9 y los 

patroneo se r~solvid también por las armas. 

Otra contradicción detectada por Lombardo es que en 1910 

México era una colonia de lo!! E!ltado!I Unldog, Las mlnD9, las 
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furi-dlclon&s, ,- los ·farrocB.rrll••~ - al petróleo, p•rteneclan a 

empresas nor_t-e~merlcanas, fundamentalmente, asl como ·~tras muchos 

nesoclos, por lo que la incipiente burguesla nacional, lo mismo 

que loa hacendados de tipo nuevo. plantearon la nece¡ldad de 

1 lmltar la acción de los extranjeros en el terreno económico. 

Cabe aclarar que para Lombardo en el al¡ lo 11 ae •lsue dando una 

manifestación renovada de colonial lamo, pues a la Injerencia del 

tmperlal lsmo en los paises en proceso di desarrol 1 o le llama 

neocolonlalismo. 

Por su 1 ado, 1 os intelectuales revolucionarlos opositora• a 

• Porfirio Dlaz, m~s capaces que las grande• masas populares para 

exaaina,,r los problemas, aran loa teórico• dal mov lmlento 

renovador. 

De esta 11uerte, las contradicciones entre 1 os peones y 1 os 

latifundistas; entre los rancheros de mentalidad burguesa y los 

latifundistas; entre los Industriales y loe latifundistas, y 

entre loe sectores nacional Islas y los capital islas extranjeros, 

le dieron una flaono•ia clara a la Revolución, haciendo de el la 

un gran movimiento popular, democrAtlco, nacional, antlfeudal, 

antlesclavleta y antlmperlallsta. 

Lombardo no comparte la opinión de que la RovoluclOn mexicana. 

por haber estallado primero que la Revolución social lsta do 

octubre do 1917 en Rusta, fué una Revolución mucho m~s avanzada. 

La Revolución mexicana no fue una revolución social isla, porque 

no se propuso reemplazar la propiedad privada do los instrumentos 

de producción económica por la producción socialista, y porque. 

adem~s, toda revoluctOn social Is-ta es un movimiento que encabeza 
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. . 
1 a e 1 ase trabajadora. para r'eempl azar a·_ 1_·a .~Urgues la en .. el _poder. 

,_,._ .-- ·._. 
La Revolución ma1tlcana verd.ad"e_ra . Revol uclón porque 

- -- .... ·- -

des pi azó -a la -el ase- sOcia 1 de ,,1_0B-:.:~te~-~at.:rn:1~nte_s-;_que gobBrnaban, 

y la sustituyó Pc:>'r las -~a'aSe~:-' ,-Y_:· ;:~-~~8:_S Socla}_es enemigas dol 

régimen establecido. i::':le ·-}.~~-~-~J-.~-~;r:_~~-,·-~:r .• _!J Ravoluclón democré.tlca, 

na;:· ton~ t_ y _ ant l~p&-~ \a\\·-~ ~~~~~-~-¡·-¡:,:~:i·¡-,·~ jl X_·.-: 
' · - ___ . - -- - · -~ - -· __ ,_••.e __ :,_---.--.~•-,-, __ o.c7. -~ '.)~·:- '-'::-~;'· -__ ':_- _. ---:- " 

c·~mo' verem_oe_~ en __ e!'l_te:;_· .'?ªP.l_t~ __ I_~,! º p~ra Lombardo la Revolución 

en que sus 

mayor_es logros fueron alcanzados por la alianza entre la pequueña 

burguesía revolucionaria y los obreros y los campes lnoll, 

Considera q~e no fue solamente democrAtlca y antlfeudal, sino 

también antlmperlallsta, pues combatlO todos los prlvtleglo9 de 

que gozaban las compañías e~tranjeras sobre todo las lng le,sas y 

norteamericanas buscando la independencia ec~nómlca. En 19i0 

nuestro pais, desde el punto de vista econOmlco, era una. colonia 

del capital e~tranjero: los ferrocarriles, \a electricidad, las 

minas, las mejores tierras de labor, los bancos y el comercio 

exterior, estaban dominados por capitales B'(tranjeros. 

En este sentido estA ligada a todos los movimientos 

ant.icolonlales de este siglo. Las met.as de la Revolución no se 

han alcanzado, la Revolucl6n ha pasado por periodos de progreso y 

retroceso. La historia nos ha demostrado que les logros 

positivos de la Reuotuoión han sido muchos pero lnsuflclentes1 se 

destruyo el sistema de hacienda semlfcudal y se han repartido 

grandes extenglones de tierra a los campestnos, se desarroJ\0 la 

industria y los servlclos mejoraron los nlueles de salud y 

educación. A pesar del progreso conseguido las metas de la 
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Revolución est•n lejos de sor alcanzadas. El dasarrol lo económico 

ha traldo un aumento limitado del nivel de vida de las masas. La 

completa independencia nacional esté por alcanzarse, pues lo que 

extranjeras, depende económicamente da nac tenes 

principalmente de Estados Unidos. Parafreseando a Adolfo Gil ly, 

pudleramos decir que la Revolución mexicana ªª encuentra 

estancada, o mejor dicho, interrumpida! 1091. 

Para Lombardo todos los presidente• que ha tenido México no 

han sido lideres de la cla•e obrera, ni han tratado de cambiar la 

sociedad mexicana, re•mplazando • la burguesla al 

proletariado. Han sido lndlscutlblemonte revoluciona:tos, pero 

dentro ~e lo que es la burguesia. Todo esto se expl lea porque en 

México se realizó una Rovaluclón democratlcaburguesa muy avanzada 

y muy lmpa~tante, pera no una revolución saclnltsta. 

La Revolución mexicana, puso al Estada coma rector de la 

economia y director de los cambloB soclaleB, que dentro del 

capitalismo de Estado adoptó una polltlca de 

revolucionarlo, proyecto económico y polltlco que 

acerca al pais al social lamo. 

1,- La Revolución Mexicana, 

nacional lsmo 

para Lombardo 

Para Lombardo una revolución no es cualquier alteración, por 

grave que sea, del orden social que pro1.1alece. Un golpe de 

Estada, una rebelión armada, un movimiento sedicioso, una &Donada 
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a un 111atln, no san, par s l 111lsmo11, revo l uc i anar los~ Una 

revolución ·eg ·un 111avlmienta de grandes masas populares, integrada 

en todas las épocas por trabajadores del campo y de la ciudad, 

c·a·n el fln de sustituir al régimen existente pe~ otro distinto, 

que lmplioa ft.l reemplazo de la clase social que gobierna por otra 

clasa social m•s aV$nzada. Mientras no oe realice este cambio de 

clases sociales en el poder, no hay una revolución, 

perturbación de la vid3 pública. 

sino una 

Las revoluciones se producen por las contradicciones sociales 

insalvables que existen en el seno de un pais en un momento 

determinado de su evolución histórica. En nuestra época, toda 

verdadera revolución que se propone desplazar a la burguesla del 

poder, es un movimiento Inspirado en la ideologta de la clase 

obrerati10J, Democrocla y reuoluoi6n aon doa cosaG inl'lf!par"'bla~; 

Ho so puede hablpr do la 

Revolución mexicana sin hablar de democracia. No ge puede hablar 

de democracia en nuestro pals sin 

Revolución mexicana. 

hablar a ta vez de la 

•oesdo el punto de vlsta~estrlctamente técnico, una revolución 

sólo ocurre cuando la clase social que se ha\ la en el 

sustituida por otra clase social distinta. Es decir, 

poder es 

cuando se 

opera un cambio cualitativo en el mando do la sociedad. Por e!lo, 

las grandes revolucione!> d"" l~ hl~torl~ han sido real Izadas 

contra el :-églm~n esclavista, contra et feudal lsmo y contra el 

capltaltsmo, porque las tres desplazaron del poder a una clase 

social --los proplotarlos de esclavos, 1 es terratenientes y la 
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surgida del seno mismo burguesi•~~ y la reemplazaron por otra 

del régimen imperante~ ."Sin embargo,- como las revoluciones no 

alcanzan a veces sus objetivos en una sola jornada. por larga que 

esta sea, se acepta llamar mo~lmiento revolucionarlo al que, 

después de Iniciada la. lucha contra·· el 

que se trata da IJquida~·-; prosigue 

metas• 11111, 

sistema de la vida social 

hasta alcanzar todas sus 

Entiende que las revoluciones son hondos y fecundos 

movimientos sociales. Sólo cuando los movimientos prolll'peran 

pueden llamarse revolucionarlos, cuando no triunfan, no han 

tenido razón de ser, y por tanto no pueden J lamarse revoluciones. 

Una revolución social lmpl lea el cambio de réglme.n de 

propiedad, reemplaza no sólo a los hambres, Bino a la claso 

social que detenta el poder. No termina con la 1 legada de una 

nueva clase social al poder, sino hasta que se edifica un nuevo 

sistema social de vldafll2). 

En Lombardo la teorln de la revolución se transforma en una 

teor la de 1 as etapas, no concibiéndolas como un proceso 

slmultAneo, salvo sltuaclon~s excepclonale9, como ocurrió con la 

Revolución china. En estn concepción gradual tsta, ubica en primer 

lugar Ja aulonomla nacional durante una lucha antimperlallst• que 

slmultá.neamenla superR In. sltu1>clón !lt>mlfeudel )' ~er.>tcolon!al de 

los pai9es atrasados, para que una vez alcan:i:ii.do el desarrollo 

capital lsta, Iniciar la lucha do clases. Para Lombardo e 1 

proletariado debe encabezar 1• revolución democr~tlca-burguesa, 

ya que el capl tal lsmo y la democracia burguesa son un paso 

141 



pro¡reslsta y·-hacla·:adelanta en'ralacl6n con al· ••clavl••o y el 

feudallsmo1 con esto,-'-al.''p_ro1_et.Brlado_ crece y •e fortalece co•o 

clase soolalt113J. 

Consld~ra qua la revoluc16n no es al¡o qua se 

se exporta ni se importa. 

•Afirmar que para todo• loa partidos 

imite, pues nl 

o las fuerzas 

revo\uclonarlas que tratan de 1 legar al sociialiamo, el •odelo ea 

la revolución soclallsta qua estalló en Rusia en 1917, as asu•ir 

una actitud antidlalbctlca qua contradice las layas dol 

materialismo histórico. • Lo mismo qua decir qua el modelo ea el de 

las rev.oluclones que establecieron las democraq:las populares en 

Europa, el de la Revolución China o el de la Revolución cubana. 

Por semejantes que los pueblos sean y coincidan an sua 

propósitos, en cada uno de ellos la estrategia y In t.é.ctlca a 

seguir debe dictarla su pasado y su presente, De ahi el acierto 

de la frase de que In rovolución nl eo e1tporta nl 

l•porta •(1141. 

Sin embargo, retomando esta úl tlma frase, podemos ver quo por 

un lado, México fue uno de los primero~ paises en reconocer al 

gobierno soviético al triunfo de su revolución, y ostahlecer 

relaciones of icl .. les con !'>1, Jtunque éstas se ro•pieron 

posteriormente, con el goblorno dol presidente Emilio Portes Gll 

en 1929. Ademas del Partido Comunista Mexicano, se produjo un 

movimiento de slmpatia hacia el movimiento revolucionarlo ru9o en 

los clrculos de la poi ltlca y la Intelectualidad, sobretodo en lo 
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que ae conoce cci.iio. "i°D: 1-8n11raCt"ori'd.8- 1915. ·que hamoo visto •n 111 

capitulo· J.-: 

'Por otro lado Lombardo mostró simpatía hacia la Revolución 

cubana. con•iderá"ndola como el acontecimiento més importante en 

América Latina desde la Revolución mexicana. 

Para Lombardo, Cuba principió la se1unda Revolución 

latinoamericana. La primera tue por independizarse poi ltlcamente 

d• Espafia1 la segunda por independizarse econ6mlcamente de loo 

Estados UnJdos, Consld11r6 la lucha del pueblo cubano como la 

•i•ma de 1 pueblo mexicano; si 

triunfado en la lnvaslón de Cuba, 

los Eatados Unidos hubieran 

según Lombardo, esto hubiera 

•l1nlttpado una derrota también para el pueblo meMlcano en sus 

asplraclones continuar su Revoluc16n democr.6.tlca y 

antlmperlaltsta. A pesar de su apoyo a la Revolución cubana, no 

aceptó que los izquierdistas meMlcanos emplearan métodos 

exactamentn similares a los de los revolucionarlos cubanos, ya 

que el camino de México hacia el soclallsmo 9eria de 

•u• propias y espaciales clrcunstanclasl1151. 

acuerdo a 

Para Lombardo la Revolución mexlcnna, como se ha dado en 

llamar al movimiento social iniciado en i910, •• la primef'a 

Revolución anti feudal y antimperial l~ta del mundo. Fue, ante 

todo, una Revolución contra la concentración de la tierrn y que 

habJa llegado al indice m~s alto on el continente americano y en 

el mundo. 

NI la Revolución de Independencia ni la Revolución de Reforma 

lograron tt<ansformar el régimen colonial de nuestro pals. La 

Revoluctón de Independencia dio libertad politlca a México: 
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conquls~~ para la nación •u soberanla en el seno de ta vida 

lnternaclona1, pero no cambló ta estructura económica del pais. 

La_Revo1ución de Reforma hizo nacer la Rept)bllca en nuestra 

tlerra, fraguó la unidad nacional ante la lntorvonclón 

extranjera, separó la l¡le•i• d•1 Estado, pero en materia 

econóalca, precisa~~nte para acabar con 'º" prlvlle¡ios de la 

iglesia cat61 lea, la reforma privó a todas la& corporaciones, at)n 

las civiles, al derecho a poaeer bianes. El aran latifundio, el 

gran monopolio territorial de la l¡leaia, al entrar en el 

mercado, al dejar do ser •manca muerta••, pasó a otra• manos de 

olvites, y entonces en 1 u¡ar de un latifundio oclcsiAstlco, 

tuvimos un latifundio !aleo. Por ello, durante el porflrlato 

podemos ver que el uno por ciento de la población rural era ~ue~a 

del 97% de la superficie del pais, en tanto que los peones 

asalariados constltulan el 96% de la población rural. Por lo que 

toca a la caracterlstica de nuestro pala en su intercambio 

internacional, el régimen porfiriano se caracterizó por exportar 

minerales e importar articules de lujo. S6lo la industria toxtll 

exlstia en nuestro pats, pero como un apéndice dol régimen de la 

hacienda, del régimen latifundista. 

Para Lombardo la Revolución mexicana es esencialmente una 

Revolución burguesa. SUB mayores logros, como la adopción de la 

Constituc16n de 1917, fueron alcanzados como consocuoncla de la 

allan:a entre la peque~a burguosia revoluclon~rl• ~uborn~ntc y 

los obreros y campesinas. Esta Revolución no es completamente 

comparable a las revotuclonos burguesas de los siglos XVIII y 

X 1 X , porque ocurrió en el siglo XX, durante la e<a del 
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hBblB": ·penetrado en 
.. 

Méic.l.co a·· un· grado c~-nslder'8.ble en 1·a· última par.te d8·1;s-tlfo ·x1x y 

el a 

·esto;·- 1a- R
0

8vo_lucl6n mexlcan;;a fue no solaman~e democrétlca y 

a~tl--f8udal'1,·, ·sino también antlmperial lst·a. 

L;;_·.:a.~·o'1~cl6m -~~xlc;,_na democrétlco-bur¡¡uesa cia 1910, tiene 

distintas a las ¡¡randas revoluciones 

-democré.tlco-bur¡¡uesas real Izadas en el viejo mundo, a partir del 

.-¡·á;1-0 X'.Íll h-asta finales del sl¡lo XVIII o prlnclplos del siglo 

XIX. Alié. la lucha era contra la estructura feudal europea. La 

lucha era hacia adentro, no tuvo obsté.culos provenientes del 

eMterlor. La consolidación de la• naciones modernas es el fruto 

m6Mlmo del movimiento antlfeudal. En cambio, la Revo.1 uo Ión 

democrétlco-burguesa de nuentro pals se 1 levó a cabo en un pRts 

semlfeudal, paro al mismo tiempo en un pals 11emlcolonlal. Se 

real Iza durante la primera gr~n crisis lnterlmperlallsta. "º' 
el lo, la Revolución meKtcana es democrétlca, anttfoudal y 

antlmperiallsta. 

Las metas do la Revo·luci6n - -domocrac la, Independencia 

nacional, mAs altos niveles~ de vida por medio del desarrollo 

qconómico-- no han sido aún alcanzada!l. 

Considera que los losros positivos de la Revolución meKlcana 

han aldo mucho!l. So de!ltruyó ol sistema de hacienda semlfeudal Y 

se han repartido grandes extensiones de tleria. La producción 

agrlcola se ha Intensificado)' diversificado. Aumentó el nivel de 

vida de las masas rurales. Se han desarrollado nuevas industrias 

y construido carreteras y ferrocarriles. Se han otorgado 
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sarvtcloa de salud póbllca, ae¡urldad social y aducaclón. 

Sin embargo, a peaar del progrese consa¡uldo, hasta lo• años 

aesantas, las meta• de la Revolución mexicana está.n lejc11 de 11er 

alcanzadas. El desarrollo econ6mlcc ha traldc un aumento llmltado 

del nivel de vida de las mallas, La completa lndapendencla 

nacional está por alcanzarse. puesto qua H~xlco tcdavla depende 

en lo eoon6mloo, da laa naciones extranjeras, en forma especial 

da loa Estados Unidoa de Amér1call161. 

Antes del ea tal l ldo de la Ravoluclón mexicana, los prlnclplos 

del l lberal lamo hablan perdido •u pre11tlglo, ya que la no 

lntervanolón del E11tado an el proceso económico habla• permltldo 

la oonc~ntraclón de la tierra de 
/ . 

una manera dramAtlca, haclendoae 

poalble la dependencia econOmica del pala respecto del capital 

extranjero, especialmente del norteamericano. 

Los planes y lo9 programas que surgen en el curso do la 

Ravoluci6n mexicana tienon en común el abandono de la tradición 

liberal. El Estado debe lntervonlr en los problemas económicos 

para resolverlos de acuerdo con los intereses del pueblot117l. 

La Revolución meKicana no so propuso, en su inicio, un cambio 

fundamental en e\ régimen económico de nuestro pais; fue un gran 

111ovl111lento poi itlco, do la51 mtH1as del pueblo, par t.. derrocar •• 
dictadura de Porfirio Dlaz, con el propósito de lograr l lbortad 

para los ciudadanos de México, que les pormltlera elegir d~ un 

modo libre a sus mandatarios. Pero, cc~o acontece si empro en 

estos movimientos de importancia histórica, detr.:0.s de ta protesta 

de caricter clvlco 5c expresó la exigencia de carActor material, 

y al poco andar la Revolución, los qua Ja guiaban y participaban 

146 



en ella advirtieron qu• .sin romper, sin daatrulr las base11 11obre 

las que se asentaba el. porfiri'11mo~ era !nlltll tratar de vencer al 

porfir!smo como ré¡imen de sobiarno en el terreno exclusivamente 

civlco. Por esta razón, Ja Juoha revolucionaria empezó a 11er una 

JUcha valiosa en el momento mlamo en que se dirigió a Ja 

destrucción de la estructura del régimen porflrlata. Lo que 

definla al régimen porfirlata asencialmante, ara la organización 

aamifaudal de nuestro pala. Por ello, la R&voluclón mexicana fue, 

a¡rarie, en contra de loa dueños de Ja tierra, en contra de los 

acaparadoras de la tierra, en contra de la concentración de la 

tierra, en favor de la democratización de la tierra, • en favor de 

la pop4tarizaclón de la tierra mexicana( 11Bl. 

El obstéculo mayor para el desarrollo de M6xlco Jo represntaba 

la concentración de la tierra en manos de un~ minarla. El sistema 

de las haciendas, trabajadas on una mlnlma parte de su extensión, 

y Ja falta de caminos, hablan creado una serte de mercados 

regionales que hacian imposible Ja formación de un gran mercado 

nacional, 

SI a todo esto se agrega el sistema de peonaje y de trabajos 

forzados que existian en las haciendas, el analfabetismo, la 

mortalidad infantil, al bajislmo promedio de la duración de Ja 

vtda, la Insalubridad reinante, la falta de sindicatos, partidos. 

leyes protectoras del trabajo y de prensa Independiente, el 

cuadro queda completo en sus rasgos esenclales(119J. 

A pesar de ello, los inlc:iadores de la Revolución mexicana no 

fueron proletarios, pero tampoco oran hacendados con mental ldad 

feud~ 1, si no con menta 1 ldad capl ta 11 s ta, F.ran rancheros burgueses 
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y .Jurito··.a· el los - los ·:pequeños 

peories ·de las haciendas y_· la 

pocos 

-. fntelectual de 

las· ciudades, y- s6lo a·¡ fin'&l ffrup~B ·do· 1a~clas"e obrera. Quienes 

Jos· lnt~lectuales de la 

pequeña_' burj¡uesla·. Les_· campe9-in0s dlÍ!ron su sangre, formaron el 

ejército que-derrot~ al dD Porfirio Dlaz y la pequeña burguesla 

lntelei:tua:l _dio forma· Ideológica a la lucha del pueblol1201. 

Las -~~~sas del moVimle~to revolucionarle de 1910 fueron 1 as 

contradicciones entre les diversas sectores sociales y entre la 

nación y el lmperlallsme extranjera. Habla un gran antagonismo 

entre los peones agricolas y 1 os latlfundlstas: entro 1 º' 
aparceros y pequeños propietarios y los terratenlentes1 entre los 

agricUltores con mentalidad burguesa y los grandes propietarios 

rurales; entre lo• industriales y los hac&ndadost entre 1 os 

obreros y los patrones; entre los comerciantes nacionales y los 

comerciantes venidos de fuel"al. entre la burguesla l ndus t" la 1 

mexicana y los capitales forAneos; y entre los lntereses de la 

naclón y el Imperial lsmo. 

•La Revolución lnlclada én 1910 fue un movimiento popular, 

armado, que tenia como objeto destl"ulr la estructura econó1t1lca de 

México que habla prevalecido durante cuatl"O siglos --est"uctura 

esclavista y feudal librando al pals. al mismo tiempo, de su 

servidumbre respect.o dul e;..tranJorc --cstr11ct11r::i. s01t1lcolonial-- y 

mediante el establecimiento de un l"égimen democrAtico, de un 

gobierno al servicio de las grandes masas del pueblo, ha~al" pasar 

al pats de su condición de pals agrario atra9ado a la de pais 
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industrial, para e 1 evar el nivel do vlda de la mayoria y 

garantizar Ja Independencia económica y pclltlca de la nación. En 

otros términos, la Revolución mexicana fue una Revolución 

popular, democrática. anti feudal antlmperlallsta, 

caracteristicas Impuestas por la historia y la seografia. 

•con la destrucQJ.ón de la mayor parte de les latifundios del 

pasado y reparto oflclal de tierras a loe campesinos, la 

estructura esclavista y feudal quedó desarticulada, al 

elevarse, por esa causa, el nivel de vida de la población rural 

naclorcn, juntas, la burguesla nacional y la clase obrera, y con 

el las 1 a lucha por el dasarrol lo económico Independiente de 

México. La revolución antlfeudal losró parcialmente su propóslto1 

la revolución antlmperlaJlsta se puso en marcha• !1211. 

Para Lombardo la Revolución mexicana no fue social Isla porque 

la burguesla y el proletariado eran clases sociales en embrión y 

las contradlcclcneu lnterlmpertallstas todavla na se agudizaban. 

Fue un movimiento trascendental que ha conducido al pais por la 

vla del nacionalismo revolucionario, alejado del capital fgmo 

clA~lco y que constituye un~ base para la democracia popular y 

para el socialismo del futuro. Por eso afirma que por el camino 

de la Revolución meKlcana se llegaré al 

otrot1221. 

socialismo, y no por 

•Nuestra Revolución lnlclada en 1910, no fue ni ha sido ni es 

una revolución socialista, sino una revolución democrática, 

nacional, antlmpcrlallsla. Es decir, es una revolución popular 
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dentro da los marcos: y cuadros del régiman capital lsta. Y al es 

alerto que deiitro del ·marco del capital lsmo. de la propiedad 

pr-lvada, la BKplotaclón del hombre por el hombre es la espina 

dorsal del sistema· social,. también sabemos que dentro de las 

llmltaclones de esta etapa histórica en que nos hal lames, 9 1 (! 1 

pueblo se. 1u1ocla otra vez con vigor y transforma la poi ltica del 

Estado, Puede- reducir sus miserias y preocupaciones, aumentar su 

bienestar material y disfrutar de sus derechos y l lbertades. y 

también sabemos que la nación como tal, puede oonsoJldar su 

independencia frente a las presiones do 

Esto., se¡ún heruos visto en el capitul.o 

desarrolló, consolidó y debilitó en el cardenismo. 

afuera•l123). 

anterior, •• 

Con la llegada a la presidencia de la República por parte del 

general Manuel Avlla Camacho en diciembre de 19.t¡Q, la 1 ucha de 

clases perdió Intensidad, pues la identificación de un enemigo 

eKterno facll itó la concll laclón de clases y la unidad mientras 

durara la suerra. El Pacto Obrero lndustrJal suscrito durante la 

Segunda Guerra Mundial, cuyo slsnlflcado vimos anteriormente, 

trasladó la contrndlcctón principal del capltali!lmo, la lucha 

entre la bursuesla )' el proletariado no.clonalea:, a la lucha entre 

el nazlfascl!ilmo y las naciones democráticas, ya que nuestro paf!! 

proveyó d~ mRt~rlRs prlmRs y d~ prorluotos P\~borRrlos R lo~ pnfseq 

al lada!! que participaron en la suerra, mostrando su rechazó a la 

poi ltlca de los paises del Eje. Para tal propósito se requurla Ja 

unidad nacional. 

Desde los años trt?lnta, pero sobre toda con la creación del 
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frente popular;-:-er .. proletarta-dO ·-,--co-nc·abia al faaol•mo como un 

tá.mb 1 én por .. su encarnada an la burguaaia 

reaccionaria. 

Junto con el ·:::_.proc;~~--,~-; d'-;;/ -'"!nduatr!al ización apareoe una 

locales que al verse 

favorecidas· -Y fortalecida• con la guerra comenzaron 

dlvarsif loar, p~~r_te_. dli __ au capital hacia 1 a aifricul tura moderna de 

exportacic:in. 

a 

La·--1ndu11trial izaci6n de 1 os cuarenta en1endra una bur¡ues Ja 

m•s claramente deftnlda y articulada, ocurriendo • lo mismo ccn 

respecto a la clase obrara, la cual emplaza a mpstrar con mayor 

claridad sus ras¡os como clase, y sobra todo, como un 

proletariado Industria!. 

•en muchos sentidos, tanto la bur¡uesla industrial, comsrclal 

y financiera como la clase obrera son frutos directos del proceso 

de sustttuctón de Importaciones que se experimenta a partir de 

1940. Dicho proceso las rounló para, al mismo t t ampo, 

diferenciarlas. Aquella Inicia su ascenso económico y polttlco, 

sostenido hasta la actual ldad, en tanto que la otra, empieza a 

perder terreno, económico y poi ltlco. En cuanto a lo primero su 

e•preslón mAs notoria es un marcado descenso salarial. En lo 

segundo, se perdió la poslbllldad de estructurar un proyecto 

politlco de clase que, durante los años treinta, tuve cierta 

factlbliidad•. !1241 
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Ante la Asamblea del Sector Revolucionarlo de Héxlco, reunida 

el 4 y S de'septlembro de 1944 en el Palacio de Bella Artes, 

Lombardo enuncl6 lo que ·debla ser el nuevo programa del sector 

revolucionarlo de Héxlco, como consecuencia de l~ Segunda Guarra 

Hundial, es declr, el programa para la posguerra. 

Comienza hacland~ un dlagn6stico del pals, detectando que a lo 

t3-iao de· la historia de nuestro pais, Héwlco se enfrenta a tres 

~grandes ",problemas: a) la desigualdad de los recursos naturales1' 

bl · •upervlvencla del régluen esclavista y feudal y CI la 

intervención del lmperlallsmo. 

A pesar de que la Revolución mexicana hizo avanzar al pala en 

materia agraria, el pals sigue estancado, adem•s de que hay una 

gran dependencia de Héxlco hacia el ewterlor. 

El programa se divide en dos partes; en la prl•era se aslenta'n 

los principios de polltlca exterior de nuestro pals .y en ta 

segunda los principios de pal ttl.ca interna. 

A nivel lnternaclonal el programa propone la 

solidaridad entre las naciones. luchar contra el fascismo, 

respeto a la soberania. independencia económica y polttlca de las 

naciones, l lberacl6n nacionál, respaldo a la polltlca del Buen 

Vecino y el cumplimiento de la Carta del Atléntico y los acuerdos 

de la Conferencia de Teherén. 

A nl.1Jal tntcrno el pro¡¡ rama busca lograr I • autono111ta 

económica y polltlca de la nación, desarr.:.llando los principios 

de la Revolu~lón me)(icana, la autonol'lla económica y polltica oe 

la nación trente .al eKtran~~ro, llcd':.ar la Influencia e)(tranjera, 

elevar el nivel de vida de .as masa~ populares, Incorporar a ios 



lndl1enas al progreso de y 

desarrollar la educaclónil25). 

En este programa Lombardo '.·deja,, c_l,a-ra 18.~·:·l-~pos.lbllldad de 
. . 

implantar el social lsinO en· nuestra;:_p~'t_s_;_dur_~~tf!t"''. ____ ia< Ca·y-unlura de 

la Se1unda Guerra t1undlal\iy _--~r0po~~--:_ ¡'_~·~-~:~&'.-é~';~-~;:/~on tlnuar con 1 a 

Revol uo lón mex lean~! EtÍ t&,_, 1-\1~:~¡.'~ '..no_--~~~ 
... 

18.--¿oportunldad hl•tdrloa 

para que se instaure·-· de:.,,-;h·~-~¡,,~:~,,y';- de ·.:lnmedlato el récimen 

social lata .en et _m1J_nd~1 condlclones hlstórlcas 

domé•tlcas, nl las ·clrcunstanctas lnternaclonales hacen propicia 

esa tarea. 

Para Lombardo el siguiente paso de la Revolución mexlc•na, una 

vez terminada la guerra, ser~ al desarrollo económico del pala, 

una especie de revoluc~dn industrial en que participen todos- los 

sectores sociales. Concebta que el desarrollo de las fuerzas 

productivas era indispensable y reconocla que el desarrollo del 

capital tsmc favorecla fundament~lmente a Jos capitalistas, pero 

también el resto de la ncctedad se verla beneflc1adnl1261, En 

suma, dadas las condiciones Imperantes, según este Programa, la 

Revolución meKlcana no luchara en la posguerra po< 1 a dlctadura 

del proletariado, ni luchar~ por el soclalismo, sino que una oez 

termlnada la guerra mundial, se debla iniciar una lucha poc la 

llberacl6n económica de Ja nación mexicana, es decir, una lucha 

antlmperial lsta. 

Una idea que pormanecló con9tante a lo largo d~ lu. vida do 

Lombardo, sobre todo a part!.r de \os al'los cuarentas, es que en 

muchas regiones del pais la revolución no ha llegado nl para 

mejorar económicamente ni pueb 1 o, ni para 1 lberarlo desde el 
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punto de:vista social, ni desde al punto de vista politioo. Desda 

al ioblerno alemanlsta la Revolución •eMlcana se halla estancada 

-y en . .-algunos aspectos parada en seco. 

habar· aceptado la responsabllldad 

Por el 1 o, Lombardo dlca 

de ser candidato • la 

. presidencia da la Rapúbl lea, en 1952, para ochar a andar otra voz 

la Revolución •aMlcana, dentro de sus cauces li•ploa y laglti•os. 

Durante su campaña electoral destacó que si queremos construir 

un HéMico nuevo es menester darle a la Revolución •eMlcan3 •As 

ambiciosas metas que las del pasado. O la RevoluclOn •eMlcana 

camina a un ritmo acelerado, o nuestro pais entrara en una etapa 

de declinación que no puede concluir sino en ¡raves convulsiones 

y leva,nta•lentos de nuestro pueblo. En otras palabraa, la 

RevoluclOn aeMlcana debe acelerar su propio destino y no Intentar 

siquiera detenerse en la vla que ha elegido, que es el camino que 

la ha impuesto el pueblol1271. 

Por eso afirmó que se debe hacer de MéMico lo que hasta ese 

•o•ento tt9521 nuestro pals no ha sido; acabar con la miseria 

•aterial del pueblo, acabar con uu •iserla •oral, acabar con Pu 

ignorancia, acabar con el privilegio y hacer de este pueblo un 

pueblo robusto, rico, sano, alegre :ii respet.able. 

Esta tarea no sólo no se ha cumplido, 

aspectos no se ha iniciado todavla. 

sino que en muchos 

AGi, podeftOs obtener como co\orarlo de Lombardo que no se ha 

concluido todav:a la tarea de la Re\loluci6n, no se ha terminadü 

todavla con el aspecto semifeuda; de nuestro pa!s, no se ha 

acabado con les caciques. tic es por culpa de los re\loluclonarios, 

sino pcr culpa ~e la contrare~oluclón, ~a Re..,olución no habr~ de 



concluir sino hasta -que ·10~ pr~ncipal~•.-idealaa -da nuestro puablo 

ge hayan cumplido Cabalmente¡ no'hemos· adquirido todavia nuegtra 

independencia, nuestra verdadera 1ndependanoia 1 nua•tro derecho 

de autodeterminación, nuegtra facultad de gozar plenamente de una 

positiva economia. 

Adem•s de por la falta de voluntad polltioa, el lncumplimlanto 

del programa de la Revolución mexicana •e expl lea on Lombardo 

porque las ravoluoione• politicas •en ripidas, pero ••• 
tranaformacionea sociales son lentas, sobre todo en 1 os paises 

lncultoa y de gran heterogeneidad como al nuestro. Sln convicción 

real, sln capacidad palpable, !S ln honradez, ain ospiritu de 

aacriflfla, la Revolución no puede avanzar. 

2. - El Estado. 

Aunque como hemos apuntado en el capitulo anterior y en la 

introducción, Lombardo Toledano es considerado como un hombre de 

Estado, no desarrolló una teoria propia del Estado y sus estudios 

sobre éste son muy escasos, Cabe aclarar qua su concepción del 

Estado se ubica dentro de In 11 amada teoria marxista 

Instrumentalista que intenta responder a la pregunta de por qué 

sirve el Estado a los intereses do la clase dominante y no tanto 

cómo opera el 

capital lsta. 

Estado para mantener y eKpandlr el 

La teor1a instrumentalista parte del hacho de que 

siatoma 

la clase 

dominante es aquella clase que posee y controla los medios de 

producción y que debido a su poder económico es capaz de utilizar 

ISS 



el ·Estado cotDO su instrumento de dominación de l'a sociedad. 

Para" Lombardo el Estado es, en teor la, la organización 

juri.dlca dB_ una na.ción-: el conjunto de normas y de instituciones 

por encima de !OS intereses de 

los individuos y-de lo• grupos o clases que inte¡ran la comunidad 

lúimar\ai:·Ja- crlstat i~aclón poi itica de las ideas del hombre¡ la 
: . . - . 

SU.Da _Y -1_a -Superáclón de los deseos y de 1 os idea 1 es de las 

-p~¡.SQnás-fis-fcas, en una unidad permanente e impersonal, dB fines 

perpetuos y supremos. 

En la f.eal idad el Es lado es otra cosa. incluye un pueblo 

dividido en clases, un gobierno que se lncllna de un modo 

··inevitable en favor do alguna de e¡ las y se convierte en su 

protector, negando su caricter teórico do institución neutral 

ante la lucha de claseetl28l. 

la organlza~lón juridlca y politlca de la 

sociedad. El Estado es el que refleja su estructura, el régimen 

de producción que prevalece y las relaciones entre las diversas 

clases sociales. En la época de la esclavitud, el Estado se 

hallaba en poder de los propietarios de los esclavos. En la etapa 

del feudalismo, el Estado era el instrumento de tos prcpletartos 

de la tierra. En el perlado del capital lsmo, el Estado e• el 

instrumento de la burguesln propietaria de los instrumentos de la 

producción. No hay Estados al ma.rgen de lns clases sociales o por 

encima de ellas. El Estado es siempre el instrumento de la clase 

social dominante. 

•La clase social dominante en nuestra época es la burguesla, 
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que impone, a,- travéS __ del .. _Estado, al conjun.to .. de la sociedad, no 

. _, ;_·-- - -. ,que penetran en las 

:d_':'·J~_r-l_!i!~- _v_er~·la ;._- perspe:_c_tlva histórica. Sin 

embargo, -~de:la __ _.m.lsma suerte la .esclaVttud fue un régimen 

tran11,i_tor-la, et' feudal 1Smo 1 el régimen capital lsta 

es __ un 11ls_teñta tra_i:i*.~to'rlo de la vida social•112e1. 

De _aaU'~r~;;;_con Lombardo, _e!!-~" paia económicamente dependiente 

en buena proporción del extranjero, el Estado llene que ser 

Sob~rna~te y productor, dirigente de la producción nacional y 

coOtrOlador de lo• aervlcioa p~blicos. Esta función no es una 

_función soclall11ta, como Jos ignorantes afirman, sino una IQ&dlda 

de elemental nacionalismo para defender el patrimonio de f1é1<.ico y 

su porvenir Inmediato sin sometimiento e1<tranjero. 

En un pals semicolonlal como el nuustro, es precisamente el 

Estado el que debe realizar directamente las tareas fundamentales 

del desarrollo económica, con tos recursos propios de la nación, 

con el objeto de qua el progreso material de nuestro pals se 

realice con lndepencla respecta del e1<tranjero. La libre empresa 

en Héxlca, es decir, e 1 •• capl ta 1 mexicano dedicado la 

especulación, asl como el capital norteamericano amparado can los 

nombres de mexicanas que reciben una Iguala por este sevlcio, na 

puodon nl progr~m~t 111 lluvar a cabo ~• progreso económico del 

pueblo y de la naciónl1301. 

En la óptica lombardista, en México no podemos hablar do una 

burguesfa lndopondlento del Estada y del extranjera, con recursos 

y fuerzas bastan tos para proponerse el desarrolla rti.pldo y 
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autónomo del pais. Por el lo. la intervención del Estado en el 

daaarrol lo de nuestro pais, COlllO 

coordinador dal proceso acanómlco y 

impuesto por la historia, por Ja 

de 

productor, director y 

loa servicios, ha sido 

nacecidad de impulsar el 

progreso independiente da la nación. E J capitalismo da Estado 

consiste an hacer da la iniciativa privada un factor secundarlo, 

tanto an Ja producción como en la dirección general de la 

aconomJa. Por esta razón, todo lo qua significa condicionar los 

Interesas privados, nacionales o extranjeros, al interés 

colectivo del pueblo, constituye la ónlca ruta posible para 

lograr una democracia progresiva en nuestra patrla11311. Frente a 

la tara~ de la transformación social, el papel del Ea tado es 

excepcional; a ~¡ corresponde el esfuerzo mayor y a él, 

consacuencia, la més grande responsabilidad de cambio. 

En un pala sin recursos financieros, sin experiencia, 

industria, sin fuerzas productivas, el Estado, obl 1gado por 

en 

sin 

las 

propias clrcunsatanciaa, empieza a suplir a In Iniciativa 

privada, que no esté representada por capitales nacionales, sino 

por capitales extranjeros. Surge ontonces el capitall!:11no de 

Estado, en que ol Estado asume ol papel de productor directo, de 

administrador de Jos serv lelos púb 1 leos, de regulador y 

canallzador del crédito públ Jea y el papel de director del 

comercio exterior y del comercio doméstico. 

El Estado al dejar al llberallsmo, el papel de pelleta de los 

particulares y de coordinación de los esfuerzos individuales se 

puso al frente del progreso de Néxlcol1321. 

Por ello plantea que si el Estado tiene responsabilidad de 
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desarrollar, organ_lzar y controlar el proce•o econ6mlco, •• al 

miis urgido de téc_nlcos y especial lstas en ciertas actividades. 

Mientras el_ Estado tuvo sustancialmente la mlal6n de pal lela y 

Yl1l l&nte rioclurno,_ las ónlcae profe!Jlones que incorporó en su 

aana·-fueron las de mll itar y la!:!i de abogado. Pero el Estado al 

pasa~ de_papel da vl¡tlante al de actor debe crear sus propios 

cu.adras.' sus. propios profeslonlstaat 1331. 

Asimismo Lombardo se convirtl6 en el principal Bl'tlflce de la 

al lanza del Estado con 1011 trabajadores, en que el Estado 

respete la independencia polltica de las organlzaclcnea obreras 

y no lnlerven¡a en el seno de las •indlcato11. En la CROH, hasta 

1926, Lpmbardo aceptó y justificó la al lanza da la central obrera 

con el l'églmen 1 dadaa las dlf lcul tades por las que atravesaba el 

p•l• y las necesidades de la reconstrucción nacional después de 

los ai"los de la 1 ucha &l'mada. En 1 a CGOCH, fundada en 1933, 

Lombardo luchó por recomponor la alianza entre el Estado y el 

movimiento obrero que se habla roto, tanto por la crlsls poi ltlca 

de 1926, como 1 os efectos de la cr 11111 s económlca 

lnternacional en nuestro pal s. En In CTM la al lanza sirvió para 

alcanZlill' el proyecto nacional lsta, pero a la eal ida de Lombardo 

esa alianza sirvió plilra modernizar el sistema capl tal 1111ta. 

fortalecer el poder póbllco y someter a los trabajadores ~I 

Estado. 

3.- Capitalismo e lmperiallsmo. 

La concepción lombardista del capitalismo y de¡ imperial lsmo 
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se ubica ·deritro del 'marxisino clé.siCo, y leni~lsta, 

s 1_ n aP_~rta'r:·_ L"ainb.irdo·,. nad'.i'.. nue'lo, -sal"'º e I·. apl lcar- est~ _ c-~·~o~-~~iÓn 
Pa~a- l_a·'.~~P-~_l~~cl~-~ d~ -la ~~.i-ld-~d- mexicaiia. 

Con base_. &n su· tecturD. de los textos cÍ.és19'os del mars lxmo 

régimen cápttallsta es la 

las fuerzas productl'las·: y 

IB.s _f-elilcl<?nes- dG producción de los bi-enes que sustentan a la 

so.Cted.&d'._).---_18.--manerB. en que esos bienes se distribuyen. 

· .-, .. Ei .-obref.O- trabaja para el capital lsta o patrón vendiéndole su 

f_Ue'rz~--d9 trabajo, por regla general, por debajo de su valor. La 

clase capitalista se apropia de la diferencia que hay entre el 

valor de la mercancla o servicio producido por los obreros y el 

s&larto que reciben. A esta diferencia se le llama plusva.lta y 

constituye la fuente principal de los ingresos, uti l ldades o 

ganancias del capital lst.a. 

En el sistema capitalista el hombrP. se convierte en una 

mercancla y por lo tanto en un objeto de la oferta y la demanda, 

en un ser que no disfruta de la libertad de decidir el curso de 

su vida, ni tiene acceso a los beneficios de la civil lzaclón y de 

la cultura. 

SI la propiedad de los medios de producción dejara de ser 

propiedad p~ivada y ne transfor~a on propiedad social, do toda la 

sociedad, el producto del trabajo, quo constituyo la riqueza da 

un pals, se podrá. distribuir de !.In modo justo y -desaparecerán la 

plusvalla, en su forma actual, y la lucha de clasesl134J. 

Producto de la experiencias históricas de su época, manifestó 

que dentro del réglmon eapltallsta se da la agudización de las 
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oontradiocJonas fundamental as coz:no, la· lucha 

Ja rebelión da 1011 pueblos dtb~las 

da_'· ~las~s; ~: mediante 

contra e-~ 1 os pa_ises 

imperial lstas qua los expl ot.an, las crisis y las depresiones 

económicas y los antagonismos intarlmper_lalistas: 

De manera errónea concibe qua la lucha de clases no sólo se 

manifiesta de maneta violenta, sino también en numerosas huelgas, 

en la ocupación de las fébricas para evitar su cierre y la 

desocupación en masa<l~SI. A partir de Jos a~os cuarenta se puede 

notar que la lucha de clases no se manifiesta de manera violenta; 

las huelgas que se roaJizan no ponen en entre dicho el sistema 

capltallsta y a pesar de las desocupaciones en masa no se dan 

levantamientos proletarios que atentan contra al capital 1smo. 

Entiende que dentro de la crisis general del capital 1~11110,. qua 

es una crisis histórica, se producen las crisis clcllcas, ras 

periódicas, causadas principalmente por la contradicción que se 

da entre la tendencia del captt~llsmo a desarrol Jar las fuerzas 

prcductlvas como si ne tuvieran limite, y 

del mercado1 acumulación de mercanclas 

la llmftaclón natural 

qua no encuentran 

compradores; deocensc del ritmo de la producción industrial 1 

desocupación y baja de valo~as1 medidas gubernativas para aplazar 

la catllstrcfe general; periodos de recuperación que nunca 

sobrepasan les niveles anteriores a la crisis y, años después, 

otra vez, el fenómeno de la superproducción, del descenso do la 

producción, etc. Dentro de la enferm~dad cróntd~ 4u~ pddece el 

sistema capital lsta, se presentan depresiones y crisis clcl leas 

que agravan la crisis general y transforman Ja economJa de casi 

todos Jos paises capital is tas. Las crisis no se evitan ni se 
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controlanl1361. S1n embargo, estas no han sido tan agudas co•o 

para haber provocado el derrumbe del capltal1smo. 

La tesis lombardlsta acerca da que existen varias 

contradicciones dentro del medo da producción capitalista, que 

sirven para minar el propio Imperial lsmo capitalista, habiendo 

tres factorea que contribuyen a ellor 11 Ja lucha de clases 

dentro da las mismas naciones de gran desarrolle capitalista, 

estimulada por las Inevitables crts!s económicas ciclicas y el 

desempleo permanente del capital lsmo1 ... continuadas 

rival tdadas tntartmpartaliatas por les mercados, lugares da 

inversión y fuentes de materias prlmas1 31 'ª' ccns tan tes 

revoluc,iones da lndependoncta en el mundo colonial y 

semlcolonlal, engendradas por la misma penetración Imperialista, , 
no han sido comprobadas por la historia, af\.a.ln en 1 a época de 

Lombardo. Su corolario acerca de que estas contradicciones del 

capital lama en su faso imperialista han servido para promover el 

avance del goclal tamal 1371, par no haber sido comprobado por la 

historia resulta ser Impreciso, 

Acierta al decir que el slgtema capitalista se destruye por su 

Ineficiencia, produce efectos sociales tales como la 

sobrepoblaclón y el desempleo, qua afectan principalmente el 

nivel de v!da de las trabajadores. La hue 1 Ra, sobre todo, 

demuestra la lneflcioncla del capital lsma pero a diferencia de lo 

planteado par Lombarda, al suspenderse la producción capital tsta, 

no siempre se genera la aniquilación de las relaciones 

socialest1381. 

Enmarcada dentro de una posición leninista, para Lombardo el 
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.1mp_erf8Ji1Ím0 ·capitalista ea al· obst•culo 

m-aterial ciJJtU-i:al y-.'.,:.;'d~~,o~·;i~"f:~,~~-- ·· de.1 

mayor del desarrollo 

pueblo de Héx leo 

ª ; 1 h·~ ,.. -E~-i-~d·¿·~- :.:,-.'u~--1-~s"~:~ como el principal centro · .. - . 
,,:;,· 

¡·mp8-S-fa=1 i·~~;;._·;·:· ··:·~-'i&ndci. e9ta ··uno_- da ·los temas 

~Peñ~~~i&nt·o·~_'cie- ;LC;mb-~rdo~--_'.-EI ".-·l;.parlal lsmo_ en el 

.:O~~~~-;;·i·-~~-.-- :t'~-r-~i~tor-ia1. 

prlnclpales del 

mundo moderno ya 

no-•• ~S:aa - e-'Jí 18. sino ••• bien en la 

damlnaclón económica por- ·medio de inversiones de capital 

ewtranjero. Aón cuando un gran nómero de paises son jurldicamente 

independientes; son muy pocos paises loa que tienen un papel 

lndapendlanta real. 

El lmperlallemo ea fundamentalmente un fenómeno económico. El 

alatema. de producción caplto.llsta ! leva la competencia a todos 

los mercados, hasta que se forman los monopolios y se enlazan 

entre si por un tiempo y para objatlvo5 ccncretosll391. 

Retomando los conceptos marxista-leninista, ~embardo consideró 

al capltallsmo como la contradicción entre el cada vez més grande 

desarrollo de la producción que por medio de la división del 

trabajo se convierto en un fonómeno colectivo, y 1 a apropiación 

lndlvldual de \o producido, que boneflcla solament~ a una 

minarla. La contradicción entre la producción colectiva y la 

aproplaclón privada del producto se agrava por el desarrollo del 

mismo régimen capital lata; la periodicidad de la crisis en que 

esta contradlcclón se manifiesta se reduce y la crisis se vuelve 

mis profundali401. 

Para Lombdrdo ül dasarrollo dal cap1ta11soo hn conocido vario~ 

periodos o otapas. El primer periodo del desnrrol lo del 

capitalismo comprendo la liquidación de las formas mate~lales. 
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poi itlcas. e_ ~ldéOlóglCas del feuda.l lsmo¡ 

llbre.ConCúrr~ncla· en la' pr.oducclón y 

el advenl•lento de la 

en la clrculaclón de 

•ercanclas. La·-- bur¡uesta· es ~na ·_clase rev_atuclonarla que l111pulsa 

lat1 fuerzas~ _¡:>radU_C_tlVa~ ·.Y~ des.~ruye las trabas para el progreso de 

la '-fllos:ofla y la•--clenclaa, que contribuyen a levantar un nuevo 

ré¡l•en social sobt·• las ruinas del slvte•a c•duco del p•sado. 

·En l_a etapa sl¡ulanta, cuando la bur¡uesla ha ! legado al poder 

y se desarrollan las nuevas fuerzas productlvav, hablando una 

co•petencta entre los nuevov estados, explotando las riquezas de 

otros terr 1 tor los. Paralela•ente lo• propietarios de los 

lnstru•entos de la producción entran en abierta co~petencla, en 

que los más rlcov dominan a 1 os •A• débl les, reflejAndo11e el 

fenómeno de la concentración del capital en •anos de una •In.orla, 

cada vez ~•• reducida, y el fenómeno do la centralización del 

capital, preludio de la formación de los monopol los. 

HAs tarde ocurre otro salto social. Está representado por el 

triunfo de los monopol los sobre la 1 lbre concurrencia. E 1 

cap ita t ls1110 1 que ha 1 legado a su cu.abre, empieza a dccl lnar y 

entra en su ültlma fase, la del l•pnrlal lsao, que se caracteriza 

por la exportación de capltkles a los paises subdesarrollados. 

Cas leyes objetivas de la sociedad en esta etapa, son la 

exprefilón del capital en el Amblto nacional e Internacional, y 

del reparto de 105 pueblos atrasados entre las naciones 

lmpertallstasl1411. 

Para Lombardo el fascismo es la expresión mAs clara y mAs 

acabada da lmp<!rla\ ismo, por lo que la lucha contra e! fascismo 

debe ser perpetua y eterna, hasta que se 1 lqulde al fascismo del 



mundo entero; Habla tnterpretaciones, con laa cUates ne 
- . . . 

simpatizaba Lombardo~ que soatenian que habla. dos· gl:Jerr8s,· a 

par-t_lr del _momento en. que, durante la Segunda Guerra 11undial, · J_os. 

alemanes hablan penetrado' a··terrlto~-to- sovJét.tco. ·,.Úna ·era .da· 

guerra justa de la Unión Soviética contra· Alemania y "'la 'guárra 

injusta de los al"e111Q.nes contra loa soviéticos, "por ·-~l hecho de 

que -atacaban a un pa1s socialista. La otra era la -guerra 

lnterlmper1alista entre los propios paises capltaltstas. Esta 

Interpretación de dce guerras ara de les trotsktstas 

-prtnclpalmente-. Habla otros que sostenlan que habla que ayudar 

a los Estados Unidos en su lucha contra el fascismo, por-que ea 

ese pats el ónlco que puede resistir y vencer a los alemanes. 

Lombardo no sostuvo ninguna de esas Ideas. 

En un mitin en la Arena NéKlco, el 14 de julio de 1941, 

Lombardo recuerda haber dicho lo sl¡ulcnte: 

no hay ni dos guerras, hay una sola, ni vamos a ayudar a 

los Estados Unidos, porque si Alemania tr-lunfa los vencidos vamos 

a ser nosotros, no solamente las Estados Unidos. Nosotros somas 

antifascistas a ultr-anza, ~docidldos antifascistas, y vamos a 

pelear contr-a al fascismo por nuestros Intereses nacionales, no 

por ayudar a ningún otro pais del mundo. Todos los antifascistas 

del..:.1110~ a~uciaroos &n cada pais, en el escenario del Continente 

americano y en el escenario del mundo. Tenemoq~ antagonismos con 

el l!llperlallsmo ncrtenmerlcano; per-o en este momento el pe! !gro 

mayar no es el Imperial tsmo yanqui, sino el Imperial lsmo na:i:l, es 

el mAs peligroso de todos; contra ese peligro mayor, asociándonos 
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con nuestros advarsarloa históricos y tradlclonala•. 

luchar• 1142). 

v .. o• a 

Para Lombardo hasta los niños aablan que el faaclsao ara el 

eneal¡o mortal del soclallaao. El pacto ¡er•ano-sovlétlco tuvo un 

valor puraaente-estratéglco desde el punto de vista polltlco: 

retrasar la agtesldn da la Aleaanla nazi a Ja Unión Soviética. 

Este pacto ae Interpretó de varias foraaso •• lle¡ó a aflraar • 

por ejemplo, que José Stalin se estaba volviendo fascista y que 

Hitler ya no estaba odiando aJ coaunlsao. En realidad el pacto se 

flraó porque a Ale•anla no le convenla abrir la lucha por todos 

Jos fra,nt.es y a lo• soviéticos los convanla prepararse aejor para 

la lucha que estaba por present.arsell43). 

Para Loabardo la ol lgarqula financiera e 

capltallsta ale•ana fue la principal responsable del 

Hitler al poder; el fascismo fue la dictadura del 

Industrial 

arribo de 

capltallsao 

financiero y constituyó la fllo~ofla social del lmperlallsao. 

Fue un férreo oponente del fagclsmo dende sus lnlclos. Afirmó 

que entre el capltalls•o deaocrátlco y el capitalismo fascista el 

prlaero era preferible. 

Como presidente de la Confederación de Trabajadores de A•érlca 

Latina tCTAL>. Loabardo e•prandló una Intensa ca~pnñn ~ f!n d~ 

conseguir apoyo polltlco para crear un frente unido anttfascl~ta. 

El t.i:tma principal de sus dlscur9os de Ja época de guerra fue 

el de la unidad de y entre las naciones Aliadas cont.ra los 

ene:nlgos comunes, los paises del Eje. Consecuentecente con esta. 

invocaba ia i•portancla de la solidaridad entre Estados Unidos y 
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Latinoamérica, sin dejar de crltlcar o prevenir contra al 

lmperlallsmo estadunidense, conslderAndolo como ••• ene•lgo 

permanente de nuestra independencia, de nuestra libertad interna 

y de nuestro progreso•, aunque durante Ja coyuntura de la guerra 

los pueblos de Latinoamérica deberian unirse a Jos elementos de 

lo• Estados Unidos que se opongan al fascismo. ol cual es al •6.s 

feróz de todos Jos imperial ismosl1441. 

Para Lombardo al lmperlal lamo posterior a la Segunda Guerra 

Hundlal, una vez derrotado el nazifaslsmo, se caracteriza por su 

dabi l itamlenta en escala mundial, pero, se ha concentrado en un 

solo palst en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que el 

socialismo sa ha concentrado prlcipalmente en la URSS {pais que 

también salió triunfante de la Segunda Guerra Mundial l. Con ello, 

considera que al iniciarse la posguerra se da una lnestabllldad 

en el mundo por falta de paz y la amenaza permanente de 

mundial entre las distintas potencias 

dicho, entre los distintos bloques. 

lrnperlal istas, 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el 

nor teamer 1 cano organizó una campai'la en contrn 

guerra 

o •ojar 

de las 

organizaciones procomunlstas o slmplemonte nacionalistas en todo 

•• mundo capital lsta y en especial en América Latina. 

Paralelamente el gobierno norteamericano inició una cruzada para 

imponer a todos los paises del 

l lberal lsma económico, OMlglendo 

barreras al comercio exterior. 

continente americano 

la supreglón de todas 

el 

las 

En i944, durante la Conferencia de Chapul tepec, se presentó el 

Plan Claytan, que tomarla forma como acuerdo internacional on la 
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Conferenc.111::·_~".I, :; lá Habana Ce .. ~ e.br&da -·el"! .-.1946, en 1 a 

renego~iÓ .~1--á~a~:cel ·.e ~-~-lr~ - -;_¡ oa' ': pals&&:.; '1at_lRoam&r1canos 

cual •• 
y lo• 

Estados; U_nldos, .t-~_.:~-~~-~;J-~~:'.·-·~.~:·,::·:~X;o~:~·~c-ló_n.- ·Y la no restricción del 

c-apl_t~l_·i~-~o_ n_-o·r·t~~sD~:~.~~-~no:_,'.~~~-~;;_q~~ _ _,_.-lnterv lnlara en las economias 
- -- ", - ··-~-- ''•"--''' ·• /_, ' . ·-' - ,.. - -- . 

·- ,_- _.. -. '. -i -- -; 

norteamer_icano~ se ~~~oyó ·-en(I oá sitc_tores reacclonarlos y proplcló 

var tos gol pes de EstadO -que· a_lejaron del poder a los grupos . '' . - - -

opuestos a .sus t'~-~a~es;-.f_: ___ O_t.;:oa/- cOmo- México, 11e vieron obl lgados 

a.neis;oclar_,con al __ l!"P•rf~--ll•a:i_-o sus_politlcas da desarrollol145). 

4.- El Capltalls1110 de Estado. 

La Constitución de 1917 liquidó la doctrina liberal q~e ri¡ló 

el proceso económico y \a polltlca hacendarla del Estado durante 

toda la vida del México Independiente. Con la reforma agraria, 

que representa la mé.!I ¡rande lntcrvenclón del Estado en le 

historia de la economla del pats, al reconocer que corresponde a 

la nación el dominio directo de las rlque%as naturales de su 

territorio, y al establecer el prlnclplo de que la propiedad 

privada es una concesión del Estado a los part.lculor-eg y no un 

derecho inherente a la persona humana, creó las bas-cs jurtdlcas 

para el desarrollo econó111ico lndc¡:icndicnt.e de M'n1tco. 

Como vlmo~ anter-lormonte, con el gobler-no de Plutarco El las 

Calles 11924-19281 se dieron los primeros pasos en firme para 

reafirmar la rector-la del Estado en la economla al crearse el 
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·Banco de HéXioo como banco cantraÍ de· la•:nación,_·- .las, primeras 

carreteras, y.obras de lrri¡aclón, impfant8ndo- una nueva-pollt.lca 

económica, A partir de· entonces ee ,inicia- el capltall•mo .de 

Estado, --con-·.1a .formación da -~mp~es&~/~-~~~~~~-tl'."ª~--',d• ~"r&nsportes, 
comunicaciones y de 11ervlcios_-:~i:i:_bl··i60~·-i·:_;~_~opl8dad de- la na~ión )I' 

dlri¡ldas por el ¡ci~larno como l~stltuolonas:dagcentralizadas del 

Podar Pübt leo. 

Bajo la óptica lombardlata·e1 .. caplt.altamo da Estado en un·pals 

-semicolonlal, como - el nue•tro, ea una forma pro¡reslsta de 

avanzar con independencia del extranjero, de mul tipl loar las 

fuerzas productivas y de suplir a la lniciatlva privad~ quo 

carece de capitales propios, Consiste en la formación de empresas 

productivas propiedad de la nación y dirigidas o administradas 

por el gobierno. 

El capitalismo de Estado no es un fenómeno o un proceso 

socialista ni se inspira en el social tsmo. En un pal e 

eemtcolontal, el capital lsmo de Estado es una forma prosreslva de 

evitar que el capital extranjero se apodere de las principal ea 

fuentes de la producción y de los servicios. E 1 capital tsmo do 

Estado en MéKico es un medl6 de defensa de los recursos naturales 

del pals, y de las industrias y servicios sin las cuales na so 

puede formular ni aplicar un programa de pr~¡rosa independiente. 

Es natural que a \os lnvcrsianlstas eKtranjeros no les agrade el 

capltal ismo de Estado, porque les impide conlr-ulai los r.;~jcrc:: 

no¡aclcs. Tampoco puede s1mpatizarle9 a los banqueros privadas et 

capltal lsmo de Estado, parque toda el mundo sabe que en 1 os 

paises en vlas de desarrollo económlca, es el capital financiero 

169 



el que al flnal del proceso •• queda oon la• gananclaa de la 

producclón del campo. 

se111olosl146>. 

de la producción industrial y de 1 os 

El capitalismo de Estado da un 

desarrollo de las fuerzas productivas 

lmpulso 

del pais, 

progresista al 

proporclonando 

capital para invertirlo en la• &reas donde las fuentes do capital 

prlYado son insuflclantas y promoviendo la independencia 

eoonómlca nacional. 

De acuerdo con Lombardo, la solución a muchos problemns de la 

lnduotria y do la economla mexicana radica on la mayor planeación 

estatal y en la mayor naclonallzaci6n. Esto es necesario para 

coordlnp.r al desarrollo de la agricultura y de la lndu• tr la 0 

coordinar el crecimiento dol Ingreso del consumidor la 

producción, tener disponibles grandes cantidades de capital para 

invertirlas en lns éreas de la economia més determinantes del 

desarrollo Integral, y terminar la dependencia del pals de las 

inversiones OKtranJorns y do 1 ;:a venta de materias primas y la 

compra de bienes de capital en los mercados ewtranjerosl147J. 

Para él la intervención directa y decidida del Estado en la 

vida económica de los paises atrasados, no puede considerarse 

como una pol ltlca social lsta, Se trata del capital lsmo de Estado. 

es decir. de la concentración de Jos esfuerzos nacionales para 

~allr de la etapa de atraso .. n qu~ ha vivido el pueblo y 

facilitar, por este medio, el desarrollo de las fuerzas 

productivas en provecho do mejores condiciones de vida y del 

desarrollo nacional sin sometimiento a la!i fuerza!I económicas del 

ewtorlor. 
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. - ... -.... ' 

E~ _un~ ._'ép~ca .. en ·q_ue.:.·".'1.:_m~-~-d?-: ,'&st•·: .. -: dlv_lcildo · en dos •latamas 

ec_onómlcoa ·'y ·--~oci~-1 ~·- ~-~ .. P~.!~ t~!-,_--r.~ 8:'_l):.q~~ e r_ lmper la l_ tamo trata de 

evlt~r<·ia·--'em~~c:i~a~·_io~i:-da'_":;_9u~>6_ol~nl~:!' al c;ap~tal lamo de Estado 
. .- '"'· 

f.epr-esent• unB.._polltlca de nactcnaltsmo auténtico. En nuestro 

p~la, ,~-.~~ué~·;:~~·.-:1~--R.avo~-uclón m~xlcana y 
_:, - ------·--·· ···--·- ... _·,_ - - '' -'. : . . ' 

como lo1ro de ella, con 

un proceso de reforma 

a1rarla, ·abras .da lrrl1aol6n, crédito a1rlcola, nactonallzación 

da los. ferrocarriles y del patróteo, creación de n\levas plantas 

de aner¡la eléctrica, oon&trucclón de carreteras, formación de 

empresas descentralizadas y la creación directa de empresas para 

atender las nececldades de 1 os serv lelos, constituyen ejemplos 

tlplcos, no sólo de la lntervenc16n dal poder pUbl leo en la 

economia del pals, sino del capitalismo de Estado. 

Para Lombardo el Estado debe de ser productor, director, 

conductor del proceso económico y gula de las fuerzas productivas 

y de la poi itlca comercial internacional, si no se qulere 

mantener a las masas en el nivel infrahumano en que vlven, y que 

sólo una mlnorla aumente sus fortunas, haciendo todav la 111A.s 

patética la forma Injusta en que se dlstrlbuye la ronta 

nacional 11481. 

La gran diferencia que existe en un pais capital lsta de Estado 

subdesarrollado como México, y el c~plt~ll~mc de E~tado ~n !As 

grandes naciones Industrial Izadas e imperial lntas, os quo en tos 

paises subdesarrollados el capitalismo de Estado es una fuerza 

económica que se opone al lmper inl lsmo, en tanto que el 

capital lsmo de Estado on las grandes naciones capitalistas no 

esta al servicio de la nación ni pertenece al patrimonio de la 
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nación; slno -. rOs---~O·ri.-o~~lo•~ _cartlifea ·y monapoflos que a través 

da 1 sOb1er·~a-· c-~~~_tr_ol ~~_>e~á- ---~.:~m~"::,-~·e . .1 a ·aconOaifa í 149 J • 
. .' ·.e :· 

e Para·: -L·a·~bard~--. -:qUeda_._ -~-¡;~~--t.~A:t~ -~-el a·~o·: ·. que 'el cap! tal lsmo de 

Estado_. ' en-:.-~-~:,<:~~--!'~ _,-~;~·•m'1c~ 1;_~-~-~'a.'i ~ ~domó·- e J 

·sac'ial 1'salo;- -~º·~-~<·r~':-_::~c;"ri·t;i~;~·alU~íón -_-á.f i rma, 

-~ll ,-~_:;_ -:~~p{i~_.(i_.ri'a \~'.;u~;~·.:<-~o - · h& -- ··&upr !mido la 

nu!Jstro. no es el 

ya que vlvlmos en un 

propiedad privada. 

R-i!pt::~·~~t~:._-Uiiá forma f~Pórtante para formar el capital nacional, 

Pals,-- elevar rendimientos de la 

transportes y las comunicaciones, 

dlfundlr al comercio exterior, y en suma, progresar con 

Independencia hasta que Héxtco sea una nación plenamente soberana 

y no un pais dependiente de los monopol los norteamericanos. 

En 1957 Lombardo del lneó 15 puntos en que proponta las 

t4ctlcas de promover la Independencia nacional, elevar el nlvel 

de vida y la democracia politlca: 

l. - Impedir la concentrac~ón do 1• destruir los 

latlfundlos, prosogulr la reforma agraria a un ritmo acelerado, 

organizar financiera y técnicamente a todos los trabajadores del 

campo, elevar el nivel de vida de Ja población rural. 

2.- Orientar las activldbdes agrícolas y agropecuarias hacia 

la satisfacción de las necesidades del pueblo y de la industria 

nacional. 

3.- Nacional izar la Industria bAslca lelectrtcidad, carbón, 

hierro, acero y la lnd~strla quimical. 

4,- Expedir una ley que establezca las condiciones básicas 

para las tnver!>lones e11t.ranJeras, tanto para prl!s tamos 

privados como para los prestamos de lnstltuclones de carácter 
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int&rnaclon8.1 ·Y _para lnv&r·alones d!°rectaB. No· ae: _P.e.~mlt.1.r:~n lo• 

capitales ex~r•n.J~f~~·-· · q.u!· b,~~~·u.e,n ::·:1~·1{~-J-o~faj:~¡.",Í_:~-~ '.·~~~-~·c~·r~Os ~- no 

rencvab 1 ea o· ded lcar••.;~ -· 1 aa·· ·· 1,;du~-tr 1a·9 '}.: ci'.~-~-e~··. - d~·;:- ~- ·'.-~:~: ac·a-nOm la 

nactonaf, >L.<:::· :,;.~ 
'{' - ·' :-'·'- ':.' ', - .'- ,:; __ , 

e• t:: :: :o:::::.: a.:~::: t: ::u1:; :::• 1 :~~t~~tEf ~d~í!~~~~~tt!~~t: 1 
e réd 1 te necea ar 10 p&r~-:-·su·-.-_Ci"eS~r·r"'~1'~'-~-~ :,.: ~·-.2~~- .~~-·""'~-~·~~·~_:·2; ,,-~·~=- ::~~~~-'-':: .. : 

en :1-.:-":-S:~~~1:~-~:i t~-r·a - y la 

1 nduatrla. 

7.- Establecer el control de cambios. 

e.- Expropiar y nacionalizar los monopolios de lo• servicios 

púb 1 lcoa. 

9,- Formular una polltica de Impuestos qua estimule ~ las 

Inversiones y gastos Innecesarios o supérfluos. 

10.- Imponer limites a las eananclas de todas las empresas y 

que las ganancias sean relnvertfda~ en sus mismas actividades o 

en otras que el gobierno autorice. 

11.- Organizar un sistema nacional de control de precios. 

12.- Un salario mlnlmo adecuado para satisfacer ••• 
n~cecldades de In familia d~I trnbajador. 

13.- Escala movll de salarlos y pensiones con el fin de que 

au=enten automAtlcRmente con c~da elevación del cinco por ciento 

en los precios de los articulas de primera nececldad. 

14.- Diversificar el comercio exterior. 

15.- Re~ormar la Constftuclón para establecer un sistema 

electoral que facilite la creación y garantice los derechos de 

partidos politices permanentes. For~ar un Registro Nacional de 
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Electores, pe,r'ltiane~t~" ·;·.0 na :·,·a,.·¡~·i~~·b·¡~-: ... Crirar los argant•ma• de 

1 as cua'l-~s~-¡-~~-·:·p-~·~t·i~;;,-~ ~-~·~;~t.(C"i.·~;;h·y~--~e_ctt!.am~;.t• ·en 1 a v ig 11 anc!a 
··~ ·. 

de.1 p·r.·O'~~sí:I; e'I ecto~:ál ;·>· l~-9 t~'f~·~:·,,· .un·· 's r•tema ··da · represan tan tas 

pr~p~rc°I~~·~-¡-.. p:ra 1 a "1 n .. ~!.•:·~~~n··::;;~'~·;-~'· r~~·:·.::~:·.-~:i:.;:~ta111fantos. da 1 as 

-1 al1& .. i'~-{..:;·~~;-·. -;¡¡:~-t-i1~f~·i;''~'.7fY·':': ;.;:t '¡·~;~~' . .-:~-~~~~-~~~'.:; i;lel Con¡ res o de la 

u~ .idn·i ¡·5~'-, ;~·:<,,.: ~:~~~0 : .. :- ~-;Ak~·Jt"i~)~;;':i .. ~'.;;. é;i:.-~·;c--~::6.fi~~-~-' 
Pa·~-a '·_:¡:96_~·'., ·-: L.0-mb&r·;'.~·;.:.~.~-~~-~;~~:~:~~-:: qu; .-,~-1 ya no ••• •• 

Estada; ~~-~·~-'.-~;'~-~1~~.~f~~·~\~'~Í~~~-·'.ti~·¡:~n-f-·~nte, 11b.;.~al _~- del s 1g1 a X 11. 

-No -'"D"·::i·a·in-J)OCi:;·~·~-¡_·, E-• t&do ... ~~~·~-¡'á'd-~r~:--;de: _,¡·a·- ·es t. ruc tura sem l feudal y 

~-•-~'¡_·~-~·¡·~;~~-- ciH~'~;-;~-~;Ja{;-~ :·1c;;¡-:~--r·e-v·a1~6ion&-ri~-~ de· 1910 a 1917, Ho es 

.,·J: Es t~d~·-:- ·t'. 1't·~b~~~t.e .:-~;,te·!, su _.-f Uncl.ón de produ~tor y adm t"n 1 s tradoi-. --· .--,' ' 

de la• .fue_ntes pr!nclpales d• la produccoón, como lo ara en la 

década de los ve!nteS. 

El Estado actual --d!ca Lombardo en los años aasenta--, ea el 

constructor de un México que va fortaleciendo su propia ser y que 

camina can pasos resueltos hacia un futuro, quo tiene como mira 

principal distribuir mejor la riqueza pública, desterrar para 

•!empre la pobreza y la •ls•ria, elevar el ni"'º 1 do "'Ida da 1 

pueblo, ampliar el régimen democrétlco y darle a nuestra patria 

una personalidad de nactdn 1 lbre y soberana ante ol mundo! 1511, 

En estas años sesentas, la última década de vida de Lombardo, en 

media del éxito de la pol1ttca económica conclda como desarrollo 

establ l lzador, que ofectlua~ente registró grandes avances en 

cuanto a crecimiento económico, concibió" una visión :::iu;,- optimista 

acerca de la función del Estado y el rumbo de la nación. No 

tu..,leron que pasar muchos años para que la historia desmintiera a 

Lombardo, pera esos hechos él ya no Jos pudo constatar, ya que al 
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grupo ·que a.dminlstrába -_a 1·· ~si~d~:::-:·~cÍ~d~~~::·~- ~un' proy_ecto de nación 

alejado Cada VOz·--aléS-de:·1Ó:~.-prl~6'í~i'o·~:.d~i·· C8Pital1smo da Estado 

expuestos por Lombardo. anterl'or'iia8'1t'8:·.-.· 

Para hacer poS_lbl8- "el :deSS:r't:01i'O--de1 
0

capl't.allsmo 

en Octubre de 1965
0 

Vicente ''Lo~bi:.:i-'J~:: ;~:~-~é~--~n~ 
d• Estado, 

propuso onte 1 a 

Cémara de-Diputados, un 

capitulo especial sobre· la rectorla 'del Estado en la economla¡ 

esa propuesta ea la siguiente: Hodlficar los articulas 28 y 29 

de la Constitución, e Introducir un nuevo capitulo titulado •oe 

la Economla Nacional• on el que se establezca que el desarrollo 

económico del pals tiene por objetivo aumentar 1 as fuerza11 

product.iva5 del pal5, util lzando los recursos naturales y humanos 

de que dispone, para elevar de una manera sistematica el nivel de 

vida del pueblo, incrementar el capital naclona 1, garantizar la 

independencia económica de la nación y distribuir de manera 

equitativa la riqueza pUbJ lea, La producción debera orientarse a 

cubrir las demandas Interiores del pals. 

Son atribuciones exclusivas del Estado la promoción, 

organización y administración de las industrias de la 

electricidad, energla nuclear. el petróleo, la petroquimlca, la 

quimlca industrial béslca, la siderurgia, las ferrocarriles, los 

transportes marltlmos y á.ercos, los correos, telégrafo11, 

teléfonos, asl como la acuñación de moneda y la emisión de 

bltlctes, 

El Estado creara los organismos descentra! izados que baja su 

dirección y vicllancla se encargarán de explotar las reservas 

minerales, las forestales y las riquezas del mar, de 
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BUB productos. buscando 

con t~d-o --el-1 oc ·el a-V-~r ;-~_1 _-;:n)·v_:~_i._·~~~ ~;'~--1~:~--,~~--' l;~-, ~-~~-1-~Ción. 
_- ~:. - . - . - : -' 

ES --atr-ibuc'i~r:>- dé 1 ::Eat~d~ ~_8iiUt8r' _el': 11111rcado· interior. regular 

lo•- preclos.-Y',_el comercio exterior. 

Laa inverslane• - d8t-. 11ector-. pi;abt leo tendrán f lnal ldadea 

lmportanc_la de sus objetlvoa. Las dedicadas • actividades 

sociales atenderan preferentemente los aervlclos anlstenolalas y 

de salubridad, la construcci6n de viviendas populares, la 

educación primaria y secundarla y la preparatoria de IDa cuadros 

técnicos y clentlflcoa que requiere el pala. Las inversiones para 

fines económlcoe tendeié.n a incrementar las cc111unlcaclones 

Internas, las telecomunicacionee, lo• tra.nsportes 1 obra.s de 

riego, plantas generadoras de energla y las industria.e bé.sica11. 

Las inversiones del sector privado se podran hacer en las 

actlvtdades donde no partlctee el Estado, o podra 

complementarla. 

Con el fin de distribuir con un sentido de justicia el 

producto del trabajo de la sociedad, la ley determinará los 

limites de las utilidades d~ las empresas, establecerá la escala 

movll de los salarlos para compensar el aumento del costo de la 

Vida, aefialarA el monto del alquiler de las casas de habitación y 

los precios de los articules de primera neces1dadl152!. 

Con todas estas medidas de carácter económico y politice, 

Lombardo delineaba la forma que debla adoptar el capltallsmo de 

Estado, la cual serla el nacionalismo revolucionarlo, que como 

vamos a ver en el próximo apa-rtado, dadas las condiciones del 
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pal• y 1 a forra·a en clu• Lamb·ardO- ·(,:.:~ ... 1,.;t_ar_pr~ta, •• la ·vla qu,.. 

padrla ca'ndU~1r· a{ 

Es muy axproplaclón, 

naclonaltzaclón y ·cree que expropiar la 

proptedB.d privada equivale a na~1on~11z8.rf~·~· lo cual •• un error • 
. . . 

Eitproplar stgnlftca, desde el i:>u_nto-de vista leg&I y económico, 

privar a un lndlvtduo o a una empresa particular de su propl~dad, 

mediante el pago de una lndemntzaclón, Sin embargo, no puede 

haber expropiación de un particular en beneficio de otro 

particular. 

P3ra Lombardo el gobierno, en nombre del Estado, es el único 

que puede expropiar la propiedad privada, siempre que el acto 

produ~ca beneficios de tipo general, económicos, sociales o 

poi lt.lcos. Esto quiere dec1r que la expropiación procede cuando, 

con relativo perjuicio de particulares, se beneficia a la 

colectividad con el 3cto exproplatorlo, La nacional l;o:aclón 

consiste en establecer el dominio y el manajo de la propiedad por 

parte del Estado, que es 1a nación organizada j~rtdJcamente, por 

conducto del gobierno, que es el representante del Estado. Hay 

cosds que no ~e nacional tzan porque Ya lo est~n. En nuestro 

regi~en Juridieo la propiedad de las tierras y aguas del 
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territorio da la RepOblloa partanaoan a la naoión, pero al Estado 

puede transmitir el domlnlo de ellas a los particulares, oreando 

la propiedad privada, lo cual quiera declr que la propiedad de 

laS tierras y a¡uas en H6'Kico no es un derecho inherente a la 

persona humana, como en el derecho tradicional ~-desde el Romano 

hasta-el creado por la revolución damocratlco-bursuesa de 1789-

slno un derecho ori&lnario de la nación. En cuanto a las riquezas 

natural•• m•s valiosas. el dominio da la nación es directo, 

inalienable e impreucrlptlble, y el gobierno sólo puede otor¡ar 

conseclones a los partlculare• para que las exploten. 

A la naclonallzación de la propiedad se puede 1 le¡ar por 

diverso.a caminos: par compra. por expropiación o mediante la 

ceación de centros productluoe por parte del Estado. Nacional lzar 

al¡nlflca, .en consecuencia, poner al servicio de Jos interesas 

nacionales una fuente do producción o un servlciot153l. 

Con esto. Lombardo tiene muy claro que no se pueden implantar 

medidas socialistas dentro de un pala capital is ta, porque no hay 

sistemas socialistas parciales dentro del régimen de la propiedad 

privada de los instrumentos de la producción económica y del 

cambio. Sólo se puede hablar del socialismo cuando ae han 

real izado dos hechos inseparables: la toma del poder por la clase 

obrera. que establece la dictadura del 

participen en el &obierno otros sectores de 

expropiación de toda la propiedad privada, 

pro 1 etar lado, 

la sociedad 0 

aunque 

y •• 
para ser sustituida 

Pº' la propiedad socialista de los medios de producción 

económico. En consecuencia, no se puede pasar del capitalismo al 

social lsmo expropiando o nacionalizando aisladamente al¡unos 
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lnstrumentOs de la economfa an un_ pai:&, con•e;rvando ."a) 11i•1110 

t lempo'' las r_el,~~ ~~~,~----:d~.--:~~·~~~~-~-~·:~-~ ;-~~p;~~~-ª-~ is t~:-- -~ el -·~~e~echo da· 

propiedad lndividUal como< bB.~é_ de ·.ta:· ~~tri.ictu'r~, jÚrid
0

lc.-:_:· éle- a 

naciónl1541( 

Para Lombardo a los pálses de-AmérlCa_ Latl_na, Asia .Y Africa 

su i~dependencla -poli t1Ca 1 
;- __ -_. ~---.' - -· -- . -- _.__ _ __ ._ . - ' - - - . - . 

el _c_~iii~no_ qu_e_c:'lguó __ ~_l_a,_b_~~Bu_es_la C.evolUc_lonaria para instaurar el 

régimen 7ap_ltal ls~a; barriendo del poder a 

que lo detentaron durante los siglos del 

las clases sociales 

fe u da 1 l smo, les esté 

vedado. En la época del lmperlallsmo en que vlvl111os, que ha hecho 

casi imposible la formación del capital nacional de los paises en 

desarro,11 o, que ha levantando muy grandes lmpedlmentos a su 

Industrial lzaclón, la ónlca snl lda que osos paises tienen para 

independizarse en el terreno econó•lco y social es la dal 

naclonalls•o rovoluclonarlo 1 que no es el capltalla•o qua podrla 

l la•nree cléslco nl ot1 el ooclal In"-º• paro que u. ltl conduce. 

Los gobiernos quo surjan del revoluclonnrlo 

pueden establecorse_paclflcnaon~o o por aodlo de la vlolencln y 

paonrén por un periodo de tranolclón, que oerA de refor•asl15S). 

A partlr de la Segunda Guerra Hundlal •• lnlcló unn cn•puñn 

Intonsa aflraando In tesis de que el Estado debe dedicarse sólo a 

atender los sorvlclos pübllcos. a ayudnr ~ la educación, a la 

territorio nnclonal, al •antenl•iento dol ardan 

Interno, a pavl•entar tao calles y a construir drenajes, a 

atendar los correos y los telégJ"afos y n a!Jlst1r a los huórfnnos, 

ancianos o lnvélldos, es decir, que el Estado no Intervenga on la 

econo111la, ni so constituya en productor o oapreaarlo, pues 
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reallza una co•petencla desleal a los particulares. 

En el caso de Héxlco, considera Lo•bardo que, en 1955, e 1 

llberallu•o econó•lco se encuentra •Uerto, porque la vlda 

Uno a econó•lca de nuestro pals aeta en •anos de los •onopolloe. 

son •onopollos do•éetlcos, que l•plden la libre producción y el 

libre co•erclo d~ptro del aercado Interior. Otros aon loa 

aonopollos eubaldlarlos do los grandes truate do 1011 Estados 

Unidos. La propaganda del llberallsao, dentro de este cuadro de 

la real ldad eoonó•lca do H6xico, tiendo a que ol Esta.do abandon11 

su papel de director de la eoono•la nacional y dealata dol 

propósito do oonutltulroo en fuerza creadora de lae prlnclpaloa 

raaas de nuestra ocono•i• y de loe eervlciou públlcoa, para qua 

estas actividades calg~n en aanoa del capital norteaaerloano. 

El Estado no solo debe intervenir en la econo•ia nacional, 

sino que debe acentuar mAe 

aotlvldadliSGI. 

osa Intervención, progra•ando au 

En los años ln~edlatamente poaterloree al téralno de la 

segunda guerra •undlal, entendió que ol naclonaltsao da los 

paises fuertes «tndustriallzadoel os distinto al de loe palsvo 

d6bllee len pro'ceso do lndustrlallzaciónl. 

•El nacional laao do los fuertes se 1 lnaa Imperial i••o, 

colonbr.:aclón, en la foraa 'tradicional, o neocolonialle•o, en 

tanto que el naclonalls•o de los débllos significa progreso con 

Independencia, derecho a defender sus recursos f iuicos que duben 

ser utlllzado9 para su provecho exclusivo o preferente ••• •(1571. 
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Por aso, en·· 'aatoa 01 tiaos paises .. nacional lzar la econoaia 

s l1nl.f le&. descolonizar. 

•En ·¡~ ·~·co~Omi~ -·de- una iiacl6n. lo mismo ·que; en la economia 

damést_ica,., lo ·esencial consiste en aumentar los ingresos y 

ap-l_iáar,1 os a::_f in~~ ·~an_oretos 1 estab 1 acienda una jerarqula entre 

ellos~'._l..ograr.prlmero loa mé.s urgentes y luego dejar para después 

-IÓs otros~- No_~ adqulrlr deudas sln necesidad, no comprar a 

crédito, no adornar. la casa con muebles f lnos 1 st antes no !le ha 

resuelto DI- pr-oblema de la al lmentaclón, del VO!ltldo, de la 

hla:_~e_ne y ~e la educación de lo!! miembros de la familia. Fundar y 

desarrollar las Industrias báslcne, producir méquinas, 

horramlentas y rePuest~s, descansando en el control nacional de 

las materias primas y en una n¡rlcultura de altos rendimientos en 

poder del mayor número posible de trabajadores de ia tierra, 

Invertir los ahorras del pais en esas actividades, sol lol tar 

préstamos sólo en caso de nece5ldad, para completar los recursos 

propios, no permitir que los eKtranjeros interuengan en las 

actividades de las que dependen la orientación y el desarrollo de 

las fuerzas productivas, y Señalar limites a las ganancias de los 

propletartos par~lculares de la producción ••• •11SBJ. 

A la par que se de el proceso de nacional lzaclón de la 

economJa y Id creación y ta ampl laclón de 1 as eiupresas del 

Estado, se cebe dar la nacional lzaclón del Estado, 1 i eva.ndo a 

su dirección suprem~ a las fuerzas mAs importantes de la nación 

mexicana, ya que el desarrollo econOmlcc, social, politice y 

16! 
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cultural es una empresa que carreapcnde a las oectarea 

demacrAticcs y patrióticas organizadas. que estén de acuerda en 

hacer progresar económicamente a HOxica, can Independencia del 

extranjero, en repartir Ja riqueza nacional de una manera m•s 

justa para elevar el nivel de vida de laa masas populares. 

ampliar constantemente el ré¡tmen damoorAtlco11591. 

y en 

La naolonalizaclón en al capital lamo fortalece a Ja burguesla 

nacional, No obstante lo anterior, la naclanallzaclón también 

banaflcla al pueblo y aignlftca ol prtnctpto de la independencia 

económica del pala, on la cual ninguna clase &octal esté tan 

interesada como el prolotartada, a cau9a de que ani oo acelerara 

el deaarrol la capitalista de la economia de México, doaarrol la 

que constituye una etapa durante Ja cual se fortalece la clase 

obrera y asi se acerca, de manera dla16ctlca, la hora de la 

lniclación de la lucha par su 1 iberactón deflnittua. Por el lo, el 

proletariado y todos los elementos populares estAn obligados a 

concentrar su atención y sus energias en la lucha antlmperial lata 

pro liberación nacional 1160>. 

Esta posición fue mantenida desde muchas años otras, según la 

manifiesta el •Pra¡rama MJnimo de Acción de le CROM'. redactado 

convención por Vicente Lombardo Toledano y aprobado en Ja 

extraardlnarta reunida en el Teatro Diaz de León, de la Ciudad de 

HéxJoo, del 10 al i3 de marzo de 1933, en que expuso cual debe 

ser la función social del Estada y el proyecto nacional fsta, que 

por '" importancia •• cita textualmente: 

•a) Prohibición para el capital extranjero de adue~arse de la 
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tierra, de_l petrólfto, del carbón de piedra·, -- de las minas de 

hierro, d~-i la e":ergla Bléctr
0

lca 1 ·da los ferrocarriles y de. todos 

los transportes, de los telégrafos, de los ·teléfonos y de los 

medios en general.· de comuntca~lón,' o de controlar, med lante 

monopol los o concesiones prlulllgladas, esos instrumentos 

fundamentales de la economla del pals. 

•b) Intervención del Estado en los diversos aspectos de •• 
producción económica, estableciendo bases, l Imites y 

responsabilidades para los productores, comerciantes y banqueros, 

en sus actividades, obllgAndolos a seguir exclusivamente a los 

intereses económicos de la masa del pueblo. 

c• 1 , Obl lgactón de Invertir le..S utilidades permitidas del 

capital, en los mismos o nuevos centros de producción, dentro del 

territorlo.naclonal, de acuerdo con un proarama general económico 

que se proponga el fomento de las industrias ventajosas y •• 

supresión de aquellas que no produzcan beneficios positivos para 

las masas. 

d• 1 Intervención directa de la clase trabajadora organizada on 

la dirección do la economla nacional. 

•eJ Organización de la producción agricola por coopor~tlvas de 

campesinos, hasta la desaparición del róglmen del pe~n a~alarlado 

y del aparcero. 

•f) Organ1:acl6n de los transportes por cooperativas de 

obreros, mediante la intervención y vlg~lancia del Estado. 

•• 1 Organización paulatina de cooperativas de producción 

Industrial, integradas por obreros. 

h· 1 Slmpl if lcacl6n del régimen popular represen ta t l vo, 
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garantizando la -presencia·_ pr_op~r¡;i,on&I ·~.-y· constante en el 

cong-re110,_ d8 ·lo~' -d'~--·-,~'i~d~-~ · .. ·aut~~t-tc~:;j}~"a' -:'-1 
. -- .-.-- ',. 

organ1~ad_;• (fs~:_.~_ .. ~· . .,, 

:·-;._--t:',_~.:j>:, 
;¡__:: - ·-· - -~-

Con: bii.-B'e an f0"' ·ante'r.lo-r~~-~ ';P'i:id-~~-Q¡¡'·'( \.iar--

éJasG 'trabajadora 

que en Lombardo tas 

pr 1nc tP'a 1 e's e:·.;·~:~'~¡-~-~-,~- (;-~ij·~_i'.- (.:;J~·~'~:~-~-~:Í·~~-~-~~- ·· revo 1Uc1onar1 o 
-' -_., ·-,-,- . 

Jnlcio han - -~ld~::· .. -{a~-.:. ~-ig1.l'1&ntáa: 

desde su 

Naclonalización de los . _-., --.-_ .-, _ .. .-._ ,··, ·-_- ... . 
~ecur.soa ·f ls0

lc.cis __ ,d8l ta'r'r.-tfo~io ·d& Ja Repllbl lea. 2. - Realización, 

económico hubieran correspondido a los particulares. 3. -

Nacional lzaclón de las actividades que Integran Ja industria 

b~sica y de los prlnclpales servicios públicos. 4.- La creación 

de organismos deccentral izados para 111anajar Jos centro.s de 

producción y los sevlclos estatales. S.- La coordlnactón de estós 

organismos y la lncorporaclOn de sus presupuestos. en el 

presupuesto general de la Feder~ción. 6.- La integración de las 

antiguas empresas particulares, formando con todas ellas una sola 

empresa gubernamental. 7.- La planeactOn de nuevas empresas 

estatales para acelerar el proceso de Ja economla nacional 1 i621. 

En suma, podemos ver ~que para Lombardo el nacionalismo 

revolucionarlo no es el capitalismo que podrta llamarse clásico o 

tradicional, ni es aún el social isma, pero a él conduce. Los 

gobiernos que surjan del nacionalismo revolucionario pasarán por 

un periodo de transición, el de 'ª' reformas. La Revolución 

mexicana no fue social lsta. pero condujo al pais al n.l.cional lsmo 

revolucionarlo. 

En el terreno polltico, si los funcionarios de la federación o 
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.. . 

de los astados no-son 
-.- -- . ·_- - : 

agentes del naclDnal la'mo ~-:reV0'1uclonar-lo~· 

a·a-, Re~b~-~--ci_~:n· '~~-X·;¡~:~,~~_.,_·;·-~· :)f.\i;o·~-:~~e-~A-~-:: con lmpedlrAn ~a maroha:'de 
,'~'' '' , - : " .: , ' --;- '. :-,::,· : . .-;, ; .- ·::- ; ., : 

su conducta- y-·- con su pen11&ii:af&ntO_:'a\i ali;_' -,·n_ter·es,a~g;- ·.a:·n·t¡·pop\¡·¡ ~'r-~11 y· 
, _. ·. ·, ·: . ' ~ ·-·. -.... ·- -- .-. - ·:-. : {~)~/~,:~.~i?:'Í,,';ú::..·;¿;-_".'J_~~{__:;_ --~'.::,~'~·;o_· ·--;;,~ '.,_ --,. ,. 
an t. inaoiorla lea• - :;:~:~_. _:~:~; ,'-!°, :_---;::;'."..'.".'{r~;y.~:;';·,-_~~%{ {'.'' .:,;, ~-'[~::;:;_;_'\- .-+\~';_:;::•·· · 

'_,-'. '.'·.° · ·:: ;_.;,p.;,;:0r:.l'-~·.'.'<·-· ¿;; ,· .. -.-._•,, ·.-:-,., · · -· 

Por ;,aso; · · pa_ra. _..,. ~·-t.L!=l_mba_r_do·.'.á~:f-:-:.S_6.L'?:-:¡:-~.: · l'o_~:~-2_~·.-_ :.~~pZ:_e'sii~ta-_~_tD~---- .-: de-1 

nacionalismo ravol"i,,oionarid;;·::·' deb•11'· '_'S~-b~r~-ar 
'" 

a ttéxico-'.;- en esta. 

atapal 1631. 

Est_o significa una concent.raciOn da esfuerzos nacionales para 

salir de la etapa de atraso y buscar el desarrollo nacional con o 

sin el consentimiento de las fuerzas económicas del e~terior, 

El camino que plantea Lombardo para ello es el nacionalismo 

revolucionario que conduce al socialismo. pues busca que el 

Estado se erija en rector del nue~o proceso económico y social, 

en que Ja dirección de este proceso lo conduzcan las fuerzas més 

importantes de la nación me~lcana. ya que el desarrollo 

económico, poi itlco, social y cultural es una empresa que 

corresponde • los sectores democréticos y patrióticos 

organizados, que busquen la independencia del exterior. Por ello, 

para Lombardo, si no se est"é. por el proyecta del nacionalismo 

revolucionario se favorece a los intereses antlpopulares y 

antinaclonales, por lo que, como acabamos de ver, en la visión 

lombardlsta, deben ¡obernar el pals los verdaderos representantes 

del nacional li;;mo 1·evolucionarlo. 
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IV. EL PARTIDO POLITICO Y EL FRENTE POPULAR. 

•El peor error en que puede incurrir 
un revolucionario es el de creer que 
forzosamente durante su vida personal 
debe real izar el ideal por 111 que lu
cha. No olvides que el hombre es sólo 
el acelerador del destino histórico, 
y que lo mismo comete un delito contra 
•u causa regateando su acción renovadora 
que pretendiendo precipitar inútilmente 
loa hechos que han de venir m~s tarde•. 

Vicente Lombardo Toledano. 

Uno de los principales objetivos que debla realizar el grupo 

en el poder ara. según Lombardo, el consol ldar los postulados de 

la Revolución mexicana y hacerlos real ldad. El propio Lombardo 

participó con ese interés en el Partido Laborista Mexicano tPLMI, 

en el Partido Nacional Revolucionarlo lPHRl y en ol Partido de la 

Revolución Mexlcaria IPRMJ, sos ten 1 ende 1 º" preceptos, 

antlmperlalistas y antlfeudales de la Revolución mexicana. Cuando 

el ¡rupo o el partido en el poder claudicó en estos principios, 

Lombardo buscó crear un nuevo partido que retomara los principios 

revolucionarlos. Por esto entendemos su sal ida del PLM, •U 

intento por crear un nuevo partido en 1937, que ~u~tltuycro al 

PNR, y otro on 1944, que sustituyere al PRM, siendo hasta 1947 

cuando Inició la creación de su propio partido, el Partido 

Popular lPPI, mé.s tarde Partido Popular Soclallsta IPPSI, que 

buscaba fun¡lr com? un frente que aglutinara a los sectores 
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p:·.,grasf1.1tas del pai.:;, En osto capitulo vamOs a. oatudJar·cual es 

la concepción de Lombardo 

popular . 

. 1. -

frente 

ampl lo, 

sindJoatos,. en ol 

frént~ 

da Jos 

sentido de la•. ~rg_a_nizac:ti:in!'.11. sociales. Un 

partldo politJco ea un organJsmo compacto•(t64J, 

ConsJdera que los partidos son organiomoo politJcos en los que 

ea agrupan 1nd1v1duoo de les miomas tendencias ideológicas, que 

traten da alcanzar al poder para lmp/~ntar su~ programa• y 

convertirlas en normas de gobierno, Son QU• 

responden a Intereses de una cJaso eocinl y le strvon da 

1nstrumQnto de propaganda, de agit~ción y da lucha para alcanzar 

sus objetivos inmediatos y futuros. 

No en todos los paises da! mundo las diversas clasos socialeu 

cuentan con partidos politices. ca unas da formación 

histórica, de desarrollo económico y social, de e<iucaclón :; por 

ot.ros motivas, e)(fsten clasell sociales sin partidas con 
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aufiClante ar.rai¡o· e lnfluenola entre 

integran. Tamblé-n 1 una mi•ma claaa social 

la• personas que las 

cuenta, a uecas, con 

dos o más partidos .Poi i tiaca, 1 os saeteros que Ja 

consti.tuyan, particularmente en donde al pro¡resi;i aconómlco no ha 

llegad~'~ diferenciar defi~itivamante a las clases que en él 

lnteruienan, fenóm~~o que •• da •obre todo en loa paises en vlas 

de desar-rol 10< 1651, 

Lo_que para Lombardo define a un partido politloo ea su 

carácter de instrumento de cualquiera de las clases sociales, 

lndependlontamente dal nombra quo tenga o de su autocallflcaclón. 

Puede haber partidos intesrados cas 1 exclusivamente por 

campesinos, con sólo una minarla de arte•anos e intelectuataa, y 

sin embargo pueden . 11 amarse le¡itlmamOJnte social latas o 

comunistas sl adoptan la fllosofla del materialismo dlaléctlCo, 

luchan por el desarrollo de su pala en todos los órdan•• de la 

ulda nacional, por elevar el nl";'BI de vida del pueblo, la 

democracia y se proponen ! logar al social ls1110 en el f uluro, 

creando las condiciones previas para dar el salto hlatórico. 

Entiende que un partido de la clase obrera debe ser la 

vanguardia del proletarlado~y del pueblo. La vanguardia no la da 

el nombre del partido, Hay que ganarla y que los trabajadores la 

reconozcan, porque hay partidos que pasan años gritando que son 

la vanguardia. y na.die t1:1cucha su voz! 166 l. 

Para Lombardo los revolucionarlos que nsplra~ a organizar un 

fuerte partido de vanguardia de la clase obrera, con Influencia 

real entre las masas trabajadoras, deben conocer la verdad, la 

realidad, abandonando para siempre la costumbre de Inventarla y 
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de actuar sobra una .realidad que no· exista. Deben plantear~é ~I 

- ·.·- . ' 

~O~o ·result~do del ané.lisls formular una 'linea: e9'tratéli.ca· y 

té.ctica· ·adecuada á las condiciones ·de la· vida. ·-m~~:J.cana~,";~-: para 

conducir a t'a -el-ase obrera_ y a tO-do el pU&b.lo- h8C-1a· e'l ·ra'¡{t-'D .'·'d9 

sus metas, _ teniendd·:,'Oomo mira_ 1 a. emanclpaclón de 1 pilis 're_spcoto. 

del lmperiallsmo<1671. 

Retoma In concepción marMista leninista del partido pol:ttico' 

al conaidorar ·quo ol partido del pi-olllitartado es el- motor- del 

transito del r6g1men capltallata al sistema uocialista. el puente 

entre la RevoluclOn meKicana y el social lsmo, porque D 1 

proletariado es el Unlcu qua llana interós en suprimir la 

propiedad privada do los medio~ de producción y transformarla on 

propiedad uoclal, en propiedad colectiva, Las otras 

sociales, como la burgue!lia. tienen un Interés opuesto1 el de 

mantener la propiedad privad~ y ••• formas de producción 

capital luta, Algunos grupos social os, especialmente en los palses 

subdesarrollados, pueden colnoldir con los lntereues de la clase 

obrara ante los objetivo~ concretos que ésta perslgn en la eLnpa 

de transición, pero están ~de acuerdo c::in el fin Ultimo del 

proletariado, que eG la supresión de la lucha de clases, poc la 

extinción de las clase3, tan pronto como el Estado se convierta 

en un instrumento de la clase obrera. 

El partido do la clase obrera, armado de la fllosofla del 

materialismo d!ale~~:co, •JG "' r~qu1siLo principdl pard la 

transformacló•1 profunda de la sociedad. 

No es el partido del prolct.arlndo el que debe clasificarse 
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como van¡uardia d• la cla•a obrera. sino '•ta la que daba darle 

••• titulo<16BJ. 

El partido de la clase obrara tiene que ser un partido nuevo. 

que repudie el do¡matlsmo, el sectarismo, el oportunismo y al 

revlslanlsrao. 

Considera que el do¡matl•mo conduce al esrquematlsmo, • la 

la caricatura de la real !dad, falsifica 1 a real !dad, 1 lava a 

repetición mec6nica de lo• •textos aa¡rados• como si éstos fueran 

recetarlos que se pudieran aplicar a cualquier circunstancia. 

El saotarlsmo es, como •1 dogmatismo, una 

antldialéctlca de Ja naturaleza y de la vida social, 

concepción 

Parta de 

do¡mas JI no da principios en conatanta renovación, pone etiquetaa 

a loa hachos y a las fuerzas sociales, seg~n su concepción 

arbJtrarla,de lo qua· ocurro, 

El revisionismo es un disfraz que esconde la huterodoxla, el 

repudio a los principios que mantienen su validez, dAndoles una 

interpretación falsa para encubrir una conducta ajena a la leerla 

polltfca dal prolat~rladol1691, 

Para Lombardo los verdaderos partidos revolucionarios de la 

claae obrera que 1 levan a la lucha de clases al terreno electoral 

y al Amblto de Jos parlamentos, Jo hacen porque saben que toda 

campaña polltlcn oduca a la clase trabajadora y a 1 as masas 

populares, permite la agitación y la propaeAnde a grnn oi;c.;..la y 

logra victorias parcialeg. Los verdaderog partidos 

revolucionarlos del proletariado que participan en el parlamento, 

no tlonen por objeto consolidar y mantener el 

burguos!a, sino preparar a la clase trabajadora 
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alcanzar el poder y establecer -el 'régimeii social-1Bt8.~170J. 

2~ --- E 1·- Frente Popular. 

La --idea del frente popular as distinta da la del partido 

polittco. En loa paises que luchan por su independencia polltlca 

nacional, suelen reslstrarse convenios entre clases y sectores 

eocialeo opuesto•• Son pactos transitorios que unen en alertas 

etapas a grupos que llenen intereses y puntos de vista opuestos 

respectp de muchos problemas y, especialmente, en relación oon el 

régimen social del porvenir. Cuando la clase obrera de ciertos 

paises propone y contribuye a organizar un frente nacional 

patriótico con todas las fuerzas politicas y soclale~ que 

quieren, como ella, la independencia nacional, estA conctente de 

que después de lograda se lntenslficnrA In lucha de clases, y de 

que combatir' sola o con otros al lados, distintos • lo• 

anteriores, para alcanzar nuevos objetivos. 

Lo mismo ocurre on los paises que disfrutan de independencia 

politica pero no económica. Si los partldoo revoluclonarioo de ta 

clase obrera proponon y encabezan la 

frente nacional democré.tico con 

económicamente a su pals respecto del 

lucha 

el 

para 

fin 

crear 

do 

imperial l5mo, no 

un gran 

emane l par 

realizan 

esa labor porque hayo. penetrado en el los la ldeolc¡;:ia de la e laso 

burguesa, sino porque ol desarrollo_ económico progresivo con 

indepondoncia del B)( tranjoro, es la condición para la 
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emanoipaoion nacional. 

Avanzar en vez da retroceder, es el principio en que se apoyan 

los pactos de ·1os partidos revolucionarlo• con sus adversarios. 

La lucha de clases, 

las metrópolis 

la rabel Ión de los puebloG cplonialas contra 

imperialistas, los movimientos por la 

independencia eco~~mica de loa pal••• subdesarrollados y el 

crecimiento Incesante de la• fuerzaa pr-oduotlvas, de la 

pr-oductlvidad del trabajo, de la educación, conducen a In clo.so 

obr-era y a todos los sectores sociales partldar-io• del pr-o¡raso 

hacia un mundo nuevo, que ha da reemplazar en todas ••• 
latitudes, al réglmsn basado en la explotación del hambre por al 

hombre. 

En escala mayor, •• realizar-en convenios entres e.stados 

rivales par-a alcanzar objetivos comunes, al formar-se dur-ante ·1a 

Se¡unda Guerra Mundial ·un frente comt)n contra el fascismo. En esa 

lucha fueron aliados no sólo la clase obrara y la bur¡uesia 

partidaria de la democracia tradicional, sino también loa pa1aes 

capitalistas, los imperial is tas y la Unión Soviética, 

fascismo era el enemigo común a todosl1711. 

ya qua el 

Lombardo so encontraba~ en Mosct) cuando 6oorge DJml trov 

pr-onuncló, en 1935, su discurso de la necocldad de or¡anlzar 

trentes popular-es. Este discurso tuvo repercusiones po11tlcas muy 

importantes, sobre todo en Europa, dado que el pel l¡ro del 

fascismo crecla. Por tal motiva, Dtmttrov l~nzÓ su consigna de 

unir a todas las fuerzas posibles 

cerrarle el camino. 

para resistir al fascismo y 

Esa concepción del frente popular de Dtmitrov caincidJa con 
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lo que .en .México, dirlg~n~_~D, o_br~~os·: __ o_o_mo< __ -'L~~-bar_d~,_-~ha~lan_ 
·_ - --. - ·' - ,- ' '; ·.--. 

rea 11 zado si empre, es dec 1 ~:. ; .. Un i .r.·:· e~~--~9?1 ~-~ª!3 _':-=c:mu_r,i~!:I.:: y _._f ~~nto -: a 

problemas concret_os a. 1 a, ~~·,~~-~--'.'~-b~~-~o~ '.'~~~-~.:: ci't;'ri;is_'._: ~-~~~-t·a·~~~ , de . la 

·. ~ar;~-~:~-~7;;,:_-~-~-~-~!'_,1~~:~:~-.-·{;;.~~~~~-.. rjé_~: ~~'? .. ,: 'PCf'- 1 no sociedad meKlcana. ,El 

colncldia con esta .. rl~.e.a¡ {~~-~-~-'~:~~-;;:,l;:f;~:!.;~,i!.~.-~~-'{~~~j~~-c-_i_~_n_ 

congreso de la lri.~~~~-~j-~1'.!~'.i~iT9·.~-:riU~{~-~~--~--- d~'-~-)9~s~_':·. en que. se 

es tabt ece 1 a cre~~1ón··::·~·e::;·-[~f~+-g:;-~~'.~;-~~;·~s~·~--~~-~~' ¡:~: q~~ 1 a __ abr 16 la 

cabeza al PCH y t_~ ·,~1~_c:~:~_~lj~~~€;:~~-~'.~:~~b-~a'.:)i~-~~y- !"~-. 'inenos:· unirse a 

los sectores da- .-Ja:_,¿ot~Sl!~~,;;,~_:_'c;b¡;_~~-~---jqu_e ~"º' --~~n~rolaba 1 a los 

campesinos:, a las clasas-:_~~d_!Ía.~-. -¿_· iñct'us-lve a ciertos sectores de 

1 a l 1 amada burg ues la nao lona 1 i_s ta .y por esa razón tamb 1 én dij aron 

que tenlan qua unirse con Lombardo. 

•Pero --dice Lombardo--, como siempre, entendieron el f ren'te 

popular de una manera muy especial, muy reducida, muy mecénlca, y 

durante alQOn tlempo ellos consi.derar-on que podian acercarse a 

mi, porque hablan interpretado a su modo los acuerdos del V 11 

Congreso de la Internacional Comunista, a tal punto que cuando yo 

regr-esé de la Unión Soviética, después de estar- tres meses 

ausente de ~é~ico, me flleron a recibir a la ost.ac16n del 

ferrocar-rtl y gritaban iviva Lombardo!, y otros se atrevieron a 

decir que habia ido yo a adquirir convicciones re~oluoionarias a 

la Unión SovlBtlca. Yo mR disgusté, por supuesto, y \es dije que 

no habla ldo a adquirir nada, sino que habla io.Ío a c?::tudiar 1 F.t 

situación del primer pais que construta el social lsmo 

•1!11• ( 1721. 
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Debido a la raaoción interna de Ja burguasia, que enfrentaba 

abiertamente al moYimiento obrero (como lo demuestra el caso de 

la huelga de la Vidriera Monterrey), o a los desacatoe de las 

oompañias petroleras respecto a loa falloe del gobierno mekicano 

en sus confllotos petroleros, asi como a Ja reacción externa que 

r•preaentaba el a•oenso del peli¡ro nazlfascista, que en el pais 

¡anaba adeptos, al PCH, do acuerdo con el VII Congreso de la 

Internacional Comunista, celebrado en octubre de 1935 en Moscú, 

postuló la nececidad de formar el frente popular antimperlalieta, 

con lo cual, como ya vlmoe, también colncldtn el propio Vicente 

Lombardo Toledano, quien aplicó al caso mexicano la creación de 

frente~ populares. 

En noviembre de i935 •• formó el comité organizador del 

frente, en.el que participaron integrantes del PCH, colaboradores 

d• Lombardo y miembros de la llamada •a1a cardenlata• del NR, 

llamando a parttclpar en este frente a obreros, campesinos, 

intelectuales 

pro¡realsta. 

y la peque~a burguesJa antlmperlal lsto y 

Como en Héklco no habia un partido politico do izquierda con 

amplia trayectoria en las masas, fue necesario que para construir 

el frente se tuviera que acudir a los sectores organizados 

alndlcalmente o an forma de corporaciones, incluyendo en la 

alianza al PNR, partido heterogéneo. que asl como agtutlnnba al 

•ala cardenlstn•, también Jo hacia con sectores conservadores 

ligados al calllsmo. 

A partir de esto se dló una pusna entre el PCN y la 

Confederación General de Obreros y Campesinos do México ICGOCNI 
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l I idore:"<da po~. Lombardol, por la dirección drl frente popular y 

por log; ·sr ei'·domlnio i,;obru .. las orgenlz.ac~ones; obraras. El 

l~puti~~- su.organi:acl6n_entre las b~sos, ecpleando la táctico 

do fori11.l:- célula·s· coniun!st.as en los slndlcalas do industria y en 

1 os !:,ll!'L•pados :en .. la_ CGOCM. _Lombardo acusó a 1 . PCM de aprovechar 

lao coyunturns para incrementar BU _dominio sobre las 

organiz.n=iones populares y no comprender el sentido real dol 

~:ente_p::>pula!'··.En unn carta escrita por Lombardo a Earl Browder. 

f_ICcret&r!.o seneral del Partido ComÚnista de los Estadas· Unidos y 

iltCcpresidente de ,la' Internacional Comunista, acusa _al_ PCl1 de no 

comprond~r la realidad mexicana, mallntorprotar el !Jentido del 

frente , popular, de constituir una organización maniatada ni 

partido, mantener una posición hostil hacia el Grupo de Fidol 

Vet•zquoz atacándolos de corruptos y reaccionarios, miembros que, 

según Lombardo, eran honestos y su partlclpac16n indispensable. 

Con esto, Lombardo acusaba a los comunistas de frenar la unidad 

y, por consecuencia, favorecer el avance del fasclsmol1731. Esta 

declaración do LombDrdo podemos clrcunscrlblrla Centro de un 

propósito de sumar fuer:;:as, ya que al ne coincldlr con las 

pcslclones del PCH, necesitaba otra fuorza do apoyo cor:io la del 

grupo de Fldel Velázquez, que ya para esos años eran ovldontes 

sus actitudes conservadoras, ampliamente conocidas por Lombardo. 

Nacional de Unificación Una vez instalado el Congreso 

Proletaria, del cual surgió la CTH, Hernán Labordc ~ Vuler\tln 

Campa presentaron la lnlciatlva de que la nueva central obrera 

a~lstlera al congreso que habla convocado ol Com!tó Organi~ador 

del Frente Popular Antlmperlallsta, para dar forma al acuerda del 
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Vil Can¡ra•o de la Internacional Comunista. Lombardo admitlO que 

esta lnlclatlva no la pudo examinar con detenimiento y fue hasta 

el Ccnsre•c Ccnatltuyante del Frente Popular Antlmperlalista 

cuando Lombardo discutió a fondo el problema de la formación del 

frente popular en H•xico. 

A Lombardo le P~fecia equivocada la t•cttca de oonetltuir un 

Frente Popular en un congreso en que no hablan partiotpado 

representantes de otras fuerzas polltlcas y sociales del pals 

como el Partido Nacional Revolucionario y la Confederación 

Campesina de México, El PCH Intento acaparar la mayoria da las 

funciones y actas de creación del Frente, Loa ónices oradores del 

Comité Organizador oran miembros o simpatizadora• del Partido 

Comunista de México, 
~ 

llegandose • confundir 

Mexicano con el Partido Ccmunlstal1741. 

el Frente ~opular 

Retomando a Lombardo podemos ~er que durante mucho Liempo se 

ha planteado para loa partidos ~e la clase obrara y para los 

elementos revoluotonarlos on general, el problema de saber el on 

los paises coloniales y semlcolonlalea los partidos politlcog que 

se inspiran en el marxismo-lentnis~o y tratan de aplicarlo a la 

realidad concreta que vive~ sus pueblos, deben hacer pactos o 

alianzas con loa elementos de la bur¡uesia que se halla dentro y 

fuera del poder, para lograr la independencia poi ltica y la 

Independencia económica nacional. 

Algunos de los partidos comunistas, obreros o socialistas de 

ciertos paises coloniales o semlcoloniales, afirman que la ~nlca 

alianza aconsejable es la unidad de la izquierda --entendiendo 

por ésta a los partidos e individuos aislados quo se acogen al 
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social l.smo c_lentlf l.co-- 1 para. 1 uchar por A1 logro '"'f' 
obj et 1 v.os -_-_de 1. , pi-_o ~-et arlado, y rechazan 1 a =.ce ir'- n comón e·~ n 

butgUeslB ··poré¡ue af lrman que ea un instrumonto da la. 

inler~i:>r.Y, d~.l .. i.mperlnlismo. En otros patse;:, ~!tunos de ? .ton 

par,t.ld~_s :_preco~l:t~n la linea estratégica y t.'i.ctlc·::. de 

.co~ ~l~rtos sector&~ de la burguesia que coinciden con Pile~ an 

determinados objetivos inmediatos, aún cuando no soan partldnrlos 

del sciCial tamo. Esto repre!lent.a el ónice punto de d1verge11cla 

r~al: entre 10s organtsrnon revolucionar tos, ya qu~ &n cuanta a la 

doctrina filosófica y poi ltica estAn de acuerdol1i5), 

P:l.ra Lombardo la Izquierda •• una actitud ldeol6glca 

consistente en luchar por la transformación del régimen social 

bas:ido en la propiedad privada de las instrumentos de 1 a 

producción económica y del cambio. Desde e 1 punto de viSta 

concreto, la izquierda sólo existo en los pai!ins capital is tas, en 

el partido do ta clnse obrera. Los demti.s partidos pueden ser 

organl:acionns progresistas, pero no se deben confundir con la 

izquierda, porque ésta, a través de su partid!), tiene objetivos 

inmediatos y futuros. Las inmed1atoy son ta orsanlzac16n pal it1ca 

de la clase trabajadora Con sus metae particulares de cada 

momento, y los futuros son el estab\oclmlenta del social lsrna. 

Esos objetivas deben ser atcan=&dos a la tu: de los principios 

del material lsmo dialéct1co y de 'ª' lineas estratégicas y 

t..'.a.:;ll.:::i. c;_uf' rl"' P'Eln f i\osof la se desprend~. de aéuerdo can el pais 

de que ~e tr~te y en una et3pa hls~6rlc~ determinada, 

Con base .;,n \a anterlc.r, rtltomando la óptica \o:nt;,ar'.llsta, en 

Jo!l paises coloniales, con1c México, la izquierda puede y deba 



concertar allanzaa con lo• sectores de la pequafia bur¡u•sla y d• 

la gran bur¡uagla, dlspuestos a luchar por al prograao económico 

naolonal con independencia del imperialismo. Pero esos al lados de 

la lzqulerda ne son la Izquierda, sine factora• que, impulsado• y 

dlrlsldos por la Izquierda, pueden formar con ésta un gran frente 

nacional demccr&tlco por •l desarrollo do un pala, h••t• lo¡rar 

au amanclpación de la influencia del extranjero. En consecuencia, 

a61o al partido politice de 

izquierda< 176). 

la clase obrera representa a 

Para Lo•bardo al fr•ntu nacional •• 

la 

un 

or¡anlsmo permanente, sino fundamentalmente una unidad de acción 

para r,esolvar oonjunta111enta problemas concretos. Sólo la 

conjunción de las fuerza• demccrAtlcaa y antlmperlallstas har•n 

posible que México marche a su independencia. E 1 f renta ea una 

al lanza ctrcunatanclal, no permanente ni orgAnlca, 

fuerzas democrAtlcas y patrióticas, para la solución de 

laa 

los 

grandes problemas del pueblo y de la nación, 

La historia mexicana ha demostrado que 1 os cambio• 

revolucionarlos se han dado por la acción comUn de las mejores 

fuerzas del pala, aunque dentro do ellas haya dtscrepancial177l. 

Por tal motivo, plantea que en un pals semicolonlal como 

ttéxico, las fuerzas de la clase trabajadora, del prolotariado, de 

loa campesinos, de los trabajadores intelectuales, deben crear un 

gran frente nacional Junto con las fuer:as de la burguesla 

antimperialista para poder defender los intereses del pueblo y de 

la nación, De ahl que el problema fundamental de la Revolución 

meKlcana, democrAtlca, popular, nacional y antlmpcrlallsta, ••• 
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el_ p~c'll_eca. de In unidad do las fuerza• pa._~rl6,tl_ca• .. ,-,.ha11ta ·.~ue_ 

Méx.1cio •Jbteriga su libarBcl6n definitiva. Dl-vldir a fas fuerz&s de_ 

la revo: ución frente a la reacción Y. fÍ'enta· al •• 
un peligro gravo; sólo los e legos no lo ven y . los lneaneatos no 

quieran reconocorlot17BI. 

Por ejemplo, en casos concretos como al __ preuontado.durante. la 

ooyuntur-.o. de la eicpropiac!6n-n.-..cional lzacl6n petrol_e~a en 1938, 

Lombardo propu3o como t~ctica de lucha contra el i~perlalisma la 

creaci_ón de un Ef'ente populaf'. Esto debido n que en Héx1co no 

habla una burguesia nacional or¡an 1 zada, dóbl 1 econói:nlca 

poi itlcamente, mlentra!I que la bursuesia imperial is ta tiene on 

sus ma~os las principales fuentes de producción económica del 

pala. La burguesía nacional jamas seré suftclante fuerza de 

coacción sobre la burguesia imperial lata establecida en México; 

en cambio, las fuerzas de! lmperiali!lmo económico raprosontadas 

en México, si aerAn siempre un factor decisivo de coacción sobre 

In pequeña burguesia nacional. 

Por tal motivo. se resolvió que frento a la lucha imperial lsta 

la única téctlca de lucha posible soria la tActica del fronte 

popular, que ligaré los intereses del movimiento obroro y del 

pueblo de México, con lo.!1 del gobierno nacionnl; hJ.cer un frente 

camón el seclor proletariado y el pueblo tentendido como las 

fuerzas progre!ltst:i.sl, frente a las empresas lmper1allstas<179J. 

En la coyuntura del cardenlsmo, que coincida con la coyuntura 

del !nielo de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de un 

frente popular se trató de defender a la Rovolucl6n mexicana. 

Este programa de frente popular coJnoidla con las metas emanadas 
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da-·la Reuoluclón •axlcana, en qua an'tes de pasar a una socledad 

l1ual ltarla, era preclso canstrulr ecanómlcamant• al pals y 

••asurar 9U independencia frente al exlarlor. La lucha que se 

daba era moderada y tenla como finalidad inmediata consolidar al 

Estado de la Revolución como el Interventor y el rector de la 

ulda social para, p~r ese conducto, real izar la refor•a a1rarla, 

1arantlzar tos derechos de los trabajadores y llevar a término la 

independencia económica de Méxlco. 

Lombardo expuso en 1939 las ventajas que traerla para México 

participar en la auerra eundial al decir qua •• 
•declaramos la guerra a las paises fascistas, podremos 

nuestra lnduslr la, por pobre que sea, a un r l tiaa mayor 

seremos exportadores de telas, venderemos nue• lra a:r=-ücar, 

aumentaré. la zafra, nuestro algodón, todo el henequén, toda ·el 

petróleo nuestro 
~ 

llancontrara ~arcado)) no• conyert l ramos 

súbitamente en un pais de expor~aclón no sólo en materias 

prl111as sino lncluslue manufacturas. t1éxlco parttclparA, pues, de 

un ritmo mé.s violenta en su econo11ta•11ao1. 

Esta declaración, m~s que oportunismo slgn1f1cO una gr en 

habilidad y utslón polltlca~de Lombardo, ya que la historia le 

dio la razón, pues su declaración --acerca de que con la 

participación do Héxico en la guerra nuestra econo~ia se verla 

favorecida-- fue acertada. 

Durante los primeros años de la Segund¡ Guerra ttundlal, 

Lombardo concibió a la guerra como una rivalidad esencialmente 

lmperl&lista. Sostuvo que la guerra ne fue una 1uerra de clases, 

ni una guerra entre socialismo y capita!Jsmo, sino que fué 1116s 
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bien un combate contra la mAs feroz- de las tiranías hi~tóric~s •. 

una luchn entre civilización y barbarie fascista, por lo qu" 

debía prestarse toda la ayuda a la causa aliada. 

Fue por ello que como prosldentu de 

Trabajadores de América Latina tCTALJ, emprendió un vJaje por 

varios paises latitr5Je.mericanos, con la finalidad do consusuir 

apoyo poiltlco para la creación de un frente unido anllfa3cista. 

La neutralidad habla quedada atrae. En 1942 Rflrmó que habla 

Unicamento dos trentes1 contra Hitler y sus nll~dos, o en fnvor 

de.ltitler y sus al lados. lnmediata111ente después do esto pidió al 

presidente de Méw1cc, Hanuel Aulla Camacha, declarar la suerra a 

Alemanln. 

Durante la coyuntura.de la suerra Lombardo planteó la def.ensa 

de la Unión Sovéticn, por haber sido In ónlca fuerza capaz ·de 

haber 1 J.quldado a 1 fascismo y porque defender a la Unión 

Soviética ea defenderse a uno mismo. 

El tema central de ous discursos durante la suerra fue al de 

la unldnd entre los paises Ali&dos contra sus enemlsos comunes, 

los pulsos del Eje, invocando la importancia de la sol ldarldad 

entre E!ltados Unidos y 1 os·. pal ses latlnoamerlcanos durante la 

guerra y on contra dol nazifasclsmo, sin dejar de criticar al 

imperialismo norteamericano por ser el enemigo permanente de 

nuestra Independencia, de nuestra libertad interna y de nuestro 

progreso. Propon la lo al lanza •temporal con la~ fuerzas 

norto:.r.:crrc;:,.n;:.::: qu .. .ic up<.:>11.,;.;" .o.I t<>~clsuio, p~r ser este el mós 

feroz de todo~ las lmperlal1smosl181l. 

A partir do 1945 la •Guerra Frfa• se hallaba en efervescencia. 
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Tuvo para la URSS fatales consecuencias económlcaa, polltlcas y 

sociales, ya que st la paz Internacional se hubiera logrado 

inmediatamente después del conflicto armado, los sovi8ticoe 

hubieran podido canalizar tedas sus esfuerzos hacia tareas 

productivas, en lugar de extremar su vigtlanola y encausar sus 

acttvldadea industriales en la fabricación de ar••••nto. 

Con la •Guerra Fria• los Estados Unidos padecieron en su 

Interior la neurosis colectiva provocada por una •caoerfa da 

brujas• instigada por el macarthlsmo, Ante la Idea de que los 

ej6rolto• rusos lntsntarlan invadir el occidente de Europa, •• 
realizó an 1949 el Pacta del AtlAntlco Harte <DTAHI. A~os después 

el gobl~rno norteamericano, a través de su secretarlo da Estado 

John Foster Dulles, declaró a la revista •Ltfa• dol 11 dn enero 

de 1956 que el arte necesario consiste en la habilidad de 

situarse al borde de la guerra, sin llegar a la guerra. 

La •Guerra Fria• no produjo la agresión armada de los 

Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero sl arrastró al 

mundo, en diversas al bord• de una nueva 

conflagración. Las denuncias y pernecusiones Instigadas por el 

senador Hae Carthy, con el pretexto de supuestas conspiraciones 

co.unlstas, en laa que Inclusive se 1 legó a involucrar hasta a 

Charleo Chaplln, generó en el pueblo norteamericana la sicosis 

bélica que hizo posible para el gobierno sentar las bases de un 

colosal programa armamentista sústentado en una supuesta amenaza 

comunistat162l. Lo guarra fria adoptó tamblón otra u~rtante. pues 

' se manlfesto como una guerra ideológica entre capital lsmo y 

scclalismo, o una lucha que se practicaba entre los dos bloques 
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puro r.n un tercor frente de balnllo. 

Cll:llC ~1omos vi'1~0, Luml.Jardo propu:...:i la furmacl6n de un trr=nt..2 

nncioual lst;i ., antlmpertnl 1st.u 0 que se 

C;;Jnviert2 en eitca·l: :::ii se lo constdorn vtllldo para una coyuntura 

det~rmlnada y para finen y objetivos concretos que taoblén t1enen 

otran fuerzas sociales. En la óptica tumbardleta la creac16n de 

freott.>u ~sttl en función de la ld1Jnt!f lcación del ene1:1lga co1:1ón y 

de Ja coincidencia de puntos con las grupos que conforman un 

fronte. En este_ sentida, el frente cobra importanola y vlablIIdJid 

sl la suma de ¡rupos significa multiplicar fuerzas; s l se le 

considera coma medio y no como fin, ni se le concibe como unidad 

té.otla:8._~ no :0rsénia_ll_I y lill 

periilnnonte. 

se_ le _da un _fin tempor11¡l y no 

3. - El Frente Popular He·x_tcS:nD ~y_ el .PRf'l. 

Coma vimos anteriormento, a ratz de la p_ol itlca naclcnallsta y 

progresista del gobierno cardenista, Pr i no 1 palmen te con la 

expropiación del petróleo, ésta recibió serias praslcneu tanto 

Internas como externas, por lo que se oonclblo"' In nocecldad da 

a¡rupar a las fuerzas nacionalistas y progresista~ de México, 

naciendo ast no un frente popular 'a ~m1tacl6n de los europeos. 

sino un frente popular democrattca, un frente nacional por 

razones mexicanas para hacerle frente a todos los enc•lgo~ del 

gobierno y de la revolución, surgiendo asl al PRM, el frente 
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popular .- la mexicana. 

Desde antes de su conformación real, en marzo de 1936, 

Lombardo manejaba la idea de que el nuevo partido no deberla ser 

un partido de clase sino del pueblo mexicano, de~tro del cual el 

proletariado asumiera la mayor responsabi l ldad histórica, 

reclamando el dereCbo de estar siempre a la vanguardia y con la 

facultad de cumplir con su deber antes que cualquier otro sector, 

debiendo ser la vanguardia de Ja 

reacción y el fascismol1831. 

revolución en contra de la 

LAzaro Cérdenae y Lombardo Toledano idearon el tipo de nuevo 

partido, partido de coalición de las organizaciones, partido de 

nuevo tipo, que fue el PRH. La declaración de principios del PRH 

tuvo como autor principal a Vicente Lombardo Toledano, qu.e era 

una declaración de tipo soclaltzante, que tenla como lema Inicia! 

el de •por una democracia de trabajadores•. 

El PRM nació para apoyar can~ldatos comunes, previa selección 

de los mismos, en el caso de las agrupaciones pactantes y para 

apoyar y estimular al gobierno de la Repúbl lea. 

El PRM no nació de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia 

abajo. No nació en virtud de una aflllaclón Individual, libre, 

espontAnea hacia el propio PRM. NaclO, por lo contrario, de 

arriba hacia abajo, mediante un convenio entre quienes dlrlglan 

las grandes organizaciones sociales de nuestro pais en aquella 

época; la Confederación de Trabaj~doc~~ d~ Hé~lco !CTMl, la 

Confederación Nacional Campesina ICNCI y Jos sectores populares, 

principalmente los afiliados a la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado IFSTSEI. También el sector 
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militar par~icipó: e~ el PR~, aunque--só.lo hasta .1941. 

no h.ubo,-.tlempo de formar. un verc,;.aderc ;--J.rt.l~o 
'- ·: .. 

poi t"tic~- y no hubo oportunidad de ·consul t8r la 

uno de sus miembros. 

Por_ el lo, planteaba que la estructura d<I PRH 

evidentemente tr•.?sitoria, no podia perdurar de manera 

indef inlda, porque lae organizaciones social os no podlan :-eal l:i:ar 

la doble función de defender sua In to reses sindicales, do 

defen~a de la tierra, etc., es decir, la suya P':'opia, y a~ mi~"lD 

tle111po real Izar una función poi 1tlca, la función del partido, la 

la 

de presentar candidatos y defender, junto con otros elomantos, 

los intereses de la nación y la ldaologla rovolucionarla, Como el 

PRH fue una asociación de agrupaciones sociales que sólo de un 

modo momenténeo ampl !aron sus funciones y por la coyuntura que se 

vlvla se convirtió en un verdadero Instrumento de emergencia, por 

lo que era lógico esperar qu~, pasado el peligro externo o 

Interno, las agrupaciones sociales que hablan creado el PRH 

habrlen do pensar en lo construcción de un nuevo partido de 

carácter per111oncnte, que se aplazó por la Segunda Guerra 

Mundial 1 t84l, 

•Por esa causa, ol PRH tiene las caracteristicas de un 

verdadoro frentfl popular; es uno alianza de sectoros soclales 

organizados; ef.i la al lanza tie lo!:l obreros, de 1i5s campesinos, de 

los trabtljadore~ inlolectua\cs, de Jos miembro~ del ejército, de 

cierto~ s~ctorc~ ~e la clase media, un f rent~ po~ul.:.r a la 

meKicana, para servir a México, con flsonomia exclusiva. No es 
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una lnstltuc·lón: n'~c.'id~ en· 1.1irtud del deseo de copiar lo uxtraf'\01 
:-,_'''.-' :·.:·,:.\' :_ - -:>o 

a• el fr\JtÓ da -.la .ti&rrá: mexicana¡: ea una nececldAC impuesta por 
.. --<:. 

la hora que .1.1iVimos,' _con el objeto de continuar 1 a herencia mojar 

r:fal p-asado; :";' _--~• :i_~~&nlizar a la Revolución da nuestra patria un 

camino ·libre de los obsté.culos en el futuro•11es1. 

Cada or¡anlzaclón mantenia su Independencia y era autónoma con 

respecto a las demAso el pacto se centraba en el compromiso de no 

Interferencia entre lo• sectores y en que ninguna de las 

organizaciones haria polltica fuera del partido. Es el frente 

popular bajo el liderazgo del Estado. 

Con ,esta al Lanza or¡:.6.nlca con el Estado, el 111ovlmlento obrero, 

principalmente la CTM, se supeditó y ligó eu suerte a la del 

gobierno cardenlsta y a 1 a de tos gobiernos pos ter 1 ores; la 

defensa de sus Intereses pasaba necesariamente por la defensa del 

Estado, por lo tanto, perdió su autonomia --lo mismo aconteció 

con el sector agrario y el sector popular--. 

Por 11u parte, af_PCM en base a su nueva polltica de •unidad a 

toda ces ta• y res pond 1 end o a una consigna de ta 111 

Internacional, reaalt6 la nececidad de la allan%a popular y dió 

todo su apoyo al cardenlsmo y al PRM tal cual hasta pidió su 

inol us Ión 1, para 1 uchar juntos contra la reacc16n y el 

fascismo! 1861. 

Harnán La.borde, dirigente del PCM, llegó a concebir al PRM 

como el verdadero Frente Popular Mexicano al decir en un discurso 

que pronunció en la Arena México el 16 de septiembre de i938 lo 

siguiente~ 
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•Tenemos la organ1zncl6n de In masa trabajadora1 tenemos un 

proletariado con una alta concJencJa de clase y con un altielmo 

grado de organi~acl6n1 tenemos la poderosa Confederacl6n Nacional 

CamPe~lna, que agrupa a dos millones y modio de campesinos 

(APLAUSOS) 1 tenemos el Partido de la Revoluc16n Mexicana, que es 

el Frente Popular on las condiciones especificas de MéKico, y 

al rodador del cual podcmo~ y dnbemo~ agrupar a todos 1 os 

mex Jea nos paro. la 1 ucha contra los enemiga11 Interiores -.·· y 

exteriores do México (APLAUSOSJ•11B71. 

En suma, Lombardo conctb16 al PRH no como partido de clase, 

sino como un frente, como un partido del pueblo meKlcano, dentro 

del cual el. proletariado debe asumir, por su mayor canclencla, la 

mayor cantidad en la responsabilidad hist6rlca 1 orsanl:tando 

también a otros sectores. Ese partido-frente debla ser la 

vanguardia de la revolución en contra de la reacctó.n y ol 

fa•clsmo. 

4,- La Creación del Partido Popular. La Hesa Rodonda de los 

Har~lstas MeKicanos. 

Como vimos anteriormente, la creación del Partldo'Pop~lar se d16 

en un momento histórico en que Lombardo consideraba que la 
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Revoluclón mexlcana se encontraba estancada y el ¡rupo dlrlgen~e· 

posterior al cardenlsmo la habla desulado de su rumbo orlgl~~l. 

Por et lo propuso la creación del Partido Popular. para retomar -y 

continuar tos principios de la Revolución mexlcD.~··- a¡i'upando _en

esa nueva or¡anlzaclón polttlca a todas la•·fuarzas pro¡r&sistaa 

y democrlt.tLcas del 'R•is. 

En todas las organizaciones poll_tlcas __ don~_B -~embardo partlclpO 

siempre buscó consolidar los prlnclplos de la Revolución 

mex lcana. 

Al termtno de la ReuoluclOn •oxlcana y d~spués de expedirse la 

Constitución de 1917, aparecieron 1 º' pr lmero• partldo!I 

polttlcas 0 pero todavta de un •oda Incipiente, 11is que COSIO 

organismos permanentes, COllO a 1 rededor de_ 'º' 
hombres más prominentes del régimen revolucionarlo. Htas tarde 

aparecieron numerosos partidos en los estados de la RepUbilca y 

otros con mayor presencia nacional como el Partido Comunista de 

Héxlco IPCHI, el Partido Laborista He~leano IPLHI y el Part.ldo 

Nacional Agrarista IPNAI. 

Desde la prlnera mitad de los anos 11elnte, Lo .. bardo revisa su 

formación ldeoló¡lca, estudia la fi\osofla marxista. asimila la 

teoria del material Lsmo y hace como instrumento habitual de su 

pensa•lento y acción el método de la dialéctica, comprende en su 

esencia el marxismo y el principio leninista de la nece5ldad de 

la or¡anlza~ión de la vanguardia polt~lca a t~a11és del partido 

poi ltico 11tnculado a las grandes masas y partlcularaente a la 

clase trabajadora. 

Concibe que el PHR. que no es obra del pueblos nl participan 



en él laa srandes orsanlzaclonas populares, pero que •• 
caracteriza por superar la etapa de los partidos reglen.o.les 

provincianos y le da a Ja lucha polfttca una amplitud nacional, 

aón cuando el partido es empleado por su fund~dor, el generlll 

Plutarco El las Cal les, como un Instrumento personal para Influir 

decisivamente en lá,vlda de la nación. 

Desde diciembre de 1931 se propuso Ja transformación del PLH 

--en que 
,. 

Inicio ~u milltanola politlca --, en un partido 

mAs definido, para hacer avanzar con mayor rapidóz la Revolución 

mexicana, lo que no se logró debido a que so daba una clara 

vinculación de suu dlrlgantes con el poder póbllco, as 1 como al 

bajo nivel de conciencia de clase de los cuadros de dirección de 

Ja clase tr~bajadora y de In base misma. 

Al llegar al gobierno el general Lézaro C~rdenas, el PNR 

l"ecibe en su geno, por pl"lmorn vez, a grnndeg magas populares y 

empieza a preocuparge por alcan7al" los objetivos de la Revolución 

en esa etapa. No eg, aln embargo, al PNR, un verdadel"o pbrtldo 

politice todav 1a, ya que no eki!!lten la• af 11 lactoneg 

lndlvlduales, la estructura del partido no se basa on la 

participación da los mlombl"bs del partido en asambleas localos 

que puedan llevar su voz y su mandato a los órganos supertore!!I 

del propio part Ido, ~s un or¡anismo de transición entre ol 

•mo\.fimlento• que gil"a alrededor del caudillo y el partido 

politlco verdadero que puedo 1 levar a sus hombl"es al poder y 

sujetarlos a uu disciplina. en vez do que los detentadores del 

poder manejen a su antojo ol pal"tldo. 

Para Lo111bardo ¡,, experlenci;i dol PNR permitió a ::us dll"lgantes 



pan.sar en_' Ja:·nace9id,•d-'.d.• Impulsar el desarrollo democrático del 

pat's creandá _-,Un nuevo y verdadero partido que pud 1 era 

considerarse como un instrumento mejor, como un arma genuina y 

efJCaz_·-dO 1a Revolución mexicana. Para Lombardo el pian Sexena 1 

d&_:Gobie-rno-_11934-19401 del PNR, es un programa que trata de 

realizar los prJnclpJos a•tabJecldos en la Constitución Polltlca 

de los Estados Unidos Mexicanos, muchos de lo• cuales son letra 

muerta. Dicho de otro modo, el Plan Sexenal es un proyecto para 

organizar debidamente a la Administración PUblica, aln pretender 

caablar sustancialmente el ré~imen económico en que vJvi•osl1881. 

En lu¡ar del PNR fue creada el Partido de la Revolución 

Mexlcan~ IPRMJ, en 1938, que no fue un partido en el sentido 

exacto del término, sino una al lanza, un pacto, entre las 

centrales obrerau, campesinas y el ejército co•o Institución. Se 

trataba de unir a las fuerzas armaaas del pais con las fuerzas 

populares para proteger al soblerno de Lazare caraenas contra 

todos los riesgos de la presión reaccionaria e lmperlalJ9ta y 

para hacer la trans•isfón del poder sin guerra civt J. 

En Ja etapa de ascenso de Ja Revolución, 

externa aol Ja contrarevoluclón, 

Lombardo propuso la nece5idad de la unidad de toaas ••• fuerzas 

patrióticas, de•ocrAticas y revolucionarlas en un gran partido 

popular, no clasista, porque la clase trabajadora, a pesar del 

graao de org~nizac{ón que habla alcanzado, puesto que ya se habla 

creada la CTtt, no era Ja suftclente~ente fuerte y su conciencia 

de clase es~aCa apenas en su etapa tniclal de desarrollo. Fue por 

el lo por lo que el PRM se presentó c~mo una verdadera alianza de 
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fuerzas y sectores democráticos de MéxJco, que 1 ogró resistir la 

presión del Imperial lsmo y de la reacción interior, aunque ya 

para la uuceslón presidencial d~ 1940 se aleja de los prtncJplos 

y obJottvos con que naclora, debido prlncJpalmento a la ausencia 

de la clase obrera en la dirección del partido. esta razón 

adquirió otra vez vigencia la noc~ldad de crear ese partido 

polftfco de tipo nuevo quo la práctica y la tooria mostraban como 

nocesar to. 

Fue por ello que Lombardo, con la autoridad mornl dt.! haber 

sido el más destacado y laotdo dirigente del movimiento obrero 

para anal izar los objetJvos y una re"nfón de mesa redonda, 

tácticas del proletariado y del nector revolucionario para esa 

otapa de la evolución histórica dol 

crear un partido polit1col169J. 

pats, con la final ldad de 

La v Ida del Partido Popular-Partido Popular Socialista se 

encuentra 1 tgada a ~u fundador, V 1 cc.-nta LombRrdo Toledano. El 

la antecedente mA9 inmediato y de mayor influonc1a sobre 

fund~clón del partido lo constituye la celebración de la Nesa 

Redonda de los Har~istas Mexicanos, en P-nero de 1947, 

la atención de la 

personalidades de 

izquierda mexicana y en la 

todos Ion grupos de Jzqulerda. 

que 

En 

que captó 

pa.rt iciparon 

esa reun lón 

Lombardo enunció las caracterfstlcas que debla tener el Partido 

Popular IPPI, el cual se cra6 ha~ta al 20 de junio de 1040. 

En 1955 el PP ~e planteó cambio~ importantes en sus objetivos 

y l!:i GU org ... nL:a.ción. En el IX consejo nacional del partido, en 

un documento titulado *La purspectiva do Hóxleo, una democracia 
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del pueblo•, ~embardo ~Kpuso que el PP no debe ser dirigido por 

varias concepciones sobre la Revoluclón mexicana y que una 

sola preocupación deba dirl1ir al partido: la necogidad de 

desarrollar la revolución antimperiallsta y democré.tica de 

Héxico. con las fuerzas del pueblo, bajo la dirección ideológica 

y pr•otlca del P:s¡olatarlado, aliado an primer lugar a loa 

campesinos, a las clases media• y, en cuanto sea po•lble, 

burguesla democr•tica y progresista. 

a la 

Con base en estos planteamientos, la dlracclón del partido 

propuso, en noviembre de 1955, 5U conver•lón en partido da clase 

obrera inspirado en ta fllosofla marxista, lo que es aprobado. 

Cinco años duró el debate para que se acordara daflnitlva••nta al 

cambio, que lnclula la adición de la palabra social l&ta, para que 

pasara a llamarse Partido Popular Soclalleta f PPS 1, reformar · 1 a 

declaración de prlnclplos, el programa de .mcelón y loa estatutos, 

tener como objetivos la democra~la popular y el social lsmo y la 

linea estraté¡lca y tActlca del 

patriótico. 

frente naclanal democrAtlco y 

En Junio de 1963 se fusionó el PPS con el Partido Obrero 

Campesina de México IPDCMl, el cual •• far~ó en 1950 con 

militantes eKpulsadas del PCH. Desaparece el POCH y aus 

integrantes. en ¡ran cantidad. se pasan al PPS. 

Al morir Vicente Lombardo Toledano, el 16 de noviembre de 

1968, 1 lder Indiscutible e tdeol6¡tco del partido, queda un gran 

vaclo en el PPS11901. 

El verdadero lde61a¡o, gula y principal constructor del PP-PPS 

fue Lombarda, uno de lov mAs fecundos pensadore5 de nuestro p.mls, 
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que Impregnó con su Ideología la Vida del propio partido, la de 

sus dir.IB;.entes y sus bases. Esto "expl lea por qué en los 

principios, programa, esta·tutos y l lnea estratégica y tActlcn del 

partido, se presenta una absoluta colncldencla df? su contt-nl.do 

con f?l pensamiento poi 1 tlco de Lombardo ( 191). 

Desde abril de 1~44, Lombardo Toledano concibió 1 a noce,s ldad 

de la creación de un nuevo partido pollllco, tal corno lo expresó 

en un discurso en ol Palacio de las Bel las hrtes de In Ciudad de 

Méx tco, 1 a noche d&I de abri 1 de 1944: 

•Debemos organizar totalmente la estructura del PRH que asta 

muerto y desprestigiado, podrido y desaparecido. Tanemos que 

hacer un nuevo partido on Ml'.:>C leo, querido por" ni pueblo, apoyado 

por los campesinos, los burócratas, los maestros, lo claso 111.edla, 

los soldados, los jefes del ejército, los lnte 1ectua1 es. ·Un 

partido de ·verdad, no burocratlzado, no inerte, un partido que 

vibre con el pueblo, lo defienda y que lo represente con honor. 

Esa es la porspectlva de un 

país. 

partido polltlco nuevo en nuestro 

•Pero no bastaria un partido nuevo, es manes ter un nuevo 

programa. un·· programa nuevo de la Revolución. El siguiente paso 

de la Revolución mextCiliiB concluida la guerra en su :ispecto 

militar --se· refiere· a la Segunda Guerra Mundial--, es el 

degerrollo económico del pais, de acuerdo con Jos Industria les, 

1 os banqueros• 1 os; técn leos, los obreros, 1 os campes 1 nos, 1 os 

burócratas, los maestros, los hombres y las mujer~s progieslstas 

de nuestro pals do todos los sectores sociales. Mañana, Cuando la 
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suarra termine, vamo11 -.- vivir una etapa muy dificil, mucho muy 

dificil, y sólo podr•mo• rasultar vlctorloso11 •i de11de hoy no nos 

llmltaramos a quajarnoa en contra de laa fuerzas de afuerA, sino 

que· empazamos a uti 1 lzar nuestros recurso• matar lal e11, técnicos y 

humanos, para hacer que Héxico inicie la etapa de la Revolución 

indu•triat•t1e2•. 

Al terainar la Se¡unda Guarra Mundial- y por la situación 

interna del pals, •• hizo ev !dante qua las f uarzaa 

ravoluclonarla11 en H4xlco eataban débiles. Fue entonces que 8&tas 

fuerza• pensaron que habla que crear un partido pol1tico 

v l¡oroSfo un partido mis def in Ido, m•s nacional, mé.s democrAtico 

y••• antlmperialista que los existentes. Para ello se realizó 

una_ mesa r~donda en que participaron lo!I elementos marxistas del 

pala y se llegó a la conclusión de crear un nuevo Jnatrumento 

politico para reforzar el frente nacional democrlt.tlco y 

antlmperlallata. Eata Idea la llevó Lombardo a la CTM y el 

congreso nacional de esta central obrera aprobó la idea de crear 

un partido nuevo, sln embargo, después desistió de ello, violando 

sus propios acuerdos. 

As1 sur¡ló el Partido Popular, sin la ayuda de nadie y con la 

oposición de las autorldade9. Nació como un partido nacional 

democrático, antlmperialista, para Impulsar la Revolución 

meMlcana. Podian pertenecer al partido grupos o personas con 

diversas tendencias y posiclone!I pollticas e Ideológicas. Al 

prlnclplo muchos Intelectuales consideraron que habla cierto 

entendimiento entre el PP y el ¡oblerno de Miguel Aleman, porque 

214 



Eln el momento en ____ que at·-pp s~rgi-6 --~~---habia ·_n1gÍ&n dlstanclamlento 

entre s_us: d l _r_l i';!'n t,~-~ _:;-_ ·g:j:l::~~--~ l~~:~'¡.{~;:. ·~:;;, \]}~:: .-____ ,- ,, ,;L -.,. ,-

• ·_ :
0
:: ~ ., '.~--' ;~ ,_p,º· _;:/.'~<-:.~;~, '.f'.'}.~~:::: l;_-,,-;}t ', 

P r; :~;j. ~}~ ~n:1~:~~ni~~r~~~~:f~~~¿:~-J1~;$,~,n---,.u••_:_-~.;-_:,".•,-;,-,Pªª,·,_~·,,_.•,: •. ·.',-~,:~:t:l.dtaªc ': n : lt~ ~: 
lrid ~ v ldú~ l, ~:_.~ij'.;~,~~:~'i~!:#~-~,~·:f,"~-~~-~--~;_'.: ~;-~~,~~-_;:~ .. ~; :Pº l l t leo Y 

raa·f l ~,u;'_~~--'.-,1~-_:;_:,:,~-~:~j.-~d1'.Lobf_-~~-~'.·-··:- '.".,u~:Í f {<;~-~~~- ~-:·a-~·- to-das 1 os s ecto ras 

pr_~~-~:~-~-!:~:-~~-~.~iE:~~~~l_,-~-S i~'.~a-fs;'..:·- ;;·a~·-'.;:---· --.. ~na· l uCha fundamentalmente 

antt .;¡pe·r t&" (Í.'e t:a-C-ii31 ~-
. - ~~·- ~~- . 

--_ ·ca_n~· -el {obje_t~vo __ da arÍal).zar · la 11lt.uacl6n noclonal • 
lntern_aci_~nal y convocar a _la creaclón de un nuevo partido 

poi ltl_cp,_. Lombardo convocó a la conferoncla de 111ega redonda de 

los marKlt1tas meKicanop con el tema1 •Objetivos y ti\ctlca del 

proletariado y del sector revolucionarlo de H6Klco en La actual 

etapa de la evolución histórica del pais•, celebrada del 13 al 22 

de enero de 1947, con la partlcipaclón de loo m~s destacadoa 

representantes de organismos de izquierda y de Invitados a tltulo 

personal. 

De esa conferencia de mesa redonda surgió la nccc5ldad de 

formar un partido de tipo nuevo que fue el Partido Popular. En su 

intervención, Lombardo hl~o un eKamen de la situación en la que 

se encontraba HéKlco al terminar la Segunda Guerra Mundial, 

señalando cuales son y en que conslstian las desvlaclones da 

izquierda y de derecha de las organizaciones e individuos 

revolucionarlos en MéKico. 

Con base en el marxismo analizó la situación nacional e 

internacional. examinando el papel que jugaban los remanentes del 
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fa11ci11mo, la• ·fOrma• 'de; translclón de1 :.c_ap·i._ia-~ lamo_ al Soclal lsma, 

lo• paises coloniales la actitud· del'-- -l~--;·::~--1;-~~--l•~~- :hacl.a 

••mi~~ ~-~-ri~-~: •. ~:~- :'.·;_";: ¡--~-~-:·:·t.~t·i~~"s· -:-de' i ti~_h~-->q~e real izaban 1 os pueblos 

de- .es toS P~-:~ ~;ia 1 ¡-~-1'i-~0:---~::~ ·· . .,,"' 
'.-. ___ , : __ :_-._, 

EIÍ -:,s~: ~~íc~--~- .da--- ·:1·-.,:..,_l:t&~_ldn' para· la cal ebración da 1 a mesa 

red~nda-"da'-:·109 rD8.rXJ.staii U.9xli:anos, Lombardo expuso que ante la 

la que atravleza el movlmlento de 

•• hacia lmpresclndlble la real lzaclón 

lnmedlata d& la ·m.:a ampl la y profunda discusión, en virtud de las 

dlfer'Snt-1111- corrientes de opinión y diversas concepciones sobre la 

ostrate¡la y la t4ctlca dol prolatarlado y dol mov lmlanto 

revol uclonarlo. El objetluo de la mesa redonda era el de 

dQtermlnar una acción camón en el movlmlento obrero y en el 

moulmlento revolucionarlo en general, haciendo un ané.1 ls"ls 

conclenzudo de Ja situación lnternaclonal, del proceso económico, 

pollttco y social del pals, par~ ~ontrlbulr a la resolución de la 

crisis por la que atraviesa el movimiento revolucionarlo de 

nuestro palst19SI. 

Las agrupaciones y las personas participantes en la mesa 

redonda de los marxistas me~lcanos fueron: GRUPO MARX !STA DE LA 

UNIVERSIDAD OBRERA.- Delegados: PROPIETARIOS: Vicente Lombardo 

Toledano, Enrique Ramlrez, Miguel Mejia FernAndez, Humberto 

Lombardo Toledano, Rodolfo Dorantes y Carmen Otero y Gama.-

SUPLENTE~: Federico Sllvd, Mét.rroquln y 

Harta Teresa Puente; PARTIDO COMUNISTA OE MEX ICO.- Delegados: 

PROPIETARIOS: Dionislo Encina. Jorge Fern~ndez Anaya, Bias 

Manrique, CArlos Sanchez CArdenas, Abe! Cabrera L. y Prlscil lana 
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A 1 maguer. - __ :~U_P':-E~_TE_S: A 1 barto_-L-u~bÍ-·e~As, ,Este 1 a: J_lmén'eZ. EsPOnd~; 
GRUPO H~RX IS_~-~ •EL_· :_ ;;~;~:·~:~:~:E:~i.~,~'-.'·-~· te o;---¡·~--~:á-~-~-~ ~~-~ ct.Rofi'¡ ETAR.IOS-f-. 

Leopéj¡ d~- tté-nd·.,;·_z:·.· ·,.~_-:j ~--9--l,· .. · R&v i.ie l tas, Lúi"s ~'-.-_~o'-~~~:~:~ ·Mi::ilséS 
,_.-. .,_,_.~ . ~,. . .... .;.-r. '" 

D i~z~-~ E~lt:i~~·d.; ';Á l:O~s'C ._'-~-~--J- as~-s·'';: Hi ra~cl~~-,_:: .. , sUPL-ENT'ES -~- Luz'. 
-. !. -~-·' 

~oge l _lo 

Sal azar, 
----~· .. , .:-~:c.·:··. '.~·t>: :: ' ,·,, - _. .f-•. '~»; :·,~--.' .. - •. , .'.c.·-~ 

JOsé- Al var'ado~ y.-_ Abrahám~Gut {érr&z-~-~::::A.C:c 1 oti ::_soc IAL-ISTA~-'ÜH 1 F ICADA; -
--~-' - - · z,._r-;.¡-.c.·-~·:·'~·'''0•·\·;>,;'<· -., .. 

-o~ 1 eÍ~d~-~ ;'_~.'-~.pfijjp"¡·E'r.\R' 1 OS~--·.-:: )~·-a:~~ir't~:J~ .. ~-a·r·e~á~rítZ;- "-'-·.Ya 1 en ti n_-
"-..-', < ".-'_· -_•.:'. -·-- .-.. :::1>··--.• :;': t_~:"''/- '.'.~- .'; -·.--:-::-.:>·";_.~ _;;; _.;; ~ ,--; .. i;..' ' . •" '~ ;;; ; 

Campa. 

Herná.n Laborde•·.oJosé~'Maria súá.r·az':_r-é1·1eZ~.-.Manuel Haza -A. y Miguel 
. ---~:-<<'"~ -,,<_;,;'~~'."'"";~: ':"''~~.-- ·~·.;~'.<"'-! ,,.,. · .. _,-' '.•> 

A"¡:\;g~r:- Ve1'·BScQ.---:;~:.PERSDNAS':'· INVITADAS ·-A~ _TITULO 
-I--.. ;_'.~-:-:'..:'"~ i ,, ~'-',__:·~-';:~; J -~!o;-:;,_: ·f:::~ --':+i-_: -~~~;"-~_,;_·::e::-- '- - __ :,._, ·-·-

INDIVIDUAL A 

P ART l C l PAR- :EN' EL :DEBATEÍ-- --N&"¡.'C"i'séJ Bassols., Victor Manuel 
- "---:;'':-c.:_~ ., "• 

V_l _!-,~ ~aeñor:.•.:f;~Juan_:-_Hanue 1;:E1 ~ zondo,-- - Agua ti n Guzmé.n V. , F ranc i seo de 

1a_·Garz8:·; G-aud'encio -Peraza, Gontrlan Noble y Rafael Carril lofi961. 

En su .intervención inicial 1 Lombardo consideró como uno do sus 

primeros objetivos, la fijación de la téctlca y la formulaci~n de 

la estrategia que el proletariado y el sector revolucionarlo de 

México deben tener, dlandole a la actividad polltlca .una base 

teórica y porque también existe una crisis entre los elementos 

que componen la Izquierda. 

Destacó que en el sector revoluclon~rlo de México se ha notado 

un abandono casi completo de la teorla, como gula y de un método 

de lucha, Esta crisis se expresa en una falta de Interés por las 

cuestiones de principios y hasta de abandono de toda esfuerzo por 

una autoeducación pol1tlcal1971, 

La unidad orgánica de los sectores progresistas del pats debe 

ser a través de un gran Partido Popular, 

•AJ habl.:ir do'! un gran Partldc Popular dentro del mas amplio 

sector revolucionaria de México, surgen desde luego algunas 
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preguntaas LDebe desaparecer el PRI? LDebe desaparecer el Partido 

Comunista Mexicano? LQue ll¡as debe tener el nuevo partido con 

las organizaciones sociales exlstentes?LCuales deben ser las 

caracteristlcaa del nuevo partido? 

•Han de aer ••• masas trabajadoras y damas fuerzas 

pro¡reslatas del pais laa que decidan las caracterlsticas del 

nuevo partido. Primero Lombardo precisó lo que el partido no debe 

ser, para entender mejor Jo que el partido ha de ser. 

•El partido no ser• al apéndice del Estado. El partido no seré 

un bloque de sectores aoclales. El partido no será un or¡anlsmo 

da los pollticos profesionales. El partido no serA un partido 

m.arxlat,a o de izquierda. El partido no será un instrumento 

meramente electoral, 

'LQue ser• entonces? En primer lugar, un partido lndepandiente 

del gobierno y, en segundo lugar, un frente revolucionarlo. 

•En cuanto a su composición, el partido eslarA integrado por 

la clase obrera, por la clase campesina, por los ejldatarlos, por 

los pequeños propietarios a¡ricolas, por los peones y aparceros, 

pe' •• clase media: maestros, pequeños comercla.ntes, 

profeslonlstas, intelectuales y burócratas•ttSBI. 

Su dirección serA rigurosamente representativa, en proporción 

correspondiente a sus tuerzas figuraran l O!I tuiponenlus ••• 
prestigiados de las clases sociales que formen el partido, y cada 

uno de estos dlrlgentes debera representar, dentro de la 

ldeologia revolucionarla, los puntos de vista particulares del 

sector que dirija. 
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En _cu~nta_-.a.1 . pr-~g~~m-~{-'.L~~-bá~d~:~ e~~r~~·ó:; ~u~- el nuevo pal't1do 
:; _. :i-. __ ;_ 

buscarA· ,e 1 ·' 1 0°gro·:~ .d;i,f.1' d~ · '·obJ°~t'i Uos .1nraed 1a toa ,- de 1 a Revo 1 uc lón 

el desarrollo 

. 8conó~i~~: ~:~.'·d·~ ¡_.: -~'.-~~--{-~ ;_;g _I a_ - -~·~~~o:i.~c 1ón·' 1ndus tr 1a l de Héx 100. 
.·.:,::,·_: .. c-.. -'.i 

ta 

e 1 eVaC lón:; d_8'1J: n (v'~·:¡'-:·c;1~ ;-~ 1~Á _:-_d01 -~PU".'b_I_ o y · e_l parf ecc lonaraien to de 

las·:.0 inutittioione.11. da111ocrAticas.-, A ·nivel internacional el partido 
-- - /'-, .-_.- _ _.-_._,: - ---- - :- : - . 

da_b& luchal- 'pr
0

lncipal·m~'n_ta por la conservación da la paz. la 

faBcismci, la independencia de los paises 

coto.rii_~les---):' semicoloniales, por la poi ltlca de buena vecindad y 

por la unidad de América Latina. 

El nuevo partido formaré parte del régimen revolucionarlo, 

p•ro n~ depandarA del gobierno ni del Estado. SerA independiente 

dal poder pUblico pero colaborara con el goblorno en el 

desarrollo.del programa revolucionarlo de una manera directa o 

indirecta, haciendo labor de critica constructiva, señalando los 

errores que el gobierno cometa. Ha do nacer de abaja hacia arriba 

y no de arriba hacia abajo como casi todos los partidos. Se 

afillar6n directa y espont6noamentc los hombros y mujeres que 

acepten su programa. 

También anunció que serta un partido nuevo que no entraré en 

receso en cuanto las elecciones hayan pasado, sino que seré un 

partido permanente, de educación sitomAt1ca y constante del 

proletariado y las grandes masas del pueb 1 o. SerA un Partido 

Popular, de masas y que • todo:i ~ce toreo. 

revoluclonarlas del pals, ya que postular la autosuficiencia del 

proletariado serla un sectarismo rldiculo. 
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~art:·id~-_. nUBv·~·-·n~-~-p~i~-~--~ ser un-. par:t'ld~-.;~--~-~rx·i.ta p~rqua ya 

á_.1 P8.·~·t:lc1'0·~ · q~~J~ l~--f~: '7·-'tt&x lc;a·no/-:¿:'y,: ".-o~~-~·~·,:··/:-~~'~º ... ,.Same jan te 

equtval dJ.ta"~ \' au·n-qú&":..-·ae·;':'dili'R: __ ,_;:~-;-~c~·¡,·(¡.8.~1.0'':"~':.' IL~n~~~ .. )~'.~-::~u-~~ l•ra. 1 a 
- - • :.- ,._ ... , .. ci • :,";"-. é-~:'-' '. r, '"Y·. ';e,:_ ~~ro 

'El 

c.;nt~~.r.i_~ ¡-,:~ a :.~·_;~{~·~·u'l\.i~-~-~ -c·;un-a·¿_: ~I UCti'a-~~~· f.'-i·f~C~;;.d~~; .. ;. ;,n tJ.e 
-- -<-:;;.:;;.~'--;; '''Z-'';.;;·~·o '",i'lc;';· .::.:;r •;;, . . -'.,;~.: 

partidos 

aarx .. ~s t~-., o;.'.qu':', ·;;-p~d·~:~~/-~·:·t·a_n~··r\-' :sravaS :~·_;::-¡:;¡-p8f.~-¡:.9"1oriéa .. en 
,. •• , :e''. ;-.-. 

la Ylda 

poi itlca~-s.:~.~-~;:a_l.::~:~'.\:~~< '' .:·:-~;-. , .,. - ·::.<.:· 
., .... --;;·. ' ~,"-. 

-. ·::; ;;t¿._.-:,_.-' 
Hl\s · ~~-~~ié~~~~-: 'dlce t 

•El nuevo partido no perseguir•, pues, el monopolio de la 

acción poi ltica en nuestro pais. Sor A un organismo ... 
importante, pero un órgano mas en favor de la Revolución 

mexicana. Por eso manter:tdrA relaciones con el PRI, mientras .éste 

exista. HantendrA relaciones con el Partido Comunista Mexicano. 

HantendrA relacione• con todas las organizaciones soc.lales quo 

existan, y con todas ellas se reunira, discutlrA, ayudaré. a la 

formulación de una llnea, a la discusión de Jos problemas, a BU 

solución concreta•li991, 

Aht mismo afirmó que el ~artldo no debe girar alrededor de 

ninguna persona, de ningún hombre, sino que es el partido del 

pueblo de México. 

Los objetivos del partido sirarian a la luz de los principios 

de la doctrina marxista aunque el partido~ no se pretondla 

marxista en ese momento. 

Las conclusiones a las que 1 legaron los participantes de Ja 

mesa redonda fueron las siguientes: el proletariado debe 
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encabezar la Revolución mexicana; la clase trabajadora todav1a no 

es autosuElciente como clase social; e!I necesario crear un nuevo 

partido que debe ser dirigido por la cla!le trabajadora, pero en 

el que deben y pueden militar otros sectores y clases sociales 

cuyos intereses coinciden plenamente, en esta etapa del 

desart'ol lo del pais~ con los de Jos trabajadoresl20QJ. 

Como puedl> verse, e 1 programa de lo que seril el partido 

popular, que se resume en los siguientes 11 puntos, es pr-oducto 

del pensamiento politice de Vicente Lombardo Toledano; 1.- Lucha 

contra las formas de penetración del Imperial lamo en 1 a vida 

económica, cultural, social 

Control y reglamentación de 

y poi 1 tlca de nuestro pais. 

••• inversiones extranjeras. 

2.-

3.-

Mayor participación del Estado en la economia medlantJ? una 

poi ltlca de naclonalizaciones. 4. - Impulso planificado de ••• 
Euer:i:as productivas del pais orientado hacia el 

Independiente y vigoroso de 1 a economla mex !cana. 

desarrol I o 

S. - Hacer 

avan:i:ar la reforma agrarJa e Impulsar la agricultura y la 

ganaderia. 6,- Mejorar la distribución de la riqueza. 7.- Unidad, 

Independencia y democratización de la clase obrera. B.- Absoluta 

Igualdad de derechos y posibilidades entre el hombru y la mujer. 

9.- Educ~ci6n y cultura a todo el pueblo. 10.- Ampliación del 

sistema democr-Atlco del pais. 11.- Pa: y respeto a la soberanla y 

al desarrollo de autodetermtnac16n de nuestro pueblo y de 

los pueblos ael mundol2011, 

todos 

Después de concluidos lo!l trabajos de la mesa redonda de los 

mar1Clstas m.,.)({c:anos, se Inició una cnmpaña de difusión del nuevo 

partiao. A : 1ne!l de enero de 1947, se llevó ante el XXX consejo 
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naclanal de la CTM la propuesta de creación del Partido Popular, 

en un momento en que esta central obrara sa vala sar1a111ent~ 

amenazada con 111otlvo de la elección de sus nuevos dlrlgantaa. 

En asa ocasión, después de hacer un llamado a la unidad, 

Lombardo praaent.ó 

Partido Popular1 

••• caractarlatlcas que debla adoptar el 

•sera un partido cuyo proarama 09 el programa que hemos venido 

•laborando en el curso de 1 o9 años; hacia adentro: 

lndust.rf.al lzaclón, por la elevación del nivel de vida de nuestro 

pueblo. por independencia completa de la nación, y hacia afuera1 

por la .unidad de las ¡r_a_~_d!'_~ potencias, por la paz 

•La m•• pura democracia regir• su vida interna 

la 

•sera un partido nueuo, porque debe nacer de abajo hacia 

arriba, por ta uoluntad espanté.nea de los que la formen .•. Ha de 

recorrerse el pala, y lo que nunca se ha hecho en nuestra 

pueblo, rancherla tras histerias se recorrerA pueblo tras 

rancherla, para conocer la opinión de las grandes masas y 9US 

problemas, y obtener la aquiescencia de los hombres y de las 

mujeres para que se afilien al partido de un modo e9pontAneo, 

As l, se harA una ~erdadera peregrlnación por la RepUbl lea 

entera,,, 

•Este partido seré diferente a los del pasado, porque aquellos 

se han formado de arriba hacia abajo, o alrededor de un caudillo 

o por el convenio autorizado de los representantes de 

cent.ralas nacionales, pero que nunca han surgido del 

abajo hacia arriba" l202l. 
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Después de varios debates, la CTH 1 en su IV congreso nacional 

ordinario, realizado los dias 26, 27 y 26 de marzo de 1947, 

adoptó, en au re9olucl6n nómero i6, 

lntegración al Partido Popular. 

Impulsar los trabajos de 

En e•a resolución se astabtoce que la intervención de los 

trabajadores en la vida polltfca nacional es una oondic16n bAsica 

para la defensa de los intereses y propósito& de la clase obrera, 

para que surjan nuevos partidos polilloos democráticos y 

revol uclonarlos. 

En ese IV congreso nacional. la CTM reealvló: 1.- Contribuir a 

la con11,tituclón de un Partido Popular. 2.- Invitar a todas las 

organizaclones eoclales del pais que estén de acuerdo con estos 

lineamientos, a que apoyen moralmente la constitución del nuevo 

partido, 3.- Hacer un 1 lamamlento a todos los elementos que no 

perteneciendo a ninguna organización social determinada, estén 

dispuestos a contribuir con su concurso personal 

organización y para el desarrollo del partido. ··-
trabajos lo antes posible para realizar esta 

histórica 12031. 

Para Lombardo el Partido Popular nació sin el 

gobierno y do la burguosla. Con su aparición, 

para 

Iniciar 

gran 

la 

los 

tarea 

apoyo del 

e I panora111a 

politlco del pals se onrlquecló con una nueva fuerza al servicio 

del pueblo. El Partido Popular formuló un programa que recogió 

las asplraciones y los objetivos del •uuovo Programa del Sector 

Revolucionario• del año de 1944, 1 os ampl ló precls~ndolos y 

estableciendo sus metas fundamentales: el progreso de la economia 
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baaada en la naoionalizacl6n de las ramas principales de la 

producción y los servicios, y la alianza de todos los mexicanos 

de ideas avanzadas para formar, en la prActica y ante problemas 

concretos, un gran frente nacional democrático y patr.16ticol204). 

Para construir un HéMlco nuevo, encima de todo debe 

aloanzarae y preaer~arse la autonomla nacional, lo qu•, la 

democratización pro¡resiva de las lnstituolonos y prit.ctlcas 

politlcas nacionales deba ser promovtdaC20SI. 

La creación de un partido nuevo, del Partido Popular, ora 

necesaria para promover la Revolución mexicana y opon•r•e a 

quienes tratan de destruirla. Desde su nacimiento, el interés qua 

¡uló al Partido Popular fue la promoción de la Revolución 

meMicana, apoyando las acetonas del gobiprno y del PRI que. aean 

positivas y en consecuencia rovoluotonarias y se opondr&· a 

aquellas que tengan impllcaclones negativas. 

El PP nació como un partido. con pretenclones democr&tioas y 

con un claro proyecto antlmperlallsta. En él militaban elomentos 

de distintas ldeolo¡laa y clases sociales. Las caracteri•tlcas 

del nuevo partido, que nace como un movimiento y como una 

alianza, fueron expresión d~ la linea estrat•stca y tActica del 

frente que Lombardo Toledano aplicara ya en otras sltuaolones y 

que habria de eer la misma que guiarla la actividad del propio 

Partido Popular~Partldo Popular Socialista. 

La linea estratégica y tActlca que el part1d0 denomina frente 

nacional democrAtlco y patriótico, tiene como fundamento la tesis 

de que en ciertas etapas históricas del pals, ninguna clase o 

sector aoclal tiene la fuorza suficiente para Imponer sus ideas, 
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sus programas, nl para raallzar los objetivos que el pueblo desea 

alcanzar y 1 lama a la unidad para la acción de todas las fuerzas 

potitlcas y sociales, de ~entro y de fuera del poder pUb l lco, 

para lograr la plena liberación del pais de la lnfluencla que 

sobre él ejerce - el imperialismo, sobre todo el imper-ial lsmo 

norteamerlcano(206J. 

•EJ Partido Popular_ es un partido nacional revolucionario. No 

es un partido comunista· porque nl su estructura ni sus métodos 

puedeñ identiflcarlO con un partido comunista. Ha es un partido 

pequel'\o-burgt.iés, en·el sentido escolástico de la palabra. No ea 

un partido de 'bloques. No as un partido de corrientes ideológicas 

de ~tase diversas. ·en el seno del ••• partido no hay corr.ientes 

ld~ológicas diferentes, no hay alas del pensamiento polltlco 

distintas, no existe el ala liberal, no eKlste el a.la de la 

burguesía¡ la sran corriente unAnlme del Partido Popular •• la 

corriente nacional revolucionarla, antimperlal lata 

Entre los miembros de lat dirección del partido se presentaba 

una clara unidad. No habla en su dirección facciones, grupos, ni 

individuos que aspiraran a buscar adeptos o lncondlclonalesi no 

habla tampoco elementos representativos de una posición dlferenle 

a la nacional revolucionarla encabezada por Lombardo. 

E 1 PP sle~pre fue concebido como un partido nacional 

independiente del Estado y tambien de cualquier orsantzación 

nacional e internacional. Con esto se descalificaba la acusación 



.de. que al_ PP nacia como un instrumento de HosoU, aousaoión qua se 

ha_oe sin' ninguna pruaba y ningl)n argumento<206}. 

En sus primaras documentos el PP no hace mención del marxismo, 

al socialismo o la lucha da clases. Su declaración de principios 

de 1946 indicó sólamante qua el PP era formado como un 

instrumento para continuar la lucha por la consumación de las 

mata• de la Rauolución mexicana, Era neoeearlo un nuevo partido 

porque al ¡oblerno alemanlsta y al partido en el gobierno, el 

PRI, estaban abandonando los objativos revotucionarlos<209J. 

Poco tiempo dosputs de qua el PP quedó formado vino el prlmer 

enfrentamiento con al ¡obtarno por la devaluación del peso en 

1946. Eftonces al ¡obierno alemanistn 

muchalll maneras al PP para que ésta 

comenzó a perseguir de 

ne tuviera éx 1 to 

dasaparaciera. Va en la etapa de malas relaciones con el poder 

póblico, algunos de Jos lnteloctuales que estaban en el PP, con 

diversos pretextos sallaron del partido. Al mismo tiempo quo esto 

acontecta, iban ingresando al partido trabajadores del campo y la 

ciudad. Haata este ~omento, el PP todavla se defin1a como un 

partido de unidad nacional, pues bugcaba agrupar a 

nac1onallstas y progresistas del pais. 

Fue hasta la real lzación del IX cense jo 

las fuerzas 

del partido, 

celebrado en 1gss, cuando el PP realizó un cambio hacia una 

posición ideológica més doflnlda, al plantear una uta mexicana al 

socialismo. Adoptó la fllosofia de la clase obrera, o sea el 

socialismo clentiflco, y a partir de ese momento ingresaron 

personag y grupos con mayor definición poi ttlca, salieron algunos 

que comulgaban con el pensamiento liberal el pp fue 
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. .· . 
transfor-m.indosO y precisando metas. Fue hasta oot.ubra de 1960, 

después· de una_ asamblea nacio_nal _del partido, en que el 

Popular se co'nvlrtló en Partido Popular Soclal lata, 

Partido 

el cual 

.luc-ha~~t8. p~r d~s obJetlvos1 por la creación de un partido único 

de la clase obrera y por desempeñar su papel de fuerza que 

i uchar la por la creación de un verdadero frente nacional 

democrá.tlco. 

,-i:>~ui.de .,-~--cr-eacfón del PPS, este partido manejó la idea de que 

todas Jás fuerzas que tienen obJatiuos comunes se asocien, aún 

cuando discrepen en Bu filosofla social, e inclusive en su11 metas 

históricas. Por eso consideró que su Linea t.ictlca del frente 

naclona,l democrA.t.lco era correcta y debla seguir 

apl icá.ndose 12101. 

Este mismo año, el PP retomó una proposlclón de Lombarda, 

aceptando el aoclalismo·cientlflco y el marxismo-leninismo como 

la base teórica del partido y como sus motas prácticas el 

conseguir 1 legar a una democracia popular o democracia del puebla 

y después al social temo. Fue hasta en 1960, en la tercera 

asa~blea nacional ordinaria en que el Partido Popular cambió su 

nombre al de Partido Popular Socialista, volviéndose mas flrme y 

mas abiertamente un partido marxista-leninista. 

~os nuovog principios fundamontales y motas del PPS fueron: 

adoptar el material lsmo dialéctico como guia parn el estudio de 

los problemas nacionales e lnternaclonalest al lnternaclonalismo 

proletario; aceptación del centrnl ls1110 demacrt..tico en la 
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. . 
estructu'ra, del ;_p&r_tldo ¡ _,ap~ya __ a_l_-; gobleÍ'n~ por l'a nacl!lnal lzac1ón 

. ~-. ·.--- . '-.-
de las ló'dUsir-Íá_s_ ·'bA.Blca's, _los ·servicios pUbl lcos y las 

-~- ' 

indust.rt~s --·~a~u-f~~t~ra·r-.s 011enclal es 1 , ... , acrecentar 1 á. democrac la 

;-·::·,' ·_,·. -- . 
1a· 'Pe-~~~i\I( ~_ursu_~s_ia y 

d~~ci~--~·:¡·,~:~-;- popular; que 
'·o;·,~- ,., •'--

os trabaJ_adores • de 1 os campes 1 nos, 

la'- bur1uesla nacional en un frente 

busca la independencia de tlluc leo 1 

en un sófo partido d• los par-tldos 

actos positivos del 

¡j;ob-leriio'-y critica para los negativos; el estableclmlento de una 

democracta· del pueblo; y el continuo progreso demooré.tlco en 

Mé,ilco h~sta el establecimiento del soclalismol2111. 

Para Lombardo el PP-PPS no era un partido de apoyo 

lncondlclonal al gobierno, no es un partido de apoyp •• 
caciquismo nacional¡ no es un partido que le dispute su función ·o 

actividad al PRl,al PAN o al PCH, no aspira al monopollo.polltlco 

ni al mantenimiento de las formas atrasadas de la pol ltica¡ no 

pretende disputarle al PCH su bandera de lucha por el socialismo. 

•El Partido Popular es el partido del pueblo mexicano. No es 

el partido de la oposición sistemática y a cualquier costa. No 

existe est.e concepto rigldo, para el Partido Popular• 12121. 

La politice del PP es propia de él mismo y clara y precisa: es 

una pol itica independiente, pero 1 a indeperidencia no es •• 
oposición slslcmitlca. 

Tal y como aparece en la siguiente afirmación, pareciera que 

Lombardo concibe al PP mas que como un partido polltlco que 
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busque 1 legar· al poder, como un grupa de presión: 

•se afirma qu~ ( lel Partido Popular asplrall a 

sustituir ·al PRi- c-OmO ~l partido del gobierno. E~o nO es verdad. 

Nadie Jo'-ha·pensado. lncurrlrlamos en contradicción, Se afirma 

que la aparición d8! Partido Popular reduce la democracia en 

t16xi~o,_ Sl_.-postulamos la mul tipl icldad, el libre juego de tos 

partidos polltlcos, LCómo aspirar al monopolio pol1tlco? LCómo 

a~pir~r--~~- suc:ied-~r·-· 8.t __ . p'artido llnlco del Es:tado? Es:te argumenta es 

tan-deleznable, que no val~ Ja pena comentarlo seriamente• <2131. 

Esta_afirmacJón de Lombardo indica que el Partido Popular no 

se conformó para ser una verdadera oposición, una oposición .real• 

sino simplemente Influir en la tema de decisiones en un sentido 

nacional lsta. Aunque sa llamara partido, no actuó como. tal, ya 

que no se planteó de manera serla, buscar la poslbll ldad do 

llegar al poder y mantenerse en él, sino solamente Influir en la 

toma de decisiones del grupo gobernante. 

5.- De Partido Popular a Partido Popular Scclallsta. 

Como acabamos de ver, ya desde 1955 en el PP se comenzó a 

tratar un cambio hacia una posición ideológica más definida, al 

plantear una vfa mexicana al socialismo y adoptar una 1 inea 
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ma:rxtata-lentnlsta, po:r lo qua el pa:rttdo fue t:ransforméndose y 

precisando BUS IÍle.tas. Fue hasta octubre de 1960 en que el Partido 

Popu.lar- ae convierte en Partido Popular Social isla, el cual 

lucha_ria por d_oa,_ob·j~tivoa: por la creación de un partido único 

de la clase obrera y por daaempeñar un papel de fuerza para 

1 ucha:r por la creación de un verdadero frente nacional 
- :·--. ·:·;·. ,: 

demOCr.Ai.tco. 

El PPS- fue- considerado por Lombardo como un partido que se 

inspira en· ta fllosofla del material lamo dialéctico, y se atrue 

de ella para eatudlar los problemas del pueblo y de la nación y 

resolverlos acertadamente con la mira de contribuir, como 

vanguar~ta del pensamiento revolucionarlo de Méx leo, ""' 
advenimiento de un régimen democrAttco superior al de la 

democracia bursuesa tradicional, para llesá.r después a una forma 

mexicana de democracia popular y, ... tarde, al social lsmo, 

Desde que el partido surgió a la vida poi ltlca, como PP, una 

de sus primeras preocupaclone~ fue Ja de proponer la acción común 

al PCM y al POCM, sostenedores del marxlsmo-lenlnlsmo, porque aUn 

luchando juntos los tres partidos o fundidos orgénlcamente en uno 

sólo, no pueden ser todaula el partido único de la clase obrera 

con la autoridad que debe tener el verdadero partido do la 

vanguardia del proletariado y del pueblo de México. 

La linea estrat~glca Y t~ctlca del PPS, tliriglUo por Lombardo 

hasta su muerte, consiste en Ja formación de ~n frente nacional 

democrático y patriótico, cons lderéndo 1 o como una linea 

revolucionarla con un propósito realizable y justol214l. 

Teniendo el antlmperlalismo como el principal objetivo, a més 
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la Re_v.Ol_ució"n iiúlxiC~nai_, lndíipendencfa nacional, mis al tos niveles 

de -~-Ída:··~-:deai-Ocf:-~ol~ ·pol_ftiCa. Para alcanzar e•tos fines, el PPS 

busca astilb!"ecer -una democracia popular en México, la cual, como 

hamo•- visto,- serviré ·pal-a la construcción del soclallsmo. El 

rasgo eil.encfal·'de 'una:de111ocracia popular es un gobierno compuesto 

por respresenta~tee de 1 os •trabajadores, 1 os campes 1 nos, las 

clases medias y la burguesia nacional bajo la dirección de loa 

representantas de Ja clase trabajadora. En ella se trataran de 

desarrollar rápidamente las fuerzas productivas de la nación 

hasta 1 legar a proporcionar las bases materiales para •• 
11oclal i!'mo. El socialismo se lograré cuando los med 1 os da 

producción, distribución e intercambio se hayan convertido en 

propiedad pública, cuando hayan desaparecido los úl t1111011 

vestigios del sistema de clase do explotación dol hombre por oJ 

hombre y cuando en la práctica, el propósito primario de la 

sociedad sea permitir y proveer las condiciones necesarias para 

el completo desarrollo de las capacidades de cada lndlvlduo1215), 

Desde su nacl111lento, el PPS, originariamente PP, concibió que 

Ja burguesta nacional no e~ una clase social homogénea, sino que 

se encuentra dividida, principalmente en tros sectores: al de la 

burguesía ligada al tmperlaltsmo norteamericano, ol da la 

burguesta Independiente y el de la bur¡uosfa progresista que ha 

aobernado al pais desde el triunfo de la Revolución, a pesar de 

qua estas dos Oltlmas actOen a veces de un modo contradictorio, 

tengan debilidades ante el imperialismo y en ocasiones hagan 

virajes a la derecha. Por eso, desde su origen este partido 
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consideró que todaa las tuerzas democr&ticas de México deben 

asociarse, independientemente de aus antagonismos de clase, ante 

problemas an cuya solución todos coinciden, porque ningún partido 

poi ittco, ninguna clase social progresista tiene la fuerza 

necesaria para Imponer sus Ideas, sus programas y realizar sola 

loa objetivos que·._,.al pueblo desea alcanzar para mejorar su 

existencia y para lograr la 1 iberación del pala do la influencia 

económica que sobre él ejercen los monopolios extranjeros12161, 

Una de las principales lineas tácticas del partido creado por 

Lombardo fue la de formar un frente antimperlallsta. Consideró 

que el Imperialismo, concretamente el imperial lsmo norteamericano 

es el enemigo principal de la evolució~ progresi..,a Independiente 

de México. 

Por tal motivo, el PPS y el propio Lombardo plantearon ·1a 

defensa de la burguesia nacionalista en su lucha ~entra el 

Imperial lamo, que se traduce en una competencia desigual desde el 

punto de ..,lsta económico. Lo que el PPS proponla era la acción 

com~n del proletariado con los elementos progresistas de dentro y 

de fuera del goblerno, a f In de garantizar el logro de los 

objetl..,og que el pueblo perglguo y, en última ln9tancla, el 

pro¡reso de la nación sin niguna lnfluencla perturbadora 

proveniente del extranjero. 

Emta posición en pro del frente popular fue criticada tanto 

por sectores de izquierda como de los grupos consor..,adores, a 

¡rada tal que Lombardo afirmó 1 o siguiente: 

•por esta su l lnea estratégica y tilctica, el Partido Popular 
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·,._ ·,' i:.:~<-· •--o/:i-- <e_.,_;,,-\-/-':',:"' 
81 la~z-~ d~ 1--a-~ .fu~~-:i;:a,~ é¡Ue"·'.-pU&dé-'i( ci01n·é_ldli-' 'én :·las cuestiones de 

lmpor tanC-1a .-- ·papul á~ -·;·~~~~-i~:}¡~:r~A:~l;i;,,_~~~~ 1 ~:_a e~~.--,_ 
·:'"--'~'-" '"""''" -;·.~ 

una de el las 

-por: separ'adO. -._E~. á~_t.a · iahOZ.:·:-:··conclU·;·-~e-;:r-·:fé;s a 1 tos Jerarcas de •• 
imperial Jsmo y los 1 ¡les la:~·~tó 1·1~a~;~:~{~!~/ .-~~?·;'.J~~·t:&;·~- .. 1 i~~~~·· al 

elmentos_dfs-frazadcis de r•eYci1Uc'ionar·1os· y alln de lzquierdtstas. y 
.. -:. --::-.. -,_-'.'; i j .<:._~":-_. -~'--'_:.>,: ,:.:;.,"'; ~:; 

multitud de e: francotiradores"" '•in_-:_partJdo, 
'.' ·:··-,_ .:~·.-·_i·_ --_;-se:-~.--~----- :,:;-! 

repr&s-entS:ñ ---.sUp_er~iv.enC_J_~-• de 

no ·organizados. que 

ldeologia anarquista de 

¡)i-tnciPlos_-_del s~glo-:o._a·:---fo•-:enem_igos del mundo social lsta, como 

los_ partidarios d_e Ledn. Trotsky, coincidiendo con la guerra fria 

y las aventuras militares y políticas de 

reaccionarios del imper1a1Jsmo norteamerlcano•(217J. 

Plenamente conciente de que para que el proletariado alcance 

el dominio del Estado y establezca el socialismo, debo crearse el 

partido ~nico de la clase obrera. Por ello. el PPS lntentd que el 

PCH y el POCM superaran sus diferencias y crearan un salo 

partido. 

El POCH, aceptó el 1 lama~iento del PPS y el 1 o. de Junio de 

i963 se dló la unidad de los dos partidos, desapareciendo el 

primero de el les e lntegrá.ndose Ja maycrls de sus miembros al 

PPS, 

Al dia siguiente se efectuó un mitin para dar a conocer •• 
pueblo 1~ decisión del POCM y el PPS, de fusionarse en un solo 

partido y llamar al PCM para formar el Partido Unico de la Clase 

Obrera y Lombardo del Ined las caracterfsticas del nuevo organismo 
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del pueblo mexicano. 

En ese mitin Lombardo expresó que sólo al partida politice de 

la clase obrera pueda abolir la propiedad privada 

sociedad socialista, que la clase obrera y au 

y edificar la 

partido pueden 

buscar alianzas con la pequeña y la gran burguesia nacional 

durant• el perlado da tranatctón, pero en esta alianza el matar y 

la vanguardia tdeológlca tiene· qua aer el Partida Unlco de la 

Clase Obrera para lo¡rar la democracia nacional, la democracia 

popular y el 11oclal lamo, LL.amó al PCH a la unidad, de acuerdo con 

loa prlnoiploa del marxlama-lanlnlsmo y con 11u lln•a estratégica 

y téctlca eficaz para México. y manifestó que estarla dispuesto a 

que se ~lsolvlera el PPS como contribución a la unidad de la 

clase obreraC21BJ. Esta in~itaclón a la unidad hecha por Lombardo 

en 1963 que al parecer fue la última, no tuvo eco y la izquierda 

al¡uló dividida y fra¡mentada. En 1961 se habla dado un fuerte 

elemento de degunión dentro de la Izquierda, cuando e J PPS no 

aceptó participar en el Movimiento de Liberación Nacional IML.NJ. 

creado con el fin de d&fender y mostrar la slmpatla de algunos 

sectores progresistas y de la lzqulorda mexicana hacia la 

Revolución cubana. Lombardo y el PPS vieron con mucha simpatla la 

Revolución cubana, inclusive intentó enviar voluntarios para la 

defensa de Cuba, Con lo que no estaba de acuerdo era en que el 

MLN se convirtiera en un nuevo partido politlco y no en un frente 

popular compuesto por los representantes de los principales 

partidos poi ltlcos de lzqui~rda y organizaciones populares de 

nuestro pais. Criticó además su dirección centralizada y el estar 

compuesto por Intelectuales residentes en la ciudad de México, 



. . . -
quie~~s,ca-.reci~n.dEl __ t~d:o.·cc:intacto .real·,°º" ."las m~_oasC~191. 

Q.Ué-~a c'i"ar~ ·e¡,_· é~té· cap! tul o q~e para Lomb~rdo, ·quien aslmi la 

la. posición. ~ar~ lst·a-1-~nlnis:ta .del.· partido poi itlc~, éste es un 

in•trumento ·para la toma _del poder, para Implantar los programas 

del ·proletariado y convertirlos en normas da soblerno. Sin 

embargo, en los hechos, Lombardo parece no haber planteado 

seriamente obtener el poder y'conformar un verdadero partido de 

oposloión con el PP, pero una vez que se dló la transformación a 

PPS, adoptando claramente el programa marX19t& 1 entnlsta, buscó 

presentarlo como un Partido de oposlctón al, sistema, pero en una 

coyuntura de debilidad polttlcn para él y su proyecto. 

En ,Lombardo se establece muy blon la diferencia entre partido 

y frente polittco, Mientras que el partido es una organlzac16n 

compacta, el frente es la unidad en acciones comúnes y frente a 

problemas concretos de Ja clase obrera con otros sectores, El 

frente nacional democrAtlco no es un or¡anlsmo permanente como el 

partido poi itlco, sino que fundamentalmente es una unidad de 

acción para resolver conjuntamente con otros grupos o clases 

socialos problemas concretos; es una alianza circunstancial, no 

permanente ni orgAnica, de varias fuerzas soclalos. 

Con esto vemos claramente como Lombardo se adhiere a la tarea 

de crear un ¡ran frente popular mexicano, desde 1936, que 

agrupara a las fuerzas nactonallstas y progresista~ de nuestro 

pala, para apoy~r la polittca lntern~ y e~terna del presidente 

CArdenas, que reclbla fuertes preoiones. Asl nació el Partido de 

Ja Revolucldn Mexicana, para hacer frente a todos los enemigos 

del ¡oblerno y de la Revolución, no como un partido permanente, 
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sino como una alianza entre los obreros, los campesinos. el 

ejército y los sectores de la clase media, en que el prolBtariado 

estuviera a la vanguardia. 

Como 1 os partidos pol ltlcos en que parttclpO ~embardo, de una 

manera o de otra hablan claudicado en la nece~ldad de hacer 

efectivos los princtptos de la Revolución meKicana, y los otros 

partidos existentes, tanto de derecha como de lzqulerdal2201 no 

estaban en posibllidade9 o no lo tantan contemplado, considero 

importante darse a la tarea de crear un partido del pueblo, 

integrado por todos loo grupos sociales progresistas y 

nacional is tas, que fungiera más bien como un frente nacional, 

democrático y anttmperialtsta, que cristal izó en la creación del 

PP, que después devino en PPS. Previo a Ja creación del pp se 

convocó a ta Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, en que se 

delinearon todas las caracteristlcas que deberla tener .el nueva 

partido, en base a las necec;tda~es del pala y a la época que se 

estaba viviendo, 
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V. CONCEPCION DEL HARXISHO_ Y EL SOCIALISMO. 

•EL miope o el Ignorante creen que 
el social lsmo es un fln en sl mismo. 
Ellos est~n equivocados. No es un 
fln, es un mitdlo; no es un 'flat' 
lmandatol, es un • flerl' luna forma 
de reallzarsel, el cual se ha pro
puesto dar al hombre una riqueza de 
que el régimen capitalista lo ha 
desposeldo; el reconocimiento de su 
propio poder espiritual, el cual es 
la única cosa que hace Ja vida valer 
la pena de ser vivida y convierte a 
cada ser humano en un trabajador fe-
1 lz e Infatigable•. 

Vicente Lombardo Toledano 

• ••• si el sistema soclall•ta consis
tiera sólo en mejorar las condicio
nes materiales del hombre, en aumen
tar su poder de compra y ofrecerle 
mejores habitaciones, servicios mé
dicos, escuelas y postbl l ldades para 
el progreso profesional, no llegarta 
a ser una verdadera Influencia deci
siva para su 1 lberaclón Interior y 
exterior •. , EJ socialismo es un mo
dio y no un fin. Un medio para eman
cipar al hombre de sus sufrimientos 
materiales; pero con el propósito de 
transformarlo en un verdadero hombre 
libre en modio del mundo•. 

Vicente Lombardo Toledano 

En este capitula vamos a realizar una reconstrucción de la 

concepción lombardlsta del marxismo y •• social lsmo. 

Presentaremos primeramente ••• corriente!: Ideológicas y 

fllosóflcas que han existido en nuestro pais y que de alguna 

=anera permearon el pensamJento lombardtsta, para pasar a 

cooprender su concepción del marxismo, las criticas que hace al 
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marxismo ortodoxo, dogmé.tico y sectario1 las té.ctica• y 

estrategias para llegar al socialismo; las distintas vias al 

social lamo, su concepción del social lamo, la ccexi•tencia 

pacifica como factor importante de arribe al social lsmo, las 

caractartsticas de la revolución socialista, la URSS como pais 

vanguardia del social lamo, critic& a la labor de Stal In, la clase 

obrera como la ónlca capaz de·realizar el cambio social 1 asi como 

una critica a la soclaldemocraola y a las posiciones de la 

1 lamada •Nueva Izquierda•, predominantes en los años sesentas 

prlncipal111ente, 

obrera. 

por considerarlas tecrias ajenas a la clase 

Debe. precisarse que la concepción de Lombardo sobre el 

marxismo y el social lamo, que aqu( se estudia, es producto del 

cuadro social y del momento hlstórlco en qua le tocó vivir, y que 

de ninguna manera se pretende o •• sugiere hacer una 

axtrapolaclón histórica y adecuar a la realidad presente el 

proyecto lombardista, Iniciado en los años veinte y terminado en 

1968, año de su ~esaparición fisica, sino que m.é.9 bien 9e 

pretende conocer objetivamente y en forma desldeologlzada el 

pensamiento marxista y socialista del primer marxista mexicano, 

puesto que sólo situando las ideas en el espacio y en el tiempo 

se puede y se debe valorar su contenido. Estas ideas no deben ser 

arrancadas de su propio marco porque pierden su valor histórico. 

Sin embargo, conociendo las Ideas y los hechos del pasado podemos 

entender mejor el presente y proyectar a futuro retomando y 

continuando la experiencia previa y evitando los errores pasados. 
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curso 

. del peñ"iiamlen_t-o m~x.icano,_ a~·-:~áda periodo del dasarrol 1 o del pala 

s_-e, anc.J?rl.trar~n: _s ~~_mp~e_,<. f r-en.tii - a --~frente, _ daf and lende 1 n tarases 

opuestos, -las dos corrientes _ldeotóglcas1 la qua mlra hacia el 

fUtu.ro ·y la que pretende mantener la estructura material y 

eaplritual establecida. 

Por eso es un srave error metodológico examinar las ideas 

11urgidap _de un pueblo o apl icadae a sus condiciones pecul lares, 

sln tomar en cuenta el cuadro social de cada momento, porque sólo 

situando las ideas en el espacio y en al tiempo ~e pueda 

.valorizar su contenido. Las Ideas son la eKpresión superior de un 

periodo determinada en el devenir de la comunidad humana y no del 

anterior ni del sl¡utente. Arrancadas de su marco propio pierden 

su valor y se conviertan en objetos de la arquaologla polltlca. 

Examinadas, en cambio, dentro de su época, arrojan la luz para 

entender el pasado y prever el futuro. Pero hay que considerar 

ademAs de la si&nificaclón temporal de las ldeaa, otro hecho de 

Igual importancia: la clase social que las Ideas representan. En 

toda sociedad dividida en clase y sectores antagónicos, las ideas 

no son comunes a todos sus componentes. La lucha de clases no se 

limita a los intereses económicos, sino que abarca a todos los 

aspectos de ta vida socia l. La clase que se halla en el poder, 

porque domina los medios de In producción económica impone sus 



ldeaa al re•to de la comunidad. ·stn embargo. las ldaas de 1 os 

sectores sometidos por la fuerza a la clase dominante, surgen 

también y entran en conf l lcto con las otras. En cada estudio de 

la historia .. necesar lo, en consecuencia, 

consideración las Ideas dominantes y las apuestas a 

clase social que de\enta el poderC221). 

torqar en 

1 as de la 

Las doctrinas fllosótlcas son producto del tiempo y del 

conteKto hlatórlco en que se viva. De una manera 

reducclonista y slmpl lsta, Lombardo considera que 

materialismo, el tdeallsmo, la metafislca y la dlaléctlca 1 

muy 

el 

han 

sido los términos del debate ftlosóflco. Se¡ún su propia 

interpretación, el ideal lsmo postula la prlmacia del pensamiento 

sobre el ser; el material lsmo, la prlmacla de la materia sobre el 

esplrltu1 Ja metafísica afirma la lnmulabllldad del unl11orso; y 

la dialéctica concibe al unJ11orso en perpetuo movlm~ento. En 

todos los periodos del proceso de Ja humanidad estas tesis se han 

discutido no sólo porque encierran los cuatro temas fundamentales 

del conocimiento, sino también porque estén 1 igadas a las clases 

en que la sociedad se ha d111ldldo, y sa mantendré hasta que la 

lucha entre esas clases desaparezca. 

Desde que Carlos Marx planteó que la Fllosofia no es sólo 

conocimiento 

transformar Ja, 

de la real ldad, sino 

la Fllosoft~ dejó de ser 

también medio 

cspccul .::icfón 

para 

p.::ira 

convertirse en un instrumento de creación d~ Ja 11tda social 

constantemente superada. 

Para Lombardo las verdaderas escuelas filosóficas son aquel las 

que han contribuido a orientar a la sociedad humana. Cuando el 
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rég J. raen: es tab 1 ec Ido llega a su crisis final' la 

{t.'1o'gó.flca -de' la'·:-clase,-benefl_olarla del régimen t.rata,.de"detener 
e,;· :-; ic¡ 

8i' cur•o' .. d1t'-.1S:·:·h-lstar·1a; •.. '.:~ero frentU :a ~-1,.1a >tBJ.~;: l_e:~~ntá. otra 

doctrlna,:."¡_'~'-'.:-tea-1~ _de_ lo nuevo,·:·_qúe· acilba ·por ·sust'ttulrla. De 
~ -.,,,, ___ ,.._, ···'-''· ·- ,.;· ¡' . . • ~· _.;-. -~ .. ' ;- '- "~" . .-. -

eSt_~_',._m~c:t_o :.~ _ ;.,_d_D~t&nd_O nuevas __ f armas __ y _nlJ~-':'º ;1 ~-ngu'.9._je, _;_con t 1 n!'.la el 
.,,_ . >· ·:.:·1. ~-, '<''. 
proceso' de la --ht.!toriá en medio da·_ una permanente batalla 

.. ,:_-~ " 
ldeol6Blcal222J. 

el escenar lo 
. .. ' '' -- "·- " -

dÍP 1 -- sab_e_r --desife 18 antigUedad. El ideal ismc, que pos tul a la 

prtmacia hlstórca del pensamiento sobre todas las cosas que 

é'KiSten;· Para e!!la corriente la verdad es la Idea, y Platón la 

simbol Iza. El material lamo, para el cual todo es matarla en 
' . -. 

·dtUeraB formas~- Su expol'.'ente mayor fue Eplcuro. La meta(fs lea, 

que afirma.que las verdades son eternag, Inmutables. Su vocero 

más valioso fue Aristóteles, V la dlaléctlca, que afirma que el 

mundo y la vida son un proceso: El filósofo que encarna esta 

corriente es Heráclito. 

•Esas cuatro corrientes del pensamiento -·· Ideal lsmo, 

contrapuesto al material lsmo, y la metafislca contrapuesta a la 

dialéctica-, fueron expuestas hace mucho tiempo, particularmente 

en los siglos VI y V antes de nuestra era, en Atenas. Fueron 

evidentemente atisbos geniales, como todas 1 as obras de la 

clvl11:ac16n cl~~l~a~ pc•o no obcd~c!an 3 cx~mcña~ crlttcos de ta 

realidad objetivo. No habla nacido aún la ciencia. Fueron 

lntulclones basadas en la observación de los fenómenos de la 

naturaleza sin penetrar en su esencia. 
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•Por pr.imel-a vez •n la h~storia ·del pensamiento, Marx asocia 
;·-· 

el materi.al-lsmo. y la. dialéctica. Sus fuentes directas fueron 
. ~ . : 

tres:. 1 a ·Fi i'osof lai.' C} é.B ica'::&.t-amana, el Social lamo Utópico francés 

Y --l_a i:cC:riom1'á:·))~{{t.'1~a·;--i~.ii~s8-. Estas corrientes del pensamiento 

9~ :·-~;~·,¡·-~·Jo·,·.:-:,~J'1'J I 

·c1_~ ·11_~·~~C:~-~-~/ ~:;- ~~-~ ,,.,,~''d~·: · i'óiii·· 

-l~~-a~i:1-~~-~·~Ó~ :~i~º~t~-~~;~-~,:--,- ·~al·· descubrimiento de varias de 

florecen en que ee, en la historia de la 

·periodos ... brl l lantes • La 

lae 
--,,,-,- ·e;,- "'- - , 

-1 eya·a-~de-:,:1a· -~at·~r1~."1·:~-~~; :".l'a~-, s 1nte& 1s, f 11 osóf leas a 1 canzan un a 1 to 

nlvel 1 f223J. 

Todas las corriente filosóficas _que han influido en la vida"de 

H•xtco., lo mismo las qua han tenido un carActer negativo o 

conservador qua las qua han pos11ido un valor progresivo, l l11garon 

a nuestro pais del exterior, Sin embargo, lo pecul lar del 

pensamiento mexicano ha sido el aplicar esas ideas a las 

necesidades y aspiraciones históricas de México, matizando lo 

ajeno con esplrltu local, representado por la sensibilidad del 

m11stlzo, convirtiendo asi la cultura universal en cultura 

nacional propia. 

Es asl que podamos ver que en el siglo XVI 11 el pensamiento de 

Voltalre, Montesquleu y Roug~eau inspiraron lo mismo a Hidalgo, 

Horelos, José Haria Luis Hora, Valentin G6me2 Farias, Melchor 

Ocampo y Benito JuArez, en el siglo X IX. En las Ultimas décadas 

del slslo XIX la Fllosotia positivista formó el pensamiento de 

los gobernantes del pais, como teoria del progreso basado en el 

orden social establecido. 

Al gestarse la Revolución de 1910 se abandonan tos principios 
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de1 liberalismo tradicional. La doctrina ·anarqUlata sirYl6 para 

exponer las lacras de1 régimen semifeudal y ese1avlsta en que 

YlYla el pueble y las graYeB censecuenclas del ca"rActer 

semlcelenlal de Héxico, pare fue incapaz de establecer las normas 

de la reestructuración del pala. A pesar de ello, al mev lmlento 

anarquista mexic~no encabezado en esa época por los hermanos 

Flores Hagón, tuvo la importancia da haber sido uno de tos 

promotores de la Revolución mexicana. 

Tratando da hallar una via ideo16gloa distinta al positlvlsmo, 

el grupo de tnteleotuale• que contribuyó a crear la Universidad 

Hacional en 1910, especlalmente Antonio Caso y José Vasconoelos, 

ravtvieron la metaflsica rell¡losa apoyandose en pensadores como 

Henri Berg•on y Emlle Boutroux, 

A partir de los años treintas, desaparecidos o debilitados el 

positlvtsmo, el anarquismo y el idoallsmo espiritualista, la 

fllosofia del materialismo dialéctico fue influyendo cada vez m~s 

en la población. 

Lo que Lombardo considera como las tres grandes revoluciones 

de t1é11tlco1 la de Independencia, la de Reforma y la Revolución de 

1910 retomaron ideas del exterior, sin que esto sea resultado do 

una Intervención ajena a su soberania, nt de una imitación 

extralógica de Ideas extral'\as, inaceptables para la formación y 

el doaarrollo de nuestro pais. En todos los tiempos las ideas 

revolucionarlas que contribuyeron a la desaparición do un sistema 

de la vtda social que debe superarse, no 1raporta en que lugar del 

mundo hayan surgido, 

humanldadl22AI. 

so convierten 
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Para Yicante_Lambard~ Toledana el positivismo aparece cama el 

defensar da) arden •-:>cial --·~nclstante y se can1.1ierte en una tearia 

anta¡ónica' a la _dact'i-ina 'del materialismo y del proceso 

dl~léctico de la hl~tari~. Servia a lo• interese• de la bur¡uesia 

del __ gfglo X ~X, adversaria de todo cambio social re1.10Juclonarlo, 

ofreciendo, en com~,nsación, el progreso dentro del orden social 

establecido. 

Gabino Barreda, discipulo de Augusto Comte el creador del 

posltl1.1lsmo, adaptó el positivismo a las condiciones de México, 

una vez que ha triunfada el proyecto liberal. La clase social que 

asumla el poder, la burgues la, deseaba conser1.1arlo y 

consol ldarlo. Para este fin era neoesarta una Fllosofla del 

orden, y el poslti1.1tsmo,le resultaba perfecto, Je ayuda porq~a es 

una tesis sobre el progresa dentro del orden establecido, que no 

debe cambiarse por la anarqula. Esta 

e1.1oluclón pacifica garantizarla el 

doctrina planteaba que la 

progreso y, por tanto, 

cualquier Intento de alterar la paz es un crimen que hay que 

castigar con dureza. El orden se debla mantener para asegurar la 

prosperidad de la naclónl2251. 

En la Universidad, creada en 1910 con lae escuelas 

profesionales que oxtstian, teniendo como base la Escuela 

Nacional Preparatoria y como cúpula la Escuela de Altos Estudios, 

la preocupación principal de sus fundadores, Justo Sierra y las 

miembros del Ateneo de la Ju1.1entud como Aritonlo Caso, José 

Vasconcelos, Alfonso Reyes y otros de los m•s destacados 

Intelectuales y escritores de Ja época, era la de demoler la 

enseñanza inspirada en la doctrina positivista que habla 
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prevale"c.ido en Héxiao·.du.r'ante mas .de medio siglo, especlal'mente 

durante les mé.s-·de treinta años de la dictadura por.firlsta, y 

abrir .las puertas d_e la Universidad a la Fllcsofia. 

El positivismo habla sido funcional a Ja dictadura porflrlsta 

afirmando que el orden, la paz y las leyes del proceso histórico 

conduclrlan mecé.nic~mente a México hacia la prosperidad. Era una 

Fllosofla que pretendla defender un régimen basado en la 

violencia para acallar las protestas, Al poslt.lvlsmo se combatió 

con el ideallsmot2261. 

De los lntelect.uales del Ateneo dos de ellos se destacaron en 

el campo de la fllosofla: Antonio Caso y José Vasconcolos, 

quienes como reacción contra el positivismo, se acogieron a la 

fllosofla Idealista, en el momento en quo ol pueblo mexicano 

real Izaba una revolución que tenla por objeto transformar ·la 

estructura económica y social del pais y cimentar 1 a en11eñanzP. 

sobre bases ldeológlcns nuevas, que contribuyeron a elevar la 

conciencia colectiva para lograr nlvel~s de vida mejores en todos 

los órdenes de Ja existencia. 

Esta Fllosofla no trascendió y resultó Inoperante no sólo para 

contribuir a la construcción del México nuevo, sino también para 

la perspectiva do las genoractones de intelectuales que estaban 

formándose dentro de un pueblo decidido a marchar hacia etapas 

superiores del proceso histórlcol2271. 

El anarquismo, después del Partido Llberl'l de los hermillnog 

Flores Hagón, tuvo como principal contra de importancia la Casa 

del Obrero Mundial fundada el 15 de julio de i912. En ella se 

difunden las tesis de la •acción directa•. de la lucha frontal 
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contrB la ley, el Estado y el dogma reliaioao, y se explica lo 

qua serla la sociedad futura seg~n el pensamiento anarquista. 

Surgió en un mamante en que México se encontraba en plana guerra 

civil. La Casa del Obrero Mundial deslate pronto de sus 

princlploa y sua dirigentes firman un convenio con Venustiano 

Carranza, jefe del Ejército Constitucional lata. en el puerto de 

Veracruz, el 17 de febrero de.1915. Asi, on unos cuantoa a~os, 

nació y daaapareció el anarquismo en Héx1co12281. 

Para Lombardo la diferencia sustancial entra anarquismo y 

socialismo clontiflco es la de que el primero basa su acción en 

la mcvJIJ2aclón espontAnea de las masas en contra del 

en tanto que el social lsmo con"s idera que no es capl tal,Jsmo, 

pc•lble el cambio del capital 1111110 al social lsmo sin la 

organización polttlca de la clase obrera. sln la creación de su 

partido, que ha de 1 legar al poder. y d•edo el podar 1 r 

basada en 

propiedad 

transformando la vieja sociedad para crear una nueva, 

la desaparición de las clases sociales y en la 

colectiva de los_1netrumentos de la producc1ón(229J. 

En la transición entre capitalismo y socialismo las corrientes 

filosóficas se encuentran en franca pugna. El idealismo Insiste 

en perpetuar e I orden social que a¡onlza. 

El materialismo dialéctico afirma la eKlstencla de la real ldad 

con independencia del pensamiento y la posibJ l ldad del 

conocimiento mediante la razón, porque si la existencia d~termlna 

la conciencia humana, ésta puede transformar la existencia. 

En la práctica y en la realidad, según Lombarda, es 

definitiva la crisis en que se dabaten los sistemas ideal is ta y 
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met.aflslco_. _En.c~mblo, la Fllosofla mat.arlallst.a y dialéct.lca ha 

servido para construir un mundo nuevo, que t.odos los dias crece 

geogrAflca y pollt.lcamente, y que acabarA por ser el único en la 

tlerr~ que habitamos. 

La victoria del material tamo dlalécttco ha conslsttdo en haber 

dado al hombre la conciencia de su capacidad creadora y los 

medios para llevarla a le. e.cclón, por eso en el mundo social lsta 

ha florecido el humanlsmc(230l. 

Los principios y las normas qua en un estadio concreto del 

desarrollo histórico eran lltlles, porque representaban la verdad, 

fueron sustituidos por otras normas y otraa prlnclplas, porque la 

raalld~d habla cambiado, 
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2. Concepción dai· HaixltÍm~-\IHatáriallamo H1stÓr1co y Haterlallsmo 

Dlaléctlcol~. 

Para- Lombardo el marxismo no se reduce únicamente a la 

doctrina del material lsmo dialéctico.La apl lcaclón del 

material lamo d 1a I •.?tloo a 1 a aooladad humana, 

concreto; se llama materialismo hlatórioo. 

de un modo 

En sus 'Apostll las sobre Platón•, Lombardo Toledano oonclbló 

a la dialéctloa como arma para transformar el mundo 1 

'El problema de nuestro tiempo es de saber si 1 o que es 

pueda conservarse o debe necesariamente ser sustituido por otra 

realidad que surge del mi11mo ser. La teorla del ser permanon.te ea 

la lógica del mundo está.tico. La teorla del ser y no ser, como 

entid11des coekistentes, es la lógica del mundo en movimiento. La 

lógica de Jo estético es la ekpllcaclón de la naturaleza y de la 

historia sin contradicciones. La lógica del movimiento es 1 a 

ekpllcaclón de la naturaleza y de la historia que discurren, 

resolviendo Innumerables antlnomlas•t2311. 

Lombardo concibió a 1 a real ldad en continuo estado de 

cambio, no sólo Intentó expl loarse el universo sino también 

transformarlo. buscó que el pensamiento influyera •obre la 

realidad. Es asi como crea un •pensamiento mekl6ano• que pretende 

interpretar y transformar la realidad. 

•En el Universo nada permanece, todo cambia; Jo Unico ln111ó1Jll 
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es el eterno. afAn de p~rfe_cción1 primero de una manera 

y a veces con 

va Bs.f.o r:_~·:~~o_S~!~,-~P,~/-;~~:B}._Caf!~Ji-_I'.· 

-·~s~i_r··~t,t~;:_:_~ -~'.--~.~.-:-~;-;·~.~~.f ~. ~t~:- '. .-~ ~~:-: ' 1 a_ 

a la Naturaleza y a su propio 

éonstante perfección. Vencer 1 os '. ~;;.:-. :-" 

º-~·~.-t·-~-~:~'.1~;~.:~{;,~-~~ir_~-:~h-~~:~~~·Ít~.-~O_t{d_ta_~a, abrir horizontes cuando 1 es 

,p-ie j~ic~·ºª--~~c~o:l'ra_l, ~~'..'. a;:;_I 8: ;~:(Rt_Q 1 i gene ia, d arrumbar 1 os reg 1 menes 

hombres en grupos 

la tirania, de la 

tender .~pre_s __ ió_n¡·: 
0

de:.'i_¡-a "&:ua-Ono'ia. de 1_ i_ber_t_ad i 1 anzar 1 a mirada y 

--·e~ ~--1'~-~--'~'r-a-i'.~ ;'.-~~:~~; ~~-<e~~'j:nl~~;-.: de- a"as·. fronte ras has ta identificar el 

las otros, y el de cada 

indlviduo·con .. el de todos los de la especie, han sido slempr,:e los 

·actos m•s val tosas. las jornadas mé.a brillantes del 

humano, 

•Cuando ocurre lo contrario a este saber siempre pródigo en 

consecuencias, cuando tos hombres han negado en cualquier periodo 

de la historia y en cualquier pais la posibilidad de la constante 

perfección de la especie humana, se ha producido una negación do 

este tngénlto propósito de~perfecclón ininterrumpida; pero a la 

negación sucede siempre la negación de la negación ml11ma, la 

renovación de la fe, do la creencia en la poslblo perfección del 

hombro hasta elevarlo a los altos sitios, a 1011 m~s altas cumbres 

del penuamiento y de la belleza• 12321. 

El materialismo dialécttco es una teorla y un método. Como 

teorla es la teoria del material lsmo. Como método, es el método 
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de la'-d1af6Ctic8. 

Para Lombardo el materialismo establece Jo •tguienter Ja 

realidad existe con independencia del pensamtentoJ es posible el 

conocimiento de la realldadJ el conocimiento as absoluto en 

CuantO a su val 1daz y relativo respecto del tiempo, ea decir, es 

progreaivoi el conocimiento se adquiere mediante la razón; el 

origen del conocimiento ea la axperJenciar la única forma de 

probar la validez del conocimiento ea la pré.cticar no es la 

conciencia del hombre la que determina la existencia, atno que es 

la existencia la que determina 

humana trans!orma la existenctar 

la ~onclenciar la conciencia 

., ser y el pensamiento sen 

suatan~ialmente idénticos; todo lo que existe en el universo está 

compuesto da materia Ida materia que se mueve o de materia que se 

piensa l. 

La dialéctica como método afirma: hay una conexión entre lodos 

los hechos y fenómenos del universo, de 

vida social; la conexión es causal, 

la naturale%a y de 

de causa n efecto¡ 

la 

la 

conexión causal ea reciproca; todos loa fenómeno• son, a la vez, 

causas y efectos; la causa y el efecto son simultáneo; todo 1 o 

que existe se halla en movimiento; el movimiento se produce por 

la oposición de fuerzas antagónicas; Ja opeslclón se resuelva 

siempre dando lugar a un hecho nuevo; el hecho nueve implica un 

cambio de la cantidad a la cal ldad. 

Da al materlal lsmo d!nlOctlco al 50ntlde d~ una tllosofia 

o pues ta al ideal lsmo, al material lsmo mecanlclsta, al 

irraclonallsmo, a la fllosofta de la vida, al existencialismo, al 

pragmatismo y al fascismo, ya que brinda al hombre la postbt 1 Jdad 
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da __ transf o"í-mar.;1 ~·-vida:_: sociaí an:-_otra,_mé.s ava'nZada1' l_nvaSti¡a-·: la 
' ·' : . _ _. - -, . 

real ldad paÍ'a· -&:;on- _e a' p~opósi t_o d-á trans.fo.rmart-a/ 

·:El. mS:~-~-r-iari~;mo, histórico a(irma qua, la vida social .esté. 

•-~-<>'Sr:éf -~-~º¡';-- ·::-~e-m·tiarAf lea y económ lco, siendó asta óltimo :et 

_ ~e·'.ta~-~~-~~--rii~-í--~ -

entienda a 1 marxlsmo, es decir, al materialismo 
- __ ·,.:--.- . -... _ 

di'.ii.t.éctico;-:--no_ como un dogma, sino como un instrumento para la 

a~~-l,Ó_n -craadoral233J. 

•Ea -materialismo dlaléct.lco Influyó el pensamiento de 

Lombar~o ••• Asl, afirma que el materialismo histórico no es sino 

el materialismo dialéctico aplicado al estudio de la sociedad 

humana. Las contradicciones lnharontos en el capitalismo y el 

imperialismo son los productos conceptuales de la aplicación del 

materialismo histórico al anéllsls de la economla capitalista. De 

acuerdo con Lombardo, el materialismo dialéctico contiene, entre 

otros, los siguientes conceptos béslcos: La realidad existe 

objetivamente aparte del pennnmlento humano, aunque el 

pensamiento, por supuesto, es parte do In realidad. La realidad 

1 Incluyendo el pensamiento! consiste fundamentalmente de materia 

en movtmlento, cuyas varias manifestaciones estAn organlcamente 

interconectadas en relaciones reciprocas de causa y efecto. Estas 

manifestaciones de la roal ldad es tan en constante estado de 

camblo lmovimlentol producldo por las alteracion~s de íuer~as 

antagónicas y la resolución de estos antagonismos en nuevas 

manifestaciones. Esta resolución lmpl lea la súbita transformación 
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del camblo cuantitativo al cambio cualitativo. l..a exi11tancla del 

hombre no es determinada por su conocimiento, 

conoclmlento es determinado por su exlstencla. 

sino més bien su 

La razón humana, 

sln embargo, puede detener la realidad sob~e la base da 

experiencia probada en la pr6ctlca. l..a habilidad para entender la 

naturaleza de Ja•_,realldad permite al hombre controlar y 

transformar au exlstenoia•t2341. 

Para Lombardo la riqueza de la fllosofla del materialismo 

dialéctico y su aplicación a la realidad, radica en poder conocer 

lo medular de los hechos ca111blante•, an un devenir 

1n1 nta rrump ido. La real ldad puede ser transformada una vez 

conocida. 

•Las leyes del dosarrol lo social ni son eternas nl so pueden 

aplicar mecánicamente a todos l~s paises, cualesquiera que sean 

las clrcunstanclas en que se encuentren. Esta es la gran locción 

da la fllosofla dal material leme dlaléct.lco apl loada a la 

sociedad. Porque 1 a• leyes de la naturaleza existen sln la 

actlv ldad humana, en tanto~ que I •• leyes de la sncledad sa 

engendran sobre la base de las condiciones creadas Pº' el 

esfuerzo y la lucha de 109 hombros• 1235 J. 

El desarrcl lo de la sociedad se produce por ol dosarrol lo de 

las fuerzas productivas; las e lasos sociales son un caso de 

representación del conf\ teto entre las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción, por esa causa, la hls torla de la 
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,huma.nidad no· es.: 1 a,_,hiator la ~d8 1 a ;._l-ucha- : de.;' clases eetr lctamente 

_hablando •.. La historia :_d·a I~·-. .' humanldad, es-.la historla del 
. ' ·'·· 

conflicto.entre las.-.0 fuerzás_·~,-~rod_uctlvas.·;y las relaciones de 

prodi.acClóii, porque:::d-~ :~-t.-~~ .:--modo; .. :1·a-.-; hlstor la .. ~omenzar Ja en la ... - '. - .. - ,-·. 
_esclavl_tud _y_,;term_líia'r18.,_o_on el'~~apltal ismof2361. 

La hl_stor!a ·.estA-,-1 lena·-da'ejemplos. del cambie constante de los 

conceptaS_.y_· dÉt ·.las leyeS 'qua~en un momento d~termlnado slrvieron· 

P_ara Lombardoc-han .. exlStido tres- grandes- crisis en- Ja historta 

del mundo1 .Ja orJsls de la esclavitud, el derrumbe del feudallsmo 

y la liquidación del capttaltsmo. Cada crlsis es una revolución, 

un cambio que se caracterlza por el advenlmiento al poder de una 

-nueva clase social mé.s avanzada que la precedente. Mientras .esto 

no ocurra no se puede hablar de una transformación de ·1a 

sociedad. 

Una de las leyes de Ja evolución histórica es la del 

desarrollo desigual de las fuerzas productivas. Por eso la 

revolución contra el sistema de la propiedad privada de Jos 

medios de producción no surge simultAneamente on todo el m1.1ndo, 

aunque es lnevltablc, como to fue la desaparición del feudal lsmo. 

Para Lombardo el desarrollo histórico no ha sido uniformo y el 

proceso social provocado por la lucha de clases, 

desequillbrlo entre el crecimiento de las fuerzas productivas y 

las relaciones de producción, no ha sido igual ni ha llevado .a 

los palses ~I mismo ~rada d~ progreso12371, 

Retomando lo:;- casos de Rusta en 1917, Jos paises dül centro y 

del sureste de Europa en 1945. y lt. Revolución china en 1949, 



entra otras, an donde coeKistian diverso• modos o formas da 

producción, la permiten formular varias leyes que comprueban la 

crisis general del capitalismo; la que demuestra que es posible 

saltar de los réglmanes m•s atrasados a los m&• progresistas, sln 

pasar por las etapas intermedias; lo que comprueba que es la 

clase obrara la ~nlca que puede diri¡lr en nuestra época las 

revolucionas contra la esclavitud, el feudal tsmo el 

capital lamo¡ la que pana de manifiesto que la crisis final del 

capital lamo acelera el advenimiento del régimen socialista y la 

posibilidad de establecer el sooiallsmo en cualquier re¡lón de la 

tierra. 

Pa_ra Lombardo las naciones feudales del Imperio Ruso pasaron 

al social lamo sln haber vivido an el sistema capital is ta. Los 

pueblos nómadas del norte de Slberia saltaron del comunismo 

primitivo al social lamo sin la eKperlencla del feudal lsmo y del 

capitalismo, Los esclavas de China llegaron al socialismo sin 

conocer el feudalismo y el capttallsmo(23BJ. 

Para Lombardo la historia puede avanzar a grandes saltas y se 

puede llegar al 

condiciones 

socialismo dando un gran salta, 

subjetivas }' 

cuando hay 

objetivas: 

•se Ilesa a la sociedad social lsta creando las bases previas 

para su advenimiento. Es verdad que la historia da saltas y que 

los pasos revolucionarlos son saltos do una situación concreta 

determinada a una situación nueva que entra~a una calidad 

diferente. Pero aún para el salto de la cantidad a la calidad, de 

un régimen social a otro, hay que preparar las bases materiales y 
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politicas, la• condiolan•s objetiva• y también la• •ubjetivas 

para el salto. Mientra• esas condlctones abjetlvaa y subjetivas 

na &Klstan, no se puede J lagar a la etapa da la construcción de 

un nuevo r•ctmen de la vida social•(239J. 

A diferencia da lo qua auele creerse. Lombardo fue un aavera 

crlttca del marxlamo ortodoxo-: Raproohó a loe dlrlfente& da la 

Internacional Comunista au pretenoión de imponer un método único 

da lucha •sin tomar en cuenta las condiciones especiales de cada 

nación'. Se refería concretamente a los acuerdos del Consreso de 

la Internacional Comunista de junto de 1924 1 qua determinó la 

llamad~ 'bolohaytzaclón• de lo• partidos comunistas. En ase 

momento, Lombardo deaconfia da la politica exterior soviética, 

que él sólo conocia a través da la actuación del Partido 

Comunista. aunque también atacaba a quienes explotaban •• 
fantasma del •comunismo ruso como un simple pretexto para impedir 

la difusión da las Ideas socialistas• 12401. Cabe recordar qua, 

••&~n vimoa en el capitulo '· para e•te a~o Lombardo no ha 

comenzado el estudio serlo del marxismo. Concibe dos concepciones 

opuesta• del desarrollo histórico y de Ja linea estratégica y 

táctica de la clase obrera: la dialéctica y la Idea do¡máttca de 

la realidad. La primera entiende a la realidad en 

cambio. mientras qua la segunda la comprende como 

conS"tente 

S"l fuese 

siempre la misma y su consecuencia 'ª 1 ucha frontal 

autoguflciente de la cla!la obrera an toda!I las ctrcunstanctas. En 

cualquiera de las do!I concepciones exltite la creencia da que las 

alianzas circunstanciales que real Iza el partido del proletariado 
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. : '- -'·- . 
pueden corromperlo y: d8-__ qúe;-_:an::co~S~Cuencla~- la únlca forma,. de 

prasarval' 1 a· de· ese pa·1 ·1·-~~~-" ~~ ·:.:18 Í ~~-1 ¡:,-·de· :~--~~ - -sectores ·y ':e-¡-';;.-~~~, 
... , 

soclates qua puedan-allarse a ... para' que .' pu_eda 11ántener la 

•To•ar a ta lata".~ las palabras de t1arx para expl lcar las 

fenó•enos potltlcos de nuestl'a época, es sustltulr. co110 dice 

Debol'ln, el •arxls•o creador" por al marxl9•0 dos•Atlco ••• El 

marxls•a-no es nl una teol'ia de la clencla acabada, nl un 

recetarla para catac~•ena•. Es un aétoda de tnvestlgaclón y de 

creación del porvenir. Es el instrumento para ho¡cor et caalno que 

conduce a un 11undo nuevo¡ pel'o no es el ca•lno ya hecho. Harx no 

pensó por las generaclo~es futuras ni asualó PªP!!I de 

profeta que predice los acontecimientos a pla~o fijo, para que 

alguien se considere autorizado a encontrar en sus escritos la 

fór•ula que puede resolver un p~oble11a concreto. El mar11: lsta ha 

da crear su pl'opla conducta frente a la realidad viva. Ha de 

aseaurar el advenimiento de una sociedad de calidad diversa a la 

de hoy, sln despreciar el valor de las f~erzas que aun •• 
sostienen y gln exagerar el!que poseen 'ª' fuerzas que han de 

reemplazarla. El papel de marxista consiste en desarrollar y en 

enriquecer la teoria •arxtsta•i2421. 

P~ra Lombardo el marxis~o es único. Lo que na ca~Diado no e~ 

la ciencia que eneierra. sino su aplicación a la realidad 

hSstórlca sle~pre en mo~lmiento. Cuando 1• ,¡¡pi lea e i6n •• 
correcta, et ~Ar11:lsmo se enriquece, porque ~e coaprueba la 



vallde% de sus po•tulado•. Hl Marx nl Eng•I•, qua vivleron y 

lucharon en la ~poca ascenclonal del capital lamo, pudleron prever 

las caracterlstlcaa del lmperlal l11mo, la úl t.lma fase dal réa:lman 

capltallsta. La obra trasoandental de Lenln conalstló en la 

apllcaclón a:enlal del soclallsmo clantlf1co en la etapa del 

lmp•riallamo que le~:tocó vlvlr. Paro no concluyó con Lonln la 

doctrl na del marKlsmo, que 11egulrá siendo la teoria 

ravoluclcnarla para la acción r•voluclonarla de la cla•e obrara. 

Creer que sólo dos o tres ¡randas figuras de la historia 

contempor•nea han hecho avanzar el socialismo y qua a al las hay 

que acudir Invariablemente para resolver los problemas nuevos, y 

que es necesario consultar sus obras come al fueran libros santos 

de sectas reli¡lcaas, revela complejo de Inferioridad. El cr~erse 

el único heredero directo y fiel de Marx, Engels y Lenln, cuandd 

nada orla:tn.al han agregado a lo sustancial del matar lal lsmo 

dlal~ctlco y del materialismo h~stórlco, es un ejemplo notorio de 

lo que puede ser el antlmarxlsmo. 

Los prlnclplos del soolal lamo clentiflco en º' proceso 

histórico de un pala se explican conociendo a fondo la etapa en 

que se halla, el desarrollo de sus fuerzas productivas y el 

caré.cter de las relaclcne11 de producción, el régimen do la 

propiedad, el grado de concentración del capl tal y de 

centrallzaclón de ta economla, las relaciones del Esto.do con las 

diversas clases sociales, Ja influencia de los ~artldos poi itlcos 

sobre la clase trabajadora y 1 as masas populares, •1 panorama 

Internacional y los problemas que se derivan de la situación. En 

otros términos¡ manejar la poi ttlca como es, como una ciencia. 
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Ta•blén •• apl lean los principios del soclalis•o 

discutiéndolos p~bllcamente provocando la batalla de ideas. 

porque cuando éstas penetran en el cerebro del hc•bre se 

convierten en fuerzas superiores a los instrumentos •Bteriales, 

lo mismo a los constructivos que a los destructivos. Alguna vez 

Lo•bardo dijo que el que gane las batalla de las ldeaa 1anarA el 

poder, y eso es cierto, porque son las Ideas la que conducen a la 

sociedad hu•ana en sus problemas cotidianos y en el 

sus objetivos próximos y ro•otos. Hay aillonos de hoabres 

desorientados que Ingieren congtante•ente el veneno de la mentira 

y d• la calu•nla por su Ignorancia. Esclarecer In vcrd~d. 

descubr,lr a Jos enen11lgos del progreso y a los falses 

revolucionarlos, contribuyo a limpiar el ca•lno que conduce al 

aundo nuevo. Las aaaas del pueblo constituyen el l111pulso que 

transforaa ta vida social. De ellas surgen quienes han de 

dlrl¡lrlas, porque sin su concurso se exponen a graves derrotas; 

pero confiar en la espontaneidad de las aasas para encontrar el 

camino que deben recorrer y llattarse n seguirlas. es renunciar a 

ser los guias del futurol243J. 

En una serie de escritos a la juventud, publicados en 1968, 

Loabardo afirmó que el aar•ismo no es una filosctla dormAtfca y 

estAtlca sino la doctrina de la •ateria co=o esencia del 

universo, del mundo y de la vida, y de la transformación 

constante d~ In m3tcrla. E~ ¡~ te~:i• de l& dialéctica, del 

proceso Ininterrumpid~ de todo lo que existe. Su aplicación a la 

socleC•d -materJalisao histórico- consiste en descubrir las leyes 

que :icen el des;irrollo de la ccr.tunidad numana. y en 



aprovecharlas. para acelerar• 91 advenimiento· da estudio• mé.s 

auanzadc11, seno de 
-·- -_. ···- ·:-': : . . 

la, saciedad desapareZ~a la 

~l. ienaCtón :_~·.de I ·- ·:. ·hoinbre-, 
'_-'.. ':~.;-.,-.. -< _; par.a que .. puedÍl v iu ir sin ansustlas 

económlc-aiii·· y ,a_S_p_t_rl.tua_l __ es· y disfrutar de l tbertad plana. 
·;¡ ,. . 

c'ontra' al ;-1i:1_aal lamo, qua p~stula al car6.cter excepctonal del 
····.: ---,---:-

tlciiibr9 ·· en ·e_1 . ••nC'.I . da ·- --.,,-· 
.la naturaleza, y do la mataf is loa, la 

doctrina_ de -~ª-· lnmóvi l y de 1aa Yerdadas etornas, el marxismo 

a,firm_a.:-_qu~-.-el h_ombre ••.producto -el mlls alto y valioso- do lo& 

fDnómana• de l& evolución de la naturaleza. Por eao es la 

~f~1·1~.of'ta anttdo¡má.ttca por excelencia y la tlnica que •e propone 

no aól"o el conocimiento del proceso histórico de la sociedad, 

11lna \amblén su transformación y cambio y por tan to, la 

auatltuclón del r6stmen capitalista y de las sup•restruoturas que 

ha· ·creado 7el derecho, el Estado y la propiedad- por el glstema 

•acial i•ta de Ja producción económica, con nuevas instituciones y 

re 1ac1 onea humanas< 244 l. 

En Lombardo hay tres manerns de nasar el marxismo¡ negándolo 

propiamente, deform~ndolo o haciéndolo dogma. Les que 1 o nlea:an 

•an fundamentalmonts lo~ partidarios de I•• doctrinas qua 

preconizan la inmutabilidad del ser -como el positivismo-, y los 

idealistas que afirman la preeminencia de la razón sobre la 

naturaleza, la preeminencia da la oonclencla sabre la naturaleza. 

Les que lo deforman casi siempre son los que sa llaman marxistas, 

lo hacen no npl !cando completa la teorta del material lsmo o 

npl !cando incompletamente el mé'todo dleléctlco, pues esto cnnduc~ 

a errores. Los deformadores del marw1smo casi siempre son 

aquel tos que hacen un anAllsis económico de ta sociedad humana, o 
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·blan, lo• qua r••llzan un análl&l• aconómioo de la sociedad y no 

real lzan al mismo ti•mpo un ané.l lsis poi ltico de la sociedad 

humana. Loa deformadores del marxismo abandonan loa principios 

del materialismo dialéctico, del materialismo hi11tóricc y de la 

flalosofla marxista. 

Loa qua tratan':,d~ hacer del marxismo un dosma lo hacen 

fetiche, y violan de un modo completo el •• 
deolr, la noción del movimiento y da! nlesan la 

existencia de la dialéctica apl loada a la historia, ea decir, 

Pié de la letra loa tax toa de I niesan el devenir, Toman al 

marxismo, no sabon aplicar 

real !dad. 

los principios del marxismo a la 

3. Las Vias al Socialismo. 

Desde la creación de la Primera Internacional en 1864, se ha 

discutido dentro del marxi9mo cómo avanzar y cómo llesar al 

soclaltsmc, al existe una vla o hay distintos caminos para 

alcanzar esa meta. Para ello hay dos grandes concepclone• que se 

hallan una frente a la otra. La que preconiza el cambio paulatino 

y !ltsteméttco dP.I ca¡ilt~l lsmo RI !!oclRI fgmo, poi conducto de 111 

Segunda Internacional y la que sei'laló Ja Tercera Internacional, 

consistente en la poslbll ldad de practicar varlag utas al 

social lsmo. La primera ha 9ldo desacreditada por 1 os hechos 
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mientra• qua la ••sunda ha tanldo _una __ varlante· de_ lmportancla que 

consiste en la aceptación de la dirección mUlllp~e de Ja lucha 

revolucionarla de la cla!le obrera, que.·er\traña--·.la· dlveraldad de 

Vlas para llegar al soclaliamo. 

Para este ó.ltlmo cambio de pO•icló~ tuvo mucho que ver el XX 

Congre110 del Partid~ Comuni•t• da la Unión Sovléllo&, del ai'lo do 

1956, •n que se tomaron acuerdos .; para. -.--reestructurar el s ls tema 

del centralismo d•mocrÁtlco y lo• derachoa damocrAticos del 

pueblo trabajador de la URSS, condenó las formas rl&idas y 

dosméllcas del desarrollo en tos paises soclatlstas, declaró que 

en las actuales condiciones históricas se abren diversos caminos 

para llesar al socialismo, de acuerdo con las condiciones de cada 

pala. Del unlcentrlsmo .•e pasó al poi lcentrlsmo(24Sl. O~ una 

dirección Unlca de los partidos comunistas y ~breros se ·hp 

llegado a la autonomla da cada partido. 

Para Lombardo hay varios caminos ho.cla el soclal lsmo y MéKlco 

debe escoger el que més convenga a gus circunstancias. Las 

condlclonea objetlvaa y subjetivas para una revolución deben 

existlr antes de que ésta pueda ser factible; 1 os sectores 

revolucionarlos deben ayudar a preparar estas condiciones. La 

revolución puede ser pacifica o puede ser violenta. El soclallsmo 

es un medio para el fln de la realización lntesral del hombre. 

LombBrdo Toledano puso gran énfasis en que hay muchos caminos 

hacia el socialismo y que MOxico podla escosar ia senda que mejor 

sentara a sus circunstancias. Las condiciones objetivas y 

Gubjetivas para una revolución deben existir antes de que ésta 

pueda ser f~ct!Ule. Ayudar a preparar estas condiciones es la 
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tarea de loa ••ctore• ravoluclonarioa. Una vez exlatl•ndo las 

condiciones objetlvaa, la revolución ocurrlrA a pesar de los 

•~peftos de los grupos dominantes por reprlmlr y dlvldlr a la• 

fuerzas populares. 

La translclón del oapltall•mo al aoclallsmo podrla ••• 
pacifica, ••&ün Lombardo, argumentando que la revolución pacifica 

ea necesaria por la proximidad de México al treno da In reacción 

intarnaclonal, l 011 Estados Unido11. A pallar ·de esto, Lombardo no 

rechazó la poalbllidad de la revolución violenta, Si la burguesla 

uaa la fuerza para pevanlr al cambio revoluclonarlo, el 

proletariado emplear6 In fuerza para obligar este cambio. Sl la 

bursues,la acepta el camblo, el proletariado, por 11upue11to, no 

emplearA la fuerza, aunque e11ta posibilidad evidentemente ea 

nula12A61. Lo anterior significa una contradicción en Lombardo, 

puaste que la historia ha demostrado que todos los movimientos 

sociales profundos se 

violentas. 

dan mediante revolucionas sociales 

El problema del~ via al socialismo se refiere exclusivamente 

a la forma de 1 legar al dominio del Estado por la clase obrara. 

En esto dlflore sustancialmente el socialismo clenliftco de la 

socialdemocracia tradicional. Mientras ésta afirma que es posible 

raempla:zar al régimen capital lsta por el social lsta sin el podor 

y la hegemonia del proletariado sobre la vida social. la doctrlna 

marxista postula la tesis de que. convertido el Estado burgué!I en 

Estado proletario, sólo entonces es posible soclalt:zar realmente 

los medios de la producción económica. 

Lo referente a la vla propia hacia el socialismo consiste en 
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enoont.rar el camino que la clase obrera daba .•a¡ulr- e~ ca~a·-Pal_S 

para 1 legar a la conquista del poder, Lo lmport.ant-e' de· est.o 

radica en saber por qué medios, utilizando qué claaa· 

instrumentos puede el proletariado asumir el ¡oble~_noc'2-47·J. 

Uno de los problemas que m&s han preocupado a los - partidos 

ravoluoicnarlos de 'la clase obrera, ea al ralatlvo al camino qua 

debe seguir el proletarladC para alcanzar sus objetlYOS 

lnmediatoa __ y futuros. Sobre asto, Lombardo retoma Y anD.Í iia-- dos 

le tesis de que la revclución 

ser permane'nte y tal y como lo 

pla·ntea_ León--Trotsky, _a la que Lombardo considera dogmiitlca y 

_antldia.lé_ct.l_ca, contraria a los pactoa y las alianzas que los 

-part_ldoa-_dal proletariado podian hacer para seguir avanzando. La 

otra poslctón es la de Lenln, quien sostuvo la utilidad y la 

neoaoidad de los compromisos y las alianzas de la clase obrera, 

siempre transitorios y para ayudarlo n lograr sus metas, en 

concordancia con ~u tesis de la lmpoHtbll 1dad de IR rli'voluclón 

aoclallsta simultánea en todas partes y d~ la poslbll ldad del 

establecimiento del soclallsmo en un s61o palst24BI, 

Las formas del denarro\lo del social 1s~o fueron planteadas por 

distintas vlas. Lenln planteó el soclaJis~o en un nólo pais, obra 

continuada por Sta! in, mientras que Trotsky propuso la reYoluctón 

permanente. 

SegUn Vicente Lombardo Toledano, Lanln demostró que en la 

época del lmperlatismo una de laio l~yes de la sociedad es la del 

desarrollo desigual do los paises capital lstas. Esta ley le 

slrvi6 para sostener su tesis d• la Imposibilidad del 
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estableclmtento simultáneo del soclaltsmo en todos 1 o• pat aes 

capltaltstaa, y da la poslblltdad del aoclaJtsmo en un sólo pats. 

Trotsky sostuvo la tests opuesta, la de la revoluct6n permanente, 

basAndose en leyes del desarrollo que aeg~n Lombardo, 

rebasadas por la hlstorta. 

han 11 tdo 

Trotsky se opuso ,a los paotoa y alianzas entra el parttdo de 

la clase obrera y otras fuerzas soolalea, an tanto que l..enJn 

sostuvo au conveniencia y utl l ldad prActica como medio 

transitorio para seguir &'lanzando( 249 J. 

•Et pueblo de cada pais tiene el derecho lnallenable de elegir 

el régimen social que desee. La revolución socialista no ae 

Importa ni puede ser impuesta desde fuera. Eo resultad~ del 

desarrollo Interno de cada pais, de la agudlzacJón extrema de las 

contradlcolones sociales. ln11plrados poc la doctrina 

marxista-leninista, los partidos comunistas sle~pre han sido 

contrarios a la exportación de la re'loluctón. Al mismo tiempo, 

lucha enérgicamente contra Ja exportación imperialista de la 

contrare'lolución, Los partidos co111unistas consideran que os su 

deber internacionalista exbortar a los pueblos de todos los 

paises a unirse, movilizar todas sus fuerzas internas, a actuar 

enérgicamente y, apoyandose en el poderte del sistema socialista 

mund!::il, Impedir o dar una enérgica répl tea a la inJorencia de 

los Imperial is tas en lo~ asuntos de todo el 

lanzado a la revolución• 12501. 

puéblo que se haya 

Por otro lado, Lombardo cree quo si la coexistencia pacifica 
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del capltall•mo- con al aoclaltamc •• poslble, la vlctcrla del 

socialismo sObre el capitalismo ·pu&de lograrse sin el ·empleo de 

la• armas. Sl al antagonismo antra lo• dos sistemas no se puede 

resol ver, el llnico camino que se abre para \ iquidar la gran 

contradicción histórica de nueatra 6poca as la ¡uerra. Esta es la 

posición que dafleri~e el Partido Comunista da la Unión Soviética, 

basé.ndose en 1 os grandes cambios que se han operado en el 

escenario del mundo en el lapso comprendido entre el triunfo de 

la Revoluclón rusa en 1917 y nuestros dias. Ha surgido un mundo 

al mundo soclallata, que progresa continuamente, de 

acuerdo con planes preYiamente trazados, a un ritmo desconocido 

en la histeria y que, en pocos años, alcanzar• y sobrepasaré. al 

peder económico del mundo capitalista. 

Por otra parte, afirman 1 os partidarios do la coexistenc"la 

pacifica, que el sistema colonial se ha derrumbado y loa pueblos 

que Ja formaban, de reservas de~ imperialismo se han convertido 

en reserves de las revoluciones social lstas. Los que defienden 

esta posición sostienen que existen condiciones ob1ellvas para 

asegurar ¡a coexistencia pacifica. al mismo tiempo qua crece en 

todos los continentes el numero de los partidarios de In paz, del 

desarme, de la proscripción de armas atómicas y de Ja solución de 

les conflictos por el cantina de los acuerdos dlplomé.ticosl25il. 

El Partido Comunl~ta Chino y quienes aceptan su opinión, como 

el Partido del Trabajo de Albania, afirmaron qu~ la coeKlstencia 

carece de f•Jndamontos sólidos, porque al l1:1oerial l!lmo 

reni..;nc!;;,rá j:i;ná:. al empl~o de Ja vlo!O:Jncla, establ'!ciendo que es 

no 

una ~eori~ fuera de la real ldad, que desarma psicológicamente a 
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la claaa obrara, creando en ella ilu9iones que aprovechar• el 

imper1allsmo para desencadenar la guarra cuando crea e•tar en 

condiciones de emprenderla con probab 11 ldadea da tuc:i to. 

Consideran que la Unioa forma de terminar con al imperialismo es 

aumentando la ofen•lva de Ja clase obrara y de todos los sectores 

•ooialas qua sa oponen a sus propóalto•, teniendo la convicción 

de qua al Imperial lamo pueda ser derrotado<2521. 

Por otro lado las opiniones del partido Comunista Chino 

tienen numerosos adoptes entre loa trabajadores y otros •actores 

explotados da los pueblos do América Latina, porque han sufrido 

en carne propia la acción del imperialismo, sobre todo del 

nortaam~ricano. Han comprobado que el Imperialismo se propone 

aumantar los lazos de dominio o Influencia y por eso creen qua la 

Unlca aallda es lo revolución armada y slmultAneal253l. 

Inclusive el propio Lombardo también dedicó gran atención al 

estudio y construcción del socialismo en la República Popular 

China. Vlslt6 ese pala en 1949 

victoria de la Revoluclónl, 

e inmediatamente después de 

fue como reproentante de 

la 

la 

Faderaclón Sindical Mundial a la Conferencia Regional de Pekin. 

De este vlaje resultaron dos trabajos1 •otario de un Viaje a la 

China Nueva• en el cual describe sus observaciones al viajar por 

China, la Unión Soviética y Checo•lovaqula¡ y •victoria de 

Revolución China•, donde delinea el curso de la historia moderna 

de China que Incluye el 

Revoluclón. 

desarrollo y la victoria de 

la 

la 

En esta coyuntura consideró a China como un ejemplo 

Inmediato a seguir por México, ya que ese pais, predominantemente 
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- - - ' . 
a¡ra~io·Y. •Libd.eaa~'"rof1.ai:f0·:~~'.':~~6..'c8i-C"an~'ii.':-:·- la re8.ltdad ·meXlcana 

Soviética, paro •• 
chinO y Combinar la 

qua_ -:1·a-'-t&n:·:'.-~_1 ~.~~ri·t~ · · i~·dU~·t-; ~-. f'1'.z-~d&· -0-·un ión 

.l nf ie.re :·~ua·. tté_k-lc
0

a · -puad-a- sé1~l.·~ .--¡, -'~-J811~ 1 o 

t-atal'·r"eJ°arm'a agraria' can'' la · revatUclón lndu•trlal, formando 

p&rt.ia de 'un __ pr_o¡ra-ma plAnaado para la can•tl'ucot6n del •oclall•mo 

1254). 

Ea sobre el problema da la coaxl•tencla pacifica aobre el 

que - el PCUS y el Partido Comunista da China tienen 1•• 
dlscrapanclaa m6s a¡udaa. Mientras que el PCUS va en la polittca 

d• coextatancla pacifica una oondlotón neoe&al'ia, para garanttzal' 

el tr6nnlto hncia el soclollsmo en todo~ lo pueblos del mundo, el 

PCCh •oFtlene que la polltlca de cooxlstencla paclflca, tal como 

la conciben y practican en la Unión Soviética y otro• paisea 

social Is tas, oa una poi ltloa de conce5ionea al l111perlal lsmo y de 

T"enuncla de todos los pueblos a la lucha pal' la libertad y el 

soclal lsmo. Para el PCCh es absolutamente inconcebible que la 

coexistencia pacifica se pueda real Izar sin lucha, ya que la 

historia no ha sido testigo de ningün ejemplo do transición 

pacifica del capitalismo al socialismo. Los comunistas no deben 

depositar en la transición pacifica sus esperanzas para 'ª 
victoria de la revolución. 

Para el PCUS tos métodos que emplean los dirigentes albaneses 

y chinos, son métodos ajenos al leninismo, Su esencia consiste en 

falsear loa puntos de vtsta del PCUS, &o atribuirlas posiciones 

que no han mantenido jamás. El PCUS dice sostener una lucha 

consecuente contra el revisionismo, el dogmatismo y el 

sectarismo, por lo que lucha férreamente contra cualquier 
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tergiverzaoi6n del marKismoleninlamo. 

El PCUS defiende la poslcl6n de que en las condiciones de 

coexistencia paclf lea se crean pos l_bi l_ldades favorables para 

desplegar la lucha de clases en los paises capitalistas, el 

111ovlmlent.o nacional liberador, 1011 movimientos democré.ticos y las 

revolucionas social .~stas. Parta del hecho de que el auge del 

movlmlento nacional l lberador y lo• mayores 

-hÚelguiSt.ioos en los paises capitalistas se han producido en los 

aftas, de la coeMistencla pacifica, es decir en las décadas de los 

cincuenta y les sesenta. Considera una versión estúpida ol que 90 

maneje que con la palltlca de coexistencia pacifica se exhorta a 

las fuerzas revoluclonarias a renunciar a la lucha de clases, 

Crltlca el dogmatismo de Jos partidos co111unlstas que plant.ea_n que 

sólo por la uta armada se llega al poder y que tales puntos de 

vista divergen del leninismo. Es muy perjudlclnl ajustar 1 05 

procesos revolucionarlos en un mundo eKtremadamente variado, a un 

esquema Unlco y viejo, como intentan hacerlo los dogmAttcosl2S5). 

Para Lombardo la ccexlstenclA no so va a lnv111ntar, •• un 

hecho, ya qua coeKlsten paises capitalistas y paises socialistas, 

paises atrasados con patses~on desarrollo, paises coloniales con 

paises lmper ial islas, paises samicoloniales con paises 

imperialistas y paises social is tas. El mundo es un mundo de 

coexistencia entre paises en e5tados desiguales del dea¡¡r.rro l 1 o 

que se trata es de saber sl la coexistencia se va a mantener de 

un modo pacifico, para que cada pueblo siRa evolucionando como 

qulP.r;,., o sl hay que reso\v~r \as controversias y los inter~·ses 
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nnoontrB.dos .. por_medio de la guerra. 

·Lombardo estA.de acuerdo con el punto de vista de la Unión 

Soviética en- lo referente a que cada pals avanzara si haY paz,. y 

Qua .la paz sólo se garantiza aceptando como real ,Y como positiva 

_l_a coexistencia pacifica. No comparte el criterio del Partido 

Comunlata Chino que ~afirma que hay que hacer la revolución armada 

contra el imperial lomo para liquidarlo definitivamente. 

No se trata de acabar con lan discrepancias ldoolOglcas, sino 

da evitar la guerra entre estados de régimen social diferente. La 

coexistencia pacifica es una medida importante para evitar la 

1tuerrn, IHJ decir, In luchn violenta entre los estados. 

coexistencia ideológica no es posible entre estados diferentes, 

porque no ea posible suprimir la lucha de clases. 

clases seguiré. existiendo en los pal111es 

La 1 ucria de 

capital lata, 

Independientemente de al •• Estado capital l•ta al cual 

pertenezcan las diferentes clases sociales esté de acuerdo en Ja 

coexlst~ncla en el mundo, en el escenorlo Internacional, para 

evitar la guerra. 

El hecho de que se admita la coexlstencla pacifica no quiere 

dect"r que se ua a sua11l:::ar~ la lucha de clases. La 1 ucha de 

clases seguiré. déndose mientras haya intereses encontrados entre 

los patrones y los obreros, entre las fuerzas productivas. La 

lucha de clases, es un fenómeno económico que no va a desaparecer 

y no va a suavizarse. La coeMistencla pacifica no desarma 

Ideológicamente ni sentimentalmente a 

mientras exista la explotación a los 

lo!I obrerog, ya 

trabajadores eMlstlré 

que 

1 a 

lucha de clases, oMpresada en muy diversas formas. Este es un 
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fenómeno qua_.na:_·va,a desapal"eoer 11lno hasta qua desaparezca I• 

Propié.dad-·Prl_vá-dá..de los medios de producclónl25GI. 

De ·acuerdO con Vlctor Manual Dul"and Ponte, para Lombardo: 

_• 1&: revolución en los palse• imperial i9tas es una cosa: en 

ello•_-la bur¡u11•ia ea la opra9ora de otl"OS pueblos¡ la burguesla 

•• contrarevoluclonarla en todas la& etapas de Ja revolución o 

falta-al factor nacional como factor de la lucha omancipadara. La 

revolución en los pai&es coloniales y dependientes es otra cosa; 

en ello• la opr••ión Imperialista de otros estados es uno de los 

factora• de la revoJuciOn¡ esta opresión no puede dejar do 

afactar. también a la burguesla nacicnla; en una detormlnnda utnpa 

y durante un determinado portado, la burguesla nacional puede 

apoyar el. movimiento revoluclonarlo de su paf~ contra el 

impar lal lgmo¡ el factor nacional, como un factor por la 

emancipación, es un factor de la revolución .•• Con base en 1 o 

anterior y en forma por demás ortodoxa, ~embardo snca l3s 

al¡uienteu oonclusiones1 1 1 D E 1 proletariado de 1 o• paises 

lmperlaliutas debe luchar por la revolución proletaria. 2• E 1 

proletariado de log palses dependientes debe luchar par 

liberación nacional. 3º ~a linea para el proletariado de 

lo 

los 

paises Imperialistas es la lucha de clases. 4• La linea para el 

proletariado en les paises dependientes es la unidad nacional, el 

fronte nacional'. Finalmente, Lombardo aclaraba que su comccpción 

no implicaba que la revolución ostuv1ese a la orden del din eo 

los paises desarrollados o en los dependientes, simplemente 

señalaba les objetivos, pero no la estrategia o la té.cttca, lo 
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cual debla resultar d•I an•llsla de la r•alldad-de cada pala y de 

la sltuac16n_mundlal1257J•. 

Para que la ravoluclOn soclalista triunfa es indispensable la 

toma del pod•r por la cla•e obrera y la instauración da la 

dictadura del proletariado, paro como la bur1uasla no se deja 

arrebatar el poder, el tr&nslto del ritglmen capital lsta al 

soolallsta tlane que real Izarse mediante 19 lucha armada. 

al¡unos de loa lnllJrpretes del i:aaterlal lsmo hlstórlco y 

Aunque 

de 1 aB 

enaefianza• del marxismo scatuvleron esta tesis como un concepto 

lnvarlable 1 para todos lo• tiempos, a la luz de la ewperlencla 

consld~ra Lombardo que en la actualldDd rellu\ta una concepción 

rl¡lda y do¡m6tloa del proceso hislórlco. 

Lombardo basa su argumentación al decir que la transformación 

de las revoluciones democré.tlco burguesas en social latas, en los 

palil&S de democracia popular lcaso de Hungrlal, ge 

"º' la ••• pacifica, stn necesidad de 

re1,1oluolonarloa, porque las clases reacclonarlas 

t le1,16 a cabo 

mov lmlentos 

•• vieron 

parallzadas, ademés de que considera qua la UntOn Sovlótlcn 

facllltO a los paises de democracia popular los medies para 

transformar su lucha contra los terratenientes y la burguosla, en 

movlmlentos ravoluclonarlos constructores del soctallsmol2§61. 

Para Vicente Lombardo Toledano el primer paso a seguir por 

parte de los pal ses dependientes del lmperlal lsmo es desarrollar 

la poslbllldad de instaurar la democracl~ nacional, In cual •• 
puede dar en los paises de América Latina, Asia y Afrlca. Los 

elementos fundamentales de la democracia nacional son; la lucha 
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por la·independenc.ta .. naclonal-.·Y~iJá~ lucha·,- por la democracia. 

social lsta. pero 

tampoco 1 a demoCraCi~. b~j.:·~-~~~-B <.t·r~d ·i:c.iona J. No se apoya en el 

' 
princlPto de··.1a-·,t 1bre :em·pre&B.. y ··e1_. Estado crea un fuerte sector 

ec,c:tnómtco que·, rEte!DP(-~Za'_\;~,~ ·;"· ·1a·:. 'lnloiatlva pr 1vada en aspectos 

al terreno politice 1 • 

democrB.cta:~4~tori~i'..:."n~·'';;~~·. ~á-poya en el parlamentarismo de la 

burguesla-oc·C:-(d~:,~·t~:~·-~}(r>-~-;;~ndB a as_oclar al poder fuerzas vitales 

de la nación ·':?.CJ.'!'C?-~!~_a_:_~rganlzaciones sindicales de trabajadores y 

Los paises de 

democracia :niiolonal no estén dtrlgtdos poc i os partidos 

comunfsta~ nl~_ma"r"xls'tas-lentnlstas. En el los se ha creado una 

nueva f.oraia de organlzaclón e&tatal que mu! tipl lea constante.mento 

sus ·metas. 

-La democracia nacional se propone la independencia económica y 

polltlca de un pais, debe ser una fuerza en constante lucha 

contra todas las formas de colonial lsmo, que repudie los bloques 

mllltares y se niegue a aceptar bases militares extranjeras en su 

territorio, impuestas por los mismos bloques Imperialistas. 

La tesis de la democracia naclonnl, de que nos habla Lombardo, 

es relativamente nueva; ha surgido como producto de una necesidad 

del desarrollo de ciertos paises en los cuales las formas y las 

relaciones do producción del pasado han desaparecido o estén a 

punto de 1 lquidarse, y en los que las fuerzas democratlcas no 

conciben ya las relaciones sociales dentro de un régimen 

capitalista, sin poder llegar todavia a Ja etapa histórica del 

social lsmof259). 
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Con esto Yemas como Lombardo plantea llagar aJ socialismo por 

la uJa del naoionali•mo. A•i, Lombardo plantea que Ja uta que el 

pueblo de México, guiado por el partido de la clase obrera, 

escoja para instaurar al socialismo, seré una u 1~ propia. No hay 

que esperar a que lloaue da afuera, hay que trabajar para crear 

las condiciones ~jj•tiuaa. y subjetivas para acelerar su 

advenimiento: la unidad de la clase trabajadora, la unidad de la 

izquierda, la creacJón de un frente democrAtico y patriótico 

contra el lmperJaliamo y el progreso económico con independencia 

del extranjero, Esas son las premisas para I• marcha 

revolucionarla de Méxicol260J, 

Para Lombardo la vin mexicana al social lsmo ºtiene qua ser una 

via propJa, de acuer~o con las carac ter is t 1 caa hlatórJca, 

sootales, polltlcas y culturales del pueblo mexicano. 

Los prerequ1sltos para la transformación del ré¡Jman aocial 

imperante en México deberan ser la existencia da un ¡ran partido 

da la clase obrerai ol conoclmlonto profundo de México y da las 

axperJenc1as de las grandes luchas da su pueblai el an61isls 

cabal de la ReYoluclón mextcann para conocer sus oaractarlattcas 

y nus perspectivas: el examen del proceso reciente del 

capltallsmo en nuestra pais y del papel que desempefta el proceso 

de nnclonalización de los recursos naturales, de las ramas de la 

lndustrla bésica. de otros centros de producción Importantes, 

de Jos seguros y los servicios socJales. ~ero falta 

considerar qué cambios se Imponen y cómo reallzarlos12G11. 

y 

Para Vicente Lombardo Toledano el paso del capitalismo al 

socialismo deberé Ir de la democracia burguesa a Ja democracia 
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nacional, dDspués a la democracia popular y a•i lleaar al 

socialismo. Esos pasos los debe conducir el partido politico. 

•Para 1 lagar al social lsmo, a la socialización da los medios 

de la producción económica, que Implica ta abolición de la 

propiedad privada y la desaparición de la lucha de clases por la 

extinción histórica de la burguesla, Lseré forzoso que nuestro 

pala pase, sucesivamente, por la democracia nacional y después 

por la democracia del pueblo? La respuesta a esta Interrogación, 

afirmativa o negativamente, carece de baae clentiflca y 

corresponde al campo de la hipótesis. En las condiciones en que 

México se encuentra, lo previsible es que la democract .. nacional, 

una vez establecida, prolongue su vigencia por un t 1 ampo, el 

necesario para alcanzar sus objetivos, y quo el sistema social 

que representa se transforme de un modo dlnAmlco en una 

democracia del pueblo. 

•E1 trénslto de régimen democrétlco a otro més avanzado, como 

todos los cambios que ocurren en el seno de la vida soclnl, no ~e 

producen por la evolución mcc~nlca de las Instituciones, •In la 

'º' lntervencJón de 1 hombre, s In 1 a lucha de clases en todos 

frentes de combate, sino al centrar to, como resultado de esa 

lucha. Por esta causa, la transformación de un sistema en otro 

dependerá., fundamentalmente, del partido único de la clase 

obrera, .de la eflc~cln d~ su fnea ~stratéc!ca y t~ct1c::i, do 'u 

capacidad para dirigir a las masas trabajadoras y para impulsar a 

los sectores de la pequeña burguesla y de la burguesía nacional a 

la acción común para el logro de metas comunes. 
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•en 'la medida en que el partido del proletariado practique cDn 

éxito su politica de clase, sin CDnfundirse con los otros 

partidos; pero sabiendo hacerlos aliados. podrá acelerar el 

adv-~nimiento de regtmenes 111tu1 prosreslstas. Pero 

de la clase __ obrera. de un verdadero partido 

lntell¡ente, audaz, arralsado en al pueblo y con 

sin un 

comunista. 

lo• 

partido 

sabio, 

la tierra. sobre la tierra de Méx leo, con todo 

pies 

lo que 

sobra 

ésta 

significa desde el punto de vista histórico y en la época qua 

vivimos, serla utópico esperar milasros, como el de que la 

pequeña burguesia o la burguesla nacional, como clases social••• 

se decidieran, excluyendo a 1 a c 1 ase obrera, a establecer •• 
democrapla popular, antesala del soclallsmo, y a construir el 

ré¡lmen soclallsta•l2621. 

Para él, proclamar que la vla mexicana al soclalls•o es 

necesariamente una vla pacifica o forzosamente 1 a 1 ucha ar•ada, 

serla cometer un grave error que no tendria nada en com~n con las 

ensei'lanzas 

e111bar¡o, 

teóricas y pré.ctlcas del marxi111ao-lenlnis1110. 

como hemos dicho antes, los cambios sociales 

Sln 

••• 
profundos se han dado mediante luchas violentas y no mediante 

avances graduales o paulatinos. 

La consolidación de un frente nacional democrfltico y 

patriótico, de la democracia nacional. constituye una forma 

pacifica de gobierno, inspirado en principios distintos a los de 

la damacr<o.cla 1 l be r :i.1 e tndtvlduA\lata. Si ese ré¡i111en •• 
robustece y se transforma en una democracia mas avan~ada, la 

democracia del pueb 1 o, •• llegarla a!ll a la antecé.mara del 
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soclalls•o sin violencia. La cuestJOn depende de la correlación 

da las fuerzaS sociales en un •o•anto concreto de la vJda 

nacional. 

Es para Loabardo si las fuerzas adversas al progreso ofrecen 

r••lstencla ar•ada a la coallctón de las fuerzas revolucionarla• 

y democrAtlc••• el, .~artldo do la clase obrara y SUS al lados 

daberén alcanzar sus objetivos e•Pleando la vlolencta. Paro s 1 

aquoJJas fuerzas son débiles en co•paración con las 

representativas del desarrol Jo progresivo, la •ovil lzaclOn de las 

ma!!llBS populares, guiadas por 
0

al partido del prolatarl•do y sus 

aliados, puede propiciar el caabto sin ocurrir dorr••••lonto de 

san¡ re. 

En Jos a~os cincuenta y sesenta. la 

correlación do las fuerzas en el escenario Internacional .ha 

caDblado. El laperlal lsao no pu9do dictar la conducta qua deben 

seguir los pueblos débiles. ni laponerles la 

sus problemas domésticos. 

En Héwlco el partido de la clase obrera y las de••• fuarzag 

democráticas deben crear las condiciones objettvns y •ubJettvas 

para hacer posible el L!'"AnsJ to del régl~en capltalJsta al 

socialista, desplazando Ja intluenc.1a del 

agentes en la vida de nuestro pats. robustecer y democratizar 1 as 

••presas del E!ltado, l•pulsar el proceso de n.::iclonal izactón de Ja 

economJa. ampliar el slsteaa de~ocré~ico y redu~tr la influencfa 

que tienen sobre ciertos sectores del pueblo las fuerzas 

reaccionarias y conservadoras enemigas del progreso y de los 
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mundo. 

El p&rtldo del proletariado debe educar al pueblo 

convenciéndolo de que el capitalismo es transltorlo y de que en 

la medida en que se afirme su conciencia antimperlal lata 

aumentarén las posibilidades del mejoramiento de su existencia; 

encabezar las lucha.~ diarias por las reivindicaciones de la clase 

obrera, 1 os campesinos y 1 as masas populares; encontrar a sus 

aliados y atraerlos a la acción común, independientemente de sus 

discrepancias ld.eológlcas; huir del dogmatismo, del sectarismo, 

del oportunismo y del revisionismo •. no en las palabras slno en 

los hechos, 1 iquidando los errores del pasado. Todas estas son 

condiciones para que el partido de la clase obrera pueda 

desarrollarse y hacer. avanzar 

democrAtlcas de ttéxicoC263J. 

las fuerzas revoluclonar~a11 y 

Elegir la vla pacifica o la via violenta para llegar al 

social lamo no depende del deseo de nlngOn partido, sino de las 

poslbllldades verdaderas, sujetas a la correlación de fuerzas, 

4, Concepción del Socialismo. 

Para Lombardo el socialismo es un medio para un. fin. Es un 

medio para la real l:aclón del hombre, para la reall:aclón de los 

~alores humanlstlcos destacados a través de la historia humana. 

El socialismo no es una rel lglón, es humanismo puro, es 1 a 
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vlndlcaclón del ho•bro. qua lo redl•a de 1•• •o•braa de la 

l¡norancla y de sus orlglnales teaores rellglosos. 

El soclall••o allalnará ta división anta¡ónlca do clases en la 

sociedad y ofracer• las poslbl l ldades para al desenvolvlalento 

aconó•lco rApldo. El soclalls•o es un •edlo para et 

reallzaclón lntesral del ho•bre. 

fin de la 

•El •lepe o el Ignorante creen que el aoclallsao ••un fln en 

•1 •lsao. Ellos est4n equivocados. No ea un fin, es un ••dio; no 

••un ºflat• laandatol. es un 'flerl' tuna foraa de reallzarsel, 

la cual •e ha propuesto dar •I ho•br• una riqueza da que el 

r•&l•en capltal l11ta lo ha de11poseldo: reconocimiento de su 

propio poder espiritual, el cual e• la única cosa que hace la 

vida valer la pena de ser vlvld1r. y convierte a cada ser huaano en 

un trabajador fe l lz • lnfatlcabla•1264J. 

El soclallsao es un •edlo pa.ra eaanclpar al hoabre de sus 

sufrl•ientos aaterlales, poro con ol propósito de transforaarlo 

en un hoabr• libre. 

Para Lo•bardo la revolución social isla de Octubre abrió Ja 

6poca dé la revoluclón proletaria en tgdas part~-· Esto no 

sl&nlfica que la revolución soclal15la haya de producirse coao un 

acto slaultAneo en todos lados. La revolución socialista se¡ulrá 

desarrol IAndose Qedlante el desprendlMlento revolucionarlo de una 

serle de paises del slstei:.a del cuando ••• 
condlclones objetivas y scojeL1vas en cada unu HHlún M•duras par• 

que el sal~o se produzca. 

En la 6poca del Imperial ls•o, la revolución soclalisLa es 

posible en cualquier pals, desarro 1 1 ado o dependiente- Toda 
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lucha que pretende la democracia y la 1ndependonc1a nacional. es 

también una revolución contra el lmper1at1smol26SJ. 

Lo que distingue esencialmente al capital lamo y al soclalls•o 

es •1 concepto de propiedad. En el primero se da la propiedad 

privada y en al sa¡undo la propiedad social o colectiva. En el 

capltallsmo •uele darse la dictadura de la bursuesla. •lentras 

que en el aoc!allsmo se da la dictadura del prolotar!ado. 

objetivos de la dictadura del proletariado consisten en bu~car 

que se remplace la propiedad privada por la propiedad social y 

extirpar la lucha de clasee que on¡endra el capitalismo. 

La construcción del social lema debe hacerse por un c~mlnu 

propio,. porque no todos los pueblos S'on igual os, no todos tlonen 

Ja misma historia, las mismas experiencia~, el mismo grado de 

da11arrol lo cultural. Cada pals debe daterminar !ilU via nacional al 

social lsmoC2661. 

Para Vicente Lombardo Toledano el mundo oapltnl tsta t1ene tres 

oaracterlsttca!I pradamlnantesi 11 lucha de clases l n tens l f lcada 

en laa nacionas capitallatas altamente lndustrlallzadas. causada 

por la crisis en los negocios y el desompleo permanente; 2J 

continua rebelión de loo paises coloniales y semicolonJales para 

conseguir su !~dependencia nacional; 31 constantes rivalidades 

lnterlmpertallsta que amenazan la solidaridad de acción entre tas 

naciones capitalistas. Influido por su concepción del marxls•o 

establecia que J:::i c:::iyor contra.dicclGn dunlro del capttalJs•o, ta 

cual conduce a su inhabilitación y reemplazo por el 

consiste en el contraste cada Yez mayor dentro del 

social ls•o, 

entre la producción colectiva y la apropiación privada de lo 
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producido. 

Concibió que en el- mundo social is ta no hay lucha de clases y 

lá producción aumenta continuamente sin crisis, y, según 

Lombardo,- no eicisten rivalidades entre las naciones social latas 

nl: hay colonias • 

. Consideraba que, 1 os palees ca pi ta 1 i stas estaban haciendo 

·preparativos para una tercera guerra mundial con objeto de 

destruir al socialismo y restablecer el capitalismo a escala 

mundial. A pesar de el lo, conf taba que el mundo entero serla 

algún dia social lsta, aunque el camino al socialismo seria largo 

y dificil; cada pnl!:l nsumlrla sus pacul lnrldades propias, 

producto de los movimientos populares nacionales, los cuales no 

deberAn ser Impuestos o dirigidos desdo el exterior. El obst~culo 

más grande para el desarrollo del socialismo en el mundo son las 

acciones del Imperialismo estadounldensel2671. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial al Imperial lsmo sufrió 

un grave quebranto y surgió, en camb 1 o, un nuevo sistema 

democrAtlco -la dumocracia popular- en el centro y sureste de 

Europa, en China y otras regiones de Asia. Se consolidan dos 

sistemas de producción econ~mtca: el capitalls~a y el soctnltsta 

que se encuentran en competencia. Si hemos de ser consecuentes 

con la historia, se tiene que señalar un error de Interpretación 

de Lombardo, ya que con la segunda guerra mundial no desaparec16 

el lmf-1eri•I ismo ni sufrió un grave quebranto, sino que mas bien, 

1 a hegemonta de 1 imperialismo, pasó de Europa a 1 os Estados 

Unidos, pals en qu~ se gestó y desarrolló un 

s61ldo que el de los paises europeos. 
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Para Lombardo el capitalismo emplea nuevos métodos para 

acrecentar ta productividad del trabajo a costa de la salud y del 

nivel de vida de las masas obreras, cosa que también se da en el 

soclallsmo pero sin afectar niveles de vid~ o salud. 

social lsmo estimula 

pslcolóBicas del 

todas las reservas 

haciendo progresar 

Intelectuales 

la ciencia y 

El 

y 

la 

técnica y convierte la preparación profesional 

patrimonio colectlvc(26BI. 

y la cut tura en 

De acuerdo con Lombardo, el capitalismo se caracteriza por la 

agudización de las contradicciones qua se concretan en la 

fucha de clases, la rebelión de los pueblos débiles contra loa 

pateos imperialistas que los e11:plotan, las crisis y depresiones 

económicas en Jos paises capital lstas y 1 os antagonismos 

tnterlmperlalistas. La reducción del poder de compra do íos 

salarlos por el alza constante de los prei:::los, el desempleo, la 

falta de vivienda, la falta de seguro social para todos, la 

lntenslflcación del trabajo y el aumento de Jos accidentes y las 

enfermedade9 profesionales astan presentes an el capital lsmo, 

En los paises social lstas, por su lado, se da un proceso de 

multipllcaclón de las fuerzks productivas, aumento periódico de 

Jos salarlos, rebaja de los precios, pleno empleo, automatización 

de las máquinas que liberan al obrero dol esfuerzo fislcc, 

reducolón de la jornada de trabajo, ne escasea In habitación ni 

las Instituciones de salud. Se erige vlctorlosa~la filosofia del 

materialismo dialéctico, quo dirige la edificación de 1 a nueva 

clvlllzaclónl florecimiento de las letras¡ nueva música y se 

permite al esplrltu do! hombro crear sin obstáculos ni limites. 
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La que para Lombarda distingue esenclalmante al capitalismo y 

al social lamo· .es el concepto de propiedad. La desaparición da las 

clase's 'sociales as ·1a c·onsecuencla inmediata de la instauración 

de'_la-_propiadad social de los instrumentos de la producoión. En 

al régiineri capitalista los proplatarlos de los instrumentos de la 

p_raducclón Íuchan par no perderlo• y por no compartirlas, y la 

c_la9e·_tr·ab8jado'ra lucha por expropiar a los propietarios de los 

medi~•- d!f la producclón<269). 

En un anallals do! soclall•mo real raalizado por Lombardo en 

i960 1 detecta un grave ause de la nueva asrlcul tura y de la 

lndustr~allzaolón en les antlsucs paises agrarios del centro y 

eura9ta de Europa: Polonia, Hungria, Rumania, Bulgaria, Albanla1 

un gran des~rrollo industrial en Checoslovaquia y la Repóbl lea 

Democré.tloa Alemana; el •gran salto adelante• de China, iniciado 

an 1956, y •1 Plan da Siete Años de la Unión Soviética 

11958-19651, constituyen la multlpl icaclón de 

productivas mAs vertiginosas de 

social lamo. 

la Historia en 

las fuerzas 

faYor del 

En los paises social is tas se ha dado el aumento periódico de 

los salarlas y la rebaja frecuente de los precios, aumento de 

salarlo por cada hijo, pleno empleo, automatización de las 

m.6.quinil>SI que llblilrMn al obruro del aufuarzo fliolco, raducclón de 

la jornada de trabajo a siete horas, semana laboral de cinco dlas 

con pago de siete. 

Los sindicatos astan pendientes de que se otorguen servicios 

adecuados como habitación adecuada al numero de miembros de la 
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: . . . . 
faml 1 la, .. c~ya--re.n_ta nunca_·a·xceda-el .. ;4" del-

¡ " , .- -~,,.·'o- - -. "-· . .''' . 
salárto, 

hospl ta 1 ?S '. 1.':'gar_es :·de, .des.c·a~~·o_;~'- ~~~~~lo~~~,) pen~ lona,:a d11t· ret lro 

por incapacidad o ·veje%, ate. 

Se da también la educación obligatoria de diez ai'los, 

combinando la enseñanza con la prActica, formación de técnicos y 

atención a la vocación Jndlvldual para impulsarla y llevarla a 

sus •ixlmas poslbllidades<270l. 

El proletariado, Integrado por los obrero!I Industriales, los 

técnicos, lo!I profeslontstas, los Jnuestlgadores 1 los artistas, 

los campesinos, 1011 Intelectuales y en general por los que sufren 

las consecuonclas del régimen capital lsta, •• 
social ~ue tiene Interés en realizar la transformación de la 

sociedad basada en el régimen capital lsta de producción. 

Para· lograr el cambio la clase trabajadora debe organizarse 

polltlcamente, crear su partido, convertirse en clase social 

do•inante y llegar a la dirección del Estado. La lucha de clases, 

la dictadura del proletariado y la supresión de las clases 

social e•. constltuyen las bnsos para con!ltrulr el 

goclal ls•ot27ll. 

La clase obrera es la clase social destinada a transformar la 

vida soclai. Asl como la bur¡uesia cambió el feudal ls1110 por el 

capJtallsmo, la clase obrera sustituirá el capltalis1110 por el 

social ls1110. El marxis1110 hizo pasar al proletariado de una clase 

pa5iviil. a un l•c:.or activo del ¡::ir::i¡rc:;o; rc:!?t3.tlci::Ió la fllosofl111 

de la razón, afirm.6 el devenir como ley de la noit.uraleza, expllc6 

el caracter lnevlt.able de la lucha de clases y su necesaria 

desaparición al suprl~irse ia propiedad privada de los medios de 



la producción económica, y dió nuevo impulso ·Vital ·a tOdaa laM 

forma• de arte. A partir de entonce• la clase obrera se convirtió 

en el motor de la hi•torial272J. 

•en los ~ltlmo• a~o• del gobierno de la Unión Soviética 

_prealdldo por José·.~talln -cuya obra histórica como constructor 

del socialismo en su pala todos reoonooen-, dejó da funcionar el 

slstama de centralismo democrAtlco en el Partido Comuni•ta de la 

Unión Soviética, y el poder se concentró en la per•ona da Stalin. 

Este hecho y su tesis falsa de que en la medida an que se 

construla el socialismo en su pals aumentaba la lucha de clases 

en nuevas formas, provocó la paralización de la vida democrAtica 

del pueblo soviético, fueron sacrlficadoa numerosos sup.ueatoe 

enemigos del régimen, se detuvo la lnlclativa esponténea· y 

creadora de los trabajadores manuales e intelectuales, y ese 

método de control rlgldo e lnflextble se fue extendiendo a los 

paises de la democracia popular, con idénticas o parecidas 

consecuenctas•12731. 

Es importante precisar q~o Vicente Lombardo Toledano reconoció 

pero criticó la labor de José Stal ln cuando condujo los destinos 

de la URSS,: lo que demuestra su independencia ldeológlca del 

stal tntsmo. 

Sl blen es cierto que Lo~bordo sostuvo con constancia y 

respaldó ciertos actos y polltlcas de la Unión Soviética y de los 

dem4s paises soclallstas, y que en cuestiones de teorln y 

pclitlca slguló muchas de las interpretaciones expresadas por le 
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no ,se comPar·t~ · _1.& idaa-acu&ación. -de. que 
·-~ _- ; ' '" • ' .---; • .- - 'J• "' • -_ ,. , .. '-.' ' 

Lombardo 

fuera URSS: ; y_. del • ªi-~~_t_·-- ~--~~~~s~~f~º}'.L~i:r:~.?~~,~-~ÉJ~:~~,r--. '·.~,e .. , ª 
s t·a 1 ln l smCi -,~-~::);,~_r,}~!~~N/ ~-~/. ·:.F~-m~a ~.~"?j--~~"r.~~~--,U_?~. ~:-~~ª~-~~.:_:. di;t nad 1 e mAs 

qu~º ·-: .. d.~,~-"·-.<::~ i'~" -.l: ~-1'~·~-~ :-.: .}X/r~'f0i -~:d~~:.~",:_:::'. sus ___ ,, ·: Pr'1?P t~_s 
-, ::;,,_ ·:¿{· • -~:.r-- --"-- ~';;-. 
~,. ..~_;/:-- ,..-- -·-?-º-':'' -~'.{;:~-;.:_;i_::;~·1:i;,: ~-~',\-.:-~~~·~·-; '.'~~~-'.¡ )f;y :> 
',::_~E-1 :·:P.~t?.!':_-1~- ~~- · LCilibá:rd·C?)~-~~: ~}¿: .~-~~- l~ __ i&rii.0- Comun l s ta in ternac 1ona1 

-,_ ha .1-~.·~;<~b-j _~~~:'.-'~~'-'~::l'~P~!'_~a·n·~·&,' ·.-,P-~L~m·l_ca~-- _,A~ a unos autores af l rman 

q\.i'~ ·~-~-~~-~rd.6_~-~-;J°e_-~_!' ag~nt·_,¡,--- .. -d .. 1-re~~:~. del_ .Comintern -o de la Unión 

dBSPués -·_de la "dlsoluCtón del Comlnt.ern-. Otros 

eu¡le~~"- - que Bp!J)'a ardientemente al •ovilftlento co111unista 

lnternaclonal por con~lcción propia y no bajo ordenes directas de 

MoscU .•• 

•Lombardo se mofa de ser ~I un 'A¡ente de Mosco. Ha siu•pru 

aso¡urado qu•a sus tActlcas poi lt.icas -tales co•o 

un frente nacional en los treintas )' la or¡anlzacl6n del Partido 

Popular en 1947-46- fueron dlctoadas por las nucesldades 

nacionales de Héxico y no por potencia cxtranjern alguna. Los 

articulo~ctnco y seis de los Estatutos del Partido Popular sólo 

permiten la membrecla a los mexicanos y prohiben cxpreGa~ente que 

el Partido 'por ninguna razón ... subordine su acción a cualquier 

organl=.aclón internacional o 111antens;a lazos de dependencia con 

partidos extranjeros, aunque mantendrA relaciones de amistad y 

solidaridad. de acuerdo con los principios del internacionalismo 

proletario, c~n todos les movimientos y partido~ extranjeros que 

tengan fines sl~llares, d~ acuerd~ ccn ~u Declaración Principies 
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En un comentarlo expuemto por Lombardo en 1956, afirmó qua la .... importante nación aoclallata del mundo, la Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas, estaba dasarrollAndose con 

rapidez y armonla en todos lo• aspectos de BU vida, la cual 

contrastaba enormemente con las serlas contradicciones e impulsos 

para la guerra existente• en los Estados Unidos y los otros 

pataos capital tatas. Consideraba en ese momento a la URSS como la 

fuerza primaria para la paz del mundo y para la ayuda al 

secta) lamo. movimiento mundial hacia el 

Lombardo fua un ferviente defensor de la polltlca interna y 

eKterna de la Unión Soviética, elogiando lo que consideró como lo 

genuln~ de la democracia y la justicia soviéticas. Alabó tres 

consecuencias de la Revolución de octubre: 11Abrló una nueva 

época en la historia humana, en la cUal el hombre domina 

•salvó a la clentlficamente su propio desarrollo soclal1 21 

humanidad• cuando el ejército rojo combatió al fascismo; y 31 ~o. 

ayudado a garantizar la pa: mundial, al crear una gran fuer%n 

contraria al imperialismo. Defendió las lntervencloneg gov1étlcas 

en Finlandla. Polonia y los Estados BAltlcos, conslderilndolas 

medidas tomadas sólo para defender a los pueblos débiles en 

contra del fascismo, sin embargo, esto so dló por convergencia do 

puntos de vista, no por tenor una posición acrltlca respecto de 

1 a-s; pos ic lonus de 1 a URSS. 

A partir de la 11 Guerra Mundial compartió la posición 

soviética en todos los problemas internacionales de lmportanola 

lGuerra Fria, 

intervención de 

oposición el Plan Marshall, condenación a la 

log Estados Unidos en la Guerra de Corea, 
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pclitlca de coexistencia pacifica y desarme universal, etc. l. 

Fue un admirador de Stalin y su polftlca -lo cual ne implica 

que fuera su representante personal en México y América Latina 

como dicen sus detractores -. con•lder4ndolo como uno de los trea 

mas ¡randa• hombres de este siglo juntó con L•nin y Hao. Can todo 

e•to. Lombardo no se convirtió en un acrJtico defensor a ultranza 

de Stalin, ya que aceptó como válidas las criticas hechas a 

Stalin en 1956 en ol XX Congreso del Partido Comunista de la 

Unión Soviética, elogiando el autocrltJclemo del Congreso como un 

sl¡no de fuerza y no do debilidad. Para él Sthl ln fue un pensador 

revolucionarlo y uno de los prlnctpales constructores del primer 

Eatado socJal1sta 1 

peraonaltdad•127s1. 

' crltJcandole su •culto a 

S. Critica a la Socialdemocracia y a la Nueva Izquierda. 

Ja 

Lombardo Toledano se caracterizó por ser un férreo critico de 

Ja socialdemocracia y las posiciones de Ja llamada nueva 

Izquierda por considerarlas leerlas ajenas a la clase obrera. 

Sobre Ja socialdemocracia llegó a decir; 

•ttay también, por supueslo, y de esto e5l~ 1 lena el mundo 

occidental, teorías que aparentemente corregponden a la clnse 

obrera; pero que bien eKamlndas resultan armas del adversar Jo 

para oslcrbar la acción del proletariado y anularlo como fuerza 
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de dlrecclón ravolUclonarla. E•as teorlas corresponden a lo que, 

en términos generales, puede llamarse la soclal-democracla, que 

en los óltlmos años ya no invoca los textos cléslcos del 

•oclallsmo clentiflco, slno que se abstiene también de mencionar 

las···transformaclones profundas de la sociedad, llmlt&ndose a 

ensayos de falslf~:caclón da la historia y del desarrollo 

progresivo, de una manera deliberadamente confusa, para crear 

ilusiones entre las masas trabajadoras. Desde el punto de vista 

idaol óg leo, todas las f racc lonos y corrientes da la 

social-democracia, desde el laborismo inglés hasta las revisiones 

hechas al marxismo por los yugoslavos, son deformaciones de la 

fllosofla revolucionarla que se han apartado del 

clentiflco. En todas las luchas de la clase obrera, 

soclalliimo 

lo q1;1a se 

percibe de la manera mé.s clara, es que el proletariado no puede 

marchar sin una concepción del universo, del mundo y de la vida, 

porque de el la depende su acción pré.cticn. t.a clase trabajadora, 

en consecuencia, lucha mejor en tanto que se educa y se educa en 

la medida en que lucha• 1276), 

Por otra parte, en uno de los últimos escritos de l.ombardo, 

aparecido en 1 a •Revista Siempre• el 2 de octubre de 1968, 

critica a la nueva izquierda planteada por Ha.reuse, Ese escrito 

es producto de una conferencia dictada por Lombardo a la Juventud 

Popular Social lsta, del PPS, critlcr..ndo ::i. 11 amada •nueva 

izquierda• y a la •nueva revolución', que scgün t.ombardo lleva 

por un camino que no es el del marxismo leninismo. 

•en la ültlma década se han registrado, en diversos paises, 
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mouimlontos de_ 1011--jóVane• .que- estudian y· que dan la impro11ión, 

_provocan, de constltuir un 

fenómeno gener~1- con_ ~I 'mismo ori¡en y con las mismas metas. 

Sobre·_-eats-hecho se ha esc_r.ito, ~ucho, se ha discptido sin cesar y 
'•-o; 

se han dado -tantaa expl ica_ciones, que forman ya una parto 

"important~ de _la _l ~-~-e_r_atura_ p~l ltica de nuestros dias. 

-·QulerO menclon~r sólo las tesis, que parocon ma.s radicales, 

provenientes de los qua exaltan a la nueva generación y Ja 

coloc-an al frente del desarrollo de la sociedad mas avanzada. 

Afirman esag tesis que 1 a actual genernciOn adulta, que tiene el 

poder pollttco del Estado en todos los pal9en, •• insensible a 

los cambios que exigen las masas populares y Ja juventud, de las 

que se ha divorciado. Que el desarrollo vertiginoso de la clpncla 

y de la técnica ha dejado atrAs a Jas formas tradicionales 'du 

gobierno, como un timón enmohecido o inservible para dirigir a 

una nave que se enfrenta a una borrasca. Que 'ª' ldoas 

revolucionarlas del pasado ya no sirven para guiar al pueblo, lo 

mismo que los partidos politices ortodoKos de la clase obrera. 

Que el momento que vivimo~~ es esencialmente dlstlnto al de hace 

unos años, y necesita nuev~s ideas, nuevos partidos y nuevos 

dirigentes, que estén resueltos a 1 levar a cabo ol cambio 

profundo que la sociedad exige. La humanidad ha entrado· en una 

nueva revoluc16n quti requi&re otras medidas mentales y otros 

hombres que tengan capacidad para conducirlas. 

•va han aparecido los teóricos, los apóstoles y militantes de 

Ja nueva reYoiuctón, con ideas aparentemente conYincentes, que 
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ha-n influido en 'parte ·da la ju'ventud que estudia en las escuelas 

da anse~anza's_uper_lor y'de la formación profesiona1•<2771. 

Lombardo criticó a los teóricos de la •nueva revolución• y la 

'nueva izquierda', consider6ndolos como 

tomados como revoluclonarlos en ciertos 

ldaólo¡os qua han sido 

sectores sociales, que 

han- hecho un examen critico de la sociedad contemporé.nea y 

susteren nuevos caminos para lograr su transformación. 

Entre ellos destacan Herbert Harcuse, Henrl Lefebra, Andre• 

Gorz, Erlc Hobsbawn, Ralph Mlliband, Perry Anderson y Ernst 

Handal, principalmente. 

Para Lombardo las tesis principales de estos Intelectuales son 

las slsulentes: la sociedad Industrial, lo mismo en el Es to que 

en el Oeste.' estl1 en crisis¡ la sociedad Industrial necesita una 

revolución, pero la clase obrera es Incapaz y no tiene deseos de 

emprenderla¡ la tecnotosla ha aumentado ol nivel de vida y ha 

llenado de satlsfactores a gran parte de les obreros 

Intelectuales, la nueva Izquierda ha hecho ver 1a·111utll idad de lag 

doctrinas poi ltlcas del pasadol278l, 

•Pero el marxismo no ha envejecido por el hecho de que algunos 

nieguen su vigencia. Entender sus tesis como 1 ibros sasrados, 

e 

a 

los que hay que acudir para juzgar los acontecimientos que se 

presenten y prever lo9 del futuro, equivale a desfigurarlos de la 

manera más grotesca. Marx decla que la fllosofla del materialismo 

dialéctico es •una gula para la acción' y no un recetarlo pal'a no 

errar en el camino. 
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•Lo que ocurre es que en el transfondo de las doctrinas 

antlmarxi11taa, vestidas con el ropaje del neomarxlsmo, se oculta 

el odio al socialismo y al comunismo, que ya no es una cuestión 

académica, 11ino una real !dad vtva, combatiente, que ua sanando la 

oonclencia de los trabajadores del mundo entero. Anta esta 

perapectiva que mol'eata a la sonslblltdad de la poquol'\a burguesta 

Intelectual, por las formas duras qua al 11ocialismo tiene qua 

adoptar a veces anta su11 enemigos, se levanta también la protesta 

da loa teóricos del mundo capitalista en decadencia, que buscan 

al iadoa y medidas eficaces para detener el ·cambio 

hlatórlco• 12791. 

En esta ocasión la historia y la taoria no dieren la razón a 

Lombardo. La Teoria Critica de la Escuela de Frankfurt contribuyó 

a revltal izar el marxismo y a entender que efectluamente, Jos 

tradlclonales sujetos históricos portadores del cambio social lel 

proletarladol, en los paises altamente industrial Izadas hablan 

perdido ese papel. Ahora, ol verdadero sujeto histórico portador 

del cambio social lo con!ltltuian las mlnortas étnicas, 1 os 

desclasados, los sin esperanza y las conciencias mAs avanzadas 

llntelectuales y ostudiantesl, De ahl entendemos el por que 

Marcuse se convirtió en el teórico y el ldeólo110 del movimiento 

estudiantil de 1968 con Influencia internacional. Durante 1 os 

le años sesentas se dieron las principales 1 uchas rae la 1 es, 

rebelión juvenil y los moulmlentos estudiantiles que el marMlsmo 

cl.é.slco y tradlclonal, como el da Lombardo, no podlan eMpllcar y 

por ende no justificaban. Para Marcuse y Ja •nueua izquierda• la 
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verdade~a .re~olución, sÓ7iaJ1sta está. por hacerse, ya que :la 

Revolución Rusa •• h•. ::,desviado de los principios, 
- '' -- .. 

ma r:x 1s_ta1' en i_ n fs ta~~-.. 

',_Des_d·e:_·.':1_-a:~.;-.óp{i~~a_';.'1-~mba'~.éi_ia.ta al neomarxlsmo se. caracteriza por 

:· ·_·,. ' '..; -:" . - '_: ---.-_-_. 

eic·t.~r~~~-·.r~B'-;,'.! e):_,- 'a~Y-~'~·:.- -.~e- ,_poner_ en 

politlca Interior 

práctica métodos que han 

"º' convicciones 

Incentivos para 1 os Individuos, 

'1n_;-ioducf8ndO-·e¡,-\9U--_~CDñCi8nc1&- la idea del 

qua;.-·".li!bO-·· ser<:~,;-.-n·a··.- a los constructores 

beneficio personal, 

del soc la 1 tamo, de 

abandonar, Ja_.:p¡~~lÍ-lcación central de la economla, de haberse 

p_ue:o:t:CJ ~de-_ acuerdo _con Jos Estadosi Unidos para repartirse el mundo 

en d0s _zonas _de Influencia. 

LOmbardo 'defiende Ja posición soviética al afirmar que este 

pals no ha abandonado la socialización de 1 os medios de 

producción y que es preferible la coexistencia entre los estados 

de diferente régimen social que la guerra atómlcaf2BOI. 

6. La T.Actica y Ja Estrategia. 

Para Lombardo la transformación de la sooled4d humana es una 

actividad eminentemente poJJtica. Por eso quJenes luchan por el 

advenimiento del socialismo deben tener Ja idea clara de que su 

profesión es Ja poi ltlca, profesión que requiere conocimientos 



qua sólo el-_._a•tildio •i•tamé.tlco da . la Comunidad·:,._, humana·_·_ PL;i•da. 

darla •. 

La polltioa as la·_-oiencia dedicada a dlr_iglr a:· la ._sociedad. 

R_equia~e_ al -c-onocimlento de las aportaciones que han hecho -otras 

disc.ipli_naB que ae r-efleren a los prOblemaa· humanos. No concebir 

la palltica camo·:una teorola de Ja dlr-ecclón •• las 

tr-ansforomaclones de la-sociedad, y como una proáctlca al mismo 

tiempo, es r-ebajarla-al nlYel de la especulación lntr-aac•ndonto o 

de--la acción ciega expuesta- a ccnstB.ntes r-eveses. Como todas las. 

ciencias la pclltlo_a es clenota_ de lo ¡ener-al, conjunto de 

prolncJplas que se desprenden de acontecimientos que se producen 

independientemente del querer a de la voluntad de los hombres, y 

que, por su s !mi 11 tud y. repetición en determinadas clrcun11ta.nclas 

o en toda época, alcanzan el valor de leyes de la evolución 

hlstórolca, 

Por tales motivos se conslde~a a la polttlca como ciencia y a 

los poi tticos como hombres de ctencta, es decir, • Jos que 

asplr-an a construir la sociedad socialista y pr•paran su 

advenimiento desde el punto de v19ta teórico y práctico, sabiendo 

qué es le que deben hacer en cada momento de la lucha. Los otros, 

los que se dedican a la polltica de un medo asporAdlcc pertenecen 

a los mercader-es que nunca han contribuido a hacer la 

histor ial2611. 

Para él en pol itica las tAatlcas .. Y estralé¡¡;ias pueden ser 

cambl~ntes, les principtos- -- 1 os ObJet.iu-os no: 

•En poi tttca, como en la guerra, .los principios y les 
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objetivos son -permanentes. Pero la estratea:la· Y Ja tactica son 

variables. Los cambios de estratesia Y de téctlca ne tienen 

l lmltes,·::a - co"ndiclón- de· que ·-correspondan adecuadamente a la 

variación ~e-_ las clrcuniltancias,· esto ea, al carécter del enemigo 

o de ·su estrategia- ·y de su té.et lea. Rehusarse a hacer tales 

cambios, constitu'ye··un· grave el-ror de sectarismo y conduce a la 

derrota, a la· desm~r~l lZ-ac.lón .. Y a Ja destrucción de las fuerzas 

propias. El_-- ón_ico 1 im-lte 'quo hay para Jos cambios de est.rntegla y 

de tActlca es el de no tocar les principios y 

Violar los principios u olvidar los objetivos por 

Jos 

ta I 

objetivo:¡. 

de eludlr 

una derrota o de lograr a toda-costa una Victoria, constituye un 

grave error de oportunismo y conduce a la traición, a 1 a v lctorla 

del enemigo y, por tanto, a la derrota de 'ª" propias 

fuerzas• <262). 

Consideraba qua el cambio estratégico y téctlco abre nuevas 

posibilidades de desarrollo y avance do lns fuerzas proBrcslstes: 

•Las lnvestlgaelones y estudios difundidos, hasta ahora, 

pretenden hacer creer que les cambios de téctlcaa que se 

produjeron en diferentes etapas de la particlpación de Lombardo 

Toledano en la dirección de las orgnnlzaclones sindicales, fueron 

cambios de ldYale~, ~in tüner en cuenta, en e::: te::: :::upuc~tos 

anAllsls, que log cambies objetivos que se dieron en la vlda de 

ttéx ico y en la vida 1nternac1onal, fueren 1 os hechos que 

obligaron al movimiento obrero organizado y a sus dirigentes a 

cambiar de tb.ctlca a í in de avanzar y 111antenerse unidos. ••• 
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Lomba'rdo ·.Tole:datio,.,_indicaba siendo.·se·cf.at-art"o:GSnei-aL ·i:f'~ Ja" :c.TH1-.-
. --.. ·. . · __ ,_ .. - ,;:.· . - -· 

•Cuan tas ·v'e'.O~s ~;a~_b_i en~ ;I as Con_d f c.i on&s-: obj et i.~aa ~:_da .. , n~e~_tri:i-: pa.ta·; 
' .-- .-· --''.'-

cuantas v:eces cambien, 1aS condlclones .. obJetl.vas<_d.í!I 'rnurido·,··._9.i _:e¡· 

prole~ari8.do_ max:lcano quiera triunfar, t_ener·_ ~~i_~-c"s~--:~c~~-~'!'-/~~-r<.lo_-
lo¡rad_o,,_: prepararse para conseguir mtt.a 

apropiado,, daba también cambiar de t•otica• •(283). 

Si _en_tendamos que 1 a estrategia es el t.in y 0 -'la _ t6.cffo8 

medios, es decir loa caminas para llagar a es9 fin, Podemos ver 

_qu.e para Lombardo el E In o ta estrategia es arribar al 

aoclaliamo, y loa medios o Ja téctlca son diversos como el fronte 

popular,. el partido polltlco, el nacionalismo revolucionarlo, 

etc ••• , vlas planteadas para distintas situaciones hlstórtcas. 

En clel't.os momento9 0 sobre lodo en los de 9U derrota poi ttlca 

pareciera que confunde el fin con el medio, la estrategia con la 

té.ctlca, y que plantea el nactonallsmo revoluclonarto, 

olvldandose del socialismo. Esto no es asl. Posterga la lucha por 

el socialismo para cuando las condiciones objetivas y subjetivas 

asten dadas; mientras esta situación no se presente plantea 

desarrollar una lucha naclonali&ta, democl'ática y antlmperlallsta 

que gradualmente acerque al pals al socialismo. 

Independientemente de si aceptamos como vAllda esta posibilidad, 

en Lombardo el objotJvo final de su proyecto es el social lamo, 

pero a la vez os también su objetivo con menos pee 1b11 1 dad y 

manos vlabllldad histórica. 

Lombardo plantea como una táctica viable de los pal ses 

sometidos por el JmperJallsmo, para lograr su liberación, seguir 
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' ' . - . --

e 1 -c&min_o'-~et·- na?t'~nal -~~mo·::reu~IU.cÍona".'iO; .que' ses;ón 1..ombardo no 

/ 
paro a el 

que una vez 
. '":--_- --:-- - -- '··:·· ,,-- ·: 

atcBfizada·· SU meta-_. tBvorece la instauración del nueuo orden. 

Una. tá.ctlca defendida y practicada· por Lombardo para ciertas 
- . "·: ,_ _-

co:fu'~tJ-~a~-- -especl f \oas -{ue 1a del frente popular, pues 

consideraba que en los paises que luchan por su independencia 

pol'ltica nacional• suelen r•s;istrarse conventos antro clases y 

sectores sociales opuestos¡ son pactos transitorios y temporales 

que unen en oler tas etapas a 'grupos que tiene intereses y puntos 

de vista divergentes, pero que pueden lle¡ar a coincidir en 

ciertas ocasiones y por lo tanto sumar sus fuerzas y co111batlr 

contra un enemigo común. 

Cuando la clase obrera de un pais organiza un frente popular 

junto con otros seclore!i que quieren, coino el la, la lndopondoncla 

nacional, ostA conclonto do que esta unidad debo ser temporal y 

coyuntura J, pues una vez lo¡; rada la meta propuesta deborfl. 

intensificar la lucha do clases y luchar por sus propios 

objeltvos de clase, ya no en un frente, sino en su propio 

partido, el cual debera conformarsecomo una unidad compacta. 

Mientras que al frente popular lo considera como una unidad 

transi~oria ~ co¡un~ura\ de disttnt~~ fuerzns sociales, al 

partido lo considera como un organismo polltlco en que se agrupan 

indlulduos con la misma tendencia ideolOglcit., que tratan de 

alcanzar el poder para implantar sus programas v convertirlos en 

normas de gobierno. Son agrup&clones que responden a loo 

intereses de una sola clase social. Con ello podemos entender 
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porque Lombardo en la - - coyu-ntura· de ·'la se¡unda·; _¡uerra·· mundial 
'.' - ,_-- -- ~ ·' ' 

a nivel \'~~~'ii~-Í: .-·y- a 

niuel nacional. El-Primero debla 8.g_~ut_i~a_Í
:·._;:,: '"·-;'::-:;.".eº·'" -_-'.'--;·:·,-: .:-.-.-' 

.:a ·.todas -1as·:--.füeí-z'89 

antif aaclstaa e prol e.t·~~lada~:- bu_r_gue_s 1-~- · 1' lbor'il:r,:'_ &Dbli~\.~_09".r de ;Í 09:. 

e 1 ·cua 1 - :~~~~·~-~-~ :~~-~ri~' 1~~1 r '. ~~: 
~- :- ::::·_: \"·_.-_-_ _.,.,,: ·:: 

s..:&urld~ -. ~b8d-9C_'í'á_ -:·a . ·u-na::·- ·a·oyuntü-r& 
·.,.-¡' --~-- ,. ':< 1:· 

pal ses al lados, etc ••• .. vez 

terminada la El 

nacional, a través del PRH, ei frenta;·nac-ion·a.1~:.a s"&'.iti.eXtéañB',:-_:-an· 

que se agruparla_ a 1 oe · -sact_ore~_-, ~-r~gr~s_·¡-~-'t'~-~:_' ·de 1 · -~i!~:~ ~:"¡_·~~'¡;-·~~~,~~~': 
--'> -~- • -

campesinos. clases medias -Y sector popular), 
.-- ._, . . 

gobierno cardenlsta de la interna,·-' do-.--- la-: raac·c1ón:~: 

externa, y de los pal igros de la guerra. 

Después, en 1944, Lombardo propusó qua a\ PRM debla 

desaparecer y en su lug~r.crearse un partido politlca, ces~ que 

logró hasta con la creación del Partida Popular en 1946. 

Sin embargo, la linea té.otlca y parcialmente estrat·églce que 

en el Parttdo Popular se denominó frente nacional democré.tlco y 

patriótico. ideado por Lombardo, constslin en conformar a ese 

partido stgulendo un modelo de frente policlaslsta, teniendo como 

fundamento la tesis de que en nuestro pais ninguna clase o sector 

de clase tlene por si sola la fuerza suficiente para imponer sus 

ideas, sus programas, ni real izar sus objetl11os y llama a la 

unidad de acción de todas las fuerzas políticas y sociales. da 

dentro y de afuera del poder póbllco. 

MAs tarde, una 11ez transformado el Partido Pdpular en Partido 

Popular Social is ta, con la aceptación del marKlsmo leninismo como 

la base teórica del partido, se propuso como metas prActlcas el 

conseguir llegar a una democracia popular o democracia del 
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puablo 1 y después al sociallsmoJ la primera como t4ctica y la 

segunda como estrategia. 

As!, la J !nea táctica y estratégica dal Partido Popular 

Socialista dtri¡ldo por Lombardo hasta su muerte, oonaiate en· Ja 

formación de un frente nacional democrático patrtotico, 

consider4ndolo como una linea t4ctJca revolucionaria con un 

propósito real lzable y Justo,· que tiene como fin estratégico el 

socialismo, pero teniendo al 

objetivo, a más corto plazo. 

antlmperialiamo como el princ~pal 

Para Lombardo Jo referente a la via propia hacia el socialismo 

consiste en encontrar el camino que la clase obrera deba seguir 

en cada pala para 1 legar a la conquista del poder. Lo importante 

de esto os saber que medios y que Instrumentos debe utilizar el 

proletariad~ para llegar al poder. Ante esto, Lombardo plantea 

que la tesJs trotaWtsta de la ruvoluct6n permanente y simultánea 

es dogmática y anttdlaléctJca, contraria a Jos pactos y 1•• 
al lanzas, por 1 o que se lncl lna por la táctica lenlnJsta quo 

plantea la necesidad de los compromisos y las alianzas de la 

clase obrera, siempre transitorias, aceptando como más Ylable el 

estableclmlento del soctalJsmo en un solo pafs. 

En suma, para Lombardo el paso del capitalismo al socialismo 

en nuestro pals será utll izando una vla propia, con 1 as pro pi as 

tácticas dJseftadas por el proletnrlndo, y antes de arribar aJ 

social lsmo lestrategJa1, se deberé. pasar por varios niveles; de 

la democracia burguesa a la democracia nacional, después a la 

democracia popular y asl llegar al social Jsmo. Esos pasos 'º" 
debe conducir el partido politice pro/etario, en alianza o no con 
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otras fuerZas poi i_ticas, _d,ep_andie1i_do 

que •e. esté 'dando ·la lucha. 

·da 1 contelC to hi8tórico en 
'-<• 

-:<. 

Hemos visto en este ca.Pitui"a cOmO· roS·-.- ··¿¡:;-;.¡~~cpf:'f.~:~:':ina~r'xfS'tas· de'' 

Lombardo mantenidas 8. partir. sobre t_c,d·~-- ·cl9 :>ft=¡--~:~··:i:~·:-'i"~:Q'~-,--'fi-·e--iñ.ta,. 
contrastan con las .. ;concepciones 

marxismo estaba influido par un 

ld~a 1··1·11ta: ·:·d~ F'sú ! '.'J··~,~&·ntud'. su 

- gran_-~·~~~-~.¡~-.--~,,~-~ª na:cit;;n&l_is ta. 

Nunca comulgó con la posición del 'Pa-rtido Co'mÚriis.ta Mexicano y 

defendió los movimientos socialistas -en- otr.os-"·paises sln ser 

a¡ente de nadie m•s que de si mismo y de sus propias ideas. 

Las ideas filosóficas y politicas son producto del tiempo y 

del contexto histórico en que se vive. Asi, las ideas 

lombardistas pudieran sér consideradas desde el presente como 

caducas e inadecuadas para entender la realidad actual, •ln 

embar¡o, si las ubicamos en su momento podemos entender mejor la 

coyuntura histórica que se estatia viviendo. El estudio de las 

Ideas que Interpretaron otras coyunturas sirve a los pueblos para 

tener memoria histórica, para retomar lo que sirve y desechar lo 

cadúco y obsoleto y sobre el las edificar nuevas ideas acordes con 

la realidad presente, edificando las tesis do lo nuevo, para que 

pueda continuar et proceso de la historia. 

A diferencia do lo que suele pensarse, el pensamiento 

lombardlsta no es nl estrecho, ni dogmAtico, sino que concibe 

que la realidad al estar en constante transformación provoca un 

cambio en las ideas pr~clsamente para mejor entender Ja realidad 

y poder transformarla, aunque buscó, eso si, qulzA stn poderse 

desprender de su efJmero pasado ldeal lsta, que el pensamlcnt.o 
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influyera aabr• la· realidad. Al marxismo lo cona id aró no 

dasmAtico sino creador. pues na es ni recetarlo ni una teorla 

acabada, sino un método de inYestigación y de creación del 

porvenir, un Instrumento para hacer el camino que conduce a un 

mundo nuevo, pero no es un camino ya hecho. Su marxismo se 

Inscribe dentro del marxismo c16sico, tradicional, qua no acepta 

el surgimiento de otros actores sociales que no sean el 

proletariado, para real izar el cambio socia:I. De ahl su critica a 

la •nueva Izquierda•. 

Respecto a las tActlcas y estratesias concibió que en politica 

~atas pueden ser cambiantes, Ion principios y los objetivos no. 

En su, prawls poi ltleas, que se estudiara en otro momento, 

Lombardo cambió muchas veces de tActlca y estrategia, aunque no 

de principios y objetivos puesto que estos deben acr permanentes. 

El cambio do principios y objetivo es traición. El cambio de 

t6ctloa y estrategia es únlcament11 producto de l •• 

c i rcuna tanc las. 

Las vlas al socialismo pueden ser muchas y muy variadas y cada 

pais debe escoger la que ••• convensa a BUS propias 

circunstancias históricas, pudiendo ser violenta o inclusive 

pacifica, sin necesariamente coincidir con los planteamientos de 

la 11 lnternsclonal, A le qu" Lombardo criticó nmpl In.mente. 

Precisó la diferencia on el proceso revolucionario que puede 

darse en los palsea desarrollados y en los pal ses dependientes. 

Hemos vlsto como el supuesto ataptsmo de Lombardo no es tal ni es 

tan mec~nico. aunque sugiero que antes de llegar a la etapa de la 

democracia socialista debe pasarse por 1 •• fases de la 
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independencia nacional y la lucha por la d•mocracia. •• d.clr. s• 

debe pasar da la democracia burguesa a la democracia nacional. 

después a la democracia popular y asl 1 legar al soclailsao. 

Al social ls1110 lo considera como el medio para lograr la 

reallzaclón plena del hombre, como la opción para aejorar la.!!11 

condlclones do la vida matarla! para todos, como la Onlca opción 

de que los humano• tengan la poslbllldad de d15frutar de los 

beneficio• de la clvlllzaclón y de la cultura. Loabardo da un 

•entldo humanista al soolallsmo y no meramente econoalclsta o 

poi ltlco. 

Criticó ampliamente lo que consideró como desviaciones del 

111arxism?• en concreto la soolaldemocracla y la •nueva lzqulurda•. 

que para él eran teorlao ajenas a la clase obrera, siendo que en 

realidad As.ta última contribuyó a revitalizar y actualizar el 

marx lamo. 

En la polémica de Lombardo con la nueva Izquierda. 

realmente se da •• la polémica entre el 

lo que 

vleJ0 0 

tradicional y cl•slco, y el nuevo marKlsmo. Obviamente, Loabardo 

fungió aqul como defensor del primero. 
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CCNCl.US IONES. 

•No gastes tu energia ni la ajena 
&n batallas estériles; pero cuando 
sea preciso actuar, eDplea toda tu 
fuerza en la 'obra hasta el fin, 11ln 
importar las consecuencias pereonale1 
qua tus actos puedan producirte• 

Vicente Lombardo Toledano. 

Hemos visto hasta aqui al proceso do formación y 

transformaclón del pensamiento politloo de Vicente Lombardo 

Toledano, su import.anoia como teórico, lde6\ogo y polit.lco de los 

acontecimientos y hechos sociales sucltados durante su vida, as1 

como el proyecto pol itic_o que desarrolló para el pnis en bl¡l.se a 

su acusioso estudio de la real ldad. 

Resta ahora preguntarnos sobre la vigencia o no, la 

vtablltdad o no del proyecto pol.ltlco l.ombardlstn. 

Adelantaremos pues unas Ideas sobre esto, con la aclaración 

pertinente de que serAn desarrolladag y profundizadas en la te11l11 

doctoral, 

Parafraseando a Marx en el Profaclo a la Segunda Edición de 

'El CapitaJ•, Lombardo no debe ser considerado como 

muerto•, pues su obra y su proyocto si bien se encuentran 

debilitados y hasta cierto punto oscurecidos, de ninguna manera 

so han muerto ni apagado, su 11-..111 .. p.:irmonccc vlv·a. En épocas de 

crtsls, el proyecto lombardlsta-naciona\ is ta suele presentarse 

como opclón viable y Unica saltda a la crlsis del momento. 

Desde la década de los cuarentas se identificaban claramente 
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.~-taba-- et' .p;~ye~_to __ '='ri&Cto~al lata 
< r ' 

Lomb~r~o;_y tcidáV ¡:;,: .-- ~-~-~-~~1_:~_;¡,d_ci::,<: P!>r 

de dSSarroi.lo encabezado por 

_la··cTt1 1 algunos slndlcatos 

la b_ureuae la lndustrlal 

asrupad8:. en ·-la·--'.Ciim&·ra --~:a~lon_~,l_·_ de 
.,_~ ,-.. la Industria de la 

Transf orm.:clón; CCH tT _1_',·. ·<: P_1&nt8ando ...... -. -- el nacional lema, el 

antlmparlall•mo, aui: como_ uha' linea slndlcal democré.tlca, de 

•• proyecto enarbolado 
---~ -- . 

por::_el nuevo_ grupo ·en e_I poder, por la burguesla y el capital lsmo 

norteamericano, prlnclpalmenle. Ante las derrotas constantes de 

la• fuerzas y poalclones progresistas de dentro y fuera del 

1oblernp 0 se gesta la elaboración de una nueva polltlca de la 

clase obrara comandada por el lombardlsmo frente al Estado, el 

partido of.lcial frente a las neceQldades de desarrollo 

económico. Las organizaciones de clase presentaron ante la 

sociedad un programa alternativo que orientara su destino en 

medio de acontocimlentos muy singulares. 

Durante el carde~tsmo la sociedad mexicana vivió experlenciao 

históricas que apuntaban hacia la posibilidad de un México 

democré.ttco, justo y nacionalista, apegado a los principios 

emanados de la Revolución mexicana. E 1 proyecto cardenlsta se 

frenó y ya para el sexenio alemanlsta el pais mostraba una cara 

muy diferente: a nivel económico echó ralees lo que se denominó 

aumentó la desigualdad social y 

polltlca y se instauró en et pals un régimen autoritario. 

A partir de la expropiación petrolera en 1938, el carden i smo 

entró en una etapa de freno a las reformas por la presión 
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interna y ekterna. Al finalizar el gobierno cardenlsta, en 1940, 

el futuro de la sociedad mexicana era incierto, pues la sociedad 

mekicana tenla_ en su seno fuerzas sociales poderosas que luchaban 

po-1- ProyeCto• sociales diferentes, desde los mAs democrAttoos 

hasta los fascistas. De acuerdo con Vtctor Manuel Ourand Ponte 

•&1 fin&! del cardel)ismo Ja poalbllidad democrática y popular no 

se habla consolidado, pero tampoco habla sido derrotada¡ por lo 

· tsñto, los dos elementos qua parecen dotar de enorme Importancia 

el periodo estuvieron vivos hasta el final• 128~1. 

CArdenas y el cardonlsmo !proyecto que se mezcla y confundo 

con ol lombardlsmo a grado tal de parecer uno sólol, aparecun 

siempre como el lado positivo y la po!ilbllldad de ser fieles a 

los principios de la Revolución mexicana; es un modelo quo t~dos 

los gobiernos posteriores abandonaron, pero que conservan como Un 

ideal. El cardenlsmo y el lombardismo son en gran medida 

proyectos coincidentes. 

En ocasiones y coyuntura!! especificas la• fuerza9 estatales 

han Intentado apropiarse de la herencia cardenlnta; parte 

importante de Ja izquierda también lo ha Intentado y ha soñado 

con rehacer las alianzas de~aquel entonces, luchando por hacerlo 

realidad. Se ha dado una especie de competencia entre parte de 

las fuerzas estatales y parte de la izquierda por declararse 

herederas del cardenismo. Después del cardentsmo se dló lugar a 

una real !dad muy diferente: un desarrollo dependiente del 

Imperial tsmo norteamericano, desigual, profunadmento autoritario 

y antipopularl2851. 

En las décadas de los cuarentas y los cincuentas se fueron 
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dando las derrotas parclaleg de Lo•bardo y el lo•bardlsmo. En 

esas décadas los ataques contra Lombardo debllltaron su lucha para 

unlflcar a trabajadores mexicanos e lberoamerlcanos y para 

oraanlz~r un frente unido entre lo• trabajadores, los oa•p••inos, 

la pequeña burauesla y loe elementos da la burguesia nacional. 

Su• oponentes lorraron triunfos aoderado• durante la pr•aldancla 

del general Hanuel Avila Cama-cho, pues tamb16n ocurrieron cambios 

lmportonteo en el 1 Jdoroto do loa trabajadores organizados. El 

teaa y la• poslclonae anticomunl•tae fueron introduciéndose en el 

••no mlsao d• la CTtt hacia finales del aoblerno de CérdanasJ los 

•adoradas favorecieron & Fldel V~lé2quez como sucesor de Lombardo 

acto que se concretó en febrero de 1941 cuando 

Lo•bardo concluyó su perlado da cinco años como secretarlo 

1eneral. Co.n esto el a:rupo de Fldel VelA.zquez conocido cc1110 •10~ 

cinco lobltos• se adueñaron de la dirección de la CTH, borraron 

las postclones lombardlstas y los sentimientos de lucha de clases 

y de Internacionalismo proletario fueron gradualmente 

desapareciendo del ~ovtmtento obrero. 

A pe•ar de ella, las derrotao sufridas por Lombardo y ol 

lo•bardts•o, son polltlcau y no prograaAttcas. La derrota 

palttlca obedece a una coyuntura, lo cual no quiere decir que el 

prograoa y el proyecta pierdan vfab11 ldad, puesto que se pueden 

aplicar con mejores opciones en otrag coyunturas mAs favorables. 

Hay para quienes el 1 ombard ls1110 representa al mlscia tiempo 

tanto a los Intereses de la burocracia souiétlca y 1 os de la 

burguesta modernizadora, preocupadas ambas por frenar, por medias 

pacificas, la acción revolucionaria, ya que, seg\Jn dicen, 

305 



Lombarda ~umplló un papal de enlace y equilibrio entre un 

oapitali••o que nace tratando da disminuir las tansionaa d• la 

lucha de clases, mediante concesiones a los trabajadora•, y una 

dirección obrera •ediatizadora da la9 revolucion~•· Conciben pues 

al lombardismo como la l 1nea cona! 11adora del 11tal lni••o con la• 

burau••i•• antl•P•r.iall•tas, •landa capaz da fórmar 1rande• 

movimiento• de masas, sin el doble temor de •er oo•uni•ta, o 

depender abiertamente del Estado<2BBI. Con ello• no coinoldimo•, 

puas su Interpretación es errónea, tendenciosa a ideolo11zada. 

Colncidlmos, si, paro •ólo en este punto, con uno du los 

representantes del l 1beral 1sao •exlcano actual, para quien 

•1a obra poJitioa e .lde-ológlca de Lombardo eatA l¡ua_laente 

viva. Ciertos golpes de timón cruciales en la historia recle~te 

del pala y, nebro todo, de la empresa estatal, fueron debidos en 

buena medida a LombardOJ al¡u~os momento• da la expropiación 

petrolera, Ja •unidad nactonnt•. la lucha contra el fasci•mo 

durante la suerra mundial, la CTH, clartaa formas da gobierno an 

las principales centrales obreras. Del crónico facotonali11•D da 

la izquierda en México, Lombardo no •• responsablo menor. La obra 

ideológica es quizA més notable qua la polttlca, y, bien visto, 

ea obra polltica tambtén1 ostllos intelectuales, académicos y 

P•riodiatlcos; estilos Y fórmulas de le~itlmación ideológica del 

Estado, la revolución, la izquierda; ' concepciones en torno a las 

posibles o supuestas vlas mexicanas al social tsmo•12a71. 

El proyecto del nactonalls•o revolucionarlo, iniciado 
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d•••rrollado por Lombardo, n~ concluyó en 1949 cuando éste sufrió 

un duro golpe, nl terminó con la desaparición flatcB de su autor 

en 1968. Todavla en lea setentas podemos ver, de acuerdo con 

An&éllca Cuélla V•zquezc2ae1. que t•nto el proyecto de las 

primeras afios del gobierno de Luls Echeverrla, como el do la 

Tendencia DamocrAt¡.lca do lo• trabajadorea ; elactriclata 

encabezados por Rafaél GalvAn --sobre todo esta última--, tienen 

puntos de colnctdencla importantes, principalmente au apego al 

naclonallsmo revolucionarlo. 

En ambos proyectos se reafirma al Estado oo•o rector de la 

economla, ras petando la 1 ibre empresa, los derachon de los 

trabajadores y la autono111la sindical. A pesar de •u• 
coincidencias, los proy~ctos tuvieron puntos de ruptura ~n la 

111anera de intentar articular el apoyo popular. La colncidencta 

1deol6¡lca se ro111pló en la prActlca polltlca y sindical. 
; 

La Tendencia De111ocr•tlca conclbio a la Revolución mexicana 

como nacional, anti feudal y e111lnentoinenta 

sosteniendo que la liberación nacional ea ol signo bajo ol cual 

se han orquestado hasta hoy todas las luchas sociales. 

El Estado debla sustentar su proyecto económlco en el cual el 

sector nacional lsta habria de constituirse a través del rescate 

de los bienes y actividades productivas blt.s leas de 1 o• 

extranjeros. 111lentras que la propiedad privada quedar la 

subordinada al inL..i1.;,::; o:Ju la colcct!vldnd, 

Sostuvieron que la Revolución mexicana, en su carActer 

nacional, antlfeudal y antlmperiallsta, lntorru=piO el proceso de 

desarrollo capitalista del pals, por lo que las alternativas para 
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H•xtco quedaron bien deflnlda•1 avance a la izquierda. por una 

vla no capitalista, o estancamiento. Para •• nacional lsmo 

ravoluclonario en nuaatro pais, el ~nico pro1ra•a históricamante 

vAlldo ••el de la• •••••, puaa todo pro1rama que no •ea el de 

la• aaaas aat• condenado al fracaao. 

Para ta Tendencia Deaoor•tlca asa avance hacia ta lzqulerda ea 

devolverle al Estado su esancia hiatórioa, volver al Eatado da 

deaooracia revolucionarla que ae dió en el ·cardenlamo y que fue 

aniquilado por loa ¡obiernos poatariorea al de L•zaro C•rdenas. 

La• reforma• que propuso Ja Tendencia Deaocr•ttca buscaban 

prote1•r del lntervancionlamo extranjero la• t.rea vitales de la 

economJ~ o expulsarlos da ella•, re¡ular su activlda da •• 
lnlclativa privada, replantear y vt¡orizar el papel de la clasa 

trabajadora, reaotlvar el aercado interno, repartir la riqueza 

con equidad, que a¡ sector nacionalizado de la economia se ampl ter_ 

y puedan establecerse un nuevo tipo da relaciones con 

da trabajo. 

la fuerza 

Otras oraantzacl~nas coeo eJ Frente Nacional de Acción Popular 

IFHAP), creado an 1976, planteaba la recuperación del 

nacionalismo revolucionarlo, el apoyo al Estado, como rector de 

la economla, concibiéndolo como el gran protagonista de la 

historia de las inasas, revitalizar la lucha antlmperlallsta, 

•d•••• da plantear la de•ocracla e independencia sindical l2B9l. 

En los últimos a~os uno de los grupos polttlcos que 1116.s 

defendió la poi 1 tlca del nacionalismo revolucionarlo fue el 

desaparecido Movimiento Acción Popular <MAPI, qua se manifestaba 

contrario a las corrientes monetarlstas y neoliberales que 
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finalmente se impusieron en el pais. El HAP pre¡onaba una 

posioión estatieta. claramente inmersa en la ideol~sia de la 

Revolución mexicana, que consideraba al Estado como el a¡ ente 

motor de todo cambio y planteaba como princfpal reivindicación de 

la• fuerzas populares el fortalecimiento del Estado sin apreciar 

el oar6cter de clase de ésteC290J. 

En Ja presente década, mucho se ha hablado de una disputa por 

la nación entre do• proyectos1 uno nuol iberal, otro 

nactonal1stal29iJ, como alternativas para encauzar y or¡anizar Ja 

•voluclón !locial, económica y poi ltica del pais. Ea tos proyectas 

buscan ganar el consenso ooctal y sobre todo la he¡emonia en la 

gestión. del Estado. Estas opciones, aclaran Rolando Cordera y 

Carlos Tallo, se ubican dentro de un sistema dado y no deben 

considerarse como alternativas a tal sistema. 

La primera opción, la neollberal, se ha dado fundamentalmente 

a partir de 1 a poss¡uerra, caracterlzandose por una acelerada 

integración global con la sociedad norteamericana, que ha 

producido una situación de mayor marginalidad y polarización 

económica y social. Este proyecto tiene su matriz ideológica 

fundamental en loa planteamientos transnaclonallzadores 

elaborados en los centros de desarrollo del sistema capitalista, 

que cuanta con al apoyo de grupos sociales que consideran quo una 

Integración con los Estados Unidos serla el medio mAs eficaz y 

favorable para alcanzar estadios superiores de avance económico y 

social. 

La otra vla, la nacionalista, iniciada e Impulsada como hemos 

Vi Sto, por Vicente Lombardo Toledano, busca reactuallzar el 
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proyecto nacional da desarrollo expuesta" en 'la Constitución de 

1917- ~qua en lo• aftas treinta fue llevado adulante y dotado de 

contornos més precisos por el movimiento popular, particularmente 

la clase ~brera organi2ada y por al grupo goba~nante encabo2ado 

par el presidente Lázaro Cárdenas, Este proyecto plantea la 

nacagidad de real~zar un programa da reformas económicas y 

sociales con al propósito do lograr una efectiva integración 

económica nacional y una disminución sustancial de la destgualdad 

y la marginalidad social. Esta opción debo estar encabe2ada por 

el Estado a partir da una movlllzactón social y polltlca en cuya 

conducción tandrian que estar en un lugar principal los 

trabajadores organizados, En suma, este proyecto nacionalista 

crei11indica la necegidad y 11iabil !dad de dasarrol lar y actual,tzar 

los postulados y el programa de la Revolución mexicana, como la 

via més firma y congruente para fortalecer al pais. 

Por otro lado, también podemos ver que Lombardo Influyó 

sobremanera en las posiciones tdealógJcas y poi itlcaa de la 

izquierda y de algunos grupos progresistas dentro dal Amblto 

of letal. 

proyecto JombordJ•ta tiene dos momentos: uno 

antJmperlalista (con el cual simpatiza no sólo la izquierda, sino 

también algunas sectores dol grupo en el poder y de Ja propia 

burRuesfRI y otro ~ocialista una 11ez que haya triunfado el 

movimiento antlmperiallsta lapoyado por Ja izquÍerdal. 

La izquierda me~icana y el movimiento de masas san producto 

histórico de una herencia popul isla y nacionalista con escasa 

tradición marxista revolucionarla. El débil, aunque importan to 
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dasarrollo de la izquierda revolucionaria, aunado a su herencia 

popul le"ta y nacional lsta, expl lea por qué median &1' interior da 

la lzqulerda dos concepciones poltttcas que inciden en el 

movimiento democr•tlco de masas. 

La 1 lamada izquierda reformista lnacionallsta y populista) 

busca una •salida ·~amocritlca a la crlsts• y, 'baaada en su 

concepción nacionalista del Estado, conciben a éste como sujeto 

revolucionario. Por su lado la llamada izquierda revolucionarla 

mantiene independencia con respecto al Estado capital tsta, 

planteando su extinción y la creación de un Estado proletario. 

En Héxlco han existido varias demandaa populares, e inclut1lve 

de la izquierda, que han terminado siendo cumplidas por el propio 

Estado emanado de la Revolución mewlcanaJ ello se debe entre 

otras cosas a que son demandas democr•ttcas avanzadas que por si 

mismas no atentan contra las bases de sustentación del Estado 

burgués y que incluso pueden robustecerlo, tal ea el caso de la 

creación y desarrollo de lnstltuctones de servicio social, 

fomento a la organización campesina, la ewpropiaclón petrolera, 

la naclonalizaclón de la industria eléctrica, Ja nacionalización 

de la banca, etc •. Sin embat¡o, hay otras demandas de carActer 

proletarlo-soclaltsta como el control obrero de 

que d(flctlmente son levantadas por la Izquierda, 

avaladas por el Estado. 

Desde su infancia la Izquierda mexic.cina 

1 a produce lón, 

y menos aún, 

supeditó el 

nactonaltsmo al s~ctallsmo, por lo que, a la manera lombardlsta, 

busca la censal ldación del proyecto social y nacional de la 

Revolucl6n mexicana y la conttnuaclón del proceso revolucionarlo 
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haata •u• ~ltlma• con•ecuenclas. La• po•iclones popull11ta11 y 

naclonallstas han a11tado muchas vece• por encima del 

marKlsmo-lenlnlsmo. 

El naclonallamo surgido de la Revolución mexicana aparece como 

una medida constltuclonal. En nuestro pal11 nacionalización quiere 

d•clr expropiación de un blan •n manca de privados qua pasa a 

manos de la nación representada por •I gobierno. El naclonallsmo 

m•xlcano deriva del verbo nacionalizar y ne del !IU!ltantlvo 

nación¡ deade esta punto de vt!lta el nacional lamo ha &!ltado en 

loa proaramas politlcoa da 

tlempot2921. 

la izquierda desde hace mucho 

Otro. ejemple do la vigencia del 

lombardlsta-naclonal lsta lo tenemos con la creación del 

proyecto 

Partido 

de la Revol.ución DemocrA.tlca IPRDI, que ha eKpresado que 1 a 

propueata nacional lata formulada por el partido ea viable y 

responde al sentir popular. Este partido plantea retomar y 

desarrollar los principios Incumplidos o abandonado!! de la 

Revolución mexicana~ buscando el progreso de nuestra nación, asl 

como la defensa de la Independencia y la soberania nacional. 

Busca objetivos económicos nacional latas y democracia polltlca. 

Considera que la Revolucl6n ºmexicana destruyó el Estado 

ollgérqulco porfirlsta y su sistema de privilegios, siendo ademAs 

antimperial lsta, de masas y popular. 

Busca desarrollar el interés histórico de la nación sobre el 

interés partlcul ar, la soberanla, 1 ndependenc la 

autodeterminación, una democracia politlca y social y una eficaz 

rectoria del Estado en materia eoon6mlca. 
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Con a•tos ajamplo•, podamoa ver que la vi¡ancla dal 

pensamiento poi ltlco de Vlc•nte Lombardo Toledano ea.té. preBante, 

aunque Bln fuerza polltlca 9Uflclente para lmponerae, 

••té. latente. 

pero 

Esta te•ls concluye con una alta d•l propio Lombardo esorlta 

•n 1968, afta de •u muerte, an que en poca• palabra• resume La 

••ancla del pensamiento y la""dlal•ctica del hombre. 

•Et universo no concluir& nunca y seguir& •landa el mismo y, 

al propio tiempo, no •1•ndo lo qua fue, porque la matarte. as 

imperecedera y no hay eapaclo sin matarla nl matarla sin 

mov lmlepto, Los •er•s humanos en lo Individual mueren 

continuaran desapareciendo y otros lle¡arén a Bustltulrlcs; pero 

al lo fundamental es su pensamiento, e 1 hombre es Inmortal, 

porque las obras de BU Inteligencia perdurarén para siempre, 

llevadas como tea ardiente y lumlnoea por las generaciones que se 

suceder6n las unas a los otras en carrera Interminable y 

v lo ter losa. 

•Todos somos transitorios para ol devenlr del universo y del 

mundo¡ pero no la historia, forjada por millones y millones de 

Individuos con su voluntad y sus ideas. En esto estriba la 

eternidad y la grandeza del hombre•t2931. 
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he hablado y obrado con beneplAcito de todos, sin quo previamente 
me haya puesto de acuerdo con nadie para expresar mis conceptos, 
pues he normado ml conducta de acuerdo con la Declaración de 
Principios de la Constituci6n de la CROM, que se sustenta en la 
teorta materialista de la historia de Carlos MarK y preconiza la 
lucha de clases como medio para lograr la emanolpacl6n del 
proletariado. Por esta causa, sin Importarme las opiniones de 
muchos compañeros y aun pasando por alto su modo de ser y vivir 
contrarios a mi juicio respecto de la vida y de la manera de 
e&tlmar ta doctrina socialista, he trabajado dentro de la CROM 
con toda mi fe y mi entusiasmo, procurando servirle a la masa y 
no a sus directores. 

•111 eKperlencia de doce añ·os de lucha, mis estudios constantes 
y la disciplina cientifica con que Ingresé a la CROl1, me han 
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Jos dlas ante los funcionarios a demanda~ justicia, pues los 
gobernantes no son dueños del poder público, ni di:Jpensadores de 
favora¿ o beneficios personales. 

•seguiré siendo, pues, radical marxista, aunque no comunista, 
por mi convicción hija también de mis estudios y de mis 
observsclonea, sobro el panorama social del mundo. Seguiré siendo 
lnternaclonaliste y combatiré eJ nacionalismo cheuvlnlsta, 
trabajando en suma, por el advenimiento do una vida mejor, previo 
el cambio del sistema burgués, imperante. 

•51 el movimiento obrero, •sabiendas de que nade importante 
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socia\-, cree que dobe olvidarse da la doctrina, del futuro, y 
qua su major tictlca consiste en una serle de combinaciones, 
treguas, componentes y esperas que lo alejan constantemente de la 
transformación aoclal de fondo, perderá. su único valor: el de la 
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Edna. Op. Cit.• pt..g. 
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56. - Córdova, Arnaldo. l.a Poi ltlca de Haoas de' 
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pá.g. 167-168. 

Cardanla•o ... , 
61,- Durand Ponte, Yiotor Hanuel. 
Héxico, l IS-UNAH, 1986, _pAg. 15. 
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astados del proceso histórico unl\lersal, es decir, los modos de 
producción, es unn afirmación contraria a los principios del 
marxismo. Por eso, los objetl·vou Inmediatos dependan del carácter 
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camp~ainos enfeudados y Jos señores de la tierra. Con los obreros 
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124.- Reyna, José Luis •E1 Movimiento Obrera on el 
Rulzcortinisma•, un Rey na, José Luis y Trajo Delarbre, Raúl. De 
Adol fa Ruiz Cortlnej a Adol fa Lópoz Mataos, pt.r.g. B-10 y 13-15. 
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Econóaicon ••• , p.é.g. 263-264 y Lombarda Toledano, Vicente. •e¡ 
ºHombre Caba\ 1 y la lucha de Ciases en Lombardo Toledano, 
V lcent.e. Eocr l tos Sobro o 1 Mov iC11.iento Obrero. ttGK ice, 
Universidad Obrera da MéMlco, 1975, p&g. 60. 

131,- Lombardo Toledano, Vicente •Los Grandes Problemas 
Naclonalc~ y la SucRalón Presld~nola\ 1 , MéKlco, Excelslor, •lf, 
en Lombardo Toledano, VlcentC. Frente Haclonal Dcimacr6.tico ••• , 
pé.g, 115-116 y Lombardo Toledano, Vicente. •Lll Juventud y el 
caso de Sonora•, en Lo111bardc Tal edano, V icen te, La .Juventud on 
el Hundo y en México ••• , pág. 163. 

132.- Lombardo Toledano, Vicente. •Las Te~ls Fundn111entales de las 
Constituciones de M~xlca•. Conferenclas en la Universidad de 
Guanajuato, los dlas ~1, 12 y 13 du mayo de 1966, on la 
Revolución Hexlcana (1921-19671. Vicente Lombardo Toledano Tomo 
11. MéKlco, lnntltuto Naclonnl do Estudios Históricos de la 
Rovo1uoi6n MDKicana, 1966, pt<g. 4A7-A46. 

133,- Lombardo Toledano, Vicente. 
Profesiones do Estada. M6xlco, CROM, 
febrero, 1923, pig. 2 y s. 

Profe~lones Liberales y 
No. 167, Suplemento, lo. de 

134.- Lombardo Toledano, Vicente. 
ttextcano•, en Soloccl6n do ObraG ••. , 

'A un Joven Social is ta 
pág. 268-269. 

135.- Lombardo Toledano, Vicente. •Mensaje a la Juventud de 
América Latina•, en Lombardq Toledano, Vicente. Eucrltos Sobre 
el Hovl•iento Obrei-o ••• , pá.g·, 207-214. 

136. - Lombardo Toledano, Vicente. •Las 
Mundo•, en Lombardo Toledano, Vicente. 
novi•ient.o ObrDrc ••. , pA-r:. 70-7\. 

Huelgas Estre~ecen 

Escritos Sobi-o 

137.- Mil Ion, Robert P. Dp. Cit., p•g. 72-74. 

al 
ul 

136.- Ramirez Cual lar, Héctor. •Los Años de Vicente L.ombardo 
Toledano en la CROM y el Rompimiento con el Reformismo de 
Harones•, en Ramlrez Cuel lar Héct.or, Et. al, Lc•bardo Toledano 
en el t1ovlmtcnto Obrero. México, Pub\ icaclones del Centro de 
Estudios Filosóficos, Polltlcos y Sociales •vtcente Lombardo 
Toledano•, 1980, pft.g. 17-16, 

139, - Lombardo Toledano, Vicente. •EL Mercado Común Europeo y las 
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Contradicciones Imperial lstas•, 
Escritos EcOnómicos Tomo JI. 
Méxtcoo 1eea,·-p:..g. 55-56. 

en - Lomb~rdo- Toledanri. Vidente. 
México, Universidad Obrera ~e 

140.- Hillon, Robert P. Op. Cit., pir.g. 49-50. 

LHoscO. o 
Ed. del 
70-71. 

141._- Lombarda Toledano, Vicente, 
Hexicana Hacia el Soclalls•o. Méxlca, 
Soci~list9, Se~undP Edioión. 197~. pé~. 

Pekln? La V la 
Partido Popular 

142,- Ul.lkle 1 James W. y Monzón de \lllkte, Edna. Op. Cit., pág. 
220-222. Par su lada Narciso Bassols, a través de la revista 
•combate•, dirigida por él y por Vtctor Manuel Vil lase~or, 
concebla a la Segunda Guerra Mundial como una lucha 
tnterimperial tsta, ,por un lado, y de lucha entre capitalismo y 
socialismo, por el dtro. En un articulo que tituló •oos Guerras 
en Una•, afirmó que desde el 22 de junio de 1941 el mundo estaba 
no en una sola guerra, sino frente a dos conflictos diferentes, 
dos guerras de naturaleza distinta entre si. Por una parte se 
tiene el choque armado lnterlmperlallsta quo estalló en 
septiembre de 1939, y por otra la guerra de defensa no 
tmperlaltsta, justa, que sostiene la Unión Soviética a partir dei 
22 de junio de 1941. Los dos Conflictos tienen un el omento común: 
en ambos el enemigo es Hitler y los alemanes. Es Hitler quion ha 
desencadenado dos guerras diferentes. Esta tesis de dos guerras 
en una fue Impugnada por Lombardo, segün declara él mismo a los 
esposos Uilkle el 22 de enero de 1965. Vil laseñor, Vlctor Manuel. 
Memorias de un .•• , Tomo 11, pir.g. 22-23. 

143.- Ullkie, James W. >'Monzón de Ullkle, Edna. 
219-2:2.0. 

144. - Mi 1 Ion, Robert P. Op. Cit., pág. 205-209. 

Op. Cit.,· p~g. 

145.- Ourand Ponte, Vlctor Manuel. La Ruptura de la Nación .•• , 
pé.g. 163- 164. 

146. - Lombardo Toledano, Vicente. • lnictattva Privada y 
Capitalismo de Estado', Articulo publicado en la Revista 
•stempre•, eJ 11 de mayo de 1960¡ en Lombardo Toledano. Escritos 
Económicos ... , pég. 268-269. 

147.- Mil Ion, Robert P. Op. ~Cit., pAg. 102-103. 

148.- Lomb:E1rdo Toledano, V1cent.e. •El Capitalismo de Estado•. 
Articulo pub\ lcado en le Revista 'Siempre•, el 10 de octubre de 
1958, en Lombardo Toledano, Vicente. Escritos Econó•icos ••• , 
p~g. 218-~20. 

::.49. • Lo::i.bardo Toledano, Vicente. •Aclaraciones 
Vicente Lombardo Toledano•, en Nacional izar•. 
!Lombardo Toledano y la Expropiación Petrolera!. 
Partido Popular Social is ta, 1978, pág. 442. 

150. - Lombardo Toledano, 
1956. Móxlco. !.957, Pá.G• 
Cit., pAg. 317-322. 

Vicente. La Sucesión 
lB-21. Citado en MI 1 ton, 
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151.- Lombardo Toledano, Vicente. Benlto Ju~roz y el Debate 
Conte•porAneo Acerca do las Funclones del Estado en Héxico. 
Resumén de la conferencia sustentada en la ciudad de Salamanca, 
Guanajuato el 21 de marzo de 1963, pAg. 57-56. Proporcionada por 
la Blbloteca Pública Especial izada •Vicente Lombardo Toledano•. 

152.- Lombardo Toledano, Vicente. •un Nuevo Capitulo de la 
Con•titucl6n Sobre la Economia Nacional•, en Lombardo toledano, 
Vicente. Escritos Econ6•icos To•o 11 ••• , p6g. 177-185. 

153.- Lo•bardo Toledano. Vicente. •Expropiación. Haclonallzaclón 
y Soclallzaclón•. Articulo publicado en la Revista •sle•pre•. el 
25 de •ayo de 1060; en Lo•bnrdo Toledano, Vicente. Escrltoo 
Eoonóalcos .• , 1 p•g. 273-279. 

154.- Lombardo Toledano, Vlconte. •Iniciativa Privada y 
Capltali11mo de Estado•, Articulo publicado en la Revista 
•stempro• el 11 de mayo do 1960; on Lombardo Toledano, Vicente. 
Escritos Econó•icos •.. , pag. 266-267. 

155.- Lombardo Toledano, Vicente. 
Hexlcanc•, en Selección do Obras ... , 

'A un 
pág. 263. 

Joven 

156.- Lombardo Tol~duno, Vicente. 'El Llbcrnl1~mo 

H6scara de loa Monopolios•. Articulo publicado en 
•s1empre•, el 31 de agoato de 1955; en Lombardo 
Vicente. Escrito& Econó•icoe ... , p:.t.g. 164-167. 

157.- Lombardo 
Do•ocr6tloo ..• , p.ig. 

Toledano, 
114-115. 

Vicente. Fr1tnto 

Social lata 

Económico 
la Revtgta 

Toledano, 

Nao tonal 

lSB.- Lombardo Toledano, Vicente. •La Pol ltlca 
Articulo publicado en la Revista •siempre•, el 21 
1gs71 en Lombardo Toledana, Vicente. Escritos 
pág. 192-193. 

Económica• 

iSG.- Lomb~rdo 

DoaocrA.tlco.,., pag. 
Toledano, 
123. 

Vicente. 

de a¡os to de 
Econó•lcoe, •. , 

Frento Haclonal 

i60.- Lombardo Toledano, Vicente. •Traidores a In Patria•, 
Editorial de la Revl9tn "Futuro•, MéKico, abril de 1938; en 
Lombardo Toledano, Vicente. Nacional iznr os Doscolonizar ... , 
pllg. 72-73. 

16i.- Lommbardo Toledano, Vicente. •Programa Mlntmo de Acción de 
la CROM•, en Lombardo Toledano, Vicente. HaclDnalizar en 
Descolonizar •.• , p:.t.g. 17-lB. "En común con los social is tas 
marKistas de los paises subdesarrollados, Lombardo ha manifestado 
poderosos sentlmtentos nacionallstas. Ha alabado la eKaltación 
del nacional lsmo comD uno de los poco~ r•b~O~ poblllva~ de la 
Revolución mexicana. Con re$pecta a sus sentimientos 
nacional latas hay continuidad considerable entre sus penaamientos 
temprano y tardio; sua sentimientos maduros, sin embargo, son más 
conclentemente anticapitalistas y pro-prcletarlos•. Mlllon, 
Rcbert P. Op. Cit., pág. 59-60. 

162.- Lombardo Toledano, Vicente. •un Camino que Rechazan loa 
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Enemigos de México•, 
Econó•icon Temo ti.,,, 

on Lombardo 
pé.g •. 263. 

Toledano, Vicente. Escrito& 

163,- Lombardo Toledano, 
Hexicano•, en L~mbardo 
Hundo,,., pAg. 209-210 y 
y el Caso de Sonora•, en 

Vicente, •Mensaje a un Joven ·social is ta 
Toledano, Vicente. La Juventud· on ol 
Lombardo Toledano Vicente, •La Juventud 
Op. Cit., pé.g, 183. 

164,- Lombardo Toledano, Vicente. LParlldo de 
de Hasas? México, Ed. del Partido Popular 
de Educación Polltlcal, Nómero 1, 1965, pll.g. 

Cuadros 
Sociiill lsta 
12. 

o Partido 
<Ca..rtilla 

165.- Lombardo Toledano, Vicente, La Izquierda un la Historia de 
H6x loo ••• , pti.e. 82. 

166.- Lombardo Toledano, Vicente. •A un Joven Soclallsta 
Hexicano•, en Selección de Obras de Ylcento Lo•bardo Toledano. 
Héiclco, Ed. del Partido Popular Socialista, 1977, pé.g. 286. Eiata 
misma idea se encuentra expresada en Lombardo Toledano, Vicente. 
•ttansaje a un Joven Socialista Mexicano•, en La Juventud en el 
Hundo y en Hlu1lco, México, Tal leras Gré.ficos de la Nación, 1981, 
pA¡. 211-212. 

167.- Lombardo Toledano, Vicente, LHosc-:i o Pokln? La Yia 
Hexioana al Social lo•o. pA¡,40. 

166, - 1 blde•, pé.g. 76-76. 

169.- lblde•, pa.g. 76-60. 

170. - lbldea, pac. 35. 

171. - Lombardo Toledano, Vicente. LHoocú o Pekln?,,., pAg, 
35-37. 

172.- Ullkle, James U, y Monzón de Uilkle, Edna. Héxlco Ylsto en 
el Slelo 11,,,, pág. 162-163, Lo anterior se complementa con la 
siguiente cita de Lombardo, avalada por Vnlentin Campa: •tte 
hallaba un la Unión Soviética cuando &e realizó el VII Congreso 
de la Internacional Comunista. Pude comprender ampliamente las 
causas y el alcance del cambio de tActlca preconizada por el 
aam~rRaR OimtlrQ~ 1 y me llené de jóbllc al ver confirmadas en sus 
palabras muchas de las apreciaciones que yo habla hecha respecto 
de la táctica del Partido Comunista fuera de la URSS. El panorama 
del Frente Popular Antlmperiallsta y Antifascista, me pareció una 
promesa de una victoria mundial para el proletariado, y desde el 
primor Instante tomé la resolución, para mi mismo, de regresar a 
Méictco para luchar con mayor entusiasmo que nunca en favor de la 
unidad del proletariado de México, de la América Latina y de las 
dos Internacionales, la de Moscó y Ja de Amsterdam, 

•En Moscó conocl al compañero Hern~n Laborde, dirigente del 
Partido Comunista de México. Tanto él como el comunista Miguel A. 
Yelasco, que hab1a asistido al Congreso de la Internacional, me 
expresaron su propó~lto d~ Lr~L~J~r ~lnc~ram~nt~ ~n J3 un1d~d del 
movimiento obrero de nue~tro pal~. on un plano superior, fuera de 
sectarismo, para defender las instituciones revolucionarlas y 
democr~tlcas de Mé~lco, ante los peligros internos y externos que 
sobre la clase trabajadora se cernían enton~es con mayor fuerza 
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que hoy•. •Documento de Lombardo Toledano dirigido a· secretarios 
generales de .varios partldos-'comunistas. :15 .de .. abr.lL.de;-1937;- ene 
Campa, Valentln. Hi Tes"tl•onio, .(Memoria• , __ da,'.: o.- un -··>--comun'ista -
Hexlcano)~. Héxico, Ediciones de Cultura Popu_lar, Segu_nd_a,Edi_clóno 
196~, ·pAg. 341-342. .. - ' . ' 

, .- .. , 
173. ~- Durand· Ponte, 
pég. 16-19 y, 21-22. 

Victor Manuel. La Ruptura:-- :cfe· ·::.1a: .H&Ción,- .--. • 

1.74,- ;Documento de Lombardo Toledano,,,;, 
Op. Clt •• ,., pAg. 346-349 y 356--357. 

175.- LOmbardo Toledano, Vlo•nle. 
De•ocr.6.lico,-,., pá.8~: 9, 

v.·; __ _ 

va-1 entln. 

Frente Nacional 

_176-.---Lombardo Toledano, Vicente, La Izquierda e~ 1a·H_iatorla de 
t1éXloo ••• , pé.g; 33-34 y 96. 

177.- Lombardo Toledano, Vicente. Frente 
DitmOCi-Alico,, ,-, pé.g. 40, 42 y 139-141, 

176.-- Lombardo Toledano, Vloente, •01scurso de Vicente 
Toledano al Acept3r su Postulación como Candldatp del 
Presidencia de la Rep~bllca•, 16 de dlclembre de 
Selección de Obras de Vicente Lo•bardo Toledano,,,, p~g. 

Nacional 

Lombardo 
PP a 1 a 
1951, en 
162. 

i79,- Lombardo Toledano, Vicente. •e¡ Pueblo de México y las 
Compa~las Petroleras•, en Selección do ObraG de Viconto Lo•bardo 
Toledano ••• , pég. 14-15". 

180.- Confederación de Trabajadores de Méxlco. La 
Europea y el proletariado Hoxlcnno. Méxlco, 1939, 
Citado en G6nzate:z, Luis •Los Olas dE:!I Pre!lldente 
p.Ag. 255. 

181.- Hlllon, Robert P. Op. Clt., pAg. 200-209. 

i82.- Vil lase~or, Vtctor Manuel. MemoriaG do un 
p6.g. 61-85. 

Hueva Guerra 
pflg. 66-67. 

Cb.rdenas• ••• , 

To•o 11, 

183.- Lombardo Toledano, Vicente. •Ln CTH Ante la A•ena:za 
Fascista•. Versión TaqulgrAficn!l del diDcur!lo pronunciado par 
Vicente Lombardo Toledano, !lecretnrio genero! de la CTH, en la 
sesión innugural de !JU primor congreso ordinario, el 22 de 
febroro de i93B, on Selección do Obras do Vtconto Lo•bardo 
Toledano ••• , pég. 28-2S. 

i84.- Lombardo Toledano, Vicente. Un Partido Popular 
lndupund!unlu. !iu Fu11cl6n un ol Ca¡¡¡po Doc.ocr~t,_ico. Móx!co, Sir. 
plé de Imprenta, s/e, 1947, pf.tg. 4-9. Esto mismo puede verse en 
Lombardo Toledano, ·Vicente. Un Nuevo Partido para la Defensa de 
México y de su Pueblo. México, ste, 1947, pág. 11-14. 

185.- Lombardo Toledano, Vicente. Los Trabajadores y la Suces16n 
Presidencial. Versión taqulgrá.flca del discurso pronunciado por 
Vicente Lombardo Toledano en 1939. Jnódlto, Proporciona.do por 
la Biblioteca Pública Especial tzada •vJcente Lombardo Toledano•, 
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pág. 12. 

186.- Durand Ponte, Victor Manuel. La Ruptura de 
pág. 23-24 y 26. 

la Nación ••• , 

187.- Laborde, Hernén, Discurso Pronunciado en 
Or¡anlzado por el Partido Co•unlsta de Héxlca en 
Héxlca, la noche del 16 de sept.lembre de 1936. 
taquigráfica de Gregario Mart.1nez Dorant.es, pá.g. 12. 

188.- Lombardo Toledano, Vicente. •E) Plan Sexenal de 
del Partido Nacional Ravolucionario•. Hé>elco 1 El 
Eoonó•lco HO•era 3, 1034, pAg. 1-16. 

el Hltin 
la Arena 

Versión 

Gobierno 
Trl•astra 

180.- Lo•berdo Toledano, Vicente. Origen Desarrollo y 
Perspectivas dol PB.~tldo Popular. Informe de Vicente Lombardo 
Toledano al 9egundo con!lc:jo nacionnl ordinario del Partido 
Popular. Mlucico, Ed. del Partido Popular, 1949, pág. 6 y 7; y 
Ort.i::. Mendo::.a, Francisco •partido Popular Social lsta•, en 
Canchal lo, José Angel, Et. al. Loa Partidos Poltticos de 
H6xico. México, FCE, 1975, pá.g, 230-233. 

190.- Rodrigue2 Arauja, Oct.avio. La Reforma Polltlca y los 
Partidos en Héxlco, México, Editorial Siglo XXI, Quinta Edición, 
1982, pAg. 142- iAQ. 

191. - Ortlz Mendc2a, Francisco, Op. Cit., p~g. 229, 

192.- Lombardo Toledano, Vicente. Dlscuroo Pronunciado en la 
Sosión Extraordinaria del 11111 Consejo Nacional de la CTH, que 
t.uvo lugar en el Teatro del Palacio de las Bel las Artes, la 
noche del 11 de abrl 1 de 1944. Versión taqulgrAf lea de Gragorlo 
Martlnez Dorant.es. Mlmec, pti..g, 57-58. 

193.- Rivera Flores, Antonio. Fln 
Sursl•lento de la UGCOH ••• , pá¡: 78-61. 

del ª' 
194,- Lombardo de Gutlérre2, Marcela y Carrasco, Vict.or Manuel. 
Presentación a Ho~u Redonda de los Harxist.as Hexlcano&. México, 
Cent.ro de Est.udtos Filosóficos Politices y Sociales •Vicente 
Lombardo Toledano•, 1982, plig. 8 y 9. 

i95.- Lombardo Toledano, Vl~ente. ªTexto de 
Celebración de la Mesa Redonda de los 
México, D.F., 3 de enero de 1947, en 
Harxlstns Hexlcnncs .•• , pág. 11-12. 

19G.- Louib .. rdo Tolada.no, Vlcenlf:I. Et. 
Harxiotas Mox tennos .•• , pá¡;. 13 y 15. 

al. 

la Invitación a la 
Marxistas Mexicanos•, 
Hesa Redonda de los 

Hesa Redonda do IOG 

197.- Lombardo Toledano, Vicente. ºIntervención lniciat•, 13 de 
enero de 1947, en Hosa Rudonda do los Harxlst.as Mexicanos.,,, 
pá.g. 19-20. 

198. - lbidom, pt..g. 69-70. 

i99.- lbidom, pág, 70-73. 
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200.- Ortiz Hendoza, Francisco, Op. Cit., pt..g.- 233, 

201.- lbide•, pég. 274-275. 

202.- Lombardo Toledano. Vicente. 
Nacional de la CTH•, citado en 
Cit., pt..g. 253-254. 

•otscurso ante 
Ortiz Hendoza, 

el XXX Consejo 
Francisco. Op. 

203.- IV Congreso Nacional Ordinario de la CTM. 26, 27 y 28 de 
marzo de 1947. Citado en Ortiz Mendoza, Francisco, Op. Cit., 
pile. 254-256. Como se veré. en otro estudio en proceso de 
elaboración, finalmente, por presiones del presidente del comité 
ejecutivo nacional del PRI, general Alfonso SAnchez Taboada, a!ll 
como por la 1 lnea entregulsta de la entonces dirigencla de la 
CTM, ésta desconoció los acuerdos del IV Congreso Nacional 
Ordlarlo. Puede consul terse a Ourand Ponte, Vtctor Manuel. La 
Ruptura de la Nación,.,, pi'Ag, 169-176 y Ri11era Flores, Antonio. 
El Fin del Lombardlsmo., •• pag. 95-106, principalmente. 

204,- Lombardo Toledano, Vicente. •Plataformas Electorales y 
Planos de Desarrol 10 1

, en Escritos Sobre el 11ovl•illnto Obrero. 
México, Uni11orsldad Obrera de México, 1975, pág. 323-324. 

205.- 11illon, Robort P. Lo•bordo. Hiocro.fio. 
J1arxlsta Hexloano. México, Unl11ersldad Obrera 
pé.g. 280-282. 

lntctoclunl 
de Mél< 1 co, 

206.- Ortiz Mendozn, Franclsco. Op. Ctt., pég, 233-234. 

da un 
1975, 

207.- Lombardo Toledano, Vlcente. El CarActar y la Lucha del 
Partido Popular. Vorsión taquigráfica del discurso pronunciado 
por Vicente Lombardo Toledano •• ,, pág. 9 y 10. Cabe recordar que 
después de las elecciones de 1049, algunos distinguidos 
tzqulerdlstns se retiraron dal PP, entre el los Diego Ri11era, 
Narciso Bassols y Víctor Manuel VII lasc~or. Rivera se quejó de 
que el esfuerzo electoral fue pobre y de que Lombardo no organizó 
al partido en forma adecuada, diciendo ademtis que Lombardo 
gastaba mucho tiempo participando en conferencias c1<t~anjeras en 
lugar de atender los problemas domésticos del partido. Mil Ion, 
Robert P. Op. Cit •• pác. 269-2SO. 

208.- !.embardo Toledano, Vicente. "No servimos ni a Uashington ni 
a Moscú, Sólo a la Patria Mexicana•. Discurso pronunciado por 
Vlce-nte Lombardo Toledano en la asamblea poi itlca de los 
trabajadores petroleros en pro del Partido Popular, que se l le11ó 
a cabo en el Teatro del Sindicato de Telefonistas. la noche del 
22 de octubre de 1947. En Lombardo Toledano, Vicente. 
Nacionalizar eo Dencolonizar <Lombardo Toledano y la 
Expropiación Petrolaral. México, Ed. del Partido Popular 
Social lstr., 1978, p:'lc. 355-357 y 355-366. 

209.- Mlllon, Robert P. Op. Cit., pi'Ag. 283-284. •El Pairtido 
Popular fue organizado más bien que sobre una ldeologia 
expJ icita, al rededor de un programa. Nt In declaración de 
'Explicación Histórica y Principios', ni el Programa, los cuales 
fueron adoptados en 1948, hacen mención al marxismo, al 
socialismo o a la lucha de clases. A~t. la Declaración do 

330 



Principios adoptados por la Asamblea Constituyente indio6 
solamente que el pp era formado como un instrumente para 
continuar la lucha por la consumación de las metas de la 
Revolución mexicana. Era necesario un nuevo partido porque el 
llgobiernoll de AlemAn y su partido, el PRI, estaban abandonando 
los objetivos revolucionarlos. Estas metas de caré.cter 
antifeudal, ant1mperla11staa y anttdemocré.tlcas, incluyeron ol 
lo¡ro de la independencia nacional, la elevación de los niveles 
da vida, el desarrollo económico de México y la democratización 
de la 11lda nacional•. lbide•, P•&• 263-264. 

210.- Ullkie, James U. y Monzón de Ullkle, Edna. Op. Cl t., 
p•a:· 265-277. 

211. - lbide•, P•C· 296-297 y 302-304. 

212. - Lombardo Toledano, Vtcanta. Origen Dasarrol lo 
Parepactivaa del Partido Popular ••• , pé.¡. 42. 

213.- Lombardo Toledano, Vtc~nta, 1 No ser11lmoa ni a Uashln¡tc;in ni 
a Hoacl.'.J•.,., pAa:. 363. 

y 

214.- Lombar-do Toledano Vicente. LnoacO o Pakln? ••• _, 
149-150,. 

pA.g,_ 141 y -

215.- Hillon, Robart P. Op. Clt., pé.c. 332-333, 

216.- Lombardo ·Toledano, Vicente, Frente Nacional. 
D••oorAtlco .•• , pA.g. 9-10. 

217.- lbldoa, P•C· 10·11 y 12. 

218.- Discurso de Vicente Lombar-do Toledano el 2 de junio de 
1963. Cltado en Orttz Mendoza, Franclsco. Op. Clt.,pág,302-305. 

219.- Mlllon, Robar~ P, Op. Cit., pAg. 316-319. 

220.- Al Partido Acción Nacional IPANI le consideró como el 
pr-lnclpal partido oler-leal y der-echlsta que repr-escnta a los 
banqueros pr-ivados, ¡r-andes comer-ctantes, asl como a los 
capital tstas extranjer-os con sus socios mexicanos. La Unión 
Nacional Slnar-qulsta tUNSJ es un satélite del PAN. El Par-ttdo 
Re11olucicnarlo lnstltuctonal IPRll representa a la nue11a 
bur-guesta formada desde la Revolución. El Partido Popular-Partido 
Popular Soctallata tPP-PPSJ y el Par-tldo Comunista Mexicano IPCMI 
repr-esenta a la clase trabajadora. 

Detectó varios y grandes contrastes entr-e el PP-PPS, i;il PRJ y 
el PAN. El PP-PPS busca con flr-meza apr-esurar- el desarrollo de Ja 
Re11oluclón, mientr-as el PRI duda y obstruye. En el caso del 
PP-PPS y el PAN, la diferencia es de puntos de vista 
contradictorios: es la misma diferencia que existe entre la 
r-evoluclón y la contr-are11oluclón, entre Morales (! lturbide, entre 
Juár-e:z. y Maxlmlliano, entr-e Zapata )1 Por-firlo Diaz. Millon, 
Robert P. Op. Cit,, pág. 129-131. 

221.- Lombardo Tol~dano, Vicente. Las Corr-lontae Filosóficas en 
In Htstor-ia do Héxlco,.,, Pª8· l0-12. 
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222.- lblda•, pig. 114-115. 

223. - Lombardo Tal ad ano-. Vlcanta. •11arx, · ~I .Social !amo• ••• ~ p610 
245. 

224. - Lombardo. 
Fllosóflcas •••• _ p61~ 

-.Toledano. 
117-121 •. 

225. - lb1du•, pá.g. 74.:79,-
- - -· 

226, - Lombardo Tal edano, Vicente,· 
pég. 9-13. 

,;at8:rial Ís•a~:;.Ys . _Ideal is•o.,., 

227.- Lombardo ,•Toledano. 
Filosóficas, •• , p•g. 92-105, 

228. - lblde•, pt..g. 86-91. 

:-;:_-:
V ¡-~~n·t:~;,- -.:~.:::.-

229. - Lombardo Toledano, Vicente. Teoria 
Hovi•iento Sindical Hexicano •• ,, pig, 11-12. 

230.- Lombardo 
FI lo96f lean.,,, po1g. 

Toledano, 
115-117. 

231. - Revueltas, José. 
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