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Presentación. 

La historia de las ideas es un terreno poco explorado en 

México, sobre todo de las corrientes de oposición a la ideologia 

dominante. Si a toda revolución social le precede una renovación de 

ideas, esa escasa tradición resulta particularmente extraña en 

nuestro pais, pues aqui el desarrollo capitalista es producto de un 

ciclo revolucionario. 

Sin lugar a dudas, parte de la explicación se encuentra en el 

mundo de las ideas, o más precisamente, en la relación que se 

establece entre la realidad económico-social y la representación 

que de ella se hacen las distintas fuerzas sociales. Es en este 

universo donde "residen los principios de una acción que pretende 

animar el devenir del cuerpo social, arraiga el sentido que toda 

sociedad atribuye a su historia y hace que sus reservas de 

esperanza se acumulen. Alimenta los sueños y las utopías, ora se 

proyecta hacia el pasado, hacia una edad de oro de ilusorios 

atractivos, ora hacia el futuro, en un porvenir que se desea y por 

el cual se lucha. Puede mantener las pasividades y resignaciones, 

pero contiene asimismo todas las tentativas de reforma, todos los 

programas revolucionarios y el resorte de todas las mutaciones 

bruscas 111 • 

1 • - Duby, Georges. "Historia social e ideologías de las 
sociedades" en Le Goff, Jacques y Pierre, Nora. Hacer la Historia 
Vol. I, Barcelona, 1984 p. 158 
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En este sentido, ninguna revolución carece de ideas, como 

pretenden algunos historiadores. Para el caso de la Revolución 

Mexicana de 1910, éstas pueden aparecer de forma fragmentada, sobre 

todo en una primera fase. Pero seria un error considerar los 

silencios como ausencias; en el discurso ideológico, las omisiones 

son un elemento fundamental cuya significación tiene que 

elucidarse. Por lo demás, toda ruptura revolucionaria está 

precedida del renacimiento de visiones utópicas. Por lo demás, 11 las 

masas no se ponen en movimiento si sólo tienen que optar entre los 

males presentes y males futuros ..• y no hay revolución que haya 

estallado en nombre de un futuro sombrio o de una profecia 

amarga. 112 

Cuando los valores que orientan a las sociedades son incapaces 

de dar cuenta de la miseria y la deshumanización del hombre, 

necesariamente da lugar a la construcción de ideologias que niegan 

esos valores y brindan una alternativa de ordena, iento social, 

donde lo que cuenta es la percepción de una posibilidad de cambio, 

11 nuevo acontecimiento, la fiebre de una esperanza esencial, parusia 

degradada modernizada, de la cual surgen esos sistemas tan queridos 

por los desheredados ... meditación interminable sobre la posibilidad 

de escapar a su propio presente, que no soportaria su desolación 

sin la obsesión de otra tierra. Las esperanzas de los indigentes 

son las generadoras de acontecimientos, fuente de historia: son 

esas turbas de enfebrecidos que quieren otro mundo aquí abajo y 

2.- Ciorán E.M. Historia y utopía, Artífice Ediciones, Méx. 
1981, p.19 
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para pronto. Son ellos los que inspiran las utopias, es a causa de 

ellos que se escriben. 113 

En efecto, la profunda desigualdad generada en el porfiriato 

aunada a la esclerosis de su sistema politice brindó el material 

para el resurgimiento de las ideas utópicas alimentaron el proceso 

revolucionario; negando su presente, las masas se levantaron con la 

esperanza renovada de construir un orden mejor. Como siempre, el 

impulso transformador provino de las masas desheredas que, como 

diría Benjamin, vuelven la cara al pasado cuando el torbellino de 

la modernidad las arrastra y proyecta al futuro. 4 

El trabajo que ahora ponemos·~ su consideración, está motivado 

por indagar qué ideas permearon la revolución de 1910, cómo se 

logró su integración en una visión globalizadora y qué niveles de 

consenso alcanzó. La Revolución Mexicana de 1910, cuestiona en su 

misma base el sistema porfiriano. Hoy sabemos que el 

cuestionamiento no se produjo de la misma manera ni con la misma 

intensidad a lo largo y ancho del pais, que lo hoy llamamos 

revolución de 1910 es una articulación movimientos campesinos, 

indígenas, urbanos, democráticos, nacionalistas, no todos definidos 

3,- op. cit. p.78-79 

4. - • "El ángel de la historia debe tener este aspecto. Su 
cara esta vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece 
como una cadena de acontecimientos , él ve una catástrofe única, 
que acumula sin cesar ruina sobre ruina y las arroja a sus pies. El 
ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 
despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se 
arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede 
desplegarlas. esta tempestad lo arrastra irremisiblemente hacia el 
futuro. Tal tempestad es lo que llamamos progreso" Walter Benjamín. 
Angelus Novus, Edit. La gaya Ciencia Edhasa, Barcelona España, 1970 
p. 82 
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claramente definidos y diferenciados. 

A la luz de los estudios más actuales, podemos constatar que 

con la revolución n o nació radicalmwntw un nuevo pais, que existen 

continuidades desde el porf iriato y se proyectan hasta el periodo 

posrevoluccionario. Las ruptura más radicales y sobre todo su 

conjunción temporal las encontramos de hecho en el cardenismo, no 

obstante que algunas de los cambios se gestan en la década de los 

veinte. Pero es con Lazare Cárdenas cuando se logra rearticular la 

economia y sociedad en un proyecto de modernización alternativo, 

sentándose entonces las bases para el nuevo modelo de acumulación 

y las nuevas relaciones sociopolíticas que dan la estabilidad para 

más de cuatro décadas de crecimiento ininterrumpido. 

En contraste con el porfiriato, en el proyecto de 

modernización se privilegia al mercado interno. Por eso se 

consideraba fundamental una reforma agraria, que hiciera ¿justicia 

a la secular demanda campesina, ampliara el mercado y de paso 

apoyara la propiedad colectiva -ejidos colectivos-, concebida no 

como formal temporal -de adiestramiento, en el sentido de Calles

como parte intrínseca de la nueva organización social del agro. 

Otro elemento innovador fue la participación del Estado en la 

economía, jugando ya no sólo el rol jurpidico y político. Esta 

nueva concepción se justificaba con la la doble función que en lo 

sucesivo tendría el estado; por una parte, su papel central 

consistia en propiciar una distribución del excedente distinta de 

la que brotaba del mercado, es decir redistribuir los ingresos, e 

impulsar la modernización industrial; por la otra, el nuevo 
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ordenamiento depositaba en el Estado la preservación de la 

independencia económica, según los término definidos durante el 

cardenisrno. Esta nueva concepción se encuentra en la base de la 

politica de nacionalizaciones y en la creación de instituciones 

económicas estatales de promición corno Nacional Financiera, o de 

infraestructura como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos 

Mexicanos. 

En el nuevo modelo de acumulación el sector industrial es el 

que eje dinámico del proceso de crecimiento, pensando en que sólo 

una economia industrializada, integrada y autosuficiente podia 

conducir a un desarrollo nacional autónomo. Pero este modelo no fue 

plena y exclusivamente una investigación del Cárdenas. Por ejemplo, 

ya desde la Constituyente de 1917-18 se pensaba que era necesario 

replantear las relaciones con exterior, cuyos nuevos términos son 

definidos en el 27 constitucional, el mismo que utiliza Cárdenas 

para las expropiaciones. 

Pero si la economia es el lugar del cambio, algunos autores 

encuentran continuidades entre el periodo prerevolucionario y 

posrevolucionario, en el sistema o régimen politice; 

presidencialista, con esca autonomía y actividad de la sociedad 

civil; centralizado y asimilando las formas de funcionamiento y 

decisión verticales, que reproducen formas de dominio 

tradicionales como el caudillismo. ¿Cuáles fueron las condiciones 

económico sociales que propiciaron este tipo de fenómenos, cómo se 

reprodujeron y cuál fue el comportamiento de los distintos sujetos 

sociales? Estas son interrogantes que se nos plantean acompañan a 

5 



lo largo de este trabajo. 

Adelantemos la hip6tesos de que que es probable que parte de 

la explicación a éstas interrogantes se encuentre asociada al 

concepto de democracia que acompañó a ese proyecto revolucionario 

y dio cuerpo en el cardenismo. En efecto, el concepto de democracia 

asumido en ese periodo por amplios segmentos de la sociedad privó 

el énfasis en la igualdad más que en la libertad, en la nivelación 

económica antes que en el ejercicio de los derechos ciudadanos, y 

donde la justicia social es concebida como base de la libertad 

política y como leiv motiv de la participación estatal. 

Aunque ello incluía altas dosis de paternalismo y 

autoritarismo, respondía desde varias perspectivas a una sociedad 

heterogénea, donde los sujetos colectivos tenían mucho peso 

especifico respecto de la sociedad y por tanto el concepto de 

ciudadanía no había sido individualizado e interiorizado por el 

como elemento rector de la vida política. Por otra parte, la raíz 

agraria del movimiento revolucionario habia permeado en la mayoría 

de la sociedad la idea de que en la desigualdad no era posible la 

libertad y que esta sólo era deseable en función de proyectos 

colectivos. 

En esta Tesis me propongo abordar el pensamiento de Vicente 

Lombardo Toledano, en tanto corriente de pensamiento que emergiendo 

al calor de las problemáticas planteadas por Revolución Mexicana de 

brinda sus propias respuestas. Se trata de un pensamiento 

determinante en la constitución de la ideología de la Revolución 

Mexicana, que acompaño al modelo de acumulación de base industrial 
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que se configuró sobre todo durante la época cardenista. 

Los escasos análisis sobre Lombardo y el lombardismo, suelen 

centrar el estudio en los efectos politices de su actividad, 

juzgando lo acertado o erróneo de sus propuestas, a las que casi 

siempre se opone una concepción politica que predet~rmina los 

resultados de las investigaciones. Por el contrario, me interesa 

analizar el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano como una 

corriente que en un momento histórico alcanzó la hegemonia 

ideológica, 

conjunto de 

influyendo decisivamente en la ideas actividad del 

la izquierda así como el discurso y la politica 

estatal. Se trata de indagar ¿cómo y porqué este discurso tuvo 

capacidad de movilización, qué valores e ideales contenia, qué eco 

encontró en las masas obreras y campesinas. 

El estudio del Lombardismo como una corriente de pensamiento 

dentro de la izquierda mexicana presenta algunas complejidades, 

pues se trata de la construcción de una ideología inspirada en las 

ideas de una persona: Vicente Lombardo Toledano. Ello nos replantea 

un añejo problema histórico. ¿cuál es el papel de los individuos en 

la historia?, ¿son las masa anónimas la que hacen su historia o es 

un puñado de hombres los que dirigen su cause?, en todo caso ¿cuál 

es la relación entre líder y la masa?. Estas interrogantes, 

abordadas una y otra vez por los historiadores, han conducido al 

desarrollo de dos enfoques que tienden a oponerse: uno que acentúa 

el determinismo y la causalidad histórica, otro que privilegia el 

voluntarismo y el libre albedrío. Polémica retomada por cada 

generación de historiadores, nos advierte sobre los peligros de 
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acentuar alguno de los dos polos en lugar de examinar la tensión 

que entre ellos se produce. 

En el análisis del pensamiento de Lombardo y su transmutación 

en Lombardismo trataremos de establecer un puente entre, por una 

parte, las determinaciones sociales que tuvieron sus ideas, en lo 

que se refiere a valores y motivaciones, el contexto en que 

surgieron y el grado de consenso que alcanzaron y, por la otra, la 

forma en que personalmente Lombardo encaró su situación particular 

y cómo su actividad y actitudes influyeron en el curso de los 

acontecimientos. 

En particular nos interesa analizar qué aspectos de su 

pensamiento expresan inquietudes generalizadas en cada una de las 

etapas de su vida, en cuáles innova, y hasta qué momento de su vida 

logra ser un intercolutor eficiente, es decir, una especie de 

"recaudador" de valores sociales progresistas. Asimismo, importa 

indagar cómo sus ideas se tradujeron en acciones determinadas y qué 

lograron transformar; bajo qué condiciones logró convertirse en el 

lider obrero indiscutible e ideólogo fundamental de la izquierda, 

y cómo es que fue al mismo tiempo uno de los productores de la 

ideologia estatal de la Revolución Mexicana. Por último, cuál fue 

el contenido teórico y político de su utopia socialista y cómo la 

vinculó con la Revolución Mexicana. 

Lombardo es una de las figuras más polémicas de la historia 

contemporánea, concita la adhesión o el reproche, pero llama la 

atención que una personalidad tan importante no haya sido objeto de 

investigaciones históricas menos prejuiciadas y más analiticas de 
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lo que fue su trayectoria y su tiempo. El Lombardismo ha sido 

definido de múltiples maneras: nacionalismo revolucionario, 

marxismo legal, corriente reformista, socialdemócrata, oportunista, 

estatalista. Sin embargo, ha sido poco analizado en lo que fueron 

sus contenidos y propuestas en cada una de sus etapas, incluso en 

los años que en que particularmente influyente. 

Pero cómo era el Lombardo político, el ideólogo, el polemista. 

En un articulo escrito en 1988 por Tihui Gutiérrez, prima de los 

nietos de Lombardo, describe algunos rasgos de la personalidad de 

ese "fantasma familiar: Trabaja en la parte más alta de la casa en 

un despacho un poco obscuro que tiene un tapete de un enorme tigre 

cazado por él. Esta el lugar atiborrado de libros; sobre su 

escritorio una pocas notas con tinta azul ... Siempre que trabaja 

mantiene la mano izquierda empuñada con tal fuerza que con el 

transcurso de los años tendrá un gran callo en la mitad de la 

palma ... en su biblioteca existe una parte reservada para los 

'libros absurdos, hechos por locos' que hay que leer a pesar de 

todo: Marcuse, por ejemplo •.• creo que siempre pasamos sus 

cumpleaños en su casa. Nunca faltaron los danzantes y la marimba. 

Desde temprano empezaba allegar mucha gente de overol, manta o 

casimir. Tengo la impresión de que los indígenas de la sierra de 

Puebla hacían cola. En cuanto le avisan que han llegado los 

1 compañeros' a verlo se alisa los cabellos, y va a encontrarlos con 

paso lento, pesado, con la espalda erguida hasta el exceso. Su 

trato es respetuoso, quizá hasta solemne. Jamás le escuché hablar 

de tú ... Siempre hay en Lombardo la necesidad de historiar, siempre 
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existe un marco de referencia para ubicar los hechos, las cosas¡ 

antes o des~ués de la polémica Caso-Lombardo, o la Enciclica Papal 

Mater et Magistra, o la mesa redonda de los marxistas, o la 

formación del Partido Popular, o la campaña presidencial del 52 o 

ya el PPS. o por supuesto el atentado; en sus dos versiones: bomba 

en su casa en la época de la formación de la CTM, o cuando la 

llegada de León Trotsky ... 115 Al final del articulo la autora 

expresa su desconcierto al enterarse que después del 2 de Octubre 

de 1968 Lombardo firma un manifiesto en apoyo al presidente y 

haciendo un llamado a juzgar los hechos en forma objetiva y 

ecuánime. Este manifiesto me sorprende. Me disgusta el llamado a la 

cordura ... ¿Quién es Lombardo?. 

Lombardo Toledano, como decía Pedro Henriquez Ureña, nació 

para "dejarse devorar por la política", su capacidad oratoria y su 

"fina sensibilidad para comprender el manejo y la presencia de las 

fuerzas, su suspicacia para advertir las tensiones y presiones 

sobre el curso revolucionario; su talento político para defender 

sus tesis ideológicas y su vasta preparación intelectual son 

algunas de las facetas de la personalidad política que acusó 116 

En la trayectoria político intelectual de Lombardo podemos 

distinguir por lo menos cuatro etapas; la primera de ellas, 

corresponde a su etapa de juventud. Lombardo nace en teziutlán 

5• -Tihui Gutiérrez. "Un fantasma Familiar apellidado 
Lombardo". México en la Cultura. Suplemento de Siempre! , Núm. 134 7, 
Méx. 27 de enero de 1988. 

6.- Rodolfo González Guevara. Presentación al libro presencia 
de Lombardo en el Parlamento Mexicano. Ed. PPS-"L" legislatura del 
H. Congreso de la Unión. Méx. 1979. p. 8 
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Puebla el 16 de julio de 1894 y en 1910 se traslada a la Cd. de 

México para continuar estudios profesionales, ingresando a la 

Escuela Nacional Preparatoria, de la que será director 12 afios 

después. En 1919 obtiene el titulo de Licenciado en Derecho, 

habiendo asumido la secretaria de la Universidad Popular que, como 

él diria, le dio la oportunidad de conocer muy de cerca los 

problemas de las masas y ligarse a la clase trabajadora. 

cuando el joven Lombardo se incorpora a la vida nacional en 

la década de los veinte, como todos los hombres de su época, está 

marcado por tareas inmediatas que imponía la realidad nacional: la 

idea de que la reconstrucción del país era una labor colectiva 

donde los intelectuales estaban llamados a jugar un papel esencial. 

su colaboración en la tarea colectiva de transformación del país, 

se centra primero en actividades educativas, bajo la influencia, 

idealista- humanista, producto de su vinculación con los 

ateneistas, que otorga un papel central a la labor educativa. A 

través de ellas se liga a los sectores populares como Secretario 

primero y después Director de la Universidad Popular7 , después 

7 • -La Universidad Popular Mexicana fue creada por el grupo 
"Ateneo de la juventud" con la idea de hacer extensiva la educación 
y la cultura a los sectores populares, Como se sabe para los 
ateneístas el papel de la instrucción y la cultura jugaba un papel 
muy importante en el cambio, pues consideran que la elevación del 
espíritu cultural de cualquier nación es tanto más importante que 
la elevación de las condiciones materiales. Congruente con su 
vision es idealista, de profundo sentido humanista. Con el 
movimiento revolucionario la Universidad Popular había suspendido 
sus labores; cuando Lombardo toma la dirección, relanzando el 
proyecto, se plantea la como tarea central convertir a la 
Universidad en el centro de una educación más formal, 
fundamentalmente, como una escuela para obreros. Como toda escuela, 
centro no sólo de aprendizaje sino además de convivencia e 
identidad fue creando un ambiente propicio para que los problemas 
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como Secretario de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Ya desde su juventud se desempeña en los cargos de 

representación pública: oficial mayor del distrito federal, miembro 

del comité central de la CROM -desde 1921 encargado de su 

secretaria de educación-, Gobernador interino de su natal Puebla y 

diputado en dos ocasiones {1924-28), integrando las legislaturas 

XXXI y XXXII, donde su labor en los aspectos legislativos lo 

distinguieron sobre todo por tratar de dar a la legislación 

posrevolucionaria contenidos radicales. Entre éstos se distinguen 

la elaboración de la concepción de contrato colectivo de trabajo, 

que incidió en la reglamentación del Art. 123 asi como en el 

otorgamiento de derechos sindicales para los trabajadores del 

Estado. En pleno dominio de calles, argumentó en el parlamento 

sobre la necesidad de dotar de tierras a los pueblos que no las 

habian tenido nunca, propugnó por la restitución de tierras y por 

una reforma agraria más intensiva e integral, que comprendiera la 

dotación de créditos y asesoria técnica a los campesinos. 

Década sumamente activa, los veinte le plantean un sinnúmero 

de retos, que Lombardo afronta reflexionando desde distintas 

ópticas pero enfocándolos siempre a partir problemáticas 

específicas, en las que se destacan: la cuestión agraria, la 

organización y legislación laboral y la educación. A estas 

problemáticas se superpone la más globalizadora tarea de 

reunificación nacional y de "reconciliación social". En el 

cotidianos, en particular los laborales ocuparan el centro de las 
charlas. 
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pensamiento de Lombardo, todos estos temas están vertebrados por 

algunas ideas nucleares, entre las que ocupa un lugar privilegiado 

el nacionalismo, que en su discurso encuentra expresiones múltiples 

que van de lo económico a lo cultural, de las construcciones 

simbólicas cotidianas a la orientación educativa y creación de una 

concepción global de nación y Estado. 

Sus fuentes de inspiración intelectual mezclan el idealismo 

filosófico de su maestro Antonio Caso y los ateneistas, con un 

liberalismo social que habia renacido al calor de la revolución, 

redimencionando la tendencia universal de viraje del liberalismo 

hacia posiciones más reformistas. Esta concepción rápidamente se 

traduce para Lombardo en una posición política que lo asemeja a las 

posiciones socialdemócratas, proceso del cual deja constancia en su 

carta autobiográfica dirigida a Henri Barbusse en 1935: "de la 

actividad sindical inferí la teoría de la social-democracia ... Los 

éxitos del Partido Social Demócrata de Alemania y del Labour Party 

de Inglaterra, al concluir la Guerra Mundial, alentaban en México 

la idea de intervención del proletariado en el Gobierno, para 

desarrollar la organización sindical y politica de los 

trabajadores". 

En los marcos de la crisis de 1929-33, el pensamiento de 

Lombardo se radicaliza, inicia el estudio de las ideas socialistas, 

en parte estimulado por el ascenso de las masas y una acitutd 

gubernamental conservadora. Entones Lombardo incicia una segunda 

etapa, interregno en el cual rompe con el Estado y se debilita su 

concepción corporativa. Se trata de un breve pero importantísimo 
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periodo de su trayectoria politica e intelectual que le permite su 

afirmación como principal lider de la clase obrera. Es esta, a 

nuestro juicio, la fase más radical en su pensamiento y práctica 

politica. Su actitud intelectual abierta a las diversas corrientes 

ideológicas y el ascenso de los movimientos populares, lo llevan a 

un cambio de táctica, y por un breve periodo (1932-34) se distancia 

de la concepción corporativa respecto del Estado, sobre todo en lo 

que se refiere a la organización independiente de la clase obrera. 

Su ruptura con la CROM en Septiembre de 1932, lo llevan a la 

búsqueda de unificación de la clase obrera al margen de la 

conducción estatal, lo cual en momentos de desencanto de la clase 

obrer~ con la política de la CROM, le permiten rápidamente 

reaglutinar a los amplios sectores que habían abandonado la central 

gobiernista desde 1929 cuando se inició el desmoronamiento de la 

CROM. Ya en 1933 en alianza con algunas federaciones estatales 

entre ellas la del D.F. dirigida por Fidel Velázquez, funda la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), 

que entre sus estatutos establece la total independencia del 

Estado. 

Coetánea a su confrontación con Caso, a su radicalismo 

político se suma la ruptura con la concepción idealista, la 

afirmación de una posición materialista que lo llevan a reivindicar 

una educación científica y socialista en las discusiones sobre la 

reforma al Art. 3' constitucional .. 

Se trata de una etapa fundamental que a Lombardo ganar 

influencia, liderazgo y creatividad política ante un Estado que 
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tiende al anquilosamiento, sin haber dado aun respuestas a las 

demandas populares. Es una radicalización efimera de que él mismo 

deja constancia " •.• rotas mis primeras ideas inconforme con muchos 

de los actos del Gobierno y con la táctica empleada por los lideres 

de la CROM en ,ciertas cuestiones de interés general para la clase 

obrera o para el pais ... cuando E.U. amenazó seriamente a Calles 

por su conducta, el caudillo flaqueó ... robusteció sin duda, su 

decisión de mantener su autoridad de j efe8 , a expensas de su 

prestigio revolucionario y de los intereses del pueblo: volvió la 

espalda a la CROM; hizo que el congreso designa presidente 

provisional de !~.República a Emilio Portes Gil, enemigo de la CROM 

y del Partido Laborista; concertó pactos de amistad con el gobierno 

yanqui, que implicaban el retroceso del programa antiimperialista 

de México; suspendió virtualmente el reparto de tierras; y organizó 

el Partido Nacional Revolucionario, un partido dependiente del 

Estado ... sin consultar la medida •.. " V.L.T. Carta a Henri 

Barbusse. Junio, 1935) 

La tercera etapa en la trayectoeria intelectual y política de 

Lombardo cubre el segundo lustro de la década de los treintas hasta 

1947. En éste Lombardo logra implantación nacional, influyendo en 

la orientación de la política gubernamental. Principal actor de la 

unificación de la clase obrera -primero en el Comité Nacional de 

Defensa proletaria (CNDP)- y secretario general de la CTM, influye 

8 • - Para Lombardo "Calles fue, en la primera etapa de su 
administración, un revolucionario, en el sentido que tiene la 
palabra en México ... Fue un agrarista y un anti imperialista. 
(V.L.T. carta a Henri Barbusse, junio de 1935) 
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decisivamente en la incorporación de ésta al PRM. Su incidencia en 

la pol1tica de unidad nacional avalicamachista es relevante, asi 

como en la formulación de un proyecto nacional autónomo de 

desarrollo basado en la industrialización. En efecto, en 1945 es 

uno de los principales promotores en la firma del pacto obrero

industrial que tiene como propósito, la aglutinación de empresarios 

y obreros en la tarea industrializadora del pais como via 

fundamental para alcanzar la plena autonomia de la nación. 

En el pensamiento de Lombardo el papel del Estado es central. 

Primero basado en una concepción liberal social que, como se sabe, 

otorga a la participación estatal un papel destacado en la creación 

de condiciones de vida más igualitarias. Desde mediados de los 

treintas, ésta concepción se mezcla con las ideas socialistas, 

ratificando la presencia estatal como mecanismo central en la 

orientación del desarrollo nacional encaminado a crear mayores 

niveles de igualdad. Es entonces cuando formula de manera más 

desarrolla la orientación de la economía hacia la creación de un 

Capitalismo de Estado, concebido como antesala de socialismo, como 

el último peldaño del desarrollo capitalista después del cual 

vendría el socialismo. 

En esta época Lombardo juega el papel de recaudador político 

del movimiento social; las demandas populares sobre todo en el 

periodo cardenista encuentran eco gubernamental, lo cual devuelve 

la confianza en una relación corporativa con el Estad. Para 

Lombardo, las posibilidades de desarrollo nacionalista dependían de 

la movilización popular y de la convicción estatal para hacer 
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frente a las fuerzas del imperialismo. Para él, ante la debilidad 

de la burguesia nacional, sólo el Estado podia enfrentar a un pais 

imperialista. 

La particular conjugación que Lombardo establece entre 

nacionalismo y socialismo, se inscribe en una concepción legal

reformista. lo cual lo distingue de otras variantes socialistas, 

como la comunista. El consideró siempre ene que se podia influir en 

el Estado a través de la movilización popular. Su idea etapista de 

desarrollo, lo lleva a estimar que era necesario primero completar 

el paso de un país "semifeudal" al capitalismo, para más tarde 

acceder a una de tipo socialista. 

Aunque con ello marcaba los límites de su táctica y de su 

concepción, las formulaciones de Lombardo se adelantan tres lustros 

a lo que serian los planteamientos de la CEPAL, al proponer una vía 

de modernización que tenga como eje la industrialización con 

capitales nacionales, la expansión del mercado interno, y la 

participación estatal como actor económico central. Pero a 

diferencia de ésta los inscribe en una perspectiva socialista. 

Tal vez aquí convenga preguntarse, porque en este periodo el 

lombardismo logró una capacidad de iiovil ización, que de hecho .. lo 

afirman como una corriente de pensami~nto con implantación 

nacional. Creemos que ello se debe fundamentalmente a la 

coincidencia entre los intereses de algunos sectores populares con 

la política gubernamental. Si tomamos en cuenta que la movilización 

que pueden producir las ideas depende de la inmediatez con que 

logran dar respuestas y crear esperanzas en las masas, tenemos que 
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éste periodo se caracterizó sobre todo hasta 1938 por ir al 

reencuentro y revitalizar la relación del Estado con las masas a 

través de la satisfacción de algunas de las demandas populares que 

llevaban casi tres décadas como promesas inclumpidas y de las 

cuales Lombardo se habia convertido en uno de los principales 

voceros. 

Varios factores se vincularon para que ello pudiera darse en 

la amplitud, extensión y profundidad con que se logró. Primero como 

deciamos e registra una coincidencia entre el programa del Estado 

y las demandas populares. En particular existe una coincidencia 

programátic·a entre el grupo cardenista y el lornbardista. Por lo 

demás, existia la voluntad estatal de dar consenso y fortalecer al 

Estado; asi como una vocación popular y nacionalista que en lugar 

de ver en la movilización popular una amenaza a su estabilidad, 

opta por apoyarse en ella concretando algunas de sus demandas con 

medidas muy radicales para su época, como son la amplia reforma 

agraria (que llega casi a 20 millones de ha.), la nacionalización 

de la infraestructura básica (ferrocarriles y petróleos) la 

creación de mecanismos redistributivos del ingreso (nueva política 

de impuestos y aranceles), unido al fomento a la industrialización 

(leyes de fomento industrial), corno medio de reorientación de la 

vía de desarrollo. 

La izquierda, que además de la corriente lombardista estaba 
T• 

constituida en esos momentos por el Partido Comunista y un pequeño 

pero activo sector trotskista, en éste periodo los comunistas se 

debatieron y confrontaron en torno a la ideología del nacionalismo 
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revolucionario. Este proceso, fue apuntalado con el cambio de 

táctica de la Tercera Internacional a partir de 1935, orientándose 

por la constitución de frentes populares que permitieran hacer 

frente al ascenso del fascismo. Pero en México la alianza entre los 

sectores progresistas se habia ensayado desde los veinte, más 

inscrito en la dinámica de la Revolución Mexicana y su proyecto de 

destruir a la oligarquia y reorientar la via de desarrollo 

porfirista asociada o dependiente; en el periodo carden is ta la 

izquierda se encontró sin más opción que apoyar su politica en 

tanto favorecía a las masas, no sin matices, fricciones, y críticas 

más o menos abiertas. Pero cuando se colocó la contradicc;ión 

nacionalismo-imperialismo en un primer plano, no se dudó del apoyo 

a Cárdenas, lo cual fue posible en la medida que todavía se había 

decantado la contradicción burguesia/clase obrera, por el escaso 

desarrollo del capital industrial. 

La eficacia política de las ideas estatalistas de Lombardo era 

por demás evidente, pues en tres años, con una amplísima 

movilización popular, se estaba logrando dar respuesta a las 

principales demandas de las masas y se sentaban las bases para la 

reorientación de la vía de desarrollo. Conjugada con una posición 

antifascista y anti imperialista, Lombardo vislumbra un proyecto 

global de desarrollo para el país, circunstancia que refuerza la 

creencia en el nacionalismo como mecanismo aglutinador capaz de 

sentar las bases para acceder al socialismo vía la ampliación 

estatal. 

Este proyecto alternativo no surge sólo de la cabeza de 
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Lombardo, 

desarrollo 

sino de la necesidad de transformación de la via de 

nacional que habia sido puesta en jaque con la 

revolución, y cuya reestructuración aun se encontraba inconclusa en 

1935. La particularidad del pensamiento de Lombardo y por lo que 

arraiga, radica en que tuvo la capacidad de conjugar corrientes 

universales de pensamiento -liberalismo, marxismo y nacionalismo

para leer la realidad mexicana, interpretando, adaptando y 

modificando sus contenidos, al punto que se constituye en una 

corriente mexicana de pensamiento. Se trata de una síntesis 

creativa que le permitió encontrar respuestas progresistas cuando 

se estaba construyendo un proyecto alternativo de nación. 

Conforme avanzaban las reformas cardenistas, las fuerzas 

sociales se van polarizando. A partir de 1938, Lombardo convertido 

ya en un líder nacional, coloca en el centro de sus reflexiones la 

elaboración de un proyecto de desarrollo nacional autocentrado, 

basado en la industrialización como palanca del progreso. Esta 

concepción rebasa con mucho la perspectiva clasista, obrerista de 

su etapa anterior, y exige una alianza más amplia donde, desde la 

perspectiva lombardista, las capas medias y la burguesía 

nacionalista estaban llamadas a cumplir un papel fundamental. El 

proyecto socialista cancelado en lo inmediato, quedaba propuesto 

como un proceso factible de construcción, a partir de la Revolución 

Mexicana. 

Por diversas circunstancias, el ambiente creado con la segunda 

guerra mundial favoreció el desarrollo del capitalismo mexicano y 

contribuyó a crear un ambiente político e ideológico para el 
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despliegue y legitimación de la politica de "Unidad Nacional" en 

que estaba empeñado el nuevo grupo gobernante, y que Lombardo 

compartia totalmente y al cual contribuyó a dar fundamentación 

ideológica, no obstante que se revierte contra la clase obrera y 

las organizaciones populares. La movilización popular se limitan. 

Por la situación de emergencia se suprimen las garantias 

individuales y se incorpora en la ley el "delito de disolución 

social" con que se pretende castigar todo acto de sabotaje; se 

suprime el derecho de huelga y se contiene el reparto agrario, 

junto al apoyo irrestricto a "los pequeños propietarios". Al mismo 

tiempo que la burguesia se fortalecia con el desarrollo industrial, 

el Estado iba ganando terreno en la identificación de sus propios 

intereses, encontrando más nexos con los sectores dominantes que 

con los subalternos. 

La fallida experiencia del pacto por el incremento de la 

inflación, el fortalecimiento de la burguesia mexicana y el 

deterioro del salario, llevó a Lombardo a principios de 1947, a 

convocar a una "Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos para 

discutir los Objetivos y Táctica del proletariado de México". En 

ella, los principales grupos y asociaciones de marxistas, coinciden 

en el diagnostico del pais, donde se destaca como necesario 

continuar un proyecto nacionalista, fortaleciendo un capitalismo de 

Estado, considerando que el proletariado podia jugar el papel de 

vanguardia, proponen impulsar el desarrollo industrial como única 

via de modernización. 

Lo que marca la diferencia entre los marxistas es la táctica 
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a seguir; Lombardo proponia mantener la unidad nacional, sobre todo 

en torno a la CTM, y a través de la creación de un amplio Partido 

Popular. Nadie duda de los objetivos nacionalistas e 

industrializadores como tareas inmediatas de la revolución; pero 

los excomunistas de Acción Socialista unificada (ASU) externan sus 

reservas hacia el significado que se ha dado a la politica de 

unidad nacional. Campa, Laborde, y junto con ellos Siqueiros y 

Bassols, proponen explicitar los limites de la unidad, que pasaban 

por una revisión de la trayectoria de la CTM que se venia 

traduciendo, desde 1938 en una subordinación de la clase obrera al 

Estado, por lo cual, se hace explicita la necesidad de la 

independencia sindical. Este será el último llamado de Lombardo que 

encuentra eco en amplios sectores progresistas. 

El régimen de Miguel Alemán, en los marcos de la guerra fría, 

se encargaría de mostrar a Lombardo, cómo el Estado ya podía 

prescindir de las masas y de lideres socializantes. Expulsado de la 

CTM, ésta abandona la CTAL para afiliarse a la ORIT, controlada por 

el Departamento de Estado. También se expulsa del recién 

transformado PRM en PRI, a Lombardo y a los que lo siguieran 

afiliandose al PP. Lombardo dejaba de ser útil al Estado, aunque su 

discurso, depurado de las ideas socializantes, en lo sucesivo seria 

retomado como ideología de la Revolución Mexicana. 

La burguesía había decantado sus intereses de clase y con más 

influencia logra orientar la politica gubernamental que para 

entonces termina distanciándose del proyecto cardenista. Los 

sectores populares, por el contrario, mantenían fresco el recuerdo, 
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después de los sacrificios que les habia impuesto la politica de 

unidad nacional, ante las protestas se inició la represión

concesión como fórmula estatal con un discurso que apelaba al pacto 

corporativo, pero que durante el régimen de Alemán significó el 

descabezamiento de los sindicatos que empezaron a reivindicar 

mejores condiciones de vida y de trabajo y democracia sindical, 

para ellos la respuesta fue "el charrismo" el uso de la violencia 

y la represión. 

La crítica de Lombardo al régimen alemanista sólo fue 

expresada hasta 1952, en su campaña presidencial. Pero siempre 

considerado al alemanismo como una desviación de la ruta de la 

revolución. Lombardo perdía la brújula y el Estado y su burocracia 

se consolidaban. Esta es para nosotros la cuarta etapa en la vida 

de Lombardo que comprende hasta el final de su vida y que se 

caracteriza por su paulatino declive como líder nacional; 

haciendose manifiesto el agotamiento del proyecto lombardista, en 

tanto las contradicciones de clase empiezan a ocupar un primer 

plano. Reducida su influencia estatal, irá perdiendo fuerza entre 

los sectores populares que lo van rebasando en demandas y 

espectativas, pero sobre todo en la evaluación de la política 

gubernamental. 

Los logros a que dio lugar la concepción lombardista en el 

periodo cardenista, y parcialmente en el primer lustro de los 

cuarenta, estuvieron enmarcados en una coyuntura nacional y mundial 

que no se repetirá en la historia de México. Sin embargo, quedaban 

fijos en la mente de Lombardo como fantasmas lo acompañaran en el 
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resto de su vida. Desde esta perspectiva, la eficacia del proyecto 

politice lombardista, hasta 1938 1 encuentra en parte su explicación 

en que la decantación de las contradicciones clasistas no habia 

madurado lo suficiente para dar un giro distinto a una revolución 

democrático burguesa que como proceso concluia. 

Sin embargo, para Lombardo la Revolución seguia viva mientras 

tuviera objetivos pendientes que cumplir. La confusión entre los 

objetivos de la revolución burguesa y los de una revolución 

socialista, levantaron el espejismo de que el nacionalismo 

estatista era una via de acceso al socialismo. Como a muchos otros 

socialistas de inspiración marxista, en Lombardo el·marxismo fue 

subordinado a una opción nacional-estatista. Mistificada la 

Revolución Mexicana, concebida como un proceso inacabado de 

transformaciones, se desnaturalizó y "desolase" al Estado surgido 

de ella. Lombardo ya no pudo captar, a partir de 1958, lo cual fue 

ratificado en 1968, que las respuestas estatales a la movilización 

popular estaban determinados por su condición de Estado 

capitalista, y que la apelación al pacto social que le había dado 

origen se habia transformado en demagogia. 
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CAPITULO I 

La época de la revoluci6n mexicana 
El mundo de las ideas 

Cada época da contenidos particulares a conceptos 

universales. Liberalismo, nacionalismo y socialismo, son 

corrientes claves para entender la historia del siglo XIX en 

Europa, es entonces cuando se desarrollan otorgando distintas 

perspectivas en el análisis de las diversas realidades nacionales. 

En México, su impacto e interiorización como corrientes de 

pensamiento que inspiran la reflexión de los problemas nacionales 

y sus posibles soluciones, tiene lugar también en ese periodo 

aunque su arraigo es más lento y tortuoso. A partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, comienzan a tener una clara implantación 

nacional. 

Las ideas liberales, predominantes en el siglo XIX junto con 

el nacionalismo, sirvieron de fuente de inspiración, dando paso a 

un proceso de recreación y desarrollo nacional. su 

"nacionalización" más que una transplantación significó un proceso 

de reconstrucción, donde la realidad nacional, en sus di versas 

manifestaciones y problemáticas asi como las tradiciones y 

costumbres ligadas a nuestro desarrollo histórico, nutrieron y 

retroalimentaron las ideas, modificando y reelaborando muchos de 

sus contenidos universales y creando otros. El problema agrario y 

social unido a la inexistencia de una burguesía que luchara contra 

los privilegios, destacó a los sectores populares como 

protagonistas fundamentales y dio origen a una vertiente más 



radical dentro del liberalismo. 1 

Pero, ¿qué particularidades adoptaron estas corrientes de 

pensamiento universales al interrogar a la realidad mexicana y al 

inspirar respuestas, en particular durante la revolución de 1910? 

y en este sentido ¿cómo se integraron en el pensamiento de Vicente 

Lombardo Toledano? 

En México en el siglo XX liberalismo, socialismo y 

nacionalismo son corrientes de pensamiento que se superponen, 

entrecruzan y mezclan en las distintas etapas de la revolución de 

1910. Como revolución democrático burguesa tardia, presenta un 

fuerte contenido nacionalista. 2Pero al unirse temporalmente con la 

.- El liberalismo no encontró solución al problema de la 
tierra, ni logro conciliar la libertad y la justicia social; sólo 
el ala radical de los constituyentes de 1857 destacó, que no podia 
haber plena libertad sin justicia social y que dificilmente se 
podia llegar a ésta sin libertad. Tampoco pudieron nuestros 
liberales armonizar libertad y crecimiento económico, captaron que 
la libertad no era un obstáculo para que la colectividad pudiera 
intervenir en el proceso económico persiguiendo objetivos 
superiores. En materia economica los liberales mexicanos se 
plantearon la posibilidad de apartarse del librecambio e hicieron 
una clara distinción entre liberalismo politice y económico. Según 
Jesús Reyes Heroles, "el liberalismo en México nace con la nación 
y ésta surge con él. Hay asi una coincidencia de origen que hace 
que el liberalismo se estructure, se forme, en el desenvolvimiento 
mismo de México, nutriéndose de sus problemas y tomando 
caracteristicas o modalidades peculiares del mismo desarrollo 
mexicano. Por ello a los dirigentes liberales pocas veces les falta 
el calor de las masas y frecuentemente para contar con ellas, 
tienen que obedecerlas y seguir sus impulsos". Cf. El Liberalismo 
Mexicano. Ed. F.C.E. Méx. 1974, p. XII 

2 Para Perry Anderson 1848 marca el parteaguas en los dos 
tiempos del ciclo de las revoluciones burguesas; la demarcación 
reside en que "la bandera de libertad, igualdad y fraternidad, 
empieza a ser sustituida por la de la industrialización y el 
nacionalismo, congruente con un capitalismo basado en la moderna 
industria, marcaba en la parábola de las revoluciones burguesas 
metropolitanas la fase de descenso. Cf. "Las grandes revoluciones 
burguesas" en "La cultura en México" Suplemento cultural de la 
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primera revolución socialista recibe influencias de ésta, en 

múltiples sentidos. Comparten lo que genéricamente podemos llamar, 

un "ambiente de época", y con ello una cultura de la revolución. 

Desde la perspectiva de las ideas, la Revolución Mexicana es 

hija de un mundo en transición. Se inscribe en un ciclo 

revolucionario mundial; 3 y sus tareas, propias de una revolución 

burguesa: reforma agraria, impulso al desarrollo industrial, 

ampliación y desarrollo de la división social del trabajo y del 

mercado interno y la consolidación de la independencia nacional; 

y en el aspecto politice: la lucha por el respeto a formas 

racional-legales de funcionamiento estatal, libertades de 

expresión, creencias y cultos y la igualdad de derechos y 

obligaciones ciudadanas, como base de la democracia. Son demandas 

que se radicalizan ante la realización de la primer revolución 

socialista que genera un "nuevo espíritu de época"; al plantearse 

como una alternativa civilizatoria que pone el acento en la 

igualdad económica, la abolición de la propiedad privada y su 

socialización. 4 

revista Siempre!, Nº 1732, sep. 3 de 1986. 

3• - Cf. Semo Enrique. "Acerca del ciclo de las Revoluciones 
burguesas en México", "las revoluciones en la historia de México" 
y "La revolución de 1910-20: algunos problemas de interpretación" 
en Historia mexicana. Economía y Lucha de clases. Ed. Era. Méx. 
1978 

. Kossok, distingue grosso modo, cuatro tipos de 
revoluciones burguesas: 1) Revoluciones en el feudalismo contra el 
feudalismo,(1789) 2) Revoluciones en el capitalismo en favor del 
capitalismo (1830,1848). 3) Revoluciones en la vía hacia el 
capitalismo; la lucha de las fuerzas se centra en la via de la 
transformación de un modo revolucionario o reformista (Alemania 
1848-49, España 1854 y 1868-1874). 4) Revoluciones burguesas bajo 
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Si la Revolución Francesa hab1a sido la revolución de la 

libertad , la Revolución Soviética era concebida como la revolución 

de la igualdad. Este ambiente de época es redimensionado en México 

con el estallido de la revolución de 1910, que a diferencia de la 

Revolución de 1810 o la de Reforma, no se propone mayor libertad 

o la abolición de privilegios, sino más igualdad y mejores 

condiciones de vida para la población. El movimiento 

revolucionario, con la consigna de "sufragio efectivo y no 

reelección", ponla en un primer plano la demanda de 

democratización¡ pero rápidamente fue rebasada por las demandas 

zapatistas que, junto a los precursores de la revolución, apelaban 

a una sociedad más igualitaria. En México el problema agrario 

siempre fue la materia prima de un liberalismo de contenidos más 

radicales, por sus demandas y propuestas sociales. Los clubs 

liberales y el programa del Partido Liberal Mexicano, desde la 

primera década del siglo, al analizar el problema agrario, ven en 

la hegemonia proletaria. con la transición al imperialismo, el 
lugar histórico de la revolución burguesa se somete a cambios 
decisivos respecto de su finalidad, la dinámica de las clases y la 
hegemonía 11 • Para el caso particular de América Latina, Kossok 
considera que "al no completarse desde un punto de vista 
socioeconómico la revolución anticolonial ... se mantiene intacto 
hasta la época del imperialismo, el potencial revolucionario de 
los campesinos y la potencia revolucionaria de los elementos 
pequeñoburgueses y campesinos se prolongó, con lo que el ciclo de 
la revolución burguesa (1905-17) adquirió una nueva dimensión 
espacial, de contenido y de perspectiva (Persia, Rusia, Turquia, 
México China) que a partir de 1917 habria de convertirse en un 
componente inmanente de la época de transición del capitalismo al 
socialismo" Cf. Kossok Manfred "Historia comparativa de las 
revoluciones de la época moderna. Problemas metodológicos y 
emp1ricos de la investigación." y "Los movimientos populares en el 
ciclo de la revolución burguesa" en Las revoluciones Burguesas, Ed. 
Critica de Grijalbo, España 1983. 
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la lucha por la tierra y la aguda desigualdad los motivos profundos 

del movimiento revolucionario y plantean ya, propuestas de 

inspiración socialista para su verdadera solución. 

De manera similar a lo que habia ocurrido en la Europa de 

1848, en México la Revolución de 1910 replanteó el problema de la 

igualdad "En la Europa de 1848, toda revolución que no ondeara la 

nueva bandera del socialismo, en el sentido de la exigencia de 

igualdad económica y social y como desafio al derecho de propiedad, 

no podia ser mlis que ficción". 5 En el mismo sentido, Alexis de 

Tocqueville declara en sus memorias que "El socialismo quedará como 

el carácter esencial y el recuerdo mlis temible de la revolución de 

Febrero •.• el privilegio de la propiedad, al quedar como el 

principal obstáculo para la igualdad entre los hombres, hasta el 

punto de aparecer como su único signo, hacia inevitable, que la 

idea de abolirlo se ofreciese al espiritu de los que no disfrutaban 

de él 11
•

6 

Según Gómez Morin, coetáneo de Lombardo, la revolución habia 

formado "un sentimiento en el que se mezclan sin discernimiento, 

pero con gran fuerza mistica, un incipiente socialismo sentimental, 

universalista y humanitario, con un nacionalismo hecho solamente 

de atisbos y promesas, reivindicador de vagas aptitudes indigenas 

y de inmediatas riquezas materiales; una creencia religiosa en lo 

5 .-E.H. Carr. De Napoleón a Stalin y otros estudios de 
Historia Contemporánea. Ed. Critica de Grijalbo, Barcelona, España, 
1983, p.15 

6.-Alexis de Tocqueville. Recuerdos de la Revolución de 1848, 
Editora Nacional, Madrid, España,1984 pp. 125-26 
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popular junto con la proclamación de la superioridad del genio y 

del caudillo¡ un culto, igualmente contradictorio, de la acción y, 

a la vez, del misterioso acontecimiento que milagrosamente debe 

realizar el sino profundo de los pueblos y de los hombres." 7 

Para los sectores ilustrados de la sociedad mexicana, era 

inevitable hacer comparaciones entre las revoluciones Mexicana y 

Rusa, al punto que formaba parte en la definición de la vida 

personal, 8 y más genéricamente. llevaba a la confrontación entre 

1 • - citado por Krauze, Enrique. Caudillos culturales en la 
Revolución Mexicana. Ed. Siglo XXI, reeditado por SEP, México. 
1985, p.93 

11
.- Goméz Morin en 1919 planteaba: "En cuanto a mi porvenir, 

vacilo entre dedicarme a ser rico navegando en los negocios con 
bandera de pendejo, la única que salva en este oficio, o lanzarme 
a profeta de un nuevo mundo alumbrado por el sol de la RFSS 
(República Federal Socialista de los Soviets), cuya organización, 
tendencias y procedimientos, me han cautivado." citado por Krauze, 
Enrique. op. cit. p. 88. 

En tanto que a Lombardo se le planteaba más o menos la misma 
disyuntiva, pues ya al ocupar la dirección de la Universidad 
Popular, en 1917 se fue ligando a los sindicatos que le pedian 
asesoría, "de tal manera que cuando terminé mis estudios de 
Filosofía y de Derecho en 1918, ya estaba yo ligado directamente 
a las agrupaciones obreras. Comprendi entonces la profundidad del 
drama social de México, ... y se me presentó una disyuntiva muy 
seria, la más importante de mi vida. -o ejercia como abogado 
poniendo un despacho para lo cual le hablan reunido diez mil pesos, 
o seguía sus ideas y convicciones; él resolvió- "no ejercer la 
profesión de abogado por paga y dedicarme a dar clases en la 
universidad y a escribir y no hacerme rico". Ahi arranca su carrera 
como líder sindical. Cf. Wilkie, James y Edna Monzón de. México 
visto en el siglo XX. Entrevistas de historia oral. Edición del 
Instituto de Investigaciones Económicas, Méx. 1969, p. 770. Incluye 
entrevistas a Ramón Beteta, Marte R. Goméz, Manuel Gómez morin, 
Miguel Palomar Vizcarra, Emilio Portes Gil, Jesús Silva Hérzog y 
a Vicente Lombardo Toledano. Por un más fácil manejo y acceso de 
edición, para la entrevista a Vicente Lombardo en lo sucesivo 
citaremos la edición del Partido Popular Socialista, Méx. 1982, y 
será referida como entrevista con los Wilkie's 
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liberales y prosocialistas. Aunque predominaba una actitud 

receptiva y expectante, rápidamente se tradujo en la 

consensualizaci6n de las aspiraciones igualitarias que conten1a la 

propia revolución y en la indiscutida necesidad de generar un 

desarrollo con mayores niveles de justicia social. 

Ya el joven Lombardo considera que gracias al desarrollo de 

las ideas socialistas, desde 1915 se "han abierto horizontes nuevos 

a la clase trabajadora, empieza el esfuerzo por establecer normas 

que amparen las aspiraciones de la mayor1a mexicana 119 • Y en 1952 

con mucha más claridad percibe la particularidad temporal en que 

se desarrolló la revolución. Al respecto afirma: "Ha tocado a la 

Revolución Mexicana nacer y desenvolverse en un mundo en 

transición, en medio de las dos grandes guerras mundiales, la de 

1914 y la de 1940. La revolución democrático burguesa, que ya tiene 

siglos de haberse cumplido en otras partes del mundo, ocurrió en 

nuestro pafs cuando el capitalismo, como fenómeno histórico, se 

encontraba en la etapa de su decadencia, (por el ascenso de la 

revolución Rusa y por la expansión socialista), en la etapa del 

imperialismo. Por añadidura, nuestra Revolución, democrática, 

nacional, se inició en un pafs situado junto a la potencia más 

agresiva de todos los siglos ... el imperialismo no puede permitir 

que triunfe la revolución democrática, nacional, en un pafs 

semicolonial como el nuestro, que tiene que ser una revolución 

9 V.L.T. La libertad Sindical en México. Méx. 1926, 
reeditado por U.O.M. (Universidad Obrera de México) , Méx. 1974 
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antiimperialista •.. " 10 

Desde los treintas cuando Lombardo se declara marxista, 

distingue los objetivos de la revolución mexicana de los que se 

planteaba la revolución Rusa. Para él no habla las condiciones en 

México para que se luchara por la implantación del socialismo. 

Desde entonces define a la revolución como agraria, antifeudal, 

antiimperialista, y cuyo objetivo central era la verdadera 

independencia nacional. Para él ésta sólo podía lograrse mediante 

la independencia económica y aunque asocia nacionalismo y 

socialismo como parte de un sólo proceso¡ piensa que estos se irían 

realizando en etapas sucesivas, encadenando los logros de la 

revolución burguesa con la construcción de las bases que hicieran 

posible en el futuro, de manera más fácil, la implantación de una 

sociedad socialista. Así, las tareas y objetivos de ambas 

revoluciones, naturalmente diferentes, en algunos momentos y 

procesos se plantean para Lombardo como soluciones únicas, como 

procesos mezclados. 

En este sentido, la Revolución representa un sal to en el 

continum histórico. Problemas seculares como la concentración de 

la tierra, se mezclan con problemas ligados al desarrollo 

capitalista, como la legislación laboral, y en las posibles 

10 Discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano, 
candidato del Partido Popular a la Presidencia de la República para 
el sexenio 1952-1958, en el banquete que le ofreció un grupo de 
intelectuales de Monterrey, N. L. , el día 31 de marzo de 1952. 
Compilado en Obra educativa de Vicente Lombardo Toledano, con el 
nombre de "Responsabilidad del la inteligencia ante el progreso 
del pueblo", Tomo I, ed. UNAM-IPN, Méx. 1987, pp 169-178 (cursivas 
T.A) 
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soluciones ya no pueden pensarse s6lo en términos de la propia 

historia. La historia nacional se conecta con las corrientes 

universales, donde el liberalismo ya no es la única respuesta. Por 

entonces las ideas socialistas, con el aporte del marxismo desde 

mediados del siglo XIX, también se han desarrollado y difundido 

impactando, el desarrollo del liberalismo e influyendo en su 

trasmutación en un liberalismo social. 

Liberalismo, socialismo y nacionalismo 

El liberalismo, corno sistema de ideas habla tenido su sentido 

revolucionario al enfrentar al mundo feudal y sus privilegios, pero 

al enfrentar el "privilegio" de la propiedad corno traba a la 

igualdad, quedaba rebasado por las ideas socialistas. Su vigencia 

dependería, entonces, de que lograra modificar su contenido, dando 

paso a la idea de una propiedad regulada y a la participación 

Estatal como mediación entre el mercado y la sociedad. 

Por ello, desde 1848 en Europa Occidental, se habia iniciado 

un largo proceso de reformas que a fines de siglo dan nuevos 

contenidos al liberalismo y al socialismo; la lucha por la 

ampliación-universalización del voto, ya no tiene como único fin 

una mejor representación sino que se le ve como posibilidad de 

modificar la legislación, para que diera una mejor respuesta a las 

demandas generadas por la acelerada industrialización que habia 
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creado una nueva socialización. 11 Este proceso va acompal\ado de una 

constante movilización de masas, que va cambiando sus formas de 

organización y participación pol1tica, marcando el paso de una 

organización predominantemente individual a otra predominantemente 

colectiva. Las demandas populares se expresan de manera más 

orgánica como producto de esa nueva organización en sindicatos y 

partidos; la lucha por reivindicaciones económico-sociales ocupa 

un primer plano, junto a la búsqueda de mejores condiciones de 

trabajo y de vida: jornada de 8 hrs, una legislación social y 

laboral. Estas nuevas realidades sociales y politicas, condujeron 

a una transformación global del liberalismo a posiciones más 

reformistas, o radicales, según los momentos y los paises. 

Se trata de "una época en la que los liberales, empezaron a 

sentir el impacto del historicismo y a admitir la necesidad de un 

cierto grado de regulación, e incluso control, de la vida social, 

quizá por el mismo Estado al que odiaban, aunque sólo fuera para 

mitigar la inhumanidad de la empresa privada sin freno, para 

proteger las libertades de los débiles, para salvaguardar esos 

derechos humanos básicos sin los cuales no podia haber ni 

felicidad, ni justicia, ni libertad para perseguir aquello que 

11 • -"No hay ningún acontecimiento capital que marque de un 
modo absoluto el punto de transición del mundo de los pequeños 
negocios al mundo de los trust nacionales y de los cárteles 
internacionales, del mundo de los artesanos independientes al mundo 
de las gigantescas centrales sindicales ..• De igual modo en politica 
es dificil trazar la linea que divide la democracia burguesa de 
mediados del siglo XIX de la democracia de masas del siglo XX; ... la 
transición gradual desde los derechos politices asociados a la 
propiedad hasta el sufragio universal" E.H. Carr. "De Napoleón a 
Stalin", op. cit. p.18 
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hacia que la vida mereciera ser vivida". 12 Las discusiones respecto 

del grado de obligación del individuo hacia la sociedad y viceversa 

se multiplicaron, tratando de conciliar la libertad con la 

igualdad. De hecho las tendencias liberales más progresistas 

permitieron o propiciaron acercamientos con algunas corrientes 

socialistas. 13 

De esta manera, la situación histórica en los ochentas del 

siglo pasado se habla modificado considerablemente respecto del 

48. Esencialmente se caracteriza por tres aspectos particulares: 

"un nuevo tipo de partidos socialistas obreros de masas, 

particularmente de partidos socialdem6cratas nacionales, cada vez 

más extendidos, que de hecho no tenian ningún competidor a la 

izquierda. Las condiciones que favorecieron su desarrollo y que a 

partir de 1890 se generalizaron progresivamente, eran la legalidad, 

la política constitucional y la extensi6n del derecho al voto. Lo 

12 cf. Isaiah, Berlin. "Las Ideas políticas del siglo XX" 
en cuatro Ensayos sobre la libertad, Ed. Alianza Universidad, 
Madrid, España, 1988, pp.66-105. 

13 Tal es el caso del laborismo, el fabianismo y el liberalismo 
radical, en Inglaterra, sobre todo cuando las corrientes 
socialistas están emergiendo y necesitan del apoyo de los liberales 
para aprobar sus demandas en el parlamento, frente a la oposición 
conservadora. A tal punto podían existir posibilidades de alianza, 
concertación y colaboración que fue tema de la II Internacional 
Comunista en sus primeros congresos. Hasta 1900 ocupó una parte 
central en las discusiones, ocasionando roces entre ingleses y 
alemanes, llevando a la división interna de los socialistas 
franceses e italianos. En las discusiones de los partidos 
socialistas y socialdemócratas se cuestionaba sobre las ventajas 
y desventajas de la colaboración en ministerios dentro de 
"gabinetes burgueses". Cf. G.D.H. Cole, Historia del pensamiento 
socialista. La Segunda Internacional: 1889-1914 Vol. III, Ed. 
F.C.E. Méx. 1974 y Historia del Marxismo. dirigida por Eric J. 
Hobsbawm, et, al. Vols. II al V Ed. Bruguera, España, 1979. 
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que suscitó una polémica particularmente aguda con las nuevas 

posibilidades abiertas por el sufragio universal y el abandono de 

las antiguas perspectivas insurrecciona les. 1114 La confrontación 

entre reformistas y revolucionarios pasó a un primer plano, siendo 

una de las problemáticas centrales en las primeras dos décadas de 

este siglo. 

Por consiguiente, la relación entre liberalismo social y 

socialismo empieza a ser paradójica a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX. Una alimenta y limita a la otra. En tanto que el 

liberalismo humanista, social, se esfuerza por dar cause a una 

tendenc1a reformadora (que se expresa en la creación y/ o desarrollo 

de una legislación de contenido social, y sobre todo permitiendo 

una mayor participación popular), aparecen tendencias dentro del 

socialismo más moderadas como la socialdemocracia e incluso el 

sindicalismo revolucionario. Estos últimos ponen el acento de las 

transformaciones en tácticas gradualistas o en la segmentación de 

las demandas, de tal manera que para cambiar un aspecto no se 

precise cambiar todo el sistema social. 

Como afirma Isaiah Berlin: 11 A primera vista, ningún movimiento 

parece más distinto del reformismo liberal que el marxismo; sin 

embargo, las doctrinas centrales: la perfectibilidad humana, la 

posibilidad de crear una sociedad armoniosa, la creencia en la 

compatibilidad (realmente en la inseparabilidad) de libertad e 

14 • -Cf. "El marxismo en la época de la segunda internacional 11 

en especial los articules de Eric J. Hobsbawm y de Franco Andreucci 
en Vol. 111 de Historia del marxismo, op. cit. pp.13-152 
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igualdad, son comunes a ambos; además unidos en la creencia en el 

progreso •.• La transformación histórica puede ocurrir en forma 

gradual o en saltos revolucionarios, pero debe actuar de acuerdo 

a un modelo inteligible y conectado lógicamente ••• Nadie dudaba que 

el liberalismo y el socialismo se oponían de manera 

irreconciliable, tanto en los fines como en los métodos¡ pero en 

sus extremos uno y otro se confundían ... la historia y la lógica de 

la transformación del liberalismo del siglo XIX en el socialismo 

del XX es un tema complejo y fascinante de cardinal importancia. ,.is 

El desarrollo del liberalismo y del socialismo replantearon 

la relación entre nacionalismo y liberalismo, por una parte, y 

nacionalismo y socialismo por la otra. La tensión en ambas 

relaciones se incrementa considerablemente. si en una primera fase 

el individuo había dado origen y sentido al Estado nacional, a 

fines del siglo el individuo era subordinado a las necesidades de 

la colectividad. La nación demanda de los individuos. La relación 

entre éste y aquélla había dejado de ser armoniosa, abriendo paso 

a las discusiones que traban de conciliar libertad individual y 

fines sociales. Pero a la postre, la relación entre nacionalismo 

e internacionalismo resultaría más conflictiva y difícil de 

resolver para el socialismo. 

Liberalismo y socialismo compartían cierta incomprensión del 

nacionalismo, corno ideología de las masas. A pesar de su 

apabullante presencia era considerada por los liberales como algo 

is.- rsaiah Berlín: "Las ideas politicas en el siglo XX" op 
cit, p.80 
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pasajero, 16 y segO.n Hobsbawm "Marx y Engels rechazaron las ideas 

de nacionalidad y de autodeterminación de las naciones como fines 

en si mismos .•. los marxistas tuvieron que construir posteriormente 

una teoria de la •cuestión nacional' a la que los clásicos hab1an 

contribuido escasamente .•. si alguna critica merecen es la de haber 

subvalorado la fuerza pol1tica del nacionalismo". 17 

Este hecho en cierta manera resulta comprensible porque el 

nacionalismo como doctrina consciente, fue reconocida por los 

observadores como una fuerza y un arma producto del capitalismo 

más o menos desarrollado, pues éste sistema necesita fijar y 

16
• -" •• era común la creencia de que el nacionalismo era el 

producto ef1mero de la frustración del anhelo humano por la 
autodeterminación -conciencia nacional herida- o producto de una 
conciencia nacional rebajada y reprimida por gobernantes 
despóticos ... según los teóricos se ir1a desvaneciendo conforme 
fuera visible la victoria de la razón o del progreso material, o 
de ambos. Identificada (la idea nacionalista) con cambios en las 
fuerzas y las relaciones de producción, o con la lucha por la 
igualdad social, la democracia económica y pol1tica y la justa 
distribución de los productos de la tierra; con la destrucción de 
las barreras nacionales por el comercio mundial o por el triunfo 
de la ciencia o la moralidad basada en principios racionales, y 
as1 la total realización de las potencialidades humanas que más 
pronto o más tarde serian universalmente logradas".Cf., Isaiah 
Berlin "Nacionalismo: Pasado Olvidado y Poder Presente" en Contra 
La Corriente ed. F.C.E., México, 1983, pp.422 

17 Hobsbawm señala que Marx y Engels, "dejaron a sus sucesores 
corno herencia el firme principio de que las naciones y los 
movimientos de liberación nacional no deben ser considerados corno 
fines en si mismos, sino únicamente en relación con el proceso, los 
interés y las estrategias de la revolución mundial ... ni Marx ni 
Engels elaboraron un análisis del f enórneno nacional que no fuese 
extremadamente parcial ... cf. Eric J. Hobsbawm. "Los aspectos 
politicos de la transición del capitalismo al socialismo en ~ 
marxismo en los tiempos de Marx"en Historia del Marxismo: (2) 
op.cit. pp.177-180. 
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diferenciar los espacios de su reproducción. 18 En aparente paradoja, 

junto a la sociedad industrial se fortalecian, como mecanismo de 

identidad los valores nacionalistas, representados en un patrón de 

vida, que incluye metas y valores comunes. A ello se aflade la 

defensa de valores no por ser buenos en si mismos, sino porque 

identifican "a mi nación, alcanzan a su pasado y futuro", como 

constatan la mayoria de los autores. 

El nacionalismo desde su nacimiento en el siglo XVIII, pasando 

por su fusión con el estatismo en particular en la constitución de 

la nación-estado y después asociado a la industrialización y la 

modernización, retiene cuatro caracteristicas esenciales: "la 

arrolladora necesidad de pertenecer a una nación; la relación 

o.rgánica de todos los elementos que constituyen una nación; el 

valor de lo propio simplemente porque es nuestro; y finalmente, 

enfrentado con contendientes rivales busca la autoridad y la 

lealtad, en la supremacia de sus exigencias. Estos ingredientes en 

varios grados y proporciones, se hallarán en todas las rápidamente 

18
.- Tomamos aqui la definición de nacionalismo brindada por 

Isaiah Berlin, la cual nos parece que engloba un conjunto de 
caracteristicas que permiten apreciar la complejidad de este 
fenómeno. "Por Nacionalismo quiero decir algo más definitivo, 
ideológicamente importante y peligroso: es decir, la convicción, 
en primer lugar de que los hombres pertenecen a un grupo humano en 
particular, y que la forma de vida del grupo difiere de la otros; 
que el carácter de los individuos que componen el grupo es formado 
por el grupo mismo ... es definido en términos de territorio común, 
costumbres, leyes, memorias, creencias, lenguaje, expresión 
artistica y religiosa, instituciones sociales, formas de vida, 
caracteristicas raciales." Cf, Isaiah Berlin "Nacionalismo: Pasado 
Olvidado y Poder Presente" en Contra La Corriente ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1983, pp.424 
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crecientes ideolog1as nacionalistas."w 

A principios del siglo, el nacionalismo tom6 otro nivel de 

discusi6n y elaboraci6n desde el marxismo; varios temas a discusi6n 

lo colocaban en el centro; uno se refiere a la centralidad de la 

II Internacional ~ autonom1as nacionales en la dirección de 

los partidos. Los partidos socialistas, constituidos como 

agrupaciones nacionales, respond1an a dinámicas más o menos 

diferenciadas, su coordinación y dirección no podia responder 

siempre a la misma táctica en tanto que las motivaciones y 

aspiraciones nacionales espec1f icas marcaban la pauta de su 

actuación. Ello condujo a constantes deserciones de algunos 

partidos socialdemócratas a la Internacional. Ya que al entrar en 

competencia electoral con otros partidos en sus respectivas 

naciones tuvieron que integrar proyectos que respondieran a sus 

respectivas realidades para las que debian ofrecer opciones 

inmediatas. 20 

Por otra parte, desde finales del siglo XIX los distintos 

movimientos obreros se definen nacionalmente y forman parte 

integrante de las luchas nacionales, cuando no se convierten ellos 

mismos en movimientos nacionalistas. El fenómeno da lugar a la 

transformación del viejo anarcosindicalismo en sindicalismo 

19 - Isaiah Berlin "Nacionalismo: Pasado Olvidado y Poder 
Presente" op.cit. pp.428 

~.-Cf. René Gallissot "Nación y nacionalidad en los debates 
del movimiento obrero" en Historia del marxismo: el marxismo en la 
época de la II Internacional (4), Vol. 6 ed. Bruguera, Barcelona, 
España. 1981 pp. 157-58 y 192-93 y sobre el congreso de Londres de 
la II Internacional pp.184-185. 

16 



revolucionario o en reformismo, tendiente a garantizar legalmente 

situaciones de status profesional o a la reglamentación de mejores 

condiciones económico sociales para los obreros, dandose una 

constante subordinación del factor politice a la defensa de las 

condiciones económico-sociales fijadas nacionalmente. 21 

De esta manera, la socialdemocracia entró en competencia para 

"arrebatar la nación" a los partidos burgueses. En la II 

Internacional, aguijoneada por los movimientos nacionalistas, 

aumenta la tensión entre los defensores del 'interés nacional 1 

generalmente, partidarios de identificarse con el Estado nacional, 

y los 'fieles del marxismo' que intentan sustituir el Estado 

nacional por la patria del proletariado. Se tend1a a producir as1, 

un doble distanciamiento del marxismo respecto del movimiento 

obrero, por una parte la reflexión se alejaba de la evolución real 

(incapaz de analizarla o inclinado a rechazarla), o bien los 

marxistas se ve1an arrastrados por el movimiento ideológico 

nacionalista. Fueron excepcionales los casos en que con inspiración 

marxista se logró conjugar el nacionalismo con las aspiraciones de 

los movimientos obreros y con un proyecto comunista o socialista. 

Tal vez por ello, la cuestión nacional fue un tema central en 

la II Internacional, fue cuando más se desarrolló desde una 

perspectiva marxista. Enfatizó la problemática económica como 

determinante, la etnolog1a y la caracterización histórico-económica 

21 • - El Labour Party y los partidos socialistas norteamericanos 
mantienen la vinculación con el movimiento obrero, de sus 
respectivos paises, defendiendo ese tinte nacionalista, legalista. 
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que preocuparon a Engels, sólo fueron tomadas en consideración 

marginalmente, excepto por Otto Bauer. En cambio ocuparon un primer 

plano: la industrialización y su avance diferenciado por naciones; 

el federalismo y la cuestión multinacional; la importancia del 

sentimiento nacional en donde están presentes como elementos de 

identidad, lengua y cultura; y el modelo de Estado-Naci6n como 

escenario normal del desarrollo de las clases y sus luchas. 

A partir de 1905 la cuestión nacional es estudiada desde dos 

6pticas, una ligada al problema de las nacionalidades y otra, a la 

inserción obrera en movimientos nacionalistas. La inversión de 

sujetos y objetos es total de 1848 a 1905. Las condiciones politico 

ideológicas obligan a los partidos y al pensamiento socialista a 

situarse nacionalmente. La reflexión marxista adquiere un doble 

sentido; por una parte, se desarrolla la teoria del imperialismo 

y por la otra, se profundiza la teoria sobre la cuestión nacional, 

sobre todo por Otto Bauer. Ambas intentan encontrar la articulación 

entre movimiento obrero y luchas nacionales, al mismo tiempo que 

pretenden una comprensión mas profunda sobre la nacionalidad y la 

nación. 

Sin embargo, el nacionalismo y la cuestión nación, siguieron 

siendo problemas no resueltos. 

No obstante, la teor ia sobre la cuestión nacional, logró 

visualizar la capacidad de movilización del nacionalismo en paises 

dependientes; cambiando el enfoque eurocentrico de la revolución, 

vincula el problema nacional con la dependencia como origen de los 

problemas social-populares. James Collody, lider irlandés fue uno 
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de los primeros en visuallzar intuitivamente esta perspectiva. 

Central en la teoria del imperialismo de Lenin, abre un nuevo 

enfoque que adquirió gran arraigo y capacidad de movilización 

porque articulaba los grandes anhelos de las masas conlas tareas 

de la revolución y el socialismo. 

Según Agustin Cueva, "el marxismo en América Latina se funde 

indisolublemente con lo nacional y lo popular entre otras cosas por 

el fuerte sentimiento antiimperialista presente, sobre todo en los 

sectores populares y capas medias, producto de la via oligárquico-

dependiente seguida por el capitalismo en nuestros paises, donde 

"la dependencia del imperialismo impedia culminar el proyecto 

nacional, lo que ligado a la efervescencia y disponibilidad en las 

fuerzas sociales, llevó al arraigo del marxismo-leninismo, como 

fórmula inseparable y como único instrumento capaz de dar cuenta 

de la compleja situación señalando al mismo tiempo un camino de 

superación. 1122 

Liberalismo, socialismo y nacionalismo en Lombardo 

En la revolución de 1910, las primeras demandas que se 

plantean tienen una inspiración liberal, ponen el acento en la 

democracia politica: división de poderes, representatividad y 

respeto al sufragio. sin embargo, pronto quedaron rebasadas por 

22
• Cf. cueva, Agustin. "Reflexiones sobre el marxismo 

latinoamericano", ponencia presentada en el Congreso Panamericano 
de Filosofia. Guadalajara, Jal. Méx. 1985 p.9 
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demandas económico-sociales, proceso que empata a la revolución 

con las problemáticas que se planteaban universalmente a principios 

del siglo. El nacionalismo es la otra cara de la revolución. 

Presente a lo largo del siglo XIX, aliment6 la constitución del 

Estado-Naci6n, precedido del sentimiento de autodeterminación 

nacional. Sin embargo, quedó a mitad de camino, pues al realizarse 

la independencia y después de la revolución de Reforma, México se 

inserta en la división internacional del trabajo como pa1s 

subordinado; proveedor de materias primas y receptor de capitales. 

Adopta la via de desarrollo "oligárquico-dependiente", sin que 

pudiera realizar una acumulación autocentrada. Por ello, con la 

revolución era inevitable que se replanteara el problema nacional. 

La capacidad de Vicente Lombardo Toledano para captar el 

ambiente intelectual de su época, aunado a los retos y las 

exigencias de transformación que impone la realidad nacional, lo 

proveen de los ingredientes que le permiten producir una s1ntesis 

creativa y progresista, una mezcla de ideas, que logra configurar 

un pensamiento que después se convertirá en una corriente con 

implantación nacional. Las fuentes más importantes de inspiración 

, ,, de Lombardo son el liberalismo radical, el nacionalismo y el 

socialismo, sobre a todo a partir de 1935, cuando logra definir un 

programa de acción, una alternativa de desarrollo nacional

estatista. 

El liberalismo en México habia sido revalorado por los clubs 

liberales que emergen con una tendencia jacobina. Con su critica 

al porfiriato, pronto reasumieron y desarrollaron un liberalismo 
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social que los llevó hacia 1900 al cuestionamiento total del 

sistema, combinado con perspectivas revolucionarias, anarquistas 

y socialistas. En 1903 Ricardo Flores Magón declara: 11 Una campal'la 

de reforma por medios pacificos es imposible mientras Diaz maneje 

el látigo.. . ¡Debemos trabajar por una revolución! 1123 • La mayoria 

de los estudios sobre las condiciones del pais a principios de 

siglo, destacan el ambiente explosivo y la acumulación de 

contradicciones; Winstano Orozco y Andrés Melina Enriquez, fueron 

de los primeros en poner el acento en los limites sociales 

derivados de la estructura agraria, ya con el Partido Liberal 

Mexicano, el agrarismo encontró sus bases ideológicas. 

La crisis del porf iriato a principios de siglo abarcaba todos 

los ámbitos de la vida social, su cuestionamiento se inici6 desde 

diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de las ideas, para 

los liberales de comienzos siglo, el positivismo negaba la esencia 

liberal y como concepción filosófica se habia convertido en rutina 

pedagógica y perdia crédito. Justo Sierra, maestro de un grupo de 

jovenes inquietos, en los que se encontraban Antonio Caso, José 

Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Ureña {dominicano), 

Jesús Acevedo, Alfonso Cravioto, Enrique González y Luis Urbina, 

entre otros; percibió con cierta simpa tia, como empezaba a ser 

cuestionada la filosofia positivista. "comprendió nuestras 

rebeldias y acaso las bendijo", afirmarla más tarde Alfonso Reyes. 

Este grupo constituye la Sociedad de Conferencias y Conciertos 

23 
- citado por Torres Parés, Javier. en La revolución sin 

Frontera. Ediciones y distribuciones Hispánicas-UNAM. Méx 1990 p. 27 
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en 1907 1 "para propagar el amor a las ideas nobles y bellas", en 

un medio intelectual que habia condenado a la especulación 

filosófica la extinción. Es este mismo grupo el que reivindica 

formalmente la especulación filosófica al fundar en octubre de 1909 

El Ateneo de la Juventud,. Sin ser una corriente homogénea, en su 

etapa inicial compartieron un ambiente cultural que desde 

diferentes perspectivas logró hacer una critica corrosiva al 

positivismo vivido entonces corno asfixia intelectual. Le 

devolvieron a la ciencia el sentido humanista que habia perdido; 

rehabilitaron la literatura clásica, sobre todo a los griegos¡ 

actualizaron el pensamiento idealista, en una sociedad que parecia 

carecer de ideales, los cuales pretendieron estimular con la 

educación del pueblo, para lo cual crearon la Universidad Popular 

Mexicana; "escuadra volante -dice Alfonso Reyes- que iba a buscar 

al pueblo en sus talleres y en sus centros, para llevar a quienes 

no podian costearse estudios superiores ni tenían tiempo de 

concurrir a las escuelas, aquellos conocimientos ya indispensables 

que no cabían sin embargo, en los programas de las primarias". 24 

24
• -Cf. Reyes Alfonso. "pasado inmediato." en Conferencias del 

Ateneo de la Juventud. Compilación de Juan Hernández Luna. Ed. 
UNAM. México, 1962, p.197. Este libro receje las experiencias 
vividas por los ateneistas, de las cuales casi todos dejaron 
constancia. José Vasconselos describe: "Volvimos a meditar el 
problema del conocirniento ... Paulatinamente vuelve a ganar terreno 
la rnetafisica; la Critica de la razón pura se hizo el libro del 
dia, poco a poco aumentaron los lectores de Eucken y Boutroux, de 
Bergson, Poincaré, William James y Wundt ... otro rebelde Nietzsche, 
nos aturdió ... la original doctrina de Schiller y las de Lessing, 
Winkelman y durante el periodo materialista nos domina la critica 
inteligentisima de Taine¡ después Ruskin ocupa toda la atención, 
Osear Wilde y Walter Pater y corno obras didácticas Menéndez Pelayo 
y Benedeto Crece, y Hegel aún cuando no alcanzó tanta aceptación 
como Shopenhauer ••• emprendimos la lectura comentada de Kant, como 
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Lombardo recibe esta influencia. Alumno dilecto de Caso, 

abreva en sus afios formativos del esp!ritu humanista y nacionalista 

que hab!a privado en el Ateneo. Al respecto afirma: "La generación 

de 1910, a cuyo frente destacó un grupo de jovenes brillantes 

autodidactas, tiene una importancia histórica trascendente porque 

nos dotó de los nuevos valores ético morales, su humanismo ha de 

ejercer un sutil influjo espiritual en la reconstrucción que nos 

espera ..• eco sincero de la inquietud general en que viv!a México, 

se irguió frente a la teoria social positivista ... refutó 

públicamente la base ideológica de la dictadura. Contra el 

darwinismo social opuso el concepto de libre albedr!o, la fuerza 

del sentimiento de responsabilidad humana que debe presidir la 

conducta individual y social; contra el fetichismo de la ciencia, 

la investigación de los "primeros principios": contra la 

conformidad burguesa de la supervivencia de los aptos, la jubilosa 

inconformidad cristiana de la vida integrada por ricos y 

miserables, por cultos e incultos, y por soberbios y rebeldes. 

Pensó y con razón que era preciso acercar otra vez el espiritu a 

descanso y recreo leiamos colectivamente El banguete o El fedro ... 11 

Cf. El Ulices criollo, y la conferencia "El movimiento intelectual 
contemporáneo de México", compilada en este libro, pp.116-148. 
Henriquez Ureña relata su experiencia: "nos lanzamos a leer a todos 
los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, 
desde Platón que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y 
Schopenhauer. Tomamos en serio (¡Oh blasfemia!) a Nietzsche. 
Descubrimos a Bergson a Boutroux, a James, a crece •.. Nuestros 
compañeros que iban a Europa no fueron ya a inspirarse ... al volver 
estaban en aptitud de descubrir todo lo que daban de si la tierra 
nativa y su glorioso pasado artistico. 11 Cf. en "La revolución y la 
Cultura en México" y -:n "la cultura de las Humanidades" complidas 
en éste libro op. cit. pp. 149-166 
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las fuentes puras de la filosofia y de las humanidades, y que era 

menester generalizar estas ideas no sólo entre la clase ilustrada 

sino también entre el pueblo. Fundó para lograr su propósito el 

Ateneo de la Juventud y la Universidad Popular Mexicana, el primer 

centro libre de cultura en nuestro pais y la primera casa de 

divulgación de las ideas centrales de la vida ..• Al celebrarse el 

Centenario de la Patria, la generación del Ateneo habia madurado 

ya, coincidiendo con la iniciación del movimiento popular contra 

Porfirio Diaz. Las conferencias que sustentaran entonces seis de 

sus más valiosos miembros (Conferencias del Ateneo de la Juventud 

UNAM) expresan en toda su plenitud el pensamiento de los hombres 

de México que con su palabra cierran la historia del siglo XIX en 

nuestro pais." e 

Pero ¿cómo se expresan en el pensamiento de Lombardo estos 

nuevos valores? me parece, que en un primer momento lo que más le 

impacta es la concepción de los ideales como fuerza movilizadora, 

retomando esencialmente el pensamiento de Caso, 26 concibe al ideal 

e.- V.L.T. "El sentido Humanista de la Revolución Mexicana" 
conferencia sustentada en el anfiteatro de la Escuela Nacional 
Preparatoria el 30 de oct. de 1930, publicada el 1º y 15 de dic. 
en la Revista CROM. posteriormente compilada en Conferencias del 
ateneo de la Juventud op. cit. y en La Revolución Mexicana, 
compilación de articules de V.L.T. sobre el tema realizada por 
Marcela Lombardo y Gast6n Garcia Cantú, Ed. INEHRM, México, 1988, 
esta es la versión que aqui se cita. 

26 • - Para Antonio caso el hombre posee: "las facultades capaces 
de armonizar con prescripciones imperativas de la razón; en 
concordancias más heterogéneas que la que finge el monismo 
panteista; las necesidades morales, aspiraciones colectivas y 
personales que constantemente se agitan queriendo ser en el fondo 
de la conciencia, para aparecer más tarde como sintesis de la vida 
y del ideal, surgiendo con incalculable belleza en las acciones de 
los hombres, en las relaciones de los pueblos, en los ensueños de 
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(utop1a) como rn6vil con traducci6n racional, y retornando el 

pragmatismo bergsoniano, destacan su traducci6n en la acci6n, pero 

no cualquier acci6n, sino aquella que era trascendente para la 

colectividad, aquella que daba respuesta a las aspiraciones 

colectivas, por ello en 1921 Lombardo considera que una de las 

tareas prioritarias es desentrañar "el fondo de los anhelos 

populares", y aunque parte de una concepción pluralista, considera 

como su maestro, que las aspiraciones individuales pueden 

conciliarse en una voluntad colectiva expresada racionalmente. 

La otra impronta que deja el Ateneo en el pensamiento de 

Lombardo es la idea de la educación corno mecanismo redentor del 

pueblo, como capacidad critica y como ordenador racional de las 

diversas aspiraciones: "La generación del ateneo, se dio cuenta 

que la moral del porfirismo habia creado un derecho sin humanismo, 

sin cristianismo, un concepto del Estado ajeno a la lucha de clases 

y una educación sin estética y sin preocupaciones metafisicas, 

conculcadoras, carente de entusiasmo por la redención de los 

humildes y con la vista siempre fiia en el modelo europeo."v 

También del grupo del Ateneo Lombardo alimenta su concepción 

nacionalista. Frente a la actitud de volver la vista a lo europeo 

como deseable; -propia de los porfiristas- el grupo del ateneo 

los utopistas, en las reivindicaciones de los oprimidos, en el 
apostolado de los santos, en las creaciones anticipadoras de los 
poetas y de los videntes." Cf. V.L.T. "La influencia de los héroes 
en el progreso de la Nación", Méx. 1918 "El sentido Humanista de 
la Revolución Mexicana" op. cit. pp.40-41 

V - V.L.T. "El Sentido Humanista de la Revolución Mexicana" 
op. cit. p.48 
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reivindica una actitud nacionalista, de afirmación y de redención 

de los valores nacionales, "la Universidad Popular tuvo como noble 

tarea la de difundir la cultura y de trabajar por un México de 

fisonomía propia. La revolución en cierto sentido es un 

descubrimiento de México por los mexicanos¡ nos llevó al 

conocimiento y a la creencia en México, en un pa1s capaz de ser 

modificado por los mismos mexicanos. Al ateneo se le debe en parte 

el haber reiniciado esta conquista. Subvirtió los valores en que 

se apoya la conducta¡ no conformidad sino rebeld1a creadora, 

sentimiento de responsabilidad ante lo injusto, afán de vuelo ante 

los obstáculos del destino aparente. 1128 

Lombardo resume sus adeudos con el Ateneo de la siguiente 

manera: "Los que cursábamos el primer afio de la preparatoria en 

1910, y que por di versas circunstancias no nos dábamos cuenta 

exacta de las quejas amargas de las masas, al llegar a la cátedra 

del maestro Caso oímos la revelación de nuestro pasado histórico 

y adquirimos la noción clara de nuestro deber de hombres y la 

confianza en la consecución de los designios del esp1ritu. Este 

beneficio enorme -d1golo por m1-, no podemos pagarlo con nada en 

la vida. Aprendimos a amar a los hombres filosóficamente, que es 

la manera de amarlos para siempre, a pesar de algunos de los 

hombres, y por eso nos sumamos sin condiciones a la causa del 

proletariado. 1129 

~ - op.cit. p.42 

29 
- op. cit. pp.44-45 
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Pero quienes hab1an recuperado los anhelos populares dotando 

de nuevo contenido a la revolución era según Lombardo, el Partido 

Liberal Mexicano y, los mismos movimientos, que con su actividad 

materializaron la labor que desde otra perspectiva realizaba el 

Ateneo: "unos eran parias iluminados, otros ard1an en el fuego de 

la doctrina anarquista. Mientras los restauradores de la filosof1a 

y de las humanidades demol1an con la conferencia la tesis 

darwinista, burguesa, de la vida social, los otros luchaban con la 

palabra y el fusil por derrocar las instituciones burguesas. Los 

unos invalidaban al régimen en sus cimientos más hondos, los otros 

acomet1an la empresa de derribar el edificio mismo de la dictadura. 

Tareas semejantes que la historia no debe dejar de valorizar 

unidas .•• 1130 

En la valoración que Lombardo hace del PLM, destaca como este 

grupo puso en el centro la problemática económica, y la lucha por 

la igualdad. Según Lombardo denunciando la desigualdad persiguió 

mayores ni veles de justicia social. Lázaro Gutiérrez De Lar a, 

"Enamorado de un ideal próximo y remoto... hijo de un rico, 

abandona a su familia y sus bienes por la causa de los pobres, y 

al grito de 'Tierra, libertad y pan para todos', muere en una 

acción militar sin resonancia. Práxedis Guerrero se pregunta sobre 

el destino del hombre '¿será posible que a los parias no les sea 

dable disfrutar del ocio que eleva el espiritu y que tan mal 

emplean quienes abusan de él sin medida?; ¿será posible que los 

~ - op. cit. p.45 
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pobres no gocen del arte, que no sientan alguna vez gratitud por 

la vida, que no acaricien nunca el ideal de forjar un programa para 

la educación de sus hijos y que jamás lo vean realizado? Hasta hoy 

no. Todo les ha sido negado; es preciso, pues, arrebatar lo que les 

pertenece por la fuerza; las tiran1as se abaten con las armas de 

fuego; la conquista del ideal depende de nuestros fusiles •.. ' Pero 

el titán es Ricardo Flores Mag6n, romántico entre románticos, 

corona su vida de agitador con una muerte bella y dramática como 

la de S6crates •.. Pertenece a la rama anarquista, a aquella 

desprendida del tronco de la organización internacional del 

proletariado que representa La primera internacional de 

trabajadores, la rama mística, individualista, asiática, encabezada 

por Bakunin, contra la rama occidental, científica, técnica, 

representada por Karl Marx. Exalta la personalidad del hombre por 

encima de todos los valores, de todas las fuerzas; a veces habla 

con el recogimiento del anarquismo cristiano de Tolstoi, en 

ocasiones es el colectivismo de Bakunin el que lo inspira, y cuando 

su cólera sincera por la injusticia reinante lo impulsa, emplea el 

lenguaje lapidario, insurgente y antimístico de Max stirner, que 

enfrenta al individuo contra dios, contra el derecho, contra la 

propiedad, contra el Estado, contra el destino ... 1131 

Del campo de las ideas pasamos al de las acciones, que fue el 

otro ámbito determinante en la conformación del pensamiento de 

Lombardo. Para él, los movimientos campesinos, presentes a lo largo 

~ - op. cit. p.46 
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de la dictadura, al manifestarse en revueltas, rebeliones, guerras 

de castas e insurrecciones, acumulativamente fueron abonnndo el 

terreno de la revolución. De ellos rescata el sentido que tenia la 

lucha por la tierra"·· .hayamos también la misma nota de rebelión 

por inconformidad con la miseria, que no produce solamente hambre 

sino también sujeción moral, po11tica y degradación humana. El Plan 

de Ayala, que resume la queja de los campesinos encabezados por 

Zapata, es un documento que pertenece a la historia del humanismo. 

11 ¡Tierra y Libertad! 11 , el lema del zapatismo, equivale a pan y 

esp1ritu libre. La tierra como un medio, para el ejercicio de la 

· Úbertad. 1132 

En tanto que el recién surgido movimiento obrero hizo lo 

propio, adquirió nuevas formas de organización, propiamente 

sindicales como efecto de la difusión de ideas anarquistas y 

socialistas, en un medio favorecido por la incipiente pero pujante 

industrialización. Lo cual, contribuyó también al cuestionamiento 

del sistema al oponerse a las formas de explotación a que daba 

lugar. Fueron estos movimientos los que socavaron las bases mismas 

del sistema y los que ofrecieron la disponibilidad de masas a la 

revolución. 

"los obreros, adquieren rápidamente la conciencia de la clase a la 

pertenecen, levantan la tribuna más alta y vigorosa con que la 

revolución a contado hasta hoy: la Casa del Obrero Mundial. Unos 

anarquistas españoles expulsados de su pa1s vierten en el nuestro 

32 
- op. cit. p. 4 7 
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la doctrina del sindicalismo revolucionario y, en uni6n de los 

lideres mexicanos, fundan la institución que es, ante todo, cAtedra 

de filosofia, escuela de humanismo. Algunos intelectuales ~sisten 

a sus sesiones, discuten con los obreros, tratan de formular un 

programa y de señalar el camino para conseguir la subversión de los 

valores sociales. De este seminario salen los propagandistas de la 

revolución para todo el pa1s, ... Asi se forjo el ideario de la 

revolución. Sin previo acuerdo; pero coincidiendo en el propósito, 

Los intelectuales del Ateneo, los anarquistas y los intuitivos, y 

los lideres de la casa del Obrero Mundial, presidieron con eficacia 

indestructible las IDEAS-FUERZA puestas en marcha en el movimiento 

de las muchedumbres ... 1133 

Con la revolución, en México se coloca la impronta de la 

igualdad como objetivo central, por ello, las ideas socialistas y 

liberales se mezclan, dando lugar al predominio de un liberalismo 

social como sustento de las instituciones públicas. Al poner el 

acento en el problema económico inevitablemente el concepto de 

propiedad fue reelaborado emergiendo un concepto social de la 

propiedad, y una visión del Derecho también social en oposición a 

la concepción jusnaturalista, misma que queda claramente expresada 

en la constitución de 1917. 

Esta corriente liberal-social, es la que permea el pensamiento 

de Lombardo y la que da sentido a su actuación pol1tica en la 

década de los veinte, unida a la herencia humanista del Ateneo, 

33
• -ibídem. 
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parecen acercarlo a un socialismo heterodoxo, 34 concepción que es 

abandonada posteriormente cuando asume un materialismo ortodoxo. 

Como abogado, Lombardo conocia el pensamiento liberal mexicano 

del siglo pasado, por el cual siempre mostró un gran respeto y 

admiración. En su idea de que las tres revoluciones de México se 

unian en la búsqueda de justicia social, rescata el pensamiento de 

la constituyente en su sentido social; sobre todo el de Ocampo, 

Otero, Vallarta, Ramirez y Castillo Velasco. 35 

34 .- donde la fuerza de los ideales explica el movimiento de 
la historia, y la promesa de un futuro mejor se convierte en idea
fuerza que impulsa a las masas a luchar por la transformación de 
lo existente, y lo económico es sólo un aspecto de esa 
transformación que pretende en el fondo la humanización de la vida. 

35
.- En los trabajos de Lombardo sobre legislación y análisis 

del liberalismo en México destaca a Miguel Hidalgo, José Maria 
Morelos, Guillermo Prieto, Lorenzo de Zavala, Benito Juárez, 
Melchor Ocampo, Mariano Otero, José M. Castillo Velasco e Ignacio 
Ramirez, entre otros, como los liberales que colocaron en un primer 
plano el aspecto económico como origen de los problemas sociales. 
Efectivamente, para Mariano Otero encuentra el principio generador 
de la sociedad en la propiedad. "la miseria y la sujeción reinantes 
no derivan en lo general de un régimen juridicamente feudal, sino 
de una situación económica." Ignacio L. Vallarta en discurso 
pronunciado el 16 de Septiembre de 1855 describe ya los males de 
la concentración de la propiedad "en México mientras una persona, 
una clase o corporación posee inmensos terrenos, la mayor parte de 
los mexicanos carece de un palmo de tierra." Castillo Velasco por 
su parte considera que las instituciones politicas no son sino el 
medio de procurar el bienestar social y usando un argumento que 
tendrá éxito en 1917 describe la miseria y señala que reconocer la 
libertad en la administración seria una burla para muchos pueblos, 
"si han de continuar como hasta ahora, sin terrenos para el uso en 
común, agobiados por la miseria, si sus desgraciados habitantes no 
han de tener un palmo de tierra en el que ejecutar las obras que 
pudieran convenir les .. Para cortar tantos males no hay a mi humilde 
juicio, más que un medio, y es el de dar propiedad a los indigenas, 
ennoblecerlos con el trabajo y alentarlos con el fruto de él." 
Ignacio Ramirez, en una serie de articules que publica en agosto 
de 1871 asienta: " En la historia, tarde o temprano, los esclavos, 
obreros, proletarios, jornaleros, asalariados, se insurreccionaran; 
y proclamando la igualdad, se imaginan que, suprimiendo al 
capitalista, alcanzarán por medio del comunismo todos los 
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parecen acercarlo a un socialismo heterodoxo, 34 concepción que es 

abandonada posteriormente cuando asume un materialismo ortodoxo. 

Como abogado, Lombardo conoc1a el pensamiento liberal mexicano 

del siglo pasado, por el cual siempre mostró un gran respeto y 

admiración. En su idea de que las tres revoluciones de México se 

un1an en la búsqueda de justicia social, rescata el pensamiento de 

la constituyente en su sentido social; sobre todo el de Ocampo, 
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fuerza que impulsa a las masas a luchar por la transformación de 
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35
.- En los trabajos de Lombardo sobre legislación y análisis 

del liberalismo en México destaca a Miguel Hidalgo, José Maria 
Morelos, Guillermo Prieto, Lorenzo de Zavala, Benito Juárez, 
Melchor Ocampo, Mariano Otero, José M. castillo Velasco e Ignacio 
Ram1rez, entre otros, como los liberales que colocaron en un primer 
plano el aspecto económico como origen de los problemas sociales. 
Efectivamente, para Mariano Otero encuentra el principio generador 
de la sociedad en la propiedad. "la miseria y la sujeción reinantes 
no derivan en lo general de un régimen jur1dicamente feudal, sino 
de una situación económica." Ignacio L. Vallarta en discurso 
pronunciado el 16 de Septiembre de 1855 describe ya los males de 
la concentración de la propiedad "en México mientras una persona, 
una clase o corporación posee inmensos terrenos, la mayor parte de 
los mexicanos carece de un palmo de tierra." castillo Velasco por 
su parte considera que las instituciones politicas no son sino el 
medio de procurar el bienestar social y usando un argumento que 
tendrá éxito en 1917 describe la miseria y señala que reconocer la 
libertad en la administración seria una burla para muchos pueblos, 
"si han de continuar como hasta ahora, sin terrenos para el uso en 
común, agobiados por la miseria, si sus desgraciados habitantes no 
han de tener un palmo de tierra en el que ejecutar las obras que 
pudieran convenirles .. Para cortar tantos males no hay a mi humilde 
juicio, más que un medio, y es el de dar propiedad a los indigenas, 
ennoblecerlos con el trabajo y alentarlos con el fruto de él." 
Ignacio Ramirez, en una serie de articules que publica en agosto 
de 1871 asienta: 11 En la historia, tarde o temprano, los esclavos, 
obreros, proletarios, jornaleros, asalariados, se insurreccionaran; 
y proclamando la igualdad, se imaginan que, suprimiendo al 
capitalista, alcanzarán por medio del comunismo todos los 
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En el desarrollo de su pensamiento sobre todo en década de 

los veinte, es muy visible la influencia de estas ideas. Por 

ejemplo, su concepción inicial de la reforma agraria, que se 

inscribe en una perspectiva liberal-social. Para el joven Lombardo, 

el reparto agrario deb1a dar lugar a la formación de propietarios-

productores, el Estado sólo servirla de mediador para garantizar 

una más ágil desconcentraci6n. Pero los campesinos tendr1an que 

pagar por la tierra para convertirse en propietarios. As1 en el 

Primer Congreso agrario en 1921, declara: "podréis decir ya antes 

los tribunales, que la dotación de tierras no es un atentado a las 

,garantias del individuo, que no es un despojo ni un robo, ni un 

acto que no tiene más garant1a que la fuerza. Cada uno de vosotros, 

labradores, sabéis que la dotación que se os ha hecho de tierra, 

es una compra que hacéis a quien no la necesita, y que el gobierno 

solamente ha intervenido en ese contrato para evitar el lucro 

injustificado •.• si vosotros no pagáis al propietario, el gobierno 

pagará por vosotros; pero vosotros pagaréis al gobierno, es decir 

pagaréis de cualquier modo, porque para un hombre honrado ... ni un 

obsequio ni mucho menos un despojo habr1an de darle el entusiasmo 

profundo que lo transformará en productor. 1136 

beneficios sociales de la industria, de la agricultura y del 
comercio. Pero los interese opuestos y el que los comunistas nunca 
hayan acertado a organizarse ni a ponerse de acuerdo en sus 
maniobras, los ha orillado a capitular ante sus contrarios." Cf. 
Reyes Heroles Jesús. El liberalismo mexicano, Ed. F.C.E. México, 
1974, en especial sobre el tema Cf. el torno III 

36
• - V. L. T. Discurso pronunciado en nombre del gobierno del 

D:F: en el primer congreso agrario en 1921, habiéndose realizado 
las primeras restituciones o dotaciones de tierras en Iztapalapa. 
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En referencia a la cuestión social y laboral la concepción 

liberal reformista se expresaba en tl!rminos semejantes a la 

socialdemocracia: a travl!s de una legislación qt e procuraba el 

establecimiento de garantias para los trabajadores. En méxico, la 

avanzada legislación surgida de la constituyente d• 1917, llevaron 

a pensar a Lombardo en la via legal como medio natu al y no agotado 

para dar cause a la expresión de las demandas de mayores niveles 

de bienestar para los obreros. Su participación e. la orientación 

de la legislación en este terreno fue determinant~: luchó por una 

ley federal de trabajo, incidió en ia reglamentac'ón del Art. 123, 

constituyó los primeros sindicatos de maestros y combatió por la 

sindicalización de los trabajadores del Estado y fue de los 

primeros promotores del la implantación del con rato de trabajo 

colectivo en México. En su análisis y fundamentación del Contrato 

Colectivo de Trabajo, ( 1927) tomando en onsideración la 

experiencia europea, muestra l~ exitosa aplicación de la 

legislación social, la cual permitia a los trabajadores una mejor 

defensa de sus condiciones, e. igualaba las condiciones de 

contratación frente a los patrono!;, homogeneizando el mercado de 

trabajo. sin lugar a dudas ~ste planteam ento en México 
1 

representaba un considerable avatjce, en el que era manifiesa la 

influencia del liberalismo socialique se apoyaba en el Estado para 

atenuar la desigualdad nacida delimercado. 
1 

Para Lombardo el logro de uha legislación más acorde a las 
1 

demandas populares dependia de la: actividad de Las asociaciones y 
¡ 

sindicatos. concebidas como mecan~smos para contener y orientar la 

I¡ 
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pol1tica estatal, al mismo tiempo permit1an una más eficaz 

negociación de las condiciones de vida y de trabajo. Desde 1922 

consideraba: "El gobierno debe estar en manos de todos los factores 

que en el seno social crean la vida pública y la dirigen, 

persiguiendo una idea técnica, económica y moral. Llegará el 

momento en que gracias a la unión de los individuos semejantes 

entre si, por igualdad económica y por actividad profesional, él 

gobierno esté en poder de todas las agrupaciones humanas ... Mientras 

menor sea la energ1a que desplieguen organizándose defendiendo sus 

derechos, inevitablemente mayor será la suma de abusos en los 

gobernantes; a mayor poder en los ciudadanos, corresponderá menor 

poder en el gobierno, a la indiferencia para los asuntos sociales 

de parte de los individuos, corresponderá la absorción gubernativa 

absoluta de la administración y la política nacional, que engendra 

siempre una dictadura injusta y oprobiosa ... El porvenir de México 

como el de cualquier otra nación está en la formación de las castas 

y en la lucha de las castas entre sí ... "TI 

TI.- V.L.T. "Definiciones sobre Derecho Publico" Ed. Cultura 
Méx. 1922, pp 22-23. Este planteamiento no se distingue mucho de 
que formulaba Mariano Otero (abuelo de su esposa) quien en unos 
articules escritos en 1846 afirmaba: "Lo malo de la industria es 
que arrastre tras de sí una nueva feudalidad industrial y un 
vasallaje, no ya individual sino colectivo de la clase obrera ... 
Para impedir que ello suceda, deben adoptarse ciertos principios 
para organizarla, debe buscarse la mejoría en su organización, de 
tal manera que los obreros tengan participación en los beneficios 
de las empresas: El estado no debe limitarse a exigir garant1as 
generales que conciernan a la formación de las sociedades, en 
provecho sólo de aquellos que se hacen accionistas¡ sino que debe 
velar por los intereses de otra especie mucho más numerosa de 
accionistas, que es la de los obreros, exigiendo que con ellos se 
guarde la justicia ... para ello es necesario que se forme un cuerpo 
que contenga como miembros activos, a todos los que hacen de los 
trabajos industriales su principal ocupación. Citado por Reyes 
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La otra gran problemática, que ocup6 a Lombardo fue la 

integraci6n de la Naci6n, también motivo de discusi6n entre los 

liberales que hablan propuesto como mecanismo esencial de 

integración la educación del pueblo para generar conciencia 

ciudadana y el sector más radical habla destacado la importancia 

del factor econ6mico. Ambas propuestas son retornadas por Lombardo 

quien en 1924 destaca la importancia del problema educativo en una 

perspectiva similar a la de Lorenzo de Zavala lo concibe como 

mecanismo esencial de integración de la población, incluyendo a la 

indigena. 38 

En suma, lo que distingue en este periodo a Lombardo de los 

liberales del siglo pasado, son las posibilidades abiertas con la 

Heroles Jesús. El liberalismo ... Tomo III op. cit.pp. 645-47 

38 .-Lorenzo de Zavala Yucateco, recibe el impacto de la 
problemática de la tenencia de la tierra, su sensibilidad y fuentes 
doctrinarias hacen el resto. Liga el problema de la democracia con 
el problema de la desigualdad. "vinculando lo politico y lo 
económico en 1833 decia: ¿qué especie de democracia es esta, en 
donde entre doscientos mil habitantes que son llamados a ejercer 
los derechos de la soberanía en los colegios electorales, dos 
terceras partes no saben leer, una mitad está desnuda, una tercera 
parte ignora el idioma en que debe explicar sus conceptos, y tres 
quintas son sólo el instrumento del partido dominante? ... en Toro, 
Alfonso. Dos constituyentes del afio de 1824. Biografías de Don 
Miguel Ramos Arizpe y Don Lorenzo de Zavala Citado por Reyes 
Heroles, Jesús. op.cit. Torno III, p. 556. Descubre el sentido 
politice -adhesión de las masas indígenas- que tiene la 
distribución de la tierra. Gobernador del Estado de México de 1827-
1829 y de 1832-33. En 1827 entrega tierras a más de 40 pueblos 
indígenas del Valle de Toluca. Tiene el propósito de acabar 
gradualmente con los latifundios y de sancionar el absentismo y 
suprimir los mayorazgos. Lector de Sismondi, con...ice a owen y 
confiesa que vio con simpatía el proyecto de este. "confieso que 
me aficioné al proyecto de aquellos dos filósofos" op.cit. p.557. 
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legislaci6n que a diferencia del siglo pasado está más influida 

por una corriente social reformista que ve en el derecho una 

expresi6n de la sociedad y por tanto a la legislaci6n como producto 

social. En México, en la coyuntura de los veinte, esta legislación 

debia procurar mayores niveles de igualdad; producto de las 

demandas populares que se habían manifestado durante la revolución; 

eran la condición de una paz duradera. Ello incluía replantear el 

derecho de propiedad, que si bien había sido terna de discusión 

entre los constituyentes del 57 la concepción social no había 

triunfado. Fue hasta fines de siglo cuando esta concepción, ya con 

la influencia de las ideas socialistas alcanza, un consenso 

universal que en México se torna inaplazable, defendido por las 

masas con arma en mano. 39 

39
.- La idea social de la propiedad estuvo presente en algunos 

de los constituyentes de 1857. Según Reyes Heroles, "la concepción 
social del derecho de propiedad no constituyó un acto aislado y en 
particular del movimiento liberal. Los antecedentes doctrinales 
individualistas, el estado de la propiedad en México y la 
confluencia de las ideas socialistas, hicieron que la concepción 
social de la propiedad fuera toda una corriente, que además estuvo 
a punto de triunfar, en el movimiento de Reforma. El hecho de que 
no triunfara no desvirtúa su importancia ni borra su huella; deja 
por el contrario, su impronta en las ideas victoriosas." Reyes 
Heroles, Jesús. op. cit. p. 586. Ponciano Arriaga, como Francisco 
Zarco expresa en el Congreso a propósito de los levantamientos en 
Izúcar Matamoros "Si hay peligro de guerra de castas, esto nada 
tiene que ver con la cuestión de la libertad de cultos, si el indio 
se levanta, es para reclamar la tierra, el agua que le arrebataron 
los propietarios. Nada de robo, ni de despojo, ni de delios 
comunistas." Para remediar en lo posible los grandes abusos 
introducidos en el ejercicio del derecho de propiedad, asienta "el 
pueblo no puede ser libre ni republicano ni mucho menos venturoso, 
si las leyes proclaman derechos abstractos, impracticables en 
consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad; la 
tierra en pocas manos los capitales acumulados, la circulación 
estancada. Es necesario no destruir la propiedad esto seria 
absurdo; sino por el contrario, generalizarla, aboliendo el 
privilegio antiguo, porque ese privilegio hace imposible el Derecho 
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Para Lombardo, la influencia de las ideas socialistas hab1a 

influido de manera decisiva en esta nueva concepción, en 1926 al 

respecto afirma: "las ideas socialistas organizadas, en Europa , 

en la segunda mitad del siglo pasado, tardaron algún tiempo para 

llegar a la conciencia plena del proletariado de aquel continente. 

A México llegaron por los ochentas, quizás antes en los libros¡ 

pero no empezaron a ser ni embrión de la futura fuerza social, sino 

en el momento preciso en que un grupo de hombres ajenos al régimen 

imperante se dio cuenta clara de que el problema mexicano, sentido, 

pero no analizado aún pnr los campesinos y obreros, era, en el 

fondo un problema económico más que politice. 1140 

El papel que Lombardo asigna a la legislación aunado al rol 

que para él deb1a cumplir el Estado en la reconstrucción del pa1s 

y en la creación de un proyecto alternativo, lo acercan a una 

concepción socialdemócrata en los contenidos, pero no en cuanto a 

la forma, pues no cree en la actividad parlamentaria ni en el 

pluripartidismo como opción para la reconstrucción. Por el 

contrario, pone el acento en la formación de corporaciones y 

asociaciones ligadas al Estado a través de pactos como mecanismo 

de orientación de la politica estatal, experiencia que se 

desprendia y era ratificado por la forma de alianza que se dio 

racional, será necesario cambiar solamente la organización de la 
propiedad, que es por su naturaleza variable como expresión del 
orden social. La acumulación en poder de una o pocas personas, de 
grandes posesiones territoriales, sin trabajo cultivo ni 
producción, perjudica el bien común y es contraria a la indole del 
gobierno republicano y democrático." op. cit. pp.593-97 

40 - V.L.T. La libertad sindical en México. op. cit. p.233 
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entre la COM y Carranza, y después entre Obregón y la CROM. Se 

trata de un aspecto que lo distingue de la corriente liberal. 

Como toda la intelectualidad en los arios veinte, Lombardo se 

enfrenta a la exigencia de actuar en una realidad compleja y en 

proceso de reorganización, que no permitia la exclusión de nadie. 

No hubo un intelectual que no se sintiera comprometido a tratar de 

influir en la f isonomia del Estado y la nación, en la medida en que 

éstos todavia no definian claramente sus perfiles. Pero el abanico 

de posiciones que sostuvieron acerca del papel que le correspondia 

jugar al Estado en la realización de los fines colectivos y 

respecto de los individuos, dio por resultado concepciones tan 

diversas como las de un Luis Cabrera o un Daniel Cosio Villegas 

enfrentadas a las de un estatalista como Lombardo. Colocado en 

el terreno de la real politik, influido por el pragmatismo e 

inspirado en un liberalismo social que se acercaba a las 

concepciones de la socialdemocracia, en sus formulaciones 

ideológico-politicas -sujetas a lo contingente- Lombardo, se lanza 

a la búsqueda de respuestas. Aparentemente inconexas, sin embargo, 

van articulándose en un discurso y una práctica que en los treintas 

conforma parte del i•ala radical de la revolución" y cuya herencia 

hoy conocemos como "Nacionalismo Revolucionario". 

Muy claramente a partir de 1935, el discurso lombardista 

incorpora las ideas marxistas-leninistas, concebidas como fórmula, 

a la que en 1947 se refiere como marxismo-leninismo-stalinismo. Si 

por una parte la influencia del marxismo le permite dar un sentido 

más radical a sus propuestas, no abandona, en lo que se refiere a 
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las tácticas de lucha su concepción legal-reformista. 

La difusión del marxismo a escala mundial significó también 

su esquematización y vulgarización. Las obras de los clásicos, 

que alcanzan en México una mayor difusión son en primer lugar El 

Manifiesto del Partido Comunista y después las obras que Marx 

escribió para su difusión entre los obreros como Trabajo asalariado 

y capital, Salario, precio y ganancia, El prólogo a la critica de 

la economía política y de Engels El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado, Del socialismo utópico al socialismo 

científico, Dialéctica de la naturaleza. A partir de la década de 

los veinte, con más fuerza en los treinta y cuarenta, lo que más 

se difunde y tiene mayor aceptación son los manuales soviéticos de 

difusión del marxismo, así como las obras de Lenin, sobre todo los 

articules de contenido politice. Pero estas se leen ya inscritas 

en la concepción stalinista sobre la revolución y el Estado. 

No obstante, que México es de los primeros paises de América 

Latina en contar con una traducción de El Capital, (gracias a la 

influencia del exilio español, en particular a la labor de 

Wenceslao Roses en el Fondo de Cultura Económica), pasarán varias 

décadas antes de que la principal obra de Marx sea asimilada como 

método de estudio de la realidad nacional y de su historia, es 

decir como método de conocimiento y análisis del capitalismo. Es 

probable que esa ausencia de profundidad teórica se deba a la 

urgencia de afrontar problemas políticos urgentes. Sea como fuere, 

lo cierto es privó la ausencia de reflexiones teóricas profundas, 

inspiradas en el marxismo, tanto sobre la coyuntura politica que 
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el pals vivla corno sobre la historia y las tendencias de largo 

plazo del capitalismo en el pals. Que esta situación de precariedad 

teórica no es privativa de Lombardo, puede constatarse en el 

desarrollo de otros intelectuales marxistas de la época, tanto 

socialista corno comunistas, y que nos indican una primera etapa de 

arraigo del marxismo más ligada a su difusión que a su aprehensión 

y reelaboración teórica. 

Lombardo, a partir de los treinta, se convierte en uno de los 

principales difusores del marxismo en México. En parte debido a su 

labor el socialismo se integró a la cultura politica nacional, 

permitiendo la ampliación de la izquierda, que como corriente 

polltica dejó de ser marginal marcando incluso el discurso y la 

práctica del aparato estatal. 

En la obra de Lombardo, después de 1930 se aprecia la 

influencia de los fundamentos de la filosofla marxista, en su carta 

escrita a Henri Barbusse en 1935 se asume corno un divulgador del 

marxismo, siendo ésta una de sus más destacadas labores como 

socialista. 41 Contra lo que afirma en su entrevista con los Wilkie' s 

41
• -En dicha carta refiere. "mi contacto diario con los obreros 

y mis ideas filosóficas, me decidieron a optar por el magisterio, 
como base económica de mi vida. Desde entonces dividi por igual mi 
interés y mi esfuerzo entre los problemas de la clase trabajadora 
y los problemas de la enseñanza y la cultura. he dedicado también 
parte de mi esfuerzo, a la educación pública; rebajada en su 
calidad y sin rumbo, sigue sirviendo al· régimen social que la 
ciemcia a denunciado hace tiempo como injusto y corno falso, y forma 
nuevas generaciones enemigas del camino que el socialismo ha 
operado en el mundo. El problema de la educación en México es un 
problema de grupos étnicos distintos, que todavia no persiguen un 
fin común. Explicar la realidad mexicana ante la juventud, destruir 
los prejuicios de la falsa ciencia burguesa y las ensoñaciones 
catárticas de la nebulosa filosofia idealista-espiritualista, debe 
se la tarea central de la escuela de México ... La educación debe 
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4z, en su obra no se percibe una aprehensión de El Capital, que lo 

pudiera convertir en un te6rico del marxismo. El método de la 

critica de la Economia Politica y sus problemáticas (el proceso de 

acumulación capitalista, la teoria del valor y de la plusvalia, el 

proceso de acumulación originaria y el estudio de la transición) , 

no están presentes en el modo de encarar la historia y la realidad 

del pais. En cambio, en sus propuestas están muy presentes las 

obras de los clásicos de mayor difusión, en algunos de sus escritos 

saltan frases de Marx de "El Manifiesto", "trabajo asalariado y 

capital", "Salario, precio y ganancia" o de "El prólogo de la 

critica de la economia política. 1143 su concepción de la dialéctica 

ayudar al pueblo y a la nación; pero al lado de los trabajadores." 
Esta concepción explica su actitud de maestro ante cualquier 
público y la importancia que dio a la difusión de sus ideas por lo 
que durante toda su vida escribió en periódicos y revistas. También 
explica la polémica con Caso y su activa participación en la 
reforma al articulo 3° de la Constitución proponiendo el "método 
del socialismo cientifico como método obligatorio de ensefianza. 11 

Cf. V.L.T. "Carta autobiográfica dirigida a Henri Barbusse", Méx. 
1935 

4z.- En la entrevista del 21 de septiembre sobre su evolución 
intelectual, Lombardo afirma: "Hoy forma de tal manera parte no 
sólo de mi vida de mi modo de pensar, sino de mi mecanismo 
cerebral, -si vale la pena el término- el método dialéctico de la 
vida que yo no podria pensar de otro modo. Forma parte de mi ser 
más profundo la doctrina materialista y hace muchos afias que es la 
forma en que investigo las cosas, la manera en que examino los 
problemas y también el único medio que tengo para apreciar la 
naturaleza y la vida social". Entrevistas con los Wilkie•s, op. 
cit. p. 100 

43 .-Por ejemplo, en 1934 dando a conocer la filosofia marxista 
afirma: "las relaciones sociales son determinadas, corresponden al 
grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. La 
totalidad de tales relaciones forma la estructura económica de la 
sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura 
juridica y politica, y a la cual responden formas sociales 
determinadas de conciencia. El modo de la producción de la vida 
material determina, de una manera general, el proceso social, 
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esta muy influida por la lectura de 11 Dialéc:ica de la naturaleza" 

de Engels y por la clásica separación que hi ieron los manuales de 

la URSS, entre el método dialéctico y sus l!yes y el materialismo 

histórico, que es retomado casi textualmerte por Lombardo en su 

intervención inicial en la esa redo da de Jos marxistas mexicanos 

en 1947. 44 

Por lo demás, en Lombardo, el mar dsmo es directamente 

marxismo-leninismo-stalinismo. Es obvio ~e Lombardo utilizó el 

leninismo como esquema de acción politica. Las obras de Lenin que 

más aparecen citadas en sus trabajos son: "El imperialismo fase 

superior del Capitalismo", "¿Qué Hacer?", "Las enseñanzas de la 

Revolución", "Materialismo y empiriocriti::ismo", "La enfermedad 

politice e intelectual de la vida. No es l conciencia del hombre 
lo que determina su existencia, sino su e istencia social lo que 
determina su conciencia ... cuando las fue.zas productivas de la 
sociedad están en contradicción con las r~laciones de producción 
existentes .•. El cambio de la base económic~ mina entonces, con más 
o menos rapidez, toda la superestructura y se produce la 
revolución, el choque entre las formas juridicas, politicas, 
religiosas, artisticas y filosóficas que prevalecen, y el nuevo 
régimen económico que pugna por abrirse péso. 11 Cf."Esquema de una 
Etica al servicio de una sociedad sin cla!es", articulo publicado 
en el diario El Universal de la ciudad de 1éxico el 12 de julio de 
1934. 

«.-"El hombre es el resultado de la evolución general ... la 
naturaleza, el espiritu y la historia, deben concebirse como un 
proceso ... Todos los fenómenos del univers forman una única y gran 
concatenación sujeta al ritmo dialéctico del conjunto, que tiene 
el carácter necesario ... La libertad cons'ste precisamente, en la 
convicción de la necesidad, en la concienc.a de las leyes naturales 
y en la posibilidad de proyectarlas racionalmente sobre 
determinados fines •.. " Cf. V. L.T. "Esquema de una Etica al servicio 
de una sociedad sin clases", articulo p blicado en el diario El 
Universal de la ciudad de México el 12 e julio de 1934. y Mesa 
redonda de los marxistas mexicanos ej. Centro de estudios 
filos6f icos politices y sociales Vicente Lombardo Toledano. 
(CEFPSVLT), Méx. 1982, pp.22-31 
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infantil del izquierdismo en el comunismo", "Acerca del papel y 

tareas de los sindicatos en las condiciones de la NEP", "El Estado 

y la Revolución". La influencia leninista en Lombardo tiene 

visibles connotaciones; por ejemplo, su concepción de la 

centralidad del partido, su papel de dirección y vanguardia, el 

papel de los intelectuales en la formación de cuadros y en el 

partido, la concepción de vanguardia del proletariado, y sobre 

todo, la concepción del capitalismo de Estado como antesala del 

socialismo, como último peldaño después del cual sólo podfa seguir 

el socialismo. Esta concepción ofrecfa para los paises dependientes 

como camino viable, una lucha por el nacionalismo que en su 

contenido antiimperialista se hermana con el objetivo socialista 

y fue el aspecto que más atracción e impacto tuvo en Lombardo. 45 

No es casual que sean estos aspectos de la obra de Lenin los 

que tuvieron más arraigo, ellos ofrecían la base para la 

elaboración de respuestas progresistas en un pafs todavfa agrario, 

con una revolución burguesa inconclusa. 46 Sin embargo, esta 

45
• -"la lucha histórica entre la clase poseedora de los medios 

de la producción y la clase que no posee más que su propio 
esfuerzo, se agudiza en nuestra época •.. salta las fronteras de 
los paises débiles o atrasados en su industria, y les impone 
relaciones económicas que no han solicitado y que significan la 
pérdida de su evolución autónoma; y confiesa, al fin, después de 
convicta, su incapacidad de seguir dirigiendo los destinos 
humanos •.. Es preciso, urgente, instaurar el imperio de una ética 
universal. Pero llegar a la conquista de una moral realmente 
humana ..• " Cf."Esquema de una Etica al servicio de una sociedad 
sin clases", articulo publicado en el diario El Universal de la 
ciudad de México el 12 de julio de 1934. 

46
.- La sobrevivencia de estructuras precapitalistas, mezcladas 

con las ascendentes relaciones capitalistas, determinan una 
sociedad sumamente heterogénea, donde los rasgos de modernidad 
están entrelazados con estructuras y actitudes tradicionales, entre 
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concepci6n y la táctica pol1tica que de ella se desprendia se 

inscribe en la trayectoria de la Revoluci6n Mexicana, que durante 

el régimen cardenista contribuyó a la afirmación de las 

espectativas lombardistas, destacando el papel del Estado en la 

prosecución de la justicia social con amplio sentido nacionalista. 

Por su parte el marxismo, con una orientación predominantemente 

stalinista, contribuia a afirmar en México una concepción etapista 

del desarrollo que Lombardo siempre habia tenido. 47 Y que en la 

práctica politica se traducia en la necesidad de realizar amplias 

alianzas con los sectores progresistas. Hacia 1935 encuentra una 

coincidencia más o menos natural con el cambio de táctica de la III 

Internacional hacia los frentes populares sustentados en amplias 

alianzas democráticas. El enfoque stalinista de la revolución, el 

partido y la defensa de la URSS, a la que se ligaron las 

orientaciones de la III, fueron ampliamente compartidas no sólo por 

los que destaca la sobrevivencia de la comunidad y de actores 
colectivos cuyo comportamiento esta más ligado a relaciones 
patrimonialistas. En 1930, México tenia una población de 16 1 552,722 
habitantes, del cual el 66.5 era población rural, es decir vivia 
en localidades menores a 2,500 ha. El indice de analfabetismo llega 
casi al 62% y un 10% de la población total sólo hablaba su lengua 
indigena. 

u.-"la marcha de la historia ha dado lugar a la sucesión de 
los modos de la producción asiática, antigua, feudal y burguesa, 
como las épocas progresivas de la formación económica de la 
sociedad, a las cuales corresponden formas ideológicas 
determinadas; un régimen juridico y politico especial, un concepto 
religioso propio, una teoria estética caracteristica y una doctrina 
moral con fisonomia inconfundible ... esas formas ideológicas tienen 
por objeto mantener el régimen de la producción ... Cf."Esquema de 
una Etica al servicio de una sociedad sin clases", articulo 
publicado en el diario El Universal de la ciudad de México el 12 
de julio de 1934. 
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Lombardo sino por el conjunto del movimiento obrero organizado y 

la izquierda no trotskista. El prestigio moral de la Revolución 

Soviética, radicaba no sólo en su condición de revolución 

triunfante, sino en levantarse como una alternativa civilizatoria 

para la humanidad, espectativa afirmada por los logros que en las 

primeras décadas tuvo esa nueva forma de organización social. 

Aunque ya en los treintas se inician las criticas por la forma 

autoritaria que asumia el control estatal, los procesos de 

depuración de Moscú, cuestionaban el carácter humanista de la 

revolución y la asemejaban a un autoritarismo estatal. 

El marxismo que lee Lombardo y su manera de asimilarlo se 

traduce en actitudes y creencias que alimentan en su pensamiento, 

la idea de la acción como central, guiada por un fundamento 

cientifico-racional, cuya base reside en las condiciones materiales 

de existencia. La tensión entre teoria y acción y el discurso de 

la contradicción, son anulados, dando lugar a un paralelismo entre 

la concepción materialista, determinista y la praxis, que lleva a 

una especie de dualidad entre acción y su explicación racional, 

entre necesidad y libertad. Poe eso Lombardo llega a declarar en 

1934: "La libertad de la voluntad humana, entendida como la 

facultad de obrar independientemente de las leyes naturales, no 

existe ... no hay posibilidad cosmológica ni psicológica para el 

libre albedrio ... la conciencia es, el resultado de las condiciones 

prácticas en que se basa la situación de cada clase social: de las 
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ondiciones econ6micas en que producen y cambian lo producido, .. 11
48 

:ste tipo de marxismo, entra~a según Andrew Arato un vinculo con 

1.l positivismo, presente en Engels, Plejánov y Lenin, clásicos del 

arxismo que tuvieron mucha influencia en Lombardo. 49 

~.-Cf. 11 Esquema de una Etica al serv1c10 de una sociedad sin 
clases", articulo publicado en el diario El Universal de la ciudad 
de México el 12 de julio de 1934. 

49
,- "El campo de la relación entre Marxismo y filosofia, 

estructurado por antinomias es un espectro de alternativas ... tal 
espectro abarca desde una filosofia de la historia (o incluso una 
ontologia) determinista, que enlaza con el materialismo y con el 
pensamiento positivo clásico del S.XVIII, y con una metodológica 
devoción por la ciencia, que enlaza con el neopositivismo, hasta 
variantes de neokantismo basadas en la primacia de lo práctico o 
lo te6rico.La antinomia crucial que permite todas las combinaciones 
es la que se da entre necesidad y libertad". En Engels, Plejanov 
y Lenin, predomina un filón positivo, donde la necesidad y el 
determinismo cientificista predominan en sus argumentaciones:"la 
teoria determinista de la historia representa una eliminación 
indirecta de las últimas trazas de libre subjetividad en el 
pensamiento y en la acción, ya que en el universo descrito por la 
fisica mecánica la historia habia de ser el último refugio de la 
libertad. La inclusión de la interpretación materialista de la 
historia en una metafisica dialéctica de la naturaleza acaba de 
completar la reducción... Hay una doble paradoja en la 
transformación (implicita en Engels y deliberada en Plejánov) de 
la historia en esencia determinista donde se asemejan a la 
concepción spinocista ... la incapacidad para distinguir entre una 
dialéctica de la naturaleza y de la historia que tiene claras 
implicaciones politicas. Lo mismo puede decirse del triunfo del 
objeto en su sistema. La teoria del reflejo o el realismo ingenuo 
de los dos conjuntos de leyes que se reflejan reciprocamente 
comporta consecuencias rigidas y fuertemente dualistas ... donde 
aparece una forma mecánica de interacción (que no dialéctica) entre 
teoria y práctica entre sujeto y objeto con la absoluta prioridad 
causal del mundo de la existencia material y sobre todo social. .. la 
teoria social determinista derivada del sistema de Engels, Plejánov 
y Lenin, se asienta en una f ilosofia tecnológica de la historia 
determinista y en una epistemologia materialista, ambas enraizadas 
en una metafisica materialista evolucionista. 11 Cf. Andrew Arato. 
"La antinomia del marxismo clásico: Marxismo y filosofia 11 • en 
Historia del marxismo: El Marxismo en la epoca de la II 
Internacional (4), Vol. 6 ed. Bruguera, Barcelona, España, 1981. 
pp.11-98. 

46 



Tal vez fue esta dualidad lo que permiti6 a Lombardo asumir 

de manera peculiar el marxismo, y mezclado como hemos visto con 

otras ideas (nacionalismo y liberalismo social) dio lugar a una 

corriente de pensamiento en México, que influyó decisivamente en 

la actividad politica durante el régimen cardenista y 

avilacamachista. Dicha corriente, mucho menos analizada que 

etiquetada y vituperada, sostuvo, durante varias décadas un dominio 

ideológico casi indiscutible, permeando a la izquierda y dejo su 

huella en la ideologia de la Revolución Mexicana. 
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CAPITULO II 
Nacionalismo, igualdad 

El nacionalismo en Lo 
estado 
ardo 

Cada época recrea un concepto de n, ción, sobre todo en una 

etapa revolucionaria cuando la nación iisrna se refunda, en la 

medida que en esa coyuntura se marca una ruptura violenta con el 

pasado y da a luz un nuevo proyecto de deE:arrollo nacional. En esa 

coyuntura todas las estructuras económicas, politicas e ideológicas 

son replanteadas dando la impresión de 1ue se inicia una etapa 

totalmente nueva, donde todo está por definirse y donde sus 

protagonistas son los creadores de su d~stino. 1 Con esta clara 

convicción Lombardo declara en 1932: "la realidad mexicana somos 

sustancialmente nosotros, no sólo porque s nuestro propio hogar 

el que esta en peligro ... sino porque, na,= irnos para transformar, 

para contribuir a transformar el réqirnen~rante" (V. L. T. El 

camino esta a la izquierda, julio, 1932, cLrsivas T.A.). Desde sus 

primeros escritos, Lombardo muestra una p·eocupación central por 

una elaboración relativamente novedosa del nacionalismo en tanto 

ideologia que perrnitiria la unificación nac:ional. 2 

y digo que da la irnpres1on p)rque aun cuando una 
Revolución es esencialmente ruptura, nunca <!S sólo cambio, también 
registra continuidades con los periodos anteriores. Una lectura 
menos influida por la cultura de época, perrni te apreciar que 
cualquier revolución implica cambios y c:>ntinuidades, lo cual 
determina su carácter y alcance. 

2 Jürgen Habermas plantea que la rE!Volución inventa una 
cultura dando lugar a una nueva rnental]dad, esta conciencia 
revolucionaria se expresa:"en el convencirni!nto de que es posible 
comenzar nuevarnente ... adernás en la convicción de que, iuntos los 
individuos emancipados están l larnados a ser utores de su destino." 
Cf. "La soberania popular corno procedimiento" en cuadernos Politices 
Nº57, Méx. mayo-agosto de 1989. {cursivas ~'.A.) 



''! 

El nacionalismo, en el pensamiento de Lombardo, es el eje 

vertebrador de una concepción globalizadora. con expresiones 

múltiples que van de lo económico a lo cultural; de las 

construcciones simbólicas cotidianas a la orientación educativa e 

ideológica; de la organización de las masas a la búsqueda de una 

legislación acorde a sus demandas. Se alimenta de una relectura de 

la historia de la que rescata, como anhelo popular, la lucha por 

la independencia nacional y la justicia social. Encuentra su 

fundamento en una nueva conciencia del tiempo que se refleja en 

una transformación de la conciencia histórica. En la creación de 

un nuevo concepto de la praxis politica, coloca en el centro la 

real politick, afirmando el discurso racional como instancia con 

la cual debía legitimarse la dominación politica. Todo ello entraña 

un concepto de lo politice totalmente secular. Finalmente, el 

discurso lombardista se distingue de otras for~ulaciones por su 

acentuada fe en el progreso, al que se accedería paulatinamente y 

que permitiría un mayor desarrollo con justicia social. 

Hasta mediados de los veinte, las reflexiones de Lombardo no 

se han integrado en una visión totalizadora, ni ha configurado un 

proyecto de desarrollo alternativo. sus ópticas de reflexión, desde 

problemas muy concretos (reparto agrario, legislación, educación), 

se encuentran ligadas a su actividad politica (como Regidor del 

D. F, , Gobernador, Diputado, maestro, organizador y lider sindical) . 

Lo que da, coherencia a sus propuestas en esos momentos, es un 

marcado nacionalismo ligado a la idea de conseguir mayores niveles 

de bienestar para el conjunto de la población. 
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Por consiguiente la idea del nacionalismo en Lombardo se 

conjuga con un liberalismo social que va radicalizándose, al calor 

del contacto con las masas, hasta mezclarse con las ideas 

socialistas en la década de los treintas. 

En este sentido Lombardo parece expresar las inquietudes y 

preocupaciones que movilizaron a su generación, marcado por la 

influencia decisiva que para ellos tuvo la revolución. Esta 

generación crece en medio del derrumbe violento del sistema que 

parecia eterno por "estable": treinta años de la historia de 

nuestro pais, y el concepto de modernidad que en ellos privó, eran 

puestos en tela de juicio con la irrupción violenta de las masas. 

La cosmovisión de esta generación se configura con la revolución 

misma y por la búsqueda de alternativas al resquebrajado sistema 

dando lugar también a una renovación de ideas. 3 

¿Cómo se traduce la influencia socialista, en qué actitudes 

plasma?. Cosio Villegas lo expresa de una manera contundente "la 

revolución nos creo, y mantuvo en nosotros por un tiempo largo, 

largo, la ilusión de que los intelectuales debiamos y podiamos 

hacer algo por el México nuevo que comenzó a fraguarse cuando 

3 La renovacion de las ideas, esta permeada por el 
desarrollo de las ideas socialistas, en las que juega un papel muy 
importante la revolución soviética, que en ese momento representa 
una alternativa civilizatoria. Para Alberoni, en el último milenio 
se han registrado 4 grandes revoluciones en términos ideológicos: 
el cristianismo, la reforma, la liberal y "el cuarto periodo 
comienza con la revolución de octubre y corresponde a la expansión 
del ordenador marxista, que produce la ruptura del ordenador 
capitalista en términos de civilización cultural. Cf. Alberoni, 
Francesco. "Movimientos y revoluciones" en Los limites de la 
democracia. Ed. CLASO, Argentina, 1985, p.127 
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todav!a no se apagaba completamente la mirada de quienes cayeron 

en la guerra civil. Y ese hacer algo no era, por supuesto escribir 

o siguiera perorar; era moverse trás una obra de beneficio 

colectivo ••. el significado que entonces tenia eso de 'hacer algo 

por México• .•. correspondia a toda una visi6n de la sociedad 

mexicana, nueva, justa, y en cuya realizaci6n se puso una fe 

encendida, s6lo comparable a la fe religiosa. El indio y el pobre 

tradicionalmente 

principalisimo." 4 

postergados, debian ser un soporte 

La Revolución, para Lombardo, habia despertado un sentimiento 

nacionalista desde varias perspectivas, pero sobre todo fue un 

"reencuentro de México por los mexicanos", afirmando el anhelo por 

la autodeterminación. 5 Por ello, es rescatado en primera instancia 

como la permanente lucha del pueblo mexicano por el derecho a una 

Naci6n libre, independiente y soberana. 

Para Lombardo la modernidad porfiriana no se habia dado en 

beneficio de México, es decir de su población, porque habla 

descansado fundamentalmente en el capital extranjero, que tenia 

una actitud de saqueo hacia nuestro pais. Ya en 1926 plantea: "se 

4 Cf. Cosio Vil legas, Daniel Ensayos y notas, Vol I. Ed. 
Hermes, Méx. 1966, pp.14-15 (cursivas T.A.) 

5.-Según Isaiah Berlín este anhelo de autodeterminación surge 
de una conciencia nacional herida, por la agresión y opresión de 
otras naciones o es "producto de una conciencia nacional rebajada 
y reprimida por gobernantes despóticos". Ambos aspectos estaban 
presentes en la etapa inmediatamente anterior a la revolución 
mexicana. Cf. "Nacionalismo: Pasado Olvidado y Poder Presente". en 
Contra la corriente ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1983, 
pp.422 
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acapar6 la tierra para unos cuantos privilegiados y se redujo a la 

mayor1a de los pobladores a un feudalismo ultrajante; as 1 se 

entregaron las fuentes fundamentales de la riqueza nacional al 

capitalismo extranjero sin sujeción a ningún programa de defensa 

o de utilidad nacional. .. asi se hicieron correr rios de sangre 

indigena y mestiza para beneficio de la minoria directriz; pero 

as1 también, se agotó la resistencia fisica y la voluntad de las 

masas, y se produjo la Revolución", 6 ve en esta relación de 

dependencia una de las limitantes fundamentales para el progreso 

de la Nación. 

De esta visión nace la fusión teórica y política del 

nacionalismo con el antiimperialismo, que en 1927 le permite 

afirmar: "la existencia del imperialismo es lo que impide el 

desarrollo armónico del mundo ..• la doctrina Monroe (un simple 

aspecto del imperialismo yanqui) no podrá combatirse, sino 

combatiendo ese imperialismo en todas sus formas ... cuyos medios de 

conquista son: la balanza internacional económica y la cultura. Lo 

mismo perderemos nuestra nacionalidad permitiendo la explotación 

ilimitada de nuestros recursos naturales, que sustituyendo nuestras 

caracteristicas espirituales ... Para no sucumbir urge hacer producir 

nuestro suelo y formar una conciencia nacional que no existe 

todavia (somos en realidad un conjunto de pueblos) La revolución 

iniciada en 1910 tiene esta importancia capital: ha sido y es un 

descubrimiento de que México puede y debe formarse por los 

6.- v.L.T. La Libertad sindical en México,Méx. 1926 Reeditado 
por la Universidad Obrera de México (U.O.M.) Méx. 1974, p.259 
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mexicanos. 11 (V.L.T. 11 La Doctrina Monroe y el movimiento obrero. 

Méx. 1927 pp.61) 7 

Esta visión, es producto de una relectura del desarrollo 

histórico de la nación. Para Lombardo ésta encuentra tres momentos 

de definición, congruentes con las tres grandes revoluciones 

mexicanas: la de independencia, la de reforma y la 1910. Para él, 

éstas se eslabonan por dos objetivos básicos: La independencia 

Nacional y la Justicia social. A partir de 1910 son éstos objetivos 

los que dan contenido al nacionalismo mexicano, unidos a tal punto 

que a Lombardo le parecen inseparables el uno del otro. 11 Las 

revoluciones de Independencia, de Reforma y la de 1910, que podria 

llamarse la revolución de Justicia, han sido hondos y fecundos 

movimientos sociales a pesar de que sus primeros autores las hayan 

considerado simplemente como revoluciones pollticas".(V.L.T. 

"Discurso en el Primer congreso Agrario, Méx. 1921). Esta idea que 

aparece muy temprano en el pensamiento de Lombardo es reiterada en 

la mayoria de sus trabajos posteriores; una veces habla de las tres 

revoluciones como: "una sinfonla en tres movimientos", otras veces 

se refiere a la construcción de la nación como "un drama en tres 

7.- Este es uno de los primeros trabajos en que Lombardo hace 
una profesión marxista "Somos marxistas ¡ pero estimamos que hay 
más cosas en el mundo de lo que pensó la filosofia de Marx." En esa 
oportunidad, llama a la unificación del proletariado 
latinoamericano y mundial para hacer frente al imperialismo. 
Recuerdese que este texto es escrito en los marcos de la 
confrontación con E.U. al intentar aplicarse la Ley del petróleo, 
decretada por el Congreso de la Unión. Cf.V.L.T. "La Doctrina 
Monroe y el movimiento obrero". Talleres Linotipográficos "La 
lucha", Méx. Marzo, 1927 pp.62 
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tiempos. 118 Y es que para Lombardo la Naci6n no terminar 1a de 

construirse hasta que no tuviera capacidad de autodeterminaci6n, 

econ6mica y pol1tica. 

El nacionalismo, despertado por la revoluci6n, también era 

producto, del sentimiento de identidad y/o pertenencia a un grupo, 

afirmado por la participación en el movimiento. Todo movimiento 

social, en este sentido, recrea la pertenencia y la identidad, al 

ir trás la búsqueda de una utop1a, entendida como meta deseable¡ 

la creencia, se une con las posibilidades de transformaci6n a 

través del movimiento; cuestiona el orden existente, y crea un 

nosotros colectivo que permea a los diversos grupos que lo 

componen. "los movimientos resultan ser procesos en los cuales se 

forma un campo de solidaridad antagónico a ciertas instituciones 

existentes. El movimiento siempre desafía a la institución, pero 

lo hace en nombre de valores que darán lugar a nuevas 

instituciones". 9 Ya en el movimiento esa solidaridad se fundamenta 

8
.- En la entrevista con los Wilkie's habla de una sinfonía 

en tres movimientos ... "no hay revolucion separada una de la otra. 
Es un mismo movimiento ... con etapas diferentes, con aspiraciones 
fundamentales que se van enriqueciendo con otras demandas, según 
el tiempo, la evolución histórica ... " Wilkie, James y Monzón de 
Wilkie, Edna, México visto en el siglo XX. Entrevistas con Vicente 
Lombardo Toledano ed. Partido Popular Méx. 1982.pp.38-39 

9 .-Alberoni , Francesco. op.cit. p.124. En otro trabajo, 
Alberoni destaca: "Cuando un orden social se resquebraja y se 
descompone, las fuerzas cohesivas presentan batalla y las fuerzas 
disolutivas-reconstructivas, es decir el movimiento, {en el estado 
naciente), prometen un nuevo mundo totalmente feliz aun 
prescindiendo del principio de realidad ... aparecen los fines 
últimos sólo cuando la trama {evolutiva) se interrumpe, es decir 
ante lo extraordinario, ante la catástrofe. Entonces identificamos 
a lo deseable por si mismo con el bien. Las Razones del bien y del 
mal. Ed. Gedisa, Méx. 1989 pp.71-72 
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en el "sentimiento de desamparo, y el deseo de poder, que produce 

la fusión del individuo en el grupo. 1110 En la revolución mexicana, 

este sentimiento de identidad muchas veces esta mediado por la 

identificación con un líder, caudillo o grupo regional o local. 

Influido por este sentimiento, Lombardo en 1918 declara: 

"Seamos hombres capaces de trazarnos el curso de nuestro propio 

espíritu, ya que hemos nacido para ser, para fundirnos en una 

obra •.. para obrar con frutos óptimos en la vida hay que tener el 

alma encendida de fe. Es de ilusiones a la vez poderosas, vanas y 

seductoras, de lo que la humanidad ha vivido y seguirá viviendo 

todavía. Gracias a ellas nuestros padres han conocido la esperanza, 

y en su marcha heroica, persiguiendo tales sombras, nos prepararon 

el lugar que ocupamos en el camino del progreso." (V. L.T. "La 

influencia de los Héroes en el progreso social" Mix. 1918) . 

Pero, ¿qué tan extendido era el sentimiento nacionalista?. La 

mayoría de las investigaciones sobre la revolución, destacan corno 

un ingrediente muy importante el sentimiento nacionalista 

generalizado. 11 Lombardo lo ratifica al considerar que: "La 

revolución cambió todo. Los soldados del norte, del sur, de la 

costa del Atlántico y del Pacífico y del centro, todos se 

movilizaron. Llegó un momento en que descubrieron lo que 

1º.- E.H. Carr. De Napoleón a Stalin, Ed. Crítica de Grijalbo, 
España, 1983, pp.20, 

11 • Frederick C.Turner en un libro pionero: La Dinamica del 
Nacionalismo Mexicano. Ed Grijalbo, Méx. 1971, destaca las 
maltiples maneras en que se hizo patente este nacionalismo, 
aportando también una profusa bibliografía sobre el tema. 
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significaba el conjunto de la sociedad mexicana, y poco a poco 

empezaron a darse cuenta de los grandes problemas del pueblo con 

una conciencia colectiva nacional., .el pais entró a un periodo 

nuevo, de revisión de la vida material, social y cultural., .y 

empezó entonces la construcción de la nueva estructura del pais y 

de las instituciones que deberian de regir la vida del pueblo" 

(entrevista de Lombardo con los Wilkie's Méx. 1964-65, pp.29) 

Asi, para Lombardo, la formación de la conciencia colectiva 

nacionalista se debe al doble proceso de maduración interna y a la 

defensa frente a agresiones exteriores. Alimentada durante la 

revolución por la intervención norteamericana en 1914, y por las 

confrontaciones con ese pais al intentar poner en práctica la 

constitución; la amenaza, el peligro externo, produjo la 

identificación de aquello que tenia valor para la colectividad, la 

solidaridad-identidad se generó en la lucha, fortaleciendo el 

sentimiento nacionalista. (Cf."la Doctrina Monroe y el movimiento 

obrero" Méx. 1927 y el texto de nuestra cita NºB) 

En su aspecto interno, la revolución además de crear ese 

sentimiento de identidad, creó la sensación de estar frente a la 

reconstrucción de la Nación. Ello determinó que se asumiera como 

motivo de identidad. La Nación asumia los caracteres del ser: 

buena, justa, equitativa, libre. 12 Como proceso colectivo, fue capaz 

12 .-La revolución mexicana como todo movimientos social, brotó 
de una situación social lacerada, sufrida. "Los movimientos son 
siempre movimientos de revuelta, de protesta volcados a instaurar 
un modo de ser feliz en lugar de algo que es fuente de infelicidad 
y de sufrimiento ... Ellos son una respuesta salvadora y 
reconstructiva a una degradación y a una contradicción .•. de alli 
la violencia que hay en todos los movimientos porque son primero 
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de crear una solidaridad más allá de intereses particulares sin 

embargo, la reunificación nacional, preocupación central de 

Lombardo en los veinte, sólo podia irse construyendo a través de 

instituciones capaces de jerarquizar los fines colectivos, esa era 

la precondición para la existencia de una socialidad dotada de 

sentido. El ünico elemento en el que todos coincidian, era que la 

nueva institucionalidad debia garantizar mayores niveles de 

bienestar colectivo. 13 

¿Cómo jerarquizar y encarnar las demandas populares expresadas 

durante la revolución en un cuerpo de leyes e instituciones?, ¿eran 

las mismas demandas las que se expresaban por los diversos grupos, 

tenian la misma fuerza cohesionadora?. 

Si la revolución habia estimulado el sentimiento nacionalista, 

también contenía fuerzas centrifugas que actuan en oposición. 

Alimentadas, en primer término, por una realidad heterogénea 

producto de un desarrollo capitalista desigual que impacta de 

diversas maneras los espacios regionales e incluso locales. En 

segundo, porque este impacto dio lugar a motivaciones, que se 

traducian en actitudes distintas: una de resistencia y defensa -

que nada liberación y descarga de la agresividad, aunque ello es 
solamente parte del fenómeno. Porque también existe siempre en su 
centro, la aparición de una perspectiva nueva." Francisco Alberoni. 
Las razones del bien y del mal. pp.151-153 

13
.- En 1916 Trejo Lerdo de Tejada escribia: "la revolución 

ha transformado la conciencia nacional, 'la gleba' y el 
proletariado ... y el resto de la mayoria sojuzgada ha impuesto a 
nuestra futura vida política, una exigencia, una verdad, una 
tendencia nueva e indiscutible, de justicia e igualdad". Trejo, 
lerdo de tejada. c. La revolución y el nacionalismo para todos Ed. 
Maza y ca, La Habana, 1916, p.214 
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sobre todo por las comunidades indigenas- de formas de vida que son 

amenazadas en su base material, por ascenso de la modernidad. 14 otra 

actitud también de rebeldia, pero con motivaciones distintas la 

asumieron los sectores ascendentes, (capas medias, de la ciudades 

y el campo) , que no encontraban mecanismos de promoción social en 

la rigida estructura porfiriana, y finalmente los obreros plantean 

otro tipo de reivindicaciones que son producto de la naciente pero 

pujante industrialización. 

Por otra parte, la revolución, al desestructurar el poder 

fuertemente centralizado durante treinta años, da paso a la 

expresión y confrontación de poderes regionales. Estos factores, 

conjugados de manera diversa, encuentran su expresión en las formas 

con que se incorporan las distintas fuerzas en la revolución. 

14
• - sobre el papel campesino en las revoluciones burguesas 

existe una profusa literatura, tanto a nivel teórico como empirico, 
que para el caso de México va desde estudios monográficos, pasando 
por los abundantes estudios regionales, hasta "nuevas sintesis" 
sobre la Revolución como las de Alan Knight, Francoise Xavier 
Guerra, Friedrich Katz, John M. Hart, entre otros. De sus 
conclusiones se deduce, entre otras cosas: la pluralidad en las 
motivaciones campesinas, sin ser siempre revolucionarias. 
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La cuesti6n nacional y el problema del indio, 

Lombardo tiene muy clara la heterogeneidad del pa1s. Considera 

que ello en parte es producto de la presencia imperialista, 15 Y en 

1921 plantea como tarea prioritaria la necesidad de integrar a las 

masas a la nación. "El progreso de México sólo habrá de legarse 

hasta que el Estado y los factores que dirigen de hecho sus 

destinos, ayuden a vivir a todos ... Estamos en el instante preciso 

en que el gobierno como representante del Estado trata de cumplir 

los inmensos deseos populares de justicia 1116 En estos momentos, la 

alusión al nacionalismo era significativo para las masas y todavía 

había tareas pendientes para su concreción. 

Por ello en 1926 Lombardo enfatiza como tarea prioritaria la 

verdadera constitución de la nación "México es un conjunto de 

grupos humanos, no uno sólo; es menester conseguir a todo trance 

la unificación de estos grupos para logar la existencia de una 

nación". 17 Para él la revolución no hab1a hecho sino manifestar los 

15 • -"uno de los prejuicios más graves que ha ocasionado al 
país la dominación de los elementos extranjeros, ha sido el de 
juzgar no sólo inferior al nativo al mestizo respecto del blanco, 
sino también irredimibles ... durante un siglo, no se volvió nunca 
los ojos hacia el verdadero origen de la nación, hacia el caudal 
indígena" V.L.T. La Libertad Sindical en México, México. 1926, p. 
258 

16 V.L.T. Discurso en nombre del Gobierno del Distrito Federal, 
en el Primer Congreso Agrario. Ed. "Cultura", Méx. 1921 pp. 75-87, 
Compilado por García Cantú, Gastón y Lombardo, Marcela en La 
revolución Mexicana. Tomo I, Ed. Instituto Nacional de Estudios 
Historicos de la Revolución Mexicana (INEHRM), Méx. 1988. 

17 - V.L.T. La Libertad Sindical en México. op. cit. p.259 
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intereses de los distintos grupos que 11 ped1an lo que 

necesitaban desde luego: unos tierras, otros, mayores salarios; un 

sector el de la opinión más ilustrada en el pa1s, libertad civica, 

respeto al sufragio, libertad de palabra, libertad de acción. Los 

lemas se entrecruzaron en los combates; los programas truncos 

surgieron de todos los pechos sin un plan coordinado; pero 

obedeciendo a un sentimiento único de inconformidad con lo pasado". 

("El camino está a la izquierda". Méx. julio, 1932). 

Una de las problemáticas que emerge como centra 1, 

obstaculizando la integración nacional es el problema indigena. 

Para algunos pensadores el mestizo constituia la base ética 

nacional. 18 Pero la densidad indigena que alcanza para 1920, entre 

el 20 a 30% de la población, 19 cuestiona, el concepto mismo de 

nación y las posibilidades del nacionalismo como mecanismo de 

integración e identidad. Problema perentorio, no resuelto a lo 

largo de la historia de nuestro pais; abre una polémica. 

Todos coinciden en señalar el atraso y la falta de integración 

del indio a la modernidad del pais. Sólo que para algunos 

pensadores, los indigenas son la traba al proceso de modernización 

18
• -José Vasconselos y Andrés Melina Enriquez, entre muchos 

pensadores, otorgan una visión donde la relativa homogeneidad está 
ligada a la homogeneidad étnica, explicando el mestizaje como 
producto de la fusión de culturas y sobrestimando su difusión 
minimizan el peso relativo de lo indigena. 

19
• - de una población de 15 millones de habitan tes se considera 

que entre 3 y 4 millones era indigenas. Tannenbaum, Frank. ve en 
indigenismo posrevolucionario un medio para el fomento y difusión 
del nacionalismo. Cf. "Agrarismo, Indianismo y Nacionalismo" en 
Hispanic American Historical Review, vol.23 agosto, 1943 p. 420 
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y por tanto, plantean integrarlos a la nación despojándolos de su 

carácter de indígenas, es decir, "civilizandolos". Para otros 

pensadores, por encima de la condición de indígenas se encontraba 

la condición de clase, por lo que proponían como forma de 

asimilación a la vida nacional 

productivo. 20 

su integración al sistema 

Tal vez porque nació en Teziutlán, Puebla, región circundada 

por pueblos ind1genas que constataban patéticamente una modernidad 

desigual, la problemática indígena ocupa en las reflexiones de 

Lombardo un lugar destacado. 21 Dando lugar a una considerable 

20 El estudio del problema ind1gena en nuestro pa1s tiene una 
trayectoria y desarrollo extraordinarios, por tanto las reflexiones 
a que ha dado lugar son ampl1simas, aún si sólo consideramos su 
desarrollo en la etapa postrevolucionaria cuando da lugar a la 
formación de una corriente indigenista. Manuel Gamio uno de sus 
representantes, plantea en Forjando Patria, las condiciones que 
deben crearse para que se constituya y encarne una patria poderosa 
y una nacionalidad coherente y definida: fusión de rasas, lenguas, 
culturas equilibrio económico de los elementos sociales. Los dos 
teóricos importantes del agrarismo e indigenismo mexicanos, hasta 
antes de los veinte: Gamio y Flores Magón estuvieron, comprometido 
el uno, e influido el otro, por la corriente anarquista y en 
oposición al camino soviético: Gamio 1922 afirmaba "La implantación 
del soviet en México en vez de traer consigo el mejoramiento 
económico e intelectual de las masas ind1genas, exacerbarla su 
miseria y har1a más dura su esclavitud. Para Flores Magón "la 
dictadura de la burguesía o del proletariado, es siempre tiranía 
y la libertad no se puede alcanzar por medio de la tiran1a". 
Siguiendo a Mariátegui, unos cuantos años más tarde, Moisés Sáenz 
plantea: "El ideal es un México integro, no únicamente por su 
unidad material y pol1tica, sino también por la homogeneización 
racial, por la comunidad espiritual y por la calidad ética" Cf. 
Introducción de Aguirre Beltrán a Lombardo Toledano, Vicente. El 
Problema del Indio en México. Ed. Sep setentas Méx. 1973. pp.7-49. 

21 • -La reflexión de Lombardo sobre el problema indígena es 
profusa, tanto que Aguirre Beltrán considera: "Lombardo representa 
el esfuerzo más acabado en México por nacionalizar una 
interpretación marxista del problema del indio y, por ello, abrió 
alternativas antes no contempladas con claridad para resolverlo. 
Los indigenistas de México estamos en deuda con él 11 Cf. La 
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producción, los doce articulas compilados en El problema del indio 

en México son sólo un muestro de sus reflexiones. Para Lombardo, 

se trata de uno de los problemas más apremiantes, estrechamente 

unido a la problemática de la integración económico-social de la 

nación. En más de un texto critica los enfoques "romanticos" de 

redención del indio. Lombardo tiene clara conciencia de la 

importancia y dencidad de estos grupos, a tal punto que considera 

que sólo con el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ind1genas podr1a conseguirse el progreso de la nación. 22 

En la década de los veinte, considera que esa integración 

debe iniciarse con la unificación cultural pero respetando sus 

raices,n es decir, a través de la educación y el lenguaje como 

Introducción a El problema del indio en México, op cit. pp.47 

u.-El contacto, desde su infancia con los grupos indlgenas 
de la sierra de Puebla (otomls, totonacas, olmecas y nahuatls), le 
dieron la oportunidad de constatar la capacidad de resistencia y 
adaptación de las comunidades que hablan logrado sobrevivir a la 
colonia, y a lo largo del siglo XIX, manteniendo sus razgos de 
identidad. Quizá por ello, Lombardo siente un profundo respeto por 
las formas particulares de organización indlgena, es una de las 
agrupaciones a la que reconoce derecho de autodeterminación sin 
guias, ni lideres, más allá de los que ella misma se fije. 
Reflexionando desde una perspectiva indigena, le resulta demasiado 
evidente la heterogeneidad de la sociedad mexicana. 

n.- Desde 1924 Lombardo propone una metodologia especial para 
la educación del indio, partiendo de que no se le podia tratar al 
igual que a los niños de la ciudad, pero no porque fueran 
inferiores, o carecieran de una concepción propia de la vida, sino 
que esta debla de integrarse a la nación. "creer que educar a los 
indios es convertir en europeo a un ser inferior en cuyo espíritu 
nada ha marcado la vida ni la herencia, ni la historia es 
equivocarse profundamente ... el Estado considera a sus profesores 
como capacitados para emancipar a los idios y 'hacerlos entrar en 
la civilización':¡profundo error! La educación debe basarse, 
indudablemente en conceptos generales, como toda diciplina 
filosófica; pero debe de aceptarse la modalidad que impone a la 
convicción general, la experiencia elocuente del medio mexicano; 
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medio de apropiac ón de un universo que los iguale en términos de 

cosmovisión con e .. resto de los mexicanos. En 1924 en "EL problema 

de la educación en México" plantea: "l. - El problema fundamental 

del pais es un pr,blema de inteligencia entre los diversos grupos 

étnicos que form n la regi6n mexicana. De sus quince millones de 

habitantes, trei no hablan sino sus propios idiomas .•. La 

civilizaci6n no pJede existir en México mientras la lengua, que es 

el vinculo de expresión más importante de una teoria de la vida, 

de un modo propio de pensar, de sentir y de obrar, no se emplee por 

la totalidad de los mexicanos ... 2.-De la solución a este problema 

depende todos loi: que agobian a la nación. Es indudable que en el 

fondo de los mal"stares de nuestro pueblo existe el problema del 

hambre, el probl-ma económico ... el problema educativo resolverá 

el económico o ;erá la base para su resolución¡ pero no podrá 

resolverse el ec,nómico aisladamente."M 

mejor dicho de ·os medios mexicanos." Cf. V.L.T. "El problema de 
la educación en México", 1924, compilado en Obra educativa de 
Vicente Lombard Toledano, Vol, III, Méx. 1987, ED. UNAM-IPN pp. 
536-537. 

24 
- V. L. T "EL problema de la educación en México", Méx. 

1924, compilado _n el libro El problema del indio en México Ed. Sep 
setentas, Méx. l 73, Los articulos compilados por Marcela Lombardo 
son presentados con una Introducción de Gonzalo Aguirre Beltrán, 
donde ubica y !estaca los aportes de Lombardo en los estudios 
indigenenistas En México y América Latina. Para Aguirre Beltrán la 
influencia del narxismo contribuyó a que el problema indígena fuera 
analizado una nanera más penetrante. Como Lombardo no encuentra 
oposición entri marxismo y nacionalismo, si éste último es 
revolucionario, es decir, "si presenta una posición de lucha contra 
la dependencia imperialista. Apoyado en Mariategui vemos 
coincidencia c n argumentación lombardista¡ "En estos pueblos 
(latinoamericanis) la idea de la nación no ha cumplido aún su 
trayectoria, ni ha agotado su misión histórica". 
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En 1931 plantea esta misma problemática pero la forma de 

asimilación del indigena a la modernidad se invierte, pues la 

plantea a partir de la integración económica, denotando ya cierta 

influencia materialista, "la incorporación del indio en la 

civilización es un falso problema, debemos incorporar al indio en 

la economia del pais, sin lo cual es por demás incorporarlo en el 

pensamiento, costumbres y demás del resto de la República, porque 

mientras esto no exista será imposible que los núcleos de los 

indigenas se pongan a tono con el resto de la población 

mexicana ... " {"Geografia de las lenguas de la sierra de Puebla" en 

Obra educativa de V.L.T., Ed. UNAM-IPN, tomo III, p.554) . 25 

Ya en 1936 Lombardo plantea un programa de desarrollo integral 

para las comunidades, que en sus aspectos sustanciales mantiene 

hasta 1963 "¿cómo ha de salvarse el indigena y cómo hemos de 

salvarnos nosotros?" 

Nuestra tarea de revolucionarios consiste en acelerar el 
destino histórico:i.-ajustando la división politice 
territorial para hacer distritos homogéneos que contengan 
grupos étnicos ii.-otorgar autonomia politica a estos grupos 
de tal modo que las autoridades indias sean indias, iii.
fomentar las lenguas vernáculas y darles un alfabeto a las 
que no lo tienen con el propósito de formar los cuadros 

25 El programa integral que propone Lombardo para las 
comunidades indigenas a partir de 1936, luego de su viaje en 1935 
a la URSS, esta muy influido por la forma en que en ese pais se 
habia "resuelto" el problema de las nacionalidades y por la tesis 
stalinista sobre las mismas, plantea para México un esquema 
similar, donde para él las comunidades indigenas aparecen como 
nacionalidades oprimidas, a partir de ese planteamiento se entabla 
una polémica, sobre todo con el P.C.M. donde se discute hasta que 
punto las comunidades pueden considerarse como nacionalidades. A 
partir de 1940 Lombardo deja de llamar a las comunidades como 
"nacionalidades oprimidas" pero mantiene elprograma de 1936, con 
ligaras variantes, a lo laargo de su vida como proyecto para la 
"redención" del indigena. 
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regionales directivos. iv.-crear fuentes de producción en las 
regiones económicas indigenas y v.- colectivizar el trabajo 
agr1cola mediante la supresión de la propiedad y la posesión 
individuales. Las medidas propuestas están encaminadas a 
fortalecer en los grupos étnicos la capacidad de decidir su 
propio desarrollo" (V.L.T. Yiaie al mundo del porvenir Ed. 
Universidad Obrera de México, Méx. 1936 p.119-20.) 

En el primer congreso Indigenista Interamericano, Lombardo 

extiende su reflexión sobre el indigenismo hacia América Latina, 

considera que la experiencia mexicana puede ser aleccionadora, 

adaptandola a las condiciones particulares de cada realidad 

nacional. 26 A diferencia de Mariátegui, considera que las 

comunidades indigenas pueden incorporarse en las economias de sus 

paises, "llegando a ser factores de importancia en la vida material 

y cultural de su patria", sin perder las caracteristicas que les 

dan identidad. Por ello propone allegar los medios materiales: 

tierras, crédito, maquinaria a las comunidades propiciando su 

desarrollo autónomo, buscando además la diversificación de sus 

actividades productivas, realizando el fomento de actividades 

26
• - A este congreso asistieron, como parte de la delegación 

mexicana: Luis Chávez Orozco, que presidia como jefe del 
departamento autónomo de asuntos indigenas, Manuel Gamio, Moisés 
Sáenz, Miguel Othón de Mendizabal, Alfonso Caso y el propio 
Lombardo. Según Aguirre Beltrán, "la voz de la delegación se puso 
bajo el patrocinio de Lombardo que, ya para entonces, habia 
alcanzado el liderato máximo en la poderosa CTM y, al propio 
tiempo, habia ganado una ya bien reputada fama como teórico y 
táctico más eminente en la ideologia y la práctica 
revolucionarias ... De esta manera Lombardo nacionalizó los 
planteamientos marxistas y contribuyó a darle a México y América 
una teoria indigenista que aun conserva validez" Cf. El problema ... 
op cit. pp. 38-42 

65 



industriales que pudieran ser realizadas por los indigenas, 27 pero 

con medios modernos. Más inspirado en la manera en que los 

misioneros espafioles habia propiciado el desarrollo de las 

comunidades durante la colonizaci6n, 28 propone su desarrollo de 

acuerdo a su medio geográfico y a las caracteristicas sociales de 

cada comunidad, pero siempre considerando que deben elevar sus 

condiciones materiales y espirituales. 

27
• - Ya en 1924 proponia "Establézcase la ensefianza de los 

oficios y las pequeñas industrias; pero procúrese el 
aprovechamiento preferente de las materias primas que suministre 
el medio; enséñese sólo una o dos industrias, las económicamente 
productivas en el lugar, tratando de explotar las riquezas del 
medio, y, sobre todo, de unificar la producción, de ese modo la 
liberaci6n individual se alcanzará al mismo tiempo que el verdadero 
espiritu gremial".Cf. V.L.T. "El problema de la educación en 
México", 1924, op cit. pp.541 

28 "las escuelas de indios creadas por los misioneros 
españoles responden mejor a las necesidades mencionadas que las 
escuelas primarias sostenidas por el Estado ... gracias a que su 
función fue concebida siempre con relación a las necesidades 
económicas y morales del medio en que se fundaron. Recuerdese por 
ejemplo las escuelas-comunidades fundadas por don Vasco de Quiroga 
en Santa Fe y en Michoacán ... " Hace un recuento de las materias que 
se impartian en estas ecuelas y de como se ligaba la enseñanza con 
el trabajo comunal y económicamente productivo. Cf. "El problema 
de la educación en México", "Don Vasco de Quiroga, fundador de la 
escuela de la acción " y "Don Vasco de Quh·oga: El Educador"; el 
primero de los articules compilado en el problema del indio en 
México Op cit. y en Obra educativa de Vicente Lombardo Toledano 
Vol. III. Op. Cit. Los otros dos articules estan compilados en Obra 
educativa de Vicente Lombardo Toledano Vol. I Op. Cit. pp. 227-235 
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Regionalismo y Nacionalismo 

Por otra parte, según Lombardo en la revolución se 

manifestaron las diferencias regionales. "Las fracciones 

revolucionarias, todas peleando contra el ejercito federal, ten!an 

una idea diferente de lo que debla hacerse en México, porque las 

condiciones sociales no eran las mismas en el norte, en el centro 

o en el sureste de la República. Era natural, por tanto, que los 

caudillos, los jefes de los grupos, trataran de llegar al poder 

para imponer sus ideas y realizar sus planes de 

gobierno •.• "(entrevista con los Wilkie's, pp.23). Por otra parte, 

"muchos de los campesinos que tomaron parte en ella y que carec!an 

del sentido efectivo de identificación con la nación se sol!an, en 

cambio, identificar con uno u otro de los dirigentes".H 

Como sabemos ahora con mucho más claridad gracias a los 

múltiples trabajos regionales que con nuevos enfoques se han 

realizado sobre la revolución, en ésta no participararon con las 

mismas motivaciones los diversos grupos de las distintas regiones 

del pa!s, ni siquiera los campesinos, que podr!a pensarse que eran 

un contingente más homogéneo. Por el contrario, la heterogénea 

participación de las masas tanto por su forma de integración a la 

revolución, con objetivos mas o menos propios o siguiendo a 

caudillos regionales y locales. 

29 .- Turner, Frederick. La dinamica del nacionalismo mexicano 
op. cit. p. 152 
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La diversidad de objetivos que persegu1an arrojan un mosaico 

de reivindicacones que distingue a una región de otra. De esta 

manera, se puede hablar de múltiples movimientos, con dinámicas 

propias, que se vinculan y crean lazos de solidaridad e identidad 

en el movimiento mismo a través de la expresión de intereses 

especificos locales, regionales o de grupo. La única demanda que 

vemos repetirse una y otra vez en todas las regiones del pais y 

que le dio "unidad" a la revolución, es la demanda por la tierra. 

Pero ni siquiera la participación campesina se dio con la misma 

intensidad ni siempre la reivindicación de la tierra tuvo la misma 

significacion en todos los lugares, como sabemos hoy. 

De esta manera, los distintos movimientos se insertan y 

mezclan formando parte de una totalidad. Hans Werner Tobler30 

distingue, varios tipos de movilización campesina con distintas 

demandas¡ una movilización desde abajo como en el caso del 

zapatisrno con una clara reivindicación agraria. Los estudios de 

30 Haciendo un recuento de trabajos corno los de Friedrich Katz, 
Alan Knight, John Coatsworth, Paul Friedrich, Raymond Buve, John 
Tutino, Eric Van Young, John M. Hart, D. A. Brading, Heather Fowler 
Salamini, Leticia Reyna, Romana Falcón, Arturo Warrnan, Enrique 
Montalvo, Aguilar Carnin, entre otros, presenta dos interesantes 
sintesis de la diferenciación regional en la movilización campesina 
en lo que se refiere a demandas y formas de participación¡ una de 
ellas en caudillos y Campesinos en la revolución mexicana ed. 
F.C.E. Méx. 1985, pp.306-317 y "los campesinos y la Formación del 
Estado revolucionario, 1910-1940 11 en Revuelta, Revelión y 
Revolución: La lucha rural en México del siglo XVI al XX, ed Era, 
Méx. 1990 pp. 149-173 Para Tobler "el movimiento zapatista mantuvo 
hasta el final la esencia tanto de su identidad campesina corno de 
su orientación agrarista"; pero considera que éste fenómeno no es 
tan generalizado como se creía. 
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l<atz31 muestran, una sociedad mucho más heterogénea en el norte, 

El villismo no se limit6 a la participación campesina, los 

objetivos agraristas tenían menos peso relativo. Según Aguilar 

Camin en Sonora de registra un modelo insurreccional especifico, 

cuyo eje lo constituyó el control burocrático y financiero mediante 

un gobierno existente. 32 Modelo distinto presentan los movimientos 

serranos de Chihuahua, donde la demanda popular de autogobierne era 

muy sentida. Unida a la demanda de tierra y agua, superponía el 

conflicto más generalizado de disputa por el poder local. 33 Esta 

demanda de autogobierne y presente desde el porfiriato alimentó 

muchas de las rebeliones que se daban en contra del "poder impuesto 

desde el centro" o contra el cacique regional apoyado por el 

31
.- La guerra secreta en México,Ed. Era, II tomos, Méx. 1982. 

La servidumbre agraria en México en la época porfiriana ed. Sep 
setentas, después reeditado por Era, Revuelta, Reveli6n y 
Revolución:la lucha rural en México del siglo XIV al XX 
(compilador) II tomos, Ed. Era Méx. 1990. "Pancho Villa, Modelo 
para armar" en Nexos, Nº58 Méx. 1982. "Pancho Villa, los 
movimientos campesinos y la reforma agraria en el norte de México" 
en Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana Compilación de 
D.A. Brading ed. F.C.E. Méx. 1985. Estos son algunos de los 
trabajos más importantes, a mi juicio, de la basta producción de 
l<atz sobre éste tema. Para Katz la movilización campesina en el 
norte se llev6 a cabo bajo un mando que no tenia como exclusivo 
objetivo modificar la estructura agraria. 

32
• -" ••• la experiencia sonorense de la revolución, más que un 

proyecto de sociedad o cambio revolucionario, es la búsqueda de 
consolidación del estado politice como árbitro supremo y gestor 
directo de las fuerzas sociales surgidas de la revolución". Aguilar 
Camin, Héctor. La frontera nómada. Sonora y la revolución mexicana. 
Ed. Siglo XIX, después reeditado por sep ochentas. pp.431. 

33 Knight, Alan. "Caudillos y campesinos en el México 
revolucionario, 1910-1917", en Caudillos y Campesinos en la 
Revolución Mexicana. Ed. F.C.E. Méx. 1985. pp. 32-85 y The Mexican 
Revolution • 
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gobierno federal. 

En todo el país la movilización de las masas, sus tiempos y 

demandas son muy diferenciadas. Junto a un Jalisco "tranquilo" 1 

otras regiones corno Yucatán, Veracruz o Chiapas, 34 muestran una 

irrupción de las masas asincrónica al movimiento nacional. 35 La 

diferenciación de las demandas, condujo a un proceso de reascenso 

del caudillismo pues, el caudillo regional o local se convierte en 

el portavoz de las demandas de sus seguidores. Más adelante 

analizaremos las implicaciones que en la vida política tiene este 

proceso, por lo pronto baste decir que, el sistema político 

mexicano adopta una hibridez. El proceso de su 

institucionalización, pasa por la incorporación y/o eliminación 

del caudillo, (presente, desde el reclutamiento de campesinos para 

los ejércitos revolucionarios, hasta la integración corporativa del 

sector obrero y campesino al partido del estado) . Así la 

identificación con la Nación pasó a ser mediada por. el lugar que 

34 .-cf.- Romana Falcón, El agrarismo en Veracruz. La etaoa 
radical (1928-1935) Ed. Colegio de México, Méx. 1977. Heather 
Fowler Salamini. Movilización campesina en veracruz. C 1920-1938) 
Ed. Siglo XIX, Méx. 1979. Garcia de León, Antonio. Resistencia y 
Utopía II tornos, Ed. Era, Méx. 1985, Paoli, Francisco José. Yucatán 
y los origenes del nuevo estado mexicano Ed. Era, Méx. 1984. Paoli, 
Francisco José. y Montalvo Enrique. El socialismo olvidado de 
Yucatán. Ed. Siglo XIX, Méx, 1977. Reed Nelson La guerra de castas 
de Yucatán Ed. Era. Méx. 1971. John Kenneth Tuner. México Bárbaro. 
Costa Arnic, editor. Méx. 1975 

35 • - por ejemplo, Yucatán desangrada casi todo el siglo por 
las guerras de castas, no registra una movilización tan amplia en 
el periodo armado de la revolución corno después de éste. 
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en élla ocupa el caudillo.~ 

Para Lombardo, esta heterogeneidad era muestra de que aún 

después de un siglo de independencia politica no se habia logrado 

la total constitución de la Nación, pues ésta no habia podido 

integrar al conjunto de la población.D Por lo tanto el proyecto 

de modernidad que acompaña a la via revolucionaria debia, como uno 

de los objetivos primordiales, construir un Estado-Nación moderno. 

Para él la coexistencia de di versas razas, lenguas, culturas, 

niveles de educación y desarrollo, retrasaban el propio progreso 

de la Nación, por ello, Lombardo considera, "es menester conseguir 

a todo trance la unificación de esos grupos para conseguir la 

existencia de una nación; pero también se ha visto ya que no es 

posible obtener esa unificación sin establecer sus bases: la 

mejoria económica de las masas de proletarios y su ilustración, es 

decir, sin hacer desaparecer su hambre y su ignorancia". (V.L.T. 

"la libertad Sindical en México" 1926) 38
• 

36 Alan Knight, diferencia este tipo de cacicazgo o 
caudillismo del que dominó durante el porfiriato, en la medida en 
que estos caciques o caudillos se ligan a segmentos de la población 
con asociaciones de masas que pretendian tener un estatus nacional, 
a ello añadiríamos nosotros que se insertan en una 
institucionalidad más racional-legal que les impone ciertos limites 
y disciplina. Cf. "La Revolución Mexicana: ¿Burguesa, nacionalista, 
o simplemente una 'gran rebelión'?, en cuadernos políticos Nº 48 
oct-dic.1986 pp. 4-32 

37 .-Todavia en 1936 habla sobre México como una Nación 
constituida de múltiples naciones oprimidas. (la influencia 
staliniana es muy clara, pero la percepción es anterior, expresada 
en sus trabajos desde 1924) Cf. El problema del Indio en México, 
Sep setentas, Méx. 1973. 

38 .- Esta obra fue reeditada por la Universidad Obrera en 1974. 
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Diez af'los después, en 1936, considera "somos todavía mAs que una 

naci6n, un conjunto de naciones superpuestas o contiguas en un 

territorio que goza de una personalidad jurídica. Pero los grandes 

nücleos de la poblaci6n indígena que forman la naci6n, el sedimento 

mismo del Estado mexicano, todavía conserva algunas de sus 

características". (V. L.T. "La situaci6n del proletariado en 

México", Méx. 1936) 

El Estado Propietario en Lombardo 

A proposito de la nueva legalidad. 

El objetivo central en la actividad política de Lombardo era 

construir, a partir de un mosaico de reivindicaciones, un proyecto 

de naci6n que pudiera encarnar en instituciones capaces de ir 

generando legitimidad y consenso, y que al mismo tiempo hicieran 

eficaz el ejercicio del poder. En ese sentido Lombardo ya en 1922 

consideraba:" lo que urge es esclacer el móvil, la verdad de los 

anhelos de reforma que conmueven al pueblo, y justificar con 

razones, es decir, científicamente, esos mismos anhelos." (V.L.T. 

"Definiciones sobre Derecho Püblico", Méx. 1922, p.10). Para él 

era fundamental hacer valer una nueva normatividad que encarnara 

en el cuerpo legislativo las aspiraciones y demandas populares, al 

mismo tiempo buscaba dar un fundamento legal a aquellas demandas 
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que aún no lo ten1an. 39 

Lombardo empezaba as1, a jugar el papel de los intelectuales 

en la revolución, 11 ••• en la medida que los reg1menes no se atienen 

únicamente a la fuerza para sobrevivir, esos soportes ideológicos 

son fundamentales, ya que son el complemento necesario de los 

pilares que sustentan a las clases, al clientelismo, y al 

regionalismo; y a la inversa, en los periodos de revolución social, 

las ideolog1as rivales compiten por las 

lealtades y alianzas, y al final, los nuevos edificios ideológicos 

se levantan sobre los escombros de los viejos"." Lombardo inicia 

39
• -Por ejemplo la reglamentación del articulo 123, no se hab1a 

dado a nivel nacional, pues inicialmente en la constitución estaba 
contemplado que cada Estado de la República dictara sus propias 
leyes de trabajo, cuidando sólo de no contravenir lo que la 
constitución marcaba como tendencia general. La sanción del 
contrato colectivo da lugar a varios trabajos, entre otros: "El 
contrato colectivo de trabajo en México de 1927 y a una amplia 
"Bibliografia sobre trabajo y previsión social en México" 1928. La 
sindicalización de los trabajadores del Estado, entre ellos los 
maestros, (los derechos sindicales de los trabajadores 
intelectuales, 1927) son entre otras, demandas que carecian de 
fundamentación legal. También en los veinte Lombardo se preocupó 
por que encontrara fundamento constitucional la dotación y no sólo 
a la restitución de tierras, sobre todo al ponerla en práctica, con 
la dotación de tierras , que como Regidor del D.F. hace en 
Iztapalapa y Xochimilco, planteó en 1921, en el primer congreso 
agrario, que el problema no consistia en restituir las tierras a 
las comunidades despojadas sino en distribuir a las que nunca 
hablan poseido. 

40 Siguiendo a Gramsci, Alan Knight, define la naturaleza de 
la intelectualidad ligada a la función de "explicación del mundo, 
cambios en la forma de ver las cosas, la creación y la diseminación 
de las nuevas ideas" y afiade que es el mundo socio-politico donde 
tiene más relevancia, donde despliega la actividad intelectual para 
conservar, modificar, o destruir los pilares ideológicos de la 
sociedad politica: pilares que perciben casi todos los observadores 
desde diferentes perspectivas y que utilizan con diferentes nombres 
para apuntalar el 'consenso', la 'legitimidad 1 , 'la hegemonia 
ideológica', y quizá hasta la 'enajenación". Knight, Alan. "Los 
intelectuales en la revolución mexicana" en Revista Mexicana de 
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su vida pública, cuando la constituci6n de 1917 ya ha dado al pa1s 

una nueva normatividad general, pero aún se encuentra en discusi6n 

la forma de su aplicaci6n concreta: No esta terminado aun el 

proceso de reglamentación del articulado y por eso su reflexión se 

inscribe en una concepción politica legalista, enmarcada en limites 

"institucionales". Le preocupa crear instituciones y una 

legislación que de normatividad a las demandas sociales y que desde 

la perspectiva del poder sean un instrumento eficaz. Por ello buena 

parte de sus razonamientos que alimentan una praxis politica 

gradualista, se desarrolla en torno a la construcción de la 

legislación y su aplicación. Es este terreno juega un papel muy 

importante en lo que se refiere a la legislación obrera, y social. 41 

Toda institución es producto de una elección que favorece a 

algunos elementos a costa de otros. Las instituciones deben 

encarnar los principios bajo los cuales se propone transformar a 

la sociedad. "Más para hacerlo debe delimitar, distinguir. Por 

ejemplo. ¿Cómo se debe entender la igualdad, como igualdad 

socioloq1a, abril-junio de 1989, Mex. pp.28 

41
.- Su concepción más global sobre las funciones del Derecho 

se encuentra en Definiciones de Derecho Público Ed. Cultura, Méx. 
1922. Y en La libertad Sindical en México, Méx.1926, reeditada por 
la Universidad Obrera en 1974, en esta obra ilustra la evolución 
del derecho laboral desde la colonia hasta 1926. Sobre sus aportes 
en el terreno de la legislación Cf. también El contrato sindical 
de Trabajo talleres Linotipográficos "la lucha", Méx. 1928, "Los 
derechos sindicales de los trabajadores intelectuales", Méx. 1927. 
"Lo que vive y lo que ha muerto de la constitución de 1857", 
Conferencias dictadas en 1957 y publicadas en Problemas de México 
Vol.!, Nº 6, Méx. sep.1958. y "Lo que vive y lo que ha muerto de 
la constitución de 1917" en El Universal, 6 de feb.1935 
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económica, o tal vez igualdad jurídica, ante la ley? .•• Para 

producir la institución, para establecer qué se debe querer y 

hacer, es menester precisar las cosas"." 

Para Lombardo, "el ideal de todos los tiempos y el de nuestra 

época es el de llegar precisamente a la igualdad humana, a la 

igualdad de situaciones como consecuencia de la igualdad de 

ejercicios, respetando siempre las características inconfundibles 

de cada individuo ... deseamos un nuevo estado de cosas que honre 

a los miserables cambiandoles su distinguido titulo de CIUDADANOS 

por otro más humilde; pero de connotación fecunda, y que podría 

ser simplemente el de HOMBRES. Justamente porque la mayoría de los 

mexicanos, medularmente, instintivamente, se compone aun de 

rebeldes, urge purificar e integrar el espiritu de cada uno de 

ellos, transformar su anarquía interior en un juicio claro y humano 

sobre la existencia y sobre la Nación" (V.L.T. Definiciones de 

42 "La elección de la igualdad juridica deja subsistir 
legítimamente las diferencias económicas existentes ... si se elige 
la igualdad económica, se ve obligada a expropiar, a condenar corno 
algo malo lo que muchos miembros del movimiento consideran su 
derecho fuera de discusión. Todavía más arduo es transferir al 
mundo el principio de fraternidad. En el estado naciente la 
fraternidad era espontánea, pero si ahora alguien no se siente 
hermano, que debe hacerse, ¿imponer la fraternidad con terror? Es 
la celebre objeción de Sartre (critica de la razón dialéctica). 
Está claro que tratar de realizar en el mundo, mediante leyes 
disposiciones y obligaciones, la promesa del estado naciente, 
comporta siempre un choque, un dilema y tal lleva a los más 
temibles y peligrosos despotismos." en Francisco Alberoni, Las 
razones del bien y del mal, Gedisa, España, 1989,p.147 
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perecho Público Méx.1922, P.10 y 27). 0 

En la perspectiva de Lombardo, durante el siglo XIX la 

desigualdad social parec1a provenir de la desigualdad pol1tica, 

producto de privilegios pol1ticos, por la manera en que se 

constituyó y se concentró la propiedad en la época colonial. 44 Ello 

explicaba el consenso que tuvo una concepción jusnaturalista del 

derecho, en ese siglo. 45 Pero en su aplicación, la constitución de 

43
• - Esta misma idea babia permeado al nuevo nacionalismo 

emergido de la revolución según Turner, Frederick. "la revolución 
dio pie a un inmediato y constante movimiento del ánimo hacia la 
unidad nacional y hacia la pac1f ica armonización de los intereses 
opuestos. El ideal de una mayor igualdad social y económica en el 
seno de una comunidad nacional, obtuvo el respaldo de la nivelación 
y de la redistribución revolucionarias". La dinámica del 
nacionalismo mexicano. Ed. Grijalbo, Méx. 1971, p.135 

44 • - La propiedad en la etapa colonial, para Lombardo se 
encontraba ligada al derecho de conquista y al sistema prevendario 
que surge con la colonización, y no como producto de un sistema 
juridico-pol1tico que hubiese resultado de la evolución de la 
sociedad. carece por tanto de legitimación frente a los 
conquistados que ven en la propiedad y en los privilegios de que 
goza la burocracia virreinal, la usurpación y despojo de los 
propietarios originales y de sus derechos. Por tanto, la forma de 
gobierno en la vida independiente, entrañaba la creación de normas 
que dieran bases legales-racionales, destruyendo el sistema 
prevendario. Pero la norma de derecho que predominó en la 
constituyente de 1857 asumio la concepción jusnaturalista, 
colocando en el centro los derechos individuales sin tocar la 
estructura económica y social; "al no cambiar la situación en el 
campo, la industria y el comercio siguieron siendo los de un pa1s 
semifeudal".Cf. "lo que vive y lo que ha muerto de la constitución 
de 1857 11 conferencias dictadas 14, 15 y 16 de mayo de 1957 y 
publicadas posteriormente en "Problemas de México" N°6, Vol.I, 1° 
Sep. 1958 

45Lombardo resume esta concepcion de la siguiente manera: "el 
liberalismo pregona ciertas facultades que son, como si dijéramos 
los derechos naturales del individuo. El hombre nace libre ... y por 
nacer libres son iguales y merecen de tal suerte, lo que su 
esfuerzo propio pueda darles o su debilidad les aconseja que 
acepten, ... los derechos individuales deben de ser idénticos para 
asegurar la protección de todos ... el derecho, ha de ser siempre el 
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1857 sólo habia conseguido profundizar las desigualdades, ya que 

colocaba en situaciones iguales ante la ley a hombres desiguales, 

dejando al descubierto, como diria Tocqueville, el privilegio de 

la propiedad. El abogado Lombardo, conocia la constitución, sus 

posibilidades y limites, por ello desde 1922, hace una acre critica 

de la filosof1a liberal. "Los crimenes pequeflos y grandes que 

engendra un sistema que reverencia el libre juego de las fuerzas 

humanas, en las que perece el débil siempre sólo porque es LIBRE 

e IGUAL al poderoso ... lleva al abandono del débil en la lucha 

contra el fuerte, al pobre contra el rico, al inteligente contra 

el torpe, al satisfecho contra el hambriento ... (V.L.T. 

Definiciones ... op. cit. 1922. pp.12-13 y 19) 

A diferencia del siglo XIX, la Constitución de 1917 estuvo 

alimentada por una concepción del derecho social. Producto de los 

problemas que planteaba la realidad mexicana, sobresalia la idea 

de que para pacificar al pais era necesario transformar la 

estructura económica y en particular la estructura de propiedad 

agraria "de las reivindicaciones populares, entre las económicas, 

la más importantes, es la tierra. La historia de México, desde el 

año 1521 ..• hasta hoy, en su parte medular, es la historia de la 

mismo, supuesto que deriva de la existencia de los derechos 
naturales del hombre que han sido, son y serán siempre y donde 
quiera los mismos derechos para todos los hombres ... Que cada quien 
viva según sus recursos concluye la escuela liberal ... sin que el 
Estado tenga la facultad o el deber de intervenir en los asuntos 
privados ••. si los hombres nacen libres y por lo tanto iguales, dice 
esta teoria, cada quien merece lo que puede poseer" (V. L. T. 
Definiciones de derecho público. Ed. Cultura, Méx. 1922. 
pp.19,23,24 y 25) 
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lucha por la tierra .•. en un pais en que la (mica rama de la 

producci6n destinada al mercado interior es la agricultura, la 

tierra adquiere el valor de garantia única para la subsistencia y 

de medida para los privilegios sociales ... la reforma agraria por 

ello se convierte en el objetivo central de la Revoluci6n" (V.L.T. 

"Lo que vive y lo que ha muerto de la constituci6n de 1857, mayo, 

1957). 

Esta nueva concepci6n, no estuvo exenta de influencias 

"extranjeras" como se ha propuesto por algunos autores." Por el 

46
• - Algunos historiadores y ensayistas tratan de negar o 

minimizar el papel que jugaron doctrinas más o menos universales 
en la revoluci6n. Estas lecturas, compartidas desde Leopoldo Zea 
hasta Octavio Paz coinciden en la idea de recuperaci6n del pasado 
por la revoluci6n. "La acci6n de los revolucionarios mexicanos no 
ha tenido corno fuente de inspiraci6n abstracciones ideol6gicas ni 
filos6ficas; por lo mismo, la Revoluci6n ha carecido de una 
filosofia ... ninguna filosofia ha justificado su acci6n" Leopoldo 
Zea en Problemas Agrícolas e Industriales de México, vol.III, Nº4, 
Mex,1951 pp. 185-186, la misma interpretaci6n es manejada en otros 
articules de Zea como "la Revoluci6n Mexicana y su sentido", 
Suplemento de Novedades 19 de nov. de 1950 y en Conciencia y 
posibilidad del mexicano, Ed. Porrúa, Mex,1952. Octavio paz en El 
laberinto de la soledad sostiene que la escasez de vincules con 
ideologías universales constituyen rasgos característicos de la 
Revolución 11 ••• la Revolución será una exposici6n de la realidad y 
una búsqueda a tientas de la doctrina universal que la justifique 
y la inserte en la Historia de América y del rnundo ... Distingue a 
nuestro movimiento la carencia de un sistema ideológico previo y 
el hambre de tierras ... México no se concibe corno un futuro que 
realizar sino como un regreso a los orígenes ... La incapacidad de 
la inteligencia mexicana para formular en un sistema coherente las 
confusas aspiraciones populares se hizo patente apenas la 
Revolución dejó de ser un hecho instintivo y se convirtió en un 
régimen ••• La Revolución consiste en un movimiento tendiente a 
reconquistar nuestro pasado, asimilarlo y hacerlo vivo en el 
presente ... Por la revolución el pueblo mexicano se adentra en sí 
mismo, en su pasado y en su sustancia... La Revolución es una 
súbita inmersi6n de México en su propio ser. De su fondo y entraña 
extrae, casi a ciegas, los fundamentos del nuevo Estado ... La 
Revolución apenas si tiene ideas. Es un estallido de la realidad". 
Ed. F.C.E. Mex. 1959 
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contrario es muy evidente la influencia liberalismo social, forma 

predominante que habia tomado el liberalismo en casi todo el mundo. 

" Igualmente decisiva fue el desarrollo y difüisi6n. del socialismo. 

Para Lombardo "La historia de la libertad sindicai en México ,., 
empieza hace quince afios, no antes, sólo desde 1915"cuando ya las 

ideas socialistas han abierto horizontes nuevos a l•· ~lase 

trabajadora, empieza el esfuerzo por establecer normas que amparen 

las aspiraciones de la mayoria mexicana" (La libertad sindical, 

Méx. 1926 pp.260) 

La influencia del liberalismo social y el socialismo, permitió 

a Lombardo acceder a una concepción del derecho totalmente social 

y secular. Esta nueva idea del derecho se habia difundido tanto que 

ya en 1922, Lombardo planteaba: "El derecho es un fruto de la vida 

social, el resultado de las necesidades materiales y espirituales 

de un pueblo determinado ... es el conjunto de normas que contienen 

el criterio moral de una época, el deber moral, se confunde con la 

idea de justicia ... El poder público, el Estado, tiene por misión, 

pues, realizar el Derecho ... que quiere ver en cada ser humano un 

constructor eficaz de la vida social ... ningún acto de gobernantes 

puede proteger intereses individuales o de una clase si estos 

intereses no se convierten de algún modo en intereses 

generales ... La nueva doctrina que surge de las reivindicaciones 

sociales, 47 no cree ya en el carácter natural del Derecho, si es 

47 • - Es obvio que Lombardo se refiere aqui al impacto de la 
socialdemocracia, pero es conveniente destacar que después de 1848 
liberalismo y socialismo, establecen una relación paradójica ambas 
se alimentan y limitan. En tanto que el liberalismo Humanista, 
social, se esfuerza por dar cause a una tendencia reformadora que 
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preciso depura sus fuentes y se pliega a la urgencia del caso: el 

Derecho siempre ha sido el principio que protege los destinos de 

una Nación .... Justamente la naturaleza y la forma de las leyes, 

dependen de la voluntad popular, del concepto perfecto de soberania 

..• El argumento de que un pais puede atentar contra los derechos 

del hombre, me ha parecido siempre una redundancia ... cuando un 

pueblo legisla para si mismo, legisla en realidad para garantizar 

la vida de cualquier hombre. 1148 (V.L.T. Definiciones de Derecho 

Público. Méx, 1922 pp.19-65) 

Esta concepción del derecho daba cobertura a una amplia 

legislación social, que termina modificando el concepto de 

propiedad y el de nación asignando al Estado un rol central. 49 

Lombardo afirma que fueron las condiciones y necesidades que 

imponia la realidad y la penetración de las ideas socialistas en 

se expresa en la creacion y/o desarrollo de la legislación social, 
dentro del socialismo aparecen tendencias más moderadas como la 
socialdemocracia e incluso el sindicalismo revolucionario, que 
ponen el acento de las transf ormaciónes en tácticas gradualistas 
o en la segmentación de las demandas. (cf. cita anterior) 

48
• - "ya no puede ser un argumento, como pretenden algunos 

abogados que la constitución no debe contener las bases de la 
reforma social, porque una constitución sólo debe contener la 
estructura general del gobierno". Es una clara alusión critica a 
la concepción de los constituyentes de 1857, en especial, habia 
sido la argumentación de Vallarta para oponerse a la inclusión del 
art. 27 en la constitución de 1857. (Cf. Definiciones ... op. cit 
1922) 

".-sin la influencia de las ideas socialistas dificilmente 
se habria llegado a esta nueva concepci6n. En su aspecto económico, 
la constitución es muy avanzada para su época¡ de hecho rebasa las 
propuestas reformistas que algunos partidos socialdemócratas 
tardaron tres o más décadas en conseguir. Pero desde la perspectiva 
politica refuerza un sistema centralizado, con marcados énfasis 
persona listas. 
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nuestro pa1s las que dieron a la constitución un nuevo esp1ritu. 

As1 la legislación, enmarcada dentro de un concepto de democracia 

social permea y modifica a la antigua constitución de 57. Aunque 

en algunas leyes particulares ello se exprese de manera ambigua. 

"La tragedia histórica de México ha sido una tragedia jur1dica: 

entre la ley y las necesidades populares. La Revolución iniciada 

en 1910 tiene la significación trascendental de haber elevado a la 

categor1a de leyes de las necesidades colectivas y las indicaciones 

de la historia para la defensa integral de la nacionalidad 

mexicana. (V.L.T.Revista CROM 15 Dic.1928) 5º 
A diferencia de la constitución de 1857, la de 1917 subordina 

los derechos individuales en función de la colectividad. El 

concepto de propiedad es condicionado a que éste no se realice en 

perjuicio de la nación, la colectividad, o atente a la utilidad 

pública. También a diferencia de 57, en lugar de tratar de eliminar 

a los sujetos colectivos y sus organizaciones corporativas 

(desconociendo la personalidad juridica de las corporaciones, 

pueblos y comunidades), la constitución de 1917 no solamente 

reconoce la existencia de éstas sino que además les otorga 

garantias, que están por encima de las individuales. Asi para el 

reparto agrario se considera de manera privilegiada a los pueblos 

y comunidades. Por eso, para Lombardo la revolución cristalizó las 

50 .- Articulo compilado por Garcia, Cantú, Gastón. y Lombardo, 
Marcela con el titulo "La importancia juridica de la Revolución 
Mexicana" en V.L.T. La revolución Mexicana Ed. Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, (INEHRM) Méx. 
1988 ) 
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necesidades colectivas al reformar la antigua constitución pol1tica 

del pa1s, 11 ••• Los vagos pero intensos anhelos populares de los 

últimos afias, pudieron al fin, expresarse más o menos totalmente, 

en los articules 27 51 y 123 de la Constitución ..• La propiedad no 

debe ser, no es ya, un privilegio intocable ... hoy surge un nuevo 

orden de vida, basado en las categorias profesionales, es decir 

sobre el trabajo, ... que tiende ha reemplazar el antiguo orden 

basado sobre la propiedad. La propiedad que es el fruto del 

esfuerzo, y cuando el esfuerzo se agota, la propiedad debe sucumbir 

51 En 1921, Lombardo insiste en la aplicación de éste 
articulo en lo que de innovador tenia, que para el residia en la 
dotación más que en la restitución: "El problema agrario tiene dos 
aspectos: la restitución y la dotación de tierras a los pueblos.El 
primero es un acto de justicia pura ... El verdadero problema radica 
en dotar a los pueblos de tierras que no han sido suyas nunca; es 
decir, en darles la base de su actividad y la garantia de su 
independencia de vida ... de ahi han surgido todos los movimientos 
de reivindicación, todos los esfuerzos de renovación individual y 
social ... la dotación de tierras no es un atentado a las garantias 
del individuo, no es un despojo ni un robo, ... es una fuerza más 
que se une a las que van surgiendo en el seno del pueblo para 
convertirse en energia de la raza ... la dotación que se os ha hecho 
de tierra, es una compra que hacéis a quien no la necesita, y que 
el gobierno solamente ha intervenido en ese contrato para evitar 
el lucro injustificado ... porque para un hombre honrado ... ni un 
obsequio ni mucho menos un despojo habrian de darle el entusiasmo 
profundo que lo transformará en productor ... es preciso primero 
poseer la tierra para sentirse capaz de cualquier sacrificio 
posterior ... los indios del Distrito Federal que antes de la ley 
agraria no poseian más que la pomposa denominación de ciudadanos 
han reivindicado hoy una cualidad nueva: la de productores. V.L.T. 
Dicurso de Lombardo en el Primer Congreso Agrario. Ed "Cultura" 
Méx. 1921. Posteriormente compilado en el libro En torno al 
problema agrario Ed. CNC-PPS Méx. 1974 y en La Revolución Mexicana 
Ed. INEHRM, Méx. 1988, pp.8-10 
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en las mismas manos del exhausto." 52 (Discurso en el "Primer 

congreso agrarista" 1921) 53 En las ya referidas conferencias sobre 

"Lo que vive y lo que ha muerto de la Constitución de 1857 11 , hace 

un puntual recuento y comparación de ambas constituciones de los 

problemas y propósitos a que se enfrentaron y de sus fuentes de 

inspiración. 54 

En lo que se refiere a la constitución de 1917, Lombardo 

considera que contenía una nueva definición de nacionalismo 

económico rebasaba el contenido liberal porque a las 

reivindicaciones populares (tierra y legislación laboral y social), 

añadía "reivindicaciones de carácter nacional. Era la nación 

52
• - Esta argumentación se parece mucho a la que plantea 

Cárdenas en 1936, ante el paro de los empresarios de monterrey: 
"Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social , 
pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso 
será patriótico; el paro no" cf. Historia documental de la CTM tomo 
I, 1936-37, ed: ICAP-PRI Mex. 1981 pp.58 

53
.- V.L.T. "El verdadero problema dotar a los pueblos de 

tierras que no han sido suyas op. cit. p.10 

54
.- En resumen, considera que la revolución de independencia 

si consiguió darnos una independencia política de la metrópoli, no 
consiguió en cambio independencia económica. La revolución de 
reforma seria otro intento de búsqueda de independencia económica 
y justicia social, al desligar al Estado de la principal 
corporación: la iglesia y redistribuir sus bienes entre las 
verdaderas fuerzas que encarnan el progreso. Intento nuevamente 
frustrado por que la Constitución de 1857 no preveía ninguna 
normatividad que implicara una reestructuración agraria profunda¡ 
así los latifundios pasaron sólo a manos laicas. Al no cambiar la 
situación en el campo, la industria y el comercio siguieron siendo 
los de un país semifeudal. Durante el porfiriato, según Lombardo, 
se profundizaron las desigualdades; registrandose además una mayor 
dependencia de los capitales extranjeros, que habían sido únicos 
beneficiados de la modernidad porfiriana, junto con el grupo de los 
científicos. Cf. Problemas de México NºG, Vol. I, Méx. sep, 1958. 
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mexicana como entidad humana, histórica, psicológica, económica y 

territorial, la que reclamaba derechos y garant1as para su 

desarrollo independiente". (a las riquezas del suelo, subsuelo, 

aguas interiores y mares) y el Estado como representante de la 

nación adquir1a el derecho de expropiar a la propiedad privada de 

acuerdo con el interés general ... La constitución de 1917 fue la 

proyección en el campo juridico, de la revolución agraria, 

democrática y nacionalista." (op.cit p.52) En resumen, la nueva 

constitución se fundamenta en 11 1 º un cambio en el sentido de lo que 

es el patrimonio de la nación, dejando bajo el dominio de ésta 

todas las riquezas naturales del territorio ... 2° un nuevo concepto 

de la propiedad privada que superaba el concepto tradicional 

romano, y el concepto napoleónico, para convertirse en una 

concesión del estado a los particulares ... 3 ° contiene la gran 

reivindicación campesina: los latifundios deben desaparecer y debe 

entregarse la tierra a las comunidades campesinas que la hubieran 

perdido y dotar a las que nunca hubieran tenido ... 4° reconoce la 

existencia de clases sociales antagónicas y los derechos de la 

clase obrera que el Estado debe proteger ... y preferencia a los 

nacionales sobre los extranjeros con limitaciones a los extranjeros 

para intervenir en la economia del pais ... 11 (entrevista con los 

Wilkie's, p.33) 

Vista en su contenido global, para Lombardo la revolución 

como proceso generó cinco grandes reformas, que sin ser 

simultáneas, cambiaron la estructura de la propiedad, y permitieron 

el desarrollo de las fuerzas productivas. La reforma agraria y la 
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social contenidas básicamente en la constitución dieron lugar a la 

reforma económica, luego siguieron la reforma educativa y pol1tica. 

" ••• la reforma económica pasó del liberalismo al 

nacionalisrno ..• llegando a lo que hoy hemos llamado capitalismo de 

Estado .•. Ese nacionalismo en la econom1a empezó a encontrar 

justificación plena, ya no s6lo constitucional o jur1dica, sino 

real, objetiva -en la medida en que se enfrentaba a problemas de 

tipo internacional- todo pais colonial o semicolonial mira hacia 

el nacionalismo, no tiene otro camino" (entrevista con los Wilkie's 

op cit. p.78 cursivas T.A.). 
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CAPITULO III 
Del capitalismo de Estado al socialiimo 

Para acceder a la idea de un capitalismo de estado corno base 

del desarrollo nacional, Lombardo pasó por un proceso de 

radicalización, tanto en lo que se refiere a las ideas corno a la 

práctica. En la década de los veinte, la influencia socialdemócrata 

fue evidente, la cual hace explícita en su carta autobiográfica a 

Henri Barbusse. Ahí destaca la importancia la experiencia del del 

partido socialdemócrata alemán y del Labor Party Inglés, y que se 

traducía, para Lombardo, en la convicción de que se podía y debía 

colaborar con el Estado. De ese modo señala: " ... llegué a la 

creencia de que era posible el tránsito de la sociedad burguesa a 

la sociedad socialista, mediante la colaboración con el Estado y 

la expedición de leyes que protegieran a la clase trabajadora ... El 

éxito del Partido Social Demócrata de Alemania y del Labor Party 

de Inglaterra, al concluir la Guerra Mundial, alentaba en México 

la idea de la intervención del proletariado en el Gobierno." 1 

Pero ¿cómo debía de ser esta participación con el Estado? 

Lombardo, corno Mariano Otero en el siglo pasado, amante de las 

asociaciones, estaba convencido que sólo las agrupaciones podían 

influir en el aparato estatal, orientando su política y sirviendo 

1
.- En tal carta narra cómo llegó a esta concepción. "De la 

lucha sindical inferí la teoría de la social-democracia; del 
ambiente universitario recibí la doctrina del socialismo cristiano. 
Digo que deduje la teoría de la social-democracia porque los 
problemas teóricos de la lucha de clases jamás fueron objeto de 
atención por los líderes de la organización obrera; de su táctica 
empleada para resolver los problemas sindicales, de su actitud 
hacia el Gobierno y del escaso contenido ideológico de sus 
discursos." "Carta autobiográfica de Vicente Lombardo Toledano a 
Henri Barbusse." Junio de 1935. 



de dique a su expansión, desde una óptica liberal. Ya en 1922 

considera "mientras menor sea la energia que desplieguen los 

individuos, organizándose defendiendo sus derechos, ... 

inevitablemente mayor será la suma de abusos en los gobernantes; 

a mayor poder en los ciudadanos, corresponderá menor poder en el 

gobierno, a la indiferencia para los asuntos sociales de parte de 

los individuos, corresponderá la absorción gubernativa absoluta de 

la administración y la polltica nacional, que engendra siempre una 

dictadura injusta y oprobiosa ... El porvenir de México como el de 

cualquier otra nación está en la formación de las castas y en la 

lucha de las castas entre sí ... (V.L.T. Definiciones ... op. cit. 

Méx. 1922,p 22-23) 

Coincidiendo con la táctica usada por la socialdemocracia y 

abiertas las posibilidades de radicalizar los contenidos y 

aplicación de la legislación en México, con un sentido nacionalista 

y de "justicia social", desde principios de los veinte, Lombardo 

se orienta hacia la construcción de una relación corporativa entre 

las organizaciones y el Estado. Se trata de un proceso en cual 

México se adelanta a la mayorla de los países capitalistas, quienes 

seguirán esta forma de organización entre 1929 y la inmediata 

posguerra. 

Esta línea de acción lombardista, se veía fortalecida por la 

práctica política de algunos gobernadores de los Estados de la 

República, como la del General Francisco J. Mújica en Michoacán o 

del General Salvador Alvarado en Veracruz, los que para llevar a 

cabo reformas sociales apelan a las masas creando organizaciones 
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desde el aparato estatal. En cierto modo, Obregón habia hecho ese 

tipo de apelación a la CROM al pactar el apoyo a su candidatura, 

por ello Lombardo consideraba en 1926: "El esfuerzo nacionalista 

del mismo gobierno, de acuerdo con las clases y grupos organizados, 

de coordinar la marcha de los diversos factores económicos, ha 

producido nuevos organismos de investigación, vigilancia y 

consulta, integrados por delegados del Estado y de las 

instituciones sindicales representativas. Este espíritu 

nacionalista que parece ser el anhelo principal de los grupos mas 

fuertes, se ha hecho patente con motivo de la crisis surgida hace 

poco entre México y los Estados Unidos de Norteamérica -y aun no 

resuelta- con motivo de la aplicación de la ley del petróleo ... la 

C.R.O.M. ha explicado por todo el pais las dificultades 

internacionales y ha confirmado una vez más, su socialismo 

transformista, apoyado en un urgente nacionalismo económico." 2 

En los escasos estudios sobre Lombardo se marca como punto de 

inflexión en su formación político-ideológica, el afio de 1925, 

cuando empieza a entrar en contacto con las ideas marxistas, en 

ocasión de su primer viaje a Europa y a E.U .. su esposa Rosa Maria 

Otero, narra que en 1925 en E.U. conoció a Eugenio Debs, lo cual 

marcó definitivamente a Lombardo3
• Sin embargo, como·todo proceso 

2.- V.L.T. La Libertad Sindical en México. Méx 1926, Reeditado 
por U.O.M., Méx. 1974, p. 270 

3 .-"en abril de 1925, conoce en Nueva York a Eugenio Debs. 
Conversa largamente con el lider socialista y discuten los 
problemas del continente Americano y las perspectivas del 
movimiento obrero internacional. Meses después de esta entrevista, 
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intelectual, tard6 algunos afies en manifestarse y su orientaci6n 

marxista no tiene una clara traducci6n ni en sus reflexiones, ni 

en su práctica pol1tic~ sino hacia 1929. EL mismo declara: "la 

gran crisis econ6mica de la postguerra, con sus repercusiones 

pol1ticas y morales, destruyó en mi los conceptos básicos de mi 

convicción social-demócrata ... me decidió a iniciar un estudio 

atento y sistemático de las doctrinas socialistas que sólo conocia 

yo superficialmente. Entré en conflicto conmigo mismo." ( V. L. T. 

carta a Henri Barbusse, Junio, 1935). 

como producto de su desarrollo intelectual, y en medio del 

reascenso de los movimientos populares, con motivo de la crisis, 

en Lombardo se incrementa la tensión entre el ideólogo y el 

político. A partir de 1929, empieza a tener confrontaciones con 

Calles, Portes Gil y Morones, porque éstos conducen al estado hacia 

una actitud conservadora frente a la crisis de 1929-33. En México 

la crisis ocasiona un ascenso del movimiento popular con los 

obreros a la cabeza, y al calor de la luchas logra modificar y 

que tiene gran influencia en el pensamiento politice de Vicente 
Lombardo Toledano, éste declara: 'al fin he conocido un gran yanqui 
digno de las mejores tradiciones de su pueblo, y a un líder con 
sensibilidad bastante para influir en la formación de la conciencia 
política del proletariado americano'." Cf. Otero Gama, Rosa María. 
Vicente Lombardo Toledano. Datos biográficos, Ed. Universidad 
Obrera de México, Méx, 1988. p.17 

4
.- Cf. apéndice Bibliografico, hasta 1929, donde se podrá 

constatar que la preocupación central de Lombardo se centra en la 
obra legislativa y educativa, desde la perspectiva de colaboración 
con el estado. En su mayor parte, la actividad politica la realiza 
desde instituciones como la CROM, muy cercanas al Estado. Y aunque 
en 11 la doctrina Monroe y el movimiento obrero" se declara marxista, 
a punto y seguido pone el matiz. 
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fortalecer sus formas de organización y participación, alcanzando 

incluso al movimiento campesino. 

Y es que hacia 1929, la Revolución Mexicana aún tenia muchas 

de sus tareas fundamentales pendientes. Asi por ejemplo, la 

estructura de la tenencia de la tierra no habla sido modificada 

sustancialmente, lo que aunado al desempleo generado por la crisis, 

llevo a una amplia movilización campesina que empieza a cuestionar 

la sobrevivencia de la hacienda. Es esta movilización y 

organización campesina la que esta en la base de las reformas 

cardenistas, las cuales destruyen el latifundio porfiriano y a la 

oliogarquía como clase. El movimiento campesino pasa de la demanda 

por la tierra a la sindicalización procurando mejores condiciones 

de trabajo, lo que se expresa en el ascenso de las ligas de 

comunidades agrarias que muestran en este periodo posiciones más 

radicales y autónomas y más alejadas de la política estatal, que 

ha decretado el fin de la reforma agraria. 

Es justamente en este periodo cuando se produce el paulatino 

pero irreversible ascenso de Lombardo, llegando en 1936-38 a 

convertirse en el lider obrero más importante del pais. Es esta, 

a nuestro juicio, la fase más radical en su pensamiento y práctica 

política. Su actitud intelectual abierta a las diversas corrientes 

ideológicas y el ascenso de los movimientos populares, lo llevan 

a un cambio de táctica, y por un breve periodo (1932-34) se 

distancia de la concepción corporativa respecto del Estado, sobre 

todo, en lo que se refiere a la organización independiente de la 

clase obrera, no asi en el rol de promoción y dirección que asigna 
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al Estado en la vida económico-social. 

Se trata de un hecho capital, que en esa coyuntura, permite 

a Lombardo ganar influencia, liderazgo y creatividad pol1tica ante 

un Estado que tiende al anquilosamiento, sin haber dado aun 

respuestas a las demandas populares. Es una radicalización efpimera 

de que él mismo deja constancia " ... rotas mis primeras ideas 

inconforme con muchos de los actos del Gobierno y con la táctica 

empleada por los lideres de la CROM en ciertas cuestiones de 

interés general para la clase obrera o para el pais ... cuando E.U. 

amenazó seriamente a Calles por su conducta, el caudillo flaqueó ... 

robusteció sin duda, su decisión de mantener su autoridad de jefe5
, 

a expensas de su prestigio revolucionario y de los intereses del 

pueblo: volvió la espalda a la CROM; hizo que el congreso designa 

presidente provisional de la República a Emilio Portes Gil, enemigo 

de la CROM y del Partido Laborista; concertó pactos de amistad con 

el gobierno yanqui, que implicaban el retroceso del programa 

antiimperialista de México; suspendió virtualmente el reparto de 

tierras; y organizó el Partido Nacional Revolucionario, un partido 

dependiente del Estado ... sin consultar la medida ... " ( V.L.T. Carta 

a Henri Barbusse. Junio, 1935) 

En el inicio de la crisis económica, Lombardo señala: "La 

Revolución no ha triunfado en México ... La Revolución se concreta 

a un cambio en la organización social de México, y desde este punto 

5 • - Para Lombardo "Calles fue, en la primera etapa de su 
administración, un revolucionario, en el sentido que tiene la 
palabra en México ... Fue un agrarista y un antiimperialista. 
(V.L.T. carta a Henri Barbusse, junio de 1935) 
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de vista creo que no ha conseguido todav1a su propósito .•. En la 

Revolución burguesa -dice Marx- El latifundio tiene que 

desaparecer, pero en México no ha desaparecido: las dotaciones de 

ejidos han afectado en mayor proporción las pequeñas propiedades, 

la reforma agraria no ha cumplido su función ... substituyendo el 

sistema individualista por el régimen nacionalista o socialista de 

la propiedad. Socializar o nacionalizar la tierra -y. en general, 

la propiedad- son términos sinónimos ... la cesación de la 

explotación del trabajo humano, la conservación de la salud del 

trabajador y de sus hijos, su mejoramiento económico y su elevación 

espiritual, q..ie constituyen el objeto de la legislación 

obrera ... como en materia de previsión social nada hemos hecho: ... 

Y asi en el resto de los demás principios de la Revolución: 

continuamos enriqueciendo la literatura revolucionaria, mientras 

el imperialismo yanqui nos acorrala y penetra en nuestra casa ... El 

incumplimiento del programa de la Revolución no es tampoco un 

fracaso por el tiempo transcurrido: las revoluciones politicas son 

rápidas, las transformaciones sociales son lentas, como en Rusia, 

especialmente en paises de incultura y de heterogeneidad racial 

como el nuestro. ("El 19º Aniversario de la Revolución" Excelsior, 

21 de nov. 1929). 
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Nacionalismo económico y estatización 

La integración en el pensamiento de Lombardo del nacionalismo 

y socialismo, desde una perspectiva obrera, se va expresando cada 

vez más claramente, a partir de 1932, orientando su acción 

politica, misma que lo lleva a la confrontación con Calles y 

Morones. Para Lombardo, la política del "maximato" implicaba 

detener la marcha de la revolución hacia la transformación del 

régimen burgués. En 1932 plantea: " ... la organización obrera, 

constituida principalmente para transformar el régimen burgués, ... -

debe llevar- a la subversión total los regímenes de la vida 

económica, los sistemas de la producción material ... La tierra debe 

ser una institución pública, debe ser una función socia 1; la 

industria debe tender a realizar un beneficio colectivo ... la 

ideología basada en el reconocimiento de la injusticia social 

imperante, (lleva como) conclusión a la sustitución del régimen 

burgués por el régimen socialista. Táctica a emplear: la lucha de 

clases, la oposición de la clase obrera organizada frente a la 

clase capitalista" (V.L.T. "El camino esta ala izquierda", julio, 

1932) 

Estos son las primeras oportunidades donde habla de 

socialización y nacionalización como sinónimos, y de sustitución 

del régimen burgués por el socialista. ¿Pero como entiende la 

socialización, qué entiende por un régimen socialista? ¿Qué tan 

original es en este terreno el pensamiento de Lombardo? Sin lugar 

a dudas, el pensamiento de Lombardo se caracteriza, porque muy 
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tempranamente logró articular la Revolución Mexicana en una 

perspectiva socialista a través del nacionalismo económico. El 

ámbito de fusión del liberalismo radical y el socialismo en 

Lombardo, fue el terreno nacionalista. "Se cree que el concepto de 

nacionalismo es un concepto geográfico, o un concepto sentimental, 

olvidando que el concepto de nacionalismo económico, es un concepto 

politice". (V. L.T. "El camino esta ala izquierda", julio, 1932) 

Para el lider obrero, el nacionalismo económico implicaba la 

paulatina socialización en virtud de que, ternaria cuerpo en el 

desarrollo de la industria nacional, es decir, cuando el "capital 

se invierta para producir articules que beneficien al pueblo de 

México", al nacionalizar y socializar la tierra convirtiéndola en 

"una institución pQblica" que cumpla una función social, y sea la 

base de expansión del mercado interno; y el Estado tenga un plan 

global para la economia nacional y un plan de producción económica 

que oriente y limite la actividad empresarial y la actividad de los 

extranjeros en el pais a la vez que garantice el desarrollo 

nacional autónomo. 

Para Lombardo las posibilidades de desarrollo nacionalistas 

dependen de la movilización popular y de la convicción estatal para 

hacer frente a las fuerzas del imperialismo. Ya que sólo el Estado 

podia enfrentar a un pais imperialista, ante la debilidad de la 

burguesia nacional. Bajo la convicción de que el Estado habia 

renunciado a cumplir este papel en 1932, rompe con Morones y con 

el PNR, en uno de sus discursos más radicales, al plantear la 

degradación y bancarrota de la revolución, en virtud de que el 
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Poder Público carece de programa y de decisión para luchar contra 

el imperialismo, "la clase trabajadora no tiene ante s1 mas 

perspectiva que trabajar de acuerdo con sus propios recursos para 

realizar ella sola el programa de la revoluci6n ... Y el programa 

nuestro tiene que ser necesariamente un programa radical ... 

Nosotros tenemos naturalmente, que trabajar por una econom1a 

mexicana; tenemos que propugnar por un incremento de la producción 

y por un reajuste en la propia riqueza nacional, pero tenemos que 

poner al servicio de la masa, de la riqueza pública, tenemos que 

poner al servicio de la máquina del Estado el capital privado 

extranjero y el capital privado nacional ... Tenemos un concepto de 

nacionalismo cientifico que no se opone al internacionalismo, pero 

que coloca la nacionalidad en manos del Estado que trabaja 

exclusivamente para las masas. Nacionalistas sí porque queremos que 

todo pertenezca a la Nación ... que las bases mismas de la economía 

nacional pertenezcan a la nación mexicana. Nacionalizar es lo mismo 

desde el punto de vista práctico que socializar ... Nuestro programa 

es ese; un nacionalismo económico basado en los principios de 

justicia social" (V.L.T. Discurso pronunciado en el Teatro Olimpia, 

Mex. septiembre, 1932) 

La particular conjugación que establece Lombardo entre 

nacionalismo y socialismo, se inscribe en una concepción reformista 

que lo distingue de los comunistas y que se fundamenta en la visión 

de que se podía influir en el Estado a través de la movilización 

popular. Su idea etapista de desarrollo, lo lleva a considerar que 

era necesario el paso de nuestro país "semifeudal" a una economía 
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capitalista para luego poder acceder a una de tipo socialista. Con 

ello marcaba los límites de su táctica y de su concepción: "cuando 

hablamos de socialización de las fuentes de producción económica¡ 

cuando hablamos de socializar la riqueza material, cuando hablamos 

de una mejor distribución de las rentas públicas, cuando hablamos 

de la revisión de los aranceles, de los impuestos, de todos los 

métodos de gobierno, no es que hagamos comunismo, hacemos sí 

marxismo puro ... Nosotros sí somos fieles al procedimiento marxista, 

pero no podemos preconizar la dictadura del proletariado 

inmediatamente en México ... porque nosotros estamos viviendo 

exactamente dentro de un capitalismo organizado... Necesitamos 

primero, pasar de la época semi-feudal en que vivimos a la época 

de la organización capitalista contemporánea para poder llegar a 

la dictadura del proletariado y, además, tener conciencia de clase 

de la responsabilidad histórica que tenemos" (V. L. T. Discurso 

pronunciado en el Teatro Olimpia, Mex. sep, 1932) 6 

Desde la perspectiva económica, Lombardo se adelanta tres 

lustros a lo que serían los planteamientos de la CEPAL, al proponer 

una vía de modernización que tenga como eje la industrialización 

con capitales nacionales, la expansión del mercado interno, y la 

participación estatal como actor económico central. Pero a 

diferencia de ésta los inscribe en una perspectiva socialista. Ya 

en 1933 plantea lo que sería un esbozo de programa global de 

6
• - Publicado en la revista FUTURO N º Extraordinario, Méx. 

mayo de 1934 y compilado por Gastón García Cantú en V.L.T. La 
Revolución Mexicana Tomo I 1921-1967 ed. Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM) Méx. 1988 

96 



desarrollo en el "Programa mínimo de acción de la CROM" 7 plantea: 

"Aceptando como principio que el Estado es el responsable de las 

condiciones en que se halla la clase trabajadora, ... la CROM 

presenta al Estado las siguientes peticiones urgentes: Función 

social de la propiedad y participación de la clase obrera en la 

dirección y desarrollo de la economia del pais; a) Prohibición para 

el capital extranjero de adueñarse de la tierra, petróleo, carbón 

de piedra, minas, energia eléctrica, ferrocarriles, transportes, 

telégrafos, teléfonos y medios de comunicación en general, o de 

controlar mediante monopolios o concesiones privilegiadas, esos 

instrumentos fundamentales de la economía del país; b) Intervención 

del Estado en los diversos aspectos de la producción económica, 

estableciendo bases, limites y responsabilidades para los 

productores, comerciantes y banqueros, en sus actividades, 

7
.- Después de la ruptura con Morones en septiembre de 1932, 

es nombrado secretario general de la CROM, en marzo de 1933, 
obviamente Morones no le iba a ceder el puesto, por lo que funda 
la CROM depurada, que es el antecedente inmediato de La 
Confederación de Obreros Y Campesinos de México (CGOCM), fundada 
en octubre de 1933, a ella se unen varias federaciones de 
sindicatos estatales que habian abandonado la CROM desde 1929, al 
inicio del desmoronamiento, entre otras la Federación de Sindicatos 
del D.F., con Fidel Velázquez a la cabeza y la Federación de 
sindicatos de Puebla. Lombardo busca crear una nueva central obrera 
que reunifique al movimiento obrero, y pueda competir con la CROM. 
Inicia acercamientos con la CSUM, órgano sindical del Partido 
Comunista Mexicano, para la realización de actividades concretas, 
y en 1935 ante las protestas de Calles por la politica cardenista 
constituye, junto con los sindicatos más importantes del pais, 
incluidos los comunistas El Comité Nacional de Defensa Proletaria, 
antecedente inmediato de la CTM, que surge a raiz de la 
confrontación de los empresarios de Monterrey con Cárdenas, y cuyo 
objetivo entre otros es apoyar la política cardenista. Cf. FUTURO 
revista bimestral, Director Vicente Lombardo Toledano. Nº 
Extraordinario, Mayo de 1934. 
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obligándolos a servir exclusivamente los intereses económicos de 

la masa del pueblo. 116 

Del nacionalismo estatista al proyecto socialista 

Para Lombardo, el Estado debía jugar un rol estelar en la 

sociedad. En contraste con el siglo XIX, ahora debía jugar el papel 

de interventor e impulsor de las fuerzas económicas, porque ... 11 en 

los paises subdesarrollados, el capitalismo estatal, surge como 

instrumento de la construcción de la economía nacional 

independiente. La condición para que este capitalismo estatal 

alcance sus objetivos consiste en acelerarlo en las principales 

ramas de la economía y los servicios." 9 

6
.- Con base en eptos objetivos, desarrolla lo que seria un 

esbozo de proyecto global para la economía del país, el cual se 
completa con las siguientes demandas:" c) obligación de invertir 
las utilidades permitidas del capital. .. dentro del territorio 
nacional, de acuerdo a un programa general económico que se 
proponga el fomento de las industrias ... d) Intervención directa de 
la clase obrera organizada en la dirección de la economía nacional. 
e) organización de la producción agrícola por cooperativas de 
campesinos, hasta la desaparición del régimen del peón, del 
asalariado y del aparcero. f) Organización de los transportes por 
cooperativas de los obreros, mediante la intervención y vigilancia 
del Estado. g)Organización paulatina de cooperativas de producción 
industrial, integradas por obreros. h) simplificación del régimen 
popular representativo, garantizando la participación proporcional 
y constante en el congreso, de delegados auténticos de la clase 
trabajadora." Cf. V.L.T. "Programa mínimo de acción de la CROM", 
marzo de 1933 en Nacionalizar es descolonizar. Ediciones del 
Partido Popular Socialista, Méx, 1978. 

9.- Esta tesis vertebra los artículos que están publicados en 
el libro Nacionalizar es descolonizar. editado por el Partido 
Popular en 1978, contiene artículos que van de 1933 a 1968, también 
es la base que articula su propuesta en LMoscú o Pekín?. La vía 
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Como se observa, en la concepción de Lombardo la socialización 

de los medios de producción es leida como nacionalización, 

colocando al Estado corno sujeto de las transformaciones. Para él 

de hecho se trataba de un proceso de estatización de la propiedad, 

único medio de garantizar su función social. A partir de los 

treintas con clara influencia leninista, asume que el capitalismo 

de Estado constituye la antesala del socialismo, por lo que, la 

economía en un pa1s subdesarrollado corno el nuestro podia y debla 

trabajar para la construcción del primero, lo que haria más fácil 

el acceso, en una etapa posterior al anorado socialismo. 

Esta concepción encuentru en la etapa cardenista las 

posibilidades para su concreción alcanzando en 1938 su punto 

culminante, cuando la revolución vive su cl1max. La eficacia 

pol1tica de las ideas estatalístas de Lombardo era por demás 

evidente, pues en tres años, con una ampl1sima movilización 

popular, se estaba logrando dar respuesta a las principales 

demandas de las masas y se sentaban las bases para la reorientación 

de la v1a de desarrollo. Conjugada con una posición antifascista 

y antiimperialista, Lombardo vislumbra un proyecto global de 

desarrollo para el pais, circunstancia que refuerza la creencia en 

el nacionalismo como mecanismo aglutinador capaz de sentar las 

bases para acceder al socialismo via la ampliación estatal. 

Este proyecto alternativo no surge sólo de la cabeza de 

Lombardo, sino de la necesidad de transformación de la via de 

mexicana al socialismo, Ed. Partido popular socialista Méx, 1963, 
p.134 
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desarrollo nacional que habia sido puesta en jaque con la 

revolución, y cuya reestructuración aun se encontraba inconclusa 

en 1935. La particularidad del pensamiento de Lombardo y por lo 

que arraiga, radica en que tuvo la capacidad de conjugar corrientes 

universales de pensamiento -liberalismo, marxismo y nacionalismo-

para leer la realidad mexicana, interpretando, adaptando y 

modificando sus contenidos, al punto que se constituye en una 

corriente mexicana de pensamiento. Se trata de una sintesis 

creativa que le permitió encontrar respuestas progresistas cuando 

se estaba construyendo un proyecto alternativo de nación. 

Varios factores se vincularon para que ello pudiera darse en 

la amplitud, extensión y profundidad con que se logró. Primero se 

registra una coincidencia entre el programa del Estado y las 

demandas populares. En particular existe una coincidencia 

programática entre el grupo cardenista y el lombardista. Por lo 

demás, existia la voluntad estatal de dar consenso y fortalecer al 

Estado; asi como una vocación popular y nacionalista que en lugar 

de ver en la movilización popular una amenaza a su estabilidad, 

opta por apoyarse en ella concretando algunas de sus demandas con 

medidas muy radicales para su época, como son la amplia reforma 

agraria (que llega casi a 20 millones de ha.), la nacionalización 

de la infraestructura básica (ferrocarriles y petróleos) la 

creación de mecanismos redistributivos del ingreso (nueva politica 

de impuestos y aranceles), unido al fomento a la industrialización 

(leyes de fomento industrial), como medio de reorientación de la 
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via de desarrollo. 1º 
La izquierda, que además de la corriente lombardista estaba 

constituida en esos momentos por el Partido Comunista y un pequeño 

pero activo sector trotskista 11 , se encontró sin más opción que 

apoyar la politica cardenista, no sin matices, fricciones, y 

criticas más o menos abiertas 12
• Este proceso, de apoyo a las 

10 .- A diferencia de otros paises de América Latina, en México 
el asi llamado "populismo" no es un sucedáneo de revolución 
burguesa, es más bien la culminación de ésta, por ello este proceso 
se adelanta en el tiempo y presenta mayor radicalidad. Cf. Cueva, 
Agustin. El populismo como Problema teórico y político, ponencia 
presentada en el III encuentro de ADHILAC, Quito, junio de 1981. 

11
.- Es sin duda este sector, con Trotsky viviendo en México 

a partir de 1937, de donde surge la crítica más férrea a la 
concepción lombardista ya en 1938 después de la nacionalización 
del petróleo plantea: "un pais semicolonial recibe fuertes 
presiones del capital extranjero y privado, por tanto el gobierno 
necesita el apoyo activo de los obreros, .. pero por supuesto seria 
un error, una abierta impostura, afirmar que el camino al 
socialismo no pasa a través de la revolución proletaria, sino a 
través de las nacionalizaciones, por el Estado burgués, de varias 
ramas de la industria y su transferencia a manos de las 
organizaciones obreras ... ello contiene como principal peligro la 
conexión de los líderes sindicales con el aparato del capitalismo 
estatal ... En México se han saltado etapas, se ha creado un 
capitalismo de estado que no tiene nada que ver con el socialismo. 
Es la forma más pura de capitalismo de estado, pero éste no es 
nuestro estado y debemos ser independientes de él ... No podemos 
permitir que los dirigentes de los sindicatos se conviertan en 
funcionarios del estado. Tratar de conquistar el Estado de esta 
manera es una absoluta idiotez. No es posible pacificamente 
conquistar el poder" Cf. Trotsky, León. Sobre la liberación 
Nacional Ed. Pluma, Bogotá, 1976 pp.209-228. Asimismo, puede 
revisarse mi ponencia Lombardo-Trotsky: guerra de marxismos, 
presentada al Coloquio Internacional "Trotsky: revelador politice 
del México cardenista, organizado por la Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales de la UNAM, mayo de 1987, México. 

12 .-Por ejemplo, un sector del partido comunista con Laborde 
y Campa como lideres duda sobre las posibilidades y limites de la 
táctica del frente popular, tal y como era leida en México por 
Lombardo, y que terminó integrando a los obreros en el partido del 
Estado. "La expulsión de Laborde y Campa del partido estaba ligada 
a su 'falta de convicción' en la táctica frentista, expresada por 
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democracias fue apuntalado con el cambio de táctica de la Tercera 

Internacional a partir de 1935, orientándose por la constitución 

de frentes populares que permitieran hacer frente al ascenso del 

fascismo. Pero en México la alianza entre los sectores progresistas 

se habia ensayado desde los veinte, más inscrito en la dinámica de 

la Revolución Mexicana y su proyecto de destruir a la oligarquia 

y reorientar la via de desarrollo porfirista asociada o 

dependiente. De ahi que en México la contradicción nacionalismo-

imperialismo apareciera en un primer plano, sin que todavia se haya 

decantado la contradicción burguesia/clase obrera, por el escaso 

desarrollo del capital industrial. 

Por otra parte, la idea de intervención del Estado en la 

econornia corno factor de impulso y corrección a los desequilibrios 

que producia el mercado, habia ganado consenso a partir de 1914 y 

encontró en la crisis de 1929 un terreno fértil para su aplicación 

mundial. Independientemente de las formas con que se enfrentó la 

crisis: dictatoriales, progresistas o frentistas, alimentó 

politicas tan heterogéneas corno el New Deal, los planes 

quinquenales soviéticos, la poli tica fascista. Todas ellas 

colocaron en el centro la gestión estatal. 

En México Lombardo se convirtió en el principal exponente de 

la opción posible. "Político de su época", en este momento logra 

estos a Earl Browder, Srio. del P.C. norteamericano y muy 
influyente en América Latina. Cf. Barry Carr. " Crisis in mexican 
cornmunism: The extraordinary congress of the mexican communist 
party" en Science & society, Vol. L, Nº4, Winter 1986, pp.391-414 
y Vol. 

0

51, Nºl, Spring, 1987, pp.43-67 
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articular un proyecto de desarrollo global, autónomo con las 

aspiraciones populares y una concepción ideológica global. En 1936 

lo resumía en los Principios doctrinales de la CTM, al establecer 

"corno norma suprema de su conducta la lucha contra la estructura 

semifeudal del país, contra el imperialismo extranjero (sic) y por 

la independencia económica de la nación mexicana, llamando a todos 

los sectores del pueblo para luchar en conjunto contra la reacción 

interior y contra el fascismo, garantizando de esta manera el 

desenvolvimiento histórico de la nación mexicana" (V.L.T. "Doctrina 

y táctica de lucha de la CTM") más adelante seña la " ... para el 

movimiento obrero de México existen dos enemigos: el de adentro y 

el de afuera, relacionados estrechamente por las leyes naturales 

del propio desarrollo económico. Frente a esta situación el 

movimiento obrero no puede desentenderse de los sectores sociales 

explotados corno él ni puede tampoco olvidar que su emancipación 

definitiva sólo puede lograrse con la verdadera liberación de la 

República. Nacionalismo y socialismo para los paises coloniales y 

sernicoloniales, son dos aspectos de la misma lucha ... " (V. L. T. "El 

nacionalismo y el movimiento obrero", 1936). 

Conforme avanzaban las reformas cardenistas, las fuerzas 

sociales se van polarizando. Lombardo tiene clara conciencia de 

ello y en 1937 afirma: "En México la lucha es política, de ideas, 

de principios¡ pero es una lucha ruda, que conmueve al país y 

obliga a los individuos a tomar partido entre las clases sociales 

que se disputan la dirección del presente y del futuro de la 
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nación 13
• En efecto, "para las clases populares y la pequeña 

burguesia nacional, la revolución apenas comenzaba a cumplir las 

peticiones por las que se habian levantado en armas ... Por el lado 

contrario, la profundidad de las reformas y la agitación obrero-

campesina (huelgas, tomas de tierras, manifestaciones, núcleos de 

obreros y campesinos armados) llevan a un sector de la sociedad a 

clamar por el orden, la justicia y la restricción del autoritarismo 

estatal. Para la burguesia e importantes sectores medios urbanos, 

la revolución estaba yendo demasiado lejos, más allá de lo 

prudente, creando una situación intolerable: una amenaza inminente 

de pérdida de libertad ... Guisa y Acevedo llegó a escribir: México 

es tan totalitario o más, que Alemania. En México el Estado ejerce 

un monopolio irritante en materia de educación y dispone de la 

economia a su antojo". 14 

En este clima, que pasaba de las declaraciones a la acción, 

los sectores progresistas van coincidiendo en la necesidad de 

aglutinarse para dar su apoyo a la política cardenista, es en esta 

perspectiva que se crea la CTM en Febrero de 1936, luego de la 

confrontación de Cárdenas con los empresarios de Monterrey y tras 

la expulsión de Calles del país. Más tarde, en marzo de 1938, se 

crea el P.R.M., concebido como un "Frente Popular a la mexicana" 

para aglutinar a los sectores progresistas¡ días después de la 

13 . - Discurso en ocas1on de la celebración del 20 de noviembre. 
revista Futuro Méx. diciembre de 1937 

14 .- Cf. Aguirre Teresa y Avila José Luis. "la 
mexicana cuesta abajo" en semo Enrique coordinador, 
pueblo en la historia, Vol. 5, Méx. 1989, pp.50-51 
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nacionalización petrolera, ante la amenaza de intervención de E.U. 

en México. 

En ambas ocasiones, Lombardo se convierte en uno de los 

principales defensores de la politica cardenista, y con una clara 

apreciación de la coyuntura politica se apoya en una concepción 

ideológica global y logra explicitar los alcances y limites de la 

misma. Ya en la gran concentración obrera del 12 de abril de 1936, 

Lombardo hace una evaluación de los grandes cambios que se están 

realizando en la economia y la sociedad: " El primero de ellos el 

desarrollo, el progreso, el auge de la industria, de la banca, de 

la agricultura que llevan al desarrollo de la economía 

nacional ... El segundo hecho es la presencia en la jefatura del 

gobierno de un hombre honesto, sincero y revolucionario ... El tercer 

hecho es el desarrollo del proletariado hasta construir un 

organismo poderosos que agrupa en la actualidad a la absoluta 

mayoria de los obreros ... Estas tres circunstancia tendrán que dar 

como conclusión lógica, como resultado natural el progreso entero 

de la nación mexicana, la elevación del standard de vida material 

de la inmensa masa de trabajadores de nuestro país, tendrá que dar 

también como resultado el crecimiento de la conciencia nacional 

frente a sus peligros internos y externos" (discurso publicado en 

Futuro, mayo de 1936) 

Este resultado natural, considera Lombardo, se ha visto 

obstaculizado por el levantamiento de las fuerzas conservadoras y 

contrarrevolucionarias que han llevado a un estado de zozobra al 

país. Levantamientos de fracciones del ejército, levantamientos 
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campesinos azuzados por individuos fanáticos; atentados 

terroristas, persecución tenaz e implacable contra maestros 

rurales, persecución de funcionarios que van al campo a ejecutar 

la legislación agraria, asesinatos a líderes agraristas, huelgas 

políticas de los empresarios de Monterrey, surgimiento de grupos 

como los camisas doradas, acción cívica y salvación nacional que 

empezaron a emplear procedimientos terroristas; bombas en los 

locales obreros, en recintos cerrados donde se congregaban 

muchedumbres de trabajadores, atentados contra domicilios privados 

y por último al ferrocarril mexicano de Veracruz, ellos levantaron 

el fantasma del comunismo: ¡Cárdenas es comunista!, ! Lombardo es 

comunista!, vi ve del oro de Moscú. 15 

En este contexto Lombardo des 1 inda su posición fijando los 

límites de la misma: "No somos comunistas. La confederación de 

Trabajadores de México no pretende establecer en nuestro país el 

comunismo ... y no lo establecemos porque así lo hallamos pensado, 

sino porque no es posible, dadas las características de México, 

país semicolonial, semifeudal, con escasa industria, con un 

proletariado colocado en circunstancias que todos conocen, con una 

gran masa indígena explotada en todos los sentidos, cerca del gran 

emporio del imperialismo mundial. No es posible saltar etapas 

15
• -Para algunos autores, Lombardo levantó el fantasma del 

fascismo para justificar su política de alianza con Cárdenas, pero 
es un hecho constatable en la prensa de la época que la 
polarización social tomaba formas violentas, tan sólo entre 
septiembre y octubre de 1938 se registran alrededor de 40 
asesinatos a líderes agrarios, según información tomada de La voz 
de México, diario del P.C.M. Cf. V.T.L. Discurso del 12 de abril 
de 1936, op. cit. pp. 18-19. 
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necesarias mientras las fuerzas internas y las fuerzas 

internacionales, los hechos objetivos del mundo entero no 

indiquen la necesidad de realizar un cambio histórico. No se puede 

implantar en nuestro pais como en muchos otros, un régimen para el 

cual no se esta preparado ... sabemos hasta donde podemos caminar; 

no pretendemos establecer el comunismo ... caminamos hacia el 

socialismo ... con la velocidad que permiten las fuerzas 

internas ... Siempre con procedimientos mexicanos, siempre de acuerdo 

a la táctica que dicte la realidad mexicana ... Vamos a construir las 

bases de una nueva economia, de acuerdo con la ley. DE ACUERDO CON 

LA LEY, ... Nosotros los que hoy vivimos, quizá no veamos el triunfo 

del socialismo; quizá nuestros hijos o nuestros nietos serán los 

autores del triunfo de las ideas redentoras en México. 1116 

Pero entonces, cuál era el camino hacia el socialismo que 

Lombardo considera aplicable a nuestro pais, de acuerdo a su 

desarrollo; tomando en cuenta que desde 1934, consideraba que era 

un proceso con etapas sucesivas "La socialización de la propiedad 

ha de lograrse en etapas sucesivas: la primera es la constitución 

del proletariado en clape directora, la conquista de la democracia. 

El proletariado requiere de su supremacia política para arrancar 

poco a poco el capital a la burguesía, para centralizar todos los 

instrumentos de la producción en manos del Estado." 17 En ese 

16
.- Op. Cit. p. 21 

17
• -Para Lombardo el socialismo "No trata de abolir la 

propiedad en general, sino de abolir la propiedad burguesa. El 
trabajo asalariado no crea propiedad para el proletario, crea el 
capital, ... En su forma actual, la propiedad se mueve ente estos 
dos términos antinómicos: capital y trabajo. Ser capitalista 
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proceso global, en 1936 según Lombardo: "El socialismo que conviene 

a la naci6n, debe de ser una socialismo mexicano, surgido de 

nuestras instituciones jur1dicas y de nuestros antecedentes 

hist6ricos ... la difusión del socialismo cientifico, del socialismo 

marxista, entre el proletariado de México y del mundo influyen en 

la vida independiente de México, como en todos los demás paises de 

la tierra, una revolución técnica, la revolución industrial, 

transforma a México como a todas las naciones del planeta ... Pero 

en cada pueblo, en cada pais, las ideas universales y el régimen 

general de la producción, comportan modalidades propias, que crean 

modos especiales de aplicar los principios y procedimientos ... las 

ideas como tales, como anhelos de las masas, como fuerzas 

históricas son las mismas, 

ci udadania" 18 

carecen de nacionalidad y de 

En este sentido, para Lombardo la Revolución Mexicana se 

ligaba con un proyecto socia 1 is ta porque era común a ambas la 

búsqueda de mayores niveles de igualdad y de justicia social, el 

proceso de liberación nacional que llevaba a enfrentar al 

significa que no sólo se ocupa una posición personal en la 
producción, sino una posición social. El capital es un producto 
colectivo; no puede ser puesto en movimiento sino por los esfuerzos 
combinados de muchos miembros de la sociedad y, también en último 
término, por los esfuerzos combinados de todos los miembros de la 
sociedad ... " Cf."Esquema de una Etica al servicio de una sociedad 
sin clases", articulo publicado en el diario El Universal de la 
ciudad de México el 12 de julio de 1934." 

18 .-Ejemplifica la influencia de las ideas socialistas con "La 
incrustación de la doctrina socialista en la Constitución de 1917, 
como norma directriz, por ahora de la ensefianza pública" Cf.V.L.T. 
"Las ideas exóticas en la evolución histórica de México", El 
Universal, 8 de julio de 1936). 
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imperialismo y a crear una econom1a independiente, y por el papel 

que en ambos jugaba el Estado como sujeto y garant1a de las 

transformaciones. 

En consecuencia, el camino más adecuado para México, según 

Lombardo, era propugnar por un capitalismo de Estado basado en la 

industrialización como eje de la v1a nacional autónoma de 

desarrollo: "Dejaremos de ser un país semicolonial cuando tengamos 

la independencia económica de nuestro país, cuando tengamos una 

industria floreciente, cuando tengamos la posibilidad de producir 

miles de tractores y arados de acero para que rompan la tierra de 

México ... el origen del progreso, en el estadio contemporáneo de la 

evolución humana, requiere para la felicidad de un pueblo 

fundamentalmente dos cosas: materias primas para hacer posible la 

industria y la satisfacción de necesidades materiales y morales, 

y la educación de su pueblo que lo ponga en aptitud de utilizar las 

materias primas de la naturaleza para poder producir en escala de 

tal magnitud, que el pueblo pueda vivir una existencia digna de ser 

vivida. 1119 A partir de este momento para Lombardo se vuelve 

prioritario dar fundamento teórico-ideológico a esta perspectiva, 

que es visualizada como la vía alternativa de desarrollo. En la 

mayor1a de sus trabajos se va a destacar como nueva tarea de la 

Revolución la industrialización del país. 

19 .-Cf."Significación del triunfo obrero y del papel de la 
juventud mexicana ante el problema del petróleo". Conferencia de 
V.L.T. en Bellas Artes, el 18 de marzo de 1938. 
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Para Lombardo, el desarrollo industrial no era incompatible 

con las necesidades del proletariado, antes bien resultaba 

necesario para su desarrollo, siempre y cuando el Estado 

interviniera mediando y regulando las relaciones obrero patronales, 

estableciendo límites a las ganancias empresariales y otorgando 

garantías laborales. Pero no pensaba que la manera de asegurar el 

bienestar de los sectores populares se daria por su intervención 

parlamentaria, sino influyendo en los planes estatales de gobierno, 

en los planes sexenales (imaginados de manera similar a los 

soviéticos) que deb:i.an de guiar la politica estatal. "No somos 

socialdemócratas; no creernos en la utopía del derrumbamiento del 

régimen capitalista por la vía pacífica, especialmente por la vía 

del parlamentarismo para ir transformando el régimen burgués en una 

sociedad socialista¡ sin embargo, estimamos que la intervención de 

la clase obrera en la politica nacional e internacional, dentro de 

la estructura democrática que mantiene el régimen burgués es 

recomendable, porque gracias a ella las posibilidades de educación 

de las masas trabajadoras y de fortalecimiento de sus propias 

instituciones, hacen factible pensar en una trayectoria que se 

proyecta hacia el porvenir". Y confirmando su idea corporativa de 

las relaciones Estado-sociedad más adelante considera "· .. El 

Gobierno de México es un gobierno emanado de la revolución, ... no 

sólo se trata de apoyar a un Gobierno revolucionario. Sino al mejor 

Gobierno que la revolución mexicana ha tenido hasta hoy. Porque es 

el único Gobierno que ha hecho obra profunda y sólida en la 

conciencia nacional y ha establecido las bases de la independencia 
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económica de México ... Trabaja para las masas explotadas de nuestro 

pa1s; más que para las de hoy para las del México de manana ... 11 

(V.L.T. "Los trabajadores ante la sucesión presidencial", Méx. fil 

popular, 13 de julio, 1939) 

Convencido de que la revolución se encaminaba hacia el logro 

de la independencia económica tras la nacionalización del petróleo, 

Lombardo declara: "La expropiación resuelta tiene objetivos de 

incalculables beneficios. Reivindica para México aquello que es la 

base fundamental de toda industria moderna y sin la cual es 

imposible pensar un verdadero plan económico nacional que garantice 

su verdadera independencia ... desde el punto de vista de los 

intereses del Estado y de la defensa esencial de su soberanía, me 

complazco en declarar que esta medida ha congregado alrededor del 

gobierno no sólo al proletariado sino a todos los sectores del 

pueblo"m. En ese mismo ano, en un mensaje al ejercito mexicano hace 

el balance de la obra cardenista "La lucha contra el imperialismo 

significa el crecimiento de la propia riqueza nacional para el 

conjunto del pueblo. Es por eso que la nacionalización de los 

ferrocarriles, la expropiación_ del petróleo, la intervención del 

Estado en la producción azucarera, alcoholera, textil, y en otras 

ramas de la producción económica y la intervención del Estado en 

los servicios de carácter social, significan que México ya empezó 

a vivir el comienzo de una futura economía nacional. Todo paso que 

se de para crear la riqueza nacional, es una paso en favor de la 

20 V. L. T: "La revolución mexicana cumple su destino 
liberación nacional". El popular, 17 de julio de 1938. 
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liberación futura de México y es una victoria ganada a las fuerzas 

imperialistas" 21 

En Lombardo la concepción corporativa era tan férrea porque 

consideraba que el proletariado podía jugar el papel de vanguardia 

en la dirección del gobierno, como indicutiblemente lo era durante 

el régimen cardenista. Por ello sella la alianza con el Estado en 

la constitución del P.R.M. "la revolución entra e'n una fase de 

incalculable trascendencia ... El Partido de la Revolución Mexicana 

que hoy nace, tiene una incalculable trascendencia histórica ... da 

a luz la democracia de los trabajadores ... con la alianza de los 

sectores revolucionarios de México de una manera permanente, alta 

y digna ... los demás sectores saben también que en este momento está 

cuajando reali;;ente la base del nuevo edificio de la patda ... 1122 

A partir de 1938, Lombardo convertido ya en un líder nacional, 

coloca en el centro de sus reflexiones la elaboración de un 

proyecto de desarrollo nacional autocentrado, basado en la 

industrialización como palanca del progreso. Esta concepción rebasa 

con mucho la perspectiva clasista, obrerista de su etapa anterior, 

y exige una alianza más amplia donde, desde la perspectiva 

lornbardista, las capas medias y la burguesía nacionalista estaban 

llamadas a cumplir un p<1pel fundamental. El proyecto socialista 

cancelado en lo inmediato, quedaba propuesto como un proceso 

f 

21
.- V.L.T. "l·~ensaje al ejercito nacional. El ejercito nacional 

y la revolución mexicc.na. J:l ... P.QRl.lliff. 5de diciembre de 1938. 

22 
- Discurso con motivo de la fundación del PRM 30 de marzo 

de 1938, publicado en Hi .. ~t.Qriq__Q.Q9.!dJ!ig_JJ.ta:\_ de_Ja CTM op cit. 
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factible de construcción, a partir de la Revolución Mexicana. 

De esta manera, si el socialismo no podia ser una tarea para 

el presente, lo que quedaba al pais, según Lombardo era acelerar 

el desarrollo capitalista, y la única via que se conocia hasta el 

momento era hacerlo a través de la industrialización. 

Con la crisis se habia hecho patente en América Latina la 

debilidad de la acumulación primario exportadora y dependiente, y 

en todos los paises que tenian ya cierta base industrial se trató 

de impulsar su desarrollo, propiciando una diversificación del 

aparato productivo. 

Por esta razón, la industrialización como única via de 

modernización, concebida como la base del progreso, recibió el 

impulso de la participación estatal, en casi todas las regiones 

del planeta y por primera vez se le asoció a la búsqueda de mayores 

niveles de igualdad. Encontró su justificación teót·ica, en el 

terreno económico con las formulaciones Keynesianas, que cambiaron 

las perspectivas de 150 años de desarrollo de la ciencia económica, 

y aunque fueron las más conocidas en Occidente no eran las únicas. 23 

23 .-Schumpeter, A. Joseph, destaca como el aporte más 
significativo de la teoria keynesiana el haber prestado "un 
servicio decisivo al igualitarismo. Los economistas con tendencias 
igualitarias hablan aprendido hacia mucho tiempo a descontar todos 
los demás aspectos o funciones que ocasionaban la desigualdad del 
ingreso, excepto una: como J.S. Mill, sentian todavia escrúpulos 
referentes a los efectos de la politica igualitaria sobre el 
ahorro. Keynes los liberó de esos escrúpulos ... Chocando con la 
atmosfera moral creada por la depresión y con una ola ascendente 
de radicalismo, el mensaje del libro, expedido desde la plataforma 
ventajosa de Cambridge y propagado por muchos discipulos encontró 
gran éxito en todas partes especialmente en Estados 
Unidos ... interesó a las mejores mentes que profesaban la ciencia 
económica, interesó también a escritores y oradores al margen de 
la economia profesional que sólo recogieron de la Teoria General 
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Varga en la URSS, KaJecU en Polonia, Myrdal y Erik Lundberg, 

siguiendo lineamientos de Wicksell habian llegado a planteamientos 

muy parecidos a los keynesianos, corno Karl Fbhl en Alemania, sin 

tener contacto alguno con feynes. 

En la URSS la sustitución de la NEP, por los planes 

quinquenales ponia también el acento en la industrialización y la 

coordinación estatal de toda la actividad económica domo medio de 

acelerar el desarrollo; éstos en sus primeros años :nostraron un 

grado eficiencia espectacular; amén de los costos sociales y 

politices que pagó la población, pero corroboraban cre8ncia en la 

industrialización con participación estatal como forma mas 

eficiente de progreso, idea que se haHia universalizado. 

En M~~ico, a partir de 1~38 el Estado asume corno nueva tarea 

de la revolución el impulso a la industrialización, que tor:ia cuerpo 

en la politica crediticia, fiscal y arancelaria; Nacional 

Financiera pasa a ser banca de fomento industrial, se crea comisión 

federal de electricidad, en enero de 1938 se dictan leyes fiscales 

proteccionistas y en 1939 se apru12ban las l12yes de fomento 

industrial mas tarde se modifica con la ley de industrias nuevas 

y necesarias que gozaban de exención fiscal hasta por diez afies en 

la adquisición de los bienes de capital que importaran. En la 

política social se inicia el proceso de contención de las demandas 

populares con la idea de que había que cor.so 1 i dar lo J ogrado y 

crear un clima de confianza que alentara las inversiones. 

la Nueva Economía del Egreso." Schurnpeter, A. Joseph. j-fi~J;_Qriª __ g_el 
anáJ_isis eco_nómico. Torno II, Ed. F.C.E. Méx. 1971, p.327 
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Lombardo, desde principios de los treintas estaba convencido 

de la necesidad de industrializar al pals. 24 Para él una vez 

nacionalizado el petróleo, y los ferrocarriles; con el impulso que 

se daba al mercado interno a través del reparto agrario, y con la 

creación de Comisión Federal de Electricidad y Nacional Financiera, 

se tenian las precondiciones b¿sicas para lan¿arse de lleno a un 

proyecto de desan-ollo industrial que perm:itir5a Ja autonomía 

nacional y la elevación de las condiciones de vida de la población, 

siempre pensó que el desarrollo industrial podría desplegarse con 

la orientación estatal beneficiando al conjunto de la población. 

Por lo demás la tarea industrializadora, permitía dar nuevos 

contenidos al nacionalismo y conducir a• la reconciliación nacional, 

llamando a los sectores populares a frenar sus demandas en función 

de un futuro promisorio que se podía construir en alianza con los 

sectores medios y la burguesía nacionalista. 

El esfuerzo industrializador encontró en la coyuntura de la 

segunda guerra mundial todas las condiciones propicias para su 

desarrollo, un rn~rcado para las m~nufacturas incrementado nacional 

e internacionalmente, se superó la crisis con Estados Unidos 

originada por la expropiación petrolera, con los acuerdos de 

Cooperación éconórnica y de Defensa Conjunta firmados en 1942 y 1943 

~.- En una encuesta realizada por un per1oa1co alemán en 1931, 
le preguntan a Lombardo entre otras cosas ¿cuál ha sido el mayor 
descubrimiento realizado en México durante el afio? y contesta: la 
industria nacional. Cf. V.L.T. Obra educativa. To~o I, Ed. UNAM
IPN Méx. 1987. De este rnómento -;¡:;-adelante---;;onsidera corno tarea 
prioritaria de la revolución el impulso a la industrialización con 
capital nacional . .. 
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se reiniciaron las "relaciones cordiales" en los rr.arcos de la 

política de Buena Vecindad y de Defensa de la Democracia, cesó el 

bloqueo económico hacia México impuesto desde 1938, disminuyeron 

los aranceles a las mercancias mexicanas y los créditos 

norteamericancs se reanudaron. México se comprometió a abastecer 

de materiales industriales para la guerra, materias primas 

agrícolas y a~3unos bienes de consumo y manufacturas que necesitaba 

E.U. y que se produjeran en México, asi como el abastecimiento de 

fuerza de trabajo con un programa de braceros. A cambio E.U. 

proveeria ele algunos bienes de capital (casi siempre de segunda 

mano), bienes intermedios y créditos necesarios para el estimulo 

a la producción agraria, minera e ind~strial, que garantizaran un 

abasto oportuno. 

Lombardo, todavía con un gran peso en la CTM deja en 1941 la 

secretaria general, para dedicarse de lleno a la promoción de la 

CTAL, creada en septiembre de 1938, y desde donde pensaba era 

necesario dirigir a nivel latinoamericano la lucha contra el 

fascismo e impulsar al programa industrializador como medio para 

que los paises del subcontinente alcanzaran la verdadera 

independencia económica. 

La amenaza fascista toma una cara real en México con el 

hundimiento de los barcos mercantes ~.otrerq___del_lJ-9JJQ_.Y_f_<'!j.ª-_gg 

Oro, por las fuerz.as navales alemanas, motivo por el cual, México 

se declara en "estado ele guerra''. Por diveras circunstancias, el 

ambiente creado con la segunda guerra mundial favoreció el 

desarrollo del capitalismo mexicano y contribuyó a crear un 
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ambiente político e ideológico para el despliegue y legitimación 

de la politica de "Unidad Nacional" en que estaba empeñado el nuevo 

grupo gobernante, y que Lombardo compartía totalmente. Frente a la 

amenaza exterior el nacionalismo cobraba vigencia. 

En 1941, en discur·30 pronunciildo en la arena tl,é>:ico, más tarde 

titulado "¿cómo actuan los nazis en 1t,éxico? 11
, explicita el por qué 

de su apoyo e impulso a la política de Unidad liacional. Después de 

afirmar que no existia el ¡peligro del comunismo en nuestro pais!, 

y de señalar el verc:adE-ro peligro que significan los grupos 

fascistas, de los cuales da nombres e identifica dirigentes, 

reitera el llamado a la Unidad Nacional en los siguientes términos: 

" ¿qué queremos? ¿la dictadura del proletariado?, ¿el 
comunismo como régimen en México? queremos la Unidad Nacional, 
gobierno del pueblo, gobierno popular, no Gobierno de los 
trabajadores, nos pronunciamos por un gobierno para todos los 
sectores del pueblo con el objeto de continuar con las 
modalidades que imponga al porvenir de México la obra de la 
Revolución Me>:icana ... la Unidad Nacional en México es la 
defensa de la Independencia de la Patria Mexicana, como la 
defensa de la libertad y la democracia, por ello estamos 
dispuestos a unirnos con todos: comerciantes, industriales, 
banqueros, crej'entes, no creyentes gentes con partido y sin 
partido. y ¿en qué consiste la Independencia de Mé>:ico? 
Consiste en no depender de un modo absoluto de un sólo pais, 
y en esta materia el interés del proletariado está unido al 
interés de los patrones ... Necesitamos unirnos obreros, 
campesinos, industriales, comerciantes, productores en 
general, capas medias, banqueros gobierno, para lograr mejores 
precios en la venta de nuestras mercancías en el exterior y 
en lo que compramos, para que las fábricas no paren"~ 

25 V.L.T. "¿Cómo Actuan Los Nazis en México?" Ed. U.O.M. 
México, 1941. ... 
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En este contexto, la política gubernamental de "unidad 

nacional"encuentra legitimidad y se revierte contra la claseobrera 

y las organizaciones populares, la movi 1 i zación obrera se limita. 

Por la situación de e~ergencia se suprimen las garantias 

individuales y se incorpora en la ley el "delito de disolución 

social" con que se pr0tende c¡,stigar todo acto de sabotaje; se 

suprime el derecho de huelga; se contiene el reparto agrario, junto 

al apoyo irrestricto a "Jos pequeños propietarios". A tal punto 

llega la "unidad nacional" que en l 9t, 2 1 las principales 

organizaciones obreras, corno Consejo Nacional ObrE:ro finr,an un 

pacto obrero, auspiciado por Lombardo E:ntre otros dirigentes en el 

que se "comprometen a no realizar paros ni huelgas mientras dure 

la guerra y aceptan el arbitraje presidenciéil en los confJictos 

obrero patronales. La burguesia mexicana también se da a la tarea 

de formar un consejo nacional patronal, presidido por Aarón SAenz; 

éste se compromete a elevar la producción para la defensa nacional 

y apoyar el cumplimiento de los ccmpromisos internacionales del 

gobierno. Desde el consejo supremo (1942), creado a iniciativa 

presidencial, el Estado se aboca a 'regular' la vida Nacional." 26 

Al mismo tiempo que la burgucsia se fortalecía con el 

desarrollo industrial, el Estado iba ganando terreno en la 

identificación de sus propios intereses, encontrando mAs nexos con 

26 .- Cf. Aguirre Teresa y Avila, José Luis "la Revolución 
cuesta abajo" en Semo, Enrique, coordinador. !:)_é>:L_co t.!_ll._Qldeblo_§J] 
la historia. Torno V. Ed. Alianza editorial mexicana, l~éx. 1989, p. 
76 
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los sectores dominantes que con los subalternos. El lo ya se 

reflejaba en la composición del PRM, que en 1943 crea la CNOP como 

contrapeso a la CNC y a la CTM. Pero si los campesinos estaban 

aglutinados en lo fundamental en la CNC, y los obreros en la CTM, 

¿quiénes contituían el sector popular?, en lo fundamental eran 

burócratas y sectores medios, que permitieron al Estado hacer un 

contrapeso dentro del partido frente a los sectores realmente 

populares, permitiéndole una mayor independencia de éstos. 

Hacia 1944 la situación internacional cambia r~pidamente y a 

principios de 1945 ya era clara la derrota del eje formado por 

Alemania, Ita 1 ia y Japón. "El desplazamiento de Gran Bretaña por 

Estados Unidos como centro hegemóni oo del sistema ca pi ta Ji sta 

mundial es palpable en Bretton Woods, cuando se fundan el FMI y el 

BIRD (1944). Terminada la guerra contra el fascismo , la política 

de unidad nacional perd}a vigencia. México al igual que otros 

paises se enfrentan a la incertidumbre de la posguerra, cuando la 

sucesión presidencial de Avila camacho ya estaba en puerta."v 

Lombardo, desde 1942, se interrogaba sobre la posguerra, pero· 

ya en 1944, lanza todo un proyecto de desarrollo nacional basado 

en la industrialización al que denomina "El nuevo programa del 

sector revolucionario de México" y que fué presentado en una 

asamblea de las tres principales centrales del PRM: CNC, CTM, y 

CNOP, ante la inminente designación del candidato del partido a la 

presidencia, y en el cual quería influir para garantizar el 

27 
- Aguirre, Teresa. y Avila, José Luis, "El cachorro de la 

revolución" en op. cit. p.83 
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programa de desarrollo industrial. En ese momento Lombardo 

argumenta: "El porvenir de México depende fundamentalmente de su 

desarrollo industrial. Industrializar a Mé>:ico, revolucionar a 

nuestro país mediante industri:1s, hacer de la producción una unidad 

indivisible, de acuerdo a un plan previsor, lleno de estímulo, es 

la ünica solución que puede ofrecerse a un país que no sólo quiere 

vivir mejor -vieja aspiración secular- sino que va a ser objeto o 

puede serlo en la posguerra, de la intromisión de poderosas fuerzas 

económicas del extranjero". 28 

Con este programa se pensdba que podía hacerse frente a los 

des a f ios que planteaban 1 a posguerra y a la hegemonía 

norteamericana. El proposito central ·:>e Lombardo era preservar la 

autonomía nacional mediante la industrialización con capitales 

mexicanos. La iniciativa lombardista dio origen al pacto obrero-

industrial, el cual fue suscrito por C.1tNACINTRA y la CTM. Firrnado 

en abril de 1945 en los marcos de la Conferencia de Chapultepec y 

refrendando su apoyo a la política gubernamental, ambos sectores 

·se comprometieron a establecer una alianza de clases duradera, que 

garantizara una rápida industrialización y fortaleciera la 

independencia nacional, tratando de elevar las condiciones de vida 

de las el ases populares. Sol id tan il 1 Estado el apoyo a los 

empresarios auténticamente nacionalistas mediante subsidios, 

ze __ V.L.T. "El nuevo programa del sector revoludonario de 
México. Méx. 1944, fue publicado en FUt\Jl:Q, y después reeditado en 
Selección de obras de \' i cenJ;..§ _ _b,om}JardQ_'D:l_J edalJ.Q, que es la versión 
que agui se cita. pp. 51-92, también compj)ado en !,,ª __ Revolución 
Mexicana op. cit. 
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estímulos fiscales y proteccionismo. 

¿Cómo conciliar un programa revolucionario con el de la 

industrialización? Segun Loi;-J:;ardo, "los revolucionarios no se 

proponen la instauración inmediata del socialismo en México. Los 

socialistas mexicanos, los marxistas mexicanos, asi como los no 

socialistas pero revolucionarios, que han luchado por destruir las 

supervivencias . del régirr.en feudal por anular la pobreza de 

nuestros recursos naturales y por defE<nder a la patria del 

imperialismo ... Hemos convenido en que no es la hora del socialismo 

la hora de la pos3uerra, y que nuestras miras, nuestros objetivos, 

nuestros propósitos , son propósitos que se 1 i gan de una manera 

lógica, natural inevitable, a los viejos objetivos de la revolución 

iniciada en 1910 ... Nosotros querernos pasos firmes en el sentido del 

progreso, no sólo para el sector revolucionario, sino para provecho 

también de la clase media y también para provecho de la burguesia 

de México. 1129 

En el aspecto internacional proponía siete puntos entre los 

que destacan: la defensa de la paz, la democracia, la amistad y la 

solidaridad; el apoyo a la lucha por la independencia politica y 

económica de los paises coloniales, semicoloniales y dependientes; 

La cooperación más estrecha y fraternal con los pueblos de América 

Latina, respaldo a la política del Buen Vecino y el cumplimiento 

de la carta del atlántJco y los acuerdos de Teherán. 

H - op.cit. p.69 
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Internamente el programa se proponía "1ograr la autonomía 

económica y política de la Nación", el desarrollo económico del 

pais y elevar las condiciones materiales y culturales en que viven 

las grandes rr,asas del pueblo. Sugería modificar la relación de 

dependencia, apoyando se en los ca pi ta les nacionales. En general 

proponía: 

-Reducir la dependencia económica, limitando las inversiones 
extranjeras en 1 as rarr,as fundamenta les de 1 a economía 
condicionandolas a: 

que se invierta en unión con el capital mo:icano, a que se 
oriente a la satisfacción de las necesidades económicas m§s 
urgentes del pais, a la reinversión de sus utilidades, a la 
firma de contratos colectivos que garanticen un salario 
equitativo, con impuestos y aranceles, fijando la caducidad 
de las concesiones, condicionando sus transacciones 
mercantiles y a través de la fijación del tipo de cambio. 

-Revolución t§cnica de la aaricultura ccnsistente en: 
fraccior.arniento de la~ haciendas y latifundios, dirección 
cientifica de la agricultura y la ganaderia, en la prosecución 
de obras de riego, fertilización de las tierras, introducción 
de maquinaria, apertura de nuevas zonas de cultivo, 
sustitución de cultivos de escaso valor de uso y de cambio, 
enseñanza de técnica agr5cola moderna, organización de los 
productores rurales, un sistema de impuestos subsidios y 
estimules que beneficien a los agricultores y hagan posible 
el desarrollo de la economía nacional entrelazando la 
producción agraria y la industrial y elevando el nivel de vida 
de los carr.pesinos para que se multiplique como factor de 
consumo. 

-Revolución técnica de la industria que contemple: 
ampliación de la industria eléctrica, siderúrgica, química, 
de la indu~tria de bienes de inversi6n y de bienes de consumo 
y la modernización de los centros industriales ya 
establecidos. 

-Transformación del sistema de transportes. 
-Reforma al sistema de crédito mediante: 

Restricción de las actividades usurarias, canalización del 
crédito hacir. la c:z,naliz.áción del programa económico del país, 
creación de crédito popular barato. 

-La elevación de vida de las masas populares donde se destaca la 
participación estatal como central. Fara elJo se proponian las 
siguientes medidas: 

Control gubernamental del nivel de precios, intervención del 
Estado en la distribución, mediante el aumento del poder 
adquisitivo individual con precios justos a les campesinos y 
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mejores salarios a los obreros; ampliación del Seguro social, 
consolidando y perfeccionando la legislación protectora de los 
trabajadores mediante la revisión de ]a ley federal del 
trabajo y el estatuto juddico de los trabajadores del 12stado¡ 
mejoramiento de los servicios sanitñrios y de asistencia 
social mediante carnpafias contra epidemias y enfermedades 
endémicas y tropicales; saneamiento de las costñs¡ ampliación 
del servicio pGblico de desayunos escolares, establecimiento 
de restaurantes populares, creación de casas de descanso para 
nifios y trabajadores; construcción de habitaciones populáres; 
formulación de un f•rogreiJT,a que reuna los rrecursos del Gobierno 
federal, estatal y de los ayuntamientos para obras públicas 
esenciales: agua potable, alumbrado, drenaje, hospitales, 
mercados rastros. Además propone una ley de protección a la 
infancia. 
Para la integración de los grupos indígenas propone: dotación 
de tierras suficientes, con dirección t&cnica enmarcada en un 
plan nacional de desarrollo agrícola y la creac1on de 
industrias nuevas de acuerdo a las características materiales 
y sociales del medio de cada cornunidad. 3º 

Corno se puede observar, el programa en su esAncia propugnaba 

por el desarrollo capitalista con en base a la industrialización, 

fortalecido con el entrelazamiento del sector agrario y el 

industrial y con la producción de bienes de capital. Dejando al 

Estado las tareas redistributivas y socializadoras de los 

beneficios del progreso. LOrnt.ardo sigue pensando t:n un gobierno 

como el cardenista que orientarla a la Revolución Mexicana hacia 

un desarrollo con crecientes benefios sociales, desarrollo que él 

imaginaba se incribSa en lo q~e seria un ca~ino socialista. 

Sin embargo, por parte del Estado desde la firma del pacto 

obrero-industrial, para mantener la "unidad nacional'', se deja de 

mencionar co~o uno de los objetivos centrales la elevación de las 

condiciones de vida rraterial y espiritual del conjunto de la 

población y el capitulo sobre la elevación de las condiciones de 

~ - op. cit.pp.78-87 
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vida es suprimido en la firma del pacto. 

La fallida experiencia del pacto por el incremento de la 

inflación, el fortalecimiento de la burguesía mexicana y el 

dt::terioro del salario, llevó a Lomtardo a principios de 19~7, a 

convocar a una "Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos para 

discutir los Objetivos y Tiíct ica del proletariado de México". En 

ella, los principales grupcs y asociaciones de marxistas, 31 

coinciden en la necesidad de hacer un diagnóstico de la realidad 

nacional, pués consideran que el país se encuentra en un momento 

definitorio de su desarrollo. "Nos encontramos frente aun cruce de 

caminos. Estamos en el momento de elegir la continuación de la 

revolución democráticoburgucsa iro,poniE>ndole un s7llo cada vez rr.ás 

31 
- A la mesa asisten, convocados por Lombardo: 

Grupo marxista de la Universidad Obrera 
Delegados: Propietarios. Vicente Lombardo Toledano, Enrique 
Ramirez y Ramirez, Miguel Mejía Fernández, Humberto Lombardo 
Toledano,Rodolfo Dorantes y Carmen Otero y Gama. 
Suplentes. Federico Silva, Estela carrasco, Joel Marroquín y 
Maria Teresa Puente. 

Partido Comunista de México. 
Delegados: Propietarios. Dionisio Encina, Jorge Fernández, 
Blas Manrique, Carlos S~nchez Cardenas, Abel Cabrera y 
Prisciliano Almaguer. 
Suplentes. Alberto Lumbreras, Estela J iménez Grupo Marxista. 

"El Insugente" 
Delegados: Propietarios.Leopoldo Méndez, José Revueltas, Luis 
Torres, Moises Rogelio Diaz, Eduardo Alonso y Jesas Miranda. 
Suplentes. Luz Salazar, José Alvarado y A b r a h a m 
Gutiérrez. 

Acción Socialista Unificada. 
Delegados: Propietarios. Alberto Bremauntz, Valentin Campa, 
HernAn Laborde, José María SuArez Téllez, Manuel Meza y Miguel 
A. Velasco. 

Personas Ir.vitadas a Farticipar en el Debate: Narciso Bassols, 
Victor Manue 1 Vi 11 a señor, Juan Manuel El i zondo, Agustín Guzmán, 
Francisco de 1 a Garz,a, Gaudencio Pera za, Gontrán Noble y Rafael 
Carrillo. 

124 



popular, haciendo de éste régimen un régimen de justicia social 

amplia, un régimen que aproveche los recursos del pais, los 

transforme y desarrolle la producci6n econ6mica, que indutriallce 

a México para elevar el nivel de vida del pueblo, para aumentar 

los recursos del Estado y pueda atender los servicios públicos y 

emancipar a la nación respecto de las fuerzas de afuera o bien, 

las fuerzas regresivas aprovecharán el momento para que nuestro 

país dé un salto atrás. 1132 

Del diagnostico, compartido por todos los participantes de la 

Mesa, se destaca como necesario continuar un proyecto nacionalista, 

fortaleciendo un capitalismo de Estado, considerando que el 

proletariado pod!a jugar el ~apel de vanguardia, proponen impulsar 

el desarrollo industrial como única v5a de modernización. Lo que 

marca la diferencia entre los marxistas es la táctica a seguir; 

Lombardo proponía mantener la unidad nacional, sobre todo en torno 

a la CTM, y a través de la creación de un amplio Partido Popular. 

Nadie duda de los objetivos nacionalistas e industrializadores como 

tareas inmediatas de la revoluci6n; pero los excomunistas de ASU 

externan sus reservas hacia el significado que se ha dado a la 

política de unidad nacional. 33 Campa, Laborde, y junto con ellos 

32 - Me_?_g_r_§gond_E _ _d_e ___ lQs __ _m-ªX.l(i_s_L<!? ___ l!!_¡;_?.;j_<;_¡i_llQ§., Ed. 
estudios filosóficos políticos y sociales Vicente 
Toledano, (CEfPSVLT), Vié>:ico, 1982, p.63 

Centro de 
Lombardo 

33 .-El P.C.Jt,. hc;bi;:,n entrado en una crisis profunda que a 
partir de 1940, agudizc;da en 1943, y que se tradujo en sucesivas 
expulsiones de sus cuc;dros dirigentes y que para estas fechas había 
reducido considerabl ernente su membresía, siendo uno de los aspectos 
más polémicos y motivo central de Jas escisiones, la política 
lornbardista, a la cual se había plegado la dirección del partido 
a diferencia de Laborde y Campa, que propugnaban por una política 
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Siqueiros y Bassols, proponen explicitar los limites de la unidad, 

que pasaban por una revisi6n de la trayectoria de la CTM que se 

venia t1·aduciromdo 1 desde 1938 en una subordinaci6n de la clase 

obrera al Estado, por lo cual, se hace explicita la necesidad de 

la independencia sindical. 

Al respecto laborde consideraba: "coincidimos con los 

objetivos de liberación nacional, industrialización y desarrollo 

económico y de elevación de nivel de vida de las masas, lo que se 

discute son los métodos y las formasde agrupar rápidamente a las 

fuerzas populares , con el proletariado a Ja cabeza para impulsar 

la Revolución ... la táctica de la unidad nacional sigue siendo 

necesaria y justa ... pero no será la unidad para que prevalesca el 

apaciguamiento de la clase o~rera ... si en 1937 bajo la táctica de 

"unidad a toda costa" entregamos los sindicatos que dirigíamos como 

naranjas en un costal, ello nos debe servir de experiencia para no 

abandonar la CTM en manos del grupo de lideres corrompidos y 

oportunistas, debemos aplicar aquella consigana pero rechazando la 

segunda parte. Unidad si pero no "a toda cosLa".~ 

No obstante las diferencias entre los marxistas del pais, 

sobre todo entre los ffiarxistas la opini6n de Lombardo logr6 

prevalecer, el Pardido Popular se crea en 1948 con el apoyo de los 

comunistas. Estos van al consejo de la CTM con la idea de mantener 

de mayor independencia respecto del Estado, pues para ellos era 
evidente que éste se orientaba hacia un camino que poco tenia que 
ver con las demandas populares. 

34 - op. cit. pp. 389-434 

126 



la unidad, cosa que no será posible por las maniobras de Fidel y 

su grupo que nombra a Amilpa como secretario general de la central, 

marginando a los comunistas que terminan por abandonar la central. 

Sin embargo, será el último llamado de Lombardo que encuentra eco 

en amplios sectores progresistas.~ 

El rigimen de Miguel Alemán, en los marcos de la guerra fria, 

se encargaría de JT1ostri'lr a Lombardo, cón•o el Estado ya podía 

prescindir de las ;;;é!sas y de Jlderes socializ.antes. E>:pulsado de 

la CTM, ésta abondona la CTAL para afiliarce a la ORIT, controlada 

por el Departamento de Estado. Tai<.bi én se e>:pul sa de 1 :recién 

transformado FRM en PRI, a Lorr.ardo y a 1 os que Jo siguieran 

aUliandose al PP. Lor.bardo dejaba de, ser útil al Estado, aunque 

su discurso, depurado de las ideas socializantes, en lo sucesivo 

seria retomado como ideologia de la Revolución Mexicana. L a 

burguesía hab'ía dec:rntado sus intereses de clase y con más 

influencia logra orientar la política gubernamental que para 

entonces termina distanciándose del proyecto cardenista. Los 

sectores populares, por e1 contrario, ;;;antenian fresco el recuerdo, 

después de los sacrificios que les habia impuesto la politica de 

unidad nacional, ante las protestas se inició la represión-

conseci6n como fórmula cstat~l con un discurso que apelaba al pacto 

corporativo, pero que durante el régimen de Alemán significó el 

descabezamiento de los sindicatos que err.pezaron a reivindicar 

35
.- Sobre las escisiones de la izguii;,rda CF. Alonso Jorge. 

"La izquierda mexicana en la encrucijada" y en general los 
artículos compilados en el libro 1,!L_L~_auie.r_9.._<L_?_rL_J_Q..$ cu9_renta, 
Ediciones de Cultura Popular, Méx. 1985. 
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mejores condiciones de vida y de trabajo y democracia sindical, 

para ellos la respuesta fue "el charrismo" el uso de la violencia 

y la represión. 

La critica de Lombardo al rigimen alemanista sólo fue 

expresada hasta 1952, en su car.1paf.a presidencial. Pero si;;,mpre 

consideradó al alernanismo como una desviación de la ruta de la 

revolución. Lombardo perd5a la brújula y el Estado y su burocracia 

se consolidaban, 

lider nacional. 

marcando el declive paulatino de Lombardo como 

Reducida su influencia •?statal, irá pe:rdiendo 

fuerza entre 1 os sectores populares que 1 o van re b<::sando en 

derr,andas y espectativas, pe:ro sobre todo en la evaluación de la 

politica gubernamental. 

Los logros a que dio lugar la concepción lombardista en el 

periodo cardeni sta, y parcialmente en e 1 primer 1 ustro de los 

cuarenta, estuvieron enmarcados en una coyuntura nacional y mundial 

que no se repetirá en la historia de ~éxico. Sin embargo, quedaban 

fijos en la mente de Lombardo para acompaf.arlo en el resto de su 

vida. De ellas se desprendi;;,ron algunas tendencias generales que 

marcaron su pensamiento, se destacan: 1) La idea de que la 

revolución mexicana en su paulatino desarrollo podia derivar en la 

implantación de un régimen socialista. 2) Que las posibilidades de 

implantación del socialismo se incrementaban en la medida que el 

Estado, representante de la sociedad, fuera ampliando su 

participación en la economía del país, es decir, r.acional izando

socializando las ramas b§sicas de la producción, léase estatizando 

la economía; en virtud de que ello abría la posibilidad de un 
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desarrollo nacional autónomo y creaba 1as bases para su 

socialización. A 1as demandas iniciales se fueron sumando otras en 

los distintos morr,.2ntcs de desarro11o rlel país (crédito, energía 

eléctrica, transportes,) pero siempre inscritas en esta concepción 

global. 

Estas ideas fueron madurando y encontraron en ¿l1Q;<9_ú __ 9_J'.?l:_tnl_;_ 

La__y_í-ª_!JJ_~):;j~a_QA __ siJ __ ~oc;JSl_U_sffiQ una f ornu 1 ación e>:pl í cita. Ahí 

corrobora la idea de que en cada país, las fonr.as de llegar al 

socialismo eran impuestas por sus párticul¡;r.:,s condiciones. "Pocos 

paises en el mundo capitalista se encuentran como el nuestro, en 

la situación de poder reestructurar su vida económica y social 

partiendo de su ley suprema ... Un régimen de democracia nacional 

seria consecuencia lógica de la Revolución de 1010 ... de la 

Constitución de 1917 que elevó a categoría de normas fundamentales 

de la vida nacional la destrucción del latifundio, la reforrr,a 

agraria, los derechos sociales de la clase trabajadora, que declaró 

patrimonio de la nación las riquezas de su territorio y proclamó 

un nuevo concepto de la propiedad: Seri:a consecuencia de la 

revo1ución mexicana en su segunda etapa, que sefialó como objetivo 

la industria1ización del pais como medio para elevar el nivel de 

vida de 1as masas populares y garantizar su desarrollo progresivo 

con independencia del extranjero. Seria consecuencia de la misma 

revoluci6n que ha dado al Estado la función de principal productor 

del país, de impulsor del proceso económico y de interventor en las 
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actividades de los particulares en el campo de la economía.ttH 

En el proyecto que Lombardo ve como viable para acercar al 

país a la ruta del socialismo senala como tareas prioritarias: La 

nacionalización del credito, dE-JT·ilnda que vi.::ne postulando desde 

1940¡ la nacionalización de la minería con el control estatal de 

su explotación, transformación y destino final; la nacionalización 

de los recursos r..arítirncs; la nacionalización de la industria 

forestal, y en gc,neral, proseguir la nacionalización del descirrollo 

económico alccinzcindo los centros productivos de importancia, que 

podían transforrr.arse en e:mpresas del Estcido (corno la químico-

farmacéutica). Asimismo censaba que debía estatizarse las 

actividades que influyen en la formación de la conciencia social 

' como la educación, el radio y la televisión, los órganos de 

prensa. 37 

Corno puede apreciarse, la conexión que hace Lombardo entre la 

Revolución Mexicana y la vía mexicana al socialismo, está centrada 

en el papel que confiere al Estado, y por un concepto de democracia 

que se centra en la igualdad, entendida como democracia social. Muy 

influido por el modelo socialista soviético, siempre pensó en un 

socialismo estatista. Idea complen•entaria a su concepción del 

Estado como el terreno de confrontación, susceptible de ser ganado, 

o por lo menos orientado como producto de una correlación de 

fuerzas, que imaginó, era posible movilizar y aglutinar a través 

36 - V.L.T. ¿Moscú o Pekín?. La vía mexicana al socialismo. 
Ed. PPS. MéY.. 1963 pp. 148-149 

37 - Cf. op. cit. pp.150-154 
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de un proyecto nacionalista. 

La eficacia del proyecto político lombardista, fue evidente 

hasta 1938 y se debió a que la decantación de las contradicciones 

clasistas no había madurado lo suficiente para dar un giro distinto 

a una revolución democrático burguesa que corno proceso concluia. 

Aunque segün Lombardo, la Revolución seguía viva mientras tuviera 

objetivos pendientes que cumplir, la confusión entre los objetivos 

de ésta y los de una revolución socialista levantaron el espejismo 

de que el nacionalismo estatista era una vía de acceso al 

socialismo. Mistificada la Revolución Mexicana, se desnaturalizó 

y "desclaso" al Estado surgido de ella. 
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CAPITULO IV 
Democracia y libertad en el pensamiento de Lombardo. 

La tensión entre igualdad, libertad y solidaridad, como 

principios positivos y deseables en toda sociedad, son 

redimensionados con la Revolución Mexicana. En el pensamiento de 

Lombardo esta tensión es anulada. El predominio de la idea de 

igualdad en la formulación del proyecto alternativo de sociedad, 

subordinó la idea de libertad en virtud de que no existian, para 

Lombardo, las condiciones que permitieran su real ejercicio. "El 

dia en que se borren para siempre los conceptos falsos del 

liberalismo, la realidad obligará a que se dote a todo hombre de 

los recursos necesarios para que pueda ejercitar sus derechos, sus 

obligaciones civicas. Entonces la democracia, ya purificada, se 

convertirá en conducta consciente de los pueblos. 111 

El proyecto lombardista surge a contrapelo de lo que habia 

sido el porfirista, el cual, basado formalmente en la libertad 

politica, habia negado la igualdad económica y terminó negando la 

libertad misma. Por ello en el pensamiento de Lombardo hay un 

desdén hacia la consideración de la libertad política, concebida 

como un fin en sí misma, como ejercicio ciudadano de capacidades 

y deseos individuales. 2 Para Lombardo el ejercicio de la libertad 

1 .- V.L.T. "Definiciones sobre Derecho Público" Ed. "Cultura", 
México, 1922, p. 57 

2.- Ya en 1921 declara: "El viejo principio democrático que 
engendra dos clase sociales completamente diversas: la del 
gobernante que se impone y la del gobernado que debe obedece, 
entrega al gobierno el ejercicio de la dirección del pais y a sus 
habitantes solamente el gobierno teórico, bajo la forma de una 
cédula electoral, que nada significa a la postre en las juntas 
computadoras de votos que declaran sarcásticamente por la voluntad 



y la igualdad ante la ley sólo había conseguido profundizar las 

desigualdades. Así, en oposición plantea la necesídad de reducir 

las desigualdades como precondición para el ejercicio de la 

libertad. 

Toda la trayectoria intelectual y politica de Lombardo está 

marcada por esa idea. En 1952, cuando es candidato a la presidencia 

de la República en oposición al PRI, lucha por una mayor democracia 

pol itica, pero concebida como n•edio para hacer llegar a los 

organismos estatales la voz y las demandas populares. Esta 

perspectiva es reiterada en 1956, cuándo se la plántea como 

objetivo en "Una democracia del pueblo". Incluso en ¿Jjg?_c;:iL_.Q 

Pekín?. La VÍq_me>:iciJD?._l!J_so<;j __ aliswo, su obra de m21durez, la 

democracia politica es concebida como medio, como instrumento para 

lograr mayores niveles de iguald21d, nunca corno un fin en si misma. 

De esta manera, en el pensamiento de LomLardo la idea de 

democracia está lig21da a sus contenidos sociales. Ya en sus 

primeras reflexiones estima que: "la libertad consiste, en suma, 

en el pleno cumplimiento del deber social. .. la única interpretación 

de los axiomas de la conducta debe ser el conjunto de los anhelos 

y las necesidades sociales ... el hombre nace formando parte de una 

del pueblo su ambición personal ... " V. L. T. Discurso en el Frimer 
congreso agrario, México, 1921, Artículo compilado con el titulo 
"Los enemigos de la reforma agraria y la Revolución Mexicana" en 
el libro del autor ~---1::_9_rn_q_ª_l __ _pJ:.9J:ügm_ª-__ 9_gr_ª-rio Ed. PPS- CNC, 
México, 1974, pp.13-25 y compilado también por Gastón Garcia Cantú 
y Marcela Lombardo en ;r,_,_E ___ R'ªvoluc:_i_Qn___lig¡.:_:i_c_ª1}_ª-, Ed. Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución J{,e;.;icana (INEHRJ'i), 
México, 1988. con el título "El verdadero problema: dotar a los 
pueblos de tierras que no han sia~ suyas", pp.3-11 



colectividad y por ese sólo hecho nace sujeto a todas las 

obligaciones que implican el mantenimiento y desarrollo de la vida 

colectiva ... No cabe, pues tratar como iguales a seres diversos, 

porque no todos cumplen funciones iguales en la realización de la 

vida social ni necesitan lo mismo de la riqueza y protección 

comunes para llevar a cabo su misión humana ... "3 

Es el orden legal porfirista, la reierencia de Lombardo, el 

cual no hacia mas que encubrir juridicamente relaciones sociales 

injustas. Para él "la doctrina jur'ídica del individualismo y la 

doctrina económica de la libertad de acción, perfectamente 

hermanadas, orientaron la función del Estado Mexicano y los 

derechos y obl i gaci enes de la conducta privada de sus 

habitantes ... De esta suerte la romAntica utopia de la libertad y 

la igualdad humanas, dejó en las mismas condiciones de antes a los 

grupos socia les ... Así fue como e 1 grupo, frente a 1 Estado 

abstencionista en las relaciones privadas, fue acaparando las 

tierras, protegiendo el derecho de propiedad y normando las 

relaciones de la contratación de los servicios personales, de 

acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, en un país de seres 

hambrientos en su mayoria e ignorantes casi en su totalidad. Asi 

termina el siglo pasado. Sin derecho de asociación profesional para 

las clases campesina y obrera, sin derecho de explotación de la 

tierra para 1 as comunidades rura 1 es; sin derecho de reclamar 

mayores salarios, y con la obligación -por fatalidad económica- de 

- V.L.T. op. cit. pp. 26, 42 y 57 
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aceptar el precio que el propietario industrial o rural fijaba 

libremente a la prestación de servicios profesionales."' 

As1, para Lombardo una de las grandes contradicciones a 

resolver por la Revolución Mexicana, provenia del hecho de que en 

tiempos del porfirismo la desigualdad era ratificada por una 

legislación que establecía la igualdad de derechos. "Los me>:icanos, 

iguales ante la ley ... pero distintos en la vida civica y colocados 

en situaciones desiguales, no pueden disfrutar del beneficio de la 

riqueza pública ... El progreso de México sólo habrá de lograrse 

hasta que el Estado y 1 os factores que dirigen de hecho sus 

destinos, ayuden a vivir a todos. Mientras se siga creyendo que el 

papel del gobierno consiste en respeta'r las situaciones de hecho, 

que crean las distintas fuerzas sociales, continuaremos viviendo 

con la misma angustia por e 1 éxito de nuestra vida, que hoy 

padecernos y que siempre hemos sufrido." 5 

El cambio de per~pectiva, respecto de la concepción liberal 

que predominó en el siglo XIX, otorgó radicalidad al contenido de 

las propuestas económicas lombardistas, ponlendo el acento en la 

nivelación económica. 

Por otra parte, Lombardo no abordó el problema politice de 

cómo formar una voluntad política que surjiera de· 1a expresión 

múltiple y fuera acornpafiada de la politización social en términos 

- V.L.T. "La importancia jur5dica de la Revolución Mexicana" 
Revista CROM, Nº15, diciembre. 1928. Compilado en 1SLRevolución 
Mexicana, op. cit. pp.11-15 

- op. cit. p.17 
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de la construcción de soberania popular. Para Lombardo el problema 

de la soberania lo pensó m~s bien ligada a la problem§tica de la 

representación. consideraba gue "· .. en toda colectivid;:,d humana 

existe una voluntad diversa de cada una de las voluntades 

individuales gue la constituyen, el poder politice no es igual a 

voluntad colectiva. El gobierno no se confunde con la voluntad de 

la n;:,ción, porque esta voluntad no e>:iste cerno tal: el poder 

público nace indudablemente de la voluntad de los gobern;:,dos, pero 

no de todos ... la volunt;:,d colectiva o voluntad del pueblo en la 

rea 1 id ad no corresponde si no a una r..ayor i a. La tesis de que la 

voluntad de la mayoria es la base de la soberania popular no puede 

admitirse porgue ninguna voluntad es ~uperior a otra y sobre todo, 

porque la definición misma del término voluntad rechaza todo 

concepto de imposición, sin embargo lQ __ _g_l,!g_§_s>__p_<;:l;l_e_JJ_§_;[_?_e_g_µ_i rse corno 

ideal, radica en congg_tJj_i;:_fl_l_gún_Qjª_hL_()rientación de todos los 

esp!ritu_E;_haciJL!!D ún_ico fiJ}. 116 

Frente al problema de cómo conseguir esa orientación de todos 

los espíritus a un único fin y rnEediante qué mecanismos, En la 

primera etapa de su vida, Lombardo, se gueda en los planceamientos 

liberales reformistas. Propone la educación y la organización de 

la sociedad en grupos de interés, aunque inscritos en una 

orientación global de la sociedad por el Esté1do. En esa primera 

formulación, la educación jugarla el papel de crear consenso sobre 

el objetivo común, compartido por la rnayoria de la sociedad; daria 

- op.cit. p.50, 51 y 57 
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los elementos para una expresión racional de las aspiraciones, y 

una vez encontradas las soluciones racionales, podria constituirse 

un sistema armonioso en el que prevaleceria la verdad y la 

oportunidad ilimitada para el desarrollo humano. 

Congruente con esta idea, en l 924, cu;rndo Lc,mbardo propone 

una reforma de la educación en México en la que considera gue ésta 

debe ser dogm§tica y afirmativa de los valores n6cionales. 

"Necesitamos un dogma mexicano, una verdad que facilite el 

advenimiento del amor y la justicia entre nosotros y nos convierta 

en creyentes de nuestro propio poder, que ncs lave de odios y de 

apetitos inferiores y nos revele ante el mundo ... Tal es el 

problema, el enorme prohlema de IH ej~c~ción de M~xico: en primer 

término necesitamos un programa que defina el propósito, la 

orientación politica de las escuelas rr.exicancis¡ es decir una 

constitución que organice nuestra república moral. En la 

orientación de la vida y su organización las ideas no ocupan un 

segundo término ... ¿corresponde al Estado la tarea de educar al 

pueblo de acuerdo con las necesidades JT•urales de la v12rdadera 

mayoría? indudabler.1ente gue sí. Nadie defiende ya la abstención 

del Estado en los problemas morales de la colectividad; por el 

contrario le asigna la obligación de resolverlos." 7 

V.L.T. "El probl12rr.a de la Educación en Vié>:ico". 
Conferencia sustentada en la 6a convención de la CROi~, siendo 
presidente de su comité de educación, publicada en 192~ por ed. 
"cultura", compilada en J::l-1?LOJ=!JJ;J)J_il __ c:l~_l ____ ind_io. ed. SepSetentas, 
México, 1973, pp.50-76, ésta es la vers1on que agui se cita . 
. ?;parece también en Q0'._!Li"_QJ,J~?J;_iva_..::JJ= Vice_l]_te L_oml:;s;.r_do Toledjl_no. 
Ed. UNAM-IPN, México, 1987. Torno III, pp.!033-:iso 
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como se observa, en el pensamiento de Lombardo las posibles 

soluciones a las necesidades de las mayorias no presentaban 

problemas de armonización, en tanto fueran plantei1dc.s n•cional~12nte 

y dirigidos estatalmente hada la consecución de un fin común 

único, de al li la importancia de encontrar un proy0cto. Con este 

enfoque, Lombardo des.cai·ta, 00 C>ntrada una cc•ncE-pc i ón pl ura 1 i sta 

de la sociedad, otorgando un papel funda171ental a lós minorí.as 

ilustradas, que a su entender son las que puE-clen dar e;:presión 

racional, guiar y armonizar los intereses de las JT,é-iyorias. En 

efecto Lombardo considera que "son las rninori 3S las q1_;e gobierr.an 

en realidad los designios de una naci6n, las que la h3cen hablar 

en el sentido en que les place ... La •estructura eler:ient.al de la 

sociedad nos muestra a un conjunto de hombres que viven dictando 

su vol untad a otros ... ,,e 

En 1930 ratifica esta posición al considerar: "El verdadero 

gobierno de una país radica en su minoría culta ... Gobernar, es 

una tarea teleciógica, es decir, una misión filosófica que se 

traduce en dos actitudes fundamenta]e!';.: la c'ie plan0ar la vida 

social, corrigiendo los impulsos biológicos del ser hurr.ano, y la 

de crear los medios para el cumplimiento del fin elegido. De aqui 

que por enc-ima de los sistema convencionales de gobierno, la 

dirección real de los pueblos, a través de la historia, haya sido 

siempre función exclusiva de gui&nes mejor preparados que la masa 

ignorante, han tenido el privilegio de pensar en el objeto de la 

8.-V.L.T. Definiciones ... op. cit. pp. 51 y 57) 
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vida, de formular la técnica de los fines y de enseñar, con la 

eficacia de su ejemplo, el modo de emplear el esfuerzo para 

provecho del individuo y de la sociedad ... La rcfor!:':a siempre ha 

sido obra de hombres y grupos escogidos ... de nada servirá la 

, desanalfabetización de las rr.asas sin la coe>:istH1cia del grupo 

culto, del grupo director, del que gotierna haciendo la conciencia 

social, estableciendo l2ls tases y los N°di0s del trabajo, 

produciendo y corrigi Nido los yerros ele la organización social." 9 

A partir de los treinta, cuando Lombardo se declara marxista, 

su enfoque sobre las "minorías ilustradas" y su pópel de guías, es 

ratificado bajo la concepción d12 '-'<:rnguardia del partido y sus 

cuadros directivos. A tal punto llega ~sta convicción, que en 1934 

que crea la Universidad Gabino Barreda (despu6s de 1936 Universidad 

Obrera) con el objetivo central de formar cuadros directivos de la 

clase obrera que pudieran realmente hacer una positiva labor 

ideológica. "El intelectual vuelve a la cumbre del edificio social 

y readquiere su viejo papel de conductor, jefe, maestro e 

intérprete de la voluntad humana y de las fuerzas humanas ... Si el 

intelectual se decide a actuar al servicio de la sociedad futura, 

En este mismo artículo, propone una reforma de la 
universidad que fortalezca un cuerpo directivo, guía de las 
principales actividades del país: "la Universidad no podrá, sin 
recursos, crear nuevas profesiones ¡:,ara r·:::sponder a la ne ces id ad 
de dotar a México de un grupo eficaz de directc,ns, en todas sus 
actividades y problemas ... El movi~iento obrero mexicano, lo ünico 
que pide es facilidad para adquirir la cultura; pero no desea que 
ésta se rebaje; no quiere que la Universidad se acerque al pueblo, 
quiere que el pueblo se acerque a la Universidad." V.L.T. 
"Revolución y Cultura", .Z\rtículo publicado en el diario E>:cé)2jor, 
México. 4 de enero de 1930. 
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sumándose al proletariado, contribuirá eficazmente al advenimiento 

de un !l'Undo mejor para sus hijos. 1110 

Esta concepción nos explica la importancia que Lombardo otorga 

a la difusión de sus ideas, al punto que asume a lo largo de su 

vida el papel de maestro como parte de su personalidad, todo 

auditorio podia y debfa ser adoctrinado en el más amplio sentido 

del término: la plaza póblica pod!a hacer las veces del aula. Este 

rol de la inte}E,ctualidad fue ampliamente cc,¡t,¡Jartido tanto por 

liberales corno por marxistas de la ~poca 11 • Pero l~mbardo llegó más 

lejos al considerar que la obra revolucioni'lria, era tarea de 

hombres superiores: "ne ces i t.21r:1os convencer· nos de que la 

transformación social es obra de hornbr0s super1ores, no es tarea 

de hombres inferiores por su concupiscencia o por su impreparación. 

Los pueblos donde la revolución ha tenido éxito, fueron guiados y 

__________ _... ___ _ 
10 .-Para Lombardo no se justificaba una práctica intelectual 

que no estuviera ligada a la acción, en este articulo se mofa de 
los intelectuales de gabinete, mostrando incluso una actitud 
antiintelectualista. Para él la reflexión sólo tiene sentido cuándo 
alimenta a la acc1on. Cf. V.L.T. "La tragedia de los 
intelectuales", Artículo publicado en el diario l::J __ .1J_r¡j_ygr_EjÜ, 
México. 25 de octubre de 1933. 

11 .-Liberales y marxistas com¡:,artieron la idea de que la 
orientación, progresista o conservadora, de la intelectualidad se 
definía por el tipo de fines que defendian y a los que ligaban su 
actividad. En ninguna de las dos corrientes esta presente la 
preocupacion por el ne>:o entre el intelectual y la masa. El 
discurso de los intelectuales en concebido con Ja función social 
de guiar y se pone poco énfasis en como se lleva a cabo la 
articulación de este 01scurso, es decir si surge o no de la 
interpelación a la masa. 
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siguen precedidos por minorias de hombres limpios y capaces." 12 

Sin lugar a dudas, la forma de democracia que predomina en un 

pais se encuentra estrechamente relacionada con l~s caracter!sticas 

de la sociedad agraria de la que emerge, y con la densidad de las 

relaciones premodernas que sobreviven. En México, la sobrevivencia 

de actores colectivos preindustr:ales, y de hecho su 

fortalecimiento durante y después de la revolución, determinó la 

amplitud de las transfot·maciones de la revolución JT·Ísma, sino 

también lo abigarrado de las reivindicaciones y las diversas 

acepciones de la democracia. Si la participación de las masas dio 

un contenido radical al concepto económico de igualdad, no se 

presentó la misma situación en lo que' se refiere a la democracia 

politica; en parte ello se debe a la densidad de las comunidades, 

donde el comunero se integra a la soci0dad como parte de una 

colectividad, que es la que le otorga identidad. Aqui el concepto 

de ciudadano no había sido (ni podía ser) interiorizado. 

12
.- V.L.T. "El 19º ?.niversario de la Revolución" Excélsior, 

México, 21 de noviembre. 1929. Compilado en l@_r_evolucióñ Mexicana 
op. cit. 
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La democracia en el estado moderno. 

A propósito del caudillismo de nuevo tipo. 

La manera en que se dio la incorporación de las masas a la 

revolución fue casi siempre bajo una dirección caudillesca, la cual 

ratificaba en Lorr,bardo la idea de que el pueblo n0cesitaba ser 

guiado. Al respecto resulta importante detenernos analizar el papel 

de los caudillos, no sólo porque constituy12ron la forma de 

reclutamiento r.1rivilegiada durC1nte la r·~volución, sino porque 

ilustra los límites dentro de los cualE-s se dio la den,ocracia 

posrevolucionaria, y la particular mezclci de tradición y modernidad 

con que surgió en el nuevo Estado.' En efE-cto, "el papel que 

desempeñaron los Cciudillos en la Revolución no sólo llama la 

atención sobre los problemas del reclutamiento y los mecanismos de 

control en las fuerzas revolucionarias; también contiene la clave 

esencial del modelo posterior de 'institucionalización' de la 

Revolución, y de la consolidación del Estado mexicano moderno ... 

la movilización de 11-.asas con su control ejercido desde arriba, 

ofreció la base para un sistema político y social de la "revolución 

insti tuciona 1izada" 13
• 

13 Hans li'erner Tobler, "La movilización cámpesina y la 
revolución" en O.A. Brading. f.fil.li!il)os__y_~ª-filflesinol2..__en_M 
Revolución Mexicana. Ed. F.C.E. M§xico, 1985, pp.306-08 
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Si como constatan recientes investigaciones14
, la mayor1a de 

las veces la movilización campesina se dio mediada por una 

dirección caudillesca, la actuación de los caudillos tiene efectos 

contradictorios: por un lado, la cercania de éstos con la masa crea 

un sentimiento de identidad que unifica a la comunidad pero, por 

el otro, el caudillo casi siempre hace la lectura de los intereses 

populares de "arriba hacia abajo", sobre cuando ha adquirido ciero 

consenso. En efecto, "la figura más persistente de la _pol1tica 

mexicana es el caudillo. Se adpata con una flexibilidad milagrosa 

a las vicisitudes políticas y a los cambios en las formas de 

gobierno. su poder descansa en una basta red de relaciones de 

parentesco, amistad y lealtd personales. Es el puente entre el 

gobierno moderno y la estructuras tradicionales de poder en el 

campo. El signo politice del caudillo cambia constantemente: 

liberal, conservador, porfirista, revolucionario, agrarista, líder 

sindical. Su forma de ejercer el poder se perpetúa como antítesis 

de la democracia moderna." 15 

La permanencia del caudillismo en México exige la distinción 

14 Un recuento de trabajos como los de Friedrich Katz, Alan 
Knight, John Coatsworth, Paul Friedrich, Raymond Buve, John Tutino, 
Eric Van Young, John M. Hart, D. A. Brading, Heather Fowler 
Salamini, Leticia Reyna, Romana Falcón, Arturo Warman, Enrique 
Montalvo, Aguilar Camín, entre otros, es posible advertir que en 
la revolución mexicana participaron una pluralidad de sujetos 
sociales y actores políticos y que los sistemas de reclutamiento 
son harto distintos, no solo entre los sujetos sino en el interior 
de cada uno, como es el caso de los campesinos. 

15 Enrique semo. "Las raíces sociales del autoritarismo y la 
democracia en México (1810-1930) ", en Juan Mora Rubio (compilador). 
Hacia un discurso liberal contemporáneo, Editorial Universidad 
Autónoma Metropolitana, Méx. 1990, pp. 188-89 
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de las formas que ha adoptado en las distintas etapas. Durante el 

periodo armado de la revolución resurge el caudillismo tradicional 

(tipico del siglo XIX) b;osado en relaciones personal istas, en la 

fuerza militar y el carisma, fundarnent¡'.,ndose Een la relación 

protector-protegido; su 1egiti~idad descansa esencialmente en las 

tradiciones locales o ré-gionales. En general, los principios de 

lealtad y autoridad evocc.n el siglo XIX, pero a di!"erencia de éste, 

durante la revolución hablan, expresan, algunas veces de manera no 

muy clara, los inti:reses de 1 as masas que Jos siguen. De ac'Jerdo 

a los fines, su actuación se distingue por los objetivos que 

persiguen y por el mayor o menor grado de uso de las relaciones 

personales y/o institucionales, cambiando con ello el fundamento 

racional de su interpelación. 

La coalición carrancista, por ejemplo, expresa ya una sintesis 

del México tradicional y el emergente, va dando lugar a la 

aparición de una nueva forma de caudillismo que mezcla formas de 

dominio tradicionales con otras miis racional-legales, procurando 

el apoyo de las masa~ a trav§s de una relación más impersonal y 

nacional, avanzando asi en su institucionalización. La comprensión 

nacional de la realidad da fundamento racional a su proyecto y 

amplia su concepción de lo politice, permitiendo la formulación y 

búsqueda de alianzas y programas de gobierno de cobertura 
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. luriclasi sta. 16 

En los marcos de Ja reconstrucción económica de los años 

.•t;inte, en medio de una agitada actividad política, donde ya no 

olo los sino también los obreros exigen 

.ransformaciones efectivas, se inicia la constitución de la nueva 

:~stitucionalidad, que een ese momento concibe como tarea 

rioritaria la centralización del poder politico. A la par de este 

··oceso se registra la un nuevo tipo de 

;·ganizaciones, como las ligas de comunidades agrarias y los 

indicatos, que ade~~s de multiplicarse tienden a concentrarse en 

·.:-ganizaciones confederadas con cobertura nacional, ya 5ea a traves 

~ las ramas industriales o de los orga~ismos regionales, estatales 

municipales. 

En este proceso de formación y aglutinación de los sindicatos, 

· ombardo jugó un papel importante. Amante de las asociaciones 

~opone esta via para dar contenido a la politica gubernamental, 

a que consideraba que "el problema del poder Público era un 

roblerna de fuerzas, siempre el mismo en todos los tiempos y en 

· odos los lugares ... el gobierno debe estar en manos de todos los 

:actores que en el seno social crean la vida pública y la dirigen, 

2ersiguiendo· una idea técnica, económica y moral. Llegará el 

·.-omento en que gracias a la unión de los individuos semejantes 

16 Cf.Alan Knight. "La Revolución V:e;:icana: ¿burguesa, 
•iacionalista o simplemente gran rebelión" en ·º',Ji!Q-8_(.D_Qs Po) íticos, 
;;e4a, México, oct-dic. 1986, pp. 5-32, y "Caudillos y Campesinos 
·n el México revolucionario: 1910-1917, en D.A. Brading, op. cit. 
·p. 32-85 
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entre sí, por igualdad económica y por actividad profesional, el 

gobierno de los gobiernos esté en poder de todas las agrupaciones 

hwnanas ... Las asociaciones que fon~1an la nación son núcleos 

pequeftos .. . biológicos o e~piritua]es cono la fa~ilia y la cit1j~d, 

o bien as oc i aci ones fundadas en 1 a corrun i dad de intereses de 

trabajo, de profesión, de comercio, de educación, de investigación 

cientifica, de arte. Estas asociaciones se l12man ~Qr.P_Qx_9_i:;:_:LQ11es 

(sindicatos, uniones, ligas de resistencia, 

sociedades, gremios, federaciones, ciimaras,) y f..§e.PK:SC~·-<?!ltE__n __ J_él.§ 

gl,!Jl_lmiie:r_C>_t_:ra _r.ac:ión está en la forr.ac-ión d_e_J_r.:o; _·"i?__Qc_j_~i_Qri_E:?______y_ 

Desde principios de los veinte, lombardo percibió el papel 

que podían jugar las organi z.ac.iones obreréls y campesinas en la 

centralización del poder politice, sirviendo de base al consenso 

estatal. Perce'pción gue se veía ratificada por la forma en que 

algunos gobiernos estatales estaban incorporando la movilización 

popular. 

17 Para Lombardo "mientras menor sea la energ5a que 
despl i egue:n las masas, organizándose defendiendo sus derechos, 
inevitablemente mayor será Ja suma de abusos en los gobernantes; 
a mayor poder en los cludadanos, corresponderá menor poder en el 
gobierno, a Ja indiferencia para los asuntos sociales de parte de 
los individuos, corresponderá Ja absorción gubernativa absoluta de 
la administración y la política nacional, que engendra siempre una 
dictadura injusta y oprobiosa ... v.L.T. "Definiciones sobre derecho 
Püblico", Ed. "Cultura", M€oxico, 1922, pp. 22-23 
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El patrocinio, basado primariamente en el Estado, cobr6 una 

gran importancia con Mújica y Tejeda. A partir de su posición en 

el poder, ambos retorr.an las ¡fomandas populares, a través de 

organizaciones campesinas y ctreras federadas, que culminan en la 

formación de partidos politices reg i or1a} .:·s. Este tipo de 

organización popular les permite tener la fuerza suficiente para 

realiz.ar reformas radicales 12n rr.ai:0ria agraria y lab0ral. 1e ''Este 

nuevo tipo de caudillisrr•o no se apoya fundaniental;r,2nte en su 

capacidad militar, ni en su atractivo ceirisr:.ático, sino en su 

habilidad para crear una burocracia sindical-estatal que satisface 

Jas necesidades inr:iediatéls de sus so:guidores y les ofn,ce una 

fuente de protección, en.plcan nuevos n&todos y técnicas, los grupos 

sociales a los que apeic1ron, 10s prograr;-,as que realizaron y los 

métodos que usaron para afirn,;1r su autoridad los distinguían de los 

caudillos tradicionales. 1119 

El débil Estado central de los años veinte, rápidar:1ente 

aprendió la lección y utilizó todo lo que estaba a su alcance para 

18
.- La legislación que bajo 

Adalberto Tejeda en Veracruz 
reglamentación estatal del Art. 
Estados, y luego fue la base para 
del trabajo. 

estas condiciones logra realizar 
es de lo más avanzada: la 
123 sirvió de modelo a otros 

la formulación de la ley federal 

19
• - Agu ir re Teresa, "El caud i J l ismo de nuevo cuño: El caso 

de Lombardo" en ~-~QD_DE1t-ª-111J.o.rJ1i-ª N º 169, Mé>: i co, octubre. de 1988, 
p.52. ta1nbién Cf. Heather Fow)er Salarr•ini, "CaudilJos 
Revolucionarios en la década de 1920: Francisco ~Qjica y hdalberto 
Tejeda" en D.A. Brading, op. cit. pp. 236-237 
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conseguir una rr.ayor centralidad20
• Destaca la concertación con 

grupos organizados de obreros y campesinos, como con la CROM, a la 

que privilegia como institución en la interlocusi6n Pntre obreros 

y el Estado. Por otra parte, la forma en que se lleva a cabo el 

reparto agrario rr.ed i ado por los comisarios ej ida les, representantes 

de las ligas agrarias permitieron un rápido control, no exento de 

corrupción, de les movimientos c~mpesincs. cuando e~tos mecanisn.os 

no eran suficientes se recurria al uso de la violencia¡ los 

asesinatos y la corrupción para contrarrestar el poder local o 

regional no quedaron exentos. 

En este aspecto la concepción de lombardo se vincula al 

proyecto estatal¡ para él sólo el Estado podía dar cause a las 

demandas populares. En la globalizadora tarea de reunificación y 

reconciliación nacional asign.">ba al estado un un papel central. 

"El Estado debe velar por la prosperidad colectiva ... Frente a la 

tarea de transforr..ación social, el papel del estado es excepcional¡ 

a él corresponde el esfuerzo mayor y a él, en consecuencia, la m§s 

grande responsabilidad¡ por eso deben guiarlo todos los que pueden 

aportar su contingente úti i 11
• 

21 

En consecuencia, desde los años veinte se esboza la relación 

que el Estado establecería con las masas populares, la cual se 

---------------
20 Sergio de la Peña. De la revolución al nuevo Estado", en 

Enrique Semo (coordinador) . J,_Q_~_f_rutQ_s de__J_g_r_~_Y..Q)Jds;;j.ón, Vol. IV, 
de México un pueblo en la Historia, Alianza Editorial Mexicana, 
Mex. 1989, pp. 13-160. 

21
.- V.L.T."El 19º Aniversario de la Revolución" Excélsior, 

21 de noviembre 1929. 
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materializa en la creación de una burocracia cuya tase de apoyo Y 

autoridad se finca en una reabsorción de Jas relaciones 

caudil1escas mc1dernizadas. En ésta tiende a identificarse en una 

misma persona al caudillo y al burócrata, de tal manera que éste 

resulta ser un mediador eficaz, tanto para el Estado como para las 

bases social es que repncsenta. Así, e 1 caud i l J i sn•o const. i tu ye parte 

de la herencia agraria que se traslada al movimiento obrero, sus 

11deres se convierten en "algo así como rE-caudadores poUticos del 

movimiento, es una mezcla entre funcionario y jefe social; con 

sentido del conjunto, y con algún grado de temeridad táctica, puede 

expresar Jas teondencias que están escondidas o dorrr.idas en la 

inercia de la soc:iedad" 22 

Este papel entre funcionario y jefe social, es el que mejor 

caracteriza la función de Lo~Lardo en la constitución del nuevo 

Estado, apegándose a lo que él mismo consideraba debía ser el papel 

de los lideres populares. Los factores que influyeron para que en 

la década de los treinta Lombardo se convirtiera en el principal 

caudillo de la clase obrera, fueron, entre otros, su condición de 

intelectual que le permitió traducir el saber en poder; su ligazón 

con los principales sindicatos, que en ese momento toman posiciones 

más radical~s y se plantean la lucha por la transformación 

efectiva, frente a una CROM que viene anquilosándose y cuya 

manipulación de las masas empieza a ser evidente. 

22 Zavaleta Pene, "cuatro conceptos de Ja democracia" en 
González Casanova, Pablo. Coordinador. J_,os _ _!l\l_~vo§_f>1:.QS:eso§ sociales 
~_t_eorÍª-Jl.9_l_íJ:.is::.<? __ <:;QD!-_e_pporáoea. Ed. Siglo XXJ, México, 1983, 
p.300-305 
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Después del interregno autonomista fr-ente al Estc.do (1930-34), 

Lombardo adquiere el rango de caudillo nacional durante el periodo 

cardenista, ya que supo capitali2.ar las tendencias unificc.doras que 

la crisis había genEorado en el movimiento obrero. Si la crisis 

condujo al endurecimjento de las posiciones estatales y replc.nteó 

a las clases subal tern.3s su relación con el Estado, en éstas 

necesarian.ente terminó ~1ci1- afir~ar la necesidad de unificación. 23 

Después de 1934, la relación Estado-organisrr,os populc.res 

tiende a ser revisada y se fortalece, sobre todo por la relación 

vital que se estc.blece entre el programa gubernarr,ental y las 

demandas populares, de la cuales i.ombardo era uno de los 

principales voceros. Un año después, •la ruptura de CiirdE-nas con 

calles, la intensa reforn.a c.graria, las victorias de la c'ase 

obrera frente a la burguesía y las nacionalizaciones, que Lombardo 

destacaba como las principales demandas populares, eran llevadas 

23 • - estimulada para hac12r fr12nte a la política estatal que 
sufrian el conjunto de los sectores populares. Desde el Estado, se 
inicia la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo y se propone 
como obligiitorio el arbitraje estatal en los conflictos obrero 
patronales; al mismo tiempo que se estimula la agrupación de los 
empresarios, que ese a~o fundan la Confederación de Ciirnaras 
Patronales de la República (COPA?J·~EX). La reforrr.a agraria se da por 
concluida. El PCM es declarado ilegal y se inicia Ja persecución, 
encarcelamiento y asesinato de algunos de sus líderes. !fo obstante, 
la principal c12ntral sindical, hasta ese momento: La CROM, no queda 
a salvo de la dificil situación. Las diferencias entre Morones y 
Portes Gil, colocan a Cal}es 12n un predicamento que lo lleva a 
renunciar a la secretaria, del recié:n creado, Plm a sólo una serr,ana 
de haberla asurr•ido. Pero el Estado deja de torr,ar como principal 
interlocutor, de la clase obrera, a la CROM, y de hecho estimula 
la formación de sindicatos fuera de esta cen~ral. Ello aunado a la 
crisis interna que venia viviendo la central (debida a los altos 
niveles de corrupción que en su interior se habian gen12rado, y a 
la falta de representatividad y confianza en que había caido), 
conducen al 1 lamado "des;r.oronami12nto". 
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a cabo por un gobierno que, con con esta actitud, daba legitimidad 

a las orgéinizaciones, movimientos a los Uderes sindicales y 

agrarios que las encabezaban, ganando de ese un amplio consenso en 

las masas. 

Por su parte, los sectores populares venian creando, 

fortaleciendo y dando c12ntralidad a sus organizaciones, lo cual 

les perrnitia plantear con m¿s eficacia sus reivindicaciones. Entre 

1933-35 se consolidan los sindicatos de Industria mas importantes, 

aunque las luchas encaminadas a esos fines provienen de los afies 

inmediatamente anteriores. Son éstos orgé!nisrnos los que van a 

marcar la pauta en las movilizaciones cardenistas: el Sindicato de 

' Trabajadores Ferrocarrileros de la Fepública Me>:icana (STFRM) se 

constituye en 1933, en el n1ismo a~o los 2lect1-icistas se agrupan 

en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y en Mayo de 1934 

los mineros forman el Sindicato de Trabajadores Minerc-Jl,etalúrgicos 

y Similares de la República Mexicana (STMMSRM). En diciembre de 

1935, los petroleros se unen 12n el Sindicato de Trat.a:Jadores 

Petroleros de la República l~exicana (STPRM). 

¿Hasta qué punto pued12 decirse que el Estado r..anipuló y 

utilizó a las :';asas, o h~sta dónde las masas influyeron en el 

Estado, arrastrándolo hacia objetivos re la ti varr•ente aleja des de 

los de una revolución burguesa .tlLJ_c_t\! ___ J,_E:_n2!l?. Me parecen 

interrogantes que inducen respuestas falsas, en la pedida 12n que 

obligar a tornar partido por alguno de los dos extr12mos, lo cual es 

parcial y unilateral¡ lo que m¿s bien parece o:istir es una 

compleja relación, donde los aspectos de coincidencia entre 
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proyecto popular, que no clasista, y el estatal los acercan, sobre 

todo hasta 1938, cuando el Estado casi siempre opta en favor de las 

masas. 

Por otra parte, si bien es cierto que la movilización popular 

alcanzó su máximo nivel p0s~evolucionHrio dur~nte el cardenismo, 

no lo es rnenos el que 8sta fue muy heterc•géna, producto de ur.a 

clase obrera y una sociedad muy abigarrada. Ello se expresa en los 

diferenciados gnidos de organicidnd, cor1ciencia y centralidad al 

interior de los sujetos y clases sociales. Incluso para la clase 

obrera la obervac i ón es válida, pur,s todavía a n1ed i a dos de 1 os años 

treinta, el segmento que podria ser caracterizado como de 

vanguardia, esta representado por estbs sindicatos nacionales de 

indust_ria a que acc,l:,ar.1os de rr-fE-rirr•os. Es cc-ntral el pc,pel que 

juegan en Ja conducción del proceso de t1nif~c~ci6n de ]a clase, sus 

posiciones expresan el nivel de desarrollo más elevado que se habla 

logrado; la manera en que se agrupan con cobertura nacional, les 

otorga una fuer za e>:traord in aria, pero en JT,odo alguno son los 

únicos ni los F·~S representativos del ~onjunto c·brero. 

La posición de éstes sindicatos importantes, se ve fortalecida 

porque tienen como común denominador el hecho de ubicarse en ramas 

económicas es.tratégicas, y porque su origen suele remontarse al 

porfiriato. Su tradición de lucha es rnayor, tiPnen m¿s experiencia 

organizativa, son un proletariado de segunda o tercera generación, 

su nivel de centralidad es mayor que en el resto de la clase y la 

vida al ir1t~rior se sus 01-ganizaciones es ~ás d~1nocr~tic~. Estas 

ramas desarrolladas por inversionistas extranjeros, acentuaron, a 
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contra pelo, un sentimiento nacionalista entre los trabajadores, 

proveniente del trato y salario diferenciado entre nacionales y 

extranjeros, siempre en beneficio de los segundos. Por lo demás, 

son las ogrupnciones aglutinan a 15,000 

electricistas, 60,000 ferrocarrileros, 30,000 petroleros y 25,000 

mineros. 

En estos sindicatos la corriente ideol6gico politica que mas 

influyó en los treinta fue la comunJsta, sobre todo en el sindicato 

de ferrocarrileros, donde h~1 bía importante núcleo de 

trabajadores afiliados al PCM, entre ellos \'al12ntín Cenpa y HE-rnán 

Laborde (entonces all frente de la dir12cción del PCM). 

Otro segrr.ento de 1 a el?. se obrer~ está cor.st i tu ido por los 

trabajadores de las ramas tradicionales, sobre todo en alimentos 

y textiles. Con mayor movilidad y menor permanencia en el empleo, 

su nivel de organización a fines de siglo pasado y a principios 

del presente se habia limitado a la constitución de asociaciones 

de ayuda rr.utua; pasan d~·spués a orgcni~,aciories rr.utuaJistas y 

cooperativistas. Su organización propiar.entE sindic~l es reciente 

y excepto en las grandes fábricas textiles (Sociedades hnónimas), 

llegaron a aglutinar hasta 5,000 obreros en un solo sindicato, y 

a comandar huelgas tnn importantes como la de Rio Blanco en 1907, 

El resto de trabajadores de estas ramas sólo llega a nuclearse en 

pequefios sindicatos, los cuales se vinculan entre si a través de 

las federaciones estataJes, sie;1do las r;-,ás il'portantes la 

federación de sindicatos del Distrito Federal, la de Puebla, las 

de Durango, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. 
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Estas federaciones nuclean a la mayor parte de los sindicatos de 

todas las ramas tradicionales. 

Huchas de los obreros localizados en las raras tradicionales 

provienen del campo, y tienden a mantener relaci0nes patriarcales 

y cooperativistas en el interior del sindicato y la fábrica. Poseen 

una concepción más econ':ii~.icista de las luclias y en alg,rnos casos 

se ligan a organizacionE's .;narco-sindicalistas. l·'.ás tarde, ya en 

los treinta, serán el terreno de confrontación entre las centrales 

sindicales existentes o en vias de constitución; por ejenplo, la 

CTM a través del Fecieración de Sindical d<= Trabaj21clores del 

Distrito Federal (FS1DF), dirigida por Fidel Ve1ázquez, logró mayor 

influencia en los sindicatos de la raMa alimenticia, en tanto que 

en los sindicatos de la industria textil -concentrada en ?ueb!a, 

Veracruz y el D.F.- fueron objeto de confrontaciones entre la CTM, 

La CROM y la CGT. 

Por último, existe cin "proletariado joven", en proceso de 

constitución, pues las ramas de las que provienen ta~bifn están en 

for~ación, tanto de la industria como del sector servicios, como 

es el caso de los telefonistas, cinematografistas, universitarios 

y de la rama auto~~tri2. Por eso j~eg~n un p~pel secu~d~rio en los 

afios treintas a diferencia de los sesentas y setentas donde serán 

los principales protagon'.stas. 

Es por estas raza~ces que al mo~ento de su constitución, las 

estructura de 1 a CTM "estará comprendida por los sindicatos de 

industria y les sindicatos de empresa. Debido al carácter 

semicolonial del pa5s, con fuertes supervivencias semi-feudales, 
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la gran industria no ha alcanzado aún un grado ir.;portante de 

desarrollo ... al lado de las empresas modernas existen todavia 

numerosos establecimientos de maquinaria antigua y pocos obreros 

y multitud de talleres !amillares y de industria a domicilio que 

hacen imposible Ja organización de los trabajadores en organ1smos 

de caráctEor nacional. Por '"ste motivo, la C'TM presenta el doble 

aspecto de una central sindical constituida por sindicatos de 

fábrica y al mismo tiempo por sindicatos industriales de 

jurisdicción en todo el pais, que corres¡:,ondé!n a Jas indcstrias 

más desarrolladas de acuerdo con la técnica contempor§nea ... las 

principales industrias de México son las extractivas, de servicies 

y transporte: Ja industria de los rne'tales, la del petróleo, la 

eléctrica, la de los ferrocarriles y autotransportes. El propósito 

cada vez más definido y resuelto de la Revolución, de luchar por 

la autonomía económica del país, ha desarrol1ado en los últimos 

afios en forma importante las industrias de transformación ... 

sumandose las llamadas industrias de montaje ... para atenjer a las 

demandas del mercado ~exicano. Las principales industrias de estas 

clases son la industria textiles, calzado, azucarera, alimenticia, 

La CTM, también tenía influencia entre los jornaleros 

agrícolas, a quienes la crisis de 1929 tamb~&n los habia afectado 

profundari1ente, pu2.s la taja del precio d~ l3s r:c2'teri.cs primas 

condujo a despidos masivos. En estas condiciones, a ]a lucha por 

~.-Historia Documental de la CTM, Tomo 1, P.66 
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la tierra los jornaleros agricolas suman la demanda de 

reglamentación de las condiciones de trabajo. Vuchcs l!deres de 

las organizaciones obreras participan en la creación de sindicatos 

y ligas de comunidades campesinas; por ejemplo, el PCM alcanza un 

importante presencia en \'c,racru z, en Nva Ita 1 i a y en La Laguna. 

También la corriente lombardista estuvo presente en este tipo de 

organiz.aciones, incluso destacé>dos dirigc,ntes ccmpesinos t.enian 

nexos con los sindicatos obreros, como fue el caso de la Laguna, 

donde Lombardo presionó al gobierno de Cárdenas para llevar a cabo 

la reforma agraria en la región. Por lo dei',ás, el 11'iS11'0 Lombardo 

participa de la organización, cuando es Oficial Mayor del D.F., y 

lleva a cabo distribuciones de tierrad en Xochimilco y Texcoco. 

Con la constitución de la CNC como organismo separado de la 

CTM, a propuesta explicita de C;';rdenas'5 , cambia la dirigencia y 

de hecho crean una i nst i t uc ion<; 1 i dad propia. lio ol:.s :ante, 1 os nexos 

entre las dos centrales siguen siendo estrechos, por ejemplo en la 

e>:propiación de la Laguna y en Nva Ita 1 i a, la presencia de 1 os 

dirigentes y el apoyo de la CTM es decisiva. 

(Trabajadores al Servio del Estado), la influencia de comunistas 

y lombardistas tarnbi~n fue muy importante. Lombardo, desde 1927, 

venía abogando pCir que se otorgará der2chos sindicales a los 

trabajadores inte}ectuales (fundarie:italm·2nte para los maestros) 

25 Luis Jav i sr Garrido. I.L_JJ_ª-r_t_i_9_9 ___ Q_~---· J.? ____ _r~_yg¡_!J_c:j_QJ.1 
i nst i tuci ona 1 i ¡;ad-ª._,___1,_? _ _f_9..r.G.ª5'.i<2..TL.Q~)__fill.f'.,._y_Q_t;_~J9_gg __ S:D-1'!~.>.:.ü:.º- J.1.2]_8-
194 !?J., Siglo XXI Editores, Hé>:. 1922, pp. 233-300. 
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que carecian constitucionalmente de éste. No obstate la presi6n 

que se ejerció con organiz.ación de los sindicatos aunque carecieran 

de personi'IJidF!d legñl, se logró el apartado B del .!..rtículo 123, 

diferenciando la norffiatividad para éste tipo de trabajadores de la 

del resto de la clase obrera. 

Fue en este proceso de febril actividad política, cuanJo las 

organizacionEs sindicales crecen y se burocratizan, afianzbndose 

una capa media que hoce las veces de ne>:o entre las cúpulas 

dirigentes y las bases, y entre la organización nacional y sus 

agremiados estatales, regionales o locales. Este proceso genera un 

distanciamiento creciente entre las bases y sus dirigentes 

nacionales, y va minando la denocracia interna de los sindicatos, 

pues los lideres de éstos enp.iezan a pactar con les líderes 

nacionales, y éstos a su vez con el Estado. La vida interna de cada 

sindicato va dejando de est21r guiada por sus r..i en•tros y es 

sobredeterminada por la participación de la cúpul21, q~e orienta en 

las elecciones o fija la línea política que d0be s0guir el 

sir,dl cato. 

Al carácter heterogeneo de las organizaciones gremiales que 

se agruparon en Ja CTM, se sumaron las diferencias ideológicas de 

las corrientes que la constituyeron, registrándose continuas 

fricciones. La unificación era frágil con permanentes amenazas de 

escisión. En los rnc~entos ~§s agt1dcs de te~si6n al interior de la 

central obrera, Lombardo asume su condición de caudillo nacional 

y exige disciplina, que por lo demás, no sier:·pre favo!"ece a los 

sectores rnás progresistas. Su conflictiva relación con el PCM lo 
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llevaban a unirse al grupo de los "cinco lobitos", rnati zando o 

deteniendo la influencia de Jos comunistas.~ 

En 1·;35 en su inte-n•ención en el VII congreso de la lC, Hernán 

Laborde destacó "es necesario luchar en dos frentes¡ contra las 

resistencias sectarias que se pres8nt~rán ~nte la nueva linea y, 

sobre todo, contra el p12Jigro r..t;s grave, contra Ja desviacjón 

derechista de caffi~radas que ccnfundir~n segurar:~nte la ~áctica del 

frente popular con la r<:nuncia a la inclepend<:ncia pol.ítica de 

nuestro partido ... El f~·e:-it·2 v::,puJar só~o s.:;rá útil y el tritJnfo de 

la revolución sólo s~rá pc~ibJe si sabemos lig~rnos a las aroplias 

26 Fste cGnf]icto c~nt~--e cc,::-i...:.'lis4:2E y }c_.;-:-Lá:0~s:.a.s, q'í.le ha 
levantado más de una discusión en la historioorafia obrera 
contemporánea, s~ expresó en la r~ferida Asamblea C¿nsti.tutiva de 
la CTM, cuando un grupo de sindicatos -entre ellos los de 
industria- propusieron a Miguel Angel velasco, militante comunista, 
para ocupar la Secretaria de Organización y Propaganda, candidatura 
a la que Lombardo se opuso termi nantemernnte, contraproponiendo a 
Fidel Velázquez. Clave en el control de la organización de la CTM, 
Lombardo se nesJciba a dejarla bajo control comunista, pues lo 
consideraba sectarios y temia que desde ahi, éstos con su trabajo 
11 faccional 11

, aumE:ritaran su infJ¡_;r-ncia en la principal organización 
obnora del país. 

Como se sabe, las diferencias entre l0~t.ardo ~· ~es c0~unistas 

residían, entre otra~, Co!::.;as, en una :3i fE:rE-nte cvn~epción de la 
autonomía y r.ovjlización popuJar; E=n Lo~1bardo, ésta débío ser 
limitada y sob1·e todo debia responder a una ori~ntaci6n vertical, 
es decir desde la cGpula. Los comunistas, cuyo sectarismo los habia 
llevado a a serias confrontaciones con el Est~do en tiempos del 
rnaxirnato, mostraban ~ayor consideración sobre el papel que podía 
jugar la autonomia y movilización popular. V aón después de 1935, 
cuando se ~anifiestan dispuestos a p~rticip~r ~n aJianzas 6~p}jas 
y a construir un FrE:nte Popular t::n colabc1r2ción ..:en el 9.:1bierno 
córdenista, la d.irecc.ión ~,dbc1-de-C.:.::-r,a ne c-J~:.a::c dt:- sefic.}ar su 
preocupación fJOr ffiantsn0r ¡a ~a ~utonoGia 60} rc·viJi~aci6n fiopular 
frente al Es~ado. )espu&s de Ja cc:nstitución de: ~~~~·de la crisis 
int2rna de :!940, el FC!'·: se sc.mé a Jas posicic,r,f:'S 2:.n:.es cr.:itjcaba 
y atribuía a Lo;"":!:°,ardo y Je IJl Jr,ternacior1al. Cf. Cor.,jté Central 
del PCM. La lucha irJtEr~a en el cartjdo óc1-~nte 10s a~c·s de 1939 
u._~_52, ;:(ff c-iGñes--d~i -c~-;;rü-c~~t:;a-i-· ª~1-~~¿¡.:-, · -¡~,;;:~ ·1957·; --16·.;-·P·:--
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masas que hoy siguen al nacional-reformismo, organizarlas y 

dirigirlas hacia la revolución a través de las luchas parciales y 

a la vez conservar la independencia orgánica y politica. 11 '
7 

Por su parte, Lombardo que si bien compartla la idea de 

constitución de un Frente popular lo concebla de manera distinta, 

más ligado a los sectores estatales y sujeto a acuerdos cupulares, 

considera que sin "cooperación del Partido Nacional Revolucionario 

serla imposible la constitución de un Frente Popular verdadero ... me 

empeñé en exponer a los dirigentes del PNR y de la CTM la necesidad 

y la urgencia de construir el Frente Popular Mexicano. M¿s aan, 

hablé largamente con el presidente de la República, general Lázaro 

Cárdenas, quien estuvo de acuerdo en ~a conveniencia de organizar 

el Frente Popul ar 1128 

En el interior de la CTM, la alianza de los "cinco lobitos" 

(Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yuren, Alfonsdo Sánchez 

Madariaga y Luis Quintero) con la corriente lombardista fue 

imponiendo su hegemonía, influyendo en la "selección" de los 

lideres medios, estableciendo con éstos relaciones cli~ntelares y 

patrimonialistas y reproduciendo un dominio caudil lesco, que en 

más de una ocasión llegó a violentar la democracia interna de los 

27 .-Cf. folleto "La nueva politica del PO\" y Hernán Laborde 
(serrano), "Informe al VII congreso de la IC" en [9.scj_¡;;_!TI..Q 
Demo_gracia _y _ _Er:_~nt§! _ _PoR\ll.ª-L-.YJI CQD.9.res_Q_cLE' __ l_¡i_ls;:, Ed. cuadernos 
de Pasado y Presente, Nº 76 pp.428-438 

'
8
.- "Documento de Lc•rr,bardo Toledano dirigido a los secretarios 

Generales de varios Partidos Comunistas", México, 15 de abril de 
1937. Documento incluido en Campa, Valentín. !~Li_ .. __ LE'.!'.t.:L~!.9J:!~ 
~rnqri_q_~ __ _cl~L1W. CQ.ffi.\dnj_~t.9_.EE'.Lis::~no. Ed. E.C.P. pp. 329-358 
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sindicatos. Este tipo de comportamiento fue rápidamente captado y 

reprobado por los sindicatos más desarrollados¡ los mineros 

abandonan la CTM a unos meses de su constitución, y en el cuarto 

Consejo se produce la escisión de la central. 

En esta oportunidad Lombñrdo, no sólo ñpoya a f i de 1 y su 

grupo, sino que hace descansar la responsabilidad de la escisión 

en los comunistas, a quiénes acusa de querer tomar el control de 

la central y de desarrollar una ruidosa campaRa proselitista que 

desalienta la fuerza del Frente y genera incluso movimientos 

anticomunistas, fuera y dentro de la Cióntral. REd ir ~eondo la 

actuación de otros frentes populóres, entre ellc:s al de E.U. 

destaca que no se basan en programas ~evolucionarios, sino en la 

defensa de las conquistas que ha logrado la clase trñbajadora y la 

burguesia en colaboración con los gobiernos democráticos haciendo 

frente a la reacción."~ 

Luego de la escisión, la dirección de la CTM echa a andar el 

recién montado andamiaje burocrático-caudi11esco, a fin de contener 

los impulsos de las fuerzas más radical e~ y detener sus intenciones 

autonom:istas. F:.3.pjdér..~n~e son relevódos dE.: st.:.s cárgos les eleDentos 

comunistas. La reincorporación de éstos a la CTM se produce sólo 

después del pleno del Comité Central del PCM en junio de 1937, en 

los marcos de la agudización del conflicto petrolero y tras la 

~.- Cf. Discurso de V.L.T. "La confederación de Trabajadores 
de México mantiene su unidad y su disciplina en contrario de los 
elementos del Partido Comunista de México", pronunciado ante el VI 
consejo nacional de la CTM una vez que los comunistas habían 
abandonado la centra 1 en Jj i stori a Docu17,ent2J _ _;j_e la--º111, Tomo I, pp. 
339-351 
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visita de Earl Browder (que se entrevista con Lombardo) y quien en 

su calidad de miembro del Ccorr,ité EjE'cutivo de la Internacional 

Comunista presiona a la dirección del PCM para volver a la 

organización c·brera y sui«arse a la política de "unidad a toda 

costa". Obviamente el regreso de los comunistas a la CTM se da en 

una posición de fuerza muy disminuida, lo que permite su paulatina 

marginación, p~es se les exige disolver el co~ité org~nizador del 

Frente Popular, gui?dé!ndo &st.e en manos de la corriE-nte lorn:bardista . 

. l;gudo lector de la ccyuntura política, ya en rn.ayo de 1937 

Lombardo había percibido la necesidad de transfor~ar al PNR en un 

partido que aglutine a los cbr.:,ros, ca;;-.pE,sinos, clase media y 

pequena burguesia, forma final que comd se sabe adoptara el Partido 

de }a Revolución Viexic.ar,a (~hM), pEoro realizado p0r acu12rdo y con 

la iniciativa del presidente Cárdenas. Esta transforfuación se lleva 

a cabo "desde arriba", días des¡J'Jés de la nacionaliz2lción del 

petroleo, en los marcos de una amplia movilización de masas en 

apoyo al régimen cardenista. 

Organizado el sectores, el PFJ~ aglutina a las organizaciones 

nacionales de obr~ros, c~mfiesinos, populares y militares. Sellaba 

asi el car§cter corporativo del nue~c Estado, pues el partido fue 

concebido desde el principio como el prinicipal vehículo de 

comunicaci6n y control estatal sobre la socl2dad. Centralizando la 

acción política y orient~do ror las directri2es pr2sijenciales, el 

nuvo partido se convierte en un r:1ecani.smo de control del Estado 

moderno sobre las organizaciones populares. 

Como puede apreciarse, se trata de una maquinaria politice-
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electoral que funda su poder y legitimidad en una mediación 

caudillesca modernizada, ahogando la participación directa de las 

m<isas en la torr.a de decisiones30
• 7'.si, el carácter corr.•orativo del 

nuevo Estado refuncionalizaba las formas de dominio caudillescas, 

dAndoles nuevas bas8s de reproducción y legitimación, con lo cual 

se impidió la completa segregación del Linomio Estacte-sociedad 

civil. 

Como se sabe, en la Europa de la segunda posguerra también se 

desarrolla una relación corporativa entre las organizaciones 

políticas y el Estados benefactor, pero ahí la forrr.ación de las 

organizaciones colectivas se da cc,rno producto del ::leaarrol lo 

capitalista y sobre la b;ises ciudadari?.s; en cCirnbio c:r. Véxico la 

organización colectiva se produce en r..12dio de un escaso y 

diferenciado desarrollo capitalista, que ir,hibió la forrr.ación e 

interiorización del conc2pto ciudadano. For es'ta ra2ón, en el 

liderazgo de las organizaciones se r12producen las relaciones 

tradicionales, es decir paternalistas, cli12ntelares y 

patrimonialistas. 

Asi, el nuevo Estado mexicano se reconstituia retomando parte 

de las tendencias tradicionales, mismas que conjugó con tendencias 

modernas, iiitegrándolas a una institucionalidad que tiende a 

30 .-En este sentido, es hasta cierto punto cuestionable la 
afirmación que hace Alan Knight sobre Jos nexos Patrón-cliente, 
(típico del sistema caudil 1 ista), relac1on a la que considera 
"hasta cierto grado políticamente Tl•"utral¡ pueden se.rvir a 
intereses, institucion12s e individuos d::.stintos". Desde mi 
perspectiva esta rel~ción implica una jerarquia que contiene los 
gérmenes del autoritarismo. Cf "la Fevolución ~e~icana: ¿burguesa, 
nacionalista, o simplemente gran reb2lión? 11

, op.cit. p.19 

162 



fundamentarse en la una normatividad racional-legal. Si en la etapa 

de institucionalizaci6n la apelación a las masas contribuy6 a que 

parte del consenso se for~ara de a~ajo hacia arriba 1 pcs~2rjc1rmente 

este proceso fue invertido utilizando la misma institucionalidad. 

La primer gran prUE·ba de fuego a que se sometió al nuevo 

estado, su burocracia y su partido, fue la sucesión presidencial 

de 1940. Reali2aba en un coyuntura sumamente dificil y polarizadas 

las fuerzas políticas, para la nueva burocracia politica resultaba 

obvia la necesidad de üipulsar a un candidato moderado, que 

concitara la reconciliación nacional. Pero en cambio, importantes 

sectores organiz.ador, c•ptirristzs-, ante los logros alcanzados durante 

el r~gimen cardenista, d~rnand~ban la centinuación de las reformas. 

El PRM fue sometido a tensiones y conflictos que en ¡r,ás de una 

oportunidad pusieron en entredicho la autoridad de los dirigentes 

nacionales, y del propio presidente de la República, máximo lider 

del partido. 

Lombardo en su papel de "líder nacional", considera necesaria 

la moderación y fue uno de los más activos participantE:s en el 

control de los impulsos radicales de las nasas. "Fue necesario 

crear una atmosfera previa, para decidir en fav0r de un individuo 

de unidad y ~o de división ... en México muy poccs están en aptitud 

de dar su voto de manera consciente, son los dirigentes superiores 

de una organización, los que gozan de la confianza de las masas, 

los que dirigen y en última instancia los que deciden ... cuando el 

consejo nacional de la Cll~ se reunió, para analizar la sucesión, 

estaba integrado por todos los líderes y cuadros dirigentes de la 
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clase obrera ... y este estado mayor fue el que deliberó, el que 

discutió y el que decidió y posteriormente explicó a los 

trabajadores y a t0dos los ;;-,cxicanos por qué habla t;:,:7,¡,do el 

acuerdo de apoyar la candidatura del general hvila Camachott 31
• 

Como se puede observar, en el pensamiento y en la actividad 

política de Lomtc.rdo se registra una conjunción de aspectos 

democráticos y autoritarios, producto de la ne:r;era en que se 

mezclan en sus propuestas poJ íticas elerr,entos de tradición y 

modernidad. Por una parte logra la unificación de la clase obrera, 

dando a la izquierda una presencia nacional y convirti&ndola en 

parte integrante de la cultura política mexicana; por la otra, ante 

la clase y las organizacic·n·~s p<:>pu1ares en gen<2ral c•:importa la 

actitud de maestro, de guia, exigiendo disciplina y obediencia de 

todos los agremiados. 

Es probable que su acb. tud estatalista le haya impedido 

depositar en la soci0dad el i;:-.pul so transfc.rrr.ador. Hunca pudo 

percibir que la fuerza de las organizaciones populares residia en 

mantener su independencia respecto del Estado. Por el contrario, 

convencido de que d~sde dentrc se podia influir en el Estado de la 

Revolución Mexicana, guiso do~arlo de una ideologia obrerista que 

si formalmente ·fue asumida por el Estado como ideologia de la 

revolución mexicana, tuvo su contraparte fortaleciendo la cultura 

estatóJatra y presidencia1ista en las n•a!:'.a obrE-ras. Qui:riendo 

influir en el Estado a trc~vés de las terminó 

subordinándolas. 

31 
- Cf. Entrevista con Jos h'ilkie's op. cit. p. 178 

164 



A manera de conclusiones. 

La revolución Mexicana dio lugar a un renacimiento de la utopia. 

Los diversos grupos y fuerzas politicas hacen la traducción de las 

utopias a proyectos ideol6giccs que en su confrontación dan lugar 

al surgimiento de "la iáeologla de la Revolución ~~e>:icana." Estas 

corrientes idr~ológicas no !'.e óiOfinen al margen de las idEas 

univ.:rsales, p•::ir el cont.n>i-io el arr.biente de época definido por 

renovación intelectual producto de la Primer Revolución de 

inspiración socialista triunfante, rediscute las posibilidades de 

las alternativas civilizatorias. 

Con el movimiento revolucionario en México no sólo se retoman 

las ideas universales. Su 11 naci onali zaci ón" que una 

transplantación significó un proceso de reconstrucción, donde la 

realidad nacional, en sus divErsas manifestaciones y problern§ticas 

asI corno las tradiciones y costuIDbres ligadas a nuestro desarrollo 

histórico, nutrieron y retroalimentaron las ideas, modificando y 

reelaborando muchos de sus contenidcs universales y creando otros. 

As! surgen corrien~cs de ~~ns~~i2nto, q~e dbndo r~spu~sta a las 

problem§ticas nacionales funden, mezclan y desarrollan de manera 

creativa las propuestas de pensamiento universal. 

Desde la perspectiva de las ideas, la Revoluci6n Mexicana es 

hija de un mundo en transición. Se inscribe en un ciclo 

revolucionario mündial; y sus tareas, propias de una revolución 

burguesa: reforma agraria, impulso al desarrollo industrial, 



ampliación y desarrollo de la división social del trabajo y del 

mercado interno y la consolidación de la independencia nacional; 

y en el aspecto politice: la lucha por el respeto a formas 

racional-legales de func i or,am i en to estatal, libertades de 

expresión, creencias y cultos y la igualdad de derechos y 

obligaciones ciudadanas, corno base de la democracia. Son demandas 

que se radicalizan ante la realización de la ¡:,rimer revolución 

socialista que genera un "nuevo csp1ritu de época"¡ al plantearse 

como una alternativa civi1izatoria que pone el ac<::nto en la 

igualdad económica, la abolición de la propiedad priv.;,da y su 

socialización. 

La capacidad de 

ambiente intelectual 

Vicente Lorr,bardo Toledano para captar el 

de su época, aunado a los retos y las 

exigencias de transformación que impone la realidad nacional, lo 

proveen de los ingredientes que le permiten producir una sintesis 

creativa y progresista, una mezcla de ideas, que logra configurar 

un pensarr:l en to que dE'.spués sE: •.::ü;-,-...·2rti :-5 en ur.a corr lente con 

implantación nacional. Las fuentes m¿s importantes de inspiración 

de Lombardo son el liberalismo radical, el naciona1ismo y el 

socialismo, sobre a todo a partir de 1935, cuando logra definir un 

programa de acción, una alternativa de desarrollo nacional

estatista. 

Lombardo, a partir de l~s treinta, se convierte en uno de los 

principales difusores del marxismo en México. En parte debido a su 
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labor el socialis1no se integró a la cultura polftica nacional, 

permitiendo la ampliación de la izquierda, que como corriente 

politica dejó de ser marginal marcando incluso el discurso y la 

pr6ctica del apérato est~tal. 

El nacionalismo, en el pe ns amiento de Lombardo, es el eje 

vertebrador de una concepción globalizadora. Con expresiones 

múltiples que van de lo económico a lo cultural; de las 

construcciones simbólicas cotidianas a la orientación educativa e 

ideológica; de la organi2aci6n de l3s masas a Ja búsqueda de una 

legislación acorde a sus denandas. 

La idea del nacionalisno en Lombardo se conju9a con un 

liberalismo social que va radicaliz~ndose, al calor del contacto 

con las masas, hasta mezclarse con las ideas socialistas en la 

década de los treintas. Se al:imE:nta de una relectura de la historia 

de la que rescata, como anhelo popular, la lucha por la 

independencia nacional y la justicia social. Crea un nuevo concepto 

de la pra>:is política, colocz,ndo en el centro la L~_il_l __ J;l1JJjj:j_9_t y 

afirrr,a el discurso racional como instancia con la cual debía 

legitimarse la dominací6n politica. To~o ello entrafia un concepto 

de lo político totalmente secular. Finalmente, el discurso 

lombardista se distingue de otras formulaciones por su acentuada 

fe en el progreso, al q'.le se z,ccedería pc:ulatinamente y que 

permitiría un mayor desz,rrollo con justicia social. 
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Para Lombardo, la formación de la conciencia colectiva 

nacionalista se debe al doble proceso de maduración interna y a la 

defensa fr¡;,nte a agresiones e>:teriores. Alimentada durante la 

revolución por la intervención nort~arn~rlcana en 1514, y por las 

confrontaciones con ese pa5s al intent;:.r poner en práctica la 

constitución¡ 1 a ar;,ena za, el peligro externo, produjo la 

identificación de aquello que tenía valor para la colectividad, la 

solidaridad-identidad se genroró en la lucha, fortaleciendo el 

sentimiento nacionalista. 

Lombardo en los veinte, considera que la nación sólo podía 

irse reconstruyendo a través de 
1 
instituciones capó ces ele 

jerarquizar los fines colecti\'OS, esa era la precondici6n para la 

existencia de una socialidad dotada de sentido. El Qnico elemento 

en el que todos coincidí;,n, era que la nueva institucionalidad 

debía garantizar mayores niveles de bienestar colectivo. 

Una de las problemiíticas que emerge corno centra 1, 

obstaculizando la integración nacional es el problema indígena. 

Para algunos pensadores el mestizo constituía la base ética 

nacional. Pero la densidad indígena cuestiona, el concepto mismo 

de nación y las posibilidades del nacionalismo como mecanismo de 

intec;iración e identidad. Problei;;a p.:rentorio, no resuelto a lo 

largo de la historia de nuestro pais. Para Lombardo, se trata de 

uno de los problemas más apremiantes, estrechamente unido a }a 

problerr.fltica de Ja integración económico-$ocial de la nación, a 
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tal punto que considera que sólo con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los indígenas podria conseguirse el progreso 

de la nación. Para él, de la solución (¡'?l probl,:;ma indigena 

dependia, la solución de Jos problemas de la Nación. 

Por otra parte, la diversidad de objetivos que pérseguian 

arrojan un mosaico de reivindicacones que distingue a una región 

de otra. De esta manera, se puede hablar de múltiples movimientos, 

con din§micas propias, que se vinculan y crean lazos de solidaridad 

e identidad en el movimiento mi;o.mo a través de la expresión de 

intereses especificas locales, regionales o de grupo. Para 

Lombardo, esta heterogeneidad era mueslra de que aGn después de un 

siglo de indep8ndenci.a política no ó:-e habia logrado la total 

constitución de la Nación, pues ésta no había podido integrar al 

conjunto de la población. For lo tanto el proyecto de modernidad 

que acornpaf.a a la vía rev0Juci0r.aria debia, como uno de los 

objetivos p:rirr,ordiales, construir un Estadc-Naci ón moderno. Para 

él la· coexistencia de divi=r;;as razas, lenguas, culturas, niveles 

de educación y d'2sarrollo, retr<Js<Jban el propio progreso de la 

!\ación. 

La influencia del liberalismo social y el socialismo, permitió 

a Lombardo acceder a una concepción del derecho totalmente social 

y secular. Esta concepción del di=recho daba cobertura a una amplia 

legislación social, que termina modificando el concepto de 

propiedad y el de nación asigr,ando al Estado un rol central. La 
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posibilidades abiertas con esta nueva legalidad fortalecen en 

Lombardo una convicción legalista-reformista. 

Coincidiendo con la t§ctica ~5ada por la socialdemocracia y 

abiertas las posibilidades de radicalizar los contenidos y 

aplicación de la legislación en México, con un sentido nacionalista 

y de "justicia social", dc'sde principios de los veinte, L0mbardo 

se orienta hacia la construcción de una relación corporativa entre 

las organizaciones y el Estado. Se trata de un proceso en cu'll 

México se adelant'l a la ffiayoria de los pa~ses capitalistas, guienes 

seguirán esta forn:a de organizi:lci6n entre 1929 y Ja inmediata 

posguerra. 

En los mE:trcos de la crisis Lombi:lrdo evoluciona 

intelectualmente, su acercamiento al estudio de las ideas 

socialistas desde 1925, empieza a encontrar traducción en sus 

reflexiones y en su praxis politica a partir de 1932. Es justamente 

en este periodo cGando se produce el paulatino pero irreversible 

ascenso de Lombardo, llegando en 1936-36 a convertirse en el lider 

obrero más importante del pais. Es esta, a nuestro juicio, la fase 

más radical en su pensarniento y práctica política. su actitud 

intelectual abierta a l<:s di versas corrientes ideol6gi cas y el 

ascenso de los rnov irri ent os populares, lo 11 e van a un carnbi o de 

táctica, y por un bre·.1e pEoriodo (lS/32-34) se distancia de la 

concepción corporativa respecto del Estado, sobre todo, en lo que 

se refiere a la organiz¡,ción independiente de la clase obrera, no 
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asi en el rol de promoción y dirección que asigna al Estado en la 

vida económico-social. 

Se trata de un hecho capital, que en esa coyuntura, permite 

a Lombardo ganar influencia, liderazgo y creatividad política ante 

un Estado que tiende al 2nquilosamiento, sin haber dado aun 

respuestas a las demandas populares. 

En el líder obrero, el concepto de nacionalismo económico en 

estas fechas adquiere nueves contenidos, más ligados a su 

inspiración intelectual en el socialismo, Jo vincula con una 

paulatina s0c:iali2ación en virtud de que, to1r.áría cuerpo en el 

desarrollo de la industria 1;acional, es decir, cuando el "capital 

se invierta para producir 21rt5culos que b;oneficien al pueblo de 

México'', al nacionalizar y socializar la tierra convirtiéndola en 

"una institución pública" que cumpla una función social, y sea Ja 

base de expansión del mercado interno; y el Estado tenga un plan 

global para la econo~ia nacional y un plan de producción económica 

que oriente y limite la actividad empresarial y la actividad de los 

extranjeros en el país a 1 a vez que garantice el desarrollo 

nacional autónomo. 

La particular conjugación que establece Lombardo entre 

nacionalismo y sociaJisrHo, se inscribe E:n uria c.c.nci:pción .reformista 

que lo distingue de los comunistas y que se fundamenta en la visión 

de que se podía influir en el Estado a trav~s de la movilización 

popular. su idea etapista de desarrollo, lo lleva a considerar que 
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era necesario el paso de nuestro pais "semifeudal" a una economia 

capitalista para luego poder acceder a una de tipo socialista. Con 

ello marcaba los limites de su t~ctica y de su concepción. 

Como se observa, en la concepción de Lombardo la socialización 

de los medios de producción es leida como nacionalización, 

colocando al Estado como sujeto de las transformaciones. Para él 

de hecho se trataba de un proceso de estatización de la propiedad, 

único medio ele garantizar su función sedal. .1' partir de los 

treintas con clara influe~cia leninista, asume gue el capitalismo 

de Estado constituye la antesala del socialismo 

En este sentido, para l,o;:,b;oirdo la Revolución Mexicana se 

ligaba con un proyecto socialista porque era común a ambas la 

búsqueda de mayores niveles de igué>ldc.d y de jusUcia social, el 

proceso de liberación nacional que llevaba a enfrentar al 

imperialismo y a crear una economia independiente, y por el papel 

gue en ambos jugaba el Estado como sujeto y garantía de las 

tra.nsformaciones. En consecuc~ncia, el camino rr,ás adect.:ado para 

México, según Lombardo, era propugnar por un capitalismo de Estado 

basado en la industrialización corno eje de la via nacional autónoma 

de desarrollo 

Desde la pE:rspect i va e.conómica, Lornb1üdo se ade 1 anta tres 

lustros a lo que serian los planteamientos de la CEPAL, al proponer 

una via de modernización que tenga corno eje la industrializaci6n 
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con capitales nacionales, la expansión del mercado interno, y la 

participación estatal como actor económico central. Pero a 

diferencia de ésta los inscribe en una perspectiva socialista. 

El modelo de socialismo de Lombardo esta muy influido por el 

esquema socialista soviético, siempre pensó en un socialismo 

estatista. ¡aea complementaria a su concepción del Estado como el 

terreno de confrontación, susceptible de ser gar,ado, o por lo 

menos orientado como producto de una correlación de fuerzas, que 

imaginó, era posible movilizar y aglutinar a través de un proyecto 

nacionalista. Para Lombardo, el desarrollo industrial no era 

incompatible con las necef'idades del proletariado, ar1tes bien 

resultaba necesario para su desarrollo, siempre y cuando el Estado 

interviniera rr.edi<ondo y regulando las relaciones c•brero pc.trona}es, 

estableciendo lí.mites a las g¿,,r,ancias empresariales y otorgc.nclo 

garantias laborales. En Lombardo la concepción corporativa era tan 

férrea porque consideraba que el proletariado podía jugar el papel 

de vanguardia en la direcci6n del gobierno, eoroo indicutibleroente 

lo era durante el r~gimen cardenista. Por ello sella la alianza con 

el Estado en la constituci6n del P.R.M. 

A partir de 1938, Lombardo convertido ya en un líder nacional, 

coloca en el cEntro de sus reflexiones la elabo:ración de un 

proyecto de Ó8Sarrollo ~acicnal autocentrado, basado en la 

iTJdustrialización c·:,rr•o palanca del progreso. Esta concE<pción rebasa 

con mucho la perspectiva clasista, obrerista de su etapa anterior, 
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y exige una alianza más amplia donde, desde la perspectiva 

lombardista, las capas medias y la burguesSa nacionalista estaban 

llamadas a cumplir un papel fundamental. El proyecto socialista 

cancelado en lo inrr,edL"ito, quedaba pr0puesto como un proceso 

factible de construcción, a partir de la Revolución Mexicana. 

Los logros a que dio ] ugar la concepción lon.bardista en el 

periodo carden is ta, y parciaJr.,ente en el primer lustro de los 

cuarenta, estuvieron enmarcados en una coyuntura nacional y mundial 

que no se repetirá en la historia de México. Sin embargo, quedaban 

fijos en la mente de Lombardo para acornpafiarlo en el resto de su 

vida. La eficacia del proyecto politido lombardista, fue evidente 

hasta 1938 y se debió a que la decantación de las contradicciones 

clasistas no habia madurado lo suficiente para dar un giro distinto 

a una revolución democrático burguesa que corno proceso concluia. 

Aunque segün Lombardo, la Revolución seguia viva mientras tuviera 

objetivos pendientes que cumplir, la confusión entre los objetivos 

de ésta y los de una revolución socialista le~antaron el espejismo 

de que el nacionalismo estatista era una via de acceso al 

sociaUsroo. Mistificada la Revolución Mexicana, se desnaturalizó 

y "desclaso" al Estado surgido de ella. 

La tensión entre igualdad, libertad y solidaridad, como 

principios positivos y deseables E<n toda sociedad, son 

redimensionados con la Revolución Mexicana. En el pensamiento de 

Lombardo esta tensión es anulada. El predominio de la idea de 
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igualdad en la formulación del proyecto alternativo de sociedad, 

subordinó la idea de libertad. 

El proyecto lombardista surge a contrapelo de lo que habia 

sido el porfirista, el cual, basado formalmente en la libertad 

politica, habia negado la igualdad económica y terminó negando la 

libertad misma. Por ello en el pensamiento de Lombardo hay un 

desdén hacia la consideración de la libertad politica, concebida 

como un fin en si misma, como ejercicio ciudadano de capacidades 

y deseos individuales. 

Por otra parte, Lombardo no abordó el problema politice de 

cómo formar una voluntad politica que surjiera de la expresión 

múltiple y fuera acompañada de la politización social en términos 

de la construcción de soberania popular. Para Lombardo el problema 

de la soberania lo pensó más bien ligada a la problemática de la 

representación. 

Frente al problema de cómo conseguir esa orientación de todos 

los espiritus a un único fin y mediante qué mecanismos, En la 

primera etapa de su vida, Lombardo, se queda en los planteamientos 

liberales reformistas. Propone la educación y la organización de 

la sociedad en grupos de interés, aunque inscritos en una 

orientación global de la sociedad por el Estado. A partir de los 

treinta con la influencia socialista, los rasgos corporativos del 

pensamiento de Lombardo se acentúan. 
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Desde principios de los veinte, Lombardo percibió el papel 

que podían jugar las organiz.aciones obrerós y campesir>ós en la 

centralización del poder político, sirviendo de base al consenso 

estótal. Percepción que se veí.a ratif:ic¡,da por la forma en que 

algunos gobiernos estatales estaban incorporando la movilización 

popular. Después de 1934, la relación Estado-organismos populares 

tiende a ser revisada y su vinculo se fortalece, sobre todo por la 

relación vital que se establece entre el programa gubernamental y 

las dem<indas populares, de la cuales Lombardo era uno de los 

principales voceros 

La forma de democrcicia que predo~ina en un pais se encuentra 

estrechamente relacionada con las caracterlsticas de la sociedad 

agraria de Ja que 12merge, y con Ja densidad de las relaciones 

premodernas que sobreviven. En México, la sobreviv12ncia de actores 

colectivos preindustriales, y de hecho su fortalecimiento durante 

y después de la revolución, determinó la amplitud de las 

transforrr,aciones de la revolución rr,isrr.a, sino t¡,;;-.bien lo abigarrado 

de las reivind:icadones y las div<:ersas acepciones de la democracia. 

Si Ja participación de las r;.ascis dio un contenido radical al 

concepto económico de igualdad, no se presentó la misma situación 

en lo que se refiere a la democracia politica; en parte ello se 

debe a la densidad de las comunidades, donde el comunero se integra 

a la soc5 edad como parte de una col ecti vid ad, que es 1 a que 1 e 

otorga identidad. Aqui el concepto de ciudadano no habia sido (ni 

podia ser) interiorizado. 
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El papel entre funcion<>rio y jefe social, es el que mejor 

caracteriza la función de Lo:o-bcrdo en la cc,nstitución del nuevo 

Estado, apegándose a lo que él mismo consideraba debia ser el papel 

de los lideres populares. Los factores que influyeron para que en 

la década de Jos treinta Lombardo se convirtiera en el principal 

caudillo de la clase obrera, fueron, entre otros, su condición de 

intelectual que Je permitió traducir el saber en poder; su ligazón 

con los principales sindicatos, que en ese momento toman posiciones 

más radicales y se plantEan la lucha por la transformación 

efectiva. 

Al carácter heterogeneo de las organizaciones gremiales que 

se agruparon en Ja CTM, se sumaron las diferencias ideológicas de 

las corrientes que la constituyeron, registrándose continuas 

fricciones. Afirmando la dirección de caudillesca de Lombardo en 

la principal cetral obera. 

La constitución del PM agrupando a las principales 

organizaciones polulares de México selló el carácter corpórativo 

del nuevo Estado, se trata de una maquinaria político-electoral 

que funda su poder y legitimidad en una mediación caudillesca 

modernizada, ahogando la particiración directa de las masas en la 

toma de decisiones. Así, el carácter corporativo del nuevo Estado 

refuncionalizaba las formas d·= dominio caudillescas, dándoles 

nuevas bases de reproducción y legitimación, con lo cual se impidió 

la completa segregación del binomio Estado-sociedad civil. 
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Así, el nuevo Fstado mexicano se reconstitu!a retomando parte 

de las tendencias tradicionales, mismas que conjugó con tendencias 

modernas, integrándolas a una instit.ucionalidad que tiende a 

fundamentarse en la una normatividad racional-legal. Si en la etapa 

de institucionalización la apelación a las masas contribuyó a que 

parte del consenso be formara de abajo hacia arriba, posteriormente 

este proceso fue invertido utilizando Ja misma institucionalidad. 

Como se puede observar, en el pensamiento y en la actividad 

polHica de Lombardo se registra una conjunción de aspectos 

democráticos y autoritarios, producto de la r,,anera en que se 

mezclan en sus propuestas políticas' elementos de tradición y 

modernidad. Por una parte logra la unificación de la clase obrera, 

dando a la izquierda una pre:o.enci 3 nacional y convirtiéndola en 

parte integrante de la cultura politica mexicana; por la otra, ante 

la clase y las organizaciones populares en general comporta la 

actitud de maestro, de guía, exigiendo disciplina y obediencia de 

todos los agremiados. 

Es probable que su actitud estatalista le haya impedido 

depositar en la sociedad el ilT1pulso transfor¡;;ador. Nunca pudo 

percibir que la fuerza de las organizaciones populares residia en 

¡;;antener su independencia respecto del Estado. Por el contrario, 

convencido de que desde dentro se podia influir en el Estado de la 

Revolución Mexicana, quiso dotarlo de una ideologia obrerista que 

si f orrna lmente fue asurni da por e 1 Estado corno ideo] og í a de la 
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revoluci6n mexicana, tuvo su contraparte fortaleciendo la cultura 

estat6latra y presidencialista en las masa obreras. Queriendo 

influir en el Estado a través de las n:asa s, terminó 

subordinándolas. 
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nación. Considera que en México no hay una orientación 
definida por párte del Estado. Ve en la educación un 
prerr1equisito para el progreso del país sobre todo porque 
permite el ~ejor conociIBiento y unjdad de los diferentes 
grupos étnicos. Propone ur.a forma particular de educación 
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La libertad sindical en Mixico. México, La lucha, 1926, 
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Polémico texto realizado a solicitud de la Oficina 
Internacional del Trabano, describe la evolución 
histórico-legal del movimiento obrero, analiza c6rno an 
el período posterior a la r"evolución de 19iO, el Estado 
ha creado canales de expresión póra la clase trabajadora, 
destacando la importancia de las agrupaciones sindicales. 
No hay críticas a las formas ele organización y 
func ior,ami en to interno ele éstas agru¡:.ac iones (ni a 1 a 
CROM que es la central rn§s grande y de la que se separa 
4 años despúes) ni a su forma de vinculación con el 
Estado. 

Plan de estudios y fundamentes del 
Me>:icano para Ja formación de cuadros 
obrero .. CROM 15 de abril de 192G. 

Coleaio Obrero 
del '11:ovirniento 

Los derechos 
Intelecti.;a]es. 

Sindicales de 
Vié>:ico, CrtOJ'i. 1927. 

Jos 
30 p. 

Trabajadores 

1 

Como diputado del Partido Laboratorista Mexicano propone 
la sindicalización de Jcs trabjador~s intelectuaJes, que 
fué la base para la creació~ del sindicato del 
magisterio, ya en 1921, Lombardo habia creado una 
asociación de maestros del D.F. pero no podia adquirir 
el rango de sindicato porque no estaba permitido 
consti tuc i ona lrnente, por el lo propone las ref armas ele los 
Articulas 82 y 83 de la Constitución. La intervención de 
Lombardo en la Cámara aparece en fre;;:~.DSJ_a_g_§'_j_~_Loill_bardQ 
Toleda1J..9 __ e_o_~_l_pjl_i:_LªJ'l5én_t.9 _ _!1_~_>;j-º9_nQ_,_ ed. L legislatura, 
PPS, Méx. 1~79 

La Doctrina Honroe y el rr•ovimiento obrero. Ed. 11 La lucha", 
Méx. 1927. 

Prir..e:ra intcero:retación impresa sobre el papel de 
in.perialismo. A diferencia de sus primeros escritos 
concibe como tarea prioritatia la defensa de la soberania 
naciona 1. UU 1 iza por primera vez conceptos de 
materialismos histórico. Con un marcado determinismo hace 
un bre-.•e análisis de la historia IT•Undial. Destraca la 
necesidad de unidad del proletariado póra defensa de la 
soberían nacional. 

Bibliografía del Trabajo y de la previsión social en 
México. México, 1928, 216 pgs. 
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Uno de los primeros trabajos que hace una recopilación 
sobre los estudios que Existen en México elaborados por 
mexicanos en donde se estudien las condiciones de vida 
y tabajo de les obercs mexicanos. Receje la bibliografía 
ex~st~nte como l~l·~o~ 1 rev~st2s y ~~ ~11!orJ71bCi6n.de ~as 
pr1nc1pales puhl1cAc1on0s de or~an1z3c~~nes nacJGna1es 
e internacionales. Lombardo considera aue la leaislación 
del trébajo fue y sigue siendo una· i:·élndera' de Jos 
partidos politicos surgidos de Ja revolución que ha 
contribuido podéros;,mente a la d.iscusión de ]as leyes 
obreras manteni2ndcse en el campo del Derecho Público. 

Conf~r2ncios sol:ire Orat~ni;:óc.lón Científica del Trabajo .. 
México, SE<pt. 1~28. -

En seis conferencias dirigidas a distinto público: 
Industriales, obr~ros, profesionaJes, funcionarios y 
empleados públicos y P•=riodistas; e>:ar..ina los cambios 
técnicos que implica la orgnniz21ción tayJorista del 
trabajo. Entre otros i.lspectos destaca: la es·~ncia del 
taylorismo, las objeciones obreras y e~presariaJes a la 
aplicación del taylorismo, la psicofisica industrial y 
su contacto con E<l tayloris~o, su proceso de adaptación 
y su evolución hacia la organ};ación c:2ntífica del 
trabajo, conclusiones sobre la naturaleza y la 
organización científica del tnd:.ajo y el impacto que 
tendria su aplicación en México. 

El Contrato Sindical del Trabajo 12n Vi<">:ico. J-IÉ'>:ico. 
Taller "La Lucha". 1928. 30 pgs. 

Silabo de la conferencia sustentada ante el consejo de 
la Fedéración de SindicCitos obreros del D.F. el 24 de 
octubre de 1928. Tiene el objetivo de brindar información 
sobre la legislación laboral y en particular sc•bre el 
significado que tiene el contrato colectivo de trabajo 
como arma de defensa de los dE<rechos obreros. destaca la 
legislación soviética como inaguradora de un nuevo tipo 
de legislación que tiene su raiz en Ja constitución de 
un nuevo tipo de Est~do; examina las caracterlsticas del 
contrato colectivo de trabajo europeo; recomienda su 
aplicación en México como una fuente de fortaleza de Ja 
organización sindical, que debía ser la aue suscribiera 
71, cont,rato con , ~a em¡:;resa, pero sa.lZ·ag\lardando Ja 
1naepsnaenc:a s1naical. 

El derecho internacional américano y 
obrero. México, CROM. 1928. 7 pgs. 
Por primera vez plantea la defensa 
sodalista; considera que "El Concepto 
arraigándo~.e con un prograrr;a rr.ás el aro 
justicia de su causa". 
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El imperialismo el movimiento obrero. México, 1928. 55 
pgs. 

El Laudo J..rbitral en la Huelaa contra el Ferrocarril 
Mexicano (Consideraciones Jurfdicas), Publicado en el 
diario Excelsior (27-XJI-1929). 

¿.t.tandona el Estado de 1a Escuela Laica?. i::xcelsior 29 
de agosto de 1929. 

¿Católicos y jacobinos \'S. la Escuela de la Revolución 
Mexicana. Excelsior 12 de eptiembre de 1929. 

La labor educativa de las agrupaciones obreras de 
Orizaba. CROM lo. y 15 de febrero de 1929, 

Las conclusiones del Congreso Nacional de tt.aestros. 
Excelsior 3 de octubre de 1929. 

Don Vc,so de Quiroga, Fundador de la "Escuela de .Zicción". 
Excelsior 7 septiembre 1929. 

¿La ense~anza es una funciórl del Estado o un derecho de 
particulares?. Excelsior 26 septiembre 1929. 

La Reforma de la pedagogía occidental. Esce1sior 29 marzo 
de 1930. 

Caractees de derecho Industrial 
l"é:dco, 1930. 62 pg. 

El sentido hurr,anist.a de la Revolución Mexicana, 
Universidad de México, Publicado en la revista de CROM. 
Dia 15 de Diciembre 1930 en la Revolción Mexicana pp 33-
48. 

Revolución y Cultura. Excelsior 4 en8ro de 1930. 

El desastre de la Escuela Nacional de Maestros. Escelsior 
22 y 24 de marzo de 1930. Secretaria de Educación CRO~. 

¿CuAl debe ser el fin de la Universidadd? ¿El fomento de 
la educación popular o la creación de un grupo superior 
de intelect~a}es? Revista CRGM 35 octubre de 1930. 

Calidád de-1 ó.ii·1bi2nte cultural y social de México. CROM 
lo. octubre 1931. 

Geografia de la lenguas de la sierra de Puebla. Revista 
de la U.N. de M. 13 de noviembre 1931. 
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Discurso prominciado el día 30 de agosto de 193J. 
México, Agrup. Obreras de Mexicali. 1931. 25 p. 

Fascismo Universitario. Futuro, octubre de 1931. 

Geografia de ~as len91;as de la Sierra de ?uebla, con 
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obras educativa. Tomo lJI. ppg. 55~. 

¿ Cuál debe ser la orient~ci6n de la educación pública 
en México ?. M&>:ico, 1932. 18 pgs. 

El "Camino está a la izquierda", Julio de 19J2. 
Publicada en la revista [!,l'J'.l.~EQ ll' <o>:traordinario, JT:ayo 
de 1934. 

Plan de Estudios y Regliic"2nto de la Escuela Central de 
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de la Ese. de Artes plasticas. 

Profesiones liberales y profesiones 
universal. 26 enero de 1932'. Rev. de 
1932. 

de Estado. El 
la CROM. febrero 

Agrónomos militares urbanos. El ~ni~ersal 17 de marzo de 
1932. 

La Reforma Educativa en Veracruz. El Universal 7 de julio 
de 1932. 

Una nueva educación para una nueva América. El Universal 
7 de diciembre de 1932. 

La tragedia de los int.electuales. Universal 25 octubre 
de 1933. 

Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Publicado 
por la U.N. de Jt,é>:ico en 1933 en la Discusión de cada 
caso. 

Reforma al Articulo 3ero. Constitucional. Futuro. No. 2. 
lo. de Diciebre de 1933. 

Texto del Articulo Jo. Constitucional refor~ado aprobado 
por la Camara de Diputados el 10 de octubre de 1934. 

Conclusiones del Primer Congreso 
Socialistas. Futuro No. 2y 3 . 1934. 

de Estudiantes 

Socialismo para ¡¡,adres de familia. Futuro No. 2 y 3 1934. 
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por la educación socialista. Futuro. No. 193. 2 y 4. 

Educación. Futuro. No. 5 y 6 1934. 

La educación sociaJista y el prolet~ri~do. Corit. 3 
octubre de 1934. 

Bases de la ori<?nt;ición osicalista de Ja c"nseñanza. 14 
de octubre de 1934. Futuro 5 y 6 octubre 1934. 

Bases de la Reforrar Universitaria. Futuro, octubre 1934. 
Direc. de la Univ. Gabino Barreda. 

Los Trabajadores intelectuales y el 
Proletariado. Dic. 1934. Futuro, tronco J J. 
informe del Consejo Nacional de la CGEUCH. 

Movimiento 
Nos. 5 y 6 

La División Política Territorial de Ja Fepública y Ja 
necesidad de corregí r]a de acuerdo con les interéses 
económicos y socjales. r~é>:jco. Plonificeición. 1~34. 32 
p. 

El Plan se>'.P.r.nl de ·:JC'"itj ~1·no :3;?.l F'ort ido !;dcional 
Revolucionario. México.-1934. 16 pgs. 

Et. al 11,a.cxismo y .1-ntirr.arxismo en Véxico, "El aspecto 
filosófico de la Doctrir.a l'.an:ista, Ed. "Futuro". México. 
1934. p. 22-49. 

Esquema de una Etica al Servjcio de una sociedad sin 
clases. Universal 12 de julio 1934. 

Origen, car~cter y misión politica de la educación. 16 
de septiembre 193,, F.O.C. de Tehuacan, Puebla. 

Materialismo ingenuo y Materialismo cientifico. Futuro, 
tomo II nos. 2 y 4 octubre de 1934. 

El per:sami en to en 1 a cu 1 tura burguesa. Universa l. 24 
abril de 1935. 
50 verdades sobre Ja URSS, México, 1935. 9 pgs. 

La doctrina socialista y su interpnetac16n en el art. 
3o. México, Ed. Futuro. 1935. <;8 pgs. 

Jo. de agosto 191~-1918. Ca~aradas de la C.G.O.M. México. 
1935. 8 pgs. 

El regimén social contra la escuela. El Universal 10 de 
julio de 1935. 
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Los técnicos sin empleo. El Universal 3 julio 1935. 

Mensaje al proletariado de la .t.mérica L11tina. 1936. 
México 1936. i6 pgs. 

la F:evo]llción de E.rasil , P.é>:ico. C.E.S.M. 1936. 35 pgs. 

Un viaje al rr·undo del porv~flir. (se::is cc:ni"·::r0nci~::; sc.bre 
la U.R.S.S), ~·'.b:ico 1936. 159 pgs. 

La Univer~.idcid Obr-era de !~é>:ico, a] sr::rvicics del 
proletariado. E de ~ebrero 1936 e la CTM 1936-1~41. 

¿En qué foi-rc.a 
Constitucional?. 

se tia aplicé:do el J,rt.íclo 3o. 
El Universal 14 de octubre de 1936. 

Honores póstci~:os a r:rnst Haed:el. Universal 29 en12ro. 
1936. 

Bel}as perspectivas ¡:.ara Jos inteJ.ectwaJes. l~ni\1 ersal 
Enero 1936. 

Quema de )as obras de Darwi~. Universal 20 enero. 1937. 

El Asilo de México para León Trcstski y la actitud del 
pro)et(jriado Mexicano''· Futuro, E:'nt=ro 1~37. 

Escritos Filosóficos. Mé>:ico, U.O.M 1937. 224 pgs. 

(1984-1968). ¿Puede ser considerado México como el molde 
revolucionario para todos los paises de América Latina 
? M&xico, U.O.M. 1937. 16 pgs. 

La TEoria del rnjJagro como n6vil de la historia. 
Universial 6 Enero 1937. 

La CTM ante la affienaza fascista. México. 1938. 

Significado del triufo obrero y el papel de la juventud 
mexicana ante el prc.blEc;;-.a del petróleo. CTté: Bel las Artes 
8 de marzo de 1938. 

La CTM é:nte la amenaza fascista". futuro. Marzo de 1938. 

"Discurso con rr.otivo de la fundación de:l PRM", Marzo de 
1938. 

A todos los Trabajadores de la Rep6blica. México. 1938. 
7 pgs. Historia Documental de la CTM. 

El conflicto del petróleo en México 1937-1938, México, 
ll.O.M. 1938 93 p·;;s. ilust. Checar si incluir al pueblo 
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de México y las campesinas petroleras que el discurso 
pronunciado en el Contreso General Exterior de la CTM 
como su secretario general aparecen en la selección de 
la obra. pp. 9-21 

El movimiento obrero y la juventud. CTM 9Ellas Artes, 15 
de abril de 1939. 

(189~-19~8). La Nuevaa Guerra Europea y el Fro:etarlado 
Mexicóno, Mé>:)co. 1939. 79 pgs. 

La Revolución Vcxiana tiene ya su programa de gobierno 
para el so:enio 1940-J9o;6. El Popular 3 noviE';:-,bre de 
1939. 

Los trabajadores y la sucE~ión presidencial. Mé,:ico 1~•39. 
16 pgs en la CTM. 

Orientación y fir,es de la educación. El Popular 17 
diciembre de 1939. 

En el seno de la patria Mexicana deen conv1v1r libre y 
fraternalTh0n~e todos les núc~eos racilaes. El Popular 17 
de dic. 1939. 

Menoria de la Co~1ferericia 1;acional de la Educación. 11 
al 17 de diciembre de 1939. 

En qué consiste y a cu~nto asciende la fortuna de Vicente 
Lombardo Toledado. México, 1940. 

Sindicato de Trabajadores de la enseftanza de la Repüblica 
Mexicana. l•:emoria de la conferencié! t;acional de educación 
celebrada en el Palacio de las Bellas hrtes del 11 al 17 
de dicie1ü>re de 1939. l~é>:ico 1940. 134 p9s el Discuro 
inagural de V.L.T. "Los E-neJTigos de la :Revolución" 
publicado en El Popular 21 febrero 1940. 

El papel de la juventud en el prc•greso de V.éxico. CTM 
Fellas Artes, 17 de Julio de 1940. 

El papel de la juventud en el progreso de Eéxico. México. 
1940. 24 pgs. En la Juventud en el Mndo y en México. 

Cómo actuan los nazis en México. México 1941. U.O.V.. 46 
pgs. 

¿Educación científicéi o educación sinarqujs:.a ?. !1,éxico, 
1941. En obra educativa Tomo 111 pp. 649-713. 
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1941. 

Nuestra lucha por la libertad. México. 1941, 86 pgs. 
Discurso pronunciado en Mitin organizado por la CTM el 
14 de julio de 1941 en la Arenal México. Motivo ataque 
a Pearl Harbor y frente a la declaración de guerra de 
E.U. 

El proletariado de la Arr&rica Latina ante los problemas 
del continente y del mundo. tt.éxico, 1941. 

La revolucón es la única f~erza capaz de edificar un 
México independiente y pr6spero. México, 1941. Co~piládo 
en b-iL.E.~_'{9)_y~-:jºn __ _I~-~.~i::~~J_r~9. ~Jp. iJS-2:.~,1. :i2sc...1!·::.o :"1nte el 
Consejo Econórr.ico de Ja C";y, 29 0r1ero 1941. y en ];:1 
!'QPUl_¡_¡¡: 24 feb. 19<'.l. 

El proletarlado de la América Latina ante los proble~as 
del Contienente y del mundo. Mé>:ico, 1941. 

¿Educacioón cientifica o educación sinarquista?, 11 de 
octubre de 1941. V.O.M. 

La alianza histórica entre los pueblos de México y de 
los Estados Unidos. l·'.&xico. 1942. 31 p. 

La guerra y los deberes de la juventud. U.O. 17 de junio 
de 1942. 

4 soluciones falsas 1 solución justa para la post-guerra. 
México, U.O.M. 1942. 31 pgs. 

189~-1968. La ·~uerra 
México, ti.o.M. 1?62. 
mundo y en Mtxico. 

y los 
3 J pgs. 

deberés de la juventud. 
En ... la juventud en el 

(1894-19'08). l'na intriga nazi contra la 
continente a~ericano. México. U.O.M. 1942. 

defensa 
60 p. 

del 

(1894-1968). Jud1os y l~exicc.nc:s ¿Razas inferiores ?. 
México, U.O.M. 1942. 34 pgs. 
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U. O.M. 19 4 3 . 2 1 pg s. 

Bolivia martir. México. 1943. 76 pgs. 

La educación política del proletariado. 26 de abril de 
1943. 

Cristianos y socialistas unidcs contra la regresión. El 
Paso, Tex. 1943. 

Definición de la Nación Mexicana. Méx:ico, U.O.M. 1943. 
28 pgs. en la Revolución Me~ícana pp. 327-339. 

Falsedad de la interpretación racial de la Historia de 
México. El Foso Te>:as. li.O.r~. 1S.43. 25 p. pubJlcado en 

El problema del Indio, sep. si=tentas, !t,é>:ico 1973. 
pp. 136-1:>5. 

El nuevo ordr,n del hombre, !'.éxico, 1943. 35 pgs. 
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de textos y en la Revolución Mexicana. pp. 271-300. 
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en la Revolución Mexicana. pp. 301-326. 

La segunda Vuelta de Mart5n Fierro. México, U.O.M. 1943. 
31 p;¡s. 

La Universidad Obrera de México y la educación politica 
del proletariado. México U.O.M. 1943. 31.p 

¿Cuáles son las Tareas l>:::gE:ntes de jos Pueblos de _;mérica 
Latina?. Lío crue sionifica el .Z,tentado contra el 
presidente Manu;l Avil~ Camacho. México. 1944. pgs. 

Liga Socialista Mexicana. ESTATUTOS. :~é>:ico, 1944. 13p. 

La junta supren.a de Unión Hacional óe F!'.r·aña, México, 
"España Combatiente", 1944. 47 ppgs. 
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~niversidad obrera, actividades para 1945. México 1945. 
15 pgs. 

Amistad y alianza eternas entre lt,é>:ico y •.:;uater..ala, 
Méxlco. 1946. 104 pg. 

De la juventud de J..n:érica depende, en buena parte, la 
paz del mundo. Conmemoración de la muerte ¡¿?, 1946. 

Mensaje a Ja juventud mexicana antifascista. 11 de abril 
de 1(;46. 

MoviJi2aci6n total del pueblo para aplastar Ja ofensiva 
ri=accionaria. Cuerr.avaca, More]os. 1946. 47 pgs. 

La Universidad Obrera. ' El Popular 7 de abril de 1947. 

Misión histórica de Ja juventud de México, 22 de agosto 
de 1947, creación de] PF: 

El Socialis~o Cientifico no es una Teorfa perteneclente 
a un solo Partido Po15tico. El Popular 30 de abril de 
1947. 

Contenido y transcenencia del pensamiento popular 
r;,e>:iano. X12nsaje de la l'niYe.::sid-:od Cbrera de Mé>:ico a la 
U.N.E.S.c.o .. Mé>:ico. U.O.M. 1947. 45 pgs. 

Mensaje a la juventud. México, 1947, 79 pgs. 

Objetivos y t§ctica del proletariado y del sector 
revolucionario de México en la actual etaca de la 
evol1Jción hist6rica del paí.s. !~é>:ico, l'.!47: 67 pgs. 
publicado en la t·l_esa .T.E'PS.>.fl.r:l"l de_J_;:_$_J·~_BJ.:.?j_s_tas _ _!~t§'_>;j_f'._i!llQ.?_,_ 
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Dos conferencias s0bre Israel. México. 19~8. 96 pgs. 

Acta final del Frimer Conareso Indioenista 
Interamericanco celebrado en Fatzcu§~o (México, A~ril de 
1940). Suplemento del Boletin Indigenista. México. 1948. 
35 pgs. También apan,,ce en _EJ __ _p_r9b1_f-Jlli? __ gg)_Indi-9...!. Sep. 
S12tentas. México, 1973, pp. 127-13:0.. Comenta la 
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sentido de proporcionar tierras, aguas, créditos y ayuda 
técnica a los núcleos indígenas. Cor:,enta también las 
formas de int·egración de los grupos inóígenas y lé:s 
experiencias que al especto puede ofrecer el caso 
Mexicano a los países de América Latina. 

?·~ens.:;.je de un JatinoctJ..E-ricóno a los ir1telectua~es del 
mundo. 1--:rocl2.\\', ~o1•:1 nia. 1948 23 p~]s. 

Victoria de la revolución China. México, U.O.M. 71 pgs. 

Diariodeunviajea la China Nueva. EÉxico,. Ed. Futura. 
1950. 235 pgs. 

La rebelión del mundo colonial contra el irrveriaismo. 
t~é>:ico, 1950. --;s pgs. 

tl2r:,ado a la ju\:sntud r·"ra Jucr.or cont1·a el i.mperialismo. 
24 de fEbrero de 1950. 

La tarea fundamental de la ~uventud consiste en ayudar 
a mantener nuestra independencia. 29 de abril de 1951. 

Est ud:i ar a Mé>: :l co, def •?ndr=r los ds-rech8s de 1 a nu12va 
generación y servir al pueblo: toreas de Ja juventud. 6 
de octub~e de 1951. 

A la cuarta reunión de ]a Comisión Económica p5ra América 
Latina. Vié:..:ico. 1%1-15 pgs. 

Presente y futuro; poema México UOM. 1952. 10 pgs. 

El servicio militar nacional. 19 de febrero de 1952. 

Campaña presidencial (inconognifia). Y.é>:ico Ed. de autor. 
19é,2. 

"Los tres movimientos obreros de America Latina." 29 de 
noviembre de 1952. 

Mensaje ~n la Revolución de ~&xico al ejército ~exicano. 
México. 1952. pp. 61-b7 Vol. JI. 

Por la independencia nacional, el plan y Ja de~ocracia. 
Mé>:ico. 1952. 

Algunas obsr:rvac.iones sobre la Ciudad l7niv2rs.:itaria y 
los .t:.rt.es P}~stjcas .. oy, 18 oct. 1952. 

Significado y misión de la escuela creada oor la 
Revolución en esta hora crucial de México. Conf~rencia 
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Por un programa común del Pueblo Mexicano, Véxico. Pp. 
1 9 5 3 • 1 6 pg s . 
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julio de 1953. 

El Partido Popular ante la Junta Nacional de Educación 
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En los mares de Ulises. Sicilla. México 1956. 53 pgs. 
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XX. México, 1956. pp. en la' Revolución di= l·:éxi·~o. Tomo 
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La sucesjón presidencial de 195S. México. 1957. en J,,.2 
B_~vollli::-2.fin_J;,_1ª.~:_.ic;:i:lna pp. 257-258. 

La gran huelga de· los mineros en las lucha por las 
libertades de México. 1957. 13 pgs. 

Los ~exicancs urgidos a luchar dentro de la ~bs estrecha 
y activa unidad de d12fensa de la paz, el pan y la 
libertad. México. 1957. 37 pgs. 

Conquista de los derechos de la juventud. de Tesis sobre 
México. mayo de 1957. 

El testamento de les ni f1os héroes. Revista. [i¿:\:.l!J:Q 
septiembre, 1957. 

Lo que vive y lo que esta mue;rto de la constitución de 
1917-1935. M§>:ico, 1958. 59 pgs. en 15L_]<_e_Ys>lución 
Me>;) c? Jlª-.:.. 
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Revolucionaria del 
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La Filosofia y el proletariado. México. UOM. México 130 
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Septiembre 25 

Septiembre 12 

Seepti<=mbre 19 

Septiembre 26 

1 9 5 3 

Coexistencia pacifica entre el 
capitalismo y el socialismo. Unica 
garant.ia de Paz. En Vol. VII o0ras 
escogidas Pf·S. 

Diálogo .Z,,ntisúcrático. En .Lg:rit-9§ 
§2Q_J::!re_f;J_lr,9_vi~i __ 121}1;9_9_l;>LeLQ pp J 1-19. 

Un llarr.:.do de Ein:otein. En Q12r-ª 
F_;gj.J_g_aj:_i_y_ª-· Temo I oo, 178-181 

Fanonm.a de Afri ca. Vol. VII obras 
educati·sas PPS. 

Novissimus Jndex libroru~ 
Prohibitorurn. Torquer,ada y los libros 
prohibidos. En Q9.r:ª. _f:_d_l)_(:_a_i;_i_yE_. Tomo 
I pp. SS-92. 

Con Enrique Freimen en Paris, un 
Cientifico ~exicano que honra a 
México. En i;:i,t,r<L~cJ_uc;:ª_t_i_y_ª-· torno I, 
pp 92-97. 

Sa] do de ] a Guerra en Corea. Vol. 
VIII obras escogidas ?PS 

Detras de Ja Cortina de Hierro. 

Hungria Victoriosa. Vol. VIII obras 
escogidas PPS. 

Entrevista Ruiz Cortinez Senhower. 
Vol. VIII obras escogidas PPS. 

Pri sj on•2S P. legres. Vol. VJ 1 I obras 
escogidas PPS: 

La Victoria de .~.demauer. Vol. VII 
obras escogid3s PPS: 

Leon Tolstoi, a los 125 :iños de su 
neidmiento. En Q_Qül __ ~llsªtiva. Torno 
I, pp 97-99. 



15 Octubre 3 

18 Octubre 24 

19 Octubre 31 

21 Novieembre 

22 Noviembre 

23 !lovieembre 

24 Dicieembre 

25 Dic.ieembre 

26 Diciembre 

27 Diciembre 

28 Enero 2 

29 Enero 9 

30 Enero 16 

31 Eneero 26 

14 

21 

"º 
5 

12 

19 

27 

Conseencuencia de la Inversiones 
extranjeras en los paises 
desarrol 1 a dos. En _;:_s_cr_i_t_R? __ ¿,¡::QQQ!I!Ü2R.2 
de V.L.T Ed. UGM. 

El estado de Israel salta hacia 
atras. 

En Viena: En el ticatro de la 
Sinfónica. En .f:_~_c_r_i~cQs ____ §_Obf_L_gJ_ 
rnQ\'_iALe_l).:t;_QS>Pr~rn. PP. o 5. 3 2 

¿Hacia a donde va Europa?. 

La anEemia económica de México. En 
E-2S.CÜ Q?_~i;;f_o~_ Qmj_.;:_g~ . 

Las minarlas rnG>:icanas an EE.UU. 

Cr5tica de la exposición de Arte 
!~:E'.xicancL En QQJ:.?_._;.Q~c;_~.;_:L!:.2 tomo I / 
pp. 37-41. 

En Nombre de Cristo. 
Irr.pc·ria1ismo. 

Sobre el 

Agonía de los Derechos Hurr.anos en 
America. 

Cuatrocientos 
copérnico. 

años des pues de 

Decapitando sindicatos. En ~2S.Ci~~§ 
~o_):¡_r_~_~_l____niov i_mi ~Jl_j:_g__ _ _g_t!J_"'-ª._ro. pp. 38-
44 

Trabajemos por un México para los 
mexicanos. Vol. V obras escogidas 
PPS. 

La e;:p8riencia de los obr.:ros en 
Francia. En _r_scr_i_i;_Q§ ___ __,_<;___qp_ze; _____ e;1 
!Tt_O_'Ú!I:i .. E';DtQ __ Ql;i_Le_LQ, pp. ~ 4- ~ 9. 

Victoria del Capitalismo Yanqui sobr 
el Xar>:i smo. En ____ _119_r_i:;__ __ _y ___ __?_]_ 
~Q_<;:i aJ __ ümo, pp. 59-67. 
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32 Enero 30 

33 Febrero 6 

34 Febrero 13 

35 Febrero 20 

36 Febrero 27 

37 Marzo 6 

38 Marzo 13 

39 Marzo 29 

41 J..bril 3 

o Abril 17 

44 Abril 24 

45 Mayo 1. 

47 Mayo 15 

48 Mayo 22 

El catolicismo de la nueva Burouesía 
Mexicana. Vol. V obra escogid~ PPS. 

Sin China no puede hé>ber paz ni 
guerra, Vol. IV. obrast:scogidasFPS: 

Ejidos en la ::ront.::ra Nc.r'..:e, Co1on:'.cs 
.?;gricolas. En __ f:ll JQn_o_aJ_s,irnRLS'G-ª 
ª_gr:f!r_i_q pp. 2E.9-273. 

Lo E>.·ótico en ] a FevoJ uc i ón Histórica 
de M&xico. Vol. VI obras escogidas 
PPS: 

Lo que vive y lo que ha muerto del 
Plan de Ayutla. Vol. v. obras 
escogidcs FF'S. 

Incognita en ~r.~rica, en visperas de 
caracas. En torno a la X Conferencia 
Panamericana. Tonio 4 obras escogidas 
a·s: 

Carácter y fin de las inv¡;rsiones del 
Estado. En -~~c;_.rj_t_c~s_f~· . .;:r·.f~r~.L~_§.. 

En el cruce de Jos car.;inos o la 
jauria del Tío Sarn. 

La Comunidad Europea. En .I.;;.s;::ritg.§ 
J;:~o .D 9.m:i._g Q.?_,_ 

El Pool del Carbón-.L.cero en la Eur(•¡:,a 
del occidente. En _¡;:_~)'.jj:_Q.§ 
J;:..Q_C!DQJ!ljs;Qs . 

l ndochina o 1 a Nueva Corea. En ¡;:j 
_Lirt..s:r..Y.?nC i o;üs_rr!_<;i ___ hj .~t_Q_rj_a _ _sl_e __ u nª 
pgn-<;_>tñ. pp. 7-13. 

El Tabú del cont.rol ue c¡,rr,bios. En 
];: §e r _i _ _!:.Q_§__f'9.9 flfÍ)T'cl _C_Q_s__,_ 

Derecho de c}ase y regírnen 
democrático. En Es::;~i1.9.§ _ _,.~9J:ir_g ___ e.J. 
ll'Q.:-'.)JTii..?Jl.J:.-9_<;'.):>¡:-_~_LQ pp. 3;: - 3 8 . 

Italia y ~nt0nio LabrjoJa, 
Cat.edrático, Filosofo y Prof2ta. En 
Q];i.r_a __ E_9_1Jn1.1:_:i.:-:ª. Tomo J, pp. 202-205. 



49 Mayo 29 

50 Junio 5 

52 Junio 19 

54 Julio 3 

55 Julio 10 

56 Julio 17 

57 Julio 24 

58 Julio 31 

59 Agosto 11 

60 .r..gosto 18 

61 Agosto 25 

62 Septiembre 

63 Septiembre 

64 septiembre 

65 Septiembre 

66 Septiembre 

67 Octubre 6 

68 Octubre 13 

69 Octubre 20 

1. 

8 

15 

:!2 

29 

Armas Fusas en Amirica del Centro. 

Fortaleza beroícas "Dien Bien Phu". 
En _;l__io_t,g_r_y~nsi_o_1"li~n~g __ b.Lstorl<i ___ dg 
'~"~.;i __ 2_º1:L9t-ª pp. 1 3 

Estado y Clases en el capitalismo y 
el Socialismo, En rs_cr_i_t_g_~-;;~·hf-'2 __ ~1 
¡npy_i,JT)_ii"nt-º- __ o_J:,r E.:tQ pp. 4 9-:, 5. 

Centenario del Partido Repúblicano. 

¿ Cash o en abonos? la doctrina de 
fatalidad histórica en Am~rica. 

Guatemala ¿Derrota o Victc•ria ?. Vol. 
V. obras escogidas PPS. 

China y las Naciones Unidas. vol. IV. 
Otras escogicas PPS. 

El anti-munich de Asia. Vol IV obras 
escogidás PPS. 

La Uni ted Fru i t y el Gobierno de 
Washington, 

La Crisis del Cine Mexicano. En r::f>LA 
?slJol<;ªtjva Tc·mo I, pp. 41-«4. 

La Nueva Constitución China. 

Los tres caminos de la 7a. Flota. 

Pajaritos que venden ilusiones. 

Escaparate de M~>:ico. 

La realidad Política y el respeto al 
voto. 

Las ideas en la silla el&ctrica. 

Tortuga, Tortugui smo y Tortugui stas. 

El "licm,bre Cabal", y la lucha de 
el ases. En ~.;:r_i tQ? ___ so_}:¡;:_!2___tl 
!!'.9-Y.lir~i..§11Lg __ 9.h!:.ª-1=.Q pp. 5 5- 6 3 . 

El abismo de negros y blancos. 
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70 Octubre 27 

71 Noviembre 3 

72 Noviembre 10 

73 Noviembre 17 

74 Noviembre 24 

77 Diciembre 15 

78 Diciembre 22 

79 Diciembre 29 

80 Enero 5 

81 Enero 12 

82 Enero 19 

83 Enero 26 

84 Febero 2 

87 Febrero 23 

88 Marzo 2 

Cadenas para un gigante. 

En México no puede existir la 
libertad de ensef.anza. En ~~l;cr-ª 
~..Q_lg::ativa de V.L.T. tomo IlI. pp 638-
64 o. 

La corivertibiljd~d y otras jaran3S. 

Derechos de los indios de América. 
En 0.-RL9_QJ __ E:R.ª-._de_l __ _j_rig_i_Q. También en 
J:__n_tg_rn9 __ ª;i __ J'.!r9.\:(r:_;:irr,9 _ _;:1g1~9_r:J_Q. pp ;:·s1-
2so. 

La coexistencia: Una ley de la 
historia humana. 

De Oklahoma un nuevo amigo. 

A Europa y s0bre la ruta del polo. 

Europa, bajo la sombra de la 
Vehrrnacnt. 

Europa, a fines de 1954. Panaromica 
general. 

Un palacio de la Cultura. Desde 
Varsovia habla de la amistad ruso 
polaca. Obra educativa. Tor.10 I pp. 
9-102. 

La gran familia. Comentario sobre el 
Conareso de la F.S.M. En f:2_~ritos 

2-º-ºi~J_J[IQ~i_rri ~_n t º--º-º-r-ª-rn . PP . 6 3 -
67. 

¿Qué es 
Barvija, 

un partido Democrático?. 
25 dic. 1954. 

Invierno. Barvija, enero de 1955. 

La visita de Nix6n. 

"El canto de los ríos". Mensahe en 
el Cine. 
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89 Marzo 9 

90 Marzo 16 

91 Marzo 23 

92 Marzo 30 

93 _l\bril 6 

94 Abril l 3 

95 Abril 20 

96 Abrj 1 27 

97 Xayo 4 

98 ~ayo 11 

99 Mayo 18 

100 Mayo 25 

101 Junio lo. 

102 Junio 8 

103 Junio 15 

104 Junio 22 

105 Junio 29 

106 Julio 6 

107 Julio 13 

Mixico y la Guerra Atómica. 

Mii·amar - Nueva Orleanbs: los cuatro 
puntos a discusión. 

El humanista Juan Cristobal Federico 
Schiller. 

La influencia de los muertos. 

La constitución y las rocas. 

¿Comunistas? ha aquí como 
identificarlos. 

Flegia por Cuernava. 

Programa minimo para Yucatan. 

Regresa a México el fedudalismo 
aciertos y errores de la reforma 
aoraria. En En torno a_L_J?J:Q.\:U_~~ª 
9grnc:LQ 'pp. 2 91 :295·.-----

!...a Confe.:r:=nc::a .t.siáticc-J~fricata y 
la América LAtina. 

Eistein: el Fisico, el filósofo tres 
facetas para una sola personalidad. 

1.a tercera pssición y la fi;a de 1 a 
realidad. 

El alineamiento de las fuerzas 
1nternacionales. De los pactos de 
Paris a la estrategia atómica. 

Primavera en !~e~ York. 

Jan Hus y el realismo en el arte. 

Yugoslavia y la Politica Mundial. 

l O af1os de 1 as Nacj ones Un idas. Su 
vida tiene que estar condicionada al 
respecto y derecho de los pueblos. 

Nueva Agresión contra México. 

Falso Indigenismo. En f:.n_ tQ.[ll_Q_fil 
f_rgJ21~l1.@_qgLcg-)_Q.. pp. 297-300 y en 
1.l_f_rob]sJ!~_g) __ ü1.Qj.Q. pp. 183-
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108 Julio 20 

109 Julio 27 

110 Agosto 3 

111 .t.gosto 10 

112 . 2'gosto 17 

113 . Z;gosto 2~ 

114 .t.gosto 31 

115 S.;,pti>=mbre 
116 SE-ptiembre 

117 S12pt:i12:mbre 
118 Sept i e¡r,t.re 

119 Octubre 5 
120 Octubre 12 

121 Octubre 19 

123 ~lov:iembre 

124 Novi en,bre 

125 Nc·vi.sml:;re 
126 Noviembre 

127 !>oviernbre 

128 Dicierr,bre 

129 Dic:i -:;nJxe 
130 Diciembre 

131 Diciembre 

7 
J4 

21 
28 

2 

9 

16 
23 

30 

7 

H 
21 

28 

186". 
Las Huelgas estremecen al mundo. En 
r,:_;;.i;xJ!_Q_s --~J;ix_e _ _gJ_J>1.o"~'.ü1ügrr!_o __ Q):i.r.§J:Q. 
pp. 6 7-76. 

Vulgaridad en las noticias. 

Un dios se convierte en homt.re. 

El pirncipio de autoridad . 

Un afio de parajso en Guaten.ala . 

El liberalismo fconórnico. Mascara de 
los Monopolios. En L".CLÜ.f.§ 
Económ:.icos. 
D-.;-i-c:oro-gi~-iego a la porra ;;,ex:icana. 
l'i~·xico debe def~nder su p}ataforrna 
contir.ental. 
Colombia ante la ~ncrucijad3. 
Sin chi~a no hay nacion8s Unidas. 

hrg2ntina ¿Victorja de qui~n? 
Diez afies después, el regreso a 
parís. En ____ :i;:;;_r;:ri!-_q_g __ sQI?!:§. .... el 
¡i:1Q\.'lf.l.Í eD!..o ... C!PX~.LQ. pp. 7 6- 81 . 
La teoria del siglo Americano. 

En Fraga ... capital de las 100 
tr.irres. 
Manuel hvila Camacho. 

Brasil ha dado un ejemplo. 
Colombia l 1000 a lo grotesco con 
castillo hrr..e:.s. 
Bueno ¿Y para esto tirarón a Juan 
Ferón?. En I,,..c::x.i:t22-_,':Q!2!::.r: ___ e_l 
fü2.Y.i_m_i_§_D.t.9 __ QQL'°J:.Q . p p . 8 1 - 8 7 . 

Víctor 
después. 

Eugenio Des.s, un siglo 

¿Otra vez la Guerra Fria. 
Bases para una su~a diabólica. 

16 paises vigorizan a Ja O.N.U. 
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134 Enero 18 

135 Ern::~ro 25 

136 Febrero lo. 

i37 Febr.;,ro 8 

138 Febero 15 
139 F.:brero 22 
140 Febrero 29 

141 11.arzo 7 
143 Marzo 21 

144 Marzo 28 

145 Abd 1 4 

146 J•.br i 1 11 

147 .Z\bril 18 

148 J..br i 1 25 

149 JI.ayo 2 

150 Mayo 9 

151 Y.ayo 16 

l 52 gayo 23 

J 53 Mayo 30 

¿ Ha llegado a México la prosperidad 
Mundial. 

Un gran M'Jral de Chavéz Morado. En 
Qbr_¡¡ ___ -"'.?.\l_Ul_tJ~-ª· Tono 1 pp. ~4 -77. 
Rusia y Est~Jos Unidos. 

3enigno Montoya, &rt2sano genial. 

Dos criterios sobre un problema. 
Teoria del mundo occid.:ntal. 
La Escuela Gráfica de pim:ura de 
lln:apan. En Ql:;1~a __ _¡:::d_•~s::2t__i';ª, Tomo I. 
pp. 47-49. 
Manuel Gallegos, Heroe del pueblo. 
Ita1 ia no 2s pasc"3o: es pr;:;is1=:nte y 
futuro. En I~_rj t_9_;;. --~~·J~r-~ JI19_yj_n:ij_~D1-º 
g_l:,r:_E-:t:_Q. pp. 8 7 - 9 3 • 
En los mares de Ulises. , 
En los marEos de Ulises. El paisaje 
de Sicilia. 
La min~bra de Sulphur Springs. 

En los mares de Ullses. Luces de la 
Magna Crecia. 

En los mares de Ulises. Sicilia 
frente a la RefonT.a ;._graria. En [D 
t_Q.f.Jl9 ___ ª-l __ p[..Q_l::t~~l~.~-~-g_r l?_f_li:. pp. 3o1-
3 05. 
El eminente y egregib sr. Herb 
Dro~·nell. Todas Jas c2.tastrofes de 
l-.rMf,r i ca recoen. según el. sobre 
Lomt.ardo y la CTAL. En _t"~~_rj__t_g_g 
2-_Qbre __ gl mov il!LÜ:n19_q_)'.d_i;:_¡;;_ro. pp. 9 3-
101. 

En los rr1ares de 0] ises. La pc,es:ia 
popular sicilia~a. 

Los CGadernc~s fi2cs6fic~s de 1.enin. 

3ajop la sombra de Bolivar ¿Con qüé 
fir12s convoca para esa reuni6n 

A meoJos siglo del progra~a del 
Partido Liberal Mexiano. 
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15~ Junio 6 

155 Junio 13 

158 Julio 4 

159 Julio 11 

160 Julio 18 

161 Julio 25 

162 . Z\gosto lo . 

163 hgosto 8 

164 .Z\gosto 15 

165 Agosto 22 

166 Agosto 29 

167 Sept.i eIT1bre 

168 Septiembre 

169 Septiembre 

170 Septiembre 

171 Octubre 3 

7 

14 

19 

¿_ 6 

México presionero de sus propios 
erre.res. 

El comercio de la América Latina con 
los paises socialistas. 

Hacia 1.;r,a cc.rta intr:rnaci onal de los 
d2r2chos de las poblaciones 
indisE:n~,s. En f:n._.t_c2i::r!Q_?l __ _p_r_9_l:il_r;J@. 
2'"9I..i\LLQ y f.sc::r.i..t.o_s_ _____ fC>.l::'.L? ____ e.l 
It.~<; 1Y_irr:.i_f:'_r1\9 ____ (:]2_r~_r_g_. J=lp. 307-310. 
También en E_l,__fr_ol;J_2pa __ qeJ __ Ir2_¡jjo. pp. 
187-íl90. 

La lla~ada de Chipre. 

Panamá a la vista. ~omina ejemplar. 

Es pos~ble la 
socialistas y Jos 

unidad de 
comunistas. 

Jos 

Balance de la Conferencia de Fanam§. 

Regimen presidencial en Francia. 

Centernario de la primera 
Emciclopedia me>:ic:;,na. En QQ.r-ª 
E:Ql-l_C_ªt_i_y~ tc·mo 1I . pp. 35 -3 8. 

La plataforma elec~oral del Partido 
De;nocráta. 

El prograrr.a eJ2ctoral del F'artido 
Republicano. 

Observac:i on2s G<:.:nera 1 sobre e 1 IV 
Informe Presidencial. 

La Derr.o'c:JO'::J~a, Folít:ica f.íore 
Geométrico Dewostrata. 

Erasto Cortes, Pir1tor de Jos Gra11-:ies 
~ex i canos.. En g_l_:.,_(q ___ ~QJ..1~-~-1j_·~ª- Torno I 
ppp. 49-52. 

Del imp8rio a Ja Comunidad de 
reoublicas. Una 'poca de nuestra 
hi'stor .i a concluye con la 

10 



172 Octubre 10 

173 Octubre 17 

174 Octubre 24 

17 5 Octubre 31 

176 Noviembre 7 

178 Noviembre 21 

179 Noviembre 28 

180 Diciembre 5 

181 Diciembre 12 

182 Dicie:mbre19 

183 Diciembre 26 

1124 Enero 2 

185 Enero 9 

186 Enero 16 

187 En E: ro 23 

188 Enero 30 

189 FebrE:ro 6 

desintegración del Imperio britAnico 
a causa de la Crisis del 
Colonialismo. 

Repercusiones de la Discriminad ón 
racial. 

Oto~o en Bulgaria. 

Orden Social y Disolución Social. 

r.a JgJesia E:n MÉ>:ico no tiene 
derechos. 

¿Qué p3sa en Polonia y Hungria? 

Enseñanza de la reelección de 
Eisr,,nboY.:er 

Reflexiones sobre la Libertad. 

Los mar~ires de Hungria. 

Los peleles 
intE:rnaciona 1. 

el 

1.a Dran.§tica Crisis de Cuba. 

Naufragios y Derrumbes. 

campo 

Cuando se da mal el Maíz, se dan bien 
los braceros. En torno a 1 Problema 
agrario pp. 311-314 

Balance político de 1956. 

Hacia una nueva izquierda en Estados 
Unidos. 

La Teoría º"1 -_·acio en el campo 
politice•. 

Cubtro consignas para resolver 
(c~atro grandes prob1e~as). 

Cuba sigue sangrando. 

11 



190 Febrero 13 

191 Febrero 20 

192 Febero 27 

193 Marzo 6 

194 Márzo 13 

195 Marzo 20 

196 Marzo 27 

197 Abri. l 3 

198 Abril 10 

199 Abril 17 

200 Abril 24 

201 Mayo lo. 

202 Y.ayo 8 

203 Mayo 15 

204 Mayo 22 

205 !~ayo 29 

206 Junio 5 

207 Junio 12 

208 aurdo 19 

209 Junio 26 

210 Julio 3 

22 afios después llama y sepulcro 
Nicaragua. 

La venganza del canal de suez sobre 
Europa. 

El ;r;E:rcé:IÓO .::-~m'J.n 2urope:-o. Escritos 
Económicos. 

Pley Hanov. El filosófo. 

La agresiva neutralidad de Austria. 

Vida y pasión de la América Latina. 
En nombre de Dios. 

Los pueblos del Caribe se levantan. 

México tiene una deuda con francisco 
Villa. 

Valiosa t:ontribución Científica a la 
agricultura l'acional. en .fn_tc"()J_(:,_J?_! 
Pr_Qf!J.!#fü.'! __ hgrª"r_i_.Q. pp. 3 J 5- 3 2 o 

Por la ind'2p12ndi:.•nci.a Nacional de 
J..rgelia. Escritos sobre el Movirr,iento 
obrero. pp. 106-114. 

Argelia y sus pacificadores. 

Total i tar i s.rr,o, Corninismo y 
Democracia. 
V0ndedores óe [bis~je. 

Oír al a:12migo. 

Una Tesis: InvErsiones en .Z\rnérica 
Látina. 

Los crirnenes del rnacarthismo. 

Notas sobre la coexistencia. 

Europa contra A~:~ri~a Latina. 

Nuestro Estado poJiciaco. 

Europeos sin Europa. 

Un hombre de su tiempo, a 20 aHos de 
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211 Julio 10 

212 Julio 17 

213 Julio 24 

214 Julio 31 

215 Agosto 7 

216 Agosto 14 

217 Agosto 219 

219 Septiembre 

220 Septiembre 

221 Septiembre 

222 Septiembre 

223 Octubre 2 

224 Octubre 9 

4 

11 

18 

25 

su muerte: _?l¡lbert ThoIT.as. 8n Escritos 
.§_9br_~~J ___ r.:~?s . .iln_i_§n_\_o_~J;ixe_r_q i:,p-:---i 28-
134. 

La sucesi6n presidencial de 1958. l. 
M&xico y el Panorama Inernacional. 

La s•Jsi?ci6n p1-r->s)·lenci;;;1de1958. 2a. 
Premisas cara una elección 
d 02n1ocrática ... 

La sucesión presidencial de 1958. 3. 
Un programa de :as fuerzas 
patr i ot icas. en 1,,_il__ __ )º!=Y.9.Jli_.:: i91L __ 9_g 
N.!i:xü:_Q. pp. 257-253. 

La sucesión presidencial de ¡9:,9. 4a. 
Un gobierno representativo de Jos 
sectores populares. en 1.?LRevqJg_,:-j.Qn 
tle..D-º.1lI@: vol. JI PI" 25~-257 

La sucesión presidencial de 1~1 ~8. 5a. 
Reestructuración de Ja Adwinistración 
Pública. 

La suc<:sión presidencial de 1958. 6a. 
Un nuevo sist~rna electroal. 

La sucesión presidencial de 1958. E.a. 
La pol~tica Social. en ¡:;o;_c_:¡-j_t_Q_~.2.Qbre 
~l--1T!av i_¡n__i_g_IJ:t.9 __ _Qi:i_i:_er_Q pp. 114 -121 

La suc<:sión presid.;;ncial de 1958. 9a. 
La Politica Internacional. 

La sucesión presidencial de 1958. 10. 
El Futuro de México. 

Oportunismo, Sectarismo y líena 
revo]uc-ionai-ia. 

El E:Spiom1je y los s<:cretos 
cientlficcs. 

[:t2niocracia y ?a.ctidos Politi.:os. 

Democracia, raza y noción en los 
Estados Unidos. 



225 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

Octubre 16 

Noviembre 6 

Noviembre 13 

lloviembre 20 

Noviembre 27 

Diciembre 4 

Diciembre 11 

Diciembre 18 

Diciembre 25 

Enero lo. 

Enero B 

Enero 15 

Reflexiones sobre el tapado. 

El IV Congreso Sindical Mundial. en 
&sºL:Lt9;;;_;¡_Q_Q[8_E! Lr>9~'.i ¡r,i_§e[!_t_q _QlíL€'ro. 
pp. 121-128. 

En el 40 Aniversario de la Revolución 
de Octubre. El hoJ!lbre ha 2ncontrado 
su comino. 

wn pedazo de Histor}a: La cesa cie 
Goethe. 

l·OS objetivos acti.;ales de la 
Revolución Ne>:icana. en La Revolución 
!i~.b:i.01.DQ· Vol. lI pp. i59-=-2f:}.-----

De Chaplin a Shostakovich. De un Rey 
en Nueva York a 1a Unidécirr.a 
Sinfonía. 

Primera 1 Ojé:ada al d2sastre de la 
Educación Sacional. en _Qp_r_¡¡ __ é'..d.\!.9~_tj_\@ 
de V.L.T. toroo JI. pp. 273-276. 

Vicisitudes de la Educación 
Secundaria. en 9\:Jr.a_. _E_du_c_at_i_y_ª de 
V.L.T. Tomo lI. pp .. 285-2~0-

El desastre de la Educación. El caos 
de la Escuela ?reparatoria. en Qbrª 
.?9._1,1_t;;l'J:j_va de \7. L. T. Tomo I. pp. 3 00-
304. 

Peligrosa Crisis en la Escuela 
Norma l. en Q.Qra J;;sl_IJS:l'.t.i va de \7. L. T. 
torno I I. pp. 314-318. 

La Ensef.onza té·:-nica y sus problerrias. 
En J,ca_Sj_s_nQ~LLJ_9_X.02~.ll.fiQD .. T~_n_is;:ª 
pp. 39-42 y en obra educativa, torno 
II. pp. 321-325. 

F&nor&rna de }e~ Universidades 
Mex1anas. Q_l2.l:il . .?.'.j_u~at_i_-v~ V.L.'T. Torno 
1 I pp. 4 3 3 -43 7 . 
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240 Enero 29 

241 Febrero 5 

242 Febrero 12 

243 Febrero 19 

244 Febrero 26 

245 Marzo 5 

246 Marzo 12 

247 Marzo 19 

248 Marzo 26 

249 Abril 2 

250 Abril 9 

252 Abril 23 

253 Abril 30 

254 Mayo 7 

255 Mayo 14 

256 Mayo 21 

257 Mayo 28 

Urge una pedagog1a Mexicana. 

La Doctrina del Hombre y Giuseppe Di 
Vittorio. 

Las dictaduras Latinoamericanas. 
causas y Remedios. 

El terror ante la ciencia. 

La integración del Mundo Arabe. 

Gritos 
Agrícola 
torno al 
325. 

Histéricos Capitalismo 
vs Reforma Agraria. en .!;;.Q 
problema agrario pp. 321-

¿ A donde puede llevar a México la 
depresión Económica de los Estados 
Unidos. en Escritos Económicos. 

Carta a Paul Robesón en el 60 
Aniversario de su Nacimiento 

El epistolario de Benito Juárez. 

Notas sobre el subjetivismo en 
Politica. 

Estan contados ya los días de 
Batista. 

Flores del mundo libre. Lombardo 
Asaltado y preso en Holanda. 

En Hungría perded toda esperanza 

España 1936. Indonesia- 1958. 

A los 72 años del lo. de mayo. en 
Escritos sobre el movimiento obrero. 
pp. 134-140. 

La teoría de los 
América Hispana y 
Unidos. 

valores en la 
en los Estados 

causas de los agravios al Vice 
presidencia Nixon. 
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258 Junio 4 

259 Junio 11 

260 Junio 18 

261 Junio 25 

261 Julio 3 

263 Julio 9 

264 Julio 16 

265 Julio 23 

266 Julio 30 

267 Agosto 6 

268 Agosto 13 

269 Agosto 20 

270 Agosto 27 

271 Septiembre 3 

272 Septiembre 10 

273 Septiembre 17 

Unidad Nacional y Frente Patriótico. 
en La Revolución Mexicana pp. 263-
265. 

Plan del presidente Frondizi para la 
América Latina. 

Lidice 1942. cuitaca 1958. en En 
Torno al problema agrario pp. 237-
331. 

Ahora por Morton Sobell. 

Otra verguenza para México. 

Los problemas de ellos son también 
problemas nuestros. Carta de 
Lombardo al presidente Ydigoras. 

Al PRI le ha nacido un filósofo. Es 
un senador por guerrero. 

Verdad y mentira de las elecciones 
del 6 de julio. 

En busca de una Nueva Corea. 

Continuidad y continuismo en los 
Gobiernos de México. 

Tendencias de los gobernantes de 
México. 

Fenómenos de nuestro siglo. El eterno 
caminar del hombre. 

Bajo el signo de nuestro tiempo una 
voz de aliento para los pueblos 
debiles: la doctrina mena. 

Un Plan para Cananea. En torno al 
problema agrario pp. 233-338. 

Sonoara, Al varo Obregón Jr. Y el Caso 
de Jacinto Lopéz. En torno al 
problema agrario pp. 339-342. 
Escritos sobre movimiento obrero pp. 
140-147. 

Lecciones de Politicas para parvulos: 
El concepto del pueblo. 
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274 Septiembre 24 

275 Octubre Jo. 

276 Octubi·e 13 

277 Octubre 15 

278 Octubre 22 

279 Octubre 29 

280 Novierr.bre 5 

281 No~' j Bmbre 10 

¿32 Novii:;mbre 19 

284 Diciembre 3 

285 Dici¡,-m):,re 10 

286 Dicierr,bre 17 

287 D:icieml:;re 24 

288 Diciembre 31 

Lecciones de política para parvulos. 
Estructura del f~eblo Mexicano. 
Leccior)es de po1Itica para parvulos: 
La Naci6n y el Estado. 

L.2ccion~s de Politica Fara ~,brvulos: 
Estr~t0gia y tbctica. 

~.eccior;s·s óe.f.10} }tic.a f·;:ird i:·21r2vuJcs: 
La pt=r s.pr:ct l va. 

?or que det.en me.mi cipal iz;,rse los 
autrotrar.speirtes. ün negocio de 
Farasitos. Escritos fcon6rr1icos. 
Escritos sobre el movimiento obrero 
pp. 14 7 -154 . 

Carta a los tr5taji:de>res 
1 atinoar:ier i cctn•JS. ¿ n f;_.s_~.rjJs:_:;_~--~~-c!_~1.rg 
tl __ l!'QY)JT.:.i_r:nt__q __ o_):i_i: •;'XQ pp. l s.; - 1 61 • 

Trepticd .sobre la :ia:esia Cató] :lea 
I. El fir.al del c;p; tal ish'o y la 
angust)a. 

II Mlxico y el Vaticano. 

JI. El Estado y la Iglesia. 

Paternak y el Derecho a la Cobardia. 

l~pez Matees y los grandes probleIBas 
r.aci.or:al. El capita}isn10 cie Estado. 
en i:?_c_rjto~_j':_cgnQ[fl_j_•-;c;::&.,_ 

L6pez l~ateos y los grandes proble~as 
nác.ic,na]es:. el ca.pitalj5mo de Estado. 
En _¡:_~_¡;:_r:_iJ~_Q_S_Eo'c;::_Q[LQTI•j_c:_9_~. también J:ll 
~9HtP_ q} __ _¡;._r_~tl::J':_a ___ "=9rariQ pp. 343-
347. 

López M3t?cs y ~os g~~ndes probl~~as 
r,acio;-.a}E:.s. Ir:'.:2rs)on.:.~s e1:tranjerés. 
En -~~-c.:!j_~.9~. _e_~_c_~f!.P.0.tG.Q~ 

l.6pez Matees y los gr~ndes proble~as 
r10.-::i0r;a]es. lJ.na vigvr-:·:::,á agricultura. 
E:n ];;_Q __ .'.C-2fll.Q_¡iJ __ pJQ~_j·-""F'ª-_p_g:~J:j_g PP · 
34~-2:03. 
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289 En.;,ro 7 

Z90 

291 Enero 21 

292 Enero 28 

293 Febrero 4 

294 Febrero 11 

295 Febrero 18 

296 Febrero 25 

297 Marzo 4 

298 Marzo 10 

299 Marzo 18 

300 l~arzo 25 

López V.ate-os y l·:>s graro.:Jes problerr.as 
nacionales. La industria !lacional. 
En I?.C:J:.Lt\:',s __ e~_,:.n.6.rrj ~O.~. 

1·6r:ez Mateos y los grandes probJe~1~s 
nacionales. La política social. 

L.6p8Z M~t2os y ~es 91-ar1des probl~~as 
nacior1ales. El sSst,=i'7.a .;.lectora). 

L6pez ~~21teos y 1cs CJCan~es prob)E:r.as 
l:ac:icinales. La educación !~acional. 

En Q\:,J:<? .. '.~CJc;c¡,_t_i'-'.ª- de V. L.T. Torno Il. 
pp. 277<"80 

l<Spez ;~at.eC.'S y 
riacicna}ts. 
Interr,ac) c.r.a 1. 

Jos gr~ndes proble~bs 
La políi:ica 

La traición al i;.<,rxisrr.o. Oc;so del 
idealismo filc•sófico. En Man: y el 
Soicialisroo pp. 87-93. 

Hay que respetar la carta magna. Los 
pilcitos y el derecho obrero rns>::ic;:,no. 
En f_scrjt_Qs .. ~9.l:cr:.e .... ?L._!I!QY.i_ir,_i~n.!.9 
Q);ir.~U2· pp. 161-167. 

El presidE:nte y la duquesa: La 
Historia de ~~xico ~n una par~bola. 

Azúcar y 1 os c;-r.em) ges Ja 
revolución Cutana. 

El caso de los ferrocarriles: el 
derecho de huelga y la tranquilidad 
s0cial. En .E.:;:__~.r:-~_t:-;-.2 ___ 2ºJ-~r_g_ ___ ~.1 
!f1Q\~ i mi E-n~ _ _o __ o_t:r_~X .. Q 1 b 7 -i 7 5. 

En defensa del lr<stituto ?olitecnico 
!~Qc:i.onal. En ;¡_.a __ . Ci~ .. D~ijL_..,Y ___ _]···ª 
~g_u_~Ji9.J9 .. r.L .. Tg_fp_} __ f-ª. pp. 43-46. Ta.mblfn 
E:.n Q.f·~-:..ª-··e:-_Q:_\L.;_ªt}y~ '5e V. l-. T. Temo 1 I. 
pp. 32:.-:129. 

El de ~es 

nac)onalr=s. Siete inic:ia.Liv2s del 
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301 J._bril lo. 

302 Abri 1 8 

304 Abril 22 

305 .l\bril 29 

306 Mayo 6 

307 Mayo 13 

308 Mayo 20 

309 Na yo 27 

310 Junio 3 

311 Junio 10 

312 junio 17 

313 Junio 24 

3H Julio 1 o. 

315 Julio 8 

Fartido ?ooular. 
Un p3so ~delante en la ~eforrna 
Agraria. El presijente L6pez ~ateos 
ha abierto ahora la per~peoita ~ara 
una .n1.:eva etapa. !:n El} _ _t_cii:no ____ a_l 
p_r.~~.J-~_f:!.~.--~-9r.?:(_l.Q pp. 3:i5-3S8. 

Eurc•pa vi.st::i c1esóe E'uropa. Visión 
pol .i t) ca ~-3e l v ~ .;-;: j ,:_i -:.-.\_,;,;:de .3. J ·~°'C'r·::- 112;, r 
lS ::9. 

En pocc:s C:el 
distinto. 
comunismo. 

El s0cia}~srno ~~sa al 

flerr,ánia ¿C1c\.ié ae la póZ o de la 
g·'Jer ra. de nu2vo cicupa Lln s :i t jo e~ ave 
en la H.i8.toria dc~l r.un()o p0ro 1a 
re::spuesta es ... 

Eacia lbs ejidos iridustrjales la 
agricultura ha c~rrt:~~do de signo. En 
J;f_L_t~.)_r:fi.0_ ~ 1 . .P! ;:_; . .;_~J"}. __ ?.9J:.2\f _:!_.Q pp. 3 :, 9 -
363. 

Dia:ectia del 3nticoloniallsmo. 

El niercado 
Ilusiones y 
§_c:.Qn_Qrr~-~.Q_§.!.. 

comün latinoamericano. 
pe1 igrcs. En ;;§_c;.r__:[_tQJ;; 

El J50 aniversario de Dar .... ·in, ün 
grande de la Historia. 

La paz, como c1bjetivo. Sala Pleyel, 
1949. 

Reflexiones sobre los tigres de 
papel. 

El verdodtro c.:int'2n} do de la poi í ti ca 
de t1~nefici0 mut~o. 

C~'~ª acat.~r con les }atifur1dics. En 
.~~Lt_QXJ~Q __ ~l__P_r_.QQ_lª-f::~--.f-_g_r_i?.:r_j_Q pp. 3 65-
3 71. 

De todcs hé!b]a!·é.n, ~.2r.:i. .. les 
procuradores y }a j~sticja. 
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316 Julio 15 

317 Julio 2 2 

318 Ju}io 29 

319 1'.gost.o 5 

320. Agosto 12 

321 .t,gosto 19 

322 l'.gosto 26 

323 Septierr1,re 2 

324 SeptiE·mbre 9 

325 Septisv:bre 16 

326 

Las fecundas ne~acior1es de J·~é>:ico. 
Protestas cont in:1as del pueblo de 
México por l~s irit~rvencjones 
extr::injeras en bpoyo a los 
explotadores n~cio~ales. 

Canto a la vida, fi lc,soí.1a de la 
esperanza. 

Gachupines t~o. Esr·c.if1oles si, e.hora. 
~6s que nunca, c:·n ~3~~~a. 

el Frcy2cto óe Mc:n c:-nc S.Snchs:z ür;a 
grave an2na2a ~ara las campesinos y 
la agricultura. En r:11 .. -1s•i:rio __ ,. __ al 
r:rP~J-~_I~-~----~-gr:-_·~_r_i __ g ;:¡p. 373-379. 

Card~nas y la ~ef0r~:a Agraria en la 
]._n•~rica r..atiria. el \.'€·rd21dero 
signific:,.Qo Ce 1cs r:1ovirr.~er1tos de 
rr,c:sa en 20 puc-:-bJcs y :=:n 1--_:ª __ ?:_~y_Q]Y.f')_~_lJ 
11J;-:_i_cén_ª. Vol. 11 pp. 267-:no.y en 
.ErL __ t.º~~-1 ~ al ____ J:r_,;~bJr;;tr~ª--... ~:9.J:9.rj_q pp. 
381-385. 

1-2 O.E.A. no pu2je int2rv8nir en les 
pr .. :>blerr.¿;s dornf;•st:icos de les Naci,:i:-p2S 
.z.,_r.i~r .i canas. 

¿Una liur1gria o ~na Corea Affiér1cbna? 
si Estados Unjdos ocupará cubil habría 
cometido otro inolvidable crimen. 

Les cá_r.ci 1 ~ ~ rr?s .je ;._n1t2r i ca conLra 
Cuba. 

Las tribulaciones de }a C.N.C. y la 
Unific=ición Ca¡;>pr,:sir:a. En torno al 
problema agrario pp. 387-391. 

N1J2stra 
reJac30n?s con GLat~~a:a. 

En Eéxico }a vlda t&1·rnina a los 35 
6fics. Ccida afie qLl~r2roos ó~c~pit.~r a 
los que llegan Ja plenitud de la 
viOa ::·:::mo quier. c0r:.a 21;alfa. En 
ff._~r :i_t_ ~·~·-·-.?..~2~..:.r _e_s:J_, _11:::i.\_i~~_5 __ ~n .. t_q __ gRr .. s.r.Q 
pp. 1'7:C-H.2. 
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327 Sept i e;nbre 3 o 

328 Octubre 7 

329 Gctubre 14 

330 Octubre 21 

331 Octubre 28 

333 No\'iembre ll 

334 Noviembre 18 

335 Noviembre 25 

336 Diciembre 2 

337 Diciembre 9 

338 Diciembre 16 

3:09 Dici0:mbre 23 

340 Dfr} erobre 30 

341 Enero 6 

El derecho de propuedad. Y ¿la luna 
a guién pertenece? 

China un sa 1 to del hornbi-e hacia 
<1de l ante. 

Frutos de 
E. U. El 

lñ vi si ta 
v;;:rdbdero 

de Kr1"sche.v a 
caráct2r del 

corriunisrno. 

El p-:.~::ado orjgir.al y Ja vide cosrrdc.a. 

Una gran incogr1ita esta 3bi8rta. El 
Congreso t;3e:) onc l J..9rar i o. í)cicur.1E-ht o 
prr~s2nteido r:n el Co;1gr2so. E::n J;;n 
IQrr19 __ aLI:rQ))J5'c"3 _c~_grc,rj_Q pp. 393-
411. 

El Congreso J~aci0rral Agrorio .. !..u,:5ocia 
patri6tica para asegurar el progreso 
indep2ndi ente de V&>: i co. ,?n .i"D ... tgxr;Q 
s;J _ _p.r_q_b)·g0.a. _?_9.f_?.:rj_.Q PF. 4}:; -418. 

Los enemigos del fr~nte Gacional 
patriótjco t=-n Jos pal ses 
sE:micoloniales. En r:~::,<;:_i:_it_qs_ sobre el 
lr!.9~'.illc.i_r;;n_t.9 _ '2.Qf5X.Q F' p. 1 8 2 -1 9 O . 

Otra vez arde el Caribe. 

f..nr:stas Mii:iyan. En México con su 
infalible sentido, el pueblo le dió 
su s~tjo. 

l1 . s . ¡;e \o; 5 

latino~rnericancs, 
:!.aJrc:-. .:.s. 

hfirrr,a: 
pu0blos 

Los 
de 

La libertad religiosa y la acción 
polltica de la iglesia. 

Un afio ~§s. Balance de 1959. 

Posibiljd¡,oes 
Desarme Tota]. 
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342 Enero 13 

343 Enero 20 

344 Enero 27 

H5 febr<:oro 

34 6 Fabr ero 

347 febrero 

34 8 febrero 

3?9 Márzo 2 

350 Marzo 9 

351 Mór20 J6 

352 I>:arzo 23 

353 Marzo 30 

354 Abril 6 

355 Abril 13 

3'.;.6 Abril 20 

3 

10 

17 

24 

Literatura y .PolH.ica en 1959. Q_i:!.r..2 
-~-'~_.;:9_tj·.-a de V.L.T. To;;,o JI. pp. 102-
104. 

Ur,a declaración rid.ícula. La doctrina 
M~nroe VS el comúnisrr10. 

La Unidad Sir1dical 2n ~~xico. Co~o 
r ec•:,,ns t l-u i 1-1 a . E:n -~ ~c:_r: i t_Q_~ ___ -S:f~±::r_~ ___ g_l 

:rr·q_\1 iJ!\~--~Ji~ 9_ ·::.t·r ~x p_!-

En au>:il:io de N:):on Ei~.enfio-...1 er viaja 
a }a _t_r.11~r)ca dEl sur. 

La reacc1on no se apacigua. El drama 
de Argel.ia y la actitud de Franc.ia. 

Er1 el c12r;t¡;r,.::.rio :5e un grón escritor. 
.l<r1ton Cr1e:jov el og~ti:ldor. 

Fara qu~ la revol~ci6n cubana fuGra 
una r¿vo1uc~ón socialista t~rid!-:.an 
que concurr:ir r:·stcs cir1co :3ctor-e=-. 
Ca.r.~cter y t1--?..sc.erió·2ncia de la 
?evo)1Ki ón C\ibana. 

Ahora que les r,zzis no,9resr.a al 
pod&r. ~etas to~bdas en Londres en 
1S'~5. 

¿Ovejas, Socios o parientes pobres? 
objeto de la visita de Eisenhc~8r a 
1.a A~;~rjca del 5Gr. 

~~xico no pue5e !·2nunciar a su ~ar 
tE:rritori al. 

Ocit~dura y revolución. El arror de 
nuestros liberales. 

Urgencia de la Unid~d. 
federación, M~seria de 

.~:.:ige de Ja 
}es ¿3::.:-:'.:3cs. 

D~sde la Ha~a~a, el pu~blo de Cutia, 
flama de Am~rica. 

En el CClntinente ~~;~ric~Po no e>:iste 
ningün trat~dc a;1tjc:o~L1nista. 

~az·c1n2.s ~ora ]a ri::.cionaJ iz.ación de 
Jos te1.::ionos de E~>:}co. E:n :;._?~rj__tg_~ 
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357 Abril 27 

358 Mayo 4 

359 Mayo 11 

360 Mayo 18 

361 Mayo 25 

362 Junio lo. 

366 Junio 29 

369 Julio 20 

370 Julio 27 

371 Agosto 3 

373 Agosto 17 

374 Agosto 24 

375 Agosto 31 

376 Septiembre 6 

377 Septiembre 14 

378 Septiembre 21 

Económicos Tomo II pp. 255-265. 
Cuba: Sociedad Anónima. Una propuesta 
de un petr6 1 pooleo Yanqui 

Alerta, Venezuela. 

Punto de vista de un banquero. 
Iniciativa Privada y Capitalismo de 
Estado. Escritos Económicos, Tomo I 
pp. 265-277. 

Lombardo presentad: Informe a México 
sobre Cuba. 

Expropiación, Nacionalización y 
Socialización. en Escritos 
Económicos. Tomo I pp. 273-280. 

Hagamos un análisis a fondo. La 
oposición política en México. 

Por los nuevos caminos del mundo. 

El panorama mundial visto desde 
China. 

Asia esta perdida para el 
imperialismo. en El intervencionismo. 
Historia de una derrota pp. 17-23. 

Invocar la doctrina Monroe es un 
insulto para la América Latina. 

Julio 26: Una nueva fecha de América. 

Mensaje a la juventud de América 
Latina. En La Juventud en el mundo 
y en México pp. 131-141. Escritos 
sobre el movimiento obrero. 

Mantener el delito de disolución 
social, una verguenza para México. 

Cuba, bajo las candilejas. U.S.A 
contra la conferencia de los países 
subdesarrollados. 

En San José de Costa Rica ha muerto 
el sistema internamericano. 

Carta a la Juventud sobre la 
Revolución Mexiana. en La Juventud 
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379 Septiembre ::'8 

JSO Octubre 5 

381 C.ctutre 12 

382 Octubre 19 

283 Octubre 26 

384 Novi2mbre 2 
385 lkviembre 9 

386 Nc-v:ierr.bre 16 

3 87 Noviembre 23 

388 NoviE:mbre 30 

389 Dicienibre 7 

390 Dicierr.bre 14 

391 !'.'icii::nobr~ 21 

392 Di ci ,::::rr:bre 28 

393 En.,,ro 4 

170. 
En la AsaTub}ea Gen~ral de !a Ol~U, La 
~ay0ria del mundo ex:igira el :5esórre . 

. i.da 1 berto Tej eda. Mur i o c0n e 1 
Sefiorito que presjdio su vida. 

Tr~-:;::c:.::,d~r·~irl de la ~~oc:ionaliz;:,c:ión 

de Ja Ind~stria ei&ctri~a. Del :s de 
rr,ár'lo al 27 óe ~.spti,..~rrbre. E:!n 
f.~_~fjj::_R_~ ___ );;:~.9Jl_9_JJ)c~~~· T0~10 l pp. ;it»l-
288. 

¿ qué ha1·a ~l~ico? China y las 
J:ócior;E..:S l1rd·:3~s. 
Objetivos de la Eritrevista 1,~pez 
Mat~os - Esis2~~,c·~2r. 

Filosofia del Antoc0Gunis~o. 
La invasi6~a Cuba fir~vocara la 
::-ercer G¡De::rra l'iundial. L:..crr.cdi1i.snto 
al pueblo mexicano. 

Las eJ0~cjc1n~s an Is~~jos Unidos y 
1a p~rsp~ctiva Internacional. 

Guerrt:::ro, !~ayarit, Gurlr,ajü.oto y 1a 
Deniocrac5a MEXic~na. 

La invasión yanqui en el caribe es 
una agresión a toda 1a ~.r.iérica 
r..atina. 

Sc.·i:·Ye les -=:>:portaciories y J .:::s 
i~~artJcio~es de car§ct2r poJitico. 

l..:i burgues.::a :atinc.,::-=r.E:r}c.an3 2!CE=ntua 
sus cont~adiccion2s 

Las nuevas t§cticas. El estado, la 
iblesia y Ja ~f¡~dad ~3cic·~2l. 

Los sindj cotos 
Escritcs sobre 21 
F1p. :Si0-198. 

y 1 a poi 5 ti ce. 
n¡2\'iThj¿nto obrero 

Un grave at~ntbjc a la Ín\•estigaci6n 
ci2ntiflca er1 !•iéxico .. QPJ_fl___§:'~_y_~9J;_~-ª. 
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394 Enero 11 

395 Enero 25 

397 Fe-brero lo. 

398 Fe-brero 8 

399 febrero 15 

400 Febrero 22 

401 Marzo 10. 

402 Marzo 8 

403 Marzo 15 

4 04 !~arzo 22 

405 Xarzo 29 

406 ?.br i 1 5 

de V.L.T. tomo JI pp. 516-520 

Los hechcis i7iás irr·pc·rtántes de} d.f10 

q~e s~ f~2. S3:~~=e ~G :sso. 

El tercer mundo. 

Apan:-ce el capitalisJw p:JpU1ilr en 
Mtx.ico. ?r2tcn.:}.;-n al fin hurr.ánizarse 
o se trata solo un ~ngaf10. fscr1tcs 
EccJr•6n1icos To~o I pp. 26~-296. 
Iscritcs sc1br~ :r•cvin1ii::.r1to c·b!·ero ~·~·3-
;,3c. p. 

La Ó()Ctrir.a !·~onrc)e 

Historia. K2nn~dy 

re::::ucitarJc. 

f-" sa 
no 

n Ja 
pcidrá 

El 25 Aniv2rsario de la Universidad 
Obr!?.r?l d? ~"ié>·jc0. 2n Qt· .. ~~~-~-cJ.hl.~J~_.1~.;. .. ~\'..-ª. 
To'no JJI pp. 772-776. y 2n f.;;~r_it92 

§Ql:~r ~---·~.J __ s.Lq.~'.J_r,.i_r::~,tg .. _c.~_i=!T~:.1-:':Q pp. 2 3 o
? 37. 

La ?J~8Va A~~rr.ania: estab}ec~r el 
r·2girr:i:=n se>c.iaJista por e} capitalista 
de n.21n-sra n·~cé·saria e inevitable, 
so] o así se i=xpJica 1a trdr:síorrr·ación 
de la Al2mania Gri~ntal. 

L~rnurn~a y }a cr1s1s fi~al 

colonial isn;o. 
del 

A~:€:-rica Lat:i:-ia: el :;. de niarzo de 
1961, la c:.onf2r~nc:ia } __ .?Jt:i00c::-~f:'ricc.na 
por }a S.Obéran!a ;-;acior13l, la 
e~ancip3ci6n ecor16roica y la paz. 

El Panorama de las Univarsiad~s de 
Mé:>::ico. ~'.J:,J::_'?_ __ F;d_:J~4t;_i_y-ª de V.L.'I'. pp. 
4 61-46.',. 

Debe co~cluir :a e>·plotac~6~ de les 
br,:,ce:ros. S:n ~~~~r-1J __ 9_§ ______ 5_c)~(.§ ___ §.l. 
1!.'.t;'Yi.m.j._§:nt9 ___ ,;~l?r~_i_:-º r:·P· 23:-244. 

Jcs g,;-r.;:-nt¿·s f i} c•sofan. 
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4 07 .Z;bri 1 12 

4 08 . h.bril 19 

409 .r.bril 26 

410 Xayo 3 

411 Mayo 10 

412 Mayo 17 

413 Mayo 24 

q4 V.ayo 31 

415 Junio 7 

416 Junio 14 

417 Junio 21 

418 Junjo 28 

4'ª Julio 5 

?20 Julio 12 

I~~ri tQ;L __ f3;QOf·~~rri:i ~.:.9.?_._Y._§.D __ s_~crLtos 
?.~·_l_)_:rg__~l .. ~.l9_~J_G_;_:2_TJ\9 __ 9~_r..sr:.,Q pp. ?44-
2 :.o. 

El i::1p2:r:.a1.:.~di•ü nc.·rt0.C.ii1t=riccrio ccm:pra 
b3sura . 

Inmortalidad de her~clito. 

Los actuali:'s conflictos coloni2J;;s 
y la ~.anera de resol ver] •:.s. .J:-1 
J nt§.:..rv e_nc.5_9J}~-~D:9 ..... D.~-); t.Q;.:J9 _____ 0 e un.ª 
i~~rº~ª pp. 2J-3J. 

Un sern1ón sc•b:-e } a prvpi e:-Jod 
pr i Yod 2. en . .t:~x__Lt_-:i; .. E.c_i;.1 r.1Q_rr·i_i;-_9_~ ToJilo 
I pp. Jo:;-:<12. 

Causas dGl Fr~c~so de Ja in\:asi6n a 
Cuba. 

Pa:ra. q .. u'7 una nu1::-va re un} ón :le ] os 
canc1J~er~s arr.~ricarros. 

Ja }f2\10J.UClOn 

Fijando ~1osici0nes, 
ideologias entre el PRI 

soc.)a] :isl.a 

di f,~r-E-ncias 
y el PPS. 

Los Indigenas y la iglesia católica 
' 1 Descubrimi~nto 11 del cor1greso de 
2postol a dos. en ;E) ___ o..r.f~):;)_ª-!!cª.-·-ªi'-1 
l11.9_i_Q. pp. 191-lSS. 

El ?RI esfErar~ a que la revolución 
le d~ nu<::v~ ~ .... ~_.,-: 2 s ; :::.ra :-.c.:-:-.ti ar ~as 

suyos. 

Al clero no s.eJe c.pacigua nuncia sino 
er,t re·~anóole el poder total, 
Comunismo o cristianismo. 

El hombre y la 1 u.ria. l·GS ñmos de } as 
estrellas s.ar&n Los del mundo sin 
cadencs. 

La t..-=rct:r pcsi.CJór, eri el r;1ov.irr.j8r1to 
obrero l.::ti:-;c,.::;,.~r j c.jf!O. en .f...f...c.:...riJ_9-!2 
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~21 clulio 19 

422 Julio 26 

423 Agosto 2 

424 Agosto 9 

425 ~?.igcsto 16 

426 Agcsto 23 

427 .?,gosto 30 

428 S8ptiembre 

429 SE:ptiembre 

430 S2ptif.;l71bre 

431 Septiembre 

433 Octubre 11 

434 Octubre 18 

435 Octubre 25 

436 Noviembre 

437 Noviembre 

6 

13 

20 

27 

10. 

8 

Corta a siE:mpre! (J...clc:roción sobre 
lo escrito por Gonzélez Guavara). 

La derrota del P~rLido 
Soc:i ali ::.ta. 

Les alp2s. 

Algunas consideraciones sobre lo 
utopico, )o ~>.ótico y lo disolvente. 

Becuerdos de IT•i infilncia el primE:r 
a\Jstr oriauta. 

!·~t>~ico r.t;-ces)ta un c:::st.:!go! vaJT1os 
hac~a la g0~rra civjl, 

Frer1-2quisitos de la al~~nza para el 
prQgreso

1
• 

Les v2rd~d2rcs c)bjetivos de la 
a]j~nza ~~1·a al ~rc.·~~0so. 

El der2cho de la a¡_,tc.dc-::E:rrninación 
en AleGania y la A~·érica l.~tina. 

Carta dbierta a C,::,rlcs Fr:io Soca.rri:::s. 

.~ná}:isis de 1a enciclica Eater Et. 
Nagistra. 

16 óe. sept)==nibre de 196i. Brincadjs 
por el porv;;,nir. 

El caGpamiento. En Ja sierra de 
~u~~ngo. La sierra rnadre, en el 
pasado y en el pr2sente de México. 

A propósito de una declaración del 
~rzop1spo de pL0b~a. El fanatismo en 
la Historia ds Méxjco. 

CG::indc se oid~n Cé:ct:r12s en r10rr•t.;rE: .je 
Ja liberta·a. 

En n!iJagro a}effi~n. La a}ernania 
ciccid&ntal no es un ~wev~ pa~s. 

La v)sita de Cbest8r Bciw1es. 
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438 Noviembre 15 

439 Ncvi¿i:',tire 22 

440 Noviel'1bre 29 

441 Diciembre 6 

443 Dici E!r;1bre 20 

~ 46 Enero 10. 

447 Enero 17 

448 En.:ro 24 

449 f;;.brero 3 

450 Febrero 7 

452 Fel:.rero 21 

453 F2b:reoro 28 

454 Marzo 7 

Comunismo y libertad. 

El mensaje :le .t,leon,¡,n: Incultura y 
totalit;,rismo. 

l.3.3. pÍ!it.'C.$ de} irr·p€;-r~alis¡¡1c aprietan. 
1Juevos g0stos de buer,~ vecindad. 

La cciexistsncia social sn hn~rica es 
}a unica sallda ~ara E.U. 

Por Jos ~aThinos del brte. 

Les problei;-.as int;-.rncs del roun·:lo 
cáp.:i~a)}sta y el mundo socicl.ista . 
.f._§:_cr_:i_t_q,~ _{;rq_~~Q.i~ i_ c.o~.-!. Tv¡¡10 J pp. 3 J 3 -
28. 

Tronsjci#i5n 
socia 1 i ::;roo . 
&poca.en 

del Gñital:ismo al 

¿ Cu~fi internveonci6n? Yenn2dy lleva 
la O.E.A. a la t~mba. 

El reparto de utilidades y el ll~nto 
de ) a el i:Se p::,tror,a 1. en ~-~LÜ.9_~ 
§'..Q.Q.O_?rrd_.c:;r,:>2 pp. 3~5-350. Fs<2_rj_tos 
.$_QP_r_~---~1_.f:LQ.YtrrJ_gD_~p__Q_Q_.r:gJ:Q 2 6~ -27 2p. 

Punta del es~e y Ja perspectiva 
P:is~é:rica. (\,.ers1ón tnguigráfica del 
discurso p:ronunc.i ::ido el 21 de 2.nero). 
Balance de la Reunión de ?unta del 
este. 

l,e ha }Jeaddc su turno a ?ortucal. 
rs pe~:~a;io JiL~rar t0~ti§n a.los 
blancoE",. 

Lo que ocu)t.a Ja 1?r)teria de los 
f•atro:;es je D0rt-cha. en ;.~~.c.tti;~ 

.~:~~f.':~_.-?J._.-IT'.9YJJil~-~)}_t._y __ gºi:--~r_Q pp. 2 í 2-
280. 
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455 Marzo 14 

456 ll,arzo 21 

457 Márzo 28 

4 :.s .?-_br i 1 4 

459 hbril 11 

460 hbril 18 

461 Abri 1 25 

462 X ayo 2 

463. !~ayo 9 

464 Me.yo 16 

465 Mayo 23 

466 J',ayo 30 

467 Junio 6 

468 Junio 13 

La evolución 
dernocráti-::a y 
significado en 
MÉ>:ico. 

de Ja república 
repre~.~rJtati·.,;a, su 
el d~s~rrolJo de 

El gobierr!o de 1~.::~higton :io entenderá 
nn~r1 c~ a ia ~~2r~:a :~t:~3. 

Del r:oJStico al artista. Lit.E-r"éód 
f-'á!"a siqueir0s! 

Prcigr~so sin alib~za. ~a ~>·igencia 
ce lit.~rtbdes f10}ltic2s ti~ne 
prjorid~d ~n tod la ~G&rica ~.ati~a. 

Un probl~ma Comün: SeJice, GL~terna}a 
y !~é.>:ico. 

:.:;er 
di:..:satorr.i zada / ¡:.ero nliE-s:t.ra d~IT1énda 

debe forrnu1srs~ t10}' y no ~a~ana. 

lJu.2sti-a 'inc1-2jt,1e :-o::·sio-r13ción a no 
slair de :a prisión ~ .. ;01~ñt21ria 0'n que 
vivimos. 

\·iahingt.on ut:iliza a )os mil)t2res 
ahora. 

Cuando el n1oc:ento ll~güe surgirá un 
Benito Juár<=z. Significa profundo del 
5 de ~ª)'O de J9f2. 

No es ahora ·::,!~t? b .... sc~r cu}¡:,ab1es. 
Lo urg~nte ~n ~s~~s n·o~er1tos es 
lcigrar la Uriid~d óel ~ovimisnto 
otrero r1sxicanc. en Escritos sobre 
e 1 rnc·v i mi 2nt o c.br ere -2-8ó-~ ~2 8·6-···o-. ·--··- --
"i~¿Sfil.~t.·~ g;~TSIT~OS -T~t.¿-rqu ber nar.18.nta les 
¡::.araliz.ar la refcrma a9raria. _i;;_n 
t_gJJl__Q__a,1_ ?rc~l;i_);:.__¡:-,q_}:;gr_3riQ pp. 431-
436. 

El l:a~~do dellto de dlsoluclón 
sos~al es con~rario a Jos principjos 
dE: Ja cor:st:it:uc:.ión de Ja r12púb1ica 
aJegato en ~avor de s5quei.ros. 

l's-..irr,¡,r,do 
judicial. 
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4 69 Junio 20 

470 Junio 27 

471 Julio 4 

472 Julio 11 

473 Julio 18 

474 Julio 25 

475 .Z\gosto lo. 

476 .Z\gosto 8 

477 hgosto 15 

478 hgosto 22 

479 .:..gasto 29 

480 Septiernbre 5 

481 Sept.ii=mbre 12 

Las elecciones en los estados. 

¿ Quifn habla de ruptura mnt~e China 
y F:~sia ? 

Elles hac~n ~a guerra y Jos obreros 
la sufren. Escritcs ~obre el 
m~·virr1~ento obrero pp. ~'BE.-::94. 

El contr~ro scicial dG Rscsseau y su 
inf)u2r1cia ~n M ~xic8. 

Hace 80 ~fi;os nació G~orge Diroitrov. 

La vi sj ta de ~~¿;_,....¡;;2dy a 1·~É>:ico, su 
significacibn y sus p1·cy~ccjones. 

:s a~os CGrr:pJe la ~ueva Poloniaíl 22 
de Julio. 

V:ictoria de Ja F.evcJución cubcr.a, 
v5sj6n de un pu~blo antes y ~espués 
del ~6 de julio. 

Hacia J_a Dni~~d de Jos trata~adores 
de .?·~n,&ric.a Lát}na. -~~f.rj_~~!_S_?_QRJ:.'ª.--gl 
IT;Q\~~11j_.sD.1_Q ___ otir.~rn 294-304. 

Piedas en el c~mipo de la revoJuci6n 
m2xiana. R'2forrr1a ag:ória y sus 
e n"mi gos. E!} _____ tg1·i:ig_ ___ _a l ___ o;:g_Q_J_s:JTIª-
ªQf9Li9...!. pp. 437-~43. 

Del sigJc XVI 
La iz.aui(::r6a 
~b:fro: 

~~s~~ n~~strcs d~as. 

Gn la historia de 

Horrilia por el p~nse~iento. En este 
siglo la inteligsncia ha reemplazado 
a J es dioses:. 

L.a estupenda id~o2og!a de la 
inici~tiva pri,·~~a. C~a ~ec:~raci6n 
je Ca~di:::r,2s en c.;pot)tzlo. en 
f~:::.-~r ~ .. tQ_~ _ ~·~~;_1{:§ __ .~ __ R._\~=1-J:r!~_t;_n_t:;:i __ c~~-~-~-r_Q 3 o~ -
31~ )' sn 0scritos econ6ffiiccis Tomo l 
pp. s-n. 

Una ~reoun~a que e):ige resp~ssta. El 
d:ir8.cto~ de-1 Bonca de:: !·:É:>-:ico debi? -:Sar 
al pt:.s-b}o u;;a ~xplic:.:ición. en 
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482 Septiembre 26 

485 Octubre 10 

486 Octubre 17 

487 (,et ubre 24 

488 Octubre 31 

489 Noviembre 7 

490 Noviembre H 

491 1~oviembre 21 

492 Ne:. vi ¿.¡¡,l:ire 28 

493 Dic.i·=rrbre e 
~ 

494 Diciembre 12 

495 Di cj embre 1 9 

496 

497 Eneoro 2 

-~-~~r)...1Q~9.Q_!)_Qfü_j_gos Tomo II pp. 21-
29. 

Lo que pasa en el PtHorlo Aerr:o es ur.a 
vsrgu~n~a para Ké~ico. 

Rumbos de M~~ico. La visita de L6pez 
Matees al Orlente. 

h prof·6sito de ur1a Confer~ncia. Los 
c~~inos de Mr. M6nn . 

. ~.r~eJia y el rii:.nio de la histoda 
cent empor "i1Éoa. 

Los Org::nismos Dt·sct:ntrali2odos y su 
p2rspectiv2. én f.~~_(_r_i_t_Q_~_¡:¡;;_yJJf~rr . .i~_Q.§ 
Tomo II. fip. 29-39. 

la h·:i!'"a ci::ro. El gobjerno Yanqui 
co~t!·a el ~~ncio. 

La f·rin.~~3 gra~ \·ic~0ria contra la 
Guerra Frl".a. 

1.0. }:.ese n.:n.·al ce Guantánamo de.be 
dc::z~épcrr:-cer. 

La ni•:::ntira, 21rr..a ce ¡:.t-r\.~rs.ión y 
guerra. 

Las g!"andes l"eccior,.2s de 1962. El 
respete a la dignidad del hombre su 
cunbira a gu5en8s no encuer~tren sus 
jd~as dentro del esc~r1srio de est2 
época. 

5 inciativas de Ley del ?artido 
Popular socialista. La de Refprma Al 
art. 27. e-.n -~fl_._:torn_q __ a_t~.nxs:tl~T:.:S 
9-Q~_~)~_LQ PP. :> 11-s; 6 . 

lJrge organizar la def2nsa de Cut•a. 

j. __ 9 __ ~_.}. 

Un caffiino al futuro. Les dos ultimo 
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498 enero 9 

499 Enero 16 

500 Enero 23 

501 Enero 30 

502 Febrero 6 

503 febrero 13 

504 febrero 20 

505 febrero 27 

507 

508 

509 Jl,arzo 27 

510 . t.bri 1 3 

a~os del actual gobierno. 

:Kn:schev contra el si:ct<iri smo. fl 
doamatisrno y el oportunismo de 
izquie,rda. 

C1Zlscs soc~al2s y p<irtidos politices 
de Efx}co. 

Méx j_ co y Moscú. 
1a suce:·.sión 
djscr12pancias 
;r;.:-.:x)cana. 

fl anticomunismo y 
presidencia]. L::s 
de :a izqu~erda 

Re}3cic1n2s diplom§ticas y c:o~erciales 
de l,~~>:.ico. En I:.~~r5tQ? _._s.f.qú9_mj_·;-_Qg. 
Torno lipp. 32-47. 

Pbsado, pres~r1te y futuro de Mªxico 
(Cena de A~o Nuevo del PPS). 

Hace 50 aftas cayó don F~anc~sco I. 
~adero, / lider de la Revolución 

~!;'~1':~~)~~~ 01~:1''i~:1:.~.~~ 5·~~l JI ~.;l JJ~~ 
341. 

El r1ercado comün e~ror1~0 y las 
contradiccio~2s intGriE1perialistas. 
En _E_$_¡:',_ri_t.CLS ____ f~;gJ,t;,1r.t-;~~91ª. Torno l I pp. 
4 7-5 7. 

Los nuevos g~bernadores de los 
Est&dos. L1n n1Js-vo idioma en la 
poJ.itica. 

1.a oferisiva reaccic1~~ria contra las 
Uni v2rsídad8s. ~-¡r-'.-C? ____ .?Q.h-l .. ~PJ_i_:_~·-ª de 
V.L.T. TODO JI. pp. 471-474. 

Platafor~as electorales y Planes de 
Ds'.sarrol lo. .En f._:;s.:_rjJ;g_s ____ ;;2l;!;::g 
!!~9-~'-~Jr)_.<~JJ.t_Q_ . .s:iJ,_r_~_(_Q t=1p. ~ l ~ -3 2 J . 

La ?:acjc,na]izac:ión :Je J.a Ir.~ust:ric 
retróJera a los 25 cfi.:.:s de rEali2ádo. 
En Fí?cjo_r._a l.~ f:_~r_ r:;s __ ::-i~.~º-~~~--<;!.D.~-~9_f:'_\~ ._~:_!_J: 
y_J:~_p:_;-1_r.:,_¡:.i¡,_c:)éinS'"'t;__rg)":U PI='· 03-
t.. 4 O y .;;n ~_$_Cr i tos ~_;-_c~r:~~?l_TJ __ c:.2§. '1'.:;mo 
JI pp. 57-89. 

La Santa .:t,l.i:::.n:c de ayer y hoy . 
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511 . ?..bril 10 

512 abril 17 

513 Abril 24 

:-014 Mayo lo. 

515 Mayo 8 

516 Mayo 15 

517 Mayo 22 

518 l"'ayo 29 

519 Junio 5 

520 Junio 12 

521 Junio 19 

522 Junio 26 

523 Julio 3 

524 Julio 10 

525 Jul:io 17 

Queja al presidente Goulart . 

?rirnera ccsecha de la reunión de 
Costa F'ica. 

)lue:otra politica Interr.acior.al: [,e 
Vr-:-nl)St:iano Carranza a ;t:. •• L.M. 

Pa·::.::-m in Ti=.-1 .ris. :Es F=.:.f·~ 1.1\~~n >:Y.111 
y : a Fe z !{u r"'S i ~ 1 . 

A~&rica Latina, Zor¡a des~t0roi2ada. 

Hac~a donde qu~~re ir la iglesia en 
!·:2x)Go?. 

El E:S.C:.é;1da 1 ·:::cs ~.:-iqveo dGl gar.ado 
Me>:icctno. 

Trabaj~dores de la Educación: 
V~nguardja je} niovi~iBrito sindical. 
En Ys:::r.i_'t es ___ ~_r-1Li~e ..... -~:J ____ n_::~~~:i.r~.-L?D:t_Q 
~~~~re.LQ pp. :127-;.37. 

En Addis hbeba un rr.'U.;-,do :;.~jrcha en 
busca de su JibGrtad. 

f.c:cción: Eso que ll2n.an política: 
L.cir.!bardo ñbc1ga por un partido ún.i co 
de }a cl2s8 t1·a~~jaóora. 

El ~unrio cor1tra F~brico. 

Democr;,.cia y discrimir1oción racial 
~n Estadc!s Unidos. 

A die:z años de distancia. Sier.1¡:,re: 
un hecho histórico. 

La corrupci6n de les sindicatos 
obreros. En f§ºri!._;~~--~o_l;¿_;c?_Ji!_c_y __ ;~_i-ª-0.'lQ 
f·_i:ix_?X_J2. FP· :!3'7-:~44. 

l,os consejeros de la ciposici6n y las 
teorias de Jos fr~ncos tiradores de 
Ja política. 
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526 Ju1io 24 

527 Julio 31 

5:?8 .L.gcsto 7 

529 hgcsto H 

530 .~gosto 21 

531 Agosto 28 

532 Septi2mbre 

533 Septiembre 

53 4 Sept i 21~hre 

535 Se;ptiembre 

536 Octubre 2 

537 Octubre 9 

538 Octubre 16 

539 Octubre 23 

54 (1 Octubre 30 

... 

11 

18 

25 

El Jugar de Polonia en el mundo. 

La personalidad de !'1§.xj co. 
(suplemento cultural) 

F.od:efeller: Un ;;.al cc.r:sG~'ero ce 
J/,É.>::ico. En I:_~-~-r-~t0s._,.?:.S~~·;:~~.!!.!..L~Q-2 'romo 
JI. pp. 29-97. 

¿ Qué p~sa en Ch~na ? 

Un~ sentencia rr 0 cstru~sa y un funesto 
prE=cc .. d0nte. 

Un pJc.r: de Lorgc aJc:::.í'C:?. Dos CLE:ntcs 
Chines llenes de venenc. 

El idE:crio al.::-r:.;::.n2 st.a ánte la 
su::e::sión' presids-nc}-3}. En _E) __ [f_E:°rf_:.e 
~~9~j.i;1r~a.i _p2:.1:i.:::_:c_qt L:=_º ~·P· 71-74. 

:_.a Misión De Ja f.i}csof}a. El fondo 
de la 3a:al:a ideo~¿19jca. 

Aristoteles y el turlsmo. 

El c:i:rder.al Garibi y Ja c:orist.itución. 
Le ''Pe.rdona 1a vida" a Tito. 

J~uevos i~c-Jpes .:Je Est=::do ~n la 
J...r:-.frJ ce. Fr::ro t:'S:.E: siglc \·2:rá una 
nusva deniocrfcja, 

Los falsos pléintE::-:m.ientcs sCJbre la 
:;.u cesión ¡:.resider1ci a l. En .0.JX .. S<r"-t._'ª 
]ift~;:_j __ ~_i2J ___ C__c.::.;~::_;: __ ;j_~)S:.'.2 PP. '9- ~ 9 . 

L~~g6 ya el rn0~~J·1to de ~2cio~alizar 
al Est:::ióo. Fl c.=::rr.ino rr-~>::i ano 1-Jbcia 
ur,a riue-~'a dt::w.:1c:r 2c i 3. Er: IJ ·-· t__:;:_f:'.rLt.f 
E~i;j-9D_?J~J)_~m'~-~I.á~_Li;_Q. pp. 88-S-4. 

:::parc .... c:en 
;¡.;;ci·:>nó}es 

1 es 9r-:::-,.J~:s f-1rcib: 8r:1::s 
.i.r:s02ut~s. BE: 2!qu.! }e: 

tc.rr:.e. qu(~ ·=~~-p::::c ai 
de ~a Fepúb] ica. 
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541 Noviembre 6 

54 3 !~e-vi er.:bre 20 

544 

Dic~embre 4 

546 Dici.:mbre J 1 

54 7 DiciemJ:,re ]8 

548 Dicierr,bre 25 

551 i':nero 15 

5~2 Enero 22 

S:>3 En~ro 29 

Fetrero 5 

Febrero 12 

i;acior.al D.:rr.ocrático. y en Jd 
B_;?~y_Q_lli~GJ]i_I;"!/,ix (¿~&.-Vol. lI PP • 3 6 7 -
373. 

Les apremios exter i or·2s sobre Mé>:i co 
y :a ¡:;:::-sJ:,E::ctiva .::e su ::..-_s:irr0l~o. 
En .'E1 fr~r'.~ 2. fi?:!C)- ~~ª ~ -; ~:'.:".:_.'.CX!?.t j. ¡~Q. 
pp. lC.4-109. 

sov:i.§t.jc:c. 
gro:-(d·?Za. 

I.as tres fu~~:~s de su 

El futuro de hoy esta sobre el 
tapete. Significación je la Caffip&~a. 

El homicidio no caGbia el rumbo de 
Ja Hi st.o.ri a. 

¿ ?.sp.ira el ?R.I a ser un Partido 
Popular?' , 
T~ija nt~:::stra 

p,:;onscr:;ir;:-rit o. 
J. 9f 3. 

di9~ij2d cc~siste ~n el 
F:.alc:n:e f.iJc::-ófjco de 

El principal mérito histórico de 
A.L.M. talance politice de 1963. 

Es n"2::(~s;;,r.io recorCar qUe cuba 8S 

parte Oe .Z:.r..é:rica y del 1~undo. No 
convjene olvid~r este. 

La Confederacj6n de Trabajadores de 
h.niéric.3 Latir.a ha concluido su JT,i sión 
hist6r.ica. El drc.r.,a de J..mérica 
Latir,a. En L~~rj~_Qs_._._~2J.~L~-~l 
!T~.:Y.-~.JI1ig_flt9 .. _~;_Q:r~LQ pp. '3 4 4 -3 7 6. 

Qui nt:ana F.cio, adelant.eido de la 
rtevolución. 

La Hist.oria d~ un tratado sini~·stro. 
fl canal p~rt~~~=~ ~ F~~~~¿. 

Chir1a y les cún:.r.:P:3.:icc:ior:es .int~r
imperialisL~s. 
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556 Febrero 19 

557 Febn:ro 26 

558 ?·~arzo 4 

559 Marzo 11 

560 MiH20 18 

561 Mc;rzo 25 

562 Abril lo. 

562 Abril 8 

.L.br:il 15 

;._rir i 1 2 2 

=·66 Abrjl 29 

El Partido ?opuJar Socialista ante 
la sucesión p1·Lsid~ncial. 

Como pu2de explicar 
q·ue l},:..1:1a 1 ·::.:,~q 1 .... ::·s 
~ostru~so ~eg0cio 
p[Cif.;E-rar. 

el r~(·b.i2rn0 eso 
:-~.-:·>: i .~.e n·:.2 11 ? Cn 
qtJ·3 no pu.:-de 

( s l la bo d121 
d}sc:ur::;o p.r0riu:-1c~ 3dc al ir¡óu91..1rar su 
camr.afia eJectciral pa::-a Diputado al 
Cong:-e~o de }a Cn)ón). 
El l~'.Je\;o P}él.n ·:le Estudios de 
::.achilJ~ré!t.o. :=-:trª _:~~::1_\!~q_t_i_Y-ª. de 
V.L.T. 7c•rno JI pp. 30~;-309. 

La Cc;nf·~rencia 

linjdas, sobre cc,ii.ercio y dsscrrollo. 
En .f .. ~.f.r.iJg.?. ·;-.i;-9r.1.ó:yj_!~·º2· Tor·O 1 I pp. 
S/'7-1 05 .• 

Una solución al c::r1fl icto ló-fit!-e }o 
~rC·fiio )' la ~j~~a, ~o ~~ 1:i:·~al y Jo 
univE:::.--sal, 2n J.a vida histór.:ica de 
Eé;: i co. En 1_,~ i=<~\'P1'.-J~.:~5'fi_ -~~~x .. ~.~f;_G_ª• 
\'ol. II pp 375-3t~. 

El d~sarrollo 2con6roico y social y 
la forr.oación de Jcs técnico. En 1-ª 
~-~·~rr~~ª- .J~_J_9 ____ e_9_-.;i_~_22_cJ:Sn _J_?~;:_Q i .. ~-ª... pp. 
4 7-51 y ~n .r~rr).J; ;~~--~- 1~e:_r1_Q_G~i_(_~~ ! c.;;:¡0 

I I pp 1 os-11 7. y .=:n Qf1.zª--~'?_~.9:.g_;_i_y_ª 
de V.L.T. pp. 229-335. 

Les aranj~s Drc.b}e~~s de la reforna 
2gra;ia y de. la agri·_:uitura. En lOD 
t~~r-~--:~J _ _nr~~1.ti J err·~ 21 gr.~ ri q pp. ; 5 7 -
460. 

Brasil: o Pevolución o :Reíor:;,as 

Los 
el l e* Gonz.3:.sz Torr-es 1 C.;ncl.:i(5atc 
del . ,!, . l>. 
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567 Mayo 6 

568 Mayo 13 

!".ayo 2 o 

570 Mayo 27 

57~ Junio 2~ 

575 Julio lo. 

576 Julio 8 

577 Julio 1 5 

Julio 22 

575- Julio 29 

580 .~gosto 3 

581 J..gosto 12 

:082 

J..9.;,sto 26 

Quererocs urtcs Estados Unidos aue nos 
colílprenGán ·y no r:·r~:--t2r:d.:.n diri9irncs. 

La cultura se t.~sa an la ci~ncia. ~n 

~·~--·~j_;;.D~<;:j 9_Y.)~9-.. ft\l __ c·~~t;: ~.Yn __ _I·~_;I!i.~:~ª pp. 
53-61, y i=n Q):i_::a __ ;::tu_.::_~tiy_ª• Torno I, 
pp. ?32-217. 

Las :. r12fcd_··n.2s je la F:e:\.:üluci6n 
l·~E->:j c~r~a. 

i.o -~l.J€:' tia cc~.tcdo a Ja ,?...rr.&r.ica :..atina 
el antic0munisr•o. 

froc:~so }a Con:2.rr=.ncja !'iundial de 
Cc1r.•'="rci o, p2ro de Gin.:::t.ra los pu·2bJ es 
de .!..frica y r~_r;;frica 1,,~tina s21len ya 
TI1~s for~al~cidc:s. 

Gold~at~r: l.a Gpinj6n aJter1tjca del 
p~~blo de los [5~~jc3 rpjj::s. 

Acelerar la Fe~oluci6n f~e el grito 
de Mé>:ico, pr::ro eso exige una a1~3.nza 
de Jas fu2rzas d2mocrGtic2s. 

So1uc~ón de .:1b:r_-c.s s;..~¡{!~.~ (sup:E:::1•E-nto 
cu] i:.ura l). 

La Folitica diF1 &rtidista en ~fxico 
y Es~6dcs Unidcs. 

FinJa.nd}a y (~wt.;;.: dos Políticas 
(•p•.; e' S + 7j: S. 

s~te~~a ~~os J~f1~~$. ~o que 13 vjda 
me ha 2nsi?f;~,5o. 

El r:rt..e. de tr;::;;:;:~,i'ti!- :íC&e:s. }'or r.>?c:!o 
de J a :-1?-J j abra . ;... .. = s r '='~: as de la 
G!-a t.eir ~a po] Í L ~ C.:7. En (b.!_:~-~9_1:1i-2.1 __ ~_\,:'.Q 
de \" .1-. T .. Tc·;,o 1, pp. ¿-~·:·-=<~7. 
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Septie1nbre 9 

Septiembre 16 

:,37 

S.:-pt~ernbre 30 

589 Octub1·e 7 

Gctub:-e 1~ 

591 Octubre 21 

592 Oc;:.ubre ;: 6 

593 Noviembi:e 4 

594 Nc1viembre 11 

595 Noviembre 17 

596 1;oviembre 24 

597 Dicil7;J11t.re 2 

5,93 Di ci -2'7tbrc 9 

599 Dic.:embre 16 

~rte y Socie6~d. (gui6n de la 
c0nf.:r2nc~ a Oict.:;":;3 i='1C1r el dcic.tor 
V.L.T. y el :rn~·.tituto rrér-.cf<s de 
.r...r;,frica }_.~t~r,a, .::e-1 d}a 10 óe .=gesto 
.:Je 1964 . 

. ~l i i.n: :L.st.~c:z. :i ·:-i'::~::-o .~r.?ce. En 
~~l~:.!~~:;- .. ::::?~':'~---? .. ~ .: \J! d 9 V. 1_. 'J'. t or:10 I pp 
74-78. 

hnte el ültin10 infor~e de l.6p8Z 
Ectt-.::·s. FrE~s--=r)te y f1Jt·uro de: !·~É,):i:::o. 

El uso del pero an la politic.a. 

~r~e n~cio~ali~~r 2a r6dio y la TV. 
En ºi~11~.'? ___ ?::2~--!·':'?_tj.-y.S de V.L.T. T-:.1mo I 
pp 7S-2.0 y ~n t:~c;_rj ts~s ____ ~.1;:9.r~2JI!i.~'.fl_g_ 
Torno II pp 117-173. 

1 

ralmiro TogJjatti y ~a cJltura. 

El relevo de Yr~sch~v. 

Po11tica Enferma, Economia Enfer~a. 
En E:_~c_i:: i_t c,s __ ª;:_or19l!li __ .,~g_;;; Tomo 1 I pp 
323-Dl. 

l.;::s e}2c·::ior.0s 2n Est~dcs Vnidcs. 
POfitJ:~r~d~d de J0~r1s0n o re~Judio a 
Ge: .::;·.,·a t E:!'? 

!_,0:::;n~n a ?rc-,.sfir,ev. L.n tsc:-i}:"_:-::~---~~:t~-.'.;~g_ 
§'.l n::i_vir.:._i<=Dt_o _ _.::,_t,r_t-_i:Q p. 3n-:.~o. 

de pie. 
c:::~bi;-:.·a. 

La r::_acción 

Car~a (]el rr·-vrdcipio ii'rire, c;uié-r;SS 
t.:.:J:..;:.;G r~;S~ó. d2r.~r:dc Ge Ja r'::-v0Juciór1 
son 

Del 0~7c-:-cirr-,jtnt~. :1 ccrrrr:1rr2s.0.~. J~o 
d1Jo el ca:lO}cato y lo q~e a:Jo 

f,r i::s~.O;::-n'i:.·2. 
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600. Diciembre 23 

601 

602 Enero 2 

603 En E= ro 13 

604 Enero 20 

605 E:1ero 27 

606 Febrero 3 

607 Febrero 10 

608 Febrero 17 

f.09 febr¡;;ro 2~ 

610 !f,¡:,rzo 3 

611 l·:ar 1)Z ) o 

f.12 Marz-o 17 

613 tt,arz.o 24 

De la proi;,;2.sa a ]a i>L:t:ión, el 
Presi~~nte Diaz Ordaz y la Ecor10mja 
Kaci0r1al. En .. ~-~.~f-Lt.9.?_f~~.9P_?:mj~~~ Tc.mo 
JI pp. 13 1- 2 4 7. 

Un baJarice politjco del a~o que se 
fue. 

La antreipo1(19fa y la n;Je-..·a c:.nc~nc}ón 
de Jcs prc,f2sic1nes. fn Q]dr_ª-.~d_uf:..?_t.i~~ª 
de V.L.T. pp. ~62-C97. 

Urc;e ref.;o,ra les 
co]onia2es de la 

\1 i Ejes r.,C,r!·=.iJ;":int os 
C~~dad de M~):jco. 

La ~eeJe-ccié,,n, tsr:.p~s"'c.rid t:::n un ·'Jedal 
de b9'.;C .' 

Fora r·.=rtc\:E:ir 
individuo. ¿l.\:J 

VJ I C2r11-~nei r i o .Je ::~r.~--::·s. E.'l ~};.:.~ª 
~~Q-~1~.~tj __ ·~:-ª. de \i.l..T. Tc.n10 I pp. 10€.-
109. 

fi~al de Gna &poc&: Churchill. 

Suerra a lo :argo del sureste 
asi~tico. El i11tervenci~1nismo 
tis~t1-ico j2 ~~3 d0!-1·c1t~ f1p. 31-37. 

Gran Vjct-o.r:a ,:Je la Ci~nc:i3.. E.n ~)~L.9: 
;~i1J·~_2l_ti\'ª de \'.}'.L. 3"°C1ft10 I pp. 217-
¿:. s. 

fl cul:o a JtJ:;rs-z.. Dc;n \.'ése.o CE: 
Qujr(1ga. El ~d~c~dor (supJe!~~J)~o: La 
culturB er, Y&>::ie:o). f.n QiJ-1:§._g_Q_~-~ª-i_¿va 
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614 Marz.o 31 

615 a tri 1 7 

616 hbri 1 ::4 

618 Abri 1 ~·8 

619 M<:yo 5 

621 Mayo 19 

622 Mayo 26 

623 Junio 2 

624 Junio 9 

625 .. 1:..:.r1i o 16 

626 Junio 23 

t.27 ~-;üni o 30 

E..28 Jul;o 7 

de V.L.T. Tomo l. pp. 232-238. 

PensEtrniento 
MExicoria. 

de Ja ?.evolución 

El estado financlero de la nación. 

fu2ra de Viet !~~m. El destino 
rn:::ni f~-2sto. En FJ .. I.r_tsr::/_~_f.1(i_9n~.~I'!Q 
_li=._~_L_~·:r:-)_::.~_c;_i __ d~--2~-~--d'?r_r_Qtª. pp. 37-41. 

Ot·1·2s funC::.r.,i::nt:321:--== de ~a J it.-::rotura 
y de :.:i yüs)ca del J•1._..1r1 1:3c occiür:::rit;:l}. 
la. ~·21r·te. En (1t.:~a ____ ¿~.j-~~~.:t ~-~·-ª 6e 
V.L.T. tOliiO I ¡:1p, 1c~i;:-1:~~-. 

Obr~s f~nd~c:~~~a~€S de Ja lit18rt~r~a 
y de la rnGsica del m~ndo occid~ntal. 
2a. ¡:-,brle. En (•'c,_::_q ____ ~·~\l __ ,~· .. ~.tL,~ ele 
V. l. T. t_ 01r10 .i: f.'P. ~ -:. S - j ~ :: .. 

Ob1-c.s FunC:.~i-=n:.~:fs -:5e )a J i\:.r:::rteirua 
y de la mGsica del m~rido occij~ntal. 
3·:r3. f-·'.:1rte. En (·l}.~~a .. .. :~~-=!~c_21tj~~·::~ de 
\' . l. 'T . t ;,;:,o I rP . 1 OS' - 13 3 . 

Obras Funda~en~ale·s de la 1iber~arua 
y de la p1ósica del rrundo c1ccjde~tal. 
La. p-=rte. En p_t,~--~--··ª-·9~.~;:2_t).Yª ,je 
V . L. T . t i:·Jric I pp. 1 C1 S: -1 3 3 • 

y je :3 ~~S~·=~ j~l ,.~r1~0 occ~de~tal. 

5a. r·arte. én ~'.l:!r_g ··--·§-.·:J_~_;-:_g_\j_~:-ª de 
V.L.T. tomo I pp. 1CS-DJ. 

El ~~rfectc s~c·r. 

.'4]Já .=:n :;recia, ct::::.n5.:: Jos óic:s-?s 
E-.réin flcr.,t,res .. 

DeJfc..:s, 
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629 Julfo 14 

630 Julio 21 

631 Julio ;a 

632 Agosto 4 

633 

635 

636 Se,pU r:mbi-e 1 o. 

637 Septiembre 2 

638 Septi<:mbre 15 

639 SepU -=rr.bre 22 

64 o Septi e;r,tre 2 9 

641 Octubre 6 

642 OCt'JbYE: 13 

643 Octwbre 20 

E44 Octubre 27 

645 Nov i 2n:br e .;:; 

~V.:>vi E":mbr-e JO 

Apelo y lo Apolineo. 

Eguilibrjo: Co~unid~d y arquj~2ctura. 

~txi20 ~~ra b~jo ~u cielo la unidad 
del mundo en Ja oli~pi~da. 

?óra )os grjegcs e.stc.!s E-:on :ios 
ba:-l:,é-OOS. 

:hJestro p},:.;-1¿.t.a, ~~,:,,r:..i79:1, Je,::·= ae la 
i:ot ur-?.}eza. 

E.:·2sil, BoJivia y fcuodvr. Y ahora 
E:n Turno, ln hr0~ntir1:i .. ~ .. !_. 

La ~eforn•a .z..g.ceiria, 
y Gbjetivc~. En :::,'=voluc!ón 
!".~>·~cor1á, Vol. lI. pp. ~(JJ-4J}. 

Fe}jgrcs del .!-.nt:ic:_.¡-.1Jn:s:nc E:n .;r:•.f::rica 
:....citina. El t,'2:1cicrú~J::srr10 CO:TiO unico 
Cl:ll""· ir!C•. 

Ho Chi J>~iria y E·•:::ri.ito JL.2'.rez. En ~J .. 
1D~-~:;-:c=~~~~J-~.~_;~c·j_s_fi 1 Q _____ H t~_t_~~-(,~- s __ . 9_~_. ____ 1-i[i__<; 

f;1!":;'._f;cQJ __ ª pp. ~ 1-4 7 . 

La Historia, un c~~ino sin r~gr2so. 

L::.s razont=s para d21r "El grito de 
Dolores" r:n pobl~cion~s de los E.r. 

D2c)arocjón de Guer.ra de la Can1ará 
dE RE-pres·=ntant.~:::s ,Je Jos E. Li. a la 
f-..102-r i ca }_.21 ti ;-.a • 

¡Dios oiga aj ?2pa ~ } 2 v:ida no es aún 
un t.e:ncr~ete. 

Un c~pítulo de Ja C0~st1tt1ci5~ sotre 
ja Fccin·:Jm.i a 1:2c i ·:.i:-.a 1. Eri ;-~-~-rj~_Q.§ 

J..:¡¡10 j: r:ip. :4 "7-187. 

L~s :-;u.::]g~s F--n :a .!.:.~·2.r5.:--e: ael s-.ur. 
Sn -~-~_!;_r_;_tS?.~----~·:'".:.·:-e ___ 3'¡ __ !•1··~~~--'ÍP'i_2.rLt_g 
~·1:i;:.§-_t_Q pp. ~:9Ci-:'.-SE1 ~ 

Fi.1rrt..2 i¡¡1pu: se. a J ,:: v~8.::; ,:i;::-.::--oc:-ft j ca; 
s6Jo asi ~vi:~~~n.cs el inc.~ridio. 
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648 Nov:ii;,rnbre 2:4 

649 Dici""mbre 10. 

650 Dicicrr.bre 8 

652 

653 

654 Enero 5 

6S5 E¡;ero 12 

Enero 19 

657 Er.ero 26 

E-58 FebrE-rc- 9 

660 fet.rero 16 

l..cs sindj 1.::e:tos y el Cesórro) Jo 
pr·:•grcs:-.. 'u ..)¿ V~.>..icei. CcirifE-:-encia t::n 
el SNTE! 

;; pL;<::·bla ,~.::.be JJ.-:,~ar }a ;--.:;vc·lucjón 
q~e se ir1~cio ~n p~~bla. 

Cc;n D~cz c~r .. :.,sz, Vt?»ic:o \,1).::tjcrá a 
e~ :!t ro ;._;-:.~r j :-a. 

D!az C·rd~z ci~1·r3 ]~s püertas de Ja 
::.~rica a :a in\·r::-rsión .s ... ;tranjera . .En 
.fs..~xitq_g ___ ~~:;:~1-~_·n'.:i_~~~~· tei:no .11, pp. 
J87-J93. 

El pt:r:sarr.:~=nto d~ J'ic.r~}cs sigue Jc·ven 
y Vig:.rcso. (.Sup~~r-. .onto) . 

. LL.6 __ ~ 

Ne es el aritjcorr·unis~o el aue ~~rá 
tri_unfor a Ja R02volución !:ie>:ic:br,a 
{versión tc·:juigr.Sfic.a ·~el discurso 
pronur1ci~do en :a C~m~rá de 
Diputados, despu¿s de ser recha:&cia 
la injciativa deJ P?S r..ora cjar~e a 
la Cur:stituc:ión un nu~vo c.::ipltulo 
sc1bre la 2c0nor.ía n3cional). 

!·i.::.r:s:-..:~e ::i :a C1:.nf2r2ncia de je):: 
p~eblc1.s de J...:;js, .?..frica y _'!. •• ;-;.frica 
Ldtir.3. Er. Fl_. _ir!_tª_z~.-~.nc¿ .. c~r~~~~9-~ 
J:}j,?j:f.¿I.iª .. -9.1?_.~r1.?. ___ 9_.;-:..r_ri;~!.ª· PP. 4 7-53. 

!_.os NortE..~ff·i::r) c:nrt:::is 
Huir de la reaJid~d. 

su destino: 

Frasn1c de ~ot t 2.rañ.i1,: a :ic,o afies d: 
·:3.is":.anci:::. 

La rni\-~~sidbd Cib:~~a dE Véxjco 
Cl..:i:1ple 30 ;.,.:::1:~~ de vi.~a. ::n .;_.~;:.r_j._t:_g_~ 

.~.;._;_~~:=~ --~-- )~1.~'.Y.~JL~.~~-~J."LQ__ __ ;.•_[.::. i:-. .r:.Q F'1F. 2 9 E. -



661 febrt?ro 23 

662 !·~arzo 2 

663 }~ar 20 9 

664 ~~orzo 16 

665 Marzo 23 

666 !'~ar 2 o 30 

670 _Z,bri 1 27 

671 !~ayo 4 

672 !%yo 11 

675 Junio 10. 

676 Junio 8 

677 Junio 15 

678 Junio 22 

679 Junio 29 

402 y en QJ:•L<? __ E'.d_u_sbU_YE. ·::e V.L.T. 
T mno 11 I pp. 7 7 6- 77 9 . 

La Ccnf·:.r~ncia 7ricc:ritir1{;/!~al y la 
;evolucj6n M~~i~bfia. 

Crt:·ce el ~n._:¿":~·-.lio ::::si21tico. En Ll 
J_i:1t_.·~~-.. :!'._f:il':--j_c:·r.1i_~r·_o i~·_:'. ?1;_:::~r-~ a ____ de ____ µ_r@ 
;J ~:.. r.r __ c_ 1_t_~ pp. f,.:. - -; 1 • 

La ·:O~/-:st21,cio ::.i1c~f~ca y sus 
.j .::· t r o c.: ·~1 :- 0 s . 

.Soljddrjd3d con \'~2t J·:21rr.. En fl 
J f'!.t·:::.r~v 2_r~~ i_9n ~ --~.J1~r;· _ ~ _ t!_i_~~ \_Q.( Lq ____ ~:J__g_~ __ !df.'1_ª 
:~~P.X.l~C::t-ª pp. 7 :--77. 

t~~ss~ra riq~22a ~;31 distribujda. En 
_E_~~.r).~_;;,,_s-_ :?!-~·.=:I.!:~:!T1 i::~q.~ Totio 1 I. pp. 225--
23::. 

'L.3 1.JJ. t ·jr. .. :i tr :~i··:·:--1·:ra. E] pro::siciE:nte 
~1.:,·t1:-;son y Mf-;>:j l::o. 

:sroEl Orgdniza i:n l·~É):ico une: F.eu.n:!ón 
cor1::.ra ~a t:BsS. 

!..:é;.:jco ante la cris:s un}\·12rsit211·ia. 
En C~ir~ ~"::1::.1.:;:at:i\·-ª .:;E: V.L.T. tomo JI 
F1P ~¿.::-;62. 

':..i. F,:~2:;.JC ::· 2..:. ;::::.:::::-i.:.!"'. ~.a 

r.:;;.:_;:cn~ntccjbr: .:)sl .:.i.:rtJcuJc t·:=-rco:::ro. 
En _Q_t·r·ª--·-~~?_l}_.~~-:t;_j_~~2 de V. L. T. T O!l•O I] 1 
pp. 6Jl·6H. 

Con su f:-ñn se Jo ccJr,,an. El f¡crr:bre del 
p~~t:o =~\'ari 3~ s~p 1J}t11~~. 

-.~ j 2:. 1\2rn, ~se g:·a:-¡ r : .. ·~1 ::-:i..:) s. En f~l 

-~.r·; .:::. r:~- ~:~,_e: 3_ ·)!: ___ sn_·c_._ .r.~_? 1~ c:r :'. .é! __ ·;.! ~ _ ..... YF!ª-
.?:~.r.r_~·:.t.ª- · f•P. :_ . .: -- E-1 . 

.::.s:.z-:t·}~-..,:--:r~~- re: .::ic~::.·r.0s ·~::ií: el ··:~t.~,:~no 
s~r~a tbnto cG~o ¿~r ~~~ pu~a~~da a 
}.3 :-i;·»oJucj~:: j~ "F.r:·f..:1r;:-,== y 67 . .:.z-:::.or 
en }'~):ico ~a ~~.~r;·a ~ivi). 

43 



680 Julio 6 

681 Julio 13 

682 Julio 20 

684 Agosto 3 

635 hgcsto 10 

f.86 Ar;wsto 17 

687 Ag':;sto 24 

.~go.sto 31 

689 S!2ptiembre 7 

690 

E·91 

593 Octubre 5 

E 94 Gctub.::-e 12 

t' 96 

697 

695 

Fl órtJcDJo 3ero. J~o ~6Jo s-s 
po15t)co; ~.:..mbi·§:n i::s poJ&~jco. En 
~~f!.r_Z?.-~:-i~:i_=;~.r;j_~~2 52 V.L.T. 7,_:-_¡;:·10 JJI i:·p. 
6:~-:i_¡s. 

En \1iet ~=~x él i~·p~r~aJisn1 0 cat3 su 
t c.ml:.a. En J; ¡ .. __ .. J ~!\ .::..r·~;_r:: r.!'.= j ·:·n; ;..,r~Q_:.. 
}:)_;=:t qr..~_a ____ 90 _µ_;-1::_ ~~~r !>:-,_'t.q. F'P. 7~-S1. 

t: l F i i? r r o .. -Je :-1.i1- ~ ;, ':] o ; e? ] ~ é: ;:: a e o i:-3 e. 
!~by:i.rjt. ~n i:n _\_c,;:.;::10 al _7:_1:_;.t·~'=.!"".'.!..S. 
-~-2~·~.i~i_Q. pp . .;!): -!~ ~. y 
I/;.~~·_n·~;_rr~j_.:_~_§. ~~0;,¡o 1 I. 

t.l ~~.:icr)ficjo je \.".:ict:1r 

Créd.i.t_o, 
= ~::;';-!. .. l.: l" -~ ~. 

2 uc..ro de 
·~_c::..1 :_~·D~_.! __ i....:_;;~ 

TGPtO II pp. 2~S-2~2. 

L·~s F·Zlrt i 5os po2 ít i c.·:;s y l :i }:LVI 
lE·qi slatura. 

ºl~o permitir que f]c1r-=2ca sino ur;a 
flor ... Ja .je ~-~z-:0 11 • 

:.tJ e:-::,a:;~):,r ~~-.;..::.-::~~n y ~,l p!-~ricipio 

oe cont1-~d~c.c~6n. 

El oc:tern~dor de Zac~~~cas encentro 
la ~oluci5n r;,21tor Ce f,2n1.b:-e a Jcs 
ar, a 1 f si:-.et.3s. 

¿QLi~ ¡:.,;;=,a E..r, ~:.~> j ce·? 1 :_;:o: ·~".JF;: .! es 
2~~ques a C~az 0r~az?. 

S~pti:t~r~1·cs, ~c1~~s a :~ 0p2~~ci6n. 
La ~s;1~]uc~6n ~.a s2~s]~do r:e~as ¿:.a 

'' ~l ''1 



E·99 N0\'}-:2ii.b.re 

700 !~ov:i2mb:re 

701 N.::>v~embre 

/02 Dici ·2.r.ibre 

'i 03 Dic.:i ::m1-J1·e 

7 04 Di e i en.!Jre 

706 

106 Enero 

?07 Enero 11 

708 Ene.:ro 18 

709 "E:n~ro 25 

711 Febrero 8 

714 

715 E::::rz.c 8 

716 Xano J 5 

16 

23 

30 

7 

~4 

21 

lucha fué inútil?. 

La i2quierda )' 21 rev~s5o~~s~.o. 

El ~·~~x~s~o y i0s t~~t~s s~grados. 

¿Cual iS el c~rolno? uno es el 
saciaJisJ~O y otro el de :a J50.r5a. 

fl p~pel de t i·?.re y ;;,l tigre de 
¡:,,;,¡·e J . 

La ~o)ftica f~cc~6n. 

~e.y qde ~,::-r .. :-r a }a 'io~ria a 12 cJ.'tLLra 
de i a e} 2 ne} e • En .t:!_l;!{_~-- ~Q_q_~j? t: i ~2 
V.L.T. Temo JI pp. ~20-~:,. 

-1 .. 9 .. L.?. 

~-c?l~.c~::i1 .. t\·q. ~(,l\1 ':1 J:! -:Je V.1-.T. r-·i:·. ~-,·5-
!i: e. 

t..~:ancE: :3e 1~E·6: '.:2: po}5tj·..::a ~g-r-E·Si\:a 
.Je los Estbd·::s t~ni:ics lJe.~o a su 
C'l I ~·~.!._): • 

La Ley del r·?VO}\E:r (O.:scl.i:rso de 
de-spr=:-dida ·2n }a C2::-.;;_¡rá de 9ip;.x:cdosJ. 

;_.enin y :!os i:·s~;..,o:an~es. ¿E:rj que 
co~siste :a ~0c~ra .je ~~o Tse ~·~ng? 

2n 1-.o Ji.{V_r::_r~~--1y:i_~~-:_:-. ___ -?_.,i_ ¡-~,~1~,.jQ .'.'. ;:,::.°:>"·j_f:_Q 
f· :~·7-i?.ü. 

:_.22 cr5ticc ~r.:::.r1t i l v }.:.'S ;;..;e-ces 
i J,~-é:nt ~~~.'S. 

Alg~~~s ref l~Y5c1r.ss s2t·re ~a rnu~rte 

Ce-: t:.;r:r1.:=·1y. 



717 Marzo 22 

7}8 Marzo 29 

719 Abril 5 

720 . ~.br j l 12 

721 . ~.bri 1 19 

/22 . Z.bri 1 26 

723 Xoyo 3 

724 Mayo ] o 

725 J·~ayo 17 

i26 Ea yo 24 

72i Mayo 31 

729 Junio H 

730 Jün:Í.o 21 

731 Junio 25 

732 Ju) io 5 

733 Jú] io 12 

La libertad de ~~=~rica t~~idr! a su 
camp~6n en D5az Grdaz. 

Signific~ci6n de :a ~~1-ro~a de~ Gral 
dG-1 Gaul :e. ¿.;J°J\:_·~ u.n nus-vo f r ·=n~e 

F'ºPº ~ ar? . . . , ... ~ . . -
Sul:o.rno: Ln :-.·:J•.::iJo ca:100 f·;-:Jy.3 s~·::::l=j:.rer 

si Je cs.::-5=ir.a Ja ClA Jo h,3.:~á t.cn ;¡~:roe 

;r.und~ al. Si jc1 ._1:::-~eir. VÍ..\.;ir 1 !:-'..j:::;•~s~a 
]o ~E~¿ cc~10 su ~a}\2ci¿n . 

~-'ª C>: .. ;r.~~itución ·~n e) ü~t~n 10 ."7~2G~o 
sigJo . 

t.a ~,ncjc-1:.·r-·:'.5:3 ;:3.;; ??it.},:: :_:..,c.L.;-s el 
d~~~rro}]o je los p~~bJc:$ . 

O pés~n a }a .jCC.Jcn o ¡:.csérbn pci:r 
c-:ncirr.a 0-s e}:!·-:·s. Er, -~-~C.:1_.l_;_s~:;_s ___ ~~i_Qr__~ 
!:?J_)I'9.~:.; rqi_ 11J:.tg __ ;)f-<_~; t_Q p. 4 D 2 -4 Ci~. 

En Al~~&nia han I~bcido :2s dos 
úJt~;~·:-.:s ,.~~_;1~r1·:::;::. ¿Se: t·r·:::~7::ra afic:ra 
;1~!I'3 Ja t::-r-.-::t-J-a?. 

I.·C C•pinién .j9 ~·.:::::: Dir.·u:::i-3c.s. or1t.-: el 
p..::ir\·2nir. 

JJueva :1f0nsiva VS la r~forn.a ~Cirarjc. 
EJ ~ji.do y la nue\•a propiedad-no son 
insti:ucjo~es d~ igual categor!2. En 
EJt ... t-~=1 !-_nQ ___ ?l. _r~r.~ 1 ~Lsn,9 ___ ._ª QX.é!r} Q. pp. 

~ .. ~.-.d .. \~·:_~.P~:~.9- _'.=::f!_ .~) __ ~~iyt)Q._\_ !1_~>") !=':~;_,. PP. 
~Sl-::.85. 

Qui e~:-:::·s 3es.~21n : a int.2i-\'~nción :ie los 
Estados linidos ~n México. 

F} aJi;r!r:.brrj.:-:-.. -:--_o ·~~.::.- ::· ... 2::2s aJ:; ·:.,Oe-óor 
del co~flictc ~~~~,~-J0djo. 



735 Julio 26 

736 .?,.gosto 2 

737 /<.gesto 9 

738 . ~gosto 16 

739 

740 bgos.to 30 

741 Septiembre 6 

7 t,2 Sept} embr e 13 

743 

74 6 Octubre 11 

74 7 Octwbre JE 

748 Octubre 25 

i4S 

750 

751 

752 

Panificar al pa1s as la consigna. 

La revoJ·uc.ión cu!::,,:1r¡a dl'.':-be r-::::<Jot·Jc.r 
SU v::igildTICi.::i. 

¿Lucha r~ci3l o Jucha de cl~ses? En 
.t:§_c;r.~ .t ;:.s -.~.c:•.t,_r:e_ . f.~ ... 1~:1 ~>~ ir:,_;_ .;_r_1J-.Q . ..Si.9T !;_t_q 
pp. 4(:9·-41~ . 

:_,a p:cnifj.:-,?;cjln e:~ :a e:.:>:.ii•C·I:·ia 
ndcio.:-,al y :a Cc,:17;:L1~1::,. En _;_~c.rj~_9.~ 
~~c-'r'.·?_;rj~:.:.~~· T:·:-:~, JI. f-'P· ~:..~-L6J.. 

l!n c..:-.::,~.ri·:i 1.rut- If-C.:~!2:-cn Jcs ::nerr.Sc;ics 
dé !<¿,;.: ico. Ln ~~~~--:·-.1~ .i ~ ~:;:; •?'~':ir·ó'7 j r~º-~. 
tor:•O jJ ¡:•p. ~·1~.:-w~'':-9. 

:.c:.s ri.~s :1e l·.-r...r: e -:i~l I:7.fE"=ri.o de ~es 
E"st21ócs ... \..in:.)~·~. 

Las .~ccj ón 
J::;.:jo;»7.1. :_r::_,,..;~ .:-;-!-;:j,:.:1·:3.-.:::n ellos po:r 
d·~gni~:~d?. 

Cía z Ord::.z ci....::i.ndo 
qu.i~o decir 

beibló ele 

1.a ll~ea rbc~~~~~a y Ja carabina de 
2!""·i:/r C'S ~ ü. 

Cuidado cun les del 

h~~1·i~a 1.atir;a ar~!es i·:~sh~~?~on. S~s 
cc,nt ::-- 3Q :ice i 0:1t;: s 2c:.,:-15:;:i:j e.es. 

wEl '=;::Fj"i..al" y ~e ·=>·1>.::ri2ncia d2 100 
C:tfi:)s. 
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'754 Diciernt.re 6 

7:_i5 Dic5"'mbre 13 

756 Dicisl"!bre 20 

757 

758 Jullo 3 

759 Julio 17 

760 ~iu J i o l 9 

761 .;'.,gost o jo. 

762 Octubre lo. 

799 Octubi·e 16 

ca!i'po. en ~D.. __ ts~·~I..'..R.. __ .)~) ___ _ s_.::_~J:.)_S'~S 
_cg.r~r)c: pp. :.0:..-:,09. 

Caus2s de la de\'3J\;~ci~n de la ljtra 
~'st.;rl .:.r,a. 

Los t .. or 10.:·os ne r,:..;~:_,d~n ::~dj cor se a 
ic1;~.0n~_ar 1e:.s ·:::scw-2:cs f.,?:irt~cuJcrE·s. 

en ~~f.:·x_q ___ ~_d\!.::.¿_t}_·~-ª 7':•r:.o I 11 pp. f. :ic;-
f,:.3. 

.1 __ 9 . 6 ª 
Lo ESE:nc.ial ,:,n el c2pjta]js~o y en 
el soc.iaJ ~.:3F10. !:n ~.~·;:r_J_~Q.? __ ~~cis=J. 

B~scsndo ]~s =~~s~s de }a i¡1qu~~tud 

E:-n :e .. l'..JY;:r,t~d .. r:ri ... ~:3 :--?"·~·~·_:::=:r~t_\)_Q •.• pp. 
247-~:.;9. 

La c.iu·j~d.~n:a a }es 18 años. é'n ,h.ª 
j~-~:.e.p_~~.9- ~n __ s J __ r .. 1.)_IJ_d_c·. ~~ -~J)_J'"!-'ª ~)-~_9.,!. pp. 
251-2:..s. 

u~a ~urda i~i:a:~6~ oe ~&r~s. ~n .. 
:_.~;. ju. • .:::ít.uj -C.!1 ·~2 ii1ufr:°iC y 2f; 1:,§>.}CO, 

pp. ==·s:-2:-,c. 

:...a jL":,..•E=J:t·dd E:-J, e.:. iil:J.!lÓC y SGS o~t,~!-ÉS 

hist.6ricas -r~no~a~a intE:-rr,~cional-
~n l..·o -11..:ventud 2n -ª-t .IT'..\J:.D_Q..9 __ ~: ___ ~JJ 

~-~1 j_9~2 -pp·:----:-<::-i-~ sei-.-

,l¡}9ur .. E:s t".?f J ~'.l:i c.\:,E·s :;.c.t .. re :a refc)i-1-:-,a 
~tjJc.:,i:..:va. 
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J;J:Exo SOBRE LA LABOR EDUCh'IIYA DE LO}!];]._<.:DO 



La.bor Fducativa de LC•ll'.l:.?>.rdo 

En la d&cada .Je li::s veinté·s Lon:~ordo inicia su inst-rc)ón ~n 

la vida l;H::'I} 5t i e a Js 

del p2~s, son 

c2r:tr3], - . . 
·~~e r.~ J- r .. ~ c.i c.·1-

en las que se de.:;:.tóc.=.:n: t_,a cu~:st.:!ón :'::<grérla 1 Ja organización y 

y politica de ~~xico es a tra~~s d~ su Jabcir educativa, convencido 

1 ~-~-'ª TJni.\.2~s::C::id Pú;0u::~r J;.:.:y)c.c:.:-:. fué c.:·E=·:;c. pci:r -?} grupo 
''}·~t.er120 C.:: ja j1..:ventuó" cc1n }a ~.j¿a De f,oct:::r ·=>:t12r;Si\é Ja ~dü·:-ación 
y Ja cu)t:-·J.ra 2 ~GS· s~-ctc1;-~'.S ~· 1:-¡:1u:~r2s. Con e~ r:·ovi11,j2nt.o 
:~\io]·üc~c.;.órjo :e ür1i-.-::::·~s::s~c~ F:.;¡1u}:Jr !-" . .;.b5a st..sl:i~nó~:Jc S'....:S }c'.:ic:.r.::.s.; 
ct.:.:r 1:5c l-r:.1 ~,!:,~rci::J 't.C·JT·C _,e di-:_,;~.:,.::i6n, r2~2I"";(..f.n6c 2} p-:-::-.i·~c"'~O, =c. 

p:,~nL·;.:a J."=J ::0::10 tc}-€-G cr::.r\tYcl f·ó:-a }a ·wri:\E..::-s:~,:.:::td ce;r;· .. ·,=.r~.:i!<é i::n 
el ~~n~ro ¿e u~a ~duc~ci6~ r.~s f0r~~1, fund~~:~r:t~:~,2r1Le 1 ccwo U~3 
esc;J!;_:a cc·-a c.'t1~:2rc.:·s. c.:·:-:o tc.·63 es·:.-'i..;<?J::, ,:·:;:-.rJ-::rc• r1c 5-bJo d~= 

~·,:,·1 1t~>~,·~:·,:,;~: c:·.-,j,_':~.¡:s 1_~.~,J~ ::·, ".:.'.:~.-·i·~~ ~c::.,,Jc·~ s e·: í:.\-' i ·.,,·.~:- 1 (:-- ~a i::: :l::: :::nt i c~.sd f L S .: ~· ·= i::;;do un 
-:;: -= ..... _ -''-. _ ,_ .. :;:.:,... _ = :C's orc·=-1 :r=rc-~s cut.25~b:•O:;~, er1 p~rticuJór 
les ~ab0rales ocura~an el csi~~r0 de les ch~rles. 



a Jo hrgo de su v)da, 

Cll.3.j quir:r r,cción es tarito rr.2s i n:pc·rténte que Ja i:}e\:ación de l~s 

En st=ptjf:-P:11:1r-E:. de 1Sl6, l·crr.tordo, junto con un grupo de: 21li1.iqos 1 

se conoc.;ra corr10 11 Jos siete Só bi os 11 y a 1 gue se adhieren eit:ros 

t'n (a los se inicia cerne cat~:3r.5t.ico 

, .. 
"º de le EscueJo. 

3 



Prepar3t0ria de }3 Uni~2~sidad !:acio~al; en l9~S obtie~e &l gr&do 

j i.~ r: s p :: 1_1 .-:; 2 ne i a , su 

en 3a 

4 



Libro y el ?uo?b1 o" en este proyecto pi:irU cipan .h.] for.O'o Caso y 

Danjel Cesio Vil:~;as entre otros. 

, (.¡")'"; 
.:.. •' L L r ~a dentro .1e Ja C?GM, organiza 

C2r] c.s .1-•• 

Ortega, Te6fi]o CJ~a, C2rJc:s Fel1ic~r, F~b}o ?rieto, S~nta Cecilia 

y ~~nuel G:.~~z ~orin. 

5 





prcibJ err.a s y p0rsp.~ct:::. ·:as del ITi·='\.:j mi ent.o obr~r o, srgún su esfJC.isa 

2sta ?ritr~vista ti~r¡e 9r6n inf Juencia ~n Ja ~voluci6n del 

pensarr1~nto poli~ico de VL.T, {cf. VLT Gatcs ;jogr~f3cos) y por )o 

cor1teniclcs que d~b5a de conte~~r Ja ?d~c~cj6n, 2s ~e2Jr sobre su 

7 





L.r: se F r ~ 11~.r 

:=i :1i:.;::co::-ncia del 



deles uni~~:sitar~os. 

la 

lC 



:sc..r: 2 

la 

11 



E?.ctor .~gui}ér C=.r:,:in. ""? __ iror·~·?!."a :1¿1~··1.?~·-·-~-q.n;'.r3. ..... '.'{_) ... ª--·Lf?Y_0l~·~~-QJ1 
rt~s:~;~5':.:~~·-71· E"ó:it. sigJ e >i:x, E~:_x. ·~:,?o. 

pe 1 ~ t j ( .. o : .: ~ 1·~ ~ >: :; ,~ .. o 
e.~ -= ri e :. ;-- s ;: ·=-· j : t i .: ·-: .s 1 

. ~-:: b:::.j c, 11 

r~):;;_.=--º 
r?J: !:~.-~·~·a - ~:'--; 

·1_:n ;-....,.:--:):·'.~~ .:.:-

-..-.~~d--~;":.!.:t3, C.'!·;::,r.~:~-::::J.c r<J.!" -:::¡ f:;..,_-1.:;:-c~d 

::=::< .. "'.~c:.:-s je:.":! 1_·~:.~-~~ 1 :7:.yo -5e :~:é'7, 1·~·:_)'. • 

~.::;, \"e} ::s 

~-~~s.~~r.~ª, ~~~x. 

•- .... : -r."" _. - .::;. ' I! fi la 
~ ~ ~~~.-:-.: i T~ 'Z: ,?J;::r.1':'. 

l-.J~2:..~i::3 ~j·¡+_:-;r:al 

\.;:..~·te.:: .1-."·:-:,.::::~ .::-?_ .. ~::·~-~;;._ ::-:_;~· .. _:=~-= •:.: . ..r -:-~_::;;¡:·~_.:_·-"~-~·- ·:;_r·. >~.:._~·~.:c~ 1 fc::jt. ;-. 
c. r., }~~1:. ::_;.:.c1. 

f_~·~r1~::: F.;.·__;-:_1_;.~ b(_ •. ., ·- ::."' -'. .s~ -= . 

.F.d i t·:;!'t'..:~ 1 J·~·~i:. -j. s: :,9. 

F::.-~:1:::::5'.c..:: _z.~i.b<::r::1n:i. ,;-~-.~ .0~.z.·~1 '."'t,_:_:: _:-~·~l_ b: 0-r; -~·-~·j-:.::-1 :r:.~}_. f .. j·it. ·::i:;..:]}sa, 
:-;~):. }~_(;S'• 

~r" F0:»j :' 1.:J 1
' -:;;_;;.;::.- .. :;:11.- ·=~= "7.:.;;:-~i ·~2 l~ :.·~ ..... :.:'.. :t;:. ~.:.~r1.1 :-_~.L, 1~· 1132, 

s·::-r . .:· je : ':'f.E. 

J....::LUC. ;r::;u:.;::-·c, =--i-·-·:-~,;c __ _ 

Eó.i-r. . .t.;:~?·., Yf.x 1 ~';l-;'5. 

~~-:":::-:-~:- ~:·:;··\;e1:c. f_n_ ;.;!~::10 :::J . .;1·:.i~_·7-.; .. -.,,, :_q. i_·~?.::~} __ c;·~~-é __ .~;1_tI1}.f~.?:üi:.~~--·~I! 
1·:~.J.·}.C:'_Q, r~·JJ:. :~·::'',-~~-3. j1; r..:..;. :,;;.:::'3 y ;;c··tr?-.s .:e J.a l~n}\.'~rs:Cad 

;.: ~ ·;;· ... ::: _ ]. : :· ( ~ . .:: ;: ··'1 ·r.;::: P. • ' ;_~ (. ~- .:5_,:']:.: _ .. .? .. r~_:_~:.'._:. ~ r.~. a: :._~!:'.~_J. ü_n ~ 5_)•_,:: .. !-~!'_ ~, ~-'.;' -~ ~- ~ :' .?°' . . : . . t=.n 
~l~~[.1_(~ -~ _?;_ - .. ~: .. ::_, ~-? .. ____ -·:-: -:·_-;-;~·:-.::.. :7·:·:',_.,..:::.:·I..::: ";'~)'~ -.:..;·:: :~·:; \·~::~_.f._s_ 

_:.;__~. ;::.'""!»_ .. ri6:'), :3J.:i :::.:·'"~·=-)·to :-:-.'.~:i.1.~·r:al, :.~_r::;.:::l r::-·::.: ... :;J;~_-..·::, ~:.f.:":>:. 
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