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i<ESUMEN DE LA TESlS: EL PARfIOO CCMUNISTA MEX1CANO, EL MOVIMIENI'O OBRERO 

Y EL t:STAUO 1929-19-i'.J. 

El er.foque de la present0 investigación es precisar el orige'1 y la nat;,:-

raleza de la política y actividad del Partido Comu.'1ista V.¿xicano en de-

tenninaco cor, texto h:!.stóri-::0, :a!'a<::teTizaao por un ascenso de 12'. lucha -

reivindicativa y el proceso de U.'1ir'icación de la clase obrera y de con-

sc:::.idación del Estado posrevoluciona:-io, destacando los enormes errores 

del Partir1o en e). r2rícx!o 1929-1'.)t;'J, q¡.:e en JJÚ opinión se explican en -

mayor p'"-l'te poi' le: rota::. s¡,¡pe'.li tacié,,1 ".ie los cc.mi.::1istas rr.2Xiconos a la -

Tercera Internacional Ccmuni.sta. 

La aportación de este trabajo radica siguiendo un métudo de investiga~ 

ción que consistió en una exhaustiva reccpilacióu de fuentes primarias, 

el demostrar como la política del Partido cartunista lle.xicano estuvo orien 

tada por las directrices de la Tercera Internacional Comunista, no tanan-

do cano elemento fundamental de análisis las condiciones particulares por 

la que atra~·esaba la sociedad mexicana y el grado de de:oarrollo e inser

ción de los comunista mexicanos en los moviJJÚentos de masas, sino las ne-

cesidades de fortalecmento de la política exterior de la Unión Soviéti-

ca, lo ".J'..le condejo a que el F~tidc Comunista Mexicano Gtu'ante 1-::s áf.os 

t:I~inta tuviera grandes virajes en su política y a convertirse en un -~ 

apéndice más del sistema corporativizado del Estado mexicano durante los 

Últirros años del cardenismo. 

Vo. Bo. 

_e==== ==-----
MrRO. ENRIQUE GARCIA MOISES. 



INTRODUCCION 

La presente investigación constituye la continuaci6n del 

trabajo iniciado en •i tesis de licenciatura que abarc6 el 

período desde 1919. afto de fundaci6n del Partido Co•unista 

Hexicano CPCH) hasta 1928. El objetivo central de aquella 

tesis no fue el de realizar una historia por•enorizada de los 

pri•eros aflos del Partido, sino sola•ente Precisar el •oaento 

hist6rico en que ~ste fue creado, haciendo ~n/asis en la 

notable influencia ejercida por la reci~n fundada Tercera 

Internacional Co•unista, y explicar el origen de la política 

y actividad del Partido en sus priaeros nueve aftos de vida, 

relaciondndolo con la situaci6n politica del país, en 

particular, con el grado de desarrollo de la clase obrera 

desde el punto de vista ideol6gico ~ de organizaci6n 

nexos con el nuevo Estado nacido de la Revoluci6n Hexicana. 

Un te•a poco estudiado pese a su iaportancia es el 

referente al origen, organizaci6n e ideologia de los partidos 

politicos, ~' sobre todo a su actividad e influencia en la 

sociedad •exicana. En el caso del PCH, considerado coao la 

corriente hist6rica •6s representativa de la izquierda del 

país, no son abundantes las investigaciones que se han 
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publicado. Entre ellas destacan: las de Manuel N6rquez y 

Oefavio RodrrHuez Araujo; las obras autobiogr4/iaas de 

protagonistas, co•o~ la de Valentin Ca•pa; las referencias 

en un •arco •ds ~~neral, por eje•Plo los trabajos de la 

coordinada por Pablo Gonz6lez Casanova ~ autores co•o 

ATnaldo C6rdova, la obra de Anatoli Shulgows~i, las 

aporfaciones de Barr~ Carr y la •6s reciente Historia del 

Co•yni5t10 en H~xico, obra colectiva coordinada por quien 

fuera Secretario General del PCH, Arnoldo Hartínez Verdugo 

que presenta una l•aRen panor6aica de la trayectoria del 

Partido. 

El enfoque de Ja presente investigación es precisar el 

origen ~ la naturale~a de la política y actividad del PCN en 

deterainado contexto hist6rico, caracterizado por un ascenso 

de la lucha reivindicativa ~ el proceso de un1/icaci6n de Ja 

clase obrera~ de consol1dac16n del Hstado posreuolucionario, 

des,tacando los enorw.es errores del Partido en el periodo 

J929-1940, que en•' opinión se expJiean en •oyor parte por 

la total supeditación de los co•unístas •exicanos a Ja 

Tercera Internacional Co•unista. 

Entre las •otivaciones pa~a continuar este estudio cabe 

aenCionar que es pTecisa•ente en dicho periodo, especial•ente 

durante el cardeniS'lllo, cuando se conforaan con toda n1tlde~ 

las nuevas características del siste•a poJttico •exicano: 

presidencialis.o, partido del Estado, corporativis-o social 
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etc., y es cuando el PCH 1 por un lado. juega el papel •6s 

i•Portante de su larga ~%istencia en cuanto a su presencia en 

los •ovi•íentos de •asas y por el otro. co•~te equivocaciones 

que lo condena~6n durante •uchos anos a su •argínac16n en la 

lucha polftíca. En esta ~poca# aaxi•ato y cardeni.st10, se 

produc i r6 un parteaguas en la historia del !léxlco 

posrevolucíonario con el fin del caudilliSS'lo, las continuas 

rebeliones ~ilitares por la sucesi6n preslde11cial 1 la 

dlvisi6n y anarquia de las fuerzas triunfantes en la lucha 

ar•ada y el iníclo de un ~i~iaen preside11cialista donde el 

Je/e del BJecutivo se convierte en un •onarca se~enal con 

a•Pl1siaos poderes, el •6s ••portante sin duda es ser el 81'Cn 

elector de su s~cesor. En dicho r~~i•en, la consolidaci6n del 

partido del Estado oglutinar6 ~ disciplinar6 a la -1a•ilfa 

revolucionaria"~ servird de instru•ento de control politicOJ 

pri•ero o Calles- su fundador- para l•Poner su ~oluntad a 

los presid~ntes E•ilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y 

Abelardo Rodr{gue2¡ después a C4rdcnas para e~Pulsar o Calles 

del pa\s y re•over o gobernadores~ /uncionorioa callistas, 

d4ndolc el tiro de gracia al •axi•ato; posteriorwente, co•o 

ele•~nto unificador de los •asas obreras, ca•pesinas ~ en 

&eneral de trabajadores al transJor•a~se el Partido Nacional 

Revolucionario en Partido de la Revol~ci6n Hexicana, con el 

cloro propósito de servir de opo~o a la política de •asas y a 

las grandes re/Or•as socioecon6~icas del gobierno caTdenista 

que cul•inaron en la expropiación de la industria petrole~a. 
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En el r~gi•en presidencialista aencionado el factor 

deterainante de la estabilidad del siste•a lo constituye el 

corporativis.o social, entendido ~ste coao la incorporaci6n 

de la inaensa •ayorío de organizaciones sociales a la 

aaquinaria estatal; en particular, el control ejercido por el 

Estado sobre las organizaciones obreras, que le ha per~itido-

a través de los aftos y a pesar de una distribuci6n del 

in8reso cada vez •6s desigual y que favorece al capital en 

detri•ento del nivel de vida de los trabajadores y de los 

8rupos aayoritarios de la naci6n- ~antener la estabilidad 

política, la cual al coapararla con la de otros países 

latinoaaéricanos crece en significado y se convierte en un 

teaa de su.a i•Portancia e inter~s para su estudio. Por otra 

parte, es precisaaente en el período 1929-1940 donde 

claraaente se ca.prueba que la política del PCH estuvo 

condicionada por las directrices de la Internacional 

Coaunista CICJ, agrupación que desconocia las condiciones 

particulares de coda sociedad y que elaboraba una l{nea 

política sustentada en otras experiencias~ en funci6n de los 

intereses de la Uni6n Soviitica. 

El presente trabajo se inicia con un capítulo que 

in.tenta describir en foraa breve el panora•a de las vivencias 

nacionales de 1929 a 1940. En lo político 1 se alude a los 

caabios en la escena ~exicana provocados por el asesinato de 

Obre&6n ~la conveTsi6n de Calles e-n el Jefe N6xi•o de la 

Revoluci6n •exicana, así ca.o por la creac16n del Partido 
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Nacional Revolucionario co•o instru=ento necesario para 

transitar hacia un r~gi•en de instituciones, unificando las 

fuerzas triunfantes de la lucha ar•ada y encontra~do un 

•ecanis.o eficaz en la sucesión presidencial evitando las 

constantes rebeliones •ilitares que acontecieron en Jos aftos 

veinte. Ya en funciona•iento el partido del Estado, se 

describe el t-ri!ínsito del •axi•ato callista al 

presidencialis.o con Ci!írdenas, haciendo 

política de •asas. En lo econ6aico se incluye un sucinto 

anlil is is del i•pacto de ·za caída de la bolsa de valores de 

Wall Street de l929 en la econo•ía •exicana, y de la 

consolidaci6n de la rectoría del Estado en el desarrollo 

ccon6aico y social del país. Final•ente, en este pri•er 

capítulo se trata de presentar una visi6n del a•biente 

cultural del Néxico de los aftos treinta, caracterizado por un 

rescate de los valores nacionales ~ populares y por una 

dignificaci6n de nuestro pasado indigena, lo cual se re/Jejó 

en las distintas •anifestaciones artísticas ~ propició, el 

desarrollo de una iaportante generación de intelectuales que 

inyectaron a la sociedad un i•pulso creativo y reforaador. 

En el segundo capítulo, se exa•ina la aprobaci6n de la 

Le~ Federal del Trabajo, cuya creaci6n obedeció ·a una 

necesidad del nuevo Estado nacido de la Revoluci6n •exicana 

de perfeccionar jurídica•enfe el artículo 123 de la 

Const~tuci6n de l9l7, en beneficio de una política de 

conciliaci6n de clases, donde precisa•ente el Estado se 
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do p.;;-rf-i!.ccionar jurídica::ent~ el artículo 123 de la 

Constituci6n de 1917. en beneficio de una política de 

conciliaci6n de clases. donde precisa=ente el Es1ado se 

cont•ertir.S. en el árbitro supre:;o de los conflictos obrero 

patronales. En el segundo apartado de este capítulo, se 

describe el proceso de unificaci6n :.• 

:;otti~iento obrero. caracterizado por un au~ento de la 

co=batitddad de los trabajadorl!s. En el tercer apartado. se 

anal iza la presencia del PC11 en el ~ovi=iento obrero, 

destocando las industrias y s..?ctores donde so<:c.ba de i::.S.s 

in/uencia. y se estudia la co~posici6n de la clase obrera, 

así coi::io la naturaleza de las huelt)aS y de sus :u?ca,.iis=os .:le 

soluci6n. 

En el tercer capítulo, se trata de dt?:;ostrar c6:;o la 

política del ?CH en la in~ensa ~ayoría de los casos fue un 

reflejo de las directrices de la T~rccra Internacional 

Co~~nisra. Un te=a relativa.=ente discutido entre los 

estudiosos del co~unis::o en Néxico es hasta qu~ punto la 

línea política aplicada por los cor.unistas r.exicanos durante 

esa época era producto de errores de apreciaci6n, cuestiones 

de educaci6n política, de tcr.do!r.C i<J-s oport4nistas, o 

si::;ple:;ente resultado de la r.otübl~ influencia ejercida 

desde Moscú. El objetivo de esta p~rte funda=ental de la 

presente tesis es el de::ostro.:- ísin desconocer en alsunos 

casos la posible influencia de la situaci6n Política iriterna 

de .''!~xico en la elaboración de la política. del PCHJ que. en 
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la •a~•oría de los casos~ los constantes virajes en la t6.ctica 

y línea política de los co=unistas ~exicanos estuvieron 

invariable=ente conducidos por la Tercera Internacional 

CoQunista: desde el viraje izquierdista acordado por el Pleno 

del Co~it~ Central del Partido en julio de 1929, siguiendo al 

pie de la letra los acuerdos del VI Congreso de la IC, donde 

se adopta un profundo sectaris~o bajo la tesis de que había 

que reforzar la lucha no sola~ente contra los partidos 

burgueses, sino ta~bién contra los partidos socialde=6cratas; 

luego, el paso a la pvlítica del frente popular, que estaba 

dise~ada en /unción de la experiencia europea a partir del 

avance del /asci~o y que fue err6neaz:iente aplicada en 

H~xico; depués, lle~ar hasta l~ política de "unidad a toda 

costeº, que llev6 al PCH a subordinarse total~er.te al Estado, 

reducitndo su presencia en. la ele.se obr~ra.. 

Final=cnte, en el Clti=o capítulo se con/or=a de :;anera 

sinteti2ada una del per1odo estudiado, 

tratando de puntualizar las principales ideas expuestas a lo 

larso del trabajo y en. donde se exponen Zas conclusiones. 

En cuanto a la recopilación de =aterial in/or:;afivo para 

elaborar esta investigaci6n, cebe destacar el es/uer~o 

realizado pa~a utilizar al ~áxi=o posible fuen.tes pri=arias 

Cuna s~rie de docu=en:os de cor.gresos, conferencias. pl~nos y 

cartas del FCH), así co:;o revisar ex!:austiva:;ente El l1achete, 

órgar.o de prense. del Partido, ;,a de algunos nG::eros di1; ~ 

ée .'!lbrico. Grar. pc.r'!e de es!a ir..forz.;o.ci6r. fuo:. ccns~ltada. ~,._ 
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del f>Qis. ade111ds de la consulta de obras relacionadas con el 

estudio de la clase obrera y de libros de cardcter Keneral 

acerca de la época. 

La política del PCH estuvo orientada por las directrices 

de la Tercera Internacional Coaunista; no se to•6 ce110 

elesento funda•ental de an4lisis las condiciones particulares 

por la que atravesaba la sociedad aexicana y el Krado de 

desarrollo e inserción de los co•unistas •exicanos en los 

~oviaientos de •asas. sino las necesidades de fortaleciaiento 

de la politica exterior de la URSS. 

Los virajes de la política del PCH en la década de los 

treinta correspondieron aayor•ente a la aplicación •ecdnica 

de las resoluciones de la Tercera Internacional Co-aunista por 

parte de los co•tmistas ~exicanos 1 que a los ca•bios en la 

situaci6n política del país a partir de la unificación obrera 

~ frente al 80bierno de Cárdenas. Esta situaci6n condujo al 

PCH a convertirse en un apéndice a6s del sisteaa 

corporativizado del Estado Nexicano, y facilitó que el 

aovi•iento obrero fuera diTiKido y aanipulado Por caaarillas 

en abierta alianza con los sobiernos posrevolucionarios. 

aarKinando a los coaunistas de Zas luchas reivindicativas de 

la clase obrera. 
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1 POLITICA, ECONOHIA Y SOCIEDAD 

J. Cr~aci6n del Partido Nacional Revolucionario 

La herencia de la Revoluci6n Mexicana constituyó un 

en el cual los principales je/es 

•ilitares que triunfaron en la lucha araada se tornaron ~n 

conductor~s de la naci6n y adquiTieron a~pJios poderes. En la 

d~coda de los veinte la situación política del país se 

caracteriz6 por continuos ~nfrenta~ientos entre dichos jefes 

=ilitares: la Rebelión de Ag'ua Prieta en 1920~ la de Ad~ljo 

de la Hu~rta en l923, ~ ~l frustrado levanta•iento de los 

g~nerales Serrano y G6•e~ ~n 1928. El proble=a de la sucesión 

presidencial era el punto :6s conflictivo entre los:caudillos 

y lo que propiciaba o la contienda araada. 

Durante ~z &obierno de Calles. se euidenci6 una dualidad 

de poderes: por una parte • el d~l propio Calles; por otra. 

e! del caudillo con •ás prestigio. Alvaro Obreg6n. quien 

tenía el apoyo de la nayoría de les /uerza.s ar•adas. Esta 

situación per•iti6 sin 'Q~ores p~obl¿:as la aodificaci6n de 

la Constituci6n. a fin de dar cabida a que Obre~6n pudiera 

ser r~ele6ido para la Presidencia de la RepGblica en ~l 

período l928-l934. Sin e:b~rgo, un aco~teciaiento vino e 

cG•biar en foraa radical la ~scena política d~l país: el 
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asesinato de Obfe&ón, siendo presidente electo realizado por 

Jos~ de Le6n Toral, un /an6tico religioso, di 17 de julio de 

l928. A raí~ de este ericen, se desarrolló un cli•a de 

a&itaci6n en contra del gobierno de Calles y de sus •ds 

íntinos colaboradores, los altos jerarcas de la CRON, quienes 

fueron acusados de ser los autores intelectuales del 

asesinato: 

Recordando el panora•a político que 
presentaba el pais en aquellas horas acia6as, 
infitil es afir~ar que revestía caracteres de 
stnia &rauedad; los principales jefes 
•ilitares y políticos del obregonis.o asu.ian 
actitudes de franca rebeldía en contra del 
Presidente Calles, quien no vacilaban en 
acusar pGblica~ente co~o instigador del 
cri•en. La situaci6n era por de•ds 
angustiosa. El presti&io del gobierno se 
debilitaba rópida•ente y la autoridad del 
presidente se discutía en •itines callejeros, 
en los que se lanzaban las ads apasionadas 
acusaciones en contra del je/e de la naci6n y 
de sus ~ds connotados colaboradores.l 

Ante esta situaci6n, Calles tenía la necesidad de 

deslindar la responsabilidad del cri•en, rea/ir•ando su 

autoridad. Para tal fin, en su alti•o in/or•e presidencial 

deja claro que no volvería a ocupar Za •ds alta •a~istratura 

del país, haciendo ~nfasis en la tarea de dar poT ter•inado 

l E•ilio Portes Gil, Quince a~os de Política Nexicang, 

Nixico, Ediciones Botas, 1954, p. 23. 
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los gobiernos de los caudillos, dejando el ca~ino a las 

instituciones. 8n este i11/or•e se lee: 

La desaparici6n del presidente electo ha sido 
una pErdida irreparable que deja al país en 
una situaci6n particularaente difícil por la 
total carencia, no de ho•bres capaces o bien 
preparados, que a/ortunada•ente los hay; pero 
si de personalidades de indiscutible relieve, 
con el suficiente arraigo en la opinión 
pública~ con la fuerza personal y política 
bastante para •erecer su s6lo no•bre y su 
prestigio la confianza general .... pero la 
•i.smo circunstancia de que quizd por pri•era 
vez en su historia se en/renta Héxico con una 
situaci6n en que la nota do•inante es la 
falta de "caudillos••, debe per1:1itirnos, va a 
pen.itirnos, orientar definitiva•ente la 
política del país por rumbos de una verdadera 
vida institucional, procurando pasar, de una 
vez por todas, de la condici6n hist6rica de 
"país de un hombre" a la de "naci6n de 
instituciones ,.. leyes".... Juzgo 
indispensable hacer preceder este breve 
an6lisis, de una declaraci6n /ir•e, 
irrevocable, en la que e1:1peftari •i honor ante 
el Congreso Na.ciona.l, ante el país :v ante el 
concierto de los pueblos civilizados, pero 
debe decir antes, decir quiz6 en nin8una otra 
ocasi6n las circunstancias hayan colocado al 
Jefe del Poder Ejecutivo en una ata6s/era •as 
propicia para que volviera a existir en 
nu~stro país el continuis.o base de un 
ho•bre: que sugestiones y ofertas y aun 
presiones de cierto orden- envuelto todo en 
aspectos y en consideraciones de car4cter 
pa.tri6tico ~ de beneficio nacional- se han 
ejercido sobre ~i, para lograr •i 
aquiescencia en la continuación de •i encarKO 
~que no ~nica=ente •otivos de •oral, ni 
consideraciones de credo político personal, 
sino la necesidad que cree•os definitiva y 
categ6rica, de pasar de un siste•a 1:16s o 
•enos velados de •Kobiernos de caudillosu a 
uno ~6s franco "rfKi•en de instituciones" ae 
han decidido a declarar soleQne•ente y con 
tal claridad que •is palabras no se presten a 
suspicacias e interpretaciones, que no solo 
no buscar~ la prolongaci6n de ai •andato 
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aceptando una prórroga o una desisnaci6n co•o 
presidente provisional, sino que y en el 
periodo que Si6a al interinato, ni en ninsuna 
otra ocasión aspiraré a la presidencia de •i 
país, afladiendo, aún con riesgo de hacer 
inutilmente en/dtica es1a declaración soleane 
que no se li•itard •i conducta a aspiración o 
deseo sincero de •i part~, sino qu6 se 
trad~cirá en un hecho positivo e in-utable; 
~n que nunca y por ninguna consideración 
volverá en actual Presidente de la Repablica 
Nexicana a ocupar esa posici6n.(2) 

Sit\ e•barso) l c. idt?a-de la sust i tuc i6n d,z: l sistetWia de 

caudillos por otro de instituciones anunciado por Calles- ya 

habfa sido esbozada anteriori=.ente por Obreg6n~ incluso la 

idea del partido que trataría de unificar a la fa•iJia 

revolucionaria fue expresada por el Manco de Celaya ~n una 

entrevista. que CQncedí6 a Luis León. Se puede leer al 

respecto: 

Obreg6n dijo con énfasis que era necesario 
crear una or~anizaci6n política o social con 
un progra•a definido ~ de acción per•anente 
para .. 8'Clrantizar la supervivencia de los 
principios revolucionarios al usarse senderos 
d.e11ocr~t;cos ..•. debe•os aprovechar los seis 
affos de •i gobierno para crear esta 
organizaci6n 1 este partido político que 
debería ser una expresión de nuestros deseos 
~ senti•ientos y debe•os aprovecharnos 
taubi~n de esos seis aftos para producir 
nu~vos ho•bres en nuestras filas. capaces de 

2 El Vni1.1ersa.l. H~xico, 2 de septie-::;bre de 1928. 
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to=ar bajo sus ::.anos la direcci6n :.' la 
responsbil idad de nuestro =ovi=iento.C3) 

Con el asesinato de Obreg6n se crea un vacío de poder 

que sola•ente podía ser llenado por el General Calles. La 

decisi6n de no volver a la Presidencia de la República, 

despej6 toda sospecha de su participaci6n en el cri=en, lo 

que le per=itir4 convertirse en el jefe indiscutible de la 

Revoluci6n, en el Jefe H6xi=o. 

En el ao;;ento en que se dicutía la designaci6n del 

presidente provisional se evidenció la autoridad de Calles 

al convocar a una reuni6n con i.•arios B'enerales entre los 

cuales se encontraban: Joaquín A=aro, Saturnino Cedilla y 

L6zaro Cárdenas: para reco=edarles que el ejircito debería 

per=anercer al =arGen del proceso de selecci6n, a lo que 

el los accedieron. De esta :anera se establecerá el "•axiaato'' 

que se ca~acterizara por la i=posici6n de la voluntad del 

caudillo sonorense y del li=itado poder del Ejecutivo. Así 

pues, el siste=a .de caudillaje coaenzaba a no responder a las 

necesidades del Estado, que exiefa la institucionali~aci6n de 

la Revolución, siendo el pri~er paso de i~Portancia la 

creación del Partido Nacional Revolucionario, que vendría: a 

cumplir la i•portante tarea de unificar a las fuerzas 

triunfantes en el aovi=iento ar=ado. 

3 John Dulles, Ayer en H~xico, Néxico, FCE, 1977, p.332. 
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La /or"Aación del PNR pretendió restarle poder de 

decisión a Zos principales je/es ailitares sobre todo en las 

elecciones presidenciales 

i•posici6n política sobre el Presidente de la Repúlica por el 

Jefe Hóxi~o. Durante los gobiernos de Portes Gil, Ortiz Rubio 

y Abelardo Rodriguez, la influencia de Calles en el Congreso 

y en el gabinete era funda1:1.ental. lo que le peniitia 11iantener 

su liderazgo en los destinos de Za nación. En la elección de 

Portes Gil co=o presidente provisional, se había demostrado 

el poder de Calles sobre el Congreso 

La aayoría de los partidos que se organizaron a partir 

de la Revolución Hexicana, actuaron alrededor de destacados 

lideres revolucionarios, lo que ua a conducirlos a 

representar •6S los intereses particulares de SUS dirigentes 

que establecían co•pro•isos personales con los caudillos, que 

a pro)•ectos de (ndole general en beneficio del desarrollo de 

la nación. Esta situaci6n Jos va a condenar a una vida fr6.gi1 

y sin perspectivas de una Jarga existencia. Los casos del 

Partido Liberal Constitucionalista, Partido Cooperativista 

Nacional, Partido Laborista Hexicano y PaTtido Nacional 

Agrarista, entre otTos, deauestran una politica clientelista 

caTacterizada poT el paternali~o de los caudillos y el 

personalisso de sus dirigentes. 

EL PNR se funda en wedio de una CTisis política 

provocada por la rebeli6n escobarista y Ja cristera; al 

enarbolar un progra•a que reivindicaba un desarrollo 
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capitalista, pero a la vez adoptando una ideo.logia y una 

ret6rica nacional is ta, con.stitucionalista, obrerista. y 

agrarista. 

El FliR se organiza no tanto pera ser un si•ple 

instruaento electoral d~l grupo que s~ había adueftado del 

poder. sino coao una instancia de unijicaci6n y sobre todo de 

disciplina, en respuesta a la heterog~nea co~posici6n de la 

fuerzas triunfantes de la lucha a.,.-.ada ~ coao un •edio de 

lealtad institucional al Jefe Maxi~o. 

El PNR nace coao un partido de Estado, en cuanto cu•ple 

/unciones propias de una dependencia pública, organizando 

elecciones y disfrutando de recursos ~con6aicos extraidos. ya 

sea del presupuesto guberna~ental o de cuotas de trabajadores 

al seruicio del Estado. 

&J PNR se va a con/or•ar co•o un partido de partidos 

regior.ales, debido a la /rag~entaci6n en que se en:ontraban 

Zas fuerzas que se ubicaban dentro del sovi•iento 

reuolucionario y que convenían en aceptar unQ disciplina, 

alrededor del general Calles. 

La sucesl6n presidencial de 1930 constituira la priaera 

experiencia de s~lección ~ elecci6n bajo el sistesa de 

partido de Estado. Er. esta oca..si6n, Calles se aseguró de 

un candidato que reuniera Zas siguientes 

características: no ser un caudillo, carecer de apoyo de 

ccudillos ~ ester desconectado de la política del pais, 

características que CU"plic la per/ecci6n Pascual Ortiz 
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Rubio. Este, aunque había participado activa~ente durante el 

gobierno de Carranza y principios del período de Obreg6n, 

tenía •6s de siete affos de ausencia en el país y cuando el 

priaero de dicie•bre de 1928 al co•unic4rsele Por •edio de un 

telegra•a de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su 

no•bra•iento co1110 Secretario de Gobernaci6n en el Gabinete de 

Portes Gil, ocupaba el cargo de Embajador en Brasil. Ortiz 

Rubio en su viaje de regreso a México se entrevistó en Nueva 

York con el Secretario Particular de Portes Gil y 

anterior=ente de Calles, Fernando Torreblanca, quien le 

solicit6 no emitir ninguna declaraci6n a la prensa y le pidi6 

en noabre del Presidente y de Calles que antes de protestar 

en su nuevo cargo juera a hablar con el caudillo sonorense, a 

lo cual accedió. En esta entrevista, Calles le ofreció la 

candidatura del PNR a la Presidencia de la República en 

oposición al candidato del obregoni.sslo Aar6n S6enz.(4) 

la autoridad de Calles se hizo evidente en la Convencí6n 

de Querétaro del PHR en donde eliminó a Sdenz y logr6 i•Poner 

a Ortiz Rubio. Sin eabargo, •íentras Calles cu•Plra su 

coaetido, un dia antes de la selección de Ortiz Rubio, el 3 

de aarzo de l930 se public6 en Sonora el Plan de Her•osillo, 

en el que se deconocía al gobi~rno de Portes Gil y se 

procla111aba al general José Gonzalo Escobar coao "je/e supretiio 

de este aovi111iento del eJ~rcito renovador". La 

4 Tzvi Nedinj El Hini•ato Presidencial: historia política del 

•axi•ato.1928-1935, H~xico, ERA, l982, p.45-46. 
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justi/icaci6n de la asonada radicaba en acusar a Calles de 

ser el responsable de la •uerte de Obregón y se lla•aba a 

toaar las ar•as en contra de la i•Posici6n del Je/e Ndxi•o. 

Al parecer> Calles estaba enterado con anterioridad de los 

planes de los rebeldes y lejos de evitar el levanta•iento lo 

esti•ul6; quiz~ con el prop6sito de derrotar de una vez por 

todas Ja base ailitar del obregonismo. Calles es no•brado 

Secretario de Guerra y dirige personal•ente la lucha que 

concluye con Ja derrota de los insurrectos. 

Durante Ja ca•Pa~a electoral de 1929. el PNR tuvo co•o 

principal op?sitor a Jos~ Vasconcelos. Desde un principio, el 

que fuera Secretario de Educaci6n Pablica del gobierno de 

Obreg6n, co=prendía la \~posibilidad de su triunfo debido a 

que no se enfrentaba a un partido sola•ente, sino a todo el 

aparato del Estado. Vasconcelos concebía que Ja rebeli6n 

ar•ada era la única alternativa de poder, incluso sostuvo 

conversaciones con dirigentes cristeros. Sin e•bargo. en 

julio de 1929, Portes Gil anuncia la solución pacífica del 

conflicto religioso, al llegar a un acuerdo su gobierno~ la 

iglesia católica, lo que significó un duro golpe a las 

aspiraciones insurreccionales de Vasconcelo3. Por otra parte. 

Portes Gil había asestado otro descalabro al candidato 

opositor, al conceder la cutono~1a a la Un1verdad Nacional_ 

~a que buena parte de la fuerza de Vasconcelos radicaba en el 

apo~o de los universitarios. 
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En ~edio de esta situací6n se efectúan Zas elecciones 

presidenciales, en donde; según datos oficiales, Ortiz Rubio 

triunfa despuás de obtener l,947,848 votos contra ll0,979 de 

Vasconcelos y 23,279 de Pedro Rodr{guez Triana candidato del 

Bloque Obrero y Ca«pesino apo~ado por el PCH.t5) 

El gobierno de Ortiz Rubio, que abarcó del 5 de febrero 

de l930 al 3 de septie•bre de 1932 -día en que presenta su 

renuncia- estuvo caracterizado por la presencia de Ja 

influencia de Calles que se reflejó en la li=ítaci6n del 

poder del presidente. En el Con~reso de la Uni6n se 

estableció una fuerte con/rontaci6n entre dos srupos del PNR, 

el rojo dirigido por Portes Gil ~ el blanco partidario de 

Ortiz Rubio. Cabe seftalar que a•bos eran callistas ~a que en 

estos af\os el que no fuera partidario del Jefe .V6.xi1110 no 

tenía entrada en la poJttica del Estado. los resultados de 

esta contienda que al principio si~ni/ic6 la derrota de 

Portes Gil, se convirti6 en Ja paulatina debilidad de Ortiz 

Rubio)' en el /ortaleci~iento de Calles, que uti"lizando al 

PNR co=o su instruaento fur.da~cntal i=puso la disciplina a 

los diputados. Calles al nece~ifa~ del PNR para li•itar Ja 

autoridad de2 presidente en turno Jue per/eccion6ndoZo, de un 

partido de partidos regionales un partido nacional 

liquidar.do para ello los pequeños partidos locales. Un 

5 Pablo Conz41az Casanova, El Partido del Estado ~ el 

Siste«a político, en El Estado y los Partidos Politicos en 

H~rico, H~xico 2 ERA, 1981, p. 66. 
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e}e•plo de la disciplina y del triunfo de Calles en Za lucha 

parlauentaria, se hace presente en el editorial del Nacional 

Revolucionario, 6rgano del partido oficial: 

..• es indudabZe que el siste=a del bloqu1.st110 
tal co•o se ha entendido hasta el presente 
debe sufrir algunas •odi/icaciones 
i•portantcs. ¿Cu6les deben ser esas 
•odificaciones? Las que derivan 16gica•ente 
de la necesidad de unidad en la doctrina y de 
eficacia en el •ando. Los núcleos que en el 
Congreso llenan los bancos del PNR es claro 
que tienen que adoptar por progra•a de acci6n 
~ de dirección el progra•a general de 
partido .•. La unidad de •ando o de disciplina 
no tiene otra for=a que la del reconoci•iento 
del Co•ité Ejecutivo del PNR co•o centro 
co.ún en la polt'tica nacional. Los núcleos 
parla•entarios que se for~en, bajo 
designación del bloque, deber6n ver por je/e 
nato d12 el los al reconocido del PHR y 
considerarse co~o 6rgano de c;ecuci6n, 
•ediante la acci6n legislativa y la política 
parla•entaria del progra=a del PNR.C6) 

Sin eab~rgo, el aecan1s=o del aaxi•ato de•ostrara su 

1noperatividad al evidenciar la dificultad de la aceptación 

susisa del Presid~nte de la República a la autoridad de un 

"ciudadano" coso lo era Calles. Lo anterior se •ani/est6 

durante la crisis polt'tica que dese•boc6 en la renuncia de 

Ortiz Rubio, la cual era caracterizada por el PCH de la 

siguiente •anera: 

lucha 
bastaron nunca 
declraciones de 

de facciones 
ocultar las 

"unidad de la 

que no 
poaposas 
/aail ia 

6 El Nacional Revolucionario~ 9 de agosto de 1930. 
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-revoluciona-ria" ha deter111inado la renuncia de 
Ortiz Rubio a la p-residencia y la pérdida 
para su /acci6n de los puestos de coaando que 
gozaba. La /acción de Ortiz Rubio apo~ada 
aapliaaente por los ele•entos clericales y 
por/i-rianos, se había ido· desplazando del 
grupo callista, el •6s i•Portante por su 
poder econ6•ico, •ilitar y social y por ser 
el grupo en el que pre/erente•ente se apoya 
el hr.perial isiio a=ericano. C7 J 

Resultaba claro que Ortiz Rubio se resistía a las 

iaposiciones de Calles y que de no haberlo hecho seguraaente 

hubiera llegado a feliz tér•ino su aandato. 

Para elegir al sustituto de Ortiz Rubio el Jefe H~xi•o 

se decidió por el General Abelardo Rodríguez quien se había 

distinguido en el so/ocaaiento de la rebeli6n de Escobar~ 

coao ferviente callista. La actividad de Rodríguez se li•it6 

el en su autobiografía, a la 

adainistraci6n del gobierno: 

En 

... insisto en que nunca /ui político~ que si 
aceptf el cargo de Presidente sustituto de la 
Rep1lblica", fue por que tenia la seguridad de 
nivela-r el presupuesto y poner en orden la 
ad•inistraci6n del gobierno. Para logTaTlo, 
•e propuse per•aneceT al aargen de la 
dirección política dejando esa actividad en 
•anos de políticos".CBJ 

efecto, la labor de Rodríguez se li•it6 a 

ad•inistrar, lo que rea/iT•aban sus colaboradores al realizar 

7 El Machete, N~xico, 10 de septieabre de 1932. 

8 Tzvi Nedin, ~.,p. 122-123. 
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frecuentes visitas a Calles para consultarlo, Durante el 

gobierno de Rodríguez se preparan las condiciones para que se 

inicie un período de transición entre la jefatura callista y 

el presidencialis.o con Cdrdenas, en el cual se revitaliza 

una sorda lucha política e ideológica en el seno del PNR que 

tuvo coao resultado la candidatura de ldzaro Cdrdenas a la 

ads alta =agistratura del país. 
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2. La transición hacia el presidencialismo. 

Dentro de las circunstancias de la elecci6n de Cdrdenas 

co=o candidato del PNR, existen entre los estudiosos del te•a 

diversas opiniones. Qu1z4 las •ds cercana a la realidad sea 

la que considera que si bien Calles -al morir Obreg6n- se 

erigi6 coso el Je/e de la revoluci6n, lo cual no significaba 

que sus poderes fueran ili•itados y que la selección de 

Cdrdenas fuera decisión exclusiva=ente su~a: 

Lo que no tiene /undaaento, en pri«er tér•ino 
es el poder que se atribuye a Calles, en 
segundo término, el que cardenas ha~a llegado 
al poder por designaci6n exclusit.•a de Cal les 
y en tercer téraino, el que Cárdenas haya 
aguardado llegar a la presidencia para 
descubrir su juego polftico. Calles, es 
verdad, despu~s de la •uerfe de Obregón /ue 
visto sieapre coao el je/e indiscutible de 
los revolucionarios. Pero ser el je/e no 
quería decir que tuviera los poderes 
absolutos que se le atribuyen. Era n~s bien 
un Arbitro de grupos que en ciertos ~o•entos 
expresaba lo que los grupos acordaban dentro 
de la alianza revolucionaria o que 
sani/estcban puntos de vista que rendían a 
equilibrar posiciones dentro de dicha 
alianOJ;a.(9) 

9 Arnaldo C6rdova, La Politice de Nasas del CardeniS!lo, 
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Resulta clero que ~n la elección de C6rd~r.~s hay que 

to=ar en cuenta la situaci6n cconb=ica y social por la qu~ 

atravesaba el pais. Tódav\a resistiendo ~l paso de la crisis 

econ6~iea, la soci~dad ~~xicanc operaba i~portantes cc~bios, 

sobre todo en lo que se r~fiere el ascenso de lo lucha d~ las 

::;asas, especia.l::ienfo?; de la clase obr~ra. La evidencia. de la. 

~xistcncia de contradicciones ~n el siste~a capitalista 

c.i:prE:sa:da en la crisis, p:-ovocaba que sectores i=:.portantes o?n 

~l S4!1l.O del PHR radical i::-a.ran sus posícior.es y si? ir.el inaran 

hacia ~na ro?orienta.ci6n re~olucionaria ~n el d~sarrollo del 

paí.s. 

~nfrenta~i~nto con Calles 

-::dchoaccno c.fir=cr4 e2 pr.esid.er.cia.l is-=:o sobr.e ~l "~a:d::;a.to .. , 

y ~1 hac~rlo ~ntrar~ ~n co"flicto con las fuerzas callistas. 

Est.e enfrenta~i en to -SI! d~sarrol l6 ab-i <?rta::~nte a pa.rt ir de 

junio de 1935, cuando Call~s r.~co? su /c~osa d~claraci6n a la 

prensa condenando la divisi61i ~n .el Con.sresv, ~ntre lll 

;:;inori'a. id.!ntificoda con J~ i2qtd..?rda. :.• .;on Cd-rd~nas, y otra 

.~el J.¿fe .'1.5..:d:io. •'ld~::.ls de su 

~cal orado ctaqu.?; a. les di r~ccior.es obro?ra..s por lós c..:int inuos 

=o-:.d~ientos hue.lóuístic,os qtJe sacudían al país. y qu~ fu.~ 

inte-rpr-.?tada co::;o u~ia critic.:i v.dad'.;i. .::? F'Tcsid.?nte., Cárdenas 

actu6 con rapidez }' d.:cisi6n iJ.l T~spondérl'!. al 5.?.r.erc.I 

sonor.?nSG, 100 sin entes enviar repriesentllntes pe-rsonalcs a 

los je/es =ilitar~s ~ eobernador~s~ plar.t.?ando la dis~antiva 
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dt! to::ia d<Í! posici6n entre Calles :;•~l. recibiendo en la 

~a:;•oría de los casos un decidido apoyo. El siguiente pa.so era 

pedir la renuncia de su gcbincte con el claro propósito de 

deshacerse de los ele~entos callistas y no~brar otro. al 

i&ual que la del Presidente dt!l Ph'R para real b~ar una 

depuraci6n de legisladores y gobernadores, recurriendo para 

ello, a una cadena de d¿:safueros :;1 desapa.rici6n de pod.t!res. 

con el objetivo de ap?astar de un solo svlp-e. ltl baso'.! do:? a.po:.10 

de Cal?es. 

La supre:;acía del Ejecutivo sob-:-~ el partido, ~;erl!i uno 

de los pri~e~os p;::.::;os qu.: Cárdt!nas t<i!r.dr6 qu\! tc;:;ar pa.n:i 

consolidar su poder. U11a v.ez qut! Portes Gil le sirui6 en su 

careo de Presidente del partido oficial .;::n la di?Pt.:rc.ci6n 

antes descrita, lv sustitu.-.•e por un llo:;;bre de todas sus 

confianzas: Silva.no Barbe., qut!dc.ndo la direcci6n del PNR 

tota.l=ente svboTdinada. a su vo!untad. 

Durante el e-obi,¿:T1:0 cardenista s~ cor.sol id6 el r.1gi=o?n 

inst i!t6cion11l de la Ret..>oluci6n, al derrotar .:l ":;axi:;ato'º 

de subordir.~ci6n 

per:;a:oenc ia de gobi err.os, donde 

del Sjecuti~o y co:;v 

la uolt:ntad indiuidua.l 

susiitu)•o! a la colectivll ;.i tiende e d'l!geni?rar er. una 

dictcdura. de tm ho:::bre. C~rdi?na.::; 1'i!.llfin:~.6 la. no reelecci6n

bandcra funda~~ntcl d~ la Revolución Hexicana- que había sido 

olvidada en la ley por Obreg6n ::.•en los hechos por Calles e 

!lizo de cs!e principio un ele=er.to cser.cial en /c. est.:bil idad 

política del país:;• co:::o una bese s.5lida del siste~Q político 
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•exicano. Después de haber expulsado a Calles del pais, 

C6.rdenas escribia: "Los que pasan por la pri-ssiera =agistratura 

del país no deben aspirar a representar uayor autoridad 

política que el que tiene constitucional1'ente la 

responsabilidad presidencial. Sin e•bargo, hay casos en que 

las sirenas, faisos a1111igos gritan tu eres el ;ey y cuanta 

ceguera llega a producir a los que se dejan adula;".( JO) 

la politica que va a poner en pr6ctica C6rdenas durante 

su eobierno girar6 sobre los siguientes ejes principales: 

l.El fortalecimiento del Poder Ejecutivo. 

2.La consolidación del Estado, uediante su intervenci6n Alis 

directa en la econoaia del país. 

3.La consol idaci6n de la est'1'uctura econ6111ica capital is ta. 

4.El desarrollo de una politica de •asas, orientada a 

constituir la base social de apoyo de la política de re/or•as 

del gobierno. 

5.La uni/icaci6n y or8"anizaci6n de los trabajadores, 

especialaente de la clase obrera, bajo organizaciones 

controladas por el Estado. 

G.La instru•entaci6n de una política de colaboración de 

clases. 

7.La '7'ea/iraaci6n del Estado couo el supre•O árbitro de los 

conflictos obrero patronales. 

8.La inserci6n en el político =exicano del 

10 lbid, p.340. 
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corporativiS1::o social, co=o ele=ento funda=ental de las 

relaciones entre el Estado y la sociedad. 

Para poder hacer realidad estos objetivos, C4rdenas 

debería contar con el apoyo y la colaboraci6n del •ovi•iento 

obrero orKanizado, por lo que el Estado debería propiciar su 

unificaci6n con el prop6sito de co•pro•eterlo a una aayor 

participaci6n en el destino de la nación, sie•Pre bajo la 

tutela del &obierno y sin rebasar los l••ites que éste 

i•Pondría. 
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3. la política de •asas del cardeniS11Eo. 

Una de las características •4s i•portantes del nuevo 

Estado nacido de la Revolución Mexicana, consistt6 en 

encauzar una legislaci6n lahoral ~ Jos ~ecanissios de control 

sobre la organizaci6n obrera., que le permitiese llevar a la 

pr~ctica su politica de colaboraci6n entre las clases, como 

pre•isa funda~ental para el desarrollo econ6aico del país. 

Para lo cual, era necesario con~ertirse en el árbitro de los 

conflictos obrero-patrona.les. En la década de los aflos 

veinte, el funcionamiento de las Juntas de Conciliaci6n y 

A-rbitrc.Je en colaboración con la CROH, le hab1a.n fa.cuitado a 

Jos gobiernos de ObreK6n v Calles ejercer su control ~ 

aplicar su autoridad en los movi•ientos huelguísticos. La. 

dependencia que sie•pre QOstr6 Ca orga.ni2a.ci6n obrera hacia 

el Estado durante este período se forta.leci6 por •edio de 

pactos secretos entre la dirigencia obrera y los caudillos. 

en ~onde ~stos darían a•Plias condiciones para el desarrollo 

de Jos sindicatos con base en ciertas concesiones a ca•bio 

del apoyo obrero. A partir del asesinato de Obresón 1 la CROH 

inicia un proceso de desco•posici6n a1 perder el apoyo ~ 

patrocinio del gobierno de Portes Cil y la organi%aci6n 

obrera operara un fen6meno de dispersión que co•binada con 

los efectos de la crisis econ6aica y el creciente espíritu de 
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lucha de los trabajadores, restara poder al Estado en el 

control d~ las luchas obreras. Resultaba \:::prescindible para 

consolidar el poder estatal, la unificación )' la or&anizaci6n 

obrera, para después controlarla y ponerla al servicio de los 

intereses del Estado)' de su 1".0dclo econ6r.i.ico de desarrollo. 

Para ello era necesario disef\ar una política destinada a 

ofrecer a las ::;esas trabajadoras por =.c:dio de r.r.forr:f.as. 

ciertas =cJorias en sus cor.dicion~s de vida y de trabajo, a 

ca~bio de su obedie1:cia a la autoridad del Estado. En este 

cont.axto hay que ubicar la política de ;:;c:sc:s d.:Z cardcnis::;o. 

C6.rdenas r.aconoci'a en las :::asa trabajadoras la fuerz.i 

del pro5r"3so, .:l.? Za :::c.J.?rt';izcci6n y del desarrollo de la 

econ6:ia, y para fincar p~sos fir=~s ha~ia ~stcs fines ~ra 

ind-ispensabZe el concurso de éstas. En uno dot sus discursos 

el G~neral =ichoacano afir~aba: 

No qu":!re:;os ::.asas aprov\!.cha.das $OLa=ent..: p~l.ra 
las contiendas polític~s. Qu~rc::;os que las 
:;u.sos aprov.:cht?n su organi:za.ci6n )' sea un 
factor de convenci~iento que ayud~ a ca~biar 
la estructura ~oral y econ6~ica que aún sigue 
rigiendo en ~~chos lugares d~ la Rep~blica, 
en donde los trabajadores ticn~n ~1l las 
utilidades una pa.rticipaci6n :;u)• 
reducida". ( 11) 

C.:i:rdenas al contribuir e la unidad de los trcbajadores, 

evidente=ent~ aspiraba a poder controlarlos, pero r.o a /or=ar 

organizaciones serviles~ aduladoras con un espíritu de lucha 

11 /bid .• p. 35. 
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inexistente. Todo lo contrario, Cárdenas para realizar sus 

re/or•as requerta de una clase obrera co•bativa ~con aaplia 

capacidad de lucha~ de •ovilizaci6n. Pero esta co•batividad 

que aos t ra ron los trabajadores no pudo evitar que no 

adquirieran una ideología propia y lucharan por un pro&ra=a 

de trans/oraaci6n social estructurado a partir de los 

verdaderos intereses de la clase obrera sino por el contrario 

se vieron diri8'idos por la ideolo&ia del Estado, lo cual le 

rest6 a la organización obrera independencia y jacilit6 su 

subordinación a la politica del gobi~rno cardenista. 

Si bien se plantea que el obj~tivo de C6rdenas perseguía 

construir un~ sociedad i8'Ual itaria, en donde no se 

conte•plara ni co•O un desarrollo capitalista ni co=o 

desarrollo socialista en su concepción aarxista, la verdad es 

que la política cardenista -aunque con una fraseolo&fa l' 

retórica socialista- se orientó a fortalecer el desarrollo 

del capitaliS1&o. Por un lado, se instituye la ~al lla•ada 

educación socialista -que por cierto auy pocos enter:dieron

se profundiza en la refor•a a&raria, se nacionalizan los 

Jcrrocarril~s, se expropia la industria petrolera y se brinda 

un 8'ran iapulso a la organizaci6n de las •asas tTabajadoras; 

y por el otro, la propiedad privada lejos de ser abolida se 

wantiene co•o base del sisteaa econ6=ico. Pese a la reforaa 

agrari.a ,., al i•pulso del ejido, no se i=Pide qu~ el sector 

privado y capitalista de la agricultura siga desaTrolldndose, 

incluso el gobierno pro=ueve la constituci6n y /unciona~iento 
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de =ionopolios privados: "sie=Pre que evite la ruina de 

empresas y favorezca la producci6n".Cl2) Por su parte, la 

burguesía se ve fortalecida, se ponen en sus manos recuTsos 

financieros y se opera una expansi6n de las industrias. Su 

ingerencia sobre el gobierno de Cárdenas influye en la 

conducci6n del desarrollo econ6zico del pais. 

Lo que se buscaba con la política de •asas era el 

equilibrio, co:o lo declara el •is.o Cárdenas en/dtica•ente: 

La política del gobierno est6 dirigida a 
•antener el equilibrio entre los /actores que 
intervienen en la producción, que son el 
trabajo y el capital. Para que su equilibrio 
sea notable, es necesario que repose en una 
ancha base de justicia social y en un elevado 
espiritu de equidad que presida las 
relaciones obrero-patronales.<13> 

Este equilibrio solamente lo podía •antener el Estado. 

Otro instru•ento que debería funcionar en este sentido lo 

representaba el partido oficial. Una vez que se desarroll6 la 

confrontación entre Calles y C6rdenas, cuando aquel fue 

expulsado del país, la reestructuraci6n del PNR no podía 

esperar; era necesario transformarlo, dotándolo de una 

organizaci6n en donde los trabajadores jugaran un papel •4s 

12 Octavio /anni, El Estado Capitalista en la. iEpoca de 

Cdrdenas, H~xico, ERA, 1983, p.94. 

13 lbld .• p.53. 
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activo. Es asi, co=o nace el Partido de la Revo1uci6n 

Hexicana: 

la trans/or~aci6n del Partido Nacional 
Revolucionario en Partido de la Revoluci6n 
Mexicana, obedeci6 a una política de las 
clases trabajadoras, de sus organizaciones y 
coaliciones. Fue ta•bián resultado de una 
respuesta de las directrices sindicales, 
agrarias, es a las acciones de las 
•asas".Cl4> 

Dentro de los postulados del PRM volve•os a encontrar la 

ret6rica tan característica del régh,en cardenista, co1!lo lo 

indica el punto cuarto de su declaraci6n de principios que 

dice que el partido: "· .. considen:i co1=o uno de los objetivos 

Junda•entales la preparaci6n del pu~blo para la i•plantaci6n 

de la democracia de los trabajadores y para llegar al régiaen 

socialista.". CJS> 

La Gdsinistración obrera /ue una de las contradicciones 

entre la estructura econ6sica y Ja superestructura política e 

ideológica del gobier1io de C6.rdenas que /or•aba parte 

i•portante de su política de •asas. La ad•inistraci6n obrera 

que se instituy6 en los ferrocarriles y en la industria 

petrolera despu~s de la nacionallzaci6n y expropiaci6n 

~espectiva•ente, se convirtió ~n una •edida destinada a 

J4 Pablo Gonz~lez Casanova, op.cit., p. 49. 

15 Anatoli Shulgo~sRi, Hfxjco en Ja Encrucijgda de su 

Historia, H~xico, Ediciones de Cultura Popular, 1977, p. 133. 
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evitar huelgas y a confundir la verdadera participaci6n de la 

organización sindical, que debía de ser la de •ejorar 

sustancial•ente las condiciones de trabajo y de vida de los 

obreros. En la resoluci6n del Pleno del Coaitá Central del 

Partido Co•unista Mexicano, celebrado el 23 y 24 de octubre 

de 1938, ilustra lo que significaba la 

ad•inistraci6n obrera: 

En t~r•inos generales, la ad•inistraci6n 
directa de las eapresas por los sindicatos no 
es aconsejable, pu~s pone en peligro la 
independencia y la libertad de acci6n de los 
sindicatos en la realizaci6n de sus /unciones 
verdaderas, que consisten en el •eJora•iento 
y el control de las condiciones de trabajo, 
en la defensa de los intereses de clase del 
proletariado. La ad•inistraci6n de las 
grandes e•presas nacionalizadas debe quedar a 
cargo del Estado, con la cooperaci6n de los 
sindicatos y con un siste•a de control 
obrero.C16> 

En el Vil Congreso del PCH Hern~n Laborde afiraaba: 

La adainistraci6n de una e•presa por el 
sindicato supriae o restringe la funci6n 
principal del sindicato, que es la de 
defender los intereses de clase de los 
trabajadores o en el •ejor de los casos, 
desdobla Za personalidad del sindicato, que 
viene a ser al •is.o tieapo defensor de los 
trabajadores y ad•in\str~dor, es decir. 
defensor de la e•presa. /nevitableaente una 
funci6n entra en conflicto con la otra,~ el 

16 Niguel A. V~lasco, La Ad•lnistraci6n Obrera en las 

E•Presas. Harxis-.o Versus Anarcoslndicallsao, Héxico, ed. 

Popular, 1939, p.5. 
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·sindicato tiene que escoger entTe la e•presa 
~ los trabajadores. Y es •uy probable que 
abandone los intereses de los obreros, 
eapeftado en hacer triunfar la adainistraci6n. 
Esto es particular•ente inadaisible en un 
régi•en capitalista.CJ7) 

Resulta claro que la administración obrera en e•presas 

estructuradas para el /uncionaaiento y aapliación del sisteaa 

capitalista, no tenía ninguna posibilidad de ~xito .. .>'ªque 

necesariaaente se confundirían los intereses de la e•presa 

con los de los trabajadoTes y esto contribuiría co=o lo 

afir•aba Laborde, a pre/eri~ el desarrollo de la e•presa a 

costa de -.antener las de•andas de los obreros sin 

resoluciones favorables, e iapidiendo la aejorfa en las 

condiciones laborales y de vida de ~stos. La adainistraci6n 

obrera tal y co•o la concebía Cárdenas, estaba orientada 

sobre todo a l i-:si tar los derechos sindical~s de los 

trabajadores, con el claro prop6sito de u sanear" y 

desarrollar al •6xi•o a las e•presas estatales para ponerlas 

~l servicio del desenvolvi•iento de Ja econoa{a capitalista. 

En consecuencia, la adainistraci6n obrera /ue una ~odalidad 

•6s de la polftica de aasas del cardenisao encaainada a la 

colaboraci6n entre las clases. En el desarrollo de esta 

política, la CTN jug6 un papel de vital iaportancia, 

sirviendo coao instruaento del Estado. Desde el prí•er 

Consejo Nacional de la central se planteó la necesidad de que 

las huelgas se realizaran con la previa aprobación del Co•it~ 

17 /bid •• p,5-6. 
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Nacional y una vez expropiada la industria petrolera los 

conflictos huelguísticos se pusieron bajo el co=pleto control 

de la dirigencia cete=ista. Una vez expropiada la industria 

petrolera, la política de refor=as de C6rdenas co•ienza a 

declinar y la necesidad de evitar conflictos obrero-

patronales obliga al Estado a ejercer un control =6s estricto 

en la direcci6n de la CI'H hasta el grado que ésta decidi6 no 

sola~ente reducir, sino 

huel&uísticos, to~ando en cuenta 

~uspender los 

el estallido 

~oviAientos 

de la Segunda 

Guerra Mundial y el fortaleci=iento del frente popular 

dirigido por el gobierno, y se aconsejaba resolver los 

conflictos obrero-patronales por todos los =edios dejando el 

recurso de la huelga para casos extreaos y con la plena 

seguridad de la victoria sindical. La direcci6n cete•ista 

reconocía total~ente el arbitraje obligatorio, dejando al 

gobierno que ejerciera sus plenas facultades para resolver 

las pugnas laborales, 

Una vez que Cdrdenas, ha logrado el apoyo de la 

organizaci6n obrera a su política de colaboraci6n de clases, 

resultaba necesario disciplinar a la parte patronal, es 

decir, a la burguesía que ta=bi€n tendría que reconocer en el 

Estado al conductor del desarrollo econ6aico del país y al 

árbitro indiscutible en los conflictos entre trabajo y 

capital. A principios de febrero de 1936, el Centro Patronal 

de Honterrey que eozaba de una i:portante fuerza econ6•ica y 

política y que había loerado •antener su independencia 

37 



respecto del gobierno, organiz6 un paro en respuesta al 

conflicto que se suscito en la fabrica nLa Vidriera" , en 

donde C6rdenas brind6 su apoyo a los trabajadores. La 

burguesía regio.ontana orquest6 una co~pa~a antico•unista y 

de en/renta•iento con el gobierno, a lo cual C~rdenas encar6 

de in~ediato viajando a Monterrey en donde reafir•6 el 

derecho de los trabajadores 

reivindicaciones ~ cali/ic6 

a organizarse 

de/ ilegal 

y luchar por sus 

provocadora la 

intervenci6n en la vida interna de los sindicatos y a•enaz6 a 

los patrones con entregar sus industrias al gobierno o a los 

~is-1'os trabajadores. C6rdenas sac6 provecho del conflicto 

para fortalecer su polttica de nasas iaponerse a la 

burguesia, reafiraando su papel de arbitro y regulador del 

desarrollo econ6aico. En la respuesta a los e•Presarios 

contenida en los fa•osos 14 puntos, C6rdenas establece ~uy 

claraaente cual sería la política del Estado frente a las 

relaciones entre los trabajadores y los patrones: 

l.Necesidad de que se establezca la 
cooperaci6n entre el gobierno y los factores 
que intervienen en la producci6n, para 
resolver per•anente•ente los proble-mas que 
son propios de las relaciones obrero
patronal es, dentro de nuestro régiaen 
econ6•ico de derecho. 
2.Conveniencia nacional de proueer lo 
necesario para crear la Central Unica de 
Trabajadores Industriales, que d~ fin a las 
pugnas intergreaiales nocivas, por igual a 
obreros, patrones y el gobierno. 
3.Bl gobierno es el 6rbitro y el regulador de 
la vida social. 
4.Seguridad de que las de=andas de Jos 
trabajadores ser6n siecpre consideradas 
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dentro del •ar gen que ofrezcan las 
posibilidades econ6•icas de las e•presas. 
5.Confir•aci6n de su propósito expresado 
anterior•ente a los representantes obreros, 
de no acordar a~uda preferente a una 
deter•inada organizaci6n proletaria, sino al 
conjunto del •ovi•iento obrero representado 
por la central unitaria. 
6.Negaci6n rotunda de toda facultad a la 
clase patronal para intervenir en las 
organizacines de los obreros, pu~s no asiste 
a los ecpresarios derecho alguno para 
invadir el ca•po de la acci6n proletaria, 
7.Las clases patronales tienen el •iS11;0 
derecho que los obreros para vincular sus 
organizaciones en una estructura nacional. 
8.El gobierno esta interesado en no agotar 
las industrias del pafs, sino en 
acrecentarlas, pues aún para su sosteni•iento 
=aterial, la ad=inistraci6n pública reposa en 
el rendi•iento de los ispuestos. 
9.La causa de las agitaciones sociales no 
radica 'en la existencia de núcleos 
co•unistas. Estos Jor•an •inorias sin 
influencia en los destinos del país. Las 
agitaciones provienen de la existencia de 
aspiraciones ~ necesidades justas de las 
'ftasas trabajadoras que no satisfacen y de Ja 
falta de co•plh1dento de las leyes del 
trabajo, que da •aterial de agitaci6n. 
JO. La presencia de pequefios grupos 
co•unistas no es un fen6t!leno nuevo ni 
exclusivo de nuestro país. Existen estas 
pequeftas •inorías en Europa, en los Estados 
Unidos y en general en todos los países de! 
orbe. Su acci6n en Héxico no co•pro•ete la 
estabilidad de nuestras instituciones, ni 
alar•a al gobierno ni debe alaraar a los 
eapresarios. 
11. R~s daffo que los coQunistas han hecho a 
la naci6n los fan6ticos que asesinan 
profesores; /an6ticos que se oponen al 
cu•pli•iento de las leyes y del progra=a 
revolucionario y, sin e•bargo, tenecos que 
tolerarlos. 
12. La situaci6n patronal reciente no se 
circunscribió a Monterrey, sino que tuvo 
ra•i/icaciones en otros centros iaportantes 
de la Rep6blica, co•o La Laguna, el Distrito 
Federal, Puebla y Yucat6n. 
13. Debe cuidarse •ucho Ja clase patronal de 
que sus agitaciones se conviertan en bandera 
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política, porcrue esto nos llevará a una lucha 
ar•ada. 
l4. Los e-spresarios que se sienten fatigados 
por la lucha social pueden entregar sus 
industrias a los obreros o al gobierno. Esto 
ser6 patriótico: el JXtTo no.CIB> 

Para lograr la cristalizaci6n de estos puntos, resultaba 

necesario que la politica cardenista acrecentara el poder del 

Estado. reafira6ndolo co•o el rector en el desarrollo y el 

regulador en la lucha de clases. 

El régi•en cardenista representa el continui.sao en la 

consolidaci6n del Estado, que se había estructurado a partir 

de la Revoluci6n Mexicana. C6rdenas s~guir6 los lineaaientos 

generales de los gobiernos anteriores para lo&rar este 

objetivo. Pero Jo caracterCstico de su política ~ que lo 

diferencia de los dea6s, ser6 su política de •asas que 

llevar6 hasta las •axi•as consecuencias. sie•pre dentro del 

capitalismo, los grandes postulados de Ja 

Revolución. La profundizaci6n en las reforKas sociales, 

econ6•icas y polfticas, el papel de su &obierno en la 

unif icaci6n ~ organizaciones de las •asas trabajadoras y su 

subordinaci6n al Estado, la a/1raaci6n del presidencialis-o y 

Ja consolidaci6n de la rectoría estatal en el desarrollo 

econ6aico del país, conuertir~n al cardeni.sso en la base wás 

s6lida del Hlxico de nuestros días. 

18 Ldzaro C6rdenas, Ideario Politico, n~xico, ERA. 1976, p. 

189-191. 
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Cuando Cd.rdencs to:ia posesión de la ::i~s alta 

:agistratura del país declara: 

S6lo el Estado tiene un interE!s general J.' por 
eso. s6lo el tiene una visi6n d~ co1ijunto. La 
intervcnci6n del Estado ha de ser cada ve~ 
r.a.:vor. ca.da vez 'l::o!is jrecu<!.nte y cad.J. v.:;;: ::itis 
a fondo. e 19) 

La. labor de! Esta.do C01::0 rector dl! la vida econ6:dca. y 

6rbitro en los conflictos obrero-patronales, consistió en la 

industrialización d~l pais bajo la incorpora.ci6ti d~ los 

trabajadores a la. política. del gobierno, conuirti~ni:!olos en 

su be.se de sustentación y diri&i~t:dolos hacia la colaboración 

con el capi ta 1, coudici.!-n ii::.pr~sc i nd i ble para la 

nodernizcci6n y desarrollo del país. 

Una d~ ?as =<is i:;portantes contribucior;.;s del car4enis::¡o 

al Néxico conte=por~neo. es el corporativis~o social co=o 

ele=ento esencial €n la.s relcciones ~r:tre ~l Estado y Jos 

divt?rsos se&~entos €~ quG la sociedad civil se divid~. En la 

~fir=aci6t1 del prt?sid~ncialis=o fu~ ri~cesario r~estructurar 

..:.l p.:.:-tido oficial en t:n er<or:u: a.para:o d~ coritrol politico 

tipo que la sociedad SOi! deba. La divisi6•; en st?ctorcs dt?l 

Partido dt? la .~evolucibn !!e:.:-ic..:1:..: cb.:d.:..:ió preci:;oc;ente, a 

co~o un el~:¿nto el servicio de la politica ~~~nada por el 

19 11'id .• p. ¡;50-1s1. 
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Presidente de la Reptlblica, de con~ertirlo en un partido de 

•asas a partir de procesos de unificación obrera, ca•peslna y 

popular en torno a centrales de autoridad vertical ~ en donde 

la voluntad presidencial es absoluta. El corporativiSMo 

social entendido coao Ja incorporcci6n de la inQensa ~ayoría 

de orsanizaciones sociales a la ~aquinaria estatal, se 

desarrolló en principio co•o un recurso del cardeniS111oo ante 

la tarea de realizar profundas rejor~as socioecon6~icas con 

el claro objetivo de fincar un desarrollo econ6=ico ~social 

~4s independiente ~ justo. Sin e•bargo, este eorporativi.s-ao 

no sólo sa ha convertido en uno de los puntales •~s 

característicos de nuestro siste•a político, sino ta•bi~n, 

co•o uno de Jos obst6culos •4s diJiciles de librar, en el 

ca•ino de Héxico hacia una verdadera de•ocracía y una 

efectiva justicia social. 
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4. Crisis econ6•ica y rectoría del Estado en el desarrollo 

econ6i:iico. 

En octubre de 1929, con la caida de la Bolsa de Valores 

de Nueva YorR, se desarrolla lo qu~ en ese •o•ento era la 

•ayor crisis del •undo ca pi ta J is ta. En México sus 

repercusiones se sintieron de in=ediato. La econoaía nacional 

que se había deteriorado por una década de inestabilidad 

política co=o /ue la de los aftos veinte, se basaba en la 

producci6n de •aterias pri•as y en la axportaci6n , con un 

~ercado externo estancado. La crisis se uani/est6 en la 

depreciación de los •inerales, sobre todo la plata y la 

di~inuci6n del nivel de exportaciones de •aterias pri•as a 

los Estados Unidos. El valor de la producci6n •inera se 

derru•b6 en un 50% y el de la petrol~ra en un 20~, •ientras 

que el Producto Interno Bruto lo hizo en un 16~. 

Por el atraso de la econo•ía ~exicana frente a los 

países indusfrialiZ"ados -que por este hecho estaban •6:s 

ligados a la econo•(a estadounidense- el desastre econ6aico 

no result6 tan grave y generalizado co=o en Europa. Por 

eje114pl o, en .H~xico solaaente •l 6~ de la poblaci6n 

econ6aicaaente activa quedo sin trabajo, aientras que en los 

Estados Unidos signi/ic6 el 25~ y en Aleaania el 43%. La 
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raz6n de lo anterior. radica en que la aayoria de Jos 

trabajadores ~exicanos se situaban en la econ6aia asraria 

tradicional, no afectada por la recesión. 

Sin ~bar&o, el cierre de e-apresas en quiebra, los 

reajustes de personal y la dis.inuci6n del poder adquisitivo 

del salario 8olpeaban fuerte•ente a los trabajadores. 

La crisis aparece co•o consecuencia de la 

sobreproducci6n de •ercancias, que sobrepaso la capacidad de 

de•anda de los consu•idores, lo que trajo co•o consecuencia 

la reducci6n en la actividad productiva. 

A partir de 1933, lo peor había pasado y cuando Cdrdenas 

asu::e la Presidencia de la República, los indicadores 

econ6=icos se recuperan significatiúa~ente. El fracaso de la 

política de austeridad puesta 

Unidos ~ Europa en los pri~eros 

en 

afios 

prdct ica en los~'f'JE.stados 

de los treinta y el 

arrollcdor éxito de la política diseflada por Ke:vnes de 

intervenci6n del Estado en la vida econ6•ica, utilizando el 

d~/icit en el presupuesto guberna•ental para coabatir el paro 

cospra del salario de los 

trabajadoTes; se vieTon reflejados de alguna ~ar.era en la 

T'-dacci6n del Plan Sexenal. en el cual se reafir•a la 

rectoría del Estado en el terreno econ6•ico. 

Ss en este pa.nora•a, cuando CáTdenas e.plea por vez 

pri•era el gasto p~blico. fundaaental~ente para alBntar el 

desaTrollo econ6aico y social de la naci6n, recurTiendo para 

ello al dé/ecit fiscal y al au.ento de la ín/laci6n. Entre 
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1935 ~ 1940, el PIB creci6 en 27%, estanc6ndose de 1938 a 

1940 por.la crisis petrolera a raíz de la expropiaci6n de Za 

industria.. Se uf i liza la política de sustifuci6n de 

isportac iones, estrategia de indusfrializaci6n, 

cre~ndose una i•portante infraestructura, au•entando para 

ello en un 100% el gasto p~blico. 
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5. la cultura popular. 

Las luchas y conflictos qu.?. ocurri.aron a lo largo d~ la 

d~cada de Jos a'l1os treinta en Mibdco, confi'gu·raron una 

aut~:itlca cultura popular, a partir d~l desarrollo del 

nacionalisao revoluclona.,-io, coco un ~1e1:i.?nto d.::1 proceso 

inicicdo en 1910 • que lo re/orr.c y lo 11.?.t:a a la 

ir.st itucional izaci6n del nuct:o Estado nacido de la lucha 

art:.cda.. D~spuás de largos a1"\os de i:::ltación europea )' 

nort.?a:::áricana, le cultura ::icxicana llega a una i::adurez que 

1.? posibilita reorientar su evoZuci6n, .?.naltcciendo los 

raseos culturales nacionales, Tesca.tando para. ello nuestro 

pasado indígena. El in-=ediato antttc¿do?nt.? de: lo antotrioT", lv 

costitu)•6 la gestión de Jos~ Vosconcelos en la r.?ci.an cre.-it.!a 

Siacretaria. de E'ducaci6n Pú:bl ica iniciada ¿11 1921, en su a/6.n 

po-r di/undi.,- ta.11,to le. cul tuT"a universal cop¡o la.s; .::xpr..::.;iontt:J 

artísticas populares, qu113 fu.eran capa.ces d\? r.:.con~!'ruir una 

cultura g~nuina:cnte nacional. Con .aste prop6sito. puso a 

disposición de los pi1;tores =iaxicanos» Jos •uro$ de. ~diJicios 

t~blicos para que. plas=aran dios ras~os de la 

autenticidad y originalidad de. nuestra hi~toria y 11uestras 

tradiciones. 
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En ese ca:;ino. los af!.os treinta constituJ.•eron todo un 

~ovi=iento innouador en la diferentes :;ani/cstaciones del 

arte Xh?xicano. En la literatura d..?staca la obra escrita en 

1934, El Perfil del Ho:;bre v le Cultura en M~xico de Sa=ucl 

Ra=os. considerada co=o la precursora en la tar~a por 

caracterizar el s~r del ~exicano a partir de sus raíces. 

En esta déccda, e=pi~za a sobresalir una notable 

generaci6n de jovenes que escribieron páoinas de inspiración 

poética y literaria, co:;o fueron los casos dt?. Octcu.•io Paz. 

Efraín Huerta >' Vicente 

consagrados co:;o Gorostiza, Torres Bodct, Carlos Pellicer 

er.t re :::uchos ot:-os. En cuento los novelistas, c11be 

escrib~n la =a.;.•or pa-:-te de la l la:;ada "Novela dt?. la 

Revoluci6ri Hcxicanc", cc=o Vái:;crio.s con Panchg Villa d<t!. Rafael 

Nuños:>' luci~ntc;a de Mari.ano Azuela, solai::t?nte por -s::encionar 

alKU110$. 

Ta=:bién en la =C:si.:a St? nota esta tendencia a volt•cr la 

vista hacia nucstTa raíces q~e se p~ede apreciar en la~ obras 

de Han-u.el 11. ?once. Tríptico C.'iapultepec, en•la de Sih.•cstre 

Revueltas. La Noche di! los Hayc.s, o en la de C1.1rlos Chát.'t?Z 

ccn su Sinfonía India. 

El cine -que con el inicio de la década balbucea sus 

pri:::'l!Tas palabras- se inspira en una buena parte de su 

producci6n en la ideolog-ía de la Revolución l'fe::cicana. En.tr<?. 

Zas películas que destacan sólo pare no=brar t.;tOC.:i cua11tas, El. 
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Co•padre ~y Vdmonos con Pancho Villa de Fernando de 

Fuentes, asi como de peliculas de arraigo popular como Alla 

en el Rancho Grande del mi.s1110 director y de rescate d~ 

nuestro pasado indígena, como Janitzio de Carlos Navarro y kg. 

Noche d@ los Hgyg.'3 de Ch ano Ureta. 

Por lo que se refiere a la pintura que se encontraba a 

la vanguardia artística del país en Zos aflos veinte, en los 

treinta rea/ir•a su buen •omento, especialmente el •uralisw.o 

con las obras de Diego Rivera y Jos~ Cle•ente Orozco, que 

sacan de los elitistas museos su creatividad para plaS111arla 

en recintos públicos al alcance de los trabajadores y pueblo 

en general. 

En cuanto a la cultura política, la d€cada de los 

treinta se distingue Por sus plantea•ientos radicales, 

difundiéndose textos •arxistas y ponilndose de moda el 

tér•ino socialista. La reforma de 1934 al artículo tercero 

constitucional, en el que se ajir•aba que la educaci6n que 

í•Partiría el Estado sería socialista, constituy6 una bandera 

política e ideol6gica de gran iaportancia para el r~~i•en de 

Cdrdenas, que le facilito la organizaci6n d~ los trabajadores 

en torno a su política de masas. El •arxismo se puso en boga 

entre los circulas políticos del país, incluso en·las filas 

del partido oficial: 

Ser •arxista en la época de C6rdenas era casi 
obligado y, en todo caso, era una excelente 
tarjeta de presentacl6n. Hasta los •ie•bros 
del PNR discutían en pGblico sobre quienes 
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eran los uejorcs uarxistas. ellos o los 
coRunistas. Y visto que la educación era 
socialista, ta•poco resultaba extrafto que en 
las escuelas los niftos cantaran la 
Internacional o el Hi•no Agrarista. •uchas 
veces en lugar del Hicno Nacional.C20> 

Aunque el t~r•ino -de la •al lla•ada- educación 

socialista atrajo confusiones ideol6gicas, contribu~ó en 

cierta •edida a cr~ar un ambiente en las escuelas basado en 

el patriotisimo ~el anti•perialis=o. En estas se estudiaba la 

situación ~ Ja lucha de los trabajadores a nivel •undial. 

haciendo énfasis en el control los •onopoJios 

internacionales de sectores claves 

nacional~s. Nuestro pasado indígena se rescataba desde una 

perspectiva nacionalista. Por efecplo, el 12 de octubre. 

según el progra•a de la Secretaria de Educaci6n de !as 

escuelas pri•arias rurales. los •aestros deberían explicar a 

los niftos co•o se dio Ja opresi6n hacia los ir.dtgenas durante 

el periodo colonial por parte de los conquistadores 

espo.ffoles.C2/) 

Es asi, co-ao los afios treinta reflejan la cul•inaci6n de 

un proceso revolucionar;o car6cdo de anhelos ~ esperanzas, 

que terainaron para •UChos en un suefto no realizado. para 

otros tantos en la prolongaci6n de una inútil espera en busca 

20 Arnaldo C6rdova. La Revolución y el Estado en Héxico. 

Héxico. ERA, 1989, p.148. 
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la Justicie social para unos cuantos en su 

~ncusbra•iento en las huestes de la nueva cfQse do•in~nte de 

ta sociedad •exicana. 



// EL l!OVllllENTO OBRERO Y EL ESTADO. 

l. La Ley Federal del Trabajo y la Conciliaci6n de Clases. 

Una de las características s6s icportantes del Estado 

posrevolucionario, consisti6 en perfeccionar, a partiT del 

articulo l23 constitucional, una legislación laboral que le 

per•it{ese llevar a la practica su política de conciliaci6n 

entre las clases, convirtiendose en el supre•o arbitro de los 

conflictos obrero-patronales. Ya en la década de los veinte 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en colaboración con 

la CRON, le habían facilitado al Estado contener un control y 

afir•ar su autoridad en los ~ovi•ientos huelguísticos. Sin 

e•bargo, el divorcio del Estado con la CROH, la inexistencia 

de una organización obrera con su/iciente fuerza co•o para 

garantizarle al Estado un control de las de•andas de los 

trabajadores y el creciente espiritu de lucha entre tstos. 

condujeron al Estcdo ~exicano estructurar una nueva 

legislación laboral. En este contexto nace la ley Federal del 

Trabajo elaborada durante el gobierno de Portes Gil. quien 

convoc6 a una convenci6n obrero-patronal para que se 

discutiera el pro~ecto. El objetivo del código seg6n las 

propias palabras del autor era al siguiente: 
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El antepro~ecto está inspirado en el sano 
prop6sáto de conciliar: dentro de los 
principios avanzados de derecho industrial 
•oderno, los intereses de los trabajadores 
con los del capital~ a fin de encontrar el 
des~ado equilibrio entre estos dos /actoYes 
de la econouia nacional.C22> 

Portes Gil~ su anteproyecto ni siquiera se lleg6 ~discutir 

Al rendir Ortiz Rubio su pri~er infor-e presidencial, 

estableció la necesidad de elaborar una L~y Federal del 

Trabajo ~ decia al respecto: 

El Ejecutivo esta resuelto a cooperar con el 
Poder Le6islativo para satis/ac~r, cuanto 
antes, la necesidad nacional de establecer en 
una ley del trabajo los principios ~ 
disposiciones que deben norcar las relaciones 
entre e•p~esas y obreros~ dando asi una base 
fir•e a las actividades capitalistas y una 
~arant1a de sus der~chos a los trabajadores~ 
de acuerdo con los postulados de nuestra 
revoluci6n.l23l 

22 E~ilio ?ortes Gil.~. p. 144. 

23 Arnaldo C6rdova. en una tpoca dg crisjs 1928-1934~ ~ 

cit., S~xico, Si&Jo XXl, 1980, P~ 9l. 
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Así fue coao Ortiz Rubio le encargó a su Secretario de 

Industria, Co.ercio y Trabajo, Aar6n Sdenz, la elaboración de 

un proyecto de Código Federal del Trabajo. el cual estuvo 

listo P<lra su discusi6n en el Congreso de la Uni6n, el 

pri=ero de julio de 1931 y el 27 de agosto de este •is=o afto 

Ortiz Rubio pro•ulgaba la nueve Ley Federal del Trabajo. El 

objetivo de esta ley reivindicaba la necesidad de la 

conciliación de los conflictos obrero-patronales, en busca de 

un equilibrio, de una •utua cooperaci6n entre los dos 

/actores de la producción, bajo el arbitraje del Estado. El 

si.st10 Sdenz así lo daba a entender: 

Si bien es cierto que coso toda la obra 
revolucionaria CLa Ley Federal del Trabajo> 
est6 inspirada dentro de un criterio 
obrerista, ta•bi~n lo es que al /o"'ularla se 
tuvo presente la necesidad de buscar la 
concil iaci6n de inte-reses, con el objeto de 
/o•entar y esti•ular el desarrollo de las 
fuentes de trabajo, lo que redundard en 
beneficio tanto de la clase obrera co•o de la 
clase patronal. Pero para eso es necesario e 
indispensable la cooperaci6n de uno ~ otro 
factor. El gobierno confia en que esta 
cooperación se desarrollorA según el progra•a 
que se ha trazado y que forwul6 al 
interesarse en la expedición de la 1ey.C24) 

En el espiri'!u de la ley estli el principio de que 

to•ando en cuenta z~ debilidad de los sindicatos no se les 

podfc dejar libre:sente establecer las relaciones con el 

capital, Jo que hacia necesaric Za infervenci6n del Estado, 

24 El Universal, México, 19 de agosto de 1931. 
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el cual le garantizaría un fir=e desarrollo, es decir, que 

las or5anizaciones obreras sola:ente tenian posibilidad de 

creci•iento y desarrollo bajo la protecci6n del Estado. 

Para que el Estado tuviera la capacidad de tener una 

injerencia •ayor entre los sindicatos, se estableci6 en el 

articulo 242 de la ley, la exigencia para considerarlos 

tegalaente constituidos, el registrarse ante la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje qu~ les correspondiera y en los 

casos de coapetencia federal ante el Departaaento del Trabajo 

de la Secretaria de Industria, Co=ercio y Trabajo. Ade=as de 

cuaplir ciertos requisitos para su registro, los sindicatos, 

seg~n lo establece el artículo 248, se obligaban a 

proporcionar infor=es que solicitaran las autoridades del 

trabajo, relacionadas con su au~oridad y tenían que coaunicar 

a ésta los ca•bios en sus direcciones y las •odificaciones en 

sus estatutos. Con estas obligaciones el Estado se aseguraba 

una sayor influencia en la vida inter~~ de los sindicatos. 

Por otra parte 1 la c!dusula de exclusión va a conferir a 

las direcciones de los sindicatos poderes absolutos sobre los 

trabajadores al t~n~r la posibilidad de separarlos del 

trabajo. 

En su articulo 262. la Ley Federal del Trabajo aprobada 

en 1931, establecía la capacidad del Estado a través de sus 

6rganos Judiciales 1 la facultad de calificar si una huelga 

~ra lícita o ilScita, ~en este p~nto es donde el gobierno 

Por ~edio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, se 



er igi'a en supreao conciliador, en el 6rbitro de los' 

conflictos obrero-patronales.C25) 

Los co•unistas aexicanos suaidos en un profundo 

sectarisao y una con/usi6n ideol6gica acerca de la naturaleza 

y antecedentes hist6ricos de la nueva 1egislaci6n laboral, la 

caracterizaban de la siguiente aanera: 

La realidad es que la ley toda en su conjunto 
tiene un car6cter Jachista, antiproletario y 
que Ja de:agoeia de algunos articulas en que 
aparente•ente concede ventajas a Jos obreros, 
/of"':4a parte de la naturaleza reaccionaria y 
desorganizadora del ~ovi•iento obrero. La Ley 
Federal del Trabajo constituye un docuaento 
per/ectaacnte •editado y elaborado por las 
eapresas i•perialistas, por la burguesia 
nacional y por su gobierno /achista. Este 
docu=ento cunple una finalidad clara: 
destruir el aovi•iento obrero independiente y 
revolucionario, para poder atacar i•puneaente 
el nivel de vida del proletariado en 
general. C26> 

La cita anterior concuerda co•o lo vereaos en detalle 

~6s adelante, con el viraje izquierdista del Pleno d~J Coaité 

Central del FCH d¿ julio de J929 se~oiéndo las diTectrices de 

la Internacional Co~unista, alrededor de la idea de que toda 

politica q~e proviniera de la burguesía o la socialdeaocracia 

25 Lev F~d~ral deJ Trabajo, H~xico~ Talleres Gr~Jicos de Ja 

Nación, 1931, p. 54. 

26 EZ Hachete, Hlxico, 20 de febrero de Z932. 



era un proceso continuo hacia el /ascis::io, apart~ndose del 

anil.l is is del proceso revolucionario que si?gufa el país y qu~ 

requeria de re/oraas que !egiti~aran y fortalecieran en la 

conducción politica a la nueva clase dirigente. 

En una justa evaluc:ci6n de la Ley Flldt?ral del Trabajo, 

se puede decir que l!sto. fue el resuZ tado de la ~XPt!.riencia de 

t.tc.rios anos de esfut?.r7..os legisl•J.tivos en ~ate-ria laboral en 

la estela dejada por la lucha armada d~ 1910-1917, y que 

super6 todo lo real L::ado hast.:. o?S;? -=omo!.nto, 1.?n cuanto logró 

unificar bajo la rutula. del Estado, todas las relacio11es 

laborales e11tre los /actores dd la producci611 1 ir1stituy~ndo 

un procedi=ie11to ju~icial específico para resolv¿r los 

conflictos 4,brero-patronal>?s. 

Sin e;:;bargo, dicha ley lejos do? r-?sclver lo.'3" grand.i:s 

prob l es:as de las =astJ.s t-raba.jadoras Z os attud i :::6, fr:J.t'•'"Tt?.C i<!ndo 

a los patro1us quil!nes sa~ando prov~cho d.a Za nu~ua 

di.s=.iuu1:i6n de sa.Za.rios, a.de:as 

contribu.}•6 consoZ ida.r las b.Jses del co-rpor•lt ivi.s::o del 

iriovi1:de1"1to obrero hacia. el Est•J.do. 
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2. La Uni/icaci6n y la Organizaci6n Obrera. 

El aovi~iento obrero se ha caracterizado por agruparse 

•ayoritariazente en torno a organizaciones patrocinadas y 

organizadas por el Estado, co•o Jo deauestra la actividad de 

la CROH durante los gobiernos de Obreg6n y Calles. La CRDH 

una vez que sus dirigentes roapieron con Obreg6n e•Pez6 a 

fincar su paulatina desintegraci6n. 

Dentro de las divisiones a6s iaportantes en e! seno de 

la CROH, fue la de la Federaci6n de Sindicatos Obreros del 

Distrito Federal cuyo secretario general era Adolfo Ptrez 

Hedina. Esta organizaci6n venfa actuando con cierta autonos(a 

y logr6 acu.ular bastante fuerza, lo que no le convenía a 

Harones, quien en repetidas ocasiones intentó destruir el 

poder personal de Pérez Hedina. Hasta que durante el Consejo 

Nacional de la CRDH en su cuarto período de sesiones 

efectuado del 28 al 30 de dicie•bre de 1930, Harones lo8r6 

que suspendieran a ~ste co•o Secretario General de la FSODF y 

co•o =ie•bro de la CROH, aduciendo que tenía un puesto en el 

gobierno co~o •ie•bro del Consejo Ejecutivo del Banco de 

H~xico y de vender acciones de la Co•poftía El~ctrica de 

Amacuzac utilizando las ventajas de su cargo para ello. A lo 

que P~rez Medina haciendo gala de su poder reuni6 a 

representantes de los sindicatos de la FSODF, quienes lo 
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rc:iti/jcaron co•o secretario &eneral descor.ociendo ~l acuerdo 

del Consejo Nacional. Ante esto el Co~ité Central de la CROH 

convocó a nuei.•as elecciones en la Pederaci6n. de las que 

resultó ~lecto coso secr~tario ~eneral Vicente Loabardo 

Toledano ~ siendo expulsado P~rez Medina el 8 de abril de 

1932. La Fcderaci6n dirigida 

prestigio. ::va que P~rez Hedina había conser~ado bajo su 

dirección a la =.ayor parte de los sindicatos hc:iciéndose 

lla•ar la CROH en el Distrito Federal. A pesar de esta 

desbandada. le CRDH se~uia siendo la organización obrera uds 

i•portante del país. hasta que por alti•o se e/ectu6 otra 

división en su seno qu~ ~arcaría su definitiva decadencia. 

cu~ndo Lo•bardo ~n un discurso que pronunci6 el 18 de 

septie•bre de l932 en el teatro Oliapia anunciaba su adhesi6n 

al aarxi.s110 renunciando a la CROH y con el ~uchas 

orsanizaciones. En la X ConvenciOn de la CROM se ~nunei6 le 

se,P(lraci6n de 310 organi~aciones. De esta escici6n se /or•6 

en carzo de 1933 le CRON ~depuTada» bajo la direcai6n de 

Lo•baTdo. 

La desorGcni~aci6n de la CRDH, ta•bi~n le dio le 

opo~tunidad de inicior su labor sindical a un grupo de 

dirigentes, que a finales de la d~c~da, se con~ertirian en 

los pilares del sindicalis=o o/iciol. Ellos fueron los Ncinco 

lobitos-: Fidel Vel~zquez# Fernando A~ilpaJ Jesús Yuren, 

Alfonso S6nchez Nadaria.ga luis Quintero. quienes 

organizaron una convención obrer~ celebrada el 23 de febrero 
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de l929. en donde asistieron organizaciones de poca fuerza 

que se habían separado de la CROH. El resultado de este 

evento fue la creación de la Federación Sindical de 

Trabajadores del Distrito Federal y su principio rector fue: 

•Ayudar al capital y al trabajo laborar en perfecta 

a.,....onía. tan pronto coao los líderes que s61o atienden a sus 

intereses, creando conflictos entre los /actores, fuesen 

eliainados"'.(27) Durante el r~giwen de Ortiz Rubio, se 

evidenci6 la necesidad de que el Estado volviera a patrocinar 

y fortalecer a una organización obrera y convertirla en su 

principal aliada en su política de conciliación de clases. 

B.sta organización pretendía ser la Cd=ara del Trabajo del 

Distrito Federal que qued6 constituídc el 20 de :ayo de 1932. 

La propuesta vino de la CGI' que se encontraba aas cerca que 

nunca del gobierno. Los principales dirigentes de la CGT. 

Luis Araiza, Ciro lfendoza y Rosendo Salazc:r fueron los que 

delinearon esta propuesta y convocaron por aedio de la 

federaci6n obrera local. filial de la CGT, e una convención 

local de agrupaciones obreras y caapesinas del Distrito 

Federal en donde participe.ron entre otras la FSODF de P~rez 

Hedina. De dicha Convención sal i6 la C6•ara que fue 

encabezada por Pt~ez Nedina coao secretario general ~ Luis 

Araiza coao secretario de conflictos. La Casara r6pidcaente 

coaenz6 a convertirse en un instru•ento del gobierno y del 

PNR. y coao es de suponer tuvo una r6pida expansi6n por toda 



la República a.pareciendo c6.=aras del tra.bajo en Gua.na}uato, 

Ta=:ctulipas, A$'uo.scalienti?s, fltchoQcán, Sinaloa. y otr\ls :i4s~ 

La idea era convertir a la C6-,ia.rl.l en una organiza.ci6n 

naciortql, lo que fue tifl rotundo /rr;.co.so debido la 

i:iposibíl idad de ésta para. corttrolar :;r dirigir la insurgencia 

Trabajo d•l Distrito F~d~ra.l co=o fascista: 

En zig -::o.g..s tortuosllmente, lo-S ! íd~rt?s Ji? la 
C6.zr.ara. d~l Tra.b~jo /achist•l prosiguo!n st.i 
a.s•1uerosa. lcbor. Su protr-ra":'..a. ha .sido 11!.XPu.esto 
hacti! unos dlas por Arai~c .c:l t~6rico de •3..Sf:!: 

-=:ouiai~nto d~ "tmidaJ:'' diz los l rc!~r..:s 
t,1endidos .:il capital is::o )' al gobierno d..:l 
hai::ibre,. tro.tan d¿ Jorr:o.a.-r una C~ciara del 
Trabajo llacional, con cli~ar1.ts de trabo.jo e'' 
cada local ida~ de le R~pública.l28J 

obrero co,:i.~nz6, a po.rti r do?. 1933 a. entrar de un proceso de 

México: la Cor./.?do!:.r.J.cibn dG Traba.je.dores de l!t..,,.·i~o. $1! pu~de 

4/ir~ar qu~ ~st~ proc~so se inici~ con el n~ciuiento d~ la 

CROH "d•!PUrado." dirigidc:. por Vicc!nt-.! Lo=bardo Toledo.no. 

~ar:zo d.;s. 1933, t?:t\ dr.:)nde So!: constituy6 la CR.DH -''d#!purado." 

siendo tio=.br-ad.:> Lor:iba.rdo co::;o secretarió genl!ral. La. nueva 

28 El Hech~t~. H~xico, 20 de Q~o3:o de 1932. 
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organizaci6n postulaba su independencia respecto al Estado y 

de cualquier partido político y la separaci6n entre la lucha 

sindical y la lucha política, al •isao tie~po que prohibía a 

sus aieAbros Ja participaci6n en puestos püblicos sin 

autorizaci6n de la asa•blea general y procla•aba la •lucha de 

clases hasta Ja desaparici6n del r~gi•en burgu~s y el triunfo 

institucional del proletariado organizado•. 

El proceso de uni/icaci6n continuó con Ja agrupación de 

los ferrocarrileros en un solo sindicato nacional de 

industria en donde los ailitantes co•unistas dirigidos por 

Hern6.n !..aborde, S,2cretario General del PCH tuvieron un papel 

destacado. El Sindicato de T1abajadores Ferrocarrileros de la 

República Hexicana qued6 const;tuido el l3 de enero de 1933 y 

agrupaba a 35 000 trabajadores. El ?CH contribuy6 a este 

proceso de uni/icaci6n y el 3 de cbTiJ de este afto convocaba 

por •edio de la Central Sindical Unitaria de H~xico a la 

Conferencia Nacional del Frente Unico de la cual se hablar6 

116.s adelante. 

Pero al aconteciaiento /u"daaental en Ja uni/icaci6n 

obrera fue la realización del Con~reso Obrero y Ca•pesino que 

se reuni6 en la ciudad de H~xico del 26 al 31 de octubre de 

l933 y del cual r.aci6 la Con/ederaci6n General de Obreros y 

CoApesinos de Nixico. Entre Jas principales organizaciones 

que participaron en este even:o se encontraron la CROH 

"depurada" de Lo•bardo, la CGT, Ja Federación Sindical de 

Trabajadores del Distrito Federal, la Con/ede.,.aci6n 
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Sindicalista de Obreros y Caapesinos del estado de Puebla, la 

Liga Nacional Ca111pesina "Ursulo Galv6n", entre otras. Cabe 

se~alar que se i~pidi6 la participaci6n a los co•unistas. 

aduciendo que la suya era una lucha politica y que Ja nueva 

organización nacia bajo la bandera del apoliticis=o, adc•ás 

de que Ja política del PCH estaba supeditada a Jos intereses 

del extranjero. 

La CGOCH r6pida•ente se convertiria en la organizaci6n 

obrera Qás iaportante d~l pais. En su pri111er Congreso 

Ordinario celebrado del 24 al 29 de dicie~bre de 1934, 

asistieron 1 433 delegados efectivos, que r~presentaban a 962 

agrupaciones; 532 eran obreras, 268 de trabajadores rurales y 

162 de agrupaciones 111ixtas de obreros y caapesinos. Su 

=e•bresia alcanzaba segGn la representaci6n en el congr~so la 

cifra de 234 471 trabaJadores.C29) 

Para l934 el =ovi=iento obrero se habia dotado ya de una 

\~portante organización que lo lle.varia a un proceso 111ás 

a=bicioso de unificaci6n. Sin enbargo, la política refor111ista 

y colaboracionista de sus dirigentes y la estrategia del 

nuevo gobierno encabezado por Cárdenas, as\ co•o la 

inexistencia de corrientes sindicales rec.1-:enf'! 

revolucionarias con i111portante presencia en las luchas 

obreras. per111itian el control del Estado en ~stas. 

Este proceso de uni/icaci6n fue 

politica de cardenas con el prop6sito 

29 Arnaldo C6rdova, op.cit., p.208. 
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central única y así utilizar a las =asas trabajadoras para 

ter•inar con los residuos de la política personalista 

escenificad~ durante el aaxi•ato e imponer el respeto de 

ellas •iS11Cas a la autoridad del Estado. Con una clase obrera 

dispersa y con diversos •atices ideológicos, esta tarea 

resultaba su•a•ente difícil, por lo tanto era i•Prescindible 

la unificaci6n obrera bajo la con/or•aci6n de estructuras y 

direcciones sindicales contruidas a partir de las necesidades 

del Estado de convertirse en el supre=o árbitro en los 

conflictos entre las clases, rea/ir•ando su autoridad. En 

este contexto, se deben situar los continuos lla=a=ientos de 

Cárdenas a las =asas trabajadoras para que se unieran y se 

organizaran; es así co=o se expresa durante su campa~a 

electoral: 

Deben ustedes organizarse-les decía a los 
obreros-para que estén en actitud de exigir a 
las autoridades de todo el país, de exigir=e 
a aí =iS11lo, el cuapliaiento del Plan Sexenal 
y de las pro•esas de la revoluci6n a las 
clases proletarias.(30) 

La uni/icaci6n y organización del movimiento obrero era 

vista por Cárdenas coao benéfica tanto para el gobierno co•o 

para los miS#los e•presarios: 

30 Tzvi Nedin, Ideología ~Praxis Política de L62aro C6rdenas, 

N~xlco, Sl~lo XX/, 1976, p.76. 
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la or5aní2aci6n y unif icaci6n de los 
trabajadores no solo constituyó una base de 
apo~o al Estado que Cárdenas encabezaba, sino 
que per~iti6 que desaparecieran las pugnas 
inter8re•iales que creaban perturbaciones en 
el aparato econ6Aíco. Con los obreros 
dispersos en =uchas organizaciones que 
coabatan por su preponderancia la lucha se 
orienta hacia dentro. es decir, entre los 
•is-aos asalariados; las huelgas estallan por 
las pugnas, las fabricas parali~an su 
producci6n, los obreros dejan de percibir 
salarios ~ las p~rdidas de los e~presarios 
hacen que estos se eleven sus costos 
product ívos. l31) 

C~rdenas -en su pTo~ecto de establecer una política 

respaldada por las •asas- concebía Ja necesidad de otorgarles 

las condiciones indispensables para un cierto~ li•itado 

desarTollo en su lucha por ~ejores condiciones de vida co•o 

lo ilustran las siguientes palabras del Presidente al 

referirse a las hueleas: 

las huelgas. si se realizan dentro de la ley 
y las de~andas de los huelguistas no estdn 
por enci~a de las posibilidades econ6~icas de 
las e•Presas en con/J ícto, sirven a toda. la 
sociedad, ya que ayudan a la resolución del 
proble•a •exícano •ds i•portante; la 
liquidaci6n de la ~iser~a de loa 
trabajadores. Cuando las huelgas se salgan de 
los •arcos de la ley, ~ sus de=andas 
sobrepasen las posibilidades econ6•icas de 

31 Arturo Anguiano, El Estado y la Polf ticn Obrera del 

Cardeni§?!o, N~xico. ERA, 1982, p.50. 
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las empresas podrfan considerarse co~o 
daftinas a la sociedad.C32) 

La pregunta que resulta de las palabras de Cdrdenas, 

es quien cali/icarfa la naturaleza de una huelga, es decir su 

legalidad o ilegalidad, o quien establecerfa si las 

peticiones obreras se encuentran o no entre las posibilidades 

de la ecpresa, y cuando una huelga es ben~/ica para la 

sociedad o cuando no lo es. En la contestaci6n a estas 

interrogantes hay que ubicar la política de •asas del 

cardenis.o, es decir -aunque todo esto ya se conteaplaba en 

el artículo 123 de la Constitución de 1917- el Estado seria 

quien deterainar6, ya sea por •edio de instancias -co•o la 

Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje o las Juntas 

locales- con la colaboraci6n de la organizaciones obreras 

o/icialistas, o coso en el caso del conflicto petrolero, la 

foT•ací6n -por paTt<: del gobierno- de una co•isi6n que 

estudiara la capacidad financiera de 

extranjeras para satisfacer, las desandas de los trabajadores 

y reafir•ar el poder estatal -en caso de rebeldía patronal-

como /ue el caso en Ja expropiación p~trolera. 

El afio de 1935 se caracferiz6 por constantes huelgas y 

aovilizaciones de la clase obrera que provocaron reacciones 

de Calles, co•o fue la entrevista que concedió al Senador 

Ezequiel Padilla, publicada en el diario oficial El Nacional 

32 Anatoli, Shulgowski, ~, p.127. 



~l ll de julio da 1935 en donde el caudillo sonorerise condena 

a les or&anizaciones obreras. 

Co•o respuesta> al día siguient~ se reunieron loabardo y 

los principalds dirigentes del PCH, Herndn Laborde y Valentfn 

Ca•pa con el objeto de hacer un lla~aaiento o todas las 

organizacion~s sociales del país con excepción de la CROH y 

de la CGT por considerarlas callistas~ reaccionarios. Con la 

destocada participaci6n de Br~na Alvirez, Secretario General 

del Sindicato Hexicano de Electricistas, quien convoc6 a una 

rcuni6n de las principales oroanizaciones obreras, en donde 

se ocordo constituir el "Co•ité de Defensa Prolctaria".C33) 

Ante esta sifuGci6n se /or7.a Ja CTH, cul~inando el 

proceso d6 unif\caci6n y de organizac\6" de la clase obrera. 

Del 26 al 29 de febrero de 1936 s~ ~/ectGa el Consreso 

Constitutivo de la nucv~ c~nt~al con una asistencia de 4 000 

representando 600 ººº 
trabajadores. La confederaci6n nac\6 co•o resultado de un 

proceso de la lucha de la cldse obrera para conquistar 

seiores •edios d~ vida y una participación n4s icportante de 

los trabajador~s en los destinos de la nación. la CTH fue 

constitufda /unda=ental~ente por la.s organizaciones que 

integraban el Co•it~ de D~Jer~a Próletaria y fue estructurada 

con sindicatos de industria y sindicatos de eapresa. 

33 Valent{n Ca~pa~ Hi Testi•onio. He~orias de un Cosunistg 

Nexicano. M~xico, Ediciones de Cultura Popula~, 1978. p. 104. 
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obli&ando a la desintegraci6n de los sindicatos gre•iales los 

cuales se tenían que adherir a los grandes sindicatos. 

La CI'N naci6 al aenos declarativa y progra=dticaaente 

coao una or&anizaci6n independiente del Estado y con unos 

principios claraaentc socialistas: en su declaración de 

principios se lee: ~El proletariado de N~xico luchard a toda 

costa por aantener su independencia ideol6gica y de 

organización J porque todos sus objetivos finales sean 

alcanzados con entera independencia de clase •ediante sus 

propias fuerzas 1 libre de in/luencias ~ de tutelas 

Ade•ds se establecía co•o fin inaediato la 

abolición del capitalis.o en Néxico, para lo cual resultaba 

necesario la liberaci6n econ6•ica de la naci6n respecto al 

iaperialis.o norteaaericano. La CTH planteaba luchar por 

llegar a la 2eta de una sociedad sin clases. Siguiendo con su 

declaraci6n de principios se lee: 

•.. la acci6n directa de los trabajadores en 
sus disputas econ6aicas con la clase 
capitalista en oposici6n constante a toda 
colaboraci6n para evltar que los soaetan a 
los 6r&anos de los estados o los li•itcn en 
sus posibilidades de elevación econ6•ica J de 
respeto social. La ccci6n directa se 
entende~a co=o la supresión de todo 

34 Valentín Ca•pa, Hi Testiaonio. Ne.arias de un Co•unista 

Nericano, N4xico 1 Ediciones de Cultura Popular, 1978, p.lll. 
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inter•ediario 
patrones.!35) 

entre trabajadores 

Le. independencia sindical era vista en los docu-Aentos 

básicos de la CTH como /unda•ental para ~arantizar el 

fortaleci•iento de la nueva central y de la clase obrera en 

su conjunto. Sin eabargo, la política ejercida por C6rdenas, 

la confor•aci6n de una corriente re/on:aistas encabezada por 

Lo•bardo ~ Fidel Vel6zquez ~ los errores del PCH, que vereAos 

adelante, contribu~~ron al socetiaiento de la 

or~anizaci6n obrera y a la tutela del Estado. Si bien la CTH 

durante su pri•er aho de existencia •ostr6 su co=batividad y 

una clerta independencia hacia el gobierno, una vez que los 

cosunistas dejan el ca=ino libre a la corriente de Fidel 

Vel6zquez, tste lograra =odi/icar los puntos progra•dticos y 

estatutarios que li•itar4n o cancelar6n en la práctica la 

independencia de la confederación. 

En lo que se refiere a la uni/lcaci6n ca•pesina, Ja 

política de cardenas coincidfó con la seguida co•o en el caso 

de los obreros, es decir, propiciar Ia or6anizaci6n de los 

ca#pesinos bajo el ar~u•ento de que esto los trans/oraaria en 

un /actor deter•inant~ en eJ r~bo que to•aría la econoata 

del país, y con el objetivo de conve~tirlos en una parte 

or&6nica del corporativi~o social. Por esta raz6n Cdrdenas 

encoaend6 el PNR la tarea de la or~anizaci6n ca~pesina ~ se 

opuso t~rQir.ante•ente a la inclusión de caupesinos en la CTH, 

35 Rosendo Salazar, La Casa del Obrero Hundial. La CTn, p.203. 

68 



Je Cti:¡J durcnt~ su Cor.5rcso Cor..stituyente resol~i6 incorporar 

~n su seno e los ca~pesinos, pero sus pretensiones se 

encontraron con le oposici6r. de C~rdenes. Posterior~en:e, le 

nue~ centr~l colcbor6 

ctz11pliera, euidencicndo 

que este tcrea nur.cc se 

cefe•istc hccia ur~ politi~a de /ronce colcboraci6n con el 

gobierno. Also sisilcr ocurrió con la orgcnizaci6n de los 

bur6crctc.s, cuar.do el gobierno de C~rder.cs obligó a los 

e-wplecdo.s &:.:bernasentaJes a organizarse al •~rgen de le CTH. 

pera lo cual se f~r.d6 la Federcci6n de Sindicatos de 

Trabcjodor~ al Servicio del Estcdo. For su ~arte, la CTH que 

el isual que en el caso de los caapesir.os. inicialsente 

protes:6 por la cctit~d del &obierno, /ir.alsente acep:6 ia 

cutcn~ía de los burócratas J !es concedi6 libertad a st¡.S 

sindicatos de ~plecdos 5uberr..c:ner.tales p::ra que asistieran a 

la fur.dcci6-ri de la FSTSE ~ abanCor.arGn lo.s filas ceteaisic..s. 

Er. sintcsis, se p~ede afir:ar que con este proceso de 

uniJicaci6n y orgcni~cei6r. ob~era, se es:~blcci6 ~ese 

a011ento ~..a alianzc entr~ el sovisienfo obrero y el &obie~no 

Ce C6rder-1s, que 

condicior.~s de la clase obrera y a consolid~r el ~oder del 

Es:ado. 



3. El Partido Co::;.unista ."fill?-"·iccno J.• el Hovi:;,iento Obr>?.ro 

El PCH durante los c~os treinta, tuvo una discr~ta 

aunq~e en ocasion.zs si,snificatif.'a presencia .en ~l ::;.ovi~i~nto 

obr.zro. A tra.t.·~.s d~ la Central SindicJ.l Vnitcria .:l,z H~::.;ico, 

log--r6 in/luir do? -;:::;:ane:-o i::;portantc ~ntr.! los trabcjador~..s 

J.:r-rocarrileros, ~J sindicato de la ft:ndidora. regicr.:01Ucn~ 

As~rco, petrol~ros d.z la Hucst~c~ Petrvl~u::;. Co. ~n el nort~ 

do:! Veracn:.:z: y de Ja e:p-r.:sa La J::pcria.l ~ri Tc:ipico, y entre 

les ::;.~~st-ros. Se hi:6 prcs~nte ~n el ~oui~iento ca~pesino en 

huelsas conocidas de les hacit?ndas .!o! lo;=;btJrdlc. y .'luet.•a. 

Jtal ia. .en Hic>.occ~n. los co~~nistcs =e."\:icano.s considt?raba1i 

i=-.porr.::r.te. la vinculaci6n l!ntre los trabaj..J.dores rurales)' 

:.irh~r:os. A.l icdos .:.on el C.:-,.ono!l A.dalberto T.!jotda, .?rt dos 

o.::.asi.;,11~s e-ob.?rna.dó r de Vera:cruz y con Ursulo Galv~rt 

dor?stacado dirieentc agra-:-ist~. fundcr.rori la l..iea llacional 

cc.~pesina qu.? en 1929 rcit.1ir.dicaba 300 000 :;;i.asobros. 

Do?spúe.s do?l as~sir.c.to de Obre&~•nt el PCs'1 convocó a un 

t:(uogrcso de unida.d obrenl :..• cc.=pe.sina con .al ob}ctivo d.? 

~-nifica.r a. las orellní:o:.::.ciones qui? habían. d.?s.?rta.dl> de Ja 

c.::::o.~, y otras .:¡r.:e se i::ter.("scran. Con .?st..:. fi:t. se for11:.o el 

"Co:it~ d~ Defensa PTol~taria". diri$ido por David Al/aro 

SiquciTOS. L~s princip~lcs oroa.r.i~aciones que ~ran Ja base 

del Co:;i tfr, ftJ.t?TOn la 
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Confede:-raci6n de Trabaja.dores de la Al i=ientac16n l> el Partido 

dirigido por He.rna.n Laborde. Otras 

organizaciones de •enor i•portancia que constituyeron al 

Co•it4, fueron la Conjederaci6n de Sindicatos Obreros ~ 

Ca=pesinos del Estado de Coahuila, la Pederaci6n Obrera del 

Estado de To•aulipas y la Con/ederoci6n Obrera de2 Estado de 

Jalisco. La nueva organizaci6'l llamaba a confor~ar un bloque 

eléctoral para participar en las pr6xi=as elecciones,(36) 

El 27 de enero de 1929 se e:Jectu6 el Con6re:so Nacional 

Obrero ~ Ca=pesino con 307 dele~ados sindicales de un total 

de 2 000 naciendo la Confederación Sindical Unitaria de 

Nixico, con David Al/aro Siqueiros co=o secretario general. 

Su prograaa se reducía a las Si6t'1entes consignas: "ni un 

•inuto ~enos de trabajo con perjuic;o para los trabajadores; 

ni "Un centavo menos en las fábricas, •inas, tal le.:res )1 

ha.cíenda.s".C37> 

Por otra. parte, los coaunistas cexica.rios S..:!! dedica.ron a 

organizar a los dese~pleados, que en agosto de 1932, por 

•edio de la CSUH encabezaron "1ia1'chas de hambre en Tampico, 

36 Arnaldo C6~dova, en una ~poc~ de crisis. op. cit. p. 70. 

37 Narcela de NeY1'let, CronoloKia del Partido Cocunista 

Mexicano. Pri•era Parte. 1919-1939, H~xico, Ediciones de 

Cultura Popular, 1981, p. 63-64. 
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San Luis Potosí, Veracruz, Pachuca y Puebla, las cuales 

fueron violenta•ente repri=idos.C38J 

La co•posici6n del aovi=iento obrero hacia 1930, incluía 

a trabajadores industriales, e=pleados de estableci•ientos 

artesanales y del sector de servicios. De acuerdo con la 

estructura ocupacional, el 67.7% de los trabajadores se 

dedicaban a la agricultura, el 12.9~ a Ja industria, el 2% a 

transportes y coaunicaciones, el 5% al co•ercio, el 4.6% a 

servicios, el 1% a la •ineria ~el 2.9~ al gobierno.C39J 

En ese •is-ao afio, aproxiaadaaente 3.6 aillones de 

trabajadores de la fuerza laboral total del país que se 

calculaba en 5 151 000 se dedicaban al caapo, 773 000 a la 

industria y 752 000 a servicios. Para 1940, el porcentaje del 

total se había incre•entado en 5 858 000 trabajadores, 3 831 

000 o sea el 65% pertenecía al sector agricola, 909 000 o sea 

el 16% al sector industTial y l 118 000 o sea el 19% al de 

s~rvicios. En los sectores de la industria controlada por el 

capital extranjero para 1930, existían 47 000 trabajadores 

38 Bl Nachete. H~xico, 10 de septie•bre de 1932. 

39 Hictor Aguilar Ca=ín ~ Lorenzo Heyer, d_la soabra de la 

Revolución Mexicana, Cal y Arena, 1990, p. 141. 
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ferroca-rrileros. 50 000 ::iineros, 17 000 electricistas y 15 

000 petroleros.C40) 

La d~cada de los tri.?:inta se caractcriz6 por /recuentes 

i:;ovi~ientos huelguísticos que correspondian, por un lado, a 

las consecuencias de la crisis ~undial de 1929, y e11 parte al 

proceso de u11ificaci6n obrera descritos anterior~ente. 

dl?stacandose los años de 1935 ;.• 1936, en donde estallaron 642 

J.' 647 huelgas i:;ovil izando a 149 212 y 113 885 trabajadores 

respectivav.ante.C4}) Sesún datos oficial.as. el núm•!TO de 

sir1dicatos industriales se .:1'0.lpl it:=6 d~ 639 en 1933 a l 09-': en 

1939. y el t1G~ero de trabajadores organizados se incre~ento 

de 164 120 a 328 248.<42) 

En t~r-:iiinos e;eneral~s, las de::iiJ.nd,:z.s de Zas huelgas 

consistian en el reconocimiento de los sindicatos, ri.?:cha:o a 

los reajustes de personal, el estableciQi~nto de contratos 

colectivos y sus correspondientes ml!joras en Zas condicion.zs 

de trabajo; üde~ds de las revision~s salarial~$. 

En las constantes huelg'as d.:! los •J.f'i.os treinta., pod.:r:ios 

adt.•e.rtir -ade-::oás del arbitr~je obli«)'atorio do!l Estado a 

40 Nora Ha=ilton, M~xico: los li~it~s de la Autot16~i9 d~l 

Estado, México, ERA, 1983, p. 108-110. 

41 Jorge Basurto. C.J.rdcnc1s '\' le Izquierda Hexic•::.na 1 H~xico, 

Juan Pablos Editor. 1984, p. 118. 

42 Nora Hanilton, ~. p. 153. 
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trcvoi?s d~ lus Juntas de Conciliaci6n )' ArbitTaja- qu~ l!n 

bu~na parte de éstas ter~inaron con victorias d~ los 

tr1.1bajador.t.sJ quizá coi::o restJ:ltado del proce:;o dló! unificación 

obrera q-uc desarroll6 U)la conciencia. coi:ibativa. i:?n la lts..:ha de 

los trabajadores y da los T"eaco=odos d'>!l nu.::vo .si.stt?fltLl 

político na.cido de la. lucha 1.1r::.cda, que cuh:inó con la 

polí:ic~ d.! -=:asa.s del curd.::nis=:o. 

El 8 d~ junio d.:: 1930 las co~pan\as ~ineras d~ Pachuca 

solicitQron a la Secretaria d~ Industria. Co~arcio ~Trabajo, 

la a.utori:::::aci6n para despedir a.l 50~ de Su p.ersonal,lo qu.e 

fue autorizado dt:: in,;;:.-:;diato~ ProvocQndo ..?l d..?scontento y 

::=ot.iiliz<:ci6n di! los obreros qui! f'U~ de t.:.l =.a~nitud qu..-: 

obligo ul &Obi~rno e caabiar su decisión y la e~pr~sa tu~o 

que rcinstal~r a ~os despedidos, ~de~ss cl~ Pa.6ar los salari~s 

C-lidos. !43> 

Sin .a=ba.rgo, se di~ron innur:..erabli!s huelóaS i!:n dond~ ~l 

arbitraje re~ult6 contrario a los tra.bajadores, co~o ~l caso 

d'!l la hu~le;a itticiada e:l 25 de junio da 1932 por la Al io.nz:..i 

d~ Tranvi.J.r ios, ant t! la ~et i tud de la e.=.pres11 d'! rcduc ir 

s~larios y do: suspender el Pa.eo di! lc·s d!a.s do! desean.so y el 

scrtdci<I.) cJdico. Gn .;ste o'.;(.:niflicto, la;:;: auto-r·ida.4es labora.les 

obl igt.lron c. los tr.:bajado-res .;i r€gresa.r el tr<t.ba.jo sin 

si:it isfa1;~r stts d.e:::sanda.s. 

La utilización di!?: la t.iiol<t-f\cia ::o' lt: r.epre.si6n por parte 

tanbi~11 fueron caractel"tstico.3 d.z:. los 



::ovi=ientos huel.;uísticos. Una de las huel&as en dond" los 

co::unistas ::exica11os se destacaron por su diri?cci6n /u!? la 

1?/ectuada ett 1932, cuando la Central Sindical Unitaria. de 

H~xico logro qu~ el sindicato di? la AsarcoC A-::ierican S=elting 

and Refinig Co.), en Honterrey fuera :;ayoritaria 1 d~cidiendo 

~l 24 de =a~o de es~ año ir al paro, con el propósito de 

lograr de la e=presa Za fir=a de un contrato colectivo de 

trabajo y contra ur. fallo de la Junta Federal de Conciliaci6n 

.;• Arbitraje que había ccncedido .::. la e,i:;prcsa une. suspensi6n 

de trabajo por di~z días de cada =es. La huelga, a pesar de 

la incesa1tt.i? represi~n de Ia cu.::l fue objeto, p:i.do sosten¿rse 

durante varias -:5"e:;ena.s, hasta. que en junio, Hont,,:rrey fue 

ocupada =ilitar=~nte, sien¿o s~cu¿stra.dos los principales 

dirigentes, ~nfre los c~a.Zes destacaba Val¿nt{n Ca~pa. asesor 

de los ht.1elguistas que fu.<!. expulsado del estado de NU(!VO 

con lujo do? 

violencia y con arbitrario Ja:lo d.e la a~toridc.d lc.boral.C44) 

En junio de 1932, los coi:i:.m.istas ::.cxicc.ncs in/lujh'!ron en 

la victoria que oht::t•it!TVn los tn:.hajador..:.s p<i!trolO?.rcs de !a 

"La J;::p.ariaP' en Tc.=.pico. con una l;u¿lga q:.oe se distin~td6 

por su notable fir:cza y co=b~tiuid~d darante c6s de un ~es y 

;::edio de lucha, lo que obli&6 a le c~presc a /ir=ar un 

cor.trato colectivo dG trc.bQjO, ur.a vez que la Junta Federal 

44 El lfochete, Nixico. 20 d.z. :arzo, 20 do? ~e.yo. 30 de =a>·o, 

10 d.z. junio ::,• JO de agosto de 1932. 
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do3 Conciliación 

con/l icto. <45> 

y Arbitraje había d~clarado l\cito ~l 

En los fo3rrocarriles fue donde ~l PCH :;antut.•o su 

principal influencia. En 1927 la Alianza de Ferroccrril.;:ros 

X~xicanos enccb~zada por Herr.~n laborde, d.::cide constituir el 

Co;;it~ Pro-Unificacii!·n Obrera, s:.i.rsiendo la Conf.?der.:.ci6n de 

Tra.nspor tes Cv:iunicaciones contr ibu.:;•.!> 

la /ur.dcci6n del Sindicato de 

Trabajadores d~ la .1\.e.p~bl ica .1!.:.xic~n·~· E! ZS d~ =..:.rzo dl! 19~6 

~l j6v~n sir.dicatc estalla una huelsa con pliego petitorio 

que incluía el ~aso d~l 5~pti-.~ jía de desc~nso a todos lo3 

trabaje.dores y cu.::;en:o d\? salarios. entro? otras d..?:::i.J.1~.:ia.s. le. 

Junta Federal d~ C~nciliaci6n y Arbitre¡~ dec!cra i11exist¿nte 

al ~ovi=iento, ap~ncs una hora de iniciada. aduciendo qu~ Za 

c.a.p;:c idad ecc.n6r.i ca d>! 1 •.l e,;pTc.sa ::o ~e P.! r:;.i tía •::C..:o!d~r ü 

z~s peticiones d~ los :r=b~jc~~T~S. L~ h~.!lgc d~:ostr6 l~ 

la. nc.civr..;.l izcci..!in do! los f~rroc~~ril~s d~cretada por 

Con triunfos. d~rrotas ~ ~.!&ocicciones. paro sobre todo 

con c.l arl.•i:-r.J.i.:. ..=.;: E.;~:.:dc, i:-l ":"":O~,·i~i~nto cbr.?ro s.: ~xpr...::só 

::d.quiTiendo b~er.c dosis d¿ 

~5 El Hcch.!t~. Héxico, 20 de ~c3·0. 20 de ju~io y 20 d~ julio 

do! 1932. 
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presa del corporativis-:io social, sin que los co~unistas 

pudieran hacer algo para evitarlo. 
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111 El PARTIDO COHUH1STA HEXICAHO Y LA TERCERA INTERNACIONAL 

COHUNJSTA 

Entre los escasos trabajos sobre el PCH, ~6s escaso aún 

es la referencia que se hace a Ja relaci6n con la Tercera 

Internacional Co~unista. En la Historia del Co~unis=o en 

HExico, obra reciente escrita por ex-diTiBentes co=unistas, 

Arnoldo Nartíne2 Verduso a/ir=a: 

En Je litera~ura histórica de cazadores de 
brujas se hace aparecer al PCH co~o un si•ple 
instru•ento de la IC. =6s la verdad est~ 
lejos de esta visi6n aaniquea ••.. existen 
datos suficientes para Jiraar que los 
pri~~ros nueve a~os de uida del fCN, e~ta 
relaciones no fueron idílicas. ni aucho •enos 
de supeditaci6n.l46) 

Por su parte Sa~uel Le6n e Ignacio Harv4n adviert~n ~l 

r~sPecto; 

En la política de frente popular el partido 
sigui6, en cierta /oraa, las directrices 
trazadas por el Vll Con5reso Hundial d~ la 
Internacional Co=unista .•.• A partir de este 
aconteci~1ento no es posible afir•ar, co•o ~a 
lo he~os seflalado, que fue s6lo la 
Internacional Co~unista la que det~r•in6 ~l 

Historia del Co~unis~o en H~xico, Néxico, Grijalbo, l985, p. 

67-68. 
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ESTA TESlS 
SALIR DE LA 

ca=bio de actitud del PC de H ante el proceso 
d~ unificaci6n del r.ovi=icnto obrero y 
frente al 5obierno de C~rdenas. Esta 
interpretaci6n resulta parcial ya que deja de 
lado el papel jugado por esta oroanizaci6n en 
el ascenso del :ovi=iento popular que se 
desarrollaba en el país desde años 
anteriores. C47J 

NO DEBE 
BIBLIBlECA 

Sin e-=bargo, pode=os advertir que la política del PC.'ltf 

estuvo supeditada de =anera =uy careada por las directrices 

de la Internacional Co=unista 1 a partir de los intereses de 

la Uni6n Soviética y de los ca:bios en la situación 

europea.48 La estructura de este capítulo en consecuencia 

est6 dirigido a de•ostrar lo anterior, en la tarea de aportar 

algo nuevo que enriquezca la discusi6n sobre el teAa. 

47 Sa2uel Le6n e Ignacio Harvan, en el Cardenis.o C1934-1940), 

H~xico, Siglo XXI~ l985, p. 99-lOO. 

48 Vid., Ernesto Jes~s G6=ez Alvarez, El Partido Conunista 

Mexicano. ~z Xovi=iento Obrero y el Astado 1919-1928, H~xico, 

Facultad de Filosofía Le:ras, U~VAH. 1982. CTesis 

Profesional J. 
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l. El Pleno de Julio de 1929 y el Viraje Izquierdista 

Desde su fundación en 1919, la debilidad ideológica y 

prograa~tica y la /alta de una visión nacional del PCH, le 

iftpidi6 diseftar una politica /ruto del an6lisis de la 

real •dad •exicana. lo que contribuy6 a que Zas directrices de 

la Internacional Co=unista no se coaprendieran y fueran 

aplicadas sin to•ar en cuenta que eran elaboradas a partir de 

situaciones distintas a la ftexicana. Los acuerdos de la /C 

que debían ser respetados en /oraa obligatoria por todos los 

partidos cie=bros. ocasionaron graves errores que se 

tradujeron en la escasa in/luencia del PCH en el seno de la 

clase obrera. 

El PCN se enfrent6 a grandes probllt?1llas para estructurar 

una política independiente a la de los caudillos y en las 

sucesiones presidenciales de 1924 y 1928 apoyó pr\~ero a 

Calles y luego a Obregón, y no fue sino hasta 1930 cuando a 

partir de la constituci6n del Bloque Obrero y Caapesino 

participan en la elecciones, postulando a la Presidencia de 

la República a Pedro Rodríguez Triana. En el progra•a del BOC 

se l ce: 

la abolición del poder legislativo y su 
sustituci6n por asa•bleas de representantes 
obreros y ca~pesinos; supresi6n del gabinete 
presidencial F sustituci6n del Poder Judicial 
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por consejos locales de justicia civil ~ 
Penal; el ar•a=ento de los ca•Pesinos; sueldo 
tope para los funcionarios públicos; 
disoluci6n de los latifundios y entreKa de la 
tierra a los ca•pesinos; salario •íni•o de 
dos pesos diarios en todo el territorio 
nacional. El le~a del bloque era la tierra y 
las fabricas para los trabajadores, no aotín 
político, sino revoluci6n social, obreros y 
ca•Pesinos unidos.<49) 

Ursulo Galván fue elegido presidente del Bloque y Diego 

Rivera vicepresidente. A=bos serian expulsados aeses después 

del PCN, Ursulo Golván el 22 de •ayo de l929 por haber 

decidido sustraer a la Liga Nacional CaQpesina de la caapafla 

electoral del bloque y deslizarla hacia el PNR, lo cual 

debilit6 de una for•a funda=ental la fuerza del BOC. Rivera 

por su parte fue expulsado por "conducta trotzkista", 

La política del PCN era sin lugar a dudas el resultado 

de la aplicaci6n de las resoluciones de la /C. La politica 

del frente único delineado por ella a la práctica no había 

dado el resultado deseado, de~ido a la política de algunos 

partidos socialde=6cratas europeos, que se propu.s i e ron 

retornar al poder •ediante gobiernos de coalici6n, excluyendo 

a los co•unistas. El ro•Pi•iento de relaciones diploaáticas 

de Grán Bretafla con la Uni6n Sovi~tica, el 25 de •ayo de 1927 

y la creciente presi6n que hacían las potencias capitalistas 

sobre la URSS. oblig6 a ésta a adoptar una nueva t6ctica 

trazada pos Stalin que consistía en considerar que la 

contradicción funda~ental en el ~undo no era entre la 

4$ ATnaldo C6rdova, en una época de crisis, op.cit., p.7l. 
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burguesfa y el proletariado sino la que existía entre el 

isperialiS11lo y el socialis=o. A partir de tal situacf6n se 

e/ectu6 el Vi Congreso de la IC en julio de 1928, en donde se 

estableció un ;~portante giro en su política, encaainada a 

reforzar la lucha contra los partidos socialde•6cratas. En 

este Congreso, se aprob6 el prograaa en donde se planteaba 

que en algunas colonias podían avanzar hacia el socialiS1=1.o 

soslayando la fase capitalista con el apoyo de la Unión 

Sovi~tica. Por lo que toca a los países capitalistas 

desarrollados, se planteaba la lucha para 

dese=bocar el proceso revolucionario en la dictadura del 

proletariado, y para Jos países de desarrollo aedio que 

habían experisentado una revolución de=ocratico-burguesa, la 

consigna era poder trans/orsarla en socialista. Durante el 

Congreso se puso especial atención al papel de la 

socialde•ocracia, a la cual se le consideró co•o la eneaiga 

principal de la lucha de clases y la responsable del 

adveniaiento del fasci~o. 

El Congreso hizo ~nfasis en el creciente peligro de la 

guerra i•perialista y la tendencia de la burguesia a 

instaurar una dictadura fascista. Las principales tareas que 

deberían efectuar los partidos co~unistas radicaban en 

organizar la lucha contra el peligro de esta guerra 

i•perialista ~ del /asci.s=.o, así coao de la defensa de la 

URSS. Estas directrices fueron aplicadas a=p2iaaente por el 

PCH. 
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Las nueuas directrices del Congreso de la lC, se 

Yeflejaron de in•ediato en los dirisentes del PCH. Un caso 

que eje~plifica lo anterior fue la intervención de David 

Al Jaro Siqueiros en la Pri•era Conferencia Co~unista 

latinoa~ericana que se celebr6 en Buenos Aires del pri~ero al 

l2 de junio de l929, en donde el delegado del PCH afir=aba 

que en Lat \na preved ec\a una situaci6n 

p1errevolucionaria y afir~aba: 

las condiciones subjetivas >' obj~tivas de 
A~~rica Latina, son /ranca~ente 

revolucionarias; si nosotros no to=a=os la 
dir~cci6n del lcvanta~iento, esa insurrección 
la har4n los partidos burgues~s y atrasare~os 
consid~rableaente nuestras perspectivas de 
triunfo. Co~etere•os un serio error 
co=pafferos, si no to~a~os las ar•as 
in•ediata•entc",· y ha.ciéndo re/eriP.ncia a Ja 
situaci6n ~e~icana concluta: • ... frente al 
fracaso de Calles y Portes Cil no queda •ás 
re=edio para nuestro partido que to=ar las 
araas. que organizar ya el levanta•iento 
ar~ado, i~pidiendo que a nuestros •ilitantes 
se le$ asesine i~pune•ente.(50} 

en este evt!nto se escuchó una voz 

discrepante la del dirigente del Partido Co-=unista Peruano 

José Carlos Hariategui que se destac6 POT ser uno de Jos 

prii:ieros aa1":dstas lat inoa.:ef" icanos en no a.ceptar 

=ec~nica~ente las resoluciones de la /C y buscar en la~ 

condiciones objetivas de cada país la política~ la. tdctica a 

seguir. 

50 !bid., p.73-74. 
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Los resultados de las resoluciones aprobados por el VI 

Congreso de la IC provocó un viraje en la política del PCH, 

haci~ndole adoptar posiciones sectarias e izquierdistas que 

fueron asumidas en el Pleno de su Co•it~ Central celebrado el 

6 de julio de 1929, en eJ cual se critic6 a la Revolución 

Hexicana, calific~ndola de burguesa y pequefta burguesa y de 

ser incapaz de solucionar los graves proble•as de Jos obreros 

y caapesinos, por lo cual se hacia necesaria una nueva 

revolución que deberia realizarse bajo los siguientes 

tér.inos: 

En la revolución que se aproxi~a tendrán la 
hege=onia el proletariado y su organizaci6n 
política dirigente, el Partido Co•unista. La 
finalidad de esta revolución será el 
estableci•iento de un gobierno obrero y 
ca•pesino basado en los soviets de obreros y 
caapesinos y cuyo progra~a será derrocar al 
régi•en del capitalis=o nacional y 
extranjero, derrocar al latifundísco, 
entregar la tierra a los peones y ca•Pesinos 
pobres; nacionalizar todas las fábricas, 
minas, plantas y medios de 
transporte ... adhesi6n a la Unión de 
Rep~blicas Soviéticas y Socialistas~ Jo•ento 
para todos los •edios posibles de la 
revolución aundial, principal•ente de la 
revoluci6n d~ Jos paises latinoa=ericanos, 
con el fin de instauTaT una Federación de 
Rep~blicas Obreras y Ca=pesinas de A•trica 
Latina.CSIJ 

51 "La situación política, los errores del paTtido y sus 

problemas". Cdocu•ento del Pleno del PCN de julio de 

1929,p.34J,Archivo del PCH, Centro de Estudios del Hoyiaiento 

Obrero y Socialjsta, Cen adelante citado coao CENOS). 
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El sectaris=o, la concepción de que el PCH constituía la 

6nica opci6n del proletariado para llegar a su ob;etiuo 

final; su la explotaci6n capitalista, 

prevaleció en el pleno de julio de 1929: 

Sin sefialar franca ~ decidida~ente sus 
errores el partido no será capaz de forjarse 
nuevas araas, ni estará organica•ente 
capacitado para cu•plir su •isi6n histórica, 
en esta nueva etapa de la Revoluci6n 
Hexicana, ~isi6n que consiste en preparar y 
llevar a acabo la revoluci6n obrera y 
ca•pesina en nuestro país bajo la hege•on\a 
del proletariado y baio lg djrecci6n 
exclusiyq del Partido Co=unísta.C52) 

El viraje tan radical de la política del PCH, no puede 

a partir de los ca=bios en Ja 

situaci6n del país, a raí2 de la =uerte de Obregón y del 

las resoluciones del VI Congreso de la IC que •enciona•os 

anterioni&ente. la. concepción sobre la. necesidad de 

transfor=ar la Revoluci6n Mexicana de burguesa en socialista, 

carecra de una fundamentación teórica fruto del análisis de 

las condiciones por las que atravesaba la naci6n. sobre todo 

en Jo que se referia al nivel de desarrollo ideo16Kico y 

organizativo de Ja clase obrera co•o agente fundaaental de la 

revoluci6n socialista, así co=o de la pr~sencia de lo3 

co•unistas en el •ovi•iento obrero ~ en general en Jos 

~oui•ientos de •asas. Era evidente que el PCH se encontraba 

52 lb id •• p. l. 
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=u, lejos de dirigir a la clase obrera en una ~isi6n de tal 

envergadura y •enos oún irtstru:entando una política de 

alianzas stn1a•ente sectaria y autosuficiente. Esta política 

que el PCN aplic6 a partir de este Pleno, de la ~is=a ucnera 

respondi6 a las directrices de la IC al considerar a la 

socialde~ocracia co•o ene•iga de la clase obrera y tuvo co•o 

consecuencia el aisJoaiento de Jos co~unistas del zovi=iento 

obrero. Sn Zas resoluciones del X Pleno del FCH se lee al 

respecto: "La co~quista de la ~ayoria de la clase obrera no 

puede efectuarse sin una lucha encarnizada contra eJ 

laboris--o )1 el re/ort&iS'l:l.o en todos sus aspectos ..• Actualcente 

el laboris=o y los diversos sectores refor~istas est4n en 

ca~ino t ransfonr.arse 

/asci.stas", C53) 

EJ Pleno de julio de 1929 fue su=a~ente autocrítico en 

cuanto a la concepci6n del partido sobre Ja Revoluci6n 

Nexicana 1 a la cual en la nueva caracterización se le acusaba 

de pequefto burguesa ya que: " ••. reflejaba las opiniones y los 

puntos de vista de la clase social en que tal reuoluci6n se 

basaba; la peque~a bur&uesfaP. Asi•iss;o el pleno consideraba 

que: ... todos los errores oportunistas ~ de car4cter 

pequefto bureu~s del partido iienen sus raíces en la id~oJog{a 

ca~pesina anti-latifundista y Gr. Jo tradicional provinciana

li=itado al cuadro de Hlxico-poJitica y t6ctica de la 

53 HResolucio~es aprobados por el X Pleno del ce del PCH, 

efectuado en julio de J929~~ p.4, Archivo del PCH~ ~· 
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de:•OC1"acia pequef\o burguesa •oitxicana. (el zapatis=o, 

etc.)". <54) 

Co•o consecuencia. de lo anterior, se l 1 egaha " la 

conclusión de que uno de los entsii80S a vencer e Ta el 

opoYfuniS1110 dentro ,. fuera del Partido, para lo cual los 

co•unistas deberian poner •a.yor atenci6n en el trabajo sobre 

los si~uientes puntos: 

l. El error de aenospreciar el papel del 
partido en Za revolución, co•o or~ani~ador y 
director del ~ovi•íento ind~pendiente y 
o.ut6no~o de los obreros ~ caapesinos. 
2. El error de olvidar el papel decisi~o del 
proletariado individual coao clase hegea6nico 
en Ja revolucí6n. 
3. Una orientaci6n social equivocado en no 
poner co110 base futida.•ental del partido al 
proZetarido índustrialJ el descuido y 
desprecio al trabajo que entre los peones y 
ca•pesinos sin tierra, esclavizados por los 
ele•entos aco•odados del ca•po, y el basar el 
trabajo en caabio,sobre los ejidotarios. 
4. Subesti•aci6n del capitali.s.o y de la 
lucha de clases en el ca•po. 
5. Sobr~sti=aci6n del papel revolucionario de 
lo.s dirigentes de lo pequena. bt.1T6'uesía 1 con 
Za consiguiente de/iciencia ~n la obra de 
exhibirlos co=o los peores ene#igos de.Z 
•oviaiento obrero y ca•pesino. 
6. Poca atención a los proble-Aas de la lucho 
de cJases,al profundo ano.lisis de la •iS11la, 
de sus rafees y causas, todo reeaplazado por 
un "anlíl ísis'' de la lucha entre personas. 
7. Un concepto erróneo del caapesina.je: co•o 
clase hege~6nica 1 considerando que la clase 
trabajadora rto tiene en el ca•po •as que un 
solo ene.'l:\iGOi el latifundista. 
8. Un concepto equi~ocado sobre el papel que 

54 nLa sifua.cí6n política, los errores del P<lTtido y sus 

problt?•as 1~, p.47~ Archivo del PCJI, CENOS. 
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deseapefta en la revoluci6n los diferentes 
grupos. capas y clases en sus organizaciones. 
9. Un concepto oportunista de la táctica del 
frente !inico, de la uni6n entre los obreros y 
ca•pesinos. extendiendo toda esta unión al 
conjunto de le •ase caapesina ).• no !inica=ente 
a su parte pobre y explotada. 
10. Notables errores en la esti•aci6n del 
aparato estatal y de la Constitución de l9l7, 
olvidando en la propaganda la teoría sobre el 
Estado y sobre la necesidad de i=plantar el 
gobierno sovi~tico y olvidando tacbién 
explicar la refor~a a~raria y el covi•iento 
cooperativo, desde el punto de vista 
aarxista. 
ll. El insuficiente internacionalis.o del 
Partido ... su descuido en la lucha contra el 
peligro de guerra y en defensa de la URSS y 
por la Federación de Repúblicas Obreras y 
Campesinas de A~~rica Latina. 
12. La pasividad oportunista, la falta de 
educaci6n de un cuadro de diri€entes. el 
desprecio al trabajo teórico y a Za elevaci6n 
del nivel ideol6gico de los =-ie=.bro del 
Partido. ( 55> 

El Pleno lle6a a la conclusión de que el trabajo del 

Partido debería centrarse en el proletariado industrial, 

olvidando que la. Revolución de 1910 fue ea·lnente111ente 

ca•pesina y que el país lo seg~ía siendo • En opini6n de.l 

Partido, el proletariado industrial constituiría la hegeaonic 

en le futura revoluciOn, por lo tanto, la t6ctica del partido 

sería el co~strufr el Jre~te único desde abajo: •No con los 
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diri&erttes oportunistas ~ pequeffo burgueses sino con las 

A consecuencia de este giro en la política deJ PCN se 

desa.,-roll6 al interior del pa.rtido un proceso de "depuraci6n" 

aJ estilo estalinista de Jos ele•e:ntos Nclaudica.ntes'', 

"l iquidccioni.stas,. y nreforaista.s", En •o.)'o de l929 se 

expulsa a Ursulo Galv6n, siguiendo el •is.o ca•ino los 

principales dirigentes de la Liga Nacional Ca•pesina, a 

partir del JO de julio de este aflo; Celso Cepeda, FToncisco 

Coldelas, Epig11h?nio Guzi::ión, S6stenes Blanco, ."tanu.el Al•anza, 

Isaac Ferndndez, Juli6n Calderas y Gu.iller•o Cabal.r57J Así 

•isao es expulsado del Partido el pintor Die€o Rivera. acusado 

de trots4ista ~ liquida.cionista. En las resoluciones del 

pleno de julio de 1929 se lee al respecto: 

... porque el caso de Rivera, conocido 
porticular•ente en la A•€Tica Latina ~ en 
~ovi•iento anti•perialista, es en cierto •odo 
representati~o de la posición claudicante de 
los liquidacionistas. que intentan frenar la 
acci6n del partido justa~ente cuando iste 
necesitaba despl6~ar su =6xi•a atención para 
conquistar la •ayoría del proletariado, bajo 
los /uegos de la reacci6n e~carnizada. Hay 
que descatar la posición peque~o burguesa-por 
su índole social y por su •entalidad- de 
Diego Rivera, que coso todos los oportunistas 
de todos los paises se colocan contra el 
pa.rtido. cuando el partido debe afrontar 

56 111.isL p.67. 

57 Sl Hach~te, Héxico, 20 de ;ulio de 1929. 
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brusca11:ente nuevas 
di/icl 1 es. C58i 

tareas en condiciones 

Por otra parte, en cuanto a las resoluciones del Pleno 

sobre el trabajo de direcci6n del Partido, se hizo una severa 

crítica lo que suponfa su r4pida destituci6n, sht embargo, no 

/ue hasta el 2 de dicie111bre de ese aflo, cuando en una reuni6n 

del Comité Central, Rafael Carrillo que ocupaba el cargo de 

secretario general, renuncia por •otivos de salud siendo 

sustituCdo por Herm1n laborde, ade11:lis de otros ca•bios 

i•Portantes entre los cuales destacan el da Miguel AT1gel 

Velasco co•o secretario de organización, ValentCn Ca•Pa y 

Angel Aguirre co=io secretarios sindicales :v Vicente Guerra 

coao secretario agrario, /or•andose asf el nuevo n~cleo 

diri&ente del PCH. Al comenzar los aflos treinta la estructura 

del partido tcndr6 caabios sustanciales, pero quedard intacta 

la subordinación de éste a Za /C, la cual seguiró orientando 

la política de los co•unistas •exicanos. 

A partir de la caída de Ja bolsa de valores de Wall 

Str~et, en octubre de 1929 ~sus repercusiones en la econo•ía 

internacional, el XI Pleno del Cv:it~ Ejecutivo de la. 

Internacional Coaunista, efectuado en abril de l93l, a/ir=aba 

qua la tarea de los pa.Ttidos cocunistas debería OTientarse en 

la a&ravaci6n de la crisis econ6aica, lo que conduciría a. la 

aparici6n de las condiciones necesarias pera la revoluci6n 

58 •Resoluciones aprobadas por el X Pleno del CC del PCN, 

e/actu~do en julio de 1929•, ATchivo del PCN, CENO§.~ 



socialista, ade=6s se planteó que toda la política de la 

socialde•ocracia era un proceso continuo hacia el fascismo, 

caracterizdndose de social fachistas a =uchos partidos 

socialde•ocratas y sindicatos refor•istas que agrupaban a 

•illones de obreros, desprendi~ndose de este andlisis la 

tdctica de "clase contra clase",, que i111.pl icaba Ja lucha 

contra todas las corrientes refor~istas. Estas directrices se 

fueron aplicando al pie de la letra por el PCH, contribuyendo 

a su sectariS11lo y aisla•iento que sufri6 durante estos aftos y 

que le hizo perder su relativa presencia en el seno de la 

clase obrera. De las resoluciones del pleno de la lC se 

desprende la caracterización que hacia el PCH de las 

principales organizaciones obreras aexicanas, co=o la que 

ilustra la siguiente cita: 

Nosotros •is=.os no podr\a•os expresar clara y 
categ6ricaaente que son ellos, los social 
fa.chistas, desde eJ ~is20 Lo•bardo, Trevifto y 
de•ds burocratas de la CRON, hasta Gudelio 
Hora.les, Salvador Ro•ero y de.:Ads pancistas de 
la Con/ederaci6n de Transportes-pasando por 
los de la CGT y de los sindicatos aut6no•os
los que ayudan a las e•presas nacionales y 
extranjeros y al gobierno en su ofensiva 
contra los trabaJadores.C59J 

En agosto de 1932 se celebró el XII Pleno del Co•it~ 

Ejecutivo de la Internacional Coa un is ta. en donde se 

definieron las sisuientes tareas que deberían llevar a cabo 

sus secciones,· la. lucha contra la. ofensiva capitalista, 

59 El Machete, Háxico, 20 de aa~o de 1931. 
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contra el fascis=o y la reacción, contra la guerra 

iaperialista y la intervención contra la Unión Soviática; y 

se ratijic6 la t6ctica de descargar el golpe principal sobre 

la socialde•ocracia considerada co•o el sostln •6s i•portante 

de Za burguesia. Heses después, los dias 28 y 29 de enero de 

1933 se efectuó otro pleno del Co•it~ Central del PCM, en 

donde se aceptaban en todos sus tlr•inos las conclusiones de 

la IC, y se hacía la siguiente caracterización de la 

coyuntura: "La relativa estabilización del cap.¡taliS'i'o a 

ter:inado y nos encontra•os en una etapa d~ transición hacia 

una nueva serie de guerras y revoluciones"; y que en esta 

situación: "La tarea esencial de los partidos coaunistas 

consiste en la preparación de Ja clase obrera ~de las 111asas 

explotadas en general, en el curso de las luchas econ6•icas 

para los pr6xi•os co•bates por el poder, por la dictadura del 

proletariado"; y concluia el pleno del PCH, diciendo que en 

Héxico: "La tarea in111ediata y •6.s urgente consiste en crear y 

reforzar, en el curso de las luchas econ6•icas y politicas, 

el •ovi•iento sindical :.i ca•pesino revolucionario :>• constru\r 

a la vez un fuerte partido couunista de =asasn.C60) 

Por otra parte, en este Pleno se hacia notar que de 

julio de 1932 en adelante se operó un descenso notable en la 

60 "Resolución adoptada por el Pleno del Couité Central del 

PCH, efectuado el 28 >' 29 de enero de l933", Archivo del PCH, 

~· 
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actividad del PCN y de la CSUH; el trabajo ca=pesino casi fue 

abandonado y se perdieron células y mie=.bros. SeS'ún el 

Partido la causa de lo anterior, fue la constante represión 

por parte del gobierno aco~paf\ado del oportunismo en la 

práctica política, la pasividad y las desviaciones di! 

derecha, que en ese momento hacían presa de ~uchos •iembros 

del partido. En :::i.i opi11i6n, la crisis en la que se hundió el 

Partido, fue precisa=iente la política sectaria :>'dogmática 

dirigida desde Moscú, que situ6 a los coi:iunistus mcxicanl)s 

como los dueftos absolutos del marxismo y como los únicos 

representantes de la lucha por el socialismo. 

Por altimo, se hacía ~11/asis en que el movimiento 

si1idical debt!ria ser al &cctor mas importa1lte en la actividad 

del PCM )'en la hiportancia de luchar por el frente único 

desde Za base. Sin embargo. a partir del ascenso al poder de 

Hitler en Alenania, el Comité Ejecutit.•o di! la /C lan::6 un 

l l amad" -e11 donde P-!.se la. neeatit.•a de los partidos 

socialdemocratas- a po.rticipar en movir.iientos conjuntos, .se 

recomiendaba hacl!T un nuevo intento d·:! formar ~l 

con los ob1"eros por -medi"2ci6n 

fr•znte único 

los . partidos 

socialde~ocratas.<6JJ Como ~ra ya tradicional. el Buró 

Político del Comité C~ntral del PCM lo acept6 en todas .sus 

partes. Con base -tn tales directrices, l.J. CSVN cont.•oc6 del 

primero al 10 de abril de 1933 a la Conferencia //acional del 

Frente Unico bajo cinco puntos: l. Contra la disminución •:l..? 

61 El Machete, H~xico, 30 de marzo de 1933. 
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salarios y reajustes. 2. Contra el arbitraje obligatorio. 3. 

Por las dt=andas de los desocupcdos. 4. Contra la represión. 

5. Contra la guerra iaperia!ista y la ~rticipcci6n de H~xico 

en ella. El Coaitá Nacior.~1 de la CSVH se dirisi6 a la C6~ara 

de Trabo.jo del Distrito Federal. a la CROX presidida por 

Eucario Le6n, la CRO.'t •depurada• dirigida por Lo11bardo 

Toledano. a !a CGT, a la Fcderaci6n Sindical del Distrito 

Federal, a la Lisa Nacior.al Ca•pesir.a •Ursulo Ga!v~nw, entre 

otras, con el /in de crear el /rtnte único de lucha.C62) El 

lla•a•iento no tuvo Ja respuesta esperada, debido a que en 

este •oaento se realizaba el proceso de /or•aci6n de la 

Con/ederaci6n General de Obreros y Cc-:;pesinos de Jf~xico, en 

donde se le i~pidi6 Za ~rticip.aci6n e los co•unistcs. Este 

nuevo &iro en Ja t6ctica del PCM no obedecía esenciaI2ente a 

un casbio en la situación política y sindical del país, sir.o 

a Ja convcnier.cia de la Internacional Co:unista da establecer 

c~o consigna general todas sus secciones. el 

acerco.aiento con la socialde=ocracia, no por razones 

doctrinarias, sino por r~zones prag~aticas a partir del 

triunfo del r.azi~o en Ale•cnia. Es ~vidente que este suceso 

:-esult6 deterai-nante en el viraje que tend:r6. a partir de este 

so.ento Za polrtica de le JC y por con.si5uiente ta del PCH. 

Cc=o ver~os aa.s cG¿Z~nte, la ~eiaci6n de los co.unistas 

aexicanos~ }Tént~ al Estcdo y frente a las organizaciones 

obreras re/or•istas se ira estrechando en Za aedida en que 

62 El Xcchete. N~xico, lo. de :ayo de 1933. 
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t.ia>~ evolucionando la agresividad del fascis=:a ale;;~n. por 

asi convenir a los intereses de la Uni6n Soviética. En el IX 

Pleno del Co•it~ Ejecutivo de la IC, celebrado en Hoscú en 

abril de l93l. uno de los puntos a debatir era precisaaente 

el proble•a de la aplicaci6n wecOnica de las directrices de 

esta a sus secciones y se abordaba de la siguiente •anera: 

... una de las conclusiones del Pleno es que 
alsunos de nuestros partidos aplican 
•ec~nica•ente las directrices generales, sin 
concretarlas para un país dado y para un caso 
deter=inado de Za lucha de clases. Esto no 
quiere decir, co=o pre ter.den algunos 
renegados del co=unisao. que haya casos 
•excepcionales~ en los que no sea posible 
aplicar las directrices 5enerales de Za 
Internacional Co=unista. Las dir~ctrices 
generales de la Internacional Co~unista. dan 
la línea general del •ovi•iento 
revolucionario en su conjunto, pero co•o lo 
dice la resolución principal del Pleno: "El 
desarollo desigual de la crisis y del i3pulso 
rei.1olucionario exige de cada pa.rt ido 
co:unistc, en su preparación para acciones de 
~asas, le concreta aplicaci6n de for=as de 
/rente Gnico en Za bese que nos den la 
posibilidad de atraer a la lucha a las 
aaplias ~asas de obreros y obreras, los 
des:.:cupados, la juventud obrera. los 
eapleados de oficina r otras capas de 
seaiproletarios.C63} 

La pregunta que se desprende de le cita anterior es, si 

el proble~~ de le incoTrccta p~cst: en PT~ctica de los 

linea~itntos de la /C por los partidos co=unistcs afiliados a 

ella, resultaba de Ja incapacidad de 4stos de una aplicaci6n 

correcta ya sea por su atraso ideoZ6gico o por carecer de 

63 El !tache te• Héxico, 10 de julio de 1931. 
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or5anizaciones de :ases; o porque es i:posible aplicar lo 

ir.aplicahle, es decir. quiz~ este proble~a resultaba de que 

las directrices de la re no to:aban en cuenta la diversidad 

de situaciones concretes en que sus secciones cor.vivian y que 

pare su an~lisis Y resoluci6n siaple=cnte se liaitaban a 

satisfacer los intereses de la Uni6n Soui¿tica co:o dirigente 

del =ovi•iento co•~nista internacional. 

En cuanto e la capacidad de organizacion del PCX en 

estos aflos, se puede a/ir.ar que pese a la represión que 

su/rió por parte del gobierno, en donde sus principales 

dirigentes se encontraban encarcelados y la política 

sectaria que aplicaron a partir de las resoluciones de la IC 

que en buena =edidc les hizo perder fuerza en la clasa 

obrera, los co~unistas :exicanos pudieron :antener cierta 

presencia en las luchas sindicales, entre los 

ferrocarrileros, los tranviarios, aetalúr~icos, •ineros y 

petroleros. Según datos proporcionados por el Partido, para 

~arzo de 1933 su con/or=aci6n estaba estructurada de la 

siguiente ~anera; ll células de ferrocarrileros con un total 

de 83 •ie~bros, 3 c~lula.s de •ina con 21 Aie=bros, una de 

planta el~ctrica con 4 =ie~bTos, una del petT6leo con 4 

~ie:bros, una de fundición con l5 =ie=bros, una de e~presa de 

tTanvías con 6 =ie=bros, ~na de línea de hacienda con 97 

~ie"WObros, 50 c~lulas de pueblo con 527 =i~bros y 27 de calle 

con 239 =ieabros; en total el ?CN decia tener 109 c~lulas con 



1 010 •ilitantes; d.e las !09 c~lulas soJa;i.ente 20 e'f'an de 

e-pTesas industriales.C64) 

En lo que respecta a Ja polftica electoral) para las 

elecciones de 1934 1 el Pa'f'tido decide lanzar candidato 

p1'opio, el cual fue su secretario general Hc1'n6n La.borde a 

trav~s del Bloq~e Obrero ~ Canpesino. La consigna central de 

la campaf\a fue la de "poder so vi lH ico contra plan sexena 1" J 

adeaas de denunciar el pelig'f'o que representaba la inevitable 

gue'f'ra •undial que se avecinaba. a partir del /ortaleci•iento 

del agresivo naziss:10 en Ale~ania ~ la necesidad de las 

/ueTzas de•ocr6ticas de apo~ar a la URSS. 

Laborde en su ca.pafia, pronunció un discurso en donde 

llaaaba a la lucha por un H~xico so~iAtico sin do~inaci6n 

i~perialista, sin ha~bre, sin •iseria ~ co•o otra de las 

consignas ccntTales el le=a "ni con Calles ni con Cárdenas", 

que obedeció en opini6n del PCH al hecho de que el General 

de todas las 

confianzas del Je/e H6xi•o, y que suponía que el candidato 

del PNR continuaría reflejando una t1ez siendo presidente, las 

posiciones reaccionarias de Calles. 

Los resul todos oficiales de las el ecc iones , l e 

cdJudica~on 2 268 567 ~otos a C~rdenas; 25 620 a Villarreal: 

15 765 a Adalberto Tejada y 1 118 a Laborde; cabe destacar 

64 El Hachcte, H~xico, lo. de aa~o de 1933. 
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que en la ~is.a noche de la elecci6fi el PNR le asign6 al 

candidato co=unista 6 400 votos.<65) 

65 GeTardo PcZAcz, Los afios de clandestinidad". en 

HistoTia del Co:;unis=o en Néxico, H~xico. Grijalvo. 1985, P~ 

149-150. 
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2. El Frente Popular. 

Durante el pri•er aflo del gobierno de Cdrdenas, el PCH 

consideraba que la política de Este, respondia sus 

intereses de la pequeffa burguesía ~ aGn de una burguesia 

•edia, inclusive los coaunistas •exicanos llegaron a 

caracterizar coso fascista al rfgi•en cardenista. Sin 

~barso. paulatina•ente la posici6n del PCH se /ue 

aodi/icando a partir del inicio de las re/or•as y de la 

politice de •asas del gobierno, lanzando la consigna "con 

Cardenas no, con las aasas cardenistas si•. 

La politica del PCM sufri6 un ca•bio /undaaental, a 

partir del Vil Congreso de la IC inaugurado el 25 de julio de 

1935, en donde se critic6 la actitud de los cocunistas 

•exicanos /rente a la nueva situaci6n del p:iis, ya que no se 

an~lizaba correcta•ente el peligro in•inente de un golpe de 

Estado de las fuerzas callistas, ni el car6cter progresista 

del gobierno de cardenas. Por otra parte, en este evento se 

lleg6 a Ja conclusión de que el objetivo /undas~ntal de la 

IC, era el de la •ovilizaci6n por •edio de los /rentes 

populares de todos los sectoTes en :orr.o a le lucha contra el 

fascis-o. El /rente ánico signific~ba la unidad de acci6n de 

les -:6.s a=plias fuerzas politicas, con el exclusivo prop6sito 

de contener el avance del fasciSTAo en defensa de Zas 
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libertades de=ocraticas burguesas. En la carta que la 

delegaci6n del PC.lf ante el Con5reso de la /C envi6 a /.;¡ 

direcci6n del partido se lee: 

De acuerdo con las decisiones del VII 
Congreso de la Internacional Cc:u.mista. la 
tarea central del Partido Co:amista d.? 
México, es Za creación de un a::;plio Frente 
Popular Anti=Perialista. El error C€ntral del 
Partido Co:;unista de H~xico •• 'la con.s ist ido o?.n 
consider..:r al FNR co:::o t.i.n partido 
/ach ist izant~ y s::.i prosra::;a, .:!l Plan Se.'\·em:il 
co::;o un pro5ra1:H:i de fachist iz12ci6n. El 
Partido Co:;wii.s!•.: no había .;o:::;pT~ndic!o qu.:: o?.l 
PNR es ::.in p.::.rtido en cu;•..: dir~cci.:in ban 
participado no s6lo t.:!rrat.::ni.::ntes y 
::;illonarios que .5irtt..?11 al i=..pertc.Z is:-.v )'a 

les ~~P~esas i~perialistas CCallesJ, si110 
ta=bia11 los s¿cto~es d.:: la bureu~sía 
ir.dustri.::.l y co:-.crcial cti.:.ios in"t<.::ro!.Si:S .zon 
opuestos a los intereses del i~perialisco y 
que luchan por indi?pendizar ecot1ó~ica=e1~t~ al 
paiz y desarol !ar una .zcon.,~i..: n.Jci•'nal 
propia. <66> 

En to:n discurso pronuncic..;!o -!l }fil de iuli~ di? 1935, David 

Al/aro Siqueiros que .:n ese :;;.onento .:ra. Pr-=:$ident.z. d<?. la Liea 

.'iacicnal contra el /r.i.perial i~::r:.o • o!l FrJch iS%.O :.• la Gu.?rra. 

afir~aba: 

pero :i:..ic.1a.s veces el fa.ch is::io no t.:Sa. 

ot.•ei·ol del obrero )' ~s qu.z e! /c.c.1 isr.o 
t:.:=.t. i~1• .:~!t. .:.n !..::.s ji las • .. fol Pc.rt ido 

66 .. Carta qu.:: la Deleeaci-5:: d.?l i'.::.rtido Co:a.:.nista cfo Mé:i.:i.;.o, 

ante el Vil Congr~so de la internacional Co~unista, dirigió 

al Co=iti Central del Partido a rciz del Con~rcson, octubre 

de 1935 •• 4rchivo dl?l PC11, CE>!OS. 
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Nacional Revolucionario ... El Plan S~xenal es 
un plan de tendencias Jachístas.C67> 

Estas dos citas de:uestran a la per/ecci6n. el caabio 

tan radical de concepción de los co:unistas :ericanos en s6lo 

tres =eses de distancia que no pueden explicarse por una 

~odi/icaci6n sustancial de la situación política de Néxico. 

sino a partir de los intereses de la IC. en cuanto al 

desarrollo de !os aconteciaientos en Europa. 

La dele&aci6n •ericana a este Congreso ~stuvo integrada 

por Herndn Laborde. Hi6uel Angel Velasco y José Revueltas. 

que redactaron la carta antes referida y que signific6 todo 

un viraje teórico en lo pol{tica del PCN y que /ue obvia•ente 

influtda por la /C. En la carta ta•bién se decfa, que 

sola•ente un poderoso aovi•iento popular que apoyara las 

•edidas anti•Perialista del gobierno de Cárdenas y que al 

•isao tie•po presione sobre El, ser6 lo su/iciente•ente capaz 

de vencer los planes del iaperialis.o y fortalecer la 

vocaci6n 1iacior.alista del gobierno. ir.clusive se podr4 ayudar 

a qua en el seno del PNR se produzca un ~iro hacia la 

izquierda y se esti•ule le ala nacional revolucionaria. Este 

viraje afectar6 con.siderable•ente la concepci6n sobre la 

~elación de la clase obrera frente a la burguesía y /rente al 

Estado. cancelando el avance que el Partido había tenido 

67 ~Discurso de Siqueiros, el 19 de julio de 1935. en la 
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ant~rioraente- El caabio en lo política del FCH contribu~6 

pa.ra qu~ el ~oviaicnto obrero no pudieTa avanzar hacia Ja 

conquista de su indcp~ndencia~ y a su vez i i•i t6 la. 

i•posibilidad de que los co•u-nistas elaboraran una política. 

-re\.·oluciona.ria que le peraiticse disputar la dirección de la 

or&anizaci6n obrero, coloc6ndoJos a la cola de las corrientes 

ra/oraistas. En la •is.a. cartG, se critica la tdctica 

utilizada desde 1929, definida coso ~na conducta sectaria que 

/acilit6 la debilidad y aisla•ie-nto del partido~ Respecto al 

r~&i•en de C6rdenas lo caracte~i~6 co~o un : 

Gobierno de tipo nacior.al-~efor•ista, con 
posiciones •ás da i~quierda que cualquier 
otro sobie~no de est~ tipo~ sin duda •6s 
progresivo y de•ocr4tico q~e los cnteriores 
gobiernos •exicar.os y que los gobiernos 
burgueses de otros pc.ís~s. Esto indica que en 
el PNR ~ en el 60bi~rno hQn :osado la 
dirección los sectores burgueses 
nccionalistas opu~stos al iaperialis:i;o y a la 
reacci6n.<68J 

euidcr.te con la política de #unidad a 1oda costa•J en le 

carta se atribuía ~sta táctica incorrecta a la aplicaei6n 

6S • CQrta que la DeJescci6n del Partido Coaur.ista de N~xico 

ante et VII Con~~eso de Je /r.ternccio~al Co~unista, diri~i6 

1935, Archi"o del f'CH, CENOS. 
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El Partido Co-aunista aplicaba •ecanicaaente a 
Nixíco pcfs se•icolonial sojuzgado por el 
i•Perialisao, el an6lisis y las conclusiones 
de la Internacional Coaunista. sobre las 
/oraas y los aitodos de /achistizaci6n del 
capital financiero en los paises 
iaperialistas; se a/erraba a las conclusiones 
del Pleno del Coait6 Central de ;ulio de 
1929, segtln las cuales toda la burguesía 
nacional había capitulado de/initivaaente 
ante el iaperialisao entre 1927-1928 ... y por 
~ltiao no toaaba en cuenta Ja situaci6n 
concreta del pcís, la correlaci6n de las 
fuerzas de cJases .... C69J 

En •i opinión, el PCN pocas veces toa6 en cuenta esto 

~ltiao coao eleaento /undaaental de su decisi6n de la tdctica 

a seguir. Si bien es iaportante que la dirección del Partido 

reconociera la apJicaci6n •ec6nica de Jas resoluciones de la 

IC, no es aceptable que esto se atribuya a un origen te6rico, 

es decir, que los errores coaetidos se debieron a deficientes 

interpretaciones de situaciones concretas; realidad el 

probltaa era eainente•ente político; las directrices de Ja IC 

resultaban incuestionables, solaaente de esta aenera podeaos 

cos.Prcnder las variaciones tan pronunciadas de Ja politica 

del PCN en estos aftos. La direcci6n del Partido elaboraba 

an6lisis e interpretaciones de la situaci6n del pais que 

podían ser correctas o incorrectas, pero las que trascendían 

a la practica en un orden general eran la.s que se /oraulaban 

en Noscú. 

En la susodicha carta se reconocfa la inconveniencia de 

•antener co•o consigna la creación del MGobierno Popular 

69 /bid. 
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Revolucionario•, porque esto seria contraponer tal consigna 

al rEgi•en de C6rdenas, cuando lo ads adecuado era apoyarlo. 

AsiaiS"llo se proponía presentar en la elecciones •unicipales 

de diputados y gobernadores, candidaturas representativas del 

frente popular y se adaitia el apoyo a las candidaturas del 

PNR. 

En lo que respecta a la situación organizativa del PNR, 

en la carta se proponía su transfor.aci6n de: • ... pequefla 

organización de propaganda en un partido que organice y 

dirija grandes •asas, aillones de obreros, cawpesinos, 

estudiantes, peque~a burguesía etc.•. El nuevo partido no 

debería solaaente propagar la revolucl6n socialista y la 

dictadura d~l Proletariado sino taabiin se debería de 

orientar a realizar: • ..• una Politica pr6ctica cotidiana que 

responda a todos los aconteci•ientos y proponga soluciones 

concretas a todos los proble•as concretos#. N6s adelante la 

aulticitada carta en for•a profitica sentenciaba: • ... no ~ay 

que cerrar los ojos ante el riesgo de que el PCM se disuelva 

en el grandioso aovi•iento de •asas en que esta nuetlG 

politica puede y debe desencadenar en Ntxicc, el riesgo de 

que se quede a la cola de la burguesía nacional•.C70) 

En el Pleno del Coaiti Central del PCM de novie-t11bre de 

1935, se ratifican todos los eleaentos vertidos en dicha 

carta y se establece un viraje tc6rico de &ran iaportancia en 

lo que se refiere a la caTacterizaci6n de la Revoluci6n 

70 lli.s!:.. 
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Ne~icano. ca•bio que se explica a partir de Ja necesidad de 

coincidir con el gobierno de C6rdenas: 

•.• en esta etGpa de la revolución no solo el 
proletariado y los ca•pesinos, sino ta•bi¿n 
las grandes aosns de la pequeft~ bur&uesla 
urbana y aún ciertos ~rupos de la bur6uesia 
nacional. particularaente representativos de 
la industria de Ja trans/oraac\6n, esten 
interesados en lo lucha contra la dcainaci6n 
i•perialista ~ la efectiva independencia 
econ6sica y política de Héxico.<7J) 

Relacione-sos dos citas ref~rentes a Ja concepci6n sobre 

la revoluci6n que sostenía el PCH en tan solo seis a~os de 

distancia; la pri•era yo citada corresponde la Pleno de julio 

de 1929: 

En la revolución que se aproxi•a tendrón la 
he&e.onia ~l proletariado ~ su organizaet6n 
palftica dirigente el Partido Co•~nista. La 
/inaZidod de esto revoluci6n ser6 el 
estobleci•iento de un gobierno obrero ~ cuyo 
pro&raaa ser5 derrocar el r~~i«en del 
capitaliS'fl.o nacional~ exfrQnjero .... C12> 

La seg~nd~ cita corresponde a un artículo escrito por 

•.• ¿con que fines últi•os 
c.1rdcnas?. Nuestros aaigos 
quereaos i•plontar el co:~nlsso 

apo.YQaos a 
a./iN&on que 

en Jt4xico )' 

71 El #achete. Nlxico. 27 de novie~bre de J935. 

72 "La. sittuJci6n polltico, los error.es del partido )'sus 

proble.cs•. Archivo del PCJt. CENOS. 
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utili%QT en este sentido G Cárde"os. Esta 
c/iTsGci6n es dolosa y est~pida. Sn este pats 
G6Tario, atrasado. seaieolonial, dependienf$ 
del capitGl extranjero. las condiciones 
ccon69jcQs v sgc!glcs no est6n agdurgs pgrg 
el cosynis-ao. lo que se plantea hoy es la 
lucha por la liberación nacional de nuestro 
pois, por su efectiva independencia econ6•icG 
~ política ••• Ssto no es el coaunisao. Es 
s6lo la Revolución Nacional.<73) 

punto ca•bi6 la situación del pafs de l929 a 1935 para que el 

PCN hiciera una •odi/icaci6n de tal 

revolución socialista una revolución nacional. Esta 

•odi/icaci6n obedeci6, y sin ignorar Jos co•bios en la 

coyontura polttica de Hé~ico, con eJ arribo de CArdenas al 

poder, si•ple ~ senciJJa•ente al avance del fascismo en 

Ale•ania ~ otros paises europeos, a la inconv~n;encia de que 

la UR.SS se aantuviera aislada respecto a las potencias 

copitai;stas que en el futuro serian sus aliadas /rente al 

nazi5110. La consigna del /rente popular, no obedecía a otra 

cosa que la necesidad de la alian~a con a•Plios sectores de 

•uehas naciones, que no correspondía esencialaente a 

situaciones concretas de ca~o país, sino que respondían a una 

político de car4cter ~enerai dictada por Ja /C, Para lo~rar 

con la socialde•ocracia, con corrientes 

re/oraistas 1 incluso con sectores de Ja burguesio; la única 

73 El Nachete~ Nf~ico, 30 de novte•bre de 1935. 
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forsa de lograr lo anterior, era coincidir •ds que disentir. 

de ahi que la polftica del PCH, gradual•ente coincidiera cada 

vez .as con la del gobierno de C~rdenas para Jo cual 

resultaba i•Prescindible la transforcaci6n radical en la 

l\nea polftica. 

Al regresar de Hoscú, Herndn Laborde en un •itin 

organizado por la Sociedad de A•igos de Ja URSS ~ que tuvo 

lugar en el Teatro Hidalgo el 7 de novie•bre de 1935, 

con•c•orando el 21 aniversario de la Revolución bolchevique, 

hac\a evidente este giro en la pol\tica del PCH; de la 

antigua posición que caracterizaba a Lo=bardo co•o "fuerzas 

pequefto burguesas, oportunistas r fascistas", a la nueva, 

abi.$111al diferencia, Relacioneaos nuevaaente dos 

citas, en este caso respecto la opinión del PCH sobre 

Lo•bardo; Ja pri~cra en 1931 y la segunda en 1935 para 

eje:.pli/icar hasta que grado fue la di•ensión del ca•bio; en 

El Hachctc 6rgano de prensa del Partido se lee: 

Por unani•idad designaron para que hablara en 
noabre de todos a Locbardo Toledano, .!ll. 
te6rico farsante de la CROH que con sus 
colegas laboristas /achistas integra el 
tradicional grupo de reclutadores, de 
esquiroles, el grupo que ha roto las huelgas 
de ferrocarriles, de aineros ~ de 
trabajadores del pctr6leo.C74J 

En el discuTSO de Laborde en eJ Teatro Hidalgo se dice: 

74 El Hachete, Nixico, 20 de •«YO de l931. 
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Quiero saludar, sobre todo, en una /or•a 
cordial y ardiente aJ ccaarada Lo-.bardo 
Toledano, a quien en otro tiespo co-abati•os 
por causas que no es el caso discutir ahora, 
pero que hoy considero coso uno de los 
cc•peones de la unidad proletaria en 
~.C75J 

tan solo cuatro cftos se hubiera tran.s/on&ado de •teórico 

farsante• en •ca•pe6n de la unidad proletaria•. Resulta 

evidente, que Loabcrdo -que por cierto había establecido 

estreche relaci6n con le dirigencia de la te- ~eunia les 

condiciones idóneas para encabezar a Za organizaci6n obrera 

en torno al gobierno de C6rdenas, para fortalecer el objetivo 

priaario de la tC en Nlxico, Ja /onaaci6n de poderoso 

frente popular respaldado por el Estado y donde los 

coaunistas aexicanos tendrían que jugar papel de 

sacrificados uni/icadores de todas las corrientes que 

pcrticipa:ban en el •oviaiento de aasas que tuvieran 

únicaaente una afinidad; su lucha antifascista. En el ai51:0 

discurso Lcborde ponic en claro la nueva posici6n del PCN, 

respecto al PNR y al gobierno cardenista: 

••. yo declaro •i con/oraidad absoluta con la 
posici6n de •i partido dentro del /rente 

75 •Discurso pronunciado por el C. Hern~n Lcborde en el •itin 

organizado por la Sociedad de A•igos Ce Ja URSS ~ que tuvo 

lt:Bar en el Teatro Hidalgo, el 7 de novieabre de 1935•. 

Archivo del PCll, ~-
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anti•Perialista )' ante el gobierno de 
Cdrdena.s, porque ese gobierno, obtigado por 
la situaciOn del •o•ento, obedecitndo a 
razones econ6wicas )'sociales poderosas, a la 
oposici6n de intereses entre la industria 
nacional que el representa y el iaperialis.o 
qi.ie a•enaza absorver esa industria y hasta 
los últi•os restos de independencia econ6aica 
)' política del pClfs, obligado por estas 
circunstancias, ese gobierno se esfuerza por 
liaitar hasta cierto punto la explotaci6n del 
pcfs por el capifalisao extranjero, e intenta 
apoyarse en las aasas para defender en cierta 
•edida los intereses nacionales ~ hacer 
concesiones de cierta i•portancia al 
proletariado, a los ca•pesinos y al pueblo en 
general, nosotros no htaos hablgdp ni 
hablarf•os jga6:s. de gpoygr 
jneondiciongl•enfg al Kohi~rno de C4rdcngs, 
nosotros no h~os hablado r.unca de 
colaboraci6n incondicional con su partido, 
nosotros propon~os una acci6n con/unta, 
coordinadora, con los elc•entos •6:s avanzados 
de la gente que esta en el poder, )' que 
dirigen al Partido Nacional Revolucionario, 
es decir, con los cardenistas, para la lucha 
contra el enniigo de la reacción callista, 
contra la reacci6n clerical.C76> 

Si cnclizaaos detenida•ente las pa.labTas del Secretario 

General de PCN, nos podeaos dar cuenta de la justeza de su 

posici6n, que resultaba claro que los coaunistas •exicanos 

debeTtan reconocer el car4cter nacionalista~ progTesistc del 

rf~i•en cardenista y en ese sentido colaborar en algunos 

aspectos con tl, pero dejando •u~ claro las diferencias de 

fondo, de •at\z ideol6gico ~ sobre todo brindar un apoyo 

condicionado, salvClguardando la independencia del Partido. 

Sin ~bcrgo, a pesar de lo correcto de esta postura, la 

política del PCN fue paulatina«ente orient4ndose pTecisc•ente 
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e lo que L<lborde con veheaencic c/ir•ab<l que nunca sucederic; 

el apoyo incondicional del PCN a Cdrdenas, perdiindo todc 

autcmo-síc C09.0 partido )' 1 que se instru.entcr4 c0110 vertaos 

•4.s adelante en le poltticc •unidad e todc costa•. 

Coso in.edictos secuelas de esta nueva t6cticc. el 21 de 

dicie-abre de 1935 le dirccci6n del PCN diri&i6 una carta al 

Cositl Ejecutivo Nacioncl del PNR, para invitar al partido 

oficial e realizar un frente único, con bc..se en los 

si&uientes puntos: eli•inaci6n de Jos funcionarios ccllistcs, 

cbolici6n de •onopolios callistas )'extranjeros, defensa de 

los •cestros rurales ~ ca•pesinos contra los cristeros, 

capliaci6n de la re/orac c~rcric, desar•e y disoluci6n de les 

•cc•isas dorcdcs•, •edidcs para li•itcr la explotaci6n del 

país por co-apaftCa.s extranjeras r re/or•cs e la Le)' Federal 

del Trabajo para hacer efectivo el derecho de huelga. 

La. pri•era consecuencia trcsccndentaJ de este nueva 

política, la constifu)'6 le participcci6n del PClf en Ja 

creaci6n de la Con/ed~rcci6n de Traba.Ja.dores de lfixico. Ca.o 

lo anotaba•os en p6~inc.s anteriores, en julio de 1935 se 

funde el Co.it4 Nacior.al de Defensa Proletaria, a ratz de les 

declcrcciones de Calles en contra de le ceitcci6n obrera. Les 

dos principales orKanizcciones del CNDP /ueTon la 

Con/ederaci6n General de ObT&Tos y Caapesinos dirigida por 

Loaba:rdo# y la Central Sir.dicaz Unitaria de Nixico. bajo la 

conducci6n del PCN. A principios de 1936. se celebró el 

Con~reso Nacional del Trabajo. que acord6 /undaT la CTN. 
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constituirse en un frente 

diferencias políticas e ideoJ6gicas de sus aie•bTos. En la 

integraci6n de su priaer co•it6 ejecutivo, observa•os la 

pri•era concesi6n de los coaunistas en aras de Ja unidad; fue 

cuando se disputaba el iaportante cargo en la secretaria de 

orgcnizaci6n entre Fidel Vel6zquez y el coaunista Niguel 

Angel Velasco, Después de algunas discusiones se Zle&6 al 

acuerdo dentro del Co•it¡ de Defensa Proletaria, de colocar a 

VeJdzquez en organizaci6n y Ve lasco en educación y 

propaganda. Sin e•bargo, la hoTa de la votaci6n en el 

Congreso, el grupo encabezado por Fernando A=ilpa y el propio 

Ve14zquez decidió haceT un caabio unilateral en la planilla 

~nica antes concertada en Ja secretaría ca•pesina. Pedro 

HoraJes que CTa el candidato original fue sustituido por Bias 

Chu.acero. Ante esto, la •ayoria del CNDP incluídos Jos 

co-aunistas, resolvió pTesentar otra planilla, •anteniendo a 

Horales en la secretaría caapcsina y 

secretaria general, pero invirtilndo 

Lo•bardo en Ja 

la secTetaria de 

organizaci6n para Velasco y la de educación y propaganda para 

Fidel Veldzquez. El resultado fue un triunfo a•plio de Jos 

coaunistas. Sin e•bargo, toaando en cuenta Ja polifica de 

•asas de CArdenas, Ja in•inente nacionaZizaci6n de Jos 

ferrocarriles. y el inicio del conflicto petroleTo, que 

requerian de Ja uni/icaci6n y Or8anizaci6n ob~era, se Jle~6 a 

un acuerdo conciliador inspiTado por Loabardo, en el sentido 
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de que la ptanilla &anadora fuera retirada aceptando la 

planilla orisinal del CNPD. El PCH consinti6 en aras de la 

unidad, Jacilit4ndo -co-wro =as tarde se evidenció- que la 

nueva central Juera estructurada bajo la conducci6n de Fidel 

VeJ4zquez que in•ediata•ente aplic6 una poJitica de plena 

susisi6n al Estado. rest6ndole independencia 

autodeter•inac96n a la Con/ederaci6n ~ ta.ando para sf el 

suficiente poder, pri•ero, para deshacerse de Jos c~unistas 

que •ds adelante fueron expulsados; se~undo, para lanzar a la 

CTN a los brazos paternales del partido oficial; tercero, 

Ja or~anizaci6n despu!s de ser su priaer secretario ~eneral y 

cuarto, para eternizarse co•o el indiscutible y vitalicio 

su parte. el Sindicato He~icano de Blictr¡eistas. encabe~ado 

por Bre~a Alutrez tuvo una actitud a4s consecuente al 

Techazcr eJ acueTdo ~a que consideraba que: 

Fidel Veldzquez se encauzaba a convertirse en 
un nuevo #orones ~ que ll no aceptaba acceder 
ante este chantaje de la división; que era 
•d3 saludable para Je CTH que se salieTa ~ 
que el sindicato votara por Hí«uel Velasco a 
la secTetaria de organizaeí6n.C77l 

La PTegunta que se desprende de lo anterior, radica en 

el hecho de que si los cosunistas no accedían a Jcs 

exi&encio.s de L01tbardo y Vel6zquez, •stos posible•ente se 

77 Valentín Ca•pc, ~ .. p.lJ8 .. 
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retirarían del ConKreso lo que significaría ante los ojos de 

los trabajadores que la tan ansiada uni/icaci6n habria 

fracasado. ¿Qui hubiera sido ads provechoso para la clase 

obrera, el fracaso del Congreso o el fortaleciaiento de una 

direcci6n sindical que llevara al aoviaiento obrero a una 

politica de colaboraci6n con la burguesia y de subordinación 

hacia el Estado?. 

El grupo Loabardo-Veldzquez intent6 por todos los aedios 

frenar la influencia que los co-.unistas tenían en los 

sindicatos de la CTN. Fidel Vel6zquez en la secretaria de 

organizaci6n se vali6 de todos los aedios para ello. Esta 

situaci6n condujo entre otras aas a la divisi6n en abril de 

1937, cuando se e/ectu6 el IV Consejo Nacional de la CTN que 

conclu~6 con la salida de los cosunistas y electricistas. Los 

sindicatos que se sepa.rar6n constituían la parte w.4s 

i•Portante del aoviaiento organizado.C78) 

Ante este panoraaa, hace acto de presencia un.a vez aas 

en la política del PCN, la influencia de la Internacional 

Coaunista 1 por aedio del Secretario General del Partido 

Coaunista de los EstaGos Unidos y Vicepresidente del Coaitl 

Ejecutivo de la IC, Earl Bro»der que sera el arquitecto de la 

a~s err6nea linea politica aplicada por el PCM, que hizo que 

el Partido se colocara a Ja cola de Loabardo ~ Ve14zquez, ~ 

78 Arnoldo Nartínez Verdugo. Partido Co•unista Hexicano. 

Trayectoria v Perspectivas, Nlxico, Fondo de Cultura Popular. 

1971. p. 32. 
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facilitara la subordinaci6n de la organ\zaci6n obrero hacia 

eJ Estcdo. Esta linea pol{t¡eu se conoci6 con el nosbre de 

•unidad a toda costa•. 
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3. Le. pol1tica de •unidad a toda costa• ~ la subordinaci6n 

del FCJt GI EstGdo. 

Ante la divisi6n de la CTN, Losbardo escribe a Browder 

pidilndo su interve-nci6n para con.seguir un arrerJo con el PCN 

para reunificar a la central. Para tal efecto, se realizó del 

26 al 30 de junio de J937 un pleno del Coaitt Central del 

PCN. en donde se resolvi6 que Ja responsabilidad en la 

escisi6n en la CTN fue de los coaunistas y que habla que 

reconocer los acuerdos del IV Consejo de Ja central. asi coso 

de lG autoridad del COt&it~ Nacional encabezado por Lcsbardo. 

En las resoluciones del Pleno se decía que el PNR: • ... y 

sobre todo la CTN jue~an un papel decisivo en la etapa actual 

de la Revoluci6n Ne~icana•. ~se plantea: • ... la acci6n de 

todo el Partido para cooperar en Ja creaci6n de un ~•Plio 

•ovi•ienfo del /rente nacional, que~a~rque a la CTN unida. a 

Ja Con/edercci6n Caapesina Nexicana. al PNR en su conjunto. a 

las de.es organizaciones populares y de hecho al &obierno 

todo •.. y que se deja a la CTN la iniciativa. Or6anizacional 

1>4ra constituir el Frente Pop~lar Nexicano•.(79) A lo que 

Loal>a.rdo se había cosproaetido, ya que al parecer estd fue la 

condici6n que o/reci6 ~l diri&ente cete9isfa a Bro'IPder para 

79 Vclentín Ccapa, op.cit., p.132. 
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que la IC disciplinara al PCH. Lo. Internacional Coaunista en 

su politica de /rente popular contra el /ascis.o y en defensa 

de la Uni6n Sovi6tica veia en Lo.bardo al dirigente que a4s 

pos ibi 1 idC1des tenta, inclusive alís que los propios 

coaunistas, pa;Ta encabezar la con.stituci6n del .(rente popular 

de Hlxico, de ahi que se explique la intervenci6n de la IC a 

petici6n de Lo•bardo. La consigna eaanada del Pleno del PCH 

fue la de "unidad a toda costa". La.s siguientes paJabf'as de 

Valenttn Caapa., uno de los principales dirigentes del PCH en 

esta época, ilust1"'a lo que signi/ic6 esta resoluci6n: 

•.. la politica de "unidad a toda costa" 
coloc6 al Partido Cosunista a la cola de 
Lo•bardo Toledano y Fidel Veldzquez, cuando 
estos ~a se hallaban a la cola del gobierno. 
El Presidente C4rdenas iapulsaba esta 
politice. L4 supeditaci6n del •oviaiento 
sindical al aparato estatal condujo al 
charriS1t.o sindical que ahora pcdeceaos.C80) 

Laborde en su in/or11e a dicho pleno afiruaba: 

Pero sobra todo, Ja unidad de la CTH es 
necesaTia y U1"'6ente para facilitar el 
agrup.a.aiento de todClS las fuerzas popular~s 
en un /rente nacional unido contra la guerra 
que los gobieTnos fachistas se disponen a 
desencadenar sobre el aundo. Por ~so~ el Bur6 
polffico ha considerado que Ja tarea •ds 
ap~e•iante de nuestro partido es ahora la 

80 l..!!.iJL_, p.136. 
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Jucha por la unidad de lo CTN bajo el le•a 
"unidad a toda costa.C81) 

N6tese que eJ eleaento esencial de julcio para llegar a 

esta nueva política radicaba a6s que en Zas condiciones 

concretas de Nixico, en la situaci6n europea ~ en los 

intereses de la URSS. Siguiendo con e2 in/orue de Laborde ~ 

para ilustrar hasta donde llesaba lo nbuena voluntodn de los 

coaunistas a partir de este aoaento se lee: 

El 8ur6 Político ha considerado que inclus,ve 
en aqueZlos cosos en que evidenfeaente 
ten{oaos la ro26n, deberíaaos de haber cedido 
~ oGn renunciado a deterainados posiciones en 
los sindicoto9, si ello era preciso para no 
co•pro•eter lo unidod.<82} 

co•eti6 Za direcci6n deJ PCN y que Juicio .suyo 

•enclonado consisti6 en protestar por la •oniobra del grupo 

de Vel62que~ de caabiar al candidato en la secretaría 

ca•pesina de la planilla Onlca ~ lanzar otra planiJJa. El 

"se6tmdo error" se produjo en cuanto el Co11ti f~ Na.ciona:Z de la 

81 "In/o-rae deJ coapafte~o Hern6n La.borde al Pleno del Co•iti 

Central del PCN, del 26 al 30 de Junio de 1937", p.3. Archivo 

del PC/t, ~. 

82 J.Ei!h 
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CTH designó a Valentin Ca::ipa delegado en Tao;;aúl ipas ;• ~ste 

"no to~ando en cuenta la :entalidad de los dirigentes con 

quienes co~partia:os la direcci6n de la CTH" se :eti6 de 

lleno, abiertaAente y en no:bre del Partido en la ca:pai\a 

electoral de: este estado. El ''tef'ce:r er1'01' .. ; los dif'igentes 

de Ja antigua CGOH, es decir, Lo-;;ba1'do y co:panía p1'etcndían 

aplazar el Congreso de Unidad de los Trabajadores del Estado, 

con el prop6sito de que la nueva organiza~í6n no quedara en 

;:;anos de los co:unistas. .'ofiguel An8'el Velasco ,., Loabar-do 

habían acordado que en el Congreso no debcria constituirse la 

fcderaci6n sino s6laaente se elegiria un co:;it~ Drganizador 

encareado de preparar un conereso =~s a~plio para unificar a 

todos los burócratas. Sin e::ibargo. a. pesar de este 

cocpro:iso,se constituy6 fQ Federación de T1'abajadores al 

Servicio del Estado sin la autoriz~ci6n del Co:it~ Nacional 

de la CTH. Al respecto Laborde decia: 

Pe1'o todo el =~ndo sabe qu~ los co=unistas 
control~ba;::;os tot~l:ente el Con~reso y nadie 
puede creer que /u~ra~os ir.capaces de hacer 
respetar el co=pro=iso ccntraído con el 
Co=ité Nacional. En esta /or~a crea=os un 
r.uevo =otivo de fricción y /inal=ent~ nos 
uni~os, oblié~dos e aceptar que ~l co~it~ d~ 

la F~deraci6n fues~ considerado sola~ente 
ce=o co=it~ organiz~dor de nuevo 
congf'eso. C 83) 

Donde el grupo de Lo=b~rdo estuvie1'a en condiciones de 

cor.tro~arlo cc=o /inal~ente sucedi6; pero la unidad era 

83 lJll\L., p. 10. 
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pri•ero. "Cuarto errorn; segan Laborde, el PCH tenía la 

dirección de las dos organizaciones de •aestros. Se habta 

convocado a un congreso de unificación ante el cual el Co•it4 

Nacional de la CTH opinaba que se debería aplazar. Los 

co•unistas hubieran podido convencer a las dos organizaciones 

de este aplaza•iento, sin cabargo, nos dice Laborde: 

, .. nos eapeftasos en realizar el congreso en 
la /echa previaaente /ijada ~el resultado 
fue la hostilidad del Coaité Nacional de la 
CTH hacia el Congreso de Querétaro y este fue 
uno de Jos proble•as que provocaron la 
ruptura del IV Consejo Nacional y la división 
de la CT/t. C841 

"Quinto error~; otro de los puntos conflictivos entre el 

PCN ~ la dirigencia de la CTH, era las elecciones para 

gobernador de Coahuila, en donde los co.unistas apoyaban a 

Rodríguez Triana ~ la CTH a otro candidato. Vea.os en 

palabras de La.borde en que t4rainos se da la autocrltica: 

84 [bid. 

Yo no discuto aquí la personalidad de los 
candidatos de Coahui la; ni la actitud del 
Coait~ Nacional y la de nuestro partido en si 
aiS'lla..s. Toaando la cuestión aislada•~nfe 
podría sostenerse que nosotros tuvi•os Ja 
rgz6n. nuestro candidgto erg •eior que el 
otro. Nue,;tro candidato Kan/!? las et ecciones y 
el resultüdo de nuestra politice en Coahuila 
es excelente, Si se considera el caso en si 
•isao. Pero lo que debe discutirse ahora no 
es la cuesti6n de saber quien tenia la raz6n 
en abstracto y de un aodo en ~eneral, sino la 
cuesti6n concreta de saber si la posición del 
partido fue Justa desde el punto de vista de 
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la necesidad y la obli~aci6n que teníaaos de 
aante-ner ante todo la unidad de lg CfH. Yo 
estov convencido ahora de que. considerada en 
su conjunto. nu(stra posición <" le caapgfta 
elgctoral fue incorrcctg.(85) 

La cita anterior ejcapli/ica con toda nitidez lo qua 

si&ni/ic6 la política •tmidad a toda costa•, que no era aas 

qi;e la s-uaisi6n total y absoluta de los co.unistas hacia la 

diri&"encia re/oraista y 6obiernista de la CT,'lt, en aras de 

sal1.'0&uardar la alianza~ el /rente pop-Jlar. 

Este informe de laborde ilustra cóa:o -en deterainados 

cor.diciones políticas- la verdad se convierte en aentira, los 

aciertos en errores y vicevers~; todo siapl~ente el arbitrio 

de tor.c. or&cnizaci6n internacional, que auy poco le iaportaba 

contribuir al disefto de una política basada en l a.s 

necesidades auy ,Pcrticulares de la clase obrera aexicana, de 

construir un verdadero partido de aasas que fuera capcz de 

diriKir a i=portantes destacaaentos de trabajadores y de 

coaba.tir el corparc.tiviS'illo social co-ao /ora.a de control 

estatal sobre la sociedad. Lejos de esto, le lnternacio"al 

Co•~-nista diri&"i6 su política hc.cia Nlxico precisa•ente 

orientada a lo contrario. Resulta sorprendente hasta que 

i~nto la t6ctica del PCN se ajustaba a la voluntad de la IC; 

la infl~er.cia que ejerció Brc..aer fue de tal aa~nitud que 

dej6 a los coaunistas aexicar.os ar~epentidos y de rodillas 

/rente a Lotbc.rdo ~ Fidel Vel6zquez, cuando istos le habían 

as ;b;d .• p.13. 
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dado a la CTH tm &iro /undaaental, la habían colocado en el 

caaino irreversible a la total sumisión hacia el Estado, con 

un objetivo coaan; aediatizar al aoviaiento obrero y 

convertirlo en el principal sustento del sisteaa politico 

corporativizado y el /ortaleciaiento en el poder de la 

w¡aailia re~olucionaria•. 

Por otra parte, el aisao día que inició el Pleno, 

Lcborde retira su candidatura a diputado# lo cual es aprobado 

por la direcci6n del Partido, bajo los siguientes arguaentos: 

Los coaunistas deben trabajar por la pronta 
continuaci6n del /rente popular coapleto. 
incluyendo a nuestro Partido. Pero si el 
/rente popular se constituye sin nuestro 
Partido, los coaunistas apoyardn ese 
aoviaiento sin perjuicio de se&uir trabajando 
por la ir.corporaci6n del Partido. para ser 
consecuentes y eliainar todo aotivo de 
desconfianza en la sinceridad ; buena /e del 
Partido, es necesario en tl'Mlinos eenerales, 
aPO)'QT las candidatura..s de la CTN y del PNR, 
agrupando la aayor cantidad de fuerzas contra 
las candidaturas reaccionaria..s.CSS> 

En el Pleno se proponía la disolución del Coait~ 

Or6anizador del Frente Popular y que se dejara a la CTN la 

iniciatiua para libreaente constituirlo. Esta actitud se 

e~plicc ).'Cl que el aisao Laborde a~os despuls reconoci6 que 

Bro'"1er discuti6 con ~l previaaente al Pleno, sobre un 

86 wpOT la Unidad hacia la Liberaci6n del P.weblo Nexicano, 

Resoluci6n adoptada Por el Pleno del e.e. del PCN, c~lebrado 

del 26 al 30 de junio de l937w, p. 23, Archivo del PCH, 
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docu.ento de la JC, titulado precisaaente ;Unidad a toda 

costa! que serviría de base a las resoluciones del Pleno, a 

lo que Laborde acept6 en todas sus líneas.C87) 

A partir de este hist6rico Pleno, las declaraciones del 

PCN se orientaron cada elogiar 

incondicionalaente al gobierno de C4rdenas, coso lo de•uestra 

el siguiente /ragaento de un discurso de Laborde: 

Es verdad que la revoluci6n está en •archa 
a4.s vigorosaaente y •6s resuelta que nunca. 
Que el gobierno del Presidente C6rdenas, 
apoy6ndose en las aejorías del pueblo 
organizado extiende y profundiza la re/or~a 
agraria, destruye el latifundio y entrega la 
tierra a los caapesinos, defiende y 
reivindica los intereses de la nación ante la 
codicia del capitalis.o extranjero, estiaula 
y facilita la organizaci6n de los 
trabajadores y se esfuerza Por wejorar la 
vida del pueblo. Si, la revoluci6n est6 en 
•archa y su j~fe es ahora el Presidente 
C4rdenas.(88) 

ReS11lta evidente lo err~neo y contradictorio de la 

posici6n de Laborde y de-muestra a •i entender hasta que 

grado, las indicaciones de la IC eran acatadas sin wayor 

probleaa por la direcci6n del FCN. 

87 Valentín Ccapa, op.cit., p.132. 

88 HDiscurso pronunciado por Hernón Laborde, en el •ítin de 

aniversario de la Revolución Nexicana, celebrado por la CTN, 

en la Plaza de la Constituci6n, el 20 de novieabTe de 1937#, 

Archivo del PCN, CENOS. 
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A pcrtir de este so•ento, las secuelci..s de esta politica 

no se haran esperar. La influencia que ejercera el PCH en el 

sovi•iento obrero co-aenzara a decrecer siendo paulatinaaente 

despla2ados de las direcciones sindicales. A travis de A!, 

~. los co•unistas exhortaban los trabajadores a 

participar en Ja elecciones internas del PNR. con el objetivo 

de fortalecer el frente ~nico. En el Pleno del CC del PCM 

efectuado del 4 al 7 de dicie•bre de 1937 1 despuls de 

resolver que el gobierno de C~rdenas llevaba a cabo Nfareas 

nacionales de•ocraticas y anti•perialistas de la revoluci6n• 

en ese •o•ento 1 y que la política de CArdenas facilitaba la 

lucha de la derrota de Ja reacci6n 1 y de agregar que: •ssta 

de/inici6n del 60bierno isplica un apoyo •as franco y 

er.iirS'iCo de nuestro Partido 1 que debe traducirse en 

cooperaci6n practica•, s~ llegaba " la conclusión de 

construir el /rente ~nico dentro del PNR: 

... Ja /or•aci6n del /rente popular del PNR, 
•ediante Ja adhesión a el de todas las 
or6anizaciones populares •.. Todos los 
cgaunistgs deben qdberjrsc indiyjdyglaente gl 
EJ!.B. C89) 

Le transforsaci6n del PHR en Partido de la Revolución 

Nexieana en 1938 1 re/orz6 esta política ya que el PCH vi6 Ja 

acci6n de C6rdenas c~o una aceptaci6n a la construcci6n del 

/rente popular que ellos p~oponfan. Hern6n Laborde ca.o 
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dele&ado fraterno a la Convenci6n Constitutiva del nuevo 

partido decfa~ 

Bl nuevo •ovi•iento que aqui va a 
estructurarse, debe dar cabida a todos los 
•exicanos dignos de ese n09.bre, sin 
distinci6n de ideoJo6ias y creencias, con Ja 
sola convicci6n de que respaldan Ja politice 
t9ancipo.dora del Presidente Cdrdena..s. En esta 
coaJiciOn de /uer2as populares, en esta 
concentraci6n del pueblo, nosotros los 
co:unistas pedi•os sola•ente un puesto de 
lucha y de peligro. Quern1os cooperar, 
queresos servir, qucreaos se útiles g lg 
r<voluci6n y al gobierno, al pueblo y a Ja 
patrla ... nosotros Jos coaunistas solo 
quere•os que nos PerKitan arri=ar el h~bro y 
poner el pecho en Ja lucha c09.fin. ~ 
que nos seAglen el sitio y lgs condioionc3 en 
que dgntrp del wrgn Pgrtido de Jg Rcyolyci6n 
Nericana pode•os cuaplir cgn nuestro 
~.(90) 

La. direcci6n del PCN consideraba que el PRJI constituía 

una forma del /rente popular con base en Ja situaci6n de 

Naxico y lla•abc a los trabajadores a ingresar a sus filas. 

Pareceria que el objetivo de los coaunista.s •exicanos era 

convertir al po.rtido oficial en un ~erdadero partido 

dew.ocrdtico y popular, y que Ja asiailacion a tste se deberia 

de dar sobre la base de wantener principios pra~adticos e 

ideol6Kicos c09unes. La. idea del PCN era crear un ,p<¡~tido de 

la Tevoluc16n no en base individuos, sino partir de 

organiz~ciones de•ocraticas; sola•ente de esta aaneTa el PRJI 

se podía convertir en eJ /rente popular. Incluso se lle&6 al 

90 El Nacional. Ntxico, 31 de •arzo de l93B. 



grado de que el PCH Jla•aba a sus aflitantes a ingresar y 

ailitar en las filas del partido del Estado, coao lo ilustra 

la siguiente cita: 

El Partido Coaunista dará su a6s en4rgfco 
apoyo al Partido de la Revolución Nexicana y 
todos los co•ynistgs perfeneccr4n q ese 
partido co•o •ie•bros de Zgs diferentes 
qrKani2gyiones sociqlgs, El Partido Coaunista 
acepta y respalda la declaraci6n de 
principios y el progra•a de accf6n del nuevo 
partido y los co•unistgs gyeptqr6n se 
discipling y csfgtutos. El Partido Coaunista 
no lanzar4 candidatos independientes y 
apoyar6 a los candidatos del Partido de la 
Revoluci6n Hexicana.C9J) 

Aquí se puede apreciar una terrible confusión en 

relaci6n a la concepción leninista del partido, sobre todo en 

cuanto a la necesidad hist6rica de su existencia que 

supuestaaente profesaba el PCH, y la naturaleza de la 

coyuntura por la que atravezaba el país. Era tan poderosa la 

idea de fortalecer el frente popular que no había principios 

sobre eleaentos teóricos por •~s iaportantes y deterainantes 

que fueran para i•Pedirlo. De ahi que, el PC# al ir perdiendo 

cohesión ideológica, independencia y raz6n de ser de su 

propia existencia, fue desapareciendo gradual•ente coao una 

alternativa para la clase obrera y en general para la 

sociedad, casi co•pleto al sisteaa 

corporativizado del Estado aexicano. 

91 EJ Machete, Héxico, l6 de abril de l938. 
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En la sucesi6n presidencial de 1940, el PCN apoy6 

/irse.ente al candidato del PRJt, argu.entando los ais-os 

ele.entos que utiliz6 en los caapaftas de 1924 con Calles y 

1928 con Obre&6n, que giraban torno al peligro de la 

reacci6n para justificar el respaldo a los candidatos 

oficiales. En el VII Congreso del PCH, celebrado del 28 de 

enero al 3 de febrero de 1939, Hern6n Laborde present6 

in/orae titulado -Unidad tras un solo candidato para derrotar 

o lo reacción•, en donde analizaba los dos precandidatos a6s 

iaportontes del PRJt; la de Nanuel Avila Caaacho ~ la de 

Francisco Najica, de la siguiente •anera: 

Con diferencias evidentes, estas dos 
personalidades representan, sin e•bargo, la 
coalici6n de fuerzas que sirve de base al 
gobierno y que tiene su erpresi6n orgdnica en 
el PRJt, un /rente popular que abarca desde el 
proletariado y los ca•pesinos, incluyendo a 
los coaunistas, hasta burgueses de..6cratas, 
liberales, progresistas, pasando por las 
capa.s aedias de la población urbana .•. pero 
nosotros propugnaaos la unidad del PRJI y del 
agrupa•iento a6~i•o de las aa.sas no 
organizadas alrededor del partido. Y por eso 
es necesario oponerse a cualquier actitud 
scctcric, ultralzquicrdistc, que pretendo 
subra)~r diferencias entre la izquierda y 
derecha d~ntro del /rente popular y 
dividirlo en dos alas. Es absolulaaente 
necesario reconocer y declarar que la gran 
•ayoría de los partidarios de Aulla Ca•acho ~ 
Nújica /or•cn parte del /rente unido 
cardenista. en que se cpo~a la política 
nacional e internacional de C4rdenas.í921 

92 Le Voz de N6xico, Ntxico. 30 de enero de 1939. 
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Resulta claro. que exlstícn di/~r~ncias entre los dos 

posíbl~s ccndidatos. co~o lo afir=a laborde, pero lo que no 

conte:pla en su in/or:e era la necesidcd de luchar por la 

candidatura de Hújic~ que representaba una continuidad en la 

política de trans/or~aciortes socict~s de C~rdencs. Sin 

le int~rcsaba. 

~ucho qu1en r~sultara ~lecto, ~ino lo ~~s \~portar.te ~ra 

.:cnserv.ar la unidc:d t!fl el /f"(!.ntc. populo.r 1 es decir. e11 las 

/i les del PR.H. 

Por otr~ p~rt~. ~n ~se ~Ls-=o Cor.Kreso se inforc6 qce el 

Pa~tido tenía 30 i25 ~ie=~ros con 26 cc~it¿s ~stat~les, 3 

co:;it~s t.arritoriales ,.. el Coi:oité del Distrito Fcder4l. 3l6 

co~it~s seccioncles ~ 2 776 células; d~ !es cual~s 553 drcn 

obreras, Jl! cc=:pesinas, 421 dt.'! tarr"io ).'de pueblo, :.• 675 

de ot~os sectores~ l~ cc=posiciSn d~l Partido ~ra d~ 33% de 

obr~~os~ 37.4~ de ca~p~sinos y 20.6~ de otros s~ctores.93 

Co=.o se p~.ed~ o.preciar el FCH contaba con ~n~ or&ani:cci6n ~ 

a/ilinci6n 11ado. desprecic.bie, lo qt.ie le hubi~ra. p.:naitido con 

ot~c política disputarle ~l Estado el control sobre ~l 

A fin~s de 1939 con la lle5ad~ N~xico de ~na 

d~leg~ci6n d~ :a JC ~ncabe4ada por ~l ar$c"tir.o Victorio 

Ccdovilia, s~ concl~ye le r~tc del debacl~ que el Partido 

había co~~n=cdo ar.os ~tras. L~ vi$\f~ del c~isa~io d~ l~ IC 

tut.<o co::.o abjet ivo con\.fCCC::- a Cor.5reso Sxtraordinorio d~l 

&3 La Voz d~ .'tixico, Hlxico, 6 de :cr:<:o d.e 1939. 
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PCJI, con la intenci6n de depurar la dtrecci6n del Partido, 

principa.l•ente a !.aborde y a Ca•PG· Al parecer el •of tvo de 

la erpulsi6n de fstos radic6 en la negatiVG de aabos de 

organizar el asesinato de Trotsk~, el cual coao es sabido 

despuls de ser desterrado de la Uni6n Sovittica por Stalin y 

de pereGrinar por el •undo en busca de asilo lo encuentra 

/inaltente en Nfxico en enero de 1937. Valenttn Ca•pa. narra 

en sus •t9.orias, que a fines de 1938, Laborde lo lla•6 Junto 

con Rafael CGrrillo, para co•unicarle que había recibido a un 

enviado de la JC¡ quien le transaiti6 la decisi6n de ésta de 

eli•inar a Trots~~ ~qua se requerta su colaboraci6n personal 

coso secretario general del Partido y de un equipo adecuado. 

Una ve~ que Laborde lo consultó con Caapa ~Carrillo decidió 

negarse~ por lo que el e•lsario de Noscú lo a•enaz6, 

dicilndole que la imHscipl ina a la Internacional Co.unista 

se pagaba auy caro ~ que se atuviera e las consecu•nci~s~ 

entrevistarse con Browdc:r, quien 

viajen a Nueva YorA para 

l~s brinda su cpcy-o 

dicilndoles que estaba de acuerdo con su posición ~ que iría 

a #osca para interceder por ellos. El crgu.ento de los 

dirisenfes sexicanos para n~sarse e asesinor e Trots~y, 

radicaba en q-~8 una vez que sus posiciones habian sido 

desenacscaradas y derrotadas) su criaen fraeria 8randes 
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consecuencias P<Jra el PCH, para el •ovi•iento revolucionario 

Al parecer las gestiones de Browder no tuvieron •ucho 

lxitoJ ~a que durante el Consreso Extraordinario del PCH 

celebrado en •arzo de 1940, al que por cierto Laborde no se 

present6 por considerarlo coao una farsa aientras que Ca•pa 

al asistir rechaz6 los car&os que le i•putaban, se decidi6 

expulsar del Partido a Jos dos, reafir•andose la total 

subordinacl6n del PCH a las directrices de la /C. 

En este evento se critic6 /ero~ente la polttica seguida 

por la direcci6n del PCH, en especial a Laborde y a Cc•pa, en 

dond~ se hiz6 ln/asis en la posición entreguista de cAbos, 

hacia el gobierno de Cdrdenas. Al respecto fue designado por 

Ja JC co.o nuevo secretario General del PaTtido: Dionicio 

Encincs 1 quien en su (nfonr;e al Congreso Extraordinario 

a/ircabo: 

Volviendo al seguidiS"!:o político dé que ha 
adolecido la direcci6n de nu~stro Partido# 
dir~ que Laborde para no ser •enos que 
Coapa. en su discurso •unidos tras un solo 
candidato"• de enero de l939 1 decla'f'6 que: 
#El PTesidente C4rdenas a dicho que el PC 
lucha por el bienestar del pueblo y que los 
dirigentes del PRJI han reconocido 
honrodu•ente que nuestro Partido es un 
alicdo valioso del PRJ'IH. Co•o se ve. la 
pr~ocupaci6n de Ja dirccci6n de nuestro 
Partido no era saber lo que piensan los 
obreros• Jos ca.pes inos. los 
revolucionarios en &eneral sobre !a justeza 
de nu~strQ línea p0Jiticc 1 de nuestTa 
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t6ctica, sino lo que pensaban C6rdenas y los 
dirigentes del PRJt ••• Subesti•ando el papel de 
nuestTo Partido, in-vi taba .al proletariado a 
ingresar al PRlf ~ no en el Partido 
Coaunista ..• ¿Cu6l es el papel que han hecho 
Jugar hasta ahora a nuestro partido- y por 
con.siguiente al proletariado- sino el de 
auxiliar a la burguesta, bajo el pretexto de 
no crear dificultades al gobierno 
actual? ••. •6s que un partido proletario he•os 
sido hasta ahora un partido pequefto burguis 
que se ha preocupado esencialaente de los 
proble.as electorales.(95) 

Apcrente•ente el 

crítica a la naturaleza de la política "unidad a toda costa•. 

Es inobJetable lo correcto de sus apreciaciones, sin e•bargo, 

no es •enos inobjetable que el in/orae se caracterice por una 

profunda hipocrecia. Coao vi•os en p6;ginas anteriores la 

polftica •unidad a toda costa•, fue i•puesta por la IC. 

Encinas fue patrocinado por 4sta, para dar el cuartelazo en 

contra de Laborde y Ca•pa; la pregunta que se desprende es, 

¿a que se debi6 este ca•bio en la caracterizaci6n del Partido 

y por supuesto de la IC, respecto al r~giaen cardenista?. La 

respuesta en esencia es la •isa.a que he hecho notar a lo 

largo del presente trabajo; los caabios en la situaci6n 

política de EuTO/Xl. En el Congreso Extraordinario se lla•aba 

a #crear un poderoso /rente popular de lucha contra la 

95 •[nfor•e rendido por Dionicio Encina.s, "Fuera el 

i•perialisso y sus a6entes• al Priaer Con6reso Extraordinario 

dsJ PCH", N~xico, Editorial Popular, p. 57-63. Archivo del 

PCJt. CEllOS. 
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1'eacci6n ')'el i•perialismo". Se hace una crttica al gobierno 

de C6rdenas po1' solidariza1'Se con los paises i•Pef'ialistas. A 

P<21'tir del estallaaiento de la Segunda Gue1'ra ~undial, la 

posición del PCH ser6 abie1'tasente en contra de /nglate1'f'a, 

Francia ')' los Estados Unidos, co•o lo ilustra l_a. siguiente 

cita del in/or•e de Dionicio Encinas: 

Si la guerra contf'a la URSS no ha estallado 
abief'fa•ente,- no es Por cief'to por las 
agresiones i•Pef'ialisfas-/nglaterf'a, Francia 
y sus aliados en Asárica- no persistan en sus 
pf'ovocaciones, sino gracias a la politice 

V consecuente de paz que 1'ealiza el gobierno 
soviético •.. ,C96) 

¿Qué sucedía a principios de 1940, cu6ndo se e/ectu6 el 

congreso exf1'aordinaf'io, La URSS habia /if'•ado un pacto de no 

agresión con Aleaania el 23 de agosto de 1939 y dias desputs 

invadido Polonia, lo que trans/or•6 sensibleaente sus 

f'elaciones con las de•As potencias en pugna, Relacione•os dos 

citas respecto a Ja posici6n del PCH /f'ente a 6sfas. El 5 de 

sepfie.bf'e de 1938, Labof'de escribió un artículo donde decía: 

El Gobierno de Jos Estados Unidos con el "New 
Degl" y Jg poJtticg del buen yecino iuegg un 
papel de pri•ef' orden en el ca•Po de Ja 
dg1ocrqcja •undigl y de !a eonyiyencig 
paciticg entre Jos oueblos, Los partidarios 
de la deaocracia y la paz, tene•os inferis 
•UJI grande en la coopenici6n de los Estados 
Unidos con Hlxico, coao condici6n esencial 

96 /bid .• p. 16. 
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,PaTa la integTaci6n de un FTente De•ocrdtico 
Pana•ericano.C97) 

El wisao LcboTde ten soJo 14 •eses despu~s escribiría: 

... con •otivo de la guerra se han producido 
ca•bios correJativoss en la t6ctica del 
aoviaiento obrero y de Jos PGTtidos 
coaunistas. La burguesía de fnglafeTra y 
Francia preparan Ja geneTalizaci6n de la 
8Uerra i•Perialista y aaniobTan para 
transforwarla en una guerTa contra la URSS. 
En este jue&o su carta decisiva es la 
coopeTaci6n del i•perialisao yanqui. Bajo la 
presión del capital financiero, Roosvelt se 
decide a restablecer la Doctrin~ Honroe en su 
vieja si~ni/icaci6n, A•irica para los 
capitalistas :yianquis. La lucha contra el 
i•perialisao yanqui vuelve a ocupar el pri•er 
punto de la orden del día C011CO cuesti6n vital 
para los pueblos opri•idos de la tierra,(98) 

Cabe destacar que en este articulo, el Secretario 

General del PCH en lo absoluto se refiere el /asciS1110 alea4n, 

¿Qu4 /ue lo que sucedió de septieabre de l938 a novie.bre de 

1939, para que Jos Estados Unidos de Njugar un papel de 

pri•er orden en el caspa de Ja de.ocracia •undial• haya 

sufrido tal aeta•or/osis para convertirse en el odiado 

se transfor•ara de "buen en "i•perialista 

paso para que el 

convirtiera en la •Doctrina NonroeN?, La. respuesta es clara; 

~ El Nachtte, Nlxico, 5 de septiembre de 1938. 

98 La Voz de Héxicos MExico, 20 de nouie-.bre de 1939. 
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el pacto de no agresión cambi6 

sustancial•ente, no en el car6cter de los Estados Unidos, no 

en el origén y naturaleza de su política isperialista, no en 

sus relaciones con H~xico; sino siaple y sencilla•ente en los 

intereses in~ediatos de Ja Uni6n Soviática, a partir de la 

coyuntura de ese ~o~ento. Los co•unistas •exicanos como 

•arionetas iban de una posición hacia otra, sin que para ello 

contara co=o eleaento fundamental la situación nacional. 

En estas consideraciones es co~o se debe explicar la 

nueva postura del PCH, expresada por Encinas y no en una 

lucha interna por el poder. A pesar de que la direcci6n del 

Partido encabezada por Laborde, aceptaba las directrices de 

Moscú en cuanto a la política general a seguir. El caso 

Trotsky coco lo anotaba•os anterior•ente, /ue el punto 

deter•inante para que la /C to=ará la decisión de expulsar a 

Laborde ~ Caapa, En otras palabras, la salida de a~bos del 

Partido no se debe explicar siaple•ente a partir de una 

política equivocada respecto aZ gobie;no de C~rdenas co•o lo 

establece el Congreso Extraordina;io, sino precisa•ente co~o 

una resoluci6n de la IC, to•ada /unda•entalaente con base en 

las necesidades que en ese ~oaento requerfa la polttica 

exterior de la Unión Sovi~tica. Si se 

declaraciones de la nueva dirección del PCH encabezada por 

Encinas, después de la invasión nazi a la URSS en 1941, 

veriaaos aparecer nuevas setaaor/osis en el car6cter de la 

política de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Esta 
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actitud oportunista de la !nternccional Co=unista, llev6 al 

desastre entTe otros =uchos partidos al PCN, lo que 

contribuy6 enor=e=ente a que éste entrara en una profunda 

crisis co=o agente activo en el ca=bio social. 

En =arzo de 1940, laborde en un artículo autocrítico 

reconoce los terribles errores del PCH respecto la 

caracterizaci6n del gobierno de Córdenas y que sintetiza con 

toda nitidez lo que significó la política "unidad a toda 

costa": 

Co•eti•os el error de subrayar el valor de la 
unidad en si ~is::a olvidando su contenido. 
Atenua=os la diferencias de clase entre las 
fuerzas de la revoluci6n dc~ocr~tica. 

Lanza:.os la consigna de apoyar a "todo el 
gobierno de C6rdenasn, olvidando la crítica a 
sus inconsecuencias y sobre todo a los 
representantes de las tendencia de 
capitulaci6n ante el ene=i&o. Y e:\.·agera1:1.os 
el contenido revolucionario de la política de 
Cdrdenas, dejandonos arrastrar por la 
de=agogia de los eleaentos burgueses del 
gobierno, hasta afir=ar que la introducción 
del trabajo colectivo en Zas tierras 
cjidales, el /oaento de les cooperativas y 
las •ad•inistraciones obreras• constituyen 
anticipos de una etapa. a6.s at.•anzada del 
=ovi~iento revolucionario ~ bases para 
facilitar y acelerar en el =o=ento oportuno 
la t~ans/or~aci6n de la R~~oluci6n Hexicana 
hacia el socialis:;o.CS9> 

Le. política seguida por el pe~. bajo la direcci6n de 

Encinas profundizar6 la na:~raleza de los errores de la 

99 La Voz de .'íéxico~ }'!~xico~ 3 de =arzo de 1940. 

134 



nunidad a toda costan al renunciar por co=pleto a representar 

una fuerza independiente del aparato estatal. 

Así es, ca-o el PCH entra en una prolongada crisis que 

coincidir6 con el descenso de la lucha reivindicadora del 

•ovi~iento obrero, del per/ecciona=iento del control de los 

sindicatos por direcciones espurias, del ca=bio del proyecto 

hist6rico, ideol6gico y estructural i~pulsado por la lucha 

ar~ada iniciada en 1910, con la transici6n del régiRen 

cardenista al de Avila Ca:acho, con la a~pliación y 

consolidación del corporativi~o social, en una palabra, con 

el /in de la Revolución Hexicana, que hundir6 al Partido 

durante ~as de dos décadas en una actitud caracterizada por 

su subordinación al Estado y por la casi inexistencia de la 

presencia co=unista en el seno de la clase obrera. 
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IV El PARTIDO COHlJN/STA MEXICANO EN LA ENCRUCIJADA DE SU 

HISTORIA 

Entre 1919 -afto de /undaci6n del PCH- y 1940 en que 

cul•ina el presente trabajo, la actividad de los co•unistas 

•exicanos, co•o se ha analizado, estuvo caracterizada por una 

notable influencia de Ja Te'f'cera Internacional Co-=unista en 

la elaboraci6n de su política y en Jos constantes virajes en 

~sta, que situó al PCH en una encrucijada histórica entre la 

necesidad de diseftar una linea política /ruto del análisis de 

las condiciones nacionales y la conveniencia de la política 

exterior de la Unión Sovi~tica, a partir de los ca=bios en el 

pa11orama europeo en particular con el ascenso del fascis1110 en 

AJeaania, Esta clara dependencia del PCH respecto a la JC, 

sera la causa primordial por la cual los co•unistas •exicanos 

110 aprovecharon el contenido progresista del gobierno de 

C6rdenas, el aabiente propicio para desarrollar la ideología 

socialista en Jos trabajadores; la polftica nacionalizadora 

de Ja econo•ía; la afinn.aci6n de la soberanía nacional; la 

unificación obrera co=o la gr6n oportunidad de disputarle a 

las corrientes gobiernistas la dirección d~ los sindicatos ~ 

la ocasión de estructurar una organización partidaria de 

•asas con capacidad de eregirse co=o una opci6n, coao un 

contrapeso al corporativis=o social y al sisteaa de partido 
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de Estado. Se. podrli argu111entar que las condiciones 

pa;ticulares por las que atravesaba el PCN, co~o en general 

el •ovi•iento socialista en H~xico durante esta ápoca, hacía 

i•Posible tales objetivos. Sin e•bargo, hay que considerar 

que la coyuntura en la que Cárdenas llega a la Presidencia de 

la Rep~blica, es decir, la urgencia de deshacerse de Calles y 

las re•inicencias del maximato, relacioni!indolo con la 

necesidad del r~gimen cardenista de dotarse de una politica 

de •asas con suficiente capacidad para aglutinar a ~iliones 

de trabajadores en diversas organizaciones co~o base de apoyo 

a sus transformaciones socioecon6micas; ~ to=ando en cuenta 

la defensa de la soberanía nacional ante las am~nazas 

verbales de las potencias capitalistas afectadas por la 

expropiaci6n petrolera ~ la utilizaci6n por parte del 

gobierno de una fraseología sociclista, aunque fuera retórica 

~ demagógica, ponían en inmejorables condiciones al PCH de 

diseflar toda una política que le permitiera ir ocupando los 

espacios que el •is=o sistema nacido de la Revoluci6n 

Hexicana, a•Pliaba co•o resultado de los aco111odos naturales 

que una sociedad sufre cUando apenas sale de un •ovimiento 

araado. Para crear esta línea politica, el PCH requería de 

un11 tot11l independencia. tanto en el di:ibito nacional, CO'll&O en 

el internacional, de una capacidad de elaboraci6n te6rica que 

le per•dtiera realizar el justo análisis del proceso 

revolucionario =exicano y de las contradicciones que este 

hered6 en el seno de la "/ai:iilia revolucionaria", es decir la 
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do':;,inar.te. l.J ccpacidc~ de co~pr..?nder la 

naturalezc de la cultura política d~ la sociedcd =exicar.a. de 

sus v.zrda.deras aspir~cic~c:s. to;:;.cr.do en c:;enta sus raí.:es 

históricas. Al carecer de estos el..?=..?ntcs. los continuos 

bar.~azos en la ccciSn de los co=~nistcs ::exic~nos durante 

pro/ur.da e i=borrcble trc~ici6n socia!ista ~n l~ s~ci~d~d Y 

i~eo~6~ico. EZ desarrollo del ~~rxi$~o ~ raiz del triunfo de 

Za Re~oluci6n bclch~viqu~ )' sus prof~~dcs defor:ccior.es 

el de::..t i:'lo 

les r:...:.rtidos cc:::J.nista.s 

diri~ir Jos prcccso~ 



Naciones. En este contexto se celebra el VII Congreso de la 

/C, en donde se silencian los auges revolucionarios y se 

propone una alianza entre las de=ocracias burguesas y el 

co•unis=o en contra del /asciS'Ao. De este Congreso resulta la 

t6.ctica de 

resultados. 

/rente popular que tambi~n traer6. funestos 

La incapacidad de todas las secciones de Ja JC, de ir 

adecuando y actualizando una teoría del siglo pasado co=o es 

la =arxista a las nuevas condiciones de una realidad en 

continuo cambio imposibilitaron que estos comprendieran que 

la genuina política revolucionaria no podía salir de la 

cabeza iluminada y llena de sabiduría de Stalin o en el mejor 

de los casos de un pufiado de "camaradas dirigentes" de la JC, 

que tenían tanta capacidad como para disefiar simult6.neaaente 

decenas de líneas políticas para otros tantos partidos 

afiliados a la /C y tomar en cuenta decenas de diferentes 

situaciones particulares. 

En H~xico, el viraje izquierdista y sectario de Pleno 

del Co•ité Central del PCH de julio de 1929, ;mpidi6 cuando 

las circunstancias eran favorables, que los coaunistas 

mexicanos aprovecharan la agitación obrera coao resultado de 

las ºconsecuencias de la caída de Wall Street, para establecer 

una política de amplias alianzas que le per=itieran influir 

con •6.s presencia en el proceso de uni/icaci6n obrera que 3e 

desarroll6 en los pri~eros affos de los treinta. Este ca•bio 

s~bito en la política de la /C, oblig6 a que el PCH dejara el 
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la presente investigaci6n, a las necesidades de la pol itica 

e.~:terior de la Uni6n Sovi~tic.i. La estructura -:;onolítica y 

burocratizado. del la JC, puso it?n contradicci6n a estos 

interesit?s con los verdadcrc::;ente ret..•olucionarios de los 

partidos afi l i..idos a el la. Esta contradicci6n condujo 

precisa::ente a que la política de los partidos co:iunistas no 

fueran capaces de elaborar una estrateoia /r:.1.to del anJ.Z is is 

de la condicioth?s objeti·vas de cada sociedad; y no s6lo eso, 

sino que esta situación prot..•oc6 erroTes que llevaron a 

dolorosas derrotas del ;;ovi;;iento co~unista en di/er~11tes 

pais.:s. 

El VI Congreso de z~ /C a11unci6 un ~iraje s~ctario ..il 

lanzar la consigna "cla.s1:? cvntrc clase" y .;l etiquetar a Zas 

organizaciones socialde;;6cratas co=o "social-/ascis~o~~ aisl6 

enor::;e:.ente il los p.:lrtidos co~t.;.nistas co:.o fue el caso de la 

Ale-::an;a de inicio de los ai'ios treinta.~ en dcndoa Za caída de 

la Rep6blica d~ Wei=ar y el ascenso de Hitler al poder Jua 

ayudado por la. pugna entre co:ounistas y so.;iald~=ocrc.ta.s qu~ 

cor..stituy6 un factor i::iportan'te par.:.:. dividir a la clase 

obrera y despejar el cc:.ino a las huestes /asci~tas. 

A partir de ia. consolidación d~l /asGi~;:;ü ¿11 Alcc~ni~~ la 

consigna "clase contra clase" resulta.b~ d¿::i.a.sL:do radical 

para. z.a.s de::ocrccias occidental..?s~ para lo C!.lal era 

indispensable t.m nue:..•o ca.;:;bio en l•J. política de la IC • ..i r.J.íz 

de la. r~.?C~Si~~d i::p.:ricS•:l de la LJ.~SS de sal ir del o:;.isla:liento 

en que sot ~ncontrcba, de a.hi su ir.5reso a la Sociedad d~ las 
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ca=ino libre a les corrientes ;e/or~istas encabezadas por 

Vic2nte Lo•bardo Toledano y Fidel Velázquez pa~a que toaaran 

ventaja en las direcciones sindicales. Una vez que C6rdenas 

to=a el poder y al producirse un nuevo viraje en la polifica 

del la JC~ los coaunistas ~exicanos de una tdctica sectaria 

pasan al polo contrnrio al de "unidad a toda costa", que co•o 

lo anotaba~os en pdginas anteriores puso al PCH a Ja cola de 

Lo=bardo y Velazquez cuando estos se encontraban a la cola 

del eobierno. 

A part i-r de 1933 los coaunistas uexicanos fueron 

extendiéndo su relativa influencia en el seno de la clase 

obrera para ser prota~onistas en la /or=aci6n del Co•ité 

Nacional de Defensa Popular T en la celebración del Cong;eso 

de Unificaci6n Obrera de la cual nació.la CTH. Para l93G, el 

PCH llegaba a la ci~a de su popularidad ~arraigo entre los 

trabajadores y es aqui donde la Ji~ura de lo~ba-rdo, co=o la 

de los e~isarios de la IC se agi5antan en el desastre de la 

política de "unidad a. toda costa" descrita en p6gina.s 

anteriores. 

A ;aíz de la división en la filas de la CTN en l937. 

~iles de trabajadores esperaron en vano a una direcci6n 

neta~ente revolucionaria que desbordara a la politica de 

colaboraci6n de clases de Cdrd~nas y a la nueva burocracia 

sindical encabezada por Lo~ba.rdo y Yeldzquez. Los comunistas 

~exicanos que al principio intentaron evitar la ruptura, 

te1•inaron po; aprobar la diuisi6n 1 ante Ja presi6n de los 
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sindicatos escindidos, sin e=bar50. cuando el PCH se pudo 

convertir en esta dirección neta=ente revolucionaria la 

figura de Earl Bro'l&der Secretario General del Partido 

Coaunista de Jos Estados Unidos y =ie=bro del ComitA 

Ejecutivo de Ja IC. a noabre de ésta criticó /eroZ111.ente la 

política del PCN y lo obli56 a rectificar. a confesar todos 

sus pecados y a volver al re5azo paternal de Loabardo. Asf se 

despejaba el caaino para la consolidaci6n del corporativi51110 

obrero hacia el Estado. 

Pero no todos los errores del PCH. se le deben atribuir 

a su ciega obediencia a Za IC. resulta evidente que en esta 

historia jug6 un papel relevante la consolidaci6n del Estado 

posrrevoJucionario y su capacidad para ir absorbiendo 

pa.uJatinaaente a Jos diferentes·seg~entos de Ja sociedad. en 

particular a las organizaciones obreras y a sus direcciones. 

A partir del asesinato de Obregón y de las continuas 

resultaba indispensable no solo 

institucionalizar a la Revoluci6n. sino y sobre todo 

encontrar un aecanisao ideal de consolidaci6n de Ja nueva 

clase gobernante que requería en priser Jugar. de un partido 

que unificara las fuerzas triun/anies de la lucha ar:ada. un 

proceso de selecci6n del candidato a Ja Presidencia de la 

Rep~blica ~un sando supre:o e indiscutible que fuera capaz 

por un lado de evitar las incon/or•idades de sectores del 

ej~rcito y por otro del estableci•iento de un siste•a de 

preaios y castigos en Za "fa•il ia revolucionaria" que lo 
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sancionara una fisura con el suficiente const::r.so. aunque- por 

supu<tsto. de for=a institucional. El fracaso del :axi=ato 

obedeció precisc=ente a que Calles no podía. juoar este ~pel 

debido funda.:;ental::iente la 

contTc.dicciones econ6=ico-sociales 

agudización 

provocadas 

de 

por 

les 

Zas 

repercusiones de la crisis de 1929 l' la consecuente 

unificaci6ri de la lucha de la clase obrera y porque el 

repri?.se:o:taba un frt?no a la necesaria radical izaci6n del 

proce,so ret•olucionario ~niciado en l9l0 : ... que tuvo su 

cul:;inc:.ci6n con las trar.s/or~aciont::s sociall<!s dt?l cardenis::;o. 

Si bien a Calles le toc6 el papel ~ist6rico de ~odi/icar 

el siste:a de ~obiernos de caudillos por el ~e institucion~s 

e ir.au5urar el sist.;?::;.a de partido de Estado c.on la fundación 

del Partido Saciar.al Revolucion~rio, estuvo incapacitado p~ra 

i~pu.lsur ¿? ~le=¿n:o c¿n:r~l que f¿ ~~ d=Jo vicbilidad al 

corpo~ativis:::o social ;• es 

presid.?rocialis::;.o. Es C6;rdenas..: qui.::n le :occ l.2 coyur.tu-ra 

a.Cec:.ada. p.:irc:. conver:irs.? ¿-n esta /ioura q-:.:.? en torno a ella 

t~d~ el sistc::a girará y q~e reuni~á le sufici~nte capacidad 

de co~certacitn en Za política ~acicnal. 

Lr:J- .:vnsoI i.d . .:ci6n del Es:cdo :;e.xic..:.no, el proceso 

industriali:ador. ¡., ::cderniz:.:ci6n de le econv~ía la 

pc.cificcción y l.= i1istitu.cior.clizacii5n d~ Ja Rt?voluci6n, 

to:;i:::-~n .zl ca:::ino del corpoTc:.tivis:o social, ante la ~iTada 

i=pot~n:e y hasta en ocasiones co:opl~cier.te de los co=unistas 

;;exicancs. 
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La fraseología socialista del r~oiaen de Cardenas, la 

adainistraci6n obrera, la educaci6n socialista, la refor=a 

agraria, la nacionalización de los ferrocarriles. la 

expropiación petrolera etc., fueron que 

contribuyeron a confundir al PCN, acerca de la verdadera 

naturaleza del proceso revolucionario y del papel que la 

historia le asignó a Lázaro Cardenas coao el culainador de 

~ste, y de co•o la ais.a historia le iapidi6 encauzar dicho 

proceso hacia · un caaino que rebazara las estructuras 

capitalistas y preparara las condiciones propicias para el 

adveni•iento del socialis=o. 

Cuando Hernán Laborde siendo Secretario General del PCH, 

lla•aba a cerrar filas en torno al Partido de la Revoluci6n 

Mexicana, incluso a la aceptaci6n por los co•unistas de la 

disciplina y estatuas del partido oficial, y al pretender que 

éste se erigier~ en la versión aexicana del Frente Popular. 

los coaunistas aexicanos renunciaban por co•pleto a cualquier 

papel protag6nico en la conquista de espacios tanto en el 

aovi•iento obrero co•o en general en la política nacional, 

despejando el sendero las coT'rientes re/or.,.istas y 

estrecha~ente colaboradoras con el Estado. A partir de la 

política de "unidad a toda costa" el PCH atraído por la 11.a8'ia 

del ca.rdenisao al precipicio por la IC, 

desapareci6 co•o una fuerza revolucionaria. de alternativa al 

sindicalismo oficial y nau/rag6 durante affos co~o una pieza 
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aás del enor::e ro=peccbezas que es el corporQtivis=o social 

"exicano. 

Por últi:o, no podía faltar en esta historia, un 

el~ento tr6gico no sola~ente característico del PCN, sino de 

todas las organizaciones socialistas, que son las constantes 

purgas y escisiones en sus filas qua han contribuído de 

nanera i:portante a su =arginaci6n en ?a politica =exicana. 

Estas purgas y divisiones, desde =i punto de vista, tienen su 

origen en el desarrollo de u~ :arxis=o 

tergiversado y enor=~ente dog=~tico, que a Stalin le sirui6 

en su tarea de eliainar a sus adversario bolcheviques, 

pri=ero con la expulsi6n de Trotsky de la URSS, cul~inando 

con los incontables procesos de los a~os treinta que 

per=itieron al nuevo zar ruso =onopolizar el poder. La 

intolerancia el genuino y natural derecho a disentir, /ue el 

co-=Gn deno~inador de las directrices de la JC a sus 

secciones. En Xérico la list~ de expulsados de Zas filas 

co:unistas es larga, co=o fueron las de Diego Rivera, Ursulo 

Gclv.an, Hernlin La borde ,.. Val ent in Cas.pc. descritas en 

capitalos anteriores. er.tre =uchos otros que fueron victi•as 

de esta nefasta tradici6n en la izquierda. Esta d~bilidad 

unida a las contfnuas escicione:s de oreani2aciones 

socialistas y co:unistas qae han provocado su fra&•entaci6n 

en inu=.erables grupu.sculos teorizan:es que han vivido d~ la 

crítica a sus •i.s=os co:pa~eros de ideas y a su =útua 

descalificaci6n, han abonado en ca:po /~rtil :a reproducci6n 
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del corporativis=o social y han contribuido a su escasa 

presencia en los ~oviaientos de ~asas. 

Se concluye por ende que: 

La for=aci6n del Partido Nacional Revolucionario -que 

respondi6 a la necesidad de unificar a las fuerzas 

tTiunfantes de la Revoluci6n Hexicana- al pasar de un 

&obierno de caudillos a uno de instituciones, posibilitó a 

Calles convertirse en el Jefe Háxi=o 1 utilizando al nuevo 

partido co~o un instru=ento que le restaba poder al 

Presidente de la República. 

Durante el período 1929-1934, se fincó el 

des=eabra~iento de la CROH debido a tres razones principales: 

pri•ero,_el retiro de su apoyo a la candidatura de Obreg6n a 

la Presidencia de la Repablica en 1928: seeundo, por el 

asesinato de éste y tercero, a causa de la hostilidad 

=ani/iesta del gobierno·de Portes Gil, con/ir•ando una máxi•a 

de las relaciones Estado-~ovi=iento obrero en la historia cle 

Héxico que afin:.a: que en el :o~ento en que una central 

obrera corporativizada deja de cuaplir las necesidades que el 

ais=o Estado requiere, dejara de contar con el patrocinio 

oficial ~sera sustituída por otra. 

El Estado nacido de la Revoluci6n nexicana, se8uirá 

poniendo en práctica una política de colaboraci6n de clases, 

Co•o preaisa funda~ental para el desarrollo del país, por lo 

que se valdra del per/ecciona=iento en la legislación laboral 

-que se cristali~ar5 con la pro•ulgaci6n de la Ley Federal 
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del Trabajo- reafir~ando al Estado co=o el arbitro supreno en 

los conflictos obrero-patronales. 

A partir de l933 se producir6. un proceso de unificaci6n 

obrera bajo la dirección de Vicente lonbardo Toledano 1 dicho 

proceso sentar.:1 sus bases en Za for=aci6n de la Confederación 

General de Obreros y Ca::;pesinos de H~xico, para la fundación 

de l~ organizaci6n cbrera ~as i~portante en la historia del 

país: la Conf~deraci6n de Trabajadores de .lrf~;dco, ct.Ji:io 

instru~ento de control y co"Tporativizaci6n. 

la política ,., actividad del PCM durante el período l929-

l934. estuvo cara.eterizado por un p:-ofun.:lo s.?ctaris--:::o y una 

inco'l:;pr.ansi6n, a pa"Tt ir del doe;;atis=o .?n .:l an6.l is is de la 

situación espací/ica por la que atrauescba H~xico: tal 

circu,istcncia l~ hizo perd~r presencia ~n el seno de la clase 

obr.zra. Esta. polític·:i fue rest;lfcdo d.f! Za aplic.::i.ci6n ::otc6.nica 

de las rcsolucio11~s de la Terc~ra /ntern~cional Co=unista, lo 

que i~pos;bilit6 al PC.'i convertirs.? en un.::. /u~rza de 

t.•angui:rdia revo~ t.:Cicmaria. de la clase obrera. 

La ~ituación política que per~iti6 la l l e-eada de 

C6-:-dena:s la Presid~r..:ia L;:. Repúbl icu, .as tuvo 

carac:eri:zcda. por u.r.a re.::i.niz:;aci6n de la Juc.'ia de las :::asas 

trabajadoras co~o ;¿spuesta a la crisis econ6Aica y al inicio 

de un proc~so de uni/icaci6r. }' orea1~i;:.J.ci6n ·:!~ le. cla~e 

contribu3·6 a que en el interior del P.YR. 

i:::portant.?s sectores se radic>J.l izcran pe:-~iti-:ndo la 

instru:.entaci6n por pa.rte de Cé.rCenc.s de su política de :sa.sas 
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que /inal=ente le di6 el triunfo sobre Calles, afiruando el 

poder del Ejecutivo, es decir, el =axi=ato fue sustituido por 

el presidencialis=o. 

La unificaci6n y organizaci6n de las •asas obreras y 

ca•pesinas pro=ovidas por C~rdenas, le sirvieron " su 

gobierno para consolidar el poder del Ejecutivo y establecer 

•ecanis=os de control y subordinaci6n de las organizaciones 

obreras y ca=pesinas hacia el Estado. Este control y la 

subordinaci6n estaba dirigido /undaaental•ente a garantizar 

el desarrollo econ6=.ico del país, a Partir de un proceso de 

industrializaci6n, fortaleciendo " la burguesía :;• 

consolidando el siste=a capitalista de producci6n. Para 

asegurar la realizaci6n exitosa de lo anterior el gobierno de 

Cardenas consolid6 el poder del Estado rea/ir=ando para ello 

la indiscutible rectoria en el desarrollo econ6aico, social y 

político del país. 

El Partido Coaunista Mexicano tuvo una =odesta, aunque 

significativa influencia en las luchas obreras y ca•pesinas 

de Jos aftos treinta, =ientras que el =ovi•iento obrero 

de-mostr6 una notable co=batividad, estallando una gran 

cantidad de huelgas por =ejores condiciones de trabajo, en 

reconociaiento de sus sindicatos y por ~ejoras salariales, 

las cuales en ocasiones resultaron victorias~ en otras 

derrotas :Y en algunas el gobierno recurri6 a la represi6n, 

siendo el co~ún dencnainador el arbitraje del Estado a través 

de las Juntas de Conciliación :Y Arbitraje. 
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La. polí:icc del PCH durant..: c:l €Obierr.o de Cárdc:ocs 

si5ui6 total:er.te so:etida la.s directrices dt! la 

/nterr.cional Cc=unista cc~o lo =u~stra la actividad realizada 

por el Partido para cre11r el frente pop:.i.lar en México. El 

orio~r. de la política trazada por la lnternacicr.al Cor.uniste 

para ser aplicada por .al FC.'I. cst:.ivo inspirada no .:=n las 

condicion..?s p..:rticulares por la q:.i.o? atrat•escba la situación 

política :l?xiccna, eZ -::rcdv do! desarr-o!lo de la VTS'"Cr.i::aci6n 

obrer~. la perspecti".XJ. de colocar a les co~~nist.;;.s ~exicanos 

reai:::ente al frente de los =otd=ientcs de :;asas, sino por el 

con:~cria er. las continuas f1uctuacicn¿s de la coyuntura 

europ¿a, sobre tcJo ~n r~laci6n con el desarrolio del 

!as t..::bit!n coyunttiraZ.:::s )' 

cc:bicnt~s d~ la politica ~xt~rior d~ l~ Ur1iS11 Soui~tica. 

Sst.::. influencia d.:: la lr.terr..::.:ional Co-:::.~nista ;• l~ 

inco:prensié10 de l.:: r.cc..?sidad do? elaborar t.in-l políti.:.:i ,.acidc 

d~l c.x;;-::oen .;ibj¿;fH,10 de la 1'.:c! id~d :exican::. ..¡:.ie i:videt;ci6 el 

PCJ:, con.;!uj.!TC.r. ~ una :otcl Stibordir.c.::i6n .::!.:! Partido e l.:s 

orsc:.niz..:ciones refor4;.i.St.:J.s y .;iZ =.iz::::.o Est.J.dc-. La consiena 

"unidad.:¿ te.de cost.;." i:::.p:lesta por l-2 JC. ll..?v6 a.l PC.'! a. r..:> 

.';;c.cer :.-n cr.~lisis cbio?.ti~..;v del góbi.!rno de C6.rdcr.as. a 

;;obrcst i:::cr l..:s posibi: idadcs rei.-ol ucior.crias d.:: su. poli t ica. 

lo qu~ conduiv a qu-t c.l Partido .:ntro;-.l .;:n profunda y 

tie:.:;o .tr. q:.:e el Partido Cohunistu t:c.xicar.o ot?Stut.•o bf.'.ljo la. 

J.:9 



tutela d~l Estado y su presencia en la clase obrera se r~dujo 

considercble~ente. 
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