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This theses analize the thought and the political proyect of 
Vicente Lombardo Toledano, its effects and influence in the 
national politica1 life. 

This theme has not been studied in deep by political 
scientists, historians or socio1ogists, nor in general by scholars 
and analists of mexican and latinamerican politica1 reality. 

The study of the life, work and po1itica1 thought of Vicente 
Lombardo Toled~no can be aprovechead from different perspectivas. 
In this proyect in has been choosen a theme-exposition method and 
by features, in which it was guien preeminence to the thought
praxis in an historical context, initself cronological. 

This proyect is divided in 4 chapters, where it's analiza the 
intelectual formation and deve1opment of Vicente Lombardo Toledano, 
his participance and influence in Mexican working-class movements, 
his politica1 party activities and participance, and his role in 
latinamerican labour movement. 

To obtain the adecuate data it was revisted the "Vicente 
Lombardo Toledano documentary bank" in the Center in Philosophical, 
Po1itica1 and Social Studies "Vicente Lombardo Toledano", and the 
comp1ementary references ci ted in the 1ast part of the proyect were 
also consu1ted. 
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PRESENTACION. 

Vicente LDmbardo Toledano (1894-1968) es uno de los ""5 importantes actores 
del México contemporáneo. Fundador de instituciones. de organizaciones sociales y de 
agrupaciones polfticas; dirigente universitario. sindical y político. Fue uno de los 
ideólogos más creativos y avanzados de la Revolución mexicana. en tanto supo apreciar 
su carácter popular. democrático. nacional. antimpcrialista y social. y trazar con base en 
ello las vías para su desarrollo ulterior. 

Su gran obra escrita. de algunos miles de títulos (incluye libros, ensayos, 
artículos. informes. declaraciones. programas. iniciativas, reportajes. cartas, 
conferencias, intervenciones, circulares, llamados, invitaciones, entrevistas, aclaraciones, 
tesis, decretos y discursos publicados tanto en México como en otros países), fue paralela 
a su labor de constn.ictor y ICdcr político y sindical. Supo influir en las conciencias, 
ahondar en el conocimiento, guiar la acción de 1os hombres y rescatar y reflexionar sobre 
1a experiencia colectiva en el quehacer pedagógico, científico. sindical, cultural, pero 
sobr-c todo intelectual y potctico. Esto es porque Lombardo era al mismo tiempo un 
intelectual y un hombre de acción, un teórico con un gran conocimieto humano que se 
puso al servicio de la transformación social, y un alto representante de la cultura que 
supo vincularse al movimiento obrero. 

Consideramos que la compr-cnsión de una parte de la historia del México 
posrcvolucionario pasa necesariamente por el conocimiento de la obra intelectual y 
política de Vicente Lombardo Toledano, to que justifica ampliamente su investigación y 
difusión. Por lo anterior, Ja presente tesis analizar.1 el proyecto político lombardista y 
su repercusión e influencia en la vida política del país. 

Esta temática ha sido poco estudiada por Jos politólogos, historiadores y 
sociólogos, y en general por todos los estudiosos y analistas de la realidad política 
mexicana y latinoamericana. 

Son muy contados los libros y las investigaciones realizadas sobre este importante 
personaje de la vida política del país, y a nivel institucional en 1a actualidad sólo se 
encuentran estudiando esta temoltica el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y 
Sociales •or. Vicente Lombardo Toledano• y Ja Universidad Obrera de M&ico. 

Una breve reseña de aJgunas de las investigaciones más importantes realizadas 
sobre Vicente Lombardo Toledano, nos ayudará a conocer lo que se ha trabajado y lo 
que falta por hacer. 

La lectura de una versión preliminar del libro de Víctor Manuel Durand Ponte 
titulado La Ruptura~ la Nacl6n,m en concrelo el capítulo JU, realizada en 1984 durante 
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el scato semestre de mis estudios de licenciatura en Ciencia Potrlica, sicnificd el primer 
acercamiento al tema y despenó mi intc~ por abundar en su estudio. 

La Ruptura de la Naci6n analiza los cambios políticos ·y sociales de la realidad 
mexicana ocurridos en el peñodo histórico comprendido entre 1938 y 19!52, en que se 
da un cambio significativo en la correlación de fuerzas sociales, en que las fuerzas 
populares y en cspe.cial las organizaciones obreras empiezan a perder rerreno y el 
proyecto cardenista va perdiendo fuerza a grado tal de debilitarse. En estos aifios objeto 
de estudio. el autor busca las razones y motivos que fueron orillando a las fuerzas y 
líderes progresistas a su derrota. 

Por tal motivo, Víctor Manuel Durand Ponte puso mucha atcncidn en la acción 
desarrollada por Vicente Lombardo Toledano • 

.. ••• quien durante esos años fUe el tcder más importante del movimiento popular. 
Sus ideas. sus concepciones de Ja realidad mexicana. fueron centrales en el 
proceso de todos aquellos años. Lombardo Toledano expresó de una manera 
organizada en su programa lo que era el cardenismo. al mismo tiempo que 
actualizaba los principios contenidos en la Constitución de 1917; pero. sobre 
todo. logró el compromiso de las masas para llevar adelante sus ideas y sus 
programas. En esa unidn entre programa y masas radicó. durante esos a;,os, la 
fuerza de ta izquierda en México. 
•oc Ja misma manera que el cardenismo. o como una parte importante de él, el 
pensamiento de Lombardo también fue incorporado al discurso ideológico oficiaJ 
y al de las organiz.acioncs populares mediatizadas por el Estado; también parte de 
Ja izquierda Jo conservó. Jo dotó de actualidad y lo mantuvo como un tema de 
polémicas aún encendidas•. ai 

De los cuatro capítulos en que el autor divide su investigación. es en el capítulo 
111 en el que se estudia el pensamiento de Lombardo. sobre todo el programa que define 
para la posguerra y que Durand llama programa nacional popular, que incluye el 
desarrollo nacional antimperialista. gobierno democnttico. participación popular, cte. 

Se basa en Jos discursos pronunciados por Lombardo entre 19" y 1947, 
mostrando su matrfz teórica y su concepción de Ja realidad mundial. latinoamericana y 
nacional, detallando la táctica y la estrategia política. Muestra los cambios que durante 
esos ail.os sufrió el pensamiento lombardista y Jas razones de ello. 

Como bien sci\ala el autor, este capítulo rompe la narración histórica del proceso, 
más sin embarco. · 

•... es indispensable, pues sin conocer el proyecto lombardista es muy dificil 
intaprct.ar el componamiento posterior, no sólo de Lombardo y de la izquierda .. 
sino también de la dcnx:ha, en especial del imperialismo. que 1e opone a la 
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ralizllcidn del proyec:ID. El omitir esta -!Kidn - podrfa Ucvar a 
interpretaciones errdnc:u y a continuar las muchas afinnac:ionea infundada que 
_..., Lombardo ... han hecho"·"' 

El tnlbajo de Robert P. Millon 'tllcenle Lombardo To/edalto. mo.rll/fíG ltt1eleauol 
tk 1111 Marxista Mal~, concluido en octubre de 1962, ea sin duda uno de los 
estudios mú serios e importantes. Fue presentado como tesis doctoral en Filolofla en 
1963, en d Departamenro de Hisroria de la Universidad de Carolina del None. ~11 
Hill, en los Estados Unidos, traducida al cspai'lol y publi~ en Máico en 1964. Es 
un· estudio ~mico y el primero sobre esta tem4tica, sin cmtJarso incomplceo en el 
sentido de que fue concluido en 1962, seis aAos antes de la muerte de Lombanlo, motivo 
por el cuaJ hay un periodo importante de ta vida de Lombardo que no pudo .er tralado 
por Millon. 

La finalidad de este tnlbajo fue estudiar el dcsarroHo intelectual de Lombardo y 
el contenido de su pensamiento maduro; contiene una amplia infonnacidn biasdfica para 
indicar la conección entre sus experiencias p1'cticas iniciales y su evolución intelectual 
posterior. 

Admite que su estudio sobre la cancra de Lombardo como lfder obrero y 
dirigente de un partido po1'tico no es definitivo y apenas sirve para orientar al lector, 
pero en su amllisis el traca.miento de esca problcm.1.tica te sirvió para indicar algunas de 
las consecuencias pr.tcticas de su desarrollo intelectual. Mucho del valor de esla tesis 
doctoral radica en que presenta información suministrada a Millon por el propio 
Lombardo mediante una serie de entrevistas que sostuvieron. 

El libro de James W. Willl:ie y Edna Mooz6n de Walkie Mbclco \llJlo en t!I Sl•lo 
XX (Enrrevistas con Vi~nte Lombardo Tol~J.ro es una excelente fuente de 
información. así como lectura obligada y ncccsaria. pues incluye una serie de nueve 
entrevistas que los esposos Willcie hicieron a Lombardo entre el 6 de mayo de 1964 y 
d 29 de enero de 196!1. 

Su importancia radica en que es el propio Lombardo el que habla M.Jbre diversos 
temas como serian su bioeraff.a. la Constitución de 1917. su fonnacidn en el llUll'zismo, 
sus primeros carsos plblicos y docentes. el periodo del caudillismo ~ucionario. el 
maximato, d movimiento obrao en M&ico y Amáica Latina, el c:ardenismo y los 
gobiernos posteriores. la educacidn en M&ico, el movimiento cristero. el sinarquismo, 
la ref"orma qraria. la Coofedencidn de Trabltjadores de Am&ica Lalina (Cl"AL). la 
OrpnizM:ión Rqional lnraamericana de Trabajadores (OIUT). la eon--=idn de 
T~adora de Mbico (CTM), lu c1eccioncs presidencialea de 1952, d Partido 
Popular-Partido Popular Sociali- uf como sus opiniones - ......- nacionala e 
internackmales, entre otras cosas. 
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Enrique Krauze en su libro Caudillos Culruraks ~n la Rewllucl6n Mexlcalta.• 
analiza lo que ~l llama •1as actitudes y trayectorias• de dos de los •siete sabios•: 
Lombardo y Manuel Qdmcz Moñn. Analiza sus aeneaJoaeas·. el ambiente que me 
respiraba en sus casas. sus rafees sociales. económicas. reli&iosas y culturales afirmando 
que su fonnación acadc!mica e inlelectual y los cambios históricos suscitados en Mc!Jüco 
definieron sus vocaciones y actitudes políticas. 

En Jo que respecta a Lombardo, Enrique Krauzc consultó entre 1972 y 1973 
secciones clasificadas del archivo que se encuentra en la Universidad Obrera de Mdxico. 
realizando entrevistas con algunas de la1 hijas y las hermanas de Lombardo. 

El propio Krauzc admite que en su papel de historiador que busca actitudes. 
arbitrariamente su historia atiende más al "'Lombardo joven, al Lombardo predicador, 
que al líder obrero o al talentoso político•. llegando su biografía política hasta los ai\os 
treinta. 

El libro Lomburdismo y Sindicatos en América Lotina.mdc Lourdes Quintanilla, 
realiza un análisis de la CTAL, dirigida por Lombardo en sus 25 años de vida. creada. 
según la autora. producto de una iniciativa de Ja CTM para establecer relaciones y 
alianzas con las centrales obreras latinoamericanas y constituirse en la vanguardia del 
proyecto dc!I nacionalismo económico en el continente. concibiendo a Ja CTAL como un 
proyecto del cardenismo. a1 mismo tiempo que analiza el 1ombardismo y su influencia 
a nivel continental. 

Lourdes Quintanilla busca resaltar la influencia de la 111 Internacional tanto en la 
CTAL como en los partidos comunistas del continente. pretendiendo demostrar lo que 
considera como un estrecho contacto de Vicente Lombardo Toledano con la 111 
Internacional. idea que no compartimos e inclusive demostramos en esta investigación, 
por ser una afirmación muy común que a fuerza de repetirse parecería verdad. pero que 
se dice sin sustento alguno. ya que como Ja propia Lourdes Quintanilla lo admite. no hay 
documentos. que expliciten esa relación. 

El libro de Francie R. Chassen de L6pe.z titulado Lombardo Tokdano y el 
Movimleruo Obrero Mexicano (19.17·1940)<'>. fue elaborado, scgd.n la autora. porque su 
interés por estudiar la historia de México, y particularmente el desarrollo del movimiento 
obrero. la condujo a la figura de Lombardo, por ser de primera importancia su actuación. 
sobre todo entre 1930 y 1940, terminando su trabajo con el congreso cctcmista de febrero 
de 1941. cu.ando Lombardo dejó la secretaria general de la CTM. 

El objetivo de Chasscn fue el de analizar la relación de Lombardo con el 
movimienu> sindical mexicano. resaltando su inte~ en la educación en tanto que 
afectaba. o influía en su relación con las organizaciones obreras. 



El libro de Raúl Gutibrez Lombardo ~rlos. EstructlU'G y Terll4tico para -
Blogrqfra lnzegnü de WcrNe Lotntbardo T~· es un estudio que ~ dar a 
conocer y analizar ciertas fac:etu: de la vida de Vicente Lombardo Toledano y su s-pet 
como educador de las masas, idoóloco de la Revolución y filósofo marxista. apuntando 
algutWS lfneas y proposiciones para futuros estudios como podrfa ..,. la in~6n de 
Lombardo sobre la Revolucidn muicana enmucada denao de su concepcidn de hisroria, 
nación y progreso; su concepción del nacionalismo revolucionario y su papel en el 
proceso de liberación nacional de los pueblos semicoloniaJes; sus tesis educativas y las 
repercusiones en el desarrollo de la cultura nacional; sus tesis acerca del imperialismo 
en la etapa de la coexistencia pac(fica; estudiar la5 considcl'acioncs polfticas de Lombardo 
acerca del uso y manejo de rccunos natunalcs. su proyección y viaencia; estudiar y 
analizar el pensamiento filosófico. ideológico y metodold&ico de Lombardo y su 
interrelación con su praxis política; así como estudiar el ser, el hacer y el actuar de 
Lombardo en la historia contcmpor.lnca de M~xico y sus resultados en la ttansformación 
del país. 

Todos los trabajos arriba señalados hacen an4Jisis de al&unos aspectos de 
Lombardo y el lombardismo, sin embargo son trabajos que en unos casos son parciales 
en el sentido de que tratan sólo un aspecto o tem4tica del •ser, del hacer y del actuar de 
Lombardo•. o en otros casos la coyuntura o el periodo histórico objeto de estudio no 
alcanza a cubrir todos los aiios de actividad política, sindical o intelectual de LombanSo. 
En este sentido nuestra aportación sería presentar un trabajo que contenp un estudio n"5 
global de Lombardo y el lombardismo, pretendiendo analizar los diversos aspectos de su 
teoría y praxis, que abarq~ toda la coyuntura histórica en que vivió, desan'olló sus ideas 
y realizó sus actividades políticas. 

La coyuntur.a que delimita el tema a estudiar abuca el conteXto histórico que se 
inicia con los primeros años del procesa posrevolucionario, el fin del caudillismo 
revolucionario. la consolidación de la vida institucional. ta reorganización econ6mica, 
los efectos de la crisis económica internacional en M&ico, la centralización de la 
organización económica y la intervención del Estado en la economía, la política de 
masas, la reorganización de los sectores obrero, campesino y popular (al primero de los 
cuales constribuyó ampliamente Lombardo), el nacionalismo económico y tas ref"onnaa 
canlenist.as. esto hasta 1940. 

Dcspu& del cardcnismo y hasta el año del fallecimiento de Lombardo, en 1968, 
se da el fomento a la industrialiacidn, la política de unicbd nacional, el crecimiento del 
mercado interno y externo. la política de sustitución de importaciones, el supedvit 
comercial y todos los demú aspectos que beneficiaron parcialmente la cconomfa nacional 
en la coyuntura de la Squnda G.-.a Mundial, aunado a la idea de que los llamados 
paíss perifáia>s. considerados ..,.. Lombardo como -.iales. podían y debl:.n 
topar un crecimiento econdmico aurdnomo del imperialismo. 
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A nivd. internacional se vive la coyuntura de la c~ión de frentes populares 
antifascistas. Ja Segunda Guerra Mundial y la política de •guerra fña•, Ja cual determina 
y limita en mucho el proyecto político y sindical lombardista para la posguerra. a grado 
tal de debilitarlo. 

Así, podemos ver que estos factores contribuyen para que Lombardo, con base 
en una alianza política de los sectores progresistas y democr.iticos del país mediante un 
frente popular heterogéneo. desarrollara su proyecto nacionalista y antimperialista para 
México y América Latina. 

Ante esta coyuntura nacionaJ e internacional, de ascenso del imperialismo 
norteamericano, y una vez que Lombardo ha madurado su pensamiento y su concepción 
de la realidad (aunque también ha perdido fuerza política). conforma su proyecto 
nacionalista, antimpcrialista y popular que anicula al Estado-c::lases sociales-sujetos 
sociales-partidos políticos-sindicatos, a través de la creación de frentes populares que 
incluyen la panicipación y alianza de obreros. campesinos. inteJectuaJes, sectores 
populares y la burguesía nacionalista en una colaboración de clases y subordinando Jos 
intereses de clase a los intereses supremos de la nación, proponiendo la lucha 
antimpcrialista en un primer momento y después Ja lucha contra la burguesía nacional, 
es decir. clase contra clase. 

Los tropiezos sufridos por este proyecto, así como el análisis de las propuestas 
de los otros proyectos alternativos -como el del Partido Comunista Mexicano (PCM) y 
el neoliberal o librecambista, este \lltimo hegemónico-, y la forma como se dieron en la 
realidad. forman parte de la investigación a realizar. 

Se analizará también ta tray~toria de Lombardo por los partidos políticos en los 
que participó, pero, sobre todo, por ser una cuestión poco estudiada. vamos a poner 
énfasis en el estudio de la relación de Lombardo con las distintas organizaciones potCticas 
y partidos políticos de izquierda. 

A nivel internacional, analizaremos el papel de Lombardo como dirigente de la 
CTAL, su proyecto para América Latina. así como los proyectos alternativos y la forma 
en que se presentaron en la realidad, que propiciaron el debilitamiento y la derrota 
poU_tica y sindical del proyecto lombardista para América Latina encamado en la crAL. 

Cabe precisar que en momentos de intensificación de la •guerra frfa •. Lombardo 
dejó de poner énfasis en su lucha por la instauración del socialismo, actividad intensa 
para los a.i\os treinta y principios de tos años cuarenta, para concentrarse a panir de 
entonces en el apoyo a los procesos de liberación nacional. 

Así, ¡x>demos ver que desde la década de los cuarenta se identifican claramente 
dos proyectos de desarr01to para M~xico. Por un lado el proyecto nacionalis&a con 
pretensiones socialistas a largo plazo, encabezado por Lombardo, que en sus inicios, en 
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la d<!cada de los ucinta, fue respaldado por la CTM y otros sind;...,_, as( como por el 
sector nacionalista de Ja burgucs!a. el agrupado en la C4rnara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CNlT). planteando el nacionalismo. el antimpcrialismo, así como 
una Unea sindical dcmocnltica, de izquierda y de avanzada. Por otro lado, esd el 
proyeclO ncolibcral o librecambista, enarbolado por el grupo en el poder y apoyado por 
la burguesía asociada al capital internacional y al capitalismo norteamericano, 
principaJmcntc. Tambic!n existían otros proyectos como el del PCM y de otras 
organizaciones de izquierda como la trotskista, pero con muy poca fuerza social e 
inviable para esa coyuntura. 

Ante las constantes derrotas de las fuerzas y posiciones progresistas de dentro y 
fuera del gobierno al término del cardcnismo, se gesta una nueva política de la clase 
obrera comandada por el tombardismo frente al Estado y el partido gobernante por la 
necesidad de un desarrollo económico nacionalista. Las organizaciones de clase 
presentaron frente a la sociedad un programa alternativo que orientara su destino en 
medio de acontecimientos muy singulares. Lombardo se convirtió en el articulador de 
este programa. 

En las décadas de los cuarentas y los cincuentas se fueron dando las derrotas 
parciales y sucesivas de Lombardo y del lombardismo en el campo de la_ polftica y la 
lucha sindical. En esa época tos ataques contra Lombardo debilitaron su lucha en favor 
de la unificación de tos trabajadores mexicanos y Jalinoamcricanos. y para organizar un 
frcnle unido cnlre los trabajadores. los campesinos. la pequeña burguesía y los elementos 
de la burguesía nacional. Sus oponenlcs lograron primero triunfos moderados y dcspub 
bastante significativos. sobre todo por cambios en la polftica gubernamental y en el 
liderazgo y Ja ideología de Jos trabajadores organizados. 

A pesar de ello. a nuestro juicio. las derrotas sufridas por Lombardo y el 
Jombardismo son políticas y no programáticas. La derrota potftica obedece a una 
coyuntura y a una corTClación de fuerzas. lo cual no quiere decir que el prognuna y el 
proyecto pierdan viabilidad o sean inconsistentes como alternativa. puesto que se pueden 
aplicar con mejores resultados en altas coyunturas históricas mú favorables. Prueba de 
ello es que el nacionalismo revolucionario. Jo más rcscatable del lombardismo como 
alternativa. iniciado y desarrollado por Lombardo. no concluyó en 1941 o 1949 cuando 
6ste sufrió un duro golpe. ni terminó con la desaparición fisica de su autor en 1968. 
Todavía en ai'ios recientes se pueden ver indicios de Ja defensa de este proyecto en 
algunos partidos políticos y organizaciones sindicales. 

El proyecto lombardista ha sido retomado no sólo por los seguidores del partido 
político creado por Lombardo a fines de la dkada de los cuarenta. sino que abarca 
mucho n1's que eso. Sin caer en una relación simplista y m~ica. podemos ver que en 
los úlimos anos hemos visto influencia de este proyecto nacionalista lombardiSla en el 
movimiento elcctticista de la Tendencia Democrática encabezada por Rafael Galvú. en 
lo que fue el Movimiento Acción Popular (MAP). en algunos sec~ de la CTM y en 
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panldos pollticos como el Partido Popular Socialista (PPS) y recien1ea.-1e en el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), defensores del proyecto nacionalisca 
revolucionario. que se acepte o no tiene su base y sustento en el proyecto lombardisaa. 

Al definir a Vicente Lombardo Toledano como intelectual y político, lo 
entendemos como un hombre creador y transmisor de ideas e idcoloafas, que i-ra. hacer 
que su concepción del mundo influyera en la sociedad sabfa que debía in&resar al 411\bito 
de la política, es decir, de la práctica y la acción, buscando influir en las clases y sujclOS 
sociales a través del partido político. los sindicatos y el frente popular, haci&dote del 
poder estatal sin el cual no se .p<>dña realizar nin&d.n cambio sustantivo. 

Para ello elaboró un proyecto polCtico que incluye las tácticas y la estrategia a 
seguir para et logro de sus objetivos. Fue un hombre de Estaado ya que consideró que 
los cambios sólo podrían darse a partir de las estructuras del Estado. Su proyecto 
nacionalista planteaba ta defensa del interés nacional por encima del intc~ internacional 
o privado. buscando la intervención del Estado en la economía y concibit!odolo como el 
rcc:tor del proceso económico mediante su intervención y regulación de las actividades 
económicas. a la vez de articulador de los intereses y las pugnas de las diversas clases 
y sujetos sociales. Cabe precisar que en Lombardo el t!xito del proyecto nacionalista era 
un paso previo para la implantación de otro proyecto más &lobal y ambicioso que era el 
socialista. que incluyera la disminución de los antagonismos económicos y políticos de 
la sociedad. proyecto que sólo se cumplirla cuando las condiciones objetivas y subjetivas, 
así como Ja coyuntura, fueran viables para ello. 

En contraposición al proyecto nacionalista lombardista, a partir de los cuarentas 
encontramos como hegemónico el proyecto ncoliberal o librecambista, que plantea 
disminuir al mínimo las funciones económicas del Estado, incluyendo un modelo 
económico de capital asociado y dependiente del inter6.s extranjero, en que se da la 
supresión de los intereses nacionales, subordinando el interés nacional al intcn!s 
internacional que paulatinamente va desintegrando los estados nacionales. Este proyecto, 
por contar con Ja coyuntura favorable, se ha convertido en el hegemónico, es decir, es 
el que ha logrado imponerse y ser aceptado en términos generales por tos grupos sociales 
más poderosos. 

A pesar de lo anterior, et proyecto lombardista pudo convertirse en una corriente 
ideológica. política y sindical al ser aceptado y defendido como opción y alternativa por 
diversos sectores sociales, tanto de dentro como de fuera del sector oficial, pen> sobre 
todo de la oposición. 

La coyuntura. el momento histórico de este proyecto, como lo demuestra el 
cardcnismo, favoreció por cierto tiempo ta posibilidad de hacerlo triunfante y 
hegemónico mediante la c:rcación de frentes populares, que no son otra cosa ~ que una 
alianza poUtica de los sectores proaresistas y dcmoc:d.ticos del país, que simpatizaron con 
el proyecto lombardista y que adoptaron Ja corriente ideoló&ica del nacionalismo 
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revolucionario, defendida tanto por oqanizaciones que ~ c:onqW- el poder 
polrtico como los partidos, as( como por las orpnizaciones llOCialcs que defienden sus 
intereses económicos y orpnizativos como los sindicatos. 

Nuestra tesis es que la derrota del proyecto lombanli- fUe polftica, a decir, los 
srupos sociales que lo defendfan carecfan de la suficiente fuerza y la c:oyuntuta interna 
y externa no fueron viables para hacerlo hegemónico porque la conelacidn de fucnaa a 
nivel interno y externo le fue y le sicue siendo adversa. Sin cmbar&o. a riaao de parecer 
aventurados. considenunos que a nivel proa:nuMtico y adapdndolo a las condiciones 
presentes. el lombardismo en su aspecto nacionalista puede KI' un proyecto re.catable. 
pues subsiste como una alternativa que en una coyuntura favorable puede hacene 
hegemónico cuando el modelo ncolibcra.1 se debilite. pues no sed eterno ni exento de 
contradicciones como to demuestran los procesos dialécticos de la historia. 

Esta investigación abarca una coyuntura claramente delimitada,, que va de los 
primeros años del Máico posrcvolucionario hasta t 968. ailo de la muerte de Lombardo. 
Por coyuntura se entiende una t.otalidad temporal. que de la globalidad de la estl'UCl.ura 
histórica retorna un cierto momento con su espacio social. En todo estudio de coyuntura 
juega un papel importante ta táctica (medios) y la estrategia (fin). Los individuos que 
como Lombardo destac:an:::m en c:iena coyuntura.. no dependen de sí misinos. sino que son 
rcOcjo y producto de las caracteristic:as de la sociedad y de tos condicionamientos 
sociales. Esta investigación. como todo ~lisis de coyuntura. pretende una rcOcxión 
cmincnt.cmenle polCtica. 

Las hipótesis en las cuales sustentamos nuestra investigación son las siguientes: 

a) Como muchos inte1ecutales marxistas. Lombardo se convirtió en un factor real 
para el cambio histórico. por lo que su pensamiento fue ncccsariamcntc partidario y 
subjetivo. pues luchó al lado. o mejor dicho. a la cabcz.a del proletariado y de sus 
aliados. No fue un intelectual pasivo y contemplativo. sino que por d contrario. la 
función principal de su pensamiento fue saber y prever con el fin de actuar. No sólo se 
convirtió en propagandista de ideas políticas e ideologías. sino que contribuyó a romper 
el monopolio de las ideas al dar alternativas. 

No fue un intelectual apolítico. Por el contrario podemos considerarlo como un 
intelectual-polftico o un polftico-intclcctual. Como algunos intelectuales actuó 
políticamente. algunas veces como factor de cambio. otras como factor de legitimación. 
Fue un intelectual vinculado al poder y que practicó el poder; no sólo influyó en la toma 
de decisiones, sino que tomó dccisionco. 

Como intelectual - de un pús dependiente, ..,micolonial, elaboró un clan> 
proyecto deanolli- y nacionali- anres que socialisG. A trav<!s del pmtido polltico y 
los sindicatos fue organizador y educmdor de las masas. 
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b) La trayectoria de Vicenie Lom- Tol-..o como ¡-..., y diri&ente del 
movimiento obrero mexicano es de suma imponancla.. Se convirtió en el tfder indiscutible 
del movimiento obrero unificado en los veintes. b'eintas y parte ele los cuarentas, 
basandose en una plataforma de principios que se inspiraba en el man.ismo. 

Mientras se derrumba la flaura de Luis N. Morones, diri&ente de Ja 
Conícdcracidn Regional Obrera Mexicana (CROM), la fiaura de Lombardo crece en 
prestigio y se gana la confianza de las organizaciones obreras, ante el desprcstiaio y 
corrupción de Morones.. Con este ascenso de Lombardo surae el Jombardismo como 
corriente polftico--sindical cnmcdio de un proceso de desintegración-intearacidn de las 
organizaciones obreras de Mdx.ico, entre 1928 y 1936, periodo que coincide con el 
maximato. durante el que se crean dos centraJcs sindicales encabezadas por Lombardo 
que fueron la CROM ""Depurada"" y la Confederación General de Obreros y Campesinos 
de México (CGOC::M). 

Como lo demuestra la creación del Cornil«! Nacional de Defensa Proletaria 
(CNDP) en 1935 y la CTM en 1936, participando activamente, en Lombardo la 
organización sindical es un frente de masas. independientemente de las opiniones 
políticas. ya que todas las tendencias progresistas deben estar representadas en Ja 
dirección de la organización obrera. En la alianza entre el grupo en el poder y las 
fuerzas sindicales agrupadas en el CNDP y la CTM. Lombardo representó políticamente 
el papel de una figura de enlace. conviniifndosc en uno de los principales promotores de 
Ja alianza entre el Estado y los trabajadores durante el cardenismo. 

En los treintas el movimiento obrero con Lombardo a la cabeza pasó de Ja etapa 
de movilización a la etapa de organización y posteriormente a la de burocratización. Jo 
cual facilitó el control corporativo del Estado hacia Jos trabajadores. La convergencia 
de intereses entre el movimiento obrero y el grupo en el poder fue coyuntural y sólo tuvo 
buen éxito en el cardenismo. A partir de los años cuarentas. cuando el grupo gobernante 
adoptó una política modcr..i.da. el tombardismo comienza a perder posiciones políticas y 
sindicales. por Jo que se puede afirmar que el cardcnismo es campo de cultivo del 
lombardismo y viceversa. 

El proyecto lombardista demostró. pub. que la alianza histórica entre el Estado 
y los trabajadores sólo pudo ser viable dentro del cardenismo. Cuando el proyecto 
sindical lombardista y su papel de dirigientc obrero sale de los cauces del Estado y se 
convierte en un dirigente sindical de oposición. pierde fuerza política y replantea la 
independencia de los trabajadores con el Estado. 

e) La primera formación y educación de Lombardo se dio en un medio en que los . 
conceptos marxistas eran casi desconocidos. siendo formado en el positivismo y en el 
idealismo. Sin embargo, como consecuencia de sus experiencias a partir de 1920, como 
miembro del movimiento obrero, su orientación intelectual cambió. 
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A ta manera marxista-leninista. Lombardo concibe al partido politico c:omo la 
vanguardia del proletariado y el educador de las masas. Si el partido político marxista 
es una organización compacta con un programa y objetivos def"midos a c:umplir por una 
sola clase social: el proletariado. el frente popular es una alianza táctica y temporal entre 
diversas fuerzas sociales unidas contra un enemigo común y/o por causas comunes. 

Su primera militancia partidista en los veintes y parte de los treintas. se dio en 
el Partido Laborista Méxicano (PLM). al cual consideró como uno de los instrumentos 
para consolidar los principios de la Revolución mexicana. 

El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) debía de ser para Lombardo una 
organización transitoria de frente popular y no un partido político orgánico. ya que los 
sectores que lo integraban no podían ni debían realizar la doble función de defender sus 
int.cf'C:KS. de.corporación. al mismo tiempo de realizar· una función política. la función de 
partido. Con la estructura corporativa y sectorial del PRM. la CTM lombardista 
subordinó su suerte a la del gobierno y del Estado. 

El PP-PPS fue et instrumento polftico de que Lombardo se valió para defender 
su proyecto político. los principios de la Revolución mexicana y trazar el puente al 
~iaJismo. en u~a coyuntura política desfavorable y de debilidad del lombardismo. 

d) La CT AL se convirtió en la propuesta e instrumento lombardista de integración 
latinoamericana y de defensa de los intereses nacionales e independencia política y 
económica. Es producto de una necesidad política ante la amenaza expansionista 
noneamericana. 

e.a conformación y la creación de la CTAL no retomó acriticamcntc las 
resoluciones del comunismo internacional propuestas para los países latinoamericanos y 
en general subdesarrollados. como suele creerse. sino que más bien sus cambios. 
modificaciones y estrUCtura obedecieron a circunstancias propias y necesarias para su 
fortalecimiento y sobrcvivencia. 

La organización cetalista contribuyó a la unidad sindical de cada país 
latinoamericano y a la creación de centrales sindicales nacionales. pugnando por la 
implantación de un proyecto nacionalista. creación de frentes populares y alianza de 
clases contra el imperialismo. 

El principio del fin de la CTAL se da con la separación de la crM y el 
dcsccnocimicnto de Lombardo como dirigente de la central latinoamericana por parte de 
los dirigentes cetcmistas. así como por la lucha realizada por el imperialismo 
norteamericano en su contra, dentro de la política de •guerta fría• y el macartismo. para 
debilitar y acabar con ta CTAL. 
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Es ~o seftalar que todo estudio histdrico-dia16:tico como el praente debe 
estar conformado por la triada pensamicnto-praxis--contcxto histórico, en que cada 
cientista. social. con base en sus intereses y objetivos, determinará el orden y el l!nfasis 
a cada uno de los 3 aspectos. En nuestro caSO;-y para esta investigación, consideramos 
al pensamiento como producto y productor de la realidad. como reflejo de una praxis y 
síntesis de un proyecto político. Claro es que el pensamiento no se puede estudiar como 
una abstracción de la realidad, motivo por el cual nos dimos a la tarea de estudiar el 
pensamiento como producto y productor de una praxis ubicados dentro de un contexto 
histórico. con un espacio y un tiempo en constante transformación. 

A la obtención del conocimiento se puede llegar por diversas vías, aún cuando a 
un mismo objeto de estudio se sobreponga uno de Jos tres elementos de la triada y de 
acuerdo a los criterios que se utilicen. 

El estudio sobre Vicente Lombardo Toledano puede hacerse desde múltiples 
perspectivas. dos de las más lógicas podrían ser; haciendo un análisis histórico y dividir 
su praxis y pensamiento por etapas o periodos; o bien por facetas o aspectos de su 
actividad política e intelectual siguiendo una secuencia histórica. Si bien considerdmos 
que la exposición histórica pudo ser adecuada para exponer esta investigación. se podía 
correr el riesgo de que la triada contexto histórico-pensamiento-praxis se viera más 
cargada hacia lo primero. pasando a un segundo término el pensamiento y la praxis. 
Precisamente para evitar ello optamos por utilizar un método de exposición temática y 
por facetas en que se dé prioridad al pensamiento-praxis dentro de un contexto histórico 
que en sí mismo sigue un orden cronológico y secuencial. 

Lo anterior no evade de ninguna manera el que entendemos que la realidad se 
presenta como un todo indivisible. con una estrecha interrelación entre los sucesos, Jos 
fenómenos. el pesamienta y la praxis dentro de un contexto histórico. 

Para realizar esta investigación se estudiaron distintos aspectos que en términos 
generales incluyen: la formación y desarrollo intelectual de Lombardo. su trayectoria por 
el movimiento obrero mexicano. su actividad y trayectoria partidista y su papel en el 
movimiento obrero latinoamericano. 

Para obtener la información adecuada se revisó et archivo del Fondo Documental 
"'Vicente Lombardo Toledano'", del Centro de Estudios Filosóficos. Políticos y Sociales 
·nr. Vicente Lombardo Toledano•. así como bibliografía complementaria que se cita al 
final de este trabajo. 

La metodología se derivó de la teoría utilizada: el materialismo 
histdri~iall!ctico, por ser uno de los más adecuados para lograr la comprensión de la 
totalidad. y que nos ayudó a determinar las contradicciones internas entre cada uno de 
los elementos a estudiar. Identificamos nuestro objeto de estudio como un todo dentro 
de un contex.to histórico determinado. A partir de entonces fuimos escogiendo los 
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critcriM para realizar el proceso de an4Jisis-sfntcsis e ir sectorizando la información e 
integrando bloques de conocimiento para irlos analizando. que al vincularse hacen una 
síntesis que nos presenta la globalidad de nuestro objeto estudiado. Para efectos 
metodológicos partimos de la premisa de que para el análisis el conocimiento debe ser 
scctorizado o parcializado. describiendo las características que difercncfan las cosas entre 
sr. para después pasar a genera.tizar. inrerrclacionar y unificar el conocimiento. 

La técnica de investigación que apoyó la metodología fue la documental 
biblio-hemerográfica. en que se revisaron documentos. anfculos. discursos. conferencias 
y libros del propio Lombardo. por ser fuente directa y primaria. También se revisaron 
otras fuentes complementarias sobre el lombardismo y tos proyectos alternativos a ~te. 
para poder cubrir ta globalidad de la información sobre el tema. Todas las fuentes 
consultadas se citan en la bibliografía. 

Deseo agradecer la revisión. dictamen y observaciones que sobre esta tesis 
hicieron los doctores Jorge Ha.surto Romero, Angélica Cuéllar Vázqucz. Luis Javier 
Garrido. Alvaro Matute, Víctor Manuel Muñoz Patraca y Ricardo Pozas Horcasitas, 
quienes también participaron como sinodales en mi examen de grado. 

Un agradecimiento especial merece el Dr. Víctor Manuel Durand Ponte, asesor 
de esta tesis. de quien he recibido un gran apoyo y estímulo para et trabajo académico. 

Cabe señalar también que para realizar esta investigación me fueron abiertas las 
puertas del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales "Dr. Vicente Lombardo 
Toledano". de cuyo fondo documental consulté Ja bibliografia y hcmerograffa de Cuente 
primaria, motivo por el cual estoy en deuda con todas las personas que ahf trabajan. en 
especial con la Coordinadora General. Mtra. Marccla Lombardo y con el Coordinador 
de Investigación. Mtro. Raúl Guti~rrcz Lombardo. Un agradecimiento especial merece 
la señorita Elida Urieta Infante quien me brindó mucho de su tiempo para capturar y 
procesar Ja pane sustantiva de esta investigación. 



PRIMERA PARTE: FORMACION Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 



l. VICENTE LOMBARDO.TOLEDANO COMO INl'ELECTUAL. 

•No se puede concebir a un verdadero intelectual 
sin que ese intelectual sea un poUtico•. 

Vicente Lombanlo Toledano. 

El presente cap(tulo tiene como finalidad conocer a Lombardo Toledano como 
intelectual, es decir, como generador y productor de ideas poUticas e idcologfas. creador 
y transmisor de cultura. vinculado a una clase social. 

Como muchos intelectuales marxistas. Lombardo se convirtió en un factor real 
para e! cambio histórico. por lo que su pensamiento fue n~entc panidario 
y nbjetivo, pues luchó al lado, o mejor dicho, a la cabeza del proletariado y sus 
aliados. No fue un intclcctual pasivo y contemplativo. sino q,ue por el contrario, la 
función principal de su pensamiento fue saber y prever con el fin de actuar. 

Según vetemos en este capítulo, Lombardo no sólo se convirtió en un 
propagandista. de ideas poUticas e ideologías, sino que contribuyó a romper el monopolio 
de las ideas al dar alternativas. 

Conocctcmos las condiciones c:scncialcs que se dieron para el desarrollo de su 
vocación intc1cctual y la elección conciente del trabajo intelectual como tipo de vida, así 
_como la cvoluciórn poUtica de su pensamiento. 

A Lombardo lo estudiaremos como un intelectual que no sólo cn1Cndi6 y explicó 
las ideas de su tiempo, sino que las criticó e intail6 transformar la n::aJidad. utilizando 
una tcoria difen:ntc _.. explicarla. 

No fue un intelectual apoUtico. Por et contrario. podemos considerarlo como 
un lnldectual-polltic:o o un poUtico-intclcctual. Como muchos intclectuaJes actuó 
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políticamente; algunas veces como factor de cambio, ·otras como factor de 
legitimación. 

Lo analizaremos como un intelectual vinculado al poder y que practicó el poder. 
No sólo influyó en la toma de decisiones, sino que tomó decisiones. 

Lo estudiaremos tambi~n como organir.ador y educador de las masas · a travb 
del partido polCtico y los sindicatos, así como intelectual de un país dependiente que lo 
llevó a desanollar un claro proyecto desarrollista y nacionalista antes que socialista. 
Con la revolución institucionalizada los intelectuales de la generación de Lombardo se 
vincularon al poder público; muchos se mantuvieron en 4!1, otros, como Lombardo, 
despu~ estuvieron en la oposición. 

l. El lntelectual Como.Generador de Ideas. 

En este apartado vamos a estudiar las caracteñsticas principales de los 
intelectuales como generadores de ideas. Definiremos aJ intelectual desde distintas 
perspectivas, conoceremos su papel en la sociedad y su ubicación no sólo como 
miembro de una clase sino como sujeto social, algunos de los tipos de intelectuales más 
comunes, la relación entre el intelectual y la toma de conciencia. las diferencias entre 
el intelectual y el poUtico, las relaciones entre los intelectuales y el poder, su 
participación en los panidos políticos. como educadores de masas y. finalmente, 
esbozaremos algunas características de los intelectuales en los países dependientes y en 
América Latina. 

Existen varias formas de concebir a los intelectuales. Para unos los intelectuales 
son los individuos que se ocupan de ideas, de reminiscencias del pasado, de 
definiciones del presente y de imágenes de posibles futuros. Representan el intelecto 
humano y son la memoria organizada de la humanidad. Justifican ideas de autoridad o 
las criticanm. Otros consideran intelectuales a las personas en la medida en que se 
dedican a cultivar y formular conocimientos. Tienen acceso a un fondo de conocimientos 
que no proceden únicamente de su experiencia personal directa, y lo hacen progrcsar:r>. 

Intelectual es el nombre de una vocación, talento y dote. Todo aquel que viva 
de, para y por las ideas, y que le preocupan y ocupan, es un intelectual. Se define por 
ser creador o transmisor de cultura, vinculado a una clase social de manera orgánica o 
tradicionalo.. 

El intelectual no . es sólo la persona especialmente inteligente, especialmente 
inclinada a la vida intelectual o especialista en el trabajo intclccutal, sino que son algo 
así como la inteligencia pd.blica de la sociedad civil. Las características de un intelectual 
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están determinadas no por su capacidad. sino por su función social. que consiste en 
construir espejos de inlCJ'l!s para la 50Ciedad. para hacerla pensante. crítica, 
imaginativa. creadora y en movimiento. Por cso son considerados como la conciencia 
de ta socicdad•4,. 

Comunmentc se agrupa bajo el tbmino de intelectuales a todos aquellos que 
tienen una educación universitaria. o a tos que crean, distribuyen y aplican la cultura, 
tanto en arte y ciencia como en religión. Una definición as{ de amplia opaca las 
can'lCtcrísticas de un intelectual. 

No todos los hombres salidos de una academia son intelectuales, no lo son todos 
los miembros de las profesiones. Mientras que la mayor parte de los hombres. 
generalmente .los de las profesiones. tienden a dejarse absorvcr por la búsqueda de 
respuestas concretas a problemas concretos.; ka iAtdcd.uales sienten la necesidad de 
ir más a11á de la tarea concreta e inmediata· y de penetrar en un TCino más general de 
significados y valores. mostrando una extraordinaria capacidad de reflexión. 

Los intelectuales son hombres que nunca parec:en estar satisfechos con las 
cosas como son. y que no apelan a los usos y costumbres. Ponen en duda ta verdad 
actual, en términos de una verdad más elevada y extensa. Se consideran a sí mismos 
como guardianes especiales de ideas abstractas como la razón, la justicia y la verdad. 
guardianes celosos de normas morales que son ignora.das frecuentemente en los 
mercados y recintos gubernamentales.. 

Los intelectuales toman las ideas más en serio que los no intelectuales. 
Transforman los conflictos de intcn:scs en conflictos de ideas y aumentan el 
conocimiento que- ami socicd:ad tiene de sí. Son guardianes de ideas y fuente de 
ideologías al mismo tiempo que tienden a desanoUar una actitud critica. Son ellos los 
que "piensan de otro modo•. los que perturban la paz. intelcctual<~n. 

Antes de continuar es necesario hacer la distinción entre tres conceptos que 
suelen confundirse y que significan aspectos difccentes: trabajador intelectual, intelectual 
e "intclligcntsia•. 

El trabajador intelectual es el que realiza un trabajo cuyo esfuerzo descansa en 
el cerebro. por oposición al babajo ~ual que descansa en un esfuerzo 
muscular·ncrvioso. Son trabajadores intelcctUalcs tos profcsionistas. los burócratas. los 
emplcados9 los t6cnicos. los adminisrnldorcs. etc. 

Intelectual es el CRador o transmisor de productos ideológico-culturales. 
Su papel se da en función de la cultura: crearla. transmitirla, divulgarla y/o 
desarrollarla. En esta óptica, _, intelectuales el profesor, el artista, el poeta, el 
escritor. el filósofo. etc. 
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La palabra •intclli&cntsia• es de ori¡,cn ruso y se refiere a los que tienen un 
papel disidente. es decir. a los que cuestionan los sistemas establecidos y exigen un 
cambio. Tiene una connotación ideológica de la que carecen los otros dos 
c:onceptOSt .. - De los tres conceptos aqur definidos, el que nos interesa tratar y desarTOUar 
es el segundo: el de intelectual. 

El intelectual moderno no pretende reconciliarse con el orden de cosas que le 
rodea. sino que por el contrario, investiga y participa de las contradicciones y 
polaridades de la sociedad. Los agentes del cambio social no solamente son los 
campesinos y los obreros. sino también los intelectuales. ya que son ellos los 
verdaderos factores reales y vivientes del cambio históricom. 

Debe reconocerse el carácter necesariamente partidario de cada forma de 
pensamiento político. Todos los puntos de vista en política no son sólo puntos de vista 
parciales. porque ,,la totalidad ·histórica ·es siempre demasiado comprcnsiVa para ser· 
abarcada por cualquiera de los puntos de vista individuales que surgen de ella.'11 

De acuerdo con Karl Mannhcim. la función principal del pensamiento es saber 
y prever con el fin de actuar. Los intelectuales son creadores de las ideas y de las 
ideologías de su tiempo. es decir. tienen un papel claramente definido como creadores 
de visiones del mundo. como ideólogos políticos. También son sensibles para 
descubrir a tiempo las cstcrotipias que con funden. en vez de aclarar. los problemas 
existentes. Ocbcn ser propagandistas de ideas. romper con el monopolio de las ideas 
y dar alternativas. A través de la habilidad que tienen los intelectuales para comunicar 
ideas. desarrollan su capacidad de dominioC9>. Sin embargo su función queda incompleta 
si no actúan políticamente con el propósito de aplicar sus ideas en ta realidad. 

Las caractetisricas· personares y objetivas son· muy importantes en la vida de los 
intelectuales. 

Para André Gorz. por ejemplo. los intelectuales son individuos marginales. 
infelices e incapaces de integrarse a la comunidad, que desarrollan un sentido critico y 
de impugnación de ta sociedad existente, por lo que se les considera como la •conciencia 
de su tiempo•. Exige que los hombres tomen conciencia de su infelicidad para que se 
rebelen contra e11au0>. Realizar un trabajo intelectual es la elección de un tipo de vida 
tanto como de una carrera. S~palo o no. el intelectual forma su propio yo a medida que 
trabaja por perfeccionarse en su oficio; para realizar sus propias potencialidades y 
aprovechar las oponunidadcs que se ofrezcan en su camino, forma un canicter que tiene 
como núcleo las cualidades del buen trabajador<m. 

Hay dos condiciones esenciales para que la vocación intelectual llegue a ser 
socialfl?Cllte factible y f'C!C(>nocida. La primera es que los intelectuales necesitan un 
auditorio. un círculo de personas a las cuales puedan dirigirse y que les otorguen 
reconocimiento. Ese plibtico puede brindar prestigio o estimación al intelectual. La 
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se&unda es que los intelectuales requieren un contacto resutar con sus cona~. ya que 
sólo a trav& de esta comunicación pueden daanollar normas comunes de m4todo y 
excelencia para guiar su conducta. A pesar de que se dice lo contrario. la mayoría de 
los intelectuales no pueden producir su trab9Jo en la 90tcdad. sino que necesitan dar y 
tomar del debate y la discusión con sus i&uales para poder desarrollar sus ideas. No 
todos los intelectuales son grqarios, pero la mayoría necesita poner a prueba sus 
propias ideas en intercambio con aquellos a quienes consideran sus igualeS'"J>. 

Tambi~n podemos ver que en muchos casos, los intelectuales son rencsados de 
su clase social de origen. En términos generales suelen romper con las posiciones 
polfticas e ideológicas de sus ancestros. Así, podemos ver que el deseo insoportable de 
alejarse del hogar. del contorno primario, los conduce con frecuencia a una postura de 
e>¡>Qsición: los que han sido cduCMh» en un hogar rigurosamente t.radicional pueden negar 
a inclinaciones revolucionarias, mienlr.U que Jos que provienen de un ambiente líber.al 
pueden escoger una actitud conservadora. 

Sin embargo, el desarn>llo puc.dc ser mú complejo, ya que des~ de pasar por 
una fase de radicalismo de oposición, se puede volver al punto de partida inicial, al 
compartido por los ancestros. Est.as metamorfosis son típicamente intelecluales, pues son 
debidas a la duda y al impulso trasccndente<nJ. 

El rol de los inlelcctuales suele estar determinado por cuestiones coyunturales. 
Así, podemos ver que la evolución política de los intelectuales y su radicalización se 
asocia con un proceso de prolela.rización. Por otro lado. las oportunidades sociales para 
los intelectuales se acrecientan cuando la clase dominante es incapaz de realizar las 
funciones de dirccción°•J. 

La experiencia de la vida es det.erminante para el trabajo intelectual, la cual 
debe ser examinada e inlerprctada sin cesar. De acuerdo con Mills, el intelectual debe 
captar lo que cxpc.rimcnla y seleccionarlo, para as{ usarlo en guiar y poner a prueba el 
pensamiento y en ese proceso formarse como trabajador intelectual. 

Una solución para ello es oraani:zar un archivo y llevar un diado, pues la 
necesidad de un pensamiento sistcm6tico lo Cll.Íge. En ese archivo deben estar juntas 
la experiencia personal y las actividades profesionales, los estudios en marcha y los 
estudios en proyecto. En ese archivo, ademú de registrar lo que se est.4 haciendo 
como trabajo intelectual, se debe n:gistrar lo que se est6 experimentando como penonas, 
prestando atención hasta a lo que pareciera ser insignificante. El intectual debe regisuar 
hasta sus menores experiencias. 

Llevando un archivo adecuado y desarrollando · h4bitos de autordleaión. d 
intelectual tiene despierto su mundo interior. El archivo ayuda tambien a formar el 
hábito de escribir cotidianamente. Uevar un archivo es, pues, controlar la eqaeriencia, 
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ese archivo debe contener ideas. notas personales. resdmenes de libros, notas 
biblioadficas y esbozos de proyectos. <tSl. 

Todo intelectual cumple cicnas funciones y realiza ciertos papeles. La ocupación 
y las tareas centrales de un intelectual son las ideas. tanto de rcmini3CCflcias del pasado. 
como de definiciones del presente, asl como de im'&cncs de posibles futurosCl•l. El 
intelectual tambi~n debe entender y explicar las ideas de su ticmpo<l7>. 

Como veremos más adelante. por lo general tos intelectuales buscan asumir una 
actitud política. es decir. actuar políticamente. Son un factor político de cambio o de 
legitimación. Son ellos los que generan las ideas y los conocimientos que orientan 
y dan sentido a la praxis política. Históricamente han dcscmpei\ado un papel de enorme 
imponancia en la evolución de las sociedadcs'11l. 

Oua de las principales actividades de los intelectuales es Ja de convenirse en 
consejero de los políticos y gobernantes. En este caso. el intelectual tiende a perder 
su autonomía moral y su racionalidad indepcndienccn.,_ · 

Por otro lado. podemos ver que el intelectual no forma parte de una clase social 
definida. pero toma panido por una determinada clase social. 

Los intelectuales no son una clase sino una categor!a social; no se definen por su 
lugar en el proceso de producción. sino por su relación con instancias cxtraeconómicas 
de la estructura social. es decir. Jos intelectuales se sitúan por su relación con Ja 
superestructura ideológica. Así. los intelectuales son una capa social definida por su 
papel ideológico: son los productores directos de la esfera ideológica. los creadores 
de productos ideológicos culturales. 

Como la categoría social más alejada del proceso de producción material. 
los intelectuales disfrutan de cierta autonomía con relación a las clases. esa autonomía 
se manifiesta por una cierta inestabilidad. por fluctuaciones y movimientos diversos. 
Esta inestabilidad y fluctuación es provisional. pues tienden a dejarse atraer por la 
burgucsta. d proletariado y a veces el campesinado y Ja pequei\a burguesía. 

cabe señalar que Ja mayoría de los intelectuales se forman y reclutan de Ja 
pequeña burguesía. por lo que entre ambas existe un innegable lazo de origen sociaICJOI. 

Para los intelectuales es f.tcil adherirse a una clase a la que originalmente no 
pertenecen. ya que pueden adaptarse a cualquier punto de vista y porque solamente 
dios x encuentran en disposición de dqir esta adhesión, mientras que los que .e 
encuentran lia,ados por lazos de clase inmediatos sólo en raras excepciones 900 capacea 
de super.ar tos límites de ~u visión de clase. Esta decisión voluntaria de adherirse a las 
luchas políticas de cierta clase los liga, sin duda. a la clase particular durante la lucha. 
pero no los libra de la desconfianza por parte de los miembros de esa ctax. La 
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desconfianza es solamente un síntoma del hecho sociol6a,ico de que la aslmilacidn de 
los inldectuales a una clase desde el cs.terior cst6 limitada por sus propias 
características psíquicas y socialesªº. 

Por sus actividades. inEen:SeS. dedicación. posición poHtica,, ecc •• exiSlen divenas 
clasificaciones de intelectuales. Una primera clasificación distingue 3 variantes. La 
primera es la del intelectual vocacional. que incluye a las personas que producen ideas 
toda su vida. La segunda es la del intelectual de tiempo libre. que le asigna al ~ 
y las actividades intelectuales un papel secundario. La tercera es de fUie transitoria en 
la vida. cuando hay preocupaciones sociales. por lo general durante la juventuc!CZ2>. 

Una segunda clasificación la encontramos en Antonio Gramsci. para quien los 
intelectuales se clasifican en tradicionales. modernos. org'-nicos. rurales y urbanos. El 
intelectual tradicional es el literato. el filósofo y el artista. El intelectual moderno cstj 
inscnado activamente en la vida pñ.ctica. como constructor y organizador de la sociedad. 
El moderno intelectual no debe ser un simple especialista. sino que debe ser también un 
dirigente (cspccialista-poUUco). Los intelectuales orgAnicos son los que educan a las 
masas y pretenden Ja hegemonía social. Los intelectuales de tipo run.I son tradicionales. 
es decir. esdn ligados a los campesinos y la pequei\a burguesía provinciana. Este tipo 
de intelectual pone en contacto Ja masa campesina con la administración estatal o local; 
suelen ser abogados. notarios. cte. Cumple una función po1ftico-sociat. ya que la 
mediación profesional es dificilmcnte cscindiblc de la mediación polCtica. Por su lado. 
los intelectuales urbanos son técnicos que no practican ninguna función poUticaOJ>. 

Una tercera clasifición plantea que hay dos tipos de intelecuales: el t6cnico y el 
humanista- El primero es el que hace aponaciones al desarrollo de la tecnoloa,{a. El 
segundo. que es el que nos interesa estudiar. se forma dentto del l1IU'CO 

te6ñco-metodo1ógico de tas humanidades y. mú específicamente. de las ciencias 
sociales. Analiza la rc:alidad histórica. social. política y cconcSmica. es decir. la 
sociedad global. El intelectual humanista por el simple hecho de abordu al&unos 
problemas y evitar otros est4 asumiendo una posición, es decir. adquiriendo un 
compromiso. Esto obcdccc a su formación teóri~metodoló&ica, por una parte, y a 
posiciones de clase. por la otra. Es un intelectual preocupado por la política y por la 
sociedad°">. 

La cuarta clasificación plantea que se pueden distinguir tres tipos de intelectuales 
que son: a) los formadores de conciencia de una cl;uc 90Cial ucendcnte. lo que 
Gramsci denominó como intelectuales •orgj.nicos"' o revolucionarios: b) loa que 
representan una continuidad histórica. que el propio Gramsci definió como 
tradicionales; y e) los •revolucionarios institucionalizados"'. que conespondc a aquellos 
lntclectuaJes que han servido a una clase ucendcnte que ha· llC&Mk> al poder polltico"". 

La quinta clasificación e5 entre el intelectual agitador y el intelectual poUtico. El 
intelectual como critico activo del gobierno y de ta sociedad, como a&ilador de un 
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crupo de ideas. no est.A atento al poder. sino que primero trata de enrocar la mente del 
pdblico hacia un tema central y luqo trata de car&ar la fuerza de la opinión polblic:a 
sobre los que hacen la potrtica. El intelectual como qitiidor - q- íuela de lu 
organizaciones. sin candidato que ele&ir. sin panido al cual repreaanar. El potctico 
tiene que pensar las consecuencias y ajustar los intereses. Los agitadores dificilmcnte 
alcanzan un puesto o pueden convertirse en consejeros de los que detentan el poder. 
pero pueden movilizar la opinión e influir en las conciencias<M1• 

A pesar de cst.as clasificaciones. lo que nos interesa destacar en este 
espacio es el papel revolucionario de los intelectuales. 

El intelectual de la sociedad moderna es un hombre responsable y concicntc de 
su papel critico y creador. Por eso. los intelectuales marxistas tratan de analizar. 
comprender y teorizar su realidad, y son los críticos ~ radicales de la sociedad 
en la que les ha tocado vivir. 

En la sociología mantista el intelectual es un hombre que se inscribe en la 
historia, en la lucha de clases y en la sociedad como un agente de cambio social. 
Decir la verdad es siempre revolucionario. por eso. el intelectual no sólo debe ser 
la conciencia crítica, sino también la conciencia revolucionaria. El papel de critico y 
revolucionario es el papel que debe asumir como pensador, como luchador y como 
hombre libre. 

Por tal motivo, el intelectual debe decir Ja verdad acerca de los asuntos humanos. 
revelando y buscando las causas históricas~socialcs y tas interrelaciones de las diferentes 
panes del todo. Al convenirse en crítico de la sociedad. se le considera como un 
agitador o como un elemento que rompe el orden. 

El intelectual marxista es un hombre crítico y práctico. Su reflexión y su 
pensamiento no sirven solamente para ubicarse en el mundo sino para transformarlo. Si 
sólo se queda en el plano de la reflexión se vuelve impotente. porque el pensamiento 
queda reducido a un simple papel formal y la crisis sigue siendo cómplice y 
prisionera de Ja sociedad que quiere denunciar. Por el contrario. la crítica 
teóri~pr.lctica está en pugna con el orden irracional establecido y contra sus 
enajenaciones. El papel del imelectual mar.dsta consiste en dar conciencia a los 
hombres del drama que viven y cambiar en lucha real los combares de ideascm. 

A muchos intelectuales el ~o y la teoría marxista les es atractivo como 
sistema coherente. científico y revolucionario. Para muchos intelectuales radicalizados, 
el descubrimiento del proletariado como.sujeto de la historia. como el sepulturero del 
capitalismo, no se da más que gracias al mandsmo, por medio del marxismo como 
sistema tcdricoas>. 
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Los intelectuales mandstas, creadores y vivos, tratan de dcsarroJJar el 
pensamiento de Marx y poner en prictica sus ideas a trav& de nuevos principios: no 
deben ser dogml1.ticos. Este tipo de intelectuales son Ja gran promesa para renovar el 
marxismo. que está anquilosado por tácticas. t&:nicas y teorías de marxistas cansados 
que no se dan cuenta de la etapa en que viven. 

Los intelectuales que toman al marxismo como un sistema vivo y dialktico 
demuestran que éste sigue siendo operante. ya que las contradicciones del capitalismo no 
han sido superadas. 

En tos países subdesarrottados el método y la teoría marxista sia,uen siendo 
vigentes como crítica y doctrina revolucionaria para alcanzar la transformación social. 

Por ello, el intelectual marxista que conoce su sociedad no puede desligarse de 
la lucha y del compromiso político. Su reto es el de hacer comprender a los demás 
miembros de la sociedad la necesidad de un nuevo orden social en una nueva etapa de 
la historia humana.·('19) 

. Los intelectuales marxistas asumen el papel de cñticos. Es por ello que han 
propugnado el conocimiento político para poder transformar la sociedad. Los 
intelectuales revolucionarios no sólo han propugnado por el cambio social, sino que 
ellos mismos son agentes del cambio social. 

Para un intelectual marxista la revolución significa la posibilidad de una nueva 
sociedad, de un nuevo Estado. de una nueva moral y de un nuevo hombre. DO» 

A lo largo de la historia muchos intelectuales han dcscmpcftado un papel 
revolucionario. lo cual no quiere decir que sean los intelectuales, y sólo ellos. quienes 
hacen o pueden hacer las revoluciones. Por sí sólos nunca han hecho ni podñan hacer 
una revolución. 

Más bien, el papel destacado de los intelectuales se da al inicio de Ja 
revolución, cuando critican el orden de cosas establecido. pero no siempre logran 
controlar Jos nacientes movimientos revolucionarios. 

Sin embargo. los intelectuales también han dcscmpcilado un papel prominente 
en los movimientos conservadores, es decir, participan en una considerable gama de 
movimientos poUticos que cubren todo el espectro ideológico, y no sdlo el de Jos 
movimientos revolucionarios. Así pues, Jos intelectuales no sólo contribuyen al inicio 
de la rcvolucidn, sino tambi.dn al inicio de la contrarcvolucidnPº 

Por lo menos a partir del siglo xvm, los intelectuales han ju&ado un papel 
decisivo en la conducción de las revoluciones, pudiálck>9e afirmar que en. muchas 
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ocasiones los intelectuales fueron la 
importante. Oh 

'1.nica fuerza revolucionaria realmente 

En los periodos de relativa estabilidad polCtica, los intelectuales no pretenden 
ganar ascendencia política ni ocuparse de los asuntos del Estado; pero los 
periodos revolucionarios podrían concc:dertcs Ja oponunidad de sanar el poder del 
Estado. En periodos ordinarios, los intelectuales individuales pueden, ocasionaJmente. 
ser electos para cargos públicos, pero sólo en tiempos revolucionarios los grupos de 
intelectua1es estarán en posición de conquistar el Estado; es entonces cuando los 
intelectuales revolucionarios arrebatan el poder y dirigen a la sociedad, aunque sea 
sólo por un lapso corto. Ejemplos de intelectuales revolucionarios que ejercieron la 
dirección son los jacobinos en Francia y los bolcheviques de Lcnin, que tomaron eJ poder 
del Estado por poco tiempo. 

Durante breves periodos de exaltación y resurgimiento revolucionario, 
cuando todo parece posible y los hombres mueren en deseos de rehacer el mundo. tos 
intelectuales han logrJdO tomar el poder. pero han fracasado en retenerlo, sobre todo 
cuando las exigencias rutinarias subsiguientes llevaron a escena a los políticos 
profesionales no estorbados por el intelecto. pero sí dotados con tas destrezas 
prácticas requeridas. 

Cuando los tiemJ>?S no indican vientos de cambio revolucionario. tos 
intelectuales suelen aconsejar a los hombres del poder e influir en ta toma de 
decisiones. Son sólo los eventos extraordinarios los que movilizan a los intelectuales 
y les hacen abandonar ta quietud del estudio por el campo de batalla po1ítico.0 n 

Toda ideología política debe ser comprendida en el conjunto global de su 
pensamiento. y éste a su vez debe estar insertado en la visión del mundo que le da 
estructura significativa. 

Las ideologías. teorías y visiones del mundo deben ser comprendidas como 
aspectos de una totalidad histórica concreta, en sus lazos dialécticos con Jas relaciones 
de producción. el proceso de Ja lucha de clases. Jos conflictos pollticos y las otras 
corrientes ideológicas. Deben ser comprendidas en su relación con el modo de vida y 
de pensamiento. los intereses. aspiraciones. deseos y aversiones de las clases, capas 
y categorfas sociales. 

La comprensión dialéctica de un acontecimiento histórico, de carácter económico, 
político o ideológico, implica la aprehensión de su papel dentro del todo social. dentro 
de la unidad del proceso histórico. 

La interrelación de ta totalidad histórica, socioeconómica y político-social es 
significativa para la conformación de una obra política. filosófica o literaria, y permite 
comprender su g~ncsis, es decir, la evolución ideológica de su autor.°"> 
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Los intelectuales siempre se han definido por dclcrminada ideoJop'a poU'tica. 
La toma de conciencia polltica se hace en relación al sisaema.. Unos ae proponen 
mantenerlo y otros tranúormarlo, unos proponen me<lidas con- para -
el sistema. otros medidas radicales para cambiarlo. Unos de.te posiciones del 
liberalismo. otros desde el man.ismo.os> 

La comprensión de la historia csr.1 en relación dialéctica con una toma de 
posición polltico-idcológica. Si se toma la posición de clase del proletariado se 
desarrollan las condiciones de posibilidad de esta visión aeórica. 

El hecho de que los intelectuales se vinculen a distintas partes del espectro 
político se debe a que csutn en busca de un agente histdrico y no comprometidos 
exclusivamente con una alianza de clase. por lo que se refuerza la idea de la 
autonomía relativa del papel político que Jos intelectuales pueden descmpeilar. 
Asimismo. muchos intelectuales apoyan cierto programa político porque a) hacerlo 
coincide con sus intereses materiales e ideales. 06• 

Muchos intelec:tuales son formados en Jos aparatos ideológicos del Estado. 
Los intelectuales modernos son por Jo general producto de un sistema de educación 
pliblica. masiva. multiclasista. fuera del hogar y fuera de la tutela paterna. Esta 
educación está sujeta a Ja mediación de un sector de Jos intelectuales. los docentes. que 
pueden negar o afirmar las contradicciones sociales. 

La cscueJa es uno de los instrumentos para fonnar a los intelectuales de 
diverso grado. Entre mú cantidad de escuelas especializadas haya en una sociedad. 
más complejas son las actividades y funciones de sus individuos. P7> 

La relación entre Jos intelectuales y los hombres del poder es muy interesante. 
A Jo largo de Ja historia, distintos pensadores políticos y filósofos han considerado 
que Jos hombres sabios, los hombres de ideas. deben acumular mayor poder. 

Frecuentemente los intelectuales han estado ligados al poder, ya sea como 
ideólogos de los grupos de poder o como actores de los movimientos revolucionarios. 
Todo cambio revolucionario implica la participación de obreros y campesinos. 
pero organizados y estimulados por los inlClectuales. El poder de los intelectuales se 
expresa en su capacidad de generar ideas que influyan en la toma de decisiones, 
tanto para modificar como para justificar el aparato cstalal.<H> 

En general hay dos tipos de ralacioncs entre los intelectuales y los 
hombres de poder: directa e indirecta. Las relaciones directas implican al&dn tipo de 
contacto pcrsona1 y un intento por comunicar una idea. un punto de vista o una 
política a un hombre o grupo del poder. Las relaciones indirectas implican escribir. 
hablar. manifestar ideas a otros intelectuales o al público. con la idea de que influyan en 
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las personas poderosas. de manera no directa. como podña ser a trav& de los medios 
de comunicación.o.-, 

Todo intelectual busca la verdad. la razdn y el conocimiento; quiere que los 
hechos sociales enajenados e inacionaJcs se transformen y Ja sociedad sea mucho ""5 
racional y humana. Sin embar&o. necesitan del poder para hacer realidad sus utopías. 
Por lo menos desde el siglo XVIII los intelectuales siempre han participado en la política. 
Ya en el siglo XX. por ejemplo. en los movimientos socialistas. el intelectual aparece 
en el escenario poJCtico como jefe de las revoluciones. 

El intelectual debe estar ligado a la política como un crítico. luchando 
contra el conformismo y Ja simulación. El intelectual tiene los instrumentos y las armas 
necesarias para luchar: la razón sistematizada y el conocimiento. la inteligencia y el saber 
acumulado. Por contar con estas características. el intelectual se hace más sensible a 
los fenómenos más graves de Ja sociedad contemporánea: se da cuenta de cual es la 
estructura social en que vive y a partir de esta toma de conciencia los intelectuales se 
definen frente al poder. 

El intelectual debe criticar como intelectual polClico. ya que debe hacer 
formulaciones y recapitulaciones Jo más claras posibles sobre la realidad política. Por 
eso. el intelectual debe relacionarse con la política y con la toma de decisiones. <<W> 

La sabiduría puede dar poder. pero aún así. los intelectuales raras veces han 
sido hombres de poder. La incursión de Jos intelectuales en la política ha terminado 
no con muy buenos resultados. 

Aunque los intelectuales con frecuencia han estado fascinados por el poder. en 
su mayor parte se apartaron de la tentación de conquistarlo para ellos mismos. pero 
frecuentemente han tratado de ejercer influencia sobre Jos hombres en el poder. de 
hacerlos instrumentos en sus designios. Han sido con frecuencia consejeros de los 
poderosos. esperando hacerlos defender sus causas. 

Hay varias modalidades que caracterizan las relaciones entre los hombres del 
poder y los hombres de ideas. Los intelectuales pueden ser poderosos. pueden 
intentar dirigir y aconsejar a los hombres del poder. pueden servir para legitimar a los 
hombres de poder y proveerlos de justificaciones ideológicas. o pueden ser críticos del 
poder'41). 

De acuerdo con Milis. la calidad de la política depende muchísimo de las 
cualidades intelectuales de quienes la practicanl•2). por tal motivo es necesario definir 
la política. 

De acuerdo con Max Weber. uno de los principales estudiosos en la materia. la 
política es la aspiración a tomar parte en -el poder o a influir en la distribucidn del 
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mismo. Quienquiera que haga política anhela llegar al poder; al poder como medio para 
el logro de otras miras.,,,, 

•La política estriba en una prolongada y ardua lucha contra tenaces 
resistencias para vencer. para to que se rcquicn:. simultáneamente. 
de pasión y mesura. Es del todo cierto. y así to demuestra la historia. que 
en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta 
repetidamente lo imposible; pero para realizar esta tarea no sólo es 
indispensable ser un caudillo. sino también un héroe en el sentido estricto 
del término. Incluso todos aquellos que no son héroes ni caudillos han 
de armarse desde ahora. de la fuerza de voluntad que les permita 
soportar la destrucción de todas las esperanzas. si no quieren mostrarse 
incapaces de re.alizar inclusive todo Jo que aún es posible. 
Unicamente quien está seguro de no doblegarse cuando. desde su punto 
de vista. el mundo se muestra demasiado necio o demasiado abyecto 
para aquello que él está ofreciéndole; únicamente quien. ante todas estas 
adversidades. es capaz de oponer un 'sin embargo•; únicamente un 
hombre constituido de esta suene podrá demostrar su •vocación para la 
poUtica• ... ,~, 

Siguiendo con Max Weber. la poUtica se lleva con la cabeza y no con otras 
partes del cuerpo o del espíritu. Sin embargo. la entrega absoluta a una causa sólo 
pue.de tener su origen en ta pasión y nutrirse de ella. Para ello. el político debe vencer 
ta vanidad, que se puede convertir en su principal enemiga. Los dos pecados capitales 
de un político son la carencia de finalidades objetivas y Ja falta de responsabilidad. 

Hay dos formas para hacer de la polftica una profesión: vivir "para• la política 
o vivir •de" la polftica. Entre vivir •para• y vivir •de" la política existe una diferencia. 
ya que el individuo que vive •de"' la política se coloca en un nivel mucho más burdo. 
esto cs. en el nivel económico. El que vive "'de• la polftica como profesión. pretende 
valerse de ella para convertirla en fuente permanente de ingresos; mientras que si vive 
•para• ta política el nivel en el que se halla es otro. Quien vive •para• la política cuenta 
con una situación económica independiente de aque11os ingresos que puede percibir •de" 
la política. 

Para los que, dada su situación patrimonial, tienen que vivir •de• Ja política. 
tienen la alternativa de convertirse en periodistas o funcionarios de un partido. que 
son dos características o caminos directos; o bien, Ja opción de conseguir un puesto 
adecuado. ya sea en la administración o en las entidades que propician intereses, como 
sindicatos. cln1aras de comercio, etc. 

El periodismo es una de las vías más importantes para la actividad política 
como profesión. Este camino no es accesible para toda la gente, mucho menos para 
la de carácter dB>il. sino sólo para aquellos que logran su equilibrio intcrno.<•S> 
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El deber de un político es distinto al deber de un científico. El deber del 
primet0. en Ja práctica. puede ser tanto la conciliación entre la pugna de pareceres. 
como el hecho de tomar partido por uno de ellos. El deber del segundo es la 
objetividad. 

Una de las características positivas de un político es et carisma. la entrega 
y la confianza personal al l{der o caudillo. Todo líder carismático está predestinado 
a ser guía de los hombres, en quienes la obediencia no se debe precisamente a la 
costumbre o norma legal establecida, sino en Ja fe puesta en ~l. Es su persona y son 
sus cualidades intrínsecas las que atraen al conjunto de disc!pulos, al ~uito o al 
partido. Otras de las cualidades que debe tener el polCtico son la pasión. el sentido de 
responsabilidad y mesura. 

Por lo general los potcticos suelen rechazar investigaciones sólidas sobre 
ciencias sociales por suponer que su experiencia de primera mano le ha dado un 
conocimiento más exacto de la situación, que el que posiblemente pueda obtener 
el intelectual. •-1 

El intelectual es el organizador de masas y el propagandista de ideas políticas. 
Estas funciones las desempeña fundamentalmente en el partido político, a través del 
cual se vincula más estrechamente con las clases sociales. El partido prepara a los 
intelectuales hasta convertirlos en políticamente calificados para organizar y dirigir las 
actividades y funciones que tienen que ver con la evolución de ta sociedad. 

Así, el partido político cumple un papel de educador y formador de cuadros 
intelectuales, políticos calificados. dirigentes. organizadores de toda la actividad y la 
función inherente al desarrollo orgánico de una sociedad integral. civil y polttica.<"7> 

Los integrantes de un partido ven a éste como el medio para alcanzar la 
obtención de un cargo<••>. esto para el caso de los polfticos. Para et caso de tos 
intelectuales el partido polttico es et instrumento para educar y organizar a las masas. 

El intelectual no únicamente debe escribir libros, criticar el pasado y elaborar una 
nueva concepción del mundo, sino que también debe comprometerse a organizar los 
aspectos prácticos de la cultura: debe ser un gran educador de tas masas. (4

9> 

Una vez expuestas las características generales de los intelectuales. podemos 
ver que en los países periféricos. como es el caso de los latinoamericanos. dominados 
por el imperialismo y sujetos a un neocolonialismo. se da un campo fértil para el 
dcsanollo de los intelectuales vinculados a las opciones políticas nacionalistas. 

Para estos intelectuales juega un papel determinante el •acercamiento al 
puebto•. Esto se da principalmente en las revoluciones vinculadas al nacionalismo, al 
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antimpcrialismo o a la descolonización, o sea, pr.k:ticamentc a todos los movimientos 
revolucionarios del siglo XX. (50t 

El intelectual de los países del Tercer Mundo ve sociedades atrasadas, con 
rasgos feudales y. sobre todo. ve sociedades hambrientas. por lo que se opone a ese 
mundo. Por eso busca que su sociedad se uansformc. que se conviena en moderna. 
avanzada. donde el desanollo social y económico beneficie a la mayor cantidad de 
habitantes. El intelectual del mundo subdesarrollado no sólo debe luchar por una cultura 
nacional, sino porque los hombres que habitan estos mundos tengan conciencia 
política."º 

Como vimos anteriormente. muchos intelectuales han tenido gran fascinación por 
el poder. a ellos los denominamos como intelectuales-políticos. Algunas veces lo han 
ejercido, pero otras veces lo han apoyado como apologistas. Al&unos han cumplido 
la función de creación de conciencia o de justificación ideológica. ya sea de un grupo en 
ascenso o del orden establecido. 

En el caso del intelectual latinoamericano. a &!stc se le ha considerado como 
agente de cambio estructural y revolucionario, o por el contr.U"io. se le ha cstigmatiz.ado 
como freno o lastre para el desarrollo. 

Las funciones que han cumplido los intelectuales-políticos latinoamericanos son 
las siguientes: crear conciencia. ya sea aJ servicio de la clase ascendente o bien a favor 
del grupo dominante; justificar el orden legal establecido; dar continuidad ideológica; o 
frenar la exaltación de la ideología revoluciona.ria para garantizar el •statu quo• 
establecido tSZ>. 

En un país como M~xico, subdesarrollado, con millones de indígenas, con 
una burocracia corrupta, con una burguesía proimpcriaJista, con una masa campesina 
sobrexplocada, obreros despolitizados, una cla9e media conformista, cursi y reaccionaria, 
el intelectual tiene muchas misiones que cumplir. Una de ellas es ta de critico. otra la 
de fonnular y explicar la realidad que nos rodea y otra mú es la de denunciar las 
ú>rpc2.as Y engailos. 

Et intetectual-politico mexicano. por pertenecer a un mundo subdesarrollado, 
no sólo debe promover el desarrotJo de una cultura nacional, sino también una 
cultura poUtica que busque la crftica y la construcción. 0 » 

Con base en lo ""puesto por Daniel Cos!o Villegas, la aportación de los 
intelectuales a la idcolo&fa de la Revolución mexicana es linúcada en mlmcro, calidad 
y eficacia, pues no togrd una radiografía profunda del p:x<uiato ni una imagen de la 
nueva sociedad a la que el país podía y debía aspirar. Precisamente porque can:ció 
de modelos o de inspinci.dn ideológica, se ha dicho con frecuencia que fue un 
movimiento popular cspon(jnco.OQ 
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Ideológicamente. los intelectuales mexicanos se autoclasifican como Jibaala. 
socialistas. humanistas. izquierdistas. socialdemócratas. marxistas. progresistas. 
nacionalistas o socialcristianos. muchos de los cuales es"'1 por el cambio social 
aradual o radical y por una cstrUctura social mú democr.ltica e i&ualitaria. 

Al&unos de ellos plantean su adhesión exptrcita a la Revolución mexicana como 
paradigma, que para los mú radicales es una revolución burguesa. incompleta. que 
aunque llevó a cabo transformaciones democráticas importantes se detuvo en 1940. 

Otra cara.c:tcrística de algunos intelectuales mexicanos es su antimpcrialismo, que 
más cxáctamente quiere decir antiyanquismo. <',, 

A medida que la Revolución mexicana se fUe institucionalizando y se liquidaron 
los conflictos entre los caudillos, los jóvenes intelectuales empezaron a trabajar con 
los gobiernos revolucionarios. Los intelectuales se convinieron en consejeros de los 
líderes y del grupo en el poder. El intelectual. a partir de Cárdenas, proyecta leyes, 
planes de gobierno. etc. A partir de ese momento Jos intelectuales hacen poUtica desde 
dentro del poder establecido. 06) 

Pre.cisamente. como veremos en seguida, Lombardo Toledano es uno de los 
intelectuales mexicanos posTCvolucionarios que, dependiendo de la óptica en que se mire, 
puede calificarse como socialista. humanista. marxista, progresista y nacionalista. al igual 
que muchos intelectuales de su generación. quienes estaban por el cambio ya fuera 
gradual o radical, manifestando un gran sentimiento antimpcrialista. 

Lombardo reconoce su adhesión a los principios de la Revolución mexicana, 
a la que considera incompleta e interrumpida desp~ del cardcnismo. 

Después de haber visto los principales tipos de intelectuales y sus c:aracterísticas, 
vamos a ver en el siguiente apartado la formación y transformación intelectual en Vicente 
Lombardo Toledano. así como sus propias características intrínsecas que lo hacen 
aparecer como uno de los intelectuales más destacados del Máico posrevolucionario. 

De acuerdo a las caractcristlca.s generales de los intelectuales expuestas 
anteriormente, a Lombardo lo estudiaremos como un intclcctual·político o 
político-intelectual marxista transmisor de una ideología y una cultura política. que se 
vinculó al movimiento obrero y que como todo intele.ctual con pretcncioncs 
TeVolucionarias contribuyó a romper el monopolio de las ideas proponiendo alternativas 
de cambio. Veremos que en su papel de intcle.ctual vinculado a las masas. cuando estuvo 
cerca del grupo en el poder se convirtió en factor de le&itimacidn pero cuando estuvo en 
la oposición se convirtió en factor de cambio. elaborando un proyecto dcsarrollista y 
nacionalista antes que socialista .. 
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Como intelectual-político comprometido con las masas realizó una eaplic:aci.6n de 
la realidad que necesariamente tendría que ser partidaria y subjetiva. siendo un intelectual 
revolucionario concientc de su papel crítico y creador. que intentó no .slo entender e 
interpretar el mundo. sino transformarlo. 

2.- Formación y Transformación Intelectual de Vicente Lombardo Toledano. 

El objetivo de este apartado es el de conocer los factores que se asocian con la 
formación y transformación intelectual de Vicente Lombardo Toledano. tomando en 
cuenta. como vimos en el apartado anterior. que todo pensamiento está inscnado dentro 
de una determinada ideología comprendida en una totalidad histórica concreta. que de una 
u otra manera es reflejo de las relaciones de producción y de los conflictos. Partimos 
además del hecho de que la interrelación de los factores económicos. potcticos. sociales 
y culturales son determinantes para Ja conformación de un pensamiento y una praxis 
política. 

Para ello se hace necesario realizar un breve recordatorio sobre la trayectoria de 
las ideas y las ideologías en México. para a su vez conocer Ja trayectoria intelectual de 
Lombardo. el medio en que se formó, las características de su generación y el proceso 
de su formación y crítica tanto del positivismo como del idealismo y su posterior 
aceptación y asimilación del marxismo. 

Todas las corrientes filosóficas que han influido en la vida de México, lo mismo 
las que han tenido un carácter negativo o conservador que las que han poscido un valor 
progresivo. llegaron a nuestro país del exterior. Sin embargo, lo peculiar del 
pensamiento mexicano ha sido el aplicar esas ideas a las necesidades y aspiraciones 
históricas de México. matizando lo ajeno con espíritu local. representado por la 
sensibilidad del mestizo, convirtiendo así la cultura universal en cultura nacional propia. 

Es así que podemos ver como en Jos siglos XVII y XVUI el pensamiento de 
Voltaire, Montesquieu y Rousscau inspiraron lo mismo a Miguel Hidalgo, Jos6 María 
Morelos y Pavón, José María Luis Mora. Valentín Gómez Fa.rías. Mclchor Ocampo y 
Benito Juárez. En las últimas décadas del siglo XIX la filosofía positivista formó el 
pensamiento de los gobernantes del país, como teoría del progreso basado en el orden 
social establecido. 

Al gestarse la Revolución de 1910 se abandonan los principios del libaalismo 
tradicional. La doctrina anarquista sirvió para exponer las 1acnu del ~imen semlf'eudal 
y esclavista en que vivía el pueblo y las graves consecuencias del cadcCer 9ef1Üeolonial 
de México. pero fue incapaz de establecer las normas de la reestructuración del país. 

36 



Tr.llando de hallar una vía ideológica distinta al pos1uv1smo, el grupo de 
inldectuales del Ateneo de 1a Juventud. que contribuyó a reabrir la Universidad Nacional 
en 1910. especialmente Antonio Caso y JoZ Vasconce1os. revivieron 1a metafísica 
religiosa. apo~dose en pensadores como Henri Bcrgson y Emite Boutroux. 

A partir de los alios treintas. desaparecidos o debilitados el positivismo. el 
anarquismo y el idealismo espiritualista. la filosofía del materialismo dialéctico comenzó 
a influir ~ vez más en la población. 

Las tres grandes revoluciones de M~xico: la de Independencia. la de Reforma y 
la Revolución de 191 O. retomaron ideas del exterior. sin que esto sea resultado de una 
intervención ajena a la soberanía nacional. ni de una imitación extra.lógica de ideas 
extrañas. inaceptables para ta formación y el desarrollo de nuestro país. En todos los 
tiempos las ideas revolucionarias que contribuyen a la desaparición de un sistema de vida 
social que dc:bc superarse. se convierten en patrimonio de la humanidad. no importa en 
que lugar del mundo hayan surgidocs-n 

•si se examina con profundidad y de un modo objetivo el curso del pensamiento 
mexicano. en cada periodo del desarrollo del país se encontrarán siempre. frente 
a frente. defendiendo intereses opuestos. las dos corrientes ideológicas: la que 
mira hacia el futuro y la que pretende mantener Ja estructura material y espiritual 
establecida. 
•Por eso es un grave error metodológico examinar las ideas surgidas de un pueblo 
aplicadas a sus condiciones peculiares. sin tomar en cuenta el cuadro social de 
cada momento. porque sólo situando las ideas en el espacio y en el tiempo se 
puede valorizar su contenido. Las ideas son la expresión superior de un periodo 
determinado en el devenir de una comunidad humana y no del anterior ni del 
siguiente. Arrancadas de su marco propio pierden su valor y se convierten en 
objetos de la arqucologfa política. Examinadas. en cambio. dentro de su época. 
arrojan luz para entender el pasado y prever el futuro. Pero hay que considerar 
además de la significación temporal de las ideas. otro hecho de igual importancia: 
la clase social que tas ideas representan. En toda sociedad dividida en clases y 
sectores antagónicos, las ideas no son comunes a todos sus componentes. La 
lucha de clases no se limita a los intereses económicos. sino que abarca a todos 
los aspectos de la vida social. La clase que se halla en el poder, porque domina 
los medios de la producción económica, impone sus ideas al resto de la 
comunidad. Sin embargo, las ideas de los sectores sometidos por la fuerza a Ja 
clase dominante, surgen también y entran en conflicto con las otras. En cada 
estatJ;o de la h;storia es ~cesarlo. en consecuencia. tomar en consl~raci6n las 
Ideas dominantes y las opuestas a la de la clase social que detelUa el poder~. 

Así; podemos ver que la formación y la transformación intelectual es producto de 
un momento histórico y está determinada tanto por factores objetivos como por factores 
subjeti'VOS. 
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En el caso que nos compete estudiar podemos ver que son varios los fenómenos 
que .., lUJOCian a la formacidn y uansfonnacidn intelectual de Lom-. Alpnoa de 
ellos oon su lup y continua aaoclacidn con la clase obrcia IDCJ<icana en su putlclpmcidn 
como secrcwio de la Universidad Popular, la creación y direccl6n de la Up de 
Profesores del Distrito Fedaal en 1920, su participación en el comiU! central de la 
CROM en 1923 y secRtario general de la Fcder.oción Nacional de MKStros en 1927, 
pero sobre todo su panicipacidn en la creación de la CG<X:M en 1933, en la CTM en 
1936, as{ como en la CTAL en 1938, y posteriormente la creación del Partido Popular 

. (PP) en 1948 y del Partido Popular Socialista (PPS) en 1960. 

La primera Connación y educación de Lombardo se dio en un medio en que los 
concepcos manistas eran casi desconocidos, siendo fonnado ""5 bien en el positivismo 
y en el idealismo. corrientes del pesamiento con las cuales rompe. Es hasta que sale de 
la Universidad cuando empieza a rehacer su cultura estudiando como autodidacta las 
ramas del conocimiento que no había recibido en su etapa de estudiante universitario. 

Sin embargo. como consecuencia de sus eapcriencias a partir de 1920, como 
miembro del movimiento obrero. su orientación intelectual cambió. A finales de los 
veintes estudió cuidadosamente los escritos de Marx, Engcls y Lenin principalmente, 
considerándose para 1930 como un materialisaa diaJl!ctico. Como estudiante Lombardo 
no pudo aprender gr.m cosa del socialismo marxista debido a que no había publicaciones 
marxistas en español. Al parecer el primer escrito marxista que cayó en sus manos fue 
la venión española de Materialismo y Emplro-Cmlcismo, de Lenin, en 1918,_pen> la 
traduc:cfón era muy mala y Lombardo no comprendió su ventadero significadcP"' 

El proceso de su pensamiento es lento y largo. No pasa de la fUosofia idealista 
a la materialista r.lpidamerne. A partir de 1919, una vez que -- el título de 
licenciado en Den::cho y profesor de Filosofía es cuando empieza a leer por su cuenta las 
cosas que no había aprendido en sus años de estudiante. iniciando a partir de entonces 
su evolución hacía el marxismo. Así pues, los cambios intelectuales mú importantes 
en la vida de Vicente Lombardo Toledano se presentaron entre 1920 y 1930, en que su 
pensamiento filosófico idealista fue n:emplaz.ado p>r el materialismo histórico-dialt!ctico. 
inicülndose como autodidacta del manüsmo, al ser el primer egresado de la Universidad 
en dcclarane marxista y al ser el fundador de la cultura 50CiaJista en M&ico. 

Siempre se mantuvo recepCivo a los prosresos del pensamiento universal y en 
1933 rompió con el pa..io fil...Sfico y poUlico que había heredado de la Universidlld, 
para definirse como un radical manústa. aunque discrepaba de las dcticas del PCM, 
cuyos dirigenr.es aplicaban, en forma ..-;ca y dogm4tica, las raoluciones de los 
congresos de la lntanaclonal eomum... Deode 1932 pem6 que ai bien el man<ismo esa 
un conjunto de principios g- y el oocialismo una .- y propósito de loa 
revolucionarios modernos, la '*'tica a 1e&uir ddJerCa estar en cmrapondencia con la 
realidad 90Cioecon6mica, el desarrollo hi.USric:o y las experiencias c:onc.-s del ....-...-. 
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En la carta del 23 de junio de 1935 que Lombanlo envía al filóoofo frana!s Hcnri 
Barbuue, le explica cual fue la trayectoria de su vida, la evolucidn de 1U pensamicnlO 
y los hechos lipdos íntimamente a cate proceso. La importancia de esia carta es que 
representa el esbozo autobioarifico mú completo escrito por Lombardo, en que describe 
el ambient~ de su hogar, sus aftas de estudiante en la Ciudad de Múico, su preparación 
cultural, su ingreso al movimiento obrero, sus pñmeras ideas filosóficas y políticas, su 
experiencia sindical y partidista, las causas del abandono de su convicción idealista y su 
programa socialdemócrata, así como su convicción marxista y las perspectivas que ve 
para Mt!x.ico. 

Lo más relevante de la cana es lo sie,uicntc: Lombardo reconoce que en su casa 
no hubo profesionales ni ambiente de cultura y, sin guía ni orientación, sino por sf 
mismo. decidió estudiar el bachillerato y la carrera de Derecho. al mismo tiempo que 
estudió Filosofia, de la cual obtuvo el grado de doctor. 

Se ligó desde muy joven al movimiento obrero y por la práctica de sus ideas 
filosóficas influidas por el marxismo se decidió por dedicarse al magisterio. Desde 
entonces, como todo intelectual revolucionario, dividid su inten!s y su esfuerzo por is;ual 
entre los problemas de la clase obrera y los problemas de la ensci\anza y de la cultura. 
En sus años de formación, de la lucha sindical infirió la teorfa de la socialdemocracia; 
mientras que del ambiente universitario recibió tas ideas del socialismo cristiano. 
Lombardo creyó que era. posible el tránsito de la sociedad burguesa a la sociedad 
socialista, mediante la colaboración con el Estado y la expedición de leyes que 
protegieran a la clase trabajadora y limitaran el lucro de los dueftos de la propiedad 
privada. El socialismo cristiano, emanado de la doctrina filosófica espiritualista, 
sustentada oficialmente en la Universidad por los prof"esorcs de Lombardo, se vinculaba 
con el proyecto reformista de la CROM, a la cual pertenecía Lombardo. 

Practicando esta concepción reformista y socialdemócrata, Lombardo, ligado al 
movimiento obrero, participó tambibt en diversos órganos del Estado: fue gobernador 
de Puebla, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de Mdxico y diputado al Congreso de 
la Unión, entre otros. 

Lombardo admite que en sus primeros ai\os su experiencia política fue muy 
amarga desde el punto de vista personal, pero de un valor incalculable para la 
transCormación de sus ideas: 

•La gran crisis económica de la postguerra, con sus repercusiones poUticas y 
morales, destruyó en mí los conceptos básicos de mi convicción 90Cialdemdcrala 
y de mi filosofía espiritualista. Mi primer viaje a Europa (192.S), que me 
pennitió analizar de caca los mú importantes problemas del prolemriado, 
aumentó mi desilusión sobre mi acervo cultural y me decidió a iniciar un estudio 
atento y sistemiltico de las doctrinas socialistas que sólo conocra yo 
superficialmente. 
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"Ent.n! en conflicto conrni&o mismo, rotas mis primeras ideas, inconforme con 
muchos de Jos actos de gobierno y con la táctica empleada por los directores de 
la CROM en cienas cuestiones de inter& general para la clase obrera o para el 
país. y rechazando el proceder del Partido Comunista de M&.ico por parecerme 
infecundo, a fuerza de ser, en aque11a q,oca, torpemente sectario, infantil y 
alejado de las masas. dediqu(! Ja mayor parte de mi tiempo a reconcr la 
República, a estudiar su verdadera estructura, a conocer las necesidades de sus 
diversos núcleos humanos y a divulgar entre los sindicatos las ideas socialistas• 

'""· 
Lombardo poseía una imagen carisn14itica. su prestigio era grande y extendido, 

más entre el proletariado, las clases medias y el sector universitario. Sus ralees lo 
vinculaban con esa parte de la sociedad. Además era un orador moderno: concreto y 
lógico. por lo que con frecuencia su discurso tenía un brillo excepcional. Su talento 
como expositor le permitía adecuar su discurso a las circunstancias y públicos. 

No se debe olvidar que Lombardo había sido profesor universitario y estaba 
formado para hacer exposiciones teóricas de gran dificultad. Más tarde destacó como 
líder obrero distinguíendose por ser expositor de principios po1íticost60• 

Ante Jos obreros y las organizaciones sindicales la actividad magisterial de 
Lombardo se desarrollaba a través de conferencias. Su gran capacidad oratoria fue sin 
duda un factor de primera importancia en la construcción de su imagen y su poder. 
Lombardo era continuamente requerido para que les hablara a Jos obreros<62>. 

Durante sus años universitarios, Lombardo participó en un grupo llamado 
Sociedad de Conferencias y Conciertos. integrado por siete estudiantes a Jos que se les 
denominó con el nombre de "los siete sabios•. Ese grupo estuvo integrado por Manuel 
Gómez Morfo. Alfonso Caso, Antonio Castro Leal. Teófilo Olea y Leyva, Antonio 
Vázquez del Mercado, Jcstls Moreno Baca y el propio Vicente Lombardo Toledano. 
Eran siete estudiantes que se , dedicaron a estudiar con mucho empeño. quienes 
adquirieron gran prestigio. Su primer acto público f'ue ofrecer, por primera vez. las 
nueve sinfonías de Bcethoven. ejecutadas por Ja Orquesta Sinfónica que· dirigía Julián 
Carrillo. 

La generación de 1915, conocida también como la generación de "los siete 
sabios•, nació a la vida intelectual y polf'tica durante la Revolución mexicana. en un 
mundo que comenzaba a conocer las experiencias de Ja Primera Guerra Mundial y la 
Revolución rusa. Su actitud principal fue la de continuar la obra cultural iniciada por et 
Ateneo de Ja Juventud. Se hablan declarado ncutndes en cuanto a poUtica interna. 
aunque en la cuestión universitaria y en sus comentarios sobre la Constitución eran de 
hecho anticarrancistas; pretcndCan hacer m~ polftica cultural que política pura. 
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•Los siete sabios• incursionaron por primera vez en la actividad pc>Utica. 
ocupando imponantcs puestos pllblicos. una vez que llegó al poder el llamado grupo 
Sonora. integrado por los generales sonorcnscs Alvaro Obregón. Plutarco Ellas Calles • 
.Joaquín AmaJ'O y Adolfo De ta Huerta. entre otros. quienes mediante el plan y la 
rebelión de Agua Prieta. en abril y mayo de 1920. desconocen el gobierno constitucional 
de Vcnustiano Carranza y designan presidente sustituto a De la Huerta. 

El desmembramiento del grupo se da en 192 t por pugnas internas. No tenían 
pasado revolucionario, ni méritos en campana, ni se identificaban claramente con un 
grupo político; más bien ac.ccdieron a Jos puestos públicos gracias a su fama de "sabios" 
y al apoyo de los sonorenscs. especialmente de Adolfo De Ja Huerta. De hecho. desde 
que salieron de la Universidad cada uno de "los siete sabios" tomó un camino distinto 
y se dedicaron a diferentes actividades. 

La actitud de la generación de 1915 fue indudablemente nacionalista. que se 
combinó con una actitud socialista ecléctica en la que caben muchos matices. Su gusto 
por el desarrollo económico conseguido por Jos grandes paf ses capitalistas se conjugó con 
una simpatía a la justicia social predicada por el único país socialista de entonces, la 
Unión Soviética. Sin embargo. sólo algunos de ellos, como Lombardo. se vincularon 
claramente al marxismo-leninismo. la mayoría asumió una actitud vagamente socializante. 

Esta actitud nacionalista de la generación de 1915 parte del reconocimiento de que 
el país tiene intereses y gustos propios que hay que hacerlos pTevalccer por encima de 
intereses y gustos particulares. Es un nacionalismo más pesimista y un poco menos 
xenófobo que el de la generación precedente, aunque respeta Ja yanquifobia popular<63>. 

Aunque Vicente Lombardo Toledano se educó dentro del positivismo. la filosofTa 
oficial del porfiriato. no simpatizó con esa corriente de pensamiento, con la cual rompió. 
Ya desde 1909 el positivismo daba muestras de descrédito. 

Para Lombardo el positivismo aparece como el defensor del orden social existente 
y se conviene en una teoría antagónica a la doctrina del materialismo y del proceso 
dia16ctico de la historia. Sirve a los intereses de la burguesía del siglo XIX, adversaria 
de todo cambio social revolucionario. ofreciendo. en compensación, el progreso dentro 
del orden social establecido. 

Gabino Barreda, discípulo de Augusto Comtc el creador del positivismo. lo adapta 
a las condiciones de_ México una vez que triunfa el proyecto liberal. La clase social que 
asume el "poder, la burguesía. desea conservarlo y consolidarlo. Para este fin era. 
necesaria una filosofia del orden y el positivismo Je resulta peñecro. le ayuda porque es 
una tesis sobre el progreso dentro del orden establecido. que no debe cambiarse por la 
anarquía.. Esta doctrina plantea que la evolución pacífica garantizaría el progreso y. por 
tanlO. cualquier intento de alterar la paz es un crimen que hay que castigar con dureza. 
El orden .e debía mantener para asegurar ta prosperidad de la nacidn'M>. 
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En la Universidad Nacional de Mbtico, creada en 1910 con las escuelas 
profesionales que existían. teniendo como ha.e la Escuela Nacional PRparatoria y como 
cúpula la Escuela de· Altos Estudios. ta preocupación principal de sus fundadores, Justo 
Siena y los miembros del Ateneo de ta Juventud como Antonio CUo. Jos6 Vuconc:elos, 
Alfonso Reyes y otros de los mú destacados intelectuales y acritonos de la fpoca, era 
la de demoler la cnscilanaza inspirada en la doctrina positivista que habla prevalecido en 
México durante '"°'5 de medio siglo, espcc:ialmcnte durante los m4s de 30 ai\os de ta 
dictadura porfirista. y abrir las puertas de la Universidad a la fitosofia idealista. 

El positivismo había sido funcional a ta dictadura porfirista afinnando que el 
orden. ta paz y tas leyes del proceso histórico conducirían ~icamente a Mf!xico hacia 
ta prosperidad. Era una filosofía que pretendía defender un ~imcn basado en la 
violencia para acallar tas proleStas. Al positivismo se le combatió con el idealismá65

' 

Como estudiante, Lombardo no pudo refutar las ideas que recibió de sus 
maestros. Durante el bachillerato y los anos en que estudió Filosofia en ha Escuela de 
Altos Estudios y Derecho en la Escuela de Jurisprudencia, fue, como todos sus 
compai\crOs. un receptor de las enseñanzas de sus profeSOTeS. Estos últimos, por to 
general, simpatizaban abicnamcnte con la filosofía idealista y negaban la filosofía 
materialista. así como ta tesis dia16ctica como método de investigación y como 
explicación del proceso de la naturaleza. 

Lombardo aprendió tas cnsciianzas del idealismo y el positivismo. pero no estaba 
en condiciones de hacer una critica de ellas. porque no había estudiado to suficiente para 
tcnCJ" una opinión diferente a la de sus maestros. y menos para sustentar una opinión 
opuesta. 

En sus ai\os de estudios y en sus primeros años de egresado. Lombardo estuvo 
profundamente impregnado de la filosofía idc::alista. Sin embargo. en su tesis de 
licenciatura en Den:cho, pre""1tada en 1919 y titulada El DeTttho Pllblico y las N-vas 
Corrientes Fllos6jicas. _, JTalizó un estudio sobre la base de tos conocimientos obtenidos 
en la Universidad. Si bien es cierto esa teais se ve influenciada por el idealismo. al 
mismo tiempo presenta dudas sobre algunos aspectos de la vida 90CiaJ que. el idealismo 
no aceptaba. 

Lombardo admite que el proceso de su s->samiento fue lento y lmgo. No pasó 
de la füooofia idealista a la malCrialista ñpidamentc, ya que tuvo que estudiar los textos 
de Filosofia que en la Escuela de Altos Estudios no le hablan crueitado. A partir de 
1919, una vez que ya habla obtenido el &nodo de lkenciado en Dera:ho y profesor de 
Filosofia, ·file cuando empezó a leer por su _,ta las cosas que no habla aprendido en 
la Universid8d. Por- allos ~ aacribir en El Utdwr:sal, Exdlslor y la revista 
CROM, principal-tc. ltcviando lo escrito ah( por Lombardo oe puede .-ar en 6, 
cada vez mú, un alejamiento de las ensei\anuas que rccibi6 en la UnivcrsidMt. sin 
precisar ni com~ todavía en fonna completa los r-..-tos de la filosofia 



mand-, ya que no había leído todas las obras principales del mantismo ni había 
meditado en cltas<m. 

Como alumno de la Escuela de Altos Estudios, Lombardo estudió durante cinco 
aftos las doc:trinas filosóficas a la luz de la concepción-idealista. Al &6rmino de sus 
estudios llegó a la conclusión de que debía continuar con su preparación filosófica. 
conociendo así la filosofía del materialismo dial6ctico. 

•Así -dice Lombardo- pas6 de la filosofía idealista-espiritualista a la filosorra 
materialista. unida al m~todo dialc!ctico como instrumento para conocer la esencia 
de las cosas y no sólo sus manifestaciones. Pero aprendí algo trascendental que 
me llenó de inmensa alegria: comprendí que la FilosofCa no sólo es conocimiento 
de la realidad. sino medio par.& transformarla. De este modo se enriqueció el 
horizonte de mi propio ser y ha116 para siempre mi sitio en el mundo; el de un 
militante de la revolución que debe liquidar la explotación del hombre por el 
hombre y concluir con la querella milenaria entre el hombre y la naturalcza'69,. 

Los años comprendidos entre 1919 y 1928. que corresponden a sus principales 
ai\os de militancia piolftica y sindical en la CROM y el PLM. constituyen una etapa de 
transición hacia las posiciones del marxismo-leninismo. En estos diez ai\os. Lombardo 

. revisa su formación universitaria anterior. somete a la critica las enseñanzas filosóficas 
de Antonio Caso. conoce los problemas obreros y económicos nacionales. lec algunas de 
las obras del socialismo científico y sienta las bases de una nueva concepción del mundo 
y de la vida. En esta ~poca se encuentran impresiciones e insuficiencias en su 
pensamiento t&lrico. pero en cambio. se advierten profundamente arraigadas las nociones 
de la defensa de la nación mexicana en la lucha contra el imperialismo. asf como la 
necesidad de formular y aclarar las metas y los objetivos del movimiento obrero.,.., 

Lombardo admitía que no discutía los problemas filosóficos con nadie porque no 
se tenían ese tipo de preocupaciones en el país. 

Ante la ignoracia e imposibilidad de estudiar el marxismo durante su q,oca de 
estudiante (aunque lo menciona en su tesis de licenciatura en Derecho. en 1919. y 
simpatiza con ~l). Lombardo decide estudiarlo por su cuenta: 

•Satr de la _Universidad y me puse a estudiar sólo. No había en aquella 4!poca 
ninguna literatura en Mbico sobre Man.. no habfa nada, uno que otro panfleto; 
el Manifiesto Comunista. nada Jrnls. Un día cayó en mis manos una traducción 
española de un libro de Engcls, que no entendí porque la ttaducción era muy 
mala; pero. en fin, cm~ a estudiar, hasta que en el ano de 192!5 fui a los 
Estados Unidos por primera vez. a Nueva York, a un Conareso Internacional de 
Ciudades. Asistí a nombre de la Ciudad de M&.ic:o y eso me permitió ir a las 
libn:rias y abrir una cuenta. Gracias a eso empeci6 a recibir los textos de 'Manl, 
en incl&. En aquella epoca no dominaba el incl&. Podía Inducir y hablar un 
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poco; pero tcn!a muchas dificultades todavía con el idioma.. Cuando recibí El 
Capital de Marx, pa5'! !ds meses de estudio, todas las noches, tres horas diuias, 
con el diccionario en la mano hasta que tcrmin6. Y fui, naturalmente, con el 
estudio, confrontando las nuevas ideas que yo adquiría. con las que había recibido 
en la Universidad, y comprendí que la filosofia que yo habfa aceptado era 
faJsa•CJO> 

Para Roben P. Millon, en 1928 Lombardo todavía puede ser considerado como 
un socialista evolutivo en la tradicidn de la Segunda Internacional: su pensamiento 
contenía fuertes sentimientos nacionalistas e idealistas, as( como un enconado deseo de 
encontrar y cumplir valores humanísticos. Destacaba la naturaleza colectiva y social de 
la vida moderna y escribió sobre la importancia del deber social. Repudiaba al 
liberalismo tradicional y mostró gran intcr~ en la educación de los trabajadores, as( 
como por la orientación de la lucha de clases. Acentúo la necesidad de la unidad 
nacional e internacional del proletariado para combatir al imperialismo. identificado por 
él como e1 obstáculo mayor dc1 proyecto humano. Je parecía esencial que la clase obrera 
alcanzara el poder polftico y México se socializa.se. Ponía gran blfasis en Ja 
combinación de pensamiento y acción. de teoría y práctica. de estudio y lucha; en estos 
ai\os su pensamiento evolucionó hacia el marxismo. con una actitud muy favorable a los 
conceptos del materialismo histórico0 n 

A partir de los años treinta. el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano se 
mantuvo dentro del marxismo. Suscribió sin reservas todos los conceptos básicos del 
materialismo dialéctico e histórico. así como todos aquellos conceptos contenidos en los 
análisis económicos de las estructuras del capitalismo y del imperialismo hechos por 
Marx y Lcnin. 

Por haber sido el primer egresado de la Universidad en declararse marxista. 
Antonio Caso llegó a afirmar que Lombardo Toledano era el d.nico caso que regisua la 
historia de las ideas en México. de conversión de un espiritualista y moralista cristiano 
al materialismo ma.r.x.ista. El propio Lombardo lo reconoció así al decir: 

"En cuanto a mi conversión al materialismo, reconozco que. en efecto. SDy quizá 
el '1nico que ha rehecho en los últimos tiempos su cultura filosófica despu6s de 
dejar las aulas ... Lo único que lamento es no haber recibido una enseñanm 
verdadera y completa en la Universidad; así me habría ahorrado el esfuerzo de 
anojar el lastre mental que he ido tirando en el curso de mi vida. para ser útil a 
mis semejantes. por culpa de quienes nos presentaron un panorama falso de la 
existencia y nos dieron como guía de nuestra conducta. en lugar de armas eficaces 
simples ensild\os religiosos•. cn> 

A partir de entonces para Lombardo el marxismo no se reduce 4nicuncnte a la 
doctrina del malerialismo dial6ctico. La aplicación del materialismo dial&:tico a la 
sociedad humana. de un modo concreto. se llama malerialismo histórico. 
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El materialismo dial6ctico es una teoría y un m6todo. Como tcorla es la teoria 
del materialismo. Como mi!todo, es el mll!todo de la dial6::tica. 

Para Lombardo el materialismo establece Jo siguiente: la realidad existe con 
independencia del pensamiento; es posible el conocimiento de la realidad; el 
conocimiento es absoluto en cuanto a su validez y relativo respecto del tiempo. es decir. 
es progresivo: el conocimiento se adquiere mediante la razón: et origen del conocimiento 
es la expericricia; ta '1nica forma de probar la validez del conocimiento es ta práctica; no 
es la conciencia del hombre la que determina ta existencia, sino que es la existencia la 
que determina la conciencia; el ser y el pensamiento son sustancialmente idll!nticos; todo 
lo que existe en el universo está compuesto de materia (de materia que se mueve o de 
materia que se piensa). 

Respecto a la dialéctica afirma que hay una conexión entre todos los hechos y 
fenómenos del universo, de la naturaleza y de la vida social; la conexión es causal. de 
causa a efecto: la conexión causal es re.cíproca: todos tos fenómenos son a la vez causas 
y efectos: la causa y el efecto son simultáneos: todo lo que existe se halla en 
movimiento; el movimiento se produce por la oposición de fuerzas antagónicas; la 
o¡X>sición se resuelve siempre dando Jugar a un hecho nuevo: el hecho nuevo implica un 
cambio de la cantidad a la c.alidad. 

Da al materialismo dialéctico el sentido de una filosofía opuesta al idealismo. al 
materialismo mecanicista. al irracionalismo. a la filosofía de Ja vida. al existencialismo, 
al pragmatismo y al fascismo, ya que brinda al hombre la posibilidad de transformar la 
vida social en otra más avanzada; investiga la realidad pero con el propósito de 
transformarla. 

El materialismo histórico afirma que la vida social está. determinada por 
condiciones materiales (determinadas por factores geográficos. demográficos y 
económicos. siendo estos últimos los determinantes). 

Así, entiende al marxismo. es decir. al materialismo históri~ialtl!ctico, no como 
un dogma. sino como un instrumento para la acción creadora. 

Para Lombardo la riqueza de la filosofía del materialismo dialéctico y su 
aplicación a la realidad, radica en poder conocer lo medular de los hechos cambiantes, 
en un devenir ininterrumpido. La realidad puede ser transformada una vez conocida .. 

A diferencia de lo que suele creerse. Lombardo fue un severo critico del 
marxismo ortodoxo. Reprochó a los dirigentes de la Internacional Comunista su 
prctcnción de imponer un ~ '1nico de lucha sin tomar en cuenta las condiciones 
espccia1es de aula nación. 
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•Tomar a la letra las palabras de Marx para explicar los fenómenos poltticos de 
nuestra ~poca. es sustitui.r.H el marxismo creador por el marxismo dCJsm*lco ••. 
El marxismo no es ni una teoría de la ciencia acabada. ni un recetario para 
catcct.1.menos. Es un ~o de investigación y de creación del porvenir. Es el 
instrumento para hacer el camino que conduce a un mundo nuevo; pero no es el 
camino ya hecho. Marx no pensó por las gencnac:iones futuras ni asUmió jamú 
el papel de profeta que pn:dice los acontecimientos a plazo fijo, para que alauicn 
se considere autorizado a encontrar en sus escritos ta fórmula que puede resolver 
un problema concreto. El marxista ha de crear su propia conducta frente a la 
realidad viva. Ha de asegurar el advenimiento de una sociedad de calidad diversa 
a la de hoy. sin despreciar et valor de tas fuerzas que at.1.n la sostienen y sin 
exagerar el que poseen las fuerzas que han de reemplazarla. El papel del 
marxista consiste en desarrollar y en enriquecer la teoría ma.rxista"C7>>. 

Para Lombardo el marxismo es único. Lo que ha cambiado no es la ciencia que 
encierra. sino su aplicación a la realidad histórica siempre en movimiento. Cuando la 
aplicación es correcta, el marxismo se enriquece. porque se comprueba la validez de sus 
postulados. Ni Marx ni Engels. que vivieron y lucharon en la época ascencional del 
capitalismo, pudieron prever las caractcrfsticas del imperialismo, la última fase del 
régimen capitalista. 

Planteó dos concepciones opuestas del desarrollo histórico y de la línea estrau!gica 
y táctica de la clase obrera: la dialéctica y la idea dogmática de la realidad. La. primera 
entiende a la realidad en constante cambio. mientras que la segunda la comprende como 
si fuese siempre la misma y su consecuencia ta lucha frontal y autosuficientc de la clase 
obrera en todas las circunstancias. En cualquiera de las dos concepciones existe la 
creencia de que Jas alianzas circunstanciales que realiza el partido del proletariado pueden 
corromperlo y de que. en consc.cuencia, la única forma de preservarlo de ese peligro es 
aislarlo de los sectores y clases sociales que pueden aliarse a él, para que pueda mantener 
la pureza de su ideología y la integridad de sus filas. 

Afirmó que el marxismo no es una filosofía dogmática y estática sino la doctrina 
de la materia como esencia del univer-so. del mundo y de Ja vida, y de la transfonnación 
constante de la materia. Es la teoría de la dialéctica. del proceso inintem.impido de todo 
lo que existe. Su aplicación a ta sociedad -materialismo histórico- consiste en descubrir 
las leyes que rigen el desarrollo de la comunidad humana, y en aprovecharlas para 
acelerar el advenimiento de estudios más avanzados. hasta que del seno de la sociedad 
desaparezca la alienación del hombre. para que pueda vivir sin angustias económicas y 
espirituaJcs y disfrutar de libertad plena. 

Contra el idealismo. que postula et carácter excepcional del hombre en el seno 
de la naturaleza, y de la metafísica, ta doctrina de lo inmóvil y de las verdades eternas. 
el marxismo afirma que el hombre es producto -el nuls alto y valioso- de tos fenómenos 
de la evolución de ta naturaleza. Por eso es la filosoffa antidosm4tica p>r excelencia y 
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la llnica que se propone no sólo el conocimiento del proceso histórico de la sociedad. 
sino tambmt su transfonnacidn y cambio y por tanto. la susdtución del ~imen 
capitalista y de las superestructuras que ha creado -el Derecho. el Estado y la propiedad
por el sistema socialista de la producción económica. con nuevas instituciones y 
relaciones humanas. 

En Lombardo hay tres maneras de negar el marxismo: negándolo propiamente. 
deformándolo o haciéndolo dogma. Los que lo niegan son fundamentalmente los 
panidarios de las doctrinas que prcconi:o:an la inmutabilidad del ser -como el positivismo-. 
y los idealistas que afirman la preeminencia de la razón sobre la naturaleza. la 
preeminencia de la conciencia sobre la naturaleza. Los que lo deforman casi siempre son 
los que se llaman marxistas. lo hacen no aplicando completa la teoría del materialismo 
o aplicando incompleto el mélodo dialéctico. pues esto conduce a errores. Los 
deformadores del marxismo casi siempre son aquellos que hacen un análisis económico 
de la sociedad humana. o bien. los que realizan un análisis económico de la sociedad y 
no realizan al mismo tiempo un análisis político de Ja sociedad humana. Los 
deformadores del marxismo abandonan los principios del materiaJismo dialéctico, del 
materialismo hislórico y" de la filosofía marxista. 

Los que tratan de hacer del marxismo un dogma lo hacen fetiche. y violan de un 
modo comp1clo el método dialéctico. es decir, la noción del movimiento y del cambio, 
niegan la existencia de la dialéctica aplicada a la historia, es decir, niegan el devenir. 
Toman al pie de la letra Jos textos del marxismo. no saben aplicar los principios del 
marxismo a la realidad. 

I>espués de haber asumido el marxismo en la forma expuesta anteriormente. 
Lombardo se dio a la tarea de difundir entre la sociedad las ideas del socialismo 
científico. En marzo de 1933 organizó una velada para conmemorar el SO aniversario 
del fallecimiento de Carlos Marx. Comenzó a hacer una serie de giras por varias 
universidades nacionales y extranjeras en que proponía la adopción de la enseñanza 
socialista. 

La propuesta de Lombardo para adoptar un credo socialista en la Universidad no 
era nueva en ~1. ya que esta idea la venía manejando desde 1922 cuando se celebró el 
Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias. así como en 1924 en una ponencia titulada 
El Problema de la Educacidn en Múico.C1•> 

En septiembre de 1933, el Primer Congreso de Universitarios McxicanosC1S> llqó 
a una serie de conclusiones que tendían a orientar a las instituciones de educación 
superior, li&'ndolas a los intereses inmediatos y futuros de la clase trabajadora y del 
pueblo. y a preparar a los estudiantes para la etapa de transición entre el Raimen 
capitalista y el n!gimen socialista que el mundo había empezado a vivir. 
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El 13 de diciembre de 1934. el artículo 3o. de la Constitución fue reformado a 
instancias de los elementos que integraban el ala izquierda del PNR. estableciendo que 
la educación que imparta el Estado será socialista y. adcmú de excluir toda doctrina. 
religiosa. combatirá el fanatismo y los prejuicios. para lo cual la escuela oraanizará sus 
enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional 
y exacto del universo y de la vida social. 

La filosofía del socialismo científico empezó a ganar numerosos adeptos. motivo 
por el cual este problema también se discutió en ta ya para entonces Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Provocó polémicas muy importantes como la 
que se dio entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano en lo que se conoce como 
la polémica Caso-Lombardo. que se inició en 1933. pero que se prolongó hasta 1935. 
saliendo del espacio propiamente universitario. Cabe señalar que para estos anos 
Lombardo se encuentra en un proceso de maduréz intelectual tal. que le permite realizar 
este debate filosófico. Caso defendió la tilosoffa espiritualista y Lombardo la del 
materialismo dialéctico. '76> 

El punto de mayor discrepancia fue el que se conoce como conclusión tercera. que 
establecía que la historia se enseOarla como la evolución de las instituciones sociales, 
dando preferencia al hecho económico, al mismo tiempo que se considerarla la conducta 
individual como el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin 
clases. basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para tocios los 
hombres.cm 

En el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos iniciado el 7 de septiembre 
de 1933, con Ja representación de 21 estados de la República y del Distrito Federal, 
encabezado por el rector. ingeniero Roberto Mcdellrn. asf como por Ricardo Mongcs 
Lópcz. Vicente Lombardo Toledano, Ignacio Chávcz, Julio Jiménez Rueda y Luis 
Sánchcz Pontón. se concluyó que las universidades tienen el deber de orientar el 
pensamiento de la nación mexicana. buscar la sustitución del régimen capitalista por un 
sistema que socialice los instrumentos y los me.dios de la producción económica. dirigido 
hacia el advenimiento de una sociedad sin clases. 

La oposición a las conclusiones del Congreso tas encabezó el Dr. Antonio Caso. 
quien recibió la ~lica del ya también Dr. Lombardo. Caso defendía la interpretación 
idealista y Lombardo Ja del materialismo dialéctico. Caso justificaba la realidad existente 
mientras que Lombardo manejaba la posibilidad del ser humano de entender la realidad 
y la necesidad de transformarla. 

Desde el inicio de la po~mica Antonio Caso se manifestó abiertamente en contra 
de la educación materialista y dial6ctica1 argumentando que la Universidad no debe tener 
ningdn ere.do. concibiéndola como una institución que tiene por fin investigar y cnseilar. 
sin que deba preconizar oficialmente alglln credo filosófico. Consideró que la 
Universidad debe ayudar a las clases proletarias del paf11 pero sin preconizar una teoría 
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ecoodmica circunscrita. porque tas teorías son transitorias por su esencia. y el bien de 
los hombres es un valor eterno. criticando la filosofía del colectivismo y del materialismo 
histórico. 

Sobre la ensei\anza de la Historia concibe a las instituciones sociales como parte 
de !&ta. Para caso esta disciplina es esencialmente el conocimiento del individuo y por 
consiguiente no podrá darse si no se llega al conocimiento del mismo. 

Desde esta crítica. Antonio Caso presentó su proyecto de Universidad, ta cual no 
debía tener ningún credo filosófico, cada profesor tendrá ta libertad de enseñar ta tesis 
que guste. propuso la libertad de inscripción en las cátedras de la Universidad, entre los 
puntos más importantes. 

En su defensa del proyecto de educación socialista Lombardo sostuvo que la 
Universidad debe cumplir un programa de orientación y hacerse de su propia teoría e 
ideología, porque en realidad nunca ha habido un régimen histórico sin teoría social. ni 
una ensci\anza sin teoña social. 

Afirmar una opinión, sustentar un credo. tener un criterio, no significa tenerlo 
para Ja eternidad, porque sería caer en el dogmatismo. No se debe creer que la verdad 
ya se formó, sino que hay que formarla. Mañana se dirá ta verdad de mañana, como 
ayer se dijo la verdad de ayer. lo grave es no decir ninguna verdad. 

Respecto a la Historia, Lombardo sostiene que ésta no debe enseñarse como 
biografía de los héroes sino a trav~ de las instituciones y los procesos sociales. 

En su polémica con Lombardo, Antonio Caso hizo una crítica al materialismo por 
considerar que para c.o;ta filosofía sólo es sustancial Jo material y no lo idc:al. Considera 
que el materialismo histórico es contradictorio, porque o es Historia o es materialismo. 
es histórico porque corresponde a una época y a un momento determinado, que subordina 
to polCtico, lo jurídico y lo cultural a lo económico. Al marxismo lo concibe como un 
falso esquematismo ya superado. 

Lombardo comprueba la antítesis entre idealismo y materialismo y define esta 
'11tima concepción. Mientras que el idealismo sostiene que el espíritu es distinto a la 
naturaleza, ta doctrina materialista afirma que el espíritu es producto de la naturaleza. cm 

Como resultado de este debate podemos concluir que los argumentos teóricos de 
Lombardo para interpretar la realidad, basados en el materialismo, fueron mas sólidos 
que los de Caso basados en el idealismo. 

Del desarrollo y resultado de esta polémica, podemos ver tambibt que Lombardo 
ha con90lidado y madurado una nueva forma de aprehender la realidad. producto de sus 
intensos ailos de estudio en la d6cada de los veintes. Con base en la teoría marxista, 
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Lombardo pudo refutar las ideas de su antiguo maestto. Antonio Caso, y exponer su 
proyecto de educación tendiente a despertar la conciencia del proletariado. 

Lombardo alavó algunos de los avances logrados en materia de educación, como 
por ejemplo organizar y ampliar las escuelas rurales y secundarias. la creación del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1937, así como el cumplimiento del artículo 3o. 
de la Constitución de 1917. En estos años, Lombardo afirmó que los sistemas educativos 
son productos históricos determinados por las relaciones de propiedad, sirven para ayudar 
a perpetuar estas relaciones y por lo tanto tambic!n a preservar el dominio de la clase 
social gobernante. Admitía que la educación en una sociedad capitalista no podía ser 
completamente socialista en carácter. en el sentido de enseñar materialismo dialéctico, 
la concepción materialista de la Historia y la teoría de la lucha de clases, pero que sin 
embargo. podía alcanzar una orientación semi-socialista, puesto que Ja educación podía 
jugar un papel básico en la creación de una conciencia de clase proletaria. 

Con mucha razón criticó la falta de una pedagogía científica que sirviera de base 
para la acción y desarrollo del conocimiento, el que se retomaran en México los modelos 
educativos imperantes en los Estados Unidos. lo inadecuado de las educaciones primaria 
y secundaria como producto de la crisis de las escuelas normales, asf como ta 
ineficiencia, insuficiencia y corrupción de las escuelas rurales. 

Propuso. en cambio, el mejoramiento de la educación técnica, no só1o con la 
creación del IPN (la mayor y más importante escuela formadora de cuadros técnicos de 
México). sino también una planificación y coordinación de las funciones y del desarrollo 
de los diversos tipos de escuelas técnicas necesarias. 

Como todo intelectual comprometido, Lombardo se caracterizó por fundar varias 
instituciones para Ja educación política de los trabajadores mexicanos. Formó en 1933 
junto con otros profesores disidentes izquierdistas de la Universidad Nacional la 
.. Asociación pro-Cultura Nacional•. formando este grupo la Escuela Preparatoria "Gabino 
Barreda• y posteriormente un año después. en 1934. la Universidad "Gabino Barreda". 
En febrero de 1936 Lombardo fundó una escuela estrictamente dedicada a la educación 
política marxista: la Universidad Obrera de M&ico, de la cual fue director. La mayoría 
de sus alumnos han sido lfdercs sindicales. (19) 

Además de por las cuestiones teóricas y culturales la transformación intelectual 
de Vicente Lombardo Toledano se dio por su praxis polftica y por su toma de posición 
política en virtud de tos acontecimientos suscitados tanto en México como a nivel 
internacional. 

De hecho, desde 1932, Cll.puso su definción política e ideológica, al esbozar 
claramente su posición antimperialista. el carácter burg.XS de los gobiernos 
posrevolucionarios y que la Revolución mexicana se cncontr.aba estancada. De la 
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situacidn nacional e internacional impenmte en ese momento. B. mismo decidió adoptar 
lo que denominó como •et camino hacia Ja izquierda•. CMJt 

Para Lombardo la izquierda es una actitud ideológica consistente en luchar por 
la transformación del régimen social basado en la propiedad privada de los instrumentos 
de la producción económica. Desde el punto de vista concreto. la izquierda es el partido 
de la clase obrera. Los demás partidos pueden ser organi7.aciones progresistas. pero no 
se deben confundir con la izquierda. ¡x>rquc ésta. a travt!s de su partido. tiene objelivos 
inmediatos y futuros. Los inmediatos son la organización política de la clase trabajadora 
con sus metas particulares de cada momento y los futuros son el establecimiento del 
socialismo. Esos objetivos deben ser alcanzados a la luz de los principios del 
materialismo dialéctico y de la Hnca estratégica y toi.ctica que de esa filosofía se 
desprende. de acuerdo con el país de que se trate y en una etapa histórica determinada. 

"'La izquier~a ha sido. en todas las épocas. la actividad política fundada en una 
concepción revolucionaria del desarrollo de la sociedad, que expresa Jos intereses 
de los sectores resueltos a sustituir en el poder a los que lo detentan. Es siempre. 
en consecuencia. una clase social nueva. que emerge del régimen establecido y 
se propone la transformación progresiva de la sociedad, a la que debe 
considerarse, con su doctrina filosófica, como la fuerza de izquierda. dentro de 
las características peculiares de un momento histórico determinado. •<•11 

En la óptica de Lombardo, en los países coloniales, como México. la izquierda 
puede y debe concertar alianzas con los sectores de la pequeña burguesía y de la gran 
burguesía. dispuestos a luchar por el progreso económico nacional con independencia del 
imperialismo. Pero esos aJiados de la izquierda no son la izquierda, sino factores que. 
impulsados y dirigidos por la izquierda, pueden formar con ésta un gran frente nacional 
democrático por el desarrollo de un país. hasta lograr su emancipación de la influencia 
del extranjero. En consecuencia. sólo el partido político de la clase obrera representa 
a la izquierda. 

Para los socialistas mexicanos, como Vicente Lombardo Toledano. en el México 
de los treintas no se puede preconizar la lucha armada para llegar al poder público, 
porque las circunstancias especiales de cada país son diversas y las fuerzas históricas no 
han llegado al instante preciso para poderlo hacer as(. Señaló que respecto de ta táctica 
de lucha no se podía aceptar la dictadura impuesta por Moscd. 1 porque el procedimiento 
debe ser el resultado de las condiciones especiales de cada región del mundo. (lill 

El primer viaje de Vicente Lombardo Toledano a la Unión Sovi6tica en 1935 1 fue 
muy importante para reafirmar sus tesis marxistas y entrar en contacto con el mundo 
socialista. Para ese ai\o existían graves disc1-cpancias entre Vicente Lombardo y el pCM, 
sobre Jas cuales abundaremos en el capítulo 111. 
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Hallibase entonces en Mbico el eminenle em:ri- _,iot Jlañd Albeni y su 
esposa, Maña Teresa, quien empeuba a ..,.. tambi61 ramo.o en el mundo de las letru. 
Ambos pertenecían al Partido Comunista Espaf\ol. Fueron ellos quienes hicieron a 
Lombardo la sugerencia de visitar la Unión Sovi6tica, manifesutndole que a su lle•ada 
o Mo.sciJ serla dt!clarado huesped tk lo.s slndlct11os sovildcos. pues fue invitado por átos 
y no por et Partido Comunista de la Unión Sovidtica (PCUS). Fue allf cuando conoció 
a los dirigentes del PCM. de la 111 Internacional Comunista. a tos líderes sindicales de 
Ja Unión de Repúblicas Sovi~ticas Socialistas (URSS) y a Jos de la Internacional Sindical 
Roja (ISR). 

El 13 dejuliode 1935. Vicente Lombardo Toledano y Víctor Manuel Villasci\or. 
con sus respectivas esposas, iniciaron su viaje a Ja URSS, que se prolongó por espacio 
de tres meses. De la Ciudad de Mbico salieron a Monterrey y de Monterrey a Nueva 
York. de donde partieron a Europa, recorriendo muchos países de este continente antes 
de 1lcgar a su destino. En París. por ejemplo. se entrevistaron con connotados dirigentes 
de organizaciones sindicales de tendencia comunista. cuya unificación con Ja 
Confederación General de Trabajadores. socialista. acababa de plantearse y significaba 
un paso hacía la creación del frente popular que en aquellos momentos se gestaba como 
medio para hacer frente a la creciente amenaza del fascismo. Conversa.ron tambi~n con 
dirigentes del Partido Comunista de Francia. 

Por tren realizaron el viaje a Leningrado a trav~ de Austria. Checoslovaquia y 
Polonia. En la frontera entre Polonia y la URSS, pasando bajo un arco imponente. 
pudieron leer. en diversos idiomas. la frase final de Marx y Engels en su Manlfl#!SIO del 
Partido Comunista: "proletarios de todos los países, uníos•. 

De Lcningrado se transladaron a Moscd. donde se cntrcVistaron con Nicolás 
Shucmik. presidente del Consejo Centr.J de los Sindicatos Sovi~ticos. quien veinte años 
despuó ocupó la presidencia del Presidium del Sovi~t Supremo; con ~1 planearon el 
itinerario del viaje y los acreditó como huéspedes tü la organiz,acl6n sindical soviética. 

Cuando Lombardo y Villaseñor llegaron a la URSS en 1935, estaba por 
inaugurarse en aquellos días el vn congreso de la Internacional Comunista (IC) en el que 
el diñgente búlgaro Georg Dimitrov, quien. durante las sesiones del congreso fue 
designado secretario general de la organización. Clllpondria la tesis de los frentes 
populares antifascistas que habrían de tener bastante efcc::to en la vida política de los 
países del mundo occidental. particularmente: en Francia y en Espafta:. durante Jos meses 
siguientes. 

En una entrevista con Dimitrov. éste subrayó en todos los tonos el tremendo 
problema de la inminencia de una Segunda Guena Mundial. En su conceptO impontue. 
c:omo medida eficaz de prevención que no admitía ya demora aJcuna. lopar una .Slida 
integración de las corrientes antifascistas en los países del mundo occidental. a fin de 
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presionar a los gobiernos conservadores de In&}aterra y Francia para imponer un alto a 
la política belicosa de Hitler y Mussolini. y evitar el estallido de la conflagración. 

Lombardo y Villasci'ior se entrevistaron tambi~n con Alejandro Losovsky. 
secretario &cncral de la JSR. y Dimitri Manuilsky, miembro del Comí~ Ejecutivo de la 
IC coincidentes. asimismo, con la opinión de Oimitrov. 

Allí mismo en la URSS se entrevistaron tambi«!n con los entonces dirigentes del 
PCM. Hemán Laborde. Miguel Angel Velasco y Jo~ Revueltas, quienes habían 
concurrido a la celebración del congreso de la IC. Como resultado de esta prolongada 
reunión con los delegados mexicanos, se dio fin -transitoriamente al menos-, en vinud 
de la aplicación de los principios del frente popular, a la mutua hostilidad hasta entonces 
mantenida .:n las relaciones de Lombardo con el PCM. as( como a la absurda postura de 
sus dirigentes frente a la administración del presidente Láz.aro Cárdenas. 

A finales de septiembre dijeron adios a Muscú llevándose consigo una grata 
impresión de lo que ocurría en et primer país que había he.cho una revolución socialista. 
Durante la travesía de regreso a México, Lombardo y Villaseñor decidieron dar a 
conocer sus impresiones de la URSS por medio de una serie de conferencias. Llegaron 
a la Ciudad de México el 20 de octubre de 1935. A su llegada se encontraron con un 
ambiente tenso y d~ creciente agresividad de las fuerzas anticardenistas.<•n 

A partir de este viaje de Vicente Lombardo Toledano a la URSS le llovieron una 
serie de acusaciones en el sentido de que se había vuelto comunista de la noche a ta 
mai\ana. así como que defendía acriticamente los postulados marxistas de la Unión 
Soviética.'...., 1 

El propio Lombardo se encargó de precisar y aclarar la imponancia y el sentido 
de su viaje: 

.. Ahora. los que afirman que yo me hice partidario del marxismo por haber ido 
a Ja Unión Soviética. en primer lugar dicen una mentira, y. en segundo, afirman 
eso sólo para situarme como un agente espiritual o ideológico de la Unión 
Soviética. Eso es falso totalmente. Cuando yo regresé de la Unión Soviética 
recuerdo que me hicieron una gran recepción en la estación del fCrTOCattil en la 
Ciudad de México. Entre los panicipantes al acto estaban algunos miembros del 
Partido Comunista Mexicano; y alguno de ellos se atrevió a decir que el 
compai'5ero Lombardo Toledano. ahora sr. dcspul!s de haber ido a la Unión 
Soviética. tendrla su pensamiento político muy claro. Yo contcs~ en p11blico que 
no había ido a Ja Unión Soviética a adquirir una concepción socialista de la vida, 
sino que había ido a estudiar lo que era la Unión Sovi~tica simplemente; y que 
tenía una concepción marxista mucho antes de haber ido al1'. porque en efc.cto 
así fue. 
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"Cuando en 1935 visiu! la Unión Sovl6úca por pri..-a vez. ya habla ocurrido la 
polt!mica que tuve con mi maestro Antonio Caso acerca de la filosofla del 
materialismo dial6ctico y de la filosofía idealista. Así es que malamente. desptá 
de una polt!mica de ese alto nivel cultural. durante la cual yo 90Stllve ta validez 
de la filosofía del materialismo dial6ctico. podría haber ido a adquirir etc 
conocimiento a la Unión Sovit!tica en unos cuantos meses de estudio. Yo fui a 
investigar lo que era ese país y me alegro mucho de habcdo logrado. porque me 
permitió ver la visión de un mundo nuevo que apenas estaba suraiendo. •<''> 

Más adelante sigue: 

•yo fui a la Unión Sovidtica -lo vuelvo a decir- a estudiar Jo que era ese país. 
porque teníamos de Rusia ••. , una imagen muy confusa. Era necesario ir al14 por 
ser el hecho más importante producido en la historia. Una revolución de tipo 
nuevo. Ya no se trataba de las revoluciones democdtico buraucsas que 
liquidaron el feudalismo. Era una revolución proletaria que iba, por ••• primera 
ve~, a liquidar et régimen capitalista. Y para cualquier estudiante de las fuerzas 
sociales, ya no digamos para un mitiantc de la clase obrera como yo, lo que 
estaba ocurriendo en Ja Unión Soviética era de verdadera importancia. Por eso 
fui y porque allá. precisamente. estaba ocurriendo un fenómeno trascendental, que 
iba a cambiar et curso de la historia. •fU> 

Los elementos del PCM trataron de dar la impresión de que Lombardo había 
adquirido en Moscú el compromiso de sumarse a su láctica de lucha, abandonando su 
actitud del pasado. y que por este motivo lo recibían como a un amigo. El se vio 
obligado a contestar que no había ido a Ja Unión Soviética a adquirir una convicción 
revolucionaria. sino a fortalecerla, y que seguiría luchando como siempre. al servicio de 
ta causa del proletariado. Esta actitud de los integrantes del PCM provocó tos ataques 
de tos dirigentes anticomunistas de Ja CGOCM contra Lombardo. 

A su regreso de Ja URSS. Lombardo informó al comit.6 de la CGCX:M sobre sus 
impresiones del viaje. y a pesar de que algunos de sus dirigentes se expresaron 
abiertamente porque Lombardo no hiciera un elogio público de la Unión Sovi~tica para 
evitar que los elemenf.(>s del PCM aprovecharan su juicio, dictó unas conferencias en tas 
que explicó la situaéión de la URSS. Lombardo consideró como un deber no hacer 
ningún comentario" sobre los aspectos negativos del ~gimen soviEtico. 

La prcpsa burguesa hizo un gran ~dalo de las conferencias que Lombardo dio 
sobre la URSS. tergiversando sus comentarios y adulterando sus palabras. Tambit!n 
recibió serios ataques por parte de al&unos miembros del comit.6 nacional de Ja CGOCM, 
desautorizando su labor y declarando que la CGOCM no era comunista. que no Jo habían 
autorizado para dar conferencias y que no era el ponavoz de la opinión del movimiento 
obrero de M&ico. cnt 
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Dcspufs de una serie de ataques orquestados sobte la ~ depeack:ncla y 
vinculación de Lombardo a la URSS, &te n:alizó las si&uicntes actuaciones mediante una 
cana enviada al director de la Revista Cuhura Modt!ma: 

·a esc;lndalo hecho por ciertos diarios de esta capital, desde que resre.6 de la 
URSS, tomando como pretexto mi participación en dos mitines obreros y las 
conferencias que sustenté en el Teatro Hidalgo, pana dar a conocer la situación 
en que vive el pueblo soviético, ha adquirido tales proporciones de perfidia y de 
falta de honradez. periodística, que me obliga a suplicar a usted se sirva publicar 
las aclaraciones y las consideraciones que siguen: 
'"Los diarios a los que aludo, principalmente Exc¿ls/or y La Pn!nsa, al referirse 
a mis discursos, han proc:c:dido de este modo: alteran con todo descaro mis ideas, 
ponen en mis labios palabras que nunca uso, y para hacer ercer a sus lectores que 
han cumplido fielmente con su misión de informadoTCS de la verdad. completan 
su obra poniendo comillas a los conceptos que me atribuyen, para que nadie dude 
de su exactitud. Amparados en esta técnica me han presentado ante su público. 
entre otras formas, como un individuo afiliado al Partido Comunista; como un 
delegado de Moscú en México; como un hombre vendido al oro ruso; como un 
alterador vulgar de ta geografía. de ta historia y de ta ciencia; como autor de la 
fantástica iniciativa de crear en nuestro pafs repúblicas autónomas de indios. 
expulsando de su territorio a los mestizos y a los blancos; como propagandista de 
una nueva religión que tiene ¡x>r dios a Lenin; como organizador de un ejército 
obrero. y como tcdcr que anuncia para el primero de mayo de 1936, el 
establecimiento en México del gobierno soviético. 
• ..• ta prensa impúdica y ligada al pasado muerto de México. se equivoca una vez 
más; ni soy agente de Moscú, ni pretendo organiz.ar un ejército de obreros. ni 
establecer el régimen soviético en nuestro país para el ai\o próximo, ni existe un 
sólo grupo de trabajadores que trate de derrocar al general Uz.aro Cúdcnas ... 
•Mi propaganda en favor del éxito alcanzado por los trabajadores de la Unión 
Soviética; mi sincero cstusiasmo por la nueva humanidad que ahí está surgiendo, 
no significan que yo crea llegada ta hora de iniciar en nuestro país el ~gimen de 
la dictadura del proletariado. Siempre he dicho. y vuelvo a repetirlo ahora, que 
un país satélite de un gran imperio económico. como es el nuestro, no puede 
modificar a su antojo las leyes históricas: cuando las condiciones objetivas de la 
realidad nacional y del capitalismo internacional, sean propicias para el cambio 
de régimen, condiciones que aún no se presentan. la transformación ha de 
cumplirse a pesar de todos los obstáculos. Nuestro programa presente -dice 
Lombardo-, se reduce a defendemos de las facciones conservadoras de nuestro 
país.. de la intervención extranjera. y a elevar sin descanso las condiciones 
materiales y morales del proletariado mexicano. tan pobre, tan ignorante y tan 
dividido, por culpa de quienes se han esforzado por mantener a nuestro país en 
una etapa que corresponde ya a la prehistoria•. l91> 
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Todas estas acusaciones hacia Lombardo no c:eaaron en 1935 o 1936, llino que 
constantemente se realizaron durante lados sus aftos de vida.. 

Si en las d6cadas de los veintes y treintas Lombardo inició y m..turó sus estudios 
en el marxismo. a partir de los cuarentas buscd los foros en los cuales diac:utir y analizar 
el marxismo. adapWldolo a las necesidades y circunstancias nacionales, propósito que 
tuvo realmente poco bito. 

Fue así como el ailio de 1944 Lombardo intentó unificar a la izquierda en la Li&a 
Socialista Mexicana con la idea de unir a los marxistas mexicanos en el estudio de los 
problemas nacionales e internacionales. El lo. de septiembre de 1944 entread a los 
periodistas un bolctfn de prensa anunciando que un grupo de socialistas mexicanos habían 
tomado el acuerdo de crear un organismo cuyo propósito sería el estudio de los 
problemas nacionales e internacionales y la divulgación de las conclusiones de esos 
estudios. con el propósito de contribuir a la orientación no sólo de tos sectores 
revolucionarios sino también de los sectores progresistas de M~xico y. al mismo tiempo. 
cooperar para la formación de una unidad nacional vigorosa como base para el desarrollo 
económico del país y la completa emancipación de la nación mexicana. El organismo 
se llamó Liga Socialista Mexicana y se propuso la unidad de los elementos socialistas de 
Mf!xico para el estudio y la difusión del marxismo. ts9> 

En el discurso pronunciado en la asamblea constituyente de la Liga Socialista 
Mexicana el 2 de septiembre de 1944. Lombardo explicó los objetivos. fines y metas de 
la Liga. De principio. esta Liga que agrupaba a lo m~ representativo de los socialistas 
mexicanos. no se proyectó como partido que interviniera en cuestiones electorales. pero 
sus miembros en lo individual. los que así lo quisieran. podrían participar en actos 
electorales. Tampoco intervendría en los asuntos internos de las organizaciones sociales 
y políticas ni intentarla dirigirlas. Más bien se concibió como una organización de 
estudio y de divulgación acerca de los problemas nacionales e internacionales. 

Aán cuando sus integrantes tuvieran una convicción teórica y doctrinaria 
autblticamcnte KJCialista. la Liga. en voz de su dirigente Lombardo Toledano. concebía 
que en esa etapa histórica no se pcxlía intentar instaurar el socialismo en Ml!xico. ya que 
una nación debe dar pasos definibles y no objetivos lejanos. 

Ademú de Lombardo. participaron en esta Liga personajes como Narciso 
Bassots. embajador de Mf!xico en la Unión Sovif!tica. Dionisio Encinas, secretario 
general del PCM y otros más. La Liga tuvo poco bito y pronto desapareció. 

Por ouo lado, durante la Squnda Guerra Mundial hubo lntattos por reviur el 
marxismo. que sgán Lombanlo. se pueden ubicar como desviaciones de clencha y 
desviaciones de izquierda, realizadas por personas ligadas al marxismo. (lq 
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Sin embaJ'&o, como veremos en el capitulo m, durante Jos aftoa cincuentas y 
sesentas se hizo evidente la incapacidad por unificar a la izquierda mexicana, pese a que 
existían tres agrupaciones que adoptaron el mantismo leninismo: el PCM, el Partido 
Obrero Campesino de M~xico (POCM) y el PPS, ya que et PCM se sentía el propietario 
llnico del marxismo leninismo. 

Lo imponante por rescatar de este apartado sobre ta formación de Lombardo en 
el marxismo, es que su formación intelectual, por haber sido inicialmente autodidacta. 
estuvo alejada de dogmas y sectarismos. Ya para Jos años treintas Lombardo ha 
madurado sus ideas y asimilado el marxismo aunque sostiene con constancia y respaldo 
ciertos actos y políticas coincidentes con Ja Unión Sovi~tica y siguió muchas de sus 
inrerprctaciones. lo cual no significa que necesariamente fue un incondicional de la 
URSS. 

En realidad. independientemente de si había coincidencia o no, las tácticas 
polfticas de Lombardo fue..-on dictadas po..-1as necesidades nacionales de M~xico y no po..
potencia extranjera alguna, como t!1 mismo Jo sci\aló en reiteradas ocasiones. 

Con lo anteriormente expuesto podemos ver que los conceptos marxistas de 
Lombardo contrastan con las concepciones filosóficas idealistas de su juventud. Como 
marxista consideró que la realidad no podrá determinarse por la intuición. como antes 
lo pensó, sino solamente por la razón del hombre para entender y asf gobernar y 
transformar su existencia. Como marxista de un país dependiente, Lombardo mostró un 
gran sentimiento nacionalista y anticapitalista en favor del proletariado. 

3. Vicente Lombardo Toledano y su Concepción de los Intelectuales. 

Aunque Lombardo Toledano tuvo todas las características de un intelectual, pues 
actuó. vivió y se desenvolvió como tal. al igual que muchos como ~1 escribió poco sobre 
sus características, es decir, escribió muy poco sobre Jos intelectuales. En su vasta obra, 
no dedicó más de 21 artfculos, conferencias y/o estudios cuyo tema principal fuera sobre 
los intelectuales. Su concepción de lo que debe ser un intelectual es, a nuestro juicio, 
la concepción de cómo él mismo quisiera verse como intelectual. 

Para Lombardo los intelectuales pretenden elevar la técnica y la cultura a la 
categoría de fin, cuando la cultura ha sido siempre un simple medio de expresión y de 
trabajo del homb~ en el curso de su evolución histórica. Formar técnicos. hacer 
hombres cultos, crear seres superiores, suele ser para Lombardo el lema y aspiración 
de los intelectuales. Este propósito es loable. la utilidad del t6c:nico es indiscutible y la 
ex.tensión de la cultura tambi61. Pero la pregunta es ¿a quiál va a servir la t6cnica y el 
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hombre cuko? Los intelectuales contestada que a todos, sin embaJ'so, la t6cnica .e ha 
convertido m'5 q- nada en un ..- de explotación del hombre y del medio flsico. 

Pala Lombardo los intelectuales no tienen de su autonomía mú quC la ilusión de 
que son libres. El capitalismo tos necesita en cantidad y por eso los fabrica; petO cuando 
deba cambiarlos por otros. dejarll a los anti&uos y forjarll a los nuevos. En las ~ 
de crisis conserva.ni a los indispensables y lanza~ a la calle a los que le sobren. 

Si el intelectual, en cambio, se decide a actuar al servicio de la sociedad futura, 
sumándose al proletariado. contribuirá. eficazmente al advenimiento de un mundo mejor 
para sus hijos'""> .. 

Al igual que lo expresado en el primer apartado de este capítulo, pan Lombardo 
Toledano los intelectuales no son una clase social por el sólo hecho de adquirir un título 
o una preparación determinada .. Es verdad que en épocas pasadas la cultura era asequible 
solamente a la clase dominante, que con raras excepciones individuos que no pcncnccfan 
a ella por su origen negaban a formar panc de las filas de los intelectuales. lo que los 
hacía generalmente •hijos adoptivos• de la clase explotadora. con la que compartían a 
veces sus prcvcndas y sus ventajas.. Si en alguna ocasión pudo hablarse de •clase 
intelectual•, con ello quiso denominarse al sector de la clase explotadora que se dedicaba 
a asuntos relacionados con la itustr.ación y la cultura .. 

Para Lombardo los intelectuales de la sociedad capitalista proceden por lo general 
de la burguesía y la clase media, y viven apegados a un ideario burgu&; sueñan con las 
teorías del liberalismo económico y del romanticismo individualista, se oponen a la 
organización proletaria y su actitud suele ser por lo general antisocialista y 
antimpcrialista .. 

Ex.isten. por supuesto, cxcc:pcioncs, como la de los intelectuales estrechamente 
vinculados con el movimiento proletario, c¡uc comparten la responsabilidad que implica 
preparar, agitar y educar al proldariadolft'. 

El intelectual típico es siempre un individualista presuntuoso: concibe el mundo 
a su manera, y cuando la apariencia destruye su visión falsa de la vida, declara que el 
mundo se equivoca. que la realidad que no coincide con su concepto personal de tas 
cosas no es real, o que es una realidad degenerada, innoble e indigna de ser tomada en 
cuenta por los hombres superiores.. Cuando salen de su torre de marfil y regresan a ella. 
lo hacen ancpc:ntidos de su contacto con el mundo impcrfectocn> .. 

Le da al inldcctual el -1 de vanguardia de la .sociedad, din:clor y promolor del 
cambio, al consider.lr que la clase obrera. la gr.an mayorfa de tos ttabajadorcs manuales, 
no podñ. alcanzar por sí misma, sin la ayuda de los mejores, los nuls capacitados, los 
intelectuales, los fines que se propone. 
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Sin embargo. considera que en Mb.ico se han hecho divenos intentos en el 
puado pu'& que los intelectuales, como pupo, participen dcntto de los propósitos y 
tareas cotidianas del proletariado; a veces con un bito relativo y ta mayor parte de las 
ocasiones con un fracaso comptetolM>. 

La inteligencia no C$d. fonnada solamente por personas ilustradas. como pudieta 
creerse. No son tampoco las personas que saben leer y esc:ribir. ni tampoco son los que 
pasaron por las escuelas y obtuvieron títulos o grados para poder vivir de una manera 
mejor y servir a sus semejantes. La inteligencia para Lombardo. son las personas que 
de una manera seria se preocupan por estudiar y eJC.aminar tos problemas concretos de 
su pals y de su época. así como por enriquecer et acervo de la cultura humana. 

Así considerada la inteligencia. los que la integran son factores no sólo de 
excepción. sino también privilegiados. porque pueden comprender mejor que otros los 
intereses generales, expresarlos de modo cenero, y a ve.ces bello. y tambi&l ofrecer la 
solución para los problemas que en ciertos momentos la reclaman con violencia. 

Cuando los hombres estudian y penetran en lo más profundo de los problemas de 
su época, cuando agudizan su sensibilidad para precisar los pensamientos colectivos. 
cuando interpretan de manera leal y directa las preocupaciones generales, son 
intelectuales verdaderos, que con o sin título universitario, pueden dirigir los intereses 
comunes, porque son conductores de un periodo histórico .determinado. 

La. inteligencia no es sólo la que estudia. investiga, conoce y expresa las 
inquietudes generales, sino que es la fuerza social más sensible de la sociedad y la mils 
dispuesta a contribuir al progreso social. a la creación de obras y medios para acelerar 
el advenimiento del destino histórico. En otras palabras, para Lombardo no se puede 
concebir a un verdadero intelectual sin que ese intelectual sea un polftico. 

La poHtica no es sólo una actitud, sino una filosofía social, una teorla de la 
transformación de lo que existe en una etapa superior. Si así se concibe la política, no 
hay un sdlo ser hurnano que pertenezca a la inteligencia, que no sea un político, adn 
cuando muchas voces no panicipc en campañas electorales ni tampoco en la vida diaria 
de los partidos políticos organizados. 

Lombardo concibe a la política como ciencia y a los poUticos como hombres de 
ciencia. quienes saben lo que deben hacer en cada momento de la lucha. Los que se 
dedican a la política de un modo cspoddico, como los que ejercen una profesión sin 
haber ~ por la escuela, pertenecen a los mercaden:s que nunca han contribuido a 

- bKa' la Historia{9S). Concibe a la política como la ciencia de tas ciencias. Quien quiera 
dedicane a la poli ti ca tiene que poseer una cultura' universal sólida. firme, amplia. Debe 
haber CSIUdiado profundamente la historia de su país. que es la experiencia misma de su 
pueblo, debe meditar y saber meditar con profundidad y agilidad; debe estar a la cabeza 
de la tlOCiedad y no bajo ella, debe ir adelante del conjunto humar...-. 
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•1..a polftica es una ciencia. La ciencia que descansa en todas las ciencias. Es la 
arquilectUra por antonomasia. La que construye la MJCiedad humana y la poUtica 
revolucionaria. la que crea un nuevo tipo de hombre, superior a todos los del 
pasado ..... 

La transformación de la sociedad humana es una actividad eminentemente poUtica. 
Por eso quienes luchan por el advenimiento de un nuevo orden deben tener la idea clara 
de que su profesión es la polftica. Es una profesión porque requiere conocimientos que 
sólo el estudio sistem4tico de la comunidad humana puede darle. 

La polftica es una profesión científica porque la sociedad forma parte de la 
naturaJcza y &ta se rige por leyes que constituyen el objeto de las diversas disciplinas 
del saber. sin las cuales no se podría entender el mundo que nos rodea. Seña ilógico e 
irraciona.t creer que sólo una parte de la naturaJeza está sujeta a leyes. y que la otra 
parte, la sociedad humana. es un acontecer sin normas. 

La política en la concepción lombardista es la ciencia dedicada a dirigir a la 
sociedad. Requiere el conocimiento de las aportaciones que han hecho otras disciplinas 
que se refieren a los problemas humanos: Psicología, Geografía, Historia. Antropología, 
Economía, Religión. Arquitectura. Arte. cuyo remate es la Filosofía, síntesis de la 
cultura universal y arma suprema para el logro del cambio progresivo de la sociedad 
humana. 

•No concebir la política así. como una teoría de la dirección y de las 
transformaciones de la sociedad. y como una práctica al mismo tiempo, es 
rebajarla al nivel_ de la especulación intrascendente o de la acción ciega expuesta 
a constantes reveses. Es posible, por supuesto. dedicarse al conocimiento de la 
evolución de la sociedad para los fines reducidos de la erudición; pero entonces 
la política pierde su principal meta que es el cambio de las relaciones humanas. 
Tambibl se puede actuar sin base doctrinaria; pero en este caso el papel de la 
política se anula como ciencia, como factor que planea la edificación de un nuevo 
mum1o.·~ 

Como todas las ciencias, la política es una ciencia de lo general, es decir. es un 
conjunto de principios que se desprende de aconlCCimicntos que se producen 
independientemente del querer o de la voluntad de los hombres. y que, por su similitud 
y repetición en determinadas circunstancias o en toda una ~poca. alcanzan el valor de 
leyes de la evolución histórica. 

La política es una actitud mental y. a la vez. una conducta. La posicidn 
ideológica debe ser clara e invariable en lo que se refiere al punto de partida, los medios 
y los fines. La conducta también debe ser invariable y clara: 1os hechos deben estar de 
acuerdo con la doctrina social que se sustente. 
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La polltica se expresa en el Poder. el cual es una simple fuena para realizar los 
fines previamente acordados. 

Así pues. para Lombardo la polCtica no es un ane. puesto que el ane o es una 
disposición especial para hacer aJ&una cosa o es un conjunto de preceptos y reatas 
necesarias para realizar bien un propósito. En ambos casos se trata de al&o individual. 
inherente a la persona fisica. y la política no es ni un pensamiento individual ni una 
conducta individual: es un juicio colectivo. 

Los buenos políticos a juicio de Lombardo. no son los que expresan mejor sus 
deseos personales. ni Jos que mejor ocultan sus ambiciones, sino los que mejor 
interpretan los deseos de la clase social a la que sirven. y los que mejor defienden los 
intereses de esa clase. La política considerada como trabajo personal. es una de las 
mliltiplcs tareas creadas por la lucha de clases: simple puesto de combate. 

Para Lombardo la inteligencia es una de las condiciones necesarias de la política; 
pero la garantía verdadera del éxito es la convicción de la justicia que asiste a la causa 
social a la que se sirve. <Wl Para ~1 en política las tácticas y estrategias pueden ser 
cambiantes. los principios y los objetivos no: 

•En ¡x:>lítica. como en la guerra. los principios y los objetivos son permanentes. 
Pero la estrategia y la táctica son variables. Los cambios de estrategia y de 
táctica no tienen límites. a condición de que correspondan adecuadamente a la 
variación de las circunstancias. esto cs. al carácter del enemigo o de su estrategia 
y de su táctica. Rehusarse a hacer tales cambios. constituye un grave error de 
sectarismo y conduce a la derrota. a la desmoralización y a la destrucción de las 
fuerzas propias. El único lCmitc que hay para los cambios de estrategia y de 
táctica es el de no tocar Jos principios y los objetivos. Violar los principios u 
olvidar los objetivos por tal de eludir una derrota o de lograr a toda costa una 
victoria. constituye un grave error de o¡x:>nunismo y conduce a la traición, a ta 
victoria del enemigo y. por tanto. a la derrota de las propias fuerzas<"lO) .. 

Así pues. los cambfos de tácticas que se produjeron en diferentes etapas de la 
participación de Lombardo Toledano en la dirección de las organizaciones sindicales y 
¡x:>l!tlcas en que participó. no fueTOn de ninguna manera cambio de principios y objetivos. 
sino cambios tácticos producto de las transformaciones que se dieron tanto en México 
como a nivel internacional. así como por las alianzas internas y externas y las pugnas con 
la izquierda y los ncolibcralcs. 

Siendo secretario genenal de la CTM llegó a indicar lo siauiente: 

•cuantas veces cambian las condiciones objetivas de nuestro país. cuantas veces 
cambian las condiciones objetivas del mundo. si d proletariado 11\C.Jlicano quiere 
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triunfar. tener bit.os, C009Cl"Yar' lo Jopado. y prepararse para conseauir mú 
todavía en el futuro apropiado. debe rambi6i cambiar de liicticau 0 o. 

As( pues. para Lombardo la intelia;cncia y la poUtica se encuentran 
indisolublemente liaadas. puesto que no puede haber un intelectual sin que al mismo 
tiempo sea un po1ltico. puesto que la poUtica. como ciencia y praxis. debe ser practicada 
por los hombres más sensibles y mejor capacitados de la sociedad. ya que. como 
anotamos párrafos arriba, la inteligencia es una de las condiciones necesarias de la 
política. 

Por eso es difícil encontrar a los individuos que integran la inteligencia de un país 
sin preocupaciones polfticas. como difícil es hallarlos sin preocupaciones culturales, 
porque. entre otras cosas. la política -en su más alto significado- es la preocupación 
cultural m4s grande de todas. ya que ella resume todo el saber. todo el conocimiento y 
adcm4s. es la guía de la conducta para asumir una posición de decoro frente a la vida. 

Los individuos que inlegran la inleligencia en un país cualquiera. no sólo son más 
sensibles. los que pueden e.pn:sar mejor los inlereses coleclivos y los que mejor dotados 
se hallan para trabajar por el cambio histórico. son también los que lienen Ja mayor 
responsabilidad ante el pucblo0 o:n. 

Al igual que la sociología marxista. considera que los inlelcctuales han 
dcsempeftado siempre. y sobre todo en la época contemporánea. un papel muy importante 
en los movimientos revolucionarios. porque son los más capacitados para hacer un 
examen critico y científico de la sociedad capitalista. para formular con acierto la tenca 
estratégica y táctica del movimiento que debe reemplazar a la burguesía en la dirección 
del Estado. Los considera promotores del cambio vinculados a la actividad polftica. 
motivo por el cual él mismo como intelectual político marxista realizó simultáneamente 
una actividad política estrechamente relacionada con un trabajo intelcclUal. 

En los países subdesarrollados en los que la clase obrera es pequeña y vive 
influida por la ideología burguesa. Jos intelectuales pueden desempeñar un papel de 
vanguardia a condición de que su labor consista en interpretar y en defender los intereses 
de Ja clase obrera y en educarla po1llicamcnte. de acuerdo con Jo5 principios de la 
filosofía del socialismo científico. Los intelectuales están capacitados para conocer las 
leyes del desarrollo de la sociedad capitalista y socialista. Si se ponen al servicio de las 
luchas del proletariado pueden educar ideológicamente a las masas. Por tal motivo. 
considera que el verdadero papel de los intelectuales consiste en transfomiarse en 
militantes ideológicos. políticos y pdcticos de la clase obrera. ocupando dentro de la 
lucha del proletariado el sitio que merezca su capacidad y decisión de combateº°'>. Fue 
por ello que Lombardo buscó siempre estar al frente del movimiento obrero y de las 
organizaciones sindicales. tanto de M&ico como de Amáica Latina. siendo congruente 
con su concepción de un intelectual político dirigente y activo. promotor del cambio 
histórico. 
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Asimismo. en la mú pura concepción marxista, para Lombardo el intelectual debe 
- 1116rico y prXtlco, a la vez que un mcelerador del destino hlstdric:o: 

•e intelectual es el que aspira a contribuir al aceleramiento del destino histórico. 
Pero para que esto acontezca, para que surja un intelectual. es precbo que se den 
en et hombre dos condiciones: la capacidad teórica y Ja capmcidad pdctica, de 
n::alización. Teoría sin pdctica es dilctantismo. o es cultura para individuos que 
viven dando la espalda a Ja vida. Practica sin teoría es una improvisación sujeta 
a constantes descalabros. Los grandes intelectuales de la historia han sido 
teóricos, poseedores de una doctrina, de una cultura, y realizadores de su 
pensamiento•<'°">. 

Así pues, en este apartado hemos visto que para Lombardo el intelectual 
revolucionario, como él mismo, debe estar comprometido con la construcción de la 
sociedad futura. Los intelectuales no son miembros de una clase social, pero sí, en 
cambio, son un sector de la clase explotada, por lo que deben encabezar la lucha del 
proletariado, aunque reconoce que la mayoría de los intelectuales de la sociedad 
capitalista proceden por lo general de la burguesía y de Ja clase media, y viven apegados 
a un ideario burgués. 

Entiende, y con esto coincidimos totalmente, que el papel de un intelectual no 
consiste sólo en estudiar, investigar y conocer, sino más que nada en explicar la 
sociedad, encontrar sus contradicciones y contribuir al pl'Ojgrcso social. Por ello plantea 
que no se puede concebir a un verdadero intelectual sin que ese intelectual sea un 
potctico, pues entiende que la política es un medio para la transformación social. 

Para 11!1 los intelectuales pueden y deben dcscmpcftar un papel de vanguardia, 
siempre y cuando interpreten y defiendan los intereses de la clase obrera y la eduquen 
políticamente, de acuerdo con los principios del socialismo científico. 

El mismo como intelectual polCtico estudió y analizó Ja sociedad no sólo para 
explicarla, sino para transformarla y contribuir al progreso social. Hizo de su praxis 
polftica el medio para la transformación social hacia un sistema más justo. 
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SEGUNDA PARTE: LA PRAXIS POLITICA DE VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO 



11. TRAYECTORIA DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN EL MOVIMIENTO 
OBRERO MEXICANO. 

•No confics en el poder de que disfrutes en un momento . 
dado; no se debe a ti, sino a un conjunto de factores que 
quizá no hayas advertido. No olvides que en el instante en 
que dejes de ser útil. tendrás que desaparecer. Si te 
cmpei\as en conservar tu situación perecerás arrastrado por 
los mismos que constituían tu apoyo más firme.• 

Vicente Lombardo Toledano. 

La trayectoria de Vicente Lombardo Toledano. como ideólogo y dirigente del 
movimiento obrero mexicano. es de suma importancia, teniendo una destacada 
participación en el proceso de unificación que se desarrolló durante la crisis política y 
económica de 1929· l 933. 

Lombardo se convirtió en el líder indiscutible del movimiento obrero unificado 
desde fines de los ai\os veintes. treintas y parte de los cuarentas, basándose en una 
plataforma de principios que 9C inspiró en el marxismo. 

Desde muy joven se palpa su vocación intelectual con inclinaciones políticas, por 
lo que se liga al proletariado cuando. en 1917, los dirigentes del Ateneo de Ja Juventud 
te encomiendan la tarea de dirigir la Universidad Popular. a la cual asistían en su 
mayoría obreros. a quienes transmite sus conocimientos y asesora en sus luchas. Por 
ello. cuando tennina sus estudios en 1918. ya esd. liaado directamente con las 
agrupaciones obreras. 

Al ligarse al movimiento obrero ·se convierte en abogado consultor de Jos 
sindicatos. funda el Instituto de Ciencias Sociales para preparar a los cuadros superiores 
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del movimiento oindiall, diri&e huelps, prepara con- de ~o. --.. .., Ju 

acue1aac1e~.,,----· 
A partir de un intemo uabajo y contacto ccm varioa sindicatos y aa;ru¡:.ciones 

obreras, gana una gran influencia en el movimiento obrero a fines· de la d6cada de loa 
veintes, inici~ entonces su acenso político, que lo llevada a separane de la CROM 
en 1932 y le permitiría, en octubre de 1933. crear una nueva central, la COC:X:M. 

Mientras se denum~ la figura de Luis N. Morones, múimo difi&ente de la 
CROM (uno de los principales sospechosos del asesinato de Alvaro Obrqón en 1928), 
la figura de Lombardo crece en prestigio y se gana la confianza de las oraanizaciones 
obreras, ante el desprestigio y corrupción de Morones. 

Con este ascenso del lombardismo se da tambi~ un proceso de 
desintegración-integración de las organiZacioncs obreras de Mll!xico entre 1928 y 1936, 
periodo que coincide en mucho con la etapa hiSldrica conocida como maximato, 
caracterizado por el pn:dominio político de Plutarco Ellas Calles. 

A raíz del desmoronamiento de la CROM y de su ruptura con Morones, se 
convierte en el nuevo dirigente del movimiento obrero a partir de 1929, siendo el Uder 
obrero 111.ts importante e innuyentc de nuestro país. Durante su dcsempello en la CROM 
Lombardo se encuentra al margen de corruptelas y excesos, caracteñsticas de los demás 
dirigentes cromistas. Hasta antes del desmoronamiento de la CROM, Lombardo es 
considerado dnicamentc como el intelectual mú destacado del movimiento obrero. El 
camino hacia la ruptura con Morones y la vieja CROM e:s tambi61 el de su progresiva 
radicalización. A partir de entonces se hace evidente su acercamiento al marxismo, 
asegurando su independencia ideológica y poUtica con respectO al moronismo. 

Luego de su renuncia a la CROM las masas Be adhieren a Lombardo. quien a 
panir de entonces bux:a practicar los valores de la Revolución mexicana y del 
socialismo. 

En este capítulo vamos a ver como el proyecto lombardista, en lo tocante al 
aspecto sindical, demuestra que la alianza histórica mire el Estado y los trabajadores, 
con proyectos c:oincidc:rues y en que ambos son complementos, sdlo pudo ser viable 
dentro del cardenismo. Cuando el proyecto sindical lombanlista y el propio Lombardo 
como diri&c:nte obrero sale de los cauces del Estado y Be convierte en un dirigente 
sindical de oposicidn, pienlc fucna política y Iq>lanlca la indcpendcncia de Jos 
trabajadores con el ~-

Así-· .., el priJmr -- de este capftuJo vamos a revisar la lnlyectoria y 
evolucidn del -miento obrero mexicano, en que .., apllldrú Ju dlltinlU corrien
y aarupmcl..- olndJcaJea de la .,.,_posrevolucionaria, ., relacldn con el - y enbe 

d. - prt.._ -- .... - la - poU'lica de 1928, - - -- del 

!\ 
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preoidentD electo Alvaro Obrqdn, momento a partir cid cual oe Inicia un proceoo de 
_.......,_cid movimiento obren> y debilitamiento de la para en..,._ central obrera 
ma importante del país: la CROM. A su vez, este apartado cou-lde a los pri..-os 
aftas de Lombardo en el sindicalismo mexicano. 

Un secundo apanado abarca del desmoronamiento de la CROM en 1928 a la 
creación del CNDP en 193S. En él se analizará el proceso de desintegración-integración 
del movimiento obrero, que sienta las bases para el control corporativo del movimiento 
obrero durante el cardenismo, teniendo una destacada participación en este proceso el ya 
para entonces indiscutible líder del movimiento obrero, Vicente Lombardo Toledano. 

En el tercer apartado se analizará la trayectoria de Lombardo en ta CTM de 1936 
a 1948, afio de su salida. Corresponde a los aftos en que Lombardo dirige Ja central 
obrera (1936-1941) y su militancia cetemista, en que se define la relación de la CTM con 
tos gobiernos posrcvolucionarios, pasando de una relación de alianza a una de 
subordinación. 

El cuarto y \lltimo apartado de este capítulo analizará el proyecto sindical 
lombardista fuera de la CTM y en la oposición, de 1948 hasta la d6cada de los sesentas, 
sin un sólido movimiento obrero independiente del control corporativo del Estado. 

Antes de iniciar esta capítulo, es necesario enfatizar que como a toda fuerza 
social. al movimiento obrero hay que estudiarlo y juzgarlo siempre dentro del marco 
histórico en que nace o se desarrolla. De otro modo, el análisis corre el riesgo de llegar 
a conclusiones falsas o injustas. Debe tenerse presente que la clase obrera y sus 
organizaciones sociales y políticas no son sino una parte del proceso del conjunto humano 
de acuerdo con el n!gimen social establecido. 

l.- Sus Primeros Años. La Confederación Regional Obrera Mexicana. 

La tnyec:toria del movimicmo obrero mCJ<icano ha pasado del ·anarquismo al 
nacionalismo, pasando tambill!n por la b\lsc¡ucda de un proyecto socialista. m 

En los años de la lucha armada y, posteriormente, en los veintes, la trayectoria 
del movimiento obrero oscila entre el anarcosindicalismo y el reformismo. El 
antimpcrialismo de los primeros aftos del M&ico posrcvolucionario conduce a los 
obrel'ol a una posición nacionalista. Este nacionalismo lleva al movimiento obrero a una 
lllimlza con los &ob~ buraueses de carranza, Obre&ón y Calles, frente a los 
imperialistas extranjen>li. El nacionalismo es un sentimiento y un proceder propesista, 
pero en esae: caso fue utilizado para controlar y manipular al movimiento obrero para -·su independencia."' 

67 



En 1912 durante el &ablano de FrancUoo I. -., oe f\anda la Cea- Obnso 
Mundial (COM}"' por diriac:ata obraos anuqW-,. - bu9can c:rmr .._ y 
educarlos políticamente. Ea la primera .,......- f-ra de cuadroe. casi 
par.alelamente a la COM sur¡¡e la Universidad Popular Mexicana, creada por el Ateneo 
de la Juventud para extender la cultura a la clase trabajadora. No es un organismo de 
lucha como la COM, pero tambibl es una escuela de cuadros. 

La COM se conviene en la principal oraanizacidn obrera del país entre 1912 y 
1918. Incorpora afiliados de distintas tendencias ideológicas como anarquistas, 
socialistas y roformistas. predominando la primera haSla 191!5, ali.o a partir del cuaJ 
adopta una posición a favor de un sindicalismo mú reformista. 

La COM reprueba Ja forma en que Victoriano Huerta llega al poder en 1913. 
mediante un golpe de Estado a Madero en lo que se conoce como la •docena trágica•. 
por lo que Huerta Ja clausura y encarcela a los líderes. confiscando además su imprenta. 
Abre sus puertas nuevamente el 21 de agosto de 1914, des¡MM!s de la derrota de Huerta 
y una vez que cananza asume et poder. Posteriormente, los diri&cntcs de ta COM 
firman un acuerdo con los carrancistas, para formar los batallones rojos, un ejército de 
obreros que luchó contra el villismo al lado del constitucionalismo. c4 > 

El Ateneo de la Juvcnrud crea la Universidad Popular Mexicana con la idea de 
extender la cultura a la clase trabajadora. Ya cuando la Revolución mexicana está a 
punto de concluir su fase armada. los directivos del Ateneo llaman a Lombardo en 1917 
para que se ocupe de la Universidad. 

Quienes asisten a esta institución en su mayoría son obreros. De esta forma 
Lombardo se liga al movimiento obrc..-o: primero transmili6Klolcs conocimientos y 
dcspuc!s brindándoles asesoría en su calidad de estudiante de Derecho. Así. 
paulatinamente se liga a los sindicatos. de tal manera que cuando termina sus estudios 
de Filosofía y Derecho en 1918. ya se había vinculado con las agrupaciones obreras. 

La Universidad Popular es el primer accrcamiento de la intelectualidad con la 
clase obrera. Cuenta con la colaboracidn de ctestacwL?s intdectuales como Alfonso 
Pruneda. quien funge como direccor. y Vicente Lombardo Toledano. quien participa 
como secretario. Otros participantes son Martín Luis o~. Antonio CUo, Enrique 
Gonúlez Martfnez, Alfonso Reyes y Pedro Henñquez Ureila. Es un sinaular in1ento por 
llevar conocimiento a las masas. 90bre todo a loe obraoa. La Universidad Popular no 
estaba dentro del presupuesto del gobierno y se sostaúa con donativos de particulares. 
Deja de f°uncionar en 1922 cuando Alfonso Pruneda ya no puede seguir dirie;ibldola. 

Li¡podo al movimiento cbrao IU1n como _,_...,, - 1920, a1 poco tiempo de 
salir de la Universidad, Lombudo fonna el pri.- sindlcalo de profe9DftS que hubo en 
el país: la Lip de Profesores del DislrilO Fcdeml. Ea 1921 participa como dele¡¡ado 
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en la m conva>cidn de la CROM, la central obrera lllb crande de la 4!poca, c:onociendo 
a dlrlaentes ~ como Luis N. Morones y Felipe Cani1lo Pueno. 

Una vez disuelta la COM en 1918. ese mismo año es creada la CROM por tos 
dirip:ntes obreros de tas principales reciones de M&ico. Mediante un decreto del 
&obiemo del estado de Coahuila. se faculta al gobernador Gustavo Espinosa Míreles para 
convocar a todos los trabajadores de Ml!xico a su unificación. La reunión se realiza en 
Saltitto. CoahuiJa. participando delegaciones de Saltillo. Tampico, Monterrey. Distrito 
Federal. Puebla. "Tiaxcala. Orizaba, Qucn!taro, San Luis Potosí, Guadalajara, 
Aguascalicntes y Zacarecas. En 4!1 se discuten muchos problemas económicos, entre ellos 
la aplicación del artículo 123 constitucional y el reparto de tienas. El lema que se 
escoge para la CROM es de origen anarquista: •salud y revolución sociar. El primer 
comí~ ejceutivo tiene a Luis N. Morones, J. Marcos Trist:in y RicaTdo Trcvino como 
miembros. La sede de la CROM queda en Aguascalicntcs, pero en 1921 se cambia al 
Distrito Federal, durante la presidencia de Obregón. Desde su inicio la CROM 
implementa la •acción múltiptc•, es decir. Ja lucha económica y la lucha po](tica. 

Lombardo no es fundador de la CROM pero. como intelectual preocupado por 
las causas del proletariado. asiste al Congreso de Saltillo en representación de Ja 
Universidad Popular Mexicana. con la finalidad de proponer a los trabajadores tomar el 
acuerdo de crear universidades populares en diversas regiones del país para educar a Ja 
clase obrera. 

La CROM se organiza con el apoyo del gobierno de Carranza. Su propósito es 
constituir una organización sindical nacional que simultanearnentc apoyara al gobierno 
y le cxi&icra el cumplimiento cabal del artículo 123 constitucional. Durante toda la 
d6::ada de los veintes el movimiento obrero mexicano es conuolado en gran medida por 
la CROM, de ahí que mucha de la historia del movimiento obrero mexicano en esta 
~da sea Ja historia de la CROM. 

Desde sus inicios dedica buena parte de sus energías a combatir a las 
organizaciones rivales, en su mayoría mú radicales. aunque tambiát aparecen aJaunas 
a su den::cha. como Jos sindicatos católicos. Los gobiernos tanto de Obre&dn como de 
Calles intervienen en esta disputa intergrcmial favoreciendo a la CROM. la cual se 
convierte en una de sus principales bases de ap>yo. <Sl 

Una vez creada la CROM, la American Federation of Labor (AFL) de los Estados 
Unidos, la invita a una serie de conferencias en ciudades fronrerizas como Luedo. junto 
con la Federación de Sindicatos del Distrito Federal {FSDF), en la que se TeUnen tambi61i 
_.,,._ repr..-itativos de Norte, Centro y Sudambica, pua f\lndar la Confederacidn 
Obraa Panamericana (COPA). La reunión se realiza en Nuevo Laredo, Tamaullpas, el 
13 de noviembre de 1918. 
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Los obrems mú .,.,.,_a la lda>losfa marxl- pennanecen alejados de la CROM 
y fUndan en 1919 el PCM. Se crea adcmb un grupo de propmcanda que .., denomina 
Orupo Marxista Rojo y se or¡¡aniza un Buró Latinoamericano de la m Internacional, pua 
mantener estrecho contacto e inaercambio de ideas con la Unidn Sovidtica .. 

E.se mismo ano de 1919 un srupo de obreros mexicanos vinculados a la CROM 
· fundan el PLM. inspirados, segdn parece, en el Partido Laborista de ln&laterra. El PLM 

se conviene en el brazo potrtico de la CROM(6l. Como veremos en el si&uientc capítulo, 
Lombardo se afilia al PLM, donde tiene una actividad muy importante. 

En la d&!cada de los veintes se da la gestación del Estado capitalista 
posrcvolucionario, caracterizado por un gobierno caudillista basado en el poder 
personalizado (no institucional). Es una i!poca de preparación de la institucionalización 
del gobierno y preparación para echar a andar un proyecto de desarrollo económico 
capitalista que tiene sus bases en Ja Constitución de 1917. 

La CROM es la expresión más clara de la politica individualista del movimiento 
sindical mexicano de los ailos veinte. En esta d6cada es la principal central obrera., 
controlada por m~todos gangsterilcs de un grupo de dirigentes muy ligados al aparato 
del Eslado, que buscaba mantener quietos y desmovilizados a los trabajadores, 
manipulándolos e impidiendo. inclusive por medios violentos, que se diera un 
movimiento obrero independiente. A este grupo se le conoce como •grupo acción•. 

El •grupo acción"" se forma en Saltillo, Coahuila en 1918. al crearse la CROM. 
El dirigente obrero más destacado de los que asisten a ese primer congreso de la CROM 
es Luis N. Morones. antiguo obrero m~ico electricista de la Ciudad de M~co. 
siendo ~I quien organiza el •arupo acción•. junto con los líderes mú destacados de 
algunas regiones de importancia de la Rcp\lblica. Son IS o 20 ICdercs. Este grupo es 
el que en esta q,oca. dirige a la CROM y tambitn el creador del PLM. Es un grupo que 
pronto empieza a corrompcrse.<7> 

El •grupo acción• se crea cuando Jos dirigentes de la CROM bu.s::an realizar 
acciones conjuntas y efectivas a nivel nacional. estructurando un pupo en el que 
participan los representantes de la CROM en los diferentes estados. El ·- acción• 
no poseía estatuto ni reglamento alguno. ro 

La 1 convención de la CROM se realiza en Zacatccas en junio de 1919. Es de 
poca importancia. pero en ella se muestran las primeras diferencias entre los ttabajadores 
del campo y de la ciudad, ya que los pri.._.,. argumenlan la falta de inren!s de los 
obreros por el problema de la tiena. A partir de -- comienzan a - la 
CROM aJaunu orpnizaclones campesinas. 

La Il convención de la CROM tiene lupr en Aplucallentcs, del lo. 111 9 de julio 
de 1920. Se caracu:riza por la qudiZllción de las~ icleol<!pces 111 - de 
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1a --· 1..a lucha del pupo de Mooonea por controlar 1a caoM .e hace 
- Surpn -.. doa faccionca: una fue la ele los ~. enc:abezada por 
Antonio Dfaz 5otD y Gama; la dra esd menos def"ulida, pero 11e opone a la forma de 
orpniDciilln y al proarama de la central. Morones y el "a=po acción" l<>&ran controlar 
la situacida .... 

A medida que Morones va ganando espacios en la CROM, los elementos 
iu¡~ apean por abandonar la orpnización. 

Vuios sindicatos, entre.. ellos los de tranviarios, panaderos y obreros textiles del 
Distrito Federal, condenan las conferencias en Lan:do, Texas, entre la CROM y la AFL. 
Son ellos quienes convocan a la Convención Radical Roja, donde participan elementos 
radicales y anticromistas. Esta convención se inicia el l.S de febrero de 1921, con tres 
claras tendencias presentes: la anarcosindicalista encabezada por Hcrón Proa! y Jacinto 
Buitrón; la sindicalista conservadora de Roscndo Salazar y JoSI! Escobec:!o; y la 
comunista de JoK Allcn. De la convención sale la Confederación General de 
Trabajadores (CGT), que se pronuncia en favor de los principios del comunismo 
libertario y la acción directa. 

Los comunistas esún divididos entre los partidarios de Linn Galc y de Sen 
Kataya.ma. agente de la Comintem, pero a pesar de esto, logran convencer a los 
anarcosindicalistas de unir la CGT a la 111 Internacional, a pesar de Ja oposición de los 
sindicalislias reformistas. Sin embargo. entre ta fundación de la CGT en febrero de 1921. 
y su primena convención en septiembre de 1921. los comunistas y tos anarc:osindicalistas 
se hablan ya dividido. En septiembre de ese ano tos anan:osindicalistas y tos reformistas 
dominan la convención y retiran a la CGT de la lll Internacional. Entre 1921 y 1922, 
los reformistas. entre ellos Salazar y Escobcdo. buscan apoderarse de Ja organi7Jlción. 
sin cmbaqo. los anarcosindicaJ istas salen dominantes y a partir de entonces controlan la 
CGT. 

En esos aftos. ta CGT agrupa a tos elementos anticromistas más radicales y a 
alpnos ~igos personales de Morones, y es perseguida por el gobierno cuando &te 
protep a la CROM. º°' Es conside:nMla como una de tas qrupacioncs radicales de la 
~ 

A principios de 1921 existen en el país otras orpnizacioncs sindicales como la 
F- Comunista del Proldariado Mexicano. el PCM, la Fedención de Jóvenes 
Comuru.as y el Buró Latinoamericano de la lniernacional Roja de Sindicatos y Uniones 
de T~res. A juicio de Lombardo. estas lUOCiaciones mis que a=pos de 

~ eran oficinas de --· dirigidas por extnnjeroo y ...-.idaa con 
diJJau exuanjezo."" 

PUc -., lado, las qrupeciones de obreros católicos surgen pera contrarrestar el 
dau.- ele los sindicatos nMJlucionarios. En un prinelpio. sus mlembcoa """ los 
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trab'IJlldores aislados, los "rompehuelcas" cmp~ por el Ql>itallsmo pua -
a los sindicatos socialis<as. 

En abril y mayo de 1922 las orpnizaciones sindicales c:al6licas del pús oe rew>en 
en la ciudad de Guadalajara. con la asistencia de los delegados de las ·n:giones en donde 
el clero y el capitalismo tenían mú influencia. De esa reunión surse la Confederación 
Nacional católica del Trabajo. la cual nace condenando los principios del :IOCialismo y 
reconoce a la religión como la base de la sociedad. 

Para que un sindicato sea reconocido como católico se requieren tres cosas: que 
lo sea por espíritu. es decir. por los principios que to dirigen; que to :1ea por su 
reclutamiento: no sc1'án admitidos sino los candidatos decididos a rcspet.ar la religión, 
la familia. la propiedad. Ja patria. la unión de clases; que lo sea por sus directores o 
dirigentes: no ser.in escogidos como directores y propa¡:andistas sino sindicatos 
inteligentes y capaces., penctnldos de la doctrina social católica y concicntcs de sus 
responsabilidades. 

En los contratos colectivos de trabajo que fbrmulan los sindicatos católicos, se 
hace constar la sumisión de los contratantes a los medios pacíficos (conciliación y 
arbitraje) para solucionar los conflictos que pudieran ocurrir en asuntos profesionales. 

Así. podemos ver que el clero crea el sindicalismo católico para servirle de 
instrumento en contra del sindicalismo socialista. Sin embargo. no cumple su función. 
puesto que los obreros católicos nunca controlaron una fábrica; su programa es contrario 
al sindicalismo combativo. por lo que, desde un principio, condenaba a sus asociaciones 
a la inacción, y. por tanto. al fracaso. 021 

Como vimos anteriormente. a pesar de la proliferación de sindicatos ubicados en 
diversas corrientes sindicales. la CROM es la organización sindical que logra controlar 
el escenario del país, por lo ~ hasta 1928. 

Siguiendo con la trayectoria de Lombanlo, podemos ver que dcspuea de haber 
fundado la Uga de Profesores del Distrito Federal en 1920, con la finalidad de qrupar 
a los trabajadores de la enscilanza para analizar los problemas pedagógicos del pús, en 
1921 Lombardo se pracnta a la m convención de la CROM que se ~Iba en ~. 
Vcracruz, como delegado de la Liga, pero es hasta 1923. durante la convención de la 
CROM que se n::aliza en Guadalajara, en que Lombardo es electo 3eCl'Ctario de educación 
del comit<! central de la CROM, dcoempcftando lldcmú ob'as labora. Se convierte en 
abogado consultor de los sindicatos, abre un Instituto de Ciencias Sociales pua preparar 
a los cuadros superiores del movimiento sindical. diri&e hueJ&as. prcpma contratos de 
trabajo, cnoella en las escuelas de trabajadores y desempella el papel de cualquiera de los 
dirigentes nacionales con quienes companc la responsabilidad de conducir a la claa 
obrera.OS> 
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El-- alloque Lombudo- la - de edUCllCidn de la CROM deja 
la direc:ci&I de la Eocue1a Nacional ~ Esto oe - a dif'ereaclu am 1096 
V ........... en--U. deEdUCllCidn Pdblica. Uno deloselementoeque ~ 
a I.-... 'I Vuamcelos fue el acercamiento del primero a la CROM, ya que 
V-era enemigo potrtlco de Morones. cabe sdlaJar que la llegada de Vicente 
Lombanlo Toledano a la direccidn de la Escuela Nacional PreparalOria fue un tanto 
accidental. producio de las diferencias entre Jo~ Vasconcelos y Antonio Caso. rector de 
la Universidad Nacional. en que el primero había violado la lqislacl6n universitaria al 
autonombrarse director de la Preparatoria al mismo tiempo que ocupaba su c:arso en la 
Sccretarfa de Educación Ptlblica (SEP). lo cual disgustó a Caso. Finalmente, mediante 
la intervención de algunos amigos allegados a ambos, se llegó a la conclusión de que el 
director de la Preparatoria debía ser una persona en la cual estuvieran de acuerdo los 
dos, coincidiendo en que la persona indicada era Lombardo.º'> 

Con su elección como secretario de educación de la CROM, Lombardo dio un 
paso imponantc para estrechar su contacto con la clase obrera mexicana. Este hecho 
tl'a$CC:ndentc en su vida significa su efectivo lanzamiento hacia una larga y fecunda 
carrera como líder obrero. Sus actividades básicas consisten en proporcionar asesoría 
lecal a tos sindicalOS miembros de ta CROM en los conflictos obrero--patronales. así 
como educarlos. proporcionándoles conocimientos sobre derechos sindicales. historia 
laboral. leyes del trabajo. Historia de Mbico y Universal y. en pocas palabras. sobre 
todo lo que pudiera significar el mejora.miento de sus conocimientos generales y el 
fortalecimiento de su conciencia de clase como trabajadores. 

Para los miembros del •grupo acción•. la cdpula y dirigcncia de la CROM 
encabezada por Morones. las tareas de Lombardo aparecían como simples diversiones 
que mantcafan a los trabajadores emocionalmente satisfechos micnuas citos. los Udcres. 
aprovechaban sus posiciones para acn:ccntar sus fortunas personales. Cabe aclarar que 
el • g1"Up0 acción• dominaba la CROM para sus fines personalistas; los líderes ponían 
más empdk> en conKguir la colaboración entre el capital y el trabajo, que en fomentar 
la lucha de clases. 

Lombardo comprendía lo ilícito de ciertas actividades de los integrantes del 
•grupo acción•. Por ello, para ~l. sus tareas de educador y consejero lccal mcn:cfan su 
mayor y n"5 -=ria atención personal, pues con ello propiciaría el incremento de la 
conciencia de clase y la unidad entre los obreros. 

La designación y el papel cumplido por Lombardo en la dirección nacional de la 
CROM da a &ta un gran presti&io entre los intelectuales de la 4'oca· En 1927 .e funda 
la Unido de Escri- 'J Conferencistas, inte¡p"ada por Manuel Toussaint, Jaime Torra 
Bodet, Julio Torri, Genaro Estrada, Salvador Novo, Alfonso Caso, Xavier Villaurrutia 
y el propio Lombardo, la cual se adhiere a la CROM. 
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En su papel de intelectual de la CROM, Lombardo es el experto y consejero en 
asuntos educacionales. internacionales y jurúlicos. pero no sustenta todavía un poder 
oerio dentro de ella. En esaos allos es el encars..io del Departamento I..epl de la cenual 
obrera. el cxpcno en derecho obrero e indusuial. escribe en las revistas CROM y 
Derecho Obrero sobre asuntos legales. OS> 

La primera diferencia entre Lombardo y el •grupo acción• de Morones se da 
cuando el primero atendiendo a su vocación de intelectual. expone la necesidad de dar 
preparación teórica a la clase obrera. abriendo escuelas y centros de difusión de los 
principios del socialismo. a los .'luc se niega el •grupo acción• por considerar muy 
peligrosa la actitud y la propuesta de Lombardo. Morones llega a decir que difundir los 
principios revolucionarios entre las masas es muy peligroso. A pesar de ello. Lombardo 
sigue escribiendo en los periódicos. difundiendo el socialismo. 

Así. se va creando una contradicción entre la actitud del •grupo acción•. de 
política práctica oportunista, y el ala i7.quicrda de la CROM dirigida por Lombardo, 
quien consideraba una vez que había asimilado el marxismo. que. parafraseando a Lenin. 
sin teoría revolucionaria no podía haber acción revolucionaria. Morones decía que las 
de Lombardo eran puras ilusiones. que estaba en una actitud peligrosa y que no era 
p;>sible ac.cptar esos principios. n•l 

Entre 1926 y 1928 se viven acontecimientos muy importantes en el sistema 
político mexicano. ya que se busca la modificación a la Constitución para permitir la 
reelección y que Alvaro Obregón ocupara p;>r segunda vez la presidencia de la 
Rcpáblica. La sucesión presidencial que se debía dar en 1928 propició una crisis 
política. ya que para entonces se notaba un gran distanciamiento entre Obregón y Calles. 
Este \lltimo. presidente en tumo, proponía a la presidencia al general Amulfo R. Gdmcz. 
mientras que Obregón proponía al tambim general Francisco Serrano. Ante este 
conflicto. Obregón, apoyado por sus seguidores. de.cidió en 1926 que la mejor solución 
sería que B mismo volviera a la presidencia, para lo cual se modificó la Constitución en 
diciembre de 1927. en particular los artículos 82 y as. para permitir la reelección, 
siempre y cuando ~ta no tuera inmediata, aumentando el periodo presidencial de 4 a 6 
aftos. el de los diputados de 2 a 3 ai\OS y el de los senadores tambiál de 4 a 6 aftos. 
Esto provocó los levantamientos de Serrano y Gómcz, quienes en forma independiente 
lanzaron su candidatura a la presidencia. pero fueron muertos al poco tiempo. 

Lombardo, como diputado del PLM. es escogido para pronunciar un discurso en 
d Congreso de la Unión, en que el PLM acepta las reformas a la Constitución para 
buscar la reelección de Obregón. En su participación en la C4mara de Diputados del 20 
de octubre de 1926, Lombardo llpOY& la r<:fonna constitucional pua accptar la reelección 
de Alvaro Obre&ón. ara,umcnWldo que la necesidad del momento cxi&fa la reforma de 
esos artículos. 0'1) 
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Pma Lombudo en ae momento Obre&dn es el dnico que puede evitar una guerra 
civil Cft M6c.ico y lo considera con la autoridad suficiente para evitar un conflicto de esa - Ante este hecho, y sin un real araumento de peso, Lombardo capone en el seno 
del PLM que se debía mantener el principio de la no reelección, pero que la reelección 
como tal o la no ·reelección no tenían ninglln valor. porque esos son principios que se 
aplican a Ja realidad concreta de un país en una etapa histórica determinada. Por tal 
motivo, ajuicio de Lombardo, lo importante en ese momento era evitar una nueva gucna 
civil y que, por lo tanto, habría que apoyar la reelección de Obregón y decirlo 
pdblicamente. u•> 

La decisión de apoyar la candidatura de Obregón es muy dificil, ya que muchos 
cromistas estaban contra la reelección. Inclusive. es propuesta una censura para los 
diputados laboristas que, como Lombardo, habían votado a favor de la reforma 
constitucional para legalizar la reelección. Sin embargo. se logra asegurar el apoyo del 
PLM a Obregón. pero con reservas. es decir. con un apoyo condicionado. ya que 
deseaban seguir companiendo o regateando el poder. 

Finalmente son aprobadas por el Poder Legislativo las modificaciones del texto 
constitucional para permitir la reelección no inmediata y Obregón lanza su candidatura 
a la pFCsidencia de la República en 1928. la cual gana. pero no puede asumir el cargo. 
ya que es asesinado en julio de 1928 siendo presidente electo, lo cual desencadena una 
crisis poHlica en nuestro país. 

La muerte de Obregón precipita la caída de la CROM, lo que propicia que se 
separa! de ella muchas organizaciones y sindicalOS. dándose lo que se cónoce como el 
desmoronamiento de la CROM. al considerarse a Morones como uno de los autores 
intelectuales del asesinato. y porque a la CROM se le retira todo el apoyo 
&ubc:rnamcntal. A patir de estos acontecimientos las Of&aJÜ2:aeiones obreras pasan por una 
eta¡:m de pulverización en la que Lombardo. junto con otros líderes sindicales. comienzan 
a hacer una labor de proselitismo personal. 

A partir de un intenso trabajo y contacto de Lombardo con varios sindicatos y 
~ obreras, en que les dicta conferencias y les brinda asesoría penonal, esu 
orpnizaciones, como veremos en el siguiente apartado, otoraan a Lombardo amplios 
poderes a principios de 1929, iniciándose entonces su ascenso político y sindical que lo 
JJcva.ña a separarse de la CROM en septiembre de 1932 y le permitiría, en octubre de 
1933. inrqrar una nueva central. la COOC:M, antecedente de la CTM, que se crea en 
1936. Con - ucauo del lombardismo oe inicia un proceso de 
desintqncidn·intesracldn de las orsanizaciones obreru de M&ioo entre 1928 y 1936. 

Así pues, a ~ de la crisis poUlica de 1928 en nuestto país, propiciada por el 
- de Obrqdn, ... aaudlZa la lucha interna dentro de la CROM. o... arupos ... 
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enfrentan entre sí: los moroni.sras y los Jombardistas. Los primeros esdn 111'5 atentos 
a los cambios en la escena política que a los intereses de los tnbaüadorea. cada vez ....._ 
afectados por Ja crisis económica. La preocupación principal del lombardismo en ese 
momento es mantener y fortalecer lo que queda de la organización cromista. 
conccnbando sus fuerzas en la lucha sindical nuts que en ta lucha polftica. 

A raíz del desmoronamiento de la CROM y de la ruptura de Lombardo con 
Morones. aquel se convierte en un importante dirigente del movimiento obrero a partir 
de 1928. Durante su desempcilo en la CROM. Lombardo supo ponerse al maraen de 
corruptelas. latrocinios y toda clase de juegos sucios que caracterizaban a los dirigentes 
cromislaS. aunque por lo general siempre se mostró solidario con ellos sin descuidar su 
imagen de honestidad y de devoción sin ltmites a Ja organiz.acidn sindical. 

Para evitar Ja destrucción de Ja organización moronista. Lombardo propone en 
diciembre de 1928 la disolución del PLM (brazo político de Ja CROM). para que los 
cromistas se alejaran de la política y se dedicaran a Ja atención exclusiva de los asuntos 
sindicaJcs; esta propuesta fue rechazada por la convención del PLM. Para Lombardo era 
clara. y además ne.cesaría. Ja distinción entre Jo político y lo sindical. 

Coincidiendo con Amaldo Córdova, el ascenso de Lombardo dentro de Ja CROM 
y su prestigio entre los trabajadores comienza a ser evidente a ratz del desmoronamiento 
de Ja CROM en 1928. Hasta anlCS de este año. Lombardo era considerado solamente 
como el intelectual más destacado en el movimiento obrero. El camino hacia la ruptura 
con Morones y la vieja CROM es también el de su progresiva radicalización. que no 
llegó a asemejarse a la de Jos comunistas. pero que fue suficiente para romper con el 
laborismo. un 

Ante el asesinato del presidente electo. Emilio Portes Gil es designado por el 
Congreso de la Unión presidente provisional en septiembre de ese ano. ocupando la 
presidencia de la República de diciembre de 1928 a princij»ios de 1930. 

Las relaciones entre la CROM y Pones Gil no fueron cordiales. Portes Gil y su 
gobierno utilizan todos los medios posibles a su alcance para destruir a .Ja CROM y a 
Morones. permitiendo Ja participación y actuación de otros grupos dentro del movimiento 
obrero. Así. el PCM puede .formar Ja Confederación Sindical Unitaria de M~co 
(CSUM) y la CGT empieza a fonaJcccrse. al mismo tiempo que se dan desprendimientos 
en la CROM como los sindicatos de tranviarios. lecheros. empleados de comercio y 
empicados de aguas gaseosas. entre otros. encabezados por Alfonso S4nchcz Madariaga 
y Fidcl Vcláz.qucz. quienes forman la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito 
F4deral (FSTDF). la cual es diri&ida mú tarde por un arupo conocido como •Jos cinco 
lob1toa•. que tendrían mucha importancia dentro del movimiento obrero: Fidel. 
Vel.ilzquez, Fernando Amilpa, Jesols Yun!n, Alfonso 54nchez Madariqa y Luis Quinlen> 
An:e. 
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A modlmdoa de diciembre de 1928, El Unlwnol publica que la mitad de los 
--de la CROM la han -...io o que ""disponCan a hacerlo. En "realidad, 
el moma>ID decisivo para el desmoronamiento de la CROM - da hasta 1932, con la 
salida de Vicente Lombardo Toledano y sus seguidores de la misma; pero. sin duda 
alguna. dadc fines de 1928 la CROM comienza a sentir los efectos de no estar en el 
gobierno ni con el &obiemo. sino en la oposicidn.aot 

2.- Del Desmoronamiento de la Confederación Regional Obrera Mexicana al Comit6 
Nacional de Defensa Proletaria. 

Uno de los motivos que propicia el desmoronamiento de la CROM es la renuncia 
al apoyo que Calles y et grupo gobernante daba a esa central obren. La descomposición 
y dispersión de la CROM se va agravando a medida que se agudiza Ja crisis económica 
internacional de 1929. Es hasta 1932 cuando se da un nuevo aglutinamicnto del 
movimiento obrero promovido por Vicente Lombardo Toledano. anterior dirigente de la 
CROM. quien rompe con Morones, organizando en 1933 lo que se conoce como la 
CROM Depurada, de vida transitoria. 

La crisis económica internacional de 1929 fue cíclica, producto de Ja 
sobreproducción de mercancías en los países altamente industrializados. que tambi~n 
afectó a los países en procesos de industrialización. 

En M~co los aftos m4s agudos de la crisis fueron de 1929 a 1933. afecutndosc 
sobre todo la economía con más vínculos con el sector externo como Ja industria 
extractiva y algunos productos agrículas de exportación. habiendo además desempleo y 
disminución del Producto Interno Broto. 

Entre la crisis económica y la crisis política del maximato no hubo una relación 
causal. Los movimientos sociales y políticos del país fueron independientes de la 
situación económica y de La. crisis mundial. Dicho en otros h!nninos. ta crisis potrtica 
provocada por el asesinato de Obregón estuvo desconectada de la problemática 
económica. · 

Para. 1929 es evidente que Calles no tiene el mismo intcxi!s que antes por apoyarse 
en el movimiento obrero. ni desea tener a su lado a Morones. a quien los obregonistas 
identifican como enemigo. Así, la CROM pierde su posición dominante y el gobierno 
de Emilio Portes Gil alienta temporalmente a los sindicatos enemisos de la CROM. 
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Esta pbdida de influencia de la CROM da por resulbldo la reorpnbacldn del 
movimiento sindic:U. La CGT, CR8da en 1921, U11qdnica de la CROM, y que- ..-lalldo 
la bandera del anarcosindicalismo, se beneficia del nuevo estado existente de cosas. AJau.noa 
sindicatos de la CROM se separan de &ta para afilianc a la CGT. Lo mismo va a pasar 
posteriormente con la CSUM.<JU 

En este proceso de debilitamiento y desprestigio de la CROM, el gobierno ponesgilista 
presta todo su apoyo a las agrupaciones sindicales opositoras a ella. Esto se nota claramente 
cuando con el apoyo de Emilio Portes Gil. Jos sindicatos comunistas realizan su convención en 
la Ciudad de Mbico a fines de diciembre de 1928. para iniciar la formación de ta CSUM. 
pcrtcnecicntc al PCM. Miguel Angel Vclasco, uno de los Udcres del PCM. Ucgó a seila1ar que 
fundaron esta organización sindical con la intención de aprovechar la arremetida del gobierno 
contra la CROM y la crisis interna de la misma. l.JUscando atraerse a tos sindicatos que la 
abandonaban.(22) 

La CSUM se funda en febrero de 1929 y se fusiona a la CTM en febrero de 1936. La 
mayor parte de su existencia es objeto de brutal represión. pese a que en un primer momento 
es favorecida por el gobierno portcsgilista. y su actividad. por ende. es clandestina. La etapa 
de ilegalidad de la CSUM se presenta simultáneamente con la gran crisis política del capitalismo 
de 1929 a 1932. cuya depresión se prolonga en México hasta 1934. 

Es cre.ada a iniciativa del PCM y de algunos sindicatos indcpendient.cs, que consideran 
necesario coordinar todas aquellas organizaciones sindicales que actúan autonomamcnte. 
Participan en su creación Ja Liga Nacional Campesina (LNC). el Bloque Obrero Campesino 
(BOC) y varios de Jos sindicatos independientes que ya existían. los cuales forman la Asamblea 
de Unificación Nacional Obrera y Campesina, de la cual surge Ja CSUM. 

Desde su creación promueve una agitación nacional contra la promulgación del Código 
Federal del Trabajo propuesto por Portes Gil. por considerarlo de corte fascista. Portes Gil. 
siendo secretarlo de gobernación durante el gobierno de Plutarco Elfas Calles (1924-1928). 
elaboró un proyecto de Código Federal del Trabajo que sometió a discusión en una convención 
obrero-patronal reunida del 15 de noviembre al 8 de diciembre de 1928. El objetivo del 
proyecto de Portes Gil era conciliar los intereses de Jos obreros y Jos patrones sin lesionar ·Jos 
intcrcscs del capital. Entre Jos puntos que se buscaban estaban retirar a los estados facultades 
legislativas en materia de trabajo. preeminencia del contrato colectivo sobre el contrato 
individual, derecho de huelga. arbitraje obligatorio de los tribunales de trabajo. obligación de 
los sindicatos de registrar su razón social y sus estatutos ante las autoridades del trabajo, no 
intcrVcnción de Jos sindicatos en los asuntos políticos y religiosos. dar a conocer a las 
autoridades laborales las razones por las que un sindicato incurre en una huelga. prohibición del 
lock out (paro patronal), cte. Esta ley laboral de Portes Gil q._i.s en mero proyecto, ya que 
nunca se aplicó, no llqó a discutirse en la Cámara de Diputados y tiempo dcspu& el propio 
Portes Gil la retiró. 
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Por otro lado, la CSUM tambi61 se opone al ~u- de obreros, lalarios y horu de 
uabajo durante la crisis ccondmica de 1929. Lucha contta la COPA y para que todos los 
obreros organizados de M~ico rompan con la AFL, por ser ambas insuumentos del 
imperialismo noncamcricano. Se adhiere al Socorro Rojo Internacional y colabora ampliamente 
con su sección mexicana •. la Liga Pro Luchadores Perseguidos. 

Su comib! ejecutivo queda constituido así: Julio Antonio Mclta (que no ejercerla 
funciones por haber sido asesinado), secretario general honorario; David Alfaro Siquciros, 
secretario general; Valcntfn Campa, de las organizaciones obreras de Monterrey y Tamaulipas; 
E1ías Barrios. fcrrocanilcro; Gastón Lafarga, encargado del Departamento Legal en el Comi~ 
de Defensa Proletaria; Pedro C. Palacios, representante de los trabajadores plataneros de El 
Hule, Oax:aca; Macario Rivas. representante de los obreros del petróleo (sindicato de El Aguila); 
Cruz C. Contrcras. ferrocarrilero; Rodolfo Fuentes Lópcz, miembro del comité de la Liga 
Nacional Campesina; Hilarlo Arredondo. representante de los mineros de Jalisco. 

Poco después de constituida la CSUM, se desata la represión. La formaban unos 
150.000 asalariados de tos más combativos de entonces. A fines de 1930 se recrudece la 
represión contra la CSUM. por lo que tiene que actuar en la clandestinidad, puesto que sus 
oficinas fueron asaltadas por la policía y sus dirigentes perseguidos. A partir de entonces. 
Valentfn Campa ocupa ta secretarla general de ta CSUM hasta su desaparición. (23> 

Con et desmembramiento o desmoronamiento de la CROM. sobre todo en el Distrito 
Federal. se inicia la carrera sindical de un pcqucno grupo de dirigentes conocido como "los 
cinco lobitos•. En una convención celebra.da el 23 de febrero de 1929, estos dirigentes 
sindicales reunen a las organizaciones sindicales del Distrito Federal que se habían separado de 
la CROM, como los empleados de comercio. trabajadores de aguas gaseosas, tranviarios, 
lecheros, enterradores del Panteón Español. médicos homeópatas, trabajadores de la hacienda 
El Rosario. empleados de transpones de la Ciudad de México, electricistas, mecanógrafos de 
Santo Domingo, empleados de alquiladoras de películas, molineros, trabajadores de la casa 
Picrcc Oil, tramoyistas. trabajadores de Sedanita Mexicana, Grupo Cultural Avante, zapateros, 
trabajadores de los talleres oficiales, choferes y obreros. Todos estos eran pcquei'ios sindicatos, 
débiles y dispersos, formados con trabajadores y pe.qucños negociantes de bajo nivel de ingresos, 
impreparados y despolitizados. que pasan a formar desde entonces una cómoda base de apoyo 
-para aqucUos dirigentes, hábiles y oponunistas. que llegarían a ser los jefes incontrastables del 
proletariado mexicano. De esta convención de cxcromistas nace la FSTDF. La primera 
asamblea de esta organización se realiza bajo el lema de •ni líderes ni políticos•. lo que agrada 
tanto al gobierno como a la CGT, con quien se alfa por algtln tiempo. así como a los 
empresarios, ya que la FSTDF adopta el principio de no confrontar abiertamente al capital y al 
trabajo.Q<I) 

Para conirarrcstar la salida de la CROM de este grupo, y en un intenlO fallido de 
Morones por mostrar la fortaleza de su organización, lanza severas criticas contra el &ropo que 
posteriormente encabezaría la FSTDF. El 30 de abril de 1929, en la velada que 
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tradicionalmente organizaba la CROM, previa al deofile obrao del lo. de mayo. Luis N. 
Morones da un discurso que entre ocras cosas dice lo sipient:e: 

•La CROM tiene todas las caracteñsticas de un corpulento roble. de fuertes y grandes 
rafees y gigantesco tronco; de ese tronco partien>n hacia rumbos desconocidos, cinco 
miserables lombrices, csclichcsc bien, cinco misa-ables lombrices, ¡que curioso resulta 
saber que esas alimañas que se arrastran porque no saben, no pueden caminar, tienen 
nombre propio! ¡Asombroso! ¿oh no, compai\cros? Esas lombrices que se fueron se 
Uaman Fidcl Vcláz.qucz, Femando Amilpa, Jesús Yurál, Alfonso 5mchcz M.adariaga y 
Luis Quintero. ¡Que bueno! demostraron que la CROM se limpia de impurezas•. 

Quien iba a imaginarse que lo que Morones denominó en 1929 como cinco miserables 
lombrices, ai\os dcspu6 se convertirían en cinco poderosos lobitos. 

Así lo percibe Luis Araiza, quien un día después de las declaraciones de Morones, es 
decir, el lo. de mayo, mediante una velada para conmemorar el día del trabajo, califica de 
grosero desplante de oratoria barata el tra.tamiento de Morones hacia Vehizqucz, Amilpa.. 
Sánchez Madariaga, Yurén y Quintero, argumentando que estos se apartaron de la corrupción 
pestilente que se respiraba en la CROM por culpa del •grupo acción•. Aralza le responde: 

"Torpe de usted, Morones, que en su calenturienta imaginación ve lombrices. Profunda 
equivocación, porque lo que usted califica de lombrices son cinco lobitos, que pronto, 
muy pronto, le van a comer todas las gallinas de su corral• .cm 

El primero en comentar la frase de •1os cinco lobitos• fue Alfonso Anaya, que 
encontrándose en trc los asistentes a la velada, escuchó la frase referida de labios de su autor. 

Entre 1929 y 1933 se abre un nuevo periodo en la historia de las agrupaciones obreras 
mexicanas, que está marcado por los siguientes acontecimientos: el impacto de la crisis política 
nacional de 1928 con la muerte de Obregón, que lleva al desmoronamiento de la CROM, y con 
ello, a la desintegración del sistema organizativo prevaleciente; la fundación del PNR en 1929, 
que en cuanto partido del Estado altera cualitativamente las relaciones hasta entonces existentes 
entre los sindicatos y los partidos políticos: los efectos de la crisis económica internacional de 
1929, que se traducen entre 1931 y 1933 en la caída de la producclÓf!', el alza de los precios, 
el abatimiento de los salarios reales, la reducción de los tumos y de los días de trabajo y d 
desempleo abierto; as( como la promulgación de la Ley Federal del Trabajo -reglamentaria del 
artículo 123 constitucional-- y la nueva conformación de las agrupaciones de los trabajadores en 
general.<»> 

Es a partir de esta crisis econ6mica y política cuando Lombardo cmpiaa a suJ"&ir como 
un elemento político importante dentro del movimiento obrero. Encabeza la lucha cromista en 
conua del proyecto de Ley Federal del Tnabajo de Por1es Gil, una vez que el rompimiento ele 
la CROM con el gobierno es evidentc.(21) Pn enero de 1929, mediante un artículo publicado en 
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la llevista CJrtMf. Lombardo expone su posición ante el &obiemo. declarando lo siauiente: 

•No somos enemiaos del aobierno, somos, simplemente, una fuerza 90cial que lucha por 
su )XOS1'8t11& al amparo de la Constitución de la Repllblica. Censuraremos al gobierno 
cuando ataque nuestros intereses, aplaudiremos sus resoluciones inteligentes y buenas. 
ocurriremos a 6 constantemente, como representante del Estado, demandando lo que a 
nuesuos derechos COrT'CSpOnda. Nuestra actitud se resume en esta sola frase: no 
queremos consideramos parte del gobierno; pero viviremos respecto de ~l. como debe 
vivir la más grande organiz.ación social de nuestro país; luchando conswucmente por el 
bienestar y la fuerza de sus componentes y defendiendo el decoro y el prestigio de 
Mitxico y de la Revolución mexicana ... •(21> 

En pleno apogeo de la crisis económica en 19~2. se da nuevamente una escición de la 
CROM. una vez que Alfredo Pérez Me.dimr. 5CCl"Cta.rio general de la Federación de Sindicatos 
Obreros del Distrito Federal (FSODF). perteneciente a la CROM. es expulsa.do de la misma. 
En el consejo nacional de la CROM. de diciembre de 1931. acusan a Pt!rcz Medina de tener 
acciones en ta Compañía Hidrocll!ctrica del Amacuzac y de ser miembro del consejo consultivo 
del Banco Nacional de Mt!xico, en contra de los acuerdos de la CROM. Suspenden a Pt!rez 
Medina por un afto. Este se niega a aceptar la suspcnción. por lo que la dirigencia de la CROM 
lo expulsa de la organización el 8 de abril de 1932. Pt!rcz Medina tambit!n se niega a reconocer 
la expulsión y t!I y los sindicatos que le siguen declaran ser la verdadera CROM en el Distrito 
Federal. Varios sindicatos de la FSODF permanecen en la CROM, eligiendo nuevo comit6 
ejecutivo el 14 de abril de 1932, siendo electo Lombardo Toledano como secretario general. 
A panir de este momento, Lombardo es el segundo en el poder dentro de la CROM. dcspu& 
de Morones. Por su lado ~rcz Medina funda la Cámara del Trabajo. la cual se adhiere 
postcrionnentc al PNR. 

Ante este incidente, Lom6ardo ·es Ctecto para ocupar la secretarla general de la FSODF. 
con lo que aumenta considerablemente la fuerza política del grupo lombardista. Sin embargo. 
un año dcspui!s, en 1933, se provoca el rompimiento definitivo con los moronistas y se produce 
un gran debilitamiento de la CROM. 

El rompimiento se da porque dentro de la CROM hay dos corrientes· que preconizaban 
distintas tácticas de lucha: por un lado los líderes pc~tuos como Morones, que no podían 
sostener un progr.una doctrinario avanzado; por otro lado, los militantes revolucionarios que 
luchaban por la independencia del movimiento obrero respecto del poder público. La pugna se 
reduce a dos alternativas: colaboración o independencia; líderes pcrpétuos o mililantcs 
revolucionarios. 09) 

El camino hacia la ruptura con Morones y con la vieja CROM es cambi61 el de asccnM> 
y radicaliz.a&:i6n de Lombanlo. A partir de estos allos se hace evidente su acercamiento al 
marxismo, a.ccurando su independencia ideológica y polftica con respecto al moronismo. 
Morones, por su lado, va a criticar lo que denomina como el radicalismo y el internacionalismo 
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de Lombardo. a quien acusa de haber llegado a la CROM a la hora del banquete. cuando la 
mesa ya estaba puesta. Estas acusaciones de Morones son aprovechadas por Lombardo para 
renunciar a la CROM. 

En un discurso pronunciado por Lombardo el 23 de julio de 1932. en el frontón nacional. 
en lo que puede considerarse como el preludio de la ruptura con Morones, afinna que el 
proletariado debe contribuir vigorosamente, dentro de Jos medios de táctica de lucha de la clase 
obrera. a la transformación del ttigimen burgub. scilalando rumbos y diciendo que el camino 
está a la izquierda: 

•Tooo el mundo sabe que yo no soy comunista, y no soy comunista porque me ligue a 
los que temen al comunismo; yo no le temo, como no le temo a ninguna idea generosa, 
a ninguna idea nueva. No soy comunista, como ustedes tampoco, sólo porque creemos 
que la táctica de lucha del comunismo en México seria una t.i.ctica que fracasaría. Sin 
embargo. yo digo que el camino está a la izquierda. no a Ja izquierda comunista. ni a una 
izquierda que vamos a inventar; a la izquierda que tenemos impresa, pel"O olvidada, en 
los estatutos de nuestros gremios obreros de M~xico. No vamos, pues, a crear nada 
nuevo, camaradas; no vamos a revelar una cosa desconocida. Es la izquierda con la que 
nacimos; pero que hemos cambiado en derecha, y sería preferible, para que se acaben 
las tentaciones, si fuere preciso, desde hoy arrancarnos a Ja derecha, para no ser mancos 
de izquierda. •C)O) 

Entre Morones y Lombardo eran evidentes sus posiciones políticas y sindicales 
irTCCOnciliablcs. Mientras Lombardo instigaba a los obreros a la acción. Morones aconsejaba 
paciencia y resignación. Lombardo realizaba criticas muy severas al gobierno y declaraba 
abiertamente que el capitalismo se acercaba a su fin. 

El 18 de septiembre de 1932. la FSODF organiza un mitin en el que hablan primero 
Lombardo y después Morones. Lombardo ratifica sus críticas a1 gobierno y a Calles. entrañable 
amigo de Mol"oncs. Demanda una posición nacionalista y pide la nacionalización de los 
principales sectores de la economía. Denuncia la corrupción imperante en el país y las pésimas 
condiciones de vida de los trabajadores. Dirigit!ndosc a Morones. Lombardo afirma que es 
necesario señalar errores y formular un programa radical del movimiento obrero organizado. 

En su turno. Morones responde a Lombardo. Afirma que Ja CROM está en condiciones 
de solucionar sus problema.e;, pero como siempre, aconseja calma y critica a los qUe tienen •un 
mal entendido entusiasmo•, señala también que •hay muchos que gritan, pero a la hora de Ja 
verdad se esconden•. Refiriéndose a Lombardo dice que es muy fácil hacer labor de crítica de 
Ja CROM cuando se ha llegado a la hora del banquete. 00 

Al día siguiente. 19 de septiembre de 1932. Lombardo entrega su renuncia a Cervantes 
Torres, secretario general de la CROM, diciendo que Morones ha desautoriza.do públicamente 
Jas ideas expuestas en su discurso y que ha tenido para ~l frases hirientes e injustas. 
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- del leXlO ele la renuncia ele Lombardo a la CROM es el si&uien"": 

•Dade que in&res6 a la CROM. en 1921. es la primera vez que 9e: desautoriza mi 
~ por uno de sus elementos. Siempre he hablado y actuado con el benephlcito 
de todos. sin que previamente me haya puesto de acuerdo con nadie para eapresar mis 
conccplOS. pues ha normado mi conducta la Declancidn de Principios de la Constitución 
de la CROM, que sustenta la teoría matera.lista de la historia de Karl Mant y preconiza 
la lucha de clases como medio para lograr la emancipación del. proletariado. Por esta 
causa. sin importarme las opiniones de muchos compafte:ros y aún pasando p>r alto su 
modo de ser y de vivir. contrarios a mi juicio respecto de la vida y de la manera de 
estimar la doctrina socialista, he trabajado dentro de la CROM. con toda mi fe y mi 
entusiasmo, procurando servirle a la masa y no a sus directores. Mi experiencia de doce 
anos de lucha, mis estudios constantes y la disciplina científica con que ingrc~ a la 
CROM, me han llevado a la convicción cada vez más firme y clara, de que sólo el 
conocimiento, el comentario y la divulgación de la doctrina socialista entre ta masa y su 
presentación pllblica como programa de acción del proletariado, puede dar a ~te el 
sentido de su fuerza social y de su responsabilidad histórica. Segui~ siendo, pues, 
radical marxista, aunque no comunista, por convicción, hija tambi~n de mis estudios y 
de mis observaciones sobre el panorama social del mundo. Scguin! siendo 
internacionalista y combatin! el nacionalismo chauvinista, trabajando, en suma, por el 
advenimiento de una vida mejor, previo el cambio del sistema burgués imperante•. <ll> 

Lucco de su renuncia a la CROM, las masas obreras se adhieren al radicalismo de 
Lombardo, quien tenía tras de sí tos valores de la Revolución mexicana y del socialismo. Los 
trabajadores mexicanos, al perder ta confianza en la antigua dirigencia sindical comienzan la 
búsqueda de un líder sindical autentica.mente revolucionario. Al declararse marxista no 
comunista, Lombardo se presenta como un revolucionario de verdad y que lucha por los valores 
de la Revolución mexicana. 

Desde septiembre de 1932, una buena pan.e de las principales organizaciones de ta 
CROM deciden seguir a Lombardo, por lo que realizan una convención extraordinaria del lo. 
al 13 de nano de 1933, de la cual surge ta llamada CROM Depurada, sin Morores, siendo 
electo Lombardo como secretario general. Uno de los primeros planteamientos de ta CROM 
Depurada es la separación radical entre la lucha económica y la lucha política, entre la CROM 
y cualquier partido político. Se presenta a sí misma como independiente del Estado, pero 
demanda del Estado una política nacionalista y rectora de la economía, intervención de los 
trabajadores en la marcha de la economía, creación de cooperativas en el campo y en la 
industria, rcCormas al artículo 123 constitucional y proclama la lucha de clases hasta ta 
desaparicidn del ~men bursu& y el triunfo del proletariado. 

La CROM Depurada no tiene larga vida ya que principalmente se expresa como una 
oraanización obrera antimoronista. (SJ) 
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De los puntos del prosrama de la CROM Depurada. elabondos por Lombardo. resaltan 
loaoisuicntes: 

Reconocimiento de la lucha de clases como base de accidn del movimiento obrero. 
Democracia sindical. 
Educacldn polllica de loa -jadores. 
Creación de Ja Escuela Superior Obrera Karl Marx. 
Independencia del movimiento sindical respecto del E.l&ado. 
No aceptación de puestos pdblicos por Jos mililantes y dirigentes sindicales. 
Instauración de los seguros sociales que deben cubrir todos los rieqos. desde los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales hasta el desempleo. 
Intensificación de la reforma agraria. 
Nacionalización del petróleo. 
Escuelas para la formación de obreros calificados y de tknicos superiores, para 
dcsarro11ar la industria nacional. 
Restricciones y prohibiciones a las inversiones del capital extranjero. 
Impuestos progresivos a los capitales improductivos. 
Reinversión de las utilidades de las empresas para impedir su exponación al extranjero. 
Construcción por el Estado de habitaciones baratas para los trabajadores de todas las 
profesiones y oficios. 
Comedores gratuitos en las escuelas primarias. 
Un nuevo sistema electoral que permita la representación legítima de la clase obrera en 
el Congreso de la Unión. 
Creación de la Confederación Obrera ~cana para luchar contra el imperialismo 
yanqui.o.-1 

Con la CROM Depurada. a la antidemocncia moronista los lombardistas oponen Ja 
dcmCJCracia sindical. La CROM Depurada se desliga desde un primer momento del PLM y 
manifiesta su desvinculación de cualquier partido político. Como se desprende de su prosrama. 
defiende un proyecto nacionalista en que demanda frenar la inversión Clltranjaa en M&ico y 
aumentar la participación del Estado en la economía. 

La CROM Depurada. central antimoronista. es necesariamente de vida transitoria. Por 
tal motivo. con la idea de crear una nueva central obraa y campesina. el 28 de junio de 1933 
se constituye el Comi~ Organizador del Congreso Obrero y campesino. Las organizaciones que 
se adhieren a este comi"t~ son: la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del 
Estado de Puebla. la Federación de Campesinos del Distrito Federal. Ja Federación Sindical de 
Quen!caro. la Liga Nacional Campesina "Ursulo Gal""1". Ja Fedencidn Loc:al de Trabajlldonm. 
la CROM Depurada. la CGT, la FSTDF y Ja Confederación Nacional de Electric:isms y 
Similares de la República. 

A partir de entonces. -Lombardo entra en contacto con otras orpnizaciones oh.rema con 
la finalidad de crear una nueva central unitaria. que seña la COCX::M. la cual no muestra 
nin&una liga con el &obierno al momento de su creación. E propdeito de Lombardo en ae 
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momento a.- la unidad sinclicü y crear una nueva orpniacidn - - el principio de 
la lucha de - en los postulados mproblldos por la CROM oepu.- - .-no de 1933. 

Así pues, en 1933 se comienza a acstar la unificacidn prolcmrla al constitulne el Comilll! 
Ora~ del Con&n:so Obrero y campesino, que decfa formar una nueva central de 
trab'ljlldores, cuyas caracterfsticas serian la independencia con el Esllldo y los partidos poUlicos, 
así como la lucha por la defensa de los intereses de los tralajlldores. 

Este Conan:so Obrero y Campesino se reune en el teatro Arbeu de la Ciudad de M&ico 
del 26 al 31 de octubre de 1933. con la asistencia de representantes de diversas oraanizaciones 
sindicales. De ella nace la CGCX:M. que escribirla uno de los capítulos m4s brillantes de la 
historia del movimiento obrero mexicano. En este Con&reso no se acepta la participación de los 
sindicatos comunistas por considerar que su lucha es de cankter político y la nueva orpni.zación 
nacía con la bandera del •apoliticismo•. planteando llnicamenle la lucha sindical. es decir. la 
acción directa. teniendo como m~todos de lucha la huelga. Ja asociación sindical. etc., buscando 
un aumento constante de sueldos y la racionalización del trabajo. <H> 

Adcmú de los sindicatos tombardistas, Ja CGCX:M cuenta con algunos sindicatos 
pertenecientes a la CGT y Ja FSTOF de 00 los cinco lobitos•. La CSUM no es invitada a 
panicipar debido a su abieno sometimiento al PCM y a las posiciones de la 111 Internacional. 
sobre todo en lo referente al resultado del VI congreso que había dictado la línea de clase contra 
clase. Esta línea nunca seña apoyada por los lombardistas. para quienes la revolución social no 
podía lograrse si no se llevaba hasta sus últimas consecuencias el programa de la Revolución 
mexicana. 

Con la fundación de la CGOCM en 1933. se incia el proceso de unificación de las 
agrupaciones sindicales obreras en el periodo de ascenso de Ja lucha de los trabajadores 
(1933-1936). Con ella se trata de llenar el vacío creado por la descomposición de la CROM, 
as! como superar Ja dispersión y atomización que acababan de enfrentar la mayoría de las 
organizaciones sindicaJes. La actividad de Ja CGOCM. dirigida por Lombardo durante sus tres 
años de vida. es muy importante. Se dedica a organizar nuevos sindicatos y a planear y 
encabezar huelgas. El pago del si!ptimo día de descanso es un logro de la COCX:M. 

Se conviene en una aul61tica vanguardia de las luchas proletarias al proporcionar 
asistencia y solidaridad a todos los movimientos reivindicativos de los trabajadores; es la primera 
organización que propone la contratación colectiva lloica y se opone a la regionali.zación del 
salario mínimo. llega a proponer. inclusive. el empleo de Ja huelga gencnal. 

La CGOCM abandona su car.lctcr apolítico hasta entrado el c:ardenismo y en que 
Lombardo ~ que su posición no es anticstatista. CM> 

La CG<X:M logra sus propósitos no .Sto por su combatividad. sino tambihl porque las 
condiciones poUticas del país habían cambiado. Cuando se abre la ~- para la clase 
obrera de obtener sin obstáculos insuperables sus rcivindic-=iones, la luc:taa de cia.e. a 



intensifica. lo mismo que en Jos periodos represivos. La realización de hucla;as. paros. 
manifestaciones. mítines y otras medidas. permiten a la CGOCM avanzar Ápid&mellte bula 
hacer posible la unidad de acción de todos los trabajadores. independientemente de su afiliacidn 
a los organismos nacionales existentes. (37) 

Los logros polfticos e ideológicos de la CGOCM en 1934. scgll.n su dirigente. son los 
siguientes: 

"a) ... la Confederación es la aerupación de trabajadores más numerosa que existe en el 
país: b) ••. es la que sustenta y practica el programa más avanzado dentro de la lucha 
sindical; e) ••. representa el renacimiento de la dignidad de la clase asalariada, olvidada 
o perdida en los últimos diez ailos; d) ••• es la primera central nacional de trabajadores 
que se organiza. trabaja y vive en México, sin la ayuda material, poJCtica y moral del 
Estado; e) .•. es también Ja '1.nica que ha renovado a sus directores, Ja única que trata de 
formar nuevos elementos capaces de conducir a las masas. y Ja única que carece de 
líderes profesionales que viven a expensas de los sindicatos. sin trabajar para subvenir 
a sus necesidades personales. •e>•, 
Así pués, Ja CGOCM organiza huelgas, paros, protesta.co, boicóts, reuniones pLlblicas, etc. 

La militancia de los trabajadores se refuerza por su descontento debido a las condiciones 
económicas de pobreza general y a la virtual cesación de las reformas a principios de Jos ailos 
treinta, así como a las repercusiones de Jos efectos de la crisis económica mundial en México. 
que afeclaron fundamentalmente a los campesinos y a los obreros. Es el producto mú 
imponante de la reorganización sindical. al entrarse en la etapa de recuperación de la crisis 
e.conómica. Para esto mucho tienen que ver las nuevas condiciones ccondmicas, el fracaso y 
desprestigio de Jos métodos moronistas y la inquietud obrera generada en la C!poca. 

Además de las grandes centrales obreras señaladas anteriormente, en concreto la 
CGOCM. se inicia la creación de sindicatos independientes que agrupan a trabajadores de 
sectores claves de la economía. que consideran más conveniente mantener su identidad y una 
política propia. Las actividades de estos sindicatos nacionales de industria se dedican 
básicamente a negociar sus demandas de manera directa con Y. empresa. Tal es el caso del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Rcpl1blica Mexicana (STFRM),; la Confederación 
Nacional de Electricistas y Similares, así como los sindicatos minero y petrolero. Estos cuatro 
sindicatos nacionales de industria son creados entre 1933 y 1936. precisamente en los años en 
que se da el proceso de integración del movimiento obrero. <J9) 

Cabe recordar que tanto la creación de los sindicatos agrupados en Jas grandes 
organizaciones, como la CGOCM, y los sindicatos nacionales de industria no nacen por acuerdos 
institucionales. sino que son producto de un procc30 de movilización obrera provocada tanto por 
la crisis económica como por la crisis política que se vive durante el maximato. La creación 
de las organizaciones obreras durante el cardcnismo, y en los años previos a .!l. son producto 
de Ja movilización de Jos trabajadores. La organización sindical es producto de una organización 
huel&ufstica. 
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Aá pues, el movimiento obrero Utaa al cardcnismo dividido pero independiente del 
-· paea. alvo la amara Nmcionlll del Tnblljo (CNT), que intentó formarse como 
oraanizacj6n obn:ra con la protección de Abelardo L. Rodrf&uez. las demú organinciones 
CSlablln libres de la tutela estatal. unas porque tes para::fa la tcnea conecta, como Ja COOCM. 
Ja CSUM y los sindicatos de electricistas. mineros y ferrocarrileros: mientras que otros 
organismos como la CROM y, en menor medida la CGT, eran independientes no porque as! lo 
desearan sino debido a que el Estado los rechazaba como posibles aliados. C4<lt 

Debido a la ola de huelgas realizadas en 1935', producto de Ja movilización de los 
trabajadores. aunado al apoyo del gobierno de Cárdenas a la causa de los trabajadores. c•o 
expresado en ta promoción de cambios en la legislación del trabajo con un sentido progresista. 
se propició que la clase patronal se enfrentara al gobierno de manera resucita y fuera apoyada 
por Calles. quien en declaraciones a la prensa en junio de 1935' acusa a Lombardo de ser el 
responsable de las huelgas realizadas en el país<•n y critica la forma de hacer política de 
Cárdenas. 

Con las pugnas Calles-Cárdenas, en que el primero critica ta política laboral del 
presidente, este último logra el apoyo de tas masas y se facilita el proceso unificador del 
movimiento obrero. A núz de esto, la clase obrera. toma una fuerza imponente que sus líderes. 
sobre todo Vicente Lombardo Toledano. se encargan de poner en movimiento. Esa masa obrera. 
según Arturo Anguiano, se desata en torrente, dcsbordólndosc por las calles de la ciudad, 
proponiendo la huelga general mediante la cual podría paralizar las fábricas y las minas. 
clausurar los comercios. detener los trenes y vehlcuJos, impedir el funcionamiento de Ja 
administración pública y del aparato económico en su conjunto. Esta energía obrera. no se logra 
encauzar hacia una lucha obrera, independiente y unida, que protegiera a los trabajadores del 
peligro represivo y vigorizara su acción, conservando su autonomía respecto del gobierno, sino 
que la fuerza de las masas es dirigida hacia Cárdenas y puesta a su servicio. <4» 

A raíz de este conflicto entre Calles y Cárdenas. el movimiento obrero independiente 
reacciona de inmediato al comprender la dirigencia sindical que si catlcs triunfa sobrevendría 
su aniquilamiento. La crisis provoca Ja alianza de las organizaciones obreras que durante el 
maximato se habían resistido a colaborar con el gobierno. agtutirulndosc el movimiento obrero 
en dos polos: la CGT y la CROM apoyan a Calles. mientras que por otro lado, la lombardista 
COOCM y los comunistas de Ja CSUM. así como los sindicatos electricistas. ferrocarrileros. 
mineros y metalllrgicos apoyan a Cárdenas. Con esto, el gobierno cardenista consigue el apoyo 
del sindicalismo más agresivo; esta alianza acelera y provoca nuevas modalidades de 
organización que el gobierno de Cárdenas patrocina y aprovecha. Estas ll!timas organizaciones 
formalizan de inmediato su alianza fundando el CNDP. antecedente de ta CTM, central obrera 
cn:ada. p:>r el apoyo gubernamental y por Jos Udcres sindicales más influyentes de ta l!poca. <M> 
El apoyo de los trabajadores agrupados en el CNDP significó el principal apoyo de C4rdc:nas 
en su puana con Calles. Con su creación se inicia una importante labor de movilización de 
masas, la cual durante el cardcnismo se convirtió en un m~todo de unificación obrera. 
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Desde el mismo día de las declaraciones de Calles, el 10 de junio de 1935, se h.:en loa 
preparativos para la creación del CNDP, el cual manifiesta su abicno apoyo• C6rdenu y me 
propone la unificación de todas las orcaniz.aciones sindicales del pmfs. Lombardo reitenl su tesis 
de que la organización sindical es un frente de masas, independientemente de las opiniones 
políticas y de las creencias de quienes lo intea;rcn. ya que todas las tendencias deben estar 
representadas en Ja dirección de la oqanizacidn obrera. <.U> 

La intensificación del reparto agrario y la organización del ejido, aunada a los deseos del 
presidente Cárdenas de unificar a las organizaciones sociales y polfticas, así como la tolerancia 
a movimientos reivindicativos, motivan que canes. el •jefe múimo• de la Revolución, iniciara 
sus ataques contra el presidente Cúdcnas, acusándolo de tener una polflica socializante y de ser 
incapaz de mantener el control de la clase obrera. Ante las declaraciones de calles de junio de 
1935, en que critica lo que denomina como el '"radicalismo• de CMdenas. y frente al gran 
despliegue de actividad de grupos profascistas. principalmente los •camisas doradas•. el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) invita a todas las organizaciones obreras a discutir 
la posición que habrían de adoptar frente a las declaraciones de Calles. Es asf como comienza 
el proceso de unificación de varias de las organizaciones sindicales más importantes y su alianza 
con el general Cárdenas. Hasta el propio PCM, que había sostenido la tesis: •ni ~n Calles ni 
con Cárdenas". modifica su posición y apoya a c:Mdenas frente a Calles. 

El llamado del SME se concreta el 15 de junio de 1935 en la fonnación del CNDP. 
Forman parte de dste Ja CSUM, la COOCM. el SME. el Sindicato de Trabajadores Mineros y 
Metalúrgicos de la República Mexicana (STMMAAf), la CNT, la Alianza de Uniones y 
Sindicatos de Artes Gráficas, la Alianza y Federación de Obreros y Empleados de la Compa.ftía 
de Tranvías de Ml!!:xico, el STFRM. y más tarde se incorporarían el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de Ja República Mexicana (STPRM), la Confederación de Asociaciones de 
Profcsionistas y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enscftanza. Las 
organizaciones obreras que forman el CNDP entienden que se unifican por la necesidad de 
defender el nivel organizativo de la clase obrera y la perspectiva de preparar un congreso 
nacional que sentara las bases para crear un frente sindical 4nico, que se daría en febrero de 
1936 con la crcacidn de la CTM. 

En la conformación dd CNDP confluyen tres fuenas fundamentales: la CGOCM, la mú 
importante, dirigida por Lombardo y por d grupo de •tos cinco lobitos•, que tiene sus bases en 
las federaciones estatales, en especial en la del Distrito Fedcnl; la CSUM, lipda al PCM, que 
influye en algunas secciones de Jos sindicatos ferrocarrilero, minero y petrolero, así como en 
algunos sindicatos pequeftos de distintas rqioncs del país. que en bloque suman una pan fuerza 
sindical; y. finalmente, los grandes sindicatos de industria independientes como electricistas y 
pctt0leros. e.a> 

Paralelamente a Ja formación del CNDP se crea la Alianza de Trabajadores Unifica<kM 
encabezada por la CROM y la CGT,''"' con la finalidad de mpoyar a Calles. 
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De ~ con Lombardo, si en ese mo.,_ID C4rdenas, siendo presidente de la 
'Rcplbllca, - llublcta caneado con el apoyo de las muas obreno, cae su plano y "" hublcn. 
prolml..,so d CXJDtrol político de calles por muchos aftas mú. Cllllcs ale de M&ioo 
voluntariamenllC, pero rqnosa despuo!s con el propdsito de conspirar con el cjo!rcito y clcnoc:ar 
al &obiemo cardenista, siendo ""pulsado posteriormente el 10 de llbril ele 1936. 

•NolOln>S -dice Lombardo-. enterados de la situación. le pedimos al presidente 
CAn:lenas que lo expulsara de M&ico. Hubo muchas resistencias. El &eneral Md&ica. 
que vivía cerca de mí. me vino a ver: •No es posible que se hqa eso•. 'Es que si 
ustedes no lo expulsan, nosotros vamos a rodear su casa, con miles y miles de obreros 
hasta que Ja situación truene. y yo al frente de ellos. Díaalc al presidente que nos eche 
el cj~rci10•. Nos dijo: "No lo har.1 el presidente•. "Bueno. entonces ustedes resuelvan 
el problema•. Hasta que por fin Mdgica me dijo que iba a ser expulsado Calles•. E'•> 

Para poner en marcha su proyecto nacionalista económico. ardcnas necesitaba contar 
con Ja alianza de obreros y campesinos. quienes fungirían como su principal bax de apoyo. Los 
líderes sindicales compartieron y apoyaron la política cardcnista que tambibl planlellba mejoras 
efectivas en el nivel de vida de las masas populares y reconocerles sus derechos. Por ello. en 
esta pusna entre antenas-calles, la mayoría de las organizaciones sindicales simpatizantes del 
cardenismo se qrupan en el CNDP. Con el proceso de rcunificación del movimiento obrero. 
6stc se li&ó ideológica y políticamente al nuevo grupo en el poder. 

De acuerdo con Arturo Anguiano. Guadalupe Pachcco y Rogclio Vizcafno. su papel en 
la creación y desarrollo de la CGOCM. su manera de vincularse a las masas y su carisma. así 
como su habilidad poUtica. hacen de Lombardo un dirigente sindical y poHtico destacado. que 
los acontecimientos colocaron en primer plano. Apoyado en su personalidad carismática y su 
prestigio como organizador sindical que Je atrajeron las simpatías de los trabajadores, Lombardo 
asume en este proceso la función de mediador y enlace entre &tos y el Estado. haciendo 
concordar los intereses de las masas con los del gobierno cardcnista. Si bien Lombardo no 
dependía de modo or&'nico del poder estatal y Ja burguesía nacionalista. sf tenía sus mismos 
propósitos y se sentía identificado con ellos. en el sentido de que el objetivo central que cimenta 
toda su actividad es la industrialización del país y, mediante <!sta, el desarrollo de la bur&ueúa 
nacional. Esto es lo que vincula a Lombardo con Cúdenas. ,...,, 

Las relaciones entre Cárdenas y Lombardo eran constantes. El presidente siempre estuvo 
informado. a ll'avá de Lombardo, del dcsan'ollo de las huelgas y de las demandas obreras. 

Coincidimos ampliamente con Amaldo Córdova en el sentido de que la existencia de un 
movimiento sindical independiente en indispensable para que la politica ele masas de C4rdenas 
tuviera pranlfas de apliC8Ción a la ralidad mexicana. Ninauna orpni.acidn sindical oonupta 
podía er - de movilizar eficazmente a los ll'abajadorea por sus demanclu y ma10S mln de 
controlarlos cuando se tralara de llevarlos a p<estar apoyo al &obiano en sus pn>yectos de 
refonna. Lo que ardena.s necesitaba no era una orsanizaci6n -=rviJ que se limitara a 
-1dulo acriticamente, entre&'ndc>le a la ciallC ~- alada de pies y manos, sino una 
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oraanizacidn combativa. capaz de defender a sus qremiadoa y lanzarlos c:on entusiasmo a la 
lucha por sus reivindicaciones. No queda aclavos sino aliadoe, y sabia que para convertir a 
los trabajadora en al~ del piano revolucionario primero habla que darles la oportunidad 
de sentinc di&nos en la lucha y en la victoria contra sus enemiaos de clue. Buacaba el acuerdo 
con ellos porque iba a necesitar de ello._ Los ttabajadores dcblan tener la posibilidMI ral de 
crear a sus propios dirigentes. sin que en nin&'1n momento volvie.en a pmdecer inOuenciaa 
exteriores que los encadenaran a intereses que chocaban con los suyos y con los del Estado 
mismo. Sólo ese tipo de dirigentes podrían estar en condiciones de hablar a nombre de los 
trabajadores. con Ja total adhesión de btos. y pactar. en la lucha reivindicativa. la alianza entre 
la clase que representaban y el gobierno de la Revolución. Lombardo Toledano era el prototipo 
de dirigente sindical bajo estas condiciones. 00» 

Las relaciones entre Cúdcnas y Lombardo han sido poco estudiadas, pero nadie duda de 
la importancia incalculable que tuvieron para el desarrollo del movimiento de masas de la d6cada 
que siguió a Ja crisis. Es muy probable que ambos hayan mantenido una comunicación mú o 
menos constante. por lo menos desde que el primero aceptó su candidatura a la presidencia de 
la República. discutiendo. pr.icticamcntc como aliados, los problemas del país. La coincidencia 
de intereses produjo la colaborac:idn, y la colaboración la unidad entre el Estado y las masas 
trabajadoras o mejor dicho sus diri&cntes. tal fue el proceso que condujo en poco tiempo a la 
institucionalización de la polftica de Ja Revolución mexicana. Las relaciones entre Lombardo 
y Cárdenas eran recíprocas. uno necesitaba del otro. pero el presidente siempre conservó la 
posición dominante."ª' 

En la alianza entre el gobierno y las fuerzas sindicales agrupadas en el CNDP. y hqo 
en la CTM, Lombardo repn:xnta políticamente el -1 de una figura de en!Ke. Por no ..,.. 
obrero carecía de una base sindical propia. pero contaba en cambio con el liderazco de la ya 
muy poderosa CGOCM y unificaba al grupo de cxcromistas de •tos cinco lobitos• y a Bias 
Chumaccro, que controlaban la gran mayoría de los sindicatos del Distrito Federal y de Puebla. 
La creciente inclinación de Lombardo hacia la izquierda, que coincidió con la nueva política de 
la IC de crear frentes populares. le aseauraña el visto bueno de tos comuniscas. Para ellos, 
como para los excromistas. Lombardo resultaba la figura más conveniente. por asumir el papel 
de factor unificador del movimiento obrero. 

Lombardo mismo se identifica con la posición del PCM y los grandes sindicatos de 
industria en lo referente a constituir una central obrera fuenc y respetuosa de la autonomla 
sindical; por eso, como líder de la central, Lombardo habria de encontrarse pronto entre dos 
fuegos, el de los comunistas y el de los lfdcrcs que habían sido cromistas, es decir. Fidcl 
Velázquez y compaftía. Estos. formados en una pdctica de manipulación y control de 
innumerables pequei\os sindicatos. poco comprendían la necesidad de politizar y fortalecer la 
conciencia sindical autónoma. Su visión del sindicalismo consistía en sumar la mayor cantidad 
de fuerzas. ya fuer.a por medio de alianms con el gobierno. o bien orcanizando sindicatos al 
vapor para obtener el control de la central. Como muy pronto :ICi\alarfan. o me les daba el 
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control de la cc:ntral o procurarían escindida. Contaban. efectivamente. como lo afirma Alicia 
HemAndez Cbivez. con. la fuerza numáica necesaria para hacerlo. cm 

En suma. el CNDP. de vida transitoria. representa una organiDcidn polCtica creada i-n. 
apoyar a Cbdena.s. Da paso y sirve como antecedente par.a crear una orsanizacidn sindical n"9 
sólida. la mb importante y poderosa que ha habido en México: la CTM. la cual representa una 
orcanizacidn sindical y polftica que se subordinó al Estado al no fonnar su propio partido. sino 
al afiliarse como corporación al partido del Estado. favoreciendo con ello et control corporativo 
de las masas obreras. Mientras que los sindicatos y centrales obreras cteadas entre 1928 y 1934 
habían manifestado una relativa independencia del Estado. con la creación del CNDP se inicia 
la alianza con el Estado. y con la CTM se consuma la dependencia del movimiento obrero al 
Estado mexicano, en lo cual Lombardo tuvo un papel prota&ónico. 

3.- Su Paso por la Confederación de Trabajadores de Mc!xico. 

Oc acuenlo con Lombardo Toledano. antes de la creación de la CTM el movimiento 
obrero mexicano presentaba las siguientes características: una central sindical nacional fuerte y 
de espíritu revolucionario, ta CGCX:M. La CNT, sin una ideología definida y con pocos 
contingentes. La CSUM, adherida a la ISR, con unos cuantos sindicatos en algunas de las 
regiones del país y un instrumento de penetración del PCM en las organizaciones sindicales 
autónomas o independientes. La CROM. que tuvo una época briUante, pero que se encontraba 
debilitada.<"> 

El CNDP fue la antesala para la creación de la CTM. Durante el congreso de su 
crcación"°'1 se acuerda que la CTM participaría en todos los problemas sindicales y políticos de 
carácter general, pero no en política electoral; se hace l!:nfasis en ta independencia respecto de 
la burguesía y del Es!ado y se resuelve incorporar a los campesinos, acción esta \lltima que es 
evitada por Cárdenas. quien afirma que los campesinos debían tener una organización aparte de 
los obreros. Para. Valentln Campa. dirigente comunista, este incidente entre el con.peso 
constituyente de la CTM y el presidente Cárdenas fue muy saludable. ya que a: su juicio reaf:tnnd 
ta independencia de ta nueva central. <SS> 

Previo a la creación de la CTM, Cúdenas define su polftica laboral en et conflicto de 
ta Vidriera de Monterrey, a principios de 1936. 

El pretexto para ta confrontación del gobierno cardenista con el grupo Monterrey, es un 
loclc OUI (puo patronal) decidido por los industriales de esa ciudad, a ral'z de una huelp de 
tnlbajadorea de la Vidriera Monterrey perteneciente a la familia Garza-· que se Mbfa nqado 
a n:conoccr al sindicato afiliado a la CGOCM y trataba de imponer su propio sindicaao. Los 
empresarios culpan de la movilización obrera en la f4bñca de vidrio a la qimcidn de elementos 
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•ajenos• a Monterrey, especialmente de Jos comunistas, por lo que declaran un paro patronal 
de todas las industrias el 6 de fcbruo de 1936. 

Con el propósito de dar solución al conflicto, Cárdenas viaja a Monteney y se dirige al 
Centro Patronal, donde denuncia la negativa de los empresarios a cumplir las leyes laborales y 
concluye con la sugerencia de que los empresarios cansados de la lucha laboral pueden entregar 
sus empresas a los trabajadores o al Estado. También del!nca su política laboral en 14 puntos. 
en que llama a la unificación de los trabajadores en una sola confederación sindical, da garantías 
de que las demandas de los trabajadores estarían de acuerdo con las posibilidades económicas 
de las empresas, y señala que la agitación obrera no es resultado de presiones comunistas, sino 
de las necesidades insatisfechas de los trabajadores y de la falta de cumplimiento de las leyes 
del trabajo por parte de los patrones. 06> 

Los 14 puntos de la política laboral cardenista son los siguientes: 

"1.- Necesidad de que se establezca la cooperación entre el gobierno y los factores que 
intervienen en la producción para resolver permanentemente los problemas que son 
propios de las relaciones obrero-patronales. dentro de nuestro régimen económico de 
derecho. 
"2.- Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Central Unica de los 
Trabajadores Industriales, que ~ fin a las pugnas intergremiales nocivas por igual a 
obreros, patrones y .al gobierno. 
00 3.- El gobierno es el árbitro y regulador de la vida social. 
•4.- Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán siempre consideradas 
dentro del margen que ofrezcan las posibilidades económicas de las empresas. 
005.- Confirmación de sus propósitos expresados anteriormente a tos representantes 
obreros, de no acordar ayuda preferente a una determinada organización proletaria, sino 
al conjunto del movimiento obrero representado por la Central Unitaria. 
"6.- Negación rotunda de toda facultad a la clase patronal para intervenir en las 
organizaciones de los obreros. pues no asiste a los empres.arios derecho alguno para 
invadir el campo de acción social proletaria. 
"7 .- Las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para vincular sus 
organizaciones en una estructura nacional. 
•s.- El gobierno está interesado en no agotar las industrias del país. sino acrcccntarlas1 

pues alln para su sometimiento material, la adminsitración pública reposa en el 
rendimiento de los impuestos. 
009.- La causa de las agitaciones 90Ciales no radica en la existencia de núcleos comunistas. 
Estos forman minorías sin influencia determinada en los destinos del país. Las 
agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades justas. de las Jna5aS 
trabajadoras. que no se satisfacen. y de ta falta de cumplimiento de las leyes de mHNtjo, 
que da material de agitación. 
•to.- La presencia de pequciios grupos comunistas. no es un fenómeno nuevo ni exclusivo 
de nuestro país. Existen estas pequeñas minorías en Europa. en Estados Unidos y 1 en 
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_.a, en IDdos 101 paísca del orbe. Su acción en Mbico no compromete la estabilidad 
ele n- instituciones, ni alarma al &obiemo ni - alarmar a los em_.ios. 
• 11.- Mú dallo que los comunistas. han hecho a la nacidn los fanjticos que se oponen 
al cumplimiento de las leyes del programa revolucionario, y sin cmbara;o. tenemos que 
tolenarlos. 
• 12.- La situación patronal reciente no se circunscribe a Monterrey. sino que tiene 
ramificaciones en otros centros importantes de Ja Rcpllblica, como La Laguna, León, el 
Distrito Federal, Puebla y Yucatán. 
• 13.- Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones se conviertan en 
banderilla política, porque esto nos llevará a una lucha nrmada. 
"'14.- Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus 
industrias a los obreros o al gobierno. Eso serla patriótico; el paro no"'. <57) 

En la polftica laboral de Cárdenas dada a conocer en estos 14 puntos, se establecen los 
parámetros dentro de los cuales el Estado apoya la movilización de Jos trabajadores industriales. 
También coincide con los objetivos de los líderes obreros mexicanos. ya que mientras Cárdenas 
propone la unificación obrera. tas confederaciones y sindicatos existentes están estableciendo las 
bases para la creación de una gran central sindical nacional que serla la CTM. que de he.cho 
responde a las metas de unificación de cienos sectores del movimiento laboral. asf como a tas 
del gobierno. Una de las primer.is actividades de la CTM es incorporar a la mayoría de los 
sindicatos existentes y contribuir a la organización de los trabajadores todavía no sindical izados. 

Del 26 al 29 de febrero de 1936 se celebra en la Ciudad de México et Congreso de 
Unificación Obrera. ts•> que dio como resultado la creación de la CTM. que pasa a ser a partir 
de entonces la central obrera más importante del país. La iniciativa de crear la CTM se debe 
en gran parte a Vicente Lombardo Toledano, líder del movimiento de renovación del 
proletariado mexicano, quien goza en ese momento de un gran prestigio y una gran solvencia. 

Para algunos estudiosos de la época. como Luis Ara.iza, Cárdenas genera et clima 
propicio para la formación de una central obrera en qué fincar la estabilidad de su periodo 
presidencial y selecciona a los hombres que habrían de servirle en ese objetivo, llevando como 
primer figura a Lombardo Toledano, a quien le proporciona todos los elementos y todas las 
facilidades para el mejor éxito de su cometido. Automáticamente, Lombardo se convierte en 
el hombre fuerte del momento, y a su derredor se mueven los dirigentes de las organizaciones 
obreras, convencidos de que Lombardo es el hombre seleccionado para realizar la jornada de 
unificación de los trabajadores a travi!s de una central obrera de carácter nacional; la que ya se 
advertía serla fuerte y poderosa, pues llevaba et aval del presidente de la República y el apoyo 
y respaldo de todo el engranaje de la administración pdblica del Estado.ts9> 

A su vez. Lombardo considera que la CTM surge como una fuerza nueva. de una 
militancia combativa desconocida hasta entonces. A diferencia de la CROM, nace sin la ayuda 
del gobierno. con independencia absoluta del Estado. por lo que frente al presidente Cárdenas 
declaró: 
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"N- hay en la vida de la crM que nos avaaoenze o ....,. pnocupe. Somos -
or¡¡anización independiente del &obierno. au!dnoma y. por tanto. n.-pmlabra
sc expresa alcanza la enorme sl&nificación de un apoyo autlntico del pueblo. Ni ..
querría un proletariado sometido a la dirección del gobierno ni nosotros querrfamoa un 
jefe del gobierno que no estuviera sometido mú que a la voluntad del pueblo de 
Máico.t&a) 

Así queda expresada en s11 Inicio la relación entre el movimiento obrero y et Eslado 
durante el cardenismo. 

Con la creación de la CTM en 1936 comienza una larga serie de transformaciones 
económicas. potrticas y sociales que cambiaron el panorama del país. Nace simpatizando con 
la política nacionalista de Cárdenas. Como fin mediato se propone ta abolición del capitalismo 
en México y como fines inmediatos postula el mejoramiento de la clase trabajadora. la 
ampliación de las libertades democráticas, la liberación política y económica de México y la 
lucha contra la guerra y el fascismo, fines que también perseguía el cardcnismo, por lo que 
mientras la CTM se guiara por estos principios, en vez de representar un peligro para el 
gobierno cardenista y el programa posrcvolucionario, lo fonaJec(a. 

En Ja declaración de principios. objetivos y táctica de lucha de la CTM. contenido en sus 
estatutos. se postulan los siguientes principios: 

'"El proletariado de M&ico luchará. fundamentalmente. por la abolición del tte.imen 
capitalista. Sin embargo. tomando en cuenta que Mi!xico gravita en la órbita del 
imperialismo. resulta indispensable para llegar al objetivo antes anunciado. conseguir la 
liberación política y económica del país. 
""El proletariado de M~xico reconoce el carácter internacional del movimiento obrero y 
campesino y su lucha por el socialismo. En tal virtud. al mismo tiempo que establece 
las más estrechas relaciones con el movimiento obrero de Jos demás países de la ticna 
y coopera en el desarrollo de la mas amplia y efectiva solidaridad intcm.aclonal. pondnl 
todo lo que esté de su parte para lograr la unidad internacional del proletariado• .e-•> 

La CTM establece en su inicio como su Unca es~ica y dctica de lucha. la alianza de 
la clase obrera con tos campesinos y con todos tos sectores dcmocnlticos susceptibles de actuar 
en común por el logro de objetivos comunes. ante 1as demandas y reivindicaciones de cadcler 
nacional. Al postular el principio del internacionalismo proletario. acucrda convocar a un 
congreso para agnipar a lOdas tas organizaciones sindicales de Amt!rlca Latina y se propone 
contribuir a la unidad del movimiento obl'ero intcmacional. En su primer comité nacional hay 
elementos sindicalistas tradicionales: los resabios del anarquismo. sindicalistas reformislas. 
comunistas y marxista-laünislas sin partido. 

Manifiesta que d proletariado de Mexico luchanl a - oosm por man..,._ su 
independencia ideológica y de organizacldn y porque todos sus objetivos finales sean lllcanzados 



con entera ~-de clase, mediante sus propias fuerzas, libre de influencias y de tutelas 
extraftaa. Pl lema orisinal de la CTM es: •por una sociedad sin ctues• .tm> 

De acuerdo con Roben. P. Millon, con base en los principios contenidos en los estatutos 
de la CTM y en armonía con sus convicciones personales marxistas, así como por su instinto 
intelectual que pretende conducir los destinos del proletariado, Lombardo busca guiar a la 
CTM, encauándota por tres sendas: 1) unidad interna entre los trabajadores para que la lucha 
pudiese ser mú efectiva en pro de sus proyectos y objetivos inmediatos y los de largo alcance; 
2) unidad de Jos trabajadores, de los campesinos, de la clase media y de otras fuenas 
progresistas a fin de formar un amplio frente popular para promover la Revolución mexicana; 
y 3) unidad con las fuerzas internacionales opuestas al fascismo y al imperialismo y en lucha por 
la paz.<O> 

La historia de la CTM está íntimamente asociada al Estado mexicano. Desde su 
nacimiento es la principal organización obrera del país. Como hemos visto, la CTM forma parte 
de la gran haz.afta del gobierno cardcnista: construir un proyecto estatal con Ja participación de 
los obreros y los campesinos. que le dieron l<t legitimidad del proyecto revolucionario al Estado 
mexicano. El mejoramiento de la situación social de las masas permitiría que la alianza entre 
el Estado y la CTM tuviera l!xito y fuera distinta de los dos intentos anteriores: de Carranza con 
la COM y de Calles con la CROM. 

El surgimiento de la CDf se da respondiendo a Ja estrategia lombardista consistente en 
apoyarse en el Estado para ganar posiciones y desde dentro llevar adelante el proyecto sindical. 
La otra cara de la moneda es la necesidad del grupo gobernante de tener un movimiento obrero 
aliado y cercano. que te posibilitara consolidar con legitimidad un proyecto nacional. 

El primer problema al que se enfrenta la CTM es Ja resolución entre autonomía sindical 
o incorporación partidaria. En 1937 se da. como veremos en seguida. Ja batalla contra los 
líderes comunistas. a quienes se les acusa de querer manipular a la central obrera a favor de los 
intereses del PCM. Después. Lombardo propone que la CTM se afilie en bloque al partido 
oficial. con Jo que se inicia la incorporación obrera a la vida del PNR. del PRM y luego del 
PRI, partidos en el poder. 

El segundo problema importante al que se enfrenta la CTM. que tambibl veremos más 
adelante. es el carácter de su relación con el Est.ado. eso que después se conocería como la 
"'alianza histórica•. El proyecto cardenista tenía como un eje fundamental la organización 
corporativa de la sociedad. Dentro de esta lógica, se da una relación de alianza con el grupo 
en el poder. a ttav~ de distintos canales: en el partido de masas estructurado en sectores (PRM). 
con lo cual los lideres sindicales acceden a puestos de elección popular. 

Sin embargo. coincidiendo ampliamente con Alberto Aziz Nassif. esta relación que se 
inicia como una alianza empezad a transformarse en una relación de subordinación a las 
poUticas del Estado. en el transcurso de los diez primeros aftos de vida cetemista. sobre todo a 
partir de 19'1, una vez que Lombardo ha dejado la oecretaría &cncr.al de la CI'M. 
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La alianza como tal se da pdcticamante en los primeros dos ailos de vida de la CTM, 
post.eriormente .e inicia un h'Visito hacia la subordinación de la clase obrera al apara.ta estatal 
mediante una estructura coq>0rativa de control, cuyas tendencias m4s significativas son: 
separación sremial de obreros y campesinos, articulación de las demandas obreras al proyecto 
de un Estado clasista y un arbitraje estatal en et control del liderazgo. Estos razgos se van a ir 
imponiendo desde principios de tos años cuarentas y se accntd.an con et alemanismo, una vez que 
las reformas -al .. estilo cardenista"-- son sustituidas por una política de reconciliación o unidad 
nacional de tos años de la Segunda Guerra Mundial.<64) 

Asf, podemos ver que lo que se inicia como alianza (pacto entre iguales}, termina en una 
relación de subordinación y sometimiento del movimiento obrero hacia el grupo en el poder. 
proceso en el cual Lombardo jugó un papel de primera lfnca. Para comprobar lo anterior es 
necesario resaltar algunos puntos importantes de la trayectoria de la CTM. 

La elección del primer comité ejecutivo nacional de la CTM a principios de 1936 cuenta 
con la presencia de tres fuertes grupos. integrados por los delegados de filiación comunista 
encabezados ¡x>r Valentín Campa y Miguel Angel Vela.seo, el grupo de "los cinco lobitos" 
encabezados por Fidel Velázquez y los delegados lombardistaS. Estos tres grupos se disputan 
los puestos de representación del primer comité ejecutivo nacional de la CTM. Los votos fueron 
por secretarlas. no por planillas. 

Para la secretaría general se presentan dos candidaturas: la de Vicente Lombardo 
Toledano y la de Alfredo Navanete. Por una abrumadora mayoría resulta electo Lombardo. 
Para la secretaria de trabajo y conflictos se propone a Juan Gutiérrez, del sindicato ferrocarrilero 
y Agustín Guzmán del sindicato minero. Por absoluta mayoría resulta electo Juan Gutiérrcz. 

Para la secretaría de organización, propaganda y acuerdos se presentan varios candidatos: 
Fidel Vet:iizqucz. d~ la desaparecida CGOCM; Gustavo Ort(z Hemán del sindicato de artes 
gráficas; Miguel Angel Velasco de la desaparecida CSUM y Francisco Breña Alv!rez del SME. 
Tanto Ortíz Hernán como Breña Alvírez retiran su postulación. quedando solamente las 
candidaturas de Vclasco y Velázquez. Breña Alvfrez declara que su sindicato apoya a Miguel 
Angel Vclasco, mientras que Femando Amilpa; antiguo militante de la CGOCM. sostiene la de 
Fidel Vetbqucz.. 

La mayoría de tos delegados sindicales, con la excepción de los de la extinta CGOCM, 
apoyan a Miguel Angel Velasco. argumentando que los antiguos sindicalistas de la CGOCM ya 
tenían la secretarla general. En medio de un gran desorden y en aras de la unidad, Valentfn 
Campa declara que la CSUM retira la candidatura de Velasco, lo cual propicia un nuevo 
desorden. Francisco Breña Alvfrcz declara que la CSUM no es la única que apoya a Velasco. 
por lo que no está facultada para retirar la candidatura. Reitera su apoyo a Ve1asco. La mesa 
propone posponer la elección de candidatos a la secretaria de organización. Se elige secretario 
de finanzas a Carlos Samaniego G .• del sindicato minero. Para la secretarla de acción 
campesina se presentan varias candidaturas: el general Villarreal, Francisco Márquez y Pedro 
Morales. Este áltimo es finalmente electo. Para ta secretaría de estudios t6cnicos se presenta 
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una sota candidatura, que es la de Francisco Zamora.. La comisión de asuntos internacionales 
queda a cargo de Rodolfo Pifta Soria, David Vilchis. Víctor Manuel Villudlor y Alejandro 
Carrillo. 

Se regresa nuevamente a la elección pendiente y Valcnt!n Campa propone que Miguel 
Angel Velasco sea propuesto para ta secretarla de educación y Fidcl Velú.qucz para la scc:rct.aña 
de organización. Los delegados gritan que no. A pesar de ello. la propuesta de Campa se hizo 
efectiva. Asr, queda conformado el primer comi~ ejecutivo nacional de la C'f'M.<6.Sl 

Desde la conformación de la crl\t se hace evidente que los Udercs de la extinta CGOCM 
marcarían la política y directriz a seguir, lo cual es denuncia.do por los comunistas, quienes 
decían que los antiguos lídc:res de la CGOCM parecían los propietarios de la C'Bf, pues todo 
lo hacían los lombardistas. y que a los antiguos unitarios (CSUM) tampoco les daban 
comisiones, por lo que pensaron que se deberla operar un cambio de actitud y ver cómo 
agrupaban a las antiguas fuerzas unitarias para formar un movimiento de izquierda dentro de la 
CTM. La lucha por el control de la CTM agravó las discrepancias, sobre todo entre los 
comunistas y .. los cinco lobitos'" 

Al implantarse en la CTM una política colaboracionista con el gobierno, el PCM criticó 
que los lombardistas y •tos cinco lobitos• no distinguieran entre apoyo y sumisión y de no saber 
apoyar a un gobierno sin dejar de ser independientes. criticando lo que llamaron el reformismo 
de Lombardo y de otros dirigentes sindicales. Esto propiciarla más tarde la identificación de 
Lombardo con las antiguas fuerzas de la CGOCM. en especial 001os cinco lobitos"' y et 
aislamiento paulatino de los comunistas de la toma de decisiones de tos puestos de dirección de 
taCTM. 

Ante la evidencia del manipuleo, la antidemocracia y los intereses de grupo por parte de 
la dirigcncia de la CTM, los grandes sindicatos de industria muestran su repudio y comienzan 
a fraccionarse y posteriormente a separarse de la CT'M.t66) 

El 1 consejo nacional de la crM se realiza del lo. al 5 de junio de 1936. teniendo como 
objetivo principal resolver el problema del emplazamiento y estallido de la huelga del sindicato 
ferrocarrilero. mostrándose algunos problemas de carácter divisionista durante su celebración. 
como sería el caso de que los representantes del sindicato minero cuestionan el proceder del 
secretario de organización. Fidel Velázquez. por violar la autonomía del sindicato minero, el 
cual se separa de la CTM al igual que el dirigente minero Carlos Samaniego, quien ocupaba un 
cargo en el comité ejecutivo nacional como secretario de finanzas. <67l Con esta salida se debilitó 
la corriente democr.itica dentro de la CTM. 

En el n consejo nacional de la CTM. eu> de agosto de 1936. se trata to referente a las 
huelgas realizadas en los últimos meses y la actitud asumida por la CTM, planteando la 
necesidad de consolidar la creación del frente popular mexicano. 
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En un informe del comi~ nacional de la CTM firmado por Vicente Lombardo Toledano 
y Fidcl Velázqucz en diciembre de 1936. se delinearon Jos puntos para constituir el frente 
popular mexicano. en el cual debían panicipar. adcmU de Ja CTM. el sector obrero en su 
conjunto. el sector campesino y el sector político. 

El frente popular mexicano. según se propuso. deberla constituirse con el próposito de 
luchar por la realización de un programa determinado de reivindicaciones comunes a todos Jos 
grupos que lo integren. Deberla ser un organismo ajeno a Jos sectarismos de partido. de 
ideología y gremio. El programa del frente lo formarla el conjunto de demandas que presenten 
los diversos organismos que lo integren y que constituyan todos ellos asuntos o propósitos 
comunes a la totalidad de los integrantes del mencionado frente. Los asuntos relacionados con 
Ja política electoral deberían ser excluidos de las cuestiones por las cuaJes pugnara el frente. 

El frente popular mexicano lucharía enérgicamente contra el imperialismo. el fascismo 
y Ja guerra. Las organizaciones que lo constituyan quedarían en libertad para realizar Ja acción 
que exigen sus respectivos sectores actuando en estos casos en nombre de Ja propia institución 
y nunca en el del frente. 

En el 111 consejo nacional de la CTM. en enero de 1937. Lombardo. de acuerdo con 
Amilpa y Velázqucz. propone que la CTM rectifique la orientación del congreso constituyente 
y apruebe participar en política electoral. adhiriéndose a Ja reorganización del PNR, que en 1938 
pasaría a ser PRM. Ya en el congreso constituyente de la CTM se había establecido que ésta 
podría participar en problemas sindicales y políticos generales como la lucha contra el fascismo 
y Ja creación del frente popular. pero estableció con precisión su no participación en política 
electoral y respetar a sus miembros el derecho de pertenecer o no a partidos políticos. 

Sin embargo. en este 111 consejo nacional se acuerda crear comités electorales para 
coordinar la labor de los trabajadores que espontáneamente desearan participar en política, y 
cuando estos comités electorales representen a la mayoría de los trabajadores de cierto lugar. 
serán respaldados por el comité nacional de la CTM. que será el único conducto para tratar con 
el comité ejecutivo nacional del PNR las cuestiones relativas a la acción política electoral. Con 
esto, la CTPvl se proponía presentar candidatos a diputados al Congreso de la Unión. 
contraviniendo el acuerdo inicial de no participar en cuestiones electorales. 

Segiln el informe del 111 consejo nacional de la CTM. el comité nacional pidió al comi~ 
organizador del frente popular mexicano sus puntos de vista sobre su plataforma de constitución. 
e invitó a constituir el frente al PNR. aJ comité organizador de Ja Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y al PCM. proponiendo acelerar su creación. 

Los principales sindicatos de industria y muchas centrales de los estados se pronunciaron 
contra Ja propuesta electoral. pero dcsp~ de una tensa discusión la votación favoreció la 
posición y proposición de Lombardo y Fidel Velázqucz. A pesar de ello. las delegaciones de 
muchas agrupaciones sindicales como los ferrocarrileros. electricistas. petro1eros y otros hacen 
constar que no consideran obligatorio ese acuerdo y reafirman su posición de no participar en 
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politica clectobJ. Sin embargo, pese a toda resistencia. se da la incorporación activa de la clase 
obrera a la polrtica electoral.,.., 

Es en medio de esta crisis interna de la CTM cuando se inicia la ruptura de la antigua 
alianza entre el Estado y los trabajadores, para pasar a una relación de subordinación y 
dependencia del movimiento obrero respecto del Estado, iniciándose asr la consolidación del 
control corporativo. 

Ya desde enero de 1937 eran evidentes y abiertas las pugnas entre Fidel Velázqucz y los 
miembros del PCM, por lo que la división era un hecho. Los líderes sindicales comunistas, 
Juan Gutic!rrcz. Miguel Angel Velasco y Pedro Morales. habían afirmado que si se producía la 
división y si los intentos de unidad frd.casaban. apelarían a to que denominaron como las 
agrupaciones más serias del país, para que éstas tomaran en sus manos Ja reconstrucción de la 
CTM. La escisión se produjo en el IV consejo nacional de la CTM, saliendo los sindicatos 
ferrocarrileros. electricistas del SME. los trabajadores de la industria papelera. ocho federaciones 
y cámaras regionales. la facción pro PCM de la Federación de Trabajadores de la Región 
Lagunera y algunos otros sindicatos. Según el censo elaborado por el PCM. se retiran en total 
unos 367,000 trabajadores (55.7%) y permanecen unos 220,000 agremiados (44.3%). 

El grupo que permanece en la CTJ\.t es el de los sindicatos electricistas de la Federación 
de Trabajadores de la Jndustria Eléctrica, el de petroleros. los azucareros, los cinematografistas, 
quince agrupaciones regionales. se adjudican Ja totalidad de los trabajadores de la región 
lagunera, la Cámara del Trabajo de Chiapas, la Federación Nacional Textil, la de artes gráficas 
y otras dos confederaciones. Tanto la CTM como la disidencia encabezada por el PCM se 
aseguran como propias la Federación Nacional de Trabajadores del Estado y la Federación de 
Trabajadores de Oaxaca. Según Lombardo siguen perteneciendo a la CTM 613,845 trabajadores 
que representan al 81.5% de sus agremiados, saliendo 139,845 trabajadores, apenas un 18.5%. 

Lombardo sabe que la pérdida de los sindicatos de industria es seria ya que desde junio 
de 1936 se había separado de la CTM el sindicato minero con 100,000 trabajadores, y con esta 
nueva escisión se retiraban otros dos sindicatos fuertes y prestigiados como el SME y el 
STFRM. 

Lo acontecido en el IV consejo nacional de la CTM, reunido en la Ciudad de México del 
17 al 29 de abril de 1937. es trascendental para el futuro del movimiento sindical mexicano, 
siendo consecuencia lógica de lo ocurrido un año atrás, en la asamblea constitutiva de la CTM. 

En las tres reuniones anteriores del consejo nacional c.ctemista, se había presentado el 
descontento de varios sindicatos a causa de las prácticas y el control ejercidos de manera 
autoritaria y antidemoc:t'ática por el gru¡x> de •1os cinco lobitos• sobre la CTM. 

El gru¡x> de Fidcl Velázqucz llega a argumentar que Ja escisión ocurrida en el IV consejo 
es provocada por los grupos comunistas, a quienes se acusa de intentar romper la unidad obreraª 
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Lombardo lanza todo el peso de su autoridad y su prestigio en contra de los sindicatos 
disidentes y los comunistas, acusando a estos últimos de estar a punto de dcsl.ruir la unidad 
obrera, de poner en peligro el programa de reformas de C4rdenas y de hacerle el Jue&o a la 
reacción y al fascismo. En su papel de secretario gcncral de la CTM. Lombardo es muy 
enfático en decir que a pesar de las diferencias ideológicas y doctrinarias, ningdn miembro de 
la CTM debe ser expulsado, pero critica que los miembros del partido comunista que tienen un 
puesto de dirección en la CTM, obedecen más a la consigna de su partido y de la JC. que a la 
disciplina sindical de la central cctemista. por lo que no se puede tolerar que haya dos 
direcciones. Pese a que intenta evitar la salida de los comunisLtS, Lombardo dice que si éstos 
cometieran el gravísimo error de separarse de la CTM, su irresponsabilidad los llevarla a la 
ruina en muy pocas semanas. (10> 

Earl Browder. entonces secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos 
(PCEU) viene a México y critica Ja actitud de los comunistas y coincide con Lombardo. A 
partir de entonces, el PCM proclama la consigna de "unidad a toda costa". En aras de esa 
unidad. en el V consejo nacional de la CTM. realizado enjulio de 1937, regresan a la CTM ca.si 
todas las organizaciones que la habían abandonado. Con esto se da un triunfo de Fidcl 
Velázquez y su grupo. un punto en contra de Lombardo y la derrota difinitiva del PCM dentro 
de la CTM.f7•> 

Ante esto. la versión de Valentín Campa, uno de los dirigentes comunistas fue la 
siguiente: En el IV consejo nacional de ta CT?\.l, Velázquez, con el apoyo de Lombardo, asume 
una actitud hostn y autoritaria hacia ciertas agrupaciones obreras. desconociendo o no 
registrando a algunas y creando y favoreciendo a otras afines a su política. El consejo es tenso 
y violento, a grado tal que un personero de Fidcl Velázqucz saca una pistola apuntando a 
Valentín Campa. Se dan manifestaciones serias de división en et comité ejecutivo. 

Bajo estas condiciones interviene ta IC a través de Earl Browder, secretario general del 
PCEU y miembro del comité ejecutivo de la JC. Siguiendo con Campa, Lombardo escribe una 
carta a Browder pidiendo su intervención. La 111 Internacional, a través de Browder, lanza la 
consigna de "unidad a toda costa" y que el PCM debía disciplinarse. 

En la crM se concluye que la responsabilidad de ta división se debe al PCM, 
principalmente. Se plantea la necesidad de cooperar en la creación de un amplio movimiento 
de frente nacional c¡ue incluyera a la CTM unida. la Central Campesina Mexicana (CCM), el 
PNR y a las demás organizaciones populares, idea que venía manejándose tiempo atrás. 

Al mismo tiempo se dan cambios en algunos cargos de la CTM. en forma arbitraria, 
quitando a los dirigentes comunistas y sustituyéndolos por algunos incondicionales de la 
dirección cctemista. 

La política de •unidad a toda costa" tuvo gran resistencia en algunas organizaciones 
democráticas. El SME y otras organizaciones se salen de la CTM. Muchas organizaciones, 
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desmoralizadas. se someten a las pdctlcas de Fidel Vclúquez.. La corriente sindical 
democdlica. -.in campa. fue abatida.= 

La versión de Lombardo sobre esto es la siguiente: 

•i.a CTM había unificado a los obreros; los había ayudado a elevar su conciencia de 
clase; había formulado la línea. estratégica y táctica del proletariado adecuada a un país 
semicotonial con supervivencias de su pasado feudal y esclavista. 
"'Como fuerza representativa de la clase trabajadora, había conquistado la vanguardia del 
pueblo y de las fuerzas democráticas de la nación. Había establecido ta democracia 
sindical en el seno de sus agrupaciones y mantenido su independencia respecto del 
Esta.do. Había contribuido a Ja unidad de la clase obrera internacional. El deber de 
todas las corrientes políticas representadas en su seno era et de robustecer Ja unidad 
interior de la CTl\1 y acrecentar su fuera y su prestigio. 
"'El Partido Comunista ~1exicano no lo entendió así y quiso aprovechar una de las 
primeras reuniones del congreso nacional de la CTM. su cuarta asamblea ...• para 
apoderarse de la dirección nacional de la Confederación de una manera mecánica. 
tratando de hacer prevalecer sus puntos de vista en contra de la opinión de la absoluta 
mayoría de los miembros de la organización. Abandonaron el consejo nacional los 
sindicatos y tres de los secretarios del comité nacional influidos por el Panido 
Comunista. Estos últimos fueron sustituidos por otros elementos. 
"El pleno del comité central del Partido Comunista Mexicano realizado meses después, 
en julio del mismo año de 1937. reconoció su error. aceptó que los acuerdos del IV 
consejo nacional de la CTM debían ser acatados. revisó su táctica de lucha y aseguró al 
comiti! nacional de la CTM su cooperación leal para fortalecer su unidad y para hacer 
respetar los acuerdos de sus órganos representativos. Pero si la unidad se restableció 
formalmente, se perdió desde el punto de vista cualitativo. porque los tres secretarios 
influidos por el Partido Comunista y representantes de su manera de pensar, fueron 
reemplazados por elementos de tendencia reformista que eran la mayoría" .en> 

El V consejo nacional de Ja CTM de julio de 1937 criticó et divisionismo del PCM 
expresado en el IV consejo nacional y Ja salida de Juan Gutiérrez, Pedro Morales y Miguel 
Angel Vela.seo. quienes ocupaban puestos en el comité ejecutivo nacional. Sin embargo. la 
dirección cetemista llama a la unidad basada en 1a disciplina y el respeto absolutos a las 
disposiciones del estatuto de la CTM. a los acuerdos de los consejos nacionales y a las 
determinaciones del comité nacional, sin que se pretenda tratar de imponer otra dire.cción a las 
agrupaciones de la CTM. como han pretendido hacerlo los elementos que -¡>ertenecen al PCM. 

El PCM reconoce sus errores y acuerda acatar los acuerdos del IV consejo nacional de 
la CTM. revisar su táctica de lucha y cooperar para fortalecer la unidad obrera. Con esto, 
regresan a la CTM las agrupaciones que se habían separado. C7•> 

Como acabamos de ver, la CTM asume un carácter político a partir de 1937. desde 
entonces ya no sólo se dedicará a luchar por reivindicaciones económicas para mejorar el nivel 
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de vida de los asalañados. sino que tambibl participa en actividades polCtico-electoraJes. Esto 
se da a partir de la incorporacidn de la CTM al PNR. Sin embargo, la polltización de los 
trabajadores se les revierte. ya que no logran su idcpendcncia del Estado. 

Así. a partir del VI consejo nacional. se hace abierta la participación de la CTM en 
actividades polCticas al entrar a la Cámara de Diputados un importante mlmcro de cctemistas. 
disciplinándose a las disposiciones del PNR. pero con la obligación de propugnar siempre por 
la rcaJización del programa del movimiento obrero que representaba la CTM. C1Sl Asfmismo. la 
crM, con Lombardo a la cabeza. participó activamente en la creación del PRM en marzo de 
1938 y en la defensa de la soberanía nacional durante el conflicto que culminó en la 
nacionalización-expropiación petrolera. 

Durante el conflicto obrero-patronal que desencadenó la expropiación petrolera en 1938, 
Lombardo sei\aló el futuro cauce de los acontecimientos en un discurso dicho en la CTM el 22 
de febrero de 1938: 

"Camaradas: parece ser inevitable. el momento llegará. cuando las compañías petroleras 
tendrán que ser reemplazadas por representantes del Estado y de los trabajadores 
mexicanos para mantener la producción petrolera. Estamos listos y deseosos de asumir 
las responsabilidades técnica. económica. legal. moral e histórica que beneficien a una 
nación de hombres libres•. '161 

En su papel de secretario general de la CTM. Lombardo invitó a varias federaciones y 
sindicatos a participar en un paro general de labores y a una gran demostración pública en ªJXlYO 
a los trabajadores petroleros y al gobierno de Cárdenas que se debía realizar el día 23 de marzo. 
Envía tres mensajes: uno de ellos es de solidaridad al sindicato petrolero; otro fue dirigido a 
todas las agrupaciones obreras en que les pedía olvidarse de diferencias ideológicas y políticas 
y unirse todas en apoyo del gobierno cardcnista; y un tercero es dirigido a todas las centrales 
obreras del mundo solicitándoles su apoyo moral para el pueblo de México en su lucha por la 
defensa de la democracia y las libertades humanas. rm 

Es el 18 de marzo de 1938 cuando Cárdenas decreta la expropiación-nacionalización del 
petróleo. Los trabajadores organizados dirigidos por el comité nacional de la CTM fueron un 
baluanc básico del gobierno de Cárdenas en esta trascendental obra de nacionalismo. 

La CTM. a través de su secretario general. Vicente Lombardo Toledano, se convirtió en 
la principal crítica de la neutralidad del gobierno de Cárdenas en la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), y exigió la intervención de México en el conflicto internacional y Ja declaración 
de guerra a las potencias fascistas. Segdn Lombardo. la participación en la guerra provocaría 
un gran impulso al desarrollo económico nacional, por la venta de mercancías que se podrían 
lograr. En una conferencia dictada en 1939 y reproducida por la CTM con el título La NW!va 
Guerra Europea y el Proletariado Mexicano. llegó a afirmar lo siguiente: 
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•A Miilaico no le conviene la neutralidad. Ni material ni polfticamenfe le conviene. Si 
des:' " la suena a los pal.es fUcistas. podremos mover nucsara industria. por pobre 
que --. a un ritmo mayor. tercer tumo en todas las ftbricas de hilados y tejidos. y en 
donde no hay segundos y terceros tumos; seremos Cllportadorcs de telas. venderemos 
nuesll'a aztlcar, aumentani la zafra, nuestro algodón scr.l insuficiente; todo el hencqubl, 
todo el petróleo [será vendido]; nos convertiremos s\lbitamente en un pals de exportación. 
nW de lo que hemos sido, no sólo en materias primas sino inclusive manufactureras. 
M~xioo participará. pués, de un ritmo nuevo, más violento. en su economía"". cm 

Después de la gestación de un proceso de unificación y reunificación democrática del 
movimiento obrero mexicano en los treintas, que se hizo extensivo para el continente americano 
con la creación de la CTAL en 1938, la cual estudiaremos en el capítulo IV, en los cuarentas 
las organizaciones obreras cayeron en la dirección de la AFL, asociada al Congrcss lntemational 
Organization (ClO). al prohijar los dirigentes de la CTM la formación de la ORIT y aceptacar 
su disciplina. su ideología y su finalidad de servir a la causa del imperialismo. 

En los gobiernos de Manuel Avila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán (1946-1952), 
se modifica sustancialmente el panorama laboral respecto al que había prevalecido durante el 
ca.rdenismo (1934-1940). En efecto. se pasó de una política de impulso a Ja organización de los 
obreros con el objeto de que estos superaran en alguna medida su debilidad en la contienda 
capitnl-trabajo. a otra en la cual se pretende que el proletariado se someta. a los intereses de la 
burguesía. 

Este paso fue trascendental para el México pos-revolucionario, ya que mientras que en 
los treintas se destaca la necesidad de hacer efectivos tos postulados de la Revolución mexicana 
en cuanto a incluir a las masas entre las beneficiarias del progreso económico del país, a partir 
de los cuarentas se les regatea ese privilegio. 

En este proceso, el gobierno de Avila Camacho constituye un régimen de transición entre 
las dos etapas históricas. puesto que su potftica consistió en aplacar las demandas obreras y 
campesinas.. so pretexto de la Segunda Guerra Mundial. Demandó la moderación de las 
demandas populares. 

En cambio, el gobierno alemanista aplicó una poHtica abiertamente en pro del capital 
nacional y extranjero. y acudió a la fuerza pública para. intervenir en la vida interna de los 
sindicatos que no acataron las disposiciones presidenciales. frenando el incipiente proceso 
democrático en los sindicatos. (79) 

Con la llegada a la presidencia de la República por parte del general Manuel Avila 
Camacho en diciembre de 1940, la lucha de clases perdió intensidad. La Segunda Guerra 
Mundial trasladó la contradicción principal del capitalismo. la lucha entre ta burguesía y el 
proletariado nacionales. a la lucha entre el nazifascismo y las naciones democráticas. 
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La polltica de unidad nacional identificaba iniere.es distintos ya que eenfa llipiflcado9 
diferentes para el &obiemo y para las oraaruzacloncs obreras. Para el &obiemo la unidad 
-taba la posibilidad de liml- la influencia polltlca de las -~ de l:rqulerda, 
mientras que para estas sisnificaba mantener la alianza con el &obiemo dentro de formas 
democráticas. oricnd.ndolo a luchar contra el fascismo. 

Avila Camacho se basó en la pol(tica de unidad nacional como praexto para la conceú6n 
económica y política a la derecha. la cual a partir de los cuarentas asumió una actitud 
pf'Ota&ónica. Realizó una po1ítica tendiente a la colaboración de clases. justlfidndola en la 
exigencia de Ja unidad nacional que imponía al pa(s la Secunda Guena Mundial y bajo la tesis 
de que la intensa lucha de clases durante el sexenio cardcnista había i&ualado Jos factores de la 
produccidn --capital y trabajo-. por lo cual los trabajadores dcbeñan suspender sus 
reivindicaciones de clase para comprometerse en la lucha del país contra la amenaza 
nazi fascista. (.ot 

A partir de 1941 Lombardo comenzó a perder posiciones políticas y sindicales. mismas 
que se fueron sucediendo una tras otra en los años cuarentas. Sin embargo. podemos ver que 
Vicente Lombardo Toledano fue determinante no sólo en la fundación de la CTM. sino tambill!n 
en su estructuración y fundamentación ideológica. A B se deben tanto sus estatutos como su 
declaración de principios. así como las líneas generales de su ideología y su actuación durante 
los primeros años de su existencia. Por la actividad desplegada por la secretaría de organización 
y propaganda encabezada por Fidcl Velázqucz. &!ste concentró un gran poder pues por su cargo 
estaba en contacto permanente con los líderes de los sindicatos y federaciones. 

La postulación y posterior elección de un candidato conservador a la pn::si~cia de la 
República. vino a debilitar la posición de Lombardo en la CTM. En noviembre de 1940 era 
evidente que no podría permanecer por más tiempo en la sec:retarfa general de la CTM. pues ya 
no contarla con el apoyo del presidente como en el cardcnismo. 

Fue realmente desde los primeros años de gobierno de Manuel Avila Camacho. cuando 
se comenzaron a dar cambios importantes dentro del movimiento obrero. El t&nüno 
anticomunismo empleado por los oponentes de Lombardo. fue introducido en la propia CTM 
desde finales del cardenismo. Los cctcmistas y no cetcmistas moderados comenzaron a 
favorecer a Fidcl Velázquez como sucesor de Lombardo. Mucho se rumurd en las pñmcras 
semanas de 1941. que Lombardo había sido sacado de su puesto. sin embargo no fue sino hasta 
el congreso de la CTM celebrado en tos últimos días de febrero de 1941 en que Lombardo 
renunció formalmente como secretario general de la CTM el lo. de marzo. en medio de grandes 
ovaciones. can Fidcl Vclázqucz. del grupo de •tos cinco lobitos•. era d candidato 111'9 acorde 
con la poUtica avilacamachista. por lo cual fue electo para sucedcdo. Bajo la dirección de Fidel 
Velúquez los elementos moderados y las posiciones conservadonls f'uen:Jn pnando aeneno en 
Ja CTM. sobre todo durante la coyuntura de la Segunda Gucna Mundial.. La nueva diroccidn 
c:e1Cmista se aprovechó de la polltica de unidad nacional y ...-ic:c:ión de las huelpa, para ir 
afianzando sus posiciones de política moderada. Los sentimientos de lucha de cluea y de 
inremacionalismo proletario fueron &radualmcnte desapareciendo del morimknlD obren>. 
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Para el &obiemo conservador de Avila Camacho en na:esario cleohKcne de los reaid.
cardenistas y despolitizar al movimiento obrero. por lo que se butcd quitar a Lombardo de la 
llCCrctaña &eneral de la CTM en 1941. Lombardo dejó su~ diciendo que le era neccarlo 
dedicarse de liempo completo a la dirección de la CTAL y a la lucha anlifuci- en todo el 
continente. pues esto se dio en plena coyuntura de la Secunda Oucna Mundial y de la polftica 
de unidad nacional. <U> 

Por su panc. Fidcl Vc1.tzquez prcpard su ascenso al núimo carao cetemista. del cual 
tomó posesión el lo. de marzo de 1941. fecha a partir de la cual me sicuió una política moderada 
en la central obrera. la cual abandonó las tesis sustentadas por Lombardo y Cárdenas de que el 
Estado debfa intervenir decididamente en las cuestiones económicas. 

A partir de esto la CTM se convirtió en ap!ndicc de un gobierno liberal burgw!s. 
actuando a favor de Jos intereses del capital y haci~ndosc cómplice de la represión institucional 
coñtra el movimiento obrero. 

Así. podemos ver que en un proceso de gestación de ta polCtica de unidad nacional y de 
dercchización de tas fuerzas estatales. se fraguó la supremacía del grupo de Fidcl Velúquez. en 
la dirección de la CTM. haci~ndosc evidente que Avila Camacho deseaba retirar a Lombardo 
porque representaba uno de los símbolos centrales del cardenismo. 

La cleccidn de Fidel Vclázquez y su anticomunismo redujo la influencia.del lombardismo. 
Pese a esto. Lombardo continuó manteniendo por aJglln tiempo cierta presencia dentro de la 
CTM. sobre todo en la orientación ideológica y política. 

Como parte de la polCtica de unidad nacional del gobierno de Manuel Avila Camacho. 
el lo. de junio de 1942 la CTM presentó un proyecto de pacto obrero. en el cual se proponía 
la suspensión de las luchas intergremialcs. el respeto a la autonomía de las centrales. la defensa 
de las conquistas obreras. la estabilización de los precios de los artículos de primera necesidad. 
la abolición de las huelgas y los paros mientras durara Ja guena y la formación del Consejo 
Obrero Nacional (CON). Los cetemistas pedían a los patrones estudiar la situación de las 
empresas para determinar los salarios y las ganancias. El 8 de junio fue firmado el p;M::to de 
unidad obrera por la CTM. la CROM, la CGT, la Confederación Obrera Campesina Mexicana 
(COCM). la Confederación Nacional Proletaria (CNP). el SME. el secretario del Trabajo y el 
presidente de la Rcpdblica, creándose así el CON.CU> 

El S de junio de 1942. el secretario del Trabajo citó a las organizaciones patronales de 
la Confederación de Camáras Industriales (CONCAMIN). Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio (CONCANACO), Confederación Pattonal de la Repdblica Mexicana 
(COPARMEX), la Asociación de Banqueros de Mt!xico (ABM) y las c6maras de la industria 
textil. del azdcar y del hule. para pedirles su cooperación en la disminucidn de los conftictos 
ob~pattonales, estimular Ja producción y la firma de un pacta obrero-industial que ueaunua 
dicho compromiso. 

105 



La propuesta de la CTM encontró en los patrones un rechazo abM>luto, los diriacntes 
cetcmistas afirmaron qµc: la pretensión de uno de los sectores de imponer condiciones al otro le 
parcela antipatriótico, divisionista e injustificable. Fidel Velb.quez, secretario &eneral de la 
CTM, acusó a tos patrones de buscar desarticular al movimiento obrero, por lo que durante la 
celebración del XIX consejo de la CTM amenazó indirecta.mente con romper el pacto y la tregua 
si los patrones no cumplían. 

El CON denunció que tos patrones y el gobierno malinterpretaban el acuerdo sobre la 
suspensión de huelgas, pues se le tomaba como Ja renuncia de los trabajadores a la lucha por 
sus reivindicaciones de clase. Por tal motivo. el CON declaró que la cláusula 4a. del pacto de 
unidad obrera no prohibía a las organizaciones obreras que lo firmaron ejercer sus derechos 
sindicales como la huelga. siempre y cuando los patrones se negaran a considerar las demandas 
de los trabajadores, lo cual marcó un nuevo fracaso de la política de unidad nacional. 

El fin del pacto se hizo evidente en 1943, año de muchas huelgas y de gran descontento 
obrero por la pérdida del poder adquisitivo de su salario. 

Como contraparte al CON se creó el Consejo Patronal Nacional (CPN) el 26 de junio de 
1942 en una reunión con el presidente Avila Camacho. en que los empresarios propusieron un 
proyecto alternativo al de los trabajadores. para cooperar al incremento de la producción. la 
defensa de la nación y el cumplimiento de los compromisos internacionales de México. Avila 
Camacho aceptó la propuesta patronal y afirmó la conveniencia de la organización separada de 
cada scc:tor9 reservando al Estado el papel de regulador de la lucha entre los factores de la 
producción. El CPN se creó formalmente· el 3 de julio y su presidente fue Aarón Sácnz, 
también presidente de la ABM y distinguido político de filiación callista. 

La polCtica de unidad nacional orientada a establecer la colaboración entre Ja burguesía 
y el proletariado con et arbitraje del Estado. terminó en un rotundo fracaso. lo mismo que la 
emprendida para armonizar a la izquierda oficial con los sectores avilacamachistas y con la 
derecha oficial. Significó un triunfo para la burguesía en su lucha por limitar la influencia 
política de la izquierda y en especial del movimiento obrero. La firma del pacto de unidad entre 
las principales organizaciones sindicales y el gobierno comprometió a las organizaciones a una 
polftica de austeridad que generó tensiones entre la burocracia obrera y las bases y creó un 
espacio para la actuación de las organiz.aciones de derecha en contra del grupo reformista de la 
CTM. La derrota del pacto demostró claramente el debilitamiento de la alianza entre el 
gobierno y la clase trabajadora. lM> 

En 1944 ya se veía evidente el fin de la Segunda Guerra. Mundial. Ese año. Lombardo 
propuso a los sectores revolucionarios más importantes de México renovar el programa de la 
Revolución mexicana, puesto que no se podía tener únicamente como objetivos la reforma 
agraria y los derechos de Ja clase obrera. Se aceptó que el objetivo histórico inmediato para 
México y Am&ica Latina era liquidar los vestigios de scmifeudalismo y buscar la 
industrialización. m> 
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Fue uf como el -· revolucionario de M&ico _.., en l!NS a los industtiales de 
MWco un pmclO. que IC denominó •Pacto Obrero--Jndustrial•. que no buseü>a liquidar la lucha 
de clases ni hacer una alianza pennancnte entre dos clases aoclales antaaónicas, sino con el 
objetivo de hacer posible la industrialización de M&ico que es el dnico camino para lograr la 
independencia del país y elevar el nivel de vida del pueblo mexicano. Este •Pacto 
Obrero-Industrial• firmado el 7 de abril de l 94S, pretendía que los obreros y Jos industriales 
pugnaran juntos por el logro de la plena autonomía económica de la nación. por el desanollo 
económico del país y por la elevación de tas condiciones materiales y culturales en que viven 
las grandes masas de Mf!:xico. Quedó claro entre los pactantcs que no renunciarían a la defensa 
de sus respectivos intereses legítimos de clase. 

En el pacto se manifestó que no se pretendía edificar una nueva cconomfa nacional 
fundada en ta autosuficiencia. Por el contrario, se estaba plenamente concicntcs de la estrecha 
interdependencia económica que caracterizaba al mundo de Ja época. 

Algo poco conocido del pacto es que tanto obreros como industriales reconocieron Ja 
necesidad y la conveniencia de buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más 
industrializadas del continente americano. como Estados Unidos y Canadá. siempre y cuando 
esa cooperación redundara tanto en el beneficio de los pueblos de esos paises como en el de 
México. y siempre que esa coordinación continental sea considerada como parte integrante de 
un programa económico internacional en que se tengan en cuenta las necesidades y tos intereses 
de los demás pueblos de la tierra. <H> 

No todas las confederaciones obreras ni todas las fracciones industriales se encontraron 
representadas en el "'Pacto Obrero-Industrial"'. El sentido de éste era más bien aglutinar grupos 
de diversas extracciones sociales en torno a un proyecto ideológico de cone nacionalista como 
fue la política de unidad nacional. Tal fue et caso de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transfonnación (CANACINTRA). participante del pacto. que si bien no aglutinaba a los 
industriales más importantes y poderosos del país. sí incluía a los industriales más jovenes y 
combativos con una imagen clara de que en una burguesía nacionalista podóa fincarse d 
desarrollo autónomo del país. sin dejar de lado una mejora real de las condiciones de vida del 
sector obrero.~ · 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el resultado de los procesos políticos y 
económicos fue desfavorable para el conjunto del movimiento obrero. La correlación entre las 
f"ucrzas sociales y en particular entre la burguesía y la clase obrera varió en favor de aquella de 
una manera notable. sobre todo si se compara con el proceso vivido durante el cardenismo. 
Pero tal vez lo más grave para la clase obrera fue et hecho de que una importante corriente de 
izquierda dentro del movimiento obrero y particularmente dentro de la CTM. el lombardismo. 
fue perdiendo posiciones sindicales. y su relación con el gobierno también varió en forma 
negativa. 

En 1946 se dio una agitación en la CTM entre los grupos lombardis&as y los vclazquistas 
por la elección de quien serla el tercer secretario general de la CTM y la formación del comit6 
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ejecutivo nacional. El gnipo dt: •1os cinco tobitos• apoyaba a Fernando Amilpa, mientras que 
los simpatiuntes de Lombardo, y 6 mismo. apoyaban al líder ferrocarrilero Luis Gómcz 
Zepcda. 

Gómcz Z.epcda contaba con el apoyo de los ferrocarrileros. los tranviarios. el Sindicato 
de Artes Gnlficas y otros sindicatos de corte mú dcmocnltlco o progresista. que proponían la 
crítica al gobierno. la democratización sindical y la lucha antimpcrialista. Amilpa, por su pane. 
contaba con el apoyo de Fidel Velázquez. secretario general en tumo. quien planteaba la 
renovación total de los miembros dirigentes de la CTM. siempre y cuando ninguno de los 
miembros del actual comi~ participar.a.o en el siguiente, lo cual vetaba la candidatura de Gómcz 
Zepcda, quien en ese momento ocupaba un puesto en el comi~ ejecutivo nacional. Amilpa, a 
pesar de que ocupaba el puesto de presidente de la comisión política de la crM. sf podía 
participar en las elecciones, puesto que la actividad que desempeñaba no pertenecía al comi~ 
ejecutivo. 

En esta coyuntura se da el abandono del sindicato petrolero de la CTM, ya que ésta 
criticó la actuación de los dir-igcntes petroleros en un conflicto con la empresa, mostrándose tibia 
al no apoyar a los petroleros en sus demandas. La salida del sindicato petrolero significó la 
¡Xrdida de uno de los pilares de la CTM. 

Durante el XXtX consejo nacional de la CTM, en agosto de 1946. Lombardo Toledano 
hizo constantes llamados a la unidad. argumentando que una organización debilitada no sirve de 
apoyo a los trabajadores. además de que frena la implementación de Ja creación de un nuevo 
partido político, idea que venía manejando Lombardo desde 1944, y que veremos en el siguiente 
capítulo. 

Todo esto se da en una coyuntura de cambio de gobierno. Lombardo Toledano fue uno 
de los principales promotores de la candidatura de Miguel Alemán para la presidencia de ta 
República. logrando unificar a casi todos los elementos representativos de la vida polCtica del 
país en tomo a esa candidatura. Alemán fue apoyado por el movimiento obrero, pero dcspub 
dio un viraje bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, as{ como para lograr aplicar 
su proyecto económico y polftico. adoptando posiciones antiobreristas. Miguel Alemúl fue el 
primer candidato a la presidencia de la Repd.blica por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRJ). creado en 1946 después de la reestructuración del PRM. 

La responsabilidad del gobierno en la crisis del movimiento obrero de México es muy 
significativa, ya que el gobierno del presidente Miguel Alemán intervino abiertamente en el 
tt:gimcn interior de los principales sindicatos de industria, imponibldolcs nuevos cornil& 
directivos; convirtió a los dirigentes de la CTM en instrumentos de su poUtica de sometimiento 
de las organizaciones obreras al poder público, promovió leyes para pencguir a los lfdcrcs de 
ideas avanzadas y dividió a las agrupaciones sindicales fomentando entre ellas antagonismos que 
dcbiliraron a ta clase trabajadora y la hicieron perder su papel de vanguardia en la lucha del 
pueblo y de la nación. (U} 
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Debido a la intervención del a,obicmo de Alemán en la vida interna de los sindicatos. Jos 
sindicatos de industria mú imponantes del país se unieron con aJaunos arupos campesinos y 
formaron la Alianza de Obreros y Campesinos de Mb.ico (AOCM). bajo el mismo criterio y 
con la misma ideología que inspiró la creación de Ja CTM en 1936. La AOCM fue Jo que se 
había salvado de la CTM despub de que el gobierno alemanista entró a imponer las directivas 
de los sindicatos. Alemán intervino en cada uno de los sindicatos. uno por uno puso las 
directivas. y fue sustrayendo de la AOCM a los sindicatos de industria. Por tal motivo. como 
veremos en el siguiente apartado. surgió la Unión General de Obreros y Campesinos de Mbico 
(UGOCM) como defensa de los trabajadores contra el gobierno y al mismo tiempo ¡x>r el deseo 
de seguir luchando por la defensa de un proyecto democr.itico y nacionalista. Varios de los 
líderes sindicales opositores al alcmanismo y a la dirigencia de la CTM fueron encarcelados. 

El programa alemanista concilió los intereses de las fracciones burguesas --comercial e 
industrial-. con los de la clase poUtica que encabezaba y los del imperialismo. La polftica 
económica adoptada por Alemán favoreció ciertas actividades industriales en las que Jos intereses 
imperialistas participaron. Para el ~xito de este programa se requería consolidar la estabilidad 
poHtica y económica interna. as{ como el fortalecimiento del panido oficial y el control de las 
organizaciones sindicales. Por ello. la lucha de los obreros por sus reivindicaciones y por la 
democratización de sus organizaciones contra ta corrupción fue una lucha continua. ya que hasta 
antes de su domesticación se opuso a los intereses alemanistas. 

Regresando a la pugna al interior de la CTM. podemos ver que en 1947 se dieron los 
pasos conducentes para elegir secretario general. perfilándose. como habíamos señalado. dos 
candidatos con posiciones irreconciliables. Uno era Femando Amilpa del grupo de "'los cinco 
lobitos•. y el otro Luis Gómcz Zepeda. que tenía relación con la Alianza SOcialista Unificada 
(ASU) encabezada por Valent!n Campa y Hcmán Labordc. 

Ante la polarización de estas fuerzas sindicales. Lombardo decidió respaldar a Femando 
Amilpa a cambio del compromiso de la CTM de apoyar la formación del nuevo panido, el PP, 
que Lombardo estaba formando. y que estudiaremos en el siguiente capítulo. El apoyo de 
Lombardo también comprometió a •tos cinco lobitos" a incorporar en el comité ejecutivo a 
varios lombardista.s. Con este acuerdo, oficializa.do en el XXX consejo de la CTM realizado 
en febrero de 1947. se garantizó el triunfo de Femando Amilpa. Oómcz Zcpcda decidió 
separarse de la central, llevándose consigo a los sindicatos que lo apoyaban. con casi 100,000 
afiliados, formando el 20 de marzo de 1947 la Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUT)."" 

En el XXX consejo nacional de la CTM. Lombardo propuso una total n:construccidn de 
la CTM. a fin de rcvigorizarla y mantenerla apta como fuerza dirigente de las luchas del pueblo 
mexicano. Propuso además que los sindicatos nacionales de industria y las federaciones de 
trabajadores de las regiones de fuerte concentración industrial y agñcola. tengan una 
participación directa en la dirección de la CTM. Para Lombardo la reconstrucción de la CTM 
era pane de la n:organiz.ación total de las fuerzas revolucionarias mexicanas. la cual habría de 
impulsarse creando un gran partido popular. t.ot 
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Durante el JV congreso de la CTPrt de marzo de 1947. Amilpa es electo secretario 
general. En l!-1 Lombardo presentó la ponencia 16 en la cual hablaba de la necesidad de fonnar 
un nuevo partido de masas, en que pmticiparan todos los 9CCtorcs dcmoc"'ticos de Ja sociedad 
y pidió el apoyo de la CTM para su formación, lo cual fue aprobado por c1 pleno del congreso. 
Consiguió además que 3 secretarios del comiu! ejecutivo fueran lombardistas. La CUT. por su 
lado. mostró simpatías hacia el nuevo panido en formación. 

La posición de la CTM se modificó rápidamente. El mismo día en que se clausuró el 
IV congreso. et nuevo comitd ejecutivo fue a visirar al presidente Miguel Alemán. En ese acto 
Amitpa declaró que Ja CTM seguirla colaborando con el gobierno. A pesar de ello. el PRI, 
encabezado por Rodolfo Sánchcz Taboada. hostilizó tanto a la CTM como a Ja CUT. 

Lombardo procuró salir al paso de las críticas del dirigente del PRI afirmando que el 
nuevo partido seria de colaboración crítica al gobierno de Alemán. Tanto el PRI como el 
gobierno alemanista presionaron a '"los cinco lobitos" para que desconocieran el acuerdo 
contraido con Lombardo. Ante la amenaza de perder sus privilegios y su influencia en el 
gobierno. "los cinco lobitos" entraron en franca contradicción con Lombardo y se plegaron a tos 
dictados del gobierno y del PRI. AmiJpa declaró en el XXXII consejo de ta CTM que los 
miembros de esta organización continuarían perteneciendo al PRI. 

Como consecuencia de lo anterior. et PRI expulsó de sus filas al diputado Vidal Díaz 
Muñoz y a los senadores Juan Manuel Elizondo y Alfonso Palacios. por participar en el comité 
coordinador del PP. La CTM. por su lado. expulsó a los tres secretarios del comité ejecutivo 
que defendían las tesis lombardistas: Jacinto Lópcz, Javier Ramos ~falsarraga y Alfonso 
Palacios. 

Finalmente. en noviembre de 1947, Amilpa declara rotas sus relaciones con Lombardo 
y con la CTAL. traicionando lo acordado en el IV congreso nacional de Ja CTM. mientras que 
el gobierno alemanista conseguía su propósito de desligar a la CTM del proyecto del nuevo 
partido político. t')I> con lo cual Lombardo continuó perdiendo posiciones dentro de la CTM y ante 
el grupo gobernante. 

Cabe señalar que en un intento por manter Ja unidad en Ja CTM. tos líderes de la ASU 
y del PCM consideraron que la alternativa para evitar Ja división era que Lombardo asumiera 
nuevamente la dirección de la central. a lo cual se opusieron rotundamente Amilpa y su grupo, 
pues argumentaban que Lombardo había declarado en 1941 que una vez dejando la dirección de 
la CTM no volvería a participar en ella dircctamentc.(92) 

Las resoluciones del XXXII consejo de la CTM representaron el principio del ím de las 
relaciones de la CTM con Lombardo. pues la dirigcncia de la CTM expuso que su organización 
no abandonaría al PRI y que los sindicatos y federaciones deberían disciplinarse a este acuerdo, 
declarando Amilpa que los integrantes de la C"IM que colaboraran en los trabajos del PP 
deberían disciplinarse o ser expulsados. Por tal motivo, en el XXXII consejo de la CTM se 
consumó Ja •traición de AmiJpa•. 
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Con ato, Ja bue sindical del proyecto panidi- enarbolado por Lombardo sufrió un eran 
rew!s. ya que su bue sindical se debilitaba y divid(a. A panir de esto en la CTM se dieron 
nuevas salidas de sindicatos y f"cdcraciones estatales identificadas con el lombardismo. 

En esta coyuntura Amilpa anuncia el rompimiento de la CTM con Lombardo, al mismo 
tiempo que ataca a la CTAL, diciendo que era un organismo al servicio de Jos intereses 
sovi.!ticos. cenando con cito toda posibilidad para que Lombardo contara con la CTM en sus 
proyectos. Esto originó que posteriormente se crearan nuevas organizaciones que respaldarían 
a Lomban:lo. (U) 

En realidad, la lucha sindical y política entre las organizaciones lombardistas y amilpistas 
respaldadas por el PRI y el gobierno, era más bien una lucha entre el proyecto de desarrollo 
económico nacionalista y antimpcrialista con participación política, que Lombardo planteó, y otra 

· alternativa, planteada por las fuerzas sociales que se acercaban al librecambismo y la 
antidemocracia. 

Tiempo después, Vicente Lombardo Toledano se reficrió asf a la '"traición de A milpa'": 

'"Los líderes de la CTM, obJigados por el mandato de su asamblea suprema a ayudar a 
la tarea de Ja rormación del Partido Popular. traicionaron a su clase, a su organización 
y al mandato de su autoridad suprema. porque cedieron a la amenaza y a los 
oírecimientos del gobien10. Fernando Amilpa, secretario general de Ja CTl\.f, a mi 
regreso de un viaje que hice a Europa para asistir a una de las reuniones reglamentarias 
de la Federación Sindical Mundial (FSl\.f), de Ja cual yo soy uno de Jos vicepresidentes. 
en aquellos días en que debía movilizarse la clase obrera representada por la CTM para 
ayudar a la construcción del Partido Popular, me dijo: en ausencia de usted he sido 
llamado por el gobierno y me han dicho: 'si usted acepta sumarse a Lombardo en Ja 
construcción del Partido Popular en que se halla cmpci'iado, se atendrá usted a las 
consecuencias; si en cambio usted rompe con ese compromiso y hace que Ja CTM 
continúe en el seno del PRI. tendrá usted todas las ventajas. ¿Que haré entonces, 
compai'icro Lombardo?, me preguntó'. 
•yo le contest6: 'Jo que usted quiera. · Yo no soy el secretario general de Ja CTM. 
Usted se halla ante el dilema fácil de resolver eligiendo cualquiera de los dos términos 
del planteamiento. No necesito subrayar la importancia de cualquiera de las dos 
actitudes'. 
•Replicó todavía y me dijo: 'yo le ruego a usted que hable con el presidente de la 
República, que hable con el presidente del PRI, y Jo que ustedes tres resuelvan eso haré 
yo•. 
•y Je dije entonces -fueron mis últimas palabras con él-: •usted está equivocado. 
Nunca jamás, en ninguna época ni circunstancia. he permitido yo que el poder pdblico 
intervenga en Jos problemas internos de Ja organización obrera.. Recuerde usted que en 
Ja 4!poca. del gobierno del general Lázaro Cardenas. con el cual tuvimos las mejores 
relaciones posibles, cuidamos celosa.mente de la autonomía del movimiento obrero. 
Recuerde usted que Cárdenas no quiso nunca intervenir en un conflicto interno o en un 
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problema domi!stico de nuestra organización. y si esto ocurrió en la .epoca en que el 
proletariado tcnfa relaciones realmente amistosas con el poder ¡M1blico, porque el jefe de 
gobierno coincidía con algunos de los propósitos de la clase babajadora ¿qw! habn! de 
decir hoy. cuando el gobierno se apana cada dfa mú visiblemente de Ja ruta ónica que 
debfa haber seguido y que debfa respetar?• 
"Lo que ocurrió, todos lo recordamos: presión sobre los sindicatos. sobre las 
federaciones. para que nadie secundara la idea del Partido Popular. aprobada por 
aclamación en el IV congreso nacional de la CTM" .<'M> 

Una vez consumada la •traición de Amitpa•. Lombardo fue expulsado de la CTM. Con 
él salieron las federaciones estatales y algunos sindicatos ligados al lombardismo y al PCM. Las 
federaciones de Veracruz. Sonora. Baja California y rnás tarde Oaxaca. desconocieron a Amilpa 
al igual que los sindicatos de artes gr.1ficas y los campesinos de la Laguna. 

Entre fines de 1947 y principios de 1948. la CTM perdió a la mayoría de sus sindicatos, 
quedando en ella poco más de 100.000 afiliados. la mayoría de los cuales pertenecían a la 
desprestigiada FTDF. hegemonizada por •tos cinco lobitos'" desde su salida de la CROM. Los 
sindicatos de industria. más los sindicatos y federaciones lombardistas triplicaban el mlmero de 
los cctemistas. 

La expulsión de Lombardo y sus partidarios de la CTM se dio cuando insistieron en 
continuar con la organización del PP. A partir de este momento. la CTM se separó de la CTAL 
y de la FSM. como veremos con mayor amplitud en el capftulo IV. 

Lombardo promovió la organización de una nueva central obrera, la AOCM. pocos meses 
después de su expulsión de la CTM en enero de 1948. Sus afiliados incluyeron a los 
trabajadores petroleros. los trabajadores mineros y metalúrgicos, los ferrocarrileros y varias 
organizaciones de trabajadores agñcolas. Esta nueva central obrera se afilió a Ja CT AL y a la 
FSM. 

La AOCM tuvo una vida temporal. ya que en 1949 dio lugar a una nueva y más grande 
organización, la UGOCM. Aunque Lombardo no encabezó a Ja UGOCM. tuvo una gran 
influencia sobre esta central. La UGCX:M adoptó Jos pñncipios originales y. el programa de la 
CTM al momento de su creación. y también se afilió a la CTAL y a la FSM. 

En una entrevista realizada a Lombardo en los días previos a la creación de la UGOCM. 
6ste se manifestó contra la subordinación del movimiento obrero a los partidos políticos, y 
delineó su participación y vinculación con la nueva organización sindical al decir que él no la 
dirigiría, pues desde 1941 en que dejó la secretaría general de la CTM anunció que entonces se 
consagrarla fundamentalmente a cumplir sus obligaciones con el movimiento obrero 
internacional. que en ese momento eran con la CT AL y la FSM, de las cuales era presidente y 
vicepresidente respectivamente. C9Sl A pesar de esta afirmación, como veremos en el siguiente 
apartado, la UGOCM se convirtió en el brazo campesino y sindical del PP. 
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4.- En la Oposición Sindical. 

Como vimos en el apartado anterior. con la salida de Gdmez Zepeda de la C'BI en su 
puana con Amilpa. se da ta.mbi&I la salida de esa central obrera de varias oraanizacioncs 
sindicales, las cuales crean la CUT el 20 de marzo de 1947. La salida de Gdmez Zepeda y su 
grupo debilitó Ja posición Jombardista dentro de la CTM. La CUT rompió con el grupo de 
Velú.quez y Amilpa. pero no con Lombardo, declarándose a favor del proa,rama nacional 
popular y dejando a sus miembros en libenad de elegir el partido p.>Htico de sus preferencias, 
lo cual significaba un apoyo a1 PP, adhiri~ndosc tambit!n a Ja CTAL y a ta FSM. 

Como una forma de reorganizar al movimiento obrero, se firma un pacto de solidaridad y 
ayuda mtltua entre tos sindicatos minero, ferrocarrilero y petrolero, los cuales manifiestan su 

· posicidn antimperialista y expresan Ja necesidad de crear una nueva central obrera, as( como de 
industrializar al país y elevar el nivel de vida de la poblacidn. 

Tambh!n en aras de la reorganización del movimiento obrero se creó Ja AOCM el 4 de 
marzo de 1948. bajo el liderazgo de Vidal Díaz Muftoz. a la cual se unieron las federaciones que 
se habían separado de la CTM. agrupando a un total de 130.<XX> afiliados. en su mayoría 
campesinos. Esta organización. con clara afinidad con el lombardismo. se proponía tener corta 
vida. ya que seria la base para constituir una nueva confederación. El considerable crecimiento 
de la AOCM en un principio evidenciaba la crisis de Ja CTM. 

Una vez creadas estas organizaciones. la CUT y la AOCM iniciaron los preparativos para 
la creación de la nueva centTaJ. que contaría con más de 400.000 obreros y campesinos, la cual 
se intentarla constituir como la m<is importante del país. con un número de afiliados superior al 
de la CI'M y el resto de las ccntraJes juntas. Esa central en idea fue lo que dcspu~ se conoció 
como la-UGOCM. la cual Lombardo esperaba fuera una nueva edición de la CTM en sus 
primeros años de vida. 

Sin embargo. los ferrocarrileros. después de un conflicto interno y acusaciones de 
corrupción que culmina con el cncarcclamiento·de Gómcz Zcpcda y sus compancros. se retiran 
del pacto de solidaridad y ayuda mútua y de la CUT. abandonando tambi~ el proyecto de 
creación de la UGOCM. Fue por ello que la convocatoria para Ja creación de la UGOCM en 
1949 sólo fue firmada por la AOCM. los petroleros y Jos mineros. aunque despub. tanto los 
petroleros como los mineros abandonaron la UGOCM aJ poco tiempct de creada. <96l 

En mayo de 1949 el sindicato petrolero. el sindk.ato minero y algunas federaciones estatales 
lanzan la convocatoria para la formación de la UGOCM. la cual respaldaba los postulados 
lombardistas, y dice así: 

•Motivos: ante la dispersión y la seercgación de Jos sindicatos. la nueva organización 
significa una alternativa para defender a la clase trabajadora ante sus patrones. tomando en 
cuenta a obreros y campesinos. 
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"'Principios: 
1.- Defensa de tos intereses económicos y sociales. 
2.- Defensa del derecho de huelga. 
3.- Defensa de Jos intereses campesinos; realización completa de Ja rcf"orma agraria .. 
4.- Defensa de la libertad de asociación. 
S.- Defensa del régimen democrático emanado de la Revolución. 
6 .. - Contribución al desarrollo económico. colaboración con el poder público e industrial, 
siempre y cuando no se menoscabe el derecho de los trabajadores. 
7 .- Luchar por ta independencia nacional. económica y política. Luchar por la no 
intervención imperialista. 
8.- Luchar por la paz internacional y la colaboración entre los pueblos. 
9.- Rechazo a todo tratado internacional que lesione la independencia del país. 
•Postulados: 
1. - Independencia con respecto del Estado. de los partidos políticos y de toda fuerza ajena 
a los intereses de la clase asalariada. 
2.- Libertad de afiliación partidaria y religiosa. 
3.- Democracia interna efectiva. 1<m 

De esta convocatoria se desprende la influencia de los planteamientos de Lombardo; 
respecto a la libertad de asociación política no se ocultaba el papel real de la UGOCM de apoyar 
la constitución del PP. pese a que el punto 1 de las postulados planteaba la independencia de la 
nueva central obrera de los partidos políticos. Las organizaciones lombardistas concibieron Ja 
necesidad de constituirse en una sola central como una forma de fortalecerse. Fue así que el 23 
de junio de 1949 se constituye formalmente la UGOCM. Su creación fue considerada por las 
autoridades como ilegal. no otorgándole registro la Secretarla del Trabajo. 

En Ja asamblea tnaugural del Congreso de Unidad Obrera y Campesina que dio vida a la 
UGOCM. Lombardo declaró que desde que se lanzó la convocatoria aparecieron signos de una 
campaña que tendía a hacer fracasar la asamblea, tanto por el gobierno como por un supuesto 
sector de la izquierda mexicana. tratando de presentar la creación de la nueva central como un 
acto de división o como una agresión al gobierno. mi 

El gran proyecto de Ja central, aunado al proyoc10 de ere.ación del PP. logró mover a una 
fuerza considerable. inclusive mayor a la de la CTM, pero que no tuvo éxito por la intervención 
del gobierno y de la crM. De no haber ocurrido este bloqueo, seguramente la UGOCM se 
hubiera convertido en una central obrera y campesina poderosa. Sin embargo, su proyecto 
nacionalista y antimperialista no coincidió con el proyecto alemanista, por lo cual se le combatió. 

La ÜGOCM se debilitó por los golpes a los ferrocarrileros. los mineros. los petroleros y 
el regreso de algunas organiz.aciones a la CTM y al PRI. Mientras que la fuerz.a. de la UGOCM 
iba disminuyendo, la de la CTM se acrecentaba y se reorganizaba .. 

En enero de 1950 Fidel Vclázquez inicia su campaña para volver a la dirección nacional 
de la crM. lo cual no agrada a Ami1pa. provocándose una fricción entre ambos, pero que no 
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pu6 a mayuns. En d V conarao nacional de la CTM se diae por seaunda vez a Fidel 
Velúquez como secretario general. quien de inmediato ae dedica a reconstruir la central. todo 
esto con el apoyo del &obiemo. asumiendo una actitud de incondicionalidad. A partir de 
entonces la CTM volvió a ser la central obrera más imponantc del país. La UOOCM volvió 
sus ojos a los campesinos. constituy~ndosc mú bien como una central campesina más que 
obrera, teniendo su radio de acción principalmente en el estado de Sonora. La UGOCM no 
pudo convertirse en la central mayoritaria. por lo que con ella gran parte del proyecto 
lombardista se debilita. <99> 

Durante la década de la los años cincuenta y los sesenta Lombardo continuó teniendo cierta 
influencia din::c:ta sobre el movimiento obrero mexicano a trav~s de la UGOCM. sin que ocupara 
formalmente ta dirección de esta central. La UGOCM fue el brazo obrero y campesino del 
PP·PPS. Para 1961 la UGOCM dijo representar 6 estados y 77 federaciones regionales con una 
membrc.c{a de aproximadamente 300.000 integrantes. de los cuales el 7S 9' eran campesinos o 
trabajadores agrícolas. Otras fuentes. como el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos 
estimó que para 1960 la UGOCM tenía de 5.000 a 10,000 miembros. En estas dkadas tuvo su 
principal radio de acción en el noroeste del país y hasta cierto punto logró presionar para que 
no se estancara el reparto agrario, encabezando varias invasiones de latifundios.<100) 

Por su parte, para Lombardo ta CTM de los sesenta ya no era ni ta sombra de lo que fue 
en los treinta. 

·1..a mi que yo fundé era una fuerza enorme en la vida de México; no sólo desde el 
punto de vista de Ja unidad obrera. sino desde el punto de vista ideológico, desde el punto 
de vista político. A falta de un partido político poderoso de la clase obrera. la CTM 
desempeñó ese papel de fuerza ¡x>lítica. No había ningún problema respecto del cual no 
interviniera la CTM. Lo mismo en las elecciones para funcionarios públicos que en el 
campo de la cultura, de la educación, en todos los aspectos de la vida nacional e 
internacional. Eso fue la CTM. La triste CTM de hoy es una agrupación fragmentada, 
pequeña, porque todas las centrales de hoy salieron de ella. y manejada sin pena ni gloria 
por individuos que no tienen ningún pensamiento, ninguna ideología". <100 

En un balance hecho por Lombardo en 1961, afirma que no hubo un 5610 acto del gobierno 
de Cárdenas en el cual no hubiera participado el movimiento obrero representado por la crM. 
Sin embargo, después del gobierno de Manuel Avila Camacho y c:asi al iniciarse el de Miguel 
Alemán, el movimiento obrero mexicano entró en una crisis de la cual no ha salido. 

La crisis se produjo por un viraje a la derecha por parte del gobierno, tanto por razones del 
proyecto alemanista como porque estalla la "guerra fría" y el gobierno de los Estados Unidos 
presiona a los de América Latina para que controlen al movimiento obrero. lo priven de su 
independencia de clase y lo destruyan como fuerza antimperialista. 

A partir de entonces la clase obrera no ha logrado rehacer su unidad perdida y colocarse 
a la vanguardia del pueblo. La gran central nacida en 1936 entró en crisis al aceptar sus 
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dirigentes Ja política del &obiemo de somctcnc a sus desipios y la colocaron a la reta&uardia 
del grupo que derenraba el poder. La clase trabajadora ha penlido su autoridad ante la clue 
patronal y ante el poder poUlico y sus líderes la han burocrati-. 

Por tal motivo. consideró Lombardo que la línea del proletariado en M&ico no podía ser 
otra que la de conservar su independencia de clase. apoyando todos tos actos positivos del 
gobierno. criticando sus errores. luchando por la elevación constante del nivel de vida de la clase 
trabajadora y del pucblO. por Ja ampliación del n!gimen democnltico, por el desarrollo industrial 
independiente del país y por una política internacional que Je permita emanciparse del 
imperialismo. 11 cm 

Para Lombardo era indispensable reconstruir la unidad del movimiento obrero; pero para 
que esta unidad perdurara no habría de ser el Estado. o mejor dicho. el grupo en el poder. el 
que se propusiera esta tarea. sino Jos propios trabajadores. La experiencia te demostró que la 
clase obrera de nuestro país ha recobrado su unidad perdida cuando el gobierno en tumo no ha 
puesto trabas a este propósito y cuando se ha reanudado la práctica de la democracia sindical. 
El movimiento obrero tiene que vencer muchas trabas para lograr su acción independiente. Una 
de ellas es Ja obligación impuesta a Jos trabajadores de ingresar en masa al partido potftico 
gobernante. 11031 

"'El sistema democrático está basado. por igual. en las garantías individuales y en las 
garantías colectivas. en los derechos del hombre. y en los derechos de las clases explotadas. 
Por eso la libertad sindical es tan importante como la libertad del sufragio. y el salario 
mínimo vital como el derecho de expresión del pensamiento. Así como es imposible 
afirmar que existe la democracia en un pa.Is capitalista en donde no se cuentan Jos votos de 
los ciudadanos y tos partidos no gozan de iguales derechos en la práctica, del mismo modo 
no se puede decir que Ja democracia impera en un país donde las agrupaciones de 
trabajadores esuin subordinadas al Estado. 000 

Después de un repaso de 1as teorías y su aplicación en la pr.1c:tica, empleadas por el 
movimiento obrero de nuestro país. Lombardo llegó a las siguientes conclusiones: 

1.- Cuando la clase obrera pierde su independencia ante la clase patronal o ante el Estado. 
olvida que es Ja llnica clase social revolucionaria y que no puede convertirse ni en reserva ni en 
instrumento de Ja burguesía. 

2.- Cuando no se emplea la democracia como práctica de las asambleas o método para 
llegar a las determinaciones. esa medida contribuye a sostener dirigentes obreros contrarios a 
los intereses de Jos trabajadores. 

3.- Cuando los sindicatos se dedican exclusivamente a las reivindicaciones materiales. caen 
en el economicismo y pierden Ja perspectiva de las luchas de la clase obrera. 

4.- Cuando los sindicatos se convierten en partidos políticos. postergan sus funciones 
propias y crean la división en sus filas. 

S.- Cuando Jos sindicatos no fonnan ni educan a sus cuadros ni a sus bases. permiten la 
influencia ideológica de Ja burguesía en sus filas y sólo mantienen su unidad en apariencia. 
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6.- Cuando se intenta conquistar la dirección sindical por procedimientos antidemocnlticos. 
pasando por encima de la opinión de la mayoría o violando los estatutos de una orpnización. 
&ta se divide y pierde su fuerza. 

7 .- Cuando se crean en el seno de las agrupaciones sindicales dos o mú corrientes de 
opinión y no se discuten sus diferencias para llegar a conclusiones unánimes y constructivas. se 
llega invariablemente a la división. 

8.- Cuando se separan de una federación o confederación algunos sindicatos, se olvida la 
teoría sindical revolucionaria y se abre la puerta de la división. 

9.- Cuando los dirigentes sindicales cinplcan el mismo método de lucha en todos los 
conOictos y todas las circunstancias, las agrupaciones sindicales fracasan. 

10.- Cuando prevalecen las diferencias entre los sindicatos y sus dirigentes. por encima de 
sus posibles puntos de acuerdo, la unidad es imposible. 

11.- Las desviaciones de derecha y de izquierda frenan et desarrollo y la unidad de las 
agrupaciones sindicales. estancan su lucha o las conducen a la derrota. 

12.- Si las reivindicaciones de clase de los trabajadores no se asocian a las demandas del 
pueblo y a las exigencias de la liberación nacional, los éxitos de ta clase obrera son transitorios 
y pueden anularse con facilidad. 

13.- Si la clase trabajadora acepta o tolera a líderes u organismos que sirven al imperialismo 
norteamericano. se convierte en enemiga de sus propios intereses y también de los intereses del 
pueblo y de la nación mexicana. 

14.- La tarea fundamental de los sindicatos y sus dirigentes. es 1a de hacer posible la unidad 
de todos los trabajadores, independientemente de su afiliación y sus ideas polfticas. en acciones 
comunes y para hacer posible ta unidad. uo5l 

Al hacer este análisis de la situación sindical del país. Lombardo concluye que hay muchos 
errores y desviaciones que conducen a la división y muchos los medios que conducen a la 
unidad. Uno de los obstáculos mayores con que ha tropezado la clase trabajadora es el 
sectarismo. ya que conduce invariablemente al oportunismo y et oportunismo conduce 
invariablemente al sectarismo. 

Retomando lo señalado en et punto 11, en México ha habido numerosas desviaciones de 
derecha. muy graves algunas de ellas. Sin embargo. tal vez las desviaciones de izquierda han 
sido más perjudiciales que las otras. 

Someter al movimiento sindical al Estado es nulificarlo como fuerza revolucionaria. 
Mantener una actitud de oposición sistemática en contra del poder público, es también una 
táctica falsa que lleva a constantes fracasos. Cuando la clase trabajadora. sin tomar en 
consideración el momento histórico que el país vive. cree que debe entablar una lucha frontal 
contra el gobierno. no logra victorias sino derrotas. El éxito del lombardismo se dio en su 
alianm con el grupo gobernante; en la oposición es un proyecto débil pero no muerto. 
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Ill. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO COMO HOMBRE DE IZQUIERDA. 

•si p:>r circunstancias de la lucha ocupas puestos de 
responsabilidad. de cualquier índole que sean. trabaja en 
ellos cOn la pasión que se pone en las obras que duran toda 
la vida; pero siempre con la maleta al lado. para dejarlas 
en cualquier instante en que tu permanencia sea un 
obstáculo para tu convicción•. 

Vicente Lombardo Toledano. 

La primera formación y educación de Lombardo se dio en un medio en que los conceptos 
marxistas eran casi desconocidos, siendo formado en el positivismo y en el idealismo. Sin 
embargo. como consecuencia de sus experiencias a partir de 1920. como miembro del 
movimiento obrero y por su militancia política su orientación intele.ctual cambió. 

En su praxis polftica, que analiza.remos en este capítulo. Lombardo siempre tuvo muy 
presente que el medio de lucha política más importante era el partido político, teniendo como 
principal meta y objetivo de su quehacer polftico consolidar los postulados de la Revolución 
mexicana y hacerlos realidad. Con ese interés participó en el PLM, PRM, PP y PPS. 

Lombardo concibe al partido político a ta manera leninista, es decir. como ta vanguardia 
del proletariado y el educador de tas masas. En el caso específico de México, al partido polftico 
lo concibe como el puente entre la Revolución mexicana y el socialismo. 

Lombardo entendió claramente que si el partido potCtico marxista es una organización 
compacta con un programa y objetivos definidos a cumplir por una sola clase social: el 
proletariado; el frente popular es una alianza táctica y temporal entre diversas fucnas sociales 
unidas contra un enemigo común y/o por causas comunes. 

Sin embargo. aún dentro de un proyecto de izquierda socialista, hubo fuertes 
discrepancias entre Lombardo y el PCM, así como también con Trotsky y los trotskistas sobre 
la táctica y la estrategia política a seguir y sobre el papel del partido polftico revolucionario. 
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Uno de los principales afanes de Lombardo Toledano fue consolidar los postulados de 
la Revolución mexicana y hacerlos realidad. Por ctto, en los inicios de su carrera poUtica, 
participó activamente en el PLM y el PRM, defendiendo los postulados antimperialistas y 
antifcudales de la Revolución mexicana. Fue un hombre que actuó y se desarrolló dentro de los 
principios de la Revolución mexicana. Intentó superarla puesto que la concibió como una etapa 
de antecedente necesario y precursora de la revolución proletaria. De ah( que Lombardo sea 
considerado como un hombre de la Revolución mexicana. 

Para Lombardo una revolución no es cualquier alteración del orden social existente. Un 
golpe de Estado, una rebelión armada. una sedición, una asonada o un motín, no son 
movimientos revolucionarios aunque trastoquen et orden vigente. Una revolución es un 
movimiento de grandes masas populares con el fin de sustituir al régimen existente por otro 
distinto, que implica el reemplazo de ta clase social que gobierna por otra clase social más 
avanzada. Mientras no se realice este cambio de clases sociales en el poder. no hay una 
revolución. sino una perturbación de la vida pública. 

Las revoluciones se producen por las contradicciones sociales insalvables que existen en 
el seno de cada país en un momento determinado de su evolución histórica. Sin embargo. 
admite que las revoluciones no siempre alcanzan sus objetivos en una sola jornada. Sólo cuando 
los movimientos prosperan pueden llamarse revolucionarios. cuando no triunfan no han tenido 
razón de ser y por tanto no pueden llamarse revoluciones. 

De tal manera. una revolución social implica el cambio de régimen de propiedad, 
reemplaza no sólo a tos hombres. sino a la clase social que detenta el poder. No termina con 
la llegada de una nueva clase social al poder. sino hasta que se edifica un nuevo sistema social 
de vida. 

En Lombardo la teoría de la revolución se transforma en una teoría de las etapas. no 
concibiéndolas como un proceso simultáneo. salvo situaciones excepc:ionalcs; como ocurrió con 
la kcvolución china. En esta concepción gradualista ubica en primer lugar la autonomía 
nacional mediante una lucha antimpcrialista. que simultáneamente supera la situación scmifeudal 
y scmicolonial de los países atrasados. para que una vez alcanzado el desarrollo capitalista, 
iniciar la lucha de clases. Para él, el proletariado debe encabezar la revolución 
democrático-burguesa, ya que el capitalismo y la democracia burguesa son un paso progresista 
y hacia adelante en relación con el esclavisrno y el feudalismo. con lo que el proletariado cn:.cc 
y se f"onalcce como clase social. 

Consideró que la revolución no es algo que se imite, ya que por semejantes que sean tos 
pueblos y coincidan en sus propósitos. en cada uno de ellos la estrategia y la táctica a seguir 
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debe dictarla su pasado y su presente. De ahf el acierto de su frase de que la nvolucl6n ni se 
t!Xpona ni se Importa. 

Para Lombardo la Revolución mexicana es la primera revolución antifeudal y 
antimpcrialista del mundo. Fue ante todo una revolución contra la concentración de Ja tierra. 
la cual había llegado al índice más alto en el continente aniericano y en el mundo. 

Jamás compartió la opinión de que la Revolución mexicana. por haber estallado primero 
que la Revolución socialista de octubre de 1917 en Rusia. fuera mucho mú avanzada. La 
Revolución mexicana no fue socialista. porque no se propuso reemplazar la propiedad privada 
de tos instrumentos de producción económica por la producción socialista. y porque además toda 
revolución socialista es un movimiento que encabeza la clase trabajadora para reemplazar a ta 
burguesía en el poder. Sin embargo. la Revolución mexicana sí fue una verdadera revolución 
social porque desplazó del poder a los terratenientes que gobernaban. y los sustituyó por las 
clases y capas sociales enemigas del régimen establecido. Por ello la considera como ta primera 
gran revolución democrática. nacional. antifcudal y antimpcrialista del siglo XX. 

Para Lombardo la Revolución mexicana es esencialmente burguesa. pero distinta de las 
revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX. porque ocurrió en el siglo XX durante la era 
del imperialismo. el cual había penetrado a México durante el porfiriato de una manera 
considerable. En las revoluciones de los siglos XVIII y XIX la lucha era contra la estructura 
feudal europea. la lucha era hacia adentro y sin obstáculos provenientes del exterior. En cambio 
ta Revolución democrático-burguesa de México se llevó a cabo en un país semifeudaJ. pero al 
mismo tiempo scmicolonial. con grandes sentimientos antimperialistas. 

Aunque los logros positivos de la Revolución mexicana son muchos, Lombardo la 
considera inacabada. incompleta e interrumpida. Sus metas no han sido alcanzadas. El 
desarrollo económico trajo un aumento limitado del nivel de vida de las masas. La completa 
independencia nacional está por alc.anza.rse. puesto que hay una gran dependencia económica del 
exterior. en especial de los Estados Unidos. 

Por etto. al considerar que la Revolución mexicana se había interrumpido después del 
ca.rdenismo. elaboró un programa para la posguerra, en que buscó la independencia económica 
y política del país. la liberación nacional. la industrialización. desarrollar los principios de la 
Revolución mexicana. elevar el nivel de vida de las masas populares. incorporar a los indígenas 
al progreso de la nación. así como fomentar y desarrollar la educación. 

En este programa deja clara la imposibilidad de implantar el socialismo en nuestro país 
durante ta coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, por lo que propone ligarse y continuar con 
la Revolución mexicana vía et nacionalismo revolucionario. 

Por ello, para Lombardo el siguiente paso de la Revolución mexicana. una vez terminada 
ta guerra. sería el desarrollo económico del país; debía avanzar a un ritmo acelerado o nuestro 
país entraría en una etapa de declinación que concluiría._en graves convulsiones sociales. 
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Ad .,.-, para Lombudo la Revolución mexicana no habr.l de concluir sino hasta que 
los principalc::a ideales de nuestro pueblo se hayan cumplido cabalmente: mejorar los nivdes de 
vida, justicia 90Cial. democracia. libertad, independencia. derecho a la autodeterminación, cte. 

AdeÑS de por la falta de voluntad poUtica, el incumplimiento del programa de la 
Revolución mexicana se explica en Lombardo porque las revoluciones políticas son nipidas, pero 
las .transformaciones sociales son lentas, sobre todo en los países incultos y de gran 
heterogeneidad como el nuestro. 

Por lo anterior. para Lombardo la revolución es obra de hombres fuertes. capaces. 
responsables y con convicción revolucionaria: 

·Quienes por convicción y por razones de cultura nos sentimos ligados a Ja obra 
revolucionaria, no podemos más que declarar ..• que sólo es revolucionario aquel que 
tiene un concepto claro de su responsabilidad personal en un país en que casi todo está 
por hacerse, aquel que. además tiene un concepto igualmente claro de que la salvación 
nacional depende del bienestar colectivo y que. por último, tiene algo que aportar a la 
gran tarea que esos conceptos indican. El que nada posee. el que nada tiene que dar. 
puede ser lodo lo que quiera, menos revolucionario . 
.. Ninguna revolución en la historia la han llevado a cabo los exhaustos o los infc.cundos. 
Las revoluciones siempre han sido obra de hombres fuertes, capaces de crear"'°. 

Aunque la militancia partidista de Lo"mbardo fue muy activa en los años veintes y 
treintas. en los que ha asimilado y madurado los preceptos del marxismo. podemos considerarlo 
como un marxista sin partido de la clase obrera, ya que tanto el PLM como el PRM distaban 
mucho de ser los partidos vanguardia del proletariado. 

En este apartado vamos a exponer la concepción tombardista del partido polftico y del 
frente popular. para pasar después a analizar su trayectoria por estos 2 partidos. 

Para Lombardo un partido potrtico no es un frente amplio. no es una organización de 
masas en el sentido de tos sindicatos, en el sentido de las organizaciones sociales. Un partido 
político. a diferencia de un frente, es un organismo compacto. m 

Todo partido po1ítico representa los intereses de una clase social y está fundado siempre 
sobre determinados principios. esto es, sustenta una doctrina filosófica. una interpretación 
histórica. una teoría social. una tesis económica y un programa político. Su objetivo final es 
siempre conquistar el ¡xxier. aduei'iarse del gobierno, para organizar la vida de ta nación de 
acuerdo con sus principios. 

En una sociedad dividida en clases sociales, cada partido polftico encuentra. al querer 
realizar su objetivo e imponer sus principios, ta oposición de otros partidos polfticos que 
representan los intereses de otra clase social y que tienden a realizar el mismo objetivo de 
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adueilarse del gobierno, pero para imponer otros principios di venos. es decir. otras doctrinas 
filosóficas. otras intCJ"prctacioncs históricas. otras teorías sociales y otros programas políticos. 

Es entonces cuando se entabla una lucha entre los diversos partidos políticos, en la que 
cada uno de ellos sabe que no podrá rcaliz.ar sus objetivos e imponer sus principios. sino a 
condición de vencer a los partidos políticos restantes. Como en toda lucha. a un partido no le 
basta para vencer ni el hecho de que sus principios sean los más justos ni el simple propósito 
de tratar de imponerlos. es indispensable que cuente con mayor fuerza que los otros partidos y 
que sepa hacer uso de ella para vencerlos. <J> 

Los partidos son organismos políticos en los que se agrupan individuos de las mismas 
tendencias ideológicas. que tratan de alcanzar el poder para implantar sus programas y 
convertirlos en normas de gobierno. Son agrupaciones que responden a intereses de una clase 
social y le sirven de instrumento de propaganda. de agitación y de lucha para alcanzar sus 
objetivos inmediatos y futuros. 

No en todos los países del mundo las diversas clases sociales cuentan con partidos 
políticos. Por causas de formación histórica. de desarrollo económico y social, de educación 
y por otros motivos. existen clases sociales sin partidos con suficiente arraigo e influencia entre 
las personas que las integran. También. una misma clase social cuenta, a veces, con dos o más 
partidos p:>Uticos, según los sectores que las constituyen, particularmente en donde el progreso 
económico no ha llegado a diferenciar definitivamente a las clases que en ~I intervienen. 
fenómeno que se da sobre todo en los países en vías de desarrollo., .. , 

Para Lombardo los partidos revolucionarios de la clase obrera que llevan la lucha de 
clases al terreno electoral y al ámbito de los parlamentos. lo hacen porque saben que toda 
campaña política educa a la clase .trabajadora y a las masas p:>pulares, permite la agitación y la 
propaganda en gran escala y logra victorias parciales. Los verdaderos partidos revolucionarios 
del proletariado que participan en el parlamento. no tienen p:>r objeto consolidar y mantener el 
gobierno de la burguesía. sino preparar a la clase trabajadora para que pueda alcanzar el poder 
y establecer el régimen socialista. 

El partido del proletariado es el motor del tránsito del régimen capitalista al sistema 
socialista. porque el proletariado es el único que tiene inte~ en suprimir la propiedad privada 
de los medios de producción y transformarla en propiedad social. en propiedad colectiva. Las 
otras clases sociales, como la burguesía, tienen un interés opuesto: el de mantener la propiedad 
privada y las formas de producción capitalista. Algunos grupos sociales. especialmente en los 
países subdesarrollados. pueden coincidir con los intereses de la clase obrera ante los objetivos 
concretos que &ta persiga en la etapa de transición. pero no están de acuerdo con el fin último 
del proletariado. que es 1a supresión de la lucha de clases, por la CJttincidn de las clucs, tan 
pronto como el Estado se convicna en un instrumento de la clase obrera.. 

El partido de la clase obrera. annado de la filosoffa del materialismo dia16ctico. es el 
requisito principal para la transformación profunda de la sociedad. No es el ':1U1ido del 
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proletariado el que debe calificarse como vanguardia de ta clase obrera. sino &ta la que debe 
darle ese título. 

En Lombardo es muy claro que el partido de la clase obrera en M6dco tiene que 5ef' un 
partido nuevo. que repudie el dogmatismo, el sectarismo, el oportunismo y el revisionismo. 

El dogmatismo conduce al esquematismo. a la caricatura de la realidad, falsifica la 
realidad, \leva a la repetición mecánica de tos •textos sagrados• como si éstos fueran recetarios 
que se pudieran aplicar a cualquier circunstancia. 

El sectarismo cs. como el dogmatismo, una concepción antidialéctica de la naturaleza y 
de la vida social. Pane de dogmas y no de principios en constante renovación, pone eliquelas 
o rótulos a los hechos y a las fuerzas sociales, según su concepción arbitraria de lo que ocurre. 

El revisionismo es un disfraz que esconde la heterodoxia, el repudio a los principios que 
mantienen su validez, dándoles una interpretación falsa para encubrir una conducta ajena a la 
teoría política del proletariado. 

Por ello afirma que los revolucionarios que aspiran a organizar un fuerte partido de 
vanguardia de la clase obrera. con influencia real entre las masas trabajadoras, deben conocer 
de verdad ta realidad. abandonando para siempre la costumbre de inventarla y de actuar sobre 
una realidad que no existe. Deben plantearse el problema de examinar la correlación de las 
fuerzas sociales y como resultado del análisis formular una línea estratégica y táctica adecuada 
a tas condiciones actuales de la. vida mclticana, para conducir a la clase obrera y a todo el pueblo 
hacia el logro de sus metas, teniendo como mira la emancipación del país res~to del 
imperialismo.<S'I 

En suma. para Lombardo lo que define a un partido político es su carácter de instrumento 
de cualquiera de las clases :!>C>Ciales, independientemente del nombre que tenga o de su 
autocalificación. Puede haber partidos integrados casi exclusivamente por campesinos. con sólo 
una minoría de artesanos e intelectuales. y sin embargo pueden llamarse legítimamente 
socialistas o comunistas si adop:.an la filosofra del materialismo dialéctico, luchan por el 
desarro\lo de su país en todos los órdenes de la vida nacional. por elevar el nivel de vida del 
pueblo, por la democracia. y se proponen llegar al socialismo en el futuro. creando las 
condiciones previas para dar el salto histórico. 

Un partido de la clase obrera debe ser la vanguardia del proletariado y del pueblo. La 
vanguardia no la da el nombre del partido. Hay que ganarla y que los trabajadores la 
reconozcan.• 

Por ouo lado, en Lombardo es muy importante la concepción del frente poUtico como 
táctica de lucha y unidad de acción. en et cual se pueden dar alianzas temporales entre grupos 
opuestos. Retoma el que la historia de México ha demostrado que los cambios revolucionarios 
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• se han dado por 1a acción comdn de las mejores fuerzas del país, aunque dentro de ellas haya 
discrepancias. 

Concibe que el frente nacional democrático no es un orpnismo permanente. ni una 
alianza para fines electorales, sino fundamentalmente una unidad de acción pua resolver 
conjuntamente problemas concretos. Sólo la conjunción de las fuerzas dcmocdticas y 
antimperialistas harán posible que México marche a su independencia. El frente es una alianza 
circunstancial, no permanente ni orgilnica, de todas las fuerzas democnlticas y patrióticas, para 
la solución de los grandes problemas del pueblo y de la nación.(7) 

En un país scmicolonial como M~xico las fuerzas de la clase trabajadora, del 
proletariado, de los campesinos, de los trabajadores intelectuales, deben cn::ar un gran frente 
nacional junto con las fuerzas de la burguesía antimpcrialista para poder defender los intereses 
del pueblo y de la nación. De ahf que el problema fundamental de la Revolución mexicana, 
democrática, popular, nacional y antimpcrialista, sea el problema de la unidad de las fuerzas 
patrióticas hasta que México obtenga su liberación definitiva. Es por ello que Lombardo 
considera que dividir a las fuerzas de la Revolución frente a la reacción y frente al imperialismo 
es un peligro grave; sólo los ciegos no lo ven y los insensatos no quieren reconocerlo.~ 

En tos países que luchan por su independencia política nacional suelen registrarse 
convenios entre clases y sectores sociales antagónicos. Son pactos transitorios que unen en 
ciertas etapas a grupos que tienen intereses y puntos de vista opuestos respecto de muchos 
problemas y, especialmente. en relación con el régimen social del porvenir. Cuando la clase 
obrera de ciertos países propone y contribuye a organizar un frente nacional patriótico con todas 
las fuerzas políticas y sociales que quieren. como ella, la independencia nacional. está concientc 
de que después de lograda se intensificará ta lucha de eta.ses. y de que combatirá sola o con otros 
aliados, distintos a los anteriores. para alcanzar nuevos objetivos. 

Lo mismo ocurre en los países que disfrutan de independencia política pero no 
económica. Si los partidos revolucionarios de ta clase obrera proponen y encabezan la lucha 
para crear un gran frente nacional democrático con el fin de emancipar económicamente a su 
país respecto del imperialismo, no realizan esa labor porque haya penetrado en ellos la ideología 
de la clase burguesa. sino porque el desarrollo económico progresivo con independencia del 
extranjero es la condición para la emancipación nacional. 

Avanzar en vez de retroceder. es el principio en que se apoyan los pactos de los partidos 
revolucionarios con sus adversarios. La lucha de clases. la rebelión de los pueblos coloniales 
contra las metrópolis imperialistas, los movimientos por la independencia económica de los 
países subdesarrollados. y el crecimiento incesante de las fuerzas productivas. de la 
productividad del trabajo. de la educación. conducen a la clase obren. y a todos los sectores 
sociales partidarios del p~grcso hacia un mundo nuevo, que ha de reemplazar en todas las 
latitudes, al régimen basado en la explotación del hombre por el hombre. 
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En ecala mayor • .e realizan convenios entre estados rivalea para alcanzar objetivos 
comuna. al fonnane, poi' ejemplo durante la Se&unda Guerra Mundial. un frente comdn contra 
el fuclsmo. En esa lucha f.-on aliados no sólo la clase obren y la bura.-fa partidaria de la 
democracia tradicionaJ, sino tambibt los países capitalistas, los imperialistas y la Unión 
Soviaica, ya que el fascismo era el enemigo comdn a todos.«9> 

Durante mucho tiempo se ha planteado para los pa.nidos de' la clase obrera y para los 
elementos revolucionarios en general. el problema de saber si en los países coloniales y 
sc.micoloniales los partidos políticos que se inspiran en el marxism~leninismo y tratan de 
aplicarlo a la realidad concreta que viven sus pueblos, deben hacer pactos o alianzas con los 
elementos de la burguesía que se halla dentro y fuera del poder, para lograr la independencia 
política o la independencia económica nacional. 

Algunos de los partidos comunistas, obreros o socialistas de ciertos países coloniales o 
semicolonialcs, afirman que ta única alianza aconsejable es la unidad de la izquierda 
-entendiendo por ésta a los partidos e individuos aislados que se acogen al socialismo científico
para luchar por el logro de los objetivos del proletariado, y rechazan la acción común con ta 
burguesía porque afirman que es un instrumento de ta reacción interior y del imperialismo. En 
otros países, algunos de esos partidos preconizan la línea esuatégica y táctica de la unidad con 
cienos sectores de la burguesía que coinciden con ellos en determinados objetivos inmediatos, 
adn cuando no sean partidarios del socialismo. Esto representa el único punto de divergencia 
Tea! entre los organismos. revolucionarios, ya que en cuanto a la doctrina filosófica y política 
todos están de acuerdo. tiO) 

Estas concepciones de Lombardo sobre el partido político y el frente popular 
determinaron su actuación y su táctica política. Comenzaremos por su trayectoria dentro del 
PLM. 

Producto de un acueido firmado el 19 de agosto de 1919 -que se hizo público hasta el 
21 de agosto de 1920-, entre Obregón y tos cromistas del "'grupo acción• 1 este último acordó 
crear el PLM para a¡x>yar la candidatura presidencial de Obregón, a cambio de que éste al llegar 
a la presidencia abriera una Secretarla del Trabajo, escogiendo como secretario a una persona 
identificada con tos obreros; ta institución que se dedicara a las cuestiones ágrfcolas debía ser 
dirigida por una persona calificada y las recomendaciones del PLM deberían ser tomadas en 
cuenta; asimismo se acordó poner en vigor lo más pronto posible una ley del trabajo y que por 
lo menos, durante un día a la semana, el comité central de la CROM tendría aportunidad de 
consultar con el presidente sobre problemas laborales. 

En .septiembre de 1919 se convocó en la Ciudad de México a un congreso socialista para 
fundar un partido político obrero. Se perfilaron 3 tendencias: la reformista de Morones; la de 
Linn Gale. izquierdista norteamericano; y la comunista de José Allen, orientada a la III 
Internacional. Las naturales y obvias divisiones del congreso hicieron imposible la creación de 
un partido de tendencia socialista. Por ello. en diciembre de 1919, Morones y el •grupo 
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acción•. representantes de una de esas tres tendencias. con bastante apoyo dentro de ta CROM. 
fundaron el PLM. respetando tos acuerdos contraidos con Obrc&ón anteriormente. 

Una vez constituido el PLM. en sus documentos básicos declara su respeto a los derechos 
fundamentales de la clase obrera, impulsa la educación popular. apoya Ja mejoría de tas clases 
medias. el crédito al campo y protección a los artesanos. Preconiza la cooperación con IO$ 
gobiernos revolucionarios y hace una diferenciación entre la acción sindical y la acción política 
de los trabajadores, reservando para la primera las organizaciones sindicales y para la segunda 
los partidos políticos. No hay que olvidar que, como vimos en el segundo capítulo, el PLM se 
convirtió en el brazo político de la CROM, ya que siempre actuó como un reflejo mecánico de 
su política. Se integró con miembros de esa central obrera y Jos líderes de ~sta se convertían 
automáticamente en dirigentes del PLM. 

El PLM se adhirió a la candidatura de Obregón en 1920, previo un pacto (innado por 
el caudillo sonorensc con el PLM y la CROM, comprometiéndose a fundar la Secretaría del 
Trabajo como órgano regulador de las relaciones obrero-patronales y a dictar medidas en 
beneficio de los trabajadores. Fue en el gobierno de Calles (1924-1928), cuando el PLM se 
convirtió de hecho en el partido del gobierno, recibiendo la protección de Calles; varios 
laboristas ocuparon im¡x>rtantes cargos públicos y curulcs en el poder legislativo. 

El grueso del PLM no a¡x>yó et intento reelcccionista de Obregón en 1927, debilitándose 
grandemente cuando Calles le retiró su apoyo y dejó el poder. A partir de entonces los 
laboristas se distanciaron del grupo en el poder lo cual los condujo al aislamiento. agravado por 
su corrupción interior. 

En la creación del PNR, en marzo de 1929. el PLM. débil y desacreditado, no participó 
en la asamblea de su constitución como muchos partidos caudillistas. desapareciendo al poco 
tiempo0 n. 

La militancia política de Vicente Lombardo Toledano en el PLM se dio entre 1921 y 
1932. Como candidato de este partido en 1924 fue electo regidor del ayuntamiento de la Ciudad 
de México. Rc.dactó el programa del PLM para la política municipal. proponiendo que se 
estableciera et sistema de revocación del mandato de los regidores y- del alcalde por 
incumplimiento grave de los deberes; el referéndum del pueblo para los asuntos de importancia 
general; as( como el derecho de iniciativa de los vecinos de la ciudad ante el cabildo. 

Este mismo año de 1924 es electo diputado al CongTCSO de la Unión por el Distrito de 
Tcziutlán, su tierra natal, formando parte de la XXXI Legislatura (1924-1926)_<17) 

Para Lombardo Toledano la historia del Pl.M había que dividirla en 2 periodos: el 
primero. que abarcó casi toda su vida, desde su creación en diciembre de 1919 hasta mayo de 
1928. fue un éxito rotundo; el segundo a partir de mayo de 1928, hasta su desaparición en 1932. 
que no logró ser eficaz para el fin que le dio origen. Para él. una de las debilidades fue el haber 
confundido a la CROM con un partido político. 
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Al plantear la separación entre la lucha política y la lucha sindical. Lombardo consideró 
que de manera innecesaria se estaba atacando a la CROM porque se le cree un partido político 
que quiere el poder. 

Por tal motivo. Lombardo propuso la disolución del PLM. que los miembros del PLM 
consagraran su actividad al servicio exclusivo de los intereses sociales de las agrupaciones que 
formaban la CROM y que los miembros del partido que ocuparan puestos directivos en los 
gobiernos locales y cuya actuación no fuera obstáculo para la buena marcha de las agrupaciones 
sindicales podían continuar en ellos. en la inteligencia de que se supeditarían en todo a los 
acuerdos de los mismos sindicatos. <m 

La muerte de Obregón provocó la creación del PNR. ya que el lo. de septiembre de 
1928. en su último informe de gobierno, Calles anunció la creación de un partido político que 
agruparla a todas las corrientes poHticas que habían participado en la Revolución mexicana. 
Calles señaló que era preciso concluir Ja etapa caudillista y construir un mecanismo que 
permitiera pacíficamente la sucesión presidencial. es decir. concluir Ja era de los caudillos y 
comenzar la era de las instituciones. lo cual se lograrla con la creación del PNR. 

En 1929 surge el PNR. que aunque tiene un origen espurio por cuanto a que no es obra 
del pueblo ni participan en él las grandes organizaciones populares. supera la etapa de los 
partidos regionales provincianos y le da a la lucha po1ítica una amplitud nacional, aún cuando 
el partido es empleado por su fundador. el general Plutarco Elías Calles. como un instrumento 
personal para influir decisivamente en la vida de la nación. 

El PNR nació con la tutela y dirección real de Calles. Fue el instrumento del cual se 
valió para hacer posible el maximato. es decir. gobernar detrás de la silla presidencial. Surgió 
como un partido de partidos regionales ya que con base en datos de Luis Javier Garrido. agrupó 
a 148 partidos políticos de 28 entidades del país, que desaparecieron para integrarse y fusionarse 
al PNR. <1 4

) Adoptó una ideología y una retórica constitucionalista. nacionalista. agraria y 
obrerista. 

En 1933 realizó una reforma a sus estatutos. en que los pequeños partidos regionales que 
to conformaban fueron liquidados y et PNR se integró como un partido nacional más 
centralizado y apto para regular desde el poder ejecutivo los movimientos políticos y 
electorales. OSl 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), et PNR recibe en su seno, 
por primera vez. a grandes masas populares y empieza a preocuparse por alcanzar los objetivos 
de la Revolución en esa etapa. No es, sin embargo, el PNR, un verdadero partido político 
todavía., ya que no existen las afiliaciones individuales, la estructura del partido no se basa en 
la participación de tos miembros del partido en asambleas locales que puedan llevar su voz y su 
mandato a los órganos superiores del propio partido, es un organismo de transición entre el 
•movimiento• que gira alrededor del caudillo o jefe máximo y el partido político verdadero que 
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puede llevar a sus hombres al poder y sujaarlos a su disciplina, en vez de que los --.U 
del poder manejen a su antojo al panido. 

Entre la fundación del PNR en 1929 y del PRM en 1938, es decir, a mediados de los 
treintas. surgió y se desarrolló la potrtica frentepapulista que influyó para la creación de este 
dltimo. 

Poco anles de que el fascismo encendiera ta gucna.. la IC aconxjó una serie de medidas 
que tenían el carácter de alianzas para detener el fascismo. El 2 de aaosto de 193!5, Gcora 
Dimitrov, dirigente de la lll lntemacional, afirmó que el fascismo era la dictadura terrorista de 
los elementos más reaccionarios y mú proimperialistas del capital financiero; que el fascismo 
alemán, principalmente, actuaba como pelotón de choque de Ja contrareVotucidn internacional, 
y que no representaba un simple cambio de un gobierno burgu& por otro, sino la sustitución de 
una forma estatal de la dominación de la burguesía -la llamada dcmocncia bura,uesa- por otra, 
por la dictadura terrorista abierta; que el fascismo es peligroso porque logra atraer a las masas, 
apelando en forma demagógica a sus necesidades y exigencias más candentes; que las masas de 
la pequeña burguesía. incluso una parte de tos obreros llevados a la desesperación por la miseria. 
la desocupación y la inseguridad de su vida. se convierten en víctimas de la demagogia del 
fascismo. Explicó que el fascismo pudo llegar al poder por la división de la clase obrera y JXJI' 
la traición de que fue víctima por Jos jefes de la socialdemocracia. 

Según Dimitrov se puede evitar el triunfo del fa.seismo mediante la unidad de la clase 
obrera. de la cohesión de sus fuerzas y de su actitud combativa creando el frente único. la 
unidad de acción del proletariado sobre un plano nacional e internacional. El frente debe buscar 
la defensa de los intereses económicos y polfticos inmediatos de los obreros y luchar contra el 
fascismo. estos deben ser los dos principaJes objetivos del frente único en todos los países 
capitalistas. A cono y largo plazo los obreros deben plantear acciones comunes con los partidos 
socialdemócratas. los sindicatos reformistas y las demás organizaciones de los trabajadores 
contra los enemigos de clase del proletariado. Sobre la base del frente llnico proletario se debe 
crear y organizar un extenso frente popular antifascista. Pua lograrlo. el proletariado debe 
conccnar una alianza con tos trabajadores del campo y con las masas más importantes de la 
pequeña burguesía urbana. Si existe la posibilidad de la creación de un gobierno de frente único 
proletario o de frente popular antifascista. hay que luchar por la organización de ese gobierno. 

Todo esto lo sustentaba Dimitrov en la necesidad de cambiar de un modo congruente la 
táctica del proletariado de acuerdo con los cambios operados en la situación y en el movimiento 
obrero mundial. haciendo a un lado el doctrinarismo y el sectarismo que impide el verdadero 
camino hacia las masas. luchando contra todas las manifestaciones de oportunismo. 0 11> 

La táctica del frente popular. fonnulada por el Vll congreso de la IC en 193S. fue 
elaborada para detener el avance del fa.seismo. El bito del frcnrc pcapular dependía de que los 
partidos comunistas y la clase obrera pudieran unirse a los sectores medios bajo la bandera del 
antifascismo. Tambi~n se podía concertar alianzas con campesinos. intelectuales y pequc:ftos 
burgueses para la dcf"ensa de los derechos y libertades dcmocr4tic:as del pueblo. Mientras el 
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ta.cismoamenuara al mundo, la lucha para instaurar la dictadura del proi-riado oeria relegada ·--- ......... 
A pulir de 1935 las ideas del f"rente popular cobraron una aran füerza en los países 

coloniales y dependientes. y lu fuerzas progresistas hacían los múimos esfuerzos por ltcvarlas 
a la pdctlca. 

En su intcrVención en el VII congreso de la IC. Dimitrov seda.Jaba que el problema del 
frente popular antimpcrialista adquiere relevante importancia debido a los cambios ocurridos en 
la situación interna e internacional de todas las colonias y semicolonias. 

•para crear un amplio frente antimpcrialista de lucha en las colonias y semieolonias es 
necesario en primer lugar considerar la variedad de condiciones en tas que se lleva a 
cabo la lucha antimpcriaJista de las masas, el diverso grado de madurez del movimiento 
nacional-liberador. el papel del proletariado y Ja influencia del Partido Comunista en las 
amplias masas•. cm 

Sin duda alguna, el más importante expositor del frente popular en México fue Vicente 
Lombardo Toledano. Desput!s de regresar de la URSS en 1935 tuvo un cambio muy marcado 
en su actitud frente al PCM. Cabe recordar que siempre había sido un aúrrimo enemigo de este 
partido y que frecuentemente se había declarado como un marxista no comunista. A partir de 
su regreso de ta URSS. aunque sólo fuera de manera momentánea. Lombardo mejoró sus 
relaciones con el PCM, pero negó ser miembro de ese panido o tener a1gún vínculo con ta 111 
Internacional. En realidad. la relación de Lombardo con la 111 Internacional es muy difícil de 
precisar. lo que sí podemos afirmar. porque las pruebas lo demuestran. es que Lombardo 
compartió la Jínea poJCtica marcada por ella, pero adaptándola siempre a las necesidades 
nacionales. 

Conciente de la situación por la que atravesaba el mundo, Lombardo propuso ta 
formación del frente popular mexicano en el congreso de fundación de la C'I'M en febrero de 
1936. Se acordó formar una comisión para asistir al congreso constituyente del frente popular 
antimpcrialista. convocado por el PCM, pero señalando que este congreso en su tumo convocarla 
a un congreso nacional para constituir una liga de todos los sectores. un En icalidad, la idea de 
construir un frente popular en Mbico comenzó a darse en la CTM y et PCM desde mediados 
de 1935, realizándose varios intentos para su creación en 1936. Los dirigentes de la CTM y del 
PCM se disputaron la organización del frente. Los dirigentes comunistas planteaban ta 
necesidad de construir un frente popular que frenara el ascenso del nazifascismo. Por su lado, 
los líderes cctemistas constituyeron el comité organizador del frente popular antimperialista, sin 
que se obtuvieran resultados satisfactorios. 

El 13 de noviembre de 1936 la CTM envió invitaciones al PNR, a la CCM. al comit6 
organizador de la CNC y al PCM, invitándolos a integrar et frente popular mexicano. La 
constitución de este frente se dio el 21 de febrero de 1937, sin que entrara realmente en 
funciones. u., 
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En enero de 1937 el gobierno cardenista y el PNR viCl'OQ favorablemente la formación 
del frente popular bajo las tencas sd\a.ladas por la CTM: antifucismo. reivindicaciones comunes. 
independencia nacional. etc. OU11 

El 14 de diciembre de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas reunió, en una comida en 
Chapultepec. a los dirigentes cctemistas Vicente Lombardo Toledano, Vfctor Manuel Villueftor 
y Alejandro Carrillo Marcor. con Ignacio García TBlcz. Javier lcaza y el &encral AntoHn Pilla 
Soria. a quienes comunicó oficialmente su intención de transformar el PNR, reestructurándolo 
como un partido de cuatro sectores. an 

Para ta mayoría de las organizaciones obreras era evidente que los programas de frente 
popular coincidCan con tos del Estado de la Revolución, en que antes de pasar a una sociedad 
igualitaria. comunista o no, era preciso construir económicamente al país y asegurar su 
independencia frente al exterior, quedando aplazada la lucha por el socialismo, con una lucha 
de eta.ses limitada o moderada. que tenía como objetivo consolidar al Estado como el interventor 
y rector de la vida social. 

En un discurso pronunciado en el seno de la CTM para someter a discusión el carácter 
del nuevo partido y la integración de la central obrera en él, Lombardo explicaba muy 
claramente la posición de la dirigcncia laboral en este sentido: 

00 Hay veces -afirmaba-, de muy buena fe, en que detenninados elementos revolucionarios 
sinceros, tienen la creencia de que en determinados momentos históricos el proletariado 
es autosuficiente; pero es un error; el proletariado no es autosuficicnte para combatir a 
la reacción y al fascismo internacional; el proletariado es el nervio de un pueblo, como 
que es la clase que produce la riqueza humana, como que es el sector que hace posible 
la existencia de todos, como que es el sector con mayor conciencia de clase. con mayor 
conciencia de su destino, con mayor calidad humana; pero no es el proletariado el único 
que ha de decidir los destinos de un país frente a los intereses comunes de un pueblo; 
han de venir con el proletariado otros sectores; y precisamente la idea del frente popular. 
y ahora la idea de la transformación del PNR, es una excelente idea tal como la ha 
planteado el presidente ardcnas y como nosotros la concebimos. porque no se trata de 
una cosa exclusiva del proletariado. porque se trata de asociar con ·et proletariado al 
campesino,, a los trabajadores intelectuales, al artesano, al pequci\o comerciante, al 
agricultor en pequeño, a todos los sectores de la clase media y del ej&cito,, a todos estos 
sectores que en alguna fonna cooperen al desenvolvimiento de nuestras instituciones y 
que hacen posible la vida de la nación•. a:n 

El mismo día en que el general l..ázaro Cárdenas publicó el laudo sobre el conflicto 
petrolero, el 18 de diciembre de 1937, diri&ió un manifiesto a la nación sobre ta transfonnacidn 
del PNR, acabando de esta forma con las aspiraciones lombardistas en lo referente a tener un 
frente popular que fuera dirigido por la CTM. 
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En su manifiesto C4rdcnas seilaló la necesidad de que el PNR x transformara en un 
partido intecrado por campesinos. obreros. intelectuales. acnri-:ioncs juveniles. populares y 
tambi<!n el ej&cilO, con el propósilO de vigorizar al partido y dule una - popular. 

En virtud de que c.lrdenas y el PNR planteaban su propia versión del frente popular. y 
ante la imposibilidad de sacar adelante su iniciativa personal. Lombardo no tuvo otra alternativa 
que sumar su organización al plan cardcnista. En la primera semana de enero de 1938 en Ja 
CTM se aprobó su participación en el nuevo partido. 

Lombardo scilaJó en una asamblea del IS de enero de 1938 que a la CTM Je imponaba 
asociar a los principales sectores del pals en una acción conjunta para realizar un programa de 
imponancia nacional e internacional contra el fascismo. Señaló que la propuesta de C.trdenas 
de crear un partido y la propuesta cctemista tenían el mismo propósito. En realidad a Lombardo 
no le quedó de otra. pues conocía que el propósito de Cárdenas no era el suyo; al contrario. 
c.irdenas intentaba sujetar a la CTM. mientras que Lombardo insistía en que la CTM conservara 
su independencia. mi 

Así pués. podemos ver que la política frentepopulista fue utilizada por Cárdenas para 
ampliar las bases del partido en el poder. y para lograr un acuerdo en lo político que subordinase 
a las organiz.acioncs populares al partido. 

A pesar de lo anterior. Lombardo apoyó la transformación del PNR: 

•1..a idea de Ja transformación del PNR es una excelente idea tal como la ha planteado 
el presidente Cárdenas y como nosotros la concebimos. porque no se trata de una cosa 
exclusiva del proletariado. porque se trata de asociar con el proletariado al campesino, 
a los trabajadores intele.ctuaJcs. al artesano. a1 pcquci'lo comerciante, a1 agricultor en 
pcqueilo, a todos los sectores de Ja clase media y del cjdrcito ••• •oa> 

El 22 de febrero de 1938. Lombardo pronunció un discurso en la sesión inaugural del 
1 congreso de la CTM. en el que dio su punto de vista sobre el nuevo partido que estaba por 
nacer. que un mes despu& se constituyó en el PRM, que para Lombardo debía conformanc 
como una especie de frenae. 

Consideraba que el nuevo partido no dcbcrfa ser un partido de clase sino· del pueblo 
mexicano. dentro del cual el proletariado asumiera la mayor cantidad en la responsabilidad 
hi~rica, reclamando el dcn:cho de estar siempre a Ja vanguardia y con la ,.acultad de cumplir 
con su deber antes que cualquier otro sector. En ese partido deber.in estar integradas y 
organizadas tambiál las mujeres. Jos jovenes y cienos sectores de la pequeña burguesía 
mexicana. Debe ser la vanguardia de la Revolución en contra de la reacción y el fascismo. as> 

Lombardo concibió al PRM no como un partido de clue, sino como un partido del 
pueblo mCJticano. dentro del cual el proletariado asumiera, por su mayor conciencia, la mayor 

131 



responsabilidad. organizando tambi& a otros sectores. Ese partido dcbfa ser la vanguardia de 
la Revolucidn en contra de la reacción y del fascismo. 

Encabezó la delegación cctemista al congreso constituyente del PRM. y llevó al 
movimiento obrero organiz.ado al control gubernamental. hecho que le fue criticado toda su vida 
y del que es posible que se haya arrepentido. ya que posteriormente, en 1947, intentó retirar a 
Ja CTM del PRI. para formar un nuevo partido político. 

Sin embargo. si se es objetivo y no se olvida la coyuntura histórica que se vivía. podemos 
ver que con la amenaza del fascismo y la amena.7.a de las compañías petroleras de derrocar al 
gobierno de Cárdenas. Lombardo no tenía fundamento para oponerse a la incorporación de la 
CTM al partido. En tas circunstancias del momento pareció el camino más natural; inclusive. 
el propio PCJ\.1 simpatizó con la constitución del PRM. 

El 30 de marzo de 1938 se inició la 111 asamblea nacional del PNR. que dio origen a una 
nueva forma de encuadrar a las fueras polflicas a través de cuatro sectores. As(, se transformó 
el PNR en PRJ\..f, integrado por sectores, Jos cuales fueron el obrero. integrado por Ja CTM. la 
CROM. Ja CGT. el sindicato de mineros y el sindicato de electricistas. entre otros; el aector 
campesino compuesto por las ligas de comunidades agrarias y la CNC; el sector popular formado 
por 10 ramas: artesanos. colonos, comerciantes. conce!iioionarios de transpone. pequeños 
industriales. cooperativas. agricultores. profesionistas e intelectuales. trabajadores no asalariados 
y burócratas; el cuarto sector fue el militar. cuya presencia dentro del partido duró poco tiempo. 
No fue un partido en el sentido exacto del término, sino una alianza, un pacto entre las 
organizaciones obreras. campesinas. populares y el ejército como institución. puesto que se 
trataba de unir a las fuerzas armadas de la República con las fuerzas populares para proteger al 
gobierno de Lázaro Cárdenas contra tocios los riesgos de Ja presión reaccionaria e imperialista 
y para hacer posible la transición del poder sin guerra civil. 

Entre los oradores a este evento fue Lombardo quien con mayor claridad explicó el papel 
del PRM. Señaló que este panido debía de ser Una alianza de los sectores revolucionarios de 
México, y que habla nacido no por decisión burocrática desde arriba, sino desde abajo y para 
servir al pueblo. 126• 

En su discurso de fundación del PRP..f, Lombardo anunció que este partido nacía en 
circunstancias trascendentales para la vida futura de México. Con su nacimiento se agrupó a 
los sectores más importantes del pueblo de México. siendo la consecuencia natural e histórica 
del proceso de la Revolución mexicana y del proceso de la revolución social que no había 
terminado. 

Surgió en un momento en que se daba una lucha nacionalista contra el enemigo interior 
y una lucha nacionalista contra el enemigo exterior. Se formó ante la imperiosa necesidad de 
hacer frente a los enemigos. domésticos del n!gimcn posrcvolucionario presidido por Lázaro 
Cárdenas, y ante la necesidad imperiosa de defender la integridad y la sobenlnfa nacional. 
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amenazada desde el extranjero. Por eso, el PRM fue el producto de la alianza de los sectores 
revolucionarios de México. an 

'"Por esa causa, -afirmó Lombardo-. el Partido de la Revolución MCllicana tiene las 
características de un verdadero frente popular; es una alianza de sectores sociales 
organizados; es la alianza de los obreros, de los campesinos. de los uabajadores 
intelectuales, de los miembros del ejército, de ciertos sectores de la clase media, un 
frente popular a la mexicana. para servir a Mbico, con fisonomía exclusiva. No es una 
institución nacida en virtud del deseo de copiar lo cxtrafto; es el fruto de la tierra 
mexicana; es •.. una necesidad impuesta por la hora que vivimos, con el objeto de 
continuar la herencia mejor del pasado, y de garantizar a la Revolución de nuestra patria 
un camino libre de Jos obstáculos en el futuro ... cz•> 

Hemá.n Laborde, dirigente del PCM, también llegó a concebir al PRM como el 
verdadero frente popular mexicano. al decir en un discurso que pronunció en la Arena México 
et 16 de septiembre de 1938 lo siguiente: 

.. Tenemos la organización de la masa trabajadora; tenemos un proletariado con una alta 
conciencia de clase y con un altísimo grado de organización; tenemos la pOderosa 
Confederación de Trabajadores de México con un millón de miembros; tenemos el 
movimiento campesino organizado, la Confederación Nacional Campesina, que agrupa 
a dos millones y medio de campesinos; tenemos el Partido de la Revolución Mexicana. 
que es el frente popular en tas condiciones específicas de Mbico, y alrededor del cual 
podemos y debemos agrupar a todos los mexicanos para la lucha contra los enemigos 
interiores y exteriores de México. cm 

En resumen, para Lombardo no hubo tiempo de formar un verdadero partido político. 
por Jo que el PRM nació como un frente revolucionario. como una coalición de agrupaciones 
de carácter social representativa del sector progresista de México. para apoyar candidatos 
comunes, previa selección de los mismos en el seno de las agrupaciones pactantcs, y para apoyar 
y estimular al gobierno de la República. No fue el PRM un verdadero partido político, sino una 
coalición de organizaciones heterogéneas. 

La creación del PRM corresponde a la reestructuración y reorganización social, es un 
partido con una afiliación colectiva y no con una afiliación individual como tradicionalmente se 
hace en los partidos liberales de occidente. El nacimiento del PRM y la expropiación petrolera 
en marzo de 1938 marcan la cúspide de la política cardenista. Desde su nacimiento se propuso 
un proyecto de capitalismo de Estado, nacionalista, antimonopotista, antifeudal, popular. 
agrarista y obrerista. Pugnó por una mayor intervención del Estado en la economía, apoyo al 
capital nacional y una amplia política de beneficio social.()O) 

El PRM cumplió muy bien su objetivo y debió haber sido sustituido por un verdadero 
partido, por el partido cuyo programa y cuya estructura se habían venido discutiendo; pero la 
amenaza de la guerra inminente, primero, y despub la participación de Mll!xico en la Secunda 
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Guerra Mundial. aplazaron ese propósito. El PRM. instrumento para fines concretos y 
circunstanciales. dejó de agrupar al ejt!rcito. que fue retirado de su seno. y quedó sólo como la 
agrupación de las centrales obreras y campesinas y de Jos organismos sindicales de los 
trabajadores del Estado. CJll 

La organización del nuevo partido político respondía a una necesidad objetiva de unidad 
frente a la reacción interna. frente al imperialismo y frente al fascismo. Era una alianza 
prácticamente obligada por la situación política. Su constitución en cuatro sectores tiene que ver 
más bien con el frente popular que con un modelo corporativo de corte fascista. Cada 
organización mantenía su independencia y era autónoma con respecto a las demás. el pacto se 
centraba en el compromiso de no interferencia entre Jos sectores y en que ninguna de las 
organizaciones haría política fuera del partido. Es el frente popular bajo el liderazgo del Estado. 

Con esta alianza orgánica con el Estado. el movimiento obrero. y principalmente la 
CTM. se supeditó y ligó su suerte a la del gobierno cardenista y a Ja de Jos gobiernos 
posteriores; la defensa de sus intereses pasaba necesariamente por la defensa del Estado. por to 
tanto. perdió su autonomía. 

Por su parte. el PCM en base a su política de "unidad a toda costa'". resaltó Ja necesidad 
de la alianza popular y dio todo su apoyo a Cárdenas y al PRf\.f (al cual hasta pidió su 
inclusión). para luchar juntos contra la reacción y el fascismo.º 2 ' 

El PRM representó un progre.so evidente si se le compara con los partido de tipo 
personalista. pues en el PRM convergieron por primera vez en la historia de nuestro país las 
grandes organizaciones sociales de trabajadores. así como otras agrupaciones sin estructura 
sindicalista. las cuales crean. en virtud de un pacto. de un convenio, de un compromiso. un 
instrumento de carácter electoral para presentar un frente común en la designación de candidatos 
a ocupar cargos de representación. 

El PRM no nació de abajo hacia arriba. sino de arriba hacia abajo. No nació en vinud 
de una afiliación individual, libre. espontánea, hacia et propio PRM. Nació, por el contrario, 
de arriba hacia abajo. mediante un convenio entre Jos que dirigían las grandes organizaciones 
sociales de nuestro pafs en aquella época: la CTM. ta CNC. Ja Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y otras más. 

Por ello. Ja estructura del PRM era evidentemente transitoria. no podía perdurar de 
manera indefinida. porque las organizaciones sociales no podían realizar la doble función de 
defender sus intereses sindicales. de Ja defensa de la tierra, etc., es decir. Ja suya propia, y al 
mismo tiempo realizar una función política, Ja función del partido, ta de presentar candidatos 
y defender. junto con otros elementos, los intereses de la nación y la ideología revolucionaria. 
Como el PRM fue una asociación de agrupaciones sociales que sólo de un modo momentáneo 
ampliaron sus funciones, y por ta coyuntura que se vivía. se convirtió en un verdadero 
instrumento de emergencia, por to que era lógico esperar que. pasado el peligro externo e 
interno, las agrupaciones sociales que habían creado el PRM habrían de pensar en la 
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construcción de un nuevo partido de carácter permanente. que se aplaz.6 por la Segunda Guerra 
Mundial. en> 

Así pues. el PRM se convirtió en un poderoso frente de organizaciones populares 
agrupadas en sectores, adquiriendo un carácter de organización de masas que no había podido 
tener en el pasado. siendo el organizador de las alianzas de las organizaciones que representaban 
a las nuevas fuerzas populares del cardenismo. Al mismo tiempo fue una organización política 
centralizada puesto que Ja participación poUtica de sus sectores y afiliados no podía darse al 
márgcn del partido. ya que. de acuerdo con Luis Javier Garrido, "'en el PRM, ta única vida 
interna se desarrollaba en los órganos dirigentes, en los que los representantes de los sectores 
negociaban sus posiciones. Las bases populares carecían, por el contrario, de instancias de 
participación•. (3.41 

Lo anterior propició la subordinación de los sectores a1 partido y al ejecutivo. mientras 
que el papel y Ja actuación de las masas quedó nulificado. 

En suma, podemos ver que durante el ca.rdenismo la burocracia obrera y la burocracia 
campesina confluyen con la burocacia polftica del PNR para transformar el partido oficial en un 
aparato corporativo, formado por sectores en los cuales el Estado ejerce un control centralizado. 
Esta unión de s.ectores dentro del PRM a panir de 1938 también significa ta división y 
separación entre los diversos sectores. sin que puedan entablar relaciones directas con Jos 
miembros de otros sectores. 

A trav& del PRM los trabajadores son integrados al aparato del Estado, encargado de 
regular los conflictos en la sociedad, mediante un control vertical. El aparato y sistema de 
dominación corporativo que edifica el Estado durante el cardenismo se convierte desde entonces 
en un pilar fundamental de la estructura de poder en Mi6xico. Así. el PRM se convierte en el 
principal instrumento corporativo del cardenismo, con gran ayuda de la CTM, la que constituye 
el instrumento principal de la movilización de los trabajadores y el más sólido sostén político 
del régimen. 

2.- Su Relación con las Organizaciones de Izquierda. 

Dentro de un proyecto político de izquierda socialista, se dieron fuertes discrepancias 
entre Lombardo y el PCM, por un lado, y entre Lombardo con Trotsky y Jos trotskistas, por el 
otro, sobre la táctica y la estrategia política a seguir. 

Para Lombardo el socialismo es un medio para un fin. 031 Es un medio para la realización 
del hombre. para la rea.Jización de los valores humanísticos destacados a travds de Ja historia 
humana. El socialismo no es una religión, es humanismo puro, es la vindicación del hombre. 
que lo redime de las sombras de Ja ignorancia y de sus originales temores religiosos. 
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El socialismo es un movimiento de dignificación de la personalidad humana. que exige 
un mejoramiento en la vida material. pero que propugna como finalidad \lltima por la elevación 
moral del proletariado. La causa del proletariado no es sólo la lucha por la conquista del pan. 
sino que es la lucha por la dignifieación del hombre corno fina1idad en sí y no como medio de 
explotación por el hombre mismo. 

Como todos los grandes movimientos de la humanidad. el socialismo es un cambio en 
el concepto de la vida; es un movimiento revolucionario que pregona un nuevo concepto del 
destino humano. un nuevo trato del hombre para con sus semejantes. que recuerda al hombre 
que ha perdido el espíritu a fuerza de sustituirlo con valores efímeros. que la vida no consiste 
en rebajar la calidad del esfuerzo metaliúndola en mejorar ta personalidad integral del hombre. 

El socialismo es una revisión de los valores de la existencia para equilibrar el vivir físico 
con el vivir espiritual. Por eso. el hombre no debe ser un simple asalariado a quien 
comunmcnte no sólo se le exige un rendimiento material excesivo. sino también sumisi~n 
intelectual y. a veces. una degradación espiritual para que merezca el calificativo de disciplinado 
y útil. 

El socialismo eliminará la división antagónica de clases en la sociedad y ofrecerá las 
posibilidades para el desenvolvimiento económico rápido; es un medio para el fin de la 
realización integral del hombre; es un medio para emancipar al homhre de sus sufrimientos 
materiales. pero con el propósito de transformarlo en un hombre libre. 

Lo que distingue esencialmente al capitalismo y al socialismo es el concepto de 
propiedad. En el primero se da Ja propiedad privada y en el segundo la propiedad social o 
colectiva. En el capitalismo suele darse la dictadura de la burguesía. mientras que en el 
socialismo se da la dictadura del proletariado. Los objetivos de la dictadura del proletariado 
consisten en buscar que se reemplace ta propiedad privada por la propiedad social y extirpar la 
lucha de clases que engendra el capitalismo. 

Lombardo Toledano puso gran énfasis en que hay muchos caminos hacia el socialismo 
y que México podría escoger la senda que mejor sentara a sus circunstancias. Las condiciones 
objetivas y subjetivas para una revolución deben existir antes de que ésta pueda ser factible. 
Ayudar a preparar estas condiciones es la tarea de los sectores revolucionarios. Una vez 
existiendo las condiciones objetivas. Ja revolución ocurrirá a pesar de los empeños de los grupos 
dominantes por reprimir y dividir a las fuerzas populares. 

Para Vicente Lombardo Toledano el primer paso a seguir por parte de los países 
dependientes del imperialismo es desarrollar Ja posibilidad de instaurar la democracia nacional. 
la cual se puede dar en los países de América Latina. Asia y Africa. Los elementos 
fundamenta.les de la democracia nacional son: la lucha por la independencia nacional y la lucha 
por la democracia. 
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La democracia nacional no es la democracia socialista, pero tampoco Ja democracia 
buquesa tradicional. No e apoya en el principio de la libre empresa porque el Estado crea un 
fuerte sector económico que reemplaz.a a la iniciativa privada en aspectos f°undamcntalcs del 
desarrollo. En el terreno polCtico la democracia nacional no se apoya en el parlamentarismo de 
la burguesía occidental, y tiende a asociar al poder f°uerzas vitales de Ja nación como las 
organizaciones sindicales de trabajadores y Jos movimientos de las mujeres y de la juventud. 
Los países de democracia nacional no están dirigidos por los partidos comunistas ni 
marxistas·leninistas. en ellos se ha creado una nueva forma de organización estatal que multiplica 
constantemente sus metas. 

La democracia nacional se propone la independencia económica y política de un país. 
debe ser una fuerza en constante lucha contra todas las formas de colonialismo, que repudie los 
bloques militares y se niegue a aceptar bases militares extranjeras en su territorio, impuestas por 
los mismos bloques imperialistas. 

Así pues, para Vicente Lombardo Toledano el paso del capitalismo al socia1ismo deberá 
ir de Ja democracia burguesa a la democracia nacional, después a la democracia popular y así 
llegar al socialismo. Esos pasos los debe conducir el partido político del proletariado. 

Las f°onnas de desarrollo del socialismo fueron planteadas por distintas vías. Lenin 
planteó el socialismo en un soto país, obra continuada por Stalin, y Trotsky planteó la revolución 
permanente. 

Según Vicente Lombardo Toledano, Lenin demostró que en Ja época del imperialismo 
una de las leyes de Ja sociedad es la del desarrollo desigual de los países capitalistas. Esta ley 
le sirvió para sostener su tesis de ta imposibilidad del establecimiento simultáneo del socialismo 
en todos los países capitalistas, y de la posibilidad del socialismo en un solo país. Trotsky 
sostuvo la tesis opuesta, ta de Ja revolución permanente y simultánea en todos los frentes de 
lucha. basándose en leyes del desarrollo que, según Lombardo 9 han sido rebasadas por la 
historia. 

Trotsky se opuso a los pactos y alianzas entre el partido de Ja clase obrera y otras fuerzas 
sociales. en tanto que Lenin sostuvo la conveniencia y utilidad práctica de los frentes como 
medio transitorio para seguir avanzando.'16> 

Uno de los problemas que más han preocupado a los partidos revolucionarios de la clase 
obrera. es el relativo al camino que debe seguir el proletariado para alcanar sus objetivos 
inmediatos y futuros. Sobre esto, Lombardo retoma y analiza dos posiciones. La primera es 
la tesis de que la revolución socialista debe ser permanente y simultánea. tal y como lo planteaba 
León Trotsky. y a la que Lombardo considera dogmática y antidialéctica, contraria a los pactos 
y las alianzas que los partidos del proletariado podían hacer para seguir avanzando. La otra 
posición es la de Lenin. quien sostuvo la utilidad y ta necesidad de los compromisos y las 
alianzas de la clase obrera, siempre transitorios y para ayudarlo a lograr sus metas, en 
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concordancia con su tesis de la imposibilidad de la revolucidn sociali- llimul""- en IOdu 
partes y de la posibilidad del ..-blecimiento del IOCialismo en un 9dlo pala.'"" 

Existen diferentes arados en el desarrollo de las revoluciones por razdn del tiempo. del 
mismo modo que existen diversos grados de desano11o en las revoluciones por razdn de su 
ubicación. Por eso. Lombardo critica la tesis uotskista de la revolucidn IOCiaJ simul"'1ea y 
permanente en todo el mundo y la considera como lo mú contrario al materialismo histdrico y 
al materialismo dial&:tico. de Ja misma manera que critica la tesis reformista consistente en que 
para llegar al socialismo se deben recorrer todos los estadios del proceso his&drico universal. es 
decir• Jos modos de producción. lo cual es una afirmacidn contraria a Jos principios del 
marxismo. Por eso. Jos objetivos inmediatos dependen del carKtcr que tenp la lucha de clases 
en un pafs determinado. en un espacio geográfico determinado y dentro del tiempo concreto del 
desarrollo histórico internacional. ou 

2.1 Con el Partido Comunista Mexicano. 

Este apartado tiene Ja finalidad de analizar la relación entre Vicente Lombardo Toledano 
y el PCM. Vamos a comenzar por conocer parte de la trayectoria del PCM. 

En enero de 1919. los representantes del movimiento comunista internacional lanzaron 
un llamamiento con el fin de sentar las bases para una nueva Internacional. 

Con Ja creación de esta III lnrcmacional o IC, se tuvo com.o objetivo la defensa del 
primer Estado sociaJista del mundo, así como la lucha obrera en cada país para crear condiciones 
revolucionarias con base en las experiencias de Ja Unión Soviiaica. 

El llamamiento de Jos comunistas para formar la IR Internacional mosu6 que el mayor 
inte~ estaba en derrotar ideológicamente las posiciones reformistas y socialdcm6cralas de la 
II Internacional ~reada en 1889 por Federico Engcls y Y...arl Kautsky entre otros-. teniendo como 
base Ja revolución sovi~tica. El paso siguiente fue organizar esta lucha en todo el mundo, por 
Jo que se decidió crear la 111 Internacional, el 2 de marzo de 1919, al celebrarse en M09Cll el 
Primer Congreso de Jos Partidos Comunistas. 091 

La W Internacional o IC f"uc fundada por Lcnin con el propósito de coordinar a nivel 
internacional los movimientos revolucionarios nacionales y hacer de la revolución mundial un 
sdlo proceso orgánico. Estuvo rea;ulada por el principio bolchevique del centralismo 
democnltico, que dentro del partido planteaba la libertad de dúcusidn, la íornuocidn y lucha de 
tendencias para conformar la lfnea política, pero que una vez tomada una decisión, someda a 
las minoñas a Ja opinión mayoritaria, actuando unanimcmente hacia el eaterior. Sin embaJ'&O, 
Jos principies bolcheviques del centralismo dcmocñtico en la vida del PCUS Uevarf'an a la m 
Internacional hacia la dcgcnenacidn burocrática y el monolitismottat. 
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Cuando en la ID Internacional se impusieron las posiciones stalinis&as. se pasó del 
centralismo democrático al centralismo sin democracia. modelo de 01'pllizaci6n que exportó a 
cada uno de los partidos comunistas nacionales. Con esto. la m lntanacional fue desvirtuada 
en sus principios revolucionarios por la burocracia stalinista y devino un oraanismo burocr.lltico 
cuyo aparato estaba puesto al servicio de Ja polftica exterior sovi~tica. con to cual tanto la 111 
Internacional como el movimiento comunista internacional quedaron sometidos a las necesidades 
de Moscú. 

Los panidos comunistas. deslumbrados por el prestigio de la Revolución de Octubre y 
confundidos entre la vieja guardia bolchevique y la burocracia stalinista. fueron presa "cil de 
las manipulaciones poHticas de Stalin. Cada uno de tos virajes de este último se reflejaban a 
través del PCUS en la te. para de allí retransmitirse a cada uno de los partidos comunistas 
nacionales. 

La estructura monolftica de la 111 Internacional puso en contradicción a sus secciones 
nacionales con la realidad específica de su país correspondiente. pues en la elaboración de la 
línea política que les imponía nunca tomó en consideración si f!sta correspondía al contexto en 
que actuaban sus secciones. Esta dualidad de los panidos comunistas -su relación con la 111 
Internacional y la especificidad de su realidad nacional- explica la imposibilidad de comprender 
sus actividades polhicas. si no se ve su dependencia de la burocracia sovh!tica. «4 0 

Como antecedente de la creación del PCM se cuenta la fundación de la primera Oficina 
Internacional Comunista en México. llamándola Buró Comunista Latinoamericano. donde 
participaron Jos6 Alteo. Felipe Carrillo Pueno y Josa! C. Valad6s. entre otros. Entre los puntos 
de su programa sobresalía la propuesta de creación de comi~ obreros y de soldados. sovi6ts 
y comisarios populares. respaldando a la Revolución rusa de octubre de 1917. Entre las 
organizaciones obreras más importantes que tenían representantes en el Buró. eran la 
Confederación de Sociedades Gremiales FerTOCarrileras. la CROM y la Oficina Mexicana de los 
Trabajadores Industriales del Mundo (IWW). las cuales tenían concepciones programáticas. 
tácticas y estratégicas diferentes entre sí. 

Del 25 de agosto al 4 de septiembre de 1919. en la Ciudad de M6xico. se celebró el 
Congreso Socialista Nacional 1 en el que participaron los principales lf'deres e ideólogos 
socialistas que militaban. o habían militado, en los partidos socialistas o en grupos políticos 
independientes. En sus discusiones participaron políticos extranjeros. sobre todo 
noncamericanos. como Lino Gale, Charles Francis Phillips (o Frank Sea.man). Roben Habcnnan 
y Michacl Gold (o lrwin Gra.nich). Quien tuvo una participación decisiva fue el nacionalista 
hindd. Mcnabcndra Nath Roy. asociado al Grupo Marxista Rojo -círculo de intelectuales 
socialistas independientes- y al Partido Socialista Mexicano (PSM). 

El Congreso Socialista Nacional tenía como finalidad fundar otro partido obrero en 
México. uniendo a los sectores obreristas, independientemente de que sus concepciones fueran 
encontradas. Pese a los intentos de unidad, al iniciarse la asamblea. el delqado Unn Oale se 
opuso a la representación de Luis N. Morones, diri&ente de la CROM, por sus relaciones con 
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la AFL de los Estados Unidos; sin embargo. Manabendra Nath Roy. quien presidió el Congreso. 
pasó por alto el cucstionamiento y permitió ta participación del delegado Morones. 

En el congreso se enfreniaron tres tendencias: l) la reformista encabezJida por Luis N. 
Morones. quien defendía las tesis del socialismo inglés. la forma de lucha de la •acción 
mdltipte• (los sindicatos realiz.an la lucha económica y el partido obrero la lucha 
polftica-parlamentaria}. defendiendo las posiciones de la AFL; 2)1a rcprc.scntación del PSM. que 
durante et Congreso se dividió en dos alas o tendencias: una enea.beuda por Gale, militante 
socialista. que aunque estaba de acuerdo en transformar el panido existente, o fundar uno nuevo. 
se separó del Congreso para formar su propia organización. a la cual puso el nombre de Partido 
Revolucionario Comunista Mexicano; y 3) la otra tendencia. cncabe23d.a por Nath Roy. que llegó 
a ser la mayorita.ria y que desde un principio propuso sumarse a la 111 Internacional. 

Una vez que esta tercer fuerza dominó el Congreso. Roy, Francis Phi11ips. José Alten 
e Hipólito Flores. entre otros. fundaron el 25 de septiembre de 1919 el PCM, resolución que 
se ratificó el 24 de noviembre del mismo año. fecha en que realmente comenzó a actuar. 

Los otros dos gru¡x>s no corrieron con mucha suerte, ya que el panido de Gale funcionó 
mientras fue apoyado por el gobierno de Carranza. En 1920, en et gobierno de Obregón. Galc 
fue deportado a los Estados Unido.'i. Por su lado. el otro sector. el de Morones. fundó a finales 
de 1919 el PLM con el apoyo de la CROM.l'21 

Desde su nacimiento el PCM estuvo sometido a la 111 lntemacional. Para su formación 
en 1919 mucho tuvieron que ver dirigentes socialistas y comunistas extranjeros, que estaban 
mejor enterados que los líderes nacionales de los problemas del movimiento internacional. De 
acuerdo con Manuel Má.rquez Fuentes y Octavio Rodríguez Araujo,< .. :,, esos dirigentes 
sostuvieron literalmente las concepciones contenidas en el P-.1anificsto de Moscú de enero de 1919 
y en las res<:>luciones del 1 congreso de la 111 Internacional de marzo de ese mismo ano. que 
serian el programa del PCM en sus primeros ai'\os de vida. 

La dirección inicial del PCM quedó en manos de dirigentes extranjeros como Manabcndra 
Nath Roy. José Alteo, M. Paley y José C. Valadés, lo cual se explica por la situación por la que 
atravesaba el movimiento obrero mexicano, cuyos dirigentes eran principalmente 
anarcosindicalistas y reformistas, aunado además a la poca formación teórica e ideológica de los 
dirigentes nacionales. En contraparte, los dirigentes extranjeros que sr tenían cualidades teóricas 
e ideológicas tenían un gran desconocimiento de lo que fue la Revolución mexicana. 

En sus primeros años el PCM adoptó un programa y una forma de organización muy 
similares a las propuestas por la 111 Internacional en su 1 congreso, que para los comunistas 
mexicanos no fueron más que una serie de consignas que, sin adaptarlas a las circunstancias 
nacionales. interpretaron mal y aplicaron mecánicamente. Las ideas centrales del primer 
congreso fueron que el capitalismo se descompondña como sistema. que et proletariado debfa 
hacerse del poder del Estado estableciendo la dictadura del proletariado, la democracia proletaria 
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y el gobiano de las masas sin parlamentarismo y que debía tomarse en cuenta la experiencia 
sovi&lca. 

Las actividades del PCM en su primer ai\o de vida tuvieron un sentido ambiguo y 
dcsconccnantc. ya que mientras tos líderes ex.uanjcros se esforzaban por darle al partido una 
orientación teórica sólida y un desarrollo comunista militante. la situación real del PCM. su 
composición. sus antecedentes anarquistas y su atraso ideológico y político impidieron su 
desarrollo orgánico. 

Las relaciones formales entre el PCM y la 111 Internacional se establecieron por primera 
· vez durante el 11 congreso. al que asistieron representantes del PCM como Manabendra Nath 

Roy y Charles Francis Phillips (Frank Seaman). En este 11 congreso de la 111 Internacional se 
aprobaron las bases para la aceptación de partidos y organi7...aciones comunistas y se resolvió. 
por primera vez. sobre las cuestiones colonial y nacional. 

Para el ingreso de los partidos comunistas a la 111 Internacional. ésta demandó el 
cumplimiento de 21 condiciones, de las cuales destacan las siguientes: realizar propaganda y 
agitación de carácter comunista; expulsar a los reformistas de los puestos de respon~bilidad; 
combinar el trabajo clandestino y legal dependiendo de las condiciones concretas de cada país; 
crear células comunistas y realizar propaganda y agitación en las tropas militares; realizar 
agitación sistemática en el campo; apoyar los movimientos de liberación nacional; organizar 
células comunistas en todos los sindicatos. cooperativas y demás organizaciones obreras; luchar 
contra la socialdemocracia; estructurar el partido sobre Ja base del "centralismo democrático"; 
depurar al partido de los elementos pcqueñO burgueses; apoyar incondicionalmente a las 
repúblicas soviéticas en su lucha contra las fuerzas contrarevolucionarias; elaborar los programas 
políticos con base en las condiciones específicas de cada país. pero conservando los acuerdos 
de la 111 Internacional; los programas de los partidos comunistas serán aprobados por la propia 
IU Internacional; toda decisión y acuerdo de Jos congresos y del comité ejecutivo de la IJJ 
Internacional son obligatorios para todos los partidos adheridos a ésta; todos los partidos que 
dese.en entrar a la 111 Internacional deben llevar este título: Partido Comunista de tal país 
(sección de la 111 Internacional Comunista). 

Al aceptar el PCM estas condiciones. pasó a ser la sección mexicana de la 111 
Internacional. iniciando sus trabajos de acercamiento con la clase obrera. 

Después de un intento frustrado por organizar al movimiento obrero bajo su dirección, 
el PCM preparó su I congreso. El secretario general del PCM. Manuel Díaz Ramfrez, asistió 
al Ill congreso de la Internacional Comunista. siendo el primer representante mexicano en 
Moscú. A su regreso. el Buró Político del PCM convocó a su I congreso, que se realizó del 25 
al 31 de diciembre de 1921. 

En este 1 congreso del PCM. los comunistas plantearon por primera vez la tesis de 
transformar la Revolución mexicana en una revolución proletaria encabezada por el PCM, así 
como la participación política del proletariado. 
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Esta tesis del PCM tuvo su antecedente inmediato en las discusiones del m congreso de 
Ja Intenlacional Comunista. donde se diacutieron Jos problemas de t6ctica del PCM. 

A principios de 1922. algunos delegados de la DI lntenlacional, como Sen Katayama, 
dirigente del Partido Comunista Japon&, criticó las posiciones del l congreso del PCM, 
argumentando que la no participación política del proletariado Jo aislaba. Propuso que el PCM 
debía participar en las elecciones de ese año. 

No sin ciertos obstáculos y oposiciones internas, Jos dirigentes del PCM aceptaron la 
ayuda económica de los delegados de la 111 Internacional para realizar la primera campafta 
electoral oficial del PCM, logrando un escaño en Ja Cámara de Senadores para el profesor Luis 
G. Monz6n y teniendo un acercamiento con los gobiernos ¡x>srevolucionarios, tomando 
posiciones críticas o apoyando las decisiones oficiales acertadas. 

Por esta época, el PCM contó en sus filas con Ja militancia de un grupo prestigiado de 
artistas mexicanos encabezados por los pintores Diego Rivera, David Alfare Siquciros y Xavicr 
Guerrero, que en sus murales y pinturas difundieron el significado de Ja Revolución mexicana. 
Para 1923 estos tres pintores llegaron a formar parte del comité ejecutivo del PCM, además de 
Manuel o:az Ramírez quien continuó como secretario generaJ. 

El IV congreso de la Internacional Comunista se realizó en 1922, y propugnó por integrar 
un frente único del proletariado que garantizara la paz mundial y Ja permanencia del Estado 
soviético como avanzada en Ja derrota del capitalismo. Esto propició un cambio en Ja línea 
polftica y táctica del PCM. encaminada a cumplir con la consigna del '"frente llnico de todo el 
proletariado'". por Jo que el PCM se propuso lograr el gobierno de Jos campesinos y obreros 
junto con el Panido Nacional Agrarista (PNA) y el PLM. Jo cual fue una grave equivocación 
de concepción. dadas las caractcr!sticas de los dirigentes del PLM. encabezados por Luis N. 
Morones. 

Un aiio después de haberse celebrado el V congreso de la Internacional Comunista, el 
PCM realiz6 su 111 congreso en abril de 1925, criticando severamente al gobierno de Plutarco 
Elfas Calles, poir considerar que brindaba un gran apoyo al imperialismo nortc::a.mericano. 
También se atacó a Luis N. Morones. 

Se resolvió que el PCM debía crear células comunistas en los centros de trabajo. Hubo 
cambios en el comité ejecutivo. el cual quedó integrado por Rafael Carrillo como secretario 
general. Xavier Guc~ro. Bertran Wolfe, David Alfaro Siqueiros, Carlos Rendón y Manuel 
Díaz Ramírcz. Producto de las críticas al gobierno de Calles en el 111 congreso del PCM, 
Bertran Wolfe fue deportado a los Estados Unidos.t''º 

A partir de 1929, el PCM cayó. por un lado, en posiciones sectarias y. por otto, se 
definió como un autáltico partido comunista, totalmente independiente de Ja burguesía y del 
gobierno y en oposición franca a btos. El sectarismo se trazó en el pleno del comib!: central 
de julio de 1929. Se si&uió la lfnea que marcaba el VI congreso de la Internacional Comunista 
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en el cual se planteaba que los tfdercs socialdemócratas d~ izquierda son de hecho tos enemigos 
más peti&rosos del comunismo y de la dictadura del proletariado. Este error hizo que la 
atención se desviara hacia los socialdemócratas y se descuidara al enemigo principal en esos 
momentos: el nazifascismo.<U> 

El periodo de clandestinidad del PCM (1929-1934). coincidió con la crisis económica 
internacional iniciada en octubre de 1929. asi como con la crisis política propiciada por el 
asesinato del presidente electo Alvaro Obregón. que dio inicio al proceso conocido como 
maximato. El PC~t siguió una línea polftica sectaria e izquierdista bajo la influencia de la 111 
Internacional. Según las tesis de abril de 1929. aprobaron que no sólo ta burguesía. sino 
también la pequeña burguc!:>Ca. habían agotado las posibilidades de influir en el proceso 
revolucionario e inclusive democrático. Se consideraba a la socialdemocracia como el principal 
enemigo en cuanto confundía y desviaba a las masas, se le asignaba un papel distraccionista y 
era considerada, por tanto, como el enemigo a combatir. 

La represión al PCM durante este periodo se inició por un asalto policiaco a la imprenta 
de El Machete, órgano informativo del PCM, ordenado por el presidente Emilio Portes Gil. 

El PCM participó en el derrocamiento del levantamiento del general José Gonzalo 
Escobar en 1929 -quien se oponía al control político callista y tenía aspiraciones presidenciales-. 
sobre todo con la gente del duran&uense José Guadalupe Rodríguez. dirigente campesino y 
miembro del comité central del PCM. 

A fines de 1930 el PCM participó dentro del BOC en la campaña electoral del general 
Pedro Rodríguez Triana para la presidencia de la República. Ese año hubo también detenciones 
de varios dirigentes del panido. De acuerdo con Valentín Campa, durante los cinco ai'\os de 
represión callista el PCM realizó una actividad revolucionaria, emprendiendo acciones que 
contrarrestaran la represión. 

Durante estos ai'ios El J\fachere fue editado en la clandestinidad y la policía nunca pudo 
localizar el lugar en que éste se imprimía; contó con el apoyo de los ferrocarrileros para su 
distribución en todo et país. 1461 

De acuerdo con Arturo Anguiano, Guadalupe Pacheco y Rogelio Vizcaíno, en México 
el PCM, al igual que sus equivalentes en todo et mundo, sufrió el peso de la zigzagueante 
polCtica de la IC. Obedeciendo las directivas de la IC. el PCM siguió una política 
completamente inversa a ta que requería cada periodo: primero, el ultraizquierdismo, más tarde, 
el frente popular. Justo entre 1933 y 1934 en que era más importante que el PCM supiera 
valorar el cambio cualitativo operado con la recuperación del movimiento obrero y la 
nominación de Cárdenas a la presidencia, reveló su ineficiencia como dirección de vanguardia 
al cambiar ta clandestinidad ultraizquicrdista por et scguidismo a la burguesía. t4"1) 

El periodo de ilegalidad del PCM se prOtongó de 1929 a 1935, aunque a partir del 
primero de diciembre de 1934. en su primer día de gobierno, et presidente Uzaro C4rdenas 
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decretó la excarcelación de los comunistas que se encontraban presos en las lalu Mañas, Jo cual 
inició el fin de las hostilidades hacia ese partido. No obstante. en 1934 el BOC realizó una 
campai'la electoral por todo el pa(s. en Ja que postuló como candidato a Ja presidencia de la 
RcptlbJica al secretario general del PCM. Hemán Laborde. 

El papel que el PCM desempci'ió en la vida ¡x>Jftica del pals en los allos treinta no se 
puede comprender sin tomar en cuenta el momento históric.o que se vivía. Su actividad estaba 
determinada en el plano internacional ¡x>r los vínculos que lo subordinaban a la burocracia 
soviética y a Ja 111 Internacional. A nivel nacional Ja dirección del PCM contribuyó a mediatizar 
a los trabajadores y a integrarlos al aparato corporativo del cardenismo. Durante el cardenismo 
el PCM participó en Ja creación de diversas organi7.acioncs sindicales como el CNDP y la CTM. 
en 1935 y 1936. respectivamente. En 1935 tos dirigentes campesinos miembros del PCM se 
destacaron en la huelga de los peones agrícolas de la coma.rea lagunera, misma que desembocó 
en el reparto de tierras realizado el 6 de octubre de 1936. Los miembros del PCM también 
participaron en las principales luchas obreras de estos años. como tas de Jos petroleros y de Jos 
trabajadores de la Vidriera de Monterrey. apoyaron la nacionaHzación de los ferrocarriles en 
1937 y la nacionalización-expropiación del petróleo en 1938. A partir de este año el PCM 
reforzó su actividad contra el peligro de una guerra y coadyuvó a la organización de varios 
eventos que tuvieron como propósito denunciar los planes guerreristas y el fascismo. Se 
singularizó por su apoyo a los luchadores antifascistas de España y partic:ipó en grandes 
manifestaciones de solidaridad con la República española durante la guerra civiJ.'•1

, 

El Vil congreso de Ja Internacional Comunista que se realizó en 1935, propuso la 
creación de frentes populares que pretendían la movilización de todos los sectores populares en 
su lucha c:ontra el fascismo. Con esta política de frentes populares antifascistas, los partidos 
comunistas incrementaron su número. aunque no su fuerza y sus posibilidades revolucionarias. 

En opinión de Lombardo. en el Vll congreso de la 111 Internacional se dio una 
rectificación consistente en un cambio de táctica de lucha. En lugar de utilizar el método 
universal e invariable para todos los paf.ses, en vez de los marcos rígidos para el proletariado 
de todas las naciones y para cada país en las diversas etapas de su evolución histórica, se 
practicarían a partir de 1935 procedimientos elásticos. flexibles, de acuerdo con la realidad 
económica y política de cada región del mundo. con el grado de desarrollo de la conciencia 
revolucionaria del proletariado y con las posibilidades del éxito inmediato y finnc. Se propuso 
abandonar el sectarismo. unirse a los trabajadores de todos Jos matices, dentro del programa de 
Ja lucha de clases. y formar con ellos, de buena fe y con lealtad, un frente único que impida a 
la burguesía destruir las conquistas logradas por todo el proletariado a costa de tantos sacrificios, 
hasta que el grado de madurez de las fuen.as proletarias permitan el cambio decisivo. '•9> 

El VU congreso significó un viraje de 180 grados n:spccto al anterior, lo cual sorprendió 
a los partidos comunistas de todo el mundo. A partir de este congreso. todos Jos partidos 
comunistas asumieron la política del frente popular. oricruada a la lucha contra el fascismo. 
En aras de esa política. el PCM. al igual que Jos partidos comunistas de todo el mundo. se ligó 
a las fuerzas gubernamentales. apoyándolas en su desarrollo y consolidacidn. 
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La lucha contra el fascismo era la razón y el objeto de la nueva polfd.ca de la DI 
Inteinacional. Todas las secciones nacionales de la Comintern o m Internacional se orientaron 
a esa lucha, la cual se convirtió en Ja razón misma de su existencia. Luchar contra el fascismo 
era luchar por la defensa de la Unión Sovii!tica. 

Los virajes de la 111 Internacional entre un congreso y otro hicieron entrar en crisis a lo:. 
partidos comunistas. El viraje del VII congreso de la 111 Internacional tambidn se dejó ver en 
el PCM pues buscó actuar junto con las masas obreras cardenistas con el propósito de crear el 
frente dnico sindical propuesto por Lombardo. 

El PCM abandonó su concepción de lucha de clases stistituyt!ndoto por una lucha amplia 
y democr.ltica en la que Ja clase obrera no fuera sino un sector más del pueblo. Fue as( como 
el PCM cambió el concepto de democracia socialista por el de democracia del pueblo. 
Caracterizó a la Revolución mexicana como una revolución cuyo objetivo inmediato era la 
democracia. popular. por lo que creyó posible transformar la revolución democrático-burguesa 
en socialista. c50l 

Para el PCM la necesidad de construir el frente popular estaba marcada por la lucha 
contra el imperialismo. que sometía a México a un orden semicolonial. Este frente popular 
debía impulsar la Revolución mexicana en su antimperialismo. sin hacer distingos de clases 
sociales y poniendo a Ja burguesía dependiente y al proletariado dentro del mismo saco. 

Al concebir que el PNR al transformarse en PRM se convenía en el frente popular 
deseado. hizo que los comunistas se subordinaran a las directrices del gobierno cardenista y de 
su partido. Así lo reconoció Hemán Laborde. dirigente del PCM. en marzo de 19400 al decir: 

""Fue así como cafnlos en la deformación oportunista de la lfnea del frente popular y en 
una tendencia cardenista que a menudo nos lleva a abandonar ta posición independiente 
del partido. 
""Nos que.damos así en gran medida a la cola del gobierno, del PRM y de la CTM. 
Declaramos cómodamente que el PRM era la forma específica del frente popular en 
México ••• Abandonamos la lucha por la incorporación de nuestro partido al PRM y 
descuidamos la lucha por los intereses cotidianos de las masas por la hegemonía del 
proletariado en la revolución democrática y por hacer de nuestro partido la vanguardia 
efectiva del proletariado"". c.sn 

El IS de mayo de 1943 el presidium del comité ejecutivo de Ja 111 Internacional propuso 
a sus secciones nacionales disolverse como centro dirigente del movimiento obrero internacional, 
y liberar a las secciones de Ja IC de las obligaciones derivadas de los estatutos y resoluciones 
de los congresos de la III Internacional. Al disolverse, la gran mayoría de los partidos 
comunistas quedaron sin dirc.cción intelectual y política desde el punto de vista de las directrices 
tácticas y estratégicas, por lo que el PCM y otros partidos comunistas de ccnttoamérica y del 
caribe incrementaron su dependencia al PCEU. 
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A partir de la desaparicidn de la JII Internacional. el browderismo comenz.d a lalel" auge 
y comenzó a desarrollarse como una opción socialista n::fonnis&a pua A~ca Lalina y los 
Estados Unidos. Proviene de Earl Browder. diri&cnte del PCEU. El browderismo ae 
caracterizó por Comentar el oportunismo entre los líderes de los partidos comunistas. Esto se 
vincula con crisis internas en la mayoría de Jos partidos comunistas latinoamericanos y 
disminución del número de sus militantes. <'71 

En el caso mexicano. el PCM experimentó una subordinación y dependencia con el 
PCEU a lo largo del periodo de 1922 a 1945. Por ejemplo, varios miembros importantes del 
PCEU ocuparon posiciones claves en Ja directiva del PCM, guiaron a la dirección del partido 
en las políticas a seguir durante las reuniones de relevancia en el comiU! central y dirigieron 
debates cruciales durante los anos críticos de la presidencia de Cúdenas. La influencia del 
PCEU creció al máximo en el lapso de 1944 a 1945, cuando, bajo la presión de Ea.rl Browdcr, 
el PCM fue obligado a transformar sus estructuras partidarias para seguir la estrategia de tos 
líderes del PCEu.cni La influencia del browderismo también impactó a otros partidos en 
América Latina. incluyendo a Jos de Cuba y Venezuela. 

Una vez expuesta parte de Ja trayectoria del PCM, podemos adelantar que pese a que 
tanto Lombardo Toledano como el PCM defendían en México el proyecto socialista, entre ambos 
hubo siempre diferencias irreconciliables. 

De acuerdo con Lombardo et PCM fue fundado por varios extranjeros que no conocían 
al país, y los mexicanos que estuvieron de acuerdo en fundarlo no tenían ninguna relación con 
la clase obrera. Los miembros dirigentes del PCM querían copiar mecánicamente la experiencia 
de la Unido Soviética; de un modo muy infantil consideraban que había llegado el momento de 
tomar el poder ·a la rusa•. Ese fue el origen de Ias'discrepancias entre Lombardo y el PCM. 

A pesar de que Lombardo era miembro de la dirección nacional de la CROM en la 
década de los veintes, no conocía a los comunistas. Como vimos en et capítulo anterior. conoció 
al secretario general del PCM hasta 1935 en Moscú. Es paradójico que un dirigente de la clase 
obrera mexicana, como Lombardo Toledano, no hubiera conocido antes al dirigente del PCM 
Hernán Laborde. Se Jo presentó en Moscú nada menos que Georg Dimitrov. et secretario 
general de la IC. cuando la delegación del PCM encabezada por el propio Hem.tn Laborde. 
Miguel Angel Vela.seo y JoSI! Revueltas asistieron al VII congreso de Ja IC en 1935. 

En la década de los veintes. cuando Lombardo se iniciaba en et movimiento obrero. 
siendo ya miembro del comité central de Ja CROM. le llegó a sus manos un documento titulado 
¡Conrra Lombardo. y con tas Masas que dirige Lombardo!, elaborado por et PCM. basado en 
estos argumentos: 

•Lombardo es el más peligroso de todos tos lfdercs obreros. porque es el que mú cerca 
está de nosotros ideológicamente y por tanto. hay que liquidarlo; pero hay que atraer a 
las masas que siguen a Lombardo, porque pueden ser manejadas por nosotros•CM). 
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En un discurso pronunciado por Lombardo en agosto de 1929. criticó la dependencia del 
PCM de las directrices de Moscll y Jo tildó de inmaduro. ya que consideró que mientras los 
comunistas no demuestren al proletariado de México que 6tc se halla en aptitud de transformar 
el régimen burgu~s. deben ser considerados como agitadores perversos y falsos líderes. 

Lombardo expuso que la táctica de lucha del proletariado estaba circunscrita a las 
condiciones geográficas. económicas, históricas. etnológicas y espirituales en cada región del 
mundo. Si la finalidad del movimiento obrero era una sota para todos los trabajadores de la 
tierra. el método para conseguir la finalidad debe ser distinto en las diversas naciones. Criticó 
el dogmatismo de los comunistas, por solo ver la parte brillante del comunismo, quienes han 
confundido el fondo de la doctrina con el dogma al considerar que la verdad de Lcnin es 
infalible.1u, 

En completo desacuerdo con el planteamiento de empleo de la violencia, que era propio 
del programa revolucionario de las comunistas, Lombardo critica el pragmatismo del PCM y su 
debilidad al seno del movimiento obrero. llegando a considerar a los comunistas de la 111 
Internacional corrio: 

.. un grupo breve de individuos que cada semana organiza una nueva organización que 
sólo existe en Ja imaginación y en el papel en el que se escribe su nombre, que carece 
de auditorio propio y de fuerza sindical; pero que aprovecha cualquier reunión de 
trabajadores o cualquier acontecimiento para hacer obra dogmática. Su teoría de la lucha 
de clases es ésta: 'ninguna mejoría para el proletariado dentro del régimen burgués; no 
hay que ganar las huelgas ni obtener buenos contratos de trabajo, entre mayores reveses 
sufra la clase trabajadora, más se exacerbará su ánimo y más pronto iremos a la 
revolución social'. El resultado de su intervención en Jos conflictos obreros .•• ha sido 
contrario a su teoría. como era de esperarse: los trabajadores que pierden su empleo no 
se convierten en prosélitos de la Tercera Internacional. sino en miembros de sindicatos 
blancos; prefieren que el patrón los mantenga en su empleo, aunque sea con privaciones, 
a morirse de hambre en la calle. pues como estos mal llamados radicales no cuentan con 
el apoyo de la clase obrera organizada para realizar sus ensayos de exaltación del espíritu 
combativo de los trabajadores, al conseguir par.t otros el fracaso que buscan, se limitan 
a abandonar a su suerte a sus pupilos momentáneos. para buscar otros nuevos a quienes 
empujar hacia lo que ellos llaman la puerta de la revolución• .<56> 

Por otro lado, Lombardo Toledano y el PCM fueron dos factores políticos importantes 
con que contó Cárdenas para consolidar su proyecto de organizar a los trabajadores y lograr la 
reestructuración corporativa del Estado a través del partido oficial. El PCM. en aras del frente 
popular contra el fascismo impulsado por Lombardo, y con base en su teoría de la revolución 
por etapas, dieron al grupo gobernante del cardcnismo el apoyo que ~te necesitaba para evitar 
el enfrentamiento con el movimiento obrero, fonaleccrse y estar en condiciones para impulsar 
de Ja mejor manera el desarrollo industrial capitalista del país. 
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A pesar de su definida adhesión al marxismo-leninismo, Lombardo nunca patenoci6 al 
PCM, mú bien, s convirtió en un .slido y feróz critico de las dcticas poUticu de este pmtido. 
Lo criticaba por su falta de prepancidn ideológica y su -.tuno. 

Criticó las tkticas del PCM en los aiios treintas por considerarlas ~icas y manejar 
una oposición sin sentido que perjudicó al proletariado. poniendo como ejemplo que el PCM en 
193S había criticado la reforma propuesta al anfculo 3o. constitucional px estipular ta educación 
•socialista•, considenlndola como un gesto indtit puesto que resultaba fantúdco pensar que ta 
educación pod.Ca ser genuinamente sociali.!ta en una sociedad dominada por la bursuesfa. 
Lombardo coincidía en que la educación no podía ser completamente socialista en la sociedad 
mexicana, aunque pensaba que podía darse a la educación una inclinación socialista y basada en 
el materialismo histórico-dial&:tico y así ayudar a desenvolver la conciencia de clase en el 
proletariado. 

Lombardo tambi4!n concebía que los intentos del PCM para ganar el control unilateral del 
movimiento obrero mexicano en el frente popular, amenazaron la unidad de los elementos de 
izquierda contra los reaccionarios en el 'proceso vivido entre 193S y 1936, es decir. durante las 
pugnas Calles-Cárdenas. 

Cabe recordar que, como vimos en el capítulo anterior, al crearse la Cl"M en 1936, 
Lombardo buscó que c!sta fuera una central única verdaderamente unificada. Había muchos que 
no querían que entraran ni los residuos del anarquismo ni los comunistas. A pesar de ello, 
Lombardo logró que entraran los anarquistas y los comunistas y. sea.do dijo. consiauió que dos 
elementos destacados del PCM entraran a la dirección de la CTM, aunque, tambim hay que 
recordar que en 1936 el PCM retiró su representación de la recientemente organizada CTM, 
cuando no pudo obtener el control de esa confederación obrera; los asientos abandonados por 
los comunistas en el consejo nacional de la CTM fueron ocupados por elementos modcndos, 
en gran detrimento de la futura orientación política y ~tica de la CTM. 

' Consideró que las tácticas del PCM contribuyeron a obstaculizar la unidad dentro de la 
clase obrera y entre los partidos poUticos de izquierda. por considerarse el único propietario del 
marxismo leninismo. 

En los pñmeros meses de actuación de Lombardo como -=rctarlo &cneral de la crM, 
fue objeto de COllRantes alabanzas por parte del PCM, pero despu& lo declararon "dictador de 
la CTM•. Se le acusaba además de no asumir una posicidn bien definida en favor do los 
elementos de izquierda para frenar el avance de la derecha celcmis&a encabezada por Fidel 
Velúquez. 

Ante es&o, Lombardo respondió así: 

•si yo sirviera de instrumento a los dirigentes del Partido Comunisla y aceptara todos 
sus arorcs, la CTM se dividida en el acto; y si yo sirviera de instrumento a loa 
compmllaus justamente _,tidos por los araq.- del I..- c::omuni.a. y que -
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muchos c:ams obran -1....-.ncnte. la CTM tambW!n oe dividida. Mi -1 ha sido, 
detdc el principio. el de coontinador de todu las ,..__,,en puana y el de un orieftlador 
que se coloca por encima de los lntereoes sectarios o __..ies de - di...,._ -
que intea;ran la CTM•. O'J) 

Lombardo dijo que si el PCM continuaba atacando a la diri&cncia de la CTM. ese partido 
seña el responsable de la división del proletariado de M&ico y de A~ca Latina. 

En vinud de la posición anUlombardista del PCM, en algunos casos, y en otros de 
considerar a Lombardo como un instrumento del PCM, Lombardo estableció que nunca había 
sido instrumento del PCM: 

•Ni Ueg~ al marxismo por oportunismo. ni trato de establecer relaciones con el Partido 
Comunista por raz.oncs,dc oportunismo tampoco. Mi posición es clara y leal. Siempre 
ha sido. Cuando fui un socialdemócrata. un reformista, to fui con toda sinceridad. 
Cuando llegué al marxismo por un proceso penoso y largo, de varios ai\os de estudios, 
de meditación, de ai'los de viajes, llcgu~ sin la ayuda del Partido Comunista, y cuando 
el Partido Comunista me combatía a muerte con la teoría de que 'hay que pegarle a 
Lombardo porque es el que más cerca está de nosotros'. Así Uq~ yo al marxismo. 
contando con tal hostilidad del partido. A pesar de eso, los comunistas han tenido en mf 
siempre un amigo leal ... t 51> 

De acuerdo con Lombardo el PCM se ha caracteriz.ado porque a lo tarco de su vieja 
historia ha expulsado más gente de los miembros que ha tenido. Durante aJgd.n tiempo los 
consideraron como siempre. con todos los adjetivos posibles, porque una de las formas de 
trabajo del PCM consiste en adjudicarles todos los calificativos denigrantes que están de moda 
a cualquiera de sus adversarios o a las personas con las cuales no est4n de acuerdo. (H') 

En suma. podemos ver que a pesar de su definida adhesión al marxismo-leninismo, 
Lombardo nunca perteneció al PCM. Al contrario. se convirtió en un sólido y pertinaz crítico 
de las tácticas políticas de este partido. Consideró que el PCM fue fundado en 1919 en un clima 
favorable para su dcsanollo. pero no logró el bito deseado debido precisamente a su falta de 
preparación ideológica, al sectarismo que to movió y a su olvido de los grandes problemas 
nacionales y de los derechos de la clase trabajadora. 

Las tácticas del PCM fueron calificadas por Lombardo como demagógicas y 
caracterizadas por una oposición sin sentido. por el simple gusto de oponerse, lo cual no 
ayudaba al proletariado. 

De i&Ua1 manera las dcticas del PCM obSla<:Ulizaron la unidad clentto de la clue · 
trabajadora y entre los panidos polllicos de izquierda. 
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2.2 Con los Trotskistas. 

La relación de Lombardo con I....e6n Trotsky y los trotskistas no fue precisamente buena. 

Despu& de un largo exilio de Trotsky por varios países del mundo, obligado por sus 
pugnas con José Stalin. quien lo expulsó de la URSS. en diciembre de 1936 se anunció que el 
gobierno de Cárdenas había concedido el derecho de residir en M6xico al exiliado ruso quien 
llegó a nuestro país en enero de 1937. 

Cárdenas fue uno de los presidentes más atacados por el imperialismo internacional. 
Particularmente Jos norteamericanos y los ingleses afirmaban que estaba manejado por Stalin y 
que el gobierno soviélico mandaba en México. El general Cárdenas reconoció que en el mundo 
se daban grandes muestras de solidaridad de los partidos comunistas con México. Según Campa. 
Cárdenas se dejó impresionar por esa campaña tendenciosa Clel imperialismo y lo convencieron 
de una supuesta maniobra táctica que consistía en darle. asilo en México a León Trotsky. 
desterrado de Turquía y Suecia, y quien solicitaba asilarse en México. Diego Rivcra<&n) intervino 
en esas gestiones. Fue el general Francisco J. Mújica, hombre muy allegado a Cárdenas, quien 
insistió en esa maniobra para evitar que se acusara a Cárdenas de ser agente de Stalin. Trotsky 
se asiló en México el 9 de enero de 1937. viviendo en la Ciudad de México, en una residencia 
en la calle de Viena número S, en Coyoacán. 

Lázaro Cárdenas concedió el asilo político de León TroL.,.ky en nuestro país, contra la°' 
opinión del PCM y de la CTM, y contra la opinión de las agrupaciones patronales que veían en 
Trotsky un promotor de la dictadura del proletariado. 

Desde su llegada Trotslcy fue combatido. lo que provocó una pugna entre el presidente 
Cárdenas y el PCM. La CTM. dirigida por Lombardo, luchó con mucha fuerza contra Trotslcy. 
aunque sin llegar al rompimiento con Cárdenas. 

Los grupos antitrotskistas le acusaban de traidor por su cooperación, no del todo 
comprobada. con el Comité Dies, a fines de 1936. creado por Ja Cámara de Representantes de 
Washington y presidido por un congresista de apellido Dies que se erigió en el Mac Carty de 
entonces: anticomunista feróz que atacaba a la Unión Soviética. Este Comit6 realizó una intensa 
propaganda para que Estados Unidos participara en Ja Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler. 
de Mussolini y los japoneses contra la Unión Soviética. El Comité Dies organizó una serie de 
audiencias públicas e invitó a Trotsky y a Diego Rivera para acudir ante la Cámara de 
Representantes de Washington. 

Diego Rivera, dirigente de la IV Internacional creada por Trotsky en 1938. en defensa 
de sus tesis sobre la revolución permanente y para. combatir la concepción stalinisla del 
socialismo en un sólo país. participó. según testimonio de VaJentln Campa, en esa campaña 
anticomunista y ultrareaccionaria del Comité Dies haciendo un claro juego a los fascistas y 
sirviendo a los intereses del imperialismo. Trotsky tambit!n fue invitado personalmente para 
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concurrir ante el Comii¿ Dies. pero se rehusó a acudir. Lo que hizo fue cooperar con 
dcclaracloncs. con escritos y en otras formas. 

•1..os neouotsldstas niegan que Trotsky haya colaborado con el Comité Dies. pero hay 
testimonios del propio Trotsky que lo afirman. Este declaró haber aceptado la invitación 
•para ayudar a comprender a los obreros el papel reaccionario histórico del stalinismo 
y se apartaran de él... La explicación de Trotsky es muy jalada de los cabellos por 
cuanto que et carácter fascista del Comité Dics era archiconocido•• .'6º 
El mismo mes de la llegada de León Trostky a México se celebraba et 111 consejo 

nacional de la CTM. la cual tomó tos siguientes acuerdos: 

•a) No debe darse a la presencia de Trotsky en México ninguna impon.ancia por parte 
del proletariado. para evitar que su estancia entre nosotros sea explotada para dividir al 
movimiento obrero. 
b) No deben hacerse actos públicos para comentar la estancia de Trotsky en México. 
e) En ningd.n caso debe pedirse la expulsión de Trotsky del país. porque se ha dejado al 
gobierno de la República la responsabilidad de su residencia en México. 
d) El comité nacional enviará una circular a todas las agrupaciones de la CTM. 
explicando las diferencias que existen entre nuestra confederación y el trotskismo. para 
la debida orientación de los trabajadores miembros de la CTM ... • t•n 

Después de dejar clara su filiación poUtica de no militancia en el PCM. ni tener relación 
con la UI Internacional. Lombardo expuso las razones por las que se opuso al asilo político de 
León Trotslcy en México. 

Para Lombardo ta principal diferencia con et trotskismo radica en que éste preconiza una 
táctica de lucha opuesta al frente popular. Considera que el proletariado debe bastarse a sf 
mismo y que no debe haber ninguna alianza. aunque sea transitoria. con ningún gobierno alln 
cuando fuera democrático o progresista. porque eso es colaboracionismo y reforzamiento del 
poder de la burguesía. Al separar la lucha del proletariado de ta de otros sectores que pueden 
estar de acuerdo con él en aspiraciones comunes, se llegó a pensar que el trotskismo contribuía 
al desarrollo de la tendencia fascista. como lo concibió el propio Lombardo. pues consideraba 
que así se contribuía a dividir al proletariado y a las fuerzas progresistas. 

Por ello. a nombre de la CTM. Lombardo siempre manifestó su desacuerdo por el asilo 
politico de León Trotsky. porque no es el caso de un simple perseguido por sus ideas políticas. 
sino el caso del jefe de un partido polftico internacional que lucha en contra de todos los frentes 
populares del mundo en la víspera de una nueva guerra mundial que para Lombardo sólo podía 
evitarse con el robustecimiento de los gobiernos democráticos. con una gnn alianza internacional· 
de los gobiernos democráticos frente al bloque de los países fascistas.<C> 

Desde un inicio. Lombardo advierte lo que considera como el peligro del asilo de Trotsky 
en Mexico: 
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"Tan pronlO como tuve conocimienro de que oe - -- el _.,.¡., -
conceder a Ledn Trotslty asilo en Mbic:o, hice dec.._ ..,....,ficiales _._ el 
pelitPO que para las ideas revolucionarias y para el .....,._.- de M&ico podña .._. 
la p~a de Tn>C.sky en mi país. Dos o tres dfas depu& la Secr-.fa de JtelM:iones 
Exteriores publicó un boletín declarando que el &abiemo IW>la - penni"° a~ 
para radicar en M&ic:o y que tal de1erminaclón -..era a la aplicacidn del claecho de 
asilo que el propio &obicmo estaba obligado a respelar. Por diYer90S conductos 
c:omprob<! que la decisión del presidente de la República era c:omplcla en el ....,lido de 
dar asilo a León Trotslcy. de tal manera que hubiera resulmdo indlil tralar' de evitar su 
llqada. La CTM, por mi conducro, declaró entonces que clej-..- a la responsabilidad 
del gobierno el hecho de haberle Olorgado pcrmi90 a Trotslcy pua vivir entre nosotros. 
as{ como las consccuenc:ias que esto pudiera traer. pero que la CTM era contraria al 
programa de Trotsky por estimarlo contra.revolucionario. EJ Partido Comunista. 
adoptando una conduc&a diversa a ta nuestra. dirigió un telegrama al presidente de la 
República. que en síntesis contenía los siguientes conccpaos: "Tu programa en materia 
internacional ha sido. basta hoy. principalmente, el programa de Sralin; no debes. en 
consecuencia abandonarlo. Si no revocas el permiso pua que Trotsky venga a Múico. 
el Partido Comunista moviliz.ar.l las masas del pueblo e impedinl que Trotsky pise el 
territorio nacionar. Trotsky llegó a Tampico, no se impidió su llea,ada y lo tlnico que 
consiguió el compañero Hemm Labordc. que firmó el telegrama en nombre de au 
partido. fue el de hacer creer a muchos funcionarios públicos que el PCM tral6 de 
ejercer coacción sobre el gobierno para que áte adopte tal o cual línea de conducta. 
Este incidente ha contribuido. sin duda alguna. a que el &obierno tenp muchas dudas 
para la formación del frente popular mexicano. y tambiin para que el PNR haya 
declarado. con motivo de la candidatura del compañero HCl"'l\4n Labonle. que no puede 
aceptar como candidato suyo. el PNR. a los líderes de partidos que siguen una trayectoria 
distinta a la del gobierno•. CM> 

A juicio de Lombardo. León Trotsky llegó a Mb.ico en un momento dificil de la vida 
internacional. En Mdxico tenía muy pocos partidarios. pero era evidente que estaba en contra 
de la posición política intcmacional de Mb.ico, porque si se estaba preconizando la unidad 
antifascista y toda conducta de Trotsky consistía en atacar la política del &obiemo sov~c:o. la 
conclusión '1nica era que Trotsky estaba viviendo en MWco en contra de SU· situación polflica, 
de la actitud polflica del &obierno y de sus fuerzas progresisms y patridlicas. 

Trotsky. que aparentemente vivía asilado. no vivía como tal sino que actuaba. 
Constantemente venían de los Estados Unidos a verlo muchas pcnonas. entre ellas individuos 
que dcspub de que estalló la suena y los Eslados Unidos participuon en ella, fueron 
encarcelados'"". 

La campalla anlitrotski- se inició en la CTM, pero como era políticamente i..._;ble 
que esta central obrera condenara la decisión de Cúdcnas. en febrero de 1937 adopl6 una 
resolución diciendo que recala en el &abiemo de Mbic:o toda la responsabilidad por la pr-1a 
de Trotslty en Mbic:o, atacando duramente la posición polflica de ---
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En un discurso pronunciado por el diriaente comunista Hemú Laborde, el 16 de 
3Cptiembre de 1938. criticó severamente a León Trolsky y a Diqo Rivera por considerarlos 
saboteadores del movimiento antifascista. En el momento en que todos tos pueblos del mundo 
querían mantener la paz y se oponían a la a,ucrra e impulsaban el movimiento antifascista y a 
favor de la paz. en el mundo, Trotsky, Diego Rivera y •tocta la banda• -se&dn lbminos de 
Laborde-. se constituyen en sabott:adotes abiertos de la unidad. en saboCeadores abiertos del 

, movimiento antifascista, en provocadores y prestaron inapreciables servicios aJ fascismo. 

En este discurso Laborde acusó a Diego Rivera y Trotsky de atacar a Lombardo (a quien 
calificó como agente de Moscú), al líder sindical frands y entusiasta antifascista Jouhaux (a 
quien calificó de agente de Stalin), a Gonz.illez Pcfta, lCder del proletariado cspaiiol, todos ellos 
promotores de la unidad internacional cont.n. el fascismo. 

El abogado: de Trotsky, et propio Trot.sky y Rivera declararon que los delegados a los 
congresos antifascistas eran agentes de la policía polCtica soviética llamada Gussudarstvcnnoie 
Politichcskoie Upracalenie (GPU), quienes tenían como misión hacer en México y en América 
la polltica de Stalin. 

El Congreso Internacional contra ta Guerra y el Fascismo fue inaugurado por el 
presidente Cárdenas y ese congreso, según Trotsky. estuvo compuesto por agentes de la GPU 
que organiza.ron el congreso para preparar el ambiente a fin de asesinarlo. Durante el congreso 
se afirmó que Trotsky en persona estaba al servicio de la policía alemana desde 1921 y que entró 
al servicio de ta policía inglesa desde 1926, organiz.ando todo el trabajo de espionaje, por lo que 
se consideró a Trotslcy como un traidor al proletariado, a la patria y un agente del fascismo. 
En ese mismo acto. Labordc pidió la expulsión de León Trotslcy de México. (t,7) 

Entre 1939 y 1940 se dieron fucnes pugnas entre el PCM y Trotsky. en virtud de que 
éste criticó la' política de frente popular y el pacto entre la URSS y la Alemania nazi. 

El PCM desplegó una campai\a de desprestigio contra Trotslcy. bas4ndose en las 
acusaciones que contra éste esgrimía la burocracia stalinista, adviniendo que no disfrutaría de 
calma mientras permaneciera en el país. al mismo tiempo que tomó sus previsiones para 
exterminar los brotes de influencia del trotskismo dentro del propio PCM. 

Por su pane la CTM reivindicó la política del frente popular, por lo que consideraba que 
al combatir Trotsky el frentepoputismo como una táctica errónea y contraria a los intereses del 
proletariado, se convenía en su enemigo.< .. , 

Para. Lombardo la tesis trotskista de la revolución permanente es falsa. Marx fue el 
primero que habló de la lucha constante, de la revolución ininterrUmpida; pero Trotsky fue quien · 
afirmó que sólo podría triunfar el socialismo en cualquier parte del mundo a condición de que 
se realizara la revolución social simultánea en toda la tiena. De allí surgió la tesis de la llamada 
revolución permanente. Considera ademú que las teorías de Lenin y de Stalin difieren de la 
tesis de Trotsk:y en cuanto a que aquellos han manifestado que existe una ley llamada del 
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crecimiento desigual del capitalismo. en virtud de la cual no todos los países del mundo pueden· 
rcaliz.ar al mismo tiempo su revolución social y que. en consecuencia. no puede Kt' posible la 
revolución simultánea en todas partes de la tierra. Si no es posible la revolución simultánea en 
todo el mundo. preconiza.ria es un simple acto demagógico que tiene el valor de servirte a los 
que luchan en contra del socialismo verdadero. <69> 

Para Lombardo el trotskismo no es un movimiento de masas. sino una actitud de 
individuos reclutados principalmente en el sector de los intelectuales. 

Trotsky afirmaba que los trabajadores no debían coincidir en sus esfuerzos con ninguna 
otra clase social. porque las alianzas. aunque fueran circunstanciales. colocaban al proletariado 
en condiciones de pasividad. olvidando su verdadera misión histórica de realizar lo que él 
llamaba la "'revolución permanente'". 

La presencia de Trotsky en México trajo consigo la integración de un grupo 
revolucionario que, al crearse la IV Internacional se convirtió en su sección mexicana. La Liga 
Comunista Internacionalista se desarrolló como un pequeño grupo integrado esencialmente por 
intelectuales, logrando influir en los profesores del Distrito Federal y en los elcctricistas. pero 
en lo fundamental se mantuvo al margen de las masas obreras. 

A través de distintas publicaciones. los partidarios de Trotsky dieron a conocer una nueva 
visión del país y de los sucesos nacionales. CJO> 

La revista _<;kJve, dirigida por Trotsky durante su estancia en México, da una respuesta 
a ta interrogante sobre la relación Vicente Lombardo Toledano-PCM-URSS. haciéndose el 
siguiente cuestionamiento. 

"¿Cómo es posible que Lombardo Toledano. jefe de la crM, y el Partido Comunista 
Mexicano, ambos 'aliados' y 'amigos' de Stalin y ambos representantes de su política 
externa frentepopulista -corolario de la alianza de la URSS con las democracias- es~n 
escindidos en el plano organizativo? ¿Cómo es que. por otro lado. Lombardo se 
encuentra aliado con la burocracia sindical reaccionaria contra el PCM cuya influencia 
intenta borrar cuando. al mismo tiempo, pregona y defiende la misma poUtica que él? 
'"La respuesta de Clave a la primera pregunta es la siguiente: 'La base material de la 
potrtica conservadora stalinista se encuentra ••• en Rusia, la base material de la potrtica 
conservadora. de Lombardo se encuentra en las capas sociales mexicanas intercaladas 
entre la burguesía y el proletariado •• . La fusión entre Lombardo y el PCM es imposible 
porque seria necesario para ello que el primero rompa con los intereses que lo ligan a 
la burguesía mexicana para intercambiarlos por los de la burocracia soviética'". 

-·- . Siguiendo con esta revista. el PCM más que buscar hacerle la competencia o desbordarlo. 
se subordinó totalmente a Lombardo, como vino a •ex.igírselo'" uno de los principales 
representantes de ta Comintem, el sc:crclario del PCEU. Earl Browder. que le dictó como 
política a seguir a Lombardo, la CTM y el gobierno mexicano la •unidnd a tctda a>sea•. 
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Este mismo estudio establece que desde el vi.aje de Lombardo a Mosctl en 1935, ~te 
había ofrecido a Stalin apoyarlo en su campafta mundial contta el trotskismo, apoyo que, con 
la repentina decisión de Cárdenas de traer a Trotsky a Mdxico, le resultaba indispensable y 
altamente eficiente. Cuando en febrero-marzo de 1938 Lombardo Ueva a la CTM a pronunciarse 
en su totalidad contra '"el trotskismo contrarevolucionario•, Trotsky afirma: •Et scifior Toledano 
no actúa como representante de la política interna de M&ico, sino como agente de la política 
ex.tema de la Qpu•.<m 

Por otro lado, entre Lombardo y los trotskistas hubieron diferentes concepciones sobre 
Ja Revolución mexicana. 

Para los trotskistas mexicanos la Revolución de 1910 fue el caso típico de una revolución 
burguesa en un país atrasado y scmicolonial. en la cual la burguesía nacional que surgió de ella 
nació ligada a la propiedad agraria y al imperialismo. La base social de Ja Revolución mexicana 
fueron tos campesinos, los cuales no pudieron ni estaban en condiciones de elaborar una 
perspectiva y una dirección propias, por lo que su movimiento fue aprovechado por la pequeña 
burguesía que triunfó en la Revolución. No la consideraron ni popular ni antimpcrialista. 

La anterior interpretación chocaba con la de Lombardo. para quien la Revolución 
mexicana fue nacional. popular y antimperialista, pugnando por la liberación nacional y el 
desarrollo independiente del pafs. en la cual la política del frente popular y el Estado jugaban 
un papel importante. 

Para Lombardo la revolución se daba por etapas: primero sería antimperiaJista y después 
socialista, idea no compartida por los trotskistas, quienes planteaban la revolución permanente 
y simultánea, elaborada por Trotsky desde 1906. por considerarla la vía más apropiada. 

Los planteamientos de Jos trotskistas mexicanos representaban. sin duda alguna, una 
alternativa distinta, para la cual era determinante la independencia polftica de las masas 
trabajadoras. Sus tareas y sus ideas fueron muy grandes, sin embargo, sus fuerzas materiales 
eran muy débiles e insignificantes. Las masas estaban en ese momento con Lombardo y la 
¡x>lítica del frente popular fue más afín y aceptada en la coyuntura histórica· del cardenismo. 

Como es bien conocido, Jos agentes del stalinismo realizaron varios intentos para 
terminar con la vida de Trotsky. 

Seglln cuenta Campa, Hcmán Laborde comunicó a él y al también dirigente del PCM, 
Rafael Carrillo. que una persona que se acreditaba como delegado de la JII Internacional Je había 
planteado la decisión de eliminar a Trotsky y le pedía su cooperación personal como secretario 
gcncral del partido y la de un equipo adecuado para asegurar la eliminación de aquél. Laborde 
le comentó que era un problema sumamente delicado, que el PCM consideraba a Trotsky como 
un político derrotado y que necesitaba unos días para resolverte. El enviado de la DI 
Internacional Je comunicó que este era un asunto estrictamente confidencial. 
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En la charla sostenida por l.aborde. Campa y carrillo. concluyeron que la eliminación 
de Trotsky traería como consecuencia un gran dallo para el PCM y para eJ movimiento 
revolucionario en M6xico, así como par.a el PCUS. la URSS y el conjunto del movimiento 
comunista internacional. por lo que no estuvieron de acuerdo con la eliminación de Trotsky. 
Laborde comunicó esa decisión al delegado de la ID Internacional. quien lo amenazó y lo 
consideró indisciplinado a ta 111 Internacional. 

Ante estas amenazas. La.borde y sus compañeros decidieron ir a Nueva York pam 
entrevistarse con Earl Browder. miembro del comité ejecutivo de la 111 Internacional, a quien 
le expusieron el problema y quien estuvo de acuerdo con ellos. Acordó que ~l iría a Mosctl a 
explicar el problema. 

A las pocas semanas llegó a México el argentino Vittorio CodovilJa. un venezolano de 
apellido Martínez, y otras personas enviadas ¡x>r Ja 111 Internacional con la supuesta misión de 
cooperar con el PCM ante la situación critica en que se encontraba. Estos enviados intervenían 
directamente en todos Jos asuntos del partido. Se comenzó a acusar a Laborde y Campa de 
seguir una línea sectaria-oportunista, esto último por la línea de "unidad a toda costa", que a 
decir verdad, y como el propio Campa lo admite, es una línea oportunista, pero que había sido 
impuesta por la IC a pesar de la débil resistencia presentada por algunos miembros del PCM en 
junio de 1937 ....... Como consecuencia de lo anterior se suspendió a Labordc de la secretarla 
general y a Campa del buró político y se creó una comisión depuradora de la dirección del 
partido. 

Para Laborde y Campa era evidente que su salida de la direcc:ión del PCM era por su 
negativa a participar en la eliminación de Trotslcy y a las amenazas del delegado de la 111 
Internacional. A partir de entonces La.borde rectificó el buen concepto que tenía de Stalin y 
llegó a decir alguna ocasión que Stalin era •un cabrón"". 

En esta coyuntura Trotsky escribió un articulo señalando que la expulsión de Campa y 
La.borde tenía relación con las intenciones de Stalin de liquidarlo. 

Poco antes de que Campa y Laborde fueran expulsados del PCM. recibieron infonncs 
de que un grupo encabezado por Siqueiros se estaba organizando para asaltar la casa de Trotslcy. 
Este intento fue un fracaso. (72> 

Una semana después del asalto fallido a la casa de Trotslcy. éste solicitó al presidente 
Cárdenas que un juez calificador o la policía interrogaran a la dirigencia del PCM. al pintor 
David Alfara Siqueiros y al secretario general de la CTM., Vicente Lombardo Toledano. 

Trotsky admitió en ese intento fallido encabezado por Siqueiros. que el responsable 
intelectual de esto era José Stalin. y aquí en México el rcsponsab1e intelectual. según el creador 
del ejército rojo. era Vicente Lombardo Toledano, porque fue ~ quien había preparado el 
ambiente polftico en su contra. y que de los ejecutores materiales no sabía nada. que eso 
correspondía a la policía cncontrartos•. en> 

IS6 



Fue Jacqucs Monard, que usaba el pseudónimo de Ramón Mercader, quien asesinó a 
Trotsky en su propia casa de Coyoacán, la tarde del 20 de agosto de 1940. 

•En cuanto a su asesinato -dice Lombardo-, esa es una cuestión que pasó entre 
extranjeros. Nosotros los mexicanos no tuvimos absolutamente ninguna intervención en 
esa cuc:ii.-tión. Se ha especulado mucho acerca de si que el hombre que mató a Trotsky, 
Jack Monard, era belga o español o era francés, o si lo mandaron aquí a que lo matara. 
Yo no sé de que se trata, y jamás participamos ni intervenimos en este asunto. Yo si sé 
que querían matar a Jack Monard; pero afortunadamente el gobierno mexicano tomó 
precauciones para que al cumplir su condena saliera del país con vida y se largara a 
donde te diera ta gana• .C1•l 

En suma, para Lombardo León Trotsky y sus seguidores fueron considerados como 
agentes de los intereses contrarios al progreso autónomo de América Latina. De instrumentos 
concicntes o inconcientes del fascismo pasaron a servir a los intereses del imperialismo 
internacional, y en nuestro continente, a los del imperialismo norteamericano. Aún dentro del 
marxismo las tácticas políticas de lucha planteadas por Trotsky y las tesis políticas sustentadas 
por Lombardo eran opuestas, coincidiendo Lombardo más bien con tas tácticas planteadas por 
la lfnca stalinista de la 111 Internacional, pero adaptándolas y adecuándoJas a la realidad 
mexicana. 

3.- La Creación del Partido Popular. La Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos. El 
Partido Popular Socialista. 

El PP surge a la vida polftica de México el 20 de junio de 1948, aunque desde dos años 
antes comenzaron a sentarse las bases para su creación. Sin embargo, desde la primera mitad 
de los anos veinte, en que Lombardo revisa su formación ideológica. estudia la filosofía 
marxista, asimila la teoría del materialismo y hace como instrumento habitual de su pensamiento 
y acción el método de la dialéctica, comprende en su esencia al marxismo y el principio leninista 
de la necesidad de la organización de la vanguardia política de la clase obrera, a través del 
partido potftico vinculado a las grandes masas y particularmente a la c1ase trabajadora. 

Desde diciembre de 1931 se propuso la transformación del PLM -en que realizó su 
primera milhancia partidista-, en un partido más definido. para hacer avanzar con mayor rapidez 
la Revolución mexicana, lo que no se logró debido a ta vinculación de sus dirigentes con el 
poder público y al bajo nivel de conciencia de clase de los cuadros de dirección de la clase 
trabajadora y de la base misma. 

Luego, en 1938, en la etapa de institucionalización de la Revolución, ante la amenaza 
externa del imperialismo e interna de la contrarcvolución, Lombardo propuso la necesidad de 
la unidad de IOdas las fuerzas patrióticas, democráticas y revolucionarias en un gran partido 
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popular, no clasista, porque Ja clase trabajadora, a pesar del &rado de orzaniz.ación que había 
alcanzado, puesto que ya se había creado la CTM, no era lo suficientemente fuerte y su 
conciencia de clase estaba apenas en su etapa inicial dC desarrollo. Fue así como se creó el 
PRM, verdadera alianza de las fuerzas y sectores democdticos de Mt!xcio, que logTÓ resistir la 
presión del imperialismo y de la n::acción interior, aunque ya para Ja sucesión presidencial de 
1940 se aleja de los principios y objetivos con que nacicna, debido principalmente a la ausencia 
de la clase obrera en la dirección del partido. Por esta razón adquirió otta vez vigencia la 
necesidad de crear ese partido po1Ctico de tipo nuevo que la práctica y la teoría mostraba como 
nc.cesario. 

Fue por ello que LombaTdo, con la autoridad moral de haber sido el más destacado y 
1\1.cido dirigente del movimiento obrero revolucionario, convocó a principios de 1947 a todos los 
marxistas mexicanos a una reunión de mesa redonda, para analizar los objetivos y táctica del 
proletariado y del sector revolucionario para esa etapa de la evolución histórica del país, con Ja 
finalidad de crear un partido po1Ctico. cm 

La vida del PP, posteriormente PPS, se encuentra indisolublemente ligada a su fundador, 
Vicente Lombardo Toledano. Fue su verdadero ideólogo, guía y constructor que plasmó su 
proyecto político en el proyecto del partido, sus dirigentes y sus bases, notándose claramente que 
en la declaración de principios, programa de acción, estatutos y línea estra~gica y táctica del 
partido se presenta una absoluta coincidencia con el pensamiento político de Vicente LombaTdo 
Toledano. 

El antecedente más inmediato y de mayor influencia sobre la fundación del partido lo 
constituye la celebración de la •mesa redonda de los marxistas mexicanos• en enero de 1947, 
que captó la atención de la izquierda mexicana y en la que participaron personalidades de tc:xlos 
los grupos de izquierda. En esa reunión Lombardo enunció las características del PP. el cual 
se creó hasta el 20 de junio de 1948. 

La idea de Lombardo de crear un partido po1Ctico se dio muchos años antes de la creación 
del PP en 1948. Ya desde el cardenismo mostró su interés por organizar un partido político de 
frente '1nico compuesto por todas las masas populares que sostuvieran los preceptos 
democráticos, antimperialistas y antifeuda]es de la Revolución mexicana. Como secretario 
general de la CTM Lombardo propuso la organización de tal partido en 1937. Este propósito fue 
dejado de lado una vez que en diciembre del mismo año Cárdenas propusiera la creación de un 
frente único para reemplazar al partido oficial, que concluyó con la transformación de PNR en 
PRM en marzo de 1938, aunque este último no se constituyó realmente en el frente popular. 

Consideró que el proletariado mexicano era una clase social con un gran potencial 
revolucionario, pero que como clase no era autosuficientc, puesto que no podía luchar sola y con 
éxito contra las fuerzas revolucionarias y promover la revolución. por lo que planteó que &te 
deberla unirse con los campesinos. artesanos, pequeños comerciantes, intelectuales y sectores 
de la clase media, planteando no sovietizar el gobierno mexicano, entendiendo esto como no 
buscar la llegada al poder en Ml!xico únicamente del proletariado, diciendo lo siguiente: 
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•En M&ico. no vamos a IOYietlzar el gobierno; en Mb.ico vamos a hacer una simple 
aliulza _.1ar para defender los intcrcses de la Revolución mexic.na. •• Orpnizarcmos 
entonces un partido popular dentro del cual el proletariado ta>drA un lugar de 
imponancia. dentro del cual iQ colaborará en una manera decisiva y orientad la poUtica 
nacional. cuidando en forma preferente tos in~ del pueblo mexicano•.<''> 

No sólo Lombardo concebía ta necesidad de crear un nuevo partido político que tuviera 
como objetivo rescatar tos valores de la Revolución mexicana. En 1943 Narciso Bassots. Jos6 
Jturriaga. VCctor Manuel Villascñor y otros poUticos de la C!poc:a crearon la Liga de Acción 
Potctica. que fue el embrión de un nuevo organismo político que pretendía influir en et desarrollo 
de los aconrecimicntos nacionales. Aunque Bassots pronto abandonó esta tarea para aceptar la 
embajada de México en la URSS, la Liga fue un evidente testimonio de Ja inquietud de varios 
núcleos del sector revolucionario y progresista por crear nuevas agrupaciones políticas. 

Por su lado, con el propósito de ir agrupando a las fuerzas de izquierda. Lombardo fundó 
junto con Dionisio Encina, Narciso Basso\s y Gaudencio Per.u.a., la Liga Socialista Mexicana en 
1944, para analizar la situación nacional e internacional y divulgar tos resultados que servirían 
para orientar a los sectores progresistas de México. Sin embargo. la vida de esta Liga fue muy 
cfimcra. A pesar de ello, la existencia de estas dos ligas demostró que sus fundadores sentían 
la necesidad de mejorar la organización política del país. 

Otros de los fundadores del PP como Octavio Véjar Vázquez y Victoriano Anguiano 
habían participado en otros intentos por crear nuevos partidos potcticos, aunque sin éxito. Por 
su lado, antiguos militantes de ta izquierda como Enrique Ramfrcz y Ramírcz, Rodolfo 
Dornntcs, Rafael Carrillo, Lcopoldo Méndez y otros. en virtud de las crisis del PCM. plantearon 
en diversas ocas.iones la necesidad de crear nuevos partidosrm. 

I>esde entonces, Lombardo Toledano concibió la necesidad de ta creación de un nuevo 
partido político. tal y como lo expresó en un discurso en et Palacio de las Bellas Artes la noche 
del 11 de abril de 1944: 

•I>cbcmos organizar totalmente la estructura del Partido de Ja Revolución Mexicana que 
está muerto y desprestigiado, podrido y desaparecido. Tenemos que hacer un nuevo 
panido en México, querido por el pueblo. apoyado por tos campesinos, tos burócratas, 
Jos maestros, ta clase media. los soldados. los jefes del ejército, tos intelectuales. Un 
partido de verdad, no burocratizado. no inerte, un partido que vibre con el pueblo, lo 
defienda y que lo represente con honor. Esa es la perspectiva de un partido político 
nuevo en nuestro país. 
"'Pero no bastaría un partido nuevo; es menester un nuevo programa. Un programa 
nuevo de la Revolución. Et siguiente paso de la Revolución mexicana, terminada la 
g~ oCgase bien: el siguiente paso de la Revolución mexicana concluida ta guerra en 
su aspee-to militar -se refiere a la Segunda Guerra Mundial-, es el dcsanollo económico 
del país. de acuerdo con Jos industriales, tos banqueros, los técnicos. los obreros. los 
campesinos, tos burócratas, los maestros. tos hombres y las mujeres progresistas de 
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nuestro país de todos los sectores sociales. MaAana. cuando la guerr1l termine. vamos 
a vivir una etapa muy difl'cil. mucho muy dificil. y sólo podremos resultar victoriosos 
si desde hoy·no nos limiUiramos a quejamos en contra de las fuerzas de afuera. sino que 
empezamos a utilizar nuestros recursos materiales. ~nicos y humanos. para hacer que 
Mt!xico inicie la etapa de la Revolución Industrial•.crn 

Así pub. desde 1944 Lombardo comenzó a manejar nuevamente la idea de la necesidad 
de crear un nuevo partido en virtud de que el PRM estaba muerto y desprestigiado. El nuevo 
partido por construir debía ser apoyado por los campesinos. los burócratas. la clase media. los 
soldados. los jefes del ejército. los obreros y los intelectuales; un partido no burocratizado. que 
vibre con el pueblo. lo defienda y lo respete con honor. La necesidad de crear un nuevo partido 
político nunca fue dejada de lado. nuevamente en 1946. durante la coyuntura electoral. 
Lombardo insiste sobre ello. 

En una convención extraordinaria del PRM celebrada el 18 de enero de 1946. se declaró 
su disolución para dar paso a la constitución del PRl. Al día siguiente de la convención se eligió 
a Miguel Alemán Valdés como su candidato a la presidencia de la República. Sus 
transformaciones estructurales tendieron a concentrar el poder en los funcionarios del partido y 
la organización sectorial pasó en términos reales a un segundo plano. Ya no se habló de •pacto• 
de obreros. campesinos. ejército y sector popular como base del partido. sino más bien de una 
asociación política de ciudadanos. (79) Así nació el PRI. en cierta medida como había nacido el 
PRM. no de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo. como un acto de la voluntad de los 
dirigentes de las organizaciones sociales anteriormente agrupadas en el PRM. sin consulta previa 
individual a los obreros. los campesinos y los empleados públicos que en bloque y 
automáticamente formaban parte del PRM. La creación del PRI también fue precipitada y previa 
al cambio de gobierno. para impedir que Ezequiel Padilla pudiera llegar a la presidencia de la 
República. por los graves peligros que este hecho entrañaba. pues tenía amplios nexos con el 
imperialismo yanqui. 

A juicio de Lombardo. suprimir al PRI en ese momento. sin un órgano que lo 
reemplazara. sería un error grave. porque no sólo provocaría una falta de unidad en la 
perspectiva política gubernamental. sino porque daría lugar al nacimiento de pequeños partidos 
políticos provincianos. Por ello, consideraba que el PRI deberla ser mejorado. Sin embargo, 
todo partido oficial tiene limitaciones infranqueables frente a determinados problemas o 
acontecimientos. Le está vedada Ja crítica constructiva respecto de la obra de Jos gobernantes. 
Por eso. sólo una o varias organizaciones independientes del Estado pueden realizar con eficacia 
la doble tarea de defender el régimen de la Revolución y de hacer al mismo tiempo la obra de 
crítica constructiva sin la cual el gobierno carece de rumbo. c&OI 

No es sino hasta pasada la lucha electoral. y después de la toma de posesión de Miguel 
Alemán. en que Lombardo retoma la critica al partido oficial en 1947. afirmando que el rccim 
creado PRI era inoperante. que sólo había servido para la elección de Miguel Alemán. y que no 
había logrado superar la crisis del PRM."º 
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Entle 1945 y 1946 varios izquierdistas volvieron a plantear la necesidad de crear nuevos 
partidos. Sin embargo. fue ha.lita et 3 de enero de 1947 en que Lombardo hiz.o una invitación 
a las principales corrientes de izquierda: el PCM, ASU. el Grupo ·m Insura,cntc•, el Grupo 
Marxista de la Universidad Obrera. intelectuales de izquierda a título personal como Narciso 
Bassols y Víctor Manuel Villasci'\or. y a sindicalistas como Agustín Guzmán. con el fin de 
discutir lo que Lombardo denominó como ""Objetivos y Táctica de Lucha del Proletariado y del 
Sector Revolucionario de México en la Actual Etapa de la Evolución Histórica del País"", la cual 
se celebró en la Ciudad de México en el Palacio de las Bellas Artes. del 13 al 22 de enero de 
1947.1• 1) 

La coyuntura de celebración de la también llamada ""mesa redonda de los mane.islas 
mexicanos• se dio en un momento en que el movimiento obrero y la izquierda en general corrían 
el riesgo de dividirse. aunado al autoritarismo mostrado por el gobierno de Miguel Alemán. 
quien ante el paro de labores de los trabajadores petroleros en demanda de incremento salarial 
y democracia sindical, respondió con la intervención del ejército y el despido de tos Udcres. 

La fundación del PP estuvo enmarcada por una expeclación debida a las personas que lo 
convocaban. Ahí había personas de muchas y muy variadas tendencias ideológicas. incluso con 
posiciones opuestaS. 

La motivación para crear un partido como el PP se debía a que no existía una 
organización política que representara las demandas de la clase media. Como su nombre lo 
indicaba. por popular se entendía una afiliación heterogénea. suelta en el panorama político. 
Deseaba agrupar a estudiantes, obreros. campesinos, profesionistas, emplea.dos públicos y 
privados. es decir. una amplia gama de grupos sociales. 

El prop..'Ssito del PP era el de penetrar en las clases sociales que tradicionalmente se 
habían mantenido al margen de la política activa. aunque, indirectamente. cumplían una función 
poUtica con críticas que extemaban por vías informales. 

En su texto de invitación para ta celebración de la .. mesa redonda de los marxistas 
mexicanos•. Lombardo expuso que ante la evidente confusión por la que atravesaba el 
movimiento de izquierda del país. se hacía imprescindible la realización inmediata de la más 
amplia y profunda discusión en virtud de las diferentes corrientes de opinión y diversas 
concepciones sobre la estrategia y la táctica del proletariado y del movimiento revolucionario. 
El objetivo de la mesa redonda era el de determinar una acción común en el movimiento obrero 
y con el movimiento revolucionario en general, haciendo un análisis concienzudo de la situación 
internacional. del proceso económico. político y social del país. para contribuir a la resolución 
de la crisis por ta que atravesaba el movimiento revolucionario de nuestro país. <U> 

En su intervención inicial, Lombardo consideró como uno de sus primeros objetivos la 
fijación de la táctica y la formulación de la estrategia que el proletariado y el sector 
revolucionario de México debían tener. dándote a la actividad potftica una base teórica y porque 
también existía una crisis entre los elementos que componían la izquierda. 
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En el sector revolucionario de M&ico se había notado un abandono casi completo de la 
teoña. como guía y como mc!.todo de lucha.. Esta crisis se expresa en una falta de ínter& por 
las cuestiones de principios y hasta de abandono de todo esfuerzo por una autoeducación 
polftica .. <M> 

En su intervención del 13 de enero, Lombardo expuso que la unidad orgánica de los 
se.ctores progresistas del país debe ser a través de un gran panido popular: 

.. Al hablar de un gran partido popular dentro del más amplio sector revolucionario de 
México. surgen desde luego algunas preguntas ¿Debe desaparecer el PRI'? ¿Debe 
desaparecer el Partido Comunista Mexicano'? ¿Qué ligas debe tener el nuevo partido con 
las organizaciones sociales existentes'? ¿Cuáles deben ser las caracteósticas del nuevo 
partido?" 
"Han de ser las masas trabajadoras y demás fuerzas progresistas del país las que 
decidan ... Creemos que las principales características del partido deben ser éstas. y en 
este sentido hay que. primero. precisar lo que el partido no debe ser, para mejor atender 
lo que el partido ha de ser. 
"El panido no será el apéndice del Estado. El partido no será un bloque de sectores 
sociales. El partido no será un organismo de los políticos profesionales. El partido no 
será un partido marxista o de izquierda. El partido no será un instrumento meramente 
electoral. 
"¿Qué será entonces? En primer lugar. un panido independiente del gobierno y. en 
segundo lugar. un frente revolucionario. 
"En cuanto a su composición. el partido estará integrado por la clase obrera, por la clase 
campesina. por los cjidatarios, por los pcquei\os propietarios agóeotas auténticos, por los 
peones y aparceros. por la clase media: maestros, pcquei\os comerciantes. profesionistas, 
intelectuales y burócratas. 
"Su dirección será rigurosamente representativa, en proporción correspondiente a sus 
fuenas figurarán los exponentes más prestigiados de las clases socia1es que formen el 
partido, y cada uno de estos dirigentes deberá representar, dentro de Ja ideología 
revolucionaria, los puntos de vista particulares del sector que dirija. 
"En cuanto al programa, el nuevo partido buscará el logro de tos objetivos inmediatos 
de la Revolución mexicana, buscando la emancipación de la nación, el desarrollo 
económico del pafs. la revolución industrial de Méxic.o, la elevación del nivel de vida del 
pueblo y el perfeccionamiento de las instituciones democráticas. A nivel internacional 
et partido debe luchar principalmente por ta conservación de la paz, la exterminación del 
fascismo, la independencia de tos países coloniales y semicoloniales. por ta política de 
buena vecindad y por la unidad de la América Latina. CU> 

De acuerdo con Lombardo, el nuevo partido formarla parte del régimen revolucionario, 
pero no dependería del gobierno ni del Estado. Seria inde~ndicntc del poder público pero 
colaboraría con el gobierno en el desarrollo del programa revolucionario de una manera directa 
o indirecta, haciendo labor de critica constructiva. señalando los errores que el gobierno 
cometiera. Había de nacer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como casi todos tos 

162 



partidos. Se afiliarían directa y espontúlcamente los hombre y mujeres que aceptaran su 
programa.. 

Sería un partido nuevo que no entraña en receso en cuanto las elecciones hubieran 
pasado. sino que seña un partido permanente. de educación sistcnuitica y constante del 
proletariado y tas grandes masas del pueblo. Seña un partido popular, de muas y que agrupara 
a todos los sectores revolucionarios del país, ya que postular la autosuficiencia del proletariado 
seria un sectarismo ridículo. 

00 El panido nuevo no puede ser un partido marxista porque ya existe el Partido 
Comunista Mexicano, y crear otro semejante equivaldría, aunque se diga Jo contrario y 
aunque se quisiera lo contrario. a inaugurar una lucha infecunda entre partidos marxistas, 
que podría tener graves repercusiones en Ja vida política general.• 

Más adelante dice Lombardo: 

00 El nuevo partido no perseguirá. pués. el monopolio de la acción política en nuestro país. 
Será un organismo más. importante. pero un órgano más en favor de la Revolución 
mexicana. Por eso mantendrá relaciones con el PRI, mientras éste exista. Mantendrá 
relaciones con el Partido Comunista Mexicano. Mantendrá relaciones con todas las 
organizaciones sociales que existan, y con todas ellas se reunirá, discutirá, ayudará a la 
formulación de una línea, a la discusión de los problemas. a su solución concreta". <M, 

Según Lombardo, el partido no debía girar alrededor de ninguna persona. de ningl1.n 
hombre, sino que serla el partido del pueblo de México. Los objetivos del partido girarían a Ja 
luz de los principios de la doctrina marxista. aunque el partido no se pretendiera marxista. 

Una vez expuesta la intervención inicial de Vicente Lombardo Toledano en la primera 
sesión de la •mesa redonda de los marxistas mexicanos". las siguientes 8 sesiones fueron 
destinadas para discutir las tesis presentadas por Lombardo y para que cada una de las 
organizaciones políticas participantes o invitados a título individual expusieran sus puntos de 
vista. Fueron muchos los puntos debatidos. entre los más importantes destacan la Revolución 
mexicana. el imperialismo. Ja crisis económica, el socialismo, el partido obrero marxista y el 
partido popular. De estos puntos retomaremos ta discusión que se dio sobre el carácter del 
partido propuesto por Lombardo. por ser de lo que nos ocupamos en este espacio, retomando 
las que a nuestro juicio fueron las intervenciones más importantes. 

Para la ASU. en voz de su dirigente Valcntfn Campa. su organización no se o¡:K>nfa a Jos 
trabajos de creación del PP. pero estaba más bién en favor de crear un gran partido 
revolucionario de la clase obrera. Defendía su propuesta diciendo que si en el PP también 
participaba la burguesía industrial antimpcrialista, ese partido no px!Ca ser el que educara a la 
clase obrera. Proponía entonces la creación de un partido de la clase obrera pero no sectario, 
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amplio. fuerte. que siendo de la clase obrera fuera popular por su gran influencia entre las masas 
y por la atracción de los mejores elementos de los otros sectores a sus filas. En suma. proponía 
un partido amplio pero marxista. revolucionario. de la clase obrera. como condición 
indispensable para que el proletariado influya y dirija la Revolución.P7> 

Víctor Manuel Villasei'\or. invitado a título personal, hizo referencia a los argumentos de 
Lombardo de crear un partido a la manera de un frente. y de Campa en el sentido de crear un 
partido marxista de clase. considerando a esta segunda opción como limitada en cuanto a· su 
composición, pues excluiría a ta clase media y a los campesinos como miembros de ese partido. 
Por tal motivo, consideró no sólo posible. sino necesario, coordinar Ja acción de los distintos 
sectores populares a través de un partido popular con un programa mínimo que satisfaga los 
intereses inmediatos de los distintos sectores populares. Lo entiende además como un partido 
popular pluric1asista y transitorio que deberá dejar lugar a un partido de clase dirigido por el 
proletariado. Dicho partido debe cumplir dos requisitos: formular un programa de realización 
inmediata y ser totalmente independiente del gobierno.~•1 

Otra participación destacada fue la de Rafael Carrillo. invitado a título personal, quien 
se pronunció a favor de crear un partido político permanente y no clubes electorales. no hacer 
de los sindicatos partidos políticos, afiliación individual o colectiva pero voluntaria. <Hl 

Una de las intervenciones más polémicas fue la de David Al faro Siqueiros. de la sociedad 
.. Francisco Javier Mina". quien criticó abiertamente la propuesta lombardista diciendo que en 
México se debía construir un partido comunista Poderoso y que por magnífico que fuera el 
Partido Popular. el partido democrático amplio, este partido se perdería. se hundiría en Ja 
corrupción, se desviaría de su camino si no tienen la censura y la vigilancia constante de un 
partido comunista poderoso. Sin embargo, consideró que el Partido Popular debía formarse 
porque hay grandes sectores de la población que no buscarían ni deberían afiliarse al PCM. el 
cual debe dirigir la revolución.(90) 

Para Dionisia Encinas. del PCM. lo que debía hacerse era buscar el fortalecimiento del 
PCM. El partido propuesto por Lombardo no será un partido de clase sino un partido de unidad 
nacional. popular y antimperialista. A su juicio no debe competir con el PCM y mucho menos 
sustituirlo. por lo que concluye su intervención diciendo que el proletariado .es la única fuerza 
social capaz de dirigir la revolución democrático-burguesa. <90 

En su intervención, Luis Torres. del Grupo "El Insurgente•. opinó que más que crear 
un nuevo partido debía fortalecerse al PCM. (97) 

En Ja octava sesión. del manes 21 de enero de 1947. Hcrnán La.borde. de la ASU. 
ratificó y profundizó algunos planteamientos expresados días antes por Valcnt!n Campa, 
proponiendo crear un partido marxista-leninista grande. fuerte y poderoso. capaz de orientar todo 
el movimiento revolucionario del país y fortalecer el PCM antes que crear nuevos partidos, 
proponiendo aprovechar los trabajos de la •mesa redonda de los marxistas mexicanos"'. para 
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sacar al PCM de su cñsis y transformarlo rápidamente para que pueda dcsempcftar el papel de 
vanauantia del proletariado.'"' 

Las concluciones a tas que llegaron los participantes de la mesa redonda fueron: el 
proletariado debe encabezar ta Revolución mexicana; la clase trabajadora todavía no es 
autosuficientc como clase social; es necesario crear un nuevo panido que debe ser dirigido por 
la clase trabajadora, pero en et que deben y pueden militar otros sectores y clases sociales cuyos 
Intereses coinciden plenamente, en esta etapa del dcsanollo del país, con los de los trabajadores. 

Del resultado de la "mesa redonda de los marxistas mexicanos• se desprende que 
Lombardo no podía establecer una alianza orgánica con los comunistas del PCM o de la ASU, 
lo que demostró la incapacidad de la izquierda para buscar su unidad, lo cual vino a demostrar 
t<XlavCa más la debilidad de los sectores progresistas del país. 

Poco tiempo después Lombardo precisó sus conceptos sobre el partido, afirmando que 
el PP no sería un partido de apoyo incondicional al gobierno; no serla un partido de apoyo al 
caciquismo nacional; no sería un partido que le disputara su función o su actitud al PRI, al PAN 
o al PCM; no aspiraría al monopolio político ni al mantenimiento de las formas atrasadas de la 
polCtica que sobrevendrían; no pretendía disputarle al PCM su bandera de lucha por el 
socialismo. 

"El Partido Popular es el partido del pueblo mexicano. No es el partido de la oposición 
sistemática y a cualquier costa. No existe este concepto. como concepto rígido. para el 
Partido Popular•. '94• 

Se pretendía que la política del PP fuera propia de él mismo. clara y precisa: era una 
política independiente, pero la independencia entendida por ellos no era ta oposición sistemática. 

Tal y como aparece en la siguiente afirmación, pareciera que Vicente Lombardo 
Toledano concibe al PP más que como un partido poUtico que buscara llegar al poder. como un 
grupo de presión: 

"'Se afirma ..• que [el Partido Popular aspira] a sustituir al PRI como el partido del 
gobierno. Eso no es verdad. Nadie to ha pensado. Incurriríamos en contradicción. 
Se afirma que la aparición del Partido Popular reduce la democracia en México. Si 
postulamos la multiplicidad. et libre juego de los partidos polCticos, ¿cómo aspirar al 
monopolio potctico'J ¿cómo aspirar a suceder al partido único del Estado? Este 
argumento es tan deleznable, que no vale la pe.na comentarlo seriamente. •<95> 

Después de concluidos los trabajos de la "mesa redonda de los marxistas mexicanos•, se 
inició una campaña de difusión del nuevo partido. A fines de enero de 1947. como adelantamos 
en et capítulo anterior. se llevó ante el XXX consejo nacional de la CTM ta propuesta de 
creación del PP. en un momento en que esta central obrera se vera scñamente amenazada con 
motivo de la elección de los nuevos dirigentes. 
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En esa ocasión. despu& de hacer un llamado a ta unidad. Lombardo presentó las 
caractcñsticas que debía adopcar el PP: 

""Será un partido cuyo programa es ~ programa que hemos venido elaborado en el curso 
de los ailos; hacia adentro: por la industrialización. por la elevación del nivel de vida de 
nuestro pueblo. por la independencia éompleta de la nación. y hacia afuera: por Ja unidad 
de las grandes potencias. por la paz. 
""La má.s pura democracia regid su vida in tema ••. 
""Será un partido nuevo. porque debe nacer de abajo hacia arriba. por la voluntad 
espontánea. de los que Jo formen ... Ha de recorrerse el país. y lo que nunca se ha hecho 
en nuestra historia: se recorred pueblo tras pueblo. ranchería tras ranchería. para 
conocer la opinión de las grandes masas y sus problemas. y obtener la aquiescencia de 
los hombres y de las mujeres para que se afilien al partido de un modo espontáneo. Así. 
se hará una verdadera peregrinación por la República entera ... 
"Este partido será diferente a los del pasado, porque aquellos se han formado de arriba 
hacia abajo. o alrededor de un caudillo o por el convenio autorizado de los representantes 
de las centrales nacionales. pero que nunca han surgido del pueblo. de abajo hacia 
arriba. •<96> 

Después de varios debates. la CI"M, en su JV congreso nacional ordinario. realizado los 
días 26, 27 y 28 de marzo de 1947. acordó impulsar los trabajos de integración del PP. 

En su resolución número 16 se establece que la intervención de los trabajadores en la 
vida política nacional es una condición básica para la defensa de los intereses y propósitos de 
la clase obrera. para que surjan nuevos partidos políticos democráticos y revolucionarios. El 
PP, por su estructura y sus métodos, será un partido nuevo. que conservará su independencia 
del gobierno, aunque colaborará con él en el desarrollo del programa revolucionario; será un 
organismo má.s de ta lucha en favor de la Revolución mexicana. 

•En virtud de to expuesto a grandes rasgos, el IV congreso nacional de ta CTM, 
resuelve: t. Contribuir a la constitución de un partido popular cuyo contenido y finalidad 
queden expresados en los conceptos que anteceden. 2. Invitar a todas las organizaciones 
sociales del país que estén de acuerdo con estos lineamientos, a que apoyen totalmente 
ta constitución del nuevo Partido Popular. 3. Hacer un llamamiento a todos los 
elementos que no perteneciendo a ninguna organización social determinada, cstb\ 
dispuestos a contribuir con su concurso personal para ta organización y para el desarrollo 
del Partido Popular. 4. Iniciar los trabajos lo antes posible para realizar esta gran tarea 
histórica ... cm 

Sin embargo. como vimos en el capítulo 11, por diversas razones la CI'M no participó 
en la creación del PP, en lo que se conoció como la "traición de Amilpa". 

De acuerdo con Antonio Rivera Flores<">. Lombardo intentó organizar el PP apoyándose 
en una serie de personajes de la vida política y sindical que fueron la base y punto de partida 
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para la formación del partido. de ahí que invitara a personas políticamente diferentes como 
Octavio V~ Vúquez, Alejandro Gómcz Arias, Salvmdor Novo, Jo.e G6mez Robleda, 
Vi~ Aft&uiano, Jacinto Lópcz. JavieT Ramos Mal5'rraga. Vidal Díaz Munoz, Narciso 
Bassols, Vfctor Manuel Villa.scftor. Diego Rlvera y Jo~ Revueltas, entre otros. cuya gama 
poHtica incluía a cxco1aboradores de Avila Camacho, anticardcnistas, sindicalistas, liberales de 
izquierda y cxcomunistas. todos con una gran experiencia y heterogeneidad que más que 
beneficiar perjudicó los trabajos para la construcción del nuevo partido y la conformación de su 
comité coordinador, ya que los cargos ocupados por Gómcz Robleda, Anguiano, Novo y V~jar 
eran impugnados por Bassols y Vitlascñor. pues eran considerados conservadores y de derecha, 
ante lo cual Lombardo respondió con una salida salomónica, es decir, incorporó también en 
puestos importantes a estos dos últimos, lo cual no evitó las discrepancias entre ambos grupos. 

El PP nació como un partido democrático y antimpcrialista en el que militaban elementos 
de distintas ideologías y clases sociales, pero cuya dirección analizaba los problemas nacionales 
e internacionales. Las características del nuevo partido, que nace como un movimiento y como 
una alianza, fueron expresión de la trnca estratégica y táctica del frente que Lombardo Toledano 
aplicara ya en otras situaciones y que habría de ser la misma que guiarla ta actividad del propio 
PP-PPS. 

La lfnea estratégica y táctica que el partido denominó frente nacional democrático y 
patriótico. tiene como fundamento ta tesis de que en esa etapa histórica del país, ninguna clase 
o sector social tiene la fuerza suficiente para imponer sus ideas, sus programas, ni realizar los 
objetivos que el pueblo desea alcanzar y llama a la unidad para la acción de todas las fuerzas 
potrticas y sociales de dentro y fuera del poder público. para lograr la plena liberación del país 
de la influencia que sobre él ejerce el imperialismo. sobre todo el imperialismo norteamericano. 

Como puede verse. el programa del PP. que se resume en los siguientes once puntos. es 
producto del pensamiento de Lombardo: lo. Lucha contra tas formas de penetración del 
imperialismo en la vida económica, cultural, social y poHtica de nuestro país. 2o. Control y 
reglamentación de las inversiones extranjeras. 3o. Mayor participación del Estado en la 
economía mediante una polftica de nacionalización. 4o. Impulso planificado de las fuerzas 
productivas del país orientado hacia el desarrollo independiente y vigoroso de la economía 
mexicana. So. Hacer avanzar la reforma agraria e impulsar la agricultura y la ganadería. 6o. 
Mejor distribución de la riqueza. 7o. Unidad. independencia y democratización de la clase 
obrera. So. Absoluta igualdad de derechos y posibilidades entre el hombre y la mujer. 9o. 
Educación y cultura a todo el pueblo. lOo. Ampliación del sistema democrático del país. 1 lo. 
Paz y respeto a ta soberanía y al derecho de autodeterminación de nuestro pueblo y de todos los 
pueblos del mundo. <99> 

El PP surgió sin el apoyo del gobierno y de la burguesía. Con su aparición ei panorama 
político del país se enriqueció con una nueva fuerza al servicio del pueblo. Formuló un progra.I11a 
que recogió las aspiraciones y los objetivos del Nuevo Programa del Sector Revolucionario de 
México del año de 1944, tos amplió precisándolos y estableciendo sus metas fundamentales: el 
progreso de la economía basada en la nacionalización de las ramas principales de la producción 
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y los servicios. y la alianza de todos los mexicanos de ideas avanzadas para formar. en la 
práctica y ante problemas conCTCtos. un gran frente nacional democn1tico y patriótico. 

Lombardo concibió al PP como el pan.ido del futuro: 

" •.. lo hemos dicho mil veces y lo repetiremos en el segundo aniversario de nuestro 
partido. que no hemos creado un trabajo para mai\ana. ni para el presente periodo de 

·gobierno. ni para la etapa del gobierno que llegue a seguir; en realidad, hemos constrUido 
una institución para muchos y largos ai\os; hemos proclamado con orgullo. no con 
jactancia sino con legítima alcgrfa. que somos el partido de los inmortales porque 
servimos a una causa que no puede morir -la causa del pueblo-; hemos afirmado que 
aquellos que nos hemos reunido aquí lo hemos hecho partiendo de una profunda 
convicción, y no de ambiciones de carácter personal. y que si alguno desapareciese de 
nuestras filas o las abandonase. muchos otros vendrán a reemplazarlos. y que nunca ha 
existido en la historia de México un partido como el Panido Popular. el cual se haya 
consolidado tan rápidamente como el nuestro ..• 
"Por esto somos el partido del futuro. Y esta afirmación no está hecha con el deseo de 
levantar el entusiasmo momentáneo; es la realidad. Estamos construyendo con grandes. 
enormes dificultades, un partido permanente en la vida de México, para muchos, muchos 
anos, hasta cuando nuestro país sea libre, completamente independiente y su pueblo 
pueda vivir en felicidad. Esta es la meta y la decJaración de nuestro partido"' .11 00> 

La primera prueba del PP fueron las elecciones para diputados de 1949, pues se enfrentó 
a los ataques del PRI y del gobierno alemanista. a trabas electorales y a fraudes escandalosos. 
La consecuencia de esto fue que los candidatos del PP no obtuvieron ningún triunfo. lo cual 
reflejaba que el gobierno de Miguel Alemán continuaba dispuesto a seguir marginando a la 
izquierda mexicana y que no se miraba con buenos ojos la existencia del PP. 

El primer conflicto interno serio dentro del PP se dio cuando el 22 de septiembre de 1949 
se anunció que Ignacio Pesqueira. candidato del PP al segundo distrito electoral de Sonora, había 
triunfado en las elecciones, tomando posesión del cargo esa misma noche. desconociendo un 
pacto de todos los candidatos del PP consistente en que no deberían aceptar una diputación sin 
la autorización de la dirección poUtica del partido. para evitar caer en la rana electoral y no 
legitimar el proceso al aceptar las derrotas del PRI sólo en los casos que &te y c1 gobierno 
aceptaran. 

Mientras Bassols y Villaseñor demandaban el cumplimiento del pacto y la expulsión de 
Pesqueira del PP. así como denunciar la farsa electoral. Lombardo y otros miembros de la 
dirección del partido consideraban que la diputación de Pcsqueira debía ser aceptada. Aquí se 
presentó el dilema de elegir entre una política independiente de oposición pero cerca de las 
masas, o someterse incondicionalmente a la politica del Estado y sus migajas electorales. 

Después de una discusión, la dirigencia del PP decidió aceptar la diputación de Pcsqueira, 
-lo que propició que Bassols y Villaseilor renunciaran al partido, araumcnrando que mienttas no 
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hubiera una reforma de los mc!todos electorales y se respeten los triunfos de los partidos 
independientes. no podrá haber en Mc!xico partidos poUticos reales y los candidatos de estos 
partidos políticos independientes quedan a merced o a favor del capricho del gobierno. ya que 
esto a.nuina las posibilidades de consolidación y crecimiento del PP .. uoo 

Dcspu4!s de esas elecciones de 1949, muchos militantes del PP lo abandonaron. dejando 
de ser un partido independiente del poder p\lblico, que reflejó tambibl la debilidad del proyecto 
lombardista en los cuarentas al no contar con el pleno apoyo de las masas y estar en franca 
desventaja con el grupo gobernante. 

El PP desde su primer día de vida fue un partido de oposición a la potrtica de Miguel 
Alemán y esta oposición vino a resumirse durante ta cam~a electoral de 1952. La lucha 
contra la política de Alemán se realizó por ser una política de abandono del programa de la 
Revolución, pues tuvo las siguientes características: ataque a los intereses económicos del 
pueblo; formación de una oligarquía que saqueó al país; supresión de toda lucha democrática; 
ataque a las libertades individuales y sociales; liquidación de la reforma agraria; liquidación del 
movimiento obrero independiente y de los derechos obreros; no protección eficaz a la industria 
nacional; entrega del país a la política yanqui de expansión y de guerra. 

Para las elecciones presidenciales de 1952, surgieron varios candidatos. Miguel Alemán 
apoyó a Adolfo Ruiz Cortincs. Por otro lado, ya habían surgido las candidaturas del general 
Miguel Henríquez Guzmán que contaba con el apoyo de Cárdenas y el general Cándido Aguilar. 
El PP había resuelto tener un candidato propio, porque no le satisfacía la candidatura de Ruiz 
Cortincs, ni la de Henrfquez Guzmán, puesto que ninguno garantizaba la continuación del 
movimiento revolucionario de ll.1éxico, por lo que aprobó la candidatura de Vicente Lombardo 
Toledano. 

El PCM se acercó al PP con el objeto de proponer el apoyo a la candidatura de 
Lombardo, aún cuando expresó haber tenido un compiomiso preliminar con Henrfquez. Para 
concretar el acuerdo se firmó un pacto. El POCM también firmó un pacto con el PP. por lo que 
la candidatura de Lombardo comenzó siendo apoyada por el PP, el PCM y el POCM, 
reuniéndose por primera vez las fuerzas de la izquierda para llevar a cabo una campaña electoral 
y que podría culminar con la creación de un partido único de la clase trabajadora. 

Í..ombardo propuso a Henrfquez Guzmán que se unificaran presentando candidatos 
comunes a diputados y senadores sobre la base de un programa común. para que a pesar de que 
hubiera dos candidatos a la presidencia (Lombardo y Henríqucz) hubiera un sólo proyecto. 
Después de varias discusiones se logró elaborar un programa común en lo sustancial que de nada 
sirvió porque a los pocos días Henriquez rompió el pacto con Lombardo y cada quien propició 
su propia candidatura, y el PCM se fue con Henríquez. uon Nuevamente la izquierda y los 
sectores progresistas se presentaron divididos y debilitados a un proceso electoral tan imponante 
como el de 1952 .. 

169 



En 19SS el PP declaró que su meta inmediata era el establecimiento de una nueva 
democracia en nuestro país. la democncia del pueblo. y su objetivo fUturo la construcción del 
n!:gimcn socialista. Ese ano adoptó una proposición de Lombardo aceptando et socialismo 
cientifico y el nuuxismo-tcninismo como la base teórica del partido. y como sus metas practicas 
et conseguir llegar a una democracia popular o democrac:ia del pueblo y despu& al socialismo. 
Estas propuestas tas ptanccó en et IX consejo nacional del PP. en un documento titulado La 
Perspectiva de Mhcico. una Democracia del Pueblo~º03l en que expuso que et PP no puede ser 
dirigido por varias concepciones sobre la Revolución mexicana y que una sota preocupación debe 
dirigir al partido: ta necesidad de dcsanotlar ta revolución antimperialista y demc:JCRtica de 
Mbico. con las fuerzas del pueblo, bajo la dirección ideológica y pdctica del proletariado. 
aliado en primer lugar a los campesinos. a las clases medias y, en cuanto sea posible, a ta 
burguesía democrática y progresista. 

Con base en estos platcamientos. la dirección del PP propuso. en noviembre de 1955, 
su conversión en partido de clase obrera inspirado en la filosofía marxista, lo que es aprobado. 
Cinco ai\os duró el debate para que se acordar.a. difinitivamente el cambio, que incluía ta adición 
de la palabra socialista, para que pasara a 11amaisc Partido Popular Socialista, reformar ta 
declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, tener como objetivos ta 
democracia popular y el socialismo y la línea estratégica y táctica del frente nacional 
dcmocñtico y patriótico. 

Fue hasta 1960, en la tercera asamblea nacional ordinaria en que et PP cambió a PPS, 
votvibldosc más firme y más abiertamente un partido marxista-leninista. 

Los nuevos principios fundamentales y metas del PPS fueron: adoptar et materialismo 
dialéctico como guía para el estudio de tos problemas nacionales e internacionales; prosecusión 
del internacionalismo proletario; aceptación del centralismo democrático en ta estructura del 
partido; a¡x¡yo al gobierno para la nacionalización de las industrias básicas. los servicios p\lblicos 
y las industrias manufactureras esenciales; acn:ccntar ta democracia política: alianza de todos 
tos trabajadores, de los campesinos, ta pequeña burguesía y la burguesía nacional en un frente 
democrático popular que busque la independencia de México; unificación en un sólo partido de 
los partidos mantista-leninistas de México; apoyo a los actos positivos del gobierno y criticas 
para los negativos; el cstabtccimicnt.o de una democracia del pueblo; y et continuo progl'CSO 
democrático en México hasta el establecimiento del socialismo.0 a-> 

Teniendo al antimperia]ismo como principal objetivo, el PPS aspiraría a TCalizar tas meias 
tradicionales de la Revolución mexicana: independencia nacional. ~ alros niveles de vida y 
democracia política. Para alcanzar estos fines, el PPS buscaba cstab'lecer una democracia 
popular en México. la cual serviría para la construcción del socialismo. El rasgo esencial de 
ta democracia popular es un gobierno compuesto por representantes de tos trabajado~. tos 
campesinos, tas c1ucs medias y la burgucsla nacional bajo la dirección de tos representantes de 
la clase trabajadora. En ella se trarar.l de desarrollar rápidamente las fuerzas productivas de ta 
nación basta llegar a proporcionar las bases materiales para el socialismo. El socialismo se 
topara. cuando. los medios de producción, distribución e intercambio se hayan convenido en 
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propiedad póblica. cuando hayan desapara::ido los dltimos vesti&ios del sistema de clase de 
explotación del hombre por el hombre y cuando en la pr.lctica. el propósito primario de ta 
sociedad sea permitir y proveer las condiciones necesarias para el completo desarrollo de las 
capacidades de cada individuo. Uo:S> 

También el PP mostró una gran simpatía hacia la Revolución cubana. dcfendil!ndola 
denodadamente. Durante el tiempo de la invasión noneamericana a Cuba en abril de 1961. el 
PP pidió permiso -que le fue negado- al gobierno mexicano. encabezado por Adolfo Lópcz· 
Mateas. para enviar voluntarios a la defensa de Cuba. 

Tiempo dcspul!s. ta dirección nacional del partido declaró lo siguiente: 

"1) Cualquier agresión, directa o indirecta, por el imperialismo al pueblo heroico y al 
gobierno de Cuba será considerada por todos los pueblos de lberoamérica como una 
agresión en contra de todos ellos. 
002) Que el pueblo cubano, como el presidente de México Adolfo Lópcz Matcos afirmó 
el lo. de septiembre en su cuarto informe de gobierno. es capaz por sí sólo de escoger 
su camino y construir sus propios destinos. 
00 3) Que Cuba es Ja agredida y no la agresora, como el gobierno de Jos Estados Unidos 
de Aml!rica desearía que apareciese. 
004) Que una agresión a Cuba significarla el principio de Ja tercera guerra mundial, 
iniciada por el imperialismo en su desesperación. •<1 061 

Esta dcctaiación continuó pidiendo la formación de un frente dem<X:rático nacional de 
solidaridad con el pueblo cubano. 

En 1961 surgió un nuevo elemento de desunión dentro de la izquierda mexicana. En 
marzo de ese arlo, la Conferencia Latinoamericana para la Emancipación Económica, la 
Soberanía Nacional y Ja Paz se realizó en la Ciudad de México. La Conferencia organizó et 
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) como un cuerpo mexicano permanente para difundir 
las resoluciones de Ja Conferencia y estimular las actividades de todas las personas y 
organizaciones antimpcrialistas de Múico. 

El PPS deseaba que el MLN fuese un comité cOordinador de toda la izquierda, esto cs. 
una organización de frente popular compuesta por representantes de los principales partidos 
políticos izquierdistas y organi7..acioncs populares en México. El PPS hizo propuestas de que 
en lugar de aceptar esta forma de representación orgánica y funcional, el MLN se debía 
constituir como una organización con afiliaciones individuales y con una dirección centralizada. 
Fue, según afirmó Lombardo, un partido sin ninguna perspectiva, compuesto de intelectuales 
residentes en ta Ciudad de México, quienes carecen de contacto real alguno con las masas. Por 
tal motivo, el PPS se rehusó participar en el MLN y negó a sus miembros el derecho de 
participar paralelamente en el Movimicnto.0 07) 
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El PPS fue considerado por Vicente Lombardo Toledano como un partido que se 
inspiraba en 1a filosofía del materialismo dia16:tico. y se servía de ella para estudiar los 
problemas del pueblo y de la nación y resolverlos acertadamente con la mira de contribuir. como 
vanguardia del pensamiento revolucionario de M~xico. al advenimiento de un n!aimen 
democrático superior al de la democracia burguesa tradicional. para llegar despu& a una forma 
mexicana de democracia popular y. más tarde. al socialismo. 

Desde que el PPS surgió a la vida política. et 12 de junio de 1948. como PP. una de sus 
primeras preocupaciones fue la de proponer la acción com\ln al PCM y des~s al POCM. 
sostenedores del marxismo-leninismo. porque aún luchando juntos los tres partidos o r1:1ndidos 
orgánicamente en uno sólo. no podran ser todavía el partido llnico de la clase obrera con la 
autoridad que debe tener el verdadero partido de la vanguardia del proletariado y del pueblo de 
México. 

Conciente de que para que el proletariado alcance el dominio del Estado y establezca el 
socialismo debe crearse el partido tlnico de la clase obrera, el PPS intentó que el PCM y el 
POCM superaran sus diferencias y contribuyeran a la creación de un solo partido de la clase 
obrera. El POCM, creado a fines de los cuarenta producto de un desprendimiento del PCM. 
aceptó el llamamiento del PPS y el 1 o. de junio de 1963 se dio la unidad de los dos panidos. 
desapareciendo el primero de ellos e integrándose la mayoria de sus miembros al PPS. 

Al dfa siguiente se efectuó un mitin para dar a conocer al pueblo la decisión del POCM 
y del PPS de fusionarse en un sólo partido y llamar al PCM para formar el partido único de la 
clase obrera. En ese mitin Lombardo expresó que sólo el partido polftico de la clase obrera 
puede abolir la propiedad privada y edificar la sociedad socialista, que ta clase obrera y su 
partido pueden buscar alianzas con la pequeña y la gran burguesía nacional durante el periodo 
de transición. pero en esta alianza el motor y la vanguardia ideológica tiene que ser el partido 
\lnico de la clase obrera para lograr la democracia nacional. la democracia popular y el 
socialismo. Llamó al PCM a ta unidad. de acuerdo con los principios del marxismo-leninismo 
y con una 1'nea estratégica y táctica eficaz para México y. si así se acordaba. disolver el PPS 
como contribución a la unidad de la clase obrcra.0091 Finalmente lo que ese intento frustrado 
demostró fue la incapacidad de la izquierda para converger en un sólo proyecto que incluya a 
todas sus f"uerz.as rcprescntantivas. 
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IV. EL LOMBARDISMO Y LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE 
AMERICA LATINA 

•Por Ja Emancipación de Latinoamdrica"". 

(Lema de la CTAL) 

La Confederación de Trabajadores de. América Latina (CTAL) se convirtió en Ja propuesta 
lombardista de integración latinoamericana, y de defensa de los intereses nacionales e 
independencia política y económica de los paf ses latinoamericanos. Surgió del seno de la CTM, 
bajo Ja influencia del cardenismo, producto del inlemacionalismo proletario de la CTM en los 
aitos treinta. 

La confonnación y la creación de la CTAL no retomó acríticamente las resoluciones del 
comunismo internacional propuestas para tos países latinoamericanos y en general 
subdesarrollados, como suele creerse, sino que más bien sus cambios, modificaciones y 
conformación obedecieron a circunstancias propias y necesarias para su fortalecimiento y 
sobrcvive~~ia. 

La organización cctalista. dirigida por Lombardo en sus 25 años de existencia. contribuyó 
a la unidad sindical de cada país latinoamericano y a la creación de centrales sindicales 
nacionales .... pugnando por la imp1antación de un proyecto nacionalista, creación de frentes 
populares y alianza de c1ase contra el imperialismo. 

El principio del fin de la CTAL se da con Ja separación de la CTM en 1948, y el 
desconocimiento que los dirigentes de esta central obrera hacen de Lombardo como presidente 
de Ja central latinoamericana, así como por la lucha realizada por el imperialismo 
norte.americano en su contra, dentro de la política dC •guerra fria• y el macartismo, para 
debilitar y acabar con la CTAL. 

El objetivo que nos proponemos cumplir en este capftulo es el de conocer el lombardismo 
a través de ta cr AL, ya que fue en ella en donde se plasmó más claramente el pensamiento de 
Vicente Lombardo Toledano para entender la realidad latinoamericana. 

Se intentara conocer a Lombardo y Ja CTAL en el momento en que se desenvolvieron, ya 
que así la interpretación que se tenga de esto puede ser más rica y objetiva. 
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Para ello se tratar.1 la relación entre el pensamiento polftico de Vicente Lombardo Toledano 
plasmado en la CT AL y su relación y coincidencia con algunos de Jos planteamientos acordados 
por la lll lntemacional en sus congresos. no aceptándose la idea de que Lombardo acatara al pie 
~ la letra las resoluciones dictadas por la 111 Internacional antes del surgimiento de la CT AL. 
hi de tas tácticas propuestas por José Stalin para los países latinoamericanos y en general 
subdesarrollados. 

Se mencionará también la forma en que surgió la CTAL. del seno de la CTM, bajo la 
influencia del cardenismo, así como el deseo de internacionalismo protetaño planteado por la 
CTM y plasmado en la CTAL. Trataremos sobre los propósitos de la CTAL como fueron el 
contribuir a la unidad sindical en cada país. buscar mejores condiciones de vida para la 
población. pugnar por la implantación de un proyecto nacionalista. creación de frentes populares 

~:i;:nc:a~~i~ª:S 1~;"~~1e~;ri;:~~~A~o:~~~~e'$.~dae~~°;~mr!::~i~l'o~p~~= 
la posguerra y las relaciones de la CT AL con la FSM. 

l. La Confederación de Trabajadores de América Latina y la III Internacional. 

Incluimos este apartado porque es muy común encontrar la versión de que la CTAL, de la 
misma forma que los partidos comunistas. estuvo influenciada y sometida a los dictados de la 
111 Internacional -por lo menos hasta 1943., año de la disolución de esta \lttima-. aunque sin 
encontrar pruebas claras de ello al admitir. quienes hacen esta afirmación. que no se conocen 
elementos que expliciten cSa relación. Plantean que el movimiento comunista y la propia CT AL 
creyeron ver en la Revolución rusa et modelo a seguir y. ante sus propios problemas y la dificil 
situación internacional. pusieron todo su empeño en defenderla y convenirse en un sólido apoyo 
potrtico de la Unión Soviéticau>. Inclusive han llegado a afirmar lo siguiente: 

"El proyecto lombardista en el continente fue favorecido por el régimen cardenista puesto 
que no se oponía a la concepción misma de la Revolución mexicana. Las medidas 
nacionalistas y reformistas del presidente coincidieron con las directivas reformistas de la IC 
que claramente favorecían la polCtica gubernamental. O sea. el nacionalismo como condición 
esencial del inten1acionalismo proletario tal como lo concebía el stalinismo. fue aprovechado 
por el Estado mexicano para sus propios fines. Es por eso que el grupo ca.rdenista favoreció 
a ta izquierda y, al mismo tiempo, esta \lltima fue el mejor apoyo potrtico del poder público. 
Los lombardistas lucharon durante la década de los 30 por el fortalecimiento de los sindicatos 
y prestaron su apoyo al cardcnismo por considerarlo un gobierno democrático. esto es. que 
favorecía la organización de los trabajadores. 
"Ahora bien. este proyecto fue el que la CTAL trató de hacer extensivo a Am~rica Latina. 
El nacionalismo económico o •nacionalismo revolucionario" en la acepción de la IC. era para 
ta izquierda la única tarea posible en la región. Los partidos comunistas se plegaron a las 
decisiones de la Internacional y apoyaron el proyecto lombardista•. m 
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El propósito de acribir este apartado y tratar la relación entre la CTAL y la ru Internacional 
o IC se debe al intcn!s por demostrar que la cr AL no retomó al pie de la letn. la lfnea trazada 
por la 111 lnlCl'l1acional, sino que nu1.s bien hubo puntos de conver&cncia, ya que ambas 
coincidían en varios aspectos como en to referente a la concepción del socialismo por etapas, 
ta alianza entre las clases, la creación de frentes populares, cte. 

Es indudable que hubo bastantes coincidencias en tas tácticas y planteamientos de la 111 
Internacional que después practicó Lombardo como dirigente de la CTAL, para ello vamos a 
mencionar brevemente los postulados y resoluciones de los congresos de la 111 lntcmacionaJ, 
para dcspu4!s compararlos con las ideas y planteamientos de Lombardo y la CTAL. 

1 congreso: Se realizó en 1919. Se crea la 111 Internacional bajo de dirección de Lenin. 

11 congreso: Se reaJizó en 1920. Los dirigentes de la 111 Internacional se ocuparon por 
primera vez de los problemas de la revolución socialista en los países no europeos, planteándose 
dos polfticas diferentes en los pa(scs industrializados Oucha de clases) y en los semicoloniales 
o dependientes (liberación nacional y ayuda a Ja revolución democrática burguesa por medio de 
la alianza temporal de clases). 

111 congreso: Se realizó en 1921. Se acordó constituir un frente único proletario y se 
recomendó a los partidos comunistas que atrajeran hacia sí a los sectores progresistas de cada 
nación.. Se pedía también a todos tos partidos comunistas apoyar sin reservas a la URSS. ya que 
antes de que se diera la revolución socialista en cada país era menester fortalecer la Revolución 
rusa. Se fomentó la creación de un frente antimpcrialista único a nivel mundial. 

IV congreso: Se realizó en 1922. Se resalta la necesidad de fonaleccr un frente único 
establecido ya desde el 111 congreso. 

V congreso: Se realizó en 1924 después de la muerte de Lenin .. De aquí en adelante. ya con 
Stalin. la 111 Internacional se convirtió en el instrumento concreto del socialismo en un sólo país, 
supeditándose ante esto tos partidos comunistas. En los países atrasados se levantó Ja consigna 
de colaboración de clases entre el proletariado y la burguesía .. 

VI congreso: Se reaJizó en 1928 .. En la IIl lntemaciOnal se da la idea de que por lo evidente 
de la crisis del sistema capitalista a fines de los veintes. ~te iba hacia un derrumbe definitivo, 
se dictó la línea de clase contra clase para lograr el ascenso del proletariado. 

VII congreso: Se realizó en 1935.. Se acuerda organizar un frente común antifascista, la 
nueva dircctrlz es la colaboración de clases y Ja creación de frentes populares .. Se proponía la 
alianza. con el imperialismo para acabar con el fascismo y dedicar todos los esfuerzos a la unidad 
nacional. Vuelve hacia los postulados del 11 congreso. Propone el ·apoyo a los gobiernos 
considerados democráticos. Se apoya a la democracia burguesa contra el imperialismo y se 
dejaba la revolución proletaria para un momento posterior. <J> 
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Los resultados que se obtienen de este breve resumen de los acuerdos tomados por cada uno 
de los congt'CSOs de la ID Internacional. son que se apoya la alianza temporal de clases. 
ratificándose en el ID congreso la creación de un frente dnico que consolide la unidad y la 
alianza clasista. acordando en el IV congreso la necesidad de fortalecer el frente \lnico. 

·estableciendo en el V congn:so la consigna de colaboración de clases entre el proletariado y la 
burguesía progresista. en el VI congreso se tiene ya Ja idea de que el capitalismo iba hacia el 
derrumbe definitivo por lo que se propone la lucha abierta de clase contra clase. aunque en el 
Vil congreso se rompe con el acuerdo anterior y se propone Ja organización de un frente comlln 
antifascista en una colaboración con el imperialismo para derrotar al fascismo. el cual era 
considerado como una fase superior del imperialismo y a la vez el enemigo principal del 
proletariado; en este congn:so hay un apoyo a los gobiernos democráticos. apoyando a la 
democracia burguesa. contra el fascismo y dejando la revolución proletaria paca un momento 
posterior. 

Todo esto viene a demostrar Ja gran similitud y coincidencia entre las tácticas de la Jll 
Internacional y la CT AL. después que esta última también planteó la necesidad de la creación 
de frentes populares. el apoyo a los gobiernos democráticos que favorecieran la organización. 
así como la comprensión de que la revolución en los países industrializados se tendría que dar 
de diferente forma que la que se daría en los países dependientes. Para Lombardo. 

"la revolución en los países imperialistas es un cosa: en ellos la burguesía es 
contrarevolucionaria en todas las etapas de la revolución, fa1ta el factor nacional como factor 
de la lucha emancipadora. La revolución en los países co1onialcs y dependientes es otra 
cosa: en ellos la opresión imperialista de otros estados es uno de los factores de la 
revolución; esta opresión no puede dejar de afectar también a la burguesía nacional; en una 
determinada etapa y durante un determinado periodo. la burguesía nacional puede apoyar el 
movimiento revolucionario de su país contra el imperialismo; el factor nacional. como un 
factor por la emancipación es un factor de la revolución .•• Con base en lo anterior y en 
forma por demás onodoxa. Lombardo saca las siguientes conclusiones: lo. El proletariado 
de tos países imperialistas debe luchar por la revolución proletaria. 2o. El proletariado de 
los países dependientes debe luchar por la liberación nacional. 3o. La línea para el 
proletariado de los países imperialistas es la lucha de clases. 4o. La trnea para el proletariado 
en tos países dependientes es Ja unidad nacional, el frente nacional•. <4> 

En suma. podemos ver que con respecto a los postulados de la Ill Internacional. ta crAL 
coincidió con el VII congreso que planteaba la creación de frentes populares, que fueron 
asimilados por la CT AL no tanto como resolución acrítica. sino por así convenir a las 
necesidades del sindicalismo latinoamericano de la época. 
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2. Sursimicnto y Propósitos de ta ConfcdCTaCión de Trabajadores de América Latina. 

Los primeros sindicatos obreros de ta América Latina se fonnaron en et último cuarto 
del siglo XIX y en lo~ primeros ai\os del siglo XX, principalmente por el influjo de la 
propaganda anarcosindicalista venida a América a través de emigrantes españoles. Debido a ta 
esUlJctura de los países latinoamericanos. las primeras formas que adoptan tos sindicatos son la 
del sindicato gt"Cmial y mutualidades. o sea el constituido por trabajado~ del mismo oficio que 
prestan sus servicios a diversos patrones y la del sindicato de fábrica. o sea el integrado por 
trabajadores de todas las profesiones que prestan sus servicios en un solo centro de trabajo. 

En las primeras dos dc!cadas del siglo XX las organi:r.aciones de trabajadores pretenden 
agruparse en los todavía muy endebles sindicatos nacionales y en federaciones de sindicatos 
regionales dentro de cada país. 

En esta misma época se inician tas relaciones entre los trabajadores de Estados Unidos 
y América Latina para crear una asociación de trabajadores con el propósito principal de que al 
concluir la Primera Guerra Mundial et continente americano se presentara unido o con la misma 
actitud hacia los problemas de Europa. Así nació la COPA, en diciembre de 1918. constituida 
por la AFL, la CROM y por algunos pequeños sindicatos de otros países latinoamericanos. La 
COPA. fr.lcasó casi desde su nacimiento. ya que fue un movimiento circunscrito. de hecho, a los 
Estados Unidos y a M~x.ico. ya que la organización obrera no se había desarrollado en los demás 
países latinoamericanos U>. 

Hasta antes de ta creación de la CT AL existieron tres organizaciones sindicales 
continentales: la COPA. la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA) y la Asociación 
Continental de Trabajadores (ACT). 

La primera central sindical latinoamericana. la COPA. quedó constituida bá.sicamente con 
sólo dos centrales obreras nacionales: la AFL de los Estados Unidos y la CROM de M~x.ico, 
contando con otras organizaciones afiliadas principalmente del caribe. pero de poca impon.ancla; 
desapareció en 1930 producto de la grave crisis por la que atravesó la CROM en .1928 a raíz de 
su desmoronamiento y por los efectos de la crisis económica mundial de 1929. Fue financiada 
por la AFL para frenar las luchas de los pueblos latinoamericanos y servir a la política 
imperialista del gobierno norteamericano. 

En 1928 se constituyó en Montevideo, Uruguay. la CSLA. por los militantes sindica.Jcs 
de los partidos comunistas de algunos países del continente. Se adhirió a la tsR<6 >. Constituyó 
un centro de agitación y propaganda de las ideas revolucionarias en el movimiento sindical. pero 
no llegó a tener influencia en las masas obreras. Se disolvió con el propósito de contribuir a 
la unidad de todos los trabajadores del continente americano. como lo hizo también ta ISR para 
propiciar ta unidad sindical internacional. 
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En 1929 .., fonnó en - Aires, Araentina, la Acr. - a la Jntanaclonal 
Anarquista, teniendo una vida muy eflmeraC7>. 

Posteriormente en Latinoambica entre las d6cadas de tos treintas y 109 sesentas se pasó 
de un proceso de unión a un proc:cso de división. de la defensa sindic:a1 de un proyecto 
nacionalista a la defensa sindical de un proyecto proimperialista. ya que una vez elltin&uida la 
COPA. el movimiento obrero latinoamericano -y mexicano en particular- quedó libre, sin lisas 
con los Udcres de la potencia vecina. adoptando temporalmente una actitud 
progresista-revolucionaria a partir de 19321 que hizo posible la unificacidn de las qrupaciones 
sindicales de los países latinoamericanos en 19381 al creane la crAL. pero volvió a caer bajo 
la dirección de la AFL, asociada al CIO, al prohijar los diri&entes de la C1'M la formación de 
la ORIT -agencia de las centrales sindicales noncamcricanas- y acepcar su disciplina, su 
ideología y su finalidad de servir a ta causa del imperialismo m. 

Enuc los ai\os treintas y sesentas en ARM!rica Latina predominaron tres corrientes 
ideológicas importantes. tres líneas poUtico-sindicalcs que se disputaron la diRCCi6n del 
movimiento obrero. siendo ~tas la CTAL, la ORIT y la Asociación de Trabajadores 
Latinoamericanos (ATLAS). 

La CTAL. fundada en la Ciudad de M~xico en 1938. fue constituida como un frente 
sindical latinoamericano. heterogéneo. que luchó por elevar el nivel de vida de los obreros. 
buscando la unidad y autonomía del movimiento obrero. la democracia sindical. el apoyo a los 
países dcmoc:dticos. teniendo como fin el nacionalismo económico y la lucha contra el 
imperialismo y el fascismo. La CT AL contribuyó tambibl a fomentar la industrialización y la 
creación de centrales obreras nacionales. 

La ORIT fue fundada en 19!51. naciendo. como ya vimos. bajo la inspiración directa de 
la AFL y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), con el 
propósito de controlar al movimiento obrero de Amhica Latina en favor dc1 imperialismo 
norteamericano. Se caracterizó por apoyar abicnamente el Plan Marshall y el Plan Clayton; este 
último pretendía reforzar la influencia de los monopolios norteamericanos en A~rica Latina .. 
La ORIT nació como una organización contraria a la CTAL y su nacionalismo cc:onómico. 

La ATLAS se creó en 1952 auspiciada por el gobierno del presidente arcentino Juan 
Domingo Perón, pretrndiendo constituirse como una organización sindical latinoamericana que 
no llegó a tener imponancia más que en Argentina. El pilar de la ATLAS fue la Confcdenc:idn 
General de Trabajadores de Argentina creada también en 1952. Se consideró como un nuevo 
aparato sindical latinoamericano, apoyando las tesis de que el movimiento obrero debe luchar 
al mismo tiempo contra el capitalismo y contra el socialismo; oe dc:f"tnió como la "ten:c!a 
posición• o •justicialismo• .m El proyecto de esta organización carece de consistencia teórica, 
ya que al estar dividido el mundo entre capitalismo y :socialismo no c:xis&e una •1ereera 
posición", no estableciendo siquiera cual podría ser esa "ien:cra ~-. Lo que sí.,.-..,.. 
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racaa.ble de la Confederación Gel--1 de Trabltjadmcs de Aqentina y de la A"ILAS es ... lucha 
contta el imperialismo. 

De estas ues principales corrientes ideolócicas que :oe disputaban la dirección del 
movimiento obrero latinoamericano. vamos a tratar en este capítulo a la CTAL. ya que es la que 
nos interesa. por ser parte de nuestro objeto de estudio. por haber sido formada y diri&ida por 
Vicente Lombardo Toledano y porque con el estudio de dla podemos conocer tambim el 
pensamiento lombardista y su proyecto para Am~rica Latina. 

Las diferentes organizaciones obreras de Am~rica Latina habían querido por mucho 
tiempo formar una confederación latinoamericana. En una reunión en Santia&o de Chite en 
enero de 1936 se había enunciado la necesidad de unir sus oreanizaciones. Este anhelo estuvo 
presente en el congreso fundador de la CTM y fue hasta a&osto de 1938 cuando esta central 
obrera publicó la convocatoria para la convención y formación de ta central continental. Fue 
en la época en que. recién expropiada la industria petrolera, el gobierno mexicano buscaba el 
apoyo de otros países y las múltiples organizaciones sindicales intcmacionalcs. Por supuesto, 
la formación de la CTAL recibió el total apoyo del gobierno me•icano<10• 

Con esto podemos ver que en 1938 la CTM. como ór¡,ano po1Ctico-sindical estn::chamcnle 
unido al poder público. trató de establecer relaciones y alianzas con las centrales obreras 
latinoamericanas y constituirse en la vanguardia del proyecto nacionalista económico en el 
continente. En este sentido. la CT AL debe ser vista como un proyecto del cardenismo. que en 
el proceso de consolidación del Estado mexicano contribuyó, en política eJltcrior. a e•tender su 
influencia a nivel continental para enfrcntrarsc al imperialismo. 

La CT AL. por lo tanto, debe ser considerada como la expansión del proyecto nacionalista 
del cardenismo y de la CTM 1ombardista en sus primeros años de vida, al plantear el 
nacionalismo económico para toda la región latinoamericana. 

Con la finalidad de promover la solidaridad internacional de los trabajadores. la C'IM" 
se afilió a la Federación Internacional de Sindicatos Obreros en julio de 1936. al poco tiempo 
de su creación. Ya desde 1933 Lombardo Toledano en su papel de secretario acncral de la 
CGOCM propuso crear una organización obrera unificada latinoamericana. Esta idea la retomó 
en enero de 1936 y la expuso en la Primera ConfcrcnCia Americana del Trabajo. reunida en 
Santiago de Chile. argumentando que el problema más importante para la clase trabajadora no 
era el de la legislación social, sino el de su unificación urgente y eficaz. 

Como parte de estos trabajos. el comité nacional de la CTM se dio a la tarea de organizar 
un congreso. con la finalidad de unificar a Jo:¡ trabajadores de Latinoamhica en una sola 
oqanb.ación. 

Dcsp~ de ser formada la CTM en febrero de 1936. su asamblea constituyente.acordó 
convocar a un congreso a todos los trabajadores de Am&ica Latina. para formar con ellos un 
amplio fn:nre sindical internacional que lucharía por la unidad de los~ en cada centro 
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de trabajo, en cada rama de la producción, en cada país y a lo Jar&o de todo el continente, 
buscando reformas económicas y sociales. estructuras democdticas, lic¡uidacidn del latifundismo, 
refonna agraria, desarrollo industrial con independencia del es.tranjero, entre otras cosas. Fue 
asC como el 8 de septiembre de 1938 nació la CTAL."º 

La convocatoria publicada por la CTM tuvo un gran bito. Ueaaron delegaciones 
obreras de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay. Perú. Nicaragua, 
Venezuela, Costa Rica y Uruguay, asistiendo como delegados fraternales diri&cntes del CIO de 
tos Estados Unidos, de Ja Confederación General del Trabajo Francesa, de la Unión General de 
Trabajadores de España, entre otros.0 2> 

Convocados por ta CTM, presidida por Vicente Lombardo Toledano. se rcaliazd en el 
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. del S al 8 de septiembre de 1938, el Congreso 
Obrero Latinoamericano. en el que estaban representadas 1as corrientes políticas más encontradas 
y los sindicatos de diversas tendencias. El Congreso Obrero Latinoamericano mostró que por 
encima de las divergencias de cualquier orden está la suprema aspiración de los trabajadores a 
defender sus intereses fundamentales y los de sus propios pueblos. Por eso, la creación de la 
CTAL el 8 de septiembre de 1938 fue uno de los frutos históricos de mayor trascendencia en 
la unidad obrera latinoamericana. 

El Congreso Obrero Latinoamericano, que dio origen a la crAL. fue tachado de 
comunista. de fascista y de antiyanqui. Las fuel7'..as conservadoras de América Latina y Estados 
Unidos llegaron a afirmar que el Congreso Obrero Latinoamericano era obra de Moscú y que 
se creaba para que creciera el comunismo en América. Se inventaron cartas supuestamente 
dirigidas por Lombardo a los otros dirigentes de la CTM aludiendo al •jefe Stalin• y diciendo 
que •at menos Cárdenas será dúctil en nuestras manos y podnl hacer lo que se nos plazca•. Esta 
falsa carta alude que Lombardo viajó a Europa para recibir órdenes de Moscll. La prensa 
conservadora llegó a afirmar que •John Lewis en los Estados Unidos y Lombardo Toledano en 
México son los agentes del Soviét•. 

Una segunda versión establecía que el Congreso Obrero Latinoamericano era fascista, 
sobre todo P9I' Ja prensa norteamericana, que decía que Hitler dirigía los destinos de M~ico y 
que había pactos secretos con el gobierno de Cárdenas. Se afirmaba que el Congreso Obrero 
Latinoamericano era una organización dedicada a reforzar la penetración de Hitler y de 
Mussolini en tierras de Am4!rica. 

Una tercera versión establecía que el objetivo del Congreso Obrero Latinoamericano era 
asociar a todos los trabajadores de la América Latina para atacar los intereses de los Estados 
Unidos. 

Esto lo aclard Lombardo en un discurso pronunciado en septiembre de 1938 en Mt!xlco: 

•sin embargo. et Congreso Obrero Latinoamericano ni se propone hacer la propaganda 
del comunismo en Ambica, ni se propone servirle al fascismo, ni se propone crearle 
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problenlas a ningdn país de este hemisferio o de otro continente del mundo; estamos 
reunidos hombres libres en representación de millones de hombres y de mujeres libres 
tamb~. en un pueblo h"bre del mundo y en un hemisferio libre de la tiara. para cumplir 
y hacer honor a nucsuo canlcter de hombres del siglo xx. es decir, de hombres que 
habdn de combatir al f°ascismo. que habrán de combatir todas las fonnas de opresión. 
que habrán de luchar por la libertad. que habntn de combatir con entusiasmo por ta 
democracia. porque quieren hacer al fin. después de más de un siglo de independencia 
teórica de veinte naciones del mismo origen. veinte pueblos libres de verdad que puedan 
llamar Patria a lo que hoy en muchos casos no es más que una vil colonia de intereses 
espúreos. en contra de la salud física, de la cultura y del porvenir de los pueblos inermes 
o ignorantes de nuestro continente•U3> 

Fue Lombardo. entonces dirigente de la CTM y llnico dirigente de Ja CTAL en sus 25 
años de vida (de septiembre de 1938 a diciembre de 1963). quien pronunció el discurso de 
inauguración. donde fijó los ideales democráticos de la nueva organización. Rechazó que el 
congreso fuera obra del comunismo. Declaró que con la creación de la CTAL los países de 
América Latina se disponían a luchar por la verdadera independencia económica y polftica. 

En el congreso constituyente de la CTAL. Lombardo Toledano expuso que 

•después de vencer muchos obstáculos. después de largos años de esfuerzos continuados. 
se ha podido al fin reunir una asamblea que tendrá enonne significado histórico en tas 
luchas del proletariado universal: la asociación de los trabajadores de veinte naciones 
del hemisferio occidental. Este ha sido un viejo anhelo. no sólo de México. sino de la 
Argentina. del Uruguay. de Chile. de todos los países latinoamericanos; un ideal que es 
casi esperanza congénita al nacimiento de las naciones de América: la unidad. Primero 
se concibió sólo como una unidad polftica. después como una unidad áfcctiva, racial y 
cultural; posteriormente; en nuestros· tiempos. la unidad-fue-conceb'idol' ya como el lazo 
indiscutible entre los productores y. en general. entre los trabajadores de estos veinte 
países". 

Más adelante dijo: 

•No cs. pues, el anhelo de la unidad en la Arriérica Latina, solamente un anhelo que 
justifica nuestra historia, no es sólo la geografía. no es sólo la historia, no es sólo la 
lengua. no es sólo la raza. no es sólo nuestra condición de países semicolonialcs; no es 
tampoco sólo nuestra condición de pa.lscs scmifcudales lo que nos hace pensar en la 
unidad. sino la razón suprema de existir: o de México salen unidos los trabajadores de 
la Am~rica Latina. o el fascismo podrá ser una fUena victoriosa en este continente•. 
•oc ahí que todos nos csforzúamos por realizar el Congreso; no corresponde a Mbtico, 
naturalmente. el honor de haberlo cumplido; la satisfacción y el sentido de 
responsabilidad que esta asamblea entraña, corresponde a todos. sin CJlcepción. los 
or&anismos de trabajadores de la América Latina. Y es que el momento es urgente, 
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propicio. y el llamamiento muy oportuno. Con cxccpción del Brasil, de un .Sto país. 
todo el proletariado de la Am6rica Latina ~ aquí repre9e11itado•. 
•No queremos crear una Confederación Obrera Latinoamericana para 9e11drnos aislados 
del resto del mundo: nos uniremos con los trabajadora del rato del Continente 
Americano ••• en favor de ta unidad del proletariado del mundo, dn cacepcidn de nin&dn 
país de la tierra•. oo1> 

Así pu&. adem.U de pretender la independencia económica y poUtica de A~ca Latina. 
la CT AL también se propuso desde su nacimiento et internacionalismo proletario dentro de un 
movimiento esencialmente antimperialista. 

Por taJ motivo. los principios de la CT AL declaraban que esta central trabajaría por ta 
abolición del n!gimcn que vivía de ta explotación del hombre por el hombre, proponiendo al 
movimiento obrero latinoamericano luchar por la autonomía económica y polftica de sus 
naciones. al mismo tiempo que planteaba la defensa de los derechos y garantías sociales del 
proletariado. 

En la declaración de principios del congreso constituyente de la CT AL, se establecen 
como objetivos luchar por implantar el régimen de justicia boi.sado en la abolición de la 
explotación del hombre, con un sistema democr.ltico como medio para &obemar los intetescs de 
la comunidad humana. contando con el respeto a la autonomía económica y poHtica de cada 
nación y en la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Busca la unificación de la clase 
uabajaclora en el seno de cada país y la alianza permanente e indestructible de todos los 
trabajadores del mundo para realizar la verdadera unidad internacional. Se propone conse&uir 
la plena autonomía económica y política de las naciones latinoamericanas y liquidar las 
supervivencias semi(eudaies; combatir el fascismo en todas sus fonnas por ser contrario a los 
objetivos del proletariado. denunciando su presencia y su actividad en el seno de cada paf s. para 
fonaleccr la unión de las fuenas democráticas en el orden nacional e internacional. Por tal 
motivo. desde su nacimiento, la cr AL se propuso tres tan:as históricas de profunda 
trascendencia: la unidad nacional. la unidad continental y la unidad mundial de ta clase obrera 
en un amplio frente sindical integrado por todas las tendencias, sin adoptar ni preconizar una 
doctrina filosófica determinada. pero basando su acción en dos principios invariables: la lucha 
de clases y et internacionalismo proletario. nS> 

Correspondió a un comitd. central y a un congreso gcncral la administración de la crAL. 
El comitd. central quedó compuesto por un presidente. dos vicepresidentes, un secretario general 
y dos secretarios regionales. El comit6 central debía reunirse cada aAo y el congreso general 
cada tres aiios. o•> 

Dentro de los propósitos de la crAL se cuentan la creación de una orpnización de 
frente llnico en que se aceptada una sola cen.tral nacional por país y que representara a la 
mayoría de los trabajadores. así como la unificación de los sindicatos de cada nación. Se 
adoptaron dos principios: la lucha de clases y el internacionalismo prolelario. aunque el primer 
principio dcspues oe modificó por el ele alianza ele clues. La Cl"AL ~el nKionaJiamo 
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como condición para la unidad. por lo cual se debía evitar las pu&nas intcrgremiales. apoyar las 
demandas de todos los trabajadores. presionar a los gobiernos para crear leyes que favorecieran 
a los trabajadores. respeto a los derechos obreros. libcnad de organización, de asociación y 
derecho de huelga. 

Para la CTAL la Segunda Guerra Mundial, así como la iniciada en 1914, era en esencia 
una lucha entre dos grandes grupos de países por rivalidades de carácter económico y propósitos 
de dominio político. a la cual es ajena la clase trabajadora. 

Consideró al fascismo como la última expresión del n!:gimen burgu&!s en decadencia. que 
se ha visto obligado a emplear la tiranía como forma de gobierno. 

Por tal motivo. expuso que los trabajadores de América Latina deben luchar en contra 
del fascismo como teoría social, en contra de las manifestaciones diversas del fascismo en el 
terreno político. económico y cultural, y en contra de todas las formas de gobierno que se 
aparten de las normas democráticas. <'7) Inclusive. como presidente de Ja crAL. Lombardo 
propuso a todas las fuerzas populares y antifascistas del hemisferio occidental, panicularmentc 
de Jos pueblos iberoamericanos, que hicieran un movimiento importante. con el fin de que 
pasaran al patrimonio nacional de cada pafs de América Latina las propiedades de los individuos 
de los países del Ejc. '11> 

En su papel de presidente de la CTAL. Lombardo realizó un viaje por varios pafses de 
América Latina. con el propósito de conseguir apoyo polftico para formar un frente antifascista. 
Planteaba que había únicamente dos frentes: contra Hitler y sus aliados, o en favor de Hitler y 
sus aliados. No aceptaba la neutralidad. 

Por otro lado, es importante aceptar que en la década de los cuarentas la CTAL, en su 
polftica de nacionalismo económico, proponía la inversión extranjera siempre y cuando fuera 
necesaria y contribuyera al desarrollo industrial. 

Es importante resaltar también que muchos de los conceptos políticos de Lombardo 
fueron retomados en el programa y la acción política de la CTAL. Jo cual. como veremos en 
seguida, nos permite apreciar Ja gran influencia que sobre esta organización obrera 
latinoamericana tuvo Lombardo. · 

La concepción lombardista del capitalismo y del imperialismo se ubica dentro del 
marxismo cl:isico. tradicional y leninista, sin aportar nada nuevo, salvo el aplicar esta 
concepción para la explicación de la realidad mexicana y latinoamericana. 

Con base en su lectura de tos textos clásicos del marxismo, Lombardo establece que lo 
que caracteriza al régimen capitalista es la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción de los bienes que sustentan a la sociedad, y la manera 
en que esos bienes se distribuyen. 
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En el sistema capitalista el ·hombre se conviC:nc en una mcrcanda y por lo tanto en un 
objeto de la oferta y ta demanda. en un ser que no disfruta de la libcr'lad de decidir el cuno de 
su vida. ni tiene acceso a los beneficios de la civilización y de la cultura. 

Producto de las experiencias históricas de su ~. manifestó que dentro del modo de 
producción capitalista se agudizan las contradicciones fundamentales como la lucha de clases 
mediante la rebelión de los pueblos d6>iles contra los paises imperialistas que los Cllplotan. las 
crisis y las depresiones económicas y los antagonismos interimpcrialisias. 

Entiende que dentro de la crisis general del capitalismo, que es una crisis histórica, se 
producen tas crisis cíclica$ por la contradicción entre la producción sin límite y la limitación 
natural del mercado. 

Acierta al decir que et sistema capitalista se dcsl.nlye por su ineficiencia, produce efectos 
sociales tales como la sobrepoblación y el desempleo. que afectan principalmente et nivel de vida 
de los trabajadores. 

Su concepción del imperialismo se ba5a en la tesis leninista. El imperialismo en el 
mundo moderno ya no se basa en la ocupación territorial, sino mú bien en la dominación 
económica por medio de ta inversión de capital extranjero. 

El imperialismo es fundamentalmente un fenómeno económico, producto de que el 
sistema de producción capitalista lleva la competencia a todos los mercados. hasta que se forman 
Jos monopolios y se enlazan entre sí por un tiempo y para objetivos concretos. 

Para Lombardo el desarrollo del capitalismo ha conocido varios periodos o etapas. El 
primer periodo del desarrollo del capitalismo comprende la liquidación de las formas materiales. 
políticas e ideológicas del feudalismo, así como et advenimiento de la libre concunencia en la 
producción y en Ja circulación de mercancías. 

En la etapa siguiente, cuando Ja burguesía ha Uegado al poder y se desarrollan las nuevas 
fuer.zas productivas, se da una competencia entre los nuevos estados, explotando las riqucz.as de 
otros territorios. Paralelamente los propietarios de los instrumentos de la producción entran en 
abierta competencia, en que tos más ricos dominan a los más dBJilcs. dándose el fenómeno de 
la concentración del capital en manos de una minoría, cada vez más reducida, y el fenómeno de 
la centralización del capital, preludio de la formación de los monopolios. 

Más tarde ocurre otro salto social. Está representado por el triunfo de tos monopolios 
sobre la libre concurrencia. El capitalismo. que ha llqado a su cumb~. empieza a declinar y 
entra en su dltima fue, ta del imperialismo. que se caracteriza por la exportación de capitales 

. a los países subdesarrollados. El capi!al se expresa tanto en el olmbito nacional como 
~-
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Para Lombardo el fascismo es Ja expresión más clara y m'5 acabada de imperialismo. 
por lo que la lucha contra el fascismo debe ser perpetua y eterna. hasta que se liquide el 
fascismo del mundo entero. 

En la óptica Jombardista el capitalismo de Estado en un país semicoloniaJ. como serta el 
caso de los países latinoamericanos, es una forma progresista de avanzar con independencia del 
extranjero, de multiplicar las fuerzas productivas y de suplir a Ja iniciativa privada que carccc 
de capitales solventes. Consiste en la formación de empresas productivas propiedad de Ja nación 
y dirigidas o administradas por el gobierno. 

El capitalismo de Estado no es un fenómeno o un proceso socialista, ni se inspira en el 
socialismo. En un país semicolonial el capitaJismo de Estado es una forma progresiva de evitar 
que el capital extranjero se apodere de las principales fuentes de Ja producción y de los 
servicios. 

Consideró que el capitalismo de Estado es un medio de defensa de Jos recursos naturales. 
de tas industrias y servicios. sin los cuales no se puede formular ni aplicar un programa de 
progreso independiente. 

El capitalismo de Estado da un impulso progresista al desarrollo de las fuerzas 
productivas. proporcionando capital para invertirlo en las áreas donde las fuentes de capital 
privado son insuficientes y promoviendo la independencia económica nacional. Incluye ta 
concentración de los esfuerzos nacionales para saJir de la etapa de atraso en que ha vivido et 
pueblo y facilitar. por este medio. el desarrollo de las fuerzas productivas en provecho de 
mejores condiciones de vida y del desarrollo nacional sin sometimiento a las fuerzas económicas 
del exterior. 

En una época en que et mundo está dividido en dos sistemas económicos y sociales 
opuestos y en que el imperialismo trata de evitar la emancipación de sus colonias, el capitalismo 
de Estado representa una política de nacionalismo auténtico. Por ello, para Lombardo el Estado 
en los países latinoamericanos debe ser productor, director, conductor del proceso económico, 
guía de Jas fuerzas productivas y de la política comercial internacional. 

La gran diferencia que existe en un país capiialista de Estado subdesarrollado y el 
capitalismo de Estado en las grandes naciones industrializadas e imperialistas, es que en los 
países subdesarrollados el capitalismo de Estado es una fuerza económica que se opone al 
imperialismo, en tanto que el capitalismo de Estado en las grandes naciones capitalistas no está 
al servicio de la nación ni pertenece al patrimonio de la nación. sino a tos consorcios. carteles 
y monopolios que a través del gobierno controlan la economía. 

Para Lombardo et gobierno, en nombre del Estado. es el único que puede expropiar la 
propiedad privada, siempre que el acto produzca beneficios de tipo general, económicos. sociales 
o políticos. Esto quiere decir que la expropiación procede cuando. con relativo perjuicio de 
paniculares. se beneficia a la colectividad con el acto cxpropiatorio. La nacionalización consiste 
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en establecer el dominio y el manejo de Ja propic _· ... por parte deJ Estado. que es la nación 
oreanizada juñdicamcntc. por conducto del gobierno. que es el reprc9Cfttantc del Estado. 

A la nacionalización de Ja propiedad se puede llegar por diversos caminos: por compra. 
por expropiación o mediante la creación de centros productivos por pule del E.stlldo. 
Nacionalizar significa. en consecuencia. poner al 5C1'Vicio de los intereses nacionales una fuente 
de producción o un servicio. 

Establece que en Ja q,oca del imperialismo en que vivimos. que ha hecho casi imposible 
la formación del capital nacional de los países en desarrollo. la única salida que esos países 
tienen para indcpcndiz.arsc en el terreno económico y social es la del nacionalismo 
revolucionario. que no es el capitalismo que podría llamarse clúico. ni es el socialismo. pero 
que. según Lombardo. a él conduce. 

Para Lombardo el nacionalismo de los países fuertes (industrializados) es distinto al de 
los países d&iles (en proceso de industrialización). El nacionalismo de los fuertes se llama 
imperialismo, colonización. en la forma tradicional, o ncocolonia1ismo. en tanto que el 
nacionalismo de los dB>ilcs significa progreso con independencia. derecho a defender sus 
recursos físicos que deben ser utilizados para su provecho exclusivo o preferente. Por eso. en 
estos últimos países nacionalizar Ja economía significa descolonizar. 

A Ja par que se dé el proceso de nacionalización de la economía y la creación y 
ampliación de las empresas del Estado, se debe dar la nacionalización del Estado. llevando a su 
dirección suprema a las fuerzas más importantes de la nación. ya que el dcsanollo económico. 
social. político y cultural es una empresa que corresponde a los sectores democráticos y 
patrióticos organizados que estén de acuerdo en hacer progresar económicamente a los países 
con independencia del extranjero, en rcpanir la riqucz.a nacional de una manera más justa para 
elevar el nivel de vida de las masas populares. y en ampliar constantemente el n!gimcn 
demo..."Tático. 

Para Lombardo la nacionalización en el capitalismo fortalece a la burguesía nacional. 
No obstante Jo anterior. la nacionalización tambiál beneficia al pueblo y significa el principio 
de Ja independencia económica. en Ja cual ninguna clase social está tan interesada como el 
proletariado. a causa de que así se acelerad el desarrollo capitalista de la economía de los paf'9CS 
dependientes. desarrollo que constituye una etapa durante la cual se fortalece la clase obrera. 
Por ello, el proletariado y todos los elementos populares es~ obligados a concentrar su atención 
y sus energías en Ja lucha anttrnj;crialista pro liberación nacional. 

En suma. podemos ver que para Lombardo el nacionalismo revolucionario no es el 
capitalismo que podría 1lamane cUsico o ttadicional. ni es alln el socialismo, pero a B conduce. 
Los gobianos que surjan del nacionalismo revolucionario pasar.in por un periodo de transición, 
el de las reformas. 
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El camino que plantea Lombardo para ello es el nacionalismo revolucionario. pues busca 
que el Estado se erija en rector del proceso económico y social. en que Ja dirección de este 
proceso Jo conduzcan las fuerzas más importantes. ya que el desarrollo económico. político. 
social y cultural es una empresa que corresponde a Jos sectores democráticos y patrióticos 
organizados. que busquen la independencia del exterior. Por eUo. considera que, si no se cs"
por el proyecto del nacionalismo revolucionario se favorece a los intereses antipopularcs y 
antinacionalcs. 

Bajo estos planteamientos tombardistas. la CTAL concebía como aJgo primordial 
supeditar tos intereses de clase a los intereses supremos de la nación; se proponía luchar por Ja 
liberación nacional porque no concebía que fuera el momento indicado para emprender la lucha 
por el socialismo. Se propuso favorecer la industrialiución y fonalecer el capitalismo de Estado 
en el continente de acuerdo con su concepción del socialismo por etapas. en que una revolución 
democrático burguesa donde participara el proletariado era un gran avance hacia el socialismo. 
El máximo dirigente de la CTAL. Vicente Lombardo Toledano. concebía tambill!n que el 
capitalismo caería casi por su propio peso y quizá por muerte natural cuando sus contradicciones 
se acentuaran seriamente. 

Para favorecer la industrialización y fortalecer el capitalismo en Latinoamérica, la CTAL 
propuso en su U congreso general realizado en Cali. Colombia. en diciembre de 1944 º.,•luchar 
por la amistad y solidaridad con todos Jos pueblos de la tierra; la deícnsa del régimen 
democrático; el respeto a todas las naciones de la América Latina; el apoyo a la lucha de 
independencia política y económica de todos los países coloniales. scmicoloniales y dependientes; 
la liberación nacional de América Latina; apoyo a Ja polCtica del buen vecino que hace posible 
la amistad y cooperación económica entre América Latina y Estados Unidos en beneficio de 
ambos, y el rechazo a la potrtica imperialista en cualquiera de sus manifestaciones, así como el 
cumplimiento de tos principios y objetivos de la Carta del Atlántico (referente a los principios 
que debían guiar la política internacional después de la Segunda Guerra Mundial), y la 
Conferencia de Teherán (en que se acordó la constitución de un organismo internacional 
dedicado al mantenimiento de ta paz una vez finalizada la guerra). 

En el campo de la política nacional las centrales obreras cetalistas debían luchar porque 
los esfuerzos de los pueblos y los gobiernos se orienten, en cada pafs. hacia la realización de 
la plena autonomía económica y potrtica, el desarrollo C:conómico del país. la elevación de las 
condiciones materiales y culturales del pueblo y et respeto fiel a la voluntad popular para cJ 
eficaz funcionamiento de las instituciones democráticas. 

Para lograr el desarrollo económico de América Latina se deben condicionar las 
inversiones cxttanjeras. sin que se apoderen del control de tas ramas fundamentales de las 
cconomfas nacionales, fijar la proporción de capital extranjero que entre a cada país pana no 
desplazar al capital nacional, reinversión de tas utilidades del capital extranjero y pagar 
impuestos justos. 
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Sin embargo, el auge de Amáica Latina debe fundarse en su propio desarrollo 
económico, el cual debe conseguirse mediante Ja revolución t6:nica en Ja qricultura 
fraccionando Jos latifundios, repartiendo tierras a los campesinos que carecen de ellas, en Ja 
intensificación de obras de riego, en la introducción de fertilizantes y maquinaria al campo, en 
Ja aplicación de una t&:nica agrícola moderna y en la organización de los productores rurales 
para impedir monopolios comerciales; se requiere además una revolución t&nica ampliando Ja 
industria el6ctrica, sidenlrgica, química, de bienes de inversión, de bienes de consumo. 
modemiz.ar los centros industriales y reformar el sistema de cr6dito existente. 

El desarrollo económico de los países de Am~rica Latina, según la propuesta cetalista, 
no debe realizarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de los habitantes y en 
beneficio de unos cuantos individuos, sino que por el contrario, debe tener como objetivo la 
elevación de las condiciones materiales y culturales de tas grandes masas del pueblo. 

El plan económico de la CT AL para la posguerra se basaba en tres grandes objetivos: 

a) La plena autonomía económica y política de cada una de tas naciones de Am4!rica Latina. 
b) El desarroto económico de sus respectivos. países. 
e) La elevación de tas condiciones materiales y culturales en que viven las grandes masas de ta 

población. 

Para lograr Ja plena autonomía económica y ¡K>lCtica de las naciones latinoamericanas, 
es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económicas que se han mantenido en 
América Latina como un conjunto de países dependientes de los grandes monopolios 
internacionales. Esta transformación se consigue, por una parte, fijando a las invcrsi.oncs 
extranjeras condi<;iones tales que anulen el peligro de que se apoderen del control de las ramas 
fundamentales de las economías nacionales. de que desplacen al capital nativo hacia actividades 
secundarias o no productivas. Por otra parte. sólo se debe exportar los artículos que realmente 
sean excedentes después de satisfacer los consumos nacionales. Por último. se requiere fijar los 
tipos de cambio de las monedas nacionales con las divisas extranjeras en forma que resulte un 
beneficio bilateral equivalente a la balanza mercantil y a ta balanza de capitales. 

Aunado a lo anterior, el logro de ta plena autonomía de ta América Latina tambi~n se 
debe fundar en el propio desarrollo económico de las naciones latinoamericanas, que debe 
conseguirse, primero, por la revolución técnica en la agricultura; segundo, por la revolución 
técnica en la industria, principalmente en to que concierne a la ampliación de las ramas el6ctrica, 
siderúrgica y química; tercero, por ta transformación y ampliación del sistema de transportes y 
comunicaciones; cuarto, por la reforma del sistema de crédito, canalizado hacia ta realización 
del programa de desarrollo económico de cada país, y por último, la revisión del régimen 
tr..cticional de aranceles, de modo que las tarifu aduanales cumplan la función de defender las 
industrias nativas. 

El desarrollo económico de tos pueblos de América I.atina debe tener como objetivo la 
devación de las condiciones materiales y culturales de las pandes masas del pueblo. EslD odio 
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se logra. primero. mediante el conttul del Estado sobre los precios; seaundo, aumentando el 
poder adquisitivo individual; tercero, estableciendo el seguro social; cuarto, estipulando, 
consolidando o perfeccionando la legislación protectora de los uabajadores; quinto, mejorando 
los servicios sanitarios y de asistencia social, sexto, incorporando los mlclcos indígenas en la 
vida económica nacional; séptimo, aumentando las oportunidades educativas; octavo. preparando 
a la juventud y garantizándole uabajo; y noveno, ayudando a los elementos de Ja clase media 
menos organizada. QO) 

Todo eso coincide con el programa que en 1944 elaboró el sector revolucionario de 
México. encabezado por Lombardo, en lo que se conoce como el Programa de la Revolución 
Mexicana para la Posguerra. que preconiza como objetivos fundamentales del movimictno 
revolucionario de f\.féxico la autonomía económica y política de la nación, el desarrollo 
económico del país y la elevación de las condiciones materiales y cu1turales en que viven las 
grandes masas del pueblo. cm El diseño de los dos programas, tanto para América Latina como 
para México, fueron elaborados por el propio Lombardo. 

De Ja lectura de estos puntos se desprende que a corto plazo Ja CTAL no se planteaba 
completamente Ja independencia económica, sino solamente mejores condiciones de negociación, 
dentro de la dependencia con el imperialismo, lo que muestra que lo que se pretendía lograr en 
un primer momento era un capitalismo más justo. En ese sentido. este proyecto coincide con 
el de los gobiernos democn1.Ucos y de la burguesía nacionalista. 

Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la CTAL pugnó por la 
nacionalización y por la desaparición de los monop:>lios; en este periodo el enemigo principal 
es el imperialismo yanqui (antes de la guerra y durante ella el enemigo principal era el 
fascismo), ya que Estados Unidos deseaba implantar en América Latina el Plan Clayton, que 
buscaba restringir el nacionalismo económico y que se aceptara la inversión extranjera directa, 
al mismo tiempo que deseaba se abriera un mercado casi único entre Latinoamérica y Estados 
Unidos. 

El Plan Clayton. elaborado p:>r el subsecretario de Estado norteamericano Wi11iam B. 
Clayton, incluyó un programa de cooperación económica basado en el liberalismo económico 
y que fue recogido en la Carta Económica de las Américas. En ella se aceptaba que la elevación 
del empleo, la producción, y en general del nivel de ·vida de la población, dependía de las 
seguridades otorgadas a los individuos en sus actividades económicas y de la libertad e igualdad 
de oportunidades. Considerando la libertad económica como la base del progreso, se 
proclamaba Ja adhesión de los firmantes de dicha carta al sistema de iniciativa privada y se 
proponía estimular la inversión privada nacional y extr.mjera, reducir las barreras al comercio 
internacional, estabilizar las monedas y eliminar los excesos del nacionalismo económico.cm En 
Mbico el Plan contó con el unánime rechazo del movimiento obrero. 

El Plan Clayton planteaba que las fuerzas económicas de América Latina dcbfan buscar 
elevar las normas de vida y de libcnad económica, a fin de establecer un sentimiento de 
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seguridad y libertad de oponunidades, que establezca las bases pua fortalecer el sistema 
interamericano para poder hacer frente a las condiciones de suena y de posguena. 

Seg\1.n el Plan, el sano desenvolvimiento económico latinoamericano requiere de una 
industrialización aumentada, mejoramiento de los uansportes, modernización de la agricultura, 
desarrollo de las obras pllblicas, el fomento de la inversión del capital privado. todo dlo con 
miras a la elevación de las nonnas de vida y al aumento del consumo. 

f>ara ello el Plan Clayton proponía la reducción de las barreras arancelarias y 
comerciales, eliminar el nacionalismo económico en todas sus formas, dar un tratamiento •justo 
y equitativo'" a las empresas y capitales extranjeros, fomentar el sistema de empresa privada en 
la producción y abstenerse del establecimiento de empresas gubernamentales para hacer 
negocios, aunque dcspu~. en el texto rcfonnado del Plan se matiza esto llltimo, planteando 
eliminar los excesos a que puede conducir el nacionalismo económico. 0.31 

El Plan Clayton. presentado en la Conferencia de Cancilleres de los países americanos 
realizada en Chapultepec a principios de 194S, pretendía en Ja práctica que los países de 
Am~rica Latina mantuvieran su misma estructura económica y no aspiraran a un rápido 
desenvolvimietno industrial, particularmente . mediante el sistema de Ja reducción de tarifas 
aduaneras en los nuevos centros de producción, para que el enorme volumen de la producción 
industrial de los Estados Unidos tuviera mercados asegurados en todas panes. para que el capital 
sobrante de Jos Estados Unidos tuviera mercados seguros de inversión y para que su enorme 
maquinaria industrial tuviera aseguradas sus fuentes de materias primas. 

La CT AL rechazó desde un inicio la propuesta norteamericana de un nuevo plan de 
relaciones económicas entre las naciones americanas planteada por el Plan Clayton. El rechazo 
se debió fundamentalmente a que en realidad para la CT AL el Plan Clayton lo que pretendía era 
impedir la industrialización de los países de Am6rica Latina, único medio para que t!:stos 
pudieran superar su estructura de países scmifcudales y semicolonialcs, y entrar en la etapa de 
países capitalistas de tipo nuevo. para elevar el nivel de vida de las masas populares y 
emanciparse de la influencia de tos monopolios. <2'» 

Denuo de las consignas para la posguerra. que dio la CT AL para la clase obrera de la 
Amt!:rica Latina~ las siguientes: 

1.- Formar el frente único sindical en cada país de la Amt!:rica Latina. 
2.- Formar en cada país de la Amll!rica Latina el partido de la clase obrera. 
3.- Formar el frente popular en cada país, bajo la dirección del proletariado. 
4.- Fonnar el frente nacional bajo la dirección dd movimiento popular y bajo el estímulo 

corwante y creador del proletariado organizado. 
S.- Intervención ent!:rgica y eficaz del Estado en la economía nacional para controlar los precios, 

para condicionar las inversiones del capital extranjero, para revisar tos tratados 
inlemacionales de comercio, para la industtiali:r.acidn de cada país de A~ca de -
con las con~ geneniles y el programa de la_._,... 
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6.- Lucha pdblica y sistemática contra Jos agentes nacionales y extranjeros del imperialismo 
y de la reacción. confabulados contra el progreso y la autonomía de nuestras naciones. cm 

El programa económico y político de Ja CTAL para la posguerra. elaborado 
fundamentalmente por Lombardo en su papel de presidente. planteaba un capitalismo mú justo 
y democrático para la América Latina. mediante la creación de frentes populares encabezados 
por el proletariado. Para la CT AL y sus dirigentes. ese capitalismo mú justo y democrático se 
podría dar dentro de un capitalismo de Estado. en que el Estado se conviniera en el regulador 
de la economía y en el conciliador de los intereses políticos. a la par que fuera un freno o una 
limitante de las presiones del imperialismo e impulsor del proyecto nacional. 

Sin embargo. esto no fue as(, ya que en toda América Latina se vivieron los efectos de 
la •guerra fría• y de una política de ofensiva imperialista norteamericana. que logró debilitar tos 
proyectos nacionales y nacionalistas de tos distintos países latinoamericanos. según lo veremos 
mais adelante. 

3. La •Guerra Fría• y su Repercusión en el Movimiento Obrero Internacional. 

Et contexto histórico en que se ubica la vida de la CTAL es practica.mente et comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial y varios anos de la posguerra. en que en América Latina hay un 
auge de la sustitución de imponacioncs y de crecimiento hacia adentro. debido a la coyuntura 
de ta guerra, en que está muy claro el propósito de propiciar una política nacionalista encabezada 
por el Estado y en que se fomente la industrialización como idea de progreso. Es una ~ en 
que en toda el área latinoamericana se acentúa la hegemonía del imperialismo norteamericano. 
considerando a Latinoamll!:rica como su zona de influencia, estableciendo para ello el 
panamericanismo y la política de •buena vecindad". consistente en un movimiento de 
cooperación y solidaridad política. económica y cultural entre los países del continente americano 
bajo la influencia y el predominio de los Estados Unidos. Por otra parte. el avance del fascismo 
en Europa y su posible influencia en la región constituía una amenaza para Ja seguridad 
norteamericana, por lo que se trataba de impedir que ante la amenaza de las nuevas fuerzas 
internacionales menguara la influencia de los Estados Unidos. 

A la muerte del presidente noneamericano Franklin Dclano Roosevelt en 1945. Harry 
s. Truman asumió la presidencia de los Estados Unidos y se desató lo que se conoce como la 
•guerra fría•. en que Estados Unidos trataba de tener mayor superioridad militar sobre la Unión 
Soviética. Lo que los Estados Unidos buscaba con la •guerra fría• era. entre otras cosas. influir 
en las naciones europeas otoraándoles cr6ditos para formar con ellos un bloque de car4cter 
militar que el gobierno norteamericano encabezara, romper relaciones diplomáticas y comerciales 
con tos países socialistas por parte del mundo occidental, impedir el ingreso de la Rep\ibtica 
Popular China a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). reforzar la influencia de tos 
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capitales noncamcricanos en Amll!rica Latina, dividir al movimiento obrero internacional 
agrupado en la FSM y controlar al movimiento obrero tatinoameric:ano06>. 

La causa principal para ta fonnación de la FSM fue la de dcsanollar la conciencia 
antifascista de la clase obrera internacional. robustecida principalmente en tos ai\os de la lucha 
armada y polftica contra las potencias del Eje. La FSM consideró necesario fortalecer la alianza 
del movimiento obrero para que mediante un frente mundial antifascista se organizara y 
cristalizara una agrupación que contribuyera a ta victoria total y que prevaleciera para el periodo 
de la posguerra con el objeto de impedir que se presentaran otra vez. los graves problemas que 
ha producido este conflicto. Participaron en su creación los sindicatos sovi~ticos. británicos y 
franecscs. principalmente. 

El congreso constituyente de la FSM se realizó en París en 1945. con la finalidad de unir 
a ta clase trabajadora de todas las raz.as. lenguas. opiniones políticas y creencias. en un 
organismo poderoso que influyera en el mantenimiento de la paz y el progreso humano. 

En su papel de presidente de ta CT AL. Lombardo fue uno de los principales delegados 
asistentes a la conferencia realizad.a en Londres en febrero de 1945. que dio las bases para la 
creación de la FSM. a la cual se te dio forma definitiva en un congreso constituyente celebrado 
en París en septiembre de ese mismo año. Lombardo fue electo vicepresidente de la FSM.cm 

Oc acuerdo con Lombardo Toledano. los principios adoptados en el congreso 
constituyente de la FSM fueron los siguientes: 

"La unidad de todos los trabajadores de los países basados en el régimen de la propiedad 
privada. sobre el principio de la lucha de clases. 
"La uni.dad de los trabajadores de todos los países, independientemente del grado de su 
desarrollo económico, social. poUtico y cultural. 
"'La lucha incesante para elevar las condiciones de vid.a de los trabajadores en lodo el 
mundo. 
"El apoyo de todas las organizaciones obreras a los pueblos coloniales en su lucha por 
la conquista de su independencia nacional. 
"'El respaldo de todos tos trabajadores a la lucha de tos pueblos scmJcoloniales por su 
emancipación económica rcspccto del imperialismo. 
"El respeto al derecho de autodeterminación de todos tos pueblos. lo cual deriva el de 
darse la forma de gobierno que su voluntad decida. 
"La solución pacífica de los problemas y conflk:tos internacionales. 
"La lucha contra tOOas las formas del fascismo, que impide la libre expresión del 
pensamiento, la vigencia de las libertades democráticas y los derechos de la clase obrera. 
"La movilización de todos los trabajadores para impedir una nueva gucna mundial" CH>. 

A este congreso asistieron representantes de !56 países. 6S centrales obraas nacionales, 
ues otpnizaciones internacionales y la uamblca representó a 66'759,348 ~de -
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partes del mundo. crdndosc así el organismo sindical más grande e imponante del mundo. La 
CTAL como organización regional de Amáica Latina se afilió a Ja FSM para conUibuir a la 
unidad del proletariado intcmaciona1C29> 

Como consecuencia de las hostilidades de la •guerra frfa•. la FSM fue dividida en 1947 
cuando los representantes de los sindicatos estadounidenses y británicos, así como algunos 
franceses, ho1andcses y belgas, presionados por la burguesía imperialista, demandaron que la 
FSM aceptara el Plan Marshall, ocn o en caso contrario se disolviera esta organización, ya que 
ta consideraban como un grave problema para sus intereses. La dirigcncia de la FSM se opuso 
a esa petición y las secciones de los países anteriormente mencionados se separaron de la FSM 
para formar la CIOSL con sede en Bn.iselas y que adoptó una posición de sometimiento al 
imperialismo Pu. 

A pesar de la división de la FSM, ésta crece y se desarrolla de un modo impresionante 
ya que mientras en 1945 tenía. según Lombardo, 66 millones de afiliados, incluyendo los 
británicos, norteamericanos y europeos, en 15 años, es decir para 1960, a pesar de Ja escición 
de 1947. llegó a más de 100 millones debido a que en tos paf ses socialistas las fuerzas 
productivas se desarrollaron de un modo vigoroso. aumentando también el número de obreros, 
y porque la independencia de Jos países coloniales de Africa y Asia produjo nuevas 
organiz.aciones sindicales que se adhirieron a Ja FSM.P:r> 

Al iniciar la .. guerra fría" Jos Estados Unidos. inmediatamente se dejaron sentir sus 
efectos en América Latina. Golpes de Estado, expedición de leyes represivas, suspensión de las 
garantfas individuales y sociales, persecución de dirigentes políticos y sindicales, etc. Los 
gobiernos que no implantaron la dictadura y que no perdieron su forma legal, rea.liza.ron un 
viraje franco a ta derecha, controlando y a veces suprimiendo a las fuerzas de izquierda y 
nacionalistas. mi 

Para Lombardo Ja "guerra fría .. y el macartismo fueron la expresión más clara y más viva 
de la situación creada por el imperialismo. encabezado por el de Jos Estados Unidos. Los 
preparativos para la nueva guerra mundial en contra de los países socialistas representaba la 
esencia de tOOos los conflictos. Ante esto sostuvo que era necesario fomentar el surgimiento y 
desarrollo del movimiento obrero en favor de Ja paz, que ha contribuido en varias ocasiones a 
que el imperialismo retroceda en sus aventuras de agreSión y conquista c:M>. 

Después de la muerte de Roosevclt, las fuerzas más agresivas del imperialismo 
estadounidense promovieron y provocaron un cambio en la política internacional del gobierno 
de ese país, y abrieron una etapa de persecución de todos Jos elementos democráticos y 
progresistas de su país, que retomó una fisonomía similar al fascismo (al cual habían combatido 
anteriormente durante la Segunda Guerra Mundial), iniciándose una exagerada producción de 
armamentos y otro tipo de acciones encaminadas a preparar la tercera guerra. mundial dirigida 
contra los países socialistas. 
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Ese cambio de Ja política exterior del gobierno norteamericano repercutió inmcdiatamenle 
en el movimiento obrero internacional, en que, como acabamos de ver, los dirigentes de las 
organizaciones obreras de Jos Estados Unidos, junto con las de otros países europeos, plantearon 
la conveniencia de subordinar la FSM a Ja política de los Estados Unidos y sus aliados contra 
los países socialistas, intentando que la FSM hiciera suyo el Plan Marshall. Para ctlo, y por 
presión gubernamental. la AFL y Ja CIO de los Estados Unidos se unificaron para destruir a Ja 
CTAL y sustituirla por una nueva organización que obedeciera sus consignas "'>. 

Si bien es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial la CT AL y Lombardo concebían 
como el enemigo principal al fascismo y propon(an aliarse y apoyar a los países que combatían 
al Eje Berlín-Roma-Tokio, al terminar la Segunda Guena Mundial y al ser derrotado el 
nazifascismo. Lombardo y Ja CTAL conciben al imperialismo norteamericano como el enemigo 
principal de tos pueblos latinoamericanps. Lo anterior queda claro con la siguiente afirmación 
de Lombardo: 

·conversando un día, en Washington. con el Sr. Nelson Rockefc11er, encargado de las 
relaciones con la América Latina en el Departamc:nto de Estado. cuando la guerra estaba 
a punto de concluir. me dijo Jo siguiente, lleno de sincera emoción: ºEl gobierno de los 
Estados Unidos no tiene palabras para agrade.cera la CTAL y a usted personalmente, Ja 
enorme ayuda que nos han prestado en estos años difíciles. Nuestra preocupación 
consiste ahora en saber cual será la actitud de la CTAL y de usted en tos ai\os futuros•. 
Yo le conteste: ºNuestra conducta será la misma. porque nuestras metas inmediatas y 
lejanas no variarán. Pero nuestras relaciones con el gobierno de los Estados Unidos no 
dependerán de nuestl'a voluntad, sino de la conducta que ustedes asuman hacia los 
trabajadores y tos pueblos latinoamericanos. La CTAL y yo personalmente. no hemos 
contribuido con nuestro esfuerzo a ayudar al gobierno de los Estados Unidos en esta gran 
contienda. Usted está equivocado a este respecto. Hemos luchado por los propios 
intereses de nuestros pueblos, porque si las potencias fascistas hubieran ganado la guerra. 
los países débiles del mundo. entre los cuaJes se ha11an los de la América Latina. serían 
tratados como esclavos y vivirían en condiciones más deplorables que las grandes 
potencias. En cuanto a nuestra actitud hacia el gobierno de los Estados Unidos, nuestro 
deseo es el de que se mantenga la política del presidente Franklin Delano Roosevelt. 
Queremos que se respete el modo de ser de cada uno de nuestros países. Que jamás el 
gobierno norteamericano o los monopolios de su país intervengan en Ja vida doméstica 
de los nuestros. Que se nos trate como iguales y no como subalternos. Si 
desgraciadamente para las relaciones interamericanas, la política de Rooscvelt se 
reemplaza por la vieja política de agresión militar o de intervención política o económica. 
la CT AL. que es fruto de Ja historia de nuestros pueblos. luchará contra el imperialismo 
norteamericano de manera firme y sistemática, como hoy ha luchado contra el 
imperialismo fascista. porque de esa lucha dependerá el mantenimiento de la soberanía 
de nuestras naciones•.<>'> 

El imperialismo norteamericano ha usado y usa divcnos medios para dividir a los 
trabajadores de Ambica Latina y evitar que vuelvan a unificarse. Desde que uno de los Hdcrea 
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de la AFL declaró que •de nada serviría que los Estados Unidos controlaran la economía y los 
gobiernos del continente. para los fines que su gobierno persigue. si no lacramos influir 
decisivamente en su movimiento obrero. porque éste podría hechar a perder nuestros planes•, 
quedó declarada la lucha abierta contra las organizaciones obreras afiliadas a la CT AL 
principalmente. Para ello coptó a algunos dirigentes sindicales, creó la ORIT en 1951 para 
manejar y agrupar a los cuadros sindica.les corrompidos, les otorgó subsidios cuantiosos, gastó 
mucho dinero en propaganda dema&ógica y reaccionaria. Asimismo llevó a los Estados Unidos 
a numerosos militantes y dirigentes obreros latinoamericanos para "educarlos• políticamente y 
ayudó a los tiranos de América Latina a mantenerse en el poder a cambio de su cooperación con 
los monopolios norteamericanos y el control del movimiento obrero en toda Latinoamérica. 

Producto de to anterior, fueron impuestas por la fuerza las directivas de ciertas centraJes, 
federaciones y sindicatos y se limitaron los derechos sindicales. Cabe recordar que la ORIT fue 
creada con la idea expresa de dividir y destruir Ja unidad del movimiento obrero latinoamericano 
agrupado en la CTAL, y que lo mismo ocurrió a nivel internacional, en que la ClOSL fue 
creada para dividir a la FSM, Ja cual nació con la unidad de todas las fuerzas obreras del 
mundo.'17) 

Durante Jos años de "guerra fría'" ta política norteamericana emprendió una lucha centra 
las organizaciones obreras no afines a ella. basándose en la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y en la AFL. que empredió una lucha a muerte contra las orgnizacioncs 
comunistas o simplemente de izquierda o progresistas, siendo su principal blanco de ataque Ja 
CTAL y las centrales obreras nacionales pertenecientes a ella. El conflicto entre el imperialismo 
y la CTAL se debía a que ésta era Ja principal opositora a la política militar y económica de los 
Estados Unidos, al mismo tiempo que desarro11aba una política nacionalista. de unión de los 
países latinoamericanos sin la participación de Jos Estados Unidos, industrialización 
independiente y amplia participación popular. La polftica lombardista era completamente 
opuesta a la impulsada por el imperialismo norteamericano. 

La AFL enarboló la bandera del anticomunismo: compró líderes, provocó divisiones en 
las organizaciones, logrando que grandes sindicatos dejaran la CT AL. El imperialismo 
norteamericano logró quebrar ta posibilidad de una acción internacional del Jombardismo, 
reduciéndolo a los límites de la nación mexicana, siendo más débil su posición que si hubiera 
contado con el apoyo internacional. <l•> • 

'"La Federación Americana del Trabajo participa directa e indirectamente en esta lucha 
-se refiere a la lucha contra Roosevelt y en contra de toda organización liberal dentro de 
tos Estados Unidos-. y con sus actitudes sirve a los intereses de estos grupos 
rabiosamente antiobreros y antiliberales. Jefes reaccionarios de esta organización que 
cuenta con 6·soo 000 miembros ••• cegados por el odio de Ja Unión Soviética. a la 
unidad obrera y a toda organización obrera militante e indcpendente ••. trabajan por el 
agrupamiento de todas las fuerzas reaccionarias dentro del movimiento americano e 
internacional. ¿Cuáles son tos objetivos de esta maniobra? Internacionalmente. evitar la 
unidad obrera. aislar a los sindicatos de la Unión Soviética, impedir ta presencia de 
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sindicatos que def"u:ndan acriamente la libertad y derechos econcSmicos y polltlcos de Ja 
clase obrera y que basan oir su voz militante y proaf'eSisaa en la M>lucidn de tos 
problemas de la posguerra. en los Estados Unidos destruir el CIO -aliado dentro de la 
CTAL-. con sus 5·000.000 de miembros. que es~ a la cabeza de la movili7aei6n de los 
trabajadores en el esfuerzo b6ico y en el movimiento de unificacidn de los trabajadores. 
En Am&ica Latina romper con la crAL y sustituirla con un movimiento domesticado 
y servil como lo fue la COPA• .(19) 

Dentro de un marco destinado a criticar y dcspresti&iar a Vicente Lombardo Toledano 
y la CTAL, acusándolos de ser instrumentos de la URSS. el gobierno norteamericano por medio 
de su procurador Hcrbcrt Browncll, emprendió desde fines de la d6cada de los cuarentas una 
más de las campañas anticomunistas en el subcontincnte latinoamericano. Entre sus argumentos 
se manejaba que el comunismo internacional se mostraba muy activo y que buscaba: a) debilitar 
la economía nacional de cada Estado americano; b) derrocar por medio de ta revolución o la 
subversión a cada uno de los gobiernos establecidos; e) negar al empobrecimiento de la 
economía nacional de los países americanos, mediante la inflación monetaria. 

Para evitar ello, el funcionario norteamericano da como salida elevar e1 nivel de vida de 
los pueblos d&iles y extender la educación, pero ante todo destruir lo que denominó como el 
mecanismo conspiratorio de que se sirve el comunismo internacional para lograr sus propósitos. 
En cuanto a esto último. consideró como el instrumento mú peligroso a la CTAL, que es la 
organización afiliada a la FSM en el hemisferio americano. Definió a la CTAL como el 
organismo de enlace y coordinación entre la FSM y los centros nacionales sindicales de Amt!rica 
Latina, y afirmó que Vicente Lombardo Toledano viaja con frecuencia a Moscú y es 
vicepresidente de la FSM. <"°' 

La tolcr.mcia del imperialismo noneamericano al internacionalismo de la CTAL se 
terminó cuando dejó de ser dtil en su lucha contra el fascismo y se convirtió en un obsdculo 
para su lucha contra la Unión Soviética; a partir de entonces inició una cam~a contra las 
organizaciones procomunistas o simplemente nacionalistas. 

La '"guerra fría"' fue un elemento que contribuyó al debilitamiento de la CTAL. Scglln 
Lombardo. el gobierno de tos Estados Unidos dirigió una campai\a para dividir al movimiento 
obrero latinoamericano y poner el dominio de &te en las manos de líderes reformistas. Como 
parte de esta campai\a, ta AFL realizó un congreso interamcricano en Uma, J>erú, creando la 
Confederación lnteramericana de Trabajadores (ClT). la cual tuvo corta duración. 

En 19Sl la CIOSL realizó en la Ciudad de México una conferencia; en esta ocasión la 
CTM y su dirigente Fidcl Vdú:qucz acusaron al congreso de ser un instNmento del 
imperialismo esladouniden9C. 

Por otro lado. varias confederaciones obreras afiliadas a la crAL se separaron de ella, 
tal fue el caso de las de Colombia, Cuba y Penl. En Mbüco salió la Cl'M y 4nicamcnte Ja 
UGOCM, aftos despui!s, quedó representada en la CTAL. < .. n 
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Fue c:n. esta coyuntura en que. como dijimos anteriormente. se crea la CIOSL y la ORIT 
con la idea espresa de debilitar tanto a la FSM como a la CTAL. respectivamente. Lombardo. 
quien realizó un balance del ~ter y las tesis de la CIOSL, compañndola con la FSM, 
concluyó lo sipiente: 

"La Confederación Internacional de Sindicatos Libres es fruto de la división. La 
Federación Sindical Mundial es fruto de la unidad. La CIOSL nació para dividir al 
movimiento obrero internacional. peñcctamcntc unificado desde el ai\o de 1945. La 
Fcdcrac:i.ón Sindical Mundial lucha en favor de los trabajadores y de los pueblos 
oprimidos, coloniales; por el desarrollo y ta emancipación económica de los pueblos 
scmicoloniales; por las victorias de los trabajadores de los países capitalistas y 1 también 
lucha. estimulándolos, por los trabajadores de los países socialistas. La CIOSL está 
dirigida por agentes del imperialismo internacional, capitaneados por el imperialismo 
yanqui. No acepta la doctrina de la lucha de clases. Forma parte del triste movimiento 
del anticomunismo. Rechaza todo contacto con los trabajadores de los países socialistas. 
No llega siquiera, en Ja actualidad, al reformismo que caracterizó a la vieja 
socialdemocracia europea. Apoya la propiedad privada de los instrumentos de la 
producción económica y la considera intocable. La CIOSL es una aguerrida defensora 
de la burguesía y del imperialismo•. <42> 

Del 8 al 13 de enero de 1951 se reunió en la Ciudad de México la CIOSL con el 
propósito de crear un aparato sindical del imperialismo norteamericano para América Latina, con 
el beneplácito de la burguesía y bajo la dirección de los rcprcsentantc.S de la AFL y del CIO. 
En esta reunión el delegado de estas agrupaciones declaró que había costado hasta ese momento 
175 millones de dólares al ClO y a la AFL tratar de cambiar la mentalidad de los obreros 
latinoamericanos sin ningún éxito. y que por esta razón el propósito de formar una organización 
sindical norteamericana era el de alinear a los trabajadores de esta región en la política de 
Washington. habiendo hecho un elogio de la intervención norteamericana en Corea, de la 
ocupación de la Formosa., del apoyo del Plan Marshall. agregando para colmo que los Estados 
Unidos estaban dispuestos a "ex.portar a México la técnica de organización obrera•~ 

De esta forma surgió la ORIT con sede en la Habana, Cuba~ La CTM se retiró del 
Congreso porque reclamaba la p~;idencia del nuevo Organismo y su sede en la Ciudad de 
México. Tiempo después la sede de la ORIT cambió de Cuba a México y la central obrera 
cetcmista se afilió a ella en diciembre de 1952. Ocupó la presidencia Luis Alberto Monge quien 
posteriormente fue presidente costarricense. 

Cabe mencionar que la razón original por la que la CTM no había ingresado en la ORIT 
había sido pocque la mayor parte de los delegados estaban en contra de la Confcderac:idn General 
de Ttabajadcxes de Argentina invitada por los dirigentes obreros mexicanos, quienes en esos 
momentos compartían las posiciones de los pcronistas, que eran antisovi&icas y 
antinoncamericanas; sin embargo, cuando la CTM finalmente accedió a pertenecer al grupo de 
los "sindicatos libres", estaba rechazando hacer causa comdn con los peronistas en el esfuerzo 
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por conformar una central independiente del Departamento de Estado noneamericano y. en 
cambio. se afiliaba a la ORIT que recientemente había n::afinnado el contenido de la Resolución 
de Bogobl en donde se manifestaba una •oposición al comunismo internacional• •1•J> 

La orientación de la ORIT se había mostrado desde un afto antes de su creación. cuando 
el 29 de enero de t 9SO James Carey. secretario tesorero del CIO. expresó lo sisuicntc: 

00En la pasada guerra nos unimos a los comunistas para combatir a los fascistas; en la 
nueva guerra nos uniremos a los fascistas para aplastar a los comunistas. De esta forma. 
la ORIT inició sus trabajos apoyada por los gobiernos de Am~rica Latina y por la política 
imperialista del presidente norteamericano Harry S. Truman. Los gobiernos 
intervinieron en la vida política sindical e inclusive en algunos países. si no es que en 
todos. la dirigencia progresista de los sindicatos fue depuesta por la fuerza y en su lugar 
puestos o impuestos dirigentes sindicales afines a la política que se requería para el 
control del movimiento obrero•. , ... , 

En otro lugar señaló: 

00 En el csccnario del Continente Americano la ORIT representa el papel que la CIOSL 
desempeña en el ámbito general internacional. La CTAL nació antes que la Federación 
Sindical Mundial. en el año de 1938. fundamentalmente para unir a los trabajadores de 
América Latina, como vanguardia de nuestros pueblos y contribuir a emanciparlos del 
imperialismo norteamericano. La ORlT es una agencia del imperialismo yanqui. Fue 
organizada para dividir a ta CTAL y para controlar al movimiento obrero 
latinoamericano y someterlo a los dictados del Departamento de Estado del Gobierno de 
Washington. No ha logrado este propósito; pero sí ha contribuido a la división y a ta 
corrupción de muchos tcdercs, con dinero y otros medios. La CIOSL es la contrapartida 
de 1a FSM. La ORIT es ta contrapartida de la CTAL ... <•» 

La lucha de la ORIT contra la CTAL se dio, pues. apoyada por muchos gobiernos 
latinoamericanos y por las embajadas de los Estados Unidos en los distintos países de la región. 
dentro del clima creado por el imperialismo de oponerse a la penetración del •comunismo 
internacional .. en el hemisferio. La ORIT ganó a cienos diri&cntcs sindicales a base de dinero. 
pero no controló a las masas, sino que las dividió y confundió, con su campafta siS1cmática de 
calumnias y de promesas demagógicas. respaldada por los sectores de la burguesía nacional de 
derecha y las organizaciones tradicionales de la reacción. A pesar de esto el movimiento obrero 
encontró su camino para rehacer la unidad perdida.. Surgieron así las primeras centrales 
nacionales autónomas, sin ninguna afiliación internacional. La CTAL impulsó el trabajo de esas 
centrales obreras autónomas. La FSM les prestó todo su apoyo, porque lo que le importaba 
fundamentalmente no era ta afiliación de ellas. sino Ja lucha unificada. de la clase obrera para 
ampliar la legislación del trabajo, elevar los salarios y otr.as prestaciones. crear e impulsar ta 
seguridad social y tos seguros sociales, y satisfacer las demú rcivincfu:aci.ones de la c1uc obrera. 
La ORIT, en cambio, se lanzó contta la idea de autonomismo y contra todo intento de 
n:consttuir la unidad sindical que contribuyó a destruir. ~ · 
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Cabe recordar que la división del movimiento obrero latinoamericano se acentuó aWl más 
cuando el presidente argentino Juan Domingo Perón fomentó la creación. en 19.S2. de la 
ATLAS, la cual rehusó toda cooperación con la CTAL. 

4. El Fin de la Confederación de Trabajadores de Am4!rica Latina. 

Como vimos en el capítulo n. en 1947 se dio una división muy seria en la CTM. que se 
comenzó a gestar desde 1946. La fracción más conservadora de la CTM encabezada por Fidel 
Vclázquez propuso a Fernando Amilpa para succdcrlo como secretario general. Los cctemistas 
progresistas, afiliados o simpatizantes del PCM apoyaron la candidatura del líder ferrocarrilero 
Luis Gómez Zepeda. Sin embargo. antes de la celebración de las elecciones estos \lltimos se 
retiraron de la CTM y formaron la CUT. La CTM desde entonces comenzó a adoptar 
posiciones conservadoras. siendo dóciles a las manipulaci~nes gubcmamcntalcs. 

En ese tiempo Lombardo estaba organizando el PP. y permaneció en la CTM apoyando 
la candidatura de Amilpa a pesar de ser más afín a los planteamientos de Gómcz Zepcda. La 
dirección de la CTM apoyó inicialmente la creación del nuevo partido. pero debido a la •traición 
del Amilpa". la presión del gobierno y del PRl, la CTM se volvió contra el proyecto de creación 
del partido y Lombardo y sus partidarios fueron expulsados de la CTM cuando insistieron en 
continuar con la organización partidaria. A partir de que la CTM quedó en manos del grupo 
de ""los cinco lobitos"" encabezados por Fidel Velázquez. y ya con Lombardo y los comunistas 
fuera de ella. cambió su declaración de principios retirándose de la CTAL y de la FSM. 

Los gn1pos lombardistas expulsados de la CTM crearon la AOCM, en enero de 1948. 
la cual fue de corta vida. ya que en 1949 se disolvió para dar paso a la creación de la UGOCM. 
Aglutinó a trabajadores petroleros. mineros. ferrocarrileros y algunos trabajadores agrícolas. 
Tanto la AOCM como al UGOCM se afiliaron a la CTAL y a la FSM. 

En 1948 se marca el principio del fin de la CTÁL, aunque es hasta diciembre de 1963 
en que queda disuelta definitivamente. Se dice que 1948 es el año que marca el principio del 
fin debido a pugnas entre los dirigentes en turno de la CTM (Fidel Vetáz.quez y Femando 
Amilpa). con Lombardo Toledano. dirigente de la CTAL. quien un año antes había salido de 
la CTM. El fin de la CTAL se da también con la separación de la CTM. desconociendo ~ta 
a LombanSo Toledano como dirigente de la CTAL, acusándolo de apoyar las consignas de la 
URSS y de ser un irresponsable. divisionista y entregado a intereses ajenos. La CT AL acusa 
a la CTM de haber dejado de ser la organización sindical mayoritaria en Mbico. ya que los 
sindicatos nacionales de industria, que representaban la fuerza ~ independiente del movimiento 
obrero mexicano y que abarcaban a un pan ndmero de trabajadores. estaban fuera de la CTM. 
La salida de la CTM prácticamente acabó con la Cl"AL. Cabe sei1a1ar que desde 1946 la CTAL 
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.,.- por araves dificultades económicas y que. como .,. eJ<praó en la reunión de San Jos6 de 
<:-.Rica, el pueoo de los pstos de la Cl'AL enn cubienos por la CTM. 

Los diri&cntcs cctemistas. Fidel Vc1'2.qucz y Femando Amilpa, s negaron a asistir al 
111 COft&RSO de la Cl'AL cclcbnodo en Mbico en 1948, deoconociendo a Lombanlo como 
dirigente: dcclaruon que el con¡reso había sido convocado ilqalmcnte y rompieron relaciones 
con la Confederación. 

Scgdn la CTAL. el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. el Sindicato de 
Trabajadores Mineros. Metalúrgicos y Similares. el Sindicato de Trabajadores Petroleros, ta 
AOCM y la CUT habían solicitado por separado su ingreso a la crAL. Hizo un llamado a los 
trabajadores mexicanos para que realizaran un supremo esfuerzo en favOI' de la unidad sindical 
y constituyeran otra organización. Al mismo tiempo admitió a los sindicatos mencionados a ta 
Confederación y les recomendó actuar como una organización.<47> 

Aunado a lo anterior hay que tomar en cuenta que desde fines de los cuarentas los 
Estados Unidos desarrollaron una política consistente en borrar todo vestigio de nacionalismo 
económico. En este sentido. tenía que destruir a la CTAL y al proyecto lombardista 
latinoamericano como principales portadores y cabezas de este proyecto. 

Duranrc los años cincuentas y principios de Jos sesentas la CTAL pasó por varias 
dificultades de toda índole. siendo perseguida. fuera de la ley y víctima de atentados en algunos 
de los países latinoamericanos. además de que su proyecto se encontraba debilitado. Tambh!n 
se realiza.ron tentativas de división de Jas ccnualcs y de Jos sindicatos con el objeto de debilitar 
tas organizaciones sindicales y satisfacer intereses que no son los de los trabajadores. 

Esta situación fue el resultado de Ja dependencia ccondmica de ta mayor parte de las 
naciones latinoamericanas respecto de los Estados Unidos. accnruado a consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial. de una nueva e intensa presión de los grandes monopolios yanquis 
sobre Ammca Latina. para controlarla desde el punto de vista económico. militar y político. 

En estas dos d6:::adas la CT AL asumió una actitud defensiva ante el imperialismo. luchó 
en favor de la paz y perdió posibilidades de poner en pr.ktica sus principios y alcanz.ar sus 
objetivos. Se sostuvo por algdn tiempo gracias al apoyo que le brindó la FSM • ..., 

Fue hasta IV congreso de la CTAL celebrado en Santiago de Chile en abril de 1953. en 
que Lombardo reconoció públi~tc la pavc crisis por la que atravcsoba la cr AL y en 
general el movimiento obrero latinoamericano, concibiéndolo dB>il y dividido. Rcconoci6 
asimismo la gran dcpendcncia económica de los países latinoamericanos respecto de los Estados 
Unidos.<.., 
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En un documento elabOrado en octubre de 1959 titulado La CTAL y los Prob/enuu tk 
Organlzacl611 y tk Lucha del MoVlmlento Sindical en A~rlca Lallnd"", Ja CTAL manlfcstd una 
serie de preocupaciones suqidas en el movimiento sindical latinoamericano, planteando por 
primera vez la posibilidad de liquidarse a sf misma o rcestructurane de una manera diferente, 
~ido a la perdida de fuerza y presencia en el movimiento sindical latinoamericano, ya que para 
1959 sólo pcrtenc:cCan a Ja CT AL la UGOCM, la Confcdcracci6n de Tnblliadorcs de Costa Rica, 
la Confederación de Trabajadores del E.cuador y la Unión General de Trabajadores del Uruauay. 
El resto de tas centrales sindicales nacionales de latinoam~rica, que la CT AL contribuyó a 
formar a fines de Jos treinta y principios de los cuarentas, pcnenccían ya a la ORIT o de plano 
eran independientes. Por otro lado, el intento pcronista por formar la ATLAS había fracasado 
para fines de los cincuentas. 

Lo que el imperialismo norteamericano veía en la CTAL de 19S9, ya no era como de 
1938 a 1945, un movimiento sindical que unificara a los trabajadores de tos países 
scmicolonialcs de América, encabezando sus luchas o las de sus pueblos por et progreso 
económico independiente. sino una pane de la lucha mundial de tos países scmicoloniatcs y 
coloniales, que se levantan contra et imperialismo, buscando su autonomía. 

Regresando al primer punto uatado en este documento, en lo referente a disolver ta 
CTAL, et secretariado de su comitd central consideró que tomar esta medida equivaldría a 
dejarle et campo de la América Latina a ta CIOSL y a su instrumento americano. ta ORIT. Por 
otro lado, también se consideró que convocar a un nuevo congreso de unidad y crear una nueva 
organización sindical latinoamericana presentaría muchas dificultades, ya que no se podía 
plantear con firmeza esa solución mientras no se superara la debilidad org4nica por la que pasaba 
et movimiento sindical, aunado a q\te ta CTAL no tendría ante la ORJT ta suficiente fuerza para 
imponer sus posiciones. 

Cuando ya era evidente la desaparición de la CT AL se acordó ta creación de un nuevo 
organismo sindical latinoamericano con la mira de unir a todas tas agrupaciones obreras. Para 
ello se celebraron varias reuniones entre los dirigentes obreros; la mU importante de esas 
reuniones fue la Conferencia Sindical de los Trabajadores de América Latina celebrada en 
Santiago de Chile en agosto de 1962, en que Lombardo_ Toledano dijo tas siguientes palabras: 

"Yo declaro con sinceridad, con entusiasmo y con alegria, que así como a lo largo de 
tos años la Confederación de Trabajadores de Amdrica Latina se empcfió en ayudar a 
toda acción unitaria de la clase obrera en el seno de cada país, en el campo de cada 
región y en el ámbito internacional más amplio .•• hoy que se realiza en Santiago de 
Chile una nueva asamblea representativa de los trabajadores de Am&ica Latina, cs1' 
aquí. por mi intermedio. para apoyar sin condiciones, resueltamente, las conclusiones de 
esta asamblea, a fin de que nos asociemos todos, desde el sur hasta el norte. en la pelea 
comdn. hoy más agresiva que nunca. porque nos encontramos en la segunda gn.n 
revolución histórica de nuestros pueblos .•• Si dcspu6s de esta reunión de Santiaa,o de 
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Chile. aplicado con éxito el programa de acción comlln que de aquí surgir.l. la pnictica 
lograda y 1as condiciones objetivas nos lo indican. habd otra eran asamblea para crear 
una nueva organización sindical de los trabajadores manuales e intelectuales de la 
Am6ric:a Latina ••• ~ dfa. que yo deseo sea pronto. me presentan! ante la conferencia 
para declarar que la Confederación de Trabajadores de Am6rica Latina ha muerto. 
porque ha dado vida a un nuevo y poderoso organismo del proletariado y de los 
campesinos de nuestro hemisferio•. un 

En un documento presentado por Lombardo Toledano en diciembre de 1963 al pleno de 
la CTAL y publicado en enero de 1964 bajo el título La Conf~deraci6n de Trabajadores de 
.Am¿rica Latina ha Concluido su Misidn Histórica. El Drama de la Am~n·ca Lalinaun. el autor 
hace un balance de la CTAL. donde establece que esta confederación realizó una organización 
de frente único formada por organizaciones sindicales de varias tendencias e ideologías; sci\ala 
además que siempre estuvo en la búsqueda de los derechos obreros y del pueblo latinoamericano 
y recuerda que su propósito fue el de unir a los sindicatos de cada país y crear centrales 
nacionales de obreros. La cr AL y la FSM se crearon para organizar y agrupar a los 
trabajadores de todo el mundo, en busca de mejores condiciones de vida y en lucha contra el 
imperialismo. ayudando a la liberación nacional de los pueblos. 

Por medio del estudio de la CTAL se puede conocer lo ocurrido en América Latina 
durante los 25 años que vivió esta confederación, sus problemas. sus crisis polfticas. sus fuerzas 
progresistas y su lucha contra el imperialismo. La crAL como factor de unidad. fue el 
exponente más capaz de los objetivos que los pueblos latinoamericanos deben alcanzar; fue 
también la vanguardia de las masas populares. 

Por otro lado. la ORIT fue creada para acabar con la CT AL y su nacionalismo 
económico. manteniendo un carácter netamente defensor del imperialismo y con un carácter 
marcadamente oportunista. Esta organización fue apoyada por el presidente de los Estados 
Unidos. Harry S. Truman. empleando una política anticomunista y utilizando los métodos de 
cooptación de dirigentes sindicales. 

En este mismo documento Lombardo Toledano llega a algunas conclusiones sobre et 
movimiento obrero latinoamericano, planteando que la organización sindical para lograr sus 
objetivos debe ser un frente único de trabajadores de todas las tendencias polfticas e ideologías. 
no debe dependt!r de ningiín partido po/ftico ni afiliarse como organiwci611 a los panidos. La 
clase obrera sólo podrá llegar al poder no por sus organizaciones sindicales. sino por la creación 
de su propio partido. el partido del proletariado. independiente del Estado y de la clase patronal. 

Finalmente. Lombardo concluye este documento enviando un saludo y un mensaje a todos 
los trabajadores latinoamericanos en que los in"!ita a la unidad y en que acepta que ha concluido 
la misión de la CTAL. Este mensaje, por su importancia y emotividad, es necesario reproducir: 
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•Al concluir mis actividades como militante del movimiento sindical al que he dedicado 
gran parte de mi vida, envío mi saludo lleno de emoción a Jos constituyentes de Ja nueva 
organiz.ación de trabajadores latinoamericanos, que continuanl la lucha que iniciamos 
juntos hace veinticinco aftos en el vasto y hermoso territorio de Am&ic:a. 
•E1 porvenir es claro. El siglo XX. que ha visto nacer un mundo nuevo, el mundo 
socialista, verá tambil!n la desintegración del imperialismo y la derrota de las fuerzas 
enemigas de la paz y del progreso. Hemos de librar muchas batallas todavía para 
beneficio de sus pueblos. En esta guerra dramática entre el pasado y el porvenir, entre 
lo viejo y lo nuevo, entre un sistema de la vida social que declina inevicablemente y un 
nuevo n!gimcn mll justo que todos Jos del pasado, sufriremos derrotas y tendremos 
victorias parciales: pero el futuro pertenece por entero a b1 clase obrera. 
•Nuestros pueblos han entrado ya colectivamente en una nueva revolución, que la 
Revolución cubana ilumina, y que tiene como finalidad destruir lo que debe dcsaparoccr 
y edificar una Am~rica nueva. que deje de ser la asociación de una metrópoli y de veinte 
colonias, y se convierta en una alianza de repúblicas soberanas e independientes, 
habitadas por pueblos que tengan acceso verdadero y fácil a los beneficios de la 
civilización y la cultura. 
""La misión histórica de la Confederación de Trabajadores de América Latina ha 
concluido" .P>J 

Una vez que Lombardo Toledano en este histórico mensaje dirigido al último congreso 
de la CTAL, dio por terminada la labor de esta organización, se dio paso a la creación de un 
nuevo organismo que de aJlí surgiría. Ese nuevo organismo llamado Congreso Permanente de 
Unidad Sindical de los Trabajadores de Am~rica Latina (CPUST AL). continuó trabajando por 
la reconstrucción unitaria del sindicalismo latinoamericano y contra el imperialismo. Después 
de la desaparición de la CTAL, el CPUSTAL siguió impulsando esa unidad de acción de todo 
el sindicalismo de Ja región para resolver los graves problemas que afectan a los trabajadores 
y naciones de América Latina y el Caribe. 

El CPUSTAL, se creó en 1964. al desaparecer la CTAL. buscando la unidad de acción 
entre los sindicatos de América Latina y una estrecha colaboración con la FSM. Se manifestó 
por el desarme general y completo. por la pacífica solución de las controversias, por la 
prohibición de los experimentos nucleares. por la liquidación de las bases militares extranjeras 
en los países de América Latina. Se manifestó contra la •Alianza para el Progreso• y porque 
se pusiera fin a la hegemonía de tos monopolios norteamericanos en América Latina a través de 
la nacionalización de las ramas industriales básicas y Ja participación de los trabajadores en su 
dirección y control.<54> 

Sin embargo, aunque el CPUSTAL pretendió la integración sindical latinoamericana en 
aras de un proyecto antimperialista y vinculado a la FSM, no logró tener la fuerza y presencia 
que años atnls tuvo la crAL. 
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CONCLUSIONES 

En esta tesis estudiamos a Lombardo como un intclcctual·polftico o potftico-inld.ectual 
ligado a la Revolución mexicana y al marxismo, transmisor de una idcoloafa y una cultura 
política. Fue un intelectual creativo vinculado al movimiento obrero, que contribuyó a rompu 
el monopolio de las ideas al dar alternativas, sobre todo cuando estuvo en la oposición, y se 
convirtió en factor de ligitimación cuando estuvo cerca del grupo en el poder como en el 
cardcnismo. Como intelectual de un país dependiente elaboró un proyecto desarroltista y 
nacionalista, antes que socialista, para Mbico y Am~rica Latina. 

Actuó como agente social de cambio al no pretender reconciliarse con et orden de cosas 
que le rodeaba, sino que por el contrario, investigó y participó de las contradicciones de la 
sociedad. Por tal motivo, su punto de vista político y su interpretación de Ja realidad fue 
necesariamente partidaria y subjetiva. 

Contó siempre con las condiciones esenciales que debe tener todo intelectual: un auditorio 
a quien dirigirse, las masas populares. así como un contacto regular con sus cong~nercs. Parte 
de sus inclinaciones revolucionarias se explican porque Cue educado en un hogar tradicional y 
se formó en su juventud en una concepción positivista e idealista de la realidad. con la cual 
rompió en su época madura. 

Fue un intelectual sumamente metódico que organizó un excelente archivo y llevó un 
minucioso diario. que le ayudaron a conformar un pensamiento sistemático y le facilitaron el 
hábito de escribir por lo menos una vez JXJr semana y dictar conferencias y discursos de gran 
rigor lógico. 

Por sus actividades. intereses. dedicación y posición política. Lombardo se puede 
clasificar como un intelectual voc:acional que produjo ideas toda su vida. En términos 
gramscianos lo podemos ubicar como un intelectual moderno insertado activamente en la vida 
práctica como constructor y organizador de la sociedad. y un inteloctual orgánico en tanto 
educador de masas que pretendía Ja hegemonía social. Fue un intelc.ctual humanista formado 
dentro del marco teórico-metodológico de las humanidades. analizando la sociedad en su 
conjunto. Tuvo caracteñsticas de un intelectual fonnador de conciencias de una clase social 
ascendente. pero también. durante el cardenismo. fungió como un •revolucionario 
institucionalizado• que sirvió a un grupo social progresista que había llegado al poder político. 
Fue un intelectual agitador y un intelectual poUtico crítico y activo de la sociedad y del 
gobierno. En suma. como intelectual revolucionario fue un hombre responsable y concicntc de 
su papel critico y creador. que intentó no sólo entender e interpretar el mundo. sino 
transformarlo. 

En sus ai\os de oposición política fue un fc!rreo crítico del sistema polftico mexicano. pero 
se convirtió en factor de legitimacidn cuando sus intc::reX:S coincidieron c:oi los de la clase 
polftica dirigente. 
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Ha sido uno de los intelectuales más completos de la etapa contempodnea. Logró 
formarse una sólida y amplia cultura que abarcó casi todos los campos del conocimicnlO 
humano. Hubiera pasado como un excelente profesor o como un brittante abogado o escritor. 
De halX,rsclo propuesto hubiera acumulado una gran fonuna pcnona.I y hubiera. e5Calado 
importantes puestos pdblicos. o un conferenciante en las principales instituciones de educación 
superior del país. y del extranjero. Sin embargo esto no fue así. ya que ante todo Lombardo tuvo 
como pasión la política, pero entendida como arma de liberación de los explotados. 

l..ombardo fue siempre un hombre de acción que puso la filosofCa y la ciencia al servicio 
de la práctica política y de los ideales por los cuales luchaba. Aprendió del proletariado y el 
proletariado aprendió de él. Formuló una nueva orientación ideológica para la clase obrera.: el 
socialismo marxista adaptado a las necesidades nacionales. Ante las claudicaciones y traiciones 
de tos líderes reformistas reivindicó la lucha de clases, la emancipación económica y social de 
los obreros, el internacionalismo proletario y la necesidad de que los obreros asumieran la 
posición de vanguardia. 

Al igual que lo expresado hacia Max Weber, Lombardo fue un intelectual de gran energía 
y vitalidad propia de un hombre de acción, y un político con el rigor ético y el desinterés 
personal propio del científico. 

Lombardo Toledano no fue un teórico de gabinete, ni un investigador social que se 
guardara para sí sus conclusiones y observaciones, sino un hombre profundamente ligado al 
movimiento obrero y campesino y a las principales luchas políticas de nuestro país. A diferencia 
del resto de sus compañeros de generación. que optaron por el camino de la docencia, las letras. 
la jurisprudencia o la banca, Lombardo se ligó a las organizaciones obreras desde los 21 años 
de edad, a las cuales no abandonó jamás. 

Es considerado como uno de los grandes constructores del movimiento obrero mexicano, 
dando al movimiento obrero cierta preparación ideológica. estratégica. táctica, doctrinaria, 
teórica. moral y política, de la cual no había ejemplo semejante en el pasado anterior a la CTM. 
Fue un elemento importantísimo para la construcción del frente nacional revolucionario. Fue un 
militante honesto y un verdadero intelectual que supo unir su destino profunda y definitivamente 
a la lucha de las masas trabajadoras. 

Por su lado, las masas obreras vieron en Lombardo a un dirigente distinto, con una 
personalidad propia y singular y que las deslumbraba con su oratoria. Esto es lo que le permitió 
a Lombardo convertirse en líder de las masas, impulsado y fortalecido también por el apoyo del 
presidente Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. No sólo se convinió en gula de las masas 
mexicanas, sino que sus esfuerzos organizativos a nivel continental, como fue el caso de la 
creación de la Cl' AL. as! como el apoyo internacional que logró y su prestigio, lo transformaron 
en un l!der obrero latinoamericano mundialmente reconocido. 

A pesar de ello, Lombardo carecfa de una base social propia, pues m4s que en las masas 
se apoyaba en los lideres sindicales que seguían sus directivas. Cuando la otra fuente de la 

205 



fuena de Lombardo Toledano ya no existió: el apoyo subemamental, el poder del múimo lfder 
de Jos obreros mexicanos se debilitó. 

Las obras intelectuales no son ctanas. pero duran mú que los hombres; tienen vida 
propia porque sus significados cambian para cada acncración y para cada lector. Para conocer 
y opinar sobre un intelectual es necesario realizar una lectura de su obra. Su ideoloafa política 
no puede ser comprendida más que en relación con et conjunto de su pensamiento, y l!stc a su 
vez, debe estar inmerso dentro de una determinada visión del mundo. Así pues, lo que condena 
o absuelve a un intelectual es su obra y la congruencia entre e11a y su quehacer. 

Desde muy joven Lombardo ligó sus destinos al movimiento obrero. convirtiéndose en 
el líder indiscutible del movimiento obrero a fines de los ai\os veintes, los ai\os treintas y parte 
de los cuarentas, sobre todo cuando estuvo al frente de la CTM. 

El surgimiento de la CTM se dio respondiendo a la estrategia lombardista consistente en 
apoyarse en el Estado para ganar posiciones y desde dentro llevar adelante el proyecto sindical. 
La otra cara de la moneda fue la nec:e.sidad del grupo gobernante de tener un movimiento obrero 
aliado y cercano. que le posibilitara tener y consolidar con legitimidad un proyecto nacional 
mediante una práctica corporativa. 

Vimos que en lo tocante al aspecto sindical, el proyecto lombardista demostró que la 
alianza histórica entre el Estado y los trabajadores. con proyectos coincidentes y en que ambos 
son complementos, sólo pudo ser viable dentro de la coyuntura del cardcnismo. Sin embargo. 
cuando el proyecto sindical lombardista no convino a los intereses de la clase polftica en tumo. 
y el propio Lombardo como dirigente obn:ro pasó a la oposición. perdió fuerza potrtica. por lo 
que replanteó la independencia de los trabajadores con el Estado. 

Sin embargo, esta relación que se inició como una alianza empezó a transformarse en una 
relación de sobordinación a tas polfticas del Estado. Esto fue así porque en realidad la alianza 
se dio entre un Estado que lograba centralizar todos los poderes económicos y políticos y 
organizaciones obreras educadas ideológicamente en el reformismo de la Revolución mexicana. 
Como es lógico suponer• esta situación favoreció claramente al Estado y su burocracia política. 
mientras que el movimiento obrero era controlado. a pan.ir de los cuarentas. por una bllJ"OCJ'aCia 
sindical autoritaria y corrupta pero más afin al sistema. 

La alianza como tal se dio pdcticamente en los primeros años de vida de la CTM. 
posteri.onncntc se inició un tránsito hacia la subordinación de la clase obrera al aparato cstala1 
mediante una estructura corporativa de control. cuyas tendencias más significativas siguen y 
seguit*l siendo: separación gremial de obreros y campesinos. aniculación de las demandas 
obreras al proyecto de un Estado clasista y un arbitraje estatal en el conttol del lideraz&u. E.saos 
razgos se van a ir imponiendo desde principios de los aftos cuarentas y se accntáan con el 
alcmanismo. una vez que las reformas cardenistas son sustituidas por una polftica de 
reconc:iliación nacional en los aftas de la segunda Quena Mundial. 
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En los aftos cuarentas se propiciaron tas derrotas polfticas y sindicales de Lombardo. por 
lo que su actividad e influencia se vio grandemente reducida en las d6cadas de los ciencucntas 
y los sesentas, sobre todo si se te compara con los veintes y los treintas. 

Durante las d~das de los a.nos cincuenta y sesenta Lombardo continuó con una cada vez 
más débil influencia sobre el movimiento obrero organizado. por medio de la UGOCM y del PP 
en Mt!xico, y en Latinoam4!rica por la CTAL. 

Tanto en su concepción teórica como en su praxis política. Lombardo concibió siempre 
al partido político como un puente entre la Revolución mexicana y el socialismo. Con esa 
intención militó en el PLM y participó en la creación del PRM, partidos que por no cumplir con 
las espcctativas de Lombardo propiciaron que éste los abandonara para poder realizar un intento 
más serio y sistemático de tOrmar su propio panido, plasmado con su propia concepción y 
objetivos. que fue. inicialmente el PP, posteriormente PPS. 

Para definir su concepción del partido potrtico, mucho tuvieron que ver su formación 
teórica, ideológica y poUtica, as( como su militancia sindical y poHtica que lo condujeron a tener 
fuertes discrepancias no sólo con los sectores considerados conservadores o reaccionarios, sino 
con las propias fuerzas de la izquierda mexicana como los miembros del PCM y los seguidores 
de León Trotsky, más influidos por los aspectos y las directrices internacionales que por las 
necesidades nacionales. esto último tomado en cuenta por Lombardo para construir su partido. 
su puente entre la Revolución mexicana y el socialismo, pero en una coyuntura potrtica nacional 
e internacional desfavorable a su proyecto y a su praxis política. por la acechanza del 
imperialismo y de los grupos de poder nacionales hacia cualquier movimiento o actitud no sólo 
de tendencia socialista o de izquierda, sino inclusive nacionalista o progresista. 

Diferenció muy claramente la función y la conformación del partido pot<tico y del frente 
popular. El - primero· es una· organiiación poUtica compacta con un programa y objetivos 
definidos a cumplir por una clase social, mientras que et segundo es una alianza táctica y 
temporal entre diversas fuerzas sociales unidas contra un enemigo común y/o por causas 
comunes. 

Una de las principales líneas tácticas del partido creado por Lombardo y que a mi juicio 
todavía hoy en la actualidad puede y debe ser tomado" en consideración, fue crear un frente 
nacional democrático y patriótico como un movimiento del que formen parte las organizaciones 
poHticas, sociales, económicas. profesionales y culturales de Mbico, para alcanzar juntos 
determinadas metas frente al imperialismo y lograr el desarrollo nacional. 

Por otro lado. la cr AL se convirtió en la propuesta lombardista de integración 
latinoamericana, y de defensa de Jos intereses nacionales contra el imperialismo y el fascismo. 
mediante la creación de frentes populares y alianza de clases. poHlicas coincidentes con el 
pcnsamienlO- político lombardista. 
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Vimos la difcn:nciación que hace Lombardo en cuanto a la forma de nevar a c:abo la 
revolución en los pal'..,. llllamente induslrializados y en los países dependientes y coloniales, en 
coincidencia con al&unos de los planteamientos hechos a esce respecto por la DI Intemac:ional. 
En la relacidn entre la CT AL y la m lntemacional hubo m'5 bien punsoa de coincidencia que 
de sometimiento en la tKtic:a polftica a seguir. ya que la cr AL mantuvo una sola línea sin 
vinjcs 1an drúticos como los de la m lnla'DaCional. La creación de frentes impulsada por la 
CTAL fue mú bien producto de una necesidad local y no de un sometimiento a consi&nas 
externas. 

Conocimos la extensión del lombardismo hacia Amhic:a Latina a travb de la CTAL. en 
que Lombardo plasmó claramente su pensamiento y su c:onccpción de la n::aJidad. siendo esto 
lo que guió la actuación de la CTAL durante los 25 ai\os que Lombardo la dirigió. estudiándola 
en el contexto histórico en que se desanultó. 

AnaJi%.altlos que. siguiendo la óptica lombardista. los propósitos de la CTAL fueron 
constituirse en un frente sindical latinoamericano. pJuraJ. que buscó la autonomía y unidad del 
movimiento obrero. la democracia sindical y el apoyo a los países democráticos mientras durara 
la guerra. concibiendo al fascismo como el enemigo principa1. y una vez derrotado 11!.ste. al 
imperialismo. principalmente et norteamericano. teniendo como fin el nacionalismo económico, 
siendo dstc ta extensión hacia América Latina de los planteamientos de la CTM en sus primeros 
años de vida. 

Como resultado de Ja •guerra fria 00 en América Latina. se dio la división del movimiento 
obrero. mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica las dos centrales sindicales -la AFL 
y el CIO- se unificaban bajo el apremio del gobierno. para que sus dirigentes cumplieran con 
el papel de instrumentos de su política internacional. 

Asimismo. tambi61 dentro del marco de Ja •guerra fria 00 y del marcanismo. las 
organizaciones obreras norteamericanas y de algunos países europeos plantearon Ja conveniencia 
de subordinar la FSM a la política de los Estados Unidos y del ·pJan Marshall. dividiendo a los 
trabajadores de todo el mundo y de AmErica Latina al crear la CIOSL pana debilitar y enarbolar 
otro proyecto diferente al de la FSM a nivel mundial. y a la ORIT para hacer Jo mismo con la 
cr AL en Am~rica 1:-alina. por ser las principales opositoras a la política militar y económica 
de Estados Unidos al término de la guerra. La •gucna fría• contribuyó al debilitamiento de la 
CTAL mas no a su CJ1.tenninio. 

Al iniciar la "guerra fria• los Estados Unidos, inmediatamente se dejaron se.ntir sus 
efectos en Am&ic:a Latina. Golpes de Estado, expedición de leyes represivas. suspensión de las 
garantías individuales y sociales, persecución de dirigentes politicos y sindicales, etc. Los 
gobiernos que no implantaron la dictadura y que no perdieron su forma legal, realizaron un 
viraje f"ranco a la derecha, controlando y a veces suprimiendo a las fuerzas de i7.quierda y 
nacionalistas .. 
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Tambill!n a fines de la dkada de los cuarenta se dio el rompimiento entre la CTM y la 
CTAL, expulsando a Lombardo de la primera, una vez que la dirección c:ctemista cayó en manos 
de lfdercs consrvadores encabezados por Fidel Ve1'7..qucz, quienes se mostraron muy ddcilea · 
a las manipulaciones gubernamentales, habiendo una grave escición dcnuo de la CTM, la cual 
al abandonar la CTAL contribuyó al debilitamiento de esta última. 

A la CT AL. comandada por Lombardo, se debió la histórica campai\a continental en 
contra del fascismo y en pro de la formación de frentes nacionales y del frente antifascista del 
hemisferio americano. que contribuyó de manera importante a fortalecer el frente mundial 
durante Ja guerra contra todo lo que el fascismo representaba para el mundo. Sus principales 
objetivos fueron la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora y de las masas populares, 
la ampliación del régimen democrático, el desarrollo industrial independiente y la plena 
independencia de las veinte repúblicas hermanas de Am~rica Latina. 

Así pu~. en las décadas de los cuarentas y cincuCntas se fueron dando los ataques contra 
Lombardo. lo cual debilitó su lucha para unificar a los trabajadores mexicanos y 
latinoamericanos. Sus oponentes lograron triunfos moderados durante el gobierno de Manuel 
Avila Camacho. pues también ocurrieron cambios importantes en el liderazgo de los trabajadores 
organizados. El tema y- las posiciones anticomunistas fueron introduci~ndose en la CTM hacia 
fines de la administración de c.irdenas; Jos elementos moderados y conservadores favorecieron 
a Fidcl Vclá.zquez como sucesor de Lombardo. lo cual se concretó en 1941. cuando Lombardo 
concluyó su periodo de cinco años como secretario general. Con esto. el grupo de Velázqucz. 
conocido como •1os cinco lobitos•. se adueñó de la dirección de la CTM. borró las posiciones 
lombardistas y los sentimientos de lucha de clases y de internacionalismo proletario fueron 
gradualmente desapareciendo del movimiento obrero. A esto hay que agregar que al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial el resultado de los procesos políticos y económicos fueron 
desfavorables para el conjunto de la clase obrera, pues la correlación de fuerzas les fue adversa. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial la izquierda oficial quedó debilitada. La 
alianza contra los elementos fascistas quedó atrás. Una vez concluido el peligro externo y la 
emergencia nacional, la alianza no tenía bases sólidas para subsistir. Por tal motivo, la izquierda 
lombardista comenzó a revisar su situación dentro del panorama político, puesto que dentro y 
fuera del país las circunstancias habían cambiado. En lo interno. la izquierda no había podido 
evitar las dcs·,dacioncs de los objetivos de la Revolución" mexicana; en lo externo. al tt!rmino de 
la Segunda Guerra Mundial se alteró la conelación de fuerzas al salir fortalecido el imperialismo 
norteamericano, lo que afectaba política y económicamente a México al estar en juego su 
independencia nacional. 

Por estas nuevas condiciones internas y externas Lombardo replanteó las dcticas y 
alternativas del proletariado mexicano, consistentes en una política de industrialización y 
nacionalismo como contrapeso al fonalcc:imicnto económico de los Estados Unidos. Sin 
embargo, en esta coyuntura. el grupo gobernante a panir del gobierno de Miguel Alem*i realizd 
una política tendiente a dar toda clase de seguridad al capital. tanto nacional como extranjero, 
sobre todo al noneamericano. Par.a ello se buscó la estabilidad monetaria y la paz interna del 
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país. evitando los movimientos reivindicativos de los obreros. con objeto de asegurar altas tasas 
de ganancia. 

Estos intentos de la izquierda. o de parte de ella. s hicieron para rescatar lo que se 
suponía era la esencia del movimiento revolucionario iniciado en 1910. Su fracaso significó un 
viraje hacia un proyecto económico y poUtico en el que las masas y los sectores populares no 
eran tOs actores principales. Et proyecto sindical lombardista demostró históricamente ser viable 
dentro de Jos cauces y las instancias del Estado. como se puede ver en el ca.rdenismo. pero 
cuando sale del ámbito estatal y se mantiene independiente del Estado pierde fuerza. 

El proyecto político iniciado a panir del alemanismo dejó claro que no se volverla a 
tolerar un movimiento obrero unido. independiente y combativo. Fomentó el control. el 
sometimiento y el apoyo incondicional al gobierno en tumo. 

Ante ello. Lombardo consideró que para atcan:zar tos nuevos objetivos de ta Revolución 
mexicana era necesario fundar el PP, que integrara a tas corrientes progresistas y democráticas. 
Mientras Lombardo buscaba evitar que ta economía mexicana cayera en manos del capital 
extranjero, Alemán te abrla tas puertas del país. 

Así pues, a partir del gobierno atemanista se consolida un nuevo proyecto, en donde el 
librecambismo y ta apertura indiscriminada a la inversión privada nacional y extranjera se 
impusieron sobre el proyecto nacionalista revolucionario del cardenismo diseñado por Lombardo. 

El contexto intemacional tambh!n contribuyó a debilitar a la izquierda oficial. Una vez 
terminada la Segunda Gucna Mundial, el imperialismo norteamericano organizó una campaña 
en contra de las organizaciones procomunistas o simplemente nacionalistas en todo el mundo 
capitalista. y en especial en América Latina. Para el triunfo de su política, el imperialismo 
norteamericano se apoyó en los sectores reaccionarios y propició varios golpes de Estado que 
alejaron del poder a los grupos opuestos a sus intereses; otros, como M&ico, se vieron 
obligados a negociar con el imperialismo sus políticas de desarrollo, frenándose. todo sentimiento 
nacionalista. 

Frente a un poder unificado, autoritario. concentrado en el presidente de la Repliblica, 
y con un control y mediatización de las organizaciones sindicales. la estrategia de Lombardo 
tuvo pocas posibilidades de éxito. 

Con su saJida de la CTM y la creación del PP como organismo poUtico de •colaboración 
crítica al sistema". Lombardo quedó excluido de toda relación directa con et gobierno, 
terminando su papel de árbitro. moderador e intermediario entre los sindicatos. y entre éstos y 
el gobierno. 

Ni el PP·PPS ni la UGCX::M hicieron posible d proyecto lombardista, puesto que no 
inDuycron de manera determinante en la vida política nacional, lo cual propició la consolidación 
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de un proyecto económico y poUtico en el que las masas y los sectores populares no jueean un 
papel determinante. 

Sin embargo. ante toda crisis coyuntural es preciso tener altenlativas y ante toda crisis 
estructural se debe ofrecer un programa o un proyecto. 

Si bien es cierto el proyecto lombardista se debilitó pr.icticamcnte desde Jos cuarentas, 
las derrotas sufridas por Lombardo y el lombardismo son potfticas y no program.tticas. La 
derrota política obedece a una coyuntura y a una co1TClación de fuerzas adversa, lo cual no 
quiere decir que el programa y et proyecto pierdan viabilidad. puesto que se pueden aplicar con 
mejores resultados en una coyuntura histórica más favorable. 

A pesar de la derrota política y sindical del lombardismo, el proyecto nacionalista 
lombardista puede presentarse como una alternativa al proceso dialc!ctico de la historia. puesto 
que el proyecto neolibcral hegemónico vigente ni es eterno ni estará ajeno a contradicciones y 
debilidades. 

Así pues. aunque el proyecto lombardista no es hegemónico, tampoco ha sido derrotado. 
pero sí subordinado y debilitado. En distintos momentos o situaciones históricas concretas y 
específicas diversas agrupaciones políticas y sindicales, conciente o inconcicntemente. Jo han 
recuperado y defendido, sobre todo cuando diversos sectores sociales proponen la efectiva 
integración económica nacional. una disminución sustancial de la desigualdad y Ja marginalidad 
social, es decir más altos niveles de vida, independencia nacional y democracia polftica. Esta 
opción debe estar encabez.ada por el Estado, a partir de una movilización social y política, en 
cuya conducción tendrían que estar en un lugar principal los sectores progresistas organizados. 
reivindicando Ja necesidad y viabilidad de desarroUar y actua1i:zar et espíritu de tos postulados 
y el programa de la Revolución mexicana, como la vía más firme y congruente para fortalecer . 
la independencia y desarrollo del país. 
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vista y proposiciones del Comik! de Educación de Ja CROM, presentados ante la VI 
Convención de Ja CROM, celebrada en Ciudad Juárcz, Chihuahua. en Noviembre de 
1924. M&ico. E.ditorial Cultura. 1924. 

75.- En el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos realizado del 7 al 14 de 
septiembre de 1933. Lombardo tuvo una destacada. participación al proponer la 
vinculación de las universidades con los problemas sociales del país, así como la 
orientación de las asignaturas de acuerdo con el método del materiaJismo dialktico. oras 
después la Universidad cayó en manos de elementos conservadores que por medio de ta 
violencia se apoderaron de ella. expulsando a Lombardo y a los profesores y alumnos 
que simpatizaron con su propuesta. Puede consultarse Lombardo Toledano, Vicente. 
Conclusiones del Primer Congllso de UniVt!rSitarios Mexicanos. México, Ediciones 
Preparatoria, Octubre de 1933. 

76.- La relación entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso fue muy estrecha. 
Lombardo se convirtió en el alumno preferido de Caso, tanto en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia como en la Escuela de Altos Estudios. En sus primeros escritos: El 
Derecho Público y las Nuevas Corrientes Filns6ficas y Etica. Lombardo se ve 
grandemente influenciado por Caso. quien era partidario de la filosofía idealista. 
Lombardo comprendió que las ideas que había aprendido como estudiante no estaban de 
acuerdo con la realidad. Esto le propició un conflicto. ya que sus profesores. en 
particular Antonio Caso. después de explicarles la filosofía de Kant y Hegel. llegaba 
hasta Jos discípulos de ~te. como Feuerbach y Marx y decía: •el ideario contrario de 
Hegel está rcprescntado por Carlos Marx y Federico Engels•. pero nunca les explicó a 
sus alumnos cual era la filosofía de tos fundadores del socialismo científico. Krauzc. 
Enrique. Op. Cit .• pig. 71-73 y 96-98. Wilkie. James W. y Monzón de Wilkie. Edna. 
Op. Cit •• pág. 49 y 52. 

77.- Lombardo Toledano. Vicente. Materialismo Vs. Idealismo. La Polimlca 
Caso-Lombardo •••• pág. 20-26 y 31. 

78.- lbidon, pág. 31-45, 45-70. 89, 92, 98-99, 105-108, 111-112 y 131. 

79.- Millon, Robert. P. OP. Cit., pág. 120-127, 239-241 y 262-265. 

80.- Lombardo Toledano, Vicente. ¡El Camino estd a la lz¿¡uierrlat Discuno 
pronunciado el 23 de Julio de 1932, en el Frontón Nacional. M&.ico, Revista Futuro, 
Nllmcro 10, Mayo de 1934. 
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81.- Lombardo Toledano. Vicente. •La Izquierda en la Historia de M6Jtico•. Mbico. 
Revista Siempre, Nllmcro 478, 22 de A&osto de 1962. 

82.- Lombardo Toledano. Vicente. ·socialismo y Comunismo. Ignorancia y Maldad•. 
M6xico. Revista CROM., 15 de Agosto de 1932. 

83.- Viltascñor., Víctor Manuel. Memorias de un Hombre de Izquierda Tomo 1. 
México. Editorial Grijalbo. Tercera Edición. 1978. p4g. 352-371. 

84.- En una entrevista que le hicieron a Lombardo en tos Estados Unidos. en Ja ciudad 
de Dallas, durante un viaje que realizara para asistir a una reunión del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, un agente del FBI -según Lombardo·, que 
se hizo pasar por periodista, te hizo ta siguiente pregunta: "Usted dice que no es 
comunista porque nunca ha pertenecido al Partido Comunista. ¿Cómo explica entonces 
que Ja actitud de usted siempre coincide. matemáticamente., con la actitud del gobierno 
soviético frente a todos tos problemas intemacionales1" A esto, Lombardo contestó que 
no es necesario que tuviera un hito directo con Moscú para formular una opinión sobre 
un problema concreto. El gobierno soviético examina un problema de acuerdo con su 
filosofía p<>lítica y opina. '"Yo examino el problema, llego a una conclusión, ta expongo. 
Muchas veces yo he dado opiniones antes de que las d6 el gobierno soviético. Ya ha 
oc.unido el hecho de que a los dos o tres días de haber dado mi opinion, vienen las del 
gobierno soviético coincidiendo con la mía. Eso ocurre ... Wilkie, James W. y Monzón 
de Wilkie. Edna. Op. Cit., pág. l 18-t20. 

85.- lbidem, pág. 102. 

86.- lbldem, pág. 109. 

87 .- Lombardo Toledano. Vicente. Documento Dirigido a los Secretarios Generales de 
Panidos Comunistas. en Campa. VaJentCn. Mi Testimonio. Memorias de un Comunista 
Mexicano. México, Ediciones de Cultura Popular, Segunda Edición, 1985, pág. 342-343. 

88.- Lombardo Toledano, Vicente '"Carta al Director de la Revista Cultura Moderna'". 
México. Revista Cultura Moderna. Nd.mero 4, EnCro de 1936, pág. 91-93. La carta 
lleva el título •Lombardo Toledano y el Fantasma Comunista'". 

89.- Lombardo Toledano, Vicente. ..Se Constituirá Hoy la Liga Socialista Mexicana•. 
Boletín de Prensa entregado por Lombardo Toledano a los periodistas. M6x.ico, El 
Popular, 2 de Septiembre de 1944. Millon, Robert P. Op. Cfr •• potg 277. 

90.- Lombardo Toledano, Vicente. •Et Programa de la Postguerra para Am~rica 
Latina". M~co, Revista Fu/uro, Número 104. Septiembre de 1945, pág. 52-53. 
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91.- Lombardo Toledano, Vicente. •La Tragedia de Jos Intelectuales•. Mt!xico, El 
Universal, 2S de Octubre de 1933. ca.be seftalar que para Lombardo los intelectuales en 
Mf!xico nunca ayudaron, sino excepcionalmente. al movimiento obrero. Ninguna de Jas 
conquistas que ha logrado Ja cJasc trabajadora en el campo de la legislación o en el de 
la lucha diaria con relación a las empresas y respecto del Estado, se deben al concurso 
de intelectuales; y si bien es cierto que el movimiento obrero comprende que necesita la 
ayuda de elementos t«nicos que cooperen a la má.s pronta y eficaz resolución de su 
programa, ta.mbi&!n es verdad que muchas veces ha tenido que lamentar la traición de Ja 
mayoría de los elementos intcJcctualcs que se le han acercado. Lombardo Toledano. 
Vicente. Los Derechos Sindicales de los Trabajadores In1electuales. M~xico, Ediciones 
de la CROM, 1927, pág. 8. 

92.- Lombardo Toledano. Vicente. •Los Trabajadores Intelectuales y el Movimiento 
Proletario•. Ml!xico. Revista FU/uro, Números S y 6. Diciembre de 1934, pág. 127-13L 
El mismo Lombardo se ha considerado a sí mismo como un agitador: •yo .•• he sido un 
agitador profesional toda mi vida, y to sigo siendo, ese es mi oficio verdadero: sacudir 
a la gente. meterles ideas en ta cabeza. orientar a Jos hombres y mujeres, hacerles ver 
la situación en que se hallan, nevar luz. a su pensamiento, no puedo engañarme•. 
Lombardo Toledano, Vicente. •El Partido y la Juventud"'. Discurso pronunciado en la 
inauguración del IV Congreso Nacional de la Juventud Popular Socialista. el 16 de Junio 
de 1968. 

93.- Lombardo Toledano, Vicente. •Andr¿ Gide o el Psicólogo Perdido de la URSS"'. 
Mbico, El Uniwrsal. 2S y 26 de Febrero de 1937. 

94.- Lombardo Toledano, Vicente. •La Revolución Mexicana scr.l Invencible MientraS 
sus Fuerzas Permanezcan Estrechamente Unidas•. Mc!xico, El Popular, 20 de Julio de 
1940. 

95.- Lombardo Toledano, Vicente. •Mensaje a un Joven Socialista Mbicano•. 
Discurso pronunciado el 30 de Agosto de 1967. en: La Juventud en el Mundo y en 
Múleo. Mb.ico, Ediciones de los Talleres Gráficos de la Nación, 1980, pág. 139-140. 

96.- Lombardo Toledano. Vicente. Las Tals Eündamenrales de las Con.stituclont!S en 
Múleo. Conferencias en la Universidad de Guanjuato los días 11. 12 y 13 de Mayo de 
1966. Grabación original. 

97 .- Lombardo Toledano, Vicente. •Mensaje a Ja Juventud de América Latina•. Discurso 
Pronunciado a Nombre de la Federación Sindical Mundial, en el Primer Congreso 
Latinoamericano de Juventudes, celebrado en la Habana, Cuba, el 31 de Julio de 1960. 
Publicado en la Revista Siempre. Número 374, 24 de Agosto de 1960. 

98.- Lombardo Toledano, Vicente. •Mensaje a un Joven Socialista Mexicano• ••.• p4&. 
187-188. 
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99.- Lombardo Toledano, Vicente. •Algunas Reflexiones Sobre el Llamado Arte de Ja 
Política•. Mll!xico, El Universal, IS de Abril de 1936. 

100.- Citado en Romero, Javier. ""Lombardo y el Vacfo Ideológico"" en García de León, 
Porfirio. et. al. Lombardo Toledano y el Vacfo ldeoldglco. Mll!xieo1 Ediciones del Centro 
de Estudios Filosóficos, Polfticos y Sociales •Dr. Vicente Lombardo Toledano•, 19801 

pág. 24. 

101.- Lombardo Toledano, Vicente. •cinco Años de Lucha por un Mll!xico Mejor• 1 en 
CTM (1936-1941). Citado en Ramírez Cull!ltar1 H&:tor. et. al. Lombardo Toledano en 
el Movimiento Obrero. Mll!xico, Publicaciones del Centro de :Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales "Dr. Vicente Lombardo Toledano"", 1980. pág. 4. 

102.- Lombardo Toledano, Vicente. ""Responsabilidad de la Inteligencia Ante el Progreso 
del Pueblo'". Discurso pronunciado en el banquete que le ofreció un grupo de 
intelectuales de l\.fonterrcy. Nuevo Lc6n, el día 3 de Marzo de 1952. México. El 
Popular, 2S de Abril de 1952. 

103.- Lombardo Toledano, Vicente. "Las Revoluciones y los Partidos Políticos•. 
México, Revista Polfrica. Año 11, Número 30, 15 de Julio de 1961, poig. 35. Lombardo 
Toledano, Vicente. Como Acruar en las Organizaciones de Masa. Mll!xico. Ediciones del 
Partido Popular Socialista, Mayo de 1968, pág. 11. 

104.- Lombardo Toledano, Vicente. Acrualidad Viva de los Ideales dt!l Cura Hidalgo. 
Discurso pronunciado en Ja Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al 
otorgarle el grado de Doctor .. Honoris Causa" el 8 de Mayo de 1943. México, Ediciones 
de la Universidad Obrera de México, 1943 1 pág. 19. 
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NOTAS AL CAPITULO JI 

1.- Para Lombardo la diferencia sustancial entre anarquismo y socialismo científico es Ja de que 
el primero basa su accidn en la movilizacidn esponl4nea de las masas en contra del capitalismo, 
en tanto que el socialismo científico considera que no es posible el cambio del capitalismo al 
socialismo sin la organización política de Ja clase obrera, sin Ja creación de su panido, que ha 
de llegar al poder, y desde el poder ir transformando Ja vieja sociedad para crear una nueva, 
basada en la desaparición de las clases sociales y en la instaunacidn de Ja propiedad colectiva de 
los instrumentos de Ja producción. Lombardo Toledano, Vicente. Tt!orfa y Pr6ctlca tkl 
Movimiento Sindical Mexicano. Mbico, Universidad Obrera de Mbico, Tercera Edición, 
1981. ¡>4g. 11-12. 

2.- Trcviño, Ricardo. El Espionaje Comunista y la Evoluci6n Doctrinaria d~l Movimiento 
Obrero en Múleo. Mbico, sic, 1952, pfg. 7S. Chassen de Ldpez, France R. Op. Cit •• p4g. 
13. 

3.- La filosofia anarquista tuvo su principal centro de imponancia en la Casa del Obrero 
Mundial fundada el lS de julio de 1912. En clJa se difunden las tesis de la acción directa. de 
la lucha fronlal contra Ja ley. el Estado y el do&ma reJigioso. y se explica Jo que seña la 
sociedad futura seaún el pensamiento anarquista.. Surge en un momento en que Mbico se 
encuentra en plena guerra civil. La Casa del Obrero Mundial desiste pronto de sus principios 
y sus dirigentes firman un convenio con Venusliano Carranza, Jefe del Ejúcito 
Constitucionalista. en Vera.cruz, el 17 de febrero de 1915, para formar los batallones rojos y 
combatir al cjúcito villista en Ja dltima etapa de la Revolucion mexicana, cuando se da la lucha 
entre facciones. desapareciendo en 1918 durante el gobierno de Carranza .. Asl, en unos cuantos 
aftos. nace y desaparece la filosofía anarquista en M&ico.. Lombardo Toledano, Vicente. Las 
Corrientes Filos6flcas en la Historia de Múleo •••• JN(g. 88-91. 

4.- Lombardo Toledano, Vicente. "El XXV Aniversario de la Universidad Obrera de M6Júco". 
M&ico Revista Siempre, Número 339, IS de Febrero de 1961. Chassen de Ldpez, Francie R. 
Op. Cit •• pq. 21-24. 

S.- Wilkie, James W. y Monzón de Wilkie, Edna. Op. Ci.t ... p4g .. 45-48 y 125. Chassen de 
Ldpez, Francie R. Op .. Cit •• P'g. 82-83. Meycr, Lorenzo. "El Primer Tramo del camino•, 
en Historia Ge~ral de Múleo. Tomo II, M&ico, El Colegio de Mt!xico, Tercera Edición, 
1981, pág. 1214-121S.. Lombardo Toledano, Vicente.. Teorfa y Prdctlca del Movimlenro 
Sindical Me:cicano .•• , P'g. S3-SS. 

6.- Poblete Troncoso, Mois!s.. El Movimien10 Obnro Larinoamericano. M&ico, Universidad 
Obrera de M&ico, 1976, pq. 304-31S. 

7 .- C6rdova, Amaldo. La Po/Idea ck Ma.sas del cardenlsmo.. M&ico, E.ditorial Era, Tercera 
Edicidn, 1980, pfa.67 y Willde, James W. y Monzdn de W"llJde. Edna. Op. Cit •• Jifa. 131-133. 
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La formación del •grupo acción• es pdcticamente la creación de un alto mando tanto dentro de 
ta CROM como del PLM. Sus primeros inte¡,rantes fueron Luis N. Morones. SaJustio 
Hemández. Salvador Alvarez, Cayctano Pt!rcz; Ruiz, Adalbeno Polo, Femando Rodanc, 
Ezequiel Salcedo, Eduardo Moneda, Raymundo VaJd~. Ricardo Trevifto, J"os6 F .. Gutimez, 
Samucl O. Yudico, Pedro Rivera Flores, Eulalio Martínez, Jos6 L6pcz Cortt!s, Rcynaldo 
Cervantes Torres, Celestino Gasea, Juan Rico y Juan B. Fonseca. La mayoría de ellos, si no 
es que todos. habían pcrtcne.cido a la Casa del Obrero Mundial. Araiza, Luis, Historia del 
Mov/mlenro Obrero Mexicano. Mbico. Ediciones de la Casa del Obrero Mundial, Segunda 
Edición, 1975, Tomo IV, p4g. 41 y 44. · 

8.- Medin, Tzvi. El Minimaro Presidencial. M6c.ico, Editorial Era, 1983, P'&· 18, nota 6. 

9.- Chasscn de Lópcz, Francic R. Op. Cit., pág. 33·35. 

10.-lbidem. pág. 37-39. 

11.- Lombardo Toledano, Vicente.. La Libertad Sindical en Mhcico. M&ico, Talleres 
Linotipogñficos La Lucha, 1926, pág. 163-167. 

12.- lbldem. pág. 136-143. 

13.- Wilkic, James W. y Monzón de Wilkic, E.dna. Op. Cit., pA.g. 125-126. Para Lombardo 
la huelga es el medio más eficaz que utilizan los trabajadores para obligar a los patrones a que 
acepten sus exigencias. Hay huelgas que logran el total de las demandas obreras, otras sólo una 
parte y otras mú que fracasan porque quienes las dirigieron no examinaron previamente la 
conelacidn de las fuerzas en la lucha. Una huelga no es sino una pequei\a batalla dentro de Ja 
lucha de clases, que no puede terminar sino hasta que· fas clases sociales desaparezcan, aboliendo 
Ja propiedad privada de loi instrumentos de la produCción económica. Lombardo Toledano, 
Vicente ¿Moscú o Pekfn? La Vfa Mexicana Hacia el Socialismo. Ml!xico, Ediciones del Partido 
Popular Socialista. Segunda Edición, 1975, pág. 34. En otra parte expone: "'La huelga es d 
instrumento más eficaz con que cuenta Ja clase obrera para lograr sus objetivos; pero en todos 
Jos casos debe prepararse cuidadosamente para alcanzar las metas propuestas. El fin de tas 
huelgas, como el de todas las luchas y movimientos del proletariado, es el de avanzar y no el 
de retroceder, el de conquistar mejores salarios y prestaciones sociales sin poner en pcliaro las 
que ya existen.. La huelga general es siempre un movimiento de tipo político que debe tener 
límites en cuanto a su duración y propósitos precisos. La huelga general en un país, por tiempo 
indefinido, tiene el alcance de una insurrección contra el poder pllblico, que obliga a una 
preparación adecuada, previo estudio de la correlación de fuerzas sociales y polfticas y de 
acuerdo con la línea estratégica y i.lctica formulada especialmente para ese fin.• Lombardo 
Toledano. Vicente. La Co11federacl611 de Trabajadora de ,Ani¿rlco La/lna ha Concluido su 
Misl6n His16rlca. El Drama de la A~rlca La/lna. Mbico. Editorial Popular, 1964, P'a· 
41-42. 
Por otro 1.SO para Lombardo el contrato colectivo de trabajo constituye la dnica forma 
aceptable, para el movimiento obrero, de fijar sus relaciones con las empresas, instituciones a 
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quienes sirven sus elementos. El contrato colectivo de trabajo es una Jqislacidn que protege 
al proletariado. Lombardo Toledano. Vicente. •El Contrato Colectivo como una Gran 
Institución Jurídica•,. Máico, El Heraldo Obrero, 2S de Febrero de 1928. A juicio de 
Lombardo. mú que la escueta oficial o privada el sindicato ha sido el gestor de un espíritu civil 
pua la clase obrera. El sindicato es Ja escueta de acción y al mismo tiempo centro de reunión 
cívica. Cuando no existían mll que pulquerías y cantinas. btas representaban los centros 
cívicos. Desde que se organizó el sindicato en M&ico. es allí donde se discuten los problemas 
de cultura, de información, de importancia gremial y en donde los trabajadores articulan Ja 
defensa de sus intereses. Lombardo Toledano. Vicente. ·convención Obrero-Patronal•. Sesión 
del 24 de Noviembre de 1928. Mimeo. 

14.- Para conocer la trayectoria de Lombardo como director de la Escuela Nacional 
Preparatoria puede consultarse Bolívar Meza, Roscndo. El Pensamiento Polfrico de Vicente 
Lombardo Toledano. M~xico, Tesis de Maestría en Ciencia Política, FCPyS-UNAM, 1989. pág. 
42-44. 

15.- Millon, Robcrt P. Op. Cir •• p:ig. 22-25 y Chasscn de López, Francie R. Op. Cit., pág. 
84 y 92-93. 

16.- Wilkie, James W. y Monzón de Wilkie, Edna. Op. Cit., p.iig. 133-134. 

17.- Lombardo Toledano, Vicente. •1ntcrvcnción en la Cámara de Diputados en la XXXIl 
Legislatura del Congreso de la Unión"'. Sesión del 20 de Octubre de 1926. M~xico. Diario de 
los Deb01u. 1926. 

18.- Willde, .James W. y Monzón de Willde. Edna. Op. Cit., p<lg. 71-73. 

19.- Córdova, Amaldo. En una Epoca de Crisis (1928-1934). Colección •t.a Clase Obrera en 
la Historia de Máico•. Tomo 9. México. E.ditorial Siglo XXI, Quinta Edición. 1984. ¡>41.g. 
145-148. 

20.- Chasscn de L6pcz. Francie R. Op. Cit., p<lg. 116-118 y 120-128. Krauze, Enrique. Op. 
Cit., p<lg. 301-303- Quintanilla Obregón, Lourdcs. El Ascenso ~l Lombal'dismo. de la CROM 
a la CGOCM- Ml!xlco, FCPyS-UNAM, Cuadernos del CELA, Número 38, Serie Estudios, 
1979, p<lg. 11"13. Mcdin, Tzvi. Op. Cit., p<lg. 61. 

21.- Córdova, Arnaldo. La Polttlca de Masas del Cardenismo ••• , pág_ 67-69- Mcyer, Lorenzo. 
"'El Primer Tramo del Camino.• ..• pág. 1216-1217. 

22.- Mcdin, Tzvi. Op. Cit. ;·p<lg. 62. 

23.- Campa, Valentín. Op. Cir., p<lg. 43, 45-46 y 51-53. 

24.- Córdava, Arnaldo. En una Epoca de Crisis (1928-1934) ••• , J>'I&- 64-65. 
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2S.- Araiza. Luis. Op. Cit., ~g. JS4. El grupo encabezado por Fidcl Velúqucz ha logrado 
tener el control de Ja organización obrera de masas durante mucho tiempo. Se Je ha acusado de 
pragmatismo e incapacidad teórica. Mientras que sus adversarios se inclinaban por Ja 
confrontación teórica. el grupo de Veláz.qucz ganaba terreno en el plano polftico y de la 
organización y dominación de masas. Desde 1932 este grupo de "'los cinco lobitos"' tenía claras 
sus líneas de acción sindical a implementar en el México contemporáneo. En cJ estatuto y en 
Ja declaración de principios de Ja FSTDF quedaba claro su proyecto. cuyos puntos más 
importantes son los siguientes: 
Jo.- Que reconoce como fin principal, la defensa en toda su integridad de los intereses 
proletarios, sustentando principios sindicales. 
2o.- Que para poder alcanzar la realización de sus fines no reconoce otros medios que el 
sindicalismo ejercido dentro de la más absoluta honradez. el estricto cumplimiento de sus 
deberes. a.sí como la sana y viril conciencia de sus derechos. 
3o.- Que entiende por sindicalismo. la existencia de agrupaciones obreras. dedicadas 
directamente a procurar el mejoramiento moral y material de sus agremiados. alejadas de toda 
polftica y sectarismo. 
4o.- Que reconociendo que su existencia debe sujetarse a lo prescrito por las leyes del país. será 
respetuosa de las instituciones legales, siempre que éstas no lesionen los intereses de Jos 
trabajadores, y pugnará porque éstas a su vez, respeten Jos derechos e intereses de Jos 
trabajadores. 
So.- Que sostendrá no sólo ante Jos suyos, sino ante todo el mundo, que el movimiento obrero 
organi7..ado es una institución. 
9o.- Que propugnará por Ja formación de una Confederación General en México. con los 
principios y finalidades de la Federación. 
120.-Que el sistema de lucha de clases es el único del que el asalariado puede esperar su 
redención, y que. por lo tanto. lo adopta de una manera absoluta. no admitiendo más 
temperamento, hasta en tanto no se realice Ja revolución social. 

La permanencia del grupo es explicable porque logra realizar su proyecto de organización 
en las condiciones sociopolíticas adecuadas, además de que ha sido capaz de recomponer su 
contenido adecuándolo a los cambios operados en el plano de las fuerzas polfticas preponderantes 
en la escena nacional. Logró mantener su capacidad de dirección del proceso reorganiz.a.tivo de 
la clase obrera en los treintas porque logró articular Jas alianzas nc.ccsarias para ello. Pozas 
Horcasitas, Ricardo ... La Consolidación del Nuevo OrdCJ'.l Institucional en México (1929-1940) .. , 
en González Casanova, Pablo (Coordinador). América Latina: Hisron·a de Medio Siglo. 
México, Editorial Siglo XXI, Tomo 2, Segunda Edición, 1984, pág. 27S-277. 

26.- Leal, Juan Felipe. Agropaciones y Burocracias Sindical~ en México 1906-1938. México. 
:Editorial Tena Nova. 1985, pág. 103. 

27 .- Como diputado del Partido Laborista y como represen tate de la CROM, ·Lombardo participó 
muy activamente entre 1928 y 1929, en las reformas al artículo 123 constitucional y en Ja 
propuesta ponesgitista de un Código Federal del Trabajo que rigiera para todo el pafs. Este 
proyecto abortó en virtud de que su impulsor. Emilio Portes Gil, asumió la presidencia interina 
del país en diciembre de 1928, debido al asesinato del presidente electo Alvaro Obrc&ón. 
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28.- Lombardo Toledano. Vicente. ·m Papel Social del Sindicato•. Mbico, Revista CROM. 
lo. de Febrero de 1929. 

29.- HenWldez Chávcz, Alicia. La Mecdnlca Canknista (1934-1940). Colección "Historia de 
la Revolución Mexicana•. Tomo 16. M&.ico. El Colegio de M6.xico. 1979, pág. 124-126. 
Chassen de Lópcz, Francie R. Op. Cit., pág. 143-145. Quinaanilla Obregón, Lourdes. El 
Ascenso del Lombardi.rmo .• •• p;ig. 18-20. 

30.- Lombardo Toledano, Vicente. •¡Et Camino csut a ta Izquierda!•. Discurso pronunciado 
el 23 de Julio de 1932 en el Frontón Nacional. Mbico, Revista FUluro, Número 10, Mayo de 
1934. 

31.- •Et Uniwrsar. México, 19 de Scpt..:mbrc de 1932. 

32.- Lombardo Toledano, Vicente. •Renuncia a la CRQM•. México, Revista Futuro, Número 
62, 19 de Septiembre de 1932. 

33.- Córdova, Amaldo. En Una Epoca de Crisis .••• pág. 148-150. 

34.- Lombardo Toledano, Vicente. Teoría y Prdctlca del Movimienro Sindical Mexicano •.. , pág. 
64-65. 

35.- lbldem. pág. 66-68. Willde, James W. y Monzón de Willde, Edna. Op. Cit., pág. 
136-137. 

36.- Quintanilla Obregón, Lourdes. El Ascenso del Lombanli.rmo.... poig. 22-23 y 2S-26. 
Córdova, Amaldo. En Una Epoca de Crisis ••• , pág. 160-167 y 204-205. Chasscn de Lópcz, 
Francie R. Op. Cit., pág. 159 y 191-192. Leal, Juan Felipe. Op. Cit •• pág. 114. 
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38.- Lombardo Tol~o. Vicente. Editorial de la Revista Fwuro, Números S y 6, Diciembre 
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39.- Mcycr, I..otcnz.o. El Corlf/lcto Social y los Gol>/ernos del Maximaro (1928-1934). 
Colección •Historia de ta Revolución Mexicana•. Tomo 13. M6.xico, El Colegio de M6.xico. 
1978. ptg. 102. De fines de 1934 a principios de t93S se n::alizaron una gran cantidad de 
huc.lgas. Las agrupaciones sindicales de petroleros, inquilinos, ferrocarrileros, tejedores, 
sepultureros. taXistas. cte •• realizaron huelgas. En la primera mitad de 193~ estallaron mú de 
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consultanc tambibl Millon, Roben P. Op. Cit.,~- 213-217 y Anguiano, Arturo. El Estado 
y la Pol(r/ca Obrrra del Carden/.Pno. Mexico, Edi~ Era. 1975, pág. 35. 

40.- Dunnd Ponte. vrc- Manuel. La Rv,ptura de la-.. ..• plg. 16. 
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41.- Contestando un cuestionario que le formularon los representantes de la prensa nacional y 
extranjera. el presidente Uzaro C4rdenas hace una importance doclaración el 25 de enero de 
1935. relacionada con las huelgas. La pregunta es esta: •¿El mlmero o importaneia de las 
huelgas que han estallado a 11ltimas fechas, cómo deben ser interpretadas en el sentir de usted•?. 
La respuesta es la siguiente: ·como una mera manifestación del estado de injusticia en que se 
mantiene en algunas empresas a los trabajadores. quienes basan parte de sus peticiones en la 
remuneración que han alcanzado algunas otras organizaciones de empresas similares. Ademú, 
la clase obrera mexicana se ha venido ajustando en sus movimientos de huelga a los derechos 
que le conceden las leyes en vigor.• 
De las palabras de Cárdenas se infieren dos principios: 
t.- Las huelgas obedecen a un estado de injusticia social. 
2.- Las huelgas son el ejercicio de un derecho concedido a los trabajadores por las leyes 
vigentes. Estas declaraciones de Lázaro Cárdenas aparecen en Lombardo Toledano, Vicente. 

· "El Presidente de ta República y las Huelgas•. México, El Univer~·al, 30 de Enero de 1935. 

42.- Ante estas acusaciones Lombardo declara lo siguiente: .. Una vez. más, por elemental 
desconocimiento de las causas que provocan los conflictos sociales dentro del régimen burgués 
en que vivimos, se me hace el honor de considerarme como responsable de los movimiento de 
huelga últimamente ocurridos en nuestro país. Aprovecho esta ocasión para declarar que no soy 
sino un humilde agitador y que proseguiré en mi actitud. mientras exista, sirviendo a la causa 
del proletariado". Estas declaraciones de Lombardo fueron publicadas en los diarios LA Noticia 
y E/ Unh·ersal Grdjico, el 12 de Junio de 1935. 

43.- Anguiano, Arturo. El Estado y la Polftica Obrera._ .• pág. 54-56. 

44.- Hemández. Chávez. Alicia. Op. Cit., pág. 56-57. 

45 .- Lombardo Toledano, Vicente. Teoría y Prdctica, ..• pág. 68-70. A las pocas horas de las 
declaraciones de Calles. según versión de Valentín c3.mpa, se reunieron secretamente Lombardo, 
Hemán Labordc y el propio Campa en el automovil del primero. Coincidieron en la gravedad 
y el alcance de las declaraciones de Calles y en la urgencia de reaccionar con rapidez y energía. 
Los tres acuerdan que Miguel Angel Velaseo y Campa hablen con Francisco Breña Alvírcz., 
secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). quien había manifestado 
simpatía por la CSUM, con la propuesta de que -convocara urgentemente a todas las 
organizaciones sociales del país, con la excepción de la CROM y la CGT simpatizantes de calles 
y la reacción. Por su pane, Lombardo convocaría al comité de la CGOCM con el mismo fin. 
Lombardo justifica el carácter secreto de sus entrevistas con Laborde y Campa por su 
dcsconf"ianza a Fidel Vclázqucz y Fernando Amilpa. 

La reunión convocada por el SME es todo un éxito. Se presentan todas las 
organizaciones sociales del país, menos la CROM y la CGT. Se acuerda constituir el CNDP el 
lS de junio de 1935, y rechazar con energía las declaraciones de Calles. se habla incluso de 
formar grupos armados. Campa, Valcntín. Op. Ci1.. p4g. 104-106. 

46.- Durand Ponte. Víctor Manuel. La Ruprura de la Naci6n •••• pág. 17-18. 
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. ·Mexicana. Mbico, Editorial Juan Pablos, Segunda Edición, 1984, P'g. 41-42 
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Amaldo. En Una Epoca de Crisis •••• plg. 227-228. 

Sl.- Para ampliar el conocimiento de Ja relación entre Lombardo y Cúdenas puede consultarse 
Bolívar Meza, Roscndo. El Pensamiento Polllico de Vicente Lombardo Toledano ••.• p;lg. 79-93. 

52.- Hemándcz Chávcz. Alicia. Op. Cit .• pág. 143. 
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1941. p4g. 32-33. 
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59.- Araiza, Luis. Op. Cit •• pág. 216. 

60.- Lombardo Toledano. Vicente. Teorla y Practica. •. , pi&. 70. 

61.- Confederación de Trabajadores de Mb.ico. Esta/uros. M&ico, Ediciones de la CTM, 
Febter<> de 1936. plg. 8-9. 

62.- Confederación de Trabajadores de M6tico. CTM. 1936-1941 •.•• P'g. 67-fB y 71. 

63.- MUlon, Robert P. Op. Cit., i>'g. 220. 

64.- Aziz Nassif. Albc:no. "La Primera CTM: 1936-1946". en La Jornada. México. 20 de 
Diciembre de 19119. Ñ· 13. 
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65.- Confederación de Trabajadores de Múico. Congn.so Consdtuyenle de la Catifelhrocl6n cü 
Trabajadores de Múleo. MWco, Ediciones de la CTM, 1936. La compilación de las actas 
mccanograf"iadas se encuentran en el Fondo Documental Vicente Lombardo Toledano. Puede 
consultarse tamblbt CTM. 1936-1941 •••• pig. 60-65. La versión de Valentfn Campa durante la 
lucha por la secretarla de organización del pñmer comi~ ejecutivo nacional de la CTM es la 
siguiente: 

Femando Amilpa de la CGOCM propuso que se conformara una planilla para elegir al 
primer comitl! ejecutivo de la CTM. Por lo general hubo un acuerdo de todas las personas que 
debían de ocupar los puestos de dirección. excepto en quién quedarían las secretarías de 
organización y educación y propaganda. Amilpa propuso a Fidcl Velázqucz para la secretaria 
de organización y la CSUM y gran parte de los sindicatos de industria a Miguel Angel Vela.seo. 
Estos últimos argumentaban que los dos dirigentes principales de la nueva central obrera no 
podían ser de la CGOCM aún cuando se estaba de acuerdo en que Lombardo ocupara la 
secretarla general. Amitpa por su lado decía que la verdad era que la mayoría del comité 
ejecut~vo de la CTM o eran comunistas o simpatizantes de los comunistas. 

La discusión fue muy difícil ya que Campa y sus seguidores proponían inicialmente a 
Breña Alvfrcz para secretario de organización, quien tenía una gran trayectoria. pero él no 
aceptó esa postulación. El resultado fue que Fidcl Vclázquez quedó en la secretaría de 
organización y Miguel Angel Velasco de la CSUM en educación y propaganda. En la planilla 
apareció también el campesino Pedro Morales en la secretarla de asuntos campesinos. quien era 
integrante del PCM, aunque a éste le costó trabajo llegar. ya que el grupo de Bias Chumacero 
de Puebla intentaba imponer un candidato afín a ellos. 

A pes.ar de que se llegó al acuerdo de que todas las decisiones se tomaran por mayoría 
de votos. Velázquez y Amilpa no respetaron el acuerdo ya que aunque ta mayoría de los votantes 
se inclinaron por Vctasco para la secreta.ría de organización. Velázquez y Amilpa no la aceptaron 
y vociferaron que se saldrían del congreso. 

Según Campa. Lombardo deformó la verdad al decir a los esposos Wilkie en una 
entrevista citada más adelante, que él había conseguido que dos elementos destacados del PCM 
ocuparan la dirección de Ja CTM. Acusa a Lombardo de haber sido cómplice de Vclázquez y 
A milpa. Por su lado a Campa se le ha acusado de haber sido culpable de que Fidel Velázquez 
se: enquistara en la CTM por haber aceptado su imposición en la secretaria de organización. La 
respuesta de Campa y sus simpatizantes es que esto se hizo en aras de la unidad, y a que si no 
se accedía a las exigencias de Velázquez y socios. éstos se retirarían del congreso y la unidad 
habría fracasado. Campa. Valentín. Op. Cit .• pág. l f6-l 19. 

Lombardo reiteró en varias ocasiones que gracias a él se dieron dos puestos en la 
dirección de la CTM a elementos del PCM. pero que desde el punto de vista de su fuerza real 
numérica no les hubiera correspondido ningún puesto, pero como se trataba de unir a todas las 
corrientes de opinión revolucionaria y no sólo a los sindicatos. se aceptó darle a los comunistas 
dos lugares. Ocuparon la secretaría de educación ideológica y la de asuntos campesinos. 
WiUcie, Ja.mes W. y Monzón de Wilkie. Edna. Op. Cit., polg. 164-16S. 

Víctor Manuel Villascñor, otro asistente a la sesión del congreso constituyente de la 
CTM, maneja una versión distinta de los acontecimientos en Op. Cit •• Tomo I. plg. 374-377. 

66.- Hemándcz Chávez, Alicia. Op. Cit., pág. 154-156. 
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67 .- Confederación de Trabajadores de México. ""Primer Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Mbico,• en CTM 1936-1941 •••• plg. 179-201. 

68.- Confederación de Trabajadores de M9ico. ""Segundo Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Mtxico, •en CTM 1936-1941 ... , plg. 201-233, principalmente pjlg. 226-227. 

69.- Confederación de Trabajadores de México. ""Tercer Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México,• en CTM 1936-1941 ..•• pág. 294-320. principalmente p4g. 311 y 
315-316. 

70.- Lombardo Toledano. Vicente. •oiscurso Ante el IV Consejo Nacional de la CTM Reunido 
en Ja Ciudad de México del 27 al 29 de Abril de ¡937•. CTM 1936-1941 •• ., plg. 127-130. 
Una descripción detallada del IV Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de 
México se encuentra en CTM 1936-1941 .••• pág. 327-376. 

71.- Hemández Chávez. Alicia. Op. Cit .• pág. 157-160. Villa.señor, Víctor Manuel. Op. Cit •• 
Tomo l, pág. 392-396. A raíz de la escisión en la C..7M por Ja salida del PCM de la central 
obrera, se provocó en las filas comunistas una situación crítica que culminó con la expulsión de 
su dirigcncia. Esto propició que viniera a MCxico Earl Browder. secretario g4~eral del Partido 
Comunista de los Estados Unidos. acompañado de otro delegado de la JC, para examinar lo que 
había ocurrido. La conclusión a que llegaron fue que los dirigentes del PCM habían cometido 
un acto de división y los condenaron, dijeron que habían cometido una falta grave y que debían 
pagar las consecuencias: la dirección del PCM, encabez.ado por Hcmán La.borde. fue expulsada. 
A raíz de esto el PCM dio un viraje, pasó de una actitud sectaria a una actitud que pudieramos 
llamar oportunista. Fue cuando lanzó la consigna de "unidad a toda costa•. reconoció sus 
propias fallas y planteó la necesidad de luchar junto con Lombardo Toledano. Wilkie, James 
W. y Monzón de Wilkie. Eclna. Op. Cit., pág. 170-171. ... 

72.- Campa. Valentrn. Op. Cil., pág. 129-135 y 136. A continuación se transcribe pane de la 
carta que Lombardo enviara a Earl Browder: •Los elementos del Partido Comunista no 
representaban ninguna fuerza de importancia en el movimiento sindical, según lo he dicho antes. 
La CSUM tenía el papel ya sei\alado de instrumento de penetración en los sindicatos, más que 
el de una central sindical. Al lado de la CGOCM. la CSUM era, prácticamente. un cero. Sin 
embargo. yo influí para que el sector comunista tuviera un puesto en el comité nacional de la 
Confederación de Trabajadores de M~xico. A última hora, y en los momentos de la elección, 
del comí~. los compañeros del partido faltaron al convenio que habíamos tenido. y lograron 
tener dos secretarios en vez de uno, con gran disgusto de los compañeros de Ja CGOCM. que 
estuvieron a punto de rctúarse de la asamblea. 
""Yo no tengo interó personal en ser el jefe del movimiento obrero de M&ico. Si los 
compaiicros del Pa.J.:tido Comunista prosiguen su labor de tratar de desprestigiarme ante las masas 
y de calificarme c:Omo un dictador en la CTM, ellos, que saben muy bien que robustecer la 
autoridad del líder es fortalecer la causa común, y que cuando los clcmcntos n::accfonarios y los 
representantes del capitalismo atacan a un individuo como a mí me atacan. no ae debe conttibuir 
a esa tarea. pxquc es desbuir la propia fuerza; si a pesar de todas esas nzmnes ellos, que han 
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visto en la Unión Sovi~tica como ha podido llegarse a ta construcción de un nuevo n!gimcn sólo 
por una disciplina inflexible y por el respaldo a la autoridad de los diria,cntes. persisten en su 
actitud. no sólo no estoy dispuesto a aceptar la situación molesta e injusta en que quieren 
colocarme. sino que. para probar con hechos al movimiento obrero internacional hasta qu6 punto 
llega mi convicción de luchador, estoy dispuesto, inclusive, en cuanto termine mi ta.rea de 
secretario general de la CTM, que ahora no puedo ni debo abandonar por mil razones. a no 
intervenir en el futuro en la dirección del movimiento obTCro. 
•He querido también redactar este documento para ver si es posible que la intervención de 
algunos camaradas de prestigio internacional, como usted, pueda contribuir a que algunos de 
esos obstáculos desaparezcan, en bien de los intereses del movimiento obrero mexicano y de la 
unidad del proletariado de América. 
•creo, con lo dicho, que usted se dará cuenta perfecta de la situación, para formarse un juicio 
o, por lo menos. para decidir su intervención amistosa en un caso que nos interesa a todos los 
revolucionarios del mundo. 
"Ojalá que la intervención de usted, querido camarada, pueda servirle a la causa revolucionaria 
de mi país, en estos mome;:ntos difíciles para tas libertades y para los intereses de toda ta tierra•. 
Aparece en Campa, Valcntín. Op. Cit., pág. 134-135. 

73.- Lombardo Toledano~ Vicente. Tcorla y Prdctica ...• pág. 79-80. 

74.- Confederación de Trabajadores de México. •informe del Comité Nacional de la 
Confederación de Trabajadores de México al V Consejo Nacional de la Misma Institución'". el 
28 de Julio de 1937. CTM. 1936-1941 ...• pág. 377-411. Puede consultarse principalmente 
pág. 400-402. 

75.- Confederación de Trabajadores de México. "Informe del Comité Nacional de la 
Confederación de Trabajadores de México al VI Consejo Nacional"~ en CTM. 1936-1941 ...• 
pág. 448-449. 

76.- El Universal, México, 23 de Febrero de 1938. 

77.- Millon. Robcrt P. Op. Cit .• pág. 227-232. 

78.- Confederación de Trabajadores de México. La Nueva Guerra Europea y el Proletariado 
Mexicano. México, Ediciones de la CTM. 1939. pág. 66-67. 

79.- Ha.surto. Jorge. Del Avilacamachismo al Alemanismo (1940-1952). Colección "La Clase 
Obrera en la Historia de M~xico". Tomo 11, México, Editorial Siglo XXI. 1984. pág. 7-9. 

80.- Durand Ponte. Víctor Manuel. La Ruptura de la Naci6n •.•• poig. 47-48 y 55-56. 

81.- La reseña de la clausura del 11 congreso nacional ordinario de la CTM y el discurso de 
Vicente Lombardo Toledano al dejar la dirección de la CTM se encuentran en El Popular. 2 y 
3 de marzo de 1941. En su discurso hizo una exposición de su trayectoria de casi 20 ai\os 
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entregados a la clase obrera. ratificó su adhesión al marxismo y su lucha antimperialista. su 
defensa del nacionalismo y d proyecto revolucionario. hizo un llamado a Ja unidad cetemista y 
al apoyo al nuevo comí~ ejecutivo nacional ~o poi' Fidcl Ve~uez y aseguró que 
seguiría siendo un militante de la clase obrera concentrando su csfueno en la dirección de la 
crAL. 

82.- Millon, Roben P. Op. Cit., p;lg. 245-247 y Chassen de López, Francic R. Op. Cit., pág. 
271-274. 

83.- El Popular. 9 de Junio de 1942. 

84.- Durand Ponte. Víctor Manuel. La Ruprura de la Naci6n .•.• pág. 66-70 

85.- Lombardo Toledano. Vicente. •Ahora más que Nunca: Unidad Nacional para Salvar a 
México y Hacerlo Próspero•. Discurso pronunciado en el homenaje por su 50 aniversario de 
vida. en el Club Francés. el 17 de Julio de 1944. México. El Popular. 18 de Julio de 1944. 

86.- Wilkie. James W. y Monzón de Wilkie. E<lna. Op. Cir .• pág. 237. Revista 7íempo. 
Número 154, 13 de Abril de 1945, pág. 27 y 28. 

87.- Reyna. José Luis. ""El Movimiento Obrero en el Ruizcortinismo (1952-1958) ... en Reyna, 
José Luis y Trejo Delarbre. Raúl. De Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo Lópe~ Mareos (1952-1964). 
Colección "La Clase Obrera en la Historia de México" Tomo 12. México. Editorial Siglo XXI. 
Segunda Edición. 1984, pág. 25. 

88.- Lombardo Toledano. Vicente. Teorla y Prdcrica •..• pág. IX-X. 

89.- Al concluir la gestión de Fidel Velázquez como secretario general de la CTM. dos facciones 
se enfrentaron para designar sucesor. En palabras de Lombardo. "una era la de la mayoría de 
los sindicatos, dirigidos por los elementos de 1a corriente reronnista y oportunista; la otra. la 
de la minoría, que jefaturaban los viejos líderes del Partido Comunista. Esta postulaba al 
fenvcarrilcro Luis Gómcz Z •• la primera a Femando A milpa. antiguo chofer del Departamento 
de Umpia y Transportes de la Ciudad de Mbico. 
'"Los partidarios de Gómez Z .• sabiendo que penlcrfan la votación antes del congreso en que se· 
f'Cali.zaría la elección. retiraron al sindicato ferrocarrilero de la CTM. junto con otras 
agrupaciones sobre las cuales tenían influencia. y formaron la Confederación Unitaria de 
Trabajadores (CUT). Asf. 1a C'Tl\.t sufrió otra división. más grave que la de 1937. dejando la 
dirección cetenústa en manos de la facción oportunista. encabezada por ·1os cinco lobitos'". los 
cuales empezaron a expulsar a los cuadros y militantes con ideas diferentes a las suyas y 
transformaron a la confederación en una agrupación ajena a la lucha de clases. 
•En el IV congreso general de la CTM. en 1947. esos dirigentes propusieron la desafiliación de 
la Confcdcrac:ión de Trabajadores de M~xico de la CTAL y de la FSM y se acercaron a la 
Federación Americ.ana del Trabajo (AFL). entregándose al gobierno de manera incondicional. 
Así. la CTM pu6 de vanguardia del pueblo y la nación mexicana. de fuena impul..,.. del 
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movimiento progresista del país. a retaguardia de ta burguesía de derecha y a instrumento del 
imperialismo norteamericano. Su antigua gloria se hab(a eclipsa.do pana siempre•. Lombardo 
Toledano, Vicente. Teoría y Pr4ctica •••• pág. 81-82. 

90.- Noticiero de la CTAL, 3 de Febrero de 19470 Volumen 111. Ntlmero 81 0 pS.g. 1 

91.- Durnnd Ponte. Víctor ~1anue1. La Ruptura de la Naci6n ..•• pág. 172-176. En sus primeras 
declaraciones como secretario general de la CTM, Ami1pa expresó su apoyo y el de su 
organización al gobierno del presidente Miguel Alem.tn. A partir de esos momentos se iniciaron 
una serie de procesos que hicieron cambiar la correlación de fuerzas para el lombardismo dentro 
del movimiento obrero y concretamente dentro de la CTM. jugando en esto un papel importante 
el presidente del PRI, general Rodolfo Sánchez Taboada, quien realizó varias acusaciones en 
contra de Lombardo, considcnindolo oportunista, enemio;o del régimen y pro-comunista. Las 
acusaciones de Sá.nchez. Taboada no eran a título pcrson.ll, sino que representaban la posición 
del PRI, quien dejó ver que de ninguna manera se mantendría ajeno al proceso que se estaba 
suscitando. 
La injerencia de Sánchez Taboada y del PRI en la CTM tuvo sus frutos en octubre de 1947 
durante el XXXll consejo nacional de la CTM. en que se retomaron y discutieron los 
compromisos de esa central con el proyecto de Lombardo de constituir el PP, declarando 
Amilpa que no era pertinente que la CTM dejara al PRI. ya que esto significaba la pérdida de 
las posiciones p::>Hticas ganadas con anterioridad. revocando los acuerdos del IV congreso 
nacional. El proyecto lombardista era concebido por el grupo en el poder y por el PRI como 
una potencial fuerza enemiga de un régimen político que se modificaba con el fin de consolidar 
tas condiciones propicias para la reproducción del capitalismo en el país, a pesar de que con la 
creación del PP Lombardo no planteó la transformación socialista. Rivera Flores, Antonio. Fin 
del Lombardismo y la Constitución de la UGOCM. Tesis de Licenciatura. México, 
FCPyS-UNAM, 1980, pág. 88-95. 

92.- Rivera Flores, Antonio. Fin del Lombardlsmo ..•• pág. 83-88. 

93.- lbidem, pág. 95-100 y 118. 

94.- Lombardo Toledano. Vicente. El Cardcter y la.Lucha del Partido Popular. Versión 
taquigráfica del discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano en el banquete servido 
el sábado 20 de junio de 1953, en el Club Hispano Mexicano de la Ciudad de México, con 
motivo del quinto aniversario de ta fundación del PP. La versión fue tomada del diario El 
Popular. 2S de Junio de 1953, pág. 13-15. 

95.- Lombardo Toledano, Vicente. '"La Nueva Central Obrera y Campesina no será Sucursal del 
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Pueblo. Discurso pronunciado en el banquete que le ofreció un &TUpc> de intelectuales de 
Monteney. Nuevo León. el día 3 de Marzo de 1952. Mblco. El Popular. 2S de Abril de 
1952. 

Lombardo Toledano. Vicente. Urge Cambiar el Acruol Gobierno Uni~rsonal por uno de 
Genuina Represenraci6n Nacional. Discurso pronunciado en la Ciudad de Hcrmosmo. 
Sonora. el 17 de Febrero de 1952. Mime.o. 

c) Conferencias 

Lombardo Toledano. Vicente. Benito Judrez y el Debate Conrempordneo Acerca de las 
Funciones del Estado en Múleo. Resumen de Ja conferencia sustentada en la ciudad de 
Salamanca. Guanajuato. el 21 de Marzo de 1963. Mime.o. 

Lombardo Toledano. Vicente. Homenaje a Goerhe. Conferencia sustentada el 23 de Abril 
de 1938 en la Sala del Palacio de Bellas Ancs de Ja Ciudad de M~xico, en Selecci6n de 
Obras de Vice.me Lombardo Toledano. M&!xico, Ediciones del Partido Popular Socialista, 
1977. 

Lombardo Toledano, Vicente. Las Tesis Fundamentales de las COnstituciones en Múleo. 
Conferencias en ta Universidad de Guanajuato. los días 11, 12 y 13 de Mayo de 1966. 
Mime.o. 

Lombardo Toledano. Vicente. Marx. el Socialismo. Versión taquigráfica. de la conferencia 
sustentada en el Auditorio de la Escuela Nacional de Arquitectura de Ja UNAM. el 10 de 
Agosto de 1966. en St!lecci6n de Obras dt! Vicenre Lombardo Toledano. M&!xico, Ediciones 
del Partido Popular Socialista, 1968. 

Lombardo Toledano, Vicente... Organi.zaci6n Clent(fica del Trabajo. Segunda conferencia 
sustentada en el Paraninfo de Ja Universidad Nacional, el 2S de Octubre de 1928. en 
Mb.ico. Revista CROM, 1° de Enero de 1929. 

Lombardo Toledano, Vicente.. Un Viaje al Mundo del Porvenir. (Seis conferencias sobre la 
URSS) Mbico, Universidad Obrera de Mbico, 1936. 
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d) Canas 

Lombardo Toledano, Vicente. Carta a la Juvenrud. Mbico, Editorial del Magisterio, 
Septiembre de 1960. 

Lombardo Toledano, Vicente. Cana a Henrl Barbusst!. México, 23 de Junio de 1935. 

Lombardo Toledano, Vicente. Cana al Director de la Revista Cultura Moderna. Mbico, 
Revista Cultura J..lodema. Nllmcro 4, Enero de 1936. 

Lombardo Toledano, Vicente. Documento Dirigido a los Secretarlos Generales de Panidos 
Comunistas. México, IS de Abril de 1937. 

e) Libros 

Lombardo Toledano, Vicente. Definiciones sobre Derec/10 Público. México, Editorial 
Cu1tura, 1922. 

Lombardo Toledano, Vicente. Diario de un Viaje a la China Nueva. México, Editorial 
Futuro, 1950. 

Lombardo Toledano, Vicente. Erica. México, Ediciones México Moderno, 1922. 

Lombardo Toledano, Vicente. Frente Nacional Democrdrico. México, Ediciones del Partido 
Popular Sodalista, Segunda Edición, 1975. 

Lombardo Toledano, Vicente. La Doctrina Monroe y el Movimiento Obrero. M&!xico. 
Talleres Llnotipográficos La Lucha, 1927. 

Lombardo Toledano, Vicente. La Izquierda en Ja Historia de Múleo. M~xico, Ediciones 
del Pan.ido Popular Socialista, 1962. 

Lombardo Toledano, Vicente. La Libertad Sindical en Múleo. Máico, Talleres 
Linotipogr.lfic;os La Lucha, 1926. 

Lombardo Toledano, Vicente. Las Corrlenles Fl/os6.flcas en la Historia de Múleo. Mbico, 
Universidad Obrera de M&ico, Tercera Edición, 1976. 

Lombardo Toledano, Vicente. Materialismo vs. Idealismo. La Polbnica Coso-Lombanlo. 
M&ico, Ediciones de la Universidad Obrera de M&ico, Tercera Edición, 1975. 
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Lombardo Toledano, Vicente. Mesa Redonda de los Marxistas Mu/canos. México. 
Ediciones del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales •nr. Vicente Lombardo 
Toledano•, 1982. 

Lombardo Toledano, Vicente. ¿MosclJ. o Pekfn? La Vfa Mexicana. llacia el Socialismo. 
M~xico, Ediciones del Partido Popular Socialista. Segunda Edición, 1975. 

Lombardo Toledano. Vicente. Summa. en Seleccl6n de Obras de Vicente Lombardo 
Toledano. Mbico, Ediciones del Partido Popular Socialista, 1977. 

Lombardo Toledano, Vicente. Teorla y Prdcr/ca del Movlmlet110 Sindical Mexicano. M~xico, 
Ediciones de la Universidad Obrera de M~xico, Tercera Edición, 1981. 

f) Declaraciones 

Lombardo Toledano, Vicente. El /.fovlmlenro Obrero Mexicano ante el Mundo. 
Declaraciones de Vicente Lombardo Toledano en su calidad de secretario de educación de 
la CROM. con motivo de Ja Vil Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, 
segtln versión del periódico El Sol, de Madrid España, correspondiente al viernes 19 de 
Junio de 192S. Mb.ico, Revista CROM, 1° de Julio de 1925. 

g) Programas 

Lombardo Toledano, Vicente. El Nuevo Programa del Sector Revolucionario de MéxJco. en 
Seleccidn de Obras de Vicente Lombardo Toledano. Mbico. Ediciones del Panido Popular 
Socialista, 1968. 

Lombardo Toledano, Vicente. El Problema de la Educacidn en Mbclco • . Puntos de. Vista y 
Proposiciones del Comit~ de Educación de Ja CROM. presentados ante la VI Cortvención 
de la CROM. celebrada en Ciudad Juárez. Chihuahua, en Noviembre de 1924. Mbico, 
Editorial Cultura, 1924. 

Lombardo Toledano. Vicente. El Programa de la Posguerra para Amirlca Lar/na. México, 
Revista Futura. Nlimero 104, Septiembre de 1945. 

Lombardo Toledano. Vicente. Objetivos y T6cricas del Proletariado y del Sector 
Revolucionario de Múleo en la Actual Etapa de la Evolucidn Hist6rlca d~l Pafs. en Mesa 
Redonda de los Manclstas Mexicanos. Mbico, Ediciones del Cenuo de Estudios Filosófico•, 
PolCticos y Sociales •or. Vicente Lombardo Toledano•, 1982. 
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h) Jnfbnnes 

Lombardo Toledano. Vicente. Coeferencla Sindical Lcuinoamerlcana de Trabajadores. 
Documemo Nllmero J2, Santiago de Chite. Agosto de 1962. 

Lombardo Toledano. Vicente. lnfonne al Comit~ Centra/ de la CTAL. M6xico. El Popular, 
18 de Septiembre de 1952. 

Lombardo Toledano. Vicente. Origen, Desarrollo y Perspectivas del Partido Popular. 
Informe al Segundo Consejo Nacional Ordinario del Partido Popular. México, Ediciones del 
Panido Popular. 1949. 

i) Iniciativas 

Lombardo Toledano, Vicente. et. al. lnlciat/\'a Sobre la· Unificacl6n del Proletariado 
J.fexlcano. ~féxico, Revista Futuro, Nllmero 5 y 6, Diciembre de 1934. 

j) Intervenciones 

Lombardo Toledano, Vicente. Intcn,.cnci6n en el XVI// Aniversario de la CTAL. México, 
El Popular, 8 de Septiembre de 1956. 

Lombardo Toledano, Vicente. Intervención en la C4mara de Diputados en la XXXII 
Legls/arura del Congreso de la Uni6n. Sesión del 20 de Octubre de 1926. M&!xico, Diario 
de los Debatu, 1926. 

Lombardo Toledano, Vicente. Intervención en la Sesi6n del 30 de Noviembre de 1963 en 
la JI/ Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Popular Socialista. en. Frente Nacional 
Dentocrdrico. f\.féxico, Ediciones del Partido Popular Socialista, Segunda Edición, 1975. 

Lombardo Toledano. Vicente. lntervenci6n Jnlclal. 13 de Enero de 1947. en Mua Redonda 
~Jos Mal%/stas Ml!Xlcanos. M&ico, Ediciones del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 
y Socialca "Dr. Vicente Lombardo Toledano", 1982. 
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k) EntreVistas 

Lombardo Toledano, Vicente. La N11eva Qntral Obrera y Campesina no serd Sucursal del 
Pan/do Popular. Entrevista en Rcdio XEX. Mbico, El Popular, 17 de .Junio de 1949. 

Mesa Redonda en Ja Asociación Mexicana de Periodistas. Entrevista a Vicente Lombardo 
Toledano Acerca de la Sucesi6n Presidencial. Máico, 19 de Julio de 1963, en Lombardo 
Toledano, Vicente. Fnnte Nacional Democrdrico. Mbico, Ediciones del Partido Popular 
Socialista, Segunda Edición, 1975. 

1) Circular 

Lombardo Toledano, Vicente. La Teorfa Educativa. de la CROM. Circular N\lmero 2, 
enviada a las agrupaciones obreras confederadas, por el secretario de educación de la 
CROM,·Viccntc Lombardo Toledano, y el secretario general, Ricardo Treviño, en Marzo 
~~ ... }~926. Mbico, Revista CROM, IS de Abril de 1926. 

m)'Llamado 

Lombardo Toledano, Vicente. Llamado de Lombardo por la Unidad deJn CTM. México, 
Noticiero de la CTAL, Volumen In, Número 78, Enero de 1947. 

Lombardo Toledano, Vicente. Uamamlento a los Pu.eblos de Am'rlca Latina. Ml!xico, El 
Popular, 7 de Julio de 1941. 

n) Invitación 

Lombardo Toledano, Vicente. Texto de la lnvitacl6n a la Q/ebracl6n de la Mesa Redonda 
de lo:s Mancl:sta:s Mexicano:<. M&.ico, 3 de Enero de 1947, en Mesa Redonda de lo:s
Mar.dsras Mexicanos. M&ico, Ediciones del Centro de Estudios Filosóficos, Polftlcos y-.· 
Sociales "Dr. Vicente Lombardo Toledanc>", 1982. 
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o) AcJar.acioncs 

Lombardo Toledano, Vicente. Aclaraciones Finales, 22 de Enero de 1947. en Mesa Redonda 
de los Mancistas Mexicanos. M&ico, Ediciones del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 
y Sociales "'Dr. Vicente Lombardo Toledano•, 1982. 

p) Tesis 

Lombardo Toledano, Viccn1e. El Derecho Público y las Corrientes Filosdficos. Tesis 
presentada por el autor para optar aJ título de Abogado en Ja Facultad de .Iurisprudencia de 
la Universidad Nacional de México. México, Imprenta Victoria, 1919. 

2.- DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

a) Confederación de Trabajadores de América Latina. 

Confederación de Trabajadores de América Latina. Carta Econ6mi~a de las Amirlcas •p/an 
Clayton •; en Balance de la Conferencia Internacional de Chapultepec. México, Ediciones 
de Ja CTAL, ~farzo de 194S. 

Confederación de Trabajadores de América Latina. El Proletariado de Am~rica Latina y la 
Guerra Europea (Resoluciones de la CTA.L). México, Ediciones de la CT AL, Junio de 1940. 

Confederación de Trabajadores de América Latina. El Proletariado Mundial Reconoce 
Plenamen1e la Gran Obra Unitaria Realizada por la CTA.L. M&ico, El Popular, 17 de 
Febrero de 1949. 

Confederación de Trabajadores de América Latina. Estarutos M&ico, ·Ediciones de la 
CTAL, 1938. 

ConfedeJación de Trabajadores de Am(!rica Latina. Estaturas de la Col'ifederacl6n de 
Trabqjadores de Am~rlca Latina (Congnso Constltuy~nle). M&ico. Ediciones de la CTAL. 
1938. 
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Confederación de Trabajadores de AiMrica Latina. Estudio y Programa Aprobados por el 
S#!gundo Congruo ~neral de la Colffoderacl6n de T'rabojodoru de Amlrlca Lallna. 
M&ico, Ediciones de Ja CTAL. 1944 .. 

Confcdcracidn de Trabajadores de Ambica Latina. La CTAL · y los Problemas de 
Organiz,aci6n y de Lucha del Movimlemo Sindical en la Am~rlca Latina .. Documento de Ja 
CTAL para la reunión conjunta CTAL-FSM. 1959. Mimeo. 

Confederación de Trabajadores de Ambica Latina. Primer Congreso General Ordinario de 
la CTAL. M&ico. 26 de Noviembre de 1941 .. 

Confederación de Trabajadores de Amc!rica Latina. Proposicl6n de la Confederacl6n de 
Trabajadores de Am¿rfca Latina a la Conferencia Latinoamericana por la Sobt!ranfa 
Nacional. la Emancipacl6n Económica y la Paz. Mc!xico. Revista Avante. Número s. Marzo 
de 1961. 

Confederación de Trabajadores de Am~rica Latina. Resoluciones del Comft~ Central de la 
CTAL Reunido en Costa Rica dt!l 8 al 13 de Diciembre de 1946. Resolución Número 2. 
M&ico. Ediciones de la CTAL. 1947. 

b) Confederación de Trabajadores de M&ico. 

Confederación de Trabajadores de M&ico. Congreso Constituyenre de la Confederacf6n de 
Trabajadora de Múleo. Mb.ico, Ediciones de Ja CTM". 1936. 

Confederación de Trabajadores de Máico. Congreso Obrero Latinoamericano. Máico. 
Ediciones de la CTM, 1938. 

Confederación de Trabajadores de Mbico. CTM. 1936-.1941. M&ico.·Ediciones de Ja 
CTM, 1941. 

Confederación de Trabajadores de Mbico. IV Congreso Nacional Ordinario de la CTM. 
M&ico. Ediciones de la CTM, 1947. 

Confederacidn de Tr.lbajado<es de M<!xico. EstarUJos:. M&ico, Ediciones de la CTM, 
Febrero de 1936. 

Confcdencidn de Trabajadores de Mbico. lrifoTme .del Comitl Naclonol tü la 
Co'lf"ederacl6n de T'rQbqjadoru de Mbico al V Cons:t!}o Nacional de la Misma lns:tltucl6n, 
en CDll, 1936-l!Ul. M&ico, Ediciones de la CTM, 1941. 
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Confederación de Trabajadores de México. Jriforme del Comit~ Nocional de la 
Confederaci6n de Trabajadores de Mbcico al VI Consejo Nacional, en CTM, 1936-1941. 
Mll!.x.ico. Ediciones de Ja CTM. 1941. 

Confederación de Trabajadores de Mbico. La Nueva Giurra Euro~a y el Proletariado 
Mexicano. M~xico. Ediciones de Ja CTl\f. 1939. 

Confederación de Trabajadores de M~xico. La:s Relacio~s Internacionales del Proletariado 
de Múleo. en CTM 1936-1941. México. Ediciones de la CTM. 1941. 

Confederación de Trabajadores de México. Primer Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Ji.1hfco. en CTM. 1936-1941. M~xico, Ediciones de Ja CTM. 1941. 

Confederación de Trabajadores de México. Segundo Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Múleo. en CTM. 1936-1941. M~xico. Ediciones de Ja CTM. 1941. 

Confederación de Trabajadores de Mtxico. Tercer Consejo Nacional de lo Coefederación 
de Trabajadores de Mé.Jclco. en CTM. 1936-1941. Mbico, Ediciones de Ja ~f. 1941. 

e) Organización Internacional del Trabajo. 

Organización Internacional del Trabajo. Actas tk las Se.slones de la Oficina Internacional 
del Trabajo. Ginebra, 1946. 

3.- PERIODICOS 

- El Dfa. 
- El Heraldo Obrero. 
- El Nacional. 
- El Popular. 
- El Sol. 
- El Universal. 
- El UniW!rsal Gr6fico. 
- Excélsior. 
-La Jornada. 
- La Voz d" Mbcico. 



4.- REVISTAS 

-Avante. 
-CROM. 
- Cuadernos Semestrales. 
-El Busc6n. 
- Estudios Polftfcos. 
- Fu/uro. 
-Hoy. 
- La CUlrura en Múleo. 
- Nt!XOS. 

- Noticiero de la CTAL. 
- Nueva Donocracla. 
- Polftlca. 
- Revista MCJC/cana de Ciencias Polftlcas y Sociales. 
- Revista de la Universidad Obrera de Múleo. 
- Siempre. 
- 71enrpo. · 
- Uni~rsldad de Múleo. 

5.- BIBLIOGRAFIA GENERAL CONSULTADA. 

a) Libros. 

Anguiano. Arturo. El Estado y la Polttlca Obrera tkl Ct:Jrden/smo. M&ico. Editorial Era, 
1975. 

An&uiano. Arturo; Pacheco, Guadalupe y Vizcaíno, Rogctio. Cdrdenas y la Izquierda 
Mu/cana. M&ico, Editorial .Juan PabJos, Segunda Edición, 1984. 

Araiz.a, Luis. Historia del Movimiento Obrero Mu/cano. M&ico, Ediciones de Ja casa del 
Obrero Mundial, Seaunda Edicidn, 197S, Tomo IV .. 

Basuno, J'orse. Del Avllacamochlsmo al Alt!manfsmo (1946-1952). Colección "l.& Clase 
Obrera en Ja Historia de M&ico•, Tomo 11, MWco, Editorial Si&lo XXI, 1984. 

Buzzi, A. R. La Teorfa Polfdca de A111onio Gramscl. Barcelona, Editorial Fontanella. 1969. 
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cámacho Solís. Manuel. El Futuro Inmediato. Colección •La Clase Obrera en Ja Historia 
de M&ico•. Tomo lS. Mbico. Editorial Siglo XXI. Tercer.a Edicidn. 1984. 

C&mpa, Valcntín. MI Testimonio. Memorias de un Comunista Mex.icano. M&ico, Ediciones 
de Cultura Popular, Segunda Edición. 1985. 

Carcaga, Gabriel. (Compilador). lnrelecruales,. Poder y Revolucldn. Mdxico, Editorial 
Ocb.no. Tercera Edic~dn, 1982. 

Careaga, Gabriel. (Compilador). Los lntelt!ctuoles y el Poder. Mbico, Colección 
Sep-Setcntas. Nllmero !59. 1972.· 

Careaga, Gabriel. Los lnrelecruales y Ja Potftica en Mbico. M~xico. Editorial 
Extemporáneos. 1974. 

Chasscn de L6pcz, Francie R. Lombardo Toledano y el Movimiento Obrero Alexicano 
(1917-1940). M~xico, Editorial Extempor.ineos, 1977. 

Cogniot, Georgcs. J-lnremaclonale Comuniste. París. Editions Sociales, 1969. 

Cole, G.D.H. Historia del Pensamiento Socialista. Mdxico, Fondo de Cultura Económica, 
1963, Tomos V, VI y VII. 

Cordera, Rolando y TelJo, Carlos. Múleo. La Dispura por la Nacl6n. Perspectivas y 
Opciones de Desarrollo. M~xico, Editorial Siglo XXI, Quinta Edición, 1984. 

Córdova, Arnaldo. En Una Epoca de Crisis (1928-1934). Colec:ción "La Clase Obrera en 
Ja Historia de Mbico'", Tomo 9. Mbico. Editorial Siglo XXI, Tercera Edición, 1984 .. 

Córdova, Arnaldo. La ldeologfa de Ta Revolución Maicana. M&ico, Edilorial Era, 14ª .. 
Edición, 1988. 

Córdova. Amaldo. La Polfrlca de Masas del Carden/smo. M&!xico, Editorial Era, Tercera 
Edición. 1986. 

Córdova. Amaldo. La Polftlca de Masas y el FUturo de la Izquierda en Múleo. M&ico, 
Serie Popular Era, 1979. 

Coser, Lewis A .. Hombres de Ideas. Ml!xico, Fondo de Cultura Económica. 1973. 

Cosío Villcgas, Daniel (Coordinador) .. Hlstqrla General de Múleo. M&!xico. El Colegio de 
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Lecturas f\.fexicanas, Segunda Serie. Ntlmcro SS. 1986. 

Deutscher. Isaac. Trotsky. El Profeta Desurrado. México, Editorial Era. 1969. 
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