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A MI MADRE. 

LA SRA. PROFA. MICAELA VELIA CONCHA DE RIOS. 

Con infinito amor a una mujer que como maC/re. maestra 

g amiga. siempre supo encaminar mis pasos y comprender mis 

inquietudes. Cuya vA::la ha sido mi ejemplo g estímulo hacia una 

superación constante. 

¡Eterna forjadora de generaciones! 

¡Abnegada sembradora del A B. C ! 

A MI PADRE. 

SR. /OSE .INES R.IOS RIOS. 

Sintiéndome orgulloso de mi tradición familiar revolucio

naria. de un ex-combatiente de I9.IO. que supo sembrar en iní 

un profundo amot' por mi patria. hog rindo tributo con gran carillo. 1 
I 



A. MIS HERMANOS. 

'· 

ZULEMA 

A ARON 
ANGELICA 

EGLANTINA 
MIRBYA 

FERNANDO 
A LA MEMORIA DE ALBXIS. 

Mia mlls ferviente• aliados en tocios mia propósitos. mis 

confldentea g conaejeros. a quienes debo tanto y ~anta quiero. 

A MIS SOBRINOS. 

Con un grande g verdadero carillo. 



AL SR. GUILLERMO REYNAGA MILANES. 

Con profundo respeto y carillo a un luchador constante.· 

a un hombre de partido al que no han aabido derrotar laa visci

aitudea de la vicia. que supo despertar en mí el germen de la 

actividad política. 

Guiadoa mili pasos con su valiosa ayuda. su ejemplo. cono

cimientos y estímulo. han hecho posible la consecución de est'a 

meta. 



A TODOS MIS MAESTROS. 

Con un eterno agradecimiento. veneración y cariño -a estos 

nuevo.ir Quijotes. ·eternos soñadores de realidades. de caqf. uno 

de los cuales siempre algo aprendí. y cuyo.ir nombres ocupen un 

lugar mu11 aparte en mi corazón . 

. A TODOS MIS COMPAREROS Y AMIGOS. 

Entre nosotro.s hablamos con e.se lenguaje de la .since

ridad. la confianza. la franqueza y la ami.stad. ya tan raro en 

nuestro tiempo. 



INTRODUCCION 

La Organización Politica ha sido una de las má.s grandes pr8o. 
cupaciones de la . Humanidad, por lo cual sin temor a equivocarnos 
podríamos decir que se han desarrollado juntas, Pues desde el mis
mo momento en que el hombre sale de la animalidad empieza a ela
borar formas organizativas que permitieran la coexistencia social, es
to· es explicable ·en virtud de la naturaleza social del homb're, o co
mo Aristóteles lo llama "El hombre es un animal politico". 

Podemos apreciar en el devenir eterno del ·tiempo cómo hemos 
i:?asado del - Clan o de la Horda, hasta el actual Estado Contemporá
neo._ .El camino ha sido largo y penoso, pues asi como se ha logra
do .uria . mejor, forma de vida y un progreso constante, también en 
virtud-_de lá-- organización poUtica y de la politiea misma nos hemos 
enfrentado a . experiencias muy dolorosas. y sangrientas, que han mo
tivado que ·er c:imargo epitafio "de que el hombre es el lobo del hom
bre", haya llegado- a ser: Üña de las más amargas verdades de la 
humanidad entera .. ·. ·· -

Es dificÜ,. pues, adentrarse 'en este terreno y mucho más aún tra
tar de hacer .prediccion~s. 'Y'-..:itÓpico .postular - fórmulas inmutables 
pbra el futuro. : Siendo la poUtié:ci ·una· de las -fuerzas conformado
ras deter:riiinantés de nuestra vida, es" prééiso él conocimiento teó_ri~o 
de ella, asl como de las ideias pollticas y de la Ol'ganizaci6n misma, 
como medio_ para poder perfeccionar las instituciones existentes. Es 
dificil- este -terreno declamos, no sólo - por - el complejo y variado . cua
dro que presenta este -problema a lo largo de .su desarrollo, sino que, 
además, habremos de ·tom'?'" en consider~ción y como punto. de par.; 
tida -para· tener· una idea más clara.:._· los elementos que - conatitu
yeri su ··área de estudio. Estos serán: .las conductas· humanas o más 
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eppecíficamente el comportamiento politico del hombre, el cual es 
· un ser que goza como cualidad distintiva de todas las demás cosas 

y seres de la naturaleza, de la capacidad cie raciocinio, es decir, 
es un ser pensante, como lo dijera Pascal: "El hombre es una caña, 
pe,.o una caña que piensa". O utilizando el apotegma Cartesiano 
"pienso, luego existo". Es pues un ser que aoza de libre albedrlo, 
que consiste en una posibilidad de querel' o no querer. De -coger 
entre varios caminos, por tanto, no es un sujeto de conductas pro
gramadas de manera uniforme e invariable.,· sino que cada uno es
cogerá el camino que mejor le parezca para realizar su destino. De 
aquí que todas las afirmaciones que pudiéramos elaborar respecto 
de¡ la futura actuación P9Utica de unci _ entidad. o grui:>o de ellas, lo 
hariamos en supuestos hipotéticos. Bajo- ·la expresión: "Posiblemen
te", "Debería ser", ' Lo más conveniente", iectétera, pero nunca: "Se-
rá" o "Es". · 

Es a fines del siglo pasado cuando se empiezan a conformar los 
primeros partidos políticos .propiamente dichos presentándose la lla
mada. Democracia de Partidos, terreno al cual México entra a princi
pios del presente siglo. Si bien esta institución -de los partidos po
líticos, a los cuales define la Ley Federal Electoral como: "Asociacio
nes constituidas conforme a la ley, por ciudadanos mexicanos en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos, para fines electorales y de 
orientación política"- ha resultado endeble y se ha viciado en nues
tro país. Pero esto no nos autoriza a pensar que dichos caminos ha
yan fracasado, a pesar de la inexistente oposición. 

Es urgente, pues, la participación .ciudadana de una :.nanera efec
tiva y consciente en las justas electorales y en la lucha por lograr 
el mejoramiento •lectivo d•l pueblo en todos los órdenes. Afortuna
damente, esto que es un d4.tber ineludible de todo ciudadano -su Parti
cipación politica_:_ empieza en México a tomar ya carta de naturaliza
ción. 

De una manera consciente, y motivado por todo lo anteriormente 
dicho, he de. sostener la necesidad grande de que nos preocupemos 
por seguir de cerca, la actividad y d-an"Ollo de nu-troa partidos 
políticos, con el objeto de ubicarnos en nuestra evolución polltica de 
los últimos años, lo cual habrá de redundar en una mejor participa
ción política y ein una vi?orizaci6n de nuestro sistema democrático. 
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El presente trabajo pretende ser ..ina investigaqión informativa y 
cfescriotiva de la linea de conducta aue nuestros oartidos han obsar
vado a lo largo de su vida. Consistiendo en QSto el objeto de la in
vestigación, para lo cual tuvimos que utilizar la técnica de investiga
ción documental, acudiendo a las fuentes directas que existen sobre 
el tema. Tales como: memorias, autobiografi~ diarios, cartas, revis
tas, periódicos, discursos. Asi como también libros especializados. 

Hemos de señalar la escasa literatura que sobre el tema existe 
en México, debido a quei son pocos los autores que se han interesa
do en escribir sobre este tema. (En México no pasan de ocho los li
bros que tratan sobre nuestros partidos politices). 

El presente estudio tratando de llenar en la medida de nuestras 
posibilidades, una laguna que e~te y que es necesario eliminar, so
metemos a la consideración de todos este estudio, el cual ha sido 
dividido en partes, correspondiendo cada una de ellas a un partido 
en particular. Y estas a su vez han sido subdivididas en épocas, 
basándonos en criterios no arbitrarios sino tomando en considera
ción los distintos periodos qÚe con caracteristicas propias se han 
cbservado en cada uno de estos organismos. 

Con el anhelo ferviente de que el pueblo de mi Patria, continúe 
por un camino ascendente• hacia el mejoramiento real de todas nues-
tras carencias y la pronta solución a nuestros problemas. · 

Con el deseo de que se amplie el régimen democrático y se con
siga de una vez por todas la indEtj:>endencia e"onómica y politice de 
México. Lanzo un llamado a todo el pueblo y en especial a la juven
tud rebelde y luchadora, a la efectiva y consciente participación po
Utica. En aras de la conqui.Sta de todos nuestros derechos y en nom
bre de toda nuestra digna y brillante tradición histórica, de un p1.ie
blo ·que jamás se ha dejado someter y que ha preferido el camino 
del sacrificio y de la :muerte, antes que someternos a la denigrante 
e infamante vida del esclavo. 
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PRIMERA PARTE 

EL PARTIDO EN EL PODER: 

1.-EL PARTIDO NAClONAL REVOLUCIONARIO. 

Primera •poca. Aiios 1929-37 

·En el año de· 1917, con la toma del poder de la facción constitu-:
cionalista aunque un poco cone~adora, pero que era la que oaten- . 
taba una mayor solvencia ideológica, y a la promulgación de la Cons
titución Mexicana de 1917, cuando se habia logrado un cierto equili
brio de las fuerzas sociales pero no babia podido superar las contra
dicciones sociales existentes. Con el advenimiento de la lucha de fac
ciones queda una situación muy desfavorable para el movimiento 
Cc:anpesino, ·en virtud de las derrotas que sufriera en sus enfrenta
mientos armados contra el grupo poUtico dominante -Carranzismo
para que en el año del 19 fuera definitivamente descabezado al ase
sinato de su jefe móximo Emiliano Zapata. Queda pues el movimien
to campesino e¡xtraviado y sin influencia politic;.a. 

- El movimiento obrero, apenas naciente, decepcionado ante la 
polltica del gobierno para con ellos; falto de una dirección politica re
volw::ionaria y enfrascado además en una serie de .. desgarramientos 
internos, no podla aspirar a participar d~ una manera decisiva en la 
f0rmacl6n del poder _ eetatcil. 

La burguesfa mexicana socia del porftriemo, - encontrab'a sl no 
derrotada definitivamente ar al menos despresttgfada ante el pueblo; 
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.::tgazapada pues buscaba la forma o nuevo camino de volver a in
fluir poUticOJllente en el pais. 

Ante esta situación, las condiciones fueron propicias para que el 
poder fuera tomado por un se:ctor intermedio surgido durante la Re
volución y que apoyado por el ejército -factor real de poder de pri
merlsima linea en México- no encontraba ningún contrapeso en 
ninguna clase social, y aliados a la pequeña burguesia dieron como 
resultado un fenómeno social que en la historia conocemos con el 
nombre de "Régimen Caudillista". 

El caudillismo propiamente toma c=ta de naturalización en Mé
xico a partir del golpeo de Estado encabezado por Alvaro Obregón 
en la Primavera de 1920, y que culmina con la toma del poder de 
éste y la consiguiente muerte de Carranza. 

Esta forma de gobierno que en un principio hizo alentar ilusio
nes al pueblo bien pronto definió su camino; se podria decir que en 
México resultó el caudillismo una institución endeble pues no pro
puso nunca la necesidad de realizar transformaciones radicales en 
el aspecto social o económico, sino que se limitó a realizar un am
biente de confianza y firmeza para el desarrollo del capitalismo, asi 
como crear las capas obreras y campesinas -esto obedeciendo a la 
necesidad de poner un contrapeso al ejército- y a postular una in
tervención del Estado en la economia; lo anterior produjo la reac
ción tanto de los grupos burgués-terratenientes, defensores de la pro
piedad privada, asi como los progresistas que consideraban el fenó
meno de las transformaciones radicales como un acto necesario pa
ra el ulterior desarrollo del país. Es decir, no se buscó la transfor,. 
maci6~ de, la sociedad. sino que sólo trató de modernizarla un poco, 
bajo .la táctica de cambiar la organización clasista de las .fuerzas, 
limitando a los sectores privilegiados a favor de los desposeidos. Po
drlamos decir que el caudillismo en México tomó un franco cariz 
reformista, . desde su nacimiento. 

Esta situación fue eJ. factor determinante que motivó el cambio 
de la táctica poUtica de los. grupos hurgues-terratenientes y reaccio
narios, en su lucha por conservar sus privilegios, pues viendo que 
la linea que habian venido siguiendo -de alentar y financiar pro
nunciamientos militares tendientes a tomar el poder- sólo habla 
ocasionado que con tale::; prácticas el gobierno adquiriera más· fuer-
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zc:r, yc:r que el pue,blo se le adhería y lo c:rpoyqbc:r. Por tanto; debido 
a _las condiciones reformistas que se presentaban en el pafs. decidie
ron estos grupos reaccionarios esperar el momento de influir en las 
decisiones del poder estatal. Confiados en que los hombres del ré
gimen se enme,Jdarfan al conjuro del canto de lc:rs sirenas de oro, 
aspecto que desafortunadamente para México no tardó mucho en 
presentarse. 

El régimen del caudillismo revolucionario, trajo consigo la defor
mación de la vida política nacional. Se cl'E't5 un ambiente favorable 
para la politiquería, la corrupción y la degradación social; los gru
pos que buscaban dirigir a los obreros o a los ccunpesinos, se en
frentaban en una lucha encarnizada carente de principios, solo por 
el hecho de figurar en el aparato estatal. Asi mismo se propició la 
división y el celo entre los distintos grupos sociales (ccunpesinos y 
obreros). Hemos de recordar al respecto los ataques, tan comunes 
en QSta época, que el jefe del Partido Nacional Agrarista, "Soto y Ga
ma", lanzaba continuamente a los obreros; considerándolos como cul
pc:rbles de todos los males que c:rquejabc:rn a los hombres del campa. 
De iguc:rl mc:rnera, Morones c:rl frente de su entonces poderosa C.R.O.M. 
y su filial el Partido Laborista veíc:rn con desprecio el renglón campe
sino. 

El caudillismo, llega a su clímax en la época de Cc:rlles y, en este 
znis:mo tiempo, principia su ocaso pues el régiznen cc:rudillista pasó 
de su fase .intermedia moderadora de las fuerzas socic:rles para adop
tar una actitud de frc:rnca derecha procc:rpitc:rlistc:r. Es significativo el 
lema de la CROM como •reflejo de esta situación, "PAZ DE CLASES 
Y COLABORACION". También · lc:r politica seguida por Morones, fue 
de una franca colc:rboración con el capitc:rlismo; se entra en una fran
ca c:rlianza con la grc:rn burguesia nacionc:rl. Anotamos que para es
te entonces muchos destacados revolucionarios pertenecían ya, a los 
prominentes grupos finc:rncieros. Sin embargo, a medida que se efec
tuaba el acercamiento las contradicciones políticas se agudizabc:rn, 
"las demandas del campesino aún sin tieJTa, dal obrero oprimido, de 
la crisis en el seno mismo del sistema en que descansaba el ré.
gimen cc:rudillista, la corrupción llegada al oprobio". Ante esto, só,. 
lo se respondió con la demagogia . anticlericc:rl utilizada como opio pa
ra que el pueblo se olvidara de sus necesidades más ingentes. 
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La lucho fatricida en que se enfrentaban los mexicanos después 
de cada eilección, y la multitud de grupos y partidos politices que 
existían en el pais (más de 800) venian a completar la caótica situa
ción. Pues el régimen caudillista habl.a propiciado, no sólo a nivel 
nacional, sino también a niveles regionales el florecimiento de los 
pequeños caudillos. Se nos ocurre compararlos como sucesores de 
los caciques porfiristas. Habíase llegado una situación insostenible, 
por lo que era urgente idear una forma de control, que vino a ser 
la =eaci6n de un gobierno de la "familia revolucionaria única". Co
mo lo declarara e·l Gral. Plutarco Elias Calles, idea que una vez 
madurada, vino a inspirar la creación del PARTIDO NACIONAL RE
VOLUCIONARIÓ. 

Algunaa conaideraciones te6ric- aobre •1 cauclilllllmo. 

Esta forma de gobierno que fue el caudillismo, de la observa
ción de su naturaleza, su carácter, y forma de actuación, podriamos 
decir, a la luz de la ciencia politica y de la clasificación aristotélica 
de las formas de gobierno, que tuvo la estructura tipica del cesarismo, 
y se inspiró ideológicamente qn los postulados de la justicia social. Al 
tratar de buscar un justo equilibrio que permitiera hacer posible la 
existencia de dos clases antagónicas, como lo era el capital y el tra
bajo. Cosa quei bien poco logró. 

Diremos que tuvo un carácter eminentemente peraonaliatc:r, ya 
que variaba de acuerdo con las directrices que le imponic:rn las per
'sonas que ~ turno estaban en el poder. Podriamos decir que tu
vo una naturaleza eminentemente dinánlica, como lo acab'amos de 
ver. Fue también el caudillismo, pequeño burgués, pues éstos (los 
caudillos) emergián o pertenecfan ya a estas capas sociales. 

Siguiendo a Gramsci, en su libro El ~apcutimmo Y •1 c..arillmo. 
este régimen que comentamos, adquirió la forma tipica del cesaris
mo; que no es sino el rellejo de una situación en la que las fuerzc;m 
sociales que luchan entre si, se hallan en. estado de catastrófico equi
librio; o seer, que la prolongación de tal situación. llega a prodúcir la 
total aniqui10cl6n de las fuerzas contendientes. Un gobierno de este 
tipo, su misión fundamental que justifica su existencia es el buscar 
precisamente ese equilibrio. 
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En las caracteristicas ideológicas que puede. adoptar el - c:esarts
mo, subraya Grainsci, puede ser de derecha, izquierda o bien cen
trista. Esta última. forma fue como. se presentó en México, y su cam
bio radical hacia la d~echa, lo que determinó su desaparición. El 
periódico del Partido Comunista Mexicano, del 8 de septiembre de 
1928 •'EJ. Mac:bete", definia al cesarisxno coxno un amortiguador que 
evitaba el choque dei los reaccionarios con los revolucionarios. 

2. Trabaf09 p&'e-.ioa: Informe Pl'.md-cial del Gnd. Call- el lo. de 
.-ptlembre de 1928. 

Ante la situación antes expueBta, la opinión popular que estaba 
en espectaci6n fue en aumento. Ya desde septiembre de 1925, a con
secuencia del as~inato del Gral. Obregón -presidente electo--, el 
Circulo Director Ob'regonista, que babia dirigido la campaña de este 
caudillo, fue disuelto y relevados sus dirigentes de los distintos pues
tos públicos que ocupaban. Las Céanaras F~erales se habian con
vertido en Centros Politices Nacionales de primer órden; (1) asi nos 
deja entrever los anteriores hechos la democracia social. en México, 
libro editado en 1929. 

La designación de Emilio Portes Gil como Presidente Interino, -m
bró confianza en la vida del pais, pues el cargo recaf.a en el elemen
to que era necesario para mediar la situación. Gozaba de gran pres
tigio ademós de conocido por su antagonismo al grupo de Morones, 
'los cuales tuVieron que abandonar todas sus posiciones en el gobier
no por considerárselas culpables de la muerte dei Obreg6n". (2) Por
tes Gil en su libro is doa ele politices mmdc:~ nos -fu:da que la 
forma que Calles pensaba adaptar al pafs era la siguientes 

•"He medltcsdo sobre 1cz necemdcsd ele. -'abl•c• uae& orgcml
aaci6n ele car4cter poUllco, durante 15 a&a. ao. -111~ 
riolJ ll09 -..O. debatlclo - unes -18 ele lucllaa -*1199 por 
eec:ontrar les Nnnula para rwl•er n...ero. .pcaltlemaa elec
toral-. tocio hes aldo la\\tiL Coa tal ~anlemo - ..ntadD. 

(1) La Democracia Social en ~Xico. -ll.lblco. 1929. 

(2) M~co en la EncruclJacla de au Hlatoria -Anatol Sbulgouakl. Mb:leo. 
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Jo. d-6.rd-- que - provocan - c::ada elecc:idn y. poco a 
poco - .. •J•rc:icio democ::r6tic::o cru• - yaya :reatiaando. 
11....cr- m.tituc:ioa- irlm fOdilic::dDcl- laclllta llegar a la 
iaqll-tadda de la democ::rac:ia"'. (3). 

Portes Gil no hace sino aceptar la ideo y Ja aplaude. después de 
hab'er sido rechazada una proposición que él presentara en el sentido 
de permitir la proliferación de los partidos politices regionales. Al res
peicto Ja democ::rcrc:ia 80Cia1 en M~xleo nos señala que el mensaje de 
Calles en septiembre del 28 fue la fórmula mós acertada. no sólo para 
asegurar al pcds el retorno a las formas democráticas, sino el camino 
más seguro para incorporarnos a la paz y al entendimiento de Jos jefes 
revolucionarios. (4) Las declaraciones que Calles hiciera a Portes Gil 
revelan la gran necesidad de encontrar un instrumento de control del 
poder y de la sucesión presidencial. James W. Welllcie, uno de los ob
servadores extranj~os más conocedores de nuestros problemas. enten
dió que la fórmula de Calles. no era sino la intención de encontrar la 
forma de controlar el poder. detrás del trono. (5) O como diría Stefan 
Zweig "prefirió se,- Ja maquinaria en vez de la carátula del reloj". (6) 
Esto fue para institucionalizar el régimen presidencial y abolir el cau
dillismo. (7J. 

IDfonae ... ..w-c:ial de 1928 

En el aspecto politice de su informe, el Gral. Calles, manifiesta su 
deseo de que el país empiece a marchar por los caminos de Ja lega
lidad y de una auténtica vida democrática. Est~ fue el primer paso 
para Ja construcción de auténticos partidos polfticos nacionales, pues 
propiamente no los había; asimismo, se. manifiesta en el sentido de 
abandonar la antigua Unea que se habfa venido practicando: "el 
caudillismo .. ; y reintera su firme propósito de no volver a aspirar a 
la presidencia de la República, 

(3) ·J!J .Anos ·de Polftica Mexicana -Pones Gil, Emilio. México. 

(1) .La· ~mocracla Social en 1\14.xico -Ob. cft. 

(5) Pouche -Stefan Zwelg-- ~xJco. 1963. 

(6) M•xJco VJato en el Slglo XX -James W'. W'ilkle- México. 

(7) ~xJcó Visto en-el Siglo XX -Ob. Cit. 
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.. d-yenclo c--J- en el -tido de r-leglrme, cualqul
ra que - la aituaci6n poUtica. no YOl,,..r6 a aspirar a la 
~a magimtrcstura del pcds: terminando de una yes. con 
tod- 1- tendencicm hacia el continuüano ... (8) 

.. Que no -an 11610 1- hombr-. como ha tenido que 
•uceder mempre - la Yida polltlca de M6xico. hcmta hoy. 
1- que den •U '6Dica y relatiYa fuena. -taldlldad y Snne
sa a lcm inatitucion- pública.. Oue elegld- 1- h_b.._. 
por •119 merecimlent08 y .... Yirtud-. por progr- mn
cel'Oll que determinen •u futura actuaci6n, •- la. inlltltu
cion- y el mandato de lcm ley- 1- que 1-c~en y •
hagan fuert-. 108 enYuelva y 1- c119nif¡que; 1- candidato.. 
por m~•- que hayan llido deber6:n 8er en realldad per
-aific:acioa- trcmaitoria. pero r-pelf:lda. · y re.petcabl-. con,,..rtid- por la Yoluntad popular en 1- exponen... de •um 
~dad-. - ldmbol- ,,¡,,_ del pcdll... (9). 

Tenemos aqu1 un duro ataque al régimen caudilliata. para ter
minCU' con una práctica viciada "que hemos arrastrado desde la In
dependencia a nuestros dlas", como sa expresara un delegado en el 
Congreso constituyente del PNR Se planteaba la necesidad de que 
el debate ideplógico reem.plazara al triunfo b'élico, situación que era 
necesaria, pues la lucha de facciones no habla a6n desaparecido. 
"Esto era necesario para crear un instrumento aglutinador de todas 
las fuerzas reivolucionCU"ias del pa{s". Es decir, ·consolidar una nue
va organización clasista, y ésta fue impuesta por la Revolución. (10). 
Las clases representativas, tanto del campo com.o de la ciudad, aen
t1an la necesidad de que se encauzara auténticam.epte la vida po
lltica del pa1s, para evitar los golpes de la reacción: 

.. la clame reYoluclonaria habla c:oaqui8tado ¡p nid-- ar-. 
coa lcl-'o popular. •u orgaalmno polltico era c:oa.ecu-te 

(8) Informe Presidencial de CaUea - (Documento) Marzo 15 de 1963. 

¡ (9) Revl•ta .. Polltlca"' -1\.tarzo 15 de 1963. 

¡ (10) ~:deo en la Encrucijada de •u Hlmtorla -Ob. cit. 
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c:on la époc:a. para entrar de lleno al terreno de Ja ley y de 
laa úutitucion-"'. (11) 

Para asL por Ja vfa paclfica. c:c:anl>iar Ja face revolucio
naria por Ja de Ja legialaci6n y de las recdisaciones. (12) 

EJ mensaje de Callea. al estimular Ja crecrci6n de partidos 
poJ!tic-. llen6 de decisiones al pueblo. que ya -tfa la ne
cesidad de una auténtica organizaci6n revolucionaria que 
amajara Ja. diferencias entre Jos distintos grupos de la Revo
luci6n. (13). 

3. EJ Congreso constituyente del PNR. Sus Junta11 preYiaa. trabaJoa 
y documentos 

El comité de organizaci6n del PNR .. úupir6 -g6n 
LA DEMOCRACIA SOCIAL EN MEXICO-. en el anhelo gene
ral del pueblo de ahorrar a la patria suce•- sangrientos por 
la. luchClll politica.. mediante la: organiaaci6n efectiva de Jc:r 
opini6n p'Ablica. para actuaciones en forma de normalidad. y 
e:- ..mculoa reconocidos de lc:r voluntad del pueblo en loa 
comiaios. CH> . 

El comité organizador inició sus funciones el día primero de di
ciembre de 1928, contando al principio con la colaboración del Gral. 
Calles y siendo sus integrantes los generales Manuel Pérez Treviño y 
Aarón Saénz; Ing. Luis l. León; Senadores Bartolomé García Correa y 
M.anlío Fabio Altamirano; Diputados Manuel C. Orozco y Basilio Ba
dillo. (15) 

En su primer manifie¡;to, dado a conocer el primero de diciembre, 
señaló sus futuras actuaciones; anuncia también la convención na
cional para la· Constitución del PNR mediante el pacto de unión y 
solidaridad, el cual sería finnado por todos los grupos y partidos po-

( 11-·J 2) Jnforme Presidencial de Calles -Ob. cit. 

(1.3) La l>emocracla Social en Mc!xlco -Ob. cit. 

(14} La I>emocracia Social en .r.léxicd --Ob. cit. 

05) Revl.sta "Politica .. ~Mano J5 de 1963. 
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líticos asistentes, sobre la base de un programa de aación. de una 
declaración de. principios y de unos estatutos, que bajo previa discu
sión, serian reformados y aprobados; y como primer acto de partido, 
una vez constituido, la der,ignación de su candidato a la Presidencia 
de la República, para el período 30-34. El día 8 de diciembre el 
comité organizador da a conocer un segundo manifiesto, (16) en el 
que lanza un vigoroso llamado a todos los revolucionarios y un lla
mamiento a la paz, asimismo, para anunciar la separación del Gral. 
Calles del seno de:,l comité, atendiendo a su posición de no querer se
guir influyendo en la vida política nacional; además la separación del 
Gral. Aarón Saénz por haber sido lanzado como candidato a la Pre
sidencia de la República por diversos grupos políticos del país, como 
lo fue el Partido Nacional Agrarista. (17) Así el Gobeu-uador de Nuevo 
León aceptaba esa posición. 

Después de una intensa actividad de organización y publicidad, 
como de labor de convencimiento con los dirigentes de los partidos 
locales, contando con la colaboración de destacados miembros de las 
cánlaras, y de grupos revolucionarios del país, que habían de ser 

·el pie veterano del futuro partido, lanzó la siguiente convocatoria: 

Convocatoria a la Convenc:i6n Constituyente del PNR (18) 

A las agrupaciones revolucionarias del país: 

La Revolución Mexicana, patentizó su indiscutible victoria, no só
lo por el aniquilamiento del régimen dictatorial contra el cual se in
surreccionó en 1910. No sólo por su lucha contra la reacción, sino 
también, por la energía inquebrantable con que cumplió la tarea de 
depuración y elevación de sí misma, para entrar a la ley universal 
del desarrollo y del proceso de los grandes movimiE!Jltos sociales des
tinados a vivir. A su triunfo, la Revolución ha creado un orden le
gal, que tiende a arraigarse, porque ha ganado a la conciencia po
pular y que ya florece. en la paz orgánica, resultante del equilibrio 

(16) 

(17) 

(18) 

Revista '"Politica" -Marzo l S de 1963. 

Manifiesto del Comité Organizador del P.N.R. Feb 29 de .1929. 

Convocatoria a la Convención Constituyente del P.N.R. -Memoria Oficial 
del P.N.R. 
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de las fuerzas vivas del país. Actuando dentro de las formas nuevas 
de uria vida institucional, precidida eminentemente por la justicia so
cial. Este orden legal, obra y guia dei la Revolución, necesita un ór
gano de vigilancia de expresión y sosten y, es esto, función esencial 
la que le corresponde al Partido Revolucionario, cuya constitución ha 
venido pes-siguiendo con desinterés y patriotismo, el comité organiza
dor del mismo; al convocar a todas las organizaciones revolucionarias 
del pafs. 

La Revolución Mexicana, movimiento social históricamente coor
dinado que durante JIJ.Uchos años pugnó por formular sobre el trazado 
nuevo toda la vida política de México, no podía al culminar entregarse 
.al enemigo de ayer o disolverse por interferencia de facciones hostiles. 
Lo primero seria una claudicación cobarde y criminal, lo segundo, un 
suicidio, que además abriría un ciclo sombrío de lllOvimientos anár
qUtcos, con la secuela humillante de amagos a la Independencia Na
cional. 

La Revolución Mexicana, fiel a sus altos destinos y en natural des
plazamiento de su dinálllica interna; hoy más que nunca, debe hacer 
frente con indomable energfa, a sus compromisos con el porvenir y, 
para ello un pacto de honor y solidaridad, basado en la doctrina de 
ella, y en los deberes que la Jllisma impone al movimiento presente y 
futuro. Debe unificar en uno solo y basto organismo nacional, a to
dos los luchadores de la Revolución, por encima de sus tendencias, y 
der los intereses de los grupos, que habrán de ser permanentemente 
garantizados. El prob1e:ma polltico de la sucesión presidencial, es 
otro estimulo poderoso para una urgente unión. La Revolución du
rante su periodo de lucha y afianzamiento, confió plenamente sus 
destinos a los grandes caudillos populares: Madero; Carranza; Obre
gón y Calles. Fueron cada uno a su tiempo y oportunidad, la ga
rantia de la causa de un ,Pueblo. Por su recia personalidad moral, 
ejercieron dominio sobre las masas, y por su visión clarividente de 
nuestros probelmas y su acción orientadora fu~on caudillos popu
lares. Candidatos positivos a los altos puestos de suprema responsa
bilidad. Desaparecidos de la escena politioa, aquellos grandes jefes, 
la Revolución confía su destino a todos sus hijos leales, agrupados al 
pie ·de la noble bandera. Los Jfderes máximos en distinción y honor 
han cumplido su misión histórica. - Pero nunca más, serán confiados 
.a un solo hombre. ·El PNR, responsable de los deberes históricos de 
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la Revolución· y de ·los intereses del pueblo, que ha luchado y sostu
vo hasta la victoria final. va a asumir sus natural- y legitimas fun
ciones . y ha de ser el órgano de expresión poUtica de.. la Revolución, 
para fijar la doctrina a sus fieles y para imponer normas de acción 
a sus hombres representativos y llevarlos al poder público. 

La Revolución, fiel a su espiritu, restablece en su pureza los pro
cedimientos democráticos de elección y selección. Dentro de si :mis
ma, constituyéndose en un Partido Nacional y frente al exterior, per
siguiendo su acción combativa frente a las organizaciones antagóni
cas, dentro de las formas pacificas pC:ira el bien supl'ftno del pais. 

La convención del dia primero de marzo de 1929, será para sellar 
el pacto nacional de unión y de solidaridad, todos los elementos fie
les lo harán y resolver de acuerdo, en forma libre, honorable y so
lemne el problema politice inmediato de la sucesión presidencial, en 
forma paclfica. Nuestro llamado a la convención de :marzo, se dirige 
a todas las agrupaciones revolucionarias, a los grandes grupos que 
repr-entan o dirigen los intereses en los Estados. Lo mismo, a or
ganizaciones distritales o regionales, a las municipales, de aislada o 
incompleta organización. A los partidos de. programas revoluciona
rios integrales, a los que se dedican al estudio sobre el agrarismo o 
laborismo. A todas las ramas de, la Revolución, en la amplia acep
ción del movimiento nacional, que lucha por remozar la vida y :mejorar 
los destinos de la Patria. 

El comité organizador del PNR, al poner en conociniiento y al so
meter al juicio, de todas las agrupaciones revolucionarias, los pro
yectos de principios, ¡:irograma y estatutos, que habrán de ser discu
tidos en la convención, excita a todos los revolucionarios a :mandar 
su delegación a la gran asamblea de Marzo, de acuerdo a las si
guientes bases (únicamente se enuncian los datos generales): 

l. Lugar: Ciudad de Que.-étaro, Teatro de la República. 

2. Objeto: Aceptación del Pacto de Unión y Solicknidad de loe 
Estatutos, Programa y Principios; designación del Candidato 
a la Preilidencia de la República, para el periodo 30-34. 

3. Integración de la Convención: Se acreditarán Delegados de loa 
Partidos y Grupos PoUticos, registrados hasta el 10 de febrero 
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del 29. Habrá un Delegado por cada l 0.000 habitantes o frac
ción que exceda de Ja mitad. 

4. Instalación y trabajos previos de la convención: Se instalará Ja 
Secretaría de Ja Mlesa, se pasará lista de presentes y se decla
rará el quórum. Se eligirá Ja mesa directiva que dirija los 
debates, la cual constará de un Presidente, cuatro Secretarios, 
cuatro SubSecretClrios y ocho Escrutadores. 

5. De las discusiones: Se integrarán comisiones de est1.1dio de los 
documentos y demás que fueran necesarias. 

6 .. Aprobados Jos documentos anteriores se. firmará el pacto de 
honor instalándose la Convención soberana. 

Esta convoccrtoria fue . firmada por los dirigentes del comité 
organizador en la siguiente forma: 

Presidente.- Gral. Manuel Pérez T.reviño. 

Secretcrrío.-Ing. Luis I. León. 

Secretario del Interior.- Prof. Basilio Badillo. 

Secretario· de Organización.-Senador Bartolomé Garcla Correa y Dipu
tádo David Orozco. 

Secretario de Propag'i,D'lda y Publicidad.- Senador Mcinlio Fabio Al
tamirano. 

México, D. F., a 5 de enero de 1929. 

1.- 1raJNr109 ele les CoDir.ac:161l ConatituT_.. del PIUl 

Del día 25 al 28 de febrero empezaron a llegar la,s delegaciones 
de los distintos grupos y partidos revolucionarios de los Estados a la 
ciudad de Ouerétcrro, "por lo que podemos decir que la representa
ción fue auténtica y completa". Cl 9) Los trabajos de acreditar a los 
.Delegados estuvo a cargo de la comisión encabezada. por . el Ing. 
Luis l. León, contando con Ja colaboración de dos representantes de 
c:ac:la uno· de loe presuntos candidatos a la Presidencia de la Rep6-

"09) ReVlata "'PolHfca·• -Mm"ZO 15 de 1963. 
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blica, a saber: Aar6n Saénz y Pascual Ortiz Rubio. Tan luego- llega
ron los grupos a la ciudad de_ Querétaro, empezaron a realizar una 
activa campaña con el objeto de obtener la mayoria en la asamblea. 
Por el grupo ortizrubista se encontraba a la cabeza el Jng. Durón y 
por el de Aar6n Saénz el Diputado Tomás Robinson. (20). Por lo 
detallado de. la labor de acreditar delegados, no fue posible iniciar 
los trabajos la mañana del primero de marzo, posponiéndose para 
en la tarde del mismo día. 

El Gral. Aarón Saénz, en la entrevista que tuviera con Pérez Trevi
ño, señaló que "tenia plena confianza en los trabajos de esta con
vención"; en este entonces, hemos de señalar, se sentia totalmente 
seguro de ser el elegido por Calles. Siendo las 16 horas del dia pri
mero de marzo de 1929, se iniciaron los trabajos de la convención, 
contando con una asistencia de 841 Delegados de los 1434 que su
maban en total, (21) pasándose en seguida a elegir a la mesa direc
tiva. Pedro Plazuelas, propuso la planilla siguiente, que a la postre 
fue la que resultó electa por votación económica: Presidente-; Filiberto 
G6mez; Vicepresidente; Elpidio Rodriguez; Secretarios; Praxedis Bal
boa, Federico Medrana, Alejandro Cerisola y Juan Cruz; Prosecreta
rios: Guadalupe Monje, Luis Reyes, José Rodríguez Reyes, José Ba
rragán; Escrutadores: José Santos Alonzo, Gustavo Durón González, 
Enrique N. Ramos, Ricardo Márquez, Antonio León, Antolin Jiménez 
y fosé L. Rojas. 

Se les entregó el archivo de la convención, tomaron protesta, pa
ra dar pa$o al discurso inicial de la convención a cargo del Gral. Pé
rez Treviño, el cual durante- su intervención se limitó a realizar una 
pieza oratoria sobre la Revolución, sus logros, ataca a la reacción 
y ensalza a Calles y a Obregón. Luis l. León callista hasta la médu
la, (quién no lo era), que en sus mocedades como dirigente juvenil 
fuera un radical entre los radicales, )21) habla, aunque muy pálida
mente, sobre la independencia económica del peris: 

.. El gobierno ha ,,enido ••oluc:ioncuulo poco a poco en lo 
polltico para Ue,,amo. a la conquista de IDll pdncipiDll demo- -

(20) Memoria del P.A.N. Tomo 1 -Calderón Vega -México. 1967. 

(21) Ver parte referente al P.C.M. (En -este mismo trabajo). 
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erd:ticoa y. en Jo ec:oa6mico. a la tramdorm~ci6n -cial; li
berando al proletariado de la rep41:tlica. de lcm Yi•Ja. y opro
.W-- explotacioa- capitali8ta8... (22) 

Lcís trabajos continuaron poco a poco su curso normal. durante 
todo el dfa; siendo digno de mención los graves incidentes que se 
presentaron durante la asamblea nocturna del dfa 3 de marzo. pro
piciados al conocerse el pronunciamiento en el norte de. la República. 
del grupo militar encabezado por el Gral. Escobar. 

Aarón Saénz era el más visible candidato de Calles. pero perte
necia a la clase de los revolucionarios enriquecidos por su traicione
ro contubernio con la clase burguesa. (23) representante tfpico de 
un régimen caduco Cesta situación, de su muy conocida trayectoria. 
fue la que posiblemente determinó que Calles lo abandonara. pues 
era necesario aparentar, ante la opinión pública, el inicio de una 
nueva vida polftica .de la que tanto se habla hablado, decidiéndose 
por el entonces embajador de México ante Brasil el Gral. michoacano 
Pascual Ortiz Rubio; de proyección opaca, pero al menos sin mucho 
que señalarle). 

Ya antes de iniciarse los trabajos en Querétaro aparecieron tan
to ~n paredes. muros y demás lugares. principalmente en el Teatro 
de la República. propaganda del candidato Aarón Saénz; éste fue 
postulado o apoyado por el partido agrarista. que ya se encontraba: 
en franca pugna con el grupo callista. Hemos de señalar que tanto 
·este partido mencionado, como el laborista y el comunista :mexicano. 
fueron los únicos que no asistieron a dicha convención. (24) 

La asamblea que se podria decir -la del dla 3- en un princi
pio habla sido aaronsaenista, al finalizar dio un vuelco de 180 grados 
(25) para pasarse con Ortiz Rubio. Saénz responde atacando de par
cialidad a la convención retirando a sus adeptos en un intento de 
b'oicot, (26) que no prosperara, para terminar luego disciplinándose 

(22) Discurso de Luis l. León -"""'rzo de 1929. 

(23) 1'.f.éxlco en la Encrucijada de su Historia -Ob. cit. 

(24) Partidos Pollticos del Mc!xlco Contemporáneo -·Daniel Moreno. Mc!xlco. 1970. 

(2S-26) Los Partidos Polltlcos. del México Contempor4neo -()b. cit. 
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al jefe máximo. En esta época llegaba de Europa el Lic. Gilberto Va
lenzuela que. según el IMEP. representó en la convención al grupo 
radical, con postulados tales como la nacionalización del petróleo, me
jores condiciones para los sindicatos; as!. como otras. A esta persona 
es a quien viene a apoyar para la Presidencia el grupo del Gral. Es
cob'ar. Este mismo instituto, (lMEP) señala dos corrientes dentro de la 
convención: Una reformista encabezada por Saénz y otra conservado
ra representada por Ortiz Rubio. (27) 

Los lógicos ataques a Saénz, por sus declaraciones vertidas sr
bre la convención, no se hacen esperar. Hubo epi.tetes tales como cor
dero hipócrita, jesuita, traidor, falso y artero. (28) Es en la sesión 
nocturna del referido di.a 3 cuando, ya seguro de su candidatura, Or
tiz Rubio se presenta ante la asamblea (29), diciendo, entre otras co
sas, lo siguiente: "no era mi intención presentarme en esta asamblea, 
hasta que fuera llamado para contestar las interpelaciones que se. me 
hicieran . . . Pido permiso para permanecer en este recinto y sancio
nar con mi presencia sus actos". (30) En esta misma sesión noctur
na se presentan las delegaciones de Guanajuato y Jalisco, entre esta 
última figurabari destacadas personalidades de la fallida candidatura 
de Saénz (31), como lo era el Senador Antonio Vázquez Ramirez y Sil
vano Barba González, delegaciones que fueron recibidas con una ova-· 
ción. Al conocerse la rebelión escobarista, con brotes tanto en Sono
ra, como en Veracruz (32) (Escobar creyó que a la muerte de Ob're
gón habla llegado el momento de quitar la hegemonla polf.tica al gru
po de Calles). (33) los trabajos tuvieron que acelerarse en un am
biente francamente hostil, propiciado por la reacción en la ciudad de 
Ouerétaro, y con el problema del pronunciamiento militar señalado. (34) 

Esta sección nocturna que se inició a las 20.45 horas, se traris
formó en un mitin poll.tico, pues ya superadas las divisiones internas 
de la convención el naciente partido funcionó y presentó un frente 
unido en contra de los grupos disidentes. Ocupan un lugar en la tri
buna, sucesivamente, Pérez Treviño, 'F'avio Altamirano. Gonzalo N. 

(27) ~xtco: Realidad Politlca de sus Partidos -Instituto Mexicano de Estudios 
Pollticoa -~xlco. 1970. 

(28-29-30) Memoria Oficial del P.N.R. 

(31-32-33-34) Revista "'Politlca'" -Marzo IS de 1963. 
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Santos, Melchor Ortega, Gonzalo Bautista, Luis l. León, los cuales, al 
conjuro de la palabra Calles, habian dominado completamente la si
tuación, obteniendo un magnifico control sobre los asambeistas. 

Entre los conceptos que tronaron en el recinto podríamos señalar 
los siguientes: 

Se culpó a la prensa reaccionaria y a la reacción por asuzar a 
determinados grupos; se pidió que se les concedieran (a los asam
bleístas) marchar al frente y contestar la guerra con la guerra. Se 
calificó como sacrílegos a los pronunciados, por profanar la tierra 
de Calles y Obregón. Se elogió la figura de Saturnino Cedillo, con 
sus 10,000 agraristas; de Filiberto Gómez con sus StlOO y también la 
de Lázaro Cárdenas. (35) 

Por otra parte se supo que secundaban al Gral. Escobar los 
también generales: Topete, los Manzo; los Cruz Valenzuela y el vera
cruzano Jesús Aguirre. (36). 

El instrumento creado para el control politice hab1a pasado su 
primera prueba: Portes Gil, Presidente de la República, contaba en la 
Secretaría de Guerra con el General JoaquS:n Amaro; no obstante lla
ma al Gral. Calles, para qu.:; ocupe dicha cartera e hiciera frente a la 
situación: "Volvía Calles a salvar a la patria". 

Es en la asamblea del dia 4 de marzo, debido a los aconteci
mientos ya señalados, cuando concluyen los trabajos de la conven
c1on. Después de presentarse los dictámenes de las comisiones de 
estatutos, programas y principios, se procede a firmar el pacto de 
unión y solidaridad, así como el acta constitutiva del Partido Nacional 
Revolucionario. 

Acta Constitutiva del PNR. (37) 

.En la Ciudad de Querétaro, Estado del mismo nomb"re constitui
dos en el Teatro de la República, sito en la esquina de las calles 
Juárez e Hidalgo, el dia 4 de marzo de 1929, las delegaciones de los 

(3S-36) Revista "'Política'º -Fecha citada. 

(37) Acta Constitutiva del P.N.R. (Documento) 4 de Mano de 1962. 
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Estados de Aguascalientes, Coahuíla, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guancrjuato, Hidalgo, {alísco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca Puebla, Querétaro, San Luis Potosf, Sinaloa, Sono
ra, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, D. F., territo
rio Baja California, Territorio Quintana Roo; acreditados conforzne al 
Artículo 6 de la convocatoria lanzada por el coDJité organizador, ·pre
via designación de la mesa directiva, conforme consta en el acta le
vantada el primero del actual; después de que fueron 'discutidos los 
dictámenes y sometidos cr la: consideración de la asamblea, se apro
baron por unanimidad en esta forma, por aquellos propuesta, la de
claración de principios y el programa de gobiernQ, que sustenta el 
PNR, así como sus estatutos, y el pacto de unión, que suscriben los 
delegados presentes; se procedió a la designación del comité ejecu
tivo nacional quedando de la siguiente manera: 

Presidente: Gral. Manuel Pérez Treviño. 

Secretario General: Ing. Luis I. León. 

Secretario del Exterior: Fíliberto Gómez. 

Secretario de Actas: Prof. Bartolomé García Correa. 

Tesorero: David Orozco. 

Encargado de los asuntos del D. F.: Gonzalo N. Santos. 

Secretario de Prensa: Meichor Ortega:. 

Acto seguido se declaró por la presidencia de la convención, cons
tituido con ester fecha, como una agrupación política y social y con 
principios sociales, bajo la denominación de Partido Nacional Revolu
cionario cuyo domicilio legal será la: ciudad de México; que dicho parti
do sostiene. como programa político y de gobierno, las declaraciones· de 
principios, programa y estatutos aprobados hoy; como antes se· ha di
cho para satisfacer los requisitos de la ley federal electoral. (Artículo 
166) se publicará un periódico, órgano del partido, bajo la denomina
ción de JleYOJud6a que el PNR llevará su acción política y social a 
toda la República por medio de sus órganos, que son primordialmente 
los partidos regionales y los comités que crean los estatutos que nor
man el funcionamiento de aquél. Se dispuso, finalmente, que el acta 
se protocolice ante notario. 
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Es, pues, en la ses1on de este día cuando, puesto de pie, Pérez 
Treviño declara: "Hoy, 4 de marzo de 1929, declaro formal y legal
mente constituido el PNR". (38) El acta se. levantó por triplicado, sien
do firmada por todos los delegados. Acto seguido se instaló la pri
mera convención del PNR para· designar a su candidato a la .Presi
dencia de la República. Una vez que. se hubo declarado abierto el 
registro de candidatos, la sala estalló en ovaciones para Ortiz Ru
bio. (39) Toma la palabra el delegado zacatecano Manuel Reyes, 
quien propone formalmente dicha candidatura, el cual pide que, da
da la clara mayoría, se rompa con el procedimiento establecido para 
Ja elección interna de candidatos del partido y se aprobara por ova
ción, como es hecho finalmente. No habiendo más candidatos ni 
oradores en contra quedó, pues, aprobada la candidatura de Ortiz Ru
bio. La asamblea designó a una comisión para irle a notificar al 
candidato, la cual estuvo encab'ezada por el Gral. Pérez Treviño. (40) 
Así, siendo las 13 horas, el presidente del PNR, declaró solemnemente 
clausurados los trabajos de la primera convención del Nacional Re
volucionario. (41) 

El pacto de unión y solidaridad no fue sino el sello que se im
puso a la tendencia de controlar los procesos electorales, que, conti
nuamente propiciaban una serie de conflictos, las más de las veces 
resueltos en forma violenta. 

La unidad revolucionaria - habla cOIUIOlidado al con
juro de Call- que habla arraatrado al -o de au partido 2.500 
clubm pollticoa. y 500 partidos polftico. Jocai- IDde.,_dieD-
1-. (42). 

Este pacto comprometla a los firmantes a respetar los estatutos 
del PNR y a realizar en los suyos propios las reformas que considera
ran convenientes para adecuarlos a éste. Declaraban también que el 
programa de principios y de acción "serla el criterio supremo de ac
ción y dirección"; se acordó la unión permanente de los revoluciona
rios del pals bajo la disciplina del PNR y la solidaridad absoluta en 

(38-39-10-41) Revista .. Polftlca" -Pecha citada. 

(42)-Memorlas del P.A.N. -Ob. Cit. 

--30-



la acción politica. (43) Como dice Anatol Shulqouski, "en el congre
so se habló mucho de la unidad revolucionaria y de la consolidacion 
znonolftica de los revolucionarios pero el propio congreso impulgn6 
estas declaraciones ... (44) Más bien, diriamos nosotros, lo que se im"
·pugnó, para los efectos politices resultantes, fueron los conceptos, o 
se desdeñaron las palabras, pues esto manifestaba la unidad, cla
ramente, en el pacto de unión, como vimos anteriormente. 

Declarad6n de principl- (45) 

Aquí en este tema únicamente hemos de presentar algunas ideas 
que consideramos fundamentales: 

Primeramente se acepta el sistema democrático, y la forma de go
bierno que establece la Constitución. Asimismo luchar por la liber
tad del sufragio y estimular paulatinamente el acceso de la mujer 
mexicana a la vida pública. 

Desde entonces la Revolución y la Constitución han sido la ban
dera y guia de este partido a lo largo de toda su vida. 

Promete luchar por el mejoramiento del medio social. económico 
y cultural, es decir, la mejoría integral de las clases populares. Ante 
las caracterlsticas de la vida moderna señala la declaración la nece
sidad nacional de establecer · y acelerar este mejoramiento. 

En el orden de las ideas comprepde: La lucha de clases reclama 
el fortalecimiento de las leyes que constituyen una garantía del pz:ole
tariado, menoscabado en sus intereses por el predominio del explota
dor. 

Luchar por el estricto cumplimiento de los articules 27, 123 cons
titucionales y, la ley del 6 de Enero de 1915. 

Por la incorporación del indio a la vida nacional. 

(43) Periódico "El Universal" -Marzo de 1929. 

(44) M.exJco en la Encrucijada de su Historia -Ob. cit. 

(45) DeclaraclOn de Principios del P.N.R. -1929. 
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La soberanía popular deberá ser la base de la política interna
cional. Repudio a todas las guerras de agresión, exceptuando las que 
sean por motivos de defensa. Rechazo a cualquier doctrina extranje
ra contraria a nuestras leyes. 

La política financiera, bajo el cometido de aumentar la capaci
dad contributiva del pueblo, tenderá a dar una solvencia moral y 
material al gobierno. Los gobiernos se integrarán con gente revoh.i
cionaria, independientemente de su posición social, con tal de que 
sean intelectualmente capaces. 

Programa de ac:ci6n (46) 

Educación. Se pronuncian por la elevación del nivel cultural del 
pueblo, adoptando como fórmula la escuela utilitaria o activa, o sea 
aquella en la que a la par se va aprendiendo, teóricamente se 
van aplicando los conocimientos, lo cual vendrfa a vigorizar tanto los 
conocimientos adquiridos, como el sentimiento de nacionalidad. 

Coordinar métodos y técnicas de enseñanza a nivel nacional. 

Industria. Siendo este renglón uno de los más importantes para el lo
gro de la independencia económica, se proponfan los siguientes objeti
vos: Protección y fomento a la pequeña o gran industria, como a la 
organización de los pequeños industriales para su defensa. Asimis
mo crear los bancos refaccionarios de la pequeña industria, desarro
llar una campaña en favor de los productos nacionales. 

Agricultura. En este renglón se pronuncia el PNR por una serie 
de fórmulas abstractas, sin señalar metas concretas para lograr el ob
jetivo: Redistribución de la tierra, dotación de ejidos, promover la 
rehabilitación del Banco Nacional de Crédito Agrfcola y crear los 
que se estimen necesarios. (47) 

Propugnar el aumento en la producción, la conservación de las 
fuentes de riqueza; equitativa distribución de los ingresos y produc
tos entre los elementos que concurren a la producción. 

(of6) Programa de Acción del P.N.R. -1929. 

(of7) Programa de Acción del P.N.R. -1929. 
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Eatatuto.. (48) 

Nombre: Partido Nacional Revolucionario. 
y Reforma Social". (49) 

Lema: "Instituciones 

Señala como objeto y fin del partido, mantener, por medio de la 
unión permanente de los elementos revolucionarios, un orden de acuer
do con los principios de la Revolución. Por lo que participará en to
das las luchas políticas del país. Rechaza toda tendencia a privar de 
su autonomía interna a los partidos regionales. A los miembros no 
señala más requisitos que: ser mexicanos en ejercicio de sus derechos 
y no pertenecer a ninguna corporación religiosa. 

De los órganos del partido: l. Comité Directivo Nacional; 2. Co
mité de Estado o Territorio; 3. Comité Distrital; 4. Comité Municipal. 

Del comité ejecutivo nacional. Estarla integrado por un represen
tante de cada uno de los partic:;los politices regionales, electos respec
tivamente en sus localidades; durarfan en su ejercicio 6 años. 

De las convenciones (que fue la forma de elección interna de el 
partido). Estas serian de cuatro clases, a saber: nacionales, estata
les, distritales y municipales. Pudiendo ser ordinarias o extraordina
rias. Las primeras se efectuarían cada seis años, las segundas cuan
do lo etimara necesario. La votación para candidato a: Presidente ae 
la República seria en forma directa y por escrutinio secreto. 

Sobre el financiamiento. (50) El día 25 de enero de 1930 el Presi
dente de la República, Portes Gil emitió un decreto, según el cual to
da la población civil de los poderes federales, "burócratas", queda
ñan sujetos al pago de 7 días de su sueldo anual, para el sosteni· 
miento del P.CJrtido. El dinero recaudado se destinarla a cuatro l'CIDIC8: 

beneficencia, seguro de vida, fondo de reserva, acción social. La re
caudación la haría el Banco de México. 

(•8-49) Estatutos del P.N.R. -1929. 

(SO) Decreto Presidencial de Enero de 1930. 

-33-



4. La criaia polltica de 1932 

La dirección del Partido Nacional Revolucionario habf.a quedado 
en manos de los representantes de los grupos burocratizados, de los 
militares y fundamentalmente el grupo callista, que se hacf.an llamar 
la "familia revolucionaria". Es a fines de los veintes y principios de 
los treintas, según nos dice la internacional comunista VIl CONGRESO, 
cuando Calles pasa a la más abierta colaboración con el capital ame
ricano.. desplazando al inglés, que habf.a puesto una gran resisten
cia. (50) 

Entre el PNR y los campesinos hubo un gran distanciamiento, pues 
éstos se habf.an dividido en grupos regionales, estaban decepciona
dos y frustrados por la polf.tica de Calles. Este descontento se mani
fiesta en la campaña presidencial de 1929. Las fuerzas que se opo
nian a la élite gobernante se unió a Vasconcelos, exsecretario de Edu
cación en el gobierno de Obregón, quien en su campaña presidencial, 
denuncia la politica conciliadora de Calles con el imperialismo ·ame
ricano, la corrupción existente, el vergonzoso enriquecimiento de los 
revolucionarios. Esta actitud le valió "captar la simpatfa de las am
plias_ capas medias de la ciudad". (51) 

Entre 1- partidari- de Vaaconcel-. habla quien•• pug
naban por dar un car6cter m6a radical al mo~to. por :pre
-ntar un progr-a que propusiera laa tonDaa colectl•aa de 
la agricultura y la entrega total de la tierra a 1- c-pelli
n-. (52) 

El movimiento vasconcelista a fines del 29 es derrotado y aban
dona el pala eu principal dirigente. Es, pues, una época en la que 
se agudizan las contradicciones en el PNR y revela la inestabilidad 
dé la paz social establecida por Calles. 

Otros candidatos que aparecen en esta campaña lo fueron el Lic. 
Valenzuela. También se habló de que el Partido Comunista apoyaria 

(SI) México: Realidad Polltica de sus Partidos. -~. cit. 

(52) M.fxlco en la Encrucljadal de su Historia. -Ob. cit. 

-34-



a Pedro V. Rodríguez. Los resultados de esta elección fueron: Ortiz 
Rubio: 1,947,848 votos; Vasconcelos: 110.979 votos; Triana 23,279. (53) 

Desde que Ortiz Rubio sube al poder Calles lo convierte en su ti
tare para sabotear los programas de transformaciones sociales. Lle- · 
ga Calles, incluso, durante la reunión de ministros del mes de marzo 
de 1930, a proponer que se suspendiera la reforma agraria por los da
ños que estaba causando a la nación, apoyado por varios politices 
bajo el lema de que se dieran garantías al capital. Resultado de es
to fue un decreto en donde Ortiz Rubio anunciaba la suspensión de 
la reforma agraria en varios Estados de la República. (54) 

Ante esta situación el PNR y el gobierno se enfrascan en una se
rie de situaciones de las más contradictorias, que tuvo como corolario 
la renuncia del propio Ortiz Rubio, como respuesta al callejón sin 
salida en que lo habfa metido el callismo. La amalgama de contradic
ciones pasaba de un tópico a otro; asf, la Cámara Federal del Traba
jo, en septiembre del 32, manifiesta en su programa: aplicar y hacer 
cumplir la Ley Federal del Trabajo. Sostenfa igualmente que, de· 
acuerdo al momento histórico, era necesario socializar loa medios de 
producción y distribución de la riqueza. (55) 

Es, pues, a partir del mes de agosto del 32 cuando, en virtud de 
los acontecimientos que se suscitaron en la ciudad de Mltxico, la ex
pectación popular llegó a su clfmax, "presentándose el estado de 
diplomacia interna" que caracterizó la primera fase del periodo presi
dencial, iniciado el dos de febrero del 30. (56) 

Ami. el ir y T.air de rumor-. Hpac:I•-~- en• 

Ir• ·- -Cl'•tari09 de Estado. ·- 1arv- dlataDclaa - ._ a. 
gurCl8 prominen._ del -Yilldmato 80Clal mmdcaDo tomaroa 
cCll'ta ele aaturalbc:rc:i6A - la ftcla cotldkma del llCd9. (57) 

(53) La Demacrada en M~co -Pablo Goaaalez Caaanova- ~aleo 1970. 

(54) 15 Afloa de Pol1Uca l\olexlc:ana-1 Ob. cit. 

(55) M~co en Ja EnCl'UCfjada de au Historia -Ob. cit. 

(So-57) La Democraefa Social en ~x.lco -Ob. Cft. 

-35-



Por fin, ·el día 3 de septiemnre de 1932, el Secretario de Gober
nación Gral. Juan José Rios hace las· siguientes declaraciones a la 
Prensa Nacional: 

A 1- 17 horcm. del ella: de hoy. - reunieron - el e-tillo 
de Chapultepec el Conmejo de Mnlatroa con-.ocados por el 
.--id-te. qui9n dio a conocer el texto de •u· ~uncia. que 
sn-ntar6 ante el Congre- de la Uni6n. Dicho orgcmilllno 
recilñnk emte documento por medio de la Secretada de Gober
-ci6D. (M6xico. D.F .. a 2/9/32). (58) 

El Congreso y el PNR celebraron juntas previas. El dí.a 3 de sep
tiembre del 32 a la sesión de la Cámara de Diputados desde tem
prana hora el pueblo se dio cita para conocer el desarrollo de los 
acontecimientos. (59) Siendo las 10 horas se declara el quórum y se 
inicia la ascnnblea cuando el Diputado Fernando Gómez pide que se 
designe a Pérez Treviño para que dirija la sesión y ocupe la presi
dencia de debates. (60) Pérez Treviño al hacer uso de la palabra de
clara que no era su intención proponer a determinada persona -ni 
la del PNR-, porque eso seria coartar la libertad de expresión, pero 
por su conducto dicho partido proponía a las siguiente¡; personas pa
ra substituir a Ortiz Rubio: Gral. Abelardo L. Rodríguez, Alberto J. Pa
ni, Gral. Juan José Ríos y Gral. Joaquín Amaro. (61) Hace una breve 
apologl.a de cada uno de ellos destacando lógicamente, las virtudes 
de Abelardo L. Rodrl.guez. Ahí. mismo se cita para la sei;ión de las 
17 horas de ese di.a. (62) 

Al ·conocerse el texto de la renuncia "se demostró ante el pue
blo e:l sistema de dominación basado en el prestigio del jefe máximo 
de la Revolución". (63) La renuncia de Ortiz Rubio pone al desnudo 
la falsedad de la moral poll.tica de los de arriba, y pone a la luz el 
mecanismo de dominación. (64) Ortiz Rubio aducl.a lo siguiente en 
su renuncia: 

(58) Periódico "El Universal" -2 de agosto de 1932. 

(59-60-61-62) Periódico .. El Universal" -agosto de 1932. 

63-64) México en ¡,. Encrucijada de su Historia -Ob. cit. 
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La jumtificcrei6n patri6ticcr. Wliccr para -.Wr ..,...._ ...... 
- el 4'xilo alccmscrdo en bien del pcdil. Si la UDiclad - haya 
cunencmadcr, u el gobierno - reciente de - falla de unidad. 
eral como pasa conmigo; que me ügo conmclercrDdo miembro 
del PNR y tiel c:r •us principio• ••• mi deber fundam.atcrl - re
nunc:iar c:rl eJerc:icio del mc:rndato que el pueblo me c:onfiri6 c:r 
trc:rvn y por •elecc:i6n de mi partido. (65) 

Ortiz Rubio demuestra con esto el estado caótico del país. Más 
adelante declara: "mi labor se realizó en condiciones de una crisis 
politica que hizo mi actuación débil y pálida y, aparece:r como mez
quinos los resultados". (66) Se trató de justificar la renuncia en la 
asamblea, sobre todo por Pérez Treviño; siendo el Diputado Luis J. 
Le6n el que va: directamente al tema de nombrar sucesor y propone 
al Gral. Abela:rdo L. Rodríguez -uno de los generales sonorenses 
hecho con los caudillos de ese Estado-. Esta proposición es la que 
finalmente es aceptada. (67) 

La conYenc.i6n de Agucmc:alient•• de 1932. (68) 

En la sesión del comité directivo nacional celebrado el 4 de ene
ro de 1932, el presidente de este organismo, Pérez Tre.viño, informó 
que bajo el deseo de perfeccionar las prácticas democráticas, pensó 
en unificar al :menos los principios generales de las diversas leyes 
electorales locales, que existían .en el país. Por lo que era necesario 
elaborar un proyecto único de ley electoral. (69) Esto se. debla, se
gún sus declaraciones, a la situación de constantes violaciones a los 
principios de las leyes electorales, cometidos durante. toda nuestra 
historia, lo cual había defraudado a la conciencia popular y, según 
sus palabras, "ponian en entredicho la actuación de los grupos di
rigentes de la revolución". (70) Recordó la reforma hecha al articulo 
83 constitucional, ordenado por Obregón con el objeto de que le 
permitiera volvera a ocupar la silla presidencial. El asunto fun-

(65) Texto de Ja renuncia de Ortiz: Rubio. 

(66-67) Revista "Politlca" -Mayo •lS de 1963. 

(68) Memoria Oficial del 1P.N.R. 

(69-70) La Jornada lnatltuclonal -lVJl!xico 1933. 
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damental era el tema "DE LA NO REELECCION", que seria el proble
:rna a tratar durante ·la convención que se convocarf.a. 

El lugar de la convención seria la ciudad de Aguascalientes, ini
ciando sUs trabajos el 30 de octub're del 32, y en ella habría un re
presentante por cada 20,000 habitante.e::, siendo seleccionados en las 
asa:rnbleas distritales. Como hemos dichc el tema único y exclusivo 
a tratar seria "definir los términos en que PNR scstentaria en su pro
grama el principio revolucionario de la no reelección". (71) 

· · La convocatoria fue lanzada el dia 23 de abril del propio año. El 
comité nacional presentó una ponencia en la que, haciendo una apre
ciación histórica del pueblo de México, en el sentido de la no ree
lección, sienta una postura radical sobre este tópico. Dejando sin em
bargo abierta la posibilidad de reelegirse a los diputados y senado
res, tanto fe,derales como locales; asi como a los funcionarios muni
cipales, con tal de que no fueran en el periodo inmediato. En el as
pecto de los gobernadores, sólo permita su reelección cuando no 
hubieran sido electos popularmente, en forma ordinaria o extraordina
ria. Una actitud totalmente radical de no reelección, en ningún caso 
y bajo ningún motivo establecia para el puesto a Presidente de la 
República. 

Ea M6xlco la no reelec:cl6n re.,..-ta -a teDdencla po
pular. que - - modo de lil»ertad. porque la 1.-. c:ontrada 
- ha traducido. a trGT6e de nu-tra hlmtoria. eD el c-tinula-
- de un holilltre o - grupo eD el poder. Cl'a9 bac:en dev--
rar a 1- golllemo. eD tln1lnicoll. Impropios de nu-tro ..._. 
a.a democ:r6tico. - la -..cuente agltac:i6n de la pcm p6-
bllca.. (72) 

. Asl, pues, tenemos: 1. El ciudadano que haya ocupado la Presi
dencia de la República ya sea constitucionalmente, interino, provisio
rial. o sustituto, en ningún caso o motivo volverá a ocupar ese puesto. 
2. El gobernador de un Estado electo popularmente en forma ordina
ria o extraordinaria no volverá a ocupar ese puesto. 3. No podrán 

(71) Revlata "Polltica" -15 de Junlo·cle 1963. 

(72-73) Revlata ''Polltlca'" -15 de tunlo de 1963. 
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ser electos para los períodos inmediatos el gobernador sustituto o de
signado para concluir el cargo, as1 como el interino. Los gobernado
res no podrán ·ser electos diputados o senadores durante su encargo, 
aunque renuncien. 4. Los senadores y diputados federales, los dipu
tados locales y funcionarios municipales, no podrán ser reelectos para 
el período inmediato. 

Igualmente se propuso la ampliación de los períodos: el presiden
cial de cuatro a seis años; de senadores a seis; de diputados de dos a 
tres años y que la renovación de las cámaras de senadores no fuera 
por mitades sino completa. (73) 

En esta época el PNR habia realizado ciertas reformas en el co
mité directivo, creando y modificando secretarias, además de renovar 
sus cuadros directivos como la Secretaría del Departamento del D.F., 
cori nuevo dirigente que fue el Diputado Ernesto Soto Reyes: se re
novó también la Secretaría de Prensa y PuJ:>licidad, teniendo como res
ponsable el Corl. Juan R. Delgado; Secretarla de Actas y Acción Agra
ria al Corl. Matlas Rodríguez y en la Secretaría del Exterior y Acción 
Obrera estuvo al frente el Cor!. Francisco A. Mayar (74) 

La ponencia después de ser dictaminada fue reformada en muy 
pocos aspectos. por lo que no cambió su estructura fundamentalmente. 
Las reformas hechas fueron: Que la persona que hubiese sido gober
nador no podría volver a ocupar ese puesto ni aun con el carácter de 
interino, substituto o provisional. Los Senadores y Diputados suplen
tes, podrían ser propietarios en el período inmediato, con tal de que 
no hubieran ocupado el puesto titular durante su anterior gestión. 
Respecto a los funcionarios municipales propietarios no podrfc:in ser 
suplentes en el siguiente periodo, pero éstos si podrlan ser propieta
rios en el inmediato. (75) 

Asimismo se anexó el voto particular del Senador Emiliano Core
lla en el sentido de que los Senadores y Diputados no podrlan ser ree
lectos en el período inmediato. Lo mismo para los suplentes que hu
bieren ejercido papel titular. Se anexó tambi6n la proposición con
junta que fue presentada por los Estados de Nuevo León, Sonora, Oa
xaca, Tamaulipas, Sinaloa, y Morelos sosteniendo que los anteriores 

(74) Memoria Oficial del P.N.R. -1934. 
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principios serían parte del PNR, en niateria antireeleccionista, pudien
do los partidos regionales adoptar posiciones más radicales si asi lo 
acordaran. (76) La convención terminó sus trabajos el dia 31 de oc
tubre del año referido. (77) Sus resultados fueron un programa radi
cal en materia antireeleccionista. Hemos de anotar que en esta con
vención tuvo una participación destacada el Gral. Aarón Saénz. (78) 

5. La Segunda Ccmv-ci611 Nacio11al del PNR y la •ueem6n 
J)l'99idencial de 1933-34 

Los trab'ajos de la convención de Aguascalientes no respondieron 
a los llOinados de las clases populares que patentizaban cerda vez niás 
su descontento. Fue muy positivo el aspecto antireeleccionistcr, pe
ro lo que niá:s importaba era buscar soluciones a los problemas tanto 
económicos como sociales que el antireeleccionismo no resolvía. Por 
lo que esta. táctica desviasionista no prosperó. Uno de los casos que 
se podrían señalar como obstáculo para lograr la unidad en las filas 
del PNR era Ja presencia de ciertos elementos democráticos de la pe
queña burguesicr, de Ja intelectualidad y del ejército. Es. decir, era 
heterogénea su composición interna. 

Quien- - dal>an CU811ta de la necesidad de aeal>ar eon. 
Ja -inscatenil>le aituaci6n re.illClllte e11 el pala y hac:ene eco de 
la YOS de la. trabajador... La 11ee.Udad de realisar c:amJd09 

- c:on'rirtl6 en demanda que unSa a la. gr~- ec:IPG9 de 
la pol>lc:rd6a. (79) 

Basándonos en datos estadísticos podemos obse.rvar la creciente 
lucha de los trabajadores, así, por ejemplo, señalaremos Jos años co
rrespondientes a la llamada etapa del :maximato: 

(75-76-77-78) Documentos de Ja Convención de Aguasc:allentes de 
Memoria Olic:fal del P.N.R. 

(79) .J\.lfxfc:o en· Ja Enc:ruc:ljada de su Historia ....,.Ob. c:it. 
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Año Huelgaa Huelguiataa 

1929 u 3.473 
1930 IS 3.718 
1931 11 227 
1932 56 3.574 
1933 13 1.084 
1934 202 14.685 (80) 

E6tas cifras corresponden únicamente a las huelgas que eran re
conocidas como legitimas y existentes por el gobierno, lo que puede 
servirnos de b'ase para formarnos una idea de la realidad. Entre otras 
:muchas huelgas que no se reconocieron estuvo. en el año de 1932, la 
huelga de los tranviarios con :más de 3,000 huelguistas; las huelgas 
textiles de Puebla. (81) Los continuos fracasos de estos :movimientos 
obreros se debieron a la falta de coordinación entre ellos, por lo que 
se podia ver la falta de organización y coordinación dei fuerzas a ni
vel nacional. Sin embargo, no todo fue fracaso, hubo triunfos muy 
resonados como el de la Fábrica Amilpa de los textiles de Puebla. (82) 
También hubo acciones conjuntas como el llamado dia de la lucha 
contra el desempleo, (83) promovido por la Confederación Sindical 
Unitaria de México. que organizó una marcha de Monterrey a México 
y tuvo apoyo en varios Estados. 

Los obreros ya no creian en las palabras demagógicas del gobier
no y del PNR. Portes Gil, uno de los iniciadores de¡ la Ley del Trabajo, 
sostenla frente al problema obrero la necesidad de reiniciar en México 
un ensayo de democracia funcional, en la que, las contradicciones de 
clase se realizaran mediante una mejor comprensión en bien de todas 
las clases. (84) Entre tanto el PNR comenzaba a crear sus propios sin
dicatos; actividad que había iniciado Portes Gil desde la presidencia 
de la República, tratando de aprovechar los grupos obreros disiden
tes de la CROM, influyendo asi en la creación de centrales tanto re
formistas como anarcosindicalistas. (85) 

(80) La Democracia en México -Ob. cit. 

(81-82-83) México en la Encrucijada de su Historia -Oh. cit. 

(84-SS) IS Aflos de Politica l\.texicana -Ob. cit. 
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Por lo que respecta. al renglón campesino, los :movimientos vio
lentos por la toma de la tierra cundian por todo el pais. En 1933 
quince mil campesinos en el Estado de Veracruz se levantaron en 
armas contra el intento de liquidar los ejidos. (86) En todo el pais el 
campesinado continuaba. su lucha contra los grupos llama.dos guar
dias blancos. (87) Fue muy importante· el levantamiento campesino 
en Jalisco en el cual las fuerzas mandadas a someterlos se negaron 
a abrir fuego contra ellos y se adhirieron con los levanta.dos. (88) 
Ante tal situación el gobierno no tenia otro recurso que dar marcha 
atrás en su intento de destruir los ejidos. Las huelgas rurales se su
cedieron unas a otras, en las cuales muchos :militantes del Partido Co
munita tuvieron una participación destacada. 

Las capas de la pequeña burguesl.a no permanecieron intocadas 
sino que se vieron también en grave crisis económica, ocasionados por 
la politice. impositiva del gobierno, que gravaba grandemente sus ca
pitales, aunado a esto el rápido crecimiento de dicho sector, con lo 
cual aumentaba la situación competitiva que ya. de por s{ era bastan
te desfavorable, por ºsu situación frente a los grandes capitales extran
jeros. 

En los cl.rculos gobernantes se notaban cada vez más las pugnas 
intestinas; la intromisión de Calles se hacia cada. vez :más molesta. 
Ante esta situación, Abelardo L. Rodrl.guez, en septiembre de 1933, 
publica una circular en la que prohibe a los miembros del gabinete 
y a los altos funcionarios administrativos pedir consejos a. Calles sin 
previa autorización del Jefe del Gobierno. Otro caso lo tenemos en 
los ataques que en la Cámara de Diputados lanza el diputado vera
cruzano Eugenio Meléndez en contra de Calles. La carrera politice 
de Calles ha terminado, y su actuación nos recuerda a Porfirio D1az. 
Bien baria en irse del pal.s y dejar que el pueblo elija a sus gobernan
tes. (89) 

Calles empezaba a perder prestigio. Su personalidad de jefe 
máximo de la Revolución estaba muy deteriorada. Ya habl.an pasa
do sus di.as rojos en que declarara que anhelaba ser enterrado envuel-

(86-87-88) México en Ja Encruclja)a de su Historia -Oh. cit. 

(89) Periódico º'EJ Universal"' -septiembre de 1933. 
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\o en la bandera roja. Era ya un moderado como él mismo lo decla
rara. (90) 

Una persona empieza a ser pronunciada para suceder a Abelar
do L. Rodriguez. Esta era el Gral. Lázaro Cárdenas, uno de los hom
bres más destacados que habl.a tenido el partido y con un gran idea
rio de dexn6crata. Portes Gil, que influía sobre varias organizaciones 
obreras y campesinas, empezó a promover la candidatura de Lázaro 
Cárdenas, por considerar que era la única que podía evitar el esta
llido revolucionario. Era necesario hacer concesiones a los ob'reros, 
campesinos y pequeña burguesía, para lo cual se fijaban en Cárde
nas. (91) El hombre que podía ciar un vuelvo democrático al pano
rama reinante en el país era él. 

Entre otras personas que, apoyaban esta caniddatura podríamos 
señalar al Gral. Saturnino Cedilla, (92) quien al frente de sus 10,000 
agrarsitas incluso llegó a amenazar con irrumpir en la convención ·del 
PNR en caso de que no fuera aprobada la candidatura de Cárdenas. 
También lo apoyaba al Gral. Almazán y Rodolfo Elías Calles. {93) 

El 3 de marzo de 1933 Portes Gil, en acuerdo con los caciques 
de San Luis Jotosl., expone que varias organizaciones campesinas ha
bían decidido participar activamente en la actividad política y postu
laban como candidato a la Presidencia de la República al Gral. Lá
zaro Cárdenas. (94) 

En abril de 1933 Calles se retira a su finca de El Sauzal en B. C., 
J'.lO . sin antes dejar instrucciones a la dirección del PNR, en el sentido 
de que no se fueran a precipitar en la postulación de candidato, pues 
ello podria traer grandes males al país. (95) "El Sauzal se convirtió 
en la meca de los políticos, los cuales ·esperaron una indicación del 
jefe máximo para abrir la pre-campaña". {96) Se rumoraba que Ca
lles apoyaría a Pérez Treviño o a Riva Palacio, {97) incluso mucho se 

(90-91) 15 Aft.- de Polltlca M.!xicana -Ob. cit. 

(92) Los Partidos Polltlcos del ~xlco Contempor6neo -Ob. cit. 

(93) 'M~xlco: Realidad Politlca de sus Partidos -Ob. cit. 

(94) Manifiesto del 3 de Marzo de 1933. (Documento). 

(95-96-97) Bl Partido de la Revoluci6n 11.f.exicana -'Miguel Osorio Marbán 
Nltxtco. 1971. . 
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habló de retirar la candidatura de Cárdenas pues por sus tendencias 
extremas resultaba peligroso. Al respecto, sobre la decisión de esta 
sucesión presidencial mucho se ha hablado. Algunos autores seña
lan que fue Calles el que directamente decidió, otr.;s en cambio sos
tienen que debido a las circunstancias y condiciones imperantes, el 
jefe máximo se vio obligado a resolver en ese sentido. Nosotros nos 
inclinamos por la segunda posición. Así llega la convención de Que
rétaro. 

Convención de Querétaro 

Esta convención tiene lugar los días 3 al 6 de diciembre de l 933 
Según su convocatoria los puntos a tratar fundamentalmente eran: La 
discusión y aprobación del primer plan sexenal y la elección de un 
candidato a la Presidencia de la República para el período 34-40. 
Siendo entonces presidente del PNR Riva Palacio.- Sebastián Allen
de resultó electo Presidente de la Convención. 

Es importante hablar de este acontecimiento en virtud de que por 
primera vez se estudiaba un documento que fuera a servir como pro
grama de gobierno al futuro candidato. En contraposición al liris
:rno político que había imperado en las anteriores actuaciones, el Plan 
Sexenal pretendía ser una respuesta a las :más ingentes necesidades 
del país, tanto políticas, económicas y sociales como en el renglón 
educativo "pues el régimen revolucionario no había intentado bus
car una nueva estructura económica". (98} El Plan Sexenal pretendía 
terminar con el sistema económico porfirista que descansaba sobre 
el sistema del latifundismo como forma de tenencia de la tierra con
siderado como un si~tema feudal de explotación. 

Proponía este referido plan en el renglón agrario, por ejemplo, 
la repartición de la tierra y la dotación de la misma a los grupos que 
carecían de ella. Se proponía el refaccionamiento de los campesinos, 
simplificación del procedimiento agrario, derecho de autonomía a la 
comisión agraria, crear la agricultura ejido!, crear la :mediana y pe
queña propiedad. (99) 

(98) México en la Encrucijada de su Historia -Ob. cit. 

_(99) Primer Pion Sexenal. 



Después de iniciados los trabajos por Sebastián Allende y ante el 
fracaso de él y demás representantes del grupo de Calles, tendientes 
a dirigir los trabajos de la convención y controlarla, no pudieron evi
tar que se hablara ampliamente sobre los principales problemas na
cionales presentándose medidas muy saludables que fueron anexadas 
al plan sexenal. 

En la segunda sesión la comisión redactora rindió su dictamen 
sobre este referido plan: 

En primer t"rmino -•ñala- el pat. c- la aplicac:i6n 
del Plan Sexenal entra en la primera etapa de la economla 
c:lirigida. Se coloca en la historia como el fin de una etapa y 
el principio de otra: se alcansa una definici6n del nacionalimno 
económico que viene a ser una legitima defe1111a que n- colo
ca en una po•ición internacional con bcraes 86lidG8, y de au
tononúa de sustentación. Se deben destacar lo• principios 
de justicia social y la necesaria depuraci6n de la economla 
agrlcola, y crear nuevos sistemcra de agricultura org~a
da. (100) 

Poco después de la defensa que Luis l. León hizo del dictamen, 
el agrarista Graciano Sánchez (fundador de la CNC) hace un estudio 
de el capitulado que correspondía al problema agrario, enumerando 
una serie de datos y cifras para cimentar sus argumentos. Propone 
ciertas reformas tanto a la organización del crédito agrario, a la do
tación de tierras, etc. (101) Respecto al capitulo de la educación ha
ce uso de la palabra el Lic. Ezequiel Padilla, quien señala la necesi
dad de revolucionar la escuela rural basándose de · acuerdo con el 
momento histórico a las cifras siguientes: 

Exillten en la República Mexicana ,0,000 núc::leo. de pobla
ci6n rural con un porcentaje de máll de 100 habit-•••· y 
16,000 núcl- con máll de '00 habltant-, - decir 58,000 
comunidad•• que necellitan -.cuelG8. La Federacl6n ..-ti-
8.000 eacuelG8, 108 gobierno• de 1- Emtad09 ,,000. A -•e r--

(100-101-102) Revista "'Política .. -15 de julio de 1963. 
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p•c:to ol Plan Sex•ru:d ••iicda Cf'I• en •I cur.o de 8 aii- -
crearán 12,000 más. (102) 

Para señalar con ciertos dejos sentimentales o retóricos hacía el 
Lle. Padilla la reproducción del siguiente diálogo: 

Cuando he dialogado con Ja gente del campo 80.bre •u 
iütuaci6n en el aspecto educativo Ja podrfa r•dudr c:r •- m
giaiente• lraae11: 

No seiior. somos po.bres y no tenemos tierras. 

Pregunta: ¿Y esc:ueJas para 1- n.iiíos? 

Beapuesta: No las hay. 

Pr'1gunta: ¿Y •us maridoas? 

Beapueatcr: Muri•ron en la Revolucí6n. (J03) 

También propuso la creación de la parcela escolar como medio 
de sustentación de la escuela, la cual contaría con una hectárea de 
extensión. ( l 04) Posición que fue refutada por Luis Enrique ETTo, el 
cual basándose en datos estadísticos dijo que una escuela necesito" 
más de $1,000.00 anuales para su mantenimiento entre sueldo del 
maestro y ótiles esco1.ares, por lo tanto cuántas hectáreas se necesi
tarían para lograr esta cantidad y de dónde se iban a tomcu. "Por 
tanto, decía Erro, la posición referida es utópica, por lo que deben de 
buscarse nuevas formas de sostenimiento que. vengan directamente 
del gobierno lederal". (105) En esta época existíc::m 3 millones de ni
ños en edad escolar, de los cuales 2 millones erc:rn de la población 
rural. La Secretaría de Educación sostenfc:r '7,05'7 escuelas rurales que 
albergaban a 423,420 alumnos, es decir un promedio de 60 alumnos 
por escuela; por lo que un millón y medio de niños campesinos esta
ban sin escuela. (106) 

Un detalle muy importante es la propoeici6n que hace Fc:rbio Al
tamirano, Gonzálo V6zquez Vela· y Dionisia Ojedc:r, que corusistíc:r en 

(103-10i-10S-106) Revista '"Politica" -15 de 11eprJembre de 1963. 
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reformar el artículo 30 constitucional, suprimiendo el término de es
cuela laica, por el de socialista. (107) Decl.an: 

Lo. revolucionarios. tod- 11abem-. -m- e-mig- de 
laa reUgion-. no s6lo de la cat6Uca. ¿Por qu•? porque de
forman el cerebro de los hombres para con•ertirl- en memas 
mlllerabl- al -a'Yic:io del capitalismo. que n- promete la 
gloria eterna en el otro mundo. llÍll saber que no-Iros la 
querem- en ••te. (108) 

En el capitulo del traba]o hicieron uso de la palabra Gregario 
Turriates y Paxedis Balboa; el primero de ellos señala el recÚrso 
que establecl.a un articulo de la Ley del Traba]o, que permit{a la exis
tencia de dos sindicatos dentro de una misma empresa. Señalab'a co
mo propiciadores de esto tanto a la CROM, como a la liga sindical. 
Decla también que debian de establecerse leyes de responsabilidad 
para los patrones. (109) Praxedis Balboa hace una defensa del sindi
calisto y se declara partidario de establecer la obligatoriedad del sin
dicalismo en la Ley federal del Trabajo, de la cláusula de exclusión 
y fortificar la posición de que bastan 20 trabaiadores para crear un 
sindicato, as{ como dar una mayor rapidez al procedimiento laboral, 
que en materia de filiación sindical decidieran las cámaras de traba
jo, y donde éstas no existieran los consejos obreros formados por re
presentantes de las organizaciones existentes. (110) 

En la tercera sesión cuando es tratado el punto de sacar candi
datos a la Presidencia y es el propio Presidente del PNR, Senador Ri
va Palacio, quien lanza la candidatura del Gral. Lázaro Cárdenas, la 
cual a su sólo anuncio hace estallar en aclamaciones a la asamblea 
y siendo aprobada con una gran ovación. Riva Palacio pide se rin
da un tributo a Pérez Treviño -presunto candidato presidencial
que al hacer uso de la palabra manifiesta su posición de hombre de 
partido y que no queriendo ser factor de división se suma a .la can
didatura de Cárdenas y la aplaude. ( 111) Luego se pasa a la dis
cusión y aprobación de las reformas a los estatutos, que fueron las 
siguientes: Se da el reconocimiento de la autonomla a las agrupa-

(107-108-109) Revista ••Politlca .. -to. de octubre de 1963. 

(110-111-112-113) Periódico .. El Nacional .. -Diversas fechas. 
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cienes obreras y campesinas bajo el nombre de Ligas de Resistencia 
o cualquier otra denominación que adopten y que funcionen en los 
diversos Estados. (l 12) Se establece cierto requisito de antigüedad 
para los que pretendan figurar en las planillas que el partido pre
sente para ocupar puestos de elección popular. (113) 

Al llegar Cárdenas a la asamblea, pronuncia un importante dis
curso del que podemos destacar lo siguiente; 

"'El aentido entero de lcr evoluci6n aockd. noa llevcr cr 
impulacrr la crcci6n revolucionaria de lesa m-. cr aprehender 
el entuaiaamo y dinamiamo de loa ciudcrdan- de ayer. de 
hoy y mañana parcr que encaminen lesa tendenciaa nuevaa y 
aeiialen el rumbo que dirijan nu-trcr nacionallclad en el 
porvenir: y a fomentar el fon:oao impulao de lcr lu-tud• ha
ciendo que •• preparen para aucedemoa - nueatraa poai
cion- de lucha. y para regir en el futuro loa deatlnoa de la 
patria. (1 H> 

Así mismo declara: 

lo. Satisfacer las necesidades de tierras y aguas de los grupos de 
población así como su refaccionamiento. 

2o. Atender la organización agraria, cooperativa y sindical del tra-
bajo, para lograr el equilibrio de las fuerzas productivas. 

3o. La inscripción en la ley de la reforma agraria integral. 
4o. Que las obras públicas satisfagan necesidades sociales. 
So. Que la educación se oriente a nuevas formas de instrucción. 
60. Porque la reincorporación de nuestros inmigrantes se haga en 

condiciones favorables. 

7o. La aplicación estricta de la ley en materia de cultos. 
Sa.. La incorporación de la mujer en la vida pública. 
9o. Estrechar las relaciones con los pueblos. 

lOo. Porque el ejército sea el baluarte, de las aspiraciones del pue
blo. (115) 

'. (114-115) Lázaro Cárdenas -Síntesis Ideológica- Mex. 1935. 
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El Plan Sexenal fue muy atacado por todos lados. Lombardo To
ledano lo clasificó como fascista. (116) Uno de los :miembros del Ga
binete de Cárdenas, Ramón Beteta, nos dice que el socialismo del 
Plan Sexenal fue puramente verbal, pues defendla como siempre a 
la propiedad privada. Por lo que estaba muy lejos de establecer en 
México un socialismo como ·el de Rusia soviética. (117) 

Cárdenas realizó una campaña activa que lo llevó hasta los lu
gares más apartados de la República, despertando simpatía entre las 
masas populares, lo que despertó el celo y enojo de la gran burgue
sia. (118) En su calllpaña repetia constantemente la frase: "La tie
rra para el que la trabaja", asi como su decisión de entregar armas 
a los campesinos: "Entregaré los mausers a los ca:mpesinos para que 
con ellos defiendan la tierra, como lo hicieron durante la Revolución, 
asi . como el ejido y la Escuela". ( 119) Realizó una intensa critica 
contra el dominio imperialista y manifestó también su decisión de lu
char por el logro de la independencia económica. 

Entre otros candidatos que figuraron en el panorama nacional du
rante esta campaña estuvo el Gral. Antonio Villarreal, postulado por 
la Conferencia de Partidos Independientes. Este candidato aglutinó 
a una serie de grupos de las :más diversas tendencias, entre los que 
figuraron el Partido Antirreeleccionista, que contaba con personas que 
hablan luchado contra Porfirio Diaz. Sus postulados se basaban fun
damental:mente en el lema: "Sufragio Efectivo. No Reelección". St:.. 
programa al igual que su lema ya no interesó mucho a las clases po
pulares. Otro hecho que mucho, le perjudicó fue la presencia entre 
sus partidarios de ciertos grupos reaccionarios. (120) 

El Partido Socialista de las fuerzas de izquierda presentó como 
candidato al exgobernador de Veracruz Gral. Adalberto Tejeda. Su 
campaña más bien fue local. Fue uno de los baluartes durante el 
gobierno de Calles en la lucha antireligiosa y como gobernador ex
pidió una serie de leyes expropiatorias sobre las eimpresas locales, 

(116) '"El Machete" -noviembre de 1933. 

(117) Mol!xlc~ en la Encrucijada de au Historia ..;_.Qb. cit. 

(118-119) Lázaro C6rdenas -Sinteala Ideológica -Ob. cit. 

(120) Los Partidos Pollticoa del México Contemporáneo -Ob. cit. 
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propiedad -de los extranjeros que entregó a los trabajadores. - Mu
chos de sus partidarios ocuparon destacados puestos dentro del go
bierno del Gral: Cárdenas. ( 121) 

El Partido Comunista presentó como candidato a su entonces di
rigente nacional Hernái1. Laborde, debido a una concepción errónea 
que tenia sobre Cárdenas, al cual creian una manifestación del conti
nÚismo callista, por tciI razón los comunistas no lo apoyaron y se· lan
zaron en forma independiente a la campaña (122) 

Hubieron otros candidatos que sonaron y que no llegaron a rea
lizar campaña o bien sa- actuación fue muy pálida y reducida por 
Jo_ cual seria improcedente mencionarlos. - -

Las elecciones de julio de ese año dieron los siguientes resultados: 

Cárdenas: 2'225,000 votos. 

Villarreal: 24,395 votos. 

T~jeda: 16,037 votos. 

Laborde: 539 votós.- (123) 

6. Les eri8i9 polltica de junio cie 1935 

El Gral. Lázaro Cárdenas desde que empezó su gestión ·principia 
por marcar una tendencia que dejaba ver claramente su· posición de 
-no seguir las directrices del jefe máximo. Realizó una serie de actos 
que vinieron a _perjudicar grandemente los intereses del grupo cq-. 
llista, como lo fueron la_ clausura cie los casinos y casas de juego que 
eran propiedad de estos últimos, para convertirlos en escuelas_- No 
_obstante que en su gobierno participaron prominentes elementos ·adic
tos a Calles. entre los cuales estuvo incluso el hijo de éste,· Rodolfo 
Elfas Calles, asf. como Garrido Canaval, Juan de Dios Bojorqties, 
también, figuraron dentro del gabinete destacados representantes de 
las. fuerzas progresistas, como el Lic. Narciso Bc:msols. 

(121) ~xlco en Ja Encrilcljada de su Historia -Ob. cit. 

(122) Ver parte referente al P.C.M.. 

(123) La Democracia en ~xlco -Ob. cit. 
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Ante una serie de actos de franca pugna, realizados por el gru
po de Calles con el fin de crear el caos en el país, como fue el intento 
de reiniciar la lucha antireligiosa pcira hacer aparecer a: Calles como 
el salvador de la patria, la crisis iba aumentando de tono. El dia 13 
de abril el senador Ezequiel Padilla entrvista a Cárdenas, formulan
dr;>le una serie de preguntas tendenciosas sobre los siguientes tópicos: 
Preguntó su opinión sobre la influencia comunista e:n. su gobierno, 
a lo que Cárdenas, responde que su política y actuación, no estaban 
influenciadas o guiadas por tal ideolog[a, pues fcrvorecla la liber
tad de expresión de cualquier corriente del pensamiento; sobre la 
ptegi..inta que le hizo el entrevistador respecto a la situación del mo
vimiento obrero, contestó que él apoyarla la lucha obrera advirti~n::
do a los empresarios que si querían tener garantias para conservar 
sus bienes; deberían de 

0

hacer consesiones a los trabajadores._ (124) 

El día 12 de junio de 1935 el Senador Padilla entrevistó al Gral'. 
Calles, sobre el tema de la política general del país. En la entre'irista 
Calles alaba la posición de que fuera la misma Cámara de Dipu
tados la que juzgara sobre cualquier acusación que sobre sus' miem:.. 
bros for=ulara -él PNR, con lo cual se. pondría un freno a los abusos 
y desórdenes del poder. "Se fomentaría así -decla Calles- la crit~~ 
ca, cosa que yo juzgo constructivamente. (125) Condena Ccllle~ l_a 
carrera · qe radicalismos que se. vanía presentando en el país, as[ co
mo formuló un duro ataque al movimiento obrero llamándolos mala
gradecidos, puesto que las empresas les daban de acuerdo con las 
posibilidades que- sus capitales les permitla. 

Las declaraciones de Calles fueron de franco repudio tanto al 
movimiento obrero como a la acción política desarrollada por , los 
sectores progresistas. Condenó fundamentalmente la- formación de 
km alas . izquierdas en las cámaras. Estas declaraciones fueron aplau
didas por el bloque nacional tanto de Diputados como de Senadores y 
fueron : calificados por aquéllos como patrióticas; también los em
presarios las calificaron como proféticas y que• defendfan. la unidad 
de la familia revolucionaria. (126) 

(124) Periódico "El Excelsior .. -Junio de 1935. 

(125-126) Periódico "'El Excelsior .. -Junio de 1935. 

-- 51.-.-



Las alas izquierdas de las cámaras. tanto de Diputados como de 
Senadores. contestaron a las acusaciones que Calles les hiciera, en las 
cuales éste los calificaba como radicales y que eran guiados por ins
tintos inconfesables y anhelos personalistas. Por el ala izquierda de 
los Diputados , Eduardo Guerra, Gilberto Bosques, Luis Mora Tovar, 
José García y Donaciano Correón, impugnaron las declaraciones del 
jefe máximo. Por los Senadores respondie:-on Ernesto Soto Reyes, 
Wenceslao Labra, Javier Jdescas, Manuel Tarreaga, Francisco Caste
llanos. Cándido Aguilar, Manuel Almanza y Pedro Torres Ortiz. 

Así las cosas el·dfa 14 de junio el ala izquierda de la Cámara de 
Diputados asiste a Ja asamblea que habría de efectuarse en dicho 
recinto.- para defender. sus puntos de vista sobre las contestaciones 
hechas al General ~lles; ante la ausencia de los diputados del blo
que. la asamblea no tuvo efecto. El mismo dfa 14 Exc4Wor publica las 
declaraciones del General Cárdenas. (127) el cual lanza un llamado al 
pueblo a que le tenga confianza, así como a asentar su plena con
fianza en los obreros y campesinos, exhortándolos a actuar con cor
dura y patriotismo. En el periódico El .Ncrd-al de junio 15, (128) 
tanto los grupos obreros como campesinos se solidarizaron con Cár
denas, apoyando su política obrerista. Los grupos que firmaban 
dándole su apoyo eran: la CTM, la CNC, Ja Confederación Sindical 
Unitaria, la Alianza de Empleados y Obreros de la Compañía de ·Tran°' 
vías, Ja Alianza de Uniones y Sindicatos de las Artes Gziáficas, la 
Cámara Nacional del Trabajo, la Confederación Nacional de Obre
ros y Campesinos, el Sindicato de Ferrocarrileros. el Sindicato de Tra
bajadores Mineros Metalúrgicos y Similares, el Sindicato Nacional de 
Telefonistas, igualmente el de los telegrafistas. También se adhi
rieron a Cárdenas importantes sectores de la juventud sobre todo gru
pos estudiantiles, como les Juventudes Socialistas. (129) 

Ante la tJituación Cárdenas renueva su gabinete nombrando 
nuevos ministros, entre los que figuraban el Gral. Cedillo y el Gral. Mú
jica, con lo cual se fortalecia, lógicamente. Esta ·decisión de renovar 
su gabinete fue dada a conocer por el Secretario Particular Luis l. 
León el día 14 de junio. (130) El día 16 de junio Calles manifiesta su 

(127-128) 

(129-130) 

Periódico "Et Nacional"' -Junio de 1935. 

Revista "PoJUJca" -novfombre de 1963. 



retiro del panorama nacional, aduciendo que había opinado a riesgo 
de haber sido mal interpretado y como realmente ocurrió -según él-. 
Decía que se retiraba del panorama nacional dejando la responsabi
lidad en las personas que tenían la cosa pública en sus :manos. La 
carta estaba echada, Calles ya no tuvo la influencia suficiente para 
amedrantar al presidente en turno, ni sus líderes, ni demás :miem
bros de su camarilla pudieron sortear la situación controlándola. Las 
organizaciones auspiciadas por Cárdenas habían funcionado y el 
desenlace que conocemos en la historia fue la expulsión del Gral. 
Calles. (131) 

Durante esta serie de acontecimientos el PNR, o sea su dirección 
nacional, babia permanecido callado, y no es sino hasta el :mes de 
septiembre cuando rompe su mutismo, lanzando un manifiesto a la 
opinión pública nacional. 

Como resultado del triunfo del grupo Cardenista y de la· postura 
de este :mismo de demo=atizar las institucionvs. en el manifiesto se 
expresaron las ideas de que el partido deberia ser transformado, mo
dificado, convirtiéndolo en un instrumento de las clases populares. 
Decía: 

La nueva democracia a que cmpira el PNll conr.lbe el 
t•nnlno de una creciente mfluencia de obrera. y cam~"9lllnot1. 

organisadot1 en la direcci6n polltlca y ec:on6mlca de la co
munidad. (132) 

Se habló de utilizar a los obreros no sólo en las festividades elec
torales, sino ayudarlos y darles asesora:rniento en diversos aspectos. 
Se reconoció la influencia de los sindicatos obreros y campesinos que 
venlan a ser ya los pilares en donde descanzaba el partido. Es Sil
vano Barba González a quien corresponde hacer frente a la situación 
de la transformación de este instituto politice. A él lo acompañaban 
en la dirección nacional los señores Esteban Garc:la: de Alba, Wen
ceslao Labra, Gilberto Bosques, Antonio Maynes Navarro, Arnulfo 
Pérez, Gilberto ·F'lores Muñoz y Julián Aguilar. 

(131-132) Revista ººPolltlca" -noviembre 15 de 1963. 
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7. El PNR y las ac:ti'ridad- de &'118 preaident-. 

a) Periodo de Pérez Treviño. Del 4 de :marzo del 29, a febrero 10 
del 30. Pérez. Treviño fue el único político que ocupó por 3 veces· la 
presidencia de este instituto, su to:ma de posesión coincide con la fe
cha .. c:ie la fundación de este partido. Desarrollando una serie de ac
tos que ·abarcaron desde la asamblea constitutiva a la convención de 
San·.Luiá, ·para abandonar la dirección posteriormente, su actividad la 
dirigió 'a lograr el monopolio politice nacional por medio de este i~s-
tituto. Ortiz Rubio al tomar posición lo nombra Secretario de Agri
cultura .y Fomento y al Ing. Luis .l. León Secretario de Industria y 
Comercio, éste venia fungiendo como secretario general del mismo 
partido. (133) 

b) Periodo del profesor Basilio Badillo. Febrero 11 del 30 a abril 
22 del 3(1. Son llamados a ocupar las vacantes; el Prof. Basilio Ba
dillo, a quien le toca ocupar la presidencia de este· instituto, y el 
Gral. Matfas Rodrlguez, quien ocupa la secretaria general acompa
fiándolos como Oficial Miayor el C. Jorge Mexueiro. (134) 

El Prof. Badillo se babia destacado como uno de los principales 
dirigentes del campesinado mexicano. En la época de su designa
ción fung{a como director del periódico El Nacional Republicano. que 
era el ·órgano oficial del PNR. Ya desde_ ese_ tiempo empezaron a 
surgir las d.ráSticas ·tensiones en las relaciones de. la Cámara de Dipu
tados y la de Senadores y el PNR, debido a ciertas situaciones de 
celo poUtic9. o invansión de funciones, pues el PNR venia a desalojar 
a· los' legisladores del primer plano poUtico nacional; . ya que éstos an
tes de ·la creación del instituto de la revolución eran quienes tenian 
primacia en' 1a política, y las cámaras eran centros politices de primer 
orden. . Esta situación de crisis también fue tratada en la entrevista 
de :Padilla y Calles (135) y este mismo problema sirve de base' ci'íos. 

· éardenistas Pa:ra transformar. al partido. ( 136) 

(133) 

(13f) 

La Jomada Institucional -Ob. Cit. 

Peri6cllco "'El Nacional ... -abril de 1930, 

(135-136) Recuerdeae loa datos citados al respecto.' 

-s-t.:.... 



Asf, tenemos. un claro inicio de esta cadena de acontecimientos 
que empiezan a tomar duro cariz durante la· gestión de· Basilio Badi
llo. El dfa 12 de abril de 1930 surge un serio conflicto en la Cámara 
de Diputados, l_a cüal impugna a los dirigentes ·naeionales de dicho 
partido y aunque Ortiz · Rubio obligó a la Cám.ara a declarar en el 
sañudo de que no habfa división, sin embargo el dfa 22 de este mis
mo íries. el comité directivo nacional del Nacional Revolucionario, 
presenta en masa su renuncia. El Prof. Badillo sale del país incor
porad·o· al servicio diplomático d9 México. (137) 

c) Período de Portes Gil. Abril 22 del 30 a octubre 15 del 30. El 
27 · de mayo en el teatro Ideal de la capital de la República, ( 138) el 
PNR realiza· un acto político cuyo objeto fundcnnental era escuchar y 
conocer el programa de acción del nuevo dirigente del partido. Con 
todo. este . acto se pretendió dar una visión de unidad. Asistieron tan-. 
to el Presidente ·de la República, Ortiz Rubio, los miembros ·del Con
greso ·de la Unión, los Secretarios de Estado, como destacados lide
res del movimiento social mexicano. En esta ocasión Portes Gil, en 
su intervención;· vierte una serie de conceptos sobre la definición y 
la nati.lraleza del PNR que· a nosotros nos parece valedera para com
prender el sigriíficado y la dinámica de este partido al igual . que su 
actuación en ·1a vida nacional. 

El PNR -- francamente un partido gobiemlata. no TCllll09 · 
a 911gaiiar a la opini6n pliblica· como - ha hecho en ob'Océmi-- ..,e-tanda al Plll'll como un partido independi9Dte •. 
La ReYolud6n· hechcif gobierno neceaita de un 6rgano de c:rgi
tac:i6a y de defe1111e1 del gobiemo. pu- úte tf911e el progra
ma de la ReYDlucidÍa p0r lo que el Partido ti- el programa 
de la ReYOJüd6n y del ·gobierno. (139) 

Niega así mismo que sea un partido de clase: "Somos convenci-' 
dos de la lucha de Clase., pero queremos que esa lucha· se ·enoblez-· 
ca· y ·convenza ·aún a sus enemigos de que . tienen razón los obre-": 
rós''.~ -C 140) Es decir, se pronuncia por la solución paclfica de los con
flictos entre el trabajo y. el capital. Hemos de rec-ordar qué Portes· 

(137) .~.!'fódlco ""El Excelslor"" -22 de abril de 1930. 

(138-139-140). Memoria Ot;idal del P.N.R. · 
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Gil ha sido el creador de la. corriente moderada reformista en la po
litica nacional. 

Entre las proposiciones pendientes a realizar se manifiesta por la 
creación del seguro de vida de los burócratas, fundar la universi
dad obrera y campesina, establecer la casa del campesino y del 
obrero con un departamento para niños pobres, crear el Museo de 
la Revolución y establece.r las jornadas civicas. (141) Entre otras 
realizaciones que tuvo durante au gestión fue el dotar al partido de 
una radiodifusora, "la X.E.F.Q.". y el Centro Médico del PNR. 

Portes Gil se destaca como un buen organizador de. masas, ya 
que durante su gestión realizó varios actos en el que participaron 
numerosos contingentes, como por ejemplo la manifestación del dia 
29 de junio de 1930. Mencionamos este hecho, porque lo considera
mos como preludio de la lucha que se desató entre el Comité Directi
vo Nacional del PNR y los dirigentes de la CROM, aunque :más bien 
este pleito fue entre Portes Gil y Morones, el cual habia lanzado una 
serie de ataques en contra de la persona de Portes Gil y éste, a par
tir de la manifestación antes mencionada, rompe el fuego abierta
mente, lanzando una serie de preguntas, que sacaban a la luz del 
dia parte de las turbulentas maniobras de los dirigentes obreros, co
rno por ejemplo: l. ¿Dónde quedó el dinero que se recabó por esta 
organización -CROM- para financiar el vuelo que alrededor del 
mundo iba a realizar un piloto mexicano? 2. ¿En dónde quedó el di
nero recabado para la construcción de su tan nombrado edificio? 
3. ¿Qué pasó con los millones destinados a crear el banco de la 
CROM? (14~) De una manera abierta Portes Gil incita a las organi
.zaciones obreras a sacu"dirse el yugo de los lideres corruptos y trai
dores que siempre guiados por sus intereses personales continuaban 
explotando a los trab'ajadores; debian, pues, éstos, organizarse en 
sus circules dirigentes con personas auténticc:unante elegidos por ellos, 
con tal de que reunieran al menos el requisito de moralidad, rectitud 
y honradez. (143) El PNR, declaraba Portes Gil, es enemigo de los 
llderes explotadores que se encumbraron a costa del sudor y la san
gre de loa trabajadores mexicanos. Acusa a Morones corno respon
sable de la muerte de Obregón, citando corno ejemplo el discurso que 

(141-142-143-144) El Partido de la Revolución Mexicana -Ob. cit. 
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aquél pronunciara el día 30 de octubre de 1928, en el teatro Hidalgo 
de la ciudad de <>rizaba, Ver., como una de. las casas .. que alentaron 
la mano del asesino León Toral'' -concluía Portes Gil. (144) 

Todo esto trajo como consecuencia que Portes Gil fuera atacado 
por todas las personas pertenecientes al grupo callista, como por 
ejemplo Riva Palacio, Puig y Cuuserac, y Montes de Oca, etc., "a 
quienes Calles desautorizaba con frecuencia ·y que hadan ya impo
sible mi actuación". {145) Portes Gil renuncia a su encargo saliendo 
el mes de octubre fuera del pais. 

d) Período de Lázaro Cárdenas 

El entonces gobernador de Michoacán, manifiesta, al tomar Po
sesión, que la situación que lo llevó a aceptar el puesto fue el hecho 
de contar con el apoyo de. los principales representantes populares, 
"que constituyen el grupa fundamental que forman el comité directivo 
del partida, asf como apoyar al Presidente de la República en su 
puesto debido a que la Revolución lo ha llevado ahf". {146) 

Una de las principales crisis que se le presentaron a Cárden~ 

fue la del 9 de diciembre de 1930, en que son expulsados los Sena
dores Antonio Valadez, Isaac Dfaz de León, Luis Estrada, RodoJfo Loai
za y Praxedis Giner, bajo el cargo de haber pasado par alto la dis
ciplina del partido haciendo cargos al Secretario de Hacienda. (147) 
Su actuación se significó par haber sido el mediador de las peque
ñas pero constantes crisis que surgfan· cnt::-e les hombres de la Re
volución. Cárdenas impone, además, el sistema de plebicitos como 
forma de democracia interna del partido, para Ja elección de sus 
miembros tendientes a figurar como candidatos a ese organismo a 
los puestos de elección popular. 

Le toca responder a las palabras del Lic. Luis Cabrera en su 
conferencia pronunciada en la Biblioteca nacional el dfa 30 de enero 
de 1931. Este viejo polftico mexicano realiza un balance de la Re
volución en donde se pone de manifiesto la bancarrota propiciadC"! 
en México, por los regímenes revolucionarios, postura que le vale ser 
iden.tificado como elemento ant~g6nico de la revolución, y que en 

(HS) Texto de Ja Renuncia de Portea Gil - (Documento). 

(116-117-118-H9) El P.N.R. -·La Jornada Institucional - Méx. 1933. 
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el año de 1946, ·el Partido de Acción Nacional le ofreciera la candi-· 
datura a la Presidencia de ·la República, proposición que Luis Cabre:.. 
ra no ·aceptó. (148) También como Cárdenas, Fabio. Altamirano (el 
que poco después, siendo gobernador electo de Veracruz, ~uere ase
sinado) contesta a Luis Cabrera. (149) 

e) Segundo período de Pérez Treviño. Este político viene a sus
tituir a Cárdenas ocupando por segunda vez la presidencia del PNR, 
pues el 16 de octubre del 31, debido a los constantes cambios en el 
gabinete y en los principales puestos en la administración, Cárdenas 
abandona este puesto, para pasar a formar parte del gabinete del 
gobierno del Gral. Abelardo L. Rodriguez. El primero de enero de 
1932, .. Pérez Treviño convoca a una convención nacional de legisla
turas -locales y federales- con el fin de unificar en un solo criterio 
o ley· los diversos principios de las distintas leyes electorales que ha
bia en el país -recuérdese la convención de Aguascalientes-. (150) 

Después de la convención, y a propuesta de la Delegación do 
Ve:::-acruz, (151) encarga a fines de 1933, a los miembros· destacados 
del partido la elaboración de un proyecto del Plan Sexenal que se
fialara el camino para resolver lo·s principales problemas ·nacionales 
y fuera base del programa . de gobierno del candidato del partido 
a la sucesión presidencial en el período 33-34. En esta época fungió 
como Secretario General Fernando Moctezuma y <::amo Oficial Mayor 
Lamberto Ortega. (152) Pérez Trevifio renuncia el día 16 de mayo del 
33 para preparar su campaña política, presentándose precandidato 
a la primera magistratura del pais. Le toc6 al lng. Bartolomé Var
gas Lugo ser el jefe de esta campaña .(153) El dia 5 de junio Cárde
nas acepta ser candidato y el día 7 de este mismo mes Pérez Trevi
fio renuncia a su candidatura. 

f) . Periodo ·de Melchcr Ortega. 12 de mayo de 1933 a junio 9 
de 1933. En el lapso de 27 días ocupa la presidencia Melchor Orte
ga, que en el momento de ser designado ocupaba el puesto de Go
bernador del Estad"."> de Gcccn.n··v:tt-i. Su presencia en la dire-c:' '·~ 

{ 150-151) V cásc actividades anteriores del Partid!. 

(152) El Partido de la Revolución Mexicana. -Ob. cit. 

{153) Periódico ... El Nacional.. -Mayo 17· ~e · H>33. 



del -partido' se· reduce tan sólo a cuidarle el puesto a Pérez. Treviño y 
preparar el terreno para que éste volviera a él. (1S4) 

g) Tercer período de Pérez Tr¡,,viño. Junio 9 ·de 1933 a agosto 2S 
del mismo· año. 

b) Período de Riva Palacio. Agosto 2S de 1933 a diciembre 14 
de 1934. Callista destacado, Senador en esta época, ·exsecretario dr
Gobernación con Ortiz Rubio, y que como único ·dato durante su ges
tión podríamos señalar el enunciado en su discurso de renuncia unos 
días después de ·que Cárdenas tomaba posesión de la Presidencia de 
la República. Señaló Riva Palacio que dejaba en cajas del partido 
$427,000.00 destinados a la construcción del edificio del partido. (lSS)· 

i) Período de Matías Ramos Santos. Diciembre 14 de 1934 a ju
nio IS de l93S. Lo acompañan en el comité directivo nacional Antonio 
J. Villalobos, Manuel P. Ochoa, Ausencia C. Cruz, Gilberto Flores Mu
iioz, Máximo Othón y Julián Garza Tijerina. Su política fue la de 
agrupar a todos los elementos revolucionarios que por uno u otro mo
tivo no militaban en el PNR. (1S6) 

j) Segundo período de Portes Gil. Junio IS de 193S a agosto 
20 de 1936. Portes Gil asumió la dirección de este instituto después 
de la crisis calles-cárdenas, su labor se centró en el objetivo tendien
te a lograr la unificación de todos los elementos revolucionarios. Di
rigió la campaiia de la XXXVII Legislatura al Congreso de la Unión 
y se enfrentó con los casos políticos de todo el país, como por ejem
plo el de las elecciones para gobernador en el Estado de Nuevo León. 
En estas elecciones contendieron, Plutarco Elías Calles Jr. y Fortunato 
Zarauza, que declaró nulas, dejando el camino abierto a otras perso
nas que tuvieron menos compromisos --según declaraciones del pro
pio Portes Gil. (1S7) Aquí emprende una lucha contra los izquierdis
tas de Cárdenas, acto que le motiva ser atacado en el Congreso, aun
que éste le da un voto de confianza, presenta de cualquier modo su 
renuncia. (1S8) 

( IS<f) fllfemorfa Oficial del P.N.R. -Ob. cit. 

(ISS) Perfódlco "'El Na=Ional" -diciembre IS de 1934. 

(IS6) El Partido de la Revolución M'e.dc.;na -Ob. cit. 

(JS7-IS8) IS Altos de Polltlca Mexicana -Ob. cit. 
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k) Periodo del Lic. Silvano Barba González. Este destacado po
litice jalisciense que ocupaba la Secretaria de Gobernación en el go
bierno de Cárdenas, al cual ayuda en la luchq: de facciones que pre
tend1an revivir la lucha antireligiosa, ocupa la presidencia del par
tido el 20 de agosto del 36, contando con la colaboración de los des
tacados pol1ticos cardenistas como Wenceslao Labra. Esteban Garda 
de Alba, Maynes Navarro, Flores Muñoz, Julián Aguilar y otros. 059) 
Hemos de decir que fue al Lic. Barba González a quien le toca la trans
for1I1ación de este instituto politice, hace frente al problema de la su
cesión presidencial que se avecinaba, pues las tendencias futuristas 
de Saturnino Cedillo, del Gral. Mújica, de Avila Camacho, de Adal
berto Tejeda se vislumbraban en el panorama nacional. Durante es
ta época empezaron a tornar fuerzas las centrales tanto obreras corno 
campesinas. (160) 

(159-160) 6 Anos al Servicio de M.;xlco -Méx. 1940. 
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IL EL PA8TIDO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Segunda Epoca. Aiio• 1938-19•& 

J. Situac:l6n :lmper-te. 

No obstante los esfuerzos de la presidencia del Lic. Bcrba Gonzá
lez por tonificar al partido, tratando de atraer hacia él las masas po
pulares, fue tiempo perdido, pues en el anhelo del pueblo existia una 
clara visión de lo que este instituto era. 

S. habla CODYertido en un ln8~to de •lite bur
créitic:a para elegir eandidatO. que mcb con•ealm1 a •u. In
ter-.. y aplanar 1- acc:loa- · lndepeacllent- de 1- traba
jador ... (1) 

Asi, el CEN del PNR, en septiembre de 1936, publica un :manifies
to en el que declara que el objeto del partido era crear una nueva 
democracia (2) que permitiera a los ca:mpesinos como a los Óbreros 
participar activamente en los puestos de dirección del mismo. Esto 
obedecla a la creciente influencia de estos grupos populares, que ha
clan sentir su presión en la vida politice, económica y social de_ Mé-

· xico. 

( t) Mo!xlc:o en Ja Enc:ruc:ljada de au :Historia Onatol Shuigouski. México. 1970. 

(2) Manifiesto de· SepUembre del 36. Edic:lones del Partido. 
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Un hecho que podemos tomar en consideración fue la agudiza
ción de la lucha de clases y de la lucha social, que no encontrab'an 
en el PNR un baluarte para la defensa de sus intereses, así como la 
aplicación de los antiguos procedimientos para tratar los nuevos con
flictos resultaban improcedentes. Diríamos que estas fueron las cau
sas fundamentales que hicieron necesarias la renovación del instituto 
politice de la Re.volución, pues si quería seguir siendo el monopoliza
dor de la acción política en el país y el órgano de defensa principal 
de la Revolución, tendría que realizar profundos cambios tanto en su 
aspecto interno como externo, para poder albergar en él a los gran
des núcleos de lc:i población. También ei-a· necesario desalojar de 
este partido a los elementos callistas que ahí se. encontraban, al cual 
habían convertido en su último reducto. 

Lo que permite observar el inicio de la cr1S1s, que habría de cul
minar con la transformación fueron las tirantes relaciones que .existían 
entre el Congreso de la Unión y el instituto político. Así, pública
mente, los legisladores Gustavo Moreno y Julián Garza Tijerina (3) 
rentincian a figurar como delegados del partido para participar en unas 
elecciones, por lo que Barba González se ve precisado a cambiar el 
sistema de plebicitos por el de convenciones (forma de elección inter
na de candidatos del partido), aduciendo que :mediante la forma de 
convenciones, la elección de los candidatos, sería más razonada por 
los ·legítímo:S "representantes de las clases populares.· (4) · -

El-enfrent~iento fue ya directo, Cámaras contra PNR. En el ban
quet;,;· celebrado el 11 de junio de 1936 los legisladores, (5) Diputado 
Regino Salgado, Joaquín Muñoz y el Senador Félix Rodríguez, piden 
en sus discursos de una :manera terminante la desaparición del par
tlc;lo y llaman a la unidad de los elementos revolucionarios para lo
grar este objetivo~ El día 15 de agosto la Cámara de Senadores se 
lanza abiertamente contra el PNR. (6) El día 19. del :mismo mes los 
burócratas públicamente piden la desaparición del decreto portesgi-

(3) El Partido de la Revolución Mexicana. Olsorio Marban M. 

(<f) ldem. 

CS) Periódico· ""ExcelaJor'". Viversos nwneros. Junio de 1936. 

(6) Peri6dico ""Excelsior"'. Diversos nwneros. Agosto-Septiembre de .1936 • 
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lista .que:los obligaba a soctener al partido, (7) y el 18 de dicien•bre 
Cárdenas, acompañado. de García Tellez, Gustavo Vázquez y Agus
tín Ar~go, visitan de manera inesperada las oficinas del partido en
trevistándose con sus principales dirigentes, (8) en donde les sugieren 
la Q.ecesidad de transformar a este instituto político y. de introducir 
reforma8, . para hacer más firme la alianza entre obreros y .cam
pesi~os, así_ ~orno con _los bur6cratas. 

Como hemos dicho, la situación ero: de urgencia, puesto que, en 
virtud de la Política seguida se había producido, como consecuencia, 
que los grupos antag6nicos a la Revoluci6n se organizaran proliferan
do en una serie de grupos, como los camisas doradas, (9) dirigidos 
por Nicolás Sánchez, quien no ocultaba sus simpatias por Hitler, a 
quien incluso le enviaba documentos sobre su organizaci6n. Así tam
bién surgió otro grupo de derecha- como fue lo: Vanguardia Nacionalis

. to:, El Partido Nacional de Salvaci6n Pública, la Confederaci6n Patro
nal, la Confederación Nacional de Clase Media y en Guanajuato sur
gió la ·unión Nacional Sinarquista, fuerza de choque de la reacción. 
Tiempo después habría de: aparecer el Partido de Acción Nacional. (10) 

El PNR se dio a la tarea de elaborar un proyecto de reformas a 
la vida interna del partido, entre sus realizadores hubo quienes pro
pusieron que el nuevo partido se llamase Partido Socialista Mexica

·no (11) y que uno de sus objetivos :fundamentales fuera la preparación 
del pueblo para la implantación de una democracia de trabajadores, 
como medio para llegar a implantar el régimen socialista, idea que 
fue_. aceptada. · ! '· 

2.; 'M-Je de Navidad del · 1a de diciembre de ·1937 

Fundado el PNR es bien sabido cuáles han sido loa mte
re-• hillt6ric_oa que hci repre-ntado, y tcnnbi6n conocida la 

(7): Jdem. 
(8) Blografia de un Partido al Servicio de ~xico. Ediciones del Partido. _196-<;l:. 

(9) Historia. de las Luchas Proletarias de México. Roaendo Salazar . .l.\léxlco. 1956. 

( 10) México: Real!dad Politica de sus Partidos. l.M.E.P. 1970. 

( 11 ) Biografla de un Partido al Servicio del Pueblo. Op. Cit. 
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labor que ha tenido en el cuqo de •- aii- en reladdn el •Jer
c:Jc:io del poder revolucionario. .0..,Wenc:Utf.ad- de ..Ccr larte 
a11alisar c:i•rt- cmpeetos de •u mfsi6n y algunos detan.. el• 
au -truc:turcr. para poner ambo9 cmpectos a to.no c:on au ... 
tra. r•IOrmcm y 9D coaeorda11dcr con los -rariados elemento. so-

. dales. que nereidas al im¡nWio de Jcr R••oluc:i6n .Millxkaacr tie
nen ahorcr una fecunda penoncirlidcrd deliDidcr y tcrl c:diDWad 
con la doctrina de nue•tra lucha que ameritaron equipanlll'89 
elJoa mi•m- crl instituto poJllico de Ja Revolud6n.. 8iempre 
que '6atcr .. trClllSIOrme y modUique. (12) 

Cárdenas· hace un llamado a que se organicen tanto los ccnnpe
sincs como los obreros, la mujer, los trabajadores .manuales, intelec
tuales, la juventud, con el objeto de estableceJ" un partido mayoritario 
en beneficio y defensa de la comunidad. Se refuta como falto de éti
ca el decreto de Porte:; Gil puesto que los bur6cratas eran los ónicos 
que sostenían el partido y la obligaci6n de sostenerlo era de todos; (13) 
así, en la parte final del mensaje Cárdenas ordena la derogación del 
decreto del 25 de enero de 1930. (14} 

Lcr CTM, en su asamblea de enero de 1938, acoje y hace suyo 
el :manifiesto de Cárdenas en el cual Vicente Lombardo Toledano, al 
hacer uso de la palabra dijo que la CfM nació con un programa de
finido de su perspectiva histórica por lo que su adhesión al partido no 
debía de tomarse como una claudicación a la táctica de Cárdenas, an
tes bien, decía Lombardo, es la oportunidad de reunir a todos los sec
tores de México, para integrar un auténtico partido popular, (15) "que 
sintetice las aspiraciones por el rnejorciniento de todos loa ·grupos y 
conglomerado social". (15} · 

Rec:.lblmCMJ con opJCIUllO enorme Ja illidati•cs ele Cctrcleaa. 
porque al fin ,,.~ a lograr Ja ReYOJuc:lda .oc:lcrl - ~xJco. 
v~ a organísar un partido de obre."-. ccrmpe•m- Y 8C»ldCIJ
d-. Y Jacaa de -tcrbleeerae 1- 8C»Y.i• .. - •1 .PCds CIU• .. el· pri• · 

(12-13-J<f) Revista "'Polfticaº'. Noviembre 15 de 1963. 

(J5) El Nuevo Programa del Sector Revolucionario de J!wf¡exico. Vicente Lombardo 
Toledano. J94f. 
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mer paso para la transformaci6n radical del r•gimen de la 
propiedad privada y del sistema burgués terrateniente. Es
tamos en la viapera de una auténtica Revoluci6n Social. {16) 

3. La Convenci6n Constituyente del Partido de la Revoluci6n Mexi
cana.. 

Esta convención se efectúa durante los últimos días de marzo 
y primeros de abril de 1938 en el Palacio de Bellas Artes de la 
capital de la República, correspondiendo al Lic. Salvador Barba Gcm
zález hacer la declaratoria inaugural de esta convención. La presi
dencia recayó en su persona, siendo acompañado por sus principales 
:colaboradores como lo fueron, Melina Betancourt, Manuel Gudillo, Ar
nulfo Pérez. El Gral. Heriberto .Jara fue nombrado Vicepresidente de 
la asamablea ·a petición del sector obrero, y como Secretarios·-de la 
misma al Capitán Alfonso Corona del Rosal, Luis Padilla, Alfonso Sán
che.z M:adariaga y Esteban García de Alba, fungieron como represen
tantes de los sectores militar, obrero, campesino y popular. (17) 

El sector obrero por medio de su dirigente Lombardo Toledano, 
al pronunciar su discurso, manifiesta lo que este sector esperaba del 
partido; así, subrayaba la necesidad de que no fuera un p~tido bu
rocrático que naciera de arriba hacia abajo, por eso los obreros ha
bían contribuido a la creación, para que tuviera una estructura demo
crática de abajo hacia arriba; es decir, que la forma que dominara, 
fuera la base popular, para servir al pueblo y para que este partido 
sea lo que el pueblo quiera, razón por lo cual Lombardo señalaba la 
necesidad de que se consagraran garantías para . asegurar tal princi
pio, as! como la alianza de los sectores del pueblo mexicano y el 
respeto verdadero al sufragio, tanto,· de los sectores como del pueblo. 
Pedía tcanbién que los representantes que vivieran la vida de cada 
sector figuraran en los puestos de elección popular, desde los ayun
tamientos hasta la Presidencia de la República; establecer, en suma, 
dentro _de los. estatutos, el principio de la democracia funcional, per
manente y la garantía .al voto del pueblo. También hizo un llamado 

(16) Et Machete. Enero JS de 1930. 

(17) El Partido de Ja Revolucln f\¡JeJticana. Op. Cit. 
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para acudir a la defensa de la :rÍlujcr, para ayudarla en la conquista 

de sus derechos y su disfrute en condiciones igualitarias con el hom

bre. (18) 

Para esta época cardenista hemos de advertir que la tierra se 
empezaba a re.partir en gran escala, las huelgas de los trabajadores 
erc:rn declaradas lícitas y los burócratas contaban con una ley de 
responsabilidades. 

En la sesión el sector militar reafirmó la tesis de que el ejército 
seguiría siendo el defensor de las instituciones y del régimen. Se 
discutieron asúnismo los proyectos de las instituciones y del régimen. Se 
sectores sobre los documentos básicos que habrían de regir la vida del 
nuevo partido: programa, principios, estatutos; se procedió a nombrar 
las comisiones dictaminadoras para que rindieran su informe en la :::i· 
guiente sesión, quedando en dicha comisión por eJ sector popular, 
Carlos Alberto Madrazo; por el sector obrero, Vicente Lombardo To
ledano; por el sector campesino, Manuel del Castillo; sector militar, 
Edmundo Sánchez (19) y la señora Refugio Garc!a, por las mujeres 
perremistas, la cual hemos de decir hizo una apasionada defensa del 
sector femenil. 

A las 15.30 horas del día 30 de marzo de 1938, el presidente de la 
asamblea, Silvano Barba González, puesto de pie declara solemne
:mente constituido el Partido de la Revolución Mexicana. (20) Firmán
dose acto seguido, el pacto de unión y solidaridad por cerca de 400 
delegados que de toda la República, acudieron a dicha convención. 

Pacto de UD16n y Solidaridad 

l. LG9 cuatro .-ctore. - obligan a áeeptaJ" la tdrctica poUti
ca del partido cml como •WI princlpi,_. progr-a y -•atutos. 

2. La Liga de Comua.ldadea A9rariaa y llilldk:atoa de loa ·Ea
tacl- - regúdn ~ •u popla orgmdsac:lcSa interna. 

3. La CTM. la CNC. la CRmf. LA CGT y el Sindicato de Elec::
irlclataa. coaaerYarc!m au autaaondcs. 

(18) RevJata ''Polltlca". lo. de Enero de 196t. 
(19-20) Perlddlco "El Naclonar·. Abril de 1938. 
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C. El -ctor militar forma parte del partido en au calidad de 
cludad-oa. 

S. loOll -ctor- femeninos gozar6n. de igualdad frente a loa 
maacuimo.. (21) 

Con lo anterior, dio por terminada la pequeiia sesión, suplicán
dose a la asamblea escuchar al delegado fraternal Hernán Laborde, 
Presidente del Partido Comunista Mexicano, que entre. otros conceptos 
seiialó lo siguiente: 

La lrcllulformaci6n del PNR IMiiala el comlenzo de un 
nuevo capitulado de la Re•oluci6n MeKlcana. La expropla
c:i6n petrolera inicia el camlno de recuperacl6n de nu..traa riqu-- natural- que h-ta hoy han aido la ~ de nu
tra auJeci6n a capitalea extr-Jeroa. y de aqul en adelante 
•- a -r la fuersa de nueatra liberaci6n econ6mlca y polltl
ca. M'xico ofrece a tod- 1- pueblos del mundo el ..tlmu
lo y el •)amplo de una Revoluci6n en -cha. (22) 

Termina su discurso diciendo que su partido estaba dispuesto a 
colaborar con el gobierno y que, "juntos, hombro con hombro, esta
remos en la lucha común que se inicia". Esto seiiala el fin del lema 
que emitiera el Partido Comunista: "Ni con Calles ni con Cárdenas". (23) 

En la orientación que siguió el partido, destacauios el reconoci
miento que se. hace de la lucha de clases "como fenómeno inherente 
al régimen capitalista de producción" y el reconocimiento también del 
derecho de la clase trabajadora de contender por el poder politice, "asl 
como basarlo en interés de su rnejorauiiento". (24) 

Los objetivos fundamentales que se seiialaron en la asamblea fueron 
la preparación del pueblo y su educación para la implantación de una 
democracia de trabajadores como vla para llegar al régimen socialis
ta. 

(21) Pacto de Unióo y Solidaridad del P.R.M. 

(22-23) El PRM una Coalición de Puerzaa Populares. Politlca lo. de Enero de 1964. 

(2-f) Dictamen de loa Principi- del PRM. 
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'Los: estatutos suspendieron a lo::; plebicitos y dan cabida a las 
convenciones por sectores, asegurándoles posiciones a cada una de 
estas organizaciones, permitiéndoseles participar en las elecciones in
ternas s6lo a los miembros de ellas. En el tema tocante a la elecci6n 
de candidato a gobernador se deja a los sectores el derecho de desig
nar a la persona que ellos convengan, pudiendo presentarla en las 
convenciones estatales. (25) 

En el último día de labores de la convenci6n los perrenistas acuer
dan luchar por la igualdad de derechos en el trabajo y en la posesi6n 
de. la tierra a favor de la mujer. 

El Capitán Corona del Rosal pide en la última sesi6n la palabra 
para exponer la situaci6n econ6mica precaria en que se encontraban 
los miembros de las fuerzas armadas: 

Pu.. como principio 1011 soldados tienen muy bajos salarios 
y no teniendo otro medio de sub11iatencia pido se les exima 
del pago de cuotas dejando a su voluntad que elloo cooperen 
con lo que puedan. (26) 

La proposición fue aprobada. 

Asi, de acuerdo con la convocatoria y estatutos, se procedió a 
nombrar a los miembros del consejo nacional del partido, el cual debe
ría estar integrado por seis miembros propietarios con sus respectivos 
suplentes por cada sector. El problema se present6 en el caso de los 
consejeros del sector obrero ya que estos puestos se deber!.an de 
repartir entre la CTM --a la que le correspond!.an tres ccn!:ejeros-, 
a la CROM le correspond!.a uno, a la· Central General de Trabajadores 
le correspondía otro, al Sindicato de Mineros deber!.a de corresponder 
el sexto puesto, lo cual motiv6 un incidente· durante la asamblea. 

El Delegado de la CTM, Fidel Velázquez, no estuvo de acuerdo 
en que se dejara sin representante al Sindicato de Electricistas, aducien
do que e.n todo caso deberla de preferl.rsele en lugar de la CROM que 
incluso estaba dividida. 

(2S-26) Blografla de un Partld<ll al Servicio de México. Op. Cit. 
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Lombardo Toledano hace uso de la palabra diciendo que, de acuer
do a los estatutos de la CTM, tendría derecho a cinco delegados, pero 
que no que.riendo reclamar lo que legalmente les correspondía y ne 
queriendo-ser causa de división, sino que, buscando la armonía ofrec 
cía que su central, en el caso de que no se pusieran de acuerdo las 
demás centrales, intervendría para solucionar el conflicto. Se pidió . 
un receso de ID minutos a la asaxnblea para que el sector obrero pre
sentara definitiv=nente su planilla. (27) 

El primer consejo nacional del partido qued6 inte.grado de la si
guiente manera: 

Sector campesino 

Propietarios Suplentes 

l. Gregario M. Hernández 1. Pedro V. Castro 
2. Gregario Castellanos 2. Pedro González Padilla 
3. Braulio Gómez Ramfrez 3. Lorenzo Jiménez 
4. Lorenzo Azúa 4. Marcos Sosa 
5. Sacramento J6fre 5. Ricardo Altamirano 
6. Juan José Sánchez 6. Ricardo Sosa 

Sector militar 

l. Gral. Juan José Rfos 
2. Gral. Rodolfo T. Bonilla 
3. Tte. Corl. Luis González F. 
4. 'J'te. Cor!. Alberto Laguna 
5~- Cap. lo. Ramón Míunguía N. 
6. Tte.. Mario Altamirano 

l. Gral. Heriberto Jara 
2. Comodoro David Johnson 
3. Mayor Ignacio Bonilla 
4. Juan P. Barragán 
5. Cap. 2o. Ramón Hermosillo 
6. Cap. Alberto Romero 

Sector popular 

l. Prof. Ramón Bonfil 
2. :f'ernando L6pez Arias 
3. Angel Verazga 
4. Carlos A. Madraza 
5. Felícitas Terán 
6. Angelina Martínez Cacho 

l. Augusto Landa 
2. José· Mazo 
3. José Hernández 
4. Manuel Vargas Maldonado 
5. Rosario García 

6. Anita Zapata 

(27-) La C.T.M. 1936-1941. México 1941. 
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Sector obrero 

l. Fidel Velázquez (CTM) 
2. Rodolfo Piña Seria (CTM) 

1. Juan l. Godfnez 
2. Juan Téllez 

3. Elias Terán Gómez (CTM) 3. Bias Chumacero 
4. Ricardo Treviño (CROM) 
5. Julio. Ramirez (CGT) 
6. Aguátfn Guzmán V. 

(Por el Sindicato de Mineros) 

4. ,Efrén Aburto 
5. Jesús Garcia (CGT) 
6. Jesús José Reyes (28) 

Sig~i~~~;;':~Í orden de la convocatoria, se pasó a elegir al Presi
dente del PRM. Corresponde al diputado campesino León Garcfa hacer 
la proposición del Lic. Luis l. Rodriguez. La mesa lo registró y ante la 
circunstancia de no haber otro candidato pasó a levantar la votación 
por cada sector y siendo las 0.20 horas, del dia 3 de abril de 1938, el 
Presidente de la Asamblea, Barba González, declara que la Presiden
cia del Partido de la Revolución Mexicana recala sobre la persona del 
Lic. Rodríguez, (29) por aquel entonces Gobernador del Estado de Gua
najuato. Acto seguido se pasó a la elección del secretario con sus res
pectivos suplentes, quedando de la siguiente manera. 

Secretaria de Acción Agraria: León Garcia y Pablo Rangel, 

Secretaría de Acción Obrera: Alfonso Sánchez Madariaga y Ben
jamfn Tob6n 

Secretaria de Acción Social Militar: Gral. Edmundo Sánchez Cano 
y Cap. Corona del Rosal. 

Secretaria de Acción Social y Popular: Lic. Leopoldo Hernández y 
Luis R. Velaaco. (30) 

A proposición del sector campesino se nombró una comisión, con 
un representante de cada sector, que fuera a comunicarle al Lic. Ro
driguez su nombramiento, asi como conducirlo a la asc:nnblea. Quedó 
integrada por Vicente Lomb'ardo Toledano, Gral. Juan José Ríos, ·León 
Garcfa y Adán Rcmúrez López. (31) Entre tanto la Asamblea se ocupó 
de conocer la ponencia presentada por la CTM, en el sentido de cele
brar un congreso democrático americano. 

(28-29-30) . El Nacional. Abril de 1938 • 

... (31-32-33) Declaración de Principios, Programa, y Estatutos del PRM: 1938. 
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A la 1.11 horas del día 3 de abril, rinde protesta el que habría de 
ser el primer presidente del PRM. Destacamos algunos puntos que 
consideramo:::; claves de la declaración de principios y de programa de 
a::ción do este instituto politice: 

El PNR acepta el lliatema democrático de gobierno que 
establece nu-tra constltuc:i6n. 

Se reconoce la igualdad de la mujer respecto del hombre 
tanto en materia poUtlca. d'rica y.· ecoa6mlc:a. 

Propone la creaci6n de c:ez:\tl'Oe ling\U9tica. indtgene111 como 
medio para poder incorporar al indio a la nacionalldad. 

Por el •eguro obrero ea toda. •ua forma.. 

Por que 1- preceptos que garantiaan el derecho do huelga 
-an interpretados reYolucionariamente. 

Por la nacionallaaci6n. de la gran induatria. 

En materia de cooperativismo se exaltaron las siguientes faces: 

Fom-tar el cooperatiyjsmo entre 1- pequeii- cqrricultor-. 
aal como la creaci6n. de cooperativa. de conmumo;_ fomeatar el 
aiat.ma c-perati'riata igualm-te entre 1- trabajadores de la 
induatria. 

Por una habitaci6n di.gna y de bajo alquiler para 1am cla
-. populare .. 

Por la relorma al 28 coamitum-al para orgcmisar la 
ec:onomla dei pala bajo el principio de que la proclucd6n T la 
dilltribuci6n - orienten a •atialacer le111 nec.mdacl .. popu1_... • 
... ablec:lendo - plan de ori-tacl6n e ~ de la 
economla aaclmaal contando con la colabomci6n clel go~. 

Que el Emtado cm- de una lllCllMtra integral la edUCC1cl6a 
nacioaal. 

La expedici6n de ley- de r-pm1mabilldad a luncioaari
Judlclal-. 

...;.. 71 



._PoUtlca .de apoyo a las democracia& internacionales y el 
. r~o a b. pueblos débil-. 

La. luchG por· 1a liberaci6n econ6mica del pals. 

La polltica internacional tendrá como base la soberania del 
pueblo. (32) 

Dentro de sus estatutos señala como objeto del partido alcanzar 
el poder público por la vía democrática dentro de la ley; y Pª'.ª ser 
:miembro del organismo se pedía: 

· Pertenecer a· cualquiera de los -ctores c¡ue_, lo componen. 
-r mexicano en ejercicio de sus derechos y no pertenecer 
a ningún grupo religioso. ni ser ministro de ning6n culto: no 
dedicara• a la venta de bebidas embriagantes ast como a nin
gún· otro vicio. 

Organos del Partido: 

Consejo Nacional. 

Comité Central Ejecutivo. 

Consejos Regionales de los Edos., Territorios y del D . .P. 

Comités Ejecutivos de los Estados, Territorios y D. F. 

Comités Municipales. (33) 

4. Loa Preaident- del PRM 

c::t). Peri.oda de Luis l. Rodríguez. Abril 2 de 1938 a junio 19 de 1939. 
Este ·.fue. uno de los .. dirigentes del instituto político de· la Revolución, 
a quien· le toc6 una de las más dificiles etapas políticas. de México. Su 
labor , fue constantemente obstaculizada por diversos. grupos profesio
nales de la política, los cuales incluso llegaba:n ·al extremo de señalarlo 
com6 -cC:md.id:ato a Presidente de la Repúblicá con el fin de anularlo 
en el puesto. que .ocupaba; es decir, dejarlo fuera de la organizaci6n 
del partido, cosa que al fin lograron. 

Sin- embargo, podemos d~.r.ir que. condujo de una manera acertada 
la política del partido, como en el caso de la expropiaci6n petrolera, 
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en el .cual el país incluso se vio amenazado con la invasi6n. Impulsó 
el sis.terna de la .de.mocracia integral dentro del · partido. Tuv:o que 
expuiSc:lr a varios políticos disidentes dentro de la organización na
cional, siendo ~l caso más sonado el de Tulio Ramirez y Ramón F. Jtur
be .. ~Est":' último apoyado por antiguos políticos del grupo callista, fun
da el Partido Democrático Mexicano. (34) Hace frente, igualmente, 
al . problema de la sucesión presidencial, en el que trabajaban nume
rosos grupos políticos del país. Se pronuncian los nombres de diver
sas personas en eJ panorama político, como el caso del 22 de febrero 
del 39, en que la CTM, durante su convención realizada en el cine 
Rex de la capital de la República, apoya al Gral. Manuel Avila Ca
macho'. °(25} Hemos de anotar que. esta convención provocó una gran 
diversificación de opiniones en el seno de este organismo obrero, puer.i 
muchos grupos no apoyaron tal posición. 

H.emos señalado este acto, por ser a nuestra consideración, la cir
cunstancia que vino a prov9car la caída de Rodríguez. Sobre esta ac
tuación, el Presidente del PRM declaró: 

Que no eran Jos responsable• tranllitorios de la direcci6n 
interna del partido a loa que lea competla mcllnar la voluntad· 
popular hacia determinado candidato a la Pi-eaidencia de la 
Rep6blica.· sino que era al pueblo reYolucionario a quien com
petla decidir el triunfo. (36) 

Ya en franca pugna con el grupo avilacamachista se imponía: su· 
salida en el partido, por lo que los esfuerzos del presidente de la Re
pública se . enfocaron en buscar una: persona que• llenara: la vacante 
dejada, pero que debería de ser alguien que tuviera un gran prestigio 
como revolucionario y fuera aceptado por todos los grupos en pugna. 
La responsabilidad recayó en el Gral. Heriberto fara, quien fue uná
nimemente aceptado. 

b). Periodo de Heriberto Jara Corona. Junio 19 de 1939 a diciembre 
2 de 1940. Este constituyente del 17 fue designado como dirigente del 

(34) El Partido de lo Revolución· Mexicana. Op. Cit. 

(35) La CTM. 1936-1941. 

(36) El Excelslor. Febrero 26 de 1939. 
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PRM en la reunión que celebró su Consejo Nacional el día 19 de junio, 
(37) que contó con la asistencia de 21 consejeros propietarios y siendo 
el Gral. Roberto T. Bonilla, Gustavo María, César Martino y Sánchez Ma
dariaga, designados Par-a dirigir la ascnnblea, después de. dar lectura 
a Ja renuncia de Rodríguez y ser aceptada en forma unánime, a pro
puesta de Leopoldo Hernández es ins=ita la candidatura del Gral. Jara 
Corona, también apoyada por la C::Onfederación de Jóvenes Mexicanos, 
en boca de su consejero Alberto Madrazo. Se pasa a tomar la consi
deraci6n a la c:samblea y esta candidatura es aprobada en forma uná
nime. (38) 

El mismo día toma posesión el Gral. Jara, el cual en su discurso 
sienta de. manera terminante su posición política: "No tengo compro
misos políticos con ningún candidato y pienso seguir conservando mi 
autonomía, así como vigilar que lo zn.ismo hagan todos los órganos del 
Partido". (39) Se llama a la unidad para fortalecer al partido, que 
con motivo de la próxima contienda política ya se vela muy atacado. 
Jara dirige con acierto la campaña política del 39:40, a partir de la pri
mera convención de este organismo político, hasta la toma de pose
sión de Avila Camacho, contando con la colaboración de Gustavo Cár
denas Huerta, Carlos Serrano y de León García. (40) 

La Campaiia de 1939-1940. Ya desde principios del 39 el futuris
mo estaba en pleno apogeo, barajándose diversos nombres, los cuales, 
a medida que pasaba el tiempo, iban desapareciendo de la escena 
política nacional, alejándose por diversas causas asf tenemos que el 
Lic. Vicente Lombardo Toledano demuestra la falsedad de su candi
datura al dedicarse a trabajar actviarnente a favor de Avila Camacho, 

Joaquín Amaro, a quien se le tacha de tratar de. hacer volver al 
callismo, es anulado. 

Saturnino Cedillo, muere en una acción de armas en la sierra po
tosina, cuando encabezan un movimiento tendiente a derrocar al 
Gobierno. 

(37) Bfograffa de un Partido al Servicio de M~xfco. Op. Cit. 
(38) ldem. 
(39) Discurso de Jara Corona. Al tomar posesión de la presidencia del PRM. 
(10) Datos tomados de diversas publicacfon~~ del PRM. . 
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Luis l. Rodriguez, es sustituido de lu dirección del PRM. 

Gildardo Magafia muere a fines de 1938. 

Así, dentro del grupo gobiernista, quedaron figurando el Gral. 
Francisco J. Múiica, que era el candidato de Cárdenas, según opinión 
muy generalizada entre los grupos izquierdistas que vieron en él un 
continuador de la obra del Gral. Cárdenas. Presentó su renuncia a la 
Secretaría de Comunicaciones el día 17 de enero de 1939, siendo apoya
do fundamentalmente por la Confederaci.:n de Jóvenes Mexicanos, el 
Sindicato Burócrata de Comunicaciones y el Frente Socialista de Abo
gados. 

El Gral. Mújica, baluarte de la legislación obrera y apasionado de
fensor del Artículo 123 constitucional, del cual fue uno de sus creado
res, al saber la posición asumida por la CTM y la CNC -que apoya
ban a Avila Garnacha- declaro que: "Estos dirigentes no representan 
el sentir de los trabajadores ni del campo ni de la ciudad". (41) 

En los meses de abril y mayo realiza; una gira pre-electoral por di
versos Estados de la República. Se hace acompañar por distinguidos 
senadores y prestigiados generales revolucionarios, pero el dia 14 de 
julio del 39 presenta su renuncia a la candidatura. (42) 

Los autores que comentaron ·el suceso, dicen que fue "inexplica
blemente". Diríamos que no fue inexp!icable, pues, aunque curiosa 
la política mexicana, todo tiene explicaci6n. Los terratenientes, la igle
sia, la gran burguesía y en suma todos los grupos reaccionarios del 
país, se habían preparado para impedir que Cárdenas dicidiera libre
mente la sucesión presidencial, pues !1º estaban dispuestos a soportar 
otro periodo progresista, sino que había de sacar adelante a un can
didato moderado que sirviera de garantia a sus intereses, cesa que 
realmente hizo el Presidente Caballero Avila Camacho. 

Rafael Sánchez Tapia, general que contaba con un gran prestigio. 
en el ejército, al verse sin posibilidades dentro del grupo gobiernista 
renuncia a su Secretaria de Estado a finales de 1939 y permite a sus 
partidarios crear el comité directivo nacional "pro Sánchez Tapia". 

(41-42) El Partido de la Revolución Mexicana. Ob. Cit. 
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(43) Este candidato lanza un manifiesto anunciando su decisión de pre
sentarse en la futura campaña política. Decía lo siguiente: "Actuaré 
dentro de los grupos políticos independientes, pues es natural que no 
pueda pugnar dentro del partido por un programa de rectificación de. 
Jos errores cometidos". (44) Errores cometidos, para esta persona, era 
toda la actuación de Lázaro Cárdenas. Se pronuncia también por la 
lucha contra el comunismo y el fascismo. Tanto el Gral. M:újica, como 
el partido, respondieron al manifiesto diciendo que el documento pin
taba a Sánchez Tapia tal cual era, residuo del callismo. La CTM lo 
califica como enemigo de la clase obrera. El PRM califica al docu
mento como exhibición de inmundicia y que él era el menos indicado· 
para hablar de moralidad. (45) · 

Avila Camacho renunció a la Secretaría de Guerra el día 7 de. 
ene.ro de 1939 para presentar su candidatura. El día 22 de febrero, 
lo postula la CTM. Dos días más tarde hace lo mismo la CNC, a la que 
luego siguen en la misma actitud. los burócratas. El mes de abril ocu
pa la presidencia del -'Centro Nacional Pro-Avila Camacho" el Gober
nador de 'Veracruz, el Lic. Miguel Alemán. (46) 

Por la oposición, aparte de. S'ánchez Tapia, figuró como candidato 
el Gral. Andrew- Almazán, al frente del Partido Revolucionario de Uni
ficación Nacional". El Partido de Acción Nacional de reciente creación, 
también lo apoyó: "Esta candidatura la habremos de ver en detalle 
en la parte correspondiente al Partido de Acción Nacional". (47) 

La primera convención del PRM .... Tuvo verificativo los días 2 y 3 
del mes de noviembre de 1939. (48) Se celebró en el Palacio de las 
Bellas Artes de la capital de la República, contando con una asistencia 
de 1,478 Delegados provenientes de todos los Estados de la Re.pública. 
Como documento principal para los trabajos de esta Convención . se te
nía la discusión y aprobación del Segundo Plan Sexenal, que. la direc
ción del PRM había formu!ado, habiéndolo concluido el día 27 de sep-

(13) Los Partldos Politicos del MéxicOI Contempori\neo. Ob. Cit. 

(11) Ma:.ifiesto del Comité Directivo Nacional. "'Pro Si\nchez Tapia". 

(15-16) Biograf!a de un Partido al Servicio de México. Ob. Cit. 

(17) Ver la Cuarta Parte de es.te Trabajo. 

(18-19) Datos tomados del Periódico' Excels!or. Noviembre del 39. 
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tiembre del propio año, ccn el objeto de que sirviera de base a la po
lítica del futuro Presidente de México. 

La presidencia de la Convención estuvo integrada por el Grcrl. 
Heriberto Jara; como Vicepresidente Miguel Othón, León Lóbcrto, Lom
bardo Toledano, Graci=o Sánchez (fundador· de la CNC); Sécretaiios: 
Octcrvio Véjar Vázquez, León García, Juan Bets y Lució· Padillcr; (49) 
Escrutadores: Jorge de la Rueda, Agustín Guzmán y Genaro Salinas. 

Se aprobó el Segundo Plan Sexenal, en el sentido de que con
tinuara la obro iniciada por el primero -este Segundo Plcrn quedó sin 
efecto por ccruscr de la Segundo Guerra Mundial- y se. postulaba, ya 
oficialmente, la candidatura del Gral. Manuel Avila Comacho. Al to
mar posesión este personaje nombra como Secretario de Marina al 
Gral. Heriberto Jaro, por lo cucrl el dícr 2 de diciembre del 40 se reune 
el Consejo Ncrcioncrl del partido para designarle sucesor. 

c). Período de Antonio I. Villcdobos. Diciembre 2 de 1940 a enero 
de 1946. Es la persona que más dura en la Presidencia del Partido de 
lo Revolución, pues comprende cinco años con 43 días. Durante la 
reunión del Consejo antes señalado, se Je. designa presidente. del PRM, 
siéndole notificcrdo tal nombramiento por el señor David Lópe.z Pender, 
quien encabezó lo comisión. Le señalaron que su designación obede
cícr a su destacado pcrrticipcrción en los luchas democráticos de Mé
Xico, así como a su ininterrumpida militancia revolucionaria. Corres
ponde crl Lic. Gustavo Cárdenos Huerta tomarle la protesta de rigor. (50) 
El nuevo presidente en la intervención que hace en la sesión del Con
sejo declaró que, una vez terminada la lucha electoral la actuación del 
partido deber.fa ser: 

Enfocar nue•tra czc:tuaci6n bUllcando el mejoramiento ec:on6-
m.ico. •ociaJ y cultural del pueblo. La finalidad principal ya 
no de.berá: -r Jc:r polltica electoral. pues aun cuando aeguir•· 
moa luchando en lera elec:cion- loccrlea. nuestro mayor e.,u•r'." 
:ao será: colcrborar con el go.bútmo del Gral. Avilcr Camac:ho. 
pc:rrc:r consolidar en beneficio de tC.. ciases pc;:op.ulares las conquim-

(SO) ldem. '. ¡ 
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taa aociales. haciendo a&S. una era constructiva para que -
produzca directamonte el bienestar dol pala. (51) 

Junto a él, formando la nueva directiva, estuvieron: Florencio Pa
dilla, Ismael Salas, Francisco Martinez Peralta, Fernando Amilpa y Oc
tavio Nava Castillo. Esta gestión se caracterizó por la labor que de
sarrolla con el fin de lograr la unidad nacional durante la etapa de la 
declaración de guerra a las potenciaS del Eje. 

5. Entro el PBM y el PRI 

Según un artículo, publicado por la Revista .. Combate··. del Lic. 
Narciso Bassols, titulado "El PRM se le conduce poco a poco a la desa
parición", (52) Expresaba el destacado militante de la izquierda mexi
cana, como debido a la polf.tica de conciliación y unidad nacional se
guida por A vilo Camacho iba aumentando la debilidad y el despres
tigio del partido, que se había iniciado a rafz de la campaña de 1939-40, 
en la que algunos goberncdores por conservar sus posiciones crearon 
un ambiente que iba desde el cohecho, la simulación, hasta el asesi
nato. (53) 

También señalaba el referido articulo que el régimen del Gral. Avi
la Camacho, no sólo había emprendido el camino de las consesiones 
en el campo de la economía y de los intereses sociales, sino también 
en el campo político; es ~ecir, no sólo habia trazado una ruta .de apa
ciguamiento en materia agraria, como por ejemplo el acuerdo del 11 de 
diciembre de 1940, en que pone término al proceso revolucionario de 
expropiación de tierras, para entregarlas a los terratenientes. Refor
ma, asimismo, la ley de ncxcionalización de bienes, permitiendo a l'a 
iglesia conservar la propiedad de los inmuebles que ilegitimamente de
dican a impartir la educación. Ese, mismo camino de concesiones lo 
habla emprendido en el campo politice. (54) 

(SI) Dlscuno de toma de Protesta. Diciembre del <fO. 

(S2) Revista º'Combate". Enero IS del <fl. 

CS3) Los Partidos Politlcoa del México Contemporáneo. Op. Cit. 

(S<f) Revista º'Combate". Enero IS del 41. 
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Citaremos como ejemplo de esta última afirmación del Lic. Bassols 
el caso que nos refiere Calderón Vega en su libro "Memoria. del PAN"; 
al decir que A vilo Camacho ofreció algunos puestos y Secretarías do 
Estado a los dirigentes de Acción Nacional, cosa que ellos rechaza
ron (55) Otro caso lo observamos en la Secretaría de Educación, Ja 
cual fue ocupada al principio de la gestión de. Avila Camacho por o· 
progresista Sánchez Pontón, y que debido a los ataques de que fue 
víctima por la derecha es substituido por el moderado Octavio Véjar 
Vá:zquez, para que finalmente quedara en dicha Secretaría el Lic. 
Torres Bodet, quien durante su gestión promueve la reforma al artícu
lo 3o. constitucional. (56) 

Es Avila Ccnnacho, por medio del decreto del 3 de diciembre do 
1945, quien ordena a los militares en servicio activo de pertenecer al 
partido en su calidad de civiles, por lo cual desaparece el sector mi
litar. (57) 

Convierte también al periódico El Nacional. órgano del PRM, en 
un órgano de la Secretaría de Gobernación. 

Narciso Bassols señalaba asimismo que no podía haber apacigua
mientos a medias. Esto lo tenemos confirmado el día en que Avila 
Camacho anuncia su deseo de transformar el PRM. "que ya no se de
dicara a actividades políticas, sino que debería hacer una labor so
cial". (58) Lo cierto es que lo que se pretendió de acuerdo con nues
tra opinión, fue desalojar al partido del lugar que ocupaba en la po
lítica nacional. 

A principios de 1945 empiezan a sonar los nombres del Tefe del 
Departamento del D. F., Javier Rojo Gómez; del Secretario de Gober
nación Miguel Alemán Valdez y del Lic. Ezequiel Padilla, Ministro de 
Relaciones Exteriores, como pos,i.bles candidatos a la presidencia de la 
República. Esta situación viene a culminar en la segunda conven
ción del PRM. en la cual éste deja de. existir y nace el Partido Revo
lucionario Institucional. 

(SS) Memorlaa del P.A.N. Tomo l. Calderón Vega L. México 1967. 

(56) ~Ideo anre la Encrucijada de au Hi.torla. Op. Cit. 

(S7) Decreto Presidencial del Jo. de Dlcientbre de J9ofS. 

(58) t.os Partidos Polltlcos del 1'11.fxlco C-temporáneo. Op. Cit. 
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ID. EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Tercera Epoca, años 1946-1971 

l. La Segunda Con•enei6n del PRM 

El dfa 18 de enero de 1946, el PRM inició los trabajos de su. Se
gunda Convención Nacional que tuvo como escenario el Teatro M:etro
pólitan de la capital de la República, contando con las delegaciones 
de todos los Estados y Territorios, asf como del D. F., estando presente, 
cidemás, el llamado grupo "México de Afuera", compuesto con los 
representantes de los mexicanos que radican en el extranjero, sobre 
todo en Latinoamérica. Esta Asamblea que contó con la asiste.ncia de 
1,967 Delegados inició sus labores a las ll.30 horas con la siguiente 
orden del día: 

l. Lista de Delegados y declaración del quórum. 

2. Instalación de la Asamblea por el Comité Ejecutivo del PRM 

3. Designación de la mesa de debates y entrega a los escrutadores 
~e la dOCUJnentación de las elecciones internas. 

4. Nombramiento de la comisión dictaminadora de credenciales. 

S. Discurso del Presidente del PRM e informe. del Secretario Ge-
neral. . 

6. Presentación del Proyecto de Reformas a lcÍs Estatutos, Progra
ma y Principios. 
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7. Declaratoria de la Convención del PRI. 

8. Designación de la Mesa Directiva de la Convención. 

9. .Elección del Presidente del PRI y del Candidato a la Presiden
cia de la República. C l) 

Corresponde la Presidencia de la Convención del PRM al Lic. An
tonio I. Villalob'os, el cual hace la declaratoria inaugural e instala la 
asamblea, acompañado en el presfdium por sus más cercanos cola
boradores como Florencio Padilla. Francisco Martínez Peralta, Fernan
do Amilpa y Nava Castillo Diaz. (2) 

La asamblea ovacionó a Jos Delegados del grupo "México de Afue
ra''. Acto seguido para integrar la mesa de debates, el Diputado León 
G. Rojas propone al Lic. Villalobos como Presidente; a Sánchez Taboa
da, como Vicepresidente y como Secretario General a Leyva Veléiz
quez; por el sector agrario Carlos Román Garcfa y por el obrero Rufo 

·Figueroa. (3) 

La Comisión dictaminadora por medio de Bias Chu:macero rindió 
su informe sobre el número de delegados. destacando las . siguientes 
cilra8: Por el sector obrero 581, por el sector popular 667, por el secto.r 
campesino 719; haciendo un total de 1967, que correspondían a 5 :mi
llones 700 mil, setecientos veintinueve votos. (4) 

Después del discurso del Presidente del PRM y del informe del Se
cretario General se da por terminada Ja misión histórica de este partido, 
declarando el Lic. Villalobos solemnemente la constitución.del PRI. Una 
vez que fueron formadas las comisiones dictaminadoras de estatutos, pro
grc::un:as y principios, se señaló que el lema del nuevo partido seria: "De
moc:racia y Justieia Social'', pasando a constituirse en Ja primera con
vención del PRI, y recayendo la presidencia de ésta .en el Gral. Rodolfo 
Sánchez Taboada. Estuvieron también en la mesa Fernando Mocte
zuma, Gabriel Leyva Velázquez, Ramón Garcia y Rufo Fi~ueroa. (5) 

e 1) Caavocatorta a la Segunda Convem:f4n . NacJoaal del PRM. 
(2) SI Unlvenal. lo. de Enero de l9f6. 

(3) Jdem. 
(of) ReVbta Polftfca. lo. de Septiembre de l96f. 
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Sánchez Tab'oada, al hacer uso de la palabra declara, que el PRI, 
fundanientalmente, su labor sería de participar en la futura campaña 
política "haciéndolo dentro de los más puros ideales democráticos y 
sirviendo con honradez y firmeza a las conquistas· de la Revolución 
y de la Patria". (6) 

A propuesta de los sectores, la Presidencia del PRI recayó en el 
Dr. Pascasio Gcrmboa. Miguel Alemán, que había renunciado a la 
Secretaria de Gobernación el 4 de julio de 1945, para presentar su 
candidatura, protestó el último dfa de esta convención como candi:. 
dato a la Presidencia de la República. La CTM, en su Tercer Con
greso Nacional celebrado el 6 de junio en el Teatro Esperanza Iris 
de la ciudad de México, lo había postulado como candidato, acto al 
cual el Lic. Alemán asistió. (7) La FS.TSE, hizo lo mismo el dfa 20 
de junio. El día 29 lo hace la CNOP y el día 8 lo habla hecho la 
CNC. (8) 

Fue el 19 de enero cuando, a propuesta del Diputado guerrerense 
Donato Miranda Fonseca, la Convención aprueba: por unariim.idad la 
candidatura del Lic. Alemán. Es Lombardo Toledano quien hace re
saltar la situación de que Alemán era el primer presidente civilista .a 
partir de la Re.volución, lo que Rosando Salazcrr toma como punto de 
separación entre el militarismo y el civilismo. (9) 

Se hizo alusión a los grupos financieros norteamericanos que sub
sidiaban a ·Padilla --esto se explica por la politica que este personc:ije. 
desarrolló durante su encargo en la Secretarla de Relaciones Exte
riores a favor de los grupos financieros yanquis-. (10) 

La labor del Dr. Gamboa como primer Presidente del Revolucio
n~io Institucional fue de organización y dirección de la campaña del 
Lic. Alemán. Campaña que arrojó los siguientes resultados:·,.· ·· · ,, .. 

(5-6) Blografla de un Partida al Servicio de l\.lfJdco. Op. Cit. 

( 7 -8) El Partido de la Revolución l\.lexlcana. Op. Cit. 

(9) Del Militarlmno al Oviliamo en Nuestra Revolucl6a. · 

(10) Loa Partidos Polltlcoa del Mtxlco Contempor6neo. Op .. Cit. 
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Alemán: l,786.901; Padilla; 443,357; Castro: 29,337; Calderón: ·····-····· 
33,952. (11) A Padilla lo apoyó la Confederación Revolucionaria de 
Partidos Independientes. 

Una reforma importante que se hizo a los estatutos fue en el ren
glón de las elecciones internas para candidatos del partido a Diputa
dos, Senadores y Gobernadores, pues el sistema de plebicitos que 
tenía el PNR y el sistema de votos por sector del PRM fue. sustituido 
por el voto individual depositado en las hurnas mediante boletas nu
meradas. (l 2} 

En el acta constitutiva del PRI. se anexó un acuerdo entre la 
CNC, CTM, CNOP, la Confederación de Ob'.r~ros y Campesinos de 
México, el Sindicato de Mineros, la CGT, la Confederación Nacional 
de Electricistas y la Confederación Nacional Proletaria, en el sentido 
de evitar pugnas intergremiales en materia polltica electoral dentro 
del PRI. Esto fue a propuesta del Delegado Bias Chumacero. 

2. Modalidad- que dúltiaguea al Pal del PBM 

l.· El PRI es una asociación política nacional integrada por obreros 
y campesinos organizados, por trabajadores independientes, emplea
dos públicos, cooperativistas, artesanos, estudiantes, profesionistas, co
merciantes en pequeño y demás e!ementos afines en tendencias o in
tereses que aceptan los principios de la Revolución. A la mujer se le 
conceden los Jnismos derechos que al hombre. 

2. Los sindicatos obreros y campesinos, así como las organizacio
nes femeniles y de jóvenes, conservarán su autonomía respecto a su 
.acción social y en la realización de sus fines específicos. 

3. El PRI tiene por objeto alcanzar el poder público por la vía de
JDocrática dentro de la ley; unificar a los sectores, conquistar sus de
rechos y la mejor satisfacción de sus necesidades. No se adherirá . a 
ningún partido politico extranjero. 

(U) E.a Democracta en ~aleo. Pablo Gonález Cannova. 1970. 

(12-U) Eatatutoa y Acta Coaatftutlva del P.R.I. 
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Un observador de la convención apuntaba al respecto: ''Ojalá 
que sea realidad". Estos porcedimientos o características enunciadas. 
tendían a lo siguiente: Ajustarse. a los procedimientos de la nueva Ley 
Federal Electoral; crear escuelas democráticas electorales en la elec
ción de cada miembro del partido; que los sindicatos se sacudan la 
tutela de sus lfderes en las elecciones internas; desterrar el método de 
robo de ánforas y demás procedimientos fraudulentos; que se respete 
el voto del pueblo. (14) 

3. Carac:terlaticaa doctrinari- del PRL Fuentes Díaz nos señala al 
respecto las siguientes: 

1. Adhesión al programa de la Revolución Mexicana y a la Cons
titución. 

2. Mantenimiento del régimen democrático de Gobierno, median
te la acción electoral del pueblo, con miras a sostener e in
crementar la justicia social. 

3. Reconocimiento de las desigualdades sociales que rigen el 
sistema capitalista y determinan la injusta existencia de clases 
sociales, en condiciones de manifiesta inferioridad de cultura 
y medios materiales de vida y, fomentar la lucha constante 
.por el mejoramiento de ellas. 

4. La continuación de la Reforma Agraria mediante el reparto 
de tierras y la organización e impulso de la economía ejidal, 
procurándose la armenia entre el ejido y la pequeña propiedad. 

5. Apoyo al Municipio como institución polltica y social más di
rectamente relacionada con la familia, el hogar y el individuo. 

6. Necesidad de que la mujer goce de iguales derechos que el 
hombre. 

7. Atención e impulso a la juventud para fomentar sus facultades 
creativas. 

8. Moralidad en los funcionarios públicos. 

(14) PóUtlca. Jo. de Septleinbre de 1964. 
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9. Intervención obligatoria del Estado en la economia para defen
der los intereses del puebio y la nación. 

10. Por la liberación económica de México y liquidar todo vestigio 
de su fisonomfa semicolonial. 

11 .. Autodeterminación de los pueblos, la no intervención, pros
cripción de las guerras de agresión y solución pacffica a las· 
éontrovercias iñternacionales. ( 15) 

Se.gún sus estatutos, los órganos del partido eran: La Asamblea 
Nacional, como órgano supremo; el Consejo Nacional, El Comité Cen
tral Ejecutivo, los Comités Ejecutivos de los Estados, los Comités Mu
nicipales. El Comité Ejecutivo se componfa de las siguientes Secre
tarias: Agraria, Obrera, Popular, Cultural, 'Femenil y de. Acción Poli
tica. En tanto que el Consejo Nacional estarfa formado por tres 
Delegados de cada sector, designados en las Asambleas Estatales, de
biendo de figurar cuando menos dos mujeres y dos jóvenes. (16·) 

.C. Pedodo de Scinc:h- Taboada 

Al tomar posesión el Lic. Alem..ñi nombra como Secretario de Sa
lubridad al Dr. Gamboa, por lo cual con el objeto de buscarle sucesor 
en la. Dirección del PRI, el Consejo Nacional, de acuerdo con lo esta
blecido en los estatutos, se reúne el 5 de diciembre de 1946, siendo 
en este mismo dia designado para suceder al Dr. Gamboa, el Gral. 
Rodolfo Sánchez Tcrboada, quien durante su gestión publica un docu
mento que llamó JfOl'IDClr de Gobierno. (17) en el cual se establecieron 
los Principios generales que habria de seguir durante su gestión. He
mos de destacar fundamentalmente un aspecto de su actividad politica 
que . fue el hecho de la gran preocupación por atraer a los jóvenes al 
seno del partido; actividad que había desarrollado a lo largo de toda 
su carrera política y que en su gestión al frente del partido continuara. 
Ya contaba, en ese entonces, con un nutrido grupo juvenil del cual 
habrían de destacar muchos en la polltica nacional. Su Secretario 

(JS) Loa Partidoa PoiftJcoa en &uxlc:o. Puentea Dlaz V. l\of.exfco 1954. 

Ct6) EstatutOll deJ PRI. t9f6. 
(J7) .. Normas de Gobiernoº'. Edlc:iones deJ Partido. 1946. 
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Particular fue ·Luis Echeverría Alvarez. Apadrinados por él ingresaron 
a la Cómara de Diputados numerosos legisladores jóvenes. Impulsó 
en la XLI Y· XLII Legislatura una tónica política de puertas abiertas. 
Crea la revista Rep6bUc:a que es hasta la fecha el órgano oficial del 
partido; y ante la situación de algunos politices que. pretendieron bus
car la reelección de Alemán, se opone abiertamente a que se refor
mara la Coru[Jtitución para permitir esa situación. Organizó asimismo 
la Primera Asamblea Nacional del Partido en el mes de febrero de 
J 950, en donde se modifican los documentos básicos de ese institu
to. (18) 

La Segunda Con•enci6n del PRI 

Y a desde principios de 1951 se empezaron a mencionar a los po
sibles candidatos para la Presidencia de la República, entre los que 
figuraban el señor Raúl López Sánchez, Fernando Casa.: Alemán y 
Adolfo Ruiz Cortínes. Este último fue el designado. 

La dirección de Sánchez Taboada convoca a la Segunda Conven
ción del PRI, culminando sus trabajos el mes de octubre de 1951 -d(a 
14-. Asi, en el Estadio Olimpico de la Ciudad de los Deportes de la 
capital de la República, (19) Ruiz Cortinas rinde protesta como can
didato. 

Le toca competir en la acción electoral contra el Gral. Enrique· 
Guzmán, postulado por la Federación de Partidos del Pueblo -CU.yo 
primer Presidente fue el periodista José Santos Valdez-. También de
bemos señalar que esta fue la segunda vez que presentaba sti can.:. 
didatura, aunque un poco más fortificada, puesto que la Federación 
habla logrado implantar su organización en la mayoria de los Esta
dos de la República . 

. ·El . Partido Popular postuló al Lic. Vicente Lombardo Toledano. Un 
grupo de revolucionarios Y. constituyentes formó un partido que sella
mó "Partido de la Revolución" y postuló al Gral. Cándido Aguilar, 
qu~en realizó una furiosa campaña P?litica, llegando incluso este par-

( J8) Nuevos Estatu-.. Programa y Princlpl- del· PRI. J9SO. 

(19) Excelsior. IS de Octubre. del SI. 
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tido a .realizar el mismo día de las ·elecciones -durante la noche-· un 
gran mitin en el centro de la ciudad, el cual fue salvajemente reprimi
do, :muriendo numerosos civiles y destacados generales revoluciona
rios. (20) El .Partido de Acción Nacional· presentó por primera vez un 
candidato propio, en la persona del Lic. Efrain Gonzéí:lez Luna. Esta 
ccunpaña arrojó los siguientes resultados: 

Ruiz Cortínes: 2'713,419 votos. 

Enrique Guzmán: 519,745 votos. 

González Luna: 585,555 votos. 

Lombardo Toledano: 72,482 vasto. (21) 

Sin embargo, la Federación de Patridos del .Pueblo, que postula
ra al Gral. Enrique Guzmán, alegó fraude electoral y los demás parti
dos los instaron a no dejarse arrebatar el triunfo. El día 4 de diciem
bre de 1952, Taboada renuncia a la dirección del partido por haber 
sido designado Secretario de Marina en el Gabinete de Ruiz Cortinas. 

S. Pedoclo ele el General Gabriel Leyva Velcbques 

La Segunda Asamblea Nacional del PRl se convoca para el pri
mero de febrero de 1953, (22) llevando como finalidad la reforma de 
los -documentos fundamentales del partido y la ratificación en su pues
to de Gabriel Leyva Velázquez, quien había sido designado Presiden
te· del PRI, durante la reunión del consejo del mismo partido el dla 4 
de diciembre de 1952. 

Entre las reformas que se hicieron hemos de señalar las relativas 
al capitulo de las sanciones, las cuales iban desde. la simple amones
tación y suspensión temporal del cargo, hasta la expulsión del partido 
con declaratoria de traición. Se ampliaron asimismo los márgenes pa
ra la labor social que debla de desempeñar este organismo. Se crea
ron los subcomités distritales y los comités municipales. En su dis..: 

(20) r.- Partldo9 Polftlc- del l\&exico Coatem~eo. Op. Cit. 

(21) La Democracla en ~>deo. Op. Cit. 

(2.2) Convocatoria a la Segunda Amamblea Nacional del PRI. 
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curso, Leyva Velázquez, que pronuncia al tomar posesi6n, tenemos lo 
siguiente: 

No l90moa el partido 6nico. somos el más fuerte. con lc:r 
fortalesc:r que impone lc:r acci6n -pontánec:r y resuelta de los inm-• -ctor- reyolucionarios del pcds.. Por ~ la Yicto
ric:r siempre -rá nuestra en cualquier terreno en que nos en
frentemoa con el sector minoritario de M'6xico. (23) 

Los días 25 y 27 de noviembre de 1953, convoc6 a una reuni6n 
nacional de los presidentes estatales del partido, para que. juntos 
trazaran las directrices que había de seguir durante su presidencia. 
Entre los acuerdos que se. tomaron podemos señalar los siguientes:· 

Divulgar el programa de trabajo del Presidente de la Rep6-
.bUca. Que loa actOB pú.blicoa en loa que participe el partido. 
el --.Uo IOB organice. Que cerda comit'6 regional de acuer
do con laa circ:unatancias de au Eata:do. luche contra la: carea
tfc:r de la "Vida; fomente la reforeatacl6n y la aUa.betisacl6n. 
Los comit• regional- divulgarán 1- docum-toa 1'áalcoa del 
partido. aú como el ideario de la mu)er mexicaac:r. Creará 
c-troa de trabajo femenil y rec:rlisará una conferencia. cuan
do m-oa unc:r Ye• al me11 -.bre loa pro.blemaa de 'llotlixlco. (24) 

Al ser postulado candidato a Gobernador del Estado de Sinaloa, 
Leyva Velázquez presentó su renuncia el 23 de abril de 1956. 

6. Periodo de Oleachea Aw"9 

El 23 de abril a propuesta del sector obrero se designa como nue
vo Presidente del partido al Gral. Agustin Oleachea Avilés. La :mesa 
de debates de esta reunión del consejo estuvo en manos de Armando 
Ortega Santoyo, Juan Gil Preciado y Sánchez Madariaga. Colabora
ron con el Gral. Oleachea, Rafael Corrales Ayala y el Lic. ·Luis Eche
verria que, según decir de Osorio Marbán, entraron con la finalidad 

(23) Dlscurao de Toma de Posesión como Presidente del PRI de Leyva Velázquez. 

(24) Acuerdos de la Reunión Nacional de Dirigentes del Partido. Noviembre de 1953. 
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de intervenir en la sucesión presidencial. (25) Oleachea dirigió la 
ccnnpaña presidencial del Lic. Adolfo López Mateos, exsecretario de 
Trabajo, quien al tomar posesión lo nombra Secretario de la Defensa 
Nacional. 

7. Periodo del Gral. y Lic. Alfaa.o Corona del RCMal 

Alfonso Corona del Rosal es designado para este. puesto el 4 de 
diciembre de 1958 y dura hasta el dia primero de diciembre del 64. 
Durante su periodo se construyó el edificio que alberga actualmente 
al partido. Se realizaron entre otros actos la Tercera Asamblea Na
cional Ordinaria en 1960, en que se modifican de nueva cuenta los 
documentos del partido. Según datos que tomamos de su informe ren
dido ante la 11 Asamblea Nacional Extraordinaria y Tercera Conven
ción Nacional tenemos los siguientes: 

Durante los años comprendidos entre 1960 a 1963, se celebraron 
2,776 convenciones municipales, 328 distritales y 24 estatales, para sa
car candidatos a gobernadores y 178 convenciones distritales para 
sacar candidatos a Diputados Federales. 

Se seleccionaron 13,568 funcionarios municipales para los 2,776 
municipios que hay en el pais, 328 Diputados locales y 172 Diputados 
Federales, todos ellos con sus respectivos suplentes y 24 Gobernadores. 

De los movimientos que hubo en la organización del Comité Eje
cutivo Nacional del Partido, tenemos lo siguiente: 

Muchos de los cambios, motivados por los acuerdos tomados du
rante la Tercera Asamblea Nacional Ordinaria y por las reformas que 
en esta misma se introdujeron a los estatutos: Se nombró Secretario 
de Prensa y Propaganda al Senador Francisco Galindo Ochoa; de Or
ganización al Senador Alberto de la Torre Grajales; de Finanzas al Lic. 
Agustin Salvat. 

El 21 de diciembre de l 961 fue nombrado Subsecretario de Acción 
Obrera el Diputado Enrique Rangel. En 1962 el. Senador Agustin Sa
lazar cubrió la vacante dejada en la Secretaria de Acción Politice por 
Ernesto Sánchez Célis, quien habla sido electo candidato al Gobierno 

(25) El Portido de la Revolución Mexicana. Op. Cit. 
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del Estado de Sinaloa. A su vez en el mes· de octubre.sustituye a Sola
zar, el Dr. Rafael Moreno Valle. 

En el mes de enero el señor Renaldo Guzmán Orozco es nombra
do Subsecretario de Acción Popular; en el mes de abril es no:rnbrado 
por los Diputados el Sr. Manuel H. Moreno, en representación de los 
mismos, para la Secretaría de Acción Política. El 11 de septietnbre los 
señores Guillermo Llera B. y el Cor!. Jesús Vidales Marroquín, son de
signados Subsecretarios de Acción Política. 

En 1963, a la renuncia del Secretario General del Partido, Juan Fer
nández Albarrán, le toca sustituirlo Manuel Moreno, y a éste en la 
Secretaria de Acción Política, lo suple el Diputado Bernardo Aguirre. 

El 9 de agosto fue nombrado el Lic. Octaviano Campos Salas Di
rector General del IEPES. (26) 

Se reguló mucho la cuestión estadística del partido y también el· 
renglón de la afiliación. Se crearon asimismo les comités secciona
les, por acuerdo de la Asamblea de 1960. Hasta el término de. su 
gestión el partido contaba con 7'070,675 :miembros, siendo de ellos 
2'089JJ21 mujeres. 

Se dio un gran apoyo a los jóvenes y a las mujeres dentro del 
partido; también se establecieron en todos los Estados de la Repúbli
ca los Centros de Estudios Politices Económicos y Sociales. 

En le mes de marzo -del 6 · al 9- de 1964, se escenificaron las 
primeras asambleas nacionales de programación, que vendrían a arro
jar co:rno resultado los lineamientos para un programa de gobierno 
del futuro Presidente de la República. A estas asambleas se presen
taron más de 30,000 ponencias. Durante la III Convención Nacional. 
se "postuló por los sectores del partido y demás centrales, al Secretario 
de Gobernación del Gobierno de López Mateas, Lic. Gustavo Dfaz Or
daz, como candidato del PRI a la Presidencia de la República para el 
sexenio 64-70. El candidato del PRI llevó como opositor al Lic .. José 
González Torres, candidato de Acción Nacional. Dfaz Ordaz obtuvo 

(26) Textos y I>oc:umentoa de la 11 Aaamblea Nacional Extraordinaria. 
y de la 111 Convención Nacional Ordinaria. 1964. 
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una votación de 8 y medio :millones de votos aproximadam.ente; en tan
to que González Torres obtuvo un millón de votos. (27) 

Al tomar posesión de la presidencia de la República, el Lle. D1az 
Ordaz designa co:mo Jefe del Departamento del Distrito Federal al 
Gral. Corona del Rosal. 

8. Periodo de Cario• Alberto Madrazo 

Este destacado politice tabasqueño que se m1ciara en la vida 
pública con Garrido Canabal, militando en la organización de los ca
misas rojas, creada por Canabal, pasa más tarde a fundar la Confede
ración de Jóvenes Mexicanos, de. la que fue su primer presidente. Es 
dignado por el Consejo Nacional del PRI para sustituir la vacante de
jada por Corona del Rosal. 

Madrazo durante su corto periodo e:mprendió una campaña ten
diente a democratizar al partido, es decir, sus procedimientos inter
rios fundamentalmente, lo que le trajo como consecuencia que saliera 
de la organización de este instituto. Emprendió una serie de giras 
por el interior de la República instando a los gobernadores a que si
guieran al partido e.n sus campañas nacionales que habrla de em
prender, lo que le· provocó serios ataques tanto de aquellos como de 
algunos Secretarios de Estado, que velan, en algunos puntos ·pro
gramáticos de su dependencia, trataban de ser encauzados por la 
acción del partido, acusándolo de invasión de funciones. lmper6 
igualmente una linea tendiente a que el pueblo participara de mane
ra más activa dentro de las decisiones del partido; sobre todo en lo 
que importaba a las elecciones municipales, ya que eran los muni
cipios los que más cerca y a través de sus diarios problemas estaban 
con el pubblo. (28) En el año de 1965 ~ªe reunieron los dirigentes de 
este partdo para preparar la línea a seguir durante las futuras cam
pañaS locales que se avecinaban, Madraza desconoce las eleccio
nés municipales c:n el Estado de Sinaloa -del cual era. Gobernador 
Leopoldo Sánchez Célis-, conflicto que vino a determinar que pre-

(27) La Democracia en México. Op. Cit. 

(28) Discurso de Toma de posesl6n. 
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sentara su renuncia el día 18 de noviembre del mismo año. En la 
renuncia señalaba: 

El partido no - ha •qui•oc:ado nunca d.-d• •wa odtif•D
aJ aplicar Jo. m-6todo• qu• lo han co-rYado en el pod•r .,, 
por ...no•ar C'Olllltant•m-t• .... cuadr- directlYCNt. • • Ha.ta 
ahora •I partido her r-uJtado •fica. porque her crgJutlncrdo 
•n •u -no a J- grand- mayolias del pueblo. con tocio y 
e.o •u llfat•mcz debe aer y • i:-dectible •.• 

El d-- de que el PR1 - trcmúorme rcrdica•m-te de Ja 
noc:b cr Ja mañcma sin que - di8cuta coa .- miembrCNJ. 
dirisr-•- y re.Pre-tante•. •I m-6todo o •tema que - utili
ce para alcC111Sar esa finalidad - peUsrro-o y no .. obti• 
nen los r-uJtad- qu• .... peran. (29) 

9. laterinato de Lauro Ortega. 

El Dr. Lauro Ortega, quien ocupara la Secretaría General de1 
partido durante la Presidencia de Carlos A. Madruzo, }:XJSa <.... ..,"<;upar 
interinam.ente la dirección de este instituto. Emprendió una intensa 
campaña de afiliación y reafiliaci6n a favor del partido, declarando 
que iriiciaría una serie de giras por toda la República entregando de 
propia mano las credenciales del PRI. 

En esto consistió, fundamentalmente, su labor. 

Asimiszno enfocó sus esfuerzos por borrar toda tendencia de su 
antecesor y lograr la unidad dentro del propio partido, lo que tuvo 
como resultado, que tanto las Cámaras y las centrales obreras y cam
pesinas patentizaran su adhesión y sumisión al partido. (30) Su ges
tión comprendió del 22 de noviembre del 65 al 27 de febrero de 1968. 

Durante su gestión él declaró: 

Oue si .bf911 eXÜltfa Ja lil>r• iAicfatiycr y la libertad de ex
pr..wia de •wa miembro•. tcma.bie habfcr UllCI disciplina que 

(29) Texto de Ja Renuncia al Cargo de Presidenk' del PRI. Noviembre deJ 65. 

(30} .EJ Partido de Ja Revolución Melt.lcana. Op. Cit. 
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hablan de ob-rvar pueato que era la base de la unidad que 
todos anhelaban. (31) 

Inició el llamado movimiento "Juvenil ·Revolucionario", (32) me
diante· el que se trataba de organizar a la juventud por el sistema de 
cuadros, .forma organizativa de los grupos fascistas -según nuestro 
punto de vista-. Cada cuadro tendría un responsable por Distrito. 

·Este movimiento no prospera y es abolido a la toma de posesión 
de Alfonso Martínez Dominguez. Otro de los hechos que bentos de 
comenta.- de esta dirección, fue la renuncia del Director Nacional Ju
venil· Rodolfo Echeverrfa. El 27 de fe.brero de 1968, Lauro Ortega es 
oustituido en la Dirección Nacional en la cual había realizado l,213 
elecciones municipales, perdiendo solo el 0.8%. (33) 

10. Periodo de Alfonso Martines Dondllg..-s. 

Dentro de las actividades electorales, le toca a Martinez Domin
quez realizar las siguientes hasta el mes de noviembre de 1970. (34) 

Se realizaron 16 Convenciones Estatales para postular candid~tos 
a Go.l:;>ernadores, realizando posteriormente la de. Yucatán. 

1,745 Convenciones Municipales en 16 Estados para postular can
didatos a los Ayuntamientos de los mismos; realizando posteriormente 
las de los Estados de México, Hidalgo, Coahuila y Guanajuato; sien
do postulcdc:::;. 13,218 candidatos a funcionarios municipales entre pro
pietarios y suplentes. 

Par..::r la renovación de Congresos Locales en 21 Estados se e1ec
tuaron 238 convencione:::;. municipales, para presentar candidatos a 
dichas Jeg1sJc:nuras. 

En suma se realizaron 3,COO convenciones que postularon a 13,711 
candidatos a Diputados Federales, Locales, Funcionarios Municipales, 

(31) ldem. 

(32) Dlvenos Documento. y hecho• que pude obmervar. 

(33) 

(34) 

BI Partido de la Revoluc:ldn Mexicana. Op. CH. 

Texto8 y Doc:ument- de la 111 A88mblea Nac:lonal Extraordinaria 
Canvenc:ión Nac:ional Ordinaria. Ediclone• del Partido. 
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con sus respectivos suplentes y a Gobernadores. Hemos de señalar 
un suceso que adquirió gran relevancia y fue el hecho de las e.lec
ciones municipales en el Estado de Baja California: Mexicali y Tijua
na), en el año de 1968, caso que analizaremos más detenidaznente en 
la parte dedicada al Partido Acción Nacional. En este Estado fue 
derrotado completamente el PRI, que para no perder posiciones llegó 
hasta reformar la Constitución local para establecer consejos munici
pales. (35) 

Perdió también las elecciones municipales en Uruapcn, Michoacán. 
En el aspecto organizativo se celebró la V Asamblea Nacional Or

dinaria, en la que se hicieron nuevas reformas a los estatutos, creando 
una serie de nuevas dependencias del partido y en que tambíén se ra
tificaron los nombramientos a los Secretarios de Acción Política, Dipu
tado Víctor Manzanilla Schaffer y Senador Gral. Cristóbal Guzmán 
Cárdenas, asf como a los Secretarios de Acción Agraria, Obrero y Po
pular: Augusto G6mez Villanueva, Blas Chumacera y Diputado Re
naldo Guzmán Orozco, respectivamente. Se designó como Secretario 
de Finanzas, de Prensa y Propaganda a Pedro Luis Bartilotti y Hum
berto Lugo Gil; de Organización al Lic. José Ricardi Tirado, quien 
debido a su fallecimiento fue sustituido por el Senador Luis Gómez 
Z; como Director del IEPES se· nombró al Lic. Jorge de la Vega Domín
guez. Con base en las reformas hechas se nombró Oficial Mayor al 
Lic. Fluvio Vista Altamirano y en la Comisión Nacional Editorial al 
Prof. Vicente Fuentes Díaz. Se crearon las Secretarlas Auxiliares do 
las distintas dependencias del partido. 

Hasta el mes de marzo de 1968 se habían integrado 30,967 co
Jnités seccionales, habiendo actualmente 32,055. S'e cuenta asiinis
mo con 28 comités directivos estatales, dos territoriales y los del D.F. 
"De los 2,361 Municipios que hay en la República sólo faltan de or
ganizar 15 Coinités Municipales", señalaba Martfnez Domínguez. Se 
logró un aumento respecto a los miebros del Partido en la cifra de 
1,327.442 siendo el 40 % de esta cantidad mujeres. (36) · 

Le toca a Martfnez Domfnguez convocar y dirigir los trabajos de 
la III Asamblea Nacional Extraordinaria y IV Convención Nacional 

. para resolver el problema de la sucesión presidencial;. de esta última 

(35-36..,.-37) Idem. 
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cabe decir que es una de las que más interés ha despertado en la 
opinión pública nacional. Desde fines de 1968 en el panorama na
cional empezaron a barajarse los nombres "de los posibles" para el 
sexenio 70-76, entre los cuales figuraban el Se=etario de la Presiden
cia: Emilio Martinez Manatou, el de Agricultura: ·Gil Preciado, el de: 
Hacienda: Ortiz Mena, el de Gobernación: Luis Echeverría. El Go
bernador del Estado de Sen Luis Potosí, Rocha Cordero, que empezó 
haciendo una serie de predicciones y de retratos hablados dél -futuro 
candidato, al cual refuta desde la PAZ, B. C., Martínez Domínguez. Asi 
llegamos a la IV Convención Nacional que se realiza los días 13 al 
15 de noviembre de 1969, en el Cine Internacional de la capital de la 
República, a instancia de. la convocatoria lanzada por el Consejo Na
cional, como acuerdo tomado en su reunión del mes de octubre del 
propio año. Contó la convención con una asistencia de 90 Delegados 
por· Estado, correspondiendo 30 a cada sector; igualmente con los pre
sidentes de Acción Juvenil y Femenil. La Presidencia del acto recayó 
sobre Martf.nez Domf.nguez y la Secretaria General sobre el Prof. Oli
vares Santona. (37) Se hicieron reformas nuevamente a los docu
mentos del partido, siendo dignas de mención únicamente' las refor
mas que se hicieron a les Estatutos en el sentido de reducir la edad 
para ser miembro del partido (a 14 años), en virtud del otorgamien
to de la ciudadanía a los 18 aiios, independientemente del estado ci
vil. Es aquí, en la IV Convención, donde se postuló como candidato 
presidencial del partido al Lic. Luis Echeverria, quien protesta como 
tal el día 15 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Mag
dalena Mixhuca. 

La dirección de la campaiia recae sobre el Comité Directivo Na
cional del Partido; este organismo estableció la tónica a lo largo de la 
gira electoral: de celebrar asambleas nacionales sob're los distintos 
problemas del país. 

Al tomar posesión Luis Echeverrf.a nombra a Martf.nez Domínguez 
Jefe del Departamento del Distrito Federal, por lo que éste renuncia 
a su puesto en el PRI. A 6 meses de su encargo, junio de 1971, re
nuncia también a la Regencia del Distrito Federal, motivado por los 
trágicos acontecimientos que sucedieron el día 10 de junio -Jueves 
de Corpus de este aiio-, en el eual murieron varios estudiantes al ser 
reprimida una manifestación por el grupo de choque subsidiado por 
el Departamento del Distrito Federal. El Prof. Enrique Olivares San-

-96-



tana fue electo Senador por su Estado de Aguascalientes y, posterior
.mente, Jefe de Control Político. de la Cámara Alta. 

11. Periodo de Sc!mches Vite. 

El día 7 de diciembre de 1970, (38) en el acto celebrado, en 
el local del partido, por el Consejo Nacional, se designa al 
Gobernador del Estado de Hidalgo, Prof. Manuel Sánchez Vite, 
Presidente de este organismo Político, para ocupar la vacante dejada 
por Martínez Domínguez. Al politice guerrerense y exmilitante del 
Partido Popular Socialista; Prof. Vicente Fuentes Díaz, se le designa 
Secretario General del PRI. (39) 

De su di~curso de protesta recogemos los siguientes conceptos que 
pronunciara Sánchez Vite: 

El PRI ha YiYido y vivir6: para mant-r en el poder a 
loa goblel'D08 revolucionarioa que úrven al pueblo: cada uno 
con -llo caracterllltico, pero todoa cubriendo 1- etapa. auce
sivaa del d._,..ollo nacional en una marcha --d-te e 
ininterrumpida. ( .. 0) 

T-moa que. -r en todo momento LA VANGUARDIA 
IDEOLOGICA DE LA REVOLUCJON, la mcm avcmsada y pro
grellillta, entendiendo que ello algnilica el planteamiento de 1o9 
problemCl9 nacionales en •u m6:e profunda rcds con vlata a •u 
proyecc16n mdi:a ele•ada y realieta. 

Destaca, igualmente, que el PRI ha sido uno de los máa desta
cados impulsorés del institucionalismo en México, debido a que con
cib'en como base de la Revolución las instituciones. "Por ·eso nos 
pronunciamos por su defensa y por la preparación de hombres para 
dirigirlas". 

Definiendo al PRI como una linea ideológica de ·México decla: 

(38-39) 

(40-41) 

Acto efectuado en el Auditorio del PartidO. 

El P.R.I. Vanguardia ldeologlca de la Revolución. Discurso pronunciado a 
la toma de posesión. 
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El PRI más que una entidad política mayoritaria es una · corrien
te histórica, es la lucha ideológica que ha sostenido en la vida cívi
ca de México en las últimas décadas: (41) 

Finalmente, hace un llamado a seguir desarrol1ándose dentro de 
lci· línea liberal que arranca, de~de el movimiento independiente de 
México, así como en los principios revolucionarios que postulara el 
Partido Liberal y el Antirreeleccionista, hasta nuestros días; "siendo 
.así ésta una línea que ha venido enriqueciéndose a través del tiem
po. para permitirnos desarrollar sin complejos". 

En el mes de marzo de 1971 en la ciudad de México, en el Tea
tro.Héroe de Nacozari, (42) se efectuó la VI Asamblea Nacional Ordi
naria con el objeto de ratificar en su encargo al Prof. Sónchez Vite y 

a todo el nuevo Comité Directivo Nacional. Se reforman de nueva 
cuenta los Estatutos y demás documentos del partido, pudiendo se
ñalarse; dentro de las reformas hechas a los Estatutos, la situación de 
que en las planillas municipales que_ presentara el partido figuren 
cuan'do menos un joven. 

Se avoca Sónchez Vite a resolver el caso de la renovación de los 
poderes del Estado de Baja California resolviéndolo favorablemen
te. (43) 

Actualmente realiza una actividad llamada "Obra del Gobierno 
Federal", en la cual se hace, mediante exposiciones, una 
de lo realizado hasta la fecha por el Presidente Echeverria. 
sición dtiró hasta el mes de agosto de 1971. 

publicación 
Esta expo-

Esto es lo realizado por Séinchez Vite. hasta la fecha de escribir 
estas lineas; esperando, bajo una situación política nacional de transi
sión --de la que esperamos que salga algo más positivo-- se avoque 
este partido a realizar auténticamente una labor de partido politico; 
C:dej~dose de . sus procedimientos burocráticos y de exposiciones tu
rísticas y amplie los márgenes democráticos. También requiere este 

.(42) Convocatoria a la VI Asamblea Nacional Ordinaria. 
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partido una reforma total bajo sentencia de que si no lo hace, tal vez 
por muy poco tiempo permanezca como el monopolizador de la acción 
política nacional. Oue enfoque, pues, sus esfuerzos por ganarse la 
confianza de los grandes grúpos de la población y fundamentalmente, 
de loa grupos juveniles ---estudiantiles- y abra con ellos el diálogo 
franco y sincero. Que ésa sea su arma para el futuro. 

-99-



S E G U N D A PA R T E 



1 

1 
1 

1 

SEGUNDA PARTE 

l. EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

Primera Epoccr 

Años 1919-1925 

l. Fundcrci6n y primoros años 

Es el año de 1919 el crítico p::::ra la historia nacional, pues hácien
do un breve recorrido, se nos presenta el siguiente• panorama de· nues
tro pala: 

El hambre hcrclcr -tragos entre lcm - po¡nalar-., la 
bafa del metal hcrbla producido un fuerte d-mpleo, ldmpl
mente - Cancrnea habla alrededor de cinco mil •acant- El 
precio del cdgod6n ccry6 y produjo como co-cuencla la r
ducel6a de 1- negocios - laa •onaa algoc:lonercm del pcdm. la 
falta de trcrba)o y la ccrr-tla de la Ylda. •ublan lliia c..ar. El 
pan era e- y de mala calidad. pro•ocando el mercado a.gro 
de -te llGtisfactor. no obstante que el precio de lcr harina habla 
balado. (1) 

Corria el tercer año de· vida constitucional y el pueblo sólo ba
bi.a alcanzado pequeños logros; los latifundios permanecl.an intactos; 
Zapata habl.a cal.do asesinado bajo el gobierno de Carranza; la situa-

(J) Revista ""Nueva Epoca .. Abril-Mayo-1964. 1 y 5. 
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ción de la clase obrera no habla tenido cambios notables; las liberta
des democráticas sufrían violentas arremetidas; varias huelgas fue
ron sofocadas por el ejército, como lo fue la huelga de maestros que 
apoyada por el sindicato de tranviarios tuvo, como corolario el en
carcelamiento de sus principales dirigentes. La represión estaba a 
la orden del dfa respecto de los movimientos obreros, se llegó al grado 
de ametrallarse en las calles a los huelguistas como lo fue el caso 
de la huelga de los tranviarios en la capital de la República. 

Los periódicos informaron en el año de 1919, que se realizaron 
más huelgas que en los años anteriores, como por ejemplo, los mo
vimientos textiles (primera rama industrial en México producto de 
un sistema económico artesanal perteneciente al régimen feudalista 
de producción). Asimismo intervinieron otros grupos como· lo fue
ron los núcleos de los trabajadores ferrocarrileros. 

Jnauencia ele la R••olucl6n Soclaliata de Octubre. (URSS. 1917) 

La situación de México, planteaba problemas que la Revolución 
no hab1a solucionado, los cuadros más avanzados del movimiento obre
ro y . campesino, asi como de la pequeña burguesia radicalizada 
-opinariamos que no debe confundirse este último concepto con el 
de burguesia revolucionaria, pues tanto una como la otra son progre
sistas ·y revolucionarios hasta el momento en que no ven peligrar sus 
intereses porque cuando esto sucede tranza- los intelectuales· de
mocráticos volvian sus ojos hacia Rusia, pues velan en su revolución 
el camino que en México debla seguirse. Asi, pues, la influencia de 
este movimiento social· dejó sentir sus influjos en nuestra patria como 
en el mundo entero. 

Zapata habta dicho: "La causa de. México Revolucionario como 
de Rusia la irredenta, son y representan la causa de· la humanidad". (2) 

Proa!, dirigente de la Confederación del Trabajo de la· Repúbli
ca Mexicana -organización surgida durante el congreso preliminar 
obrerista de 1916, celebrado en el Estado de Veracruz-, esta perso
na que fue Uder de las huelgas inquilinarias en el mismo Estado en· 

(2) ~xlco. an lnterpntaUon. N. York. 1923. - Charlenton Beals 
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1922 afinnaba por el año de 1957, al periodista Ricardo Rubl: "El 
JDoviJDiento que inicié lo hice inspirado en la Revolución bolchevi
que o la que adm_iro grandemente". (3) 

En esta época proliferaron los partidos políticos que apuntaban 
soluciones a los problemas del pals. Asl nacieron entre otros el Par
tido Socialista Michoacano que tenia como presidente honorario al 
Gral. J. Mújica; taJDbién apareció el Partido de los Trabajadores de 
Puebla, los Jóvenes Socialistas Rojos (grupo polftico), asf como tam
bién el Grupo Marxista Rojo. Dentro de este JDosaico de partidos y 
grupos polfticos, de todas las tendencias que habfa en el pafs, los 
elementos más avanzados de la clase obrera mexicana, y bajo las 
enseñanzas del JDarxismo-leninismo: la clase obrera JDexicana aspirab'a 
a forJDar un partido propio, basando su plataforma politice en los 
principios de la referida ideologfa. Asf es como tenemos en el mes de 
agosto de 1919 el primer intento de unificación nacional que realizaba 
un organismo polftico. 

El Primer Congre•o Nacional Socialiata de 1919 (me-•: ago•to
-ptiembre) 

Desde marzo de 1919 se hablaba de la realización de uh" con
greso nacional que tendrfa por fin lograr la unificación de las co
rrientes socialistas, el cual se deberfa celebrar en los últimos dfas de 
agosto y primeros de septiembre de ese año. Fue convocado por el 
Partido Socialista Obrero de la República Mexicana -fundado el 20 
de agosto de 1911- asl como otros grupos y partidos revolucionarios; 
el lugar para celebrarse .seria el local ubicado en el número 162 de 
las calles de Netzahualc6yotl de la capital de: la República. A dicho 
congreso asistieron como delegados tanto efectivos, como invitados 
los siguientes: 

Hip6lito Flores, del D.F. 
José l. Medina, Cámara Obrera de Zacatecas. 
Aurelio Pérez, Partido Trabajadores de Puebla. 
José Allen y Eduardo Caniacho, del Grupo JuventUdes Socialistas 
Rojas. 

(3) !Revista ... Nueva Epoca .. -No. 4 y S. 
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Lá:zaro Ramírez, Sociedad de Obreros Libres de Parras, Coah. 
· Lin A. E. Gale, del Gale•• Magcnine 
Frank Siaman, Heraldo de M6xico (colaborador) 
Timoteo García, Sindicato de Campesinos de Ojo Caliente, Zacs. 

Luis N. Morones, 
· Samuel Odorica, 
Francisco Cervantes Torres y 
Fulgencio C. Luna, Representantes de la Confederación 

Revolucionaria de Obreros Mexicanos. 

A. Santibóñez, 
Agustin Ramírez y 
Luis Romero, Personas que se mencionan en el periódico 

El Monitor BepublicClllO. (4) 

Rosendo Salazar dice al respecto de este congreso: 

No ignoramos que on esto congr880 ae virtieron diveraoa 
conceptos violent:.s on acción de lea credencialea que poaetan 
los sañoroa: Samuel Odoric:a y Luis N. Morones. - decir. fue 

. impugnada su presencia en dicho congreso. (5) 

Podemos dedr que en este acto político se manifestaron clara
mente tres distinta3 tendencias: la revolucionaria encabezpda por 
José Allen, la reformista jefaturada por Morones y una de tinte más 
oportunista representada por el aventurero Lln E. Gala. 

El poriédico El Soviot. anunciaba que los resultados de este Con
greso eran la adopci6n de una línea que señalaba una declaración 
de principios del socialismo revolucionario y un programa de acción 
tendiente a resolver los graves problemas nacionales. El partido, se 
decía, no tenía nada en común con la 11 Internacional, acordándose 
que tuviera tres delcgadcs con sustitutos para que los représentaran 
en la 111 Internacional. (6) 

(4) El Monitor Republicano. Septiembre 1919. 
(5) Hlatorla de las Luchas Proletarias en México. Rosendo Salazar. México 56. 
(6) .. El Sovietºº - Periódico. Septlemhl't!I de 1919. 
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El Congreso condenó la política de la mayoría de los socialistas 
de Alemania, así como también del Partido Laborista Independiente 
de Inglaterra, del Partido Socialista de Francia, igualmente a las de
rechas de loo ¡:::artidos recientemente divididos en varios países, "que 
han perdido desde hace tiempo- decían- su caráter de partidos pro
letarios y revolucionarioo". El Congreso se pronunció también por la 
abolic!ón de la sociedad capitalista por medio de la revolución so
cial, considerando que los socialistas obreros podían obtener su libe
ración mediante la participación decidida en las luchas ¡:::opulares, así 
como también su participación en los congresos burgueses era ne
cesaria y defendiendo la dictadura del proletariado como cuestión 
del principio en la lucha por el socialismo. (7) 

As1 nació el que por ese entonces se llamó Partido Socialista Me
xicano, que toma por base la unión y la emancipación de los trabaja
dores. El manifiesto de la 111 Internacional Comunista, el Comité 
Nacional de este partido, se solidariza con los principios de dicho ma
nifiesto. Pero al mismo tiempo podemos apreciar una tendencia 
anarco-sindicalista en el seno de este. partido socialista, al pronun
ciarse· de una manera concreta ciertos grupos que lo componían en 
contra de la participación en las luchas electorales. La prensa en Mé
xico no publicó la celebración de dicho congreso. El periódico ExceWor. 
publi~ en esta época una serie de artículos señalando el peligro del 
comunismo en México. El Gobernador del D. F. virtió, entre otros con
ceptos, el siguiente, que es ilustrativo respecto al tema que se trata: "El 
bolcheviquismo --decía- no prcs¡:::erará en México". Sólo El Jllllonitor 
Republicano informó sobre este Congreso nacional. (8) 

Conferencia nacional de noviembre de 1919 que oticiaU.a el 
nombre del Partido ComuniBta Mexicano 

Aun cuando por su declaración de principios y programa de acción, 
el partido que surgió de este Congreso que tenia las caracter1sticas de 
los partidos. de nuevo tipo -proletarios- su denominación seguia sien~ 
do Partido Socialista Mexicano. El periódico El So'riet del 26 de septiem-

(7) 

(8) 

Slnteahl del movimiento Obrero Mexicano.- Apendice de la Obra Historia Ge-
neral del Socialismo. - Max Baer. - 1940. ' 
El Monitor Republicano. - 5eptiembre de 1919. 
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bre decía: "El PSM tratará de unificar su acción con los partidos co
munistas de otras regiones". (9) 

La adopción del nombre del Comunista Mexicano, fue una deci
sión del Congreso celebrado en ese mes de noviembre, en el que por 
acuerdo de todos los miembros se señaló, que el PSM debería de 
llamarse en adelante PCM, con la misma plataforma politice, progra
ma y principios, adoptados en el primer Congreso nacional, diferen
ciándose asi de la Internacional Amarilla de Berna. Fue, pues la con
ferencia del 24 de noviembre de HH 9 la que sienta las bases para de
jar firmemente constituido este partido, como respuesta a los anheles 
de los grupos no radicales en su objeto de unificar las fuerzas revo
lucionarias. Se mcdificaron los elementos anarco-sindicalistas y se 
exaltó el derecho del voto y la conveniencia de elegir representan
tes siempre y cuando no fueran antagónicos a la lucha de clases, de
sarrollándose ésta para la conquista del poder politice, hasta llegar 
al establecimiento transitorio de la dictadura del proletariado. 

El PCM lanzó un manifiesto atacando las posiciones anarquistas 
que negaban la necc::;idcd de una participación revolucionaria, que 
era la fuerza dirigente de la revolución. Asi se• decl.a: 

Negar la necesidad de una parücipaci6n del Partido Comu
nillta CBl como de su existencia. re•ela no ..Slo Ignorancia sobre 
la compoalci6n ideol6gica de 1- organlam- obrer-. - ha
cen llino aontonor el edificio podrido de la burgu..S.a. Y debe
mos decirlo con franquesa. e• el papel •ergonso.o que n
presenta en M.6xicc:t 10:1 que - dicen anarqulmta&. 

Además con este documento se defiende la necesidad histórica 
de dicho partido. Asimismo ce ataca a los sindicalistas revoluciona
rios, (anarco-cindicalistas) en sus concepciones de que basta organizar 
a los obreros en sindicatos p=ra presentar la lucha. S,e señalaba esta 
táctica como oportunista y reflejando un claro desconocimiento del pa
pel que desempeña el sindicato p:>r su forma y composición ideológi
ca. (10) 

<9) ••Et Soviet ... - Septiembre de 1919. 
(10-11-12) Revista ""Nueva Epoca ... -No. 4 y S 
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Hemos de señalar algunos puntos resolutivos de 
para normar nuestro criterio sobre la linea politice 
en este evento: e 11) 

l. Derrocamiento del capitalismo. 

esta asamblea 
que se eligió 

2. Establecimiento de la dictadura del proletariado. 
3. La completa eliminación de las clases sociales. 
4. Establecer el socialismo como pase a la sociedad comunista. 
5. Se adoptó la posición leninista de participar en los congresos 

o parlamentos burgueses siempre y cuando se aprovecharan 
para defender los intereses económicos y politicos de las masas. 

Se patentizó la siguiente idea: "Mientras llega la revolución so
cial nos serviremos del parlamento burgués para después destruirlo". (12) 

2. Gale •-da el Partido Comuniata Mexicano y Moron•• el Par
tido Laborlata 

Para el gobierno no pasaba desapercibida la actitud de los sec
tores progresistas que postulaban el avance del socialismo. La si
tuación económica y política del país conduc1a al pueblo a su radi
calización y el gobierno tomaba medidas para amortiguarla. Asi, en 
el año de 1917 auspicia a Morones para que forme primeramente el 
Partido Socialista Obrero como una actitud deaviacionista, que se 
proponía a los trabajadores como medio de impedir que tomaran po
siciones revolucionarias. 

El gobierno, siguiendo su táctica de mediatizar el movimiento 
obrero, echó mano de los elementos oportunistas como lo eran -Gale 
y Morones, los cuales formaron el Partido C:Omunista y el Partido La
borista, respectivamente. Gale .era de origen norteamericano que 
llegó a México en 1918. Las razones de su presencia en el pais per
manecen obscuras. Prestó sus servicios al ministro de Gob"ernación 
del Gobierno de Carranza (Aguirre Berlanga), que fue. uno de los 
más negativos elementos de dicho· gobierno. En la revista Nue•a 
Epoca tomamos el siguiente dato: 

Gale cre6 la revista NUEVA CIVJLIZACION &anclada por 
dicho miniatro. en la cual aparec:i6 un artlc:ulo en el que hace 
un elogio de Berlanga. el miamo que . lliendo · Gobemador de 
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Jalillc:o. manadcrr aprehender a loa dirigentes de la Casa del 
Obrero Mundial de esa entidad por órdenes del Preseidente 
de la Rep6bllca. 

Gale, como hemos visto, acudió al Congreso Nacional Socialista 
con el propósito de manejarlo, pero una vez que vio frustradas sus 
intenciones se retira con un pequeño grupo y funda su partido que 
también llamó Comunista Mexicano, que finalmente se une a Moro
nes con quien tenia ligas desde hada tiempo. Sigue publicando su 
Gale'a Magasine. hasta el día tres de abril de 1921 en que Obregón 
lo expulsa del pafs e_n virtud de un artículo que publiCOJ en su con
tra. El diario de la CROM (La Lucha). del 4 de abril de 1921. hace la 
defensa de Gale, no logrando su objetivo. Luis N. Morones al no 
triunfar su lucha reformista f~da el Partido Laborista, que se consti
tuye por su comisió:p organizadora el 21 de diciembre de 1919. Entre 
los · que figuraron personas como F'elipe Carrillo Puerto, así como 
también periodistas que pertenecían al Bur6 Comunista latinéxnneri
cano. (13) 

No obstante, el PCM trató de unificar a los elementos de Gale, 
según revela uno de sus seguidores, el Profr. Julio García. Ante tal 
maniobra Gale respondía con insultos llamando a los dirigentes del 
PCM traidores y serpientes, que buscan sus victimas entre los opri
midos. (14) 

Después de la conferencia de noviembre, el PCM se avocó a 
adentrarse más en el movimiento obrero y campesino, así como a 
implantar sus locales y sub-locales en los distintos Estados y regiones 
del país --elementos de base del partido-. Acorde con esta activi
dad, .con la acción. electoral. en este tiempo, cab'e decir, en que el par
tido no había aún adoptado el principio del centralismo democrático 
-normas de organización interna de los partidos proletarios-. En 
Veracruz, con quienes publicaban El Irredento. s.e form6 una de las 
primeras locales dirigida por Manuel Diaz Ramirez, en julio de 1920. (15) 

En el mismo mes se funda la de Orizaba, así como en Guanajua
to con los elementos que dirigía el líder minero Nicolás Cano y que 

()3) Periódico '"La Lucha".-Abril· de 1921. 
(1.f) '"Gales Magazlne"':-Agosto de 1921. 
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publicaba el periódico Bebeldia. en Zacctecas con el líder minero Luis 
l. Medina, dirigente de la cámara obrera local, editor del periódico 
Alba Roja. y así el PCM siguió organizándose en Sonora, Tamaulipas 
Y otros Estados. En esta labor de organización se realizó un inmenso 
trabajo de propaganda publicándose sucesivamente los periódicos: 
El Soviet. órgano de los jóvenes socialistas rojos y que después so 
llamó El Comunista. que pasa ex ser el órgano oficial del partido. Le 
siguieron El Trabajador y El Obroro Comuniata. 

A los pocos meses de su existencia el PC?-.1 no se encontraba aún 
preparado ni maduro para hacer frente a una situación como lo. fue el 
movimiento obregonista, dirigido contra el gobierno de Carranza, por 
lo cual no elaboró una política independiente y se suma a di~o mo
vimiento, en el cual sus miembros desarrollaron una activa labor en 
varios Estados, en apoyo a esta persona, entre los que podemos men
cionar a Efrén Torres y Manuel Díaz R., los cuales salieron a Ve
racruz; Estela Carrasco, Miguel Reyes y Feo. J. Mújica que salieron a 
Michoacán y así sucesivamente. (16) 

En la capital, atendiendo al partido y al Buró Latinoamericano, se 
.:¡uedó José Allén, que !unguia como presidente del mismo. Al triun
fo de Obregón, los delegados de este partido y muchos de sus com
ponentes se dedicaron a buscar posiciones en el nuevo gobierno. No 
obstante se emprendió una reorganización, siendo Elena Torres y Ma
nuel Díaz quienes se hicieron cargo del órgano periodístico de este 
partido, publicando Vida Nueva. A pescr de las dificultades que pre
sentaron, la organización, el partido se levantó como el cuerpo cen
tral de- trabajadores. En septiembre de 1920 se organiza la Federo:ci6n 
de la Juyentud Comunista. que publica el periódico Ju•-tud Obrera. 

'En este mismo mes se organiza la Fedoraci6n Comunista del Proleta
riado Mexicano. y en noviembre el PCM, (17) celebra· por primera vez 
la ReveohiciÓn Socialista de Octubre con un grcn mitin en el teatro 
Hidalgo de la capital de la República. 

Los comunistas participaron con gran entusiasmo en la orgániza
ción de los obreros, aunque muchos de ellos fueron antiguos dirige~
tes · de sindicatos que perteriecieron a Ja CROM, su participación fue 

(15-16) 
(17-18) 

.. Nueva Epoca'".-No. 4 y S. 
Revista ''Vida Nueva": · No. 4· y' S. 
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de. . crítica a las pos1c1ones reformistas de Morones, y no pudiéndolo 
derrotar, se alejaron de esta central, por Jo que desde 1918 formaron 
una coalición de organizaciones independientes que se. llamó "Gran 
Cuerpo Central de Trabajadores", del cual eran dirigentes Nicolás 
Cano, exdiputado Constituyente, viejo dirigente minero que fungufa 
como Ifder del Sindicato de Tranvías; Genaro Gómez, dirigente de los 
panaderos -que fuera miembro del 2o. comité de huelga de 1916. 
Ahí se encontraban también José Allen y Eduardo Camacho. (18) 

Asi, por iniciativa de los .comunistas del Grma Cueipo Central ele 
TrcrbaladoN.. se convocó a una asamblea. nacional que tuvo lugar el 
19· de septiembre de 1920, con asistencia de 3,000 personas y se. efec
tuó en el cine Garibaldi. Fue ahf donde se forma la Fecll-acl6a Co
lllmP.ta del Proletmicrdo Mexlc-o, en la cual figuraron como diri
gentes: Genero G6mez y Leopoldo Urmachea. Entre los acuerdos 
que se tomaron así como los principios ideológicos y poU:ticos, que 
que podemos considerar como fundamentale~ fueron. 

1. Agrupar a los trabajadores en federaciones industriales y de re
sistencia. 

2. Luchar por el mejoramiento económico de los obreros. 
3. Pronunciarse contra el atropello a la dignidad y derechos de Jos 

trabajadores. 
4. Constituir una fuerza ante el avasallamiento capitalista. 
S. Por la desaparición de las clases sociales. 
6. Establecimiento de la igualdad en una sociedad de productores li

bres. 
7. A la federación pertenecen trabajadores sin distinción de raza, 

sexo o religión. 
8. La emancipación del trabajador debe de ser obra de él mismo. 
9. Sellar pactos de solidaridad. con los demás trabajadores del país 

·y del mundo. 
10. Se rechaza toda solidaridad . con los partidos burgueses. 
11. Que todos los trabajadores produzcan según sus fuerzas y con

suman según sus necesidades. ( 19) 

(J9) Periódico '"El Dem6czata".-20 d .. Septiembre de 1920. 
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3. La: mcmife•tac:i6n del 26 de -ptiembre de 1920 y otro. act
contra la car-Ua de la vida. 

La situación económica de 1920 cada vez era más critica, por lo 
que el pueblo se radicalizaba cada vez más y exige a los dirigentes 
asumir actitudes de protesta. Así tenemos que en el otoño de este 
año las situación llegó a ser tan desesperada que incluso el propio 
Morones en actos demagógicos apoyaba, o pretendía encabezar ese 
malestar. La pequeña burguesía radicalizada exigía la realización 
de actos públicos de protesta y la movilización de las masas. Al 
empezar el gran empuje popular obligó a la CROM programar una 
manifestación de protesta contra el alto costo de la vida, para el día 
26 de septiembre. 

Al amparo de la bandera rojinegra, que. fue izada en el Palacio 
Nacional, los oradores exhaltaron a lu masa y señalaron que el úni
co camino para encontrar la solución al probllema era el trazado por 
Lenin. Luis I. León, joven radical (más tarde reaccionario callista) 
decía: "Los nuevos derroteros que deben seguir los proletariados, 
tanto de la ciudad como del campo, son los trazados por los bolchevi
ques de Rusia". (20) 

Luis N. Morones destacó: "Hay que levantar barricadas en las 
calles si el gobierno no cumple su promesa de crear la comisión re
guladora de precios". (21) 

•Felipe Carrillo Puerto afirmó: 

No b-ta pedir la creacl6n de tal comW6a. babda 
que .-guir el camino de 11GqUear 1am ti-d-. de ,_ el Pa
lacio Nacional. eterna cue•a ele 1am-. Yolar el Palacio Ar
-m.pal. aido de 'Vlbo- y el Palacio l.egWadYo. (22) 

Para el cual se emplean los más variados calificativos; así, se le 
calificó como cloaca de ladrones y vendedores de las mejores causas 

(20) 
(21) 

(22) 

""El Demócrata"'.-27 de Septiembre de 1920. 
Revolución y Extermismo.-Revlsta de Historia l!lllexicana.-No. .f. Articulo de 
Mario Grill.-Abril de 1953 
""El Demócrata'".-27 de Septiembre de 1920. 
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del pueblo. Decía Carrillo Puerto: "se deben de fundir las campa
nas y hacer dinero con ellas para repartirlo entre el pueblo ham
briento". (23) 

La Federación Comunista del Proletariado Mexicano --que en lo 
súcesivo únicamente enunciaremos con sus siglas FCPM- hizo tam
bién un acto público contra el costo de la vida. Se efectuó en las ca
lles de Netzahualcóyotl, en el que hicieron uso de la palabra Unna
chea y Quintero, los cuales vierten una serie de ataques a Morones. 
Los elementos de Gale también realizan una protesta en la cual ata
can a la "American Federc:~ion of Lab'or". (24) 

De este panorama podemos concluir que el PCM no supo apli
car en aquellos momentos la política de frente único. que Ja· situa
ción demandaba, para hacer frente a las dificultades que se presen
taron. Esto trajo como consecuencia que el gobierno expulsara del 
país a varios líderes comunistas y viejos luchadores obreros como lo 
fueron: Miguel Rubio, Sebastán Sanvicente, José Allen -que era el 
Srio. General del Partido Comunista. (25) 

4. La FCPllil con•oc:a a una reunl6n de la c:ual •urge la Central 
a-a1 de Trabajador•• (CGT) 

Continuando con sus trabajos de unificación de las fuerzas inde
pendientes del movimiento obrero, la Federación Comunista realiza 
una convención obrera, que se desarrolla a partir del IS de febrero 
de 1921 en el salón de actos del Museo Nacional, en el cual estuvie
ron presentes las siguientes delegaciones: Sindicato de Trabajadores 
de Veracruz, Local Comunista de Veracruz. Sindicato de Talleres de 
Indianilla en Mléxico, Sindicato de la Compañía Erickson, Unión de 
Agricultores de S.L.P., Grupo Antorcha Libertaria de Veracruz. IWW 
de México, Trabajadores Industriales de .TamHico, Unión Agraria de 
Mérida, Federación de Jóvenes Comunistas, Local Comunista de Tam
pico, Obreros Libertarios y Agrícolas de Mérida. Federación de Obre
ros Municipales de México, Sindicatcs de Obreros y Artesanos de San
ta Rosa, Ver., Sindicato de Panaderos del D.F., Liga de Trabajadores 

(23-24) º'El Demóc:rata".-Septlembre 27 de. 1920. 
(25) Nueva Epoca.-No. 4 y 4. 
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de la Zona Marítima, así como de los Mineros y Fogoneros del Golfo; 
Grupo Propaganda Libertaria de Guadalajara; Unión de Obreros de 
Ahualulco, Ja!.; Sindicato de Obreros de Sonora; Unión Industrial de 
Mineros de Guanajuato; Unión de Jaboneros del D.F.; Federación de 
Sindicatos de Atlixco, Pue.; Local Comunista del D.F.; Grupo Cultu
ral Vida Nueva; Federación de Sindicatos de Hilados y Tejidos del 
D.F. (26) 

La Comisión de Credenciales quedó integrada en la siguiente 
forma: Herén Proa!, Leopoldo Hernández, Leopoldo Urmachea, y la 
segunda comisión la integraron Genaro Gómez, Sebastián Sanvicen
te y José Allen. (27) 

Entre las resoluciones que se adoptaron, podemos anotar las 
siguientes: 

lo. Se reconoce al PCM como una organización revolucionaria 
en la lucha con los mismos derechos que el preátnbulo con
cede a los grupos revolucionarios. 

2. La CGT no tendrá ligas con ningún partido que no acepte la 
destrucci.ón del sistema capitalista. 

3. La CGT trabajará para la Constitución de una Organización 
revolucionaria en el continente. 

4. A fin de que la Confederación Obrera Revolucionaria de toda 
América Latina --con el fin de constituirla- se convocará a un 
congreso donde estén representados los comunistas, sindicalistas 
y anarquistas del continente. 

S. Se sentarán las bases de la organización de la conferencia de 
trabajadores y de un comité de organización en el que figura
ron Alberto De León y Manuel Dfaz Ramlrez, entre otros. 

6. Se adhirió a la Internacional Sindical Roja, su emblema fue la 
Hoz y el Martillo. (28) 

Estos fueron los principales lineamientos y caractedsticas de es
te organismo político que recién se había. creado, que era la CGT la 
cual se declaró lógicamente. partidaria de la dictadura del proletaria
do como forma transitoria para la desaparición de clases. 

(26-27-28-29) El Mov.lmlento Obrero en M~xico.-Luls Aralza. Tomo IV. 67. 
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Al analizar las pos1c1ones de Jos comunistas tanto de la asamblea 
de septiembre a la que convocó la Federación Comunista, como en 
la convención de febrero --a la que nos hemos referido--, podemos 
decir que el .PCM se alejaba de aquella tesis acerca de las caracte
rísticas de los sindicatos, por su forma de organización y composición 
ideológica. El no:rnbre de la Federación Comunista, por radicalizado 
que hubiese estado el movimiento obrero, indicaba abandono de una 
política de frente único e impedían que se ampliara su estructura. 
La organización de la CGT, sustituyendo a la FCPM, era sin duda un 
buen paso, pero sus acuerdos seguícrn siendo una muestra de incom
prensión del papel y funcionamiento de los sindicatos. (29) 

La _,__c:ia de abril y mayo de 1921 del partido. 

A medida que el pueblo pasaba a la movilización por la defensa 
de sus derechos e intereses contra el alza de la vida, presionaba así 
mismo a las organizaciones reformistas y pedía la libertad sindical. 
En tanto que el gobierno respondía con la represión y la deportación 
de dirigentes, fueron los comunistas los primeros en sufrir las conse
cuencias. (30) 

El PCM. dislocado su comité central y viendo además que algu
nas posiciones no eran consecuentes con la política que se seguía, 
vio la necesidad de convocar a una conferencia a la cual asistieron 
todas sus locales. En esta conferencia se elaboró el programa de ac
ción, la declaración de principios y las bases constitutivas del partido. 
Asimismo, se resolvió que este organismo deberla de llaznarse Comu
Diata Re.olua-ado Mexicano. Se agregaba pues la palabra Revo
lucionario, que era necesaria, según se dijo, para diferenciarlo de 
otros partidos de igual denominación de actitud bochornosa. (31) 

Se lanzan ataques y se manifiesta el repudio de la conferencia 
hacia los llamados partidos socialistas que no son sino partidos desti
nados a conservar el 81GtU8 quo. subvencionados por algún gobierno 
o algún grupo representativo de la burguesfa. Estos partidos fueron 
los que proporcionaron la carne de cañón que sirvió para que la 

(30) SiDtUU del¡ MovfmlenlD Obrero l\lle:idcafto.-Ob. Cit. 
(31) Se referlan al Partido Comuniata fundado por Mo.rones. 
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burguesfa se adueñara del comercio internacional, en lugar de apro
vechar ese desequilibrio que habfa, para hacer la Revolución Socia
lista, (32), asf como lo hizo el Partido Social-Demócrata Ruso. Se 
tomaron los siguientes acuerdos: 

lo. El establecimiento del socialismo del Estado. 
2o. Nacionalizar la industria -principalmente los ferrocarriles y 

combustibles. 
4o. Establecer la lucha electoral presentando candidatos de natura

leza obrera y reconocidos por sus ideas socialistas- revolucio
narias. (33) 

Conforme esta convención, se establecieron como órganos del 
partido tanto el Comité Central, como los Comités Locales creando 
además las sub-locales y las comisiones. (34) 

ron: 
La conferencia designó un Comité Central cuyos integrantes fue-

Srio. General: Nicolás Cano. 
Srio. Interior: Rafael Avila. 
Srio. del Exterior: Diego Aguillón. 
Tesorero: Teódulo Loméi:n. 

Este fue, pues, el Comité Central del Partido Comunista Revolu
cionario Mexicano. Era el año de 1921. (35) 

5. Primer Congr- Ordinario del PCM 

El Partido Comunista surgido del Partido Socialista Mexicano, traia 
consigo una serie de desviaciones de caréi:cter ideológico en virtud 
de la hetereogénea composición de sus miembros. Era patente la 
falta de cuadros preparados dentro del :marxismo-leninismo. Las con
secuencias de estas condiciones en que nació este partido hicieron 
sentir su influencia a largo plazo. 

A pesar de sus limitaciones . teóricas el partido hacia esfuerzos 
por comprender la realidad de México. Su primer congreso ordinario 
se efectuó del 25 al 31 de diciembre de 1921. (36) 

(32-33-34-35) Constitución del P.C.M.-Documentos - México. 1924. 
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Abordando la tarea de agrupar al movimiento obrero y campesino 
.independiente, se planteó la formación del sindicato de inquilinos y 
la reailzación de la huelga nacional inquüinaria. 

En sus actividades sucesivas, el partido sostuvo posiciones fun
damentc:rles como: la: lucha por la dictadura del proletariado y la de
fensa del poder soviético, la destrucción del capitalismo para ir pa
sando a la sociedad sin clases. Sin embargo, podemQS señalar que 
la falta de una comprensión clara de la realidad les impidió com
prender el carácter de la revolución y sus fuerzas motrices. Así fue 
como se planteó la destrucción del Estado Capitalista y el paso del 
poder a los soviets, mediante la dictadura de éstos sofocar todo in
tento de resurrección burguesa, apoyándose en el campesino organi
zado así como en los obreros. Reorganización de la industria sobre 
la base de la propiedad colectiva. (37) 

El partido hizo grandes esfuerzos por realizar este congreso, y 
hacer en él una síntesis de la experiencia histórica de los hechos so
ciales ocurridos de l 91 O a l 920. Se proponía asf preparar a las ma
sas para la revolución, pero este examen podrfcrmos decir que fue in
completo, pues consideraba sólo a. unos cuantos elementos en su in
vestigación. "Así a la revolución de 1910 a- 1917 y otros movimientos pos
teriores los consideraron como motines políticos". (38) 

El partido se proponfa derrotar a la burguesía cuando el país 
atravesara una época revolucionaria, el congreso recomendaba no 
tomar participación en los actos polfticos que se. preparaban por diver
sos grupos, porque la participación de ellos en los mítines, no hacía 
sino . debilitar su fuerza, la cual se debería de guardar perra la revo
luci6n social. (39) 

8. La •xperi«mcia d• J9J5 a J820 y cdgunCNS e.ritwiOll -•• Jci 
r•Yoluc:Ua. 

Comentando Ja opinión del partido, un comunista de aquella épo
ca expresaba: 

(36-37-38-39) J:>ocumentos para el Jer. Y: 3er. Congresos Naclonafes del P.C.M. 
M~xlco, 1925.-Edfclones '=fef Partido. 
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La experiencia del 15 al 20: con la prn-ra fecha - re
pr-entaba la guerra civil y el &aca.o de la inllurrecci6n cam
p~a. se referia a 1- acontecimientos armados iniciad- por 
el Plan do Agua Prieta y que culminaron con la muerte de 
Carranza. (40) 

Respecto a lo primero se decía, con acierto, que lo sucedido se 
debía a la carencia de una fuerza directriz que los orientara, la cual 
no hubo. Y lo segundo se atribuía, a que la dirección se entregó 
abiertamente a la pequeiia burguesía; -esto es respecto a la posi
ción que el Partido Comunista asumió-. En parte también a la fal
ta de dirección, y por otra parte, porque el grupo directriz era un 
grupo ansioso de la conquista del poder. Las experiencias obtenidas 
llevaron al partido a detenerse en el problema de la revolución y de 
sus leyes, atacando el subjetivismo, se ataca asimismo a quienes pen
saban que la revolución estaba a lCJ vuelta de la esquina, a::ii se decía: 

jos. 

1A cuántos de estos compañeros los hemos visto - los 
mltill- decir: "'Vamos a la Revoluci6n Social", como u ésta -
hiciera con 10 fusiles, 1 tambor, 1 corneta. 1 bandera roja y 
un plan escrito de lo alto de una montaña! (41) 

Asimismo se pronunciaron en contra de quienes la veían muy le-

Enatenaron las leyes de la misma debido al fortalecimien
to geogr6tico y de acci6n de la Revoluci6n, dk:iendo que "8ta 
no se podricr dar sino hasta que se efectuara en los &tadoa 
Unidos. (42) 

La ac:tividad del partido. la huelga inquilJnarla y otras acclon- de 
mCISClll 

(10) Sintesls del Movimiento Obrero Mexlcano.-José IM.anslcidor.-Apendice de Ja 
Obra. Historia General del Socialismo. Ob. "Cit. 

(11-12) Revolución Social o Mitin Politlco.-Santos Valdés.-Biblioteca del P.C.M. 
México. 1922 - 1923. 
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Podemos decir que el partido a pesar de la campaña anticomu
nista desatada por la CROM y la: división anarco-sindicalista, con
servaba cierta influencia en el movimiento sindical y de masas, co~ 
tribuyeron a organizar las ligas agrarias y, en 1923, enviaron una de
legación a la Internacional Campesina, participaron igualmente en 
el buró sindical rojo de México. 

No descuidando el problema tan agudo que presentaban los ca
sa-tenientes, que percibían pingües ganancias por las rentas de sus 
inmundas viviendas, el PCM, organizó el "Sindicato lnquilinario" y 
lo lanzó a la huelga nacional, a partir de mayo de 1922. Miles de 
inquilinos negáronse a pagar la renta por muchos meses, ·exigiendo 
la realización de mejoras en las casas, para hacerlas más dignas e 
higiénicas, así como que se cobrara un precio justo. Este problema 
fue el tema central de la manifestación obrera que el partido organizó el 
22 de mayo de 1922. Es ilustrativo el lema que apareció eri :muchas 
pancartas: "No pago renta. Estoy en huelga". "Sección de la 3a. 
lnternacional". Al frente de la columna iban destacados dirigentes 
del PCM, como Manuel Díaz Ramfrez, José Santos . Valdés, José Ca
rrillo y otros. Al término se efectuó un mitin en el que habló Luis 
Vargas Rea, el partido seguía pues su proceso de desarrollo y de or
ganización en el movimiento de las masas. Así, el dfa 23 de abril 
realizó su 2o. Congreso Ordinario que vino a corregir loa planteamientos 
incorrectos que quedaron. (44) 

No obstante los esfuerzos del 2o. congreso nacional de este par
tido, se carecía de una línea y de una estructura leniriiata. Su orga
nización. no se basaba en células y su núcleo de dirección estaba aún 
en formación. Resultado de ello, el partido era muy poco nume
roso. Para el año de 1924 se encontraba ya organizado en 10 ciuda
des de la República. (45) 

ESte período de vida del partido, que podríamos encuadrar en 
los años de 1925-1929, lo podrfcnnos llamar como el periodo de su 
consolidación orgánica. En este lapso el partido aumentó sus esfuer-

(43-44) "ºNueva Epoca".-No. 4 y S. 
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zos para ganar a las masas. Empieza a adquirir la fisíonomla de 
un partido obrero, así como principia a consolidar su núcleo dirigen
te y emprende campañas ya de mayor envergadura. 

Del 7 al 12 de abril de 1925 se realizó en la ciudad de México el 
3er. Congreso. en el que asistieron representantes de 10 organizacio
nes estatales, lo que sumó una asistencia de 200 delegados. Entre 
Jos pu..'"ltos importantes de su orden del día, podr!arnos señalar lo si
guiente: 

l. Informe del Comité Ejecutivo Nacional sobre la organización 
interna. 

2. Informe de la situación política y económica de México y las 
tareas del PCM:. 

3. Informe del Delegado del PCM al IV Congreso de la Interna
cional Comunista. 

4. Bolchevización del partido. (46) 

El informe del comité hace un examen sobre la situación interna-. 
Se- estudió el trabajo individual y colectivo de los integrantes del 
comité, sobre lo que se realiza una severa autocrttica para llegar a las 
conclusiones siguientes: 

, Constituir un consejo nacional, cuerpo de dirección junto con el 
Comité Nacional Ejecutivo, que formarían en su conjunto el Comité 
Ejecutivo Central. Esto_ representó ya la participación de las distin
tas organizaciones locales en los órganos directivos nacionales. (47) 

Desde su fundación el PCM se organiza en balÍe de las llamadas 
"locales", que agruparon a comunistas que actuaban en determinada 
región, asi pues, la organización no era por centro de trabajo, sino 
por regiones o territorial. (48) 

El III Congreso acordó las medidas para la agrupación en célu
las; que las locales nombran comités permanentes de dirección res
ponsabilizados de defender la organización y educación de sus agre
miados; elabórar los estatutos de las locales -ya que hasta este año 
sólo las del D.F. los tenian-. (49) 

I>oc:umentoe para el Jer. y 3er. Congresos Nacfanalea d~J 
P.C.M. Op. ·cit. 
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Fue del 17 de junio al 8 de julio de 1924, en que se realizó el 
V Congreso Internacional Comunista en Moscú, (50) donde se plante6 
la necesidad de que los partidos comunistas se convirtieran en parti
dos de masas, tomando en cuenta la experiencia de los partidos co
munistas de Bulgaria y Polonia, que fueron derrotados por la reacción. 
Aquí se lanza el lema: de la bo1chevización del partido, tesis que adop
ta el PCM como Jo hemos visto. {51) 

Bolchevizar los partidos significa esencialmente, constituir partidos 
tanto en su orientación y acción en partidos fuertes, capaces de hacer 
lo que hizo el partido ruso. .Esto signific6 que los partidos de cada 
país elaboraran una política nacional, con base en sus esfuerzos pro
pios para ponerlos en práctica. (52) 

.Esta misi6n la emprende el congreso que. toma medidas para re
formar el partido y darle bases 1eninista:s; así como a elaborar las ba
ses del centralismo democrático y establecer los centros de trabajo o 
resistencia: en las fábricas. .El trabajo de divu1gcrci6n ideo16gica que
dó a cargo del periódico El Machete; que aparece en marzo de 1924 
y que en este III congreso se oficializa. El congreso exaznina así mis
mo las deformaciones hasta entonces existentes que eran: 

El anarquismo o anti¡:::arlamentarismo, posición que fue concep
tuada como romántica y lírica; así mismo residuos de liberalismos, ca
lificados como oportunismo de derecha; y el izquierdismo a los que 
se les llamó juristas. Al respecto se decía: (53) 

Un partido .bolchevique de verdad de.be -r un partido 
de ma8Clll con una e•tructura apropiada. .ballclr9e - 1- n4· 
cJe- del taU•r y de Ja comunidad agraria. -r c:lüldpliDc:rdo y 
cientraliscdo. Orientar a su. miembro• y al proletariado. c:rpli
c:ando el marx.iamo-leniniamo a los problema. c-cr•toa de M~
xico: · elevando todas las desviac:ion•• id-J6gic:aa c:r un pJc:rn 
.iaexi9tente. puea tendrá que entendezwe CIU• - el '61üco medio 
,para convertirse en Ud•r y guia del proletariado del pcda. y -
digno ealcr.b6n en Ja cadena de Ja revoluc:i6.n aodal. (SCJ 

(50-51) Crisis del Movimiento Comunista Mexlc:ano.-J9S7. Mob:lco. 
(52) Basándose asl en las Resoluciones del V Congreso Jnternac:lonaJ Comunista. 
(53-54-55.,-56-57-58-59-60) Materiales del 3er. Congreso Nacional. 
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El descontento contra el sistema caudillista fue. aumentando. La 
política del gobierno de Calles cayó en completo desprestigio, al no 
operar cambios sustanciales ni en lo político ni en lo económico. (55) 

Complementando la situación caótica, debemos aumentar el mo
vimiento delahuertista que aunado a la politice de concesiones de 
Calles, patentizó el aislamiento del pueblo. Según se asentó en el 
V Congreso de Moscú .. (56) 

Las armas que la burguesía ha utilizado, y utilizó fundamen
talmente en esta época, fueron el fascismo y el laborismo. Así . el go
bierno de Calles fue definido como un gobierno laborista, que se 
empeñó en mantener al régimen capitalista y controlar las luchas po
pulares. --Recordemos a la CROM-. (57) 

El informo del III Congreso, señaló que México era un país atra
sado con una producción artesanal y agraria dependiente del impe
rialismo. De esa manera caracterizó la situación del país pero no 
nos dicen cómo llegaron a esa conclusión. (58) 

En la escena política nacional actuaban una serie de grupos que 
podríamos encuadrarlos de la siguiente manera: Los laboristas, (59) 
que habían encontrado acomodo en el gobierno; los agraristas, sec
tor pequeño burgués que se encontraban descontentos con el gobier
no, pero que se situaban en el campo del amarillismo, pues en cual
quier momento podrían entrar en componendas con los laboristas, 
cuando sus intereses de clases así lo demandaran. Había en el agra
rismo una izquierda débil, con la cual el congreso se pronunció en 
el sentido de establecer relaciones con sus líderes. Los llamados "Con
federados" en el congreso se les definió corno "Barroco Grupo Político" 
que estaba integrado por elementos de . diversa índole, pues habia 
políticos, burgueses, socialistas, cooperativistas, que tenían pugnas tan
to con los lab'oristas corno con los agraristas. El partido comunista, po
demos decir, no supo adoptar una línea respecto de este grupo. (60) 
La posición del congreso fue: 

Frente 6nico - todo el proletariado. no con 1- Hdere• 
conompld-. :Ninguna aliansa con 1- re•oluc:lonario8 l:nargue
-· - tan radical- como lo .-an •us acto• y •us pala
bras. (81) 
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Respecto a su posición con lcx CROM y la CGT y el Partido La
borista, como no babia una fuerza suficiente perra crear una central, 
el PCM siguió la táctica de convocar a la CROM luchando porque 
ésta llegara a ser una auténtica central, no obstante que habla unos 
núcleos obreros disidentes y otros independientes, (62) como el de los 
ferrocarrileros. No es sino hasta el año de 1928 en que se plantea la 
necesidad de una central u organización obrera, (63) lo cual, debido a la 
poUtica de la OROM, es hasta principios de 1928 en que el partido 
decide no desaprovechar esa fuerza y crea la Conleclerac:l6D Sindical 
Unitaria. (84) 

Respecto a la actitud de los juristas de no actuar en sindicatos 
en donde hubiera lideres corrompidos, la respuesta del congreso fue: 

A tocia e-ta a loa .tndlcat-. ya que no -se puede estar fuera 
de los núcleos obreros, no importando el esfuerzo y sacrificio que de
ba de. hacerse. (65) Pues es una alternativa para crear las células o 
núcleos de resistencia. También es importante destacar que en el se
no de este congreso se planteó la situación de constituir el comité de 
huelga de los ferrocarrileros -huelga de 1927- y la creación del 
frente Unico, para que, aprovechando las experiencias adquiridas, 
se lograre la unidad de acción. (El Frente Unico puede tener las más 
variadas caracterlsticas, por ejemplo: se puede lograr una orga
nización permanente y otras veces no es necesario ir más allá: de la 
unión momentánea). (66) En su posición al problema de la tierra el 
PCM. que desde 1923 habla fundado las ligas campesinas, que luego 
proliferaron, se planteó la necesidad de pasar a una organización 
más comple·ta. como fundar una Central Campesina. Las demandas 
que se plantearon en este aspecto fueron: 

cr) Retroactividad del articulo 27 Constitucional. 
b) Socialización de la tierra y demás instrumentos de labrcrnza. 
c) Armar al ccrmpesino y constituir sus propias fuerzas de de

feruscr. 
d) Dotación de tierras y aguas y cultivo en común. 
c) Abolición del latifundo. (67) 

(61-62-63-64-65-66-67-68) Materiales ·del 3er. Congreso Nacional. Talleres 
Gráficos Sorla. M.éxico. 1925. 
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Armas, tierra y emancipación, así podemos sintetizar el proble
ma agrario; como medidas adoptadas para su solución por el PCM. 
En las declaraciones de solidaridad, el PCM sentó sus posturas de so
lidarizarse con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo 
y defiendan la Revolución de Octubre, con los pueblos latinoameri
canos, el de Estados Unidos y los de la Internacional Comunista .. Ya 
para 1929 mucho habla logrado el partido en su arraigo con el pue
blo, habla adentrado ya en la construcción de un partido leninista. (68) 
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U. Segunda Epoca. Años 1925-1940 

l. Carta del PCl\11 ante el VU Congreso de la Internacional 
Comuniata 

a) Panorcnna económico 

.b) El PCM. aua errores y su posición ante el gobierno de Cárdenas. 

c) Frente Popular. 

a) Panorama económico. Después de l S años de iniciada la 
Revolución Mexicana, el país presentaba las siguientes características: 
Seguía siendo un país agrario dependiente del imperialismo, con más 
de 3 mil millones de dólares de capital extranjero invertidos en nues
tras minas, pertóleos, ferrocarriles, industria eléctrica, agricultura y la 
Industria de Transformación, 30 millones de hectáreas se encontraban 
en poder de compañías :y hacendados extranjeros. los grandes terra
tenientes tenian en su poder 2 mil predios mayores de 10 .:mil hectáreas 
cada uno, con una extensión total de 70 millones de. hectáreas de tie
rra, en tanto que la Reforma Agraria habicr dado a 900 mil campesi
nos alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras de cultivo y 8 
:millones de. hectáreas dA tierras incultivables y más de· 2 y medio 
millones de campesinos per:manecian sin tierra. Tal concentración de 
la propiedad territorial traia como consecuencia la subsistencia de 
fuertes restos de formas semifeudales de apropiación y explotación 
de los trabajadores, asi como el peonaje acasillado, las· tiendas de 
raya, etc. Los terratenientes reaccionarios contaban con el apoyo de 
los imperialistas en su lucha contra el pueblo, en tales condiciones 
los importadores cargaban contra el pueblo. Los efectos ·de la crisis 
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económica se manifestaron en las formas de desempleo, baja de sa
larios y la completa pauperización del campesino y de la pequeña 
burguesl.a urbana. La consecuencia de la devaluación del peso, tra
jo consigo el aumento de ganancias suplementarias a las compañl.as, 
extranjeras, y el aumento del costo de la vida por la devaluación del 
peso lo sufrió el pueblo. 

Además, como consecuencia de la crisis, gracias a la disminución 
de las importaciones y de las inversiones de capital extranjero, hubo 
cierto desarrollo de la industria de capital mexicano. En esta época eJ 
imperialismo norteamericano llevó a cabo una ofensiva para ampliar sus 
mercados y fortalecer sus posiciones económicas, por lo que tendi6 
a absorver las ramas de la industria de capital mexicano o bien a 
suprimirlas. Estos aspectos monetarios convirtieron al pais en un 
sistema semi-colonial de saqueo de sus riquezas naturales de opre
sión y explotación del pueblo. 

Todo esto trajo como consecuencia el aumento de la agitaci6n 
del campesinado, as!. como de los obreros; el descontento de la pe
queña burguesl.a y de los capitalistas nacionales que se veian sofo
cados pOr el capital extranjero y aplastaban o se apoyaban en las 
clases populares para combatir al terrateniente y a los burgueses rea
cionarios que servian al imperialismo; de ahi que el PCM planteara 
la necesidad de la creación de un frente popular anti-imperialista. (1) 

b) El PCM. sus errores y su posición ante el gobierno de Cárdenas 
Para ~·r Du.99 __ ._ - marcha la reYOlw:16a. y -

Usar •- &ne. -tl-lmperlaliataa. ami como aaw aua Ba.e avra
n.ta.. ..-a pec:iao c:r•ar un Ir-te popUlar que alMRc:ara toclG9 
loa iat ..... ec:oa6mic- del pueblo por la lilaeradta del pala 
y por lcr lil»retad democr6Ck:a. (2) 

Tomando esto como base se procedió a elaborar una nueva tác
tica pol1tica tomando como base una autocritica firme y la rectilica
ci6n audaz de sus errores, entre éstos últimos se señalaba el hecho 
de considerar al PRM como un partido fascista, pues no se Vio que, 
aparte de los millonários del grupo de Calles, estab'an los pequeños 

(l) Carta del P.C.M. al VII Congreao de la Internacional Comunlata. 
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burgueses y cqpitalistas nacionales que pugnaban por una libera
ción econóDlica del país, asimismo como la participación de las cla
ses populares aunque en un grado menor. (3) 

De la misma forma se calificó de fascista el Plan Sexenal de Cár
denas, que contenia clausulas que pugnaban por extender la Refor
ma de 1917, al limitar la explotación del pais por el extranjero, al fa
cilitar el desarrollo de ciertas ramas de la economia del pais por los 
capitalistas mexicanos, asi como a conceder condiciones importantes 
a los grupos obreros, campesinos y de la pequeña burguesia urbana. (4) 

Los errores sectarios del PCM se concentraron a infiltrarse en 
los grupos rnás avanzados de. los obreros, en tanto que el PRM se for
talecia entre las amplias masas populares. No se vio que la base po
pular del PRM podia servir para la creación del frente popular, que 
el Partido Comunista no tenia debido a su aislcuniento con el rnovi
:miento sindical. 

Ante el panorama de la politica cardenista, según se dejó asen
tado en la carta que el PCM dirigió a la VII Convención de la Inter
nacional Comunista, el PCM no supo avisorar la realidad politica de 
ese enton~s que, en virtud de los acontecimientos del 12 de junio 
-las declaraciones. vertidas por Calles que propicia o causa el rom
pimiento· de éste y Cárdenas-, en lugar de aprovechar y conseguir 
la dirección del movimiento obrero, el PCM lanzó su errónea consigna: 
''Ni con Calles, ni con Cárdenas". 

Cárdenas llegó a legalizar el Partido Comunista que ya tenia 5 
años de trabajar ilegalmente, favoreció la organización obrera y cam
pesina, armó a éstos últimos y luchó incansablemente contra el cau
dillismo, si bien era cierto que las vacilaciones del gobierno de Cár
denas con el imperialismo eran debido a la situación econ~mica y 
politica del pais, el cual incluso se vió amenazado con la invasión. 
Asimismo el gobierno democrático de Cárdenas afrontó graves pre-
siones; fue un gobierno nacional reformista con posiciones rn~ de 
izquierda que cualquier otro. 

C2-~-4) Carta del P.C.M, al Vll Congreso de la Internacional Comuniata. 
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.E.to Implica que el gobierno haya: tomado h11tto coa· el 
partido PRM la clirecc:i6n de 1- ..ctor- b1D9U .... -~a-
1- opu-to• a Ja reac:c:i6n y al imperia:la.mo. (5) 

No comprendiendo lo esencial de la situación, la necesidad y 
la posibilidad del movimiento popular, perdió la oportunidad el PCM 
de crear un frente único ante la crisis Calles-Cárdenas. Algunas or
ganizaciones obreras y campesinas pretendieron incluso adherirse al 
Comité de Defensa Proletaria -prueba de que la situación estaba 
madura para la creación del frente popular-; el PCM plant~6 la ne
cesidad de su creación pero de una manera estrecha y como ma
niobra para desenmascarar a Cárdenas y expresó su posición con la 
consigna: "Con Cárdenas no. Con las masas cardenistas si". (6) 

El partido se esforzó por entender la situación y comprender la 
diferencia entre Cárdenas y Calles, pues acusaban al primero de 
fascista que representaba el continuismo de Calles y sostenían que 
las diferencias entre ellos no eran básicas. "Son distintas forma$ de 
gobierno y de presentarse ante el pueblo pero la esencia es la mis
_ma". De ahí la conclusión a que se llegó de que atacar a Calles 
no significaba apoyar a Cárdenas. (7) 

No es sino hasta el 31 de agosto en un artículo de El Machete. en 
que de una manera poco clara el PCM decide apoyar a Cárdenas 
contra la reacción en beneficio de las masas populares. Ante esta 
serie de e·rrores se decla: "ha dado como -resultado que el -partido 
sólo haya podido realizar la formación de un estrecho comité orga
nizador del frente popular". (8) 

e) El Frente Popular anti-imperialista. Su plataforma y su orga
ganización 

Tomando en cuenta Jo anteriormente expuesto; el PCM llegó a la 
conclusión siguiente: 

Debido a que el imperiali.mo nec.üta • toda. loa pue
bloa americ- para •u .-teaimleato ec:on6mlco -- de 

(6) Revista "Nueva Bpoca".-Noa. lJ - 12. Mlxlco. 1969. 
(7-8) Reaoluclóa del Buró Polftlco.- Articulo de ·-'El Machete" del 17 y 2-f ~agosto. 
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M6xico en que 1- Eatad- Unid- acaparan 11168 de la mi
tad de la exportad6n nacional de materiaa prim-. no pue
de permitir gobierno. democ:rlatic- como el de Ccird9DClll. 
Trataron de fawa.arlo como hem- 'Yiato. tanto el lmperian-o 
como la reacci6n. lo que neceeitan - gobienaoa tlter.. que 
lllrYan a •u. mter-11: tratan de imponer a 1- puebl- una 
dictadura bur~-terrc:deniente para acabar con 1- llberta
d99 d-ocrcitica.. abolir la. conqulatcm del proletariado y 
del c:canpe91no. aá como liquidar la reforma agraricr. El Pa.t 
debe apoyar y prolongar el gobierno de Ccird-. como me
dio para llegar a una autática in~d-cla ncrcloaal en 
tod- •us cmpectoa y constituir el frente popular pasa lodale
cerlo y aá conducido a --este freat- -a ~ amplla. lo 
que - necesario realiaar para desplegar la lucha ele 109 cam
peain- por la tierra. partiendo del respaldo de la poHtica 
agraria de Ccirdenaa y ICDUlar conaignaa má -dcm co
mo la con&acac16n de la tierra de 1- latifundios ...acciona
rios. 

Así se propuso el siguiente proyecto de plataforma del frente po
pular: (9) 

1. Aumento del impuesto a las compañías extranjeras. 
2. Expulsión de los callistas tanto del gobierno, como del ejér-

cito y del PRM. 
3. Libertades democráticas. Voto femenino. 
4. Reformas a la Le.y Federal del Trabajo (aumento de salario). 
5. Ampliación de la Reforma Agraria. 
6. Armamento a los campesinos. Creación del ejército campesino. 
7. Igualdad efectiva en sus derechos a los indígenas. 
8. Rebaja de precios a los artículos de la. necesidad. 
9. Apoyo a la educación socialista. 

10. Democratización del ejército. 
11. Por la paz, contra el fascismo y la guerra. Cooperación con 

los pueblos progresistas y americanos. (10) ... -·· -· -- ···-·····. 

(9-10-1 l) '"Nueva Epoca ... -Nos. 11 y 12. México. 1969 
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Se debía atraer a todas las organizaciones obreras, campesinas, 
estudiantiles, femeniles, profesionistas e intelectuales y particularmen
te al PRM, el frente. popular se debía organizar en forma elástica 
con sus órganos dirigentes en: la capital de la República, los Estados, 
los Municipios, en los que estuvieran representadas todas las or
ganizaciones adheridas con grupos propios; en: las empresas, uni
versidades. oficinas, haciendas, pueblos, adhesión por persona indi
vidual, asi como prominentes hombres de la política, la ciencia, 
etc. (ll) 

2. El PCM y lcz CTM 

La vida del PCM había sido activa, pues se tenía como resultado 
una agitada participación política. Así tenemos su participación en 
la organización de diferentes sindicatos obreros y gremiales, como 
lo fueron: (12) 

El de los ferrocarrileros, la CGT, la Federación Com~sta, la 
Liga Campesina, el Sindicato de Inquilinos, la lucha contra la sub
versión delahuertista, contra el pronunciamiento escobarista. 

Durante su período de ilegalidad, fueron duramente. reprimidos 
los comunistas en todo el país. ( 13) 

Se luchó asimismo, contra los callistas en 1938; formaron la Con
federación Sindical Unitaria, que le dio prestigio al gremio ferroca
rrilero; e 14) participaron en las huelgas ferrocarrileras de las años 
Í921, 1928 y 1936, (15) así como en las de 1958, aun cuando esta úl
tima se hiciera en conjunto del Partido Obrero Campesino Mexicano 
y el Partido Popular. 

El PCM fue factor importante también en las acciones de masas 
de: La Laguna, Nue.vo León, Nueva Italia, Yucatán, el Valle de Me
xicali. (16) 

Participó en la organización del Comité de Defensa Proletaria, 
del cual surgió, en el año de 1935 la CTM. ( 17) 

(12-13-lof) El Partido Comunista de 1919-19.f5.-Méxlc:o. 1966. 
(15) Las Luc:baa Perroc:arrileraa que conmovieron a Méxlc:o.-Arroc:he Parra M.

~Xlco. 1963: 
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Influyó en el :movimiento popular de los petroleros que vino a 
culminar con la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. (18) 

Como lo hemos dicho anteriormente, en 1934 cuando Cárdenas lo 
restituyó a la legalidad -al Partido Comunista- se podría decir que 
fue cuando tuvo su época más fuerte y lográ: más prestigio. Llegó a 
tener cuarenta mil· miembros, así como la participación de sus ele
mentos en la dirección de los sindicatos tales como: el minero, petro
lero, electricista, tranviarios, ferrocarrileros, textiles, de los Trabaja
dores al Servicio del Estado, de maestros y en la mayoría de las fe
deraciones de la CTM. Asimismo también militaban sus miembros 
en las direcciones de ejidos, cooperativas, sociedades de crédito eji
dal, ligas de comunidades agrarias, sindicatos campesinos, en la or
ganización de. jóvenes y mujeres. ( 19) 

No obstante este hecho el PCM no consiguió fijar una auténtica 
política independiente. 

No - exagerado decir que el PCM semult6 con m6a o me
w ..ito ele la '- de reJll'eai6n a que lo --116 el c:alHemo. 
en -bio pierde •u natural-a combati•a al ad•enim19Dto del 
carclenismo tan poeltiYo para la Yida nacional. (20) 

Esto, podríamos decir, se debió a que el PCM cometió gravfsi
mos errores tácticos como su retiro de la CTM, dejó al PRM la van
guardia del movimiento obrero, como dejó asentado en su carta al 
VII Congreso de la Internacional Comunista, aduciendo que era el 
PRM en realidad el frente popular y señalando también su falta de 
análisis para comprender l~ realidad política de la época. (21) 

Así, el PCM, pierde la oportunidad de transformarse por prime
ra vez en una auténtica fuerza dirigente de la nación. As1 las cosas, 
lanza su candidatura Herná:n Laborde: "El Sectarismo scc trocaba en 
seguidismo,' en oportunismo". (22) 

( 16) Unidad AntHmperiaUsta. Op. cJL 
(17) La C.T.M. 1936-l!Hl.-M~xlco. 19-fl 
(18-19) .. El Machete•'. - l\.tarzo 1938. 
(20-21-22) Unidad AntJlmperlalista. Op. cit. 
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Esto tenemos, en 1940, en que por primera vez se reconoce su 
descomposición interior, su debilidad política e ideológica, por lo 
que se convoca al Congreso Nacional Extraordinario, el cual habría 
de realizarse en México del 19 al 24 de marzo de. 1940. (23) 

4. · El Cuarto CoD9eJo de la CTM de 1937 y el pi- ampliado del 
Comit" o.ntraJ del PCM. de Junio de 1937 

Estas reuniones nacionales tuvieron gran significación en cuanto 
torcieron . un derrotero sindical y político en lo general correcto, e 
impusieron una lucha estratégica que implicó ir a la cola de la bur
guesía en el desarrollo que empezó un nuevo tipo callista. (24) 

La CTM se organizó en febrero de 1936, logrando una unificación 
de todos los organismos sindicales con excepción de la CROM y la 
CGT, dirigida por Julio Ramírez. Se puede decir que en la fundación 
de la CTM. se definían 3 corrientes: la honesta, en la que influía el 
PCM; la de Lombardo Toledano y la de Amipla y Fidel Velázquez. 
Estas dos últimas corrientes, unificadas empezaron a reelegar polí
ticamente al PCM· y a sus dirigentes. Así vemos cómo desde su Pri
mer Consejo se pone en claro la pugna, pues en la Sría. Campesina se 
sostuvo cr Pedro Morales por el PCM, para sustituirlo más tarde Amil
pa y Velázquez, por uno de su grupo, (25) apoyados por Lombardo 
Toledano; pero hubo una reacción y se sostiene la planilla encabeza
da por Pedro Morales, continuando Fidel Velázquez en la Sría de 
Educación y Miguel Velasco en la de Organización. Esta planilla es 
la que triunfa, por lo que Toledano tuvo que platicar con Laborde 
aceptándose la actitud de nombrar por unanimidad la mencionada 
planilla. (26) 

En el II Consejo, Lombardo Toledano y Fidel Velázque.z, torcien
do los principios aprobados en el Congreso Constituyente de esta Cen
tral, plantearon la situación de que la CTM participara en la poUti
ca electoral, por lo cual tuvieron que hechar mano, estos lideres men
cionados, de sus elementos más eficaces, logrando una reñida vota-

(23) 'ºEl Machete'º,-Marzo. 1940. 
(2of) Laa graves consecuencia• del IV Congreso de Ja C.T.M. ()'p. cit. 
(25-26) La C.T.M. 1936-1941. Op. cit 
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ción a su favor. Las sucias prácticas adoptadas por este grupo de
terminó la salida del Sindicato de Mineros, asi como del de ferroca
rrileros. (27) 

El IV Consejo se unió con la actitud de Fidel Velázquez de no 
aceptar las delegaciones de Nuevo León y La Laguna, que traian 
como dirigentes a Tomás Cueva y Dionisia Encinas, arguyendo medi
das unificadoras con algunos sindicatos pequeños y aislados; ésto 
se· hizo con el fin de asegurarse la mayoria de votos en el consejo, 
puesto que las delegaciones antes mencionadas eran contrarias a sus 
intereses y con sus votos se hubiera colocado el grupo de Lomb'ardo 
y Fidel Velázquez en desventaja. El resultado de esta actitud y de 
las manifestaciones de violencia de que hizo gala este grupo, Ccnn
pa fue amenazado con una pistola. La máxima expresión estalló 
cuando Lombardo, presidente de debates, se levanta a decir: "Se de
ben evitar actitudes violentas". El resultado fue. el retiro del Sindica
to de Electricistas, de las delegaciones de La Laguna, Nuevo León' 
y Oaxaca. Los comunistas, encabezados por Laborde y Campa, man
tuvieron la actitud de no retirarse del consejo, e hicieron esfuerzos 
por persuadir a los demás delegados a que no se retiraran, pero el 
resultado fue negativo, la mayoría se dispersó. (28) 

La provocación divisionista fue preparada por Lombardo Toleda
no y Velázquez en su propósito de mangonear a la CTM con su po
lítica derechista sin importarles los medios, incluso gansteriles, utili
zados para lograr su propósito. Velázquez y su grupo se unen a 
Toledano, lo halagaron para que 10 años más tarde, Alemán en 
Alianza con Velázquez, lo expulsaran de la CI'M. (29) 

El pleno d• Julio de 1937 

En virtud de una carta que Toledano dirige a Eral Browder, Srio. 
Gral. del Partido Comunista de Estados Unidos y miembro del Co
mité Ejecutivo de la Internacional Comunista, manifiesta Brower su 
deseo de venir a México a conocer los hechos, pues Toledano ie 
habla pedido ayuda para unificar a la CTM, comentándole los acon
tecimientos del IV Consejo, distorsionándolos a· su favor. (30) 

(27-28-29) Las graves consecuencias del IV Congreso de la C.T.M. Op. cit.· 
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· Browder envía una carta al PCM, que ·fue conocida en. el pleno 
del mes de. junio de 1937. Se puede decir que· el PCM, principal
inente Laborde, al presentar un informe en que establece el lema: 
"Unidad a toda costa", ha:ciendo resaltar los errores izquierdistas 
que se hablan cometido, todo esto motivado por instrucciones de 
Browder y que determinó la supremacía del grupo· de Toledano y 
los cinco lobos. (31) 

· Ciertas condiciones para la marcha democrática del ~ se 
ünponlan.· Se llegó incluso a sostener posiciones de defensa a Cadi
llo, que en esa época habla aglutinado a todas las corrientes recic
cionarias y un año después se levantarla auspiciado por la "Stcrndar 
Oil" de Rockefeller. Esta posición original decía: "No podemos iden
tificar por ahora a Cadillo como dirigente de los grupos reaccionarios, 
puesto que aún forma parte del gobierno de Cárdenas". Esto lo ha
cia el ~ perra justificar su actitud. Laborde escribia bajo la pre
sión de Browder su lema de "unidad a toda coste{', abandonando la 
estrategia del frente. popular. (32) . 

. Es ilustrativo ver alguna de las resoluciones que nos arrojó este 
pleno: 

1. Los comunistas deben proponer la disolución del comité or
gcuiizador del Frente. Popular y que se deje a la CTM la inicia
tiva perra su organización. 

2. Se aseguró que la división de la CTM representa un retraso 
en el camino de la unidad y retardaba la formación del Fren
te Popular. (33) 

Lombardo Toledano actuó en la organización bajo la politica de 
"unidad a toda costa" en la formación del P.FÍM, integrado por los 4 
sectores; se dijo que el PRM era en realidad el Frente Popular, idea 
que fue aceptada por el Partido Comunista. (34) 

Asf se ·decfa, por éste últilno: "La politica de unidad a to.da cos
ta, lejos de perjudicar a nuestro partido, le beneficia", con la conficn-

C.30) La C.T.M. 1936-i!Ht. Op. clt 
(31-32) Laa Graves Con.ecuenclas del IV Congre90 de la C.T.M. Op. cit. 
(33) Docwnen- del Pleno de 1937. 
(34-3S) Discurso de Laborde Ante. el Pleno de 1937 .. 
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za de las grandes mases que· le permitiera fortalecer su autoridad y 
convertirse en el verdadero abanderado de la unidad de la · clase 
obrera y jugar en la política del país un papel más importante que el 
que había jugado hasta entonces. (35) 

Aquí es cuando se inicia una gran crisis en el Partido Comunista, 
}:>ues muchos de sus miembros se incorporaron a Fidel o a Lombardo, 
esto motivado por seguir las indicaciones de. Brow-der, que. tanto mal 
le hiciera al partido y el que más tarde resultaría. ser un renegado 
del comunismo. 

Dos años después, con el caso de Trotzky y otros hechos qüe mo
tivaron ·la intervención de Eral · Brow-der, se intensificó la crisis de]¡ 
PCM. Asi, de ese debilitamiento resultante de dicho pleno comenta
do, tuvo fuerzas, aunque muy raquíticas, para participar en la ex
propiación petrolera y contra la rebelión de Cedilla. Las expresio
nes de este Pleno ampliado fueron tan absurdas que llegó incluso a 
invitar a su seno a Fidel Velázquez. (36) 

5. El Congr- Nacional Extraordinario del 19 al 2• de mano de 
18-IO 

En el Informe al VII Congreso Nacional del Partido Comunista, 
efectuado del 28 de enero al 3 de febrero de 1939. el buró politice de 
este organismo señalaba la necesidad de· constituir un frente popu
lar a la manera de otros paises, por lo que en México era necesaria 
la transformación radical del PRM. haciendo de él un partido de blo
que de todas las organizaciones sociales y politicas del pueblo, con 
una polftica equivalente al plan sexenal, adicionándole con los as
pectos de la ¡:)olitica de Cárdenas, dejando a las organizaciones adhe
ridas plena independencia en lo que se refiere a su organización 
interior. (37) 

Esta consideración se. basó en una declaración de Cárdenas en 
que manifestaba su deseo de transformar dicho organismo poHtico. 
En este congreso extraordinario no se planteó nada respecto a la 
crisis interna del partido, ni las medidas convenientes para solucio-

(36) ""Nueva Epoca"".-Núms. 11 y 12. 1964. 
(37-38) Unidad Antllmperlalista. Op. cit. 
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narlo, (38) por lo que esta crisis se agudizó y tuvo su 
Congreso de 1940. Hemos de decir que dicho acto 
obje.tivo principal que era superar la crisis existente. 
me político "1E! decía lo siguiente: 

resonancia en el 
se frustró en su 
Así, en el infor-

El Congreso Nacional Extraordinario ha liquidado el pcma
do aec:tario oportunista . . . Ha expu1-cldo a loa principal
reaponaablea del estado de d-rgClllJsac:idn y de corrupd6n que 
exiatlan en aua filas y - ha dado una lfnea poUtlc:a basada 
en la comprenaldn correcta de Ja etapa de la reYoluddn que 
viYe M.6xico ... De la necesidad de aplicar caaaecuente y aud-
mente la poUtica del &ante popular anti-bnperialiata. las nue
vas condiciones de guerra del bnperialiamo y del refonamien
to de Ja coaccidn y explotaci6n de loa pueblos que no quie
ren participar en la 9uen-a y d-ean Yi'rir en pcm. (39) 

Pretendfcr, asimismo, remoldear a sus miembros de acuerdo crl 
marxismo-leninismo, haciendo que comprendieran la táctica y estra
tegia del proletariado, que estuvieren dispuestos a sacrificarlo todo 
en aras del partido y de su programa. El Congreso, como vemos, 
recoge la experiencia de dos desviaciones, el sectarismo y el opor
tunismo. Por eso aplica la política del frente popular y la pol1tica 
sindical, pero lejos de aplicarla perdió terreno que le ganó la CTM, es 
decir, no pudo implantar nuevamente una p01itica independiente, pues, 
es[ como se acept6 la provocación de Velázquez, en la CTM perdie
ron ·el camino y se ·desvincularon del movimiento sindical, que fue 
una pérdida irreparable en la lucha obrera, pues los reformistas que 
se i:;oseoionaron de la CTM se afianzaron en sus posiciones y no de
jaron ya a· los comunistas volver a incrustarse. (4()) 

As[, del informe· que se rindió en el Congreso, sacamos lo si
guiente: 

Más que un partido proletario hemos sido un partido pe
queño-bur9u~a que - ha preocupado e-c:lalmente de loa 
problemas electoral-. esto no contradice •l hecho de que en 

(39) Documentos del Congreso Extraordinario de 1940. 
(40) Unidad Antiimperialista. Op. cit. 
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nue.tro partido baya mucb- combatient- prol•tari- abne
gado. aba qU8 -- dirigentes del gr•mio sindical. Jwstamen-
1• la c::araeteñatica pequeño-burgu-a. que ba impr._ al par
tido la ctirecc:i6n actual. ba a.ido la de abogar cr loa verdade
ro. cuadros revolucionarios e impedirl- Jugar un papel deci
llivo .n la c:Urec::c:i6n. (41) 

El partido, más que buscar, pues la solución a sus males, se preo
cupó por buscar responsables, se suprimió el buró político y se ins
taló la comisión depuradora de ésta. Victorio Codonila propuso 
a la . asamblea la expulsión de Laborde y Campa --este último 
solidarizándose con Laborde, a pesar de sus diferencias, caso con
creto de ésto la pugna que tuvieron por la carta de Browder-, (42) que 
dando a la cabeza del partido el dirigente Dionisio Encinas. Asf, es
te Congreso termina haciendo una declaración de trabajar con gran 
espfritu de solidaridad con la CTM, y Vicente Lombardo Toledano es 
ovacionado en la asamblea. (43) 

Al ser e-xpulsado Laborde terminaba un período del partido, a 
nuestra manera de ver, uno de los mejores de 1928 a 1940. Varios di
rigentes se separan del partido, entre ellos podríamos mencionar a 
Andrés Garcfa Salgado, Rafael Carrillo y Mario Pavón Flores. (44) 

6. El Pleno del Comit~ Central de mano de 1943 

En este año los problemas internos de este instituto hacen cr1s1s 
nuevamente, pues a pesar de. que se querfa hacer recaer en Labor
de todos los males, se vio la incapacidad del Comité Central para re
solverlos. (45) 

Asf, Encinas, valiéndose de la mayorfa de que gozaba dentro 
del partido, expulsa a una serie de militantes de este organismo, co
mo lo fueron: Enrique Ramfrez y Ramfrez, Miguel Velazco, Angel Oli
vo Solfs, Luis Torres, Genaro Carmelo, Juan Ortega Arenas Y José Re
vueltas. (46) 

(41-42-43) Informe del Congreso Extraordinario de 1940. 
(44) "'Nueva Bpoca''.-Nlltna. 11 y 12. 1969. 
(45) Documentos del Pleno del e.e. de 1943. 
(46) .. Nueva ·Bpoc:a".-Núma. 16 y 17. 1969. 
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Estos expulsados fundaron el "Grupo Morelos". (47) Pero luego 
tomaron caminos distintos. Unos se unieron a Lomb'ardo Toledano, 
otros a Laborde con el que fundaron el grupo "Acción Sociali.Sta Uni
ficada". (48) 

De los que siguieron a Toledano, trataron de fundar un _Partido 
de Liberación, del cual surgió un grupo que se llamó "Frente Obrero". 
(49) pero ya en franca pugna con Lombardo Toledano. 

(47-48--19) Unidad Antllmperlalista. Op. cit. 
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m. Tercera Epoca. Aiioa 19C0-1950 

l. El .O.cimo CQll9re110 del Partido Comuniata 

Era el año de 1947, mes de abril, dS:a 13, en que se convoca· a la 
"Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos". (1) Acto preparado por 
Vicente. Lombardo Toledano, quien buscaba la forma de unificar a 
todos los :militantes de la izquierda en México. Para asS: constituir un 
organismo politice con carácter nacional. Entre los grupos que es
~uvieron presentes entre otros, figuraron: el de Narciso Bassols, el de 
los maestros de la Universidad Obrera, (2) la Liga Socialista y el 
propio Partido Comunista Mexicano. (3) 

Es importante señalar este acto por ser un punto que marca tan
to la agudización de las divisiones de los militantes de izquierda, pues 
lejos de aglutinarse. se dividieron aún más, asi:mismo porque de esta 
mencionada conferencia surgió el Partido Popular Socialista, (4) y sir
vió como· preludio al Décimo Congreso del PCM. 

El X Congreso se efectuó en el mes de noviembre de· 1947, con
tando con una asistencia de 125 delegados, de los cuales el 60% era 
gente· de Encinas, lo que, lóglca:mente, le daba la mayoría de ·la 
asamblea. 

Entre las delegaciones asistentes, que controlaba Encinas, podría
mos señalar las siguientes: la de la Mina del "Tejocote", Oax., con 

(J) Unidad Antllmperlalista. Unidad Proletaria.-Arroche Parra M.- México. 1962. 
(2)Periódlco "'El Popular".-Octubre de 1968. 
(3) Jdem. 
(4-S) Unidad Antimperlallsta. Op. cit. 
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25 delegados; la delegación de La Laguna, con 35 miembros; asi co
nio la: delegación de Nayarit que componfa el grueso del grupo de 
Encinas. (5) 

Este congreso lejos de enfocar los problemas que el partido ve
nía arrastrando, lo único que hizo fue una de sus ya tradicionales 
purgas expulsando nuevamente a un numeroso grupo de militantes. 
Aroche Parra dice al respecto: 

Se perfilaron doa corriente.: la del grupo de Enc:ln-, que 
co-!deraba al gobierno de Alemdm como la burvueela pwo
grelWlta y la otra corriente que c:onafcleraban a ..te gobierno 
como Ja J:nargueafa reacc:ionaria enriquecida a partir de Ja D 
Guerra MundiaL c:on fuert- 1- con el impericdl8mo yanqui. 
por Jo que propaalan que •I partido •aliara •u actilud de 
apoyo por la de critica. 

Lejos de enfocar esta situación, como ya hemos señalado. se de
nunció la existencia de un grupo enemigo antípartido y se acusó a 
David AJfaro Siqueiros como jefe del mismo. Después se señaló a 
Carlos Sánchez Cárdenas por lo que se propuso una comisión de in
vestigación al respecto. Dicha . comisión se integró quedando al 
frente de eJla: Jorge Fernández Anaya, Abel Cabrera, David Serrano. 
Es por demás decir que éstos eran del grupo de Dionisio Encinas. {6) 

La comisión investigadora rindió su informe en el mes de febrero 
de -1948 en el pleno del Comité Central, en que se pasó por alto los· 
estatutos del partido que señalaban el derecho del acusado a defen
derse. Dicho informe no hizo sino ratificar las acusaciones hechas por 
el Congreso, acusando incluso de titoistas y troskistas a los miembros 
del supuesto grui:>o antipartido, entre Jos cuales se señalaba a: Sán
chez Cárdenos. Ma:rtínez Camberos, L. E. de Labra. N. Barra Zenit 
A. Bravo, Sergio Ccmdelville y Miguel Aroche Parra. (7) 

Así el X Congreso, concluyó ratificando la política defendida por 
EncinaS y socios, cumpliendo con su verdadero prop6sito de sostener 
y fortificar sus posiciones en el mismo. Nunca pusieron a la luz los 
documentos sobre las finanzas del. partido, se llegó incluso a alterar 

(6-7) Unidad AntimperiaJlsta. Op. cit. 
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fraudulentamente el informe de la comisión sobre el número de miem
bros, pues el número real era de cinco mil, diciendo ellos que eran 
diez mil. Vemos, pues, las causas de la tan mencionada crisis del 
partido que, sólo en el transcurso del sexenio avilacamachista sufrió 
una reducción de sus miembros de 40,000 a 5,000, (8) 

Ouisó:s resulte exagerado atinnar qu. -t• X Congr-o fue 
la 61tima oportunidad que el partido tuyo para -•ndar la 
ruta y tomar Ja -da de la reaovac:i61l ideol6giccr y poKtica. 
md como su completa r-trueturaei6n OJ"gcilúccr. (9) 

Lo cierto - sin embargo. que el X Convr- marca: la m6:8 
profunda: calda del partido comunista - una poidci6n sin 
principl-. sin normas orgánicas váUdCl8. sin dJsc:iplina ni en
tusiasmo combatiyo. (10) 

2. Reivindiquemos al partido 

(Manifiesto de los comunistas del D.F.) 

El 31 de marzo de 1948, en el local ubicado en Ja calle Zarago
za número 8 de Ja ciudad de México, se efectuó la asamblea de Jos 
comunistas del D.F., organizada principalmente por los líderes· ex
pulsados del PCM en el X Congreso, el cual lanzó el siguiente mani
fiesto que es el inicio del llamado movimiento reivindicador del PC. 
Este manifiesto se publicó tres meses después en Junio como suple
mento del periódico El Machetw. que fue órgano oficial del M.R., del 
PCM. Este manifiesto nos permite observar lo siguiente: {11} 

Ccnnarad-. nu-tro partido. el glori- PCM. atr~ 
una · gn:irve · cris!s. -ta crisis · Gfecta tanto su IMlse te6rica como 

· la linea polltica y las cuestione8 de organisacl6n. éiae · N han 
.-oloa19ado por aiá09. y ha entrado ahora - un nu.,,o .-do
do de agudisaci6n. La peculiaridad d•l pedodo ~ abarca 
-td: determinando la widcS del partido. por lo que no.otrClll Ua
m-... a nuestr- camaradas a luchar por el camino opues
to: para hacer &ente a: - -ctores con deeisi6D inqu•b--

(8-9-10) Documente>& del Décimo Congreso del P.C.M.-Méxlco. 1967. 
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table y definitiva. para dominar!- y rechcrscrr la ccrlumnia y 
la deformaci6n de los hechos. la mentira y el engaño y a 
recrliacrr una dillc:uci6n profunda en el seno del pcrrtido. 90bre 
•u verdadera llituaci6n. au. cauaaa y a imponer nu-tra Yolun
tad y a no deJcrr - apla9tadoa por un crm:biente de terror 
polltico y de crmencu:aa. (12) 

Reapecto a la llituaci6n del pcrrtido - · crncrlia6 au ..
de liquldc:rci6n en que habfa YeaidÓ cc:ry~do. tCrl - el caao 
de que para el X Congreao no tema .iDo la .-xta parte del 
número que exigfa como mfnimo de mlembroa la le.y electo
rcrl (30.000). Para mant-er au r~tro. 

Así mismo la carencia de círculos militantes y .combativos se ha
bía ido agravando en razón de los contuiuos 'errores de la dirección y 

de sus constantes improvisaciones, su falta de objetivos políticos -yt 
revolucionarios -tal fue el. caso de la_ polftica que se siguió en la 
CTMi--. La dirección de DiOnisio Encinas limitó la política sindical 
del partido y, a pesar de las constantes crisis y divisiones de esta 
central, siempre siguió la política del grupo jefaturado por Amilpa y 
Velázquez. {13) 

Así vemos que la GI'M en esta época se vuelve a dividir for
mando los disidentes La Central Unitaria: de Trabalador-. a los cua
les el grupo de Encinas llamó traidores. (14) 

La CTM se divide por motivo del derecho de ·los trab'ajadores sin
dicalizados, que. pedían su libertad de afiliación a los partidos politi
ces. En este . aspecto, y comprendiendo lo positivo de esta tesis en 
la cual los trabajadores pedían se les dejase intocable ~u libertad de 
afiliación, paradójicamente ~omo dice Aroéhe Pc:DTa--. Encinaa 
sostuvo: "A trabcijar con los traidores", y dicho núcleo limitó su ac
tividad hacia la pequeña alianza de obreros y campesinos. (15) 

(11-12-13) ""El Machete ... -, Abril de 1918. 
(14-JS) Sintesla del l'dovlmlento Obrero Mexicano. Apendice de la Obra Historia 

General del Sociali5rno. Max Baer. 1940. 
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En el aspecto que hemos hecho notar de la necesidad de señalar 
las cawias de las crisis d.;l PC, y e~ función a ello, fijar la solución 
y llevarla a la práctica, tenemos que· se postuló lo siguiente: 

1. Oue la dirección de Encinas ha dejado de ser nacional para 
convertirse en un grupo fraccional. 

2. Oue dicho grupo se nutre de la división del partido y sus per
manentes crisis; que no se detiene ante la división que realiza 

·con fines fraccionistas, perjudicando a la auténtica vanguardia 
del proletariado y así rinden un :magnifico servicio a las fuer

zas imperialistas y antipopulares. (16) 

3. Ha convertido el centralismo democrático en una caricatura, 
ha eli:minado todo vestigio· de de:mocracia y desarrolla un ré
gi:men policiaco para so:meter á la base. 

4. Ha convertido en papeles inservibles los principios el progra
:ma y estatutos del partido. 

5. Ha destruido al partido, pues en lugar de ayudarlo a cirecer 
lo ha reducido. 

6. Proporciona a:mplio :material con su Odio destructivo y. frac:- .. 
cionál a las especulaciones anti:marxistas de los · sinarquiStas . 
y de la prensa reaccionaria. 

7. Ha despilfarrado los fondos del partido en la for:ma :más irres
ponsaple y criminal. (17) 

Asi es como llegamos a las resoluciones que plantearon los co
munistas del D.F. en cinco puntos fundamentales: 

l. Con esto -se :manifestó-, declaramos integrado un movimien
to de reivindicación del PCM. Para dirigir este .movi:miento de
sigÍlamos un comité nacional de reivindicación y le encomen
di:unos la tarea de emprender, tanto en el D.F. como en escala 
nacional, la reconstrucción del partido reivindicando suá bases 
ideológicas, politicas y orgánicas con apego a nuestros prin
··ios marxistas-leninistas-estalinistas. 

(16-17-18-19-20) Manlfleato de loa Comunlstaa del D.P.- Marzo de 1948. 

I 
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2. Rechazarnos la acci6n destructiva de la Dirección Nacional que 
encabeza Encinas y la Dirección del Distrito Federal del Parti
do y, en particular, las expulsiones acordadas en el último 
pleno del Comité Central, asi como toda la campaña represiva 
decretada por tales direcciones. (18) 

3. Declaratnos espurias tanto a la Dirección Nacional como a lar del 
Distrito que encabeza Manrique y las desconoce:rnos. 

4. El Comité Nacional de Reivindicación del PC, es la única di
rección que reconocemos tanto para el país como para el D.F .. 
en particular. Son miembros del Comité los siguientes cama
radas: Alberto Lumbreras, Carlos Sánchez Cárdenas, Prisci
liano Almaguer, Juan González, Jesús Bernal, Hip6lito Con
treras, Alejandro Martínez, Miguel Aroche Parra, Dolores Bra
vo, Noé Barra Senil y Mario Gill, as!. como suplentes Manuel 
Serna y Julio Segoviano. 

S. Se exhorta a todos comunistas a luchar por la realización de 
un congreso extraordinario del partido de los comunistas me
xicanos. { 19) 

También se hizo un llamado a las fuerzas anti-i:rnperialistas, pa-
' .cifiataa y democráticas de la nación para hacer frente al imperialis

mo y a la reacción interior, e impedir que México sirviera an "plan 
Truman", al "plan Clayton", al "plan Marshall", instrumentos de do
minación imperialista, para rechazar y co:rnbatir a los provocadores 
de la nueva guerra y por conseguir la completa emancipación na
cional. 

Luchar por la continucici6n de la Reforma Agraria y por la defen
sa de los derechos del trabajador. 

Este manifiesto lo firmaban laa siguientes células: Algarl.n, Cine 
Teatro, 7 de Noviembre, José Guadalupe· Posada, Sección 16 de los 
Ferrocarrileros, Cura Morelos, Mártires de Uruguay, Benjaml.n Jimé
nez, Redención Proletaria, Emiliano Zapcrto: y Justo Sierra. (20) 

Individualmente firmaron el manifiesto 152 militantes c:Ómunistas 
del D;F. Durante su vida este comité tuvo una fructifera labor y en
tró en relaciones con otros organismos de izquierda como . lo fue el 
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grupo Acción Socialista Unificada, con el cual formaron el Comité de 
Enlace Comunista-socialista y más tarde marxista. Asf; pues, mar
charon a la formación del Pcrrtido Obrero Campesino Mlexicano 
{POCM) 

El Congreso de Unidad Marxista se instaló en enero de 1950 y 
duró hasta julio en que se constituyó el POCM. {21) 

(21) Cuademillos Mexicanos.- Números: J, 2. 3 y 4.- M~J<ico. 1958. 
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IV. Cuarta Epoca • .Aiioa 1950-1980. 

l. alo'rimlento de unilleac:i6n de loa partidos marxiataa 

<El PCM y el POCM> 

Con motivo del pleno nacional realizado por el PC, en el mes de 
diciembre de. 1956, en que. aprobó una linea tendiente a resolver. sus 
diferencias con los distintos partidos marxistas que existían en Mé
xico, el POCM dirigió una carta al Comité Central del PC, en que 
planteaba la necesidad urgente de realizar la unificación. Se seña
laba en dicha carta que el POCM, desde su fundación el 19 de julio 
de 1950, siempre habla planteado la necesidad de unión de. ambos 
partidos. Pues tomando en cuenta sus afinidades teóricas basadas 
en el marxismo-leninismo y su posición frente a los problemas del 
pais se daba el caso de que sus discrepancias debilitaban las po
sibilidades de éxito en sus luchas concretas. (1) 

Asl, con la división existente, dada la experiencia, sólo se ob'tenta 
un resultado positivo para la reacción nacional que serVla o sirve. a 
los intereses imperialistas, tesis que se habla planteado en el seno 
del XX Congreso Comunista de la Unión Soviética .(PECUS). (2) 

Con lo anterior, en junio de 1956 se propuso la creación por am
b~s partidos de .una comisión para concretar una acción unida fren-. 
te· a .}os problemas del pcñs y del movimiento comunista nacional 
•'.que ··reclama nuestro esfuerzo inmediato" --como se dijo-. Asl te
nemos que la re.vista Ncnri....._. publicó un articulo de Alberto Lum:-

(1-2) ""El Machete••.- Julio de 1956. 
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breras en· que proponS.a buscar los puntos de contacto y las bases de 
colaboración mediante la vía de celebrar un consejo de unidad de 
los marxistas mexicanos; Terrazas en un articulo que escribe en la 
v- de Mlixic:o, el 17 de agosto de 1956, sostuvo: 

Qu• en M6xic:o no - -10 nec:eaario lc:r unidad de la clCllle 
obrera en el plano sindicc:rl: mino tambWn con aqueU09 partidos o 
grupos o per90n- que aean parte del movimiento obrero. (3) 

En la carta que mencionamos se decla asi: 

La Unidad Orvmw:a de los comuniat- m.xlcanos aig
Dltica: el ad•9Dilni.-to de. un Partido Mandata de lonnlclable ex
peri-cic:r. r-ultado del ancillaia del d-.anoUo r-oluci-ario. 
reallaado al cc:rlor ele una crltica 8GDa y conatructl•a: fanlca 
tonna·- de pre..nrar al :nue•o pcirtldo de la comlml6n ele -rie-
1- ·y grcnie. error- c:rpro-cb.ando pu- la experieAda todo 
en bealetlcio ele laa luchaa de la clase obrerc:r. que eUc:r y el 
pueblo YClll a: emprender - un luturo inmediato. ( 4) 

Así se planteaba lo siguiente al Partido Comunista: 

Les realisc:rc:i6:n c-lunta de una di8cusi6n prohmda y -
da -•• lesa ca-- el• la crillia del mo-rimlento comuaiata 
mexicaao. 

BeaUaar acci-. con}untaa r-pecto de loa problemaa 
de mayor. urgMlcia. 

Reallaar lc:r unidad org6Dica de nu_tr_ partid-. (5) 

El resuitado por el momento fue nulo, pues el PC no contestó di
rectamente a la proposición que le · formulara el POCM. Esta unidad 
la vemos realizada el año de 1958 en que se unen para lanzar la 
candidatura oi la Presidencia de la República del Lic. Miguel Mendo
za L6pez, miembro . del PC, en el que. se dio un trato descriminatorto 

(3-4-5) Carta del P.O.C.M. al PCM ""El Machete .. - :Agosto de 1956. · 
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para el Partido Obrero Campesino como hemos de ver IllÓS adelan
te. (6) 

Sánchez Cárdenas, en el informe que presenta a la IX Reunión 
Plenaria (junio de 1856) del Comité Directivo Nacional del FIOCM, 
zostiene la: posición de la necesaria solidaridad de estos partidos, pues 
llega a proponer que el POCM está, incluso dispuesto a disolverse si 
la unidad queda garantizada:, ya que no se está en contra del ~. sino 
que se tiene la intención de robustecerlo. (7) Plantea la polltica del par
tido sobre la base de la creación de . un frente patriótico y señala co
mo camino un congreso unitario, además de señalar las causas de lc:m 
crisis que fueron el desconocimiento de la doctrina ma:rxista-Jeninill
ta, la falta de sensibilidad politica y la nociva influencia de Browder, 
así decfa: 

Lcz aituczci6n ec:on6mic:cz, polltic:cz y .oc:ial de lcz nac:J6a y 
de la el- obrercz, mil c:omo del pueblo, han Tenido agra..-
d- porque no dbponen de m.tnament- polltic:- elic:ac:em 
para imponer un pr09rczma ~ocr6tic:o y patri6tic:o ._ .. 
cz lcz embe•tidcr del imperialimno y de lcr reac:c:l6n interior. (8) 

A fines de 1957. el PCM publica el folleto La lucha me.naa del 
partido dur-te 1- GÁ08 39 al 48, en el se e.xpresaba la táctica de co
rregir errores y hayar la solución de los problemas existentes como· Ja 
cuestión del POc:::1.4 y otros grupos. Así tenemos que: 

Lcz unidad de 1- marxillta., de 1- que quier- -rlo - ll61o 
de palobrcir ·ni de los que quieren pon.ne· mobre el partido ni 
al mcirrg- de •1 y •u dHc:iplina. lliao ele a~ rewoluclana
ri- lliac:el'09. &a unidad e•·~ • incliepeau1W. para 
el d~o del moYimiento obrero, del pala y cle1 pro...__. 
do, para que .-a lcir i:.- de la yaaguarcllcil para coaeegulr 
la cdiwa -tre el c:ampetdno y el oa..so. &a unldCld ...,_ 
recdlsw - el interior del Partido Com........_ ._lalecHado 
lo y dlmol.-.ulo toclo9 loa grvpom. edlaado ·PIW la bosda todo 
lo penaaal y co~o aquello que - el p•aclo conclld• 

(6) Unidad Antiimperialiata. Unidad Proletaria.- CJp. cit. 
(7-8) laforme a Ja IX Reuaióo Pleaarla. 
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n6 la· •xpulsi6n de determinado• element- y moti•ando que 
otr- permanecieran al margen del Partido o fueran expul
.ado. de •'1 8ln j1111tificaci6n. (9) 

· Más adelante el folleto sostenla: 

l. El PC debe reYimar loa cClll08 de expulaicSn dictado. -
tr• lo. cdio. 39-CB ~bre la bme de -licitud- de relngr
Y reYl8i6n.. 

2. a-•••r •I prob-...CS de 1C1f .unidad propu ... a por ... 
POCllol · y otra.· Clrgnipaniientoa -br• la bame de ual6n de 
lo. mandatcm y H -lucione con el lnvr- o relngr- ln
dtriclual · d• lo. imlembra. de dich- griapoa o d• qulen
aet6an m.Jac:laawte -••moa clara la pomc:l6n d• no dar 
releYGDda a 1- cli9tlntoa grupos poUtlc:om dentro del PC. .mo 
que . .... por el' c:óairado prOpOma - lugar. d• la unidad 
una c:Cllllpaila de afiUac16n o recdiliacWtn balo -t-cla de 
Clll• Jirimero .e 1-. Pidieia cliKulpcr. · 

3. Pecllr que •I Comit6 Dlrectl•o del POCM elabo
re usa doc:um.ntO autoc:dtlc:o d• aum eno- c:-•tld- en 
la 16pac:a. de au lllilitanc:ics en el - del PC. aai como loe que 
~ de ilu actitud posterior como fue •1 darle nombre de. 
c:omunlatci: y c:recir la dlYilMSD y d-ra-tad&a poU11ca que 
fue ..-Judicial a 1C111 lucham y d..arrollo del PC8C. 

. .._ Pedir la dliloluc:Wa cl8I ~ qu• tanto. mal h~ .h•
·c:hO ·eátre · •1 ~to c:om..-ltlta .,_ .-g6D la teoda de
be· hclber' - moló Partido C-'8118ta. . . . 

S. El PC • ..16: dlmpu_.o, u ..tClll __.lck-Ma llOO acepta
.·~~ :.a .. ......_ 1ait -Udtud- d• r91D..-. <ID> 

Tanto en ·la recqpilación del material d49 discusión para el Xlll Con
greso del PC, como en la ·c0ntestaci6n a la respuesta del Comité del 
D.F., asi como a la critica 'del Comité Central, se sostenla que la 

(9-10-J J-12) La Lucha Intema del Partido Durante Jos Aftas 39-10. -Folleto-
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solución dependía· de los dos partidos; es decir. de la actitud de los 
lideres del PC>CM, en la consideración autocritica de sus errores y del 
método correcto del partido, de la afiliación individual y del examen 
de cada caso que le corresponda resolver. ( 11) 

No obstante las declaraciones del PC, sobre el hecho de que los 
planteamientos no habían merecido la atención de los dirigentes del 
Partido Obrero Campesino, nosotros hemos de decir que esto es fal
so, pues este partido fue el más interesado en la unidad. No tuvo 
respuesta a muchos de sus documentos anteriores en que se planteó 
este problema cómo la carta enviada al PC el 7 de enero de 1958, lo 
mismo que la carta enviada al pleno del PC el 25 de mayo de 1958. 
(12) 

ColUlideracionea de las propoaicion- del PCM 

El pleno del POCM propuso a la dirección del Partido Comunis
ta meditar sobre las siguientes cuestiones: 

l. la c:Onalderaci6n del problema como una criaia ímica del 
partido que - prolonga hasta el PI'•-••· El PC habla de la 
crWa intema hasta el 48 ¿y qu• en lo siguiente no ha YU•lto 
cz •ufrir una crlaia? ¿Qu• h- creado uncz cllreccl6n unida? ¿Pe
ro en el pleno de 1957 - pl-te6 la aituacl6n de preocupaci6n 
de· lcz criaie del piclrtldo? ¿Y qd ac- la existencia del POCM 
y otroe grupom. y que· de hecho loa comunistas ••t•m- di'ricll
d- no - expr.-- de criaia? 

2. La nec..tdad d• anallsar con espirita c:rlllco y aut
crltlco su experiencia y algunas cu_tlon._ tundcunental- •-
to doclrlaadaa como de· t4ctlca y eatrategicz con ·el 6nbno de 
confonnclr un criterio unido. 

AaL pu-. las 1\ltimo. a-teclmientoc aa. reYel- la -
e.melad de unWD 'por lo que - hez pu-to de reU.•e la faltcz 
él. -o1uc:Wa hcircia la Unidad org6nlc:cz de •- partido. comu
m.tcm. la Ineficacia de •- c0muniataa - las luch- de· IDCIBGB. 

3. La urgencia de que eata unidad - realice el& Yiata del 
a:ac:eaao de la d-paa.-- cz lcz lucha de 1- maaaa laborloaaa. 
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aaf. en Yiata de que el PC limita •u posici6n a ci•rt- punto• 
dirigidos a los que no son miembros del partido, el POCM pro
pone: 

En caso de que el PC reamara un cong11990 exclusivo. 
el Partido Obrero Campesino debe solicitar la aceptaci6n. en 
el -no de dicho Congreso. de una delegaci6n fraternal cuya 
milli6n co~tirla. en primer término. - reiterar 1- pom
cion- unitarias: la urgencia de la solidaridad org6nica en 
funci6n de los problema. que aquejan a M6xico. Sin que 
••a necesario agotar la discusi6n para que quede establ
cida la unidad. ya que esta discusi6n deberdr de seguir en 
el seno del partido como slmbolo de vitalidad. 

S. propone examinar en com..U.. con el prop6sito de dar 
a conocer. en breve plazo. condlcion- únicas. la experien
cia de la vida de los comunlst- en loa 61tim- 20 afio. to
mando como base las fallera de la lucha interna del partido 
durante 1- años 39-48 y la c:riaia del movüniento comUJllmta 
en M•xlc:o, la tdrctica y estrategia en la pr-te etapa de la 
Revoluci6n en Mi6xico as1 como dom6a c:u-tiones doctrina
rias. 

Proponemos tambié que de manera· coordinada con las 
discullion- lieiialad- quede integrada una comilli6n conjun
ta de loa dos partido. oncargada de examinar y llevar a cabo 
la incorporac:i6n de los actuales miembros del POCM a 1-
filas del Particlo Comunista. (13) 

2. La conferencia del Partido Comuni3ta del .Distrito Federal 

(11 al 13 de agosto y del 2 al ·¡g de septiembre de 1957) 

L~s 30 días de deliberaciones que sostuvieron los comunistas del 
D.F. arrojó como resultado una de las críticc:is mas severas y positi
vas que se hayan hecho al Partido Comunista, pues se avocó no sólo 
al tema de la· unidad, como Ee venía haciendo, sino que se hace un 

(13) ·Documento ••4•• del P.0.C.M.- México. 1958 
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planteamiento completo tanto en el aspecto ideológico, en él que 
postulaba la implantación definitiva del marxismo-leninismo, evitan
do cualquier otra desviación ideológica. Se declararon a. favor de 
la crítica y de la autocrUica, así como de la abolición de la política 
de sanciones y expulsiones que. se venía practicando y se aplicaba 
a cualquier miembro que disintiera de la opinión de un hombre o de 
un líder. (14} 

Asimismo se analizó la estructura orgánica del partido en 
que se pide un absoluto respeto y una auténtica aplicación del centra
lismo democrático como base fundamental de un auténtico Partido Co
munista. 

En su actuación política se planteó la necesidad de aplicar las 
experiencias obtenidas en el XX Congreso del PCUS como formct para 
salir del estacionamiento en que se encontraba el partido, por lo 
que· se consideraba fundamental la creación del Frente Democrático 
de Liberación Nacional, con la unión de la clase obrera, campesina y 
la pequeña burguesía urbana, así como la burguesía nacional, para 
desterrar al imperialismo y a la burguesía reaccionaria del país. 

También se pronunciaron por la incorporación y organización de 
la mujer en la lucha política y en la lucha por la paz. 

Fue, pues, en sí esta conferencia uno de los documentos que 
más aportaciones hicieron al partido para tratar de sacarlo del estado 
crítico que ya habia tomado carta de naturalización en este organis
mo: (15} 

En el pamado el partido ha cometido d.iver•a. error•• so
br• la CODdUcci6n d• la lucha ma..IDCI que lo ha IJeyado a SU 
debilitamiento orgánico. pue• •n ocCllA.on- la lucha interna. 
la id-16ifica y de priac:ipao. ba dev-•rado en ataqu- per
-al-. en simples a.elida. org-aatiYam y en la aplica-

. ci6n de aaacionea hac:icr 1- comara:de111 que d.iac:r•pan de la• 
mayorlcu. E.ta mtuac:i6n DO ba fortalecido al partido 8ÜlO 
que lo ha debJUta:do. 

La luc:ba en el partido •• •n primer lugar id-J69:ic:a y 
a6lo d-pu4'• de _.olY•r loa problemas al respecto y hc:rltien.
do cqrotado la diacuai6n. .. · darlr la unidad monolltlea y la 
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urr- diac:iplinc:r. consecuentemente c:rceptczclcz por 1- miem
br- del partido. que - •l resultado de la dlmcwd6n de tod
los puntos de vista y aceptado el meJor. Una ,,_ tomado un 
acuerdos todos loa miembroe -tar6n obligados cz obedecerlo y 
a tc:rrbcziar por BU realisczci6n a6D cuando hayan tenido -
oplnicSn contraria y sigan teni6ndolcz. (18) 

Se señalaba pues, como hemos visto, como objetivo fundamental 
la tarea de la unión y fortalecimiento del PC. El grupo que domina
ba a este comité del D.F. era la célula Carlos Marx. Ante la proxi
midad del XIII C'ongreso del PCM los ataques a la dirección del PC 
del D.F. no se hicieron esperar, acusándolo de querer dar al partido 
otra politice sindical, lo mismo en querer constituirse en comité cen
tral nacional. El comité del D.F. contesta con su folleto !4cderial
del Comit6 del D.F. para BU cllscuci6n en ... -o del xm Congr-o del 
PCM, en el cual se hace una dura critica al Comité Central del Par
tido Comunista Mexicano. (17) 

3. El XID Congreso Nacional Ordinario del PCM 

Con cinco· dias de discusiones, este congreso da a conocer sus 
acuerdos el dl.a 31 de mayo de 1960, que es el creador de la actual 
dirección. Podemos resumir que este Congreso por más que se diga 
que vino a resolver los males del comunismo en México, analizando 
sus resoluciones, que apunta Daniel Moreno, tenemos que, a nuestro 
juicio, no resolvió nada, pues no sienta las bases orgánicas para ha
cer posible la unión de los marxistas ni hace planteamientos concre
tos y detallados como decl.a ser, sino que se limita a expresar varios 
conceptos aislados y apoyar algunos puntos de la resolución de la 
conferei:i~ia del Comité del D~F. (18) 

En su parte primera sienta su solidaridad con el movimiento co
munista internacional y saluda y apoya las declaraciones de. Jrus
chov hechas ante la ONU, en el sentido de respeto a la independen
cia de los pueblos y al desarme· mundial. Se pronuncia, asimismo es
te C'ongreso, en solidaridad con los pueblo latinoamericanos, de Asia 
y Africa. Sienta su posición sobre el caso de que el imperialismo 

. (14-15-16-17) Resolución de Ja Conferencia del P.C. en el O.P. México. -Folleto 
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yanqui desatara la III Guerra Mundial. México no participaría en 
el bando del agresor, sino que estaría al lado de los pueblos que lu
chan por su liberación nacional y que construyen el socialismo (19) 

En su parte segunda se critica la política y la administración 
de López Mí::::rteos "que ha provocado la supresión de las libertades 
democráticas pisoteando los derechos del obrero"; así como desarro
llar el papel de mensajero del imperialismo yanqui, como referen
cia a la gira que hizo López Mateas a 7 países latinoamericanos, gol
pear el movimiento obrero llegando al extremo de encarcelar a des
tacados dirigentes comunistas como a los líderes ferrocarrileros. (20) 
Demetrio Vallejo y Vclentín Campa, igualmente recurrir al asesinato, 
caso concreto: la muerte del Srio. Estatal del pe; en Nuevo León, Ra
món Guerra Montemayor. 

En su punto 10 de esta parte se planteó organizar resueltamente 
la lucha de las clases trabajadoras por la conquista de sus demandas 
inmediatas, que es una de las tareas más importantes de los comu
nistas. 

Para Ja realillaci6n de •••cm acdon- - n•Cl9IMll'lo bUll
car entre Ja. demanda. de lo• trabajador- y de · tod- laa 
clem4a el- explotada.. la. mira capac:- de agrupar a •
mayor- grupom de poblaci6n. 

Así pues, se expresa que la línea general del PCM, en su conte
nido fundamental, es encauzar a la nación por el camino democrá
tico independiente. Otras de las tesis que debemos destacar en estas 
resoluciones es: De que la· revolución democrática de Liberación 
Nacional habrá de llevarse a cabo mediante la integración de un po
deroso movimiento de frente d~mocrático, de liberación popular. Los 
sectores del pueblo que deben de componerlo serán: el obrero, el 
campesino, la pequeña burguesla rural y la burguesía nacional; que 
estén dispuestos a detener el avance de opresión del imperialismo. (21) 

Por otra parte, se hace un análisis del movimiento del PC, asl 

reconoce: 

(18-19-20-21) Los Partidos Politicos del México Contemporáneo. Op. clt, 
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que la división que existe entre las fuerzas democrática. y 
progreütaa de M4'xico, con:itituye un factor negativo para 
el desarrollo y fortalecimiento de las luchas del pueblo mexi
cano que ea imperante remediar. 

Realiza una suma del movimiento comunista de los últimos 20 
años. 

Reconoce la actitud que sostuvo el comité del D.F. para lograr 
cambios en el seno de este organismo. Se postuló también la estric
ta obediencia de los partidos marxistas-leninistas, así como fomentar 
la unidad mediante la discusión •.eórica y práctica bajo los principios 
de la mencionada ideología. Se ataca toda desviación o corriente 
extraña a ésta, lo que motiva ataques a José Revueltas por parte del 
Comité Central del PCM e insta al comité del D.F. a no aceptarlo en 
su seno. Es~o trae como consecuencia la separación de la célula 
Carlos Marx de dicho instituto y que más tarde esta célula llevando al 
frente de. ella a José Revueltas, crea la "Liga Comunista Espartaco". (22) 

Asimismo se aprueba el reingreso o ingreso de los miembros del 
partido campe,,~no que lo solicitc:.cran, aprobando el reingreso de Cam
pa expulsado en 1940. (23) 

Hemos de mencionar algunos hechos importantes para reforzar 
nuestra opinión de que este congreso lo único que logró fue seguir 
la misma situación polftica, que ocasionó, al decir de Aroche Parra, 
sólo el usufructo del papel de vanguardia del proletariado mexica
no con base en el cascarón del PCM. (24) 

Así tenemos que de hecho para l~ que sirvió este Xlll Consejo, 
fue para la repartición de puestos entre el ·Pe: y la oposición atrinche
rada en el Comité del D.F. que si bien ya no figuró Encinas, en parte por 
su detención y proceso de 1959, y que la Sría Gral. fue suspendida 
en el pleno de jÚlio-agosto de 1959, sacamos en conclusión que aqul, 
aunque se afirma la idea de la unidad de los marxistas, es punto 
menos que irrealizables, ni se consiguió la unidad por las diversas si
tuaciones ya expuestas -aun cuando por ejemplo el POCM estaba 
en la mejor disposicic.">n de hacerlo, el 21 de septiembre de 1960 se 
compromete a seguir los esfuerzos unitarios. (25) 

Asf, pues, entre sus argumentos que tomamos como base y que 
nos permiten ob'servar la serie de contradicciones en que cae este. par-
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tido que, por un lado mil veces hablaba de unidad y por otro, de
cía que los comunistas mexicanos debían de. unirse al partido de 
vanguardia de la clase obrera, es decir, el PCM, por Jo que no acep
taba: el unirse a otros. (26) 

( 

Este congreso trae como resultado de la unidad pregonada en él, 
la critica situaai6n de Ja separación de otro grupo de militantes, en
tre Jos crue figuraron: Mcrío Rivera, Russet, Agustín Velasco Sando
va:l y otros, que el 20 de abril de 1962 desconocen a la dirección ncr
cioncd. (27) 
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Hasta aquí el Partido Comunista Mexicano había tenido como 
presidentes o Srios. generales a destacadas personas, entre las que 
mencionamos la dirección de: José Allen, Laborde-Ccmpa, .Encinas y 
Terrazas, y la actual gestión de Arnoldo Martínez Verdugo. 

(22:.-23-24-25-26-27) Carta de .. La Vo.: de Méxlco'-....:..Núm. 1705, Abril 16 
de 1961. 
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V. Comentarioa 110bre la 1Utima d6c:ada 

.1. eom-tarao. -bre la 1Utima d6cada y .... documeatoL 
Jll'°'1P'aal- y pdnciploa 

.. - •••• ·¡. 

Hemos de decir que la labor ideológica y teorizante más im
portante y positiva que emprendió el PCM se localiza en la . década 
del 60 al 70, pero esto por desgracia no le sirvió de base para reem
prender el camino bajo una auténtica lucha de masas o de· incrus
tación 'en los núcleos obreros. Queda sólo el cascarón de este par
tido que en la actualidad no representa a nadie y ni un eólo grupo, ni 
de ºrelativa fuerza popular, se encuentra en sus filas. Podrlámos decir 
que a nuestro criterio no alcanza ni la categoría de grupo de presión. 
Su actual estado es critico, tanto que hasta la fecha en que esto se 
e~cribe, no tiene ni oficinas públleas. Su primer secretario se ha 
abocado a la publicación de la revista Opoeiclda. 

La actividad del PCM, en esta década, la podemos sinte-tizar di
ciendo que se ha limitado a la celebración de conferencias, congresos, 
como lo fue el de junio de 1969 en que se· hace un llamamiento a la 
defensa. de la paz. Ha realizado varios plenos su comit6 eentra~. as1 
tambi•n como algunas manifestaciones pacificas, como la de la· cele
bración. de la Revolución Cubana del 26 de julio, igualmente actos de 
protesta contra· 1a guerra de Vietnám. Desgraciadamente no ha po
dido rectificar el rumbó y constituirse en el abanderado de las cla
ses populares. Posiblemente . no ha perfeccionado su organización 
debido a' J~ constantes reP.esiones de que han. sido V!Ctim~ sus di
rigeJ'l~es l' · los. constantes saqueos de sus ·archivos . privades. 

En ·SU programa el. PCM señala entre otros los siguierites problemas: 
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1. La dependencia cada vez mayor de México respecto a los Es
tados Unidos en el aspecto económico a través de las inversiones y 
monopolios extranjeros. 

2. Reprobación de la polftica de Estados Unidos, asi como contra 
la politica de explotación de México y América Latina, contra la agre
sión a Vietnam. 

3. Por la reforma agraria integral. 

4. Derogación de la Ley Federal Electoral y creación de una 
nueva que facilite y garantice la organización de partidos pollticoe; el 
respeto al voto ciudadano y eliminar el control gubernamental ·sobre el 
aistema electoral y su funcionamiento, que se -tablezca la representación 
proporcional y verdadera en las cámaras y liquide el actual sistema 
unipartidista, que garcintice la libre. afiliación de todos los ciuda
danoa a los partidos politices que prefieran. 

S. Por un gobierno democrático de Lib'eración Nacional. 

6. SU& demandas más inmediatas por la defensa de la demo=a-
cia son: 

Respeto a las garantías individuales establecidas en la Cons
titución. 

Libertad inmediata e incondicional a los presos pollticos. 

Reforma electoral democrática. 

Libertad sindical y restauración del derecho de huelga. 

Respeto " la Autonomfa Univensitaria. 

BI ._lldo Comum.ta gules au ciocYa por la .teoda mar
xillla-lenln' 111 Y' agsupg eD BU ._ ........... Tollmladaa 
a ._ .lvmadarH . ...._ cana:lenta. ir •• rr'- de la claae 
oltc9ra. La flw. Buperior del ..... tllrl11do •. de ·loa. e F ••I~ 
w ir de todoa. loa trcdMialador- mexic111111-

C.. . ...._ .. la t-sa mx-1-IDlata. .. loa rain 'si• 4iel 
•rl ,. o .-..tlllc:o •• PaiL• ... ....._ 8118 ................ 
p Wc- ....._·y loa ..........._ Loa Poatulalloa . .....
mMCIOll fla.._ C"'mdaaten ei:a lci: c:c:mqUlata del . .,.._. pDlltlco 
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por el proletariado. - decir. la . inatauraci6n de la cHc:tadurcr 
del proletariado como •- tranaitoria para llegar al comunt.
mo. 

Sus objetivos inmediato. aon: La conqW.ta de la ·plena inde
pendencia econ6mica y polltica de M'xico. la UC¡uldaci6D de 
loa reatos feudales en el campo y la democratbac:l6n del r'
gjmen po11tico. 

Estos objetivos corresponden a la re.voluci6n democrática de li
b'eraci6n nacional, ya que s6lo con ese tipo de revoluci6n será po
sible garantizar el desarrollo sano y libre de las fuerzas producti
vas, amplias libertades y derechos efectivos para el pueblo. 

2. La po11tica electoral del PCM y au participac:i6n en lo. frent
popularea hasta 1970 

Es importante resaltar el hecho de que en el pleno del Comité 
Central del partido, efectuado en diciembre de 1949, cambi6 BU rum
bo político, que había sido hasta entonces de apoyo al gobierno de 
Alemán declarándolo como un gobierno de "trcrici6n nacional". Un 
cambio un tanto tardío en su política, puesto que había caído. en gran 
descrédito este organismo, y a su vez los expulsados en 1946 se ha
bían fortalecido como ya hemos visto. Como consecuéncia de esta 
situaci6n es que vino a cambiar su· rumbo politice. como lo hemos 
dicho. En la columna integrada por este partido y el Obrero · Cam
pesino, el lo. de mayo de 1952, se realizaron los sangrientos aconte
cimientos motivados por el ataque que sufrieron por elementos del 
ejército y el grupo de los "dorados", arrojando como saldo varios 
comunistas muertos y varios mas encarcelados. (l) 

En su actuaci6n electoral el partido ha tenido una nula relevan
cia. No exageramos al decir· que ni uno sólo de sus c.andidatos ha 
logrado el triunfo no por fraude electoral. sino por su falta reC:.I de 

·apoyo -afirmaci6ri que hacemos sin ningún interés ni prejuicio ideo
l6gico o parÍidarista-. Asi vemos lo que dice al respecto Aroche 
Parra: (2) 

(1) Ml!xlca en ·la Encrucijada de su Historia. AiiátoJ· Shulgouskl. ·M.ex. ·7o.· · .•. · ; é· · 
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J>urante la. 43 cima. et. exiatendcr del PCM. vari- de •u. 
. núembra. han llegado a oc:upar pu_._ et. el19Cc:Wa papúlc:a, 
pero nadie lo coDlligui6 .....-.t6:nclCMe por el PCM. y qullldm 
el dnico que merezca - honor et. llamczrwe diputado comu-

_Di9ta -a Hemón Laborde, - cu-clO fue po9haiado por el 
. Partido Ferrocarrilero por el dilltdto de Oriaabc:r. Ver. 

Que poco después fue desaforado, entre otras causas. por Ja 
denuncia que hizo ante el congreso de las maniobras del embajador 
norteamericc:rno en México Dwigth Morro-w y la defenscx que hace 
de Nicaragua y del jefe del movimiento de resistencia antiyc::rnqui, 
Augusto César Andino. (3) 

Todo partido tiene como objeto y razón de ser alcanzar la con
quista del poder. Esta tesis tal parece que la ha olvidado el PCM. 
En diver.sas épocas de su vida no se ha esforzado por practicarla, 
pues ya desde su inicio debido a la influencia anarco-sindicalista 
adopta la táctica de no participar en política electoral, tesis que más 
tarde deshecha. (4) 

Así vemos que su actuación en materia electoral a grandes ras
gos ha llido la siguiente: 

Una de sus primeras actuaciones poUticas fue el apoyo a la can
didatura de Alvaro Obregón. El 9 de septieII1hre de 1923 declaraba 
que siendo la mayoría del pueblo mexicano la masa campesina y 
una minoría Ja obrera, el candidato a la presidencia debería ema
nar de estas clases, por lo tanto el PCM "apoyará Ja candidatura de 
la persona que reúna a la mayoría de las organizaciones obreras y 
cxunpesinaa". (5) 

También apoya la candidatura de Calles más tarde. Para que 
en la sucesión del 33-34 lanzara su único candidato propio a la Pre
sidencia de Ja República. que fue en la persona de su máximo diri
gente Herná'n !.aborde. En su informe al Vil Congreso del PCitl.! de
claraba que el PRM era, en realidad, el frente popular; se dejaba 
tácitamente expresado el criterio de que los puestos de elección pO-

(2-3) Unidad AnWmperiallata. Unidad Proletaria. Op. cit. 
(4) Aa••!c=e- lo eacrllo sobre el tema. 
CS) Ver la Primera Epoca del P.C.M. 
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pular correspondieran al PRM. y se coloca el Partido Comunista a la 
retaguardia de la política nacional dejando toda iniciativa al partido 
del gobierno. (6) · 

Debido pues a esta política, que inmovilizó al partido, no le de
jó _más lugar que aceptar al candidato escogido por los sectores del 
partido de la Revolución, que para el sexenio 40-46 recayó en Manuel 
Avila CCJIDacho. Tenemos también que al llegar a la designación de 
Miguel Alemán, el partido se- encontraba en una critica situación de 
debílidad, adoptOI'!do la politice de apoyo al gobierno de la bur
guesia progresista. Actitud que viene a provocar una nueva divi
sión en su seno en el X Congreso. (7) 

Para la cCJIDpaña de 1952, en que se postuló a Ruiz Cortines por 
el PRI. sigue la política del frente popular y forma ""La Coallcl6n 
Opomc:ioal8ta de lcm fuencm Demoer6tlecm". compuestas por los si
guientes grupos: Federación de Partidos del Pueblo, el Partido Po
pular, el Partido de la Revolución Mexicana. el Partido Constituciona
lista, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero Campesino 
Mexicano. (8) 

En esta época estaba por firmarse un acuerdo o pacto militar en
tre 10s gobiernos de México y Estados Unidos. Esta coalición con-. 
tribuyó a impedir la aprobación de tal pacto. Asl, pues, se presen-· 
taron candidatos a Diputados l"ederales y Senadores por cada uno de 
los partidos y al sacar el candidato a Presidente de la República, cu
ya pretensión original era de que fuera uno solo, pero los partidos en 
su mayorla sacaron candidato propio entre los que estuvieron Hen
riquez Guzmán, Cándido Aguilar y Lombardo Toledano, éste candidato 
fue apoyado por el PCM. (9) 

Ante la derrota sufrida en esta elección se alegó el robo del 
triunfo al Gral. Henriquez Guzmán. 

En la CCJIDpaña de 1958, como el partido Popular decide apoyar 
la candidatura de l..6pez )&::&teos, aun cuando esta persona declarara 
que no aceptarla ser candidato de ningún otro partido que no fuera 

(6-7) Oti.ervacJ6a Particular ..,.,re el tema. 
(8) Loa Partidas Polltlc ... del M~xlco Contempor6neo. Op. cit. 
(9) Revista ··Polltlca ... - Mayo 15 de 1965. 
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el PRJ, aún así el Partido 'Popular recomendó O: sus miembros que votaran· 
por este candidato. ( 10) 

El PCM y el POCM, después de ocho años de fundado este último, 
se unen para lanzar candidato al Lic. Miguel Mendoza L6pez, que 
en el pleno del Comité Directivo nacional del POCM en febrero de 
1958 .decide· apoyar. Se acord6 convocar a una coriveci6n nacional 
electoral independiente, para que después el Partido Comunista decla
rara, unilateralmente, que no se efectuaría. 

El Partido Comunista tuvo una táctica sistmértica: de inmoviliza
ción·· para su aliado, el Partido Obrero Campesino, llegando incluso 
a no permitirle actuar en la campaña: en los lugares importantes de 
la República. (11) 

En la elección presideridal de 1964 el PCM apoya la candidatura 
de Ramón Danz6n Palomino que fue postulado por el llamado Frente 
Electoral del Pueblo. ( 12} · 

En tanto que en la campaña de 1970 no tuvo· participación alguna, 
ni presentó candidato alguno, participando únicamente como can
didatos a la presidencia de la República Luis. Echeverría por el PRl, 
apoyctdo por el. PPS y el PARM y· por otro lado, Efraín G.onzérlez Mor
fm a la· cabeza de Acción Nacional. (13) 

··: .... 

(10-ll) Ver Ja Tercera Parte dente nhldfo .. 
02) ··m Jllmchece··.- Noviembre de· 196f •. 
(13) · Datom tomadoa de divenoa .Per16dJc09 ·efe Ja actualidad. 
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TERCERA PARTE 

EL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

L EL PARTIDO POPULAR 

Primera Epoc:a. .AA- 1948-1980 

Ea Vic;:ente Lombardo Toledano el creador de este partido al cual 
dirige. a lo· largo de 20 años, de 1948 a 1968. Es, pues, sti. actuación 
poliüca la que nos habrá: de servir de gula en el desarrollo de este 
tema. 

Corrfa el año de 1917 cuando don Vicente Lombardo Toledano es 
llamadÓ a hacerse cargo de la Universidad Popular Mexicana, posi
ción· que aprovecha para relacionarse con les sindicatos obreros. Asf 
en 1920, forma la liga de profesores del D.F., para que al año siguien
te acuda a la V Convención de la CROM en donde empieza a esta
blecer vfnculoe con Mprones, personó con la cual se relaciona y al ser 
este Srio. ·de· Industria durante el gobierno de Calles, Toledano ocu
pa. ja Oficialfa Mayor de· dicha dependencia. (1) Es Srio. de Edu
cación de lei Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos y 
dé.tacado ·miembro del Partido Laborista, razón por la cual llega a 
ser diputado. al Congreso de la Unión en 1924. (2) 

(l) 

(2) 

~afeo: Realidad PoUtlca de aua Partldoll. lnatltuto Mexicano cte· Eatudloa Polltlcoa 
A. C.- ~o. 1970. 

Loa Partldoa Politlcoa del M~xlco Cantempor6neo. Daniel l\loreno. ~xlco~ 1970. 
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Cabe señalar que, en la época del gobierno de Calles como du
rante el maximato, Lombardo Toledano se encontraba: en segundo tér
mino, siendo la: figura principal del movimiento obrero Luis N. Mo
rones. Es hasta la época de Cárdenas cuando pasa: a figurar en el 
plano principal en el movimiento obrero mexicano. 

En 1935 ya eliminados del campo político Calles y Morones, Lom
bardo Toledano funda: junto con el grupo de los 5 lobitos (Amilpa, 
Yurén, Madariaga y Velázquez), que habían apoyado a Cárdenas, 
le: por entonces poderosa Confederación de Trab'ajadores de México 
(CTM) de la cual es expulsado en el año de 1941. Sin embargo du
rante su actuación como dirigente de esta: central participó activa
mente en la creación del PRM y sometió a este organismo su central, 

. que pasó a ser el sector obrero de dicho partido. (3) 

Cárdenas limitó mucho la actuación de Lombardo, tratando de 
mantener un equilibrio entre los demás sectores --como en el caso, 
cuando trataba Toledano de sindicalizar a los campesinos. 

Convoca en el año de 1937 la creación del Frente Nacional, el 
que estuvo formado por el PRM, PCM y la aJC. Después de su renun
cia: · a · la: CTM se avocó a su pretención de figurar como lider con
tinental, por lo que· pasa a dirigir la Confeclerc:rci6n de Trc:rbalc:rdor
de lc:r Am-6ric:c:r Lc:rtlna. organización en la cual había participado des
de 1938 para que fuera constituida. Aquí se convierte en elocuente 
propagandista contra el fascismo, por lo cual una vez terminada la 
Segunda Guerra Mundial la CTAL pierde su objetivo principal y 
algunos paises, como la: Argentina: de Perón,_ forman sus propias orga
nizaciones obreras nacionales. (4) 

Así lombardo continúa con una serie de agrupaciones poUticas 
en México, tales como .. El Progrc:rmc:r del Sector Re•oluc:i-c:rrio... me
diante el cual en 1944 trata de promover algunos núcleos obreros. 
Al año · siguiente este programa: culmina CO{l el pacto obrero-iadu.
trlc:rl cuyo objetivo era favorecer un frente nacional del desarrollo in
dustrial independiente de México. Se atribuyó la personalidad . de 
ser el conciliador entre los sectores obrero-empresarial. (5) 

(3) La C.T.M. 1936-1941.-México 1941. 
(of) Diario de una Organl:z:aclón Obrera. Durante la Segunda Guerra Mundial. CETAL. 
(5-6) México: Realidad Política de su•· Partidos. Op. cit. · 
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En el año de 1947, junto con un grupo de sus colaborado
res de la Universidad Obrera, organiza ''La Ligcz Sociczliatcz Mexiccz~ 
ncz.. que nace con el propósito de estudiar y divulgar los ·principios 
del socialis:rno científico. Según Fuentes Díaz su interés era crear un 
instrumento politice militante de los marxistas mexicanos, pero esta 
liga posterior:rnente desaparece. (6) 

Con esta síntesis histórica de la vida política de Lombardo Tole
dano, es como llegamos al acontecimiento que podemos considerar 
co:rno el antecedente inmediato del Partido Popular -en la actuali
dad Popular Socialista-. 

"Lcz M .. cz Redondez de lo• Marxistas Mexicano•... convocada por 
el citado dirigente, se celebró en la sala Manuel M. Ponce. del Palacio 
de Bellas Artes el 13 de enero de 1947, y en ella estuvieron repre
sentantes del Partido Comunista Mexicano, de la Universidad Obre
ra, de Acción Socialista Unificada, La Liga de• Acción Política, que 
encabezaba Bassols y Víctor Manuel Villaseñor, Grupo Mexicano e 
Insurgente. (7) 

El objeto de la :mesa redonda, nos dice Aroche Parra, era lograr 
la mayor unidad posible entre los marxistas de México que, según 
este mismo autor, no solo no logró su objeto, sino que avivó las dife
rencias ·entre ellos. (8) 

Lombardo Toledano nos decla que el antecedente inmediato del 
Partido Popular fue la mesa redonda, lograda por los marxistas de 
México, convocada para discutir el tema "Obleti•o y t6cticcz del pro
letczriczdo y del sector re•olucioaczrio de M6xico. En •u czctuczl etczpcr 
de lcz e•oluci6n blst6riccz del pa1s••. (9) 

En esta conferencia Toledano presentó ciertas tesis que más tar
de servirían para constituir el referido partido. Todo esto fue como 
respuesta a la tan buscada unión de los elementos progresistas, pues 
en aciuel entonces, debido a la incapacidad del PC, había una 

. gran división ·de. fuerzas proliferando una serie de grupos como lo 
era en esta época el frente obrero, el Grupo Morelos, etc. (10) 

(7) Loa Partidoa Politicos del M4!xico Contemporáneo. Op. cit. 
(8) Unidad Antlimperiali11ta. Unidad Proletaria. Arroche ·Parra, M. M4!xiéo 1962. 
(9) Revista "Politlca". Octubre de 1965. 

-171-



Así, pues, se intento·ba fundar la "Liga Socialista Mexicana". 

Deapu.. d• UD detenido «J1161ieia de Jcr· mtucre:16n aac:i-cd 
• .iateraad-cd - propuso ea Ja ~reac:icr Ja c:nterc:i6a de -
partido nuevo en Jcr historia de Jera ludi- poJltlec111 de M.txlco. 
un partido d• maaa. pm-cr dei.nd•.r les ind•peadeacia aac:ionaL 
po.r eleYar eJ nivel de Yida del pueblo. Cllll como po.r Ja iDdua
trialhladcSn acrdoacd. ea decir, UD partido clemocrcitieo .re.olu
donario y anti•imperia.liata ínt991'ado por obrel'09. c-.-m
noe, fntelectual ... progreaillla. y grupos d• la pequei!ia buqrue
.Sa u.r.banc:r y .rural. (Jl) 

A la creación del Partido Popular, Vicente Lombardo Toleda
no, declara que este nuevo organismo no sería de oposición sino. de 
colaboración con el gobierno. 

En 1947 Bassols comentaba las bases del PP, diciendo: 

El programa coner•to militante tenclr6 ••to. tr .. a.p.ctCM 
luadam-talea: Ver a •ngJobar Jaa mayor- me-- dlel pue
blo. no c:r núllonc:rrioe Di a ladronea. .Deber6 h--.. en la 
formuJadcSn correcta de les -luc:icSn illtegrcd Juatcr y .ahrad
ra de Mtfxico del problema de la tierra. S. deber6 Juchar 
por una polltlea .econ6miccr y aoc:ial para la:a m•J~ coacUcio
- ec:ondmica. c:lel pueblo. .. decir un d........Uo ecma6mlco . 
eondicioaado a. Joa fnt•....... popular... Lueharemoa. pues. 
por unc:r iDdualrialillad6n autmliecs y et.ctiYo. CJ2) 

En una entrevista a Toledano en 1965 declaró que. el PP nació 
como una respuesta a una serie de actos preparatorios que consistie
ron en la consulta que se hizo a algunos dirigentes del movimiento . 
obrero y elementos revolucionarios de izquierda. Asf -dijo--, que en 
la mesa redonda se prepuso que era necesario un partido indepen
diente de los demás sin ayuda oficial, y con oposición de algunas 
autoridades locales y federales. Sostuvo que iel PP nació no 

CJO-JJ) Ver Cuarta .Epoca del P.C.M. en eate Trabajo. 
(12) Diario .. El Popular"".- Novlembl'e 22 de HH7. AU•fc:o 
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como instrumento del proletariado sino como un Partido Nacional De
mocrático anti-imperialista. 

El 20 de junio de 1948 se celebra la Convención Constituyente del 
PP. (13) 

2. El Congreso Constituyente del Partido Popular 

El día 19 de junio de 1948 se realiza una asamblea preparatoria 
con el objeto de discutir y ampliar el proyecto del programa que 
tenia elaborado la comisión nacional coordinadora, el cual fue dis
cutido ampliamente. Entre los delegados que estuvieron presentes 
en esta sesión, podemos señalar a los siguientes: 

Juan Manuel Lechuga Rosi, 
Julián Avitia Beltrán 
Dr. Enrique Sada Ouiroga, 
José Ma. Ortiz Sémchez, 
Emilio Próspero Ch., 
Lic. Candelaria Miramontes, 
Aar6n Peláez, Cué Can6vas, 
Ernesto Madero, 

Humberto Cuevas 
Constancia Hernández, 
Gustavo Velázquez, . 
Antonio Maynez Navarro y 
Felipe Anguiano, 
Florentino Nieto y 
Pedro S. Rodrlguez, 
fosé Aguilar Vivanco y 
Humberto Lombardo, 
Lázaro Rubio y 
Carlos Ramlrez Garcia, 
Francisco Figueroa Mendoza y 
Miguel Fanzaldo, 
Artemio Villafaña y 
'Francisco de la Garza 
Dr. Ramón Rocha Garfios, 
Franti Cardenia, Diego 
L. Rosado y Romero Peña, 
Celestino Castro, 

Aguascalientes 
B. C. 
Torreón, Coah. 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 

Distrito Federal 
Hidalgo 
Jalisco 
Edo. de México 

:!.1ichoacán 

More los 

Puebla 

Sinaloa 

Sonora 

Tamaulipas 
Veracruz 

Yucatán 
Zacatecas 

(13) M~xtco vlato en el Siglo XX.- Entrevistas de Htatorla Horal. James W. Wlikle. 

-173-



Esta sesi6n se llam6 Conferencia Nacional· de Programa del 
Partido Popular. 

Durante los días siguientes fueron llegando las restantes delega
ciones que arrojaron un total de 30 Estados representados, como Gue
rrero, Oaxaca, etc. . . Esta asamblea estuvo presidida por Lombardo 
Toledano, Narciso Bassols, Véjar Vázquez, Anguiano y G6mez Ro
bledo. (15) 

El día 20 de junio a las 11 de la mañana se instala formalmente 
la asamblea del congreso constituyente que tuvo efecto en el salón 
"Amanecer", ubicado en la calle de C6rdoba 206, México, D. F., con
tando con una asistencia de 600 delegados, según lista de presen
tes que ley6 Enrique Rarnírez y Rarnirez', que representaban la asis
tencia de 25 delegaciones; siendo hasta el di.a 21 cuando se incorpo
ran los contingentes de Nayarit, Querétaro, Campeche y Territorio 
Norte de Baja California. Los trab'ajos se desarrollaron conforme a la 
siguiente orden del día: 

1. Informe del Comité Nacional Coordinador del PP y de las acti
vidades realizadas durante su primera etapa de organizaci6n. 

2. Entrega de documentos de registro al PP en los diversos Esta
dos de la República y un informe sobre los obstáculos que se 
opusieron para impedir la organización del parlido. 

3. Discución del proyecto de estatutos, programa y principios y su 
aprobaci6n. 

4. Elección del Comité Directivo Nacional. (16) 

Se procedió a nombrar la Presidencia de la Asamblea Constitu
yente, quedando de la siguiente forma: 

P:-esidente: Francisco Figueroa Mendoza. 
Vicepresidente: Lic. Constancio Hernández Arvizu, Arte:mio Villafa
ña y Antonio Maynez Navarro. 
Secretario: Ramón Rocha, Carlos Ramón García y· Diego Rosado. 
Escrutadores: Luis Salgado y Roberto Galindo. 

(14-15) 
(16.:...17) 

'"E.l Popular".- Junio 20 de 1948. 
"E.l·Popular:·.- Junio 21 de 1948. 
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Esta elección se efectuó a las 11.30 de la mañana del día 20. C 17) 

En esta sesión hace uso de la palabra el señor Toledano, quien 
dijo: 

Puedo declarar qu. el partido nace hoy. 20 de junio de 
19418. en eate lugar hiat6rico. Supueato que hem- cumplido 
con 1- requisito• de la ley y m6a que -oa requisito• forma-
1- con el de- de que. naciera de la -traaa misma del 
pueblo para actuar en el escenario de la patria . . . A.s na
Qt como el pueblo de M•xico. - perseguido y pobre. pero 
reauelto a limpiar la potria y a liberarla. A.s han nacido las 
9"11ld- C'GU8Clll de la historia. (18) 

Este discurso, podemos decir, fue el hecho más importante de la 
jornada del día 20; se rindió un informe sobre las tareas cumplidas 
por· el comité coordinador, denunciando asimismo la campaña anti
comunista desatada por diversos personajes politices, calificándolos 
~·como perros que ladran bajo las piernas de sus amos". (19) 

Toledano mostró un documento descubierto en esos días, el cual 
pertenecía o estaba firmado por Porfirio Díaz en 1879 y en el que se re
l;>ela como padre del anticomunismo y se delineó asimismo la función po
lítica ·de· este partido al decir: "El Partido Popular nace para Gervir 
a· México, de · Máxico surge y en México actuará y no saldrá de Mé
xico''. Cuando· el presidente de la asamblea le dio la palabra a To
ledano, el recinto se llenó de ovaciones y aplausos para este dirigen-
te. (20) · 

Fue el 14 de mayo de 1947 cuando Lombardo lanzó la idea com
pleta de formar el partido, y ·el 18 de agosto del 47 cuando, a su re
greso de Europa, exhorta a los trc:ibajadores a constituir el PP. 

El 25 de septiembre de 1947 se constituye el comité Nacional Coor
dinador del PP que lanza un manifiesto al pueblo donde plasma los 
propósitos e ideas fundamentales que darían vida a este organismo, 
tales como: Elevación del nivel de vida del pueblo, industrialización, 
régimen demo=ático, etc... (21) 

(18-19-20) º'El Popular"'.- Junio 22 de 1948. 
(21) Datos tomados de diversos ·números de .. El Popular .. , del mes de Junio de 1948. 
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El lo. de octubre de 1947, el Comité Coordinador tuvo su primera 
asamblea y escogió a sus dirigentes quedando al frente Vicente Lom
bardo Toledano. 

Poco después manifiesta el Comité Nacional Coordinadur las ac
tividades que habla desarrollado en su primera etapa de organiza
ción, tales como la publicación de 22 números del periódico mural, 
constando de 22,000 ejemplares cada edición, que se distribuyeron en 
toda la República, asi como una serie de folletos y numerosas pu
blicaciones en lcm que se difundió la idea del partido, también las vi
sitas que hicieron a los comités estatales a lo largo de la República. 
En el aspecto financiero destacó que en los gastos de organización se 
hablan invertido $400,000.00, de los cuales $350,000.00 hablan sido 
aportados por sus miemb'ros y sólo $50,000 se debian. 

Esto demostraba que un partido sí podía vivir con sólo las cuo
tas de sus miembros, decia Lombardo Toledano, sin necesidad de 
ayuda de gentes extrañas o del gobierno. (22) 

Se hablan organizado 27 comités· estatales y cumplido los requi
sitos de los Articules 27 y 28 de la Ley Federal Electoral, pues el par
tido nacía a la vida con más de 358,000 miembros. (23) 

Respecto de los obstáculos que se opusieron al partido, decía el 
comité coordinador, el Presidente Miguel Alemán no lo fue, incluso 
ha facilitado su =eación, pero esto no sucedió en los Estados en· los 
que hubo actuaciones de franco sabotaje y encarcelamientos de los 
dirigentes de este partido, como el caso del Dr. Sada Ouiroga, en
carcelado en Torreón, Coah. (24) 

Toledano señalaba el hecho de que era la primera vez que un 
grupo acudia a ~na asamblea nacional representativa, en la que no 
se les había pagado por cmistir, sino que cada quien babia pagado 
sus gastos "por primera vez". 

Después de Toledano, ocupa la tribuna Diego Rivera, que lleg6 
a la convención como un simple espectador junto con otras personas 
destacadas, entre las que también se encontraba el joven director de 
la Escuela Normal, Modesto Sánchez y el Senador Manuel Elizon
do (25) 

(22-23-24-25) "El Popular".- lunlo 20 de 1948. 

'--176-



Asi concluye la sesión del día 20 de junio; por. lo que al día si
guiente a las 10.30 de la mañana se sometió a la consideración ide 
la asamblea el proyecto de la declaración. de· principios y :programa 
de acción, siendo hasta las 14.30 . horas cuando - declaró agotado 
el deb'ate, se pasó a recoger votación y en seguida se dio un receso 
para la comida, continuando los trabajos por. la tarde cuando se apro
baron los estatutos, basándose la discución al respecto toda la tarde. 
Después de un nuevo receso, se vuelve a integrar la asamblea. por 
la noche. Corresponde a Narciso Bassols presentar el programa, del 
cual hace una brillante exposición, llegando a la conclusión de que 
el documento era una plataforma inicial que debla inle enriquecien
do de un modo permanente y obligado. (26) · 

En el debate participaron Diego Rivera, Francisco de la Garza, 
Emilio· Sandoval, Ignacio Castro, Amón Peláez y otros. Despu"8 de 
la discusión de los estatutos, tuvo lugar una emotiva ceremonia de 
abanderamiento.· de, las delegaciones que recibieron la bandera solfe
rina del partido de manos de Toledano, para posteriormente pasar a 
la elección del Comité Nacional del PP, que quedó. de la. siguiente 
forma: 

Presidente: Vicente Lombardo Toledano. 
Vicepresidentes: Narciso Bassols, Constancia Hernández A., May
nez Navarro, Béjar Vázquez y V. Manuel Villaseñor. 
Srios. Generales: · Victoriano Anguiano y Jacinto López. 
Comisión de Organización: 
Secretario: Enrique Ramlrez y Ramírez. 
Vocales: Lázaro Rubio Félix y ~ancisco Escalante. 
Comisión de Educación PoUtica: 

·Secretario, Rodolfo Dorantes. 
Vócales: Dra. Matilde Ramírez- Cabo e lng. Manuel' Meza.· 
Comisión de Propaganda: 
Secretario, Ernesto. Madero. 
Vocales, Antonio Alvarez Rincón y Fernando Rosenw-aig D(az. 
Comisión de Finanzas: 
Secretario, Rafael Carrillo. 
Vocales, Lic. Mario Torresfuente. y, Constantino. Rodrlguez: 

(26-27) .. El Popularº'.- Junlaf 22 de¡ 19ff. 
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Co:misión Cultural: 
Secretario, Salvador Novo. 
Vocales, Andrés Henestrosa y Federico Silva 
Co:misión de Estudios Técnicos: 
Secretario, José Gómez Robledo. 
Vocales, Gustavo Solórzano y Diego Rivera. 
Comisión de Asuntos Electorales: 
Secretario, Dip. Vidal Diaz Muñoz. 
Vocales, Heliodoro Mira:montes y José Cordero. 
Movi:miento de la Juventud Popular. 
Secretorio, Luis Torrea. 
Vocales, Refugio Alvarez y Roberto Cortés Pachaco. 
Suplentes del c.;mité Nacional: Eduardo Aguirre, Franti Cardeña 
y Adolfo Cadillo. (27) 

El discurso de clausura estuvo a. cargo de Véjar Vázquez. 

Dec:larac:l6n de principloa 

l. El Partido Popular surge como fruto natural de la evolución 
histórica del país. 

2. La transformación de México por ob'ra de la revolución, lo rea
lizado hasta ahora es bien poco para las necesidades del pueblo y 
su independencia cabal. 

3. Las fuerzas reaccionarias que se. hayan a la defensiva del pro
greso, están apoyadas por el imperialismo extranjero. 

4. Por un régimen democrático que ha de consistir en el pluripar
tidismo. y la abolición del fraude electoral. 

5. La tutela del poder politice debe desaparecer en la :medida 
que los ciudadanos tengan capacidad para gobernarse. 

s: Por un poder legislativo independiente .. 

7. Sólo la unidad de loa sectores del pueblo· garantiza la conse
cución de· aua esfuerzos, por el progreso y el respeto a la aoberanla 
de la República. 

8. El Partido Popular será un partido «tlectoral .. 
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9. Por un partido nacionalista:, sin vínculo con el extranjero ni 
dependiente del Estado. 

10. Formado por hombres y mujeres de düerentes.opiniones, creen-
cias o ideologías. 

l l. Impulsar el progreso de las comunidades indígenas. 

12. Incorporar a la: mujer a Ja vida económica y política. 

13. O:rganizar a la juventud y luchar contra la corrupción. 

14. Respeto a la libertad de creencias y actividades Ucitas de las 
agrupaciones religiosas. 

15. La educación debe basarse en la tradición liberal formadora 
de la República. 

16 .. Defensa de las libertades humanas y de la justicia social. 

17. Por la paz internacional. (28) 

1. La actividad del Estado tendiente a llevar. un . mejorainiento 
al nivel de vida del pueblo. 

2. El Estado debe de promover la industria, principalmente las 
bósicas, teniendo el Banco de México el papel de promotor, de crear 
y fomentar el plan nacional de fomento industrial tomando como base 
el ahorro nacional .. 

3. México debe abstenerse de obtener compromisos que restrin
jan. la libertad de regular las importaciones y las exportaciones me
diante una poUtica aduana! proteccionista, asimismo como combatir 
los monopolios y otras actividades de acaparamiento y explotación y 
establecer una politica de impuestos equitativos. 

4. El desarrollo de la economta nacional se debe de lograr me
diante la modernización de la agricultura e -industrialización del pafs. 
Crear un instituto de investigaciones tecnológicas industriales. 

(28) .Declaracldn de Prlnc:lploe del P.P.- 1948. 
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5. Aumento de la· capacidad de compra de los salarios. Amplia
ción del Seguro Social y organizar cooperativas de consumo. 

6. Ley Federal de Protección a la Infancia y revisión de la · Legis
lación Civil para proteger a la familia·. 

7. Por el ejercicio cabal de la ciudadanía de la mujer. De votar 
y ser votada, así como la igualdad jurídica con el hombre. 

8. Por el respeto al Articulo 123 Constitucional y la Ley Federal 
del Trabajo. Ampliación del derecho de huelga y legislar sobre 
el trabajo de artesanos, trabajadores a domicilio y el familiar. Así 
como su derecho de afiliarse al partido que escojan y abolir los im
puestos sobre el salario. Por la participación de utilidades y la sin
dicalización del campesino. 

9. En el aspecto agrario revisar los títulos de propiedad de las 
pequeñas propiedades. Restablecer el trabajo colectivo en las re
giones que así lo determinen o requieran. Revisar la legislación agra
ria y ampliar el crédito agrícola. Impedir la expropiación de tierras 
ejidales y la explotación de los bosques. 

10. En el aspecto internacional apoyo a las Naciones Unidas y 
rechazo a todo acto contrario a ella. Establecer una politiccÍ de bue
na veCindad, luchar por la po·z internacional; contra la descriminación 
!'.acial; la autodeterzninación de. los pueblos y solidaridad con los 
movimientos progresistas. (29) 

En el examen de esta plataforma que presenta el PP, vemos clara
mente que no se dirige. a agrupar a un sector determinado de la po
blación ni impone una ideología definida. 

Es a fines de 1951 cuando se convoca a la primera asamblea na
cional extraordinaria del Partido Popular con el fin de discutir el pro
blema de la sucesión presidencial y postular candidato a la Presiden
cia de la República para el sexenio S~-58, siendo elegido Vicente Lom
bardo Toledano, posición que no fue aceptada por t9dos los compo
nentes o militantes del partido, debido a que no consideraban prácti
co presentarse en lér lucha electoral. El Partido Popular participa 
dentro de la Federación de Partidos del Pueb1o que postulara al Gral. 

(29) Programa de Accl6n del P.P.- l!H8. 
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~~quez Guzm.án. A .Lombardo lo apoya el Partido Comunista Me
xicano..... Esta situación provocó que el Partido Popular sufriera su 
primer división con la salida posteriormente de Narciso Bassols y su 
grupo dejando un hueco que jamás ha podido ser llenado. (30) 

3. El IX Congr-o Nacional del PP. del 5 de abril d• 1955 

(La perspectiva de México, una democracia del pueblo) 

Hemos de hacer un comentario, sino exhaustivo sí al menos que 
nos permita tener un panorama general de este documento, el cual 
es uno .de los de mayor importancia que ·publicó el Partido, y en el 
que adopta el Partido Popular la posición del socialismo científico. 

Vi'rim- - uno de lo. grand- perfod- d• Ju Jai.9toria: qu• 
.,...- UCllllGIWe de c:r-.. de tr6nilito. El mtema capltcdiata bes 
d•Jado d• -r •1 mtema modal begemdaie:o en •1 mundo. (31) 

Con estas palabras inicia Toledano su tenia dentro de este IX 
Consejo para seguir haciendo después un bosquejo histórico del· Par
tido Popular, tales como el pacto obrero industrial de 1945, asi como 
la Mesa Redonda de.los Marxistas de México en 1947, hasta culminar 
con .la creación del PP, en una asamblea que ya es histórica, según 
decir del señor Toledano. 

. En ·el panorama nacional, haciendo uso del método del materia-" 
lismo histórico explica la evolución social de. los pueblos a lo largo 
de la historia, resaltando los principales estados de evolución como 
el comunismo primitivo a la sociedad esclavista y de ésta al sistema 
feudal para luego evolucionar a la sociedad capitalista, llegando a 
la época conteniporánea al régimen socialista. 

Esta evolución de la sociedad -se dijo- está regida por leyes 
objetivas independientes del pensamiento humano. Con esto expresa
ron la demostración, a la luz del materialismo histórico, el avance de 
Jos pueblos hacia sistemas sociales más justos y perfectos. Una vez 
que el sistema imperante ya ha cumplido su misión histórica, pierde au 

(30) El MovJmlento Obrero en México. ·López Aparicio. Mexlco 19S2. 
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razón de:ser. Con lo anterior Lombardo llega a la conclusión de que 
el futuro de la nación mexicana en concreto, también es el socialismo 
como lo es de todos los pueblos del mundo. 

Menciona la situación del continente europeo, del cual más de Ja 
mitad de su población ha entrado al terreno socialista, y asimismo 
menciona al continente asiático y demuestra la situación de los pue
latincamericanos víctimas de las imposiciones imperialistas en sus go
biernos, derrocando a los legalmente constit_uidos; caso concreto se 
mer,tcion6 a Guatemala. 

Sfn -1Mlro lo qu• ha oc:urr.ldo •-•a hoy ea •I mundo 
8610 - •I prind,pio de Ja grcm crim hillt6rica de tr6D81to •. lo 
ciUe •a a •uc9der ma6ana - alp mucllo mi6a Importante. 

T ... bech- .. ---••r repetir cuantCl8 -- .ea· neee
aario para: caracterisar al mundo capitcdillta de nue.9tra •poca: ·La 
rebell6D de lo• pcdae8 colonial- y -lllicolonlate. CODtra las 
metr6poU. imperialiate111, y 1- ri•alldad- iDter•Jmperialiataa. 
ami eomo Jo inten9iflcac:i6n de la lucha de d--. (S2) 

Luego de tratar el tema relativo a la paz, el ·cuál podemos sin
tetizarlo en la fórmmula: socialismo = paz, capitalismo = guerra; pues 
cada uno de estos resultantes es la forma de subsistencia de estos aia
temas sociales. Así, --decía Toledano-- ¿cuál es el camino ·que los 
pueblos escogerán? Podemos decir que el sentimiento humanista ·de 
los hombres repudia la guerra. (33) 

lf~o balance de la ReYoluci6D 

Toledano resume su análisis sobre tres temas que fueron: 

Independencia nacional . 

. Mejoramiento de nivel de vida del pueblo. 

Régimen democrático. 

La Perspectiva de l\.IEx.ic:o. Una Democracia al Servicio del· Pueblo. 
~Ideo J956. Bdlc:lanes del P.P. 
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lndepencics nac:ioncsL En el primer tema se dice que ésta se debe 
de basar esencialmente en el aspecto económico, pues el politico se 
desarrolla en la medida en que el primero se desarrolle. 

Lcr ind•pend-dcs econ6mlea c:aam.te - au eapac:iclad de 
produc:ci6n para aatiafaeer las neeeaidad- fundammat~ d• 
au pueblo. y •I d-.ollo conatante de lcm cllfe~t- r
de les eeonomla y lo. -rYici- eon capital- y medio. c:i-11· 
fieoa y .. c:niecm propiam. 

Esto, debemos decir, cuando el sistema económico nacioncil no 
lo logra no se puede hablar de independencia económica. Toledano 
llega sobre este tema, después de analizar los diferentes aspectos 
económicos del país, a les siguientes conclusiones: 

l. Desde el punto de vista económico, ~xico ha dejado de ser 
una país semicolonial para convertirse en una colonia del imperialis
mo norteamericano. 

2. Cada día es menos posible la formación de capitales nacional
porque los imperialistas con sus inversiones los sofocan. La libre 
exportación de las utilidades y el carácter colonial de nuestra. b'olsa 
mercantil impide nuestra capitalización interior. 

3. Sin capitales auténticamente mexicanos todos los ramo;,; de la 
economía mexicana privada dependen cada vez móa directamente o 
de . manera indirecta a los monopolios norteamericanos. 

4. La invasión económica del pc:ils por el imPerialismo yanqui ae 
ha 'acentuado en los últimos años, no sólo por la expansión naturai 
del· imperialismo, sino también por la compliciclad de nuestros gobier.: 
nos .. 

5. No hay · un programa para nuestra agricultura, ni para · trans-' 
portes; ni para la industria, orientándolos hacia el desarrollo ecorió- : 
mico independiente. 

6. El esfuerzo colectivo del pueblo dedicado a la producción y 
a los servicios públicos beneficia al capital norteamericano y ·de ma
nera se~undaria a una- minoría qu,e recibe parte de las-. ganancias: (34) 



En este tema .nos .limitaremos a dar una serie de cifras que dejaron 
manifiesto el logro en este terreno hasta la época del 52, según· datos 
tomados de .el. informe que . presentó. Lombardo Toledano. Asl tendre
:mos . la representación de la baja del poder ·adquisitivo · del ·peso a 
partir de 1940: 

Año 

:UMO 
:1945 
1948 
1951 
1952 

Indice del costo 
de la vida 

100.07 
213.5 
318.3 
'401.4 
459.2 

Disminución adquillitiva 
del peso 

1.00 (un peso) 
0.46 
0.31 
0.31 

'0.21 .(35) 

En esta época una minarla del 14% de la población recibla :más 
del 50% de las utilidades de la riqueza nacional, en tanto que la gran 
mayoria (86 % ) que trabajaba, obtenla ingresoa inferiores ·a ·$300.00 
znenauc:des y de ella una parte el 42% recibla menos de .$100;QJ ·al 
mee."(36) 

El r.._... clemoc:r6tlco 

·s. ·deecribla en este capitulo la situación del pala con su depen
dependencia económica, con sus clases perfectamente. definidcm. "Asl 
la democracia es inoperante y la existencia · de partidos polltic09 · ee 
dificil". :Analizando el problema de la b'urocracia parasitaria que 
ha ·dado un ambiente deprimente en el panol'CID1a nacioncd. ·Sin ·em
baÍ'go -~ decfa--, la ·Revolución no ·ha fracasado. ·s. debe ·de ini
ciar su cuarta fase -Independencia, Reforma y Revolución de 191~; 
que.debe.-r,por la·vla ,pacifica y mediante la unión de -lcm clases del 
pueblo .para ·luchar por ·un gobierno de lcm mayorlcm, ·no-llÓlo ci• laa 
minorlaa, sino que sea para el pueblo. Ese es el que n090troa. · quere-
~oa. _(37) · 
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. Podemos .decir d•da Lombardo .Toledo-= que a 
-~ de Cancmsa .Jaañz.A.ua C--lao tennlDa .la 6poca del 
eauclUliamo y entr-- en el terreno firme ele lcm .iaatitwdo..... 

El partido debe de ••lar por la de'-a de lcm riqu
culturalela que t-.n- como l990do ldat6dco ante la embe9ti
Cla crimiaal de •- yanquilt por d-.aparec:erla. 

Asl se postula firmemente en el IX Consejo la transformación del 
PP para prepararlo ante las tareas del fut\.lro y del presente, y se 
postula · 1a tarea del Partido por realizar un análisis de la historia de 
MéXico y su ·realidad actual, sobre la situación internacional y la esen
cia de los problemas actuales del pueblo y la situación misma del 
partido. 

Se postuló también como esencial la creación de un F.-nte Uni· 
co N~aL Se destaca la importancia de la lucha electoral desde 
los Municipios. Fundamentalmente éstos por ser quienes más cerca 
e11taban en contacto con el pueblo. (38) 

Toledano propon(a, pues, la discusión de este documento a nivel 
de cmamb1ea y con todos los miembros. El documento a que nos re
fe~mos es Lar ~- de _,.xico: una Democracia del Pueblo: 
para que esta discusión se cerrase en la Segunda AaaDlblea Na
cional del Partido. Se adopta aqu{ la linea del socialismo cientUico, 
~;no· es sino el marxismo en la forma de explicación de las leyes 
objetivas que dirigen el desarrollo del régimen capitalista y su paso 
hacia el socialismo. 

Las fuerzas directrices del Partido deberian de ser fundamental
mente loa obreros, campesinos, intelectuales revolucionarios, tomando 
en cuenta sobre todo su lealtad al pueblo y al programa del Partido. 
La capacidad teórica , y práctica y su tenacidad en la lucha y en el 
trabajo; .•tas deben de -r· las condiciones -ncial- de los dirigen
•- .del ·Partido. El .partido del obrero, aai como su vanguardia: Or
ganizar su estructura tóctica a las condiciones actuales de México. (39) 

Antes de llegar a la Segunda Asamblea de este organismo, en el 
mes de mayo de 1957, se efectuó otro Consejo Nacional del -PP, en 
el que_ - elaboraron los documentos que son conocidos como '.'Tesis 
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sobre México... como proyecto i::iara abrir un debate sobre los obje
tivos .concretos inmediatos y futuros del próximo gobierno que debe
rla elegirse en 1958. 

La Segunda Asamblea se reúne del 20 al 24 de noviembre de 
1957. 

4. T..- -bre M16xleo (mayo de 1957) y la Segunda . .Asamblea 
Nacional del PP. 

·El documento T.- -•• Ml6xleo es un conjunto de soluciones 
que el Partido Popular presentara como solución a una serie de 
problemas fundamentales del pafs. Asimismo. los presenta co1t10 una. 
plataforma electoral para la sucesión presidencial de 1958. 

Hemos de advertir que en el año de 1952 es la única ocasión en 
que este Partido .ha presentado un candidato propio a la Presidencia 
de la Repóblica, pues en las subsiguientes elecciones su táctica ha 
sido apoyar o postular como propio a los candidatos del PRI. 

Se dirigieron a todos los grupos y clases de México a81 como cr 
cualquier organización política nacional. (40) 

Entre . los puntos que nos parecen fundamentales de este docu
mento, que es necesario conocer para comprender la trayectoria ·de 
este partido, tenemos: 

1. Defenaa de la pea. El PP declara que es obligación del ·pu~ 
blo y gobierno: Defender la paz, la solidaridad y colaboración paci
fica con todos los pueblos. Por una politica internacional qu& forta
lezca a Ja ONU y por la resolución de los problemas en forma paci
fica. Por el desarme nuclear y su aplicación a fines pacHicos, con
tra el presupuesto de guerra y por la no intervención. 

En el campo latinoamericano se postulaba la doctrina Estrada. se
gún la. cual cuando haya cam.bios poUticos en algunos ¡:iai&eti lati.:: 
noamericcnos. México no debe de . romper sus relaciones, sino ·que 
incluso debe de colaborar con él en la solución de sus ·conflictos; 
pero sin intervención ninguna con el . gobierno. ( 41) 

(40-41-42-43-11)' Tesis Sobre México. Ediciones del P.P. Mex. 1957 
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2. Sobre la •canomia ·nacional 

La polUica económica se debe basar bajo el desarrollo econó
mico, sin mengua de la soberania nacional. 

La industrialización independiente de México y paralelamente, 
el alza del nivel de vida del pueblo; por el proteccionismo de la in
dustria y la nacionalización de los recursos bósicos del pais, asi como 
de las instituciones de crédito. 

Se debe expedir una ley sobre inversiones extranjeras que regu
le tanto las inversiones directas del capital extranjero como los crédi
tos que contraiga el gobierno con otros gobiernos o empresas priva
das extranjeras. (42) 

3. Reforma agraria. 

Se propone: suspender a los propietarios agrícolas el derecho 
de amparo. Derogar el articulo 167 del Código Agrario, que limita 
la parcela a diez hectáreas. Revisar la pequeña superficie que tie
nen los pequeños propietarios._ Revisar y suspender la concesión de 
la inafectabilidad agricola y ganadera, mientras no se resuelva el 
problema de los campesinos sin tierra. · 

Nacionalizar. los distritos de riego. Reformar el articulo 75 de la 
Ley Federal de Aguas. con la idea de que en esta época de escasez 
se prefiera a los campesinos. Nacionalizar las zonas prohibidas a los 
extranjeros y el reconocimiento a la mujer como sujeto de derecho 
agrario. 

En el ramo de la agricultura proponia centralizar en un solo ór
gano del Estado la ejecución del programa y utilización de las tie
rras, aguas, créditos y formar un catálogo de las tierras por sus ca
racteristicas. Formar la Carta agrológica para ver las regiones si
milares. Por . la explotación integral de la tierra, no en forma exten
siva para favorecer la ganaderla y el cultivo. Favorecer la creación 
de industrias agrlcolas menores, asi como que sea el productor el 
que fije el precio de.} producto y para cubrir los riesgos de los agri
cultores se funde el Instituto Nacional del Seguro Agricola. (43) 

4. La: clase obrera 
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Respeto al régimen interior de los sindicatos· por parte del Estado 
y de los patrones. Asimismo para garantizar esto se reforme la Ley 
Federal del Trabajo. y ae :asegure el derecho de asociación, revisión, 
huelga, contratación colectiva y escalafón sindical. 

La libertad de afiliación pol1tica. a cualquier partido se debe. dar 
a los sindicatos ·.:>breros. Implantación de un auténtico salario mlni
mo Y su aumento cada vez que el nivel de vida aumente en un 5 'Yo, 
asl. como por conquistar la semana de 40 horas con un pago de ·48. (44)-

Se planteó ademós un capitulo que· durante el gobierno de L6pez 
Mataos vino a culminar con las. diputaciones de Partido. Este capi
tulo fue el de la representación proporcional. Según esto se propo
nía reformar la Constitución para establecer el sistema de represen
tación proporcional en la elección de miembros de ayuntamientos y 
legislaturas locales y federales. Este sistema consiste ·en determinar 
el resultado de la división del número total de votos obtenidos en 
una elección, entre .el número de puestos que deben cubrirse .. Tal 
resultado será impuesto de elección y se entregarán tantos puestos 
como votos hayan obtenido los partidos. (45) 

En las reformas a la Constitución, se proponia que en el capitulo 
de Garantias se incorporaran el derecho a la salud, al trab'ajo, a la 
cultura y que serian obligaciones concretas del Estado. El artfoulo 
27 constitucional se debe de reformar para fomentar la Reforma Agra
ria en . el sentido de que el Estado sea el promotor y· director del 
desarrollo económico del país. 

·El articulo 28 para dar al Estado derecho a intervenir hasta 
nacionalizar los monopolios. (46) 

5. La 8-uadar .Am-bl- lfacicmal Extra.rcllaariar clel .Partido 
Popular 

Recordemos aqul. que la primera Asamblea fue la que postuló a 
Toledano como candidato a la Presidencia de la República en · 1952, 
en que participa con la Federación de Partidos del Pueblo, siendo 
candidato del PRI Ruiz Cortlnes. 

(45) Revista º'Politlca"'.- Octubre 15 de 1965. 
(46) Tesis Sobre México. Op. cit. 



Esta- Segun_da .Asamblea· se celebra' dtirante . los' dfas 20 · al - 24 
de noviembre de 1957. Se· hace un análisis de la contienda.electoral 
de 1952 y se estudian las corrientes en que se dividió el escenario 
político de México, que como nosotros ya hemos tenido oportunidad 
de observar -en el capítulo referente al PCM- tenemos que por un 
lado estaba la Federación de Partidos del Pueblo, que englobaba a 
seis grupos o partidos. políticos; así como, por otra parte, estaba el 
PRI y el PAN, representando a otras corrientes. (47) 

Se estudia también el panorama internacional que se presentaba 
en esta época -hasta 1957-, una serie de agresiones de los países 
capitalistas a los demás pueblos del mundo. Se hace mención al 
sexenio futuro 58-64. Se decía que lo más importante de la época era 
que el imperialismo yanqui, tratando de llenar. el hueco dejado por 
los imperialismos europeos, se .batía en franca retirada, ante la aco
metida de los pueblos que fincan ya las democracias populares. (48) 

Se planteó la idea del Frente Nacional Patriótico para el 'logro 
de estos objetivos; por una política económica que garantice el má
ximo de desarrollo de las fuerzas productivas del país; por una po
Htica democrática que realmente merezca ese nombre, y por una 
politica internacional se base en la amistad con todos los pue
blos. Asimismo se postuló la idea del candidato único, en este sen
tido el. PCM convocó a una reunión nacional para lanzar candidato 
popular, idea que apoyada por el POCM, llaIIlaban antirrevoluciona
rios y agentes del imperialismo a todos los miembros del gabinete, 
a lo que el Partido Popular contestó: ¿Qué condidato de izquierda 
podfa movilizar hoy las masas como hace- 6 años? . Esta pregunta 
es categórica y muy reveladora, pues es la manif-tación clara de 
debilidad en que se encontraba en lo particular el PP y todos loa de
más grupos de izquierda. Asi, pues, el Comité Central de el Popular 
decía que la posición del PCM, conduela a cerrar las puertas ante 
el único hombre- que· podía sintetizar el Frente Popular. (49) 

En el último informe de Ruiz Cortines, declaró que los partidos 
y' sus ccrndidatos iban a tener la oportunidad de presentar. a los elec-

(47) Ver Tercera Epoca del P.C.M. en este Trabajo. 
(48-49) Periódico º"El Excelsior"', 22 y 2i de noviembre de 1957 
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torea un· programa de gobierno que seria el que les pareciera más 
acertado. 

Los programas presentados por el PP, PCM, PARM, el POCM, el 
Grupo Zapatista y el de los cardenistas, podríamos decir que, conver
gen en los siguientes puntos: 

l. La continuación de la Reforma Agraria. Abrir más tierras al 
cultivo y crear nuevos centros de población. 

2. El proteccionismo a la industria de transformación. 
3. Nacionalización de la Industria Eléctrica. 
4. Modernización de, las técnicas y maquinarias de producción. 
5. Libertad sindical y aumento de salarios. 
6. Reforma al sistema electoral. 
7 .. Por el Municipio lib're y el estricto cumplimiento del Articulo 

3o. constitucional. 
8. Por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y 
la defensa de la paz. (50) 

Sin embargo, la Segunda Convención del PRI, no aprobó ningún 
programa de gobierno, sosteniendo López Mateos que lo irfa for
mando a tarvés de· su campaña electoral, asi como postuló a prin
cipios de su candidatura que su programa era la Constitución. (51) 

La Asamblea del PP se pronunció sobre los siguientes puntos a 
decir: 

Primeramente se debía decidir si se participaba o se abstenía en 
la campaña electoral. En el caso de la participación, decid& si pos
tula un candidato propio o unirse a las fuerzas de izquierda, o bien 
apoyar al PRI. Esta última posición fue· la que se adoptó, pero ante 
la ·posición que asume Ló~z Matees, en el sentido de que no acepta
ría ser eandidcito · de ningún otro partido que no fuera el PRI, esta 
última posición tuvo la variante de que únicamente se apoyarla, por 
lo que se recomendó a todos sus miembros a apoyar y votar por dicho 
c;=cmdidato. (52) 

(50) 

(SI) 
(S2) 

Plata'-aa Poltuco Blectoralea prneatadaa por loa divenoa 
Pobtlc:09 Nacicmalea ea, 1951. 

Ver Tercera Epoca del Partido ea el Poder ea eate Trabajo. 
Revista ººPolitica"".- lo. de Julio de 1966. 
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Segunda Epoca 

'Aiioc 188o-1970 

l. Tercera Aaamhlea Nacional Extraordinaria del PP 

(octubre 16 de 1960) 

La etapa que aquí se inicia en la vi:ia de esto partido, podemos 
decir que culmina con una posición que nació a partir del año de 
1955, en el Noveno Consejo Nacional en que se planteó la linea del 
socialismo científico. Esta Tercera Asa:rnblea se efectuó en el Salón 
"Montecarlo", ubicado en la Av. Cuauhtémoc de la ciudad de México, 
contando con una asistencia de novecientos ·noventa y cinco delega
dos efectivos y algunas delegaciones fraternales de los Partidos Co
munista y Obrero Campesino. C 1) 

Los trabajos se iniciaron el dia 14 de octubre a las 17.00 Hrs., hace 
uso de la palabra Vicente Lombardo Toledano, el cual en algunos 
aspectos de su discurso trata lo relativo a la entrevista de L6pez · Ma
teas e Eiawnhow-er, defendiendo la l>ostura adoptada por el Partido 
Popular sobre la polftica que d~bia seguirse sobre los paises latino
americanos: '·'Doctrina. Estrada". según la cual, México no deberfa · rom
~r ·sus relacio~es politices con los pueblos latinos aun cuando·. éstos 
tuvieran cambios politicos, .México, pues. deberfa de ayudarlos a 
solucionar · sus problemas, pero sin intervenir en· las cuestion- del 
Estado, 

(1) "'El Popular".- 11' de octubre de 1960. 
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.A.l -dec:fa-que ··11c .... tendi-te a ganar YOI- pega J09 
RepubUc-. y tendiendo -im'-o a aucnisar ia. re'crcloa
de au gobierno antipopular con 1- palaea de Latiao....nca y 

del mundo realisabc:r -•- giraa. 

Todos los oradores que hicieron uso de la palabra, coincidieron 
que los objetivos inmediatos de este partido serían la creación de 
grupos para buscar la cabal independencia económica y_ polftica del 
país, la nacionalización de los principales recursos natural- y la 
creación de una democracia popular, para posteriormente. alcanzar 
el socialismo. (2) 

Se asentó, pues, el criterio de la transformación de este partido, 
--del cual salió el actual ·Paritdo Popular Socialista-, es decir, una 
vez que se hub"o adoptado como linea táctica y estratégica el socia
lismo científico había que renovar este organismo poUtico. Se asen
tó igualmente el criterio de que el nuevo partido debfa de surgir "co
mo una libre y voluntaria asociación de ciudadanos partidarios del 
socialismo. Como un órgano de lucha de la clase obrera". (3) 

La diracción nacionr:d de este partido, que se eligió en la mencio-
nada Asamblea quedó integrada de la siguiente forma: 

Secretario General: Vicente Lombardo Toledano 
Organización: Rafael Estrada Villa 
Propaganda: Jorge Cruiclcshanlc Garcfa 
Educación Pablica: Jorge Carrión 
Asuntos Electorales: Lázaro Rubio Félix 
De Finanzas: Indalecio A. Gallo 
Polftica Sindical: Isidoro Gómez 
Política Campesina: Jacinto López 
Relaciones: Garcfa Moreno. (4) 

Se implantó el Comité Central compuesto por 50 miembro8. Este 
organismo vino a sustituir al consejo central. En -ta asasnblea -
dio -a. conocer Ja· renuncia al Comité Central del lng. Manuel Marcué 
Pardiñaa, ·bajo lcr. razón o pretexto· de que - dedicarta a .la: dirección 
de la revista PoUticc:r y de ProbJ-cal lalb aamericaao9. aaentandO 

(2-3-•-s) "El Popular".- tS de oc:tubre ele 1960. 
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que seguiría ·participando como miembro del partido. La mayoria de 
los delegados. asistentes fueron llevados por Jacinto L6pez, que era la 
única presona que dirigía a los Unicos Campesinos organizados que 
militaban en el partido. (5) 

El día 16 se reanudaron las labores, dediccmdo 
discusión y aprobación de los documentos de este 
ción de Principios, Programa de Acción y Estatutos. 
a las sigui.entes conclusiones: 

todo el día a la 
partido: Declara
Así, se llegaron 

1. En la Declaración de Principios se estableció que el partido 
e.ra una libl-e y voluntaria asociación de conscientes ciudada

nos, practicantes del socialismo como instrumento de lucha dé la 
clase obrera. 

2. Por la educación de todos sus miembros y de los obreros so
bre un declarado nacionalismo y un internacionalismo obrero. 

Por la frateornidad y la coexistencia pacífica de todos los pue.,. 
bles. (6) 

.El .Programa de Acción de este partido se debla de basar sobre 
los siguientes documentos: 

La Plataforma PolltiC'CI que se tuvo en la campaña presidenciál 
de 1952, la conferencia del IX Consejo y las Tesis sobre México, as1 
como el informe de lb Dirección Nacional, presentado ante el Comi
t6 . C9ntrál el 29 de abril de 1960. Igualmente se debía estipular en 
todos los documentos del partido el cambio de nombre de Partido 
Popular, por el de Partido Popular Socialista. (7) 

.En esta sesión hay una participación. de 20 oradores; 16 en la 
mañana y. los rentantes en la tarde, sesión que dirigió personalmente 
Toledano. 

·Fue Rubio Félix quien trató la situación polltica interna del par
tido, señalando la necesidad de que cada miembro practicara el au
toanálisis con· el objeto de que precisaran si eran digDC19 de aspirar 
a los puestos dirigentes, y ,censura los infundios y rumoree que .ten:
dfan a distanciar a Jacinto L6pez de la Dirección Nacional; móa ade-

(6-7) "El Popular .. ,_ · 17 de ·Octubre >de ;J9fi0. 
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lante expresaba que siendo este dirigente de mucha fuerza en los 
c:Uadros bases, su separación sería un duro golpe para el ·partido. 
Asimismo apoya las sanciones aplicadas a Enrique Ram1rez y Rcunf
rez y a Vidal Dfaz Muñoz, que fueron expulsados de este organismo 
polftico. (8) 

·Este fue el panorama general de la asamblea donde nació el 
actual PPS. 

En un folleto publicado por este partido en . el mes de abril de 
1967, hemos tomado los siguientes concéptos para normar nuestro 
criterio sobre este cambio realizado. en dicho partido. Dicho folleto 
se llamó: 

2. ¿Qwi - •1 Partido Popular SociaU.ta? 

Se dice que puede definirse como un partido vanguardia de la 
clase obrera, como un defensor incorruptible del pueblo de México, 
como una fuerza de lucha indomable por la liberaci6n del pafs. Res
pecto del imperialismo, como un partido que se esfuerza: por ampliar 
el sistema polfüco que prevalece, para que el pafs disfrute de un 
gobierno plenamente popular y llegue posteriormente como todos los 
pueblos del mundo al Régimen Socialista. (9) 

. . 
·Lombardo Toledano al comentar algunos aspectos del partido .de,. 

cla: "Los partidos se clasifican por Jos intereses de clase que defien
den". Loa medios para alcanzar el objetivo del partido como el de 
reemplazar al régimen capitalista por el socialista, son: La estrategia 
y· táctica, siendo la primera la tarea de aumentar la fuerza propia a 
la conquiata del objetivo en el momento a~ecuado. Pero el socialis
mo no vendrá por el simple transcurso del tiempo, tooa a los militan
tes .Y partidce marxistas preparar o provocar estas situaciones obje
tivas para que se dé el canibío. ( 10) 

· Sin embargo rechaza la llamada línea de acción directa, tachán
d~lá de ·anarquista. El camino que señalaba es la paz, 

(8) .. El Popuhu''.- 18 de octubre de J960. 
(9-10-11) ¿~ es el P.P.S.7 - Abril de 1967. BclJcfonea del P.P.S. 
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Asj.mismo -decía Lombardo- que más que un partido de ·opo
sición era un partido independiente del Estado y de otros grupos, tan
ta nacionales como internacionales, pero que mantendría relaciones 
fra.te:r:nales con todos los grupos progresistas del mundo y del país. ( 11) 

La actividad electoral del Partido Popular, hasta la fecha de su 
transformación en 1960, tenemos que nos deja un balance muy pobre, 
pero que, podría decir, ha sido el más productivo que ha tenido un 
grupo o partido de izquierda en México, pues el panorama que éstos 
han presentado en la vida política -su participación- ha sido de 
una lucha constante entre ellos mismos. De ahí que los más duros 
golpes que ha sufrido la izquierda mexicana han sido los que ellos 
mismos se. han causado, pues entre ellos no ha existido nunca una 
auténtica unión con el proletariado mexicano. 

Veamos el resultado electoral de este partido: en 1949 alcanza 
una diputación por mayoría; en 1952 lanza un candidato a la Presi
dencia de la República (su época más fecunda de actividad electo
ral, la podemos encuadrar en la comprendida por los años 1948-1952). 

Ya transformado en el PPS. tenemos que también logra sólo una 
diputación por mayoría, y en 1964, al entrar en vigor las reformas 
constitucionales y el proyecto de ley para las diputaciones de par
tido presentado por el Presidente de México, L6pez Matees, este par
tido alcanza 9 diputaciones, en tanto que en 1967 obtiene 10 curules 
de partido y ·ninguna de mayoría; en 1970 obtiene iguales resultados, 
es decir, 10 de partido y ninguna de mayoría. (12) 

Desde 1952 en que postula candidato presidencial, no ha vuelto 
a presentar nuevamente candidato propio; se ha limitado a procla
mar como suyo el del partido en el poder, con excepción de López 
Matees al que sólo apoyó. 

Podemos concluir que el PPS no ha sabido aprovechar esta si
tuación de las diputaciones de partido, que a nuestro criterio no vie
nen sino a ser un regalo que se le hace a la oposición en México, pues 
ni. siquiera se justifican estas diputaciones por el núJJlero total de_ 
votos obtenidos por estos partidos. 

(12) Diario de Debates. Cámara de Diputados. 
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Respecto a la ideología del PPS, el entonces diputado pepino. 
Carlos Sánchez Cárdenas (expulsado y desaforado en 1968) hace 
una condensación de ella en la siguiente forma: 

Primercnnente sostiene que el PPS es un partido de la clase obre
ra y su vanguardia, que se guía por la doctrina postulada por Marx 
y aznpliada por Lenin; para luego señalar una serie de principios: 

l. La inevitabilidad de la revolución. 
2. La lucha de clases y la sociedad sin clases. 
3. La pluralidad de vfa.s hacia el socialismo. 
4. El internacionalismo proletario. 
5. La alianza de los obreros con los campesinos. 
6. Sólo el partido del proletariado como dirección, organización 

y conciencia será capaz de dirigir la revolución hacia el so
cialismo. 
7. La pcu: justa entre los pueblos y entre los hombres. 
8. La coexistencia pacífica entre países con diferentes sistemas 

políticos y económicos. 
9. El derecho de autodeterminación de los pueblos y la no inter

vención de unos países en los asuntos de otros. 
JO. La igualdad esencial entre los hombres; la inexistencia de ra

zas superiores e. inferiores; de ho:rnbres destinados a explotar 
a sus semejantes y de hombres condenados a ser explotados. 

I l. La universalidad de las ideas. 
12. La democracia nacional revolucionaria, la democracia del pue

blo, el .Socialismo y el comunismo. (13) 

3. J.a r•.n:ieca hambleCI NaciOAal Extraordbacllria clel PP8 

(etechacsclcs del 28 al 30 de noYiemlw• y el Jo. de Dic. de 1983). 

Previan:iente a esta asamblea, la Dirección Nacional Ejecutiva del 
PPS presentó una serie de ponencias al Comité Central que se reu
nió el 28 de noviembre de 1963, con el fin de tomar acuerdas rela-

(U) ldeologfa del P.P.S. CarJoa Sánchez Cérdenm.- Octubre de 1968. Ediciones 
del Partido. 
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tivos a las labores de la Asamblea Nacional, que habria de desa
rrollarse los días siguientes. En esta ocasión se precisó la acción 
del partido respecto a la campaiia electoral de 1964, y se apoyó lac 
plataforma electoral que habría de determinar el apoyo a la candi
datura de Díaz Ordaz, la cual fue aprobada por aclamación. ( 14) 

En el informe que presentó el Comité Central a la asamblea hace 
un planteamiento de la situación nacional e internacional, as1 como 
consideraciones de carácter teórico y práctico, indicándose las tar-
inmediatas del partido y se trazó su perspectiva politica. 

En el panorama internacional se refirió al hecho de que la ten
sión mundial, a raíz de la ll Guerra, babia producido una serie de crisis 
de las cuales derivaron otras, como por ejemplo; la del Caribe de 
1962, el pacto sobre los pueblos para la proscripción de las armas nu
cleares. 

Tamb'ién se postula la coexistencia pacifica, se señala el fin de.} co
lonialismo así como el problema del neocolonialismo y la moviliza
ción de las fuerzas democráticas de América del Sur, y el conflicto 
chino-soviético. (15) 

En cuanto a la sucesión presidencial en México (1964) se eill:amina
ron la correlación de fuerzas politicas del pais, señalando a la co
rriente alemánista en su situación de franca pugna contra el gobier
no de López Mateos, caso concreto el hecho de que Miguel Alemón 
en la isla de Tai"Wan,· de Chiang-Kai-Shek rompe con la politica inter
nacional que en esa época López Matees proclamaba en Europa, y 
propone -Alemán- la intervención armada en Cuba. Este politice 
funda un grupo que se llamó '"Prente Civico de Afirmación Revolu
cionaria". Por otra parte, enumeran entre los reaccionarios a loa 
que se basaron en la llnea de Pekin, los trostkistas, cuyas cabezas vi
sibles eran la Liga Comunista Espartaco, el Prente Obrero Comunista, 
el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Bolchevique y el Partido 
Agrario Obrero. Igualmente se señaló la posición que ·adoptó el 
PCM, que, primeramente, dividiendo a la Unión General de Obreros 
y CC:onpesinos de México (UGOCM) forma la llamada Central Cam
pesina Independiente {6 de enero de 1963). S'e informó también que en 

CH-IS) Revista "Polltica". - Diciembre IS de 1963. 
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marzo de 1961 se realiz6 en México la Conler.Dc:ia Latinoameric-a 
por la Sol»ermala Nacional. la Liberaci6n Econ6mlca y la Pcm. que 
fue convocada por Lázaro Cárdenas, Alberto T. Catella, de Argentina 
y Domingo Velázquez de Brasil. Poco tiempo después de que con
cluye esta conferencia, unos miembros de su comisi6n organizadora 
constituyeron el llamado "Circulo de Estudios Mexiccrnos". (16) 

Con le prop6sito de difundir los principios de la Conferencia, po
co después este circulo se transforma en el Mcnrimiento de Liberacl6n 
Nac:i-al y el 26 de junio de 1963 forman un partido polltico electoral, 
que fue el Frente Electoral del Pueblo, que postula como candidato a 
la presidencia de la República a Ram6n Danz6s Palomino, para el 
sexenio 64-70. El 5 de octubre de 1963, en la asamblea nacional del 
Movimiento de Liberación Nacional, estallaron pugnas. pues algunos 
militantes no hablan autorizado a los dirigentes a formar ese partido, 
siendo en esta época cuando el PPS entra en una franca lucha con 
estos grupos, ya que este partido postula que la única unidad de 
la izquierda es la creaci6n de su frente nacional, linea con la que 
estuvo de acuerdo el Partido Obrero Campesino, que dio lugar cr la 
unión orgánica de estos partidos, (lo. de junio de 1963), siguiendo su 
prop6sito de creación de un sólido y auténtico partido de la clase 
obrera. Defiende, asimismo al PRI de los ataques hechos por el PCM. 
diciendo que se debla de tratar con los elementos progresistas de este 
instituto, lo cual le vali6 al PPS ser calificado como sucursal o saté
lite del PRI. (17) 

En ester 111 Asamblea .el partido postuló los objetivos inmediatos 
de la Revolución y sus graves problemas insolutos, también se apro
baron los documentos básicos del partido, asi como el programa de 
acción permanente. El informe fue aprobado por unanimidad y se 
recomendó su estudio y se subrayó la necesidad de llevar a cabo 
la lucha sistemática contra los enemigos de la filosofia del marxis
mo-leninismo, (18) asl como contra sus deformadores que aparentan 
ser sus defensores más celosos. Se apoyó la candidatura de Diaz 
Ordaz y se formuló una plataforma electoral, de la cual hemos de 
señalar sus principales puntos, y postuló candidatos tanto a diputC2'-

(16-17) A'cerca de lai Politlca de Lombardo· :Twedano. ll.lateriales del P.C. México. 
1969. 

(18) Revfata "ºPolltlca''. - Diciembre IS de 1963. 
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dos como a senadores. Esperaban lograr 20 diputados de partido 
(no aspiraban a ninguno de mayorfa}, de las cuales sólo obtuvieron 
10. (19) 

Plataforma Electoral de 198C 

Se tomaron como antecedentes los documentos siguientes: 

programa del PP. del 20 de junio de 1948; Plataforma Electoral 
de 1952; IX Consejo de 1955, Tesis sobre México de 1957. 

Se elijo que el PPS defendfa firmeJilente su carácter nacional, 
democrático revolucionario y anti-imperialista. 

Puntos de Ja Plataforma Electoral de 1964: 

l. Aplicación del sentido revolucionario a Ja Constitución de la Re
p<ablica. 

2. Restitución al Congreso de Ja Uni6n de su autoridad, funcion- y 
autonomfa. 

3. Por un régimen democrático nacional. Distribución justa de la 
riqueza. 

4. Aplicación resuelta y sin limitaciones de las garanUas constitu
cionales. 

5. Organización social, económica y técnica de Jos ejidos, asf como 
la transformación de la industria ganadera. 

6. Revisión de la legislación del trabajo. Centralización cole~tiva 
<anica y obligatoria en las ramas de la industria eléctrica, min~ra, 
metal<argiccr, siderúrgica, ferrocarrilera,. de construcción, cerv:ecera 
y otras. 

·7. Una ley que proteja las relaciones de trabajo. El derecho de aso
ciación; de contratación a los trabajadores a domicilio; emplea
dos de comercio, bancarios, agrlcolas, trabajadores de confianza 
que no ejerzan funciones de dirección y administración en la em
presa.-

8. Por una ley de limitación a la propiedad urbana, municipaliza
ción de los transportes urbanos; sobre inversiones extranjeras; so:-

(19) Perf6cllco ""Exct!lslor"'. - Diciembre 2 de 1964. 
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bre bienes patrimoniales de la familia; implantación de controles 
de ccnnbios; nacionalización del crédito y organización . de una 
empresa estatal que explote la riqueza forestal. 

9. Creación de una empresa del Estado que utilice para servicio pú
blico las aguas de manantiales y curativas. Declarar que son 
reservas las riquezas metaleras. Nacionalización total de los trans
portes y de las comunicaciones, asi como de la industria quimica 
farmacéutica y la azucarera, la televisión y· el radio. 

10. Creación de la Comisión Nacional de Planificación económica. Ley 
para las inversioiies. Reformas a los servicios de salubridad y 
asistencia. Reformas a la Constitución para fijar normas iguales 
a la elección de :mieml;>ros de los ayuntamientos y congresos lo
cales. Crear el Estado del Valle de México. 

11. Programa nacional de educación primaria. media y superior para 
liquidar el analfabetismo. (20) 

•· Pleno de febrero d• 1885 

(del 26 al 28 de febrero) 

La Dirección Nacional del PPS convocó el dla 12 de diciembre de 
1964 a los miembros del Comité Central, para discutir lo relativo a 
los problemas de organización y tareas inmediatas del partido; as( 
como para designar a los nuevos miembros de la Dirección Nacional. 
Previamente a esta asamblea se realizaron reuniones regionales con 
los cuadros del partido a efecto de darles informes previos para la 
asamblea de 1965. Asistieron. demás de los miembros del Comité 
Central, delegados de los comités de Estados. No se permitió la 
cmilltencia de la prensa con el objeto de tener más libertad de ac
ci_ón. En la comisión que se nombró para hacer el dictamen del 
Informe· de la Dirección Nacional. estuvieron: Francisco Ortiz Men
dozá, Roberto Chávez; · Benito Hernández y Vicente Garcla Carras
co. (21) 

Hemos de decir que tratamos este pleno por considerarlo como 
una sfntesia de los principales hechos ocurridos desde la fecha en 
que se realizó la lll. Asamblea Extraordinaria de diciembre de 1963. 

(20) Plataforma Electoral de 1964. - Documento. del Partido. 
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hasta el año de 1965~ en que se estructura al menos la Dirección Na
cional y se da cabida a miembros del Partido Obrero Campesino (co1no 
co:rno fue la designación de Sánchez Cárdenas). Entre los hechos que 
se mencionaron como más importantes que se hablan realizado a par
tir de diciembre de 1963, era la participación en el cambio de po
deres federales entre López Matees y Díaz Ordaz, asi como la ins
talación de la XL VI Legislatura, en donde entraron al Congreso los 
pri:rneros diputados del Partido. (22) 

En los asuntos internacionales se destacaron dos ideas impor
tantes: El triunfo demócrata . de Lyndon B. Johnson, que derrotó por 
mayorfa jamás vista al republicano Barry Goldwater para la Presi
dencia de los EE.UU.; en el campo socialista la destitución de Nikita 
S. Khruschev como Srio. General del Partido y Primer Ministro del 
Gobierno de la U.R.S.S., quedando' en el poder la camarilla dirigida 
por Andrei Groymico y Alexey Kosyguin. (23) 

·En la actiVidad del PPS, se destacó el hecho de que por vez pri
mera el partido postuló candidatos a Diputados Federales en casi 
todos los ·distritos electorales del país, pues de los 178 distritos eiec
torales que existen presentó candidatos en 164. Los resultados fueron: 
l curul de mayoría y 9 de partido. El PAN señaló que era un re
galo hecho a Lombardo Toledano a lo que éste contestó que, si en ese 
sentido se tomaba, el PAN las había obtenido (20 diputaciones) por obra 
y gracia de la Iglesia Católica. En esta época entra al Congreso To
ledano, rompiendo la campaña que se había desatado en su contra: 
"Vicente Lombardo Toledano no entrará al Congreso". En el colegio 
Electoral de la Cámara, el PPS no participó por ser el PRI el que con
trolaba dicho colegio. Se toJnó esta solución por medio de Vicente 
Gómez que fue,a candidato a Diputado por Chihuahua quien sent6 
la postura de no participación del PPS. 

La actividad de los Diputados de Partido· fue muy activa, pues 
en 4 meses de iniciada su labor se propusieron muchas reformas 
y proyectos de ley, como por ejemplo: 

Oue se revisase el reglamento para el funcionamiento interno 
d81 Congreso. Se propuso la reforma a la Constitución para alargar 
en periodo de sesiones -se hicieran 2 de cuatro meses-. Oue se 
construyera .el Palacio del Poder Legislativo. Oue las sesiones del 
Congreso fueran trans:rnitidas por radio y televisión. (24) 
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Se hizo un análisis muy ligero de Jos partidos políticos existen
tes, destacando las declaraciones de Carlos Madraza que aspiraba 
hacerse cargo de 1 PRI, y de las Reformas a sus principios: "El partido 
debe de estar integrado por elementos que vivan de su trabajo per
sonal y que deben luchar por un régimen social distinto al de hoy·~-

Del PAN se dijo que su fisonomfa verdadera era la de un partido 
o instrumento de las diversas agrupaciones controladas por Ía alta je
rarqufa de la iglesia católica. (25) 

Respecto de sus relaciones con el PCM, se señaló su falta de 
voluntad para realizar su tan marcada intención de unir las fuerzas 
revolucionarias de México, que no querían más que de palabra. Asf
se dijo lo siguiente: 

La. düsc:repancia• entre el PPS y el PCM no - Umltan 
s6lo a c:u••tlonea de principo y tdrc:tlc:u, pu- una Uneu falses 
c:onduc:e a errores grav- y entre 69toa a la di.W6n de las 
fuerzas revolucionariaa y organúlmos de la clase trahaladoa"cr. 

Por ejemplo: la división del Congreso Nacional Ferrocarrilero, ·en 
el que la UGOCM creó la Central Campesina Independiente, actual
mente adherida al PRI. (26) 

El PCM en esta época hace circular un folleto en el que - asen
taba que sin Lomb'ardo la unión se realizaría en 8 dfas: Cozno . ejem
plo de estas diferencias, en el informe se destacaron loa sigUientes 
puntos: 

El PPS -tiene que el gohlel'DO del ...... d.... Wpea. 
Mateos fue de alto Yalor y lrallc:eadenc:la para ·.a. pueJtlo de · 
M-6xico. El PCM sostiene que au polltic:a fue o tuYO como ~ 
go distintiYo una. poHtic:a -tiobrerista y -tlcleimocnitlc:cL de 
c:oncillac:i6n c:on el .lm.,ericdiamo -•ric:ano •. (27) 

En la III Asamblea Nocional Extraordinaria de 1963 del PPS, cml 
como en su cena de ciño nuevo de 1964, se hicieron ver que muchc::ra 

(21-22-23-2i-25-26-27-28-29-30-31) Pleno de Pebrero de 1965. Documento'ii del Par
t1!10 1. 2. 3. 
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de las demandas planteadas por el partido fueron realizadas 
por el gobierno de López M.ateos. Esto se mencionó para reafianzar 
su política de apoyo al gobierno. 

Respecto a los problemas del partido se dijo: 

Mucha. - la. deficiencia. del partido. pero la má gra
ve - su d•bll • incompleta orgaabaci6n. 

Entendemos no 11610 crear unidad- a nivel -•atal o mu
nicipal. mino dotarla. de •1-ntos de trabajo y capacitarl
intelectual y materialment• para que - pongcaa a la cabesa 
por la lucha de la. demandas popular-. (28) 

El viernes 26 de marzo de 1965, en la reunión del Comité Cen
tral, Toledano decia: 

Lo importante. compañeros. - que nos decidamoa a pen
•ar en nu••as formas de organJ.acl6n. no porque no conosca
mos lo ya •xiBt-t• Bino para ampliar •t-. ¿C6mo hacer 
moYibl- la. unidades? ¿Cu61 - el papel de los Comltft Mu
nicipal-. de los Regionales y de la Direccl6n Nacional? (29) 

En esta misma declaración se señaló la creación de la subsecre
taria para que todos los miembros de la Dirección Nacional la asu
mieran por turno, con el objeto de que se prepararan en el cargo de 
Srio. Gral. Esta fue la única reforma organizativa que se realizó. (30) 

El pleno de febrero culminó con la elección de la nueva directiva 
realizada por -los miembros del Comité· Central. quedando de la si
guiente manera: 

Srio. General: Vicente Lomb'ardo Toledano. 
Srio. de Organización: Jorge Cruickshank Garcia. 
Asuntos Internacionales: Antonio Garcla Moreno. 
Prensa: Alejandro Gascón Mercado 
PoUtica Sindical: Cándido Jaramillo. 
PoUtica Campesina: Jacinto López Moreno. 
Estudios Económicos y Sociales: Hilario Miramontes. 
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Política Femenil: Hortensia Rojas Velázquez. 
Asuntos Electorales: Lázaro Rubio Félix. 
Educación Política y Propaganda: Carlos Sánchez Cárdenas. 
Finanzas: Indalecio Zagayo Herrera. 
Acción Cultural: Federico Célica. 
Comisión del Valle de México: Manuel Stephens Garda. 
Política Sindical: Miguel Angel Velasco 
y Gustavo G. Velázquez. (31) 

S. · Separaci6n del Comit~ Dir•c:ti•o Eatatal de Sonora 

(5 de noviembre de 1967) 

El Comité Directivo Estatal del Estado de Sonora convocó a una 
asamblea el 5 de noviembre por conducto de su Secretario General, 
Franc1sco F. Figueroa Mendoza y el Secretario de Organización, Ra
món Ballesteros S. Se reunió dicha Asamblea en la ciudad de Her
mosillo, siendo presidida por los dirigentes antes mencionados y por 
Jacinto López, Secretario de Política Campesina de la Dirección Na
cional del propio partido. Este dirigente fue· el que marcó la tónica 
de los trabajos a seguir siendo las conclusiones de esta asamblea las 
siguientes: 

L El activo del PPS, radica en la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México. 

2. La Dirección del Comité Estatal no está de acuerdo con Ja in
tegración de la fracción parlamentaria del PPS, porque sus miembros 
no son ni campesinos ni obreros y en consecuencia, no pueden de
fender ni a los campesinos ni a las· masaa trabajadoras. 

3. El Comité Estatal se va a 
tido en la República para que 
Asamblea Nacional Ordinaria y 
tual por nuevos miembros. 

dirigir a todos los militantes del Par
exijan la convocatoria a la Tercera 
camb.ien totalmente la dirección ac-

4. Los componentes de la Dirección 
principios, el programa y los estatutos y 
tica del partido. (32) 

Nacional han violado los 
la linea estratégica y tác-

(32) Revista ""Nueva Democracia'". - Diciembre de 1967. No. l. 
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Al recibir estos docurnentos del Comité de Sonora, la Dirección 
Nacional consideró turnarlos a la próxirna reunión del Comité Central. 
que se celeb'raria los días 12 y 13 de· enero de 1968, para la discu
sión en ausencia de la Asamblea Nacional y se turnarán las resolu
ciones que procedieran, pero no se turnaron a la Asamblea, pues 
bien sabido era que la mayoría de los campesinos que militaban en 
este Partido eran dirigidos por Jacinto L6pez, cosa que se reconoció 
en la Tercera Asamblea Extraordinaria. Así se convocó a la reu
nión del Consejo Central y la convocatoria se dirigió a los miembros 
y candidatos a miembros de dicho Consejo, con un único tema en la 
orden del día que fue: "Plan de Organización con motivo del XX Ani
versario de la Fundación del PPS", y se llevó a cabo en el Salón de 
Actos del Partido, que se encontraba ubicado en Morelos No. 65, ini
ciándose a las 10.00 horas. (33) 

Los días 12 y 13 de enero en su reunión los miembros de dicho 
Comité--crutoridad suprema del partido entre las Asambleas Nacio
nales- se trataron los siguientes temas: 

Fundamentalmente se habló de los actos conmemorativos del XX 
aniversario de la fundación del partido, para lo cual primeramente se 
trazó un plan de organización, así como una serie de festejos, entre 
las resoluciones que se tomaron, figuraron: 

1. Hacer una reafiliación de los actuales miembros así como 
afiliar nuevos. 

2. Todos los miembros deberían encuadrarse en unidades. 

3. Durante los meses de enero a junio se deberían de realizar 
asambleas municipales, regionales y estatales, de acuerdo a un iti
nerario marcado por la Dirección Nacional. 

4. Los días 18 al 19 de junio se celebrarla una Asamblea Nacio
nal de Organización. 

S. Los dfas 20, 21 y 22 se celebrarla una reunión del Coniité 
Central coincidiendo con la Asamblea Constitutiva del Partido, Y en 
donde se haría un balance de lo realizado y marcar metas para .el 
futuro. 

(33) ldem. 
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6. Asimismo incluir nuevas formas de solicitudes de ingreS<:). cre
denciales, y que la Dirección Nacional conservará las actas originales de 
la constitución de las unidades y sus integrantes; las listas de éstas 
con sus miembros para ser entregadas a los Comités Estatales. 

7. El Comité Central al reunirse en junio convocará a la Asam
blea Nacional Ordinaria. (34) 

Estos acuerdos fueron totalmente ratificados. Se acordó que 
esta asamblea fuera celebrada la segunda quincena de enero. 

Se trató en seguida la actitud asumida por el Comité de Sonora. 

Entre los documentos enviados por este Comité a la Dirección Na
cional se mencionaba que, contando con la asistencia de :más de 
600 delegados representativos de la base del partido, se tomaron los 
acuerdos siguientes: En el informe que rindió Francisco Figueroa 
Mendoza, Secretario General del Comité Estatal de Sonora, versó 
sobre los siguientes puntos: 

La situación del PPS' en Sonora; la organización de la juventud po
pular; el papel de los cuadros dirigentes en la organización de :ma
sas y los pseudo dirigentes de la clase obrera y campesina del pafs, 
y la situación de los Diputados del partido. (35) 

Jacinto López habló sobre el papel de la Dirección Nacional y 
de la situación general del partido; los errores y desviaciones come
tidos; el atropello a Jos Estados, abandono de la línea revoluciona
ria y denuncia la colaboración con el Gobierno Federal. Estos pro
blemas fueron analizados, asimismo, por más de 25 oradores que 
participaron en esta asamblea. 

En la resolución que dio a· conocer la Dirección Nacional. hizo un 
análisis de los aritecedentes de la actuación politice de la UGOCM·, 
que al frente tenia a Jacinto López, Diputado en 1956, se decia que 
esta central habla violado toda su fundamentación politica e ideo
lógica, asi como orgánica, y que no habia celebrado desde la fecha en 
que fue ·electo Jacito López diputado al Congreso en 1956, sólo dos 
asambleas·nacionales, la última en 1962. Su actuación habta sido de un 
'franco desacato a las normas del PPS. pues el caso de- su relación 

·(34-35) ··Nueva I:>emocracla". - Enero 1967. - No. 2. 
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con ·el Movimiento de Liberación Nacional, con la cual no pararon 
en relaciones a pesar de los acuerdos tomados en el seno del Parti
do, llegando incluso a apoyar las posiciones de Liberación Nacional 
en franco antagonismo con el partido. Caso concreto, como lo fue 
en la Tricontinental. (36) 

Asimismo, Jacinto López y Jesús Horta, Diputados del partido en 
la XL VI Legislatura, no acudieron sino una sola vez a las reuniones de 
la Dire.cción NO'cional y sólo a pedir un subsidio para la UGOCM, se 
les dio $2,500.00 mensuales, cantidad que cobraron durante tres años. 
A las sesiones de la Cámara sólo asistieron a cinto o seis, y sólo a 
pasar lista. (37) 

También se hace mención a la falsa izquierda que motivó Rafael 
Estrada Villa, que crea el ala revolucionaria del PPS, y se le achaca 
el ataque al cuartel de Maderas, Chihuahua, en el sentido de que 
influyó en sus protagonistas infundiéndoles una falsa e infantil po
sición guerrillera. Hemos de decir que al salir del P.PS, Estrada Villa 
-a su regreso de la Habana, Cub'a, de· la Conferencia de la OLAS 
(Órganización Latinoamericana de solidaridad).- se le aprehendió, 
pero luego ·funda la "Organización Nacional de Acción Revoluciona
ria", que no llego propiamente a nacer. 

Las concluciones a que llega el informe podemos sintetizarlas 
en unas .palabras: Rechaza todas las acusaciones que lanza el Co
.rnité de Sonora y exhorta a los disidentes a que rectifiquen pública
mente sus errores, y 'se encuadren en las unidades del partido. Igual
m~nte se tomó la resolución de suspender en su puesto a Jacinto Ló
pez en la Dirección Nacional,. pero que seguirla perteneciendo al Co
.rnité Central, debido a su indisciplina, puesto que habia actuado sin 
¡:iermiso del partido. (38) 

Todo esto viene a concluir con la separación de dicho C::.:mité 
por lo que se procedió a la integración de uno nuevo, del cual salie
ron delegados a la Asamblea de Organización. 

Cumpliendo éon . uno de los acuerdos de la reunión del mes de 
enero,· tendientes a la celebración de actos conmemorativos, los 

q 
(36-37) "Nueva Democracia". -• Pebrero 1967. - No. 3. 
(38). ..Nueva DemocraC:la": ;.... Pebrero 1968. No. 2. 
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dirigentes recorrieron a lo largo de Ja República a ·los Comités Esta
tales, .reorganizando dichos organismos. Se entregó un documento 
titulado C6mo c:rc:tuar - laa organisac:ion- de mClllClll, del cual saca
mos los siguientes puntos: 

Cwi'I- - en consecuencia Jaa tal'•- fmaediatcu del 
PPS. - materia de Organlaac:16n: Una •- que CGDduycs la 
Aaamblecr N'crcioncrl de Organiaad6D, aumentar loe mi.___ 
d•I partido y encuadrarlo. - IClll Ulliclacle.. •-cter Ja ...-.O 
NUEVA DEMOCRACIA como 6rgano perlodfatico del partido, 
aal como publicar org«n1•-011 .. m•Jcm._ de Jaa unidad-. 
P:ro9rama. diari- de tareaa y plantear la forma de pag'ar las 
cuota.. (39) 

Estos temas fueron los que se trataron en dicha asamblea, to
mando los respectivos acuerdos. Mencionaremos un hecho también 
que se realizó durante el desarrollo de dicho acto. 

Según dato periodfstico, un grupo de campesirios, aproximada
mente 123, encabezados por Jacinto López, Sóstenes Garc(a Ceceña y 
Francisco Figueroa Mendoza, así como Jesús Horta, trataron de entrar 
al recinto donde se celebraban los trabQjos y fueron desalojados por 

·los gTanaderos, que acudieron a petición de Lombardo Toledano, por 
lo cual· surge la idea de Jacinto López, segl'.ín las declaraciones que 
hiciera ante la Prensa Nacional, de crear un nuevo partido. El cual 
tuvo como nombre "Partido Obrero Agrario ~xícano", de efhnera 
vida, Jo cual motivó la expulsión de estos miembrca. Ante este he
cho, el PPS informó, tratando de justificarse, Ja ignorancia de -•os 
disidentes al no saber distinguir entre una Asamblea Nacional, a Ja 
que si podían haber asistido, y una reunión del Comité Central, Ja 
cual se celebra únicamente en'tre sus miembros, ,ya que ésta no tiene 
faéultád de resolución. 

Resol-ri6. pu-, impedir au •Airada al •difldo. pue9to que 
.U.O. lnltGban .et. &pe~ a la OU.CddD N'creiaaal y postu· 
lar una nu••a con ••--tos de la UGOCl\lf. (40) 

t/! 

(39-40) "'Nueva Democracia". - Agosto de 1968. NoN. 5 



Los dias 29, 30 y 31 de enero de 1969 se llevó a efecto esta Aeam.
blea, en la cual se elige a la nueva Dirección Nacional, motivada esta 
situación por la muerte del Secretario General, Vicente Lombardo To
ledano, ocurrida el dia 16 de noviembre de 1968. Como puntos fun
damentales de esta Asamblea tenemos: (41) 

El informe de la Dirección Nacional que rindió a la IV Asamblea, 
trató, en primer término, el análisis sobre el panorama internacional 
en el que señala el problema de · Checoeslovaquia, señalando que el 
conflicto no era entre los paises, sino entre el Partido Checoeslovaco 
y los Partidos ·Proletarios que se proponen los mismos fines históricos. 

Por tanto. - Ja penpec:tiYa del moc:icdl9mo la que - pone 
a cU.c:wliilSD por Jo. Snnant- del Pacto de Vanofta. coadea-
do Ja actitud a-.-cnélata qUe tratar- de Pl'OYOCCll' - clilllo
caml-to entre 1- pala-. 90dallatC... que - Yi6 fortalecido por 
la actitud de ••- de ~IYer au. Jl&'Obl-cm _....__.._. 
te. (G) 

También se hizo una condena a la situación del Medio Oriente, 
asi ce>mo a los grupos radicales judios y de la gran burguesla del 
im~rialismo, que se ha ·negado a aceptar los acuerdos del Comité 
de Seguridad de la ONU -22 de noviembre de 1967-, de concertar 
la paz y devolver las tierras ocupadas. (43) 

En el campo socialista mencionaron que se conmemoraba el 45 
aniversario de la muerte de Lenin, creador del Primer Estado Socia
lista en el mundo. Se hizo mención de la asistencia a la Conferencia 
Internacional de Partidos Comunistas y Obrerce, celebrada en Buda
J)eat, capital de Hungrla, el 27 de s&ptiembre de 1968, a la cual aaia
tieron 58 partidos y se trató sobre la unidad del movimiento comu
ntata .. 

(41) &te eventd a alelo el Oltimo realbadal por este Partido beata. Ja fecha en ma
teria. de Organisacl4n. 

(42-43-ff) "Nueva Democraela". - Marzo 1969. No. 1. 
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La aituaei6n latinoamericana: Loa gol.-. de Eatado - h
•ucedido con frecuencia en nu-tro continente. que dela: un 
~aldo de máa del 50 % de 9oblemo. dlctatoriai-. por lo cual 
ha aumentado el descontento del pueblo. Ahunado a lo ante
rior el hecho de que la Aliansa Para el Pr09~ como inatru-

. mento y-qui. no ha -rrido aino para eYitar el desarrollo 
democr6tico de 1- puebl-. Los pr-upu-tOll militar- y-
quis han aumentado en un 23 % • 

:--"!&.'.°,.'.(·{ ,-:zt·1~.: /·.... \/ ! 

;,,,-,ci:.r.-.-.J.oi.,¡EE.UJJ •• - han 'Yillto en c:riaia debido al d-mpleo. 
, . · ,,,~~ !e:ia.-~,·pr~tado el problema de un -tado inOacioaario 
:-:.:o~~'W'.~~.J~ .c;~tJUientea contradicciones ec-6mlca. y 
..... -poJi~-· ·-, ¡A!'i,'!'iamo. _._ . problema. auacitaclae por la impo-
" ... '-'p'úiCir' 9uerra cie· Viebiénii~~ 

"'
1 'º1.ci ''~. 'Jef'~~;'i&t ~~kid~~ 'internacional que afecta 

•F,{"óioi"~roDY'ºiif'd6Ím 'i:~'m'O :íílo.:a;.¡~·'fl.rm• .n terreno inter
aa'iiilmaL' "S.·'"élitctar6' áíümblm~. '-J;C;r 'i~ ·~ pac:Uiata del 

~~-::;~_:¡:-;,~:-~ l ~;~~··::~ ~\ ~ ::·:~. ~~¿ •. ,;~~.:~~~·:·.~-
1

i~~;,!Y!. ·::L ·,~:.e;·:.~·~. ~:~:-.~~-.. ; ;. ~n. 
En su análisis nacional, luego de hacer un balance sohl~) lo eco

nómico, destacando el hecho de que la balanza de pagos de"Mé
xicodúvo c>en-·'·J'.968'·un'~· défidt de ·BOO'riiillories ·de 'dólares, •"péii:a'luego 
resaltcir,·:las :siguientes-=situaciones>taies'<:omo' el --heeho -a~ que'·la"ec!é:i!:' 
nomlct:Jmexicariaces->la: que :tiene un=promedio·: de: crecimierito'"Orluc:lli 
~t América.¡ m~s alto eh esta ,década; :lC>á · précios' tuvieron >=urf :auniertl 
to del 3% en 1968. Se cpoyó .alo'.Go.bierno.de.Diaz'. Ordaz·¡:jor .. su:;,.poli'-i 
tica independiente, tanto en el plano internacional como nacional. 
·~sok"maíii''lbS 'hechos pó'sitivos qué' lós=n'é9átivofi 'cie'.Eist~'9'ó"b1.etno;;:·' C44> 
-ot:.Jl_o;:"~ ol-_•'.'::"'·~:.:::J "f'.:iffii;C! ]<_"!;) ·:_:::,J_):....:.·~~··:; ,:~[(."' .. - :': ··J,·,·-~·:.•.r; :·.[ "..).::.~ ci1:r.:....,, 7.·.-;_(_~·;·~·:::· 

r ¡:>,.~e", ¡1;~if~cgr ~'Sl ,}~.':',~ . es~r':'t,égica ·y táctica:. par~ enfr~ntar .,Jos . pro~ 
~Í~~as 11fl~~~~!!"~·-·-'~=--~·~c¡lgd.,,d~r-1.9CÍ?~: lc:ui, ~;uer:.;~pe_z:no~r~~iB=Z~ .P~~i 
r~ -~~~ l~g!',º ,-.?~J. n.1:'~~ :~c::>?J9f~~~i ·.,. ~~=' 51.e~cJ:i?I"P~: :~~' .¡m~c¡l.i~qs.~ _z:gd~-~~; 
les "y lev!=Jnt~m1en)os arrµ~de>~. tend~~ry!~s q:_~c;pns.eg¡.nr -~l ... 9~rr9c;am1~ri-, 
tcV'Hi3i1 ~dbiérri8·;·'-y' ~eJ''sefic:t1ti'C¡\'i~ 'i'os -método~''pcie:Uícos' 'soh ios .. ftiji.::. 
cos que han de llevar a las clases trabajadoras y fuerzas revoluci<:;.::· 
norias a dirigir el Estado. ------· -- ----

-·"" En 'el· 'Plan'' 'ri'cicicfrial'\:ie'"organi:Í:ad6n sé· 1 tJiiÓ'' qúe eri • ;fiu,·:des~róÚ6' 
so habian efectuado µn."' ~totq:i~,, 9-€>., ~7.~ ,/\~_a= gl~!=J'? ,',p~~'19.~ :',~~taaf;>~'~y~ tL qe: 



cuadros en otras tantas entidades, lo que concluyó, o iría a concluir, 
en la Asainblea de Organización que se efectuaría en junio de 1969. 
Se dijo, asimismo, que en las elecciones de 68-69, se postularon seis 
candidatos a gobernadores en los Estados de: ·Oaxaccr, Veracruz, Si
naloa, Durango y Michoacán, igualmente planillas de candidatos a 
diputados en varios Estados. Respecto de la posición que se asumi
ría para la sucesión presidencial de 1~69-70, se indicó que debía ha
cerse en función de un programa de gobierno y no de· una persona. (45) 

Se repartió un documento entre los asistentes llamado Vic..ate 
Lombardo Toledc:Glo y el PPS. con el objeto de llamar la atención so
bre la vida y obra de este dirigente, asimismo, pax:a que el Comité 
c::entral hiciera un libro sobre de él, que reflejara su obra y su perso
nalidad. Se acordó la creación de un instituto de educación política y 
orientación ideológica que llevaría por nombre "Vicente Lombardo 
Toledano", que permitiera elevar el nivel ideológico, tanto de los mi
litantes como de los simpatizadores del partido. Esto fue propuesto por 
la comisión dictaminadora sobre este tema, integrada por: Ezequiel 
Rodríguez Alcaraz, Jacobo García, Felipe Cerero López y David An
guiano Heredia. (46) Se pasó en seguida a dictaminar las reformas 
a la declaración de principios, programas y estatutos, así como a nom
brar el Comité Central, que estaría integrado de 60 a 90 miembros, 
los cuales a su vez eligirían a la nueva Dirección Nacional; que que
dó en la· siguiente forma: 

Secretario General: Jorge Cruickshank García, de Organización: 
Alejandro Gascón Mercado, de Educación Política: Francisco · Ortiz 
Mendoza, de Política Sindical y de Política Campesina: Salvador Cas
tañeda O'Conor y Rigoberto Arriaga Ruiz, respectivainente, de Asun
tos Electorales, de Prensa y Propaganda y Relaciones Internacionales: 
Lázaro Rubio Félix, Manuel Stephens García: y Ezequiel Rodríguez Ar
cos, respectivamente. (47) 

J>eclarac:i6n de prineipi-

En este documento, que fue aprobado en Ja anterior asamblea 
que heznos estudiado, vemos que no sufre un cambio sustancial en !.a 
línea táctica ni en su plataforma política, se decía: 

('fS-'f6) .. Nueva Democracia". - Abril 1969. ·No. 2. 

-211-



l. El PPS stlrge de la entraña del pueblo de México para recoger su 
herencia revolucionaria. 

2. Postula que para lograr los objetivos de la Revolución Mexica
na no debe seguirse la democracia burguesa sino la democracia po
pular. 

3. El imperialismo es el principal obstáculo para el desarrollo de 
los pueblos en su lucha por la independencia politice y económica. 

4. La democracia del pueblo significa excluir a los elementos de 
la reacción y monopolios extranjeros del poder público. Este debe 
constituirse por obreros y campesinos, intelectuales revolucionarios, 
asl como de la pequeña burguesla. 

5. Por la unidad de las fuerzas progresistas y por un solo partido 
de carácter socialista. Por elevar el nivel polltico de los miembros. 
Por el socialismo, fruto del movimiento revolucionario mexicano. Con
tra el dogmatismo que pretende convertir las tesis y los principios 
como normas válidas en todo tiempo, contra el revisionismo y el sec
tarismo que niega la unión de las fuerzas democráticas. 

6. Por elevar el nivel de vida del pueblo, hasta lograr su libe
ración definitiva. La consolidación con los pueblos latinoamericanos 
para el logro de metas comunes, y pé::>r la coexistencia pacifica. 

· La comisión dictaminadora estuvo integrada por Victor....,Manuel 
Carrasco, Apuleyo Solls, Santiago Fierro Fierro, Ricardo Vega Ama
ro. (48) 

Pc:m..-a: ele acc:i6D 

De este documento hemos entresacado los siguientes conceptos: 

Desarrollo ec:cnómico: El Estado, de acuerdo con la Constitución, 
debe de proseguir la nacionalización de las fuen~es y los instrumentos 
-ncial- de la producción de servicios públicos. Las actividad.es económieas ·· se sujetarán a un plan que señale los objetivos .de acuerdo 
a los bitereses de la nación; la producción debe orientarse a cubrir 

(47) "Nueva Demacrada". - Marzo 1969. No. l. 
(48) Dec:laracldn de PriacJplos del P.P.S. - 1969. 
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l~ demandas interiores del pais; la ayuda del Estado a los indus
triO:les mexicanos para que . puedan competir en el exterior. Crear 
organismos descentralizados para explotar la minerfa, los recursos fo
restales y los marftlmos. 

Lcr coordinación de las actividades de las empresas estatales 
para evitar la burocratización y derecho de ·fondos. Regular el mer
cado interno para evitar fluctuaciones. Desarrollar el mercado ex
terior y evitar la salida de materias primas no renovables. .Aaimiamo, 
se debe regular la actividad de los .bancos y financieras. 

Las inversiones privadas extranjeras deben estar en ininorla al 
capit.al nacional, asl como los préstamos del exterior no tendrón más 
garantfa que lo que ofrezca la nación. Expropiar los monopolios y 
establecer un impuesto único, determinar los Umites de las utilidades 
de las empresas. 

Reforma Agraria. Ocupación permanente mediante el usufructo 
de la tierra a los. campesinos; revisar el origen legal y la extensión 
de. la pequeñc: propiedad agricola; que el ejido ganadero - trabaje 
colectivamente; que se planifique la producción agropecuaria por zo
nas y. se señale el carácter de la producción; que el ejido sea centro 
de producción múltiple. 

·oue se impulse al máximo. las obras de irrigación y que el Estado 
construya fábricas que produzcan en ellas herramientas y maquinarias 
para "1a agricultura, asl como fertilizantes, abonos e msecticidas .. su:.. 
Priniir del arUculo 27 constitucional la difusión de pequeña propiedad, 
n;;stituyendo el texto original de la fracción XIV, dejando sin efecto 
el amparo a f::wor de los pequeños propietarioe. 

Desarrollo .democrático. Por un gobierno de democracia nacional 
apoyado ¡:ior el Frente Unico Nacional y Patriótico, integrado por 
elementos progresistas que quieran un México soberano e indepen
diente. Este gobierno. de democracia. nacional revolucionaria debe
ró: lier el resultado de la nacionalización de la economla que con
duce a la riacionalización del Estado, y que a esta ideci correspoñda 
loa tres Poderes. Por el Municipio Libre y la Democratización del 
D.F.; por el cabal cumplimiento de las garantfas individualee y la de
rogación al Art. 145 y 145 Bis del C6dig~ Penal. 
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Proble:mas sociales. Que se revise la legislación del trabajo y se 
estab'lezca la democracia sindical. Que se encaminen y protejan las 
relaciones del trabajador; por el derecho de asociación; de contrata
ción de los trabajadores a domicilio. Empleados de comercio, banca
rios, agricolas y de confianza. 

PrOblema Ind!.gena. Asegurar mercado a sus artesan!.as; promo
ver ejidos de explotaci6n forestal; agrícola y ganadera. Crear pe
queñas industrias de· transformaci6n, elevar su econom1a eliminando 
a los inter:mediariós, as!. como incorporarlos Cl nuestra nacionalidad. 

. Politica Internacional. Por la internacionalizaci6n de la ONU y de 
la OEA, para que sean un instrumento de paz, por el desarme general 
y. proscripci6n de las armas nucleares. Detener la carrera armamen
tista, la soluci6n de los conflictos por la vi.a pac!.lica, el cese de la gue
rra de Viet-Nam y luchar contra la discriminación racial. 

Por la comisi6n dictaminadora firmaron: Mart!.n Uriós\egui, Fran
cisco Herná:ndez Juárez, Francisco Pedroza Medina, Isidoro Gómez G6-
mez, Gloria Rodr!.guez de COmpos. (49) ' 

_ . Entre los requisitos que se establedan para ser miembro del ·par
tido se declaraba: Puede ser miembro todo ciudadano mexicano que 
acepte sus principios, programas y estatutos, y esté dispuesto a lu
char por las tareas inmediatas y futuras. La forma de ingreso· será 
exC:lusivamente individual. El principio organizativo del PPS es el 
centrálismo democrático, que consiste en: Todos los órganos directi-· 
vos serán electos de abajo hacia arriba, subordinación de la nlinoria 
a la mayoria. Se estableció el principio de la direcci6n colectiva. 
El partido se estructurará con las unidades que son los organismos 
de_·base .. 

·Los 6rganos de dirección del· PPS son: Asamblea de la Unidad, 
que . elije sus representantes a los órganos superiores, Asamblea Mu
nicipal,· constituida por las unidades de ella; Asamblea estatal, Asam
blea nacional. Cada una de estas asambleas elijen su direcci6n, en 

(49) Programa de Acción del P.P.S. - 1969. 
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tanto que la dirección Nacional del Comité Central será electa por 
votación directa. 

Todos los órganos del partido son autónomos en lo interno, siem
pre que no se contraVenga con los principios del mismo. Los órga
nos superiores del partido son: la Asamblea Nacional. que se reúne 
en forma crdinaria cada 3 años, y extraordinaria cuando sea nece
saria, en los intervalos de asamblea a asamblea, el Comité Central 
es el órgano supremo que se reúne en pleno cada 6 meses, elije al 
Srio. General que lo será: también de la Dirección Nacional. ·La elec
ción interna de candidatos a puestos públicos se hará: en Asambleas, 
es decir, por plebiscitos. 

Por la comisión dictaminadora estuvo José Ruelas Orozco, Vfctor 
Rodríguez Valdés, Ramón Ramírez Contreras y Francisco Ortiz Men
doza. (50) 

7. La Cuarta Asam!>lea Nacional Extraordinaria de 1969 

Del 14 al 16 de junio el Comité Central convoca a la p:'imera con
ferencia sindical de cuadros, con el objeto de analizar las tesis de 
la organización y la situación que guardaba la clase obrera en rela
ci6~ con el desarrollo industrial del país, asi como intercambiar expe
riencias para mejorar el trabajo en las organizaciones de masas y 
ampliar la difusión del partido ante todos los trab'ajadores diel pc:ils 
sobre su politica sindical. (51) 

Así, la Cuarta Asamblea se celebró los dias 5 y 6 de diciembre 
de .1969. Debemos d.e decir que el objeto fundamental no fue .otro 
que definir la posición del partido respecto a la campaña electoral, 
que se avecinaba, para la sucesión presidencial. La posición que 
adoptó, después· de un análisis respecto de la situación politica na-: 
cional, fue la de apoyar la candidatura de Luis Echeverría. En eJ in
forme que presenta la Dirección Nacional, en el renglón relativo al 
panorama nacional, como en los subsecuentes temas. no hace sino ra-· 
tificar los postulados de la Tercera Asamblea Nacional Ordinaria, &e..: 
ñal~do. como hecho no incluido, la derrota de la democracia social 

(50) · Estatutos det P.P.S. - 1969. 
(51-52) · 'ºNueva Democracia ... - Marzo 1970. No. 2 . 
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en Alemania., En el plano nacional se comentó la llamada "Opera
ción Intercepción'", tendiente a controlar el tráfico de drogas. asi como 
la ciudadania a los 18 años. Se llamó a la unidad de las fuerzas 
demoeráticas y se lanzaron duros ataques al PAN. a los que califi
caron como herederos de las tratjiciones más negras de MéXlco y a 
sus satélites como acción católica, a los cursillistas. el movimiento fa
miliar cristiano.. Al PCM se le condenó su política de abstención ac
tiva. (52) 

· En el capitulo referente al fraccionalismo del partido -que am
pliamos para tener una visión completa de éste, por lo que habremos 
de enumerar brevemente sus divisiones-, se achacaba ester situa
ción a las tendencias yanquis y burguesas de tratar de desunir las 
fuerzas revolucionarias que son un peligro eminente para ellos. 

El PP sufre su primera división cuando Toledano presenta su can
didatura cr .P.residente de la República en 1952, lo que ocasiona la 
salida de Bassols y su grupo. Posteriormente en 1957 sufre otra gra
ve división con la salida de Enrique Ramirez y Ramirez y su grupo. 
a los que - les conoce como el grupo de los 29. Los cuales hicieron 
una dura crltica a la Dirección Nacional jefaturada por Toledano, y 
en mayo del mismo año, presentaron un documento que se llamó 
Puato. ele Vi9tcL en el que se postuló, entre ot:ros. la c:r1sia de la Re
volución Mexicana y las crisis del partido, que. habfa perdido su vigor 
original. . . · · t 'I 1 ,' ;' ! ,i . 

La Dirección Nacional rechaza estos ataques aduciendo. que esos 
mismos puntos de vista eran los que alentablan al grupo de Sánchez 
CórdendB, Miguel Velasco y Alberto Lumbreras, que, a nuestra mo
l'iera' de-, ver, con la salida de este último grupo y a la muerte de To
ledano, este partido se ha quedado sin ideólogos y sin dirigentes de 
primera linea. 

Se menciona asimismo la tendencia a cerrar toda critica y toda 
lucha de principios del partido; Ja dictaminadora establecida ·por la 
llamada corriente lombardista; la lucha interna suprimida con la 
d-titµción, valiéndose. de procedimientos crntidemocrá:ticos; la crisis 
del partido se manifiesta también por su inefectividad y retraso para 
cumplir las tareas de su .propia construcción; Ja pérdida de prestigio 
y fuerza a consecuencia de su inactividad, la expulsión de su Direc
ción Nacional ir del Comité Central de elementos valiosos, capac:es_ 
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y conibativos · por cgentes :ajenas tokrlniente a sus deberes y sin ca
·pacidad y méritos para esos puestos .(53) 

Se consignó como ejemplo el desconociniiento del comité del D.F .• 
electo por comités electorales en la asamblea de diciembre de 1954. 
Otra separación fue la del ingeniero Marcué Pardiñas. la de Vicente 
Fuentes Díaz, la de Jacinto López y su grupo (1963), la de Rafael Es
trada Villa, para llegar por último a la división con Sánchez Cárde
nas, Velasco y Lumbreras, condenados como traidor- y grupo an
tipartido. A estos últimos se les expulsó el mes de julio de 1969. (54) 

Respecto a las actividades del Partido, se znencionó la lucha y Ja 
labor previa cr la asamblea de organización, as( como a las asam
bleas realizadas en 26 Estados, su participación en la campaña en el 
Edo. de México apoyando a Hank González. en Nayarit y Yucatán 
que por primera vez presentaron candidatos a gobernadores. La 
reunión nacional de cuadros de junio de 1969. el X Congreso de la 
Juventud Popular Socialista, la publicación de 6 números del perió
dico ViYa Mi6xico. la compra del edificio del partido, ubicado en la 
avenida Alvaro Obregón 186 de la ciudad de Mtéxico. con un costo 
de $ 1300,000.00. Se niencionó la campaña de financiamiento que has-
ta la fecha llevaba reunidos $ 2'000,000.00. (55) · 

Respecto de Ja situación del PRI con el P~. se sintetizaron ·las 
posiciones sostenidas sobre este partido por el PPS, diciendo que el 
PNR cumplió con la misión histórica necesaria en su época. que pro
pició la unión de todos los partidos locales. El PRM realiza la alian
za del obrero y el campesino. asi como con los militares y clase me
dia naciente. El P.RI conserva esa estructura sin el scetor militar, y 
siendo un partido .Revolucionario ha propiciado el avance democrá
tico del pals. Se señaló asimismo que en su seno se libraba una lu-

. cha de clases, pues era heterogéneo, basándose en las declaraciones 
de Martlnez DoJnlnguez, en el sentido de que "la lucha revolucio
naria no era un monopolio del partido ni debla serlo de ninguno". 
Esto propiciaba Ja idea del PPS para constituir un frente nacional. lo 
que se anexaba al hecho de que las fuerzas mós progresistas del PRI 
habfan llevado avante la candidatura de Echeverrla, el cual en su 
discurso de protesta -se dijo--, tenla una gran identidad con la pla-

(5.'J.;.,54) ""Puntos de vista"',· - Mayo de 1957. 1 • 
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taforma. electoral que planteaba el PPS. Por todo lo antes menciona
do -y señalando que el PPS era un partido revolucionario Indepen
diente-:- se postulaba a dicha persona como candidato del parti
do. (56) 

Punto. principal.a d• la plataforma polltica, que •e pr._nt6 on 
la e-palia electoral d• 1969-70 

·El desarrollo económico del país se debe realizar sin depender 
del extranjero, pues a éste se subordinan todos los demás aspectos 
de la Yida del país. 

La posibilidad de que todos los mexicanos, a través de los par
tidos pol1ticos, pueden participar en el gobierno de la República. 

La distribución justa de la riqueza; por una reforma fiscal- a fon
do, y se realice en un sentido no cuantitativo sino cualitativo. 

La ampliación del régimen democrático del país. 

Entre otros acuerdos que se tomaron tenemos: Eregir un monu
mento a. Vicente Lombardo Toledano. También se postuló la inclu
ción. de un capitulo en la· Constitución sobre Economla Nacional. Se 
ratificó la postura de expulsar del partido a Sánchez Cárdenas y su 
grupo. (57) 

__ ,. '" 

(55-56-57) .. Nueva Democracia... - ·Marzo 1970. No. ·2. 
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CUARTA PARTE 

.. a. PA:ln:D>O DE ACCIO'N 'NACIONAL 

l. Aateaedea.tee 

La gran mayoria de los autores que han estudiado este tema de 
los Partidos Pol1ticoa coinciden en señalen al de Ac:c:i6n Nacional como 
el: Partido de la Rea.c:c:i6n Mexicana y de la Grari Burgu-la Finan
c:ierca, r-rvándonos nuestra opini6n pena la hora de formular con
c:luaionea o. c::uando sea necesario emitir un juicio, nos hemos de limitar 
ª· ,enunciar los diversos criterios que haya al respecto. 

Como antecedente de este Partido nos baacaremoe en lo. dicho por 
Fuentes Dicaz, Daniel Moreno y el Instituto Mexic:ano de Estudios Polltiti
coe, A.C. -menciono estos autores por ser los únicos que tratan en aua 
respec:tivos libros a los Partidos actuales--,. pues aun cuando hay ottoe. 
trabajos, éatOB ae refieren a algún aspecto o partido detenninado. A9imia-

\ 
·. mó~ siguiendo divel'llOs traba)Oll de Ccalder6n Vega, quien ha hecho 
loé primeroe · boaqueioa hiat6ric;:oa de este organismo polltic:o tene
moe: (l) 

l 
\ 
\ 
\ 
l 
' 

\ 

La Ley de Deaamortizac:i6n del 25 de junio de 1856. Eata dillpcsi
cl6n y. otraa que en seguida enumeraremos propiciaron lea c:rec:ac\6n de 
grupoe tendientes o repr-ntantea de la reacción en M6xico, como 
tambi6n, la Conatituci6n de 1857, la Ley de Nacionalizac:i6n de Bie-

( 1} Ea Calder6n V«11& el que babr6 ·de· •rvll'llOS de 4IUla en . ..._ Primar.- 'Bpoc:a. 
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nes de la Iglesia del 12 de junio de 1859, la Constitución de 1917, Ja 
Ley de Calles de 1926; y asir:ii::imo se señala ]a Encíclica Papal 
"Rerum Novarum" de León XIII, que dio la idea de crear un Partido 
111ás. 

Como queda dicho anteriormente, esta serie de documentos pro
piciaron el nacimiento de una serie de grupos que vinieron a ser lo 
que podríamos considerar como antecedentes del PAN; así lo fue 
la Rebelión Cristera, la Revuelta Escobarista (1938), los grupos de ha
cendados que se hicieron llcmar "Los Guardias Blanco:;" para defen
der su tierra ante la inminente expropiación que Cárdenas empezaba 
a realizar. Igualmente ce ha de ceñalar a los grupos "caza maestros", 
que en el más benévolo de los casos los desorejaban, esto como una 
"·eacc!ón contra la educación socialista. 

El Partido Cat6lico Nacional nace de la Asociación de Operarios 
Guadalupanos, que llegaron incluso a participar electoralmente. Es
te partido católico nace cuando el porfirismo empieza a derrumbarse 
y se opone a una coalisión de grupos católicos con Diaz que buscaba 
su apoyo. (2) Llegó a tener algunos Diputados en lcr Cámara, cuando 
la rebelión de Huerta, el partido postula a Federico Gamboa para 
Presidente de la República. Esta fue su última participación en la 
política organizada, pue::; a la llegada de Carranza al poder este or
ganismo se disolvió, pero aún llegaron a presentar candidatos contra 
Obregón y Calles. Más tarde, en el año de 1925, organiza la Liga Na
cional de Defensa Religio.:Ja que buscaba, según sus declaraciones, la 
libertad de cultos y las demás que de ella derivaran tanto en lo eco
nómico como en lo social. (3) 

En 1926, contaba con más de 300,000 miembros activos en todo 
el pais. Más tarde se fundó "La Base" con todas las personas des
contentas contra los arreglos de 1929. De este grupo surgió otra co
rriente que es el einarquismo que se funda en 1937 -como grupo de 
choque de lcr reacción mexicana- para que en l 945 se dividiera el 
grupo, radical de esta organización que postulaba la toma del poder 
por medio de las armas y funda el Partido "Fuerza Popular", al cual 
A vilo Camacho le concede el registro y se lo cancela en 1949 debido 

(2) All:dco: ReaUdad Polftfc:a de aus Partidos. - IME.P. l'dkfc:o 1970. 
(3) ,..._c:fpfom de la Liga de Defenaa ReUgiosa. Jl.ffx. J92S. 
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a un desacato y burla. a la estatua de Juárez. En el mítin que efec
tuaron los sinarquistas, entre otras vejaciones fue cubierta la cabeza de 
Juárez con un trapo negro. Esto ocurrió el 18 de diciembre de 1948. Este 
partido adoptó los métodos y programas del Partido Nacional Socia
lista Alemán, factor que contribuyó a atraer a aquellos que deseaban 
un. cambio en el poder, hemos de añadir también un hecho que -pue
de considerarse como antecedente• y que lo fue el "Vasconcelismo"- qÚe 
curiosamente, no lo enuncian los autores que han tratado el tenia, sal
vo Calderón Vega, -grupo en el que trabajaron activamente un nu
meroso núcleo de ·jóvenes y de entre los que saldrían· los miembros 
que irían a ser el pie veterano de Acción Nacional, puesto q1,1e su 
fundador, Gómez Morfn, fue un apasionado joven vasconcelista. (4) 

¿Por qué hemos considerado todos estos hechos como anteceden
tes? No por sentimiento partidista, pues fueron estos acontecimientos 
los que provocaron la reacción de grupos de personas que se sintie
ron dañados flln sus intereses, grupos que se pueden identificar ·fácil
mente por su hermandad ideológica. 

Un punto que sirve de piedra angular a esto fue que todos pro
clamaron simple y sencillamerite la libertad religiosa; un nuevo . orden 
cristiano, la defensa de la religión, ·y su ideología se b'asó fundamen
talmente en el pensamiento social ·de la iglesia ·católica: Pero, au:.. 
nado ·a esto, el ·Partido Acción Nacional nace ·fundamentalmente co
nio una reacción al gobierno de Lázaro Cárdenas, según afirmación 
de sus ideólogos; aún más, en alguna ocasión uno de· estos comerr
tabcl. que tanto. era. el error de Cárdenas y su miopía, por carecer de 
la más elemental educación, · que . pretendía gobernar "con maestros 
rurales". Henios de salir en defensa de Cárdenas por considerar que 
los maestros de escuela de gobierno, sea urbana o rural, son las gen
tes ~i,i.,.,_,.111,9.! profundaniente conocen los problemas que vive el pue
blo sin <~~~~~--de realizar estudios .en el extranjero, conio ponipo
samente k1 gran burguesía ·hace enviando a sus juniors para dili
~d¡~,en o.rgías· y fran,cµchelas el dinero· obtenido de la explotación de 
l~·;i~~.,_tr~~h~~~r~~-- r.)\?c:rtiiere,. pues el maestro,. la capacidad pa
r~;.~~r: .~n~f!'P.d~~: iffi:cPU_~blo, y de,,se;r. ppsible, si estuviera en sus ma
nos resolver sus más ingentes carencias lo haría. 

r .-·_...._;.. .-.: .. .-: .1:·_, ..-·ít:_·) .~-~-1· .. c:i \'.J.f,1 ;_í;i·:.-.rf!::. 

(4) Memorias del P.A.N. - Tomo I. - Calderórí• Végá.'ll\.1iéx. ;·J96tw,1 ,: ill- \ ·-,.•: 
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La pérdida de los derechos de la iglesia, la educación socialista 
que no fue sino lograr que el A.B.C entrara a todos loe rincones de la 
patria; el fantasma de la repartición de tierras y la entrega de M'& 
xico a los comunistas en el periodo 34-40, determinó el surgimiento 
de Acción Nacional. Pero dejemos a Luis Calderón Vega, que en su 
libro Memori- del PAN. nos señale la situación que prevalecla antes· 
de la fundación de su partido con el fin de no caer en el error de la 
parcialidad. 

1915 fue la ~a - que los llClloa-. .-ntCID ele c:cdMdle
ma.. - ia.ceadlab- eonfemonadae. - dl8parcdMs c:oatra 1-
....._ de lhl8lres d-as 0-tUlccm (¿cu61 de la8 -.iu- de 
los c:ieatmco. era ilumtre? lli en . ..ta ~ rec:ordamo.. como 
la 6nlca muler que d..tac6. a la ,.._ c:aatmlte Aagela Pend
tal v la diaputa por la pa•..t6a de UD P-o - ..-hola par
tl6aclolo a machet--. • • El c:aucllDo 8111'gldo de la aeeemi
dad, con la cualidad mlnlma del •alar. •uced• el ladia.o lm
preparado • ..to lo d.-cribla G6me• Modn - aqueU- ._ (5) 

Dice Calderón Vega que después de este ambiente corrompido y 
degenerado de pleito de cantina y asesinato polltico, se planteaba la 
nAce,..ldcid de crue el pueblo porticioara realmente. Viene pues, el vas
conceli,..mo a encender el cnTazón de Ml>xico. Lamenta que no hubie
se comn.-Pnn;rl..., 1,., ...,.,, .. .t-1 mh1mo preaon6 en su peregrinar por et' pala, 
rl.., crue el f11,..1t no e,q sfnn ..,, nlul'I" "-.. amiento de las esencias del pue
blo, es agua de perene enteresa viril. No dio pues peráeverancla ciu
dana a ese movimiento de 1929, nutrido de valores que se . pedlan 
a grit6s. (6) 

Ea Jo. treia.t• a la ~tiYa ferocidad mUltarlmta Y b6rbans. 
- cdladit la otra pdmitlYa y demczv69iea del moc'=ff=no. (7) 

Se da también el hecho de la transformación del PNR en PRM, ins-: 
trumento de poder· de Cárdenas y que, con el continuismo que él fun
da, se provocan divisiones en el seno de la familia revolucionaria. 

(5) Memoria• del P.A.~. Op. cit. M~:idco 1964. 
(6-7-8) Memortaa del P.A.N. Op. clt. 
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-Müjica se retira, el Senador Mora Tovar hace lo mismo con decla
raciones contra Cárdenas-, pero la oposición más fuerte la representa 
Almazán. Diez años después del vasconcelismo que. al igual que éste, 
sólo· dejó la antorcha encendida y al pueblo en la estancada. {8) 

Asl vemos que el Lic. Gilberto Valenzuela creó uri comité ·de re
construcción, el Gral. Pérez Treviño funda el Partido Revolucionario 
Anticomunista, el ~rl. Bolívar Sierra =ea el Frente Constitucional 
Democrático apoyando a Almazán. (9) 

Ante esta situación y el hecho de que, segün teóricos del PAN, 
el hombre era considerado como "unidad biológica, capaz de rege
neración y al bíen comün, como propiedad exclusiva privada". Ma
nuel Gómez Morin -el maestro de la generación de 1915 y maestro 
de la de 1929, Rector de la Universidad Nacional-, es'el primero en 
lanzar. un llamado a la integración de \in partido: "A una acción per
manente que basada en la actitud espiritual dimana una fuente de 
la moral y del derecho, de Acción Política". No mero carnbio de per
sonas sino reforma de estructuras políticas y sociales para gestionar 
el bien comúD; misma posición que ratifica en la entrevista que le hi
ciera. Sc:Íntos Valdez· en la que se hizo célebre la frase "Hay que mover 
las almas". Ante esta breve referencia hemos de entrar .de lleno al 
estudio del Partido de Acción Nacional, el cual fue· definido como una or
ganización permanente de todos aquellos que sin prejuicios. ni resen
timientos quieren hacer valer, en la vida püblica, su convicción en una 
causa clara, precisa, definida, coincidente con la naturaleza real de 
la nación y con la dignidad irnninente de la persona humana. (10) 

Su filosofia polltica, adoptada en el Congreso Constituyente, fue 
llamada por. González Luna "Humanismo Polltico". 

2. Juat- previa. y c:recrei6n del Comit4' Organbador 

Los planes de organización tomaron forma definitiva en enero de 
1939, para que en el mes de febrero quedara constituido el Comité 
Organizador 'y el 4 ·de marzo se fun~ara en Jalisco, --en Guadalaja
ra,- en : donde actuaba Efrafn González Luna-. Tanto Morfn ·como el 

(9) Los PartJdoa Pólmcos del· ~.Ideo Contemporiineo. D. ·Moreno. 1970. · 
(10) Pai- Problemas - Agosto de 1939. 
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Lic. Cosío Cosío, dirigieron los trabajos, realizando una gran activi
dad a lo largo del país. ( 11) 

En la ciudad de México Jos trabajos del Comité Organizador esta
ban encabezados por Enrique de la Mora -Premio Nacional de Ar
quitectura-. La of'cina dr,, este organismo estuvo en las calles de 
Isabel la Católica número 30, bajo la dirección del Lic. Francisco Fer
nández Cueto. En las juntas que realizaron a diario se estructuraron 
los documentos del partido, así como la organización de la Asamblea 
Constitutiva. Los principios de doctrina se terminaron el 20 de junio 
y de inmediato fueron dados a conocer. Una vez concluidos los tra
bajos previos se publicó la convocatoria para los dfas 14 a 17 de sep
tiembre de 1939. (12) 

En la Convención Constituyente hubo delegaciones de diversos 
Estados y de organismos de diversa fndole, entre los cuales se encon
traban unos muy numerosos, como lo era: La Barra de Abogádos, el 
Grupo de los Industriales y de los Empresarios. (13) 

Les po11tulaei6n d• una Doctrina Social b-da en la p.r
-a humana y bien c:omma • iampinlda - el pen-.-•ento -
eial c:ri8~. repr-ta una pomddn firme &.nte a la de
magogia del r~en y un baluarte a 1- lnte ...... -pr-
rial-. 

Por eso el empresario mexicano desde el primer momento se ad
hirió a este organismo. ( 14) 

La Comisión Redactora de Principios de Doctrina estuvo integrada 
por González Luna, Estrada Iturbe, Preciado Heróndez y por el Ing. 
Agu_stín Aragón_ y Gustavo Melina Font. 

Hemos de decir que el punto más importante de esta Convención 
fue la decisión que se debfa de adoptar respecto a la participación o 
abstención en las luchas electorales, particularmente en la sucesión 
presidencial del 39-40. Los debates se prolongaron por los dias 16 y 
17. La postura del comité organizador en principio fue la de plantear 

(11-12-13) .PeriódJc:o ··m Eacllaior ... - Septiembre de 1939. 
CH) Principios de Docrtina del P.A.N. 
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el problema, primero si se participa -declan- se caeria en la situa
ción de hacerlo no sólo en el aspecto programático, sino en una ac
tividad correcta y efectiva. y si se abstiene realizar una actividad po
Htica decidida de orientación pero sin intervenir como grupo en la 
campaña. (15) 

En pro de la participación habló el Lic. Carlos Sismilagar, Meli
na Font, Aquiles Elorduy, Manuel Herrera, Bernardo Ponce. En con
tra de la participación habló Carlos Ramirez, Armando Camacho, 
GOnzalo Chapela, Luis Islas Garcia, y Efrain González Luna, el cual 
se hizo célebre por su discurso "La Técnica de Salvación", que no 
era otra cosci que: 

110meter el epimodio al d-tino y - trataba del ¡.-obl- de 
la llCllYC1ci6n de la pcstria -•onc- no - _,_tiád- a las 
exigeaciam de una anguatia pr-eate como e8CI: llCl1Yacl6n -
obtiene. (16) 

Triunfó finalmente la postura de participar y se postuló a Gon
zéí:lez Luna para que figurara como candidato, el cual no acepta Clicho 
encargo. Morin señaló el hecho de no entrar a discutir la. candidatu
ra de Almazéí:n puesto que ésta habla sido ya aprobada según el pa
recer de la Asamblea. Esta fue finalmente la posición que adoptó 
Morln, de apoyo a Almazéí:n. Luego de sentar la linea politica a se
guir con Almazéí:n, en el sentido de que no se iba a pedirle nada, que 
se apoyarla por ser el en . esos momentos quien encabezaba lcr opi
n.ión popular, pero si él llegaba a torcer la Unea de identificación con 
el pueblo Acción Nacional lo abandonarla. Asl aprobada esta si
tuación por unanimidad de votos, se clausuró la Asamblea. 

El acto de fundación fue protocolizado ante el Notarió P<lblico 
Marid Garcla Leucoria No. 27 de la ciudad de México. (17) 

a.·~ eo.a.eJa. 

(IS) Convocatoria a la Convencida Constituyente del P.A.N. 1934. 
(16) Olacurao de GonZ41ez Luna. Septiembre de 1939. 
(17) .Doc:umenota de la Fundacl6n del P.A.N. 1939. 
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. ·El Partido procedió a integrar inmediatamente a sus órganos na
cionales Y regionales, ya que al frente de este organismo babia que
dado Efrain González Mor.in, quien habría de durar 10 años al fren
te del partido. El 8 de noviembre el Consejo del D.F. fue el primero 
en establecerse, el día 16 del mismo mes se celebró la Ascnnblea de 
la Sección Femenina presidida por la señora Amelia Sodi de Sordo 
Noriega. (18) 

El Consejo Nacional o de Fundadores, se instaló en la ciudad de 
México el domingo 3 de diciembre de 1939; en· el presidium estuvie
ron el Lic. Ernesto Robles León, Juan Ladereche Obregón, Roberto 
Coa.lo, Gómez Mor.in, Castillo Miranda, Enrique Loaiza y un total de 
82 miembros. (19) 

El 22 de diciembre el Consejo designó al Primer Comité Ejecutivo 
Nacional oon los siguientes miembros: Lic. Roberto COlsio Coa.lo, Tri
nidad. Garcla, David Kuri y Breña, Gustavo Melina Font, Efra.in Moto 
Salazar y Preciado Hernández, entre otros. (20) 

En los Estados: Jalisco con González Luna; Chihuahua con 
Carlos Sesmega; Coahuila con Mar.in G. Treviño; Torreón con el Dr. 
I>e Lara; Durango, Alfonso Gómez Palacio; Guerrero, Filomeno Mora; 
Michciacán, Estrada Iturbe; Hidalgo, Esteban Piña; Nuevo León, Je>sé 
G. Martinez; Oaxaca, Miguel Aguilar S'alazar; Puebla, Marcos Mas
trelta; Querétare, Rafael" Gamboa Jr.; Guanajuato, Gonzalo Torres Mar
tinez; San Luis Potosi, José T. Carpió; Tampico, Samuel Ostos; Vera
cruz, ·Manuel Zamora. (21) 

En la primera inter-regl-al celebrada en Tampico los días 7 y 
8 de enero de 1940, el Lic. Efrain González Luna, pronuncia su dis
curso "El hombre y el Estado". Los trabajos de integración de cua
dros siguieron realizándose, pues la comitiva partiendo de Tampico, 
siguió su gira por las ciudades siguientes: Cd. Victoria, Monterrey, 
Saltillo. Hemos de destacar que en esta última ciudad el 11 de enero 
de 1940, eri el momento en que en un teatro de la localidad se reali
zaba un mitin, fue boicoteado por pistoleros, entre. 14:>8 cuales, según 
testimonio de personas que vieron este hecho, eran empleados o con
tratados por el gobierno. El Lic. Efrain G6mez Mor.in habla al Presi-

(18-19-20-21-22) Alemoriaa del P.A.N. Op. cit. 
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dente de. la República exigiendo el respeto a sus promesas. respecto 
a . la;s g.arantfas y libertad de la opinión ciudadana. Así, la gira si
guió. por. las ciudades de San Luis Potosi, Torreón (celebrando su 
acto en el Teatro Princesa de esa localidad), al Dlismo tiempo que 
se realizaba esta gira al unisono se realizaban otras en diferentes Es
tados de la República y que eran dirigidas por Herrera y Lasso. Kury y 
Brefia, etc. (22) · 

La. Segunda Asamblea inter-regional se efectúa en la ciudad de 
Guadalajara el 30 de marzo, con asisteneia de delegacion~ de los 
Estados de: Jalisco, Michoacán, San Luis Potosi, Ouerétaro, Aguasccr
lientes y D.F. El teDlario a desarrollar fue el esquema histórico pro
gramático y doctrinal del Municipio y la instrucción · poHtica funda
mental de la nación. Correspondió destacar nuevamente aqul a Gon
zález Luna con su discurso "Ruina y Esperanza del Municipio Mexi
cano". (23) 

La Segunda Convención Nacional, celebrada los días 21 y 22 de 
abril de 1940, se efectuó en la Arena México de la cepita! de la Re
pública, en la cual se elaboró el Programa Mínimo de Acción Política 
aun vigente. 

Entre los oradores que intervinieron podemos citar a: Aquiles Elour
dy, Herrera y Lasso, Estrada !turbe, Preciado Hernández, Gonzá
lez Luna, Calderón Vega. Es aquí cuando con motivo de unos ata
ques de que hab'tan sido victimas, por parte de Lombardo Toledano, es 
calificado este citado dirigente por González Luna como aprendiz é::le 
hechicero. 

El programa mlniDlo lo firmaron las delegaciones siguientes: Aguas
calientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango. Guanajuato, Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México, Morelia, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, TCDDau.,. 
lipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Yucatán .. (24) 

Entre tanto la ccmipaña de Almazán, en que segu(an traJ:iajanao 
activamente los miembros del PAN, sufrió una serie de agresiones que 

(23) Dlsc:ul'llO ele Gonz6Jez Luna: Marzo de 1940. 
(24) Dacwnentoa de la Pundacl6n del P.A.N. 
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podemos representar bajo la frase de "NORADINO" por parte del 
Gol:>ernador de Ouerétaro, quien en :marzo de 1940 e:mprendi6 en esta 
ciudad una serie de actos represivos contra este Partido, que tuvo 
alcances nacionales deteniendo a varios dirigentes. As1 el d1a 8 de 
julio el ••- York Tim- infor:maba que una hora antes de cerrarse 
la ·votación en México, hab!.a 30 muertos y más de 300 heridos; esto 
solamente en la ciudad de México. Acción Nacional en su boletln 
No. 16, de julio 15 de 1940, denunciaba la farsa electoral, lci corrup
ción oficial existente, la debilidad del Partido Oficial. (25) 

As!., hacia un llamado: "Por una patria ordenada y generosa, una 
vida mejor y más digna para todos". Hemos de decir que de todos 
aquellos grupos que nacieron al calor de la cainpaña electoral, todos 
se disolvieron quedando solam.ente Acción Nacional, la cual según 
Calderón Vega, se vio fortalecida por el gobierno de A vila Camacho, 
el cual incluso ofreció a los miembros de este partido varias Secreta
rias de Estado. La Procuradur1a General de la República se la ofre
ció al Lic. Manuel R. Samperio, la cual es rechazada por el :mencio
nado profesionista, arguyendo que si aceptaba e:mpezar1a por casti
gar a los· responsables de la :matanza de la última elección. (26) 

Para organizar la participación del partido en las campañas . :mu
nicipales, se creó la Comisión Nacional Municipal, que estuvo inte
grada por: Ramlrez Zetina, Enrique Loaiza, Preciado Hernández, Ar
:mando Ram1rez, quienes elaboraron una serie de documentos teóri
cos, entre los que se destacan: el Programa Minimo M"unicipal y el Pe
qú'efio Municipio Mexicano. (27) 

Entre las primeras elecciones :municipal- en las que se partici
pó, fu~ en la de Tampico, llevando a la cabeza al Lic. Carloá Zorrilla, 
y en Monterrey donde se postuló al Lic. Victoriano Garza; los mismo 
ocurrió en Guadalajara, donde- le toca a Ramón S. Fregoso participar 
en la -lucha electoral. (28) 

(25) New York Times. Julio de 1939. 
(26-27-28) Memoria• del P.A.N. Op. cit. 
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La Segunda El•cc:i6n del C-Jo 

Esta se efectuó en la ciudad de México los dfas l y 2 de febrero 
de 1941, llevando como temas a tratar el problema de la educación, la 
representación electoral y la cuestión agraria. Hasta aqu[ la ideolo
g[a del partido giró alrededor de los siguientes puntos: Patria, Per
sona, Bien Común, Calidad Ciudadana, y la cuestión educativa. 
Banderas que aún actualmente defiende. En este concepto se pun
tualiz6 la posición en el aspecto educativo de que son los padres 
quienes tienen el derecho a educar a sus hijos y el Estado sólo tiene 
al respecto una posición tutelar y supletoria. Así fueron planteados 
los siguientes puntos: 

1. Señalar la extensión mfnima de la· enseñanza obligatoria. Au
tonomía técnica y libertad de investigación; no imponer uniformidad 
en los planes de estudio ni métodos de enseñanza. 

2. Impartir gratuitamente, en cuanto no baste a la iniciativa pri
vada, ·la enseñanza obligatoria. Facilitar el ingreso a estudios supe
riores a los que carecen de recursos . con tal de que tengan la aptitud 
necesaria. · 

3. Que los centros de estudios que el poder público sostenga estén 
intervenidos por consejos de padres de. familia organizados conforme 
a la Ley, y se respete la c;onfesión religiosa de los educados y evitar 
que se impartan conocimientos contrarios a la moral, las buenas cos
tumbres o la unidad nacional. (29) 

El entonces secretario de educación, Sánchez Poten, tildado de 
marxistoide, fue destituido por esta época y, según criterio del PAN. 
sustituido por otro más ponderado, Octavio Béjar Vázquez, quien, a 
pocas semanas de su cargo, edita la ley reglamentaria del artículo 3o. 
constitucional, "la cual limo inuchas esperanzas". Esto constituye un 
tr~unfo de Acción Nacional sobre la educación socialista y panameri

cana. 

En este año de 1941, el 18 de octubre, es cuando aparece el pri
iner número de la revista La Naci.6n. órgano de difusión de este partido. 

(29) Documentos de Ja Segunda Elección del Consejo. Febrero. de 1941. 
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En el año de 1942, con motivo del hundimiento de los buques pe
troleros "Faja de Oro" y "Potrero del Llano" por los na$is, mo
tivó le declaración de guerra de nuestro país a las potencias del 
eje, Acción Nacional, en voz de sus dirigentes encabezados ·por Gó
mez Morin, entrevista al Presidente de la República: Avila Camacho 
que, según declaraciones de éste, fue cordial y amistosa. Se expu
sieron los compromisos y peligros que reportaría dicha declaración 
de guerra. El Presidente· -nos dice Morfn- no hizo sino informar
nos que EE.UU. tenía acuartelados 150,000 hombres en Ja frontera nor
te, que en ca.so de neutralidad en 24 horas, entrarían a la capital de 
la República. Así, advirtiendo los peligros, dicha delegación coJificó 
como un patriota al presidente que estaba sólo y rodeado de lambis
cones. (30) 

Es en esta Convención donde vuelve a presentarse una situación 
que ya había sido carc::r:cterfstica a lo largo de la vida: de este Institu
to: el tema" de la: participación electoral, suscitando los más encona
dos debates sobre el pro y el contra de la participación en la. con
tienda cívica, si bien es cierto que venció la postura a favor de esta 
táctica, fue por escaso margen. -

f 

Esta convención se celebra los dfas 7, 8 y 9 de mayo de l 943 
versando sobre los tópicos: "El Aprovechamiento de los Recursos Na
turcrles, Crédito Agrícola, Pequeña Propiedad, Costo de la vida y Sa
larios", correspondiendo al día 9 la discusión del temer de la. partici
pación electoral. En pro habló Estrada !turbe, Preciado Hernández 
y Aquiles Elourdy. Este. año fue un tanto critico en el panorama no
cional, pues existía una gran agitación en los sindicatos, el PRM su
fría graves crisis intestinas y ataques. por parte de destacados miem
bros de la familia revolucionaria; tal fue el caso de Abelardo L. Ro
dríguez, el ·cual debido a que no fue reconocido su candidato al go
bierno de Sonora, decía al respecto: Que lo que a él le interesaba 
era que los dirigentes del PRM: se dieran cuenta de que éramos una 
nación libre: 

(30) Memoria.s deJ P.A.N. Op. cft. ! , 
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No eetoy en d••crcuerdo con la. progr- del partido. si
-no con •u. táctica. y procedimieata. arlñtra:rio9 que algunas 
Yec:.. rayan en la dictadura.. (31) 

Es en esta ocasión, y con marco de un - ambiente crítico en po
lítica oficial, cuando corresponde a Acción Nacional el mérito de 
plantear un manifiesto político y una plataforma electoral que 
presenta por primera vez un partido de oposición a nivel nácional, 
que llevaba como directriz la tesis de que el destino politice del pc:rfü: 
sólo sería posible mediante. una reforma sustancial del Estado._ 

La plataforma se planteó bajo la consigna de la reforma a los 
artículos 3, 130 y 115, constitucionales; la reforma agraria bajó forma 
no partidista, creación de la propiedad familiar de los ejidc:rtarfos, 
crédito agrícola sin sujeción política, salario justo, colonización, pro
gramación económica, formulación de verdaderos presupuestos, re
forma electoral, libertad de sufragio, limpieza y dignidad en la vida 
pública. Esta plataforma fue firmada por un total de 21 candida
tos a Diputados que participarían en igual número de distritos elec
torales, abarcando 11 Estados y el D. F. (32) 

No fue reconocido ningún triunfo de Acción Nacional, pese a 
que, por ejemplo, en el Estado de Michoacán, donde gozaba de gran 
simpatía _se llegó al extremo de que la gente, debido al ambiente de
satado, no acudió a las urnas .. 

La lucha en el colegio electoral fue de una franca y severa P.Oli
-tica de segregación, para los candidatos de Acción Nacional. Hubo 
situaciones bastante irregulares, verdaderos fraudes, no sólo para 
los miembros de este partido sino también para los de otros. Incluso 
para los mismos miembros del partido en el poder, como fue el caso 
de un militante del PRM, Jorge Meixueiro, el cual jugó Por un distrito 
de Oaxaca, triunfo que le fue desconocido y otorgado ci otro núem
bro influyente de este partido. Leobardo Garda Gotica, el cual ni 
siquiera habla recorrido el distrito, Meixueiro en un acto de violen
cia' declaró que prometió a sus conciudadanos obtener el triunfo y 

(3J) Ver el Partido en- eJ Poder en eate Trabajo. 
(32-33) ""La Nación'". Agosto de J!>H. 
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dado el caso no le quedaba otro recurso, y· se suicidó. Garcia Goti
ca declaró al respecto: "Yo no gane, en realidad ganó Meixueiro, pe
ro ustedes ya saben ... " (33) 

Es en la inauguración de un ciclo de conferencias en el Frontón 
México, con el tema Representación y Usurpación; que se efectuó el 
jueves 4 de noviembre con motivo de la 39 legislatura cuando este par
tido decide participar presentando candidatos a diputados por pri
mera vez. 

En el ciclo de conferencias referido, Miguel Estrada !turbe pide 
al Gobierno que se defina y deje las bambalinas en que se encontra
ba, vacilando entre el blanco y rojo, lo que le ha dado adoptar un 
suave color rosa: (34) 

"Creo que es el momento en que este régimen, esencialmente co
lor de rosa se vuelva blanco o rojo". Asimismo, respecto a la deci
sión del Congreso tendiente a cambiar de nombre a la "Villa de Gua
dalupe", se integró una comisión que investigarla las violaciones a 
las leyes del culto externo. Estrada !turbe declaró que dicha actitud 
era innecesaria, pues esas leyes se han violado todo. el tiempo. 

'Ya - ti8mpo -decla- que obligu-os al rqimen a que 
tenga - v-to de mlnimo •alor y determine lli - aplic- ·
ley- religiosCllS penecutoriaa o - der....- (35) 

Esto uiotivó que se le siguiera proceso, pero se defiende hábil
uiente. Al respecto la Iglesia en México, con el fin de no verse invo
lucrada en el intento que posiblemente se persegula de revivir la lu
cha religiosa declaró: "Ni con Acción Nacional ni con la Unión Na
cioncl Sinarquista", deslindando campos y desautorizando a cual
quier órgano para hacer declaraciones en su nombre. Estableció su 
independencia respecto de cualquier orden politice, diciendo . que la 
Iglesia tenla sus órganos autorizados por donde ·se daban a conocer 
sus opiniones. Firmaba Luis· H. Martlnez, Arzobispo de M6xico. (36) 

(31-35) Conferencia de Miguel Estrada lturW. - Noviembre de ·1941;· 
(36) Memorias del P.A.N. Op. cit. 
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La Segunda Asaznblea General Reglamentaria se efectuó los dfas 
14 a 17 de septiembre de 1944. Tuvo dos propósitos fundamentales: 
primero, tratar los ternas sobre la necesidad y urgencia de la refor
ma social, y urgencia y caminos de Ja revolución polftica, cm1 como 
también celebrar el Quinto Aniversario de la fundación del partido. 
Este acto contó con una asistencia de 912 delegados que proven1an 
de 22 comités regionales del partido, as1 mismo se reunió el Consejo 
Nacional eligiendo a 107 miembros. (37) 

El mbado 17' de 19•5 muere el .. ~d .. te ccrltallero ·ATI
ia CamacbO. Yktinaa de - infarto carcllac:o - au r..tcleac:la 
de Puebla. fue confortado con tocl- 108 auxlli09 espiritual .. 
de lc:r •antc:r madre iglemic:r cat6licc:r. (38) 

S. Lc:r IV Con•enc:i6n Nacional y Tercera Jll.mcaahlea Nc:rcional 

<Primera Extraordinaria) 

Tuvo efecto del 12 al S de febrero de. 1946 en las calles de Coahui
Ja 122, de Ja ciudad de México. Contó .con la representación de 26 
delegaciones regionales que. arrojaban un total de mós de l .COO de
legados. Hemos de decir que 30 días antes se habfan cumplido to
dos Jos requisitos que establec1a Ja nueva Ley Federal Electoral. En 
esta convención se abanderó al partido, as1 corno a los sindicatos de 
trabc;J.iadores textiles de Puebla. (39) Destacaremos también que en 
esta convención se definió la posición del partido en materia religio
sa, pues en su dictamen que se presentó se estipulaba la defensa 
de los derechos de la Iglesia y del catolicismo, por lo que era impor
tante Ja derogación de Jos Articules 3o. y 130 constitucionales. Este dic
tOinen fue modificado en atención a las intervenciones en el sentido 
siguiente: 

Se determinó que, siendo Acción Nacional un partido politice na
cional, no debla de defender tal o cual religión, sino la libertad de 

(37) Documentas de la 2a. Aaamblea Reglamentarla. Sept. 19f4. 
C.38) "ºEl Exülalor·· - Pebrero 17 de 1945. 
(39) Reportaje del P.A.N. - Calderón Vega • .l\lfx. 1970. 
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cultos en general; por lo que quedó la posición del partido, al respec
to, como un cuadro jurldico de respeto a la persona humana, a la li
bertad, asi como también se promovería y vigilarla el respeto a to
das las -libertades· de todos los hombres, sin privilegios ni excepcio
nes de ningún =edo ó grupo politice. (40) 

' - · Con el - acta notarial número 16,689 ante el notario público Lic. 
Julio Senties, quedó constituido el primer partido conforme a la nue
va Ley Y asimismo también el primero en obtener su registro ante 
Gobernación. Calderón Vega, Secretario de Acción Politica, dio lec
tura al dictam.en que sostenia el deber y la necesidad del partido de 
participar en la campaña presidencial que se avecinaba, presentan
do candidatos para la Presidencia de la República, igualmente pa
ra el Congreso de la Unión. González Luna, al hacer uso de la pa
labra, postula la tesis de la unidad nacional, que recaia, según él, 
en lá persona del Lic. "Blas Urrea o Luis Cabrera", quien fuera des
tacado politice nacional durante la época de Carranza; asi, pues, 
esgrimiendo razones de probada capacidad y que siendo un simbolo 
de la unidad lo propon!.a para candidato a la Presidencia de la Re
pública, arguyendo que ni siquiera lo conocla y que no sabría· si él 
aceptase. F.st<..r condidatura fue aprobada por la Asamblea, obtenien
do una' votación de 153, contra dos votos obtenidos por Octavio Béjar 
Vázquez. Unicamente hubieron 11 abstenciones. (41) · 

· El martes 5, a las 16.15 horas, asiste a la asamblea el Lic. Luis 
·Cabrera en donde declara no aceptar su candidatura argumentando 
motivos de salud, asi como su avanzada edad, lo cual era un obstácu.: 
lo para. poder emprender esa labor; también por comprender que é~ 
no seria un factor para la unidad; sino por el contrario con él no se 
lograria. Anotaremos que este mencionado profesionista Ulantenla 
simpat!.as años atrás con dicho partido, incluso en 1944 dio un voto de 
confiánza a Aquiles Eloudy cuando fue candidato a la gub'ernatura 
de Aguascalientes. Terminó diciendo lo siguiente: 

La apariei6n de mi na~re en el -o d• -•• partido la 
conmdero y la agradozca como la mlm alta diatlncl6n que 

i10) Princlploa de Doctrina. 
(11 -12) Reportaje del P.A.N. Op. cit. 
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. pueda c:aaferirse a un c:iudadczno y la c:OD9enrar• en la m-o;. 
ria co- •I mlm czlto honor que - me ba conferido en la .,,¡_ 
da. (<t2) 

Sin embargo, el dictamen sobre la participación fue aprobado 
por el partido, y se postularon candidatos tanto a· senadores como a 
diputados. 

El PAN rectliza su registro ante Gobernación para participar en 
la campaña, señctlando a 23 candidatos a senadores y 64 a diputa
dos. Entre estos últimos figuraba el Lic. Gilberto Vctlenzuela, diri
gente de la rebelión escobarista. Al respecto Valenzuela declaró: 

AW. c:u-do no fui miembro del pc:uticlo czc:ep1• .m _.r
•- mi pcNatulad6n poi- -.ta:r de acuerdo con •u platcdonna 
poUdc:a. y •-•-•ar todas km part- d• •ua pinc:iploe de doe
trina y progrcancs mlnimo. Y por t_.r - el mct. alto c:oDc:ep
to d• la rectitud. idnc:eridad y hombda. a 1- mlembr- de . 
eittéK orvanlsczc:16n. que han •.udo defendiendo 1- lnter
de la· colec:tiYldad. 

Los primeros diputados del PAN los obtiene en esta campaña. Du
rante el mes de agosto de 1946, el df.a 20 se aprobó la credencial del 
Lic. Miguel Ramlrez Munguf.a, por el VI distrito de Michoacán. El dia 
21 gana la curul Antonio Rodrf.guez, por el primero de Nuevo León. 
El dia 24 el lng. Juan Gutiérrez Lascuráin, por el séptimo distrito del 
D. F. El dia 29 el Lic. Aquiles Elurdy por el primero de Aguaacctlien
tas. En . totctl fueron cuatro los diputados de. Acción Nacional a la XL 
Legislatura, frente a 143 del pdrtido oficial. (43) 

· La prlinera iniciativa de ley de los primeros diputados panistas 
fue la reforma a las lracciones XIV y XV d~l articúlo 27 constitucio
nal, para conceder el ClmpctrO de la justicia federal· a la pequeña· pro
piedad ·agrícola, ·a ·los ejidatarios y· a las comunidcides ·agrarias .. (44) 

(43-+t) Reportaje del P.A.N. 
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En esta ocasión debido a la brevedad del trabajo, habremos de 
realizar una sintesis de este documento, como se ha venido haciendo 
a lo largo de este estudio, destacando sus puntos esenciales: 

1. La Nación. La nación es una unidad viva con tradición propia, 
varias veces secular, con unidad que supera toda división en 
parcialidades de clases o grupos y con un claro destino. El in
terés nc:cional es primeramente, todos los parciales derivan de él 
o en él converjen; no se puede vivir ni perfeccionar los valores 
humanos si se agota o decae la colectividad ni ésta puede vivir 
si se niegan los valeres personales. 

2. Persona. La nación no se forma de individuos abstractos ni de masas 
indiferenciadas, sino por personas humanas reales agrupadas en 
comunidades naturales como la familia, el municipio, las org-:x
nizaciones de trc;s:bajo, o de profesión, de cultura. o profesión re
ligiosa.· 

3. El Estado. La opresión y la injusticia son contrarias al interés nacio
nal y denigrante para la persona humana, esto resulta cuando el po

der se ejerce para fines que no le son propios, sino que tiene que rea-
_ lizar el bien común, que implica la justicia, la seguridad, la defen
sa de los intereses colectivos, asi como el· respeto y protección a 
la persona humana. Las doctrinas sociales que fincan la solu
ción de los problemas en la lucha de clases son falsas e inhuma
nas y contraries a las leyes fundamentales de la vida social. 

4. Orden. Miseria e ignorancia son fruto del desorden moral y económi
co que la anarquia y la injusticia introducen al orden social Esto Be 

corregirá mediante la ordenaci6n de la nación y su marcha. fecun
da en el reconocimient.; de los valores espirituales y se dirige asi 
a la realizaci6n del .bien común. 

5. Libertad. El Estado no tiene dominio sobre las conciencios ni lo 
puede tener ni proscribir o tratar de imponer conciencia religiosa. 

6. Enseñanza. La libertad de opinión, investigación o toda libertaé;i del 
pensamiento cientifico o iilosófico no debe tener más limite )uridico 
que lo impuesto por el interés nacional, las normas morales o el bien 
cómún. 
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7. Trabajo. Se pregona la santidad de este derecho y la ~bligación a él. 

El estado debe garantizar su ejercicio y el cumplimiento feC::undo 
de esta obligación, el trabajo como mercancfa es contrario a Ja 
dignidad humana, todo trabajo socialmente útil debe de tener una 
retribución justa que permita al obrero vivir y formar decorosa
mente la familia, y obtener el mejoramiento real lo más posible. 

8 .. La Iniciativa privada. Es la más viva fuente del mejoramiento social 
por lo que el Estado debe de promover su mejor desarrollo y ga
rantizarlo. 

9. La propiedad. La propiedad privada es el medio más positivo para 
ob"tener el mejoramiento de la producción nacional y constituye el 
apoyo y Ja: garantía de la seguridad humana y de 1a existencia de 
Ja comunidad que es la familia. 

10. El campo. Se plantea para resolver el problema: agrario el inventario 
y aprovechamiento de Ja riqueza y las posibilidades del campo en 
cada región ·de- México, incorporar las zonas fabriles a la producción 
nacional, co~servaci6n de recursos forestales, aprovechamientos 

· · · de aguas, facilitar la ·colonización, dar en propiedad Ja tierra: a los 
campesinos y uso común de montes . 

. l l. Economía. El Estado tiene autoridad, no propiedad. en la: economía, 
debe de evitar ·la consideración del hombre como instrumento eco
nómico y garantizar que las actividades económicas queden su
bordinadas a: los valores humanos, que son 9uperiores; 

12. Municipio. El gobierno municipal debe ser autónomo, responsable, 
sujeto a: voluntad de sus gobernados y su vigilancia. 

13. Derecho. La realización de la justicia es atribución del Estado, pues 
· Ja honesta, objetiva: y fecunda labor de este valor. es la mejor ga
rantía que se da a los derechos fundamentales de. la persona hu
mmur. 

14. PoÚtica. Crear un. orden dinómico que garantice justamente laa di
versas funciones y los distintos intereses que existen dentro de _la 
vida social. La formación de partidos que organicen el cumplí-
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. · _ ... m.iento del deber político y sean permanentes en su actividad· co
mo en su fin. (45) 

i .... f.a Naci6n. La nación es uncr unidad viva con tradición propia, varias 
. : veces secular, con unidad qµe supera toda división en parcia1ida

c;les de clases o grupos y .con un claro destino. EJ interés nacional os 
. ·primeramente, 'y todos los parciales derivan de él o en él con
verjen; no se puede vivir ni perfeccionar Jos valores humanos si 
no se agota o deccre la colectividad ni ésta puede vivir si' se nie-

' gan los valores personales. 

·,J. Unidad Nacional. Se deben realizar todos los métodos conducen
. fes económica y socialmente, a los grupos que permanecen aisla
dos del concenso general, integrar a los braseros y permitir la co

!cmizC!c_i6n de grupos étnicos que pueden adaptarse a México. 

) 

/ ¡ 
/ 
1 
i 
! 
1 
i ~: .~osicí6n internacional. . Exigir el respeto entre Jos .países, tener 

. relaciones amistosc:rs con ellos, reanudar las J'elaciones con Espa
ña~ La ·política internacional se debe de bc:rsar no en lo que. pre
f;Íona el panamericanismo sino en la comunidad de cuJtúra, origen 

t 
e historia, ·entre los pueblos americanos. · 

3. Entre las prerrogativas de Ja persona humana, se debe de dar Icr 
libertcid de pensanúento, por Jo que se deben distribuir· los textos 
·Jega1es, y actos concretos o vejatorios de ester libertad de. ·con
ciencia, de opinión y de enseñanza, reformar la Jey e.xprc)píatoria 
para quitar la discrecíonalidad de los hombres en el poder para 

.. : expropiqr la propiedad privada. 

4. Instituciones intermedias. -Faniilia-. Redactar una ley .civil con
forme a1 concepto básico de familia como institución y que el ma
trimonio es un vehículo superior al mero contrato · fócil de .ineum:. 

: plir. El M~icipio, debe de seJ' at.itónomo y con una participc:rción 
récrl en el gobierno de los miembros de Jcr ciudad. El 'sindicato, 
se debe establecer el voto secreto de elección de funcionarios, es
tablecer formas fáciles, para hacer efec:~va la responsabili~Cld de 

(4S) Prfnc:Jp.ioll de .Doctrina. PAN. J93 • 

-240-

l 
f 

l 
i 
¡! 



los directores, crear el patrimonio del sindicato para fines de ayu
da a sus miembros, asimismo los sindicatos obreros deben de te
ner representación en el gobierno. 

5. Organización del campo. El problema agrario es cuestión de re
gir la producción en calidad y cantidad. Se. propone establecer 
relaciones de armonía y seguridad, entre los que cultivan la tie
rra, ya sean propietarios, aparceros, arrendatarios o ejidatarios; 
permitir la libre y fácil organización de agricultores para que el 
crédito sea más barato y adquirir los implementos de trabajo. 

6. El trabajo humano no es mercancía ni elemento material de pro
ducción. 

7. La economía nacional. Se debe. de basar en el trabajo aplicado 
en condiciones no_rmales y seguras a la producción, el :mejor apro
vechamiento de los recursos humanos y naturales en un orden jus
to que regule el bien común, la iniciativa y la propiedad son la 
defensa de la dignidad· humana. 

8. Las instituciones de cultura las debe de fomentar el Estado, pero 
no es un monopolio suyo, pues no deb'e ser partidista ni sectario. 

9. La administración de justicia. Es indispensable la independencia 
del poder Tudicial, que. la designación de sus funcionarios sea aje
na a la polltica, y se tomen en cuenta los méritos y capacidad. 

1 O. Poder federal. La decentralización política económica y adminis
trativa se debe restaurar, evitar la doble imposición, la evasión 
fiscal y dar dignidad al poder legislativo. 

1 l. Acción polltica inmediata. Fomentar un gobierno legitimo como 
expresión de la voluntad popular que se respete el voto Y se ga
rantice su ejercicio. (46) 

(16) Programa Minlmo de Acción Politlca. - Abril de 19t0. 
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....... ~ 
Aaa. IN7-1•1 

ele .._ a6oll de IN7-1Ne 

Ea en el año de 1947 cuando - pone -pecial 6nfc:mill en la cu-
tión municipal, defendiendo au autonomfa. .Aal nos legan un docu
mento que fue titulado La Red .. cw. M•mlcipml. Esta actividad no fue 
eat6ril, pu- entre otros logros inmediatos que • obtuvieron fueron: 
loa triunfos obtenidoe: en el municipio de Quiroga, y la primera curuI 
en el Congreso Local de el Estado de Mlchoacón. (1) 

En el año siguiente esta tónica sigue rilÍdiendo frutoe y tambi6n 
va evolucionando; tal fue !ti CClllO de la táctica que • empleó en las 
campañcm municipales del Estado de Nuevo León, en laa cual- -
dividieron lc:m actividades en dos etapcm: primare, la movlllzac:16n de 
loa ciudadanos de la localidad para que formularan 8\18 platafol'IDClll 
polltlccm, y -gundo, la poatulaci6n de loe gobernadoe de .aua plani
llas electoral-. Destaquemos aqul la furloea campaña que ..te par
tido deaarroll6 en la eandidatura de Antonio l. Rodrlguez, para la 
gubernatwa de dicho Estado. (2) 

E. en la Ñptima convención, de febswro de 1949, cuando, una vez 
que - hubo decidido positivamente llObre la partlclpad6n electoral, 
1- arrojó como reaultado cuatro curu1- en la C6mara de Dlputado9, 
las cualee nteaYeron en las lligul.ai- penoncm: Uc. Eduardo Fachcl 
Gutl6rrez, por el X diatrito del D.F.. Lic. Jaime Rob1-, por el D diatri-

(l-2-3) Re....-.Je del P.A.N. 0p. cit. 
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to de Jalisco; Gonzalo Chapela por el III de Michoacán; Juan José 
Hinojosa por. el 11 de Nuevo León. · 

2. La Octcnra Convenci6n Nacional 

Esta convención se efectúa los días 16 y 17 de septiembre de 
1949. Contó con una asistencia de. 3,000 delegados y tuvo por local 
el Salón Brasil, del Instituto Técnico 82 de la ciudad de .México. (3) 
Se renovó el Consejo Nacional y la Dirección Nacional. En su infor
me Gómez Morfn, señala rumbos a la actividad del partido que re
validando un concepto, no es sino establecer medios más efectivos de 
comunicación humana: 

La t•c:nic:a de Acci6n Nacional d•b• -r má acentuada 
. que la anterior. orientada a la creaci6n y or9antsaci6n de •
nue,,_ in8trumentoia que requiere la acc:i6n ciudadana para 
alc:cmsar. p.nitud - la eficacia. El dato penoDal, la Yincula

.c:ida por relac:iaae•. afecto y eonmderacioia- penonal-. ••to 
.. illapre8cindible, y como hace 10 a6- 889'11"08 de la cmiia
teacia d.-de lo alto del deber cumpUc:lo con nu-a •oluntad 
de todoi., nO. a~ompaiiarem- en •abar ayudar - la medida 
de nu_tr_ fu ... 1111. (4) 

Es en la sesión, del domingo 18 de septiembre, en que es desig
nado el Ing. Gutiérrez Lascuráin para suceder a Morin, quien al to
mar p0sesi6n hace las declaraciones siguientes: 

J.oia priaci¡ii- del partido lo• manten~ intact- a.1 como 
la llDea ele _.. orv~o en •U. d- a.pect- fundamen
tcd99. de doctrina y de d-mter• en _el -rvic:io del bi.n co
ma que - lo que n- ha mantenido unid- ••t- 10 últim
a&o. y ...,..aintD manl-wndOll- • • • En cuanto a la partici
pmé:lda - acept6 en todo. 108 ampect- de la Yida pública 
ele la a.atila: lle1;Jmldo al grado da.de la •usr-ti6n de medid-. 
ele cdtlcá a 10. .-ror- que - cometan. y llegClr inclu.o al 
..W.rso electoral. (5) 

(.f-5) 10 Aftos al servicio de México. Gonzalez Morfa, M. ~x. 1950. 
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Es el día miércoles 21 a las 19.30 horas cuando ·se re6ne· el· eon
sejo en el cual se le.pide al Lic. Cesio y Cesio que ·continúe haeién
dose cargo de la Secretaria General, cargo que venia desempeñan
do desde. la fundación de este Organismo y dura dos años . más. Este 
consejo estuvo integrado por 148 miembros pertenecientes a 22 Es
tados de la República. 

Lascuráin fue. propuesto por Cesio y C'osio, el cual no tuvo más 
oponente que la postulación que hiciera el Lic. Jorge Padilla de la 
Barca, sobre la persona de Antonio l. Rodríguez que no tuvo . mayor 
trascendencia. 

Rasgos esenciales de esta Asablea: 

1. Confirmaci~n de validez de los principios de doctrina del Partido. 

2. Reforma parcial a los Estatutos. 

3. Elección de nuevo Jefe del Partido. 

4. Ampliación del área del Partido debido a la inclusión de nuevos 
Estados. 

S .. Formulación de un programa de acción concreto en que. Íle plaa
maron los problemas sociales y económicos de México. 

6. · El periodo que se fijó para el Ejercicio d~l Comité Nacional fue de 
. un año sin prejuicio de que se reeligieran. (7) 

Manuel Castro Ruiz, al hacer un reportaje sobre la vida de la 
revista Lcz Nczc:lcSn. órgano publicitario de este partido, enumera una 
serie de problemas que han sido señalados por este partido a lo 
largo :de. su vida. Asi tenemos: 

l. Machismo. 

2. Centros de vicio. 

3. La Guerra. 

4. Braceros. 

5. Pobreza. 

6. Insultos al pais. 
-..... '' .... --: 

(6-7) º"La Nación ... c;>ctubre lo. de 19~H: ,_,,,g:., 



7. Matanza de Le6n. 
8. Matanza de Tapcrchula y Oaxcica. (Estos hechos ocurrieron en 

c:ampaiiaa electorales). 
9. LC9 Conac:riptoa; el Buen Vecino, Burocracia, Refugiados. 

JO. Prostitución, Economfa, Obrerismo. 
11. Política (monopolio oficial). 
12. ReJcrcion- Internacionales; servir a M4'xico. (8) 

El 24 de oc:tµJ:>re de 195 l apareció la Convocatoria para la X 
Convenc:ión Nacional a efectu~e loe días 17 al 20 de noviembre. (9) 

Ee en eeta Convención cuando el Partido Acción Nacional pos
tula por primera vez un candidato propio a lcr Preaidencia de Ja Re
p6b1ica. Dicho acto tuvo como escenario un salón del Inatituto Tec
nológico 82, contando con una asistencia de 4,000 delegad~ pertene-' 
cientes a 33 delegaciones. (10) - · 

Cb..,_ponde a la primera sesión Ja lectura del informe. que rinde 
el Presidente del Partido para que, acto seguido, - pcmara a fnfe.. 
grar las comiaion- de. Plataforma PoJftica y de Plataforma Electoral. 
siendo encabezada la primera de elJaa por Molincr Font y fundamenta
da por Prec:iado Hernóndez. La segunda por el Lic. Coaio y Caafo. 
Entre loa cmistentea a este acto estaban presentes loa Presiden'- Mu
nicipal- de El Grullo, Jal. y Ouirogcr, Mich., cunboa pertenecientes 
a e8te Partido. (11) 

En la Segunda y Tercera Sesión del dfa 19, cuando son pr-en
tadoa loe dictámenes de la Comisiones, Preciado Hernóndez al hac:er 
lcr defensa del primero, sostenla: 

(8) "La N8Clda ... - Octubre H de 1951. 
(9) C-VOClleade a Ja X CanwaclOD. 
(10) S.. ...,..,. de - laUidail iaceaeo.. de poaular a pe......- ajena• aJ. PartJ~ 

... ,_ _,.... esperleacJaa Jea babia --ac1o. 
<U~ RepomiJe del P,/#i.N. Op. dt. 



bre y de la mocieclad ••• Hemo. de exigir que - ... cdtlemcan 
loa medio. para reamar les democracia en M~. (12) 

Toda la fundamentación polltica que se hace se basa en los prin
cipios del Partido, que postula la filosoffa del bien com6n y el hu
manismo polltico. Es el Diputado y Lic. Martfn del Ccnnpo quien ha
ce una referencia sobre la actividad legislativa de la diputación pa
nista como un estímulo para la participación electoral del· Partido. 
As{, terminaba diciendo que en la próxima contienda llegarfan al Con
greso 20, 40 ó 60 Diputados panistas. (13) 

Toca, a la sesión del martes 20 ~uando, ya estando aprobados los 
distintos proyectos que se presentaron por las delegaciones hace 
uso de la palabra la viuda de un revolucionario de 1910: Maria Nie
ves C. de Carmona, de Nuevo León, quien pide se otorgue el voto 
a la ntujer; proposición que Molina Font pide se adhiera al proyecto. 
Presentando en este Ínismo d{a el Lic. Costo y Cos{o la ponencia so
bre la participación electoral, para lo cual la Comisión Politica reco
mendó a la Asamblea la adopción de las siguientes proposiciones: 

1. Acción Nacional de.be de participar con candidatos propios en las 
próximas campañas elector.alea. 

2. Debe postular candidatos a Diputados y Senadores, confiando tal 
tarea a los Comités Regionales y Distritales. 

3. Se debe postular Candidato a la Presidencia de la República, en 
esta misma sesión. (14) 

Estas posiciones fueron aprobadas por aclamación, según lo pidió 
el Diputado Hinojosa. Se rechazó asiDlismo la polltica de Unidad 
Nacional que tan malos resultados diera en 1946 -Luis Cabrera-, 
puesto que en el caso que se hubiera aprobado ésta, se habla pen
sado en la persona del Ministro de la Suprema Corte, Salvador Azue
la. ' 

Se pensó en tres personas para candidato a la Presidencia .de la 
República, que fueron: González Luna, Cesio y Cesio y Antonio l. Ro-

(12) Dictamen 80bre la Plataforma Electora. - Nov. ele 1951. 
(13) DIKuno del Lic. Gulllenno r.tartln del Campo. Nov. 1951. 
(14) º"La Nación"º. - Diciembre de 1951. 
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dr1guez. Así, una- vez que se realizaron las votaciones, el primero 
obtuvo 300 votos y 20 y 16 para sus otros dos competidores. (15) 

A las 13.00 horas de ese día fue postulado oficialmente candi
dato, el Lic. Efraín González Luria, fundad9r .del Partido y del cual.· 
era su principal ideólogo. Fue Presidente, igualmente, de la Asocia
ción Católica de la Juventud Mexicana -A.C.J.M.- y maestro de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, creador de la 
Doctr:ina Polltica del PAN: -"Humanismo Político"-. Esta Conven
ción tuvo como corolario toda su doctrina política que se representa. 
nitidamente en el discurso que. pronunciara Gómez Mortn. 

En ~xlc:o durante inma de 140 años h•m- practicado can 
nu-tra 'ricia polltica tanto la concurrencia de la violencia. el 
cauclilu-o. la asonada. la componenda y la tralc:l6n. pero 
nó hem- practicado el camino de la democracia. 

Entre vivas al partido, a Morín, a González Luna y a México, la 
concurrencia de la Asamblea terminó cantando por primera vez el"· 
himno del Partido, con lo cual se dio por terminada la sesión. (16) 

Himno de Acci6n Nacional 

Levantada convicción 
de justicia y de verdad, 
varonil resolución 
nuestra lucha inspirará. 

ººª 
Los tiranos temblarán. 
al oir nuestro pregón, 
una patria generosa 
y una _vida con honor.· 

oOa 

(IS-16) Reportaje del P.A.N. Op. cit. 
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¡Libertad-exigid! 
¡La Nación-proclamad! 
¡Que el oprobio cese ya! 

----.aO•o-----
1 Libertad conquistad! 
¡Con acción-nacional! 
¡Es la hora de luchar! 

-----oo 
Nuestro México ha de ser, 
con justicia y libertad, 
una Patria para todos 
y un valuarte de ideal. (17) 

En este mismo año se participa en las gobernaturas de Jalisco, 
Dúrango y ·Chihuahua. 

El. humanismo politic:o de Gon.6:1•• ·.Luna 

. La filosofía política de González Luna se desenvuelve bajo el con-• 
cepto de persona humana, q~e es el mundo doctrinal que dio vida al· 
pensamiento político y filosófico del mundo. occidental. .. 

Esta posición, como se ha visto, se establece desde la constitución 
del Partido; posición que identificamos dentro de la· corriente jus-na~ 
turalista, _que parte desde el• pensamiento de Sócrates ·y ·Platón, Aris
tóteles,. para llegar a la filosofía ·tomista, pasando luego hasta la con• 
capción clásica del derecho natural y al jus-naturalismo racionalista. 
Este pensamiento viene a culminar en el·. pensamiento social de la· 
iglesia católica. (18) 

González Llina afirmaba que -la crisis histórica de México, como · 
la de lci cultura ·occidental, no es una mera crisis politice-económica, 

(17) Memorias del P.A.N. Op. cit. 
(18) Opinión Personal al Respecto. 
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o de organización del Estado, sino que trata de todo un concepto so
bre la nación, hombre, vida y de la sociedad --ato motivado por 
la crisis provocada por Ja aparición de las doctrinas negadoras del 
derecho natural como el positivismo y el materialismo histórico. 

Es la postulación, pues, de una doctrina polfticc:r que hace de la 
comunidad y del soberano, auxiliar del destino del hombre y a éste 
un sujeto responsable de su propio bien y del de sus semejantes. 

Asf, pues, persona y nación son dos conceptos que polari2an en 
el humanismo politico que, según decir del candidato Presidencial, 
son una doctrina política construida sobre un concepto claro y pleno 
sobre la persona humana y el ser generoso de México y del destino 
Nacional. 

Es también en este año cuando se. reconocen cinco triunfos al 
PAN en la Cámara de Diputados. Se participó asimismo a nivel lo
cal en la renovación de poderes en los Estados de: Jalisco, . Durango, 
Chihuahua, siendo en este 61timo el candidato de Acción Nacional 
Luis H. Alvarez, quien fue vfctima por parte del Partido en el poder de 
uno de Jos más descarados fraudes, puesto que, segÍln decir de per
sonas que observaron Jos ·acontecimientos, fue un robo descarado, ya 
que el candidato Luis H. Alvarez gozaba de gran simpatía en esta en
tidad en contraposición a Te6filo Borunda, candidato del PRI, que era 
totalmente impopular. También se. menciona que en -ta ocasión no 
se escatimaron esfuerzos en sabotear y hacer toda serie de mcrnio
bras politiqueras con el fin de asegurarse el triunfo en las urnas 
los del "invencible". Se hicieron circular unas estcim.PCDI con la esfin
ge de. la "Virgen Marfa" en donde llamaban a los cc:rtólic:os a votar 
por el PRI. En dado caso, si es que no querlan remover rencores en
tre el Estado y la Iglesia, y asimismo, se concedfan 30 dfas de indul
gencia a quien votara en ese sentido. En la misma boleta· que hi
cieron aparecer afirmaban que. esto ya estaba aprobado por el Arzo
·bispo de México, Darlo Miranda. En las boletas electoraies que se 
distribuyeron sólo aparecia el escudo del PRI, no apareciendo nin
guno otro más. (19) 

(19-20) Memoria• del P.A.N. Op. cit. 
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En Durango se presenta también una candente lucha bajo la con
signa que lanzara el Dr. Luis Delahanty: "México no entrará nunca 
al progreso mientras no exista un Sufragio Efectivo". En Oaxaca se 
planteó igualmente la necesidad de una nueva Ley Electoral, lo mis
mo ocurri6 en Michoacán, Chiapas y Guanajuato. (20) 

4. El XID eon..Jo de Acci6n Nac:ional 

Octubre de 1956. Después de 7 años de presidencia del Ing. Las
curain, viene a .ser reemplazado por Ituarte Servln, llevando a la Se
cretarla General. al Lic. José González Torres que toma posesión en 
enero de 1957. (21) 

Al rendir su informe, Lascuraln resalta la actividad electoral rea
lizada a lo largo del pala y el resultado de las diputaciones obteni
das en 1955-. Se obtuvieron 6 curules-. Entre los precandidatos a su
ceder al Ing. Laacuraln figuraron el Lic. Coslo y Coslo, quien retira au 
candidatura argumentando que deberlan ser nominadas personas que 
no hablan figurado. Lo mismo hace Lascuraln quedando, pues, fi
nalmente Alfonso Ituarte. Servfn, Preciado Hernández, González Hino
joaá y González Torres. Es el primero quien obtiene el triunfo con 
un total de 61 votos contra 10 votos de su máa cercano competidor. Su 
caso es defendido por González Luna, asimismo por Hinojoaa:. Ser
vln, según Hinojosa, era un gran elemento al que conocla desde au 
época juvenil, en que defendió incluso con el fusil a Dios. Entre. BWI 

antecedentes politi~ tenemos que era militante de la A.C.J.M., d~e 
1935 y fue Presidente del Comité Diocesano en 1937. (22) 

En esta época figuraba como Presidente Nacional del PRI, Roque 
Olachea, en la CNC. Raymundo Flores Fuentes, en la CTM, Fidel Ve
lázquez, en la CNOP, Caritino Maldonado. (23) 

Se habla resuelto el caso de Yucatán en eata época mandandC! a 
Franco Aguilar, Gerente del. Banco de Crédito Ejidal; a Coahuila en
'Viaban como Gobernador a Raúl Madero González fundador del PARM. 
alendo aecret~o de Acción PoUtica del Comité NaCional de dicho Ins
tituto. 

(21-22) "La Nacldn". 
(23-24) "La Nacldn". 

Febrero de 1951. 
Marzo de 1957. 
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·En este mismo año el PCM · organizó una conferencia llevando co
mo sustentante a David Alfare Siqueiros, quien hace un análisis d~ 
la · personalidad de los presidenciables, -miembros del gabinete de 
Ruiz Cortínes todos ellos-, que a grandes rasgos enunciaremos: 

Carbajal: enemigo del derecho de asilo. 

Flores Muñoz: amenaza contrarevolucionaria. 

López Matees: sus ideas y tendencias se descono·cen. 

Uruchurtu:· enriquecido durante su gestión. 

Carrillo Flores: adicto seguidor de la poHtica gubernamental. (24) · 

La XID Convenci6n Nacional 

Ante esta situación a lo· largo del país se. veriian realizándo las 
Convenciones Regionales de Acción Nacional, en las que se observa
ba un decidido empeño por una mejor preparaeión parc:i participar 
en la lucha ·electoral. Podemos decir que en esta Converición· Necio-· 
nal, que se avecinaba, fue donde ya de hecho no hubo una posición 
abstencionista sobre la cuestión de la participación electoral. La partici- · 
poción· fue. un consenso general .debido a las diversas· luchas en que sus 
candidatos ·participaron, a lo largo de los años 52-58, habían obtenido 
una gran. primacía en la .opinión pública, pues aún victimas de frau
des. habian demostrado sus triunfos; Otro ejemplo de esto podria ser 
el ··caso Coahuila en la persona· del lng .. Eduardo González Fariña, 
quien luchó por la gubernatura de este-·Estado contra Raúl Madero;' 
pero al Dr. Fariño se le _conocía como el verdadero Gobernador de 
Coahuila. 

En las Convenciones Re>gionales del PAN se postularon incluso, 
en algunas de ellas, candidatos a la Presidencia de la República co
mo, por ejemplo, en la de Aguascalientes se postuló a Antonio }; ·Ro
drígu~z, · eri la de Guadalajara y Chihuahua a Luis H. Alvcrez. (25) 

-Asi, pues, el Comité Nacional el 23 de octubre de 1957 lanza. la 
convocatoria para la XIII Convención Nacioncil señalando como mo-, 
tivo de ésta, el cambio de poderes Ejecutivo y Legislativo. 

(25-26) Memorias del P.A.N. Op. cit. 
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La Delegación de Chihuahua, a lo largo de su v1a¡e a la Capital, 
venia haciendo escalas en las principalea ciudades por donde pasa
ba con el fin de realizar mitines a favor de Luis H. Alvarez. (26) 

En el local de las calles de Illinois y A vila Camacho, "Ciudad de 
los Deportes", se desarrolló esta Convención contando con la asisten
cia de 4,000 delegados, la cual fue inaugurada por el Presidente del 
Partido quien dijo: "En nombre de Dios y de la Patria declaro solem
nemente inaugurada esta Convención de hombres libres". (27) 

·Después de la lista de presentes que arrojó una asistencia de 
30 delegaciones se dio la bienvenida a las siguientes personas: 

Lic. Jorge Garavito, Lic. Jorge Gutiérrez Alvarez, Lic. Zenón Mar
tinez, Dr. Rafael Moreno Valdez, lng. Eduardo González Fariña, Lic. 
Salvador Rosas Magallón, Dr. Leonardo Gonzédez, Srita. Jovita Gra
nados, Sr. Tavier Blanco. Todos ellos dirigentes d~l Partido que se 
habían destacado en la actividad electoral en sus respectivos Esta
dos. (28) , 

Servín sostuvo en su informe: 

El poder en M4'xico - hereda de persona a peniona y 
- controla por el grupo de la nue•a ariatoc:rac:la de lidere. 
y •ublld•r•• de 1- obrero•. que 'rimten cc:mbnir iagW. y uiíall 
arreglad- y dicen controlar mmon- d• trabajador••· 

M4'xico -- el pcdll de 1- gr-d- r-pu_t_ y en -•• mo
mento hilltcSrico -•tenemo. la gran r-.poDllGbilldad d• aban
derarlo. CÓ8Cll que -harem- con entrega. mn revat- -cr1-
fic:i- y con· la 1199uridad de que contam- con la -mteac:la 
desde lo alto. (29) 

Fue aprobado este informe con porras y aplausos. Las comisio
nes de plataforma electoral y de política se integraron b'ajo la presi
dencia de Manuel Gonzá:lez Luna y David Alarcón Zaragoza, respec
tivamente. 

(27-28) I:>ocumentos de Ja XIII Convención. 1957. 
(29) Informe de Ituarte Servio en la XIII Convención. 
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Es la segunda sesión del dfa 24 de noviembre en que aumenta la 
asistencia de personas y después de ocho horaa de debate - aprobó 
la plataforma polfüca para la próxima campaña electoral, acordán
dose dar la batalla total con candidatos propios. La plataforma po
Utica que aqui ee aprobó no fue aino una reiteración del progra
ma minimo de acción original del Partido, y Iaa palabras de Lasc:u
rain son ilustrativas al respecto: 

QW-0 hacer notar d- hecha. ele ..ta plat11la..- .
propcmgo - apruebe por aclamcml6m 

Primero. La platalorma reitera - lo -dal toclom 1-
priaclpl- del proga-0. odglnal del Partido. S. clk:e con I_.. 
niRD que d-.p..._ ele 18 dom migue ._._do TCdkles - W-
xlco porque ............. ._ prolt....._ - el ...... ....... 
80ciaL ecaa6adco y -plrituaL &lo ...., .. ., que .... empe-

Ao lalciaclo baee H a609 llitru• teaielado 1- ='-- requeri
W-t- cqireml-.t-. - porque el ..tueno llcqoa .WO m Ya-

- 9 e816ail. al c:antrarlo. - cladtica la finalidad de - -
lueno. pero exl8te el oi.-cado prop bllo ele aegw a olr 
laa m6a caraa y Juatam exlgeac:iaa del pueltlo. Por -.o •ult
iil.te el ... a-p6mto original del programa clel Pcstlclo. 

8eglmclo. La con....-c:Wa mcluy6 - .... documeato . ._ 
..... ap9mkm ... y ""d..tac:adoia póolt1- de ........ .....,...._ 

Nwtra doc:tdaa - apoya - el cmadmlento wm. llwo 
de ladlgaldad delbamltre -penaaa y-~ _ _. 
Teftl ....... -tldo ele la camual'lllad 90Clal ~ • m= y 

.... ..... " - CHI tituye moke .... maaUWto laca --
1111rC11tle. (:IO) < . 

El proyecto que presentara la comisión politica hecho por el Lic. 
Alarc6n. se avoca abiertamente por la participación electoral. 

Aa •" amnom tamH'8 la ...._ all .. •ad...-.11 - cucmto Mr
mula. t6c:lica o -bcd6vica para y deatro de la lucba que aa-

(30) Dictamen aobre Ja Plataforma Elec:toraL 
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die elude - cuanto a m6todo de trabajo. Para y d-tro ele 
la obra - que todo. ..tCllll08 empeAadom - _..,,. ha.ta el 
NrmiDo de DU_tr_ 'rid-. (31) 

Como podemos observar. se rechazó esta tesis. El debate que 
se suscitó hubo oradores en pro y en contra, aunque la aprobación 
del dictamen podemos decir, fue casi por unanimidad. En contra, Je
sús de la Isla, de Ouerétaro sostuvo: 

Como opinWa penona1 de....._ abetenenaos para no 
.._._ a una fama eftcl-te en la que _..._ cé5aapllce9 
de la .lmpa•d6n. debe- abst...-nom po.que - exlllte lbn
piesa electoral. Propoa¡ro que no - ..-te C'Cllldiclato· y que 
- reaUce - c:ampa6a ele proc:eliti8mo y ia. bol.._ ..._ 
depamltaclcm - blanco. (32) 

En pro el Lic. Felipe G6mez Mont. quien ya habla sido Diputado 
Federal: 

Hace 8 dlaia --=uc:hamom la opereta que di6 el Partido O&
dal - boca de au ,... Oleac:bea. qui.a molo eatleacle el po
der COlllO nombramiento y que -1o ha acumulado YOtom de 
-urcr. Pret-.116 ..,,uic:lcaDa9 y N9ult6 cudo9o que lo -
.......... -lo 108 que oprimen al pueblo g--a mir .. te. 
¿Qu6 ao debemo. participar? ¿Vamo. a defar .- - lllga 
burlmulo al pueblo?I ..._ n~ad de aalYar a ........ 
Ku.-a - - el YOto y el pueWo luchadl coa •L para cae
-.llir •u· libertad. (33) 

Hemos visto aunque brevemente, un clásico debate sobre la 
cuestión electoral. 

Proposición de candidatos. La Convención tomó en cuenta laa 
candidaturas apoyadas o postuladas por las Convenciones Regiona-

(31) Dictamen Sobre Ja Plataforma Pollttca. 
(32) Dt.cuno de Jesús de la Jala. 
(33)° Dt.curllO de Pelipe Gdmez. 
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les, y aparte inscribió a otros que ahí se propusieron. Así, , la lista 
orig.in~l. fue la siguiente: 

l. Luis H. Alvarez, Chihuahua. 
2. Luis Castañeda, Oaxaca. 
3. Preciado Hernández, D. F. 
4. González Torres, Michoacán. 
5. Estrada !turbe. 
6. Antonio l. Rodríguez, Aguascalientes. 
Z. ltuarte .Servin. · ·' 

. 8. Gutiérrez Lascuraín. 
9. Francisco Quiroga. 

10. Ernesto P. ·Uruchurtu, propuesto por la Delegación de .Sonora. (34) 

La presidencia declaró que· debido a· moti~os sufi'==ientemente .gra
ves, algunos candidatos retiraban su cc:g:ldidatura, y respecto a Uru
churtu se le suprimió debido a sus declaraciones vertidas .en contra 
de este organismo y además por no pertenecer al PAN. De este mo
do los candidatos definitivos fueron: Luis H. Alvarez, González To
rres, Luis Castañeda, Alfonso ltuarte y Gutiérrez Lascurain. 

El ·análisis de la personalidad de cada uno de estos precandidatos 
fue en un terreno de amistad· y respeto. El único atacado duramen
te fue el candidato del PRI, López Mataos. Decía un orador que era 
el nuevo judas vendido por las 30 monedas, pues cuando joven, mili
tó en las filas vasconcelistas, y según decir del mismo Vasconcelos, lo 
recordaba como aquel inquieto joven que militara en sus filas: "si 
una· vez. ~efendió principios justos, hoy defiende la traición. 

Habiéndose considerado suficientemente discutido el tema, se pa
só a votación. Señalaremos que, según los Estatutos de este Partido, 
el candidato req~iere obtener un 80% de la votación total. Cada: de
legación tiene 5 votos más uno por cada Distrito. (35) 

.En la primera votación Alvarez obtuvo 178 votos contra 100 de 
González Ter.res, que fue ·su más cercano oponente. Este ·al . ver la 
mayoría pidió a sus partidarios que votaran por Alvarez. As1 . en 

(34) Documentos de Ja XIII Convención. 
(35) Estatutos del Partido. 
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una segunda votación Alvarez obtiene 215 votos contra 112 de To
rres, lo que lo colocaba como el candidato presidencial de. Acción 
Nacional para el sexenio 58-64. 

"Estaremos todos apoyándolo como un solo hombre". (36) 

Aai fuer- po•tuladoa, entre candidato• a DiputadDll Fe
deral- y Senadores, un total de 139, los que realisaron cam
paña en 30 entidades. Se reconocieron s6lo 6 triunfa. en la 
C6mara de Diputadoa. (37) 

Ante el fraude electoral que denunció el Partido, se tomó ia decisión 
de retirarse de todos los cuerpos electorales. Sin embargo el Cole
gio Electoral reconoce el triunfo de 6 diputados: Eduardo Melina, por 
Yucatán, Antonio López y López por Puebla; Germán Brambila, por 
Tijuana; Heriberto Zabandia, por Chiapas. Estos aceptaron la curul 
rompiendo con el Partido, sólo la rechazó Gómez Mont del 111 del D.F. 
y Jaime Haro por Zacatecas. 

Esta actitud de retiro -a•gún lbarrola- tuvo la. villoa de una 
agresiva y permanente prote•ta c:ivica que habria: de prolon
garse en 'pocas aún no electoral-. (38) 

En el mes de octubre de 1958 ocupa la Presidencia del Partido 
González Torres, quedando la Secretaria General vacante hasta el 
mes de agosto de 1960 en que es ocupada por el Lic. Vicencio Tovar, 
el cual a su vez es sustituido por su hermano Astolfo en diciembre 
de 1961. (39) 

En el año de 1961 se vuelve a la lucha electoral obteniendo 5 
triunfos en la Cámara de Diputados, siendo ellos: Carlos Garibay, el 
primero de Colima; Carlos Chavira, VI de Chihuahua; Javier Blanco 
Sánchez, 111 del D.F.; Rafael Morelos Valdez 111 de Michoacán; Al
fonso Guerrero Brione;,; por el 1 de San Luis. (40) 

(36) Consigna lanzada en este acto. 
(37) Reportaje sobre el P.A.N. Op. cit. 
(38) "La Nación"". Agosto de 1957. 
(39) Reportaje sobre el P.A.N. Op. cit. 
(40) .. La Nación''. - Julio de 1961. 
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_ Tercera Epoca 

AAo.. 1982-1971 

Es en el año de 1963 cuando el Partido Acción Nacional realiza 
una serie. de actuaciones de muy diversa fndole, tanto en la Cámara 
de Diputados en la que presenta una iniciativa tendiente a reformar el 
Articulo 123 constitucional, asi como su apoyo y aprobación a la. ini
ciativa del Presidente de la República, López Matees, respecto al es
tablecimiento de las diputaciones del partido, postura que se mé::ini
fiesta y se sustenta por el presidente del partido, Christlieb lbarrola en 
su conferencia que pronunciara en Monterrey sobre el tema "La re
forina electoral y la posición del PAN al respecto". (1) 

Se trabaja igualmente en la elaboración del reglamento de las 
convenciones regionales. Se desarrolla una intensa actividad, en las 
organizaciones regionales que tuvo como inicio la junta de los jefes 
regionales en Guadalajara. 

·A medida que se empezaron a efectuar estas convenciones se 
empezaron a postular candidatos a alcaldes, a gobernadores y a di
putados. Asimismo se procedió ·a realizar un análisis de la situación 
nacional y . a seleccionar candidatos para presentarlos en la conven
ción nacional, para el caso de la participación en la sucesión presiden
cial. 

(1) Coafettnc:la Prcmunc:Jada - el lnatituto Tec:nol6glc:o de Monterrey. 
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Se efectúa los días 22 a 24 de noviembre de 1963. Antes de ini
ciarse este acto sucedió un acontecimiento que ocupó la atención 
mundial, que fue el asesinato del Presidente de los EE.UU., John F. 
Kennedy. De ahí que uno de los prilileros pasos de esta convención 
fue enviar una condenación unánime por el asesinato 

lbarrola, un año después de haber tomado posesión, al hacer uso 
de la palabra señala nuevas perspectivas en la próxima campaña, 
asimismo sus planes, objetivos, y se declara partidario dé la partici
pación total. El sentir general sobre este tema fue unánime. Es 
aquí en donde se siente un cambio en la táctica y principios del par
tido, que se plasman en la plataforma política que se presentó en la 
campaña electoral de 1964, y por ser en esta futura legislatura don
de entrarían, por primera vez en la Cámara, los diputados de par
tidq, la cual la primera fracción parlamentaria del PAN es encabeza
da por lbarrolci. (2) 

Es el domingo 24 cuando surge el debate sobre. la selección del 
candidato, que este partido debería de presentar a la presidencia de 
la República, las proposiciones fueron las siguientes: 

Adolfo Christlieb lbarrola, Salvador Rosas Maga116n y José · Gon
zález Torres, así como el Dr. Salvador Nava Martínez. Este último 
declina su postulación como lo había hecho ya en la convención de 
San Luis. Anotamos de esta persona que se le. conocía como el líder 
del M~vimiento Popular Potosino .. (3) 

Contando con la asistencia de 29 dE!legaciones que hacían un to
tal de 334 votos, cuyo 80% era 267; cifra que debía obtener ~a perso
na que deseara alcanzar el triunfo. (4) 

En la primera votación se obtuvo como resultado las· siguientes 
cifras: González Torres, 159 votos; lbarrola, 76 votos; Rosas Maga
llón; 99· votos. (5) 

(2) "La Nac16n". - Septiembre de 196't. 
(3--t-5) "La Nación". - Diciembre de 1963. 
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A:r;ites de iniciarse la segunda votaci6n ante los gritos: 1No. No, 
No!. Rosas Magallón Retira su candidatura, quedando sólo dos can
didatos, los cuales obtienen los siguientes resultados: 248 votos pa
ra González Torres y 86 votos para lbarrola. Ante esto, esta última 
persona hace uso de la palabra. 

El murmullo fue: "se va a retirar". Sin embargo, sostuvo que 
no se. retiraba de su puesto, ya que su deber era no hacerlo, pero 
pidió a sus partidarios votaran por Torres. (6) 

González Luna, pide que la votación fuera económica para aho
rrar tiempo, cosa que no acepta Torres; él. que pide se respeten los 
estatutos. Así, en el tercer cómputo, esta persona obtuvo 302 votos, 
Como hemos .observado, ésta ha sido una de las más apasionantes 
luchas de elección interna que ha tenido este organismo politice. (7) 

José Gonzédez Torres era, pues, el tercer candidato prop:o de Acción 
Nacional nacido en Michoacán, de 49 años d"' edad, Licenciado en 
Derecho. expresidente de la ACJM. de. la Acción Católica: Mexicana, 
de PoX Romana, catedrático de la escuela Libre de Derecho. ·Esta 
persona que. ya había intentado su postulación contra Luis H. Alva
réz. según concepto de Calderón Vega tenemos: 

De haber tenido en 1958 la ·edad y pe..-alidad que 
tenla en 196C - habla mido empero •l candidato adecuado. 
no 11610 ante la ..._ra oficial. llÍllo ante la mlama derecha cat6U
ca. lo babrla rechazado por carecer ele experimlc:ia poUtlc:a Y 
por •er demamiaclo cat6llco. Como - opinaba de aqu•I. en 
1- mimn- clrcul- apost6lic-. (8) ..... 

Entre algunos de los conceptos que sostuvo GonzÓI¡;~ Torres, te__ _-!: 

nemes: 

La campaña por lo que al partido y c:i mi "reiiipé~ -1'6 de 
altura. mla miras -t6n muy por arriba. ...._ ti1141.c:lel poder Y 
de la preaidencia de ia Rep6blica ••• ~--pi6ó Ía campa-

(6-7) .. La Nación"'. - Diciembre de 1963. 
(8) Memorias del P.A.N. Op. cit. 
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aa como -c:ir c-tiendcr 
diatbato modo. (8) 

Asl terminó la Convención, mandando los delegados a otra con
tienda electoral. 

Notaa ..... clcd•a de ••ter Con•enc:i6n 

1. Se ob1uvo una unanimidad de criterio respecto a la lucha elec
toral; se declarai;on a favor de una participaci6n total. 

2. Se postularon candidatoa tanto a diputados, senadores y pre
sidencia de la Repóblica, que fueron un total de 174 cubriendo 30 
Entidades Federativas y teniendo como resultado el reconocimiento 
de 20 diputados de partido. (10) 

Acci6a Nc:ircionc:d. Busca el poder no sólo para administrar en in- . 
·t8rés de todos el México existente, ni tampoco se conforma con entre
gar su' ophi¡6n sobre el México que hay, sino que tiene que llevar 
un mensaje al pueblo de México. 

El aünple progreso material, las relaciones humanas sin libertad 
y democracia, la prioridad de los progresos técnicos sobre los su
puestos humanos para resolver los problemas de. toda la comunidad, 
tal vez puedan producir un bienestar transitorio pero nunca una re
novación polltic:a y social. 

El Estado no puede asumi_r tareas de integración nacional, que 
slllo. se realizan con la ~ncurrencia de la voluntad del pueblo ejer
.cidc:i libremente y con dignidad. 

Onlea luato._ Por . un orden que sea el fundamento inquebrantable 
de la paz. No sólo se busca la realización de un orden est6tico con 

. una :estructura histói:ica· .determinada, sino un orden amparado en la 

(9) 

(10) 

Dlacuno de Toma de Protesta como candidato a Ja !¡'residencia ~e la Rep.úbllca, 
por el P.A.N. . 
.. La Nación ... - Diciembre de 1963. 
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i usticia y la libertad; en que se le reconozcan al hombre tod~ BUS 
derechos que teóricamente tiene y en el que el acceso a los bien
temporales no se realice :mediante el sacrificio de las libertades del 
esplritu. 

SerYlr a M•xic:o. No proirlover agitaciones estériles y d-tructivas. 
como lo hacen personas :movidas por ideologlas extremistas, con el 
fin de instaurar un totalitarismo estatal. 

Se desea participar en las decisiones de poder no sólo para lo
grar postulados a largo plazo, sino buscar soluciones que - requie
ran de inmediato y lograr que el hoinb're viva con libertad y Buficlen
cia. Conservemos la reforma social como exigencia humana perma
nente e indispensable, no solo como reacción defensiva que se rele
gue para el futuro, sino los requerimientos para la acci•Sn del orden 
social y politice. 

a.torma educati•a. El derecho de educar a los hijos conforme a 
la concepción de vida que tengan los padres no puede ser discutido 
sin negar los derechos naturales y la libertad de conciencia. 

La muJer. Lograr la paridad de derechos y obligaciones con el 
hombre y hacer que su participación a la vida polltica se realice. 

Reforma ea el campo. Lograr el reconocimiento de la propiedad 
de los campesinos sobre sus tierras para que pueda mantener su in
dependencia económica y espiritual, frente al Estado que los controla. 

Democ:rac:ia ea laa organbac:i- llinclk:al-. Para que tengan los 
obreros lideres honestos y eliminen a aquellos que han hecho de BU 
explotación su forma· de vida, y los han convertido en instrumento 
electoral a favor del régimen. El sindicato no sólo tiene el derecho 
sino la obligación de participar en el poder a favor de sus agremia
dos, asimismo tiene el derecho de participar en el partido que ellos 
convengan y votar libremente por el candidato que ellos determinen. 

Relonnaa a la -PI'-. Comunidad de vida y de trabajo. Se de
be promover la integración de su vida, en BU propiedad Y en BU ga
nancia. As1 como en sus deciciones, de todos aquellos que partici-
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~en ella de una forma equivalente, en sus beneficios, al mismo tiem
po para transformarla para: que así responda, a las necesidades de 
la comunidad nacional: 

El Seguro Social. Debe de ser manejado con fundcunento en los 
valores de la solidaridad humana y fuera de toda =isis política. 

Vivienda. Se debe tender a la finalidad que todo se.r humano ten
ga un espacio suficiente para llevar una vida digna y limpia: y con 
un patrimonio mínimo, con libertad y seguridad que esto confiere;·pe
ro habrá de realizarse fuera: del ·control oficial. 

Control -tataL Nos declaramos en contra del control que ejerce 
el Estado en actividades que no corresponden a su función, no sólo ·en 
el campo económico sino también en la esfera espiritual y de difu
sión ideológica:, pues se han· invadido facultades propias de los parti
culares, se ha: desequilibrado el sistema federal y aniquilado econó
mica, social y políticamente, al municipio libre. 

PoUticcr fiscal. Por una política que estimule la reinversión en las 
ré.giones menos favorecidas, ep beneficio de tanto mexicano que de
sea constituir fuerzas decisivas en el impulso económico y social de la 
~ia:. 

Adm6n. Pública. Que se orienten no sólo· al mantenimiento ael 
aparato burocrático actual que sólo sirve, en un fin, así mismo; y se 
le convierta en un medio técnico de servicio al bien común, y que 
ayude a realizar los destinos del pueblo. 

Reforma electoral. Para que la pluralidad de partidos políticos 
sea ga:ra:ntkx del proceso o función democrática a partir del plano ·mu-\ 
nicipal. S'e amplie la reforma electoral que permita a las minorfas 
llegar a la Cámara de Diputados, al Senado y a los Congresos ·Loca
les, ér los · Ayuntámientos, pues México· no puede seguir goberriado 
por un solo partido: . j 

Juaticia. Óue sea fundada su impartici6n en Ja inamovilidad de los I 
·funcionarios, fundada en una conducta intachable, con conocimientes !· 

-~~ 1 

I 
i' 



~ 
¡ 
¡ 
i 
~ 

i 
•i 
; 
} 

l 
l ¡ 
¡ 
j 

! 

de derecho, para que puedan cumplir sus funciones con eficacia y 
libertad. ( 11) 

4. Balance electoral de Acción Nacional 

Después de iniciadas las actividades del partido, después de la 
convención regional de Tampico y seguida a ésta, inicia una tarea de 
depuración y rescate del municipio. En los años de 1964 a la fecha ve
mos que se ha librado un sin número de campañas municipales de las 
cuales sólo enunciaremos las que más furor han despertado. (12) 

Deapués d• mil•• de planillaa municipal- que •• han pos~ 
tulado en ccmi todos loa Estadoa. unaa brillanu.imaa como la 
del Dr. Villal6n en Morelia: el Dr. Mlartfnca en Monterrey: la 
de J-úa F. Elisondo en Durango: unaa 70 han logrado el re
conocimiento del triunfo. (13) 

Partiendo de la primera elección municipal que se ganó en 1946, 
en Quiroga, Michoacán, con Manuel Torres Serranía, a la fecha: En 
Sonora se lograron 8 Ayuntamientos, abarcando Hermosillo, la de 
San Pedro Garza García, en Nuevo León por dos veces consecutivas, 
en 1963 y en 1966; la de Mérida, Yucatán en 1967; en Uruapan, Mi
choacán en 1968 y la de Abasolo, Nuevo León en diciembre de 1969. 
Asimismo la táctica que el gobierno ha seguido con estos municipios 
conquistados por Acción Nacional, ha sido el de retirarles toda cryu
e incluso los servicios indispensables. Al respecto, dice Calderón Ve
ga, "Los her sitiado por hambre". (14) 

En Garza García en 1963 ganó Herib'erto Junco, quien debido a 
su labor dejó abierto el camino para que en la elección siguiente 
otra planilla Panista encabezada por la Sra. Norma Villarreal de Sam
brano, obtuviera el triunfo. (15) 

En Mérida el 26 de noviembre de 1967, triunfó la planilla del Lic. 
Víctor Correa Rachó, quien venció al prHsta Nicolás López Rivera; el 
cual ocupaba el puesto de Secretario de Gobierno. (16) 

(JI) Metas de Acción Nacional. - "'La Nación'"; Enero de 1964. 
(12) Ver el final de esta parte para; tener una visión más objetiva. 
(13-14-JS) Reportaje sobre el P.A.N. Op. cit. 
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Asimismo se ganaron dos curules locales, siendo ellas las de Mau
ro León Herrera y Julio Moreno Cabrera, este último expulsado del 
Congreso meses después. La inisma línea de sitio por hcnnbre le fue 
impuesta a Rachó, pues siinplemente la CORDOMEX le negó la apor
tación de $ 900,000.00 anuales, que venia entregando a Ayuntamien
tos anteriores. (17) 

Fueron inuchos los atentados y represiones que sufrió este Ayun
tainiento, pues no sólo se limitaron a cortar la ayuda económica, sino 
que se inultiplicaron los ataques y atentados contra los dirigentes pa
nistas locales, coino el caso de Williains Peña González, jefe panista 
del tercer distrito, su auto fue incendiado y él hospitalizado. Se asal
taron varios locales del PAN como el de Ixmal y el de Humal, tain
bién el Diario de Yuc:at6n sufrió estas acciones. (18) 

Otro ejeinplo que · heinos de inencionar es el caso de las eleccio
nes inunicipales de Mexicali y Tijuana en 1968, fraude que rayó en 
lo indecible y en la implantación de consejos inunicipales en contra 
de la voluntad del pueblo. Se realizaron asiinisino, elecciones a di
putados locales. Teniendo como ejeinplo que la comisión electoral lo
cal ignoró 30,000 votos que fueron anulados a los candidatos panis
tas. Tanto Mexicali con Norberto Corrella y en Tijuana con Luis 
Enrique Enciso Clarck, obtuvieron un triunfo claro e inobjetable, que 
les fue desconocido, llegado al grado de negarle la ciudadanfa ine
xicana al Sr. Corrella, pues se dijo que sus padres eran extranjeros y 
él misino babia nacido en el extranjero, cosa que no pudo ser com
probada legalmente. Se reforinó el Articulo 84 de la Constitución lo
cal para establecer consejos municipales. (19) 

En 1967 se obtienen nuevamente 20 diputaciones de partido y 
una de mayoria, que fue obtenida P9r Javier Blanco Sánchez, por el 
D. F. Según ·datos que se publicaron en La Nacida. el PAN postuló 
candidatos en todos los distritos electorales y obtuvo un total de 12.37% 
del total de la votación nacional. o sea, un inillón doscientos veintisie
te mil cuatrocientos diecisiete votos. Se alegó nuevamente fraude elec
t~ral ante el colegio y; como sustentación de esta posición, cuando 

(16-17) '"La Nacldn ... Diciembre de 1967. 
(18) º'La Nacldn"". Enero de 1968, 
(19) ""La N'1clón ... - Julio de 1968. 
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Iharrola es invitado a asistir al informe de Díaz Ordaz, éste rechaza 
tal invitación arguyendo la forma en que se integró la XL Vll legisla
tura, que constituía un retroceso en las prácticas democráticas de 
México. En esta legislatura es González Hinojosa el dirigente de Ja 
diputación panista. Diremos asimismo que en la XVIII Convención 
Nacional de mayo de 1965, durante la gestión de Ibarrola, se refor
maron los principios de doctrina originales de 1939. (20) 

Es el 11 de septiembre de 1968 cuando el presidente del PAN, 
Jbarrola, por medio del secretario general, da a conocer su renuncio, 
la cual en un principio no es aceptada; pero poco después tuvo que 
aceptarse ante la insistencia del citado dirigente alegando motivos 
de salud. 

Es esta figura una de las más prestigiadas que ha habido en es
te partido. fue pasante de derecho del Lic. Cosfo y Costo; empezó 
a figurar en el partido siendo un destacado jurista al que le tocó en
frentarse a la reforma electoral que estableció las diputaciones de par
tido. El 6 de diciembre de 1969, víctima de un padecimiento cance
roso, lbarrola deja de existir. Días antes habfa hecho unas fuertes 
declaraciones sobre un atentado en Yucatán . 

. El mismo 11 de septiembre de 1968 es designado el Arq. Limón 
Maurer y el Dr. Velazco Simbrón, para presidente y secretario gene-
ral del partido, respectivamente. (21) · 

La XX Convención Nacional se efectuó del 7 al 9 de febrero de 
1969, con la tesis "Un cambio democrático de estructura", que ven
drfa a se:r a Ja postre, la plataforma política que se presentarla en la 
campaña electoral . de 1969-70. 

El Consejo Nacional postula a González Hinojosa como presiden
te .del partido para el trienio 1967-72. Y poco después Hinojosa .nom
bra como secretario general a Juan Manuel Gómez Morfn. (22) 

(20) Docwnen- de Ja XVIII Canvencldn. J96S. 
(21) Reportaje llObre el P.A.N. Op. cit. 
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Las candidaturas que se mencionaban, para ocupar la presiden
cia del" partido eran: la de Norberto Corrella, la de Efrain González 
Morfin, el cual declina su candidatura; la de Astolfo Vicencio Tovar, 
que es postulado por un grupo de diputados. Asimismo se mencio
naron a Limón Maurer, Luis H. Alvarez, a González Torres y a Es
trada !turbe. Por diversos motivos fueron eliminándose varias can
didaturas quedando sólo. la de Astolfo que obtuvo 50 votos y la de 
Hinojosa que obtuvo 101 votos. Esto ocurrió durante la reunión del 
Consejo Nacional en febrero de 1969. (23) 

La XXI convención Nacional de noviembre de 1969. El día 7 de 
este· mes, como apertura de trabajos se leyó un mensaje que dirigie
ra lbarrola, en el cual se pronunciaba por una participación total 
en la campaña que se avecinaba y manifiesta asimismo su deseo de 
participar como candidato presidencial. Este es el último documen
to que escribiera lbarrela, es decir, este fue su testamento político. 
En' esta convención muchos militantes tomaron la posición de esperar 
ºel· resultado de la campaña para la gubernatura de Yucatán, en la 
cual el· PAN participaba en la persona de Correa Rachó. (24) Esto 
serviría para decidir sobre la participación o abstención. 

Con la asistencia de 4,000 delegados, y a pesar del deb'ate que 
se suscitó sobre la participación electoral, se aprobó finalmente ésta 
y por una participación total. Según la Revista La Naci6n -No. 1309, 
suplemento- esta táctica se apoyó por la mayorl.a, cosa que según 
reportajes de los di<.1rios capitalinos no fue cierto, pues se afirma que 
fue por escasa mayoría. 

Los precandidatos fueron: Salvador Rosas Magall6n. y Efraín Gon
zález lvfiorfl.n, los cuales en la primera votación no obtienen el núme
ro de votos requeridos y, antes de efectuarse el segundo cómputo, Mo
gollón pide a sus partidarios que voten por Morfín, el cual es aclama
do candidato por ovación. (25) 

Tan no hubo ma.yorl.a en k1 decisión de participar en la campa
ña, que hubo, el 25 de enero de 1970, de convocarse a la XU Con
vención Nacional. Entre el k1pso de la XXI y Xll Convenciones se 

(22-23-24-25) .. La Nación'". - Febrero de 1969 . .- Suplementos . 
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conoció la- .derrota en Yucatán, lo cual fortificó más las posiciones de 
los abstencionistas. 

Así arguion los que estaban en contra de la parti9ipación: 

Si .Acci6n Nacional d••pu•a de e•te fraude contra •ua can
didatoa y pue.blo de Yucat6n continúa partic:ipaudo en laa 
elac:c:ione•. clanioatrará que •• cierto el cargo da paralelimno 
qua - le haca. Aa1 dem-trará que le importan mám laa 20 
curul- que la regalan en el Congre•o qua el triunfo de la 
Yardadara democracia. 

A ... a Imagen de paraleliamo - añade el reaque.braJa
miento intemo del roigiman que puede · derri.bar8e de un mo
mento a otro arraatrando al PAN. como participauta del aiate
ma con la cOIUiguiente condena pú.blica. Ea tiempo de rati
rarae. (26) 

Así; en la XXII Convención, ante dos :mil delegados se presenta 
el debate en pro y en contra, en el que se postularon cambios de tác
tica no de ab'stencionis:mo; participando la posición de la participa
ción parcial, esto es del retiro del candidato a la Presidencia de la 
República, y si en cambio presentar candidatos a diput':ldos y sena
dores o viceversa. (27) 

Se llegó después de 7 horas de debate al acuerdo de una parti
cipación total, con 141 votos a favor de la participación total; y 83 
por la participación parcial. Se rectificaron los acuerdos de la XXI 
Convención y ratificación de la ~andidatura de González Morfin. 

·Entre las razones que se esgrimieron bajo el te:ma de "Por qué 
participamos'', tenemos: 

o..trucci6n del faI.o . concepto da paralellamo. 
J.a retirada dejada al pueblo ain otra opci6D que la impo.l
ci6n. 

(26-27-28 .. La Nación". - Febrero de 1970. 
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No ae puede sustituir la participaci6n por otr- F&'OC'Ñhnlen
._ que a la larga caedan en el- acad•mic- o d• -
plracl6n. 

La. cllputaci-- del partido - llOD regalo. alao triualae por 
el Sufragio Popular. (28) 

Señalaremos algunas de las caracterlsticas de la campaña de Mor
fin: Primero; que los abstencionistas figuraron en su grupo de activis
tas. Segundo; siguió la táctica de confrontaciones populares, especial
mente estudiantiles. Tercero; imprimió a la doctrina: del partido un 
gran desarrollo, "basado en el espiritu universitario europeo y el sa
ber de salvación, aprendido en el dolor de México". 

Según Calderón Vega tenemos: 

Su rica aportaci6n pe..-al -tdl caracterisada por el r--
13-o y la obJetiYidad cientl&ca. -bre 1- problemaa de ~ 
xlco. Por - r-o•acl6a F&'Olunda d• 1- YalOI'- y ..,.._ 
de la reYOluci6n mexic-a. por la clara ul:dcacWG del pen
eam ... to del partido contra 1- pomicl-- IDcllYldual- y co
lecti9111'- en au poatulado "'EL SOLID.Alll8CO... que c:oam.te 
en pe~a--caedad • .ocledad-pe~a. (29) 

Postula asimismo la participación contra el monopolio oficial. 
El 18 de julio, el PAN. por medio de su presidente, lanza un lla

mado nacional bajo el lema de "No sabemos si se respete el voto po
pular". "No sabemos si el · gobierno y su partido estén dispuestos a 
observar la ley y vivir la . democracia", -decla también- felicita a 
loa electores independientes que han sabido expresar su inconformi
dad y denuncia asimismo varias tácticas oficiales de burla al sufra
gio. (30) 

González Morfln, hijo de González Luna, con varios doctorados 
obtenidos en diversas universidades europeas y de EE.UU. poliglota, 

(29) Reportaje llObre el P.A.N. Op. cit. 
(30) .. La Nacl6n"". - Julio de 1970. 
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se adhiere al partido en 1959; diputado federal en 1967, presidente re
gional del PAN en el D.F., en 1969. (31) 

A PMIClr de todo. el PAN - el <ank:o pcntido con PfoVl'U· 
m.aa e icleaa que ha: alcanaado d- millone• de •oto.: que le 
dan deftleho indillcutible de tener m6a de 20 dlputadoe de ma
yoda. •arios -dorea y gobernador-. numeromoa diputad
local- y c:lmltoa de Ay-tamiento.. el hecho de - tenerlos 
c:cmatltuye la prueba m6a palpable de la lalaa d-ocrac:ia. me-
1dccma.. (32) 

6. Cambio democrt&tlco de -tructuras 

('La Nacl6n. No. 1272, suplemento) 

Aprobado por la XX Convenci6n 
Nacional Extraordinaria. de febre
ro de 1969. México, D.F. 

En Acci6n Nacional tenemos conciencia de que para encauzar los 
aentimientoe de inc:onionnidad que en México se manitieatan con :mayor 
vehemencia, trente al eecandaloao dea8quilibrio poU.tico y a la ostentosa 
desigualdad en la diatribuci6n de los bienea. Son imperiosaa las medi
das revolucionarias para que operen cambios en laa estructurcm pol\ti
caa, ec:on6micaa y eocialea .del pala, trente a la diayuntiva de evoluci6n
revoluei6n para linea de ajuate en laa -tructuraa claramente más in
dicadas para un c:am.bio revolucionario de las mismaa . 

. No postulam.oa el ténnino revolución con el que se identitic:a con 
la inBurrecci6n armada. E.tamos concientes de que los cambios por 
mÓd.eloe máa juatoe y humanos, siempre se han hecho de abajo haeia 
arriba. 

Rechazamos la violeneia, nos pronunciamos por una evolución 
ró;pida, pues la violencia está en el seno mismo de las estructuras im-

(31) "La Nación'". -· Pebrero de \969. - Suplemento&. 
(32) Reportaje sobre el P.A.N. Op. c:lt. 
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puestas por la explotación del hombre por el hombre; por las desigual
dades entre los grupos sociales y el trato injusto de las naciones. Por 
eso, es necesario acabar con esa violencia y ajustar estructuras pacifi-

. cando, al paso de la revolución, que hoy exigen la satisfacción de las 
necesidades del pueblo. 

D. Orden iuridic:o. Teorla y práctica 

En México no todas las instituciones establecidas están vigentes, 
nf todas ·las que operan en la realidad se apegan al orden jurídico. El 
cambio de estructuras debe iniciarse, mediante un examen a fondo de 
las instituciones que establece el Orden Jurldico y, dar vigencia a 
aquellos que respondan a los requerimientos de la persona humana. 
No atacamos como inoperantes e inútiles a aquellas mstituciones funda
mentales, que no acata ni el gobierno ni muchos mexicanos. · 

A pesar de todo, México vive no como República Democrática y 
Representativa. 

Los Poderes, tanto el Legislativo como el Judicial, no poseen inde
pendencia. 

Los .Estados no son. autónomos, ni los Municipios son libres. Asi
mismo· los. Sindicatos y Comunidades Agrartas . 

. Los medios de difusión están controlados 

La polltica económica para elevar el nivel de vida, es ún medio de 
sumisión al poder~ 

:En .México. el camb.io dé estructuras debe empezarse por impedir la 
falsificaci6n de nuesti:as Instituciones bósicas, y por acabar . c:on la 
indiferencia de quiene& se abstienen de tomar cualquier responsabilidad 
que exige la solidaridad de la vida social. · 

Cuando la ~vergencia .entre las Normas y la Realidad es. grande 
como en México, suscita graves problemas, pues el pueblo pierde la fe 
en el Derechc:; y eni las Instituciones. · 

Ni el individualismo ni el colectivismo, en. cualquiera de _sus matices, 
agotan ér camino. ae ia transformación de estructuras· pólíticas y socia
les; ante ·tal disyuntiva, Acción Nacional, sostiene el SOI.:.IDARISMO. 
que es la partiéipación reoponsable y solidaria de lc:i persona.en la con
vivencia y organización de la autoridad .y las instituciones, pcira pro-
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mover y garantizar el orden, el progreso, Ja paz y Ja pel'llOna humana, 
Ja familia y los grupos social-. 

Sok> la solidaridad traducida en actos de cooperación humana, 
harla fecunda Ja participación democrática en todos loa aspectos de la 
vida social. 

Para el cambio de estructuras en México. ea esencial la reforma 
politicc:r, esto implica tanto Ja supresión de las estructuras de presión 
que dominan Ja realidad de nuestra vida p(lblica, COJJlO Ja vigencia 
prdctica de las -tructuraa repóblicanaa representativaá, democráticas 
Feder'ales y municipales que establece Ja Coruititución. No ea posible, 
que el partido-gobierno, con tod08 Jos medios que el poder ofrece, siga 
fomicindo a SU imagen al pueblo, paÍ'o: que éste - resign& Cr vivir el 
ftigímen de moncrrqufer -xenal que decida autocráticamente los des-
tinos de M.éxico. · · 

IV. &tructurcm aocio9coa6miC-

El cambio estructural socio-económico, no debe baaarae en la pa
labrería de glorificación del PRI. 

La fuerza potencial, que al margen de ias tutelas y controles 
pueden deBaJTollar los obreros, campesinos, como todo grupo social 
para cooperar en la reforma y renovación de JCÍS estructuras que los 
afectan desde hac emuchos años, ha quedado frenada por el inhumano 
y cinticonstitucional menoecabo de loa derechos polftic:D9, mediante .la 
~iencia de sistemas que corresponden a etapas primitivas de 
organizcrción económiccr y llOCial. 

Pcira: estructurar una eociedad nueva, en la . c:lue los trabajadores 
participen normalmente no solo en las utilidades, sino en la gestión y 
proependad de lcm Empreeaa. 

El mecanismo de promoción del desarrollo de la justicia social 
.,..,.;.motor·· tftaustituible d•l ·cambio · e · inóvaci6n de · estructunm- · debe 
ser· liberado de los controles· politic:ce, para q\ie la discusión y defen-
8CI'. de· .Jaa claa4NI ·en conflicto, ayuden a crear el ambiente de solidari
dad que el bien común requiere. 
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El probleJna ·del ·sector agropecuario, se debe enfrentar resolvien
do Jos proble~as de la técnica, conciliándolo con Jos requerimientos de 
la distribución justa de la tierra, para evitar el Jninífundismo antieco
ilÓmfoo. y la concentración_ d~ Ja tierra. 

Y Ja integración del sector agropecuario a la economfa · nacional 
e internacional preferentemente en los procesos de industrialización. 
Asi pues, mientras no se realicen cam.bios en lo polftíco no se :reali
zará Ja Reforma Agraria. Esta debe tender fundamentalmente a ele
var la condición humana del campesino. 

V. Func16n d• Ja propi•dad 

El destino ~nivel'llCll de los bienes exige estructuras que difundan 
la propiedad privada,. entre el mayor número de personas y fcanilias 
concretas. Las funcion~ del Estado no auto.tjzcrn a suprimir Ja pro
piedad privada. como falso corolario· del destino univ.ersal de Jo:; bie
ne8. La previsión estatal y la seguridad sociaz; -tan. -indispei:isablesi 
pero no substituyen la función social y personal de la propiedad pri
vada, ejercida dentro de la colectividad humana, las exigencias del 

. bien comón y las circunstancias concretas de la economfa. 

· .El destino universal de los bienes materiales, consiste en que estón 
dirigidos a satisfacer las necesidades de I011 hombres. El pr0ble=c:i 
de- Ja propiedad _rio debe plantearse mediante. conceptos limitados, 
falsos como las nociones del liberal individualismo, que desconocf;J. el 
de.tino universal de los J:)ienes, su función social y . algunas aprecia
ciones · Jegltbnaa del Eatado, o la propiedad estatal totalitaria, que 
quita a Ja pensona-Jas .base9 materiales neceearias para la responsabi
lidad pzoductiva y la:. autonom{cr e&Piritual- dentro del orden y Ja justicia. 

Acción Nacional, no se opone a· cambios, :mientras no se prive 
al hombre de. loe elementos materiales que requiere para el. ejercicio 
de sus libertades espirituales··· 

VL Eatruc:turcm educativas 

Es neoeaario el reconócimiento legéd del ·derecho ci la educación 
libre que tienen loe padr- a eduocrr a sus hijos. De acuerdo ··cr esta . 
e:xigenda natural,· Mé:icico suscribió La - Decli:::lración Univenscrl de Jos 
Derec:hoe del Hombre. que, en su articulo 26 establece: "los padres 



tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación que 
debe darse a sus hijos". 

El articulo Tercero Constitucional · nulifica el sentido ·. qi:ie;- corno. 
garantfa Universal debla tener. el de defender el derecho educativo 
de- las personas y señalamiento de límites eficaces a la prepotencia del 
Estado. . 

La reestructuración se debe de hacer tornando en cuenta las ca~ 
rancias de medios para emprender esta tarea, por lo que debe dejarse 
que cualquier persona o grupo, sin discriminación de ideologfa. raza 
o credo. participe en esta labor. Asf mismo, estamos conscientes de 
que la labor educativa no solo tiene por finalidad la capacitación para 
producir ingresos, consumir y ahorrar, sino tiene también como meta 
promover la convicción moral. 

La instrucción debe ser puesta al servicio _ de las necesidades 
humanas. como aspecto parcial y subordinado de una educaClón Com-' 
pleta. De otro modo, se hace de ella un medio de sumisión Personal -
y de destrucción. 

VD. Eatructuraa do la informacl6n 

Todo ser humano tiene derecho a participar en la marcha de la 
sociedad. Esto no se podrá cumplir si los medios de información no 
proporcionan elementos razonablemente exactos para el juicio y· la 
decisión responsables. La cuestión IÍe agrava cuando -a las· deficien
cias se anexa un sin número de deformacion- voluntarias y mentiras 
pagadas. Pues esta situación es un gran obstáculo para el ·desarrollo 
de la democracia. · 

VDI. Un pluralilmlo ••rdadero 

Un caznbio de estructuras en sentido democrático, no puede rea
lizarse sin un pluralismo verdadero. Que consiáte, en una pluralidad 
de voluntades. de fines y necesidades. Los fines humanos se traducen 
en la diversidad de instituciones encaminadas hacia fin- propios, a 
travéá cl8 mec:liO& _ especlficoa. Un cambio democrótico de estructuras 
no débe ser tarea del Estado o partidos pollticos. Debe· promover el 
cambio de todas las instituciones, cada una .mediante su: propia re
novación y el cumplimiento de sus fin- irrenunciables.· 
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Son muchas las causas que se han arguido para explicar la re
belión estudiantil y de la juventud, tales como: Divorcio de generacio
nes, despersonalización de la sociedad de consUDlo y explotación, etc. 
Pero en realidad son otras las causas. Se comete un gran error el 
creer que participar en la polftica llenará: algunas lagunas culturales 
o religiosas. Estas deberán llenarse en otra parte. Es por eso, que 
se deben abrir los caminos a un marco social y jurídico adecuado pa
ra que, respecto a la libertad de las conciencias, se desarrollen las 
actividades e instituciones capaces de llenar vacios y señalar mundos 
de esperanza en el mundo interior de los seres humanos. 

La protesta y la insatisfacción deben demostrarse en una actitud 
consciente, no mediante violencias que nos convertirían en una socie
dad rechazada. No hacer- los ataques en la masa, cuando se ataca a 
una sociedad despersonalizada. La juventud debe participar con res
ponsabilidad para reformar y humanizar los hábitos y conductas de una 
sociedad. Los centros educativos deben de formar conciencia, pero 
rechazamos la tesis de que éstos, se conviertan en centros de agitación 
y de presión. 

7. Eatatut- de Acci6n Nacional 

Acción Nacional es una asociación civil y de ciudadanos mexica
nos en pleno ejercicio de sus deberes civiles que se constituye en Par
tido Político Nacional. 

Su durar:ión será indefinida. 

Serán miembros del partido. Los ciudadanos que soliciten su in
greso y cumplan c:ian los siguientes requiaitos: 

a) Aceptar plenamente Jos principios de Acción Nacional. 

b) Tener modo honesto de vivir. 

e) Comprometel'IJe a trabajar en forma permanente y desintere
sada en la realización de los objetivos de Acción Nacional. 

Hcrbró ~imiamo miembroli adherentes c¡Ue son aquellos que sin 
ser socios, contrubuycrn a la realización de los objetivos socialee, me-
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diante aportaciones intelectÍlal" ci econ6micas, o . cori st.i .apoyc:i de 
opinión, de voto, o de propaganda. 

·E1 poder supremo dei partido reside en la Asamblea General.. 

La Asamblea Ordinaria, se reunirá cada cinco años en el lugar que 
fije su Comité Ejecutivo o su Consejo Nacional. La Extraordinaria, se 
realizará cada vez que sea necesaria. 

La Asamblea se compondrá de miembros numerarios y colabora
dores. Los primeros serári las delegaciones debidamente acreditadas. 
Los segundos, serán aquellos que si¡:¡ ser miembros o delegadoe par
ticipen en la Asamblea, asf- como aquellas personas invitadas y re
presentantes de las organizaciones afines. Habrá asimismo Asanlbleas 
Regionales: Distritales; y municipales. 

Para decidir acerca de las actividades- polfticas de A.N. se reu
nirá la Convención Nacional, que será ordinaria cuando convoque el 
C.E.N. y Extraordinaria, cuando convoque el Consejo,. el ·cual estará 
ihtegrado por los Presidentes de los comités regionales, y habrá un 
número de miembros no menor de cien ni mayor de doscientos, que 
serán designados por la Asamblea General del Partido. El Comité 
Ejecutivo estará integrado por no menos de siete miembros ni más de 
cuarenta. 

En la Convención Nacional se ele9frá: candidato a la Presidencia 
de la República y se fijarán las bases para las campañas a diputac:IO. 
y senadores .. 
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CONCLUSIO~ES 

PRIMERA. De acuerdo con la observancia .de lo que han si
do los partidos pollticos en México. y con base 
en las distintas posturas teóricas que existen so
bre estos organismos. podemos intentar la ela
boración de una definición descriptiva. Asi di
remos: 

Es la permanente asociación de ciudada
nos en pleno ejercicio de sus derechos. que bajo 
una misma concepción del mundo y de la vida 
se unifican en torno a una declaración de prin
cipios, en la que manifiestan su credo ideológi
co. · Y de un programa de acción en el que ex
ponen sus posiciones sobre la problemática del 
del pafs: ast como de unos estatutos en los que 
plasman las formas organizativas que habrán de 
regir a ese organismo, tanto en el aspecto de 
funcionamiento como el establecimiento de un 
cuerpo directivo: elementos que son los que le 
darán vida. Deciden mediante común acuerdo. 
tomado en asamblea general. constituirse en un 
organiamo polltico con arreglo a la ley. el cual 
·tendrá como finalidad fund8.mental la conquis
ta del poder. Y una vez logrado conservarlo. 
Para asl transformarlo, o adecuarlo a la . rea
lidad actuante. para lograr un mejoramiento en 
todos los ordenes a favor de la col~tividad. 
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SEGUNDA. 

TERCERA. 

CUARTA. 

:·' 

·QUINTA. 

SEXTA. 

En México v1v1mos un sistema unipartidista. 
con una oposición inexistente. Agrava esta 
situación la falta de un cuerpo electoral inde
pendiente del gobierno y de una Ley Electoral 

que permita la creación libre de partidos polí
ticos. 

El partido en el poder ( PNR) nace como un 
instrumento de agitación y mantenimiento del 
poder revolucionario, tendiente a lograr el mo
nopolio de la acción política nacional. Por lo. 
que en su primera época adquiere la forma de 
una confederación de grupos y partidos politi
cos. 

El P.R.M •• rompe con la linea del personalismo 
callista que habla caracterizado a su antecesor: 
el Partido Nacional Revolucionario. Estable
ció como base de su organización los llamados 
sectores, en los que agrupó a los níicleos mayo
ritarios del pueblo, adopta el sistema ~residen
cialista, ya que es el presidente. de la Repíiblica 
el que realniente lo dirige. Esta misma carac
teristica -la presidencialista- la conserva el 
P.R.I .• por lo cual' el partido en el poder se 
transforma o adapta. de acuerdo a las directri
ces que marca el jefe del ejecutivo en turno. 

Este partido adopta . como base ideológica. las 
ideas del Movimiento de Independencia de 181 O, 
las del Movimiento de Reforma de 1857 y las 
del Movimiento Revolucionario de 191 O. Así 
mismo. la Constitución de 1917. Desde siem
pre éstas han sido sus banderas. declarándose 
su ferviente defensor. Adopta también los pos
tulados de la Justicia Social.· 

Es'~ partido deberá emprender un auténtico 
·movimiento.de.depuración interna y llevar a cabo 
profundas reformas si quiere seguir siendo el 

-282..;... 



monopolizador de la actividad política en Mé
xico. Deberá romper su tan estrecho vínculo 
con el gobierno, ya que puede indentificárse)e 
fácilmente como una Secretaría de Estado en 
materia electora). Romper Ja tónica de su ex
clusiva participación electoral, ya que sólo en 
estos terrenos da señales de vida. 

SE.PTIMA. Deberá, asimismo, formar auténticos cuadros 
directivos. capaces. o al menos que tengan co
nocimientos de· lo· que es su partido. ya que in
cluso destacados· dirigentes no saben lo más 
elemental sobre lo que es y ha sido el Instituto 
Polttico que representan. Lo mismo sucede con 
las demás organizaciones pol'íticas nacionales. 

Deberá tender. además a eliminar las ten
dencias conformistas y arribistas de sus miem
bros. así como actualizar sus documentos a la 
realidad presente y presentar posiciones pro
gresistas. en las que se flanten las soluciones a 
Ja problemática naciona e internacional. Por 
una depuración y democratización en Jos proce
dimientos de elección interna del partido. que 
deberá ser por la mayorla y no por Ja minoría. 

OCTAVA. El Partido Comunista Mesic:ano. Este partido 
guía sus esfuerzos por la corriente del marxis
mo-leninismo. postulando la conquista del po
der por los obreros, con el objeto de instaurar 
la dictadura del proletariado, como forma tran
sitoria para llegar a) comunismo. 

NOVENA. Este partido desde su nacimiento no ha podido 
adoptar una línea de acción política definida. 
pues tanto en el aspecto ideológico ha tenido que 
enfrentarse a las tendencias anarquistas de al
gunos de sus miembros. así como en su actuación 
en materia electoral ha navegado de un lado a 
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otro sin rumbo fijo. Unas veces apoyando aJ 
partido en el poder y otras en su contra. 

DECIMA. Podemos considerar la época de los cuarentas 
como su periodo más fuerte. en la que. adopta 
una política independiente. Y la década del 

. cincuenta al sesenta, como la más fructífera en 
Ja labor teórica. 

DECIMA PRIMERA." Este pa~tido. al igual que toda Ja 
izquierda en México, ha tenido sus más duros 
golpes debido a sus divisiones y crisis internas. 
lo que ha acentuado sti ascendente estado de 
debilidad. Se han enfrascado en discusiones 
bizantinas. dejando que sean otros grupos Jos que 
se infil'tren en el movimiento obrero y campesino 
controláridolo. !Lógicamente con esto han per
dido Ja oportunidad de acercarse .a estos núcleos. 

DECIMA SEGUNDA. Nunca han elaborado una auténtica 
linea polftica revolucionaria que les permita in
crustarse· en el movimiento obrero, no han podi
do cornprender la realidad nacional por lo que 
nunc• han tenido fuerza para influir en las de-
cisiones del_ poder estatal'. 

·El camino que se debe emprender, bajo Ja 
rectificación de los errores cometidos y vencien
do el desprestigio de que gozan incluso entre 
Jos mismoi:i militantes de Ja izquierda en México, 
será Ja elaboración de un programa de carácter 
progresista como respuesta a Jos problemas 
actuales. que sea capaz este programa de inte
resar a Jos· grandes grupos de población, para 
que vean en él el camino a seguir para la con-

··qúista· de sus ·derechos. Elaborar un consciente 
estudio de ·Ja realidad polltica y económica na
cional. con el objeto de tener una visión clara y 
acertada de nuestra realidad. · Dirigir sui:i es-
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fuerzas a la unificación de los militantes marxis
tas bajo la consigna de la creación de un frente 
nacional. popular y antimperialista único. 

DECIMA TERCERA. El Partido Popular. Nace como un 
partido de colaboración con el gobierno. te
niendo un cariz nacionalista pero sin declarar 
la adopción de una determinada linea política 
e ideolós:rica. Fiel a Ja idea que le dió naci-: 
miento (la de colaborar con· el gobierno). sal
vo una sola vez en que lanzó candidato pro
pio no ha hecho sino adherirse a los lineamien
tos del partido en el poder. en materia· electo
ral. Y a sea apoyando o postulando como pro
pio al candidáto a la Presidencia de la Repú
blica que postula el P .R.I. 

DECIMA CUARTA. A su transformación en Popular So
cialista adopta la linea del socialismo cientifico. 
y _como principio de _organización del partido. 
el centralismo democrático. · 

DECIMA QUINTA. E~te . .>artido a lo largo. de su vida se 
· lla caracterizado como ·un partido de un solo 

hombre (el de Vicente Lombardo Toledano). 
lo que .. ha motivado todas sus crisis y pugnas 
intestinas. que han ocasionado que actualnlente 
carezca de cuadros directivos, asl como de teó
ricos e ideológicos capaces. 

Es urgente. pues. su revitalización y la 
adopción de tina auténtica postura de oposición. 
que tanta falta hace en México. para vigorizar 
n_uestro . sistema democrAti_co. 

DECIMA SEXTA .. El Partido de. Acción Nacional. Nace 
· fundamentalmente como una reacción al car

denismo. postulando la necesidad de que por 
primera vez en México. se practiquen los ca

-minos de Ja democracia. 
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DECIMA SEPTIMA. Postula. fundamentalmente. la defen
sa de la libertad religiosa. el municipio libre. la 
libertad de los padres a educar a sus hijos. con
tra el articulo tercero constitucional. defiende los 
derechos del capital y de ta iniciativa privada. 

Llama a su filosofia politica ''Humanismo 
Politico .. y postula como bandera la consecución 
del "Bien Común ... el cual deberá ser el objeto 
fundamental del Estado. Adopta como fórmula 
para resolver nuestros problemas. en Ja actuali
dad. el Solidarismo Social. A Nuestro criterio. 
ésta es la última face a la que este partido pue
de llegar. pues de no suceder asi. se llegarla a 
la negaci6n de toda la concepción doctrinaria 
que le di6 vida. 

DECIMA OCTAVA. Si bien es cierto este ha sido el parti
do que más oposición ha presentado en México. 
pero no por esto deja de ser débil, ya que tos 
mismos candidatos que presenta a los distintos· 
puestos públicos al participar lo hacen llevando 
la idea de que no van a lograr el triunfo. 

DECIMA NOVENA. La postura de la no·participaci6n elec:-
. toral ha tomado carta de naturálizaci6n en este 

VIGESI~A. 

partido, a lo largo de toda su existencia. que si 
bien. ha sido esta vencida pero por muy esca
so margen. 

El Plll".tido Aut~ntico de la Revoluci6n Mexi-
cana. Es un partido que ~ace muerto, es decir, 
condenado a morir por sus mismos creadores 
(exc:ombatieqtes de 1910). No trata de abri
gar en su seno. a los sectores mayoritarios del 
pueblo ni mucho menos, a la juventud. Su mi
sión ha . sido la de una colaboración incondi
cional al partido en el poder y al gobierno. 
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VIGESIMA PRIMERA. Su credo poJftico lo funda en las 
ideas de Ja Revolución de 191 O y de Ja Consti
tución de 19 l 7. de las cuales se declara su de
fensor. 

VIGESIMA SEGUNDA. Este organismo diffcihnente lle
narla Jos requisitos que establece la Ley Federal 
Electora~. para Ja existencia de un partido. 

r•.-. 

No se puede catalogar ni como grupo de 
presión. Su actividad teórica es nula. no lia he
cho ninguna aportación a México. Deberá de 
transformarse totalmente. es decir, que desapa
rezca todo vestigio del actual y se cree uno nue
vo, con postulados capaces de interesar al pue
blo de México. 
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