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 En 1947 se celebro en la ciudad de Leon, Guanajuato, una gran concen-
 tracion para conmemorar los primeros diez a-nos de vida de la UNS, aun
 cuando el movimiento habia perdido fuerza tras los descalabros y divi-
 siones internas que lo habian sacudido en los a-nos anteriores. El sinar-
 quismo todavia era importante en la region del viejo centro del pais,
 como lo demostro el contingente de quince mil personas que asistieron
 a la ciudad de Leon para festejar el decimo aniversario de sinarquia na-
 cional.

 En la IX Junta de Jefes Nacionales, celebrada en diciembre de 1947,
 se hizo un balance de aniversario. Se pensaba en un futuro prometedor,
 en un renacimiento del movimiento, ya que se advertla "...Que el pue-
 blo sinarquista ha esperado la justicia que le ofrecio el movimiento du-
 rante diez anfos, en los que el ha puesto de su parte cuanto se le ha pe-
 dido" (Padilla, 1948:350).

 El decimo aniversario significo una nueva oportunidad para la corrien-
 te tradicionalista y ultramontana del sinarquismo, que retomo la directiva
 del movimiento con el objeto de devolverle su mision confesional. El ul-
 tramontanismo es una expresion de la cultura cat6olica que

 se propone llevar a cabo una critica cerrada y minuciosa de La efime-
 ra consistencia de las instituciones y de los ordenamientos emanados
 de la revolucion (francesa), asi como librar la fuerza coercitiva del
 Estado de las peligrosas oscilaciones de la anarquia y del despotismo

 para confiarla a algo seguro y granitico que la trascienda y la legitime,
 es decir, el estado teocraitico (Quagliani apud Bobbio y Mateucci,
 1982: 1653-1654).

 Esta corriente fue el u'ltimo intento por rescatar la labor misionera y
 providencialista que habian adoptado los primeros lideres de la UNS. Esta

 tentativa habria de suponer un enfrentamiento con las nuevas directrices
 diseniadas por los grupos moderados del sinarquismo y por la propia jerar-
 quia eclesia'stica, las cuales estaban fundadas en las nuevas condiciones
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 politicas, tales como la convivencia y colaboracion entre el Estado y la
 Iglesia en Mexico, asi como en el abandono de las posiciones nacionalistas
 a partir de la adopci6'n de la bandera panamericana.

 IDENMDAD Y TRADICION DEL ULTRAMONTANISMO MEXICANO

 Esta tendencia, que fue dominante por varios a-nos entre las filas sinar-
 quistas, se identifico fundam.entalmente con los postulados del autorita-
 rismo catolico que en esos anfos fueron sustentados por el grupo de accion
 espanola (1931-1937), sin embargo, era menor la simpatia hacia los prin-

 cipios de la Falange, donde predominaban las visiones seculares de la po-
 litica (Hermet, 1980:88-102).

 Defensor de las estructuras tradicionales de la sociedad mexicana, el
 sinarquismo se comprometio a contrarrestar la modernidad propuesta por
 los regimenes posrevolucionarios (secularizaci6n) e impulsada por el des-
 arrollo capitalista. Los ideologos de la UNS prometieron combatir el po-
 der del Estado laico en ambitos tan diversos como eran la reforma agra-
 ria, por la tutela ejercida sobre el ejido, y el monopolio estatal en materia
 educativa. Pero tambien se propusieron contrarrestar las manifestaciones
 laicas en las costumbres y formas. de vida, que se expresaban fundamental-

 mente en las ciudades mexicanas como producto de los procesos de rapida
 urbanizacion y expansion de las clases medias (Meyer, 1977:125-130 y
 147-195).

 Esta tendencia manifiesta en las filas sinarquistas encamaba el espi-
 ritu de las viejas luchas entre poder politico y poder eclesiastico que habian
 caracterizado la historia de Mexico. Los sinarquistas se presentaban como
 los herederos de la Contrarreforma espafnola del siglo xvi, ya que la "Es-
 pana misionera" era la "sintesis del progreso alcanzado por el Viejo Mun-
 do", de donde habla que restaurar la union de Ame'rica-Espania-Iglesia
 cat6lica, ya que constituian "Los valores fundamentales que presidieron
 ntuestro nacimiento como nacion" (El Sinarquista, 1 de abril de 1939, 15
 de mayo de 1941, 21 de noviembre de 1943).

 Para estos sectores, el enemigo principal estaba encarnado en la con-
 jura "judeo-masonica" que, bajo diversas manifestaciones ideologicas (li-
 beralismo, socialismo y comunismo) o bajo el protestantismo, habia em-
 prendido una prolongada "accio6n anticatolica" en el pais. Es decir, se
 trataba del rechazo a las reformas al poder economico y politico de la Igle-
 sia que se habian implantado en diversos momentos de la historia, inician-
 dose con los ilustrados espafioles del xviii, cuyos planteamientos de corte
 regalista y secular fueron recuperados por los liberales decimononicos; prin-
 cipios rectores retomados despues por los constituyentes de 1917 y lievados
 a la practica por los gobiernos de la etapa radical de la posrevolucion.

 Los sinarquistas ultramontanos consideraban que esta accion habla sido
 dirigida por Estados Unidos, ya que la descatolizacion del pais permitiria
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 a los estadunidenses absorber facilmente a Mexico. El antiyanquismo si-

 narquista se contrapone a su acendrado hispanismo, ya que este era el

 ejemplo a seguir, ya que Espafia era no solo la matriz de la Contrarreforma

 en los dias de la instauracion del sistema colonial, sino tambien porque
 a su juicio ese pais habia realizado una "gran cruzada" por la restaura-

 cion, como la que habia efectuado la dictadura de Francisco Franco en,
 defensa de la religion catolica.

 Jose Ignacio Padilla fue uno de los maiximos exponentes de esta co-
 rriente ultramontana en el sinarquismo, al que consideraba como sinoni-

 mq de contrarrevolucion en un escrito de 1948, ya que el movimiento te-
 nia como objeto la "restauracion de la vida catolica", porque sostenian:

 "Conquistaremos el poder. Transformaremos el poder. Recristianizaremos
 el poder en Mexico. Somos la contrarrevolucion politica. Vamos hacia
 la implantacion de un orden social cristiano (Padilla, 1948:375).

 LAS ETAPAS DEL MOVIMIENTO SINARQUISTA (1932-1947)

 La Union Nacional Sinarquista habia sido fundada en la ciudad de
 Leon, Guanajuato, en 1937; el calificativo de sinarquia significaba la lu-

 cha y el combate contra la anarquia (sin--contra, anarquia-zdesorden),
 es decir, contra el caos y el desorden que segun ellos caracterizaba al re-
 gimen posrevolucionario, encabezado en ese momento por el presidente

 Lazaro Cairdenas; para el lider m'as importante de la UNS, este regimen
 se definia por: "El ateismo oficial, militante, obligatorio, nacional, para
 suplantar a Dios y establecer la absoluta soberania del Estado sobre los
 bienes materiales [...] y mas que nada sobre las almas, sobre las concien-
 cias, no s6lo mediante el articulo 39, sino mediante la legislaci6n entera'
 (Abascal, 1980:165).

 El sinarquismo se planteaba entonces como el "Amor al orden, de-
 fensa del principio cristiano de la autoridad, el que habia que consolidar
 pugnando por un buen gobierno que dictara leyes justas" (Padilla, 1948:
 111) .

 La UJNS tenla sus principales fuentes de apoyo en la region del centro
 y del occidente de Mexico; adema's habia desarrollado importantes acti-
 vidades en el sudeste, en particular en Yucat'an y Tabasco. Asimismo, con-
 taba con importantes contingentes entre los mexicanos que radicaban en
 Estados Unidos: unos eran trabajadores migratorios que procedian, fun-
 damentalmente, de las viejas regiones del pais, ya que habian sido expul-
 sados por la escasez de tierras o por los efectos del rompimiento del sis-
 tema de la hacienda; otros residian en aquel pais desdeq finales de los afios
 treinta, cuando fueron expulsados debido a sus relaciones con el movi-
 miento cristero (Meyer, 1977:44-50; Quezada, 1985:164-192).

 Despues de diez a-nos de vida del sinarquismo, se podian reconocer
 varias etapas importantes con cambios sustanciales en la estructura v sen--
 tido del movimiento:
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 a) El germen del sinarquismo (1932-1937)

 Durante estos anos se promovio un reagrupamiento de las fuerzas ca-
 tolicas fomentado y vigilado por la jerarquia, que entonces estaba enca-
 bezada por el arzobispo de Mexico, Pascual Diaz, y el delegado aposto-
 lico, Leopoldo Ruiz y Flores. Bajo la forma de las Legiones, los clericales
 impulsaron nuevamente la organizacion de sus fuerzas con motivo de las
 medidas anticlericales que caracterizaron a los gobiemos del Maximato
 y a los primeros a-nos del regimen cardenista (Abascal, 1980:120-145; Or-
 toll, 1984; Padilla, 1948: 85-87).

 La vigilancia eclesiastica respetaba las nuevas disposiciones pontificias
 respecto de las asociaciones de laicos; asi, bajo la llamada Accion Cat6-
 lica, se dejaba a los seglares la defensa de la religion y se deslindaba de
 esta actividad a los sacerdotes y clerigos, al menos en apariencia, ya que
 este tipo de organizacion habria de ser promovido y dirigido por los je-
 suitas (Calderon, 1963:37; Meyer, 1981:14-15; Ortoll, 1984:117).

 Por ello la orden de los jesuitas fue la responsable de reagrupar a las
 fuerzas catolicas dispersas desde los acuerdos de 1929 que pusieron fin a
 la guerra cristera. Como "consejeros", los jesuitas seleccionaron para li-
 deres a probados catolicos respetuosos de la autoridad romana, que en su
 mayor parte pertenecian a los grupos acomodados de ciudades como Me-
 xico, Guadalajara, Morelia, Queretaro y Guanajuato, sitios donde comien-
 za a generarse la reorganizacion de los elementos cat6licos. Asimismo, bus-
 caron contrarrestar a las fuerzas que disentian sobre los acuerdos y los
 nuevos grupos armados que actuaban en el occidente del pais con motivo
 de las medidas anticlericales impuestas en los a-nos del Maximato (Camp-
 bell, 1976:23-46 y 79-82).

 b) El nacimniento del sinarquismo (1937-1940)

 Hacia 1935-1936, las legiones comenzaron a resentir un debilitamien-
 to en sus fuerzas sociales de apoyo, por lo que dos lideres de ese organis-
 mo presionaron a sus dirigentes ocultos para imprimirle otro sentido al
 rmovimiento; fue el momento en que la organizacion adopto el nombre de
 Base, de donde habrian de bifurcarse varias alternativas politicas de los
 grupos clericales, entre ellas la UNS en 1937 y el Partido Accion Nacional
 en 1939. (Abascal, 1980:140, nota 1; Nuncio, 1986-39-42; Zermeino y
 Aguilar, 1987:1-13).

 El reforzamiento del sistema presidencial, que se manifesto por medio
 de la expulsion del jefe maximo, Plutarco Elias Calles, redundo en un
 quebrantarriento paulatino del anticlericalismo, el cual se resguardaba so-
 bre todo en los gobernadores y los cuadros politicos y sindicales identifi-
 cados con el ex presidente Calles. Asimismo, comenzaba a perfilarse una
 modificacion en las alianzas sociales de apoyo al regimen, debido a las
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 reforrnas en materia agraria y a la politica laboral implementada por el
 presidente C'ardenas.

 Estas nuevas condiciones, que habrian de producir paulatinamente una
 reconciliacion con la Iglesia, culminaron con la designacion de un arzobis-

 po moderado en 1937: Luis Maria Martinez, quien fungiria ademas como
 el delegado apostolico. Centralizando la direccion de la iglesia mexicana,

 Martinez promovio el acercamiento y la convivencia con el gobierno, para
 lo cual hubo de acallar y debilitar a las posiciones radicales y armadas
 que aun buscaban la revancha contra el Estado mexicano (Michaels,
 1969; Brown, 1964; Gonzalez, 1981:22-27; Ludlow, 1987).

 Sin embargo, la definicion del modus vivendi debia todavia ser nego-
 ciada en terrenos como el educativo, ya que la adopcion del sistema "so-
 cialista" habia significado el monopolio exclusivo del Estado en la edu-
 cacion nacional. Asimismo, se buscaba contrarrestar los apoyos sociales
 que el regimen cardenista habia alcanzado gracias a los programas de re-
 forma agraria; en este sentido, el combate al ejido fue una de las ban-
 deras mas importantes de los sinarquistas, quienes lograron el apoyo de
 viejos peones de las haciendas y de habitantes de las rancherias; a estos
 grupos se dirigia fundamentalmente el discurso sinarquista, y en ese sen-
 tido debe entenderse que al lema de "todos proletarios", propuesto por
 las fuerzas comunistas, la UNS oponga el de "todos propietarios".

 El sinarquismo de estos primeros anios dedico sus esfuerzos de proseli-
 tismo a ganar adeptos en el medio rural. Lazaro Cairdenas afirmaba, en
 1947, que las fuerzas sinarquistas habian logrado agrupar "a los antiguos
 peones acasillados, a sus hijos que han crecido ya y a numerosos compesinos
 que no alcanzaron tierras en donde han vivido". (Cardenas, 1973:260).
 Se trataba justamente de habitantes de la region central, donde el Banco
 de Credito Ejidal solo otorgaba el 17.9% de sus creditos a una poblacion
 campesina que significaba el 50% de los ejidatarios del pais, y donde la
 poblacion analfabeta alcanzaba entre un 11 y un 15%o (Shulgovsky, 1968:
 484).

 Una gran cruzada de catequizacion fue realizada por elementos jove-
 nes provenientes de las asociaciones catolicas de los medios urbanos, que
 buscaron en la sociedad rural los apoyos necesarios para frenar la fuerza
 de las bases sociales del gobierno cardenista y del Partido de la Revolucion
 Mexicana, lograda fundamentalmente entre los ejidatarios de La Laguna,
 el Yaqui, Mexicali y Soconusco, que fueron las zonas mas afortunadas del
 periodo v donde el sinarquismo encontro muy pocos adeptos (Gonzalez
 Navarro, 1968:158).

 El balance de esta primera etapa del movimiento sinarquista hecho
 por uno de sus principales ideologos considera al movimiento en sus pri-
 meros aiios, los de la consolidacion, como un exito ya que habia logrado
 "una de sus mas urgentes misiones providenciales: su enorme fuerza cam-
 pesina impidio que los comunistas desataran sobre Mexico, durante el pe-
 riodo cardenista, la noche roja" (Padilla, 1948:143).



 206 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 c) El auge del sinarquismo (1940-1944)

 A fines del regimen cardenista y en los primeros afios del gobierno de

 Manuel Avila Camacho, el pais vivio sumergido en una convulsiva poli-
 tica, en donde se enfrentaron y polemizaron las fuerzas de izquierda y de
 derecha.

 Es el periodo de la Segunda Guerra Mundial que provocaba la des-
 truccion y la muerte en Europa y Asia. La extension del conflicto hacia
 el continente americano provoco que Estados Unidos entrara al lado de
 las fuerzas aliadas en 1941. Esta decision obligo a Estados Unidos a bus-
 car un ref:orzamiento de su hegemonia sobre el continente americano
 para poder enfrentar a las fuerzas del Eje. Este cambio significo en los
 afios siguientes la intromision de varios paises del continente en el con-
 flicto belico, los cuales se sumaron a las fuerzas aliadas, y la adopcion de
 la, bandera panamericana.

 Al incorporarse Mexico al conflicto belico en mayo de 1942 comenzo
 a efectuarse un cambio en el escenario politico nacional con el incremento
 del control sobre las fuerzas politicas extremas, que empezaron a ser subor-
 dinadas y silenciadas porque amenazaban el orden y la estabilidad inter-
 nas. La politica de "unidad nacional" ejecutada por el presidente Avila
 Camacho se convirtio paulatinamente en el hostigamiento y la presion
 sobre los grupos disidentes, fueran de izquierda o de derecha.

 Fue entonces cuando la corriente de izquierda, que hasta ese momen-
 to habia dirigido el movimiento obrero, fue desposeida del control sobre
 ese sector. Asimismo, la derecha se manifesto por medio de agrupaciones
 laicas que en su mayoria eran de tendencia fascista o falangista y que
 presionaban por debilitar la corriente cardenista. Estos grupos, que se di-
 fundieron en los 'ultimos anios del regimen de Cardenas y en los inicios del
 gobierno de Avila Camacho, fueron silenciados en nombre de la "unidad
 nacional", con el argumento de que alteraban la estabilidad interma y con-
 trariaban los principios panamericanos a los que se habia sumado el go-
 bierno mexicano (Campbell, 1976:120-136; Gill, 1944:19-41; idem. 1970:
 71-102).

 El control y debilitamiento de la derecha clerical se realizo fundamen-
 talmente por medio de la disuasion, que en la mayoria de los casos fue
 ejecutada directamente por la jerarquia catolica, la cual se sumaba a la
 politica panamericana del gobierno. Un ejemplo de ello fue el del sector
 estudiantil que se agrupaba en la Union Nacional de Estudiantes Cat6li-
 COS (UNEC), la cual fue disuelta por su negativa a incorporarse a la bande-
 ra panamericanista. La Iglesia desalento la existencia de organizaciones se-
 cretas, a las que consideraba el arzobispo Martinez "apenas tolerables, de
 ninguna manera recomendables", razon por la que fue disuelta la UNEC y
 expulsado a Estados Unidos su principal asesor, el jesuita Vertiz (Calde-
 ron, 1963:163-172).

 Por su parte, el sinarquismo habia logrado una gran fuerza en los ainos
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 anteriores mediante una estricta jerarquizaci6n y disciplina del movimien-
 to, que habia sido calificado por sus lideres como un "ejercito". Fueron
 los anios de las grandes movilizaciones realizadas por una organizaci6on
 de caracter paramilitar que impuso Salvador Abascal, la cual permitia
 desplazar multitudinarios contingentes en diversos estados del centro del
 pais, Como sucedio en Morelia y en Leon para celebrar el cuarto aniver-
 sario de la UJNS (Ludlow, 1977; Meyer, 1977:40-43 y 69-101).

 Fueron tambien los an-os de la colonizacion hacia Baja California, ta-
 rea emprendida por el propio Abascal, quien abandono por ello la direc-
 tiva de la organizacion en manos de grupos mas conciliadores, adeptos a
 los principios panamericanos (Abascal, 1980: cap. XIX a XXX; Padilla,
 1948:223-299).

 Las demostraciones de fuerza del sinarquismo bajo la jefatura de Sal-
 vador Abascal despertaron la desconfianza y el recelo de diversos sectores
 que realizaron una amplia campafia de condena y reprobacion al sinar-
 quismo. Durante esta epoca la UNS fue acusada de desarrcllar una ac-
 tividad quintacolumnista en el pais, obedeciendo intereses y coinsignas
 del nazismo aleman. De este tiempo datan los escritos de Mario Gill
 (1944), de Betty Kirk (1942) y de Allan Chase (1943).

 El ejemplo a seguir para los sinarquistas era la experiencia franquista,
 que luego de la caida de la Repiublica espafnola habia hecho el esfuerzo
 de unir ideologicamente los viejos principios del tradicionalismo catolico
 espaniol encarnado en la Accion Espafiola con los lineamientos del fascis-
 mo y el nacional-socialismo, por lo que se prometia la instauracion de un
 Estado catolico nacional en Espania, el cual seria la expresion moderna
 del viejo Estado espaiiol de los reyes catolicos (Hermet, 1980:103).

 El hispanismo era necesariamente contrario al panamericanismo, en
 tanto que la admiracion por Espafia expresaba un sentimiento naciona-
 lista de derecha que habia sido tradicional en las pugnas entre Estado e
 Iglesia que habian caracterizado la historia del pais.

 Adem'as, este obstaculo al panamericanismo que manifestaban los si-
 narquistas no se localizaba solamente en el pais, ya que la fuerza de este
 movimiento se extendia a la poblacion mexicana residente en Los Angeles
 y en diversos puntos de los estados de Texas, Nuevo Mexico y Arizona
 (Chase, 1943:173-175).

 En Estados Unidos y en Mexico fueron difundidas campanias de pren-
 sa para contrarrestar la fuerza del sinarquismo durante su periodo de
 auge. Los sectores oficiales participaron en esta politica de hostigamiento
 a las fuerzas sinarquistas; en la camara de diputados por medio del Co-
 mite de Defensa de la Revolucion; asimismo, los sectores del Partido de
 la Revolucion Mexicana emprendieron pu'blicamente una campana contra
 el sinarquismo, mediante manifestaciones en su contra o mediante la pro-
 hibicion de pertenecer a las filas sinarquistas hecha por los directivos de
 la CNC y de la.joven CNOP a sus afiliados (Gonzalez Navarro, 1968:173-
 175; Moreno, 1980:80).
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 Por su parte, los sinarquistas, convencidos de su fuerza, respondieron
 frontalmente a la campafia, como ocurrio con el articulo periodistico de
 Juan Ignacio Padilla en El Sinarquista, donde invitaba a su "ejercito" a
 sublevarse advirtiendo el peligro "comunista" que se apoderaba del go-
 bierno de Avila Camacho. La respuesta fue la prohibicion del periodico
 oficial del sinarquismo y la aprehension de Padilla, a quien se acusaba
 de haber violado el nuevo articulo 145 del Codigo Penal (Padilla, 1948:
 265-267; Calderon, 1978:129).

 Pero el golpe definitivo contra el car'acter paramilitar que habia ad-
 quirido la UNS bajo el mando de Salvador Abascal fue asestado por la
 propia directiva secreta con la venia del arzobispo de Mexico (Abascal,
 1980:657-687).

 De 1942 a 1944, se realizo una amplia campafna antisinarquista. Por
 temor a las filiaciones o simpatlas del sinarquismo con las potencias del
 Eje, cl movirniento fue acuisado de quinta columna de estos por los sectores
 oficiales, que eliminan cualquier participacion de la UNS entre sus filas.
 Una campafia de opinion contra este organismo se organizo desde Esta-
 dos Unidos, debido a la fuerza del sinarquismo entre los residentes me-
 xicanos del sur de este pais y a su abierta defensa del hispanismo y su
 rechazo del panamericanismo. Asimismo, en el seno de la jerarquia ecle-
 siastica el sinarquismo hizo peligrar la convivencia y colaboracion entre
 el Estado y la Iglesia alcanzadas con el regimen avilacamachista, por lo
 que el arzobispo Martlnez desvinculo a la Iglesia de las organizaciones
 sinarquistas y del PAN.

 En noviembre de 1944, el arzobispo declaro:

 Ni con el Partido Accion Nacional, ni con la UNS, ni con ningu-
 na otra organizacion de caraicter civico o politico, aunque esten for-
 madas por catolicos y tengan tendencias cat6licas, est'a vinculada la
 Iglesia cat6lica de Mexico, pues en muchas ocasiones ha afirmado y
 comprobado con su conducta, su proposito firme y sincero de mante-
 nerse en el campo espiritual que le corresponde, por mas que deje en
 libertad a los cat6licos para agruparse, bajo su propia responsabilidad,
 en las organizaciones civicas o politicas que prefieran para cumplir sus
 deberes de ciudadanos, con tal de que no se aparten de las normas
 generales de la Iglesia.

 Accion Nacional se sumo a esta declaracion, en tanto que el sinar-
 quismo respondio con beligerancia, ya que consideraba que su lucha
 contra los articulos 39, 59 y 30Q de la Constitucion era "altamente patrio-
 tica en las presentes circunstancias de guerra, por constituir dichos pre-
 ceptos, por su contenido antisocial y antirreligioso [.. .] llevaremos adelante
 nuestras campafnas iniciadas" (Calderon, 1978:119-120).

 d) Division y recomposicio'n en las filas sinarquistas (1945-1947)

 El giro politico de la UNS, ordenado por el organismo secreto (Alto
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 Mando) encabezado por personajes cercanos a la jerarquia y por aseso-
 res eclesiasticos, provoco una crisis interna que se prolongv durante toda
 la jefatura de Gildardo Gonzalez (1945-1947).

 Esta crisis tuvo varias expresiones. Una de estas fue el debilitamiento
 en sus contingentes, producto del giro ideologico que se le habia impues-
 to a la UNS, pero tambien resultado del hostigamiento a los simpatizantes
 de este organismo por parte de los sectores oficiales, que los expulsaban de
 las filas del Partido de la Revolucion Mexicana, y del repudio de la Igle-
 sia catolica hacia esta organizacion. Segiun los datos de Meyer, el movi-
 miento habia incrementado su nu'mero de agremiados de 90 000 en 1939
 a 560 000 en 1943, el momento de su auge, para reducirse a 100 000 a fi-
 nales de la decada de 1940 (Meyer, 1977:44).

 Otro de los aspectos de esta crisis del sinarquismo fue la division in-
 terna entre los lideres e ideologos mas relevantes del movimiento, con lo
 que se expresaron discusiones y diferencias que durante varios anios se
 hablan retrasado y ocultado; por ejemplo, la controversia sobre perma-
 necer como movimiento civico, de acuerdo con la concepcion de Abascal,
 o la alternativa de formar un partido politico, opcion respaldada por To-
 rres Bueno, Padilla y Gonzalez, entre otros.

 Otro de los temas de discusion que enfrento a la dirigencia sinar-
 quista fue el relativo a la autonomia del movimiento. Aunque la jerar-
 quia se habia deslindado pablicamente de la organizaci6n, el control ecle-
 siastico subsistia por medio del Alto Mando.

 Quiza's el aspecto mas notorio de la division en el mando sinarquista
 se expresaba en el terreno ideologico y politico. Los puntos m'as relevantes
 de esta controversia se referian a la actitud que debian asumir los sinar-
 quistas frente al poder politico, pero tambien se discutia sobre el sentido
 que debia tener la organizacion de acuerdo con las pautas del sistema in-
 ternacional al concluir la Segunda Guerra Mundial.

 En el primer tema prevalecia la posicion de "antigobierno"I que ha-
 bia sido una de las caracteristicas del nacimiento de la UNS; esta posicion
 era mantenida por Padilla, y fue nuevamente puesta en pr'actica hacia
 1947. Frente a esta habia otra tendencia que buscaba reconciliarse con
 el poder politico; fue promovida por el nuevo jefe sinarca Torres Bueno
 (1943-1945), sucesor de Abascal, y sucedido por Gildardo GCnzalez
 (1945-1947), para quien era necesario seguir "siendo sinceros ciudadanos
 que queremos colaborar dignamente con el gobierno en la consecucion
 del bien comuTn nacional" (Zermerio y Aguilar, 1987:14).

 Habia tambien incertidumbre en la dirigencia ideologica y politica
 del sinarquismo respecto de las consecuencias de la Segunda Guerra Mun-
 dial. En aquel momento estaba ya definida la politica panamericana de
 las filas sinarquistas, pero no estaba todavla clara la correlacion de fuerzas
 que mantendrian Estados Unidos y la Union Sovietica. Se comenzaba a
 vislumbrar que habria un rompimiento entre los bloques, lo que, seguln
 los sinarquistas, habria de beneficiarles porque esta alineacion de la poli-
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 tica mexicana en el hemisferio occidental repercutiria en contra de las
 filas de la izquierda mexicana. Asi lo consideraba el grupo encabezado
 por Torres Bueno, quien afirmaba que los Estados Unidos "exigirian al
 gobierno mexicano aniquilar a las izquierdas, por lo cual se vera obligado
 el presidente a ponerse en manos del sinarquismo y entonces este tomara
 las armas, si es necesario (Abascal apud Novedades, 14 de abril de 1945,
 p. 712).

 Durante los a-ios de la jefatura de Torres Bueno (1942-1945) las fi-
 las sinarquistas se resquebrajaron y debilitaron. El retiro de Abascal para
 realizar la colonizacion en Baja California permitio al sector moderado
 de la UNS asumir el poder y encauzar las tendencias ideologicas de la
 organizacion; esto provoco la salida de Abascal en 1944, a lo que siguiG
 un periodo de division interna entre los dos grupos directivos (Abascal,
 1980:711-712; Padilla, 1948:301-306; Campbell, 1976:175-181), que cul-
 mino con un rompimiento con el Alto Mando y con el inicio de la jefa-
 tura de Gildardo Gonzalez.

 Este cambio estuvQ negociado por la formacion de un nuevo Alto
 Mando en manos del propio Torres Bueno. La jefatura de Gonzalez sig-
 nifico igualmente un cambio sustancial en los mecanismos de seleccion
 del lider, ya que este asumio el cargo despues de una eleccion entre los
 jefes regionales, hecha con en fin de combatir el dominio del organismo
 secreto. Esta nueva directiva realizo una labor mediadora entre los grupos
 tradicionalistas y los sectores moderados del sinarquismo, evitando asl los
 enfrentamientos esteriles v los desgarramientos internos (Padilla, 1948:
 309-315).

 Gonzalez efectuo una recomposicion de las filas sinarquistas a partir
 de una medida que permitio adaptar al movimiento a las nuevas condi-
 ciones internas, y evito a toda costa la division entre sus filas. Para ello,
 se logro por primera vez la redaccion y aprobacion de unos estatutos para
 la UNS durante la VII Junta Nacional de Jefes celebrada en diciembre
 de 1945, durante la cual se establecieron cambios sustanciales con respecto
 a la estructura del movimiento:

 a) El jefe dejaria de ser designado para pasar a ser elegido por los
 jefes subalternos; el cargo quedaba restringido a dos anos.

 b) Con el fin de balancear el poder del jefe nacional y del Comite
 Nacional, se creaba una Junta Nacional Directiva con funciones legisla-
 tivas, y un Tribunal Supremo de Honor y Justicia, el cual se encargaria
 de la revision de los casos de disidencia y conflicto interno, funcion que
 antes residia en el eje nacional y en los ejes regionales.

 c) El sinarquismo dejaba de proyectarse como un movimiento de cor-
 te confesional para asumir el caracter de una agrupacion secular, aun
 cuando no dejaba de lado su catolicismo.

 Durante la jefatura de Gonzailez comenz6o la institucionalidad del si-
 narquismo con la supresion del poder omnimodo y personalizado de los
 jefes y la introduccion de algunas reglas de representacion y eleccion de
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 sus dirigentes. Por otra parte, se trataba de una manifestacion secular
 de las fuerzas clericales, que abandonaban asi las posiciones revanchistas

 v confesionales que habian caracterizado a la UNS de los primeros afios
 (Padilla, 1948:312-315).

 Esta transformacion del sinarquismo le permitio adoptar, un anio mas
 tarde, la fornma de partido politico bajo la denominacion de Fuerza Po-
 pular (23 de marzo de 1946). Cada vez mas lejos de las posiciones con-
 fesionales, el nuevo partido se presentaba como una alternativa. populista
 para contrarrestar la fuerza de Accion Nacional entre los sectores mas
 acomodados del pais, y como oposicion al predominio del nuevo partido
 oficial que tomaba la denominacion de Partido Revolucionario Institu-
 cional.

 Fuerza Popular logro tardiamente su registro oficial hasta finales de
 mayo de 1946, debido a las diferencias de opinion sobre esta agrupacion
 expresadas en la Secretaria de Gobernacion y en la Procuraduria Gene-
 ral de la Repiublica. Se decia del PFP que "superaba el nu'mero de miem-
 bros exigidos pero, en cambio, no cubria el porcentaje relativo a entida-
 des" (eran 13 099 afiliados distribuidos en 21 estados). En su primera
 participacion en la vida electoral -en 1940 no habian aceptado apoyar
 a Almazain quedaron ligados a las propuestas electorales de Accion Na-
 ciona1I ya que entre sus 47 candidatos a diputados 7 de ellos fueron tam-
 bien propuestos por el PAN (Zermen'o y Aguilar, 1987:23-25; Campbell,
 1,796: 186; Calderon, 1963:209-210; Alem'an, 1986:224).

 Entre sus puntos programaiticos estaba el compromiso de reforzar el "es-
 piritu civico de la Patria", para lo cual demandaba la justicia y el
 "bien com'un" para el pueblo por medio de la alimentacion, el vestido, la
 habitacion, la seguridad y el respeto de las garantlas y de la vida familiar;
 asimismo, el PFP se comprometia a defender la autonomia y fortaleza de
 los gobiernos municipales. Asumiendo las directrices anticomunistas, el
 nuevo partido conservaba su caracter antiliberal de antaino, basado en
 los principios de la doctrina social de la Iglesia para lograr un equilibrio
 entre propiedad y trabajo con la promocion de la industria y el respeto
 de la estabilidad entre el regimen privado y la forma ejidal e indepen-
 diente de la propiedad de la tierra. Por u(ltimo, rescataba la idea de un
 Estado responsable de la estabilidad y del orden social con base en las
 libertades individuales y el "bien comuin", comprometido con la moralidad
 de sus funcionarios y respetuoso de la libertad en materia educativa y de
 la separacion entre Estado e Iglesia (Padilla, 1948:323-335).

 DE LA EFERVESCENCIA AL ESTADO LATENTE (1947-1952)

 Al terminar la decada de 1940 se definio la liamada polltica de blo-
 ques que encuadro las relaciones del mundo hasta finales de los anios se-
 senta. La polarizacion entre el mundo occidental-capitalista y el mundo
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 socialista involucro6 no s6lo a todos los paises, sino que tambien deter-

 mino las actitudes y manifestaciones de actores en la orbita internacionalY
 como ocurrio con la Iglesia cat6lica.

 Al termino de la Segunda Guerra Mundial, la politica del Vaticano
 era sumamente criticada: por una parte, habia quienes sostenian que
 Pio XII habia asumido una actitud colaboracionista con las fuerzas del
 Eje; otros consideraban que la "neutralidad" habia sido una politica am-
 bigua utilizada por la Iglesia para resguardarse de las acechanzas de un
 sistema totalitario, como lo era el nazi-fascismo. Por otra parte, los circu-
 los mas identificados con la politica papal afirmaban que la neutralidad
 del Vaticano habia permitido la proteccion de las minorias, evitando con
 ello un buen nuimero de masacres.

 De cualquier modo, la nueva situacion de las fuerzas politicas en
 algunos paises europeos y el dominio estadunidense, que comenzaba a ha-
 cerse sentir en diversas regiones del mundo, marcaron las nuevas direc-
 trices del Vaticano. Lo que ocurrio claramente al declararse la polariza-
 cion del mundo entre el liamado bloque comunista y el capitalista.

 Desde 1949, Pio XII ordeno a los grupos cat6licos italianos agrupados.
 en Accion Catolica abandonar las iniciativas de acercamiento con las fuer-
 zas comunistas que combatieron el fascismo. Esta iniciativa culmino con
 la disposicion del Santo Oficio de excomulgar a todo cat6lico que coope-
 rase o simpatizace con las fuerzas y planteamientos comunistas. Este rom-
 pimiento obligatorio del catolicismo con el comunismo fue sustituido por
 el apoyo a la formaci6n de los partidos democrata-cristianos que se ex-
 pandieron en Europa -Italia, Alemania, Francia y Benelux- y en Ame-
 rica Latina -Venezuela- (Aubert, 1975 y Fuentes Diaz, 1972:29-36).

 Con la adopcion de los principios occidentales y democraticos del sis-
 tema capitalista, el Vaticano estrecho sus lazos con los grupos catolicos
 estadunidenses. Al mismo tiempo, estos comenzaron una estrecha relacion
 con la jerarquia eclesiastica mexicana, sustituyendo asl los viejos lazos de
 amistad e intercambio con los clerigos espafnoles, que habian sido la ten-
 dencia dominante.

 Entre los personajes mas importantes para esta relacion eclesiastica
 estuvieron el arzobispo de Nueva York, cardenal Spellman, quien fue uno
 de los portavoces claves del macartismo y de la guerra fria, y el jesuita
 Walsh, directivo de la Welfare Catholic. En ese tiempo el ex presidente
 Cardenas comento que esta era una politica asumida por el gobierno es-
 tadunidense bajo la consideracion de que al apoyar -"la propaganda cat4lica
 en toda la America r.. creel lograr por este medio la unidad de los pue-
 blos para la mejor defensa de sus intereses capitalistas" (Cardenas, 1973:
 348).

 Simulta6neamente, en los anfos de posguerra, las jerarquias latinoameri-
 canas sustituyeron las relaciones patemales por una estrecha colaboracion
 con sus respectivos Estados, con eI objeto de controlar la efervescencia
 social y politica del periodo a fin de lograr una paz estable (Pike, 1975:
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 400-402). En el aspecto politico, esta colaboracion significo una mayor
 participacion de la Iglesia en la sociedad, como sucedio en el campo
 educativo o en la vida politica partidaria; influyo adema's en el ejercicio
 ideologico, que asumio la connotacion anticomunista definida en esos afnos
 por el inicio de la guerra frla a partir de 1947.

 Estos cambios se expresaron en Mexico con un acercamiento entre el
 Estado y la Iglesia, sobre todo en el nivel de la socializacion politica
 (educacion e ideologia). Asi, hubo un abierto respaldo del catolicismo en
 el pais, como se observo en la visita del cardenal Villeneuve con motivo
 de la celebracion del primer cincuentenario guadalupano (1945), el cual
 motivo numerosas concentraciones; asimismo, hubo un claro apoyo al
 culto de la Virgen de Guadalupe como simbolo irremplazable del catoli-
 cismo popular, como se percibio en el respaldo financiero y la ayuda pro-
 porcionada para la construccion de la Plaza de las Americas en la Villa
 de Guadalupe (Calderon, 1963:162; Miranda, 1974:233-258).

 Por otro lado, se reformo el texto del articulo 3? constitucional, con
 lo que se permitio la participacion de los sistemas privados (cat6licos)
 en el sistema educativo; esta medida, dictada en 1946, desperto el apoyo
 y simpatia de la jerarquia eclesiastica (Calderon, 1963:173-175; Aleman,
 1986*301-311; Medina, 1978:359-83).

 En 1947, volvieron a dominar en la UNS los elementos ultramontanos,
 y lievaron a Martinez Narezo a la jefatura nacional. tste inicio inmedia-
 tamente un rompimiento con la linea moderada encabezada por Torres
 Bueno e invito a los viejos lideres a retornar al movimiento (veanse Zer-
 meTio y Abascal). Se marco asi un reinicio de las posiciones antigobier-
 nistas v antiestadunidenses del sinarquismo.

 La autonomia de Ia UNS, lograda en septiembre de 1947, significo el
 iultimo intento de estos sectores ultramontanos por recuperar la dirigencia.
 Padilla afirmaba:

 La noche ha quedado atras porque no podran mas estorbar nues-
 tro paso, ni romper nuestra unidad los enamoradores de las tinieblas,
 los bien hallados en la practica de manejar Ia sombra, que hicieron del
 ministerio un habito y una supuesta necesidad de la masoneria blan-
 ca, que no otra cosa fue la organizacion del A.M. una vez desvirtua-
 da (Padilla, 1948:347).

 La independencia de la UNS de los controles eclesiasticos que se ejer-
 cian por medio del Alto Mando se puso de manifiesto en la radicaliza-
 cion de sus acciones, por ejemplo en el encapuchamiento a Ju'arez luego
 de una concentracion en el Hemiciclo en 1948; este hecho motivo el re-
 pudio de Fuerza Popular. Asimismo, los sinarquistas realizaron una cam-
 paina pu'blica contra la ilamada politica de "rifle sanitario", ejecutada por
 asesores y fondos estadunidenses para acabar con la fiebre aftosa (Camp-
 bell, 1976:187-198; Zermefno y Aguilar, 1987:25-26; Aleman, 1986:279-
 282; Medina, 1979:189).
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 Los sinarquistas resumieron tambien su politica antigobiernista ata-
 cando al gobierno alemanista, y su rechazo a la politica estadunidense
 rescatando nuevamente los planteamientos hispanistas. Estas campafias,
 a las que Padilla calificaba como fundamentales en la labor de "contra-
 rrevolucion" del sinarquismo, contrariaban la politica de mexicanidad que
 difundia el reigimen alemanista (Medina, 1979:176-194, 289-300; More-
 no, 1980:24-32).

 La modernizacion del autoritarismo y el reforzamiento del control po-
 litico implicaron la expulsion de las manifestaciones extremas, de las di-
 sidencias politicas, que fueron sacadas de la arena politica. La derecha
 clerical ultramontana, agrupada en las filas sinarquistas dirigidas por Mar-
 tinez Narezo y mas tarde por el propio Juan Ignacio Padilla (1951), fue
 atacada desde los organismos oficiales, pero tambien desde el seno de la
 jerarquia eclesia'stica, la cual prohibio la celebracion de actos sinarquis-
 tas en los recintos de la Iglesia.

 CONCLUSIONES

 El sinarquismo no desaparecio totalmente. Se ha preservado como una
 fuerza politica latente en la zona del centro de Mexico: diversas pobla-
 ciones de Guanajuato, Michoacan, Agusacalientes, San Luis Potosi y Tlax-
 cala constituyen bastiones importantes de la UNS; son zonas que resienten
 el atraso y la pobreza del medio rural y estan caracterizadas por el pre-
 dominio de la peque-na propiedad.

 Estos campesinos han mantenido vivo al movimiento politico ya que
 han sido ajenos a una modernizacion desigual que ha dejado sin agua y
 sin credito a fuertes contingentes campesinos y privilegiado a otras re-

 giones agricolas, y que, al mismo tiempo, ha centrado mas bien todes sus
 esfuerzos en el proceso de urbanizacion e industrializacion, dejando en el
 olvido y el rezago a la produccion agraria.

 Estos campesinos han preservado el movimiento sinarquista mantenien-
 do la estructura familiar y otorgando una gran importancia a la mujer
 en esta labor de difusion y conservacion de la llamada "moral sinarquis-
 ta" (Falomir, 1987).

 Asimismo, en el transcurso de los uiltimos a-nos, estos contingentes
 sinarquistas se han manifestado como "grupos de presion" para contrarres-
 tar los abusos de los agentes gubernamentales, asi como para impedir la
 intromision de la izquierda en localidades que conservan las caracteristicas
 culturales e ideologicas de antaino, con lo que cumplen la funcion anti-
 modernizadora que dio vida y fuerza al sinarquismo desde finales del pe-
 riodo cardenista.

 La funcion del sinarquismo es ambivalente. Ya que por una parte se
 propuso ser el agente del freno de la modernizacion social y economica
 que anunciaron los regimenes posrevolucionarios. Pero precisamente por
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 ese inacabado y desigual proceso de modernizacion de los regimenes de
 la Revolucion, el sinarquismo ha logrado sobrevivir y con ello ha podido
 colaborar en el reforzamiento de las estructuras dominantes.
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