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.. . \ . 
• Introducci6n 

La importancia del estudio de los partidos pol!ticos re 

side en dos hechos fundamentales señalados ya por Gramsci: pri-
. . 

·mero, en que escribir la historia de un partido significa· 11 es--

cribir la historia general de un pats desde un punto de vista -' . 

monogr~fico,. para subrayar un aspecto caractertstico~.· Segundo, 
. ,~ 

. ·-:1 
en qu~ "la historia de un partido no podr4 dejar des\_;;r la his-

toriC\ de un grupo socia.l determinado"• 
'~ 

Por otra parte, hay }\echos en. la vida polttica actual -

del .pa!s que.señalan la necesidad del estudio de los partidos' -

poi!ticos, como son: la mayor permanente presencia de estos en •.. 
la v~da pol!tic~·y social del pats, el que algunos de ellos re-

. . . i 

presenten alternativas viables para grupos importantes de nues-

tra sociedad.Y el que la polttica tienda a expresarse a trav~s

de ellos. 

Por dltimo, mas espectficamente~ porque consideramos -

que la historia contempor4nea .de Mdxico, no podr4 ser entendida 
.. 

si desligamos de su· estudio el papel que han jugado las organi-

zaciones de izquierda en el desarrollo de la lucha de clases de 

nuestro pa!s •. En este sentido nuestra investi9aci6n est4 diri

gida tambidn a la reconstrucci6n dela .historia de la izquierda

mex~cana (historia 4ue por diversas razones ha sido olvidada, -

distorsionada o directamente puesta al servicio ·de la clase do-

. minante). · Sin embarc¡o .esto presenta una serie de problemas de. ) 

.:,¡,,,, 

.... 
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bido a lo numeroso de e.stas organizaciones,por lo que esta in--
' 

vestigaci6n. se centró ,..en el estudio del PCM, partido que, de t2 

da la izquierda, a nuestro juicio, ha tenido mayor importancia

y presencia en nuestro pa!s, adem4s de ser el partido m4s anti

guo y origen de un buen namero de estas organizaciones y porque 

despu~s de 60 años de vida ha dejado de exis.tir y, ahora fusio

·nado con otros par~idos en una nueva ·organizaci6n, se ha conver 

tido en la tercera fuerza pol!ti~a y ~n una alternativa real pa 

ra un grup~ import¿,:,nte de la sociedad mexicana • 

. · P~ro en una investigacion como esta no es posible .recu

perar de.forma global su.m4s de.medio siglo de existencia, por

lo que este trabajo se centrtS en uno de los momentos detel'.'mirian 

tes de la vi:.da del PCM; la lucha. interna sucedida durante los: -

años de. 1956 a 19~2. La cual tiene el significado d~ un parte

'aguas en su histor~a. 

Esta lucha interna termina ·con uno de losper1odos m4s

largos y dif !ciles en la historia del Partido Comunista; al sa

~arlo de la crisis tan profunda que viv1a desde 1937 y que .casi 
1 • 

lo condujo a su autoaniquilaci6n, al dotarlo de una pol1tica 

m&s combativa y al meterlo en un proceso.de renovaci6n. 

La lucha interna tiene·como objetivo de manera inmedia-

'•. 

. . ~ 

.. ·;í 

ta la lucha contra la direcc:i6n éncinista y su pol!tica. Pero- ;: 
' al mismo tiempo tiene tambi'n como fondo sustancial la revisi6n 

de la histoira del PCM y la elaboraci6n de una nueva pol1tica. '" 

De esta forma se. hizo necesario antes de entrar propia- ·,:· ,: 
-···r- '~>\~rn 

mente al tema, presentar un breve recorrido de la historia del- .~·':;~ 
·'_,_\'~:~ 

.• 

PCM desde su fundaci6n en 1919 hasta 1956 año en que se inicia-
,{'".: 

• 1 ;·~ 

.''/f.! 
'l.\ 
'.,"':I 

¡:;', .. '·· ··. ::Af~;ll 
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la lucha interna, en base a señalar las principales caracter!s-

ticas del PCM durante cada uno de los períodos entre las fechas ... ., ' 

señaladas y las'tendencias generales mantenidas a lo largo de -

esta mitad de su vida. Esto también con el objeto de poder en

tender la situaci6n en que se encontraba el Partido Comunista -

cuando surgi6 la lucha interna, el porqu~ de.~sta, sus objeti-

vos y sus alcances. 

La segunda parte la forma lo que se refiere.ya propia--
.. 

mente a la lucha interna de· 1956 a 1962. La cual pas~'\ por las-. 
. . ··) . 

siguientes fases o momentos, los cuales constituyen a'-"· su vez la 
. 

orie~taci6n seguida para la exposici6n de-nuestro trabajo. 
'I ·, 

El inicio del primer momento lo encontramos en la·mani

festaci6n de diferentes posiciones al interior del PCM, con re~ 

pecto al despUJ\~!! del movimiento sindical de 1956; por un lado

estaba .la direccidn del Partido Comunista, que encerrada en sus 
i 

viejas concepciones dogm4ticas llamaba a la conciliaci6n·y por

otro lado, el comit~ del partido·en el D.F. y la base, que esta 

ban por la mejora de las condiciones de vida de ·los trabajado-

res y por ·la democratizaci6n de sus sindicatos, lo que a su vez 

los llevd a la exigencia de la transformacidn de puntos funda-

mentales de la política mantenida hasta entonces por el PCM, -

planteamiento que encontr6· determinado apoyo en el XX con9reso

del PCUS. 

Durante esta primera fase la direcci6n encinista tr.at6-

de capitalizar este impuls~ dado por el XX congreso del PCUS y 

empujado por el nuevo despunte del mo~imiento obrero y la co- -

rri~~te ·surgida.en el D.F.·inici6 la crítica al interior del --

·.¡ ':-. · ... 
·.1'. il»•'_.,• 



. ' 

.- -~ ' .. .._, 

4 

PCM, lo que tuvo su manifestaci6n en lo positivo de los acuer-

dos cr!ticos de los plenos realizados de diciembre de 1956 a ma .·· 

yo de 1957. 

Un segundo momento, ya más definido, de la lucha inter

na se inicia con la conferencia del Cornit~ del D.F. de agosto-

septiembre de 1957 y termina j'unto con el movimiento obrero po

_pular de 1958-59. En esta fase se constituyen las dos principa 

les corrierites de esta lucha interna los Distritistas y los En

cinistas. 

·El tercer momento se·deriva de los difererites.balances

·que se realizan. al interior del PCM, acerca del. movimi~:mto. obre 

ro popular de 1958-59 y de la derrota de su vanguardia, el sin

dicato ferrocarrilero. Lo que ~rajo un nuevo reagrupamiento .. de 

las corrientes que par.ticipaban al interior del PCM.· As.t, la -

c.Slula Marx que participaba como aliado de la mayor.ta del Comi

td del D.F •. se constituy6.en una corriente opuesta a dste, for

dndose as1 tres corrientes: los Distritistas (eran la mayorta-

4el Comit~ ·del D.F. y entre sus principales· dirigentes se ~nco!!. 

traban J. Encarnaci6n PArez-, Arnoldo Marttnez Vedugo, Edelmiro

Maldonado, Manuel Terrazas y Gerardo Unzueta), los Encinistas 

(eran la mayor.ta del ComitA Central ·Y la Comisi6n Po11tica) y -

la ·C8lula Carlos Marx (sus principales dirigentes eran Jos~ Re

vueltas, Eduardo Lizalde y Enrique Gonz4lez Rojo). 

Durante esta fase son.derrotados por los Distritistas 

las otras dos corrlentes, los·Encinistas en el pleno de julio-

aqqsto de 1959, el cual retira a Dionisia Encina del cargo de -

secretario general. La C~lula Ca~los Marx.es derrotada durc.nte 

í.,.. • . 

.... ;_ 
•. ¡, 

:.1<.'. !,'"., 

· ... ,. 
·-.:.,. 1.:·, ,··"'.. 
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la VII Convención Extraordinaria del Comit~ del D.F. despu~s de 

la cual son expulsados bajo el cargo de "liquidadores" •. Esta -
\.. \ ' 

fase termina con.la realización del XIII Congreso Nacional. 

La altima fase de esta lucha interna la constituye, el

surgimiento del grupo ultraizquierdista del D.F. autonombrado -

Bolchevique, el cual se enfrenta a la nueva direcci6n encabeza-

· da por Marttnez Verdugo y termina con la expulsi6n de los bol-

cheviques por el V pleno de 1962. 

El objetivo de esta investigaci6n es encontrar. las cau-· 
!" . ; 1 . 

sas de esta lucha interna, cu4les eran sus objetivos, !~us alean, 

ces, ~ud problemas resolvi6, c~mo se resolvid.y qu' importancia 
~ . . 

tuvo para la vida posterior del PCM. En este sentido se trata-

r& de probar que: 

a) La l~cha interna tiene como objetivo .de manera inme · 

diata la lucha contra la direcci6n encinista y su pol1tica. Pe 
j 

ro que al mismo tiempo tiene tambidn como fondo sustancial la -

revisidn de la historia del PCM y· la elaboraci6n de una nueva -

política. 

b) Que la lucha interna y el surqimiento del movimien

to renovador en el PCM se deben a una reanimacidn en el movi- -

miento obrero y a una reorien.tacidn .en el movimiento comunista-· 

internacional. 

c) Que ~a lucha interna abre· una fase de renovaci6n en 

el PCM, con la adopci6n de una política m4s combativa • 

. ~ 

... '.",,' 
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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES 

Las ideas socialistas tienen en México hondas ra!ces, -

~stas empezaron a conocerse en el pa!s a mediados del siglo XIX. 

Las primeras· ideas que se conocieron fueron las del socialismo-
' 

ut6pico y cristiano, esta~ se conocieron principalmente a tra-

v4s' de las noticias de las jornadas del proletariado franc~s -

realizad.as .en junio de 19.48 y de los inmigrantes europeos (aun-

que estos no tuvieron en M~~ico una presencia tan importante c~ 

mo en Brasil o Argentina). As! los artesanos y obreros conocie. -. 
ron el pensamiento dé Saint S~mon, CarlosFour~er y Roberto 

OWen, cuyas ideas influyeron en ·:ellos y en sus organizaciones, -

mutuales y cooperativas. Las mutuales eran organizaciones fun

dadas con el prop6sito de proporciona~ ayuda mutua a sus socios 

en caso de accidente, en caso de que murieran la ayuda se les -

brindaba a sus familiares a trav4s de la caja de ahorros, forma 

da anteriormente. Algunas de ellas alcanzaron un alto grado de 

organizaci6n, agruparon a su interior una serie de mutuales y -

se propon!an w1a transforrnaci6n social, aunque ut6pica importan 

te. Las mutuales j·ugaron un papel importante en el desarrollo

de la organizaci6n y toma de conciencia del proletariado mexica 

no. 
•,I 

Durante este per!odo, destac6 la fiqLra de Plotino c. -
Rhodaka~aty, quien escribi6 para los obreros mexicanos la "Car-

. r. ·:, ' : ; ' • ' ~, 

'"·' 
J, ¡· ' .. '. '. 
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tilla Socialista o sea el catecismo elemental de la escuela de 

Fourier", igualmente irnprimi6 algunas otras obras de este autor 

e hizo otras publicaciones del mismo tipo, cre6 el primer grupo 

de tendencia socialista en México donde destacaron: Francisco -

Zalacosta, Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio, ºE 

ganiz6 en Chalco una escuela socialista. Posteriormente fund6-

"La Social", as! corno una serie de mutuales. · . 

l. La Primer Temporada de Marxismo en M~xico. 

Las ideas del socialismo revolucionario, empezaron a co 

nocerse en M~xico a.parti-r de la proclarnaci6n de la Comuna de 
' ·~ 

Par!s en 1871 y del movimiento solidario que se dio en torno a 

ella y en' el cual participaron algunas publicaciones obreras me 
·, 

xicanas. Pero fu• principalmente a partir de la creaci6n de la 

Asociaci6n Internacional de los Trabajadores , por Marx,· que -

las ideas del socialismo ~evol.ucionario alcanzaron mayor difu-

si6n. Con la Primera Internacional t.\1vieron relaci6n los prin

cipales dirigentes obreros mex~canos de la 'poca como: Santiago 

Vil~anueva, Juan de Mata Rivera y Francisco Zalacosta. 

Francisco Zalacosta organiz6 en 1865 el "Grupo Socialis 

ta de Estudiantes" e influy6 entre algunos obreros. Santiago -

Villanueva, fund6 una serie de organizaciones obreras, form6 el . . 

grupo "Circulo Proletario" que imprimi6 y distribuy6 los estatu 

tos de la Internacional. Juan de Mata Rivera public6 como di-

rector del peri6dico El ·socialista, 6rgano d~~ Gran C!rculo - -

Obrero de M~xico los es~atutos y el .llamamiento inagural de la 

I Internacional y otros documentos, public6 tambi~n por primera 
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vez en M~xico el Manifi.esto del Partido Comunista, en una edi--

ci6n de 10 000 ejempl~res. . 
Las relaciones con la Primera Internacional no se limi-

taron a la publicaci6n de los materiales de ésta, aunque tampo

co puede decirse que haya existido una secci6n mexicana de ~sta. 

A pesar de lo que pudi~ramos pensar por algunas notas publica--

das en El Socialista, como las siguientes: el 10 de septiembre

de 1871 dec'!a "La internacional ha abierto en M~xi1co su inmenso 
' 

registro" el 5 de _;ebrero de 1872 apareci6 " ••• el dia 23 de seE 

· tien\bre ·se. celebró ~na junta general de los miembros d.e la In-:-

ternacional en Londres, precedida por Mr. Karl Marx; en dicha -

junta se dio cuenta de los adelantos de esta grande asociacidn

en Francia,-B&Slgica, Austria, E1Jtados Unidos de Nortea~rica. y 

La llegada de las ideas del socialismo revolucionario -

coincidi6 con el ascenso de las luchas obreras de los 70's • 

Un acontecimiento importante en el examen de esta ~poca, 

ñcurre en julio de 1878 al surgir el Partido Socialista Mexica-
1 . 

no, dirigido por Alberto Sante Fe. Este tie~e como 6rgano pe--

riodtstico La revoluci6n Social, ~ste en su primer n15mero publi 

ca "La ley del pueblo" documento. program4tico. El partido con

taba con 17 "centros pdblic~s'' for4neos Etn la Repdblica • . 
No obstante todo esto, durante este per!odo las ideas -

·marxistas no alcanzaron la difusitSn necesaria y tampoco pudie--
.. 

ron prender en el proletariado mexicano, d~bido principalmente-
' ' 

• .i 

·-· ........... " 
a que ric:f exist!an condiciones sociales propicias para ello, al-

debili tamiento de la internacional, cuya.división tuvo su expre 

•· .. '.· .. ,: ' ' ' ~ ;,, . '.;: ~· i . ' 
. ;•.:-5'.. 
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si6n también en el pa!s y a la represi6n desatada por la dicta

dura de Porfirio D!az. 
<. ' • 

En junio de 1879 fue aprehendido en Puebla Alberto San

ta Fe. En 1880 Francisco Zalacosta fue fusilado en Querétaro.-

En 1822 le fue negado a Rhodakanaty el permiso para volver 

abrir la escuela socialista. De 1881 a marzo de 1882 fue clau-

surado para siempre. Como resultado de la represi6n despareci~ 

ron también algunas publicaciones obrE\ras. As!· termin6 "La --

primera temporada de .marxismo en M~xico". 
(1 . ¡:1 

Bajo estas condiciones, fue el anarquismo .el C:t'ue encon-

tr6 qn terreno más propicio para la penetraci6n de su~ ideas en 
. l'. 

el proletariado mexicano, a I.o que. se sumaba la renovaci6n de -

sus dirigentes con nuevas personalidades, como los hermanos Ma-

gt5n. As! el anarquismo aglutin6 a la parte mas· avanzada de la-
• • •• 1 • • • 

clase obrera, dirigi6 sus acciones m4s importantes y form6 el -

sector m!s radical de la revoluci6n mexicana. El anarquismo se 

r!a por cerc~ de dos d~cadas la corriente predominante en la 

clase obrera mexicana. 

Las ideas socialistas en este per!odo vieron reducida -

su influencia, pero no obstante esto emprendieron algunas accio 

nes imp"rtantes.· En 1911 Pablo Zierold fund6 el Partido Socia

lista Obrero (Pablo Zierol.d Muri6 en 1938 siendo miembro activo 

del PCM). Y en el año de 1912 se celebr6 por primera vez el 1~ 

de·mayo por trabajadores afiliados al Partido Socialista Obrero. 

Con el.triunfo de la. burguesía liberal como fuerza de -

la revolución,. se fortalecía otr.a corriente entre la clase obre 

ra en M~xico, el reformismo. Esta era en general la situaci6n
. ~ 

·. '" 
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entre la clase obrera cuando triunf6 la revoluci6n rusa. 

2. El Partido Socialista Mexicano 

Con Lenin el socialismo revo1ucionario se hab!a enrique 

cido y durante 1917 con las noticias del triunfo de la revolu--

ci6n rusa llegaban estas ideas a M~xico y le·aaban un nuevo im

pulso a la corriente socialista ya ex~stente e influ!an. en la -

formaci6n de nuevas organizaciones socialistas. 

As! el Partido Socialista Obrero resurgid a fines de 

1917 bajo la direcci6n de Adolfo Santib&ñez y de Francisco Cer

vantes L6pez. A lo que se swnaba el ingreso a sus fila~ de un

qrupo de emigradof? norteamericanos,. entre los que se encontra"."- · 

ban Frank Sean\an, Michel Gold .Y Henrrey Glillt.e~camp. El parti

do form6 su 6rgano periodts~ico El Socialista, el cual comenz6-

a circular ese mismo año. 

Surgieron tambi~n una serie de organizaciones socialis

tas regionales y locales entre las cuales estaban la dirigida -

en '!uanajuato por Nicol~s CAno, la de Veracruz dirigida por Ma

nuel Dtaz Ramtrez, la de Michoac4n dirigida por Soria y la de -

el D.F.,dirigida por Jos~ Allen.· 

Por otra parte, el anarquismo como ideolog!a obrera em

pezaba a mostrar sus limitaciones, el oportunismo reformista 

mostraba claramente sus intereses ante.los o~reros y los campe

sinos empezaban a ver como no secumpl!an las demandas por las -
•.f 

qüe hab!an luchado durante la revoluci6n. AJ~te lo cual los pe

queños grupos de obreros m4s concientes, los grupos socialistas 

,.i \,' ··' .' ,', ! . ¡.',' 
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y algunos intelectuales, empiezan a formular una alternativa di 

ferente para el proletariado mexicano y a luchar por la crea- -

ci6n de un partido'obrero revolucionario. As! a principios de 

1919 el Partido Socialista Obrero convoca al Primer Congreso Na 

cional Socialista, para lo cual se form6 un comit~ organizador

de este congreso, integraban este comit~ Adolfo Santibáñez, 

Francisco Cervantes L6p~z, Felipe Dávalos y Tioteo García. 

En la convocatoria publicada en marzo, se invitaba a to 

das las publicaciones y organizaciones obreras, sindicalistas,-
fi ' 

socialistas y radicales •. Y al mismo tiempo que se in .. ormaba de 

los ~vanees en la preparaci6n d~l congreso se decta q4e todos -
ti 

los p:artido.s existentes y muchos sindicatos habtan nombrado ya-

sus delegados y que ten1an inscritos 200 • 

. Se señalaba 'que .el congreso ten.ta por objetivo "decla·--
... 

rar solemenemente qué fines persiguen los ·socialistet.s'1, "qu~ m.!!, 
1 

didas pol1ticas y econ6micas conviene adoptar para alcanzar el-

objeti vo del socialismo en esta i;egi6n". "El congreso se prop2 

n!a que los obreros sindicalistas y socialistas trataran de su

porvenir sobre todo hoy que las ideas socialistas lc;Ls est4n lle 

vando a la pr4ctica los bolcheviques rusos, los comunistas M1n

garos y los espartacos alemanes", d~ esta forma demostraban sus 

simpattas hacia la corrien.te revolucionaria internacional. Aun 

que contradictoriamente con esta afirrnaci6n y debido tal vez a 

la falta de información oportuna sobre la situaci6n del movi- -

miento socialis1=-a mundial, llama a estrechar relaciones con el

partido socialista internacional y a designar un delegado para-
.· 

que represente a los socialistas de M~xico en el pr6ximo congr~ '., 

•,·¡ •,· 
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so internacional, acordado en las conferencias de Berna Suiza.-

(en febrero de este año ~sta hab!a tomado una actitud contraria 

. ) * a los bolcheviques • 

Casi al mismo tiempo en que se lanzaba esta convocato-

ria, Lenin fundaba la III Internacional (Conferencia y Primer -
' Congreso realizado del 2 a 7 de marzo) aoptando el t~rmino corn~ 

nista -utilizado por Marx y Engels- para dif~renciarse de la s~ 

cialdemocracia reformista. Este.hechq contribuy6 de manera im

portante para un mayor'.acercamiento con esta corriente y para -

su transformaci6n en partido comunista. 

Primer Congreso Nacional Sociali°sta 

El Congreso Nacional Socialista se realiz6 del 25 al · 4 · 

de septiembre ·de 1919, e.n las .cal.les de Netzah~alcoyotl No. 162 

de la ciudad de M'xico, en el local del sindicato de panaderos. 

Entre los partici~ant~s en el congreso destacan Fortino 

B. Serrano, Francisco Cervantes L6pez.1, Luis N. Morones, Sarnuel

o. Yddico, Miguel Quintero, Jos~ I. Medina y.los extranjeros -

Frank Seaman, Linn, E. Gale (intel·ectuales norteamericanos) Ma-
. . 

nabendra Nath Roy, nacionalista Inda, (aqut se convirti6 en 

marxista, principalmente a travds de su:relaci6n con M. Bodorin 

enviado de la I.C.). 

Durante este congreso se formaron tres corrien~es: 

1) Anarcosindicalista (Vicente Ferrer Aldamair, 2) Reformistas-

(Samuel o. YO.dice y Luis N. Morones), y 3) ~~munista (Jos~ 

• Gonz&lez Casanova, Pablo. En el P'rimer Gobierno Constitucio-
!!.!!• M6xico, Ed. Siglo XXI, p.p. 171-175. 

,. ·,,. ', 
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.... ' ..... 
' 

Allen, Eduardo Camacho y Manabendra Nat Roy). 

El congreso aprob6 una declaraci6n de principios y un -

programa de acci6n, que por sus características lo convertían -

en un partido comunista, aunque adoptó el nombre de Partido So

cialista. 

La declaraci6n de principios decía: '' _ 

"1ª. 'El Congreso Nacional Socj,alista, declara que el S,2 

cialisrno significa la posesi6n y direcci6n comunista de todos -

los medios de producci6n y cambio. En esta posesión se excluye 

a todos ·los elementos b~rgueses y capitalistas de la sociedad,

Y tiende a la abolici6n de las clases, ·quedando en la sociedad-

solamente los que trabajan". 
·, 

"4ª. La lucha de clases tiene que continuar y continua-

r4 hasta que el control y poder .administrativos de la soci~dad

est~n en manos de los traQajaqores. 

"Sª• El CNS adopta como medio.\ de lucha,· ••• el socialis-
1 • 

mo revolucionario, sin exclusi6n de aquellos medios que est~n -

en qonsonancia con dicho socialismo y que no desvirtuen.la rep!_ 

tida finalidad. 

"6ª. El CNS considera que .el·medio de :acci6n mdltiple -

no desorienta al socialismo revolucionario y que s! le abre pa

so haciendo posible la realizaci6n de este ideal. Pero declara 

que no toma oficialmente esta deterrninaci6n, dejando a las agru 

.paciones en ~1 representadas seguir sus prop~~s inclinaciones,

hasta llegar~ unificar el criterio proletaria!". 
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El Programa de Acci6n dec!a: 

11 1.11.. Para pode+. llevar a cabo la propaganda efectiva es 

preciso formar el Partido Nacional Socialista, que adoptará co-

mo su plataforma la declaraci6n de principios de este congreso, 

sujet~ndose a las labores pre~critas en este programa de acci6n. 

Todos los que no est~n de perfecto acuerdo con la mencionada de 

claraci6n, quedan desde luego excluidos". 

"2ª. El comité del Partido Soc'falista queda formado pr~ 

visionalmente por lvs delegados que hayan firmado y declaren -

·aceptar la.declaraci6n de principios. Estos a su vez, elegirán 
'· 

de entre sus miembros reconocidos un comit~ ejecutivo general,

que .funcionará con carácter de provisional y residirá en esta -

capital. 

'···no negamos.el valor del voto y el ~xito de elegir'."" 

candidatos a puestos pdbicos siempre· que esto no desv!e la ac-

ci6n de la efectiva lucha de clases ••• • 

'Todas las plataformas políticas de los partidos socia

l'istas del mundo, que se fundan en la lucha de clases reconocen 

como.primera necesidad el establecimiento de la dictadura del -

proletariado, que ser4 la base de la sociedad durante el per!o- · 

do de transici6n, del sistema capitalista al socialista revolu

cionario: por lo tanto el P~rtido Nacional Socialista lo recono 

ce y lo propaga.' 

'Las unidades industriales .y agrícolas mantendrán rela

ciones estrechas con instituciones revolucionarias, como la - -

I.W.W. de E.U. y la Confederaci6n General del Trabajo de Fran-

cia. 

• . . ? . 
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'El Partido Nacional Socialista nombrar~ cuando más de-

tres delegados propietarios y tres suplentes a la Tercera Inter 

nacional de Moscd".(l) 

Los documentos del congreso 'fueron aprobados.por los si 

guientes delegados: Frank Seaman e Hip6lito Flores, por el Par-
1 

tido Socialista de M~xico D.F., Fortino B. Serrano Ort!z y Ar--

mando Salcedo por el Gran Centro Obrero Inde~2ndiente, Francis-

co Cervantes·L6pez, por el Sindicato qe estivadores y Jornale-

ros de Salina Cruz; Miguel A. Quintero y Miguel A. Rf;)yes, por -

el Partido Socialista Michoacano; Jos¿I. Medina, por la C4mara 

Obrera y. "Alba Roja" de Zacatecas, Zac.,. Aurelio Pérezpérez y -
'\ 

P6rez, por el Partido de Trabajadores· de Puebla, Pue.¡ Jos~ 

Allen y Eduardo Camacho, por el Grupo· Socialista Rojos de Méxi- · 

co, D.F. ,:.Francisco \fela por l.a C4mara Obrera 4e Zacatecas, Zac., 

Evelin Rey.por el .Cent ro Radical.Femenino, de Guadalajara, Ja

lisco; Leonardo Hern~ndez .Por .el Sindicato de Molineros y Acei-

teros, de México, D.F., Celestino Cas~ro y Leonides Hern4ndez -

por el. Centro Sindicalista de el Carro, Zac.; Vicente Ferrer Al 

d~ por el Grupo Acrata de M~xico, D.F.; Linn A. Gale y Fulge!!. 

cio c. Luna por el GAle. 1 s ·Magazine; L4zaro Ramtrez por la Socie 

dad de Obret:os Libres de Parras,·Coah.; Timoteo.Garc!a por el -

Sindicato de Campesinos de Ojo Caliente, Zac. 

La Declaracidn de Principios y el Programa de Acci6n, -

hacían m4s claras las simpattas .declaradas y~ en· la convocato--

(1) 

u 
1 

"Declaraci(5n de Principios y Programas de Accidn adoptados
por el Primer Congreso Nacional Socialista; En Oposici6n -
No. 294, julio de 1979 ,· pp •. ,19-25. 

',-'.' 
,:.;'\. 
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ria hacia el ala ~evolucionaria del movimiento socialista mun--

dial, ahora constituida en III Internacional Comunista, al aceE 

tar el principio de la Dictadura del Proletariado, principio -

que defin1a entre reformistas (socialdem6cratas) y revoluciona-

rios (comunistas). Y al nombrar .tres'delegados al congreso de -

la Internacional Comunista. 

Como secretario de este congreso fun~i6 el obrero Jos6-

I. Medina y Jos~ Allen fue electo secretario general del comit6 
1 

ejecu,tivo provisional del.partido. 

Al poco tiempo de finalizar el congreso Linn E. A. Gale 

se sepa~6 para formar su .propia organizaci6n· a la cual puso el-
.. 

nombre de Partido Comunista.de M~xicó, con la intenci6n de ga--

nar el reconocimiento de la III Internacional, al mismo tiempo-· 

se dedic6 a lanzar 'Wlª serie de ataques contra el reci6n flinda

do Partido Socialista. Luis N. Morones tambi4nse separes y po

co tiempo·despu~s fund6 el Partido.Laborista Mexicano.· As!, el 

Partido Socialista qued6 constituido tunda~entalmente por Anar

cosindicalistas y Comunistas, lo que se expreses tanto en el con 

tenido de sus primeros documentos como en.su Declaraci6n de 

Principios y su Programa de Acci6n. 

Pronto el Partido Socialista comenz6 a actuar, el 13 de 

octubre apareci6 el primer nOmero de su perlodico El Soviet( 2>. 

(2) "Segt1n algunos autores. 'Ese. mismo d!a, Searnan recibi6 en -
su despacho la visita de un joven chicanr, Rafael Mall~n, ~ 
que tras sondearlo pol!ticamente lo invites.a: una entrevista 
en el Hotel Ri tz, donde conoci6 a Mijail. Borodin, ·enviado -
de Lenin y r~presentante.de.la III Intenr~cional' qµien in
fluy6 de manera importanteen la transforr.\aci6n del·Partido 
Comunista. Rogelio Visca1no y Paco Ignacio Taibo II "fil:. --

. camarada Jos~ Allen: informe sobre el primer secretario del 
PCM y agente norteamericano. M~xico. Revista Nexos No. 61 -

, • -i'.' .. enero de 19 ~ ~. , ~;(~~/. · · 
,•:. 
·,;1, 
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Y el 8 de noviembre se instala por iniciativa suya en la ciudad 

de M~xico el Buro Latinoamericano de la III Internacional. 

•: 

' •' 

. \ 

1 

•.' 

( 
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C A P I T U L O I I 

LA FUNDACION DEL PCM Y SUS PRIMEROS ANOS 

* El 24 de noviembre, en una asamblea el Partido Socia--

· lista resuelve tra~sformarse en Partido Comunista Mexicano y -

acuerda adherirse a la III Internacional Comunista, la minoría-
. . ' ' ' ' ' 

encabezada por Fra~1cisco Cervantes L6pez, decide mantener el 

Partido· Socialista; Al mismo tiempo, la asamblea ratifica a JE,. 

s4 Allen como secretario qeneral del PCM. (l)· 

El 26 de noviembre El Soviet dec!a: "··· una lectura de 

nuestra declaraci6n y proqrama,.demostrar4 que el mov:imiento.s2 

ciali~ta en M6xico es:unmovimientopara la completa.aboli~i6n-
,..,. 

·dela sociedad capitalista.en todas partes y por medio de una 

dictadura temporal del ·proletariado y los cultivadores de la 

tierra. 

*El c4r4cter de esta asamblea no nos queda claro. Paco'Ign.! 
cio Taibo II se refiere a esta réun;i.6n, como "Reuni6nsecr!!, 
ta de una. rninoJ:!a" Nexos 61, Enero cie 19 e 3, nota . 2 , p. 1 h -
Lino Medinale Llama "conferencia Nacional del Partido" Fun-

. dacitSn y Primeros años del PCM, Nueva Epoca Nos. 4 y 5 --:--
abril-mayo 1969; Gerardo Peliez le Llama ~'Primer Congreso -
del Partido Nacional Socialista" PCM Sesenta Años de ·Lucha. 
Uas·p. 15 y Mart!nez Verd,uqo Habla de "Asamblea de Miembros 
del PSM en el D.F." Historia del Comunismo en M~xico. Ed. -
Grijalbo, p. 29. 

(3) Segdn, se ha comprobado Jos6 Allen fue· aqente de la oficina 
de servicios de inteligencia militar de .los Estados Unidos
dU:rante el per'!odo de 1818 a 1921. · Sin embargo este hecho
no influy6 en el desarrollo de· la historia de la fundacidn- ._ 
y_los -primeros .años del·PCM. · 
Al respecto ver Rogelio Visca1'.noy Paco Ignacio Taibo II, -
Op. cit., Barry Carr El.Movimiento Obrero y la pol!ttca en
Mdxico 1910•1929 y·Nexos No.· 4o abril de l981 p. 47. 
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... Nosotros decimos: con la Segunda Internacional no-11 

tenemos nada en común: no vamos con el muerto; vamos con lo que 

vive, la Tercera Internacional, la verdadera hermandad proleta-

nia. 

" ••• El Partido Socialista Mexicano deberti llamarse de -

hoy 'en adelante Partido Comunista ••• 

"El partido no tomar~ participación ln las luchas elec

torales e invita al proletariado a hacer lo mismo, apartSndose-
' 

de senderos que los lleven a seguir en su esclavitud".(4) El -

29 de noviembre en carta firmada por su secretario general Jos~ 

Allen sqlicita el ingreso a la IC. 

Al poco tiempo de f\lndadoel Partido Comunista, este tu 

· vo que enfrentar su primer problema,.· el cual no resolvi6 adecua. 

daraente: el movimiento armado de Obreg6n contra Carranza. En -. . 
este sentido el PCM no logr6 elaborar una política independien

te y se surn6 al movimiento obregonista -segdn Lino.Medina- sus

principales cuadros salieron para organizar el apoyo a Obreg6n

y su qrupo, Elena Torres y Manuel D!az Ram!rez salieron a Vera

cru~ 1. Estela Carrasco, Miguel Reyes ·y Francisco Mdjica para. Mi

choac4n, otros a Zacatecas y Morelos. El apoyo a Obreg6n se ex 

plica también por la debilidad del Partido Comunista y en este

sentido por la necesidad de· respaldar al sector m4s radical de-

los que se encontraban en pugna. 

Durante los meses de julio-agosto de 1920 se. realiz6 el 

segundo congreso de la Internacional Comunista, al cual asistie 

(4)' El"Soviet No. 6, 26 de noviembre de 1919. 
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ron, como ~elegados del PCM: Manabendra Nath Roy, con voto deci 

sorio y Elena Allen ~.Frank Seaman, con voto consultivo. 

El PCM empezó a actuar entre los obreros, y así consti

tuy6 la Federaci6n Comunista del Proletariado Mexicano, primera 

organizaci6n sindical.con influencia comunista. La cual el 15-. . 
de febrero de 1921, con la intervención fundamental de comunis-

·tas y anarquistas,_ organiz6 el congreso nacional obrero, del 

que surge la Confederación General de,Trabajadores. La cual se 

af ili6 a la Internacional Sindical Roja y reconoció al PCM como 

aut~ntico en la luc~a de clases, todos los dem~s partidos fue-

ron considerados destacamentos pol!ticos burgueses y fue esta-

blecido como traici6n militar en ellos. 

Casi al mi'smo tiempo el. PCM particip6 en la huelga de -

ferrocarrileros, dirigida por la "Uni6n de conducto.I'.~S, rnaqui-

nistas, garroteros y fogoneros de la R~ptlblica Mexicana" la - -

cual triunf6. Y a finales de.este año 1921 el PCM participa en 

grandes luchas inquilinarias en la ciudad de M~x;i.co, Veracruz,

. '.Jalisco, Tamaulipas y otros estados. 
' ,' 

En un intento por unificar a los socialistq~ mexicanos

el 11 de· abril de este ~fu¡ Sen Katayarra, ProPone las baSes ·para la uni-
• ' 1 • ~ 

ficaci6n .de los tres partidos existentes; el Partido Comunista

Mexicano (dirigido por Jos~ Allen), el Partido Comunista de M~-
. 

xico (dirigido por Linn E. A. Gale) y el Partido Socialista de-

.• xico (dirigido por Francisco Cervantes L6pez). Sin embargo -

l·a unificaci6n no ·pudo darse debido a la represi6n desatada en

abr.il ·y mayo por el go~ierno de. Obreg6n, a consecuencia de la -

cual Jos~ Allen y otros dirigentes extranjeros del PCM·son ·~x--

•·. ¡· 
.:,·: 
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pulsados del pa1s, con lo cual el Partido Comunista sufre una -

desorganizaci6n profunda a su interior. Igualmente fue expuls~ 

do Gale. 

Debido a la represión el Partido Comunista de M~xico di 

rigido por Gale y el Partido Socialista dirigido por Cervantes 
' L6pez dejaron de actuar prácticamente. ' 

Antes, en febrero, un Pleno substitu}6 a Jos~.Allen co

mo secretario general y nonbr6 a un s~cretariado compuesto por 

Manuel Diaz Ram!rez, Jos~ e. Val~des y José Al len. En el mismo 

pleno se nombrOa Manuel D1az Ram!rez secretario general y dele 

gado al ~III congreso de la IC. 

Con estos dos hechos, su substituci6n como secretario -

general y su expulsi6n del pa!s, Jos~ Allen dejar.ta pr4ctica,me.!!.· 

te de actuar en el movimiento comunista. ·Aunq~e formalmente es 

expulsado del PCM en diciembre de 1923. 

l. Primer Congreso del PCM _, __ ,• 

Del 25 al 31 de diciembre el Partido Comunista Mexicano 

·celebra S.U primer congreso. Este congreso aprob6 las resolucio 

nes del III congreso de la IC, r.esolvi6. organizar los sindica-

tos de inquilinos y praparar la huelga nacional inquilinaria, -

ratif:i:c6 la l!nea abstencionista en materia electoral, criticó-. 

a quienes pensaban en la revoluci6n socialista como algo inme--
. . . • . ,¡, .•. 1. • 

•' diato y declaraba .'con respecto a los lavanta~ientos . armados que: 

"El Partido Cora.unista de M~xico recomienda a· los trabajadores -

no tom~r participaci6n en los motines que se preparan por diveE 

. . ' \ 

' '• '¡~ .• , • , •• 
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s9s grupos politices, porque la participaci6n en esos motines,

no hace sino debilitai: las fuerzas del proletariado mexicano, -

·que deben guardar esas fuerzas para la revolución social. El -

Partido Comunista de M~xico señalará a los trabajadores el mo--
. t ' 

mento oportuno para entrar al combate y aprovechar el motín po-

lítico transformándole en revoluci6n social". (S) 

En marzo de 1922 estalla la huelga nacional inquilina--

ria, donde participan destacadamente los comunistas, esta hu~l

ga abarca'gran parte del pa!s; el D.F., Veracruz, Tampico, Gu~-
' ' 

dalajara y Monterrey. Finalmente la huelga es resuelta median-

te lá represi6n ei 6 de julio con un saldo de 150 muertos.r 

En noviembre de este año se realiz6 el IV congreso de -

la .IC, este adopta la t~cnica del Frente Unico. En representa-

9i6n ~el PCM.a este congreso.asisti6.Edgar Woog. 

Por este 'tiempo el, PCM empez6 a avanzar en la organiza

ci6n de los campesinos, as! en m·arzo de 1923 nace la Liga de Co.· 

munidades Agrarias de Veracruz bajo la direcci6n de Ursulo Gal

·~4n y Manuel Almanza. 

2. Segundo Congreso del PCM 

En abril de 1923 se realiz6 el Il congreso del PCM. Es 

te congreso rectif ic6 la t!ctica antiparlamentaria· y design6 una 

nueva direcci6n in.tegrada por Manuel D!az Ram!rez, Rosendo .G6--

(5)' Jos~ c. ·valadez. Las asonadas militares 
los comunistas. (In orme a ler. Congreso 
ACERE, Colecci6n expeiclnete obrero No. 3, 

• 

3 • 
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mez Lorenzo, -Diego Rive.ra, Ursulo Galván y Carlos Palacios. 

No obstante lqs esfuerzos del PCM por consolidarse, se

gu!a teniendo opiniones como esta, dada en una declaraci6n el 9 

de septiembre de 1923, donde dec!a: "El comit~ nacional del Par 

tido Comunista declara formal~ente que: siendo campesina la in

mensa mayoría de la poblaci6n mexicana y siendo obrera la tlnica 

minor!a considerab~l!sima y activa, el gobierno de M~xico debe~ 

ser emanado de esas fuerzas que son e~ verdadero pueblo, y en -

consecuencia, el P..:trtido Comunista de M~xico apoyará. aquella -.-

. candidatura a la presidencia de la repablica que reuna a la ma

yor1a de las corporacione.s campesinas obreras" (6) lo .. que lo lle 

vaba a actuar sin independencia y a colocarse al servici6 del -

grupo dominante. 
'l 

·' ~ Durante estos .primeros años de su vida el PCM se.carac-
1 ' ' • ' 

.· teriza. por una actividad-·confusa y contradictoria producto de -

su debilidad te6rica, de la falta de experiencia organizativa y. 

de la represi6n desatada por Obreg6n y por la falta de una·di-

tecci6n estable. 

En este sentido, la realizaci6n·y los acuerdos' del Ill

congreso del PCM, junto la formaci6n de su primer direcci6nes

table y la incorporaci6n de un grupo de intelectuales, jugar1a

un papel positivo en el· desarrollo del Partido Comunis.ta. 

(6) Rosendo Salazar Historia de las Luchas Próletarias en ~~-
xico Ed. Avante, M6)tico 1938, p. 100. 

' ·.·. ; ? · .. 

. .. ;• 
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Un acto previo al III congreso del PCM, que jug6 un pa-

pel positivo en la realizaci6n de ~ste fue la conferencia nacio 

nal realizada en abril, de 1924 la cual elige un nuevo comit~

ejecutivo del PCM, encabezado por Rafael Carrillo en sustitu- -

ci6n de Manuel D!az Ram!rez. Esta conferencia designa como de-
' 

legado al V congrE.30 de .la Internacional Comunista a Beltr~n D. 

Wolfe. ·Dicho congreso se realizó del 17 de juno al 8 de julio

de este año. Al.l! plante6 la lucha por la bolchevizaci6n de -

los partidos comunistas. 

El kll cong~eso se llev6 a cabo en abril de 1925 y con

.dél 8~ inició .el desarrollo de la influencia de masas del Parti

do Comunista al consolidarlo org4nicamente y dotarlo· de una. tác · 

tica acertada. 

En este congreso fueron derrotadas las tendencias anar

quistas existentes al interior.del partido, al realizar una pr~ 

'funda autoc.r!tica, de la actitud manten-ida hasta entonces res-

pecto a la lucha electoral y al tomar la determinación de parti 

cipar en las elecciones con un programa propio y candidatos co

munistas •.. 
. 

Se analiz6 tambi~n el trabajo sindical y se elaboró la 

linea de trabajo al l.nterior de la 'CROM, se aprob6 la orienta-

ci6n de Frente Unico Obrero, se llam6a a preparar la huelga fe

rrocarrilera y trabajar por la creación de· una organización cam 

pesina nacional indepe'ndiente. 
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Al ppco tiempo.de elaborada esta pol!tica ernpez6 amos

trar su justeza: se o;rganiza, en M~xi.co, D.F. la Liga Antiirnpe

rialista de las Am~ricas, del 15 al 20 de noviembre de 1926 se 

realiza el "Primer Congreso de Unificaci6n de las Organizacio--

nes Campesinas de la RepOblica" del cual surge la Liga Nacional 

Campesina, en la cual quedan representados 310 inil canpesinos de 16 
' 

estados de la repllblica. Su comit~ e·jecutivo 'queda integrado -

por Luis G: Monz6n, Diego Rivera, Ursulo Galv4n, J. Guadalupe -

Rodr!guez y J. Rod~!guez Triana. 

:el 13 de diciembre de 1926 se inicia la huelga.ferroca

rrilera a iniciativa de la UniOn Mexicana de Mec4nicos" la cual 

se extiende.· a todo .el sistema. de lo~ Ferrocarriles Nacionales y 

el 5 de febrero se convierte en huelga general. Destacan en-e~ 

ta huelga El.tas Barrios, Her~4n Laborde, Valent.tn Campa, Carl.os · • 
,. ' .• ·,· . .. ' ... ' . ' 

· Rend6n, Alfonso Muriedas y otros. 

La hue~ga finalmente .. fue derrotada por la. represidn.· 

Sin embargo constituy6' una· importante experiencia para el PCM,~ 
. . 

.4urante esta huelga se formar.tan la mayor parte . de sus cuadros-
"' . 
··estables y fut:uro·s dirigentes. 

En el mes de.abril.de 1928 secelebr6 la V conferencia

del PCM, en ella se nombrd un nuevo comit~ central cel partido

. y se design6 la delegaci6n .a'.L VI Congreso de la IC, integrada -

por Ráfael Carrillo y Bertran D. Wolfe. 

~ate congreso se celebro el mes de 'julio de 1928. El -

···. con9reso se caracter,iza. por la adopci6n de· una orientaci6n se-

Ór~taria e izquierdista, dirigida a reforzar no sdlo ia lucha --· .. 
. ..~ '' : 

contra los partidos. burqueses sine;> tambi'n cont.ra· la socialC:em2 

',,1 

',;r,' 

,·, 
' ....... i: 
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cra9ia. Se insisti6 en el frente obrero desde abajo y en que -

se distinguiera a los ... obreros de los lideres socialdem6cratas. -

Se aprueba el programa de la Internacional Comunista, en el que 

se planteaba que algunas co.lonias. atrasadas pod!an avanzar ha-

cia el socialismo soslayando ~a fase capitalista con el apoyo -

de los pa!ses socialistas. Se plante6 en el congreso que la --
' 

burguesía nacional.no tenía la significaci6n de una fuerza que

lucha contra el imperialismo. 

Este congr...:so influy6 de manera importante en el cambi.o 

· de l!n~a política d~l Partido Comunista de M~xico. Junto con -. . . 
otra serie de hechos que se suscitaron entre los años.de 1928 y 

29. 

,,,• ., 

··,·: 

. J 

... ~ ·.:. i • A 
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CAPITULO I I I 

EL PCM EN EL PERIODO DE ILEGALIDAD 

Durante los años de 1928-29 se producir1an una serie de 

hechos que cambiarían el rumbo del pa1s. 

En las elecciones de este año (1928) resulta electo 
' 

Obreg6n, cuya candidatura fue sostenida por la Liga Nacional 
!:i 

Campesina, el Partido Unitario Ferrocarrilero, el Par.;.ido Cornu-

nist, Mexicano y el Partido Laborista que se uni6 a d~tima·hora. 
(i 

Unos d!as despu~s, el 17 de julio, Obregón fue asesinado, as1 -

se terminaba el per!odo de la histor~a de Mdxico dominado por -
. . 

elca\Xlillismo y se· inicia otro -el Maximato-- que co~ncide con -
. . . . . 

. . . 
este per!odo de. ilegalidad del PCM. 

Plutarco El!as.calles, en su informe del lª de septiem

bre de 1928 ~ec!a: "Todo esto determina la magnitud del proble-

ma; pero la·misma circunstancia de que quiz4, por primera vez -

en su historia,· se enfrenta Mdxico con una situaci6n en la que;.. 

la nota dominante es la falta de "caudillos", debe permitirnos, 
•. 

va a permiti'rnos,.orientar definitivamente la·pol!tica del pa!s 

por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pa-

sar, de una v~z por todas, de la condición hist6rica del pa!s 

de un hombre a la naci6n de instituciones y de leyes".C 7> 

.> 

(7) Loa· presidentes de Mdxico ·ante ·ta naci6n, T III' Imp;. de la-
~. de Dip. Mdxico 1966, p. 805. 

" ... · 
•i 1· 

.... , 
.• '1,· •. 



As!, se iniciaba con Calles la institucionalizaci6n de-

la vida politica nacional. Y en marzo de 1929 con la formaci6n 

del PNR, se dan las bases para la unificaci6n de los caudillos. 

Durante la sucesi6n presidencial de 1928, Morones no.ha 

b!a ~abido alinearse del lado correcto, atac6 a Obreg6n y al -

ocurrir el asesinato de éste los partidarios de Obreg6n señala-
. " 

ron a Morones como el autor intelectual del c~imen, y empezaron 

a presionar a los lideres cromianos hasta que éstos renunciaron 

a los.puestos p<iblicos que ten1an. 

Al ser electo Portes Gil presidente las relaciones de -

los dirig~ntes de la CROM'con este no fueron diferentes, 6stos

lo atacaron y Portes Gil respondi6 enérgicamente, al mismo tie~ 

po gobernadores y funcionarios ptiblicfos defendieron al presidé,!! 

te. Como resultado de esta pol1tica que enfrentaba a la cen- -

tral reformista con el presidente y por la reelecci6n de sus di 

rigentes., se separaron de esta. central una serie de sindicatos, 

quienes poco despu~s fundaron La Fede*aci6n Sindical de Trabaj~ 

dores del Distrito Federal, cuyos principales dirigentes eran -

Clemente D!az, Fidel Velázquez y,Jes<is Yurén. 

Por otra parte, en septiembre de este mismo año Vicente 

Lombardo Toledano renunció tambi'n a la CROM y al poco tiempo -

fue npmbrado el principal dirigente de la CROM depurada. Con -

todo esto la CROM comenz6 a desmoronarse. 

Durante este añe> 1929, tuvo lugar unr- de las crisis más 

.profundas del sistema capitalista mundial, er.ta crisis se pro-

lonqar1a hasta 1933 y no s6lo afectar1a la economía del sistema 

capitalista, sino tarnbi'n sus pilares pol1ticos.e ideológico~.-
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En M~xico la crisis alcanz6 las siguientes dimensiones: "La de-

presi6n de los niveles de actividad económica como consecuencia 

de la gran crisis de 1929 se puso de manifiesto los años siguiE?f!_ 

tes en las manufacturas, cuya aportaci6n al producto bruto baj6 

en un 7.3% aunque se recupera para 1934; en la minería donde la 
1 

producci6n casi toda de exportaci6n, disminuy6 en cantidades 
' 

considerables particularmente el plomo y la ~lata; en. los ingr~ 

sos federales, que disminuyeron en un~ cuarta parte de 1930 a. -

1933, originando que la inversi6n pfiblica federal descendiera -

de l03 a 73 millones de.pesos de esa t!poca; en el valor de lás

exportaciones, las que para 1932 habían dismlnu.!do en casi un -

tercio del valor de 1929; en el 'producto bruto interno, el cual 

descendi6 5.6% de 1929 a 1932; en el:1petr6leo y los transportes· 

los que, a'unque se enconbraban en una si tuaci6n de declive, la

crisis agudlz6 el proceso de. declinaci6ri', en fin, en la .ganade-. 

r!a, la agricultura, la·e~erg~a elEctrica y el comercio.que ta!!! 

bi6n resintieron, aunque en menor escala, los efectos derivados 

' ' 

'v 

de la gi;-an depresi6n". (B) ' 

Como consecuencia.de esta crisis econ6mica vinieron ·1os 

despidos masivos, los reajustes, la dismiiluci~n de horarios, la 

quiebra de empresas, el cierre de fabricas, la devaluaci6n del-
' peso y la reducci6n de fuentes de trabajo. Lo que signif ic6 en 

en general el agravamiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores. Ante lo .cual algunos sindicat~s, organizaciones-

campesinas .y populares, con el apoyo fundame~tal .del PCM, cons-

(8) Maldonado Edelmiro. Breve Historia del Movimiento .Obrero.
p. 145. 

~< 

" .-i 

'i 
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tituyeron el Comité de Defensa Proletaria, con el objeto de co~ 

vocar a un congreso obrero y campesino y enviar delegados al -

congreso de Montevideo a realizarse en mayo. As!, del 26 al 30 

de enero de 1929 se realiz6 en la ciudad de M~xico la Asamblea-

de Unificaci6n Obrera y Campesina, de la que surgi6 la Confede-

raci6n Sindical Unitaria de M~xico (QSUM). A esta asamblea - -

asistieron 397 delegados y 102 organizaciones· enviaron telegra-. 

mas de adhesi6n. Estuvieron representados 116 000 obreros y 80 . 

federaciones agrarias. 
(\ Por otro lado, durante este afio (1929) tiene .. ~gar el 
1 .1 

dltimo levantamiento armado, la rebeli6n de· Escobar, ~guir~e, -

' Manz8, Topete, Carav~o y Juan Alberto Amaya que en total in- --

cluir!a 41 generales. Este levantemiento ser!a fuertemente corn 

batido por los grupos armados de la Liga Nacional Campesina y -
. . .. 

los comunistas. · 

Ante .la crisis de 1929-33 el gobierno aplic6 una.pol1t! 

ca antipopular·y ·tendi6 hacia su derechizaci6n. La aplicaci6n

de esta pol~tica antipopular del gobierno, exig1a el sometimie~ 

to de todos los elementos revolucionarios· y en particular del ·-· 

.PCM.por lo cual desat6 la representaci6n en su contra. As! el-

10 de enero es· mortalmente herido Julio Antonio· ·Mella, lider es 

tudiantil,· dirigente del Partido Comunista Mexicano y fundador

del Partido Comunista Cubano, muere al d!a siguiente. El 14 de 

mayo es fusilado· Jos~ Guadalupe Rodr!guez y Salvador G6mez en -

el estado de Durango, por 6rdenes de Calles. El 21 de mayo Her 

n4n Laborde es desforado de la c4mara de diputados. Y el 5 de

junio el gobierno dicta la ilegalizaci6n .del PCM y al d!a si- -
. ) 

·,, 
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g~iente los cuerpos policíacos asaltan las oficinas del Comit~

Central y la Redacción de El Machete. A partir de entonces se

inicia un nuevo periodo en la vida del PCM, donde éste realiza-

su actividad en la ilegalidad. 

Dentro de toda esta s~rie de acontecimientos que se pr~ 

dujeron durante los años de 1928-29, hubo dos hechos que influ-
'· 

yeron de manera determinante para el cambio de l!nea polttica -

del PCM, por un lado la represi6n desqtada por el r~gimen del: -

Maximato y por otro las resoluciones.sectarias e izquierdistas~ 
. r 

'del VI congreso de 1a re. 

Estos dos hechos llevaron a la direcci6n del Partido Co 

mun~sta a la adopci6n de una l!nea'sectaria e izquierdista. Es

ta linea se har!a oficial para el movimiento comunista interna

ciona~ con las resoluc·iones del X Pleno de la IC, ce],ebrado en

julio de 1929, y para los comunistas mexicanos eón las resolu-

ciones del Pleno del PCM de julio de este mismo año. 

El X Pleno del Comit~ Ejecutivo de III Internacional •

,lleg6 a la conclusi6n de que la humanidad se enfrentaba a un 

tercer período, el per!odo de la ofensiva general revoluciona--
. . 

ria del proletari~do por el poder y se caracterizaba a la so- -

cialdemocracia como a la izquiera del facismo o partido social

facista. De esta manera se. iinpon!a a los partidos comunistas -

la lucha, principalmente, contra.la pequeña burgues!a. 

El Pleno de julio del PCM, al hacer la caracterizaci6n

del bloque en el poder dec!a que la burgues!a nacional se hab!a 

entregado en su conjunto al imperialismo en el periodo de 1927-

28 y se hablaba de la necesidad de· una "nueva revoluci6n como' sa 
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lida. Señalaba: "En M~xico, el paso de la burguesía y de la P§; 

queña burgues!a al ladb del imperialismo, lejos de alejar las -

contradicciones capitalistas, las acentúa. Se abren ahora para 

el movimiento revolucionario de los obreros y campesinos las --

grandes perspectivas de la lucha por el poder. Hoy día en M~xi 

co la lucha contra el capitalismo, aún el lla~ado nacional, es

la lucha contra el imperialismo, es la lucha por el socialismo, 

ligado con la lucha con el latifundismo en el campo". Y agrega 

que "la pequeña burguesía y la burguesía han perdido todo carác .,... 

ter anti.imperialist~ ••• " <9 > 

Se decía que la.nueva revoluci6n "Desde el punto de vis 

ta de su significaci6n, ser4 parte de la revoluci6n proletaria

mundial, de ia revolucii5n obrera y campesina latinoamericana,·-

una revoluci6n antimperialista, que ser~ en sus principios,·en

eL.campo una revoluci6n.· pequeñoburguesa democrática para derro

car el latifundismo; y en las ciudades una revoluci6n socialis-

ta ••• la finalidad de esta revoluci6n será el establecimiento -
1 

de un gobierno obrero y campesino, basado en los s6viets de -
1.' 

obreros y campesinos, y cuyo programa sér~ derrotar el r6gimen

del capitalismo nacional y extranjero ••• nacionalizar todas las 

f'bricas ••• adhesi6n a la URSS ..... (lO) 

Las resolucio~es del pleno de julio eran tambi~n una 

condena a la direcci6n, lo cual implic6 su sustituci6n. As! du 

rante el pleno de diciembre· de este ·año, Rafael Carrillo secre-

(9) El PCM en la senda de la bolchevizaci6n mecano, s.f .p. 3 • 

.,.., 

... t-~ 

. ,) ·''· 
(10) Ibid, p. 34, 
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J tario gener~l del PCM present6 su renuncia por razones de enf er 

t medad y en su lugar fue elegido Hern~n Laborde. Al mismo tiem-

po se nornbr6 a Miguel A. Velasco secretario de organizaci6n, a-

, Valentín Campa y Angel Aguirre secretario sindical que serían 

· el n1icleo dirigente del PCM en este periodo. 

De aquí en adelante el PCM se orientará'. en sus activida 
'· 

' des por estas dos resoluciones •. 

En 1929 con la participaci6n fundamental de los éomunis 
' 

l'. tas se funda el Bloque Obrero Campesino (BOC) con la alianza de 

s la Liga Nacional Caqipesina y la CSUM para participar en las - -
,:· 

" elecciones de este año postulando al general.Pedro Rodríguez 

Triana. 

Durante los años siguientes a 1929 el PCM se seguir~ r.:i~ 

)·viendo dentro de estos dos f en~rnenos, por un l~do la represi6n
'(:.. 

·· por parte del gobierno, y por otro la profundizaci6n de su 11--

nea sectaria e izquierdista. 

El 30 de abril de 1930 son ap~endidos por la polic!a Si 

queiros y Jorge Piño. Es asaltado el 'edificio de la Legaci6n -

de la URSS y aprendido todo su ·personal por varias.semanas. El 

29 de junio en Coahuila son asesinados 17 comunistas. El 10 de 
~ ' 
\·' 
.. septiembre las oficinas del sindicato de panaderos, afiliado. a-

la CSUM, son asaltadas por la policta. El 5 de octubre fue - -

r aprendido en su casa Rafael Carrillo, Secretario General del -

'.~ Partido Comunista. El 10 de noviembre fueron detenidos y tort_!! 

Í rados en Torre6n los comunistas Jos~ Guadalupe Saucedo, Dioni--
,' 

i, cio Encina~ Aurelio.Andrade y Federico Reyes·, con el objeto de

r que denunciaran supuestos planes de insurrecci6n del PCM. En -
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diciembre 9 es asaltado, por la policía, el Comit~ Pro Cámara -

Unitaria del Trabajo del D.F., fueron detenidos Miguel.Angel V~ 
'. .... 

lasco y Juan De la Cabada. El 16 de diciembre fueron tomadas -

las oficinas de la CSUM y detenidos Vicente Guerra y Valentín -

Campa. Este año sería uno de los más difíciles para el PCM, d~ 

rante los siguientes años -se puede decir- qu~ el grado de la -

represi6n fue menor, sin embargo, los asesinatos, los secues- -

tros, los asaltos, las expulsiones del pais y las deportaciones 

a las Islas Marías siguieron corno constante de la actitud del -
. :;¡ 

gobierno· contra el PCM y el movimiento revolucionario"·en gene--

ral .¡'No obstante todo esto, no· se logr6 la ilegalizaéi6n real
.\ 

del comunismo y sus ideas. 

Por otro lado, el PCM insistia en su actitud y en sus~-

caracterizacion~.s. sectarias e izqui_erdistas. Así por ejemplo, -
1 

durante esos años fueron dirigidas de. forma aventurera algunas-

huelgas como la de San Bruno, la de La Impe:i::-ial, empresá.petro

lera ubicada. en Tampico, y de La·Asarcó en Monterrey, con una -

visi6n que profundiza la política de clase cqntra clase. Se ca 
. -

racteriz6 a la Ley Federal del Trabajo de facista. Se·pronun--

cian discursos como el de Laborde titulado "Contra el Plan Sexe 
" 

nal Fachista" y contintia su actitud· sectaria ánte otras fuerzas. 

Por esos años el esptritu unitario de la clase obrera -

erecta. (no obstarite las pugnas entre los líderes y la divisi6n

de centrales y federaciones) al igual que la lucha antifacista. 

As1, durante 1932 entraron en huelga los tranviarios, telefonis .. . -
. . 

tas, ferrocarrileros del sudpac!fico, mineros, petroleros, tex-

tilP~, panaderos y otros n1lcleos importantes del proletariado -
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,~: 

exicano; en.las plantaciones arroceras de Michoacán más de dos 
t: . 
:11 peones declararon~la huelga. El 13 de enero de 1933 qued6-
(:, .. -
~· 

~onstituidc, en el IV Congreso, el Sindicato de Ferrocarrileros 
~ .. :' 

la RepGblica Mexicana. Poco despu~s fueron creados el Sind! 

ato Nacional de Trab~jadores Mineros Metalrtrgicos y Similares-
. . . 

RepGblica Mexicana, el Sindicato Nacional de Artes Grafi-

y otros m~s. 

Durante este mismo año la CROM depurada, la Confedera--

Sindicalista (e Obreros y Campesinos del estado·de Puebla, 

Liga·Nacional Cai,npesina "Ursulo Galván" y otras importantes

-~rganizaciones constituyeron el Cornit~ Organizador· del Congreso 
,\, . 
~ . ,. 

'brero y Campesino cuya misi6n fue·preparar una reuni6n de ca--

nacional para formar una.nueva Central de Obreros y Cam

esinps, este congreso. constituyente tuvo lugar en octubre,. as! 
;;. •, . ' . .-. . 

la Confederaci6n General de Obreros y Campesinos·. 

Por su parte los comunistas empezaron poco a poco a - ~ 

~bandonar su politica sectaria e izquierdista, no sin problemas. 
71· 
}; 

\.'¡'. Del 1 al 3 de abril de 1933 celebraron una conferencia-
; 

; ' 
e frente tinico, en la que se adiscuti6-ampliamente el problema 

-e la unificaci6n obrera y la necesidad de que los trabajadores 

el campo y la ciudad se organizaran en defensa de sus intere"'!'-

es de clase. . 
En esta conferencia estaban representadas 22 organiza--

' iones pert~necientes a la CSUM, que éontaban con 1870 miembros 

otras 17 organizaciones independientes, con una membrec!a de-

460 trabajadores. 

, ....... ,, .. _ 

Al concluir esta conferencia la CSUM convoc6 a toda.6 1 -- ' 
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las organizaciones obreras y campesinas, la mayor1a calificadas 

de reformistas, a constituir el frente· dnico de los trabajado--

res. Así, en noviembre la CSUM, la Liga Nacional Campesina, la 

Federaci6n de Agrupaciones Agrarias del D.F., la Confederación-

de Organizaciones Magisteriales, el Frente Unido de Sindicatos

de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, el Frente Unico del Vo

lante y otros sindicatos fundaron el Comit~ Pro Unidad Obrera y 

Campesina. . . 
Con.el apoyo de los comunistas los intelectuales de iz-

': ·:i 
quierda se agruparon en la Liga de Escritores y Artisias Revolu 

cion.1rios en 1934 para formar un frente popular de intelectua--
:y. 

les antifacistas, entre sus fundadores se encontraban: Pablo --

O'Higgins, .Luis Arenal, David Alfaro· Siqueiros, Leopoldo Mendez 

Y;;• Juan de la C~J:>.ad'a, entre otros. Teniendo por 6rgano informa

tivo el peri6dico .Frente a Frente~ P~ulatinamente se le f~eron 

incorporando 'varios in'.telectuales de diversas tendencias~ 

Anticip~ndose a la política de frente popular, ·el 23 de 

agosto realiz6 el Primer Congreso Nacional de Lucha Contra el -

Fa,c;:ismo y la Guerra Irnpe~ialista. En· este congreso estuvieron-
. ' 

presentes toda.s las tendenc.ias: liberales, comunistas, pacifis-
• 

tas y reformistas. Adem4s cont6 con el apoyo·de organizaciones 

obre'ras, campes.inas, estudiantiles y magisteriales. 

Mientras tanto en 1934 resulta electo corno presidnete -

de .la Repdblica L4zaro Cárdenas, quien durante su campaña elec

toral se hab!a diferenciaqo claramente del callismo. 
' . 
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C A P I T U· L O I V 
. 

EL PCM EN EL PERIODO DE REFORMAS ESTRUCTURALES 

Durante los altimos meses de 1934 y los primeros de 
•. 

1935 el movimiento obrero emprendi6 nuevas lt.c.has por su· unidad 

y en la defensa de sus derechos. Aumentaban las huelgas: de ca 
1 . -1 

mioneros, trabajadores.del ingenio "El Potrero" en Veracruz, p~ 

troleros, textiles, tranviarios, huelga general en Puebla, au-

mentaban las manifestaciones obr~ras y·la lucha contra el facis 

mo. En 1935 se registraron. 6 42 'huelgas con 145, 212 huelguistas 

y manifestaciones como la del 1.a de mayo con más de 160 mil pa!.·· 

ticipantes'. 

· Sin embargo, el PCM, influido todav!a por una visión 

sectaria .. e izquierdista, no lograba ver que un factor importan

. te en este nuevo despunte del rnovimi~nto obrero, era la llegada 
.. 

de Cárdenas a la pr'esidencia que dado' su car4cter jacobino y 2e 
' . ' -

queñoburgt1e_s ~orno menciona Gerardo ·Peláes- ·cre6 ciertas condi-. . . 

ciones para el. desarrollo de ~ste. El PCM segu1a teniendo opi

niones como esta· dada por el Bur.6 Pol1tico de la Comisión Ejec~ 

tiva, donde "Se pronuncia contra el prOp6sito de Cárdenas de l.Q. 

grar la unif icaci6n y de armar a los campesinos y lo acusa de. -

dar 'pasos. de facistizaci6n' y 'para la guerra'. Las dif.eren-

cias entre Calles y Cárdenas las califica de.no esenicales, que 

s6lo soi;i 'diferentes formas de gobernar y .pri:: sentarse al pue-: -

blo'. Por tanto concluye que concentrar los ataques contra Ca-



.. \' 

. 39 

ll,.es no signi'fica apoyar a Cárdenas de ninguna manera". (ll) 

Sin embargo, este recrudecimiento de la lucha de clases 

y la actitud ante ella por parte de las distintas fuerzas del -

bloque gobernante pronto provoca una crisis política. Plutarco 

Elias. Calles trata de enfrentar al movimiento obrero y al go- -

bierno nacionalista de .. C~rdenas. El 12 de. junio, a trav~s de -

Esequiel Padilla, declara: "Este es el momento en. que necesita

rnos cordura. Necesitarnos enfrentarnos a la ola de ego!smos que 

vienen azotando al ·pais. Hace seis meses que la naci6n es sacu ,... 
. . 

dida por huelg~s constantes muchas de ellas enteramente injusti 

ficables, Las organizaciones est4n ofreciendo en numeros~s ca

sos. ejemplos de ingratitud. Las huelgas dañan mucho menos al

Cppi tal que al gobierno, porque ·les cierran las fuentes de pro_!! 

peridad. De· esta manera las buenas intenciones y la .labor in-

cansable del · seño.r. ·presidente est4n constantemente obstr~.tdas, -

y lejos de aprovecharnos.de los momentos actuales tan favora- -

bles para M~xico vamos para atr4s, retrocediendo siempre, y es-
1 

,;injusto que los obreros .~ausen e.ste daño a un ciudadano honesto 
. (l 2) 

y amigo de los trabaJadores". 

El mismo d!a, las organizaciones ·sindicales, con excep

ci6n de la CGT y la CRÓM, dieron su respuesta a las declaracio

nes de Calles a trav~s de un desplegado .aparecido en el peri6di 

co El Dta, donde protestaban por las declaraciones de Calles al 

tiempo que declaraban la defensa de·los derechos de la clase· 

trabajadora y dec!an acerca de las huelgas que ~Stas obedecen a 

un malestar ·colectivo y a un estádo de injusticia social y que

fstas terminarían cuando se lograra la transformaci6n 'de 6ste -
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r~gimen burgu~s y finalmente declaraban su prop6sito de mante--

ner su unidad, firman: Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes 
... 

Gráficas, C~rnara Nacional del Trabajo, Confederaci6n Sindical -

Unitaria, Alianza de Obreros y Empleados de la Cia. de Tranvías 

de M~xico, S.A., Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de -

la Rep6blica Mexicana, Sindicato Industrial de Trabajadores Mi

neros y Similares de la Rep6olica Mexicana, Sindicato ~lacional-

pel relevante. Bajo un ·pacto de solidaridad declar~ba que en -
·,e •.. • ,, 

el momento. en qµe aparezcan en el pais manifestaciones de carác 

ter facista o de cualquier otra !ndole que pongan en peligro la 
' 

vida de las prganizaciones obreras y campesinas o los derechos 

fundamentales dé la clase traba~adora ir4n a la huelga general

y se proponen llevar a cabo un Cóngl:'.eso Nacional obrero y camp.!:, 

sino para la unificaci6n del proletariado en una Central Nacio-

nal. 

El 16 de junio Calles expres6 su decisi6n de retirarse

y de esta forma el callismo era derrotado. Sin embargo, el PCM 

sigue sin entender, sigu~ explicando la pugna entre Calles y --

(11) De Neymet, Marcela. Cronoloi]!a del PCM. p. 109 M~xico, EdJ:. 
ciones de cultura Popular. 

(12):Navarrete Alfredo. Alto a ia·contra revoluci6n, testimo--
nios de Atlocomulco p. 112. ' 

',, :'t 



C~rdenas corno una diferencia en los métodos solamente y lanza -

la consigna ¡Con Cárdenas no, con las masas cardenistas s!!, la 

que· era muestra también del celo por su independencia. 

Como hemos visto, el PCM empezaba a abandonar su acti--

tud sectaria e izquierdista desde 1933 con su participaci6n en-

la formaci6n de algunos sindicatos, la unidad con otros y más -

recientemente e.en la forrnaci6n del Comit~ Nacional de Defensa -

Proletaria. Con la constituci6n del Cornit~ organizador del - -
• 

frente popular antiimperialista, en agosto de 1~35. En este co 
'i 

mité participaban el PCM, la tendencia lombardista en··.11a CGOCM-

y aliunos de los lideres del al~ izquierda del PNR. Sin embar-
'1 

go, ~ería necesaria la reali~aci6n del VII 9ongreso de la IC. P!!. 

ra terminar con las concepciones izquierdistas y sectarias de.1-

PCM y del movimiento comunista internacional. 
~~' ... ~-! ••. 
,?:_ 

.. 

¡· 

l. La ·nueva: pc>l~tica del PCM. 

El 25 de agosto de 1935 se inicia el VII Congreso de la 

Internacional Comunista. en Mosctí, con la participaci6n de repr~ 

sentantes de 76 partidos y organizaciones de todo el mundo. De!!_ 

tro de las orientaciones generales ~l Con~reso ti'acía notar prin 

c'ipalmente el peligro del.facismo a nivel internacional y la p~ 

sibilidad de la facistizaci6n de los regimenes burgueses, lo 

ubicaba como el enemigo principal y·· señalaba la necesidad de 

, buscar alianzas y unidad de acci6n con las corrientes pol!ticas 

que entraban en contradicci6n con ~l • 

.La l!nea general de la IC daba· un giro radical con la -
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política mantenida por ésta desde su pasado congreso; ya no se-

trataba de la preparación directa a la revolución socialista, - , 
' ' . 

sino que en primer lugar estaba la lucha antifacista, como pri-

mer paso para llevar a las masas a la revolución socialista. Pe 

ro reclamaba la necesidad de mantener la lucha ideológica y la

práctica contra la colaboraci6n de clase con la burguesía • . 
En cuanto a los socialdem6cratas, su orientaci6n tam- -

bi~n viraba radicalmente, pugnaba no 9610 por la unidad de.ac-

ci6n con ~stos, sino por la creaci6n de un partido Gnico. 
1 1 . : l 

Se·acord6 buscar.la unidad de la clase obrera con otras 

clas~s y capas antif~cistas y cre~r los frentes populáres ~nti-
¡ \ 

facistas en todos los pa!ses .imperialistas. E.n los pa!ses de--

pendiente~ y coloniales a estos frentes. se les imprimir.ta un c~ 

r&cter antimperial'ista, .·de esta manera se crearían en estos ~· -
:;.. •:, . . •.·. ,' .· ·' 
f ¡~ -:,, 

país~~ frentes p~pulares antimperialistas •. Se señalaba la necé 
. ¡ . . . 

sidad· de saber diferenciar a la burguesía nacional y finalmente 

se dec!a que. para estos pa!ses los planteamientos de revoluci6n 

obrera y campesina y del gobierno de s6viets eran prematuros 

por-lo que habS:a que. buscar f6rmulas intermedias. 

El Pleno del ce del PCM, réalizado en noviembre del mis 

mo año, ser!'a el encargado de analizar las resoluciones del VII 
' . .· 

Congreso de la IC y su aplicación a M~xico. La delegaci6n mexi 
. ' -

cana, integrada por Hern4n Laborde, Josl! Revueltas y Miguel An--

9el Velasco, que asistió al VII Congreso present6 un documento-
' . 

' ' ·,, 

al'CCdel PCM conocido .como f:arta de la Delegaci6n Mexicana.an-

te el VII Congreso ·de.la IC que serviría de base para este Ple

no y
1
para·1a formulaci6n de la nueva pol!tica del PCM aprobada-

·, ./, 

- ,~ 
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p~r este pleno. 

La c;::arta comenzaba diciendo que: "De·acuerdo con las de 

cisiones del VII Congreso de la Internacional Comunista, la ta-

. rea central del ~artido Comunista de México, consiste en la 

creaci~n de un amplio frente ai:itimperialista". (l 3) A continua-

ci6n hace un análisis de la situación económica y. pol!tica del

pa!s donde señala ¡a mayor acentuación de la penetraci6n del im 

perialismo en la economía del pa!s y e,1 consecuente desplaza- -

miento del capital ·nacional. Por otra parte, señala que el ap2_ 

yo que ~ste daba al
1

grupo de Calles que. preparaba un golpe con-

trarevolucionario agudizaba la contradicción de los intereses -., 

nacionales de México y los del imperialismo y da lugar al desa;.. 

rrollo y ascenso del movimiento.huelguístico, a la agitaci6n -

/' ,~ons.ra.nte: del "campesinado; al descont.ento de la peque.ña hurgue'."" 

sía y facifita la .creación d.el Frente. Popular Antimperialistá y 
'.· 

le.plantea al PCM la necesiqad de terminar con su política iz-

quierdista y sectaria. 
1 

·;: En el an4lisis de sus errores la carta plantea como - -

error central, produto de esa política el consider~ al PNR como 

un partido fach~tizante y su programa el Plan. Sexenal, como un 

plan ·de fachiza9i~n y agregaba: "en e~ PNR y en.el qobierri~ han 

tomado la dirección de sectores burgueses nacionalistas, opues-

(13.) LABORPE / Herntin, Jos~ Revueltas y Miguel A. V.elasco. La - . 
Nueva política del Partido Comunista de M~xico. · M~xicO, -
Editorial Acere, Expediente obrero. p. J 

·- . 
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tos al imperialismo y a la :r.eacci6n". (l4 ) · 

Criticaba la falta de definici6n ante el gobierno de 

C~rdenas y decía: l•que el Partido Comunista debe limitarse a 
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criticar con tacto las vacilaciones del gobierno en su conjunto 

y de sus miembros en particular, poniendo siempre por delante -
> 

el apoyo a las medidas antiimperialistas y antireaccionarias de 

Cárdenas y concentrando. realmente el fuego coritra la reacci6n -

que lo combate y que busca apoyo en el imperialismo'.'. {lS) 

La carta recogía las principales orientaciones del VII-
,. .. , 

Congreso de la IC, como la lucha no directa ·por el so)ialismo y 

en este sentido proponia un esquema en el que el gobierno de --
~ . 

:1 

Cárdenas ocupaba el primer paso en el camino de la instauraci6n . 
del socialismo en M~xico. Decía, "Concentrando sus esfuerzos-

en la organizaci6n· del F:rente Popular y en la lucha por sus de-
i: ' ' 

1 •• -• 

mandas, el Partido Comunista debe explicar a las masas la per~ 
i 

pectiva del movimiento. No podemos lanzar como consigna de ac-
. . 

ci6n inmediata, l'a de 'Gobierno J?opular Revolucionario' porque-. . 
esto.sería contraponer tal consigna al gobierno de Cárdenas, -

cuando la situaci6n de hoy d!a exige sost'enerlo. Pero es nece

sario explicar que el desarrollo y del ascenso del movimiento,-.. 
depende la maduraci6n d~ las condiciones para .la· lucha directa

por un gobierno popular re:volucionario ( ••• ) pero sabemos que -

laplataforma del frente Popular sc'.Slo ser~ .íntegramente realiza

da por el gobierno popular rev9lucionario, que no siendo toda-

vía un gobierno obrero y campesino, ser4 sin embargo un gobier~ 

(14) IBID. P. 39. 

( 15) : Ibid. p. 4 7 • 
\, '"' ",-' 

., 
' 

et.' 
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no de Frente Popular Antimperialista, antirreaccionario, que co 

menzará una lucha ser . .ia por minar no solamente las posiciones -

políticas, sino tambi~n las posiciones econ6micas del imperia--

lismo, despelgará aún más la lucha campesina por la tierra y --

creará de este modo las cond~ciones para la implantaci6n de la

dictadura revolucionaria democrática de los obreros y campesi--

. nos, que a su vez pon9r~ las bas~s para la dictadura del prole

tariado y ia construcci6n del sociali?mo". (1 6 ) 

Respecto a. las elecciones a realizarse, clamaba a apo~

·. yar las· candidaturas de cardenistas del PNR contra las cancida

turas reaccionarias -dec!a- actuando incluso dentro del PNR. 

' ~ ~ 

Finalmente la carta preven!a: "ante el riesgo del que -

el Partido Comunista se disuelva en el grandioso movirniento•de

masas que e~ta nu'eva política puede y deb~ desencadei:iar, ante -

el.riesgo de q\le se quede a_la cola de la burgues!a nacional -

( ••• ) lo esencial ahora es la de'cisi6n y la audacia para apli--
• 

car la linea del VII Congres~ de la Internacional Comunista; pe . 

•ro a la vez, la direcci6n del partido ~ebe estar en guardia y 
(' 

1 

rechazar cualquier intento derechista de convertir al partido 

en un. ap~ndice del PNR o del cardenismo". (1 ?) 

En general estos eran los elementos principales de la

nueva pol!tica del PCM con~enidos en la carta y aproba~os por -
' 

el Pleno de diciembre de 19~5 que terminaba as! con la pol!tica 

sectaria e izquierdista seguida por. el PCM des"e el Pleno de,. j!!. 

(1(;) · Ibid. pp. 59-59 .• 

(17) !bid. pp. 62-63. . J 

. :., 

... i.J 
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lío de 1929. · 

La carta dotaba al Partido Comunista de una pol!tica --

acertada de masas y de amplias alianzas, cuyo único error con--

sist!a en considerar al PNR factor decisivo en la construcci6n-

del ~rente Popular, pero de ahí en fuera el análisis de la si-

tuac6n econ6mica y política del pa!s, los objetivos y las tareas 
' 

·eran correctos. Y.as! lo demostraría su acci6n inmediata, du--

rante los fines de. 1935 y todo 1936. ,As1 el PCM acrecenta su -

influencia en.el movimiento sindical y campesino, igualmente e!! 

tre los·;i.11-telectual~s y artistas. Crece el ntimero de.militan-,;. 

tes y se transforma en un partido con verdadera influencia y p~ 

so en la vida política del país. Desde este momento el PCM vi

viría un proceso evid.ente de constante desarrol1=.o hasta 1937, · -

año e~ que s.e adopta la política de "Unida·d a toda cqsta". ·.En

general, podemos ~ecir -con palabras·. de Mart!nez .·Verdugo- que -

"La·carta formulaba un programa y una t!ctica adecuada a la si

tuaci6n concreta que .viv!a el pa!s. Lot; errores cometidos en -

•
4au aplicaci6n -contra los cuales ya se preven!a el documento- y 

{' ' . . . 

1 • 

las deformaciones que.le restaron eficacia no son atribuibles -

al principio que inspiraba la !!nea". (lB) 

2. Surgimiento de la CTM 

Uno de los acuerdos a que había llegado en. junio de 
·' 

•. - ·-
1935 el Comit~ Nacional de Defensa Proletaria era el de convo--· 

(18) MARTINEZ VERDUGO, Arnoldo. 'PCM: ·Trayectoria y perspect,i-.
!!!.· M~xico; Ediciones de Cultura Popular. p • 

.. 

,' ~·. 

, . ~,í 
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c~r a un Congreso Nacional de obreros y campesinos. El CNDP 

cumplía ahora con este acuerdo y con el apoyo fundamental del -

PCM realizó este Congreso del 21 al 25 de febrero de 1936. Así 

en un año en el que en el ~biente predominaban las huelgas, -

las tomas de tierra, las manifestaciones, un amplio movimiento-

de ro.asa¡:; y un sentimiento antiimperialista generalizado, surgi6 

la CTM. Surgía con un marcado antimperialismo, con una posi- -

ción de clase y con un programa revol~cionario en el que se de

cía que la finalidad de la lucha inmediata era el socialismo. : 

Sin en~bargo, desde su fundaci6n, y at'.in antes en el Comi

té Nacional de Defensa Proletaria, ahb!a ya diferencias con el- · 

grupo que dirig1a la CGOCM (Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, 

Yurén y demás) en cuanto a los m~todcis de conducci6n del moví:..-

'; .. :"ftieP:to, además de ~as ·diferencias ideol6gicas y pol!ticas, que

se dejaron sentir.desde su fundaci6n. As!, en el Congreso Cons 

tituyente1 resultan electos dos comunistas en Secretar!as cla-

ves; Miguel A~gel Velase o, ex-S.ecretario General de la CSUM , -
1 

/::orno Secretario de Organizaci6n; y Pedro Morales, en la Secreta 

ría Campesina.· ·Con anterioridad la secretaría de organizaci6n

hab!a sido reserv~da para Fidel Velázques, por lo que la elec-

ci6n de Velasco p+ovoc6 que el ex-grupo dirigente de la CGOCM -

amenazara con abandonar el Congreso. Ante lo cual -dice Campa-. 
convenirnos en dar una muestra de nuestra actitud unitaria y Fi
\ 

del Vel4zquez ocup~r!a el puesto de ·organizacidn y Velasco ocu-

p6 finalmente el de Secretario de ·E.ducaci6n y Cultura. Durante 

este primer consejo se const~tuyeron las tres tendencias qúe -- · 
. l 

participar!an en el interior de la· C1M hasta el 'N Consejo: la de la~ 
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!!' bardo Toledano, el grupo de Fidel Velázguez, Yur~n y Amilpa, y-

~-
( 
;:·· 
~-

l 
~-· 
t 
~: 

[ 

la de los comunistas y los sindicatos independientes, electri--

cistas, rnetaldrgicos y otros. 

Las. discrepancias aparecieron de nuevo en el II Consejo 

Nacional. La discusi6n sobre la participaci6n de la CTM en las 

elecciones. Lombardo se vuelve a unir con Ve~ázquez a favor de 

la participaci6n en las. elecciones a trav~s df.!ll PNR• Los comu-~;; 
~ I nistas están 'en contra, finalmente gan.ar!a la posici6n de Loro--

bardo y el grupo de Velázquez; las diferencias se dan sobre todo 
' 
;; en las selecci6n de candidatos. Ante esto algunos sindicatos -
~-., 

se retiran, entre ellos el Sindicato.de Mineros Metalargicos, -

serta necesaria la mediaci6n." del P~M para que otros sindicatos-

~·· ~. no los siguieran. . . 

~\ Durante el año de 1936. las movilizaciones y las huelgas 

~.'. siguieron en ascenso. dentro de las que destacan están las de fe 

f rrocarrileros, electricistas y peones agr!colas. ,,. 

~-· f El movimiento de los ferrocar~ileros destaca por las eE_ 

~-:·:.,.· señanzas que traería para el p~oletariado en su conjunto, como

~ el qacer claro el carácter butgu~s.del gobierno de Cárdenas y -

la necesidad de mantener su independencia y confiar s6lo en sus 

fuerzas y no en falsas ilusiones·sóbre el gobierno. Esta lucha 

.> también es importante por la fusi6n que se di6 entre sus. deman-
; 

~· das econ6rnicas y la tendencia antimperialista. No obstante ha-
... 

t berse declarado inexistente la huelga antes qe estallar, di6 --
~(. 
} _orige.n a uno de los movimientos más important~s ya que a esta -
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junio de 1936. 

El 16 de julio, tuvo·lugar otro de los movimientos huel 
' . 

guísticos más importantes, la huelga de los electricistas agru-

pados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y que aba.E, 

c6 el Distri~o Federal y los estados de Guerrero, Hidalgo, Pue

bla, Michoacán y otros. La huelga dur6 diez ~ias, resolvi~ndo

se a favor de los trabajadores. 

La importancia de esta huel_ga ,radica en que era la pri

mera victoria contra una empresa extranjera por los tr.abajado--
· .1 

res organizados por la CTM. Y permitía nuevas conquis.tas por -

part~!·de la alas~ obrera, se detuvieron las arbitrariédades en

las empresas y en otras como ·resultado del triunfo de los elec

tricistas, se consigui6 firmar contratos colectivos tanto nacio 
• ·1.1 

nales como regi~nales. 

Al mismo tiempo que se realizaban estas acciones obre--

ras, en el campo tenían lugar tambi~n una serie de rnovimientos

campesinos que hasta el momento habían obtenido s6lo algunos l~ 

gros parciales, p~ro adn no lograban golpear .a los grandes cen

tro~ capitalistas, en esto consistía la importancia de la lucha 

de los trabaja4ores agrícolas de la comarca lagunera. En La -

Laguna la tierra estaba en manos de· 3 compañías extranjeras de 

espaftoles, ingleses y franceses. 

Durante plgfin tiempo en la regi6n se habían venido des~ 

rrollando movimientos huelgu!sticos, los cuales habían sido de

clarados inexistentes. Y ~nte la formaci6n de sindicatos inde

pendientes (rojos) los patrones habían· respondido con la forma

ci6r; y enfrentamiento de sindicatos patronales (blancos) y más 

.' •.. ,·,!·'I 

' . 
:,f;.,, . .,• .: .:,.· • .. ~ ;, ' ~ \·. t 
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·,:-

¡' 
1';tarde procedieron a la formación del sindicato patronal de la -
é 
J 

1 comarca lagunera. Ante esta situaci6n los trabajadores se fij5_ 
¡: 
~ron como objetivo .la formación del Sindicato de Trabajadores --
¡'' 

~1_/ 

;Agrícolas de la Comarca Lagunera, que con la participaci6n ~et.:!:_ 
~: 

:.va de los comunistas se enfrentó al sindicato patronal. Inme--
~· 

gdiat
1

amente .. de su formaci6n el Sindicato de Obreros Agrícolas 
.~ ... 

;·procedió a la elaboraci6n de un contrato col<:::ctivo t'.inico que 

.!\fue entregado con un emplazamiento dé- ,huelga general para el 26 

1
·• e rnc;iyo de 1936. Las pláticas ent;['.e representantes de los obre 
·'· 

"'os y patrones se iniciaron en la ciudad de M~xico con la inter 
. 

las autoridades del Departamento de.Trabajct donde se 

comisi6n que examinar!a el problema y as! la huelga

:. ue propuesta • 

.. ,:Dt'as despu~s la comisi.6n rindi6. su infqrme favorable a-... 

s obreros, los patrones se negaron ·a aceptarla. ·Ante esto lá · 

~ederaci6n Sindical de Toi:-re6~, Coahuila; la Federacidn de Sin

'catos Obreros y Campesinos de Gl5mez\Palacio, Durango, y la Cá 
i \ 
·:· ra del Trabajo de Torre6n, C?á.huila; centrales donde los com_!! 

:·s~as ejerc!an una.gran influencia,· ernpl~zaron a huelga, esta

el 18·de agosto, as! ese mismo día 20 mil obreros agrí 

fueron a huelga. El Presidente de la Rep6blica propu

a los trabajadores levantar la huelga y la aplicación de la-

· forma agraria a partir de octubre, los trabajadores respondi~ 

si no se repartían las tierras en el .. ti~mpo propuesto -

~ lver!an a la huelga. 

As!, el presidente C4rdenas dict() un · Jecreto por el cual 

entr·egaban 447 ,516 hect.!!ireas~ El' reparto de tierras en La -

•;' ,·,- ·~ ' " ._. é 
.·.,·: 
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t, Laguna significó un avance de la reforma agraria. Un triunfo -

i en el campo que sirvió de ejemplo para las luchas en otras re-

giones, que igualmente arrancaron nuevas dotaciones de tierra y 

terminaron con algunos latifundios. 

Sin embargo, es cierto que esta reforma agraria sirvi6-

para' impulsar el desarrollo capitalista y como forma de mediati 
•, 

.· zaci6n de la lucha en el campo. Lo que de ni.1guna manera dismi 

;, nuye los méritos y su sello revolucionario para la época• 
1 

En este contexto de aguda lucha .de clases tendría lugar 

el VI Congreso del PCM. Este congreso ratif ica~a y profundiza

ba la po~ítica seguida po~ él ~esde el Pleno' de agosto de 1935, 

sobre la base de los acuerd~s del VII Congreso de la.IC y de la 
•· :'.. f carta de la delegación mexicana que h.ab!a elaborado la nueva p~ · 

;.1 

t l!tica del·PCM • . ~T ~ 
~-

El congreso caracteriz6 al gobierno de C~rden·as como na 

cional reformista y respecto a su actitud ante éste llamaba a -
. 
• dar su apoyo condicional a los aspectqs positivos de su pol!ti-

2 ca y a criticar sus ·aspectos negativoi, agregaba que e$ta cr!ti 

ca debía hacerse con tacto para evitar que la aprovechara el -

t enemigo, poniendo siempre el apoyo al gobierno y concentrando 

::. la lucha contra la reacci~n y el .imperialismo. El Congreso -

;~ plante'6 tarnbi~n la necesidad de mantener la unidad del PNR lu--

chando por el reforzamiento de su ala izquierda en el interior-

de dicho partido. 

En relaci6n al Frente Popular, el congreso apob6 la.in! 
' ' ' 

,i 

\ciativa de la CTM que para la formaci6n del cc..mit~ organizador-

propuso al PNR, al PCM, a la CNC y la CTM. 

... 
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E'inalmente, el congreso respondi6 a la cam~aña anticomE_ 

que para entonces se había iniciado al interior de la CTM, 

el grupo de Velázquez, dijo que nadie había luchado más que 

s comunistas para la constitución de la CTM. 

. -

.. . . 

: :l 
.. .' 
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C A P I T U L O V 

EL PCM EN EL PERIODO DE CRISIS 

As!, mientras el.Partido Comunista av~nzaba, en el int!:, 

" ., rior de la CTM la corriente de Fidel Vel§zquez, Amilpa y Yurén, 

apoyados por Lombardo Toledano, .continuaron su actividad antico 

, rnunista, lanzando l'a acusaci6n de que los comunistas _querían d_! 
i t 

:vidir la CTM Y.forrn~r otra organización sindical. Y buscando -
" 

;; el enfrentamiento total con los .comunistas convocaron de forma-
(. . 

'.. ilegal a la realizac.ión del IV Consejo de, la CTM, el cual era -

;·precedido de .una serie de maniobras, como el desconocimiento de 
-~ , t 

_los'delegados de Nuevo·Le6n y La Laguna en favor de incondicio-

... nales, Valent!n Campa narra como en el mismo Consejo, cuando ª!. 

,> gumentaba contra· los· acu~rdos de VelAzquez, fue amenazado por -

l la espalda con una pistola. ·Por lo que ante tales hechos la -

_· ·::-uptura era inevitable. y deciden separarse contando con el apo-

1'yo de la mayoría de los trabajadores representados en la CTM. y 
l 

'aunado a ello la renuncia de los tres comunis:tas miembros del -

}cornit~ Ejecutivo de los- siete que lo compon1an. Juan Guti~r.rez, . 

Secretario de Trabajo y Conflictos; Miguel A. Velasco, Sec1~eta-. 
:ria de Educaci6n y Cultura y Pedro A. Morales, Secretario de Ac 

l'c i6n Campesina. 

"La corriente democr4tica consideraba viable establecer 

la unidad de la CTM, partiendo de que era la mayoría y su in- -

'1',fluencia en el movimiento 'sindical del pa!s era cada vez mayor • 

• • ,¡ .4 

........ 
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Insistimos en evitar toda intransigencia y en la primera oportE, 
. . 

nidad buscar concesiones mutuas para establecer la unidad". (l 9 ) 

Entonces Lombardo Toledano acudió a la Internacional Co 

munista, le escribió una carta a Ear.l Browder, Secretario del -

Partido Comunista de los EEUU y miembro del Comit~ Ejecutivo de 

la Internacional Comunista, falseando los hechos. Browder a su 
' 

vez escribi6 a la dirección del PCM expresandu su interés por -

tratar el problema, por lo que se convpcó al Pleno ampliado de-

1937. 

La IC y Browder elaboraron "la política de unidad a to

da costa" como or.ientaci6n política ante la cual el PCM tenía -

que disciplinarse y convencieron a Laborde para que presentara

al Pl.eno un informe planteando· la 11'.rrea de "unidad a toda cos--

, i ta"\ El informe iniciaba planteando que "La ta.rea del Pleno Am 

pliado del.Comit~ Central de nuestro partido consiste en ex~rni

nar el ~roblema de la div¡si6~ de la CTM, las causas de la divi 

si6n, las. consecuencias que ha t·enido.\ y las que pudiera tener -
1 

en caso de prolongarse y consu~arse, y tratar la línea de con--

ducta que nuestro partido debe adopt~r para contribuir eficaz-

mente al restablecimiento de la unidad. 

La unidad de la CTM es indispensable para el curnplimie!!. 

to de. todas las tareas inmediatas que el proletariado de M~xico 

tiene ante s1'. en este momento, y para facilitar y apresurar la-

formaci6n del Frente Popular Mexicano. 

' ', 

(19) CAMPA, Valent!n. Mi testimonio. Memorias de· un comunista -
mexicano. Mt!xico, Ediciones de Cultura Popular. p. 131. 
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" j 

f Pero.sobre todo, la unidad de la CTM es necesaria y,ur-
rí .. 
~gente para facilitar el agrupamiento de todas las fuerzas en un 

w; 
i'. frente nacional unido, contra la guerra que los gobiernos fa- -

chistas se disponen a desencadenar sobre el mundo. 

Por eso el bur6 polít.ico ha considerado que la tarea --

'.,más apremiante de nuestro partido es ahora luchar por la unidad 
',~ 

. ' ( 20) 
\de la CT.M, bajo el lema 'Unidad a toda costa'." . 

Acerca de las causas de .la di~isi6n y los errores del -

'.PCM el informe sefüüaba que "Uno de los errores mlis graves, Pº!. 

lque vino a precipit~r la divisi6n, f\le el abandono del IV Cons~ 

¡jo por las delegaciones descontentas, inclusive los delegados -

pomunistas". <21 > Segtin el bur6 pol!tico, las delegaciones deb~ 

ían haber permanecido pasara lo que-pasara. Y este pasara lo 

,pasara implicaba. ".Que· para mantenér ·las relacion~s de amis-
1 . 

y cooperaci6n con los dirigentesno identificados con noso

os, estabamos ·obligados a ser tolerantes y flexibles, a tener 

_.aciencia y colocar lq cuesti6n blisica de la unidad y del refor 

la CTM por encima de las cuestiones muy importantes 

'ero 'secundarias, del respeto a los. Estatutos, la democracia -

.· ndical, etc • 
.!, 

El bur6 pol!tico ha considerado que inclusive en aque-

' os casos en que evidentemente ten.tamos la raz6n, deber.tamos -

· haber cedido y atin renunciado a determinadas posiciones en -

s sindicatos, si ello era preciso.para no comprometer la uni-

·O) LABORDE, Hernán. La política de unidad a tod.a costa (In--. ... 
forme al Pleno del e.e. del PCM celebrado del 26 al 30 de
junio de 1937). M~xico, Ed. Acere, Expediente Obrero# 5-
pp. 3.3-34. . ' J 

Ibid. pp. 41-42. 
. ' ... _ .. ~..'·,. ' 

. ' 
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dad". (22 ) 

Sobre los errores cometidos en el interior de la CTM el 

informe señala como error el haber sostenido en el Congreso - -

Constituyente la candidatura de Velasco contra la de Vel~zquez, 

cuando en alguna reuni6n de dirigentes se había acordado que el 

puesto de organizaci6n sería para Velázquez, a6n cuando Velasco 

fue electo por mayoría.. Seg6n expresi6n de Laborde esta fue la 

primer semilla de desconfianza en las relaciones con los diti--
' 

gentes de la antigua CGOCM. 
. . 

Otro error, seg6n el informe, fue el relativo 'a la Fede 

raci1'n· de Trabajadores al Servi~::io del Estado. La direccl6n de 
: \. . . 

la aritigua CGOCM pretend!a a~lazar el Congreso para evit~r ·que-

la nueva or9anizaci6n quedara en manos de los comunistas. Se-

qdn el informe, no obstante que hab!a acuerdo al respecto y en-
• .. 

no constituir ·1.a' ~ederaci~n, sino s6lo un Comit' que prepararía 

dicho congreso de unificaci6n. 
i 

La Federaci6n fue constituida y 

de este modo se cre6 un nuevo motivo de fricci6n·. 

De igual manera, otro error -se dec!a- se cometi6 en el 

conflicto magisterial·. Ya que hab!a la demanda del Comit' Na-

cional de la CTM,.de que se aplazara la unificaci6n. El PCM di 
" rigta las dos organizaciones magist.eriales. Por lo que, seg6n-

el informe, se pod1a ,haber.convencido ·a las dos centrales de es 

perar hasta qµe hubiera acuerdo en el comit~ de la ~TM sobre la 

fecha y condiciones del Congreso. Sin embargo, el Congreso se

realiz6 sin esperar esto y segdn Laborde fue uno de los proble-

(22~: Ibid. pp. 43-44. 
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mas que provocaron la ruptura en el IV Consejo la divisi6n de -

la CTM. 

Se seflala 'e.orno un problema má'.s el que se refiere al 

Frente Popular la discrepancia se di6 desde el Congreso en el -

que fue electo el Comité organizador. Lombardo Toledano se op~ 

n!a a que el Secretario General del 'PCM formara parte del Corni

t~ organizador .y el PCM estuvo a favor de que formara parte de-

La segunda discrepancia, en cuanto a esto, se. refería a 
. 1 . • 

las funciones del Comit~ organizador. . Lombardo· pretL11día que 

el Cpmit6 organizador se dedica.ra exclusivamente a or9anizar y-
.\ ' ' 

a preparar el Congreso const~tuyente y el Frente Popular Mexica 

no. El PCM pretend1a que el Frente fuera a la vez el organiza

dor de las luchas populares inme~iatas. Laborde reconoce lo •.. 
justo de esta posici6n pero -segdn ~1- se debi6 haber cedido y . ' . . 

aceptar su punto de vista, ya que el Comit~ organizador -dice

s61o sirvi6.para ahondar las diferencias con la mayor!a de la -

CTM. 

La conclusi6'n que saca Laborde de estos "errores" cor.te 

tidos por el PCM es que "La divisi6n de la CTM es el resultado-
., 

de un conjunto de factores diversos.. Pero la. direcci6n del PªE 

tido no s6lo fue incapaz c;le evitar la divisi6n, que evidenteme_!! 

te no querta,, sino que con toda una serie de errores m4s o me-

nos graves contirbuy6 a· ella y la precipit6. 

Ahora camaradas, lo menos que ustedes tienen derecho a-

exigir del bur6 pol1tico es una.acci6n resuelta y consecuente -

para rectificar los errores cometidos y contribuir deveras, con 
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hechos, no s6lo con reclamaciones, al restablecimiento de la 

unidad de la CTM". (23
> 

'. .. . 
A su vez'consideraba que estos errores formaban parte -

de una desviaci6n general de la linea pol1tica, de una desvia-

ci6n izquierdista que deformaba la nueva pol!tica del PCM. 

De esta manera el PCM bajo las presiones de la IC adop

taba la linea claudicante de "unidad a toda costa". Sobre la -

base de un análisis falso, de atribuci~n al Partido Comunista -

de errores no cometidos, y de la falsa acusaci6n de la. adopción 

de una pol!tica sectaria e izquierdista. 

condi~i6n alguna los sindicatos .a la CTM. 
. ~ ' 

1 • 
. · 1 

Para reinteg~ar sin -

Lo que sign~f ic6 en-

los hechos la capitu1aci6n ante Lombardo Toledano y Fidel Vel4~ 

quez y por medio de estos la sujeci6n del movimiento obrero ~l 

qobierno. . .. 
As! era·impuesta la capituladora linea de la "unidad a 

i 

toda costa", no sin encontrar resistencia por parte de la direc 

ci6n para volver a su plaza de ferrocarriles, el mismo Laborde

al principio opuso resistencia. Y entre los sindicatos de la -

cor~iente democr4tica la situaci6n no fue diferente,. estos no -

s6lo se opusieron a esta linea, sino que incluso muchos sindi.c!!_ 

tos no volvieron a la CTM. Para Campa "La pol:itica de unid~d a 

toda costa coloc6 al Partido Comunista a la cola de Lombardo To 

ledano y Fidel Vfalázquez., cuando estos se hallaban a la cola 

del qobierno. El presidente Cárdenas impulsaba esta pol!tica.

La supeditaci6n del movimiento sindical al aparato es.tata! con-

(23f Ibid. p. 59. 
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dujo al charrismo sindical que ahora padecemos". <24 > 

El hecho de que la IC haya decidido darle su appyo a --
~. · .. 

Lombardo Toledano y no al PCN, no s6lo en este caso sino duran

te todo el período de los años '30, reside por un lado en el p~ 

pel que jugaba Lombardo Toledano, como el l!der obrero más im-

portante de estos años hecho que se debe a una serie de circuns 

tancias pero sobre todo·al acoplamiento de sus posiciones ideo-

16gicas y políticas de acuerdo a las p~incipales tesis de C4rde 

nas, en este:sentido su·.'· "marxismo" consistía en luchar por~ 
,·. 
: .1 

proseguir la revoluci6n burguesa y aliarse al gobiernú que con~ 

sider1\aba democrático y obrero, adem~s otra caracter~st;ica de 

Lombardo Toledano erá el ser partidario de la Uni6n Sovi~tica y 

antimperialista. Pero era sobre todo la necesidad de la Uni~n

Sovi~tica de c~~ar en su lucha contra el facismo con el apoyo

del gobierno nacionalista de Cárdenas, en donde Lombardo·Toléda 

no jugaba un papel clave, 'fue esto lo que llev6 a la IC a dar- . 

le su apoyo,· a~n y cuando, como hemos visto, esto fuera en de-

t.rimento del PC ·y significara la supordinaci6n de este a Lombar 

do Toledano. 

Con la adopci6n de la pol!tica de "unidad a toda costa" 

el proletariado perd!a, no s6lo la posibilidad de un sindicalis 

mo independiente y de clase, sino tambi~n la posibilidad de do

tarse de un part~do obrero revolucionario. Cárdenas fue el pri 

mero en entenderlo y se apresur6 a dejar cerrada esta' posibili

dad, el 30 de marzo de 193.8 por iniciativa suya el PNR, en su - .. 

(24j: C~1PA, Valent!n. Op. Cit. p. 136. 

' .. 
·' 
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Tercera Asamblea Nacional, decide transformarse en Partido de -

la Revoluci6n Mexicana (PRM) ante lo cual el PCM a través de La 

borde como miembro de la delegaci6n fraternal del Partido Comu-

nista que particip6 en este Congreso, declaraba, consecuente -

con la politica capituladora de "unidad a toda costa" que "La -. . 
transfonnaci6n del PRM señala el comienzo de un nuevo capítulo-

de la revoluci6n mexicana aparte queremos que. se nos permi 

ta arrimar el hombro, poner el pecho ~n la obra y en la lucha -

comtin. 

·oue se nosiseñale el sitio y las condiciones en que den 

tro del gran Partido de la Revoluci6n Mexicana podemos cumplir

con nuestro deber". <25 > Laborde no escondta el inter~s de en--

ganchar al PCM al nuevo partido. De. esta forma la pol!tica de

"unidad · a toda costa" .no s6lo habta significado la s':lbordina- -
. 

ci6n de los sindicatos al gobierno, sino que tambi~n dejaba ah~ 

ra m4s claramente a la clase obrera sin la posibilidad de cons-

tituir un partido de clase independiente del gobierno y la bur

.~ues.!a. 

LA ADMINISTRACION OBRERA 

Por decreto el 13 de 'junio de 1937, se nacionalizaJ:on 

los Ferrocarriles Nacionale·s de M~xico. 

El 15 de abril de 1938 el Congreso resolvi6 para su dis 

cusi6n un proyecto. de ley sobre la administraci6n de los ferro-

carriles que fue aprobado de inmediato. A finales de este mes-. ···-· ..... 

(25) Laborde Hernán. "El PRM; una coalisi6n de fuerzas pop1:..J.a
res". Discurso pro·nunciado ante la convenci6n constituyen 
te del PRM, El Machete, 9 de abril de 1938. -

. ' 
' 
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el gobierno dió a conocer al pablico la transmisi6n de los fe--

rrocarriles nacionalizados al Sindicato de Ferrocarrileros y la 

formaci6n de ia· "Administración Obrera". En el momento de la -

entrega de los ferrocarriles al sindicato Cárdenas declaraba 

que no se trataba de entregar los ferrocarriles en propiedad a 

los obreros, sino, por el contrario ser~ un patrimonio nacional 

dado a los trabajadores para su administración. 

Miguel Angel Velasco resume la posici6n del.PCM ante la 
. f 

administración obrera de la siguiente forma: 
• l 

' 1 

"Aunque en el primer momento el Partido Cornun.-sta vio -

con ~impatía esa medida, la· reu:r;ii~n plenari·a de su Conit~ Cen--

'' tral ·:efectuada en octubre de .1938, la discutió ampliamente adoE 

tando una resoluci6n, ratificada despu~s por su VII Congreso;:· -

considerándola no aconsejable • 'Porque pon!a en peligro la in-. . ' 
dependencia y !~'libertad de acción del sindicato en la realiza 

ci6n de sus verdaderas funciones, consistentes en .. el mejoramie!!. 

to y el control de las condicion~s de trabajo y en defensa de -

los intereses de clase del proletariado'. 

El Partido Comunista se apoyaba en argumentos te6ricos

y en razonamientos concretos. La administraciónde una empresa

por el sindicato correspondiente ~s~ñal6- restringe la funci6n

principal de ~ste o, en e~ mejor de los casos, desdobla su per

sonalidad, pu'7s viene a ser al mismo tiempo defensor de los tra 

bajadores y administrador, es decir, defensor de la e~presa. -

Una función entra en conflicto inevitablemente con la otra, y -

el sindicato tiene que escoger entre la empresa y los trabajad~ 

res. Y es probable que abandone los intereses de los obreros -
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por hacer triunfar la administraci6n. La administraci6n obrera, 

añad!a, descentraliza y dispersa la economía en vez de.organi--. . ' . 
zarla y centralizarla, que es una condici6n del progreso econ6-

mico y sin lo cual no puede pensarse seriamente en la perspect! 

va del socialismo. 

En cuanto a .los aspectos te6ricos del problema, el Par

tido Comunista record6 la discusi6n que tuvo lugar en el Congr~ 

so del Partido Comunista de la Uni6n qovi~tica, en el que Lenin 

oponi~ndose al punto·de vista de Trotsky, en el senti<:lo de que-
•, 

la industria fuera administrada directamente por los ~indicatos, 

logr~ la aprobaci6n de una resoluci6n en la que se asent6 que -
··'· 

si bien los sindicatos'son una escuela de unificaci6n, una es--

cuela de solidaridad, una escuela de· defensa de sus propios in

tereses, una escuela de la administraci6n, una escuela de direc ... . -
ci6ri ••• lo espectfi.co y lo central no es la administraci6n, si 

¡-

no el lazo entre la administraci6n estatal central, la economta 

nacional y las amplias masas de trabajadores'. 

"Así pues, al debatirse aqu~ el probl.ema de la adminis

traci6n obrera ·en 1938, se dijo no a las tesis anarcosindicalis 

tas de Trotsky, y se apoy6 el punto de vista de Lenin, que pos

tulaba· la centralizaci6n administrativa de las empresas en ma-

nos del Estado". (26 ) 

Al poco tiempo de implantada la administraci6n obrera -

6sta confirmaría los temores del PCM, al caer en crecientes di-

(26) VELASCO, Miguel Angel. "Ferrocarriles y ferrocarrileros en 
M6xico'', en Revista Mexicana de Ciencias Políticas So- -
ciales No. 89, UNAM. Ju 10-Sept1e 1 7. pp. 

'127. 
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ficultades, por· un lado la situaci6n de los obreros no mejoraba, 

estos estaban en una ~ituaci6n en la que casi no contaban con

derechos y veían aumentar sus obligaciones, el sindicato no les 

podía garantizar ni siquiera el salario mínimo y para princi- -

pios de 1939 la administraci~n obrera tenía un d~f icit de 2 mi

llones de pesos. Por otro lado la administraci6n obrera debía

. pagar a los capita~istas extranjeros·una deuda de millones de -

d6lares y de hecho los obreros trabaf~ban para cubrir la compe!!. 

saci6n a los extrLijeros. 

·El 15 de agosto de 1935 los trabajadores petroleros lo-

graron constituir con el apoyo de otros sindicatos, y fundamen

talmente el de ferrocarrileros, el Sindicato de Trabajadores P! 

troleros de··la Reptiblica Mexicap.a, contando con 13 mil miembros. 

Al poco tiempQ el sindicato convoc6 a una convenci6n -

con el objeto de elaborar un contrato t1nico para toda la indus

tria. El 3 de noviembre de 1936 'fue presentado en las empresas 

el contrato invitándolas para que en un plazo breve se · ini-

~iaran las discusiones del mismo. Las empresas unánimemente se 

negaron a discutir dicho contrato, por lo que el sindicato se -

vio precisado a emplazar la huelga •. Las demandas de los traba

jadores se concretaron a: primera, el establecimiento de la joE 

nada semanaria de 40 horas .de trabajo¡ s1?gunda, atenci6n m(!dica 
. 

para ia prevenci6n de enfermedades 1 tercera, i,ndemnizaci6n para 

los casos de muerte a conse'cuencia de los riesgos profesionales; 

cuarta, establecimiento de. jubilaciones; quinta, vacaciones de

acuerdo con la antigüedad; sexta, la constituci6n de un fondo -

de ahorro, y, s~ptima, · un 'aumento. general de salarios. · 

. ¡' 
'Í. 
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Ante la intervenci6n directa del presidente, los traba-

jadores aceptaron aplazar la huelga para entrar en negociacio--
" . 

nes con las compañías, sin embargo estas se prolongaron sin a--

vanzar. As! la huelga estall6 el 28 de mayo de 1937 y el 11 -

de junio.el sindicato levantó la huelga y planteó al gobierno -

que se trataba de un conflicto econ6mico y que se hiciera una -

investigación finaciera.de las empresas, ya que éstas argument~ 

ban no tener dinero. La Junta de Conc,iliación y Arbitraje nom

bró una comisión y finalmente dictó a favor de los trabajadores. 

Las compañías se negaron a acatar la resolución y recurrieron a 

la St1prerna Corte de Justicia pero ~sta les neg6 el amparo y co_!! 
:1 

firmó la validez del' laudo de. la Junta de Conciliación y Arbi-

traje. 

Las ern2resas no acataron la sentencia de la corte y an-... 
te el empuje de las masas obreras, C4rdenas dict6 la expropia--

. í 

ci6n por causa de utilidad pablica el 18 de marzo de 1938. 

Post~riormente en los petr6leos ya nacionalizados se im 

pulsó la administración obrera, sin enbargo dejaba las decisio

nes fundamentales en manos del poder ptiblico y los resultados -

fueron para los obreros los siguientes: cuando pretendieron de

fender sus derechos se les acusó de.ignorar que las empresas ya 

no estaban en manos del capital privado, sino que ahora se en--

centraban en manos de la nación. Desde mayo de 1938 no recibie 

ron aumento de salarios. En 1940 tuvieron que aceptar el rea-

juste del personal y vieron afectadas importantes prestaciones. 

En seguida de la naciona.lizaci6n del petróleo, Saturni-

no Cedillo atacó abiertamente la expropiación y renunció al go
. : 
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bierno de Cárdenas, trasladandose a Las Palomas, San Luis Poto-

sí, en donde instal6 su cuartel general. Desde all! lanz6 una

carnpaña abierta'contra el presidente C~rden~s y contra todas -

las fuerzas revolucionarias y democráticas del pa!s. 

Por esos d!as, un ayudante de Cedillo escribi6 una car

ta a la direcci6n del PCM donde les informaba de la preparaci6n 

de una rebeli6n armada encabezada por Cedillo, que contaba para 

esto con 20 mil campesinos y apoyada gor un coronel·alernán, un-

japon~s y un· representante de Roquefeller. Esto se lo comunic6 
'i 

Valentín Campa al presidente Cárdenas y tiempo despu~b le pre--

sent~ un plan elaborado por el ayudante de Cedilla para desar-
•.\ 

mar la rebeli6n y aprender a .los tres coroneles extranjeros, -

C~rdenas rechaz6 este plan, por lo que por acuerdo del Bur6 Po

l!tico del Par-t~.do Comunista se acord6 denunciar piiblicamente -

la rebeli6n de Cedilla, asi el 30 de abril de 1938 en Bellas Ar 

tes en un mitin Campa dermnci6 el levantamiento. 

La rebeli6~ empez6 en la· fecha ya fijada. Poco tiernpo

despu~s Cedilla fue derrotado, lanzado de Las Palomas y final-

mente cornenz6 la deserci6n, que incluy6 a los miembros de su Es 

tado Mayor. 

El 28 de enero de 1939, bajo la marca·de la pol!tica de 

"unidad a toda costa", se.realiza el VII Congreso del PCM, con

la presentaci6n ~el Informe por parte de Laborde que se public6 

con el t!tulo de Unidos tras un solo ·candidato para derrocar a 

la reacci6n. 

El PCM en este Congreso lleg6 plenamente a la adopci6n*· 

de una pol!tica oportunista de derecha • . , 
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Laborde señalaba en su Informe el peligro de la reac- -

ci6n apenas derrotada en el levantamiento de Cedillo, ~or lo 

que.seg6n él ~ra necesaria, la unidad tras un solo candidato p~ 

ra derrocar los nuevos intentos de ~sta reacción y en defensa -

de la independencia nacional y de las instituciones democráti-

cas. 

El Congreso consideró que en el gobierno manten!an la -

hegemon!a los revolucionarios procedentes de la clase media ade 
' -

más se pronunciaba contra la idea de acentuar demasiado la dif e 

renciaci6n de los grupos dentro del gobierno y del P~~' todo p~ 

ra m~ntener la unidad dentro de.este gobierno y del mismo PRM. 
i \ . 

A su vez consideraba· a este 4ltimo como la forma peculiar en M'3 

xico del Frente Popular. 

El Congreso se propuso trabajar por la unidad del PRM,-
• .. 

unidad que falsamente era identificada con el trabajo con la ·-

unidad del pueblo. As! el Partido Comunista, a trav~s de sus .-

falsas carac~erizaciones y apreciaciones, se iba haciendq cada-

vez más dependiente del gobierno y del PRM. La pol!tica de apo 

yoa lo positivo del gobierno y critica a lo negativo iba mos-

trando lo inconsecuente de tal pol!tica al eliminar la critica~ 

y quedarse en el pleno apoyo al gob~erno. 

En cuanto a la sucesi6n presidencial, el Congreso no se 

manifest6 por ningan candidato y propuso que los candidatos se

comprometieran a cumplir con el programa de PRM y llamaba a los 

candidatos Avila Camacho y M6jica a ponerse de acuerdo con el -

fin de que uno de los dos se retirara, ya que el PC apoyar!a -

·cual~uiera de los dos que 'quedara. 

,':' . 
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La pol!tica oportunista de derecha seguida por el PCM -

desde la adopci6n de la línea de "unidad a toda costa" mostraba 

ya lo negativo de esta que se expresaba en la pérdida de miem-

bros, influencia y prestigio. Por lo que el Comité Central re

solvi6, en septiembre de 1939, convocar al VIII Congreso (Extr~ 

ordinario) que seg~n la convocatoria firnada por el Comit~ Na-

cional (Laborde. y Campa)_:deber1a realizarse del 21 al 24 de fe

brero de 1940. 

Por .estas fechas, el PCM venía realizando una serie de
. 1¡ 

actos dentro de la campaña contra la presencia de Tro~sky, que-

se evcontraba asilado enM~xico ~esde el 9 de enero de; 1937·. Y-
'.1 ., 

fue dentro de este contexto que ·sucedi6 un hecho que cambiarta

no s6lo el contenido de la convocatoria' al VIII Congreso, sino

tambi~n el contenido, el carácter y los objetivos del mismo Co~ .... . ' 

qreso y al concluir ~ste, en lugar de ayudar a superar la cri-

sis tan profunda que vivía el PCM, por el contrario ayudaría a

liquidarlo. Valent!n Campa relata este hecho de la siguiente -

forma: "En esos d!as el camarada Laborde nos llam6 a Rafael Ca-

rrillo y a m!, ambos miembros del secretariado del Comité Cen--

tral, para tratarnos un problema confidencial sumamente delica-

do. Se trataba de lo que le hab!a pomunicado.un camarada que -

se acreditaba como delega4o de la Tercera Internacional Comunis 

ta; este le hab.ta planteado la decisi6n de eliminar a Trotsky y 

le requefa su cooperaci6n personal como Secretario General eel

partido y la de un equipo adecuado para asegurar la eliminaci6n 

de aqu~l. El camarada Laborde le dijo que era· un problema sum~ 

mente delicado, que el Partido Comunista consideraba a Trotsky-

. ~- . ' i ·. 
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como un político derrotado y que necesitaba unos días para re-

solverle. El enviado de la III Internacional le dijo que nadie 

m~s debería saber de este asunto pues era estrictamente confi--

dencial. ••• después del análisis riguroso que merecía concluírros 

lo que reiteradamente habíamos venido' señalando; que Trotsky es

taba políticamente derrotado, que su influencia era casi nula y 

que además lo estábamos exhibiendo en todo e~ mundo. Su elimi-

naci6n por otra parte, traería corno consecuencia un gran daño -
1 • 

para el Partido Comunista Mexicano~ para el movimiento revolu-

cionario en M~xico, as! corno para el Partido Comunista Soviéti

co, la qni6n Sovi~tica y.el movimiento comuriista en su conjunto. 

Decidimos, pues, que era ev~dentemente un gran error el plante~ 

miento d.e la eliminaci6n de Trotsky •... Expuesto este punto de -- · 

vista, Laborde le expres6 al delegado de la III Internacional -

nuestra decisi6n. Dicho representante lo arnenaz6; le dij~ que

se atuviera a las consecuencias derivadas de su actitud puesto-

que la indisciplina a la III Interna~ional se· paga muy caro. L~ 

borde le expres6 que nosotros actu~bainos de acuerdo con nuestros 

principios y considerabarnos incorrecta la idea de eliminar a -

Tro~sky". (27 > 

Las amenazas del enviado de la ·III Intenracional, pron

to se cumplieron, para ello empezaron a llegar comunistas ex- -

tranjeros; Vittorio Codovilla, argentino; Y.iartinez, Venezolano; 

y combatientes de la guerra civil española .enviados por la te.

Que agrupados en la Cornisi6n Nacional Depuradora, en la que tam 

(27) CAMPA, Valent!n. Op. Cit. p. 161. 

... .. 
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bién particip6 Dioniciq Encina, pronto se convirtieron en una -

direcci6n paralela a *ª direcci6n del Partido Comunista encabe

zada por Laborde y Campa. Y en menos de lo que se pensaba en -

la verdadera direcci6n del PCM. Asi tom6 en sus manos la orga

nización y la realizaci6n del Congreso Extraordinario, ·cambian-

do totalmente el contenido de la convocatoria al VIII Congreso, 

.firmada por Laborde y Campa y resaltando ahora la lucha contra

e! Trotskismo. 

La Comisi6 . .\. Nacional Depuradora, inici6 su trabajo ex--

. pulsando al grupo conocido como la Troika integrado por Vicente 

Guerra, Arturo Ram!rez y Manuel Lobato. Al mismo tiempo empezó 

a atacar a Laborde y Campa por todos los medios del partido; a

través de los materiales de preparaci6n qel congreso y en ~ 

voz de M~xico. Lanza~do principalmente la acusacidn de que La

borde y Campa seguían una línea sectario-oportunista a partir -

de la adopci6n de la política de "unidad a toda costa". Lo cier 

to es que segu!an una política oportuniuta, pero se les olvida

ba que esta politica principalmente les hab!a sido impuesta por 

la Internacional Comunista. 

Más tarse se suspendi6 a Laborde de la secretaría gene

ral y a Campa del bur6 político. · La Voz de M~xico daba la noti 

cia "La Comisi6n Depuradora, conjuntamente con la Comisi6n Pol! 

tica,'ha decidido en uso de los amplios 
0

poderes q~e el pleno -

del Comité nacional le otorg6, separar del secretariado a Her-

n~ Laborde y Valent!n Campa,·relevSndolos de todo puesto de di 

recci6n ••• 11 <29 > 

(28) La Voz de M~xico. No. 229, 8 de marzo de 1940 p.p. 1 y 6. 

• •,,, 

. ' ''~' . 
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De esta manera se lleg6 al Congreso Extraordinario en -

el cual se les expuls6 definitivamente. A ~l s6lo asisti6 Cam-

pa para rechazar los cargos que se les hacían, Laborde no asis-

ti6, pues estaba seguro de la farsa de ~ste, de sus objetivos y 

de que Stalin estaba detr~s de la liquidación de Trotsky, por -

lo que seg~n Campa, Laborde cambi6 su opini6n sobre éste y aho-

ra decía que "Stalin era un cabr6n". 

El Congreso Extraordinario lejos de resolver la crisis-
' 

la profundiz6, al no superar la l!nea pol!tica oportunista de -

derecha. Ya que seguía repitiendo las mismas falsas caracteri

zaciones y orientaciones.. Seguía hablando de la necesidad de -

poner en marcha la revoluci6n mexicana. Afirmaba que C~rdenas-

era un burgu~s liberal que defendía los intereses del pueblo a . 

su modo y que estaba bajo dos .presiones la de las fuerzas pro-

gresistas y la de la burguesía ligada al imperialismo, es decir 

no daba una idea clara respecto al car~cter de clase del gobieE 

no. 

Sometía nuevamente al PCM a Lombardo Toledano, Dionicio 

Encina decía en el congreso extraordinario: "Trabajaremos con -

espíritu fraternal con nuestro gran amigo, el camarada Vicente

Lombardo ~oledano esa figura preclara de la revoluci6n mexicana 

que es v~ctima de los ataques m!s canallescos y viles de parte

de la reacci6n mexicana por que ~sta sabe que es de los que no

se doblegan ni se venden porque representa la tra~ici6n revolu-
1 

cionaria del movimiento obrero en M~xico. Ante esta campaña de 

infamias canallescas que hace la reacci6n co~.tra ~l, yo pido un . 

acto de homenaje y solidaridad de nuestro congreso -agregaba~ -
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siempre el partido marc.hará con ~LT". <
29 > 

' 
Criticaba la ~esis de que el PRM era la forma peculiar-

del frente popular en México, pero seguía planteando a su inte

rior que el PCM ingresara al PRM y finalmente al eliminar la di 

recci6n Laborde-Campa·eliminaban la finica direcci6n capaz de sa 

car al PCM de su crisis y lo enfilaba a su liquidaci6n como PªE 

tido revolucionario. Por dltimo el congreso nombr6 a Dionicio

Encina como nuevo secretario general.· 
' 

Después de~. congreso extraordinario el PCM continu6 --

· con su 11nea oportunista de derecha, que encontraba campo abona 
. -

do para el desarrollo de la misma sobre todo ahora por dos he-

chas fundamentales: el cambio de gobierno y el estallido de la-

segunda guerra mundial. 

Al calor de l~ guerra y con la derrota del movimiento -

obrero la burgues!a mexicana ampliaba sus actividades y crec!a

a paso r4pido y se planteaba reorientar la pol!tica general del 

país haci~ "la lucha por la producci6n", con el planteamiento -

demagógico de que se hab!a entrado ya en "la etapa constructiva 
1 • 

de la revoluci6n". 

Despu~s, con la incorporaci6n de M~xico a la guerra, el 

gobierno levant6 la bandera de la "unidad nacional", que cont6-

con el apoyo del PCM. 

Respecto al cambio de gobierno. La derrota del movi- -

miento obrero y la nueva situaci6n del pats de un desarrollo re 

lativo y la existencia de una· burgues!a fortalecida impusieron-

(29) ¡Fuera el imperialismo y sus· agentes! 
J 

M~xico, 1940. p. 85. 

,_¡ 
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en el PRM una candidatura para la presidencia más acorde con --

sus intereses. De es.ta manera la Segunda Guerra Mundial y el -

cambio de gobierno constituyen el punto de arranque de una nue-

va etapa politica en la vida nacional. 

Como es sabido, el P~M participó en las elecciones gen~ 

rales de 1940 apoyando a los candidatos del PRM y unos meses 

después ante la ll~gada de Avila Camacho a la Presidencia de la 

RepGblica su nuevo Secretario General,Dionicio Encina declaraba 

que "El triunfo de.:. 7 de julio significa la continuación de la

. revoluci6n hasta sus tíltimas consecuencias". Y un poco má'.s tar 

de al tornar posesi6n de la presidencia de la Repdblica Avila Ca 

macho, el PCM siguió la pol!tica de apoyar lo positivo del go--

bierno y criticar lo negativo por lo que se dedicó a combatir a 

algunos Secretarios de Estado considerados como reacqionarios. 

En los años siguientes continu6 con su política de en-

trega al gobierno, as! en el Pleno del Comit~ Central, realiza

do en noviembre de 1942, Encina dec!a: "Todos los hechos señala 

r1os antes demuestran que el gobierno del General Manuel Avila -
1 

Camacho es un gobierno decididamente democrático y antif acista 11
• 

Agregaba más adelante: "Todo lo anterior plantea como tarea cen 

tral para nuestro partido, la de reforzar más aGn la uni6n de -

la nación alrededor del gobierno de Manuel Avila Caraacho y de -

su ju~t~ pol!tica". (JO) En justo acuerdo con la demagogia pol! 

tica planteada por el gobierno de "unidad nacional". 

(30) PEREZ, J. Encarnaci6n. Informe resentado 
VII Convención Ordinaria e PCM en el D.F. 
s.E.M.M., Juni~ de 1959. p. 5. 

a la -
... J ... -
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"En el Pleno del e.e. realizado en octubre de 1943, se-

insisti6 en esta política. En el Informe de Encina a este Ple-
,, 

no se decía, por ejemplo lo siguiente; la clase obrera debe avo 

carse al estudio de los problemas fundamentales para que se 

planteen al Presidente de la Repablica el conjunto de medidas -

uniformes que ayuden a resolver estos importantes problemas y -

reafirmen la urgencia de la lucha por la unidad nacional efecti 

va alrededor del Presidente de la Repablica y su gobierno". (Jl) · 
1 

Durante este mismo Pleno la lucha interna volvi6 a agu-
. \ . 

dizarse con el surgimiento de un grupo opuesto a la pulítica se 

guid~ por el PCM, dentro del cual se encontraban Enrique Ramí--

rez y Ram1rez, Miguel Angel ~elasco, Angel Olivo, Gerardo Carn~ 

ra Checa, Luis Torres Ordeñes y José Revueltas, miembros del·--

e.e. al interior de este bloque pueden distinguirse tres posi--.... 
ciones: 

Miguel Angel Velasco sosten!a la necesidad de fortale-

cer al PCM antes de plantearse los problemas· de la formaci6n de 

un partido ~nico, insist!a en la necesidad de acercarse ª· la Li 

ga de Acci6n Política que dirigta Narciso Bassols y propon!a 

que se aceptara el reingreso de Laborde y Campa. 
" 

Ram!rez y Ramtrez, Revueltas, Carnera·Checa y Torres OE 

d6ñez, propon1an el impulso inmediato del partido anico en base 

al acercamiento con Lombardo Toledano. 

Por 6ltimo Angel Olivo proponía el apoyo irrestricto,

al presidenteAvila Camacho. La lucha interna termin6 al impo-

(31): Ibid. p. S. 

.. .. 

'•,,;; 
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ner su punto de vista .la direcci6n, a través de la utilización-

de métodos viciosos, de impedir la discusi6n y de expulsar a -

los disidentes. Estos después de ser expulsados forman el gru-

po marxista El Insurgente. 

En este perfodo se produjo uri acontecimiento de mayor -
' 

importancia en el movimiento comunista internacional: en 1943,-

en apogeo de la guerra antifacista, por acuet.io de su Comité --

Ejecutivo fue disuelta la Internacional Comunista. La resolu--. 
' 

ci6n del Presidium de 1a IC del 15 de mayo de 1943 establecía -

que ya mucho antes de la guerra era cada vez más patente qu~ ,a 

medida que se complicaba .la situaci6n de cada pa.ís, tanto inte

riorcomo internacionalmente, la 'soluci6n de los problemas del -

movimiento obrero de cada pats por cualquier centro internacio-. 

nal encont'rar!a dificultades ~nsuperablesº La profunda diversi . . -
dad de los caminos hist6ricos del desarrollo de los diferentes-

países del mundo, el catgc;:ter _distinto e in.cluso contradictorio 

de sus regímenes sociales, la difere~1cia de nivel y ritmo de su 

desarrollo social y pol~tico ~ finalmente la diversidad del gr~ 

do ~e conciencia y .de organizaci6n de los obreros, impusieron -

tambi~n tareas diferentes a la clase obrera de los distintos --

países. 

Si bien es cierto que la Internacional en general jug6-

un papel positivo, no lo es menos el que tambi~n cometi6 erro-

res inegables, sobre todo en el periodo en el que Stalin diri--

gi6 la IC, que hicieron un daño terrible al movimiento comunis-
.' . 

ta internacional y en la experiencia propia ~el PCM a este le -

caus6 daños irreparables que en algunos casos lo llevaron casi-

',•; 
' . . . ' 

• ". '),~~ >;, • .', ,./ .. ;,.~ •• '¡ ... 
. , .. 
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a su liquidación. A trav~s de políticas y esquemas que le eran 

extrafios y que la rnay6r de las veces sólo· tenían en cuenta los-

intereses de uno o varios partidos en el poder. No obstante es 

to, ahora .cometía otro error con su disoluci6n. 

El Browderismo 

Mientras tanto, la guerra continuaba. y la Uni6n Sovi€lti 

ca se ve1a obligada a formar parte de una colaición antihitle--., 
riana conformada junto·con Inglaterra y ·Estados Unidos y a con

certar una serie de acuerdos con ~stos. Y fue justamente sobre 

la base de estos acuerdo~ queEarl Browder llegaba a conclusio-

nes falsas acerca del imper~alismo norteamericano, al que cali

ficaba de imperialismo democrático y proclamaba una serie de re. 

laciones ut6picas con éste, de colaboraci6n, una política de no 

huelga ya que segtín ~l las huelgas significar!an romper los es-

fuerzos por detener al facismo. En el terreno organizativo co-

roo resultado de esta pol~tica propon~a la disolución de las c~

lulas de empresa y latransfdrrnaci6n de los partidos comunistas 

en asociaciones pol1ticas, de colaboraci6n de clase, como suce-
·-

di6 con el Partido Comunista de los Estados Unidos, con su 

transformación en Liga Socialista. 

El IX Congreso del PCM, celebrado en mayo de 1944, ado2 

t6 las concepciones fundamentales de Browder e influido por 

ellas adopt6 como nunca antes una posici6n oportunista de dere

cha. En su informe al IX Congreso Encina decta lo siguiente, -

en.relaci6n con la actitud del PCM ante el grbierno: "Esta gi-

gantesca contienda y toda la suerte futura de nuestro pa1s ~su 

.·' ·::·, 
. · ... " .,,, · . 
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integridad nacional, su libertad y soberan:ta, su democracia y -

progreso- imponen a todos los mexicanos leales a su patria el -

deber de reforzar, consolidar y ampliar el movimiento de unidad 

nacional alrededor del gobierno legítimo", decía m~s adelante -

"debemos afianzar la unidad nacional,· alrededor del gobierno --
1 

precedido por el General Manuel Avila Camacho y esperamos que -

los hechos y particularmente los Gltimos acoL~ecimientos, sean-

suficientes para convencer a elementos impacientes de derecha o 
1 

de izquierda de que en las actuales circunstancias el gobierno-

actual y particularmente su presidente, es el mejor que la na-

ci6n puede tener. El pa~tido perdi6 de vista el car~cter agre

sivo del imperialismo norteamericano cuando aprob6 en el IX Con 

greso un tipo de relaciones con los Estados Unidos basadas en -

la 'cooperaci6n mutua' y la '~uena vecindad'; ~uestro partido -

pretendía que· el imperialismo ayudara al desar.rollo industrial~ 

de M~xico sobre la base d~ qu~ el gobierno de los Estados Uni-

dos autorizara la exportaci6n a nuest-.ro país de maquinaria y m~ 

terial necesario para cubrir el programa mínimo de industriali-

zaci6n para 1944, se ponía en plan de consejero del imperialis-

mo cuando trataba de hacerle comprender que esa era una manera

de evitar la crisis econ6mica, puesto que, al industrializarse

M~xico se constituir1a en un mejor mercado .de venta para los -

productos norteamericanos y m~s todavía, nuestro partido se con 

virti6 en esa ~poca en defensor dela llamada iniciativa privada 

y de las inversiones norteamericanas. Al respecto el informe -

de Er1cina decía: 'Un plan vasto requiere la ~ooperaci6n sin re

servas de la econom1a privada, el desatrollo capitalista de Mé-
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xico está operado dentro de los marcos de un 'oapitalismo de E!!_ 
. . 

tado' por lo tanto la intervenci6n del Estado sólo debe reali--

zarse por consecuenci·~, en la medida en que sea necesario para-

llevar a la pr&ctica y garantizar la eficacia de una política

económica de guerra 1 •
11 <33 > También planteó renunciar a las 

huelgas en todas las empresas. Después del Congreso fueron di-

suelstas las fracciones sindicales y las células de empresa y -

en su luga~ se organizaron comités de barrio. 

En agosto de este año bajo la 1 influencia de Lombardo To 

ledano se plante6 la creaci6n de la Liga Socialista Mexicana. :_ 

Con la participaci6n y apoyo de Narciso Bassols y su grupo, el

PCM y la Universidad Obrera. Estos afirmaban que los fines de-

6sta eran el estudio del materialismo dial~ctico, del materia--

lismo hist6rico, de laeconom!a política~ del socialismo cient! 

fico, ·de la historia nacional y universal y la divulgaci6n·ae -

sus resultados y finalmente deo.tan que.~sta no tenía fines elec 

torales. 

Esta politica de coláboraci6n de clase justificada por 

la Unidad Nacional contra el Facismo emprendida por el PCM como 
1 

por Lombardo Toledano y bien utilizada por el gobierno, pronto-

mostr6 sus consecuencias en el movimiento obrero con la firma -

promovida por Lombardo Toledano y el pacto obrero industrial -

acord~do en 1945 entre la CTM y la Cáma~a Nacional de la Xndus

tria de Transformaci6n (CNIT), bajo la orientaci6n de una polí

tica de no huelgas- y de industrializaci6n forzosa. 

(33) PEREZ, Encarnaci6n. Op. Cit. pp. 5-6. 
J 
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Aunque esta política revisionista del PCM pronto fue --

rectificada en sus li~eamientos más graves, por el consejo na--

cional del Partido Comunista, realizado en marzo de 1946, y au~ 

que se dijo que ~sta no había sido aplicada, el daño había sido 

hech~ y muchas células de ern~resa ya no fueron reconstituidas.

Es cierto que ya no se siguió hablando de construir la unidad -

nacional alrededor del gobierno, como tarea central del partido, 

pero se le siguió considerando como una fuerza de unidad nacio 
f 

nal. 

'Así marchaba el PCM desde la adopci6n de la política de 

"unidad a toda costa" de error en error por el camino de la li-

qui~ación y profundizando su crisis. 

Durante el Pleno de febrero de 1947 4 Encina decía lo si 

guiente: "Por lo tanto estando integrado el actual g';lbierno por 

representantes de la burguesía progresista, salvo determinadas-

excepciones, éste no puede ser considerado como un gobierno de-

unidad nacional independientemente de que representa una de las 

fuerzas de la unidad nacional y en consecuencia no podemos re--

nunciar a la lucha hasta convertirlo en· un verdadero gobierno -

popular. Mientras esto no acontezca debe ser caracterizado co

mo un gobierno de la burguesía progresista, que independiente-

mente de sus inconsecuencias debe ser ap-'::>yado por todas la:> - -

fuerzas populares y patri6ticas en todo lo positivo y critican

do con toda firmeza todos aquellos aspectos negativos de su po

l!tica". Más·adelante agregaba "Nuestro partido debe luchar -

por mantener relaciones acerca del actual gobierno en funci6n -

de aplicaci6n de una política de beneficio nacional. No seL'e--
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mos un partido de oposición; al contrario, seremos cada vez más 

un paritdo de cooperaci6n para la realización de la política de 
\ . 

unidad nacional, manteniendo nuestra total independencia tanto-

de parte del Estado como del resto de las fuerzas de unidad na

cional, corno corresponde al partido político". (34 > Esto forma

ba parte de la línea política del pa~tido en momentos en que el 

gobierno de Alemán había reformado el Artículo 27 de la Consti-

tuci6~, había roto por medio del ejArqito el paro ~etrolero y -

seguía en general una política reaccionaria. 

Desde hacía algún tiempo Lombardo Toledano ve.:ía luchan 

do p9r la creación de un partido, en 1944 constituyó ~a Liga S~ 
:1 ... 

cialista Mexicana sobre la b~se del modelo de la asociaci6n po-

11 tica comunista con la que Browder sustituía al Partido Comu-

nista de los Estados Unidos, finalmente esta no".tuvo ~xito y •.. 
después de fracasado este intento Lombardo logr6 que la CTM ·1e 

diera su apoyo para la creación de un nuevo part¡ao. As! duran 

te 1947 convoc6 a toda la izquierda a una mesa redonda con el -

título de "Objetivos ·y Tácticas del Proletariado y del Sector -

Revolucionario de México en la Actual Etapa de la Evolución His 

t6rica del País'', la mesa redonda se iniéi6 en enero y asistie-
" 

ron: el PCM, el grupo El Insurgente (Revueltas, Leopoldo Martí-

nez), el grupo marxista de la Universidad Obrera, la Acci6n So-

cialista Unificada (Campa y Laborde) , la Sociedad Francisco Ja

vier Mina (Siqueiros y veteranos de la guerra civil española) ,

el ex-Grupo Combate (Bassols) y personalidades independientes.-

(34) Ibid. pp. 6-7. ·' ' 
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Al finalizar la discusi6n surgi6 la iniciativa por parte de Lom 

bardo de crear un partido popular, idea en la que se un~eron y . ., . 

conjuntaron esfuerzos, el gurpo de Lombardo, el PC y el grupo -

de Revueltas. El PCM no estuvo de acuerdo en su adhesi6n al --

Partido Popular, pero sin embargo permiti6 que un ndmero de cua 

dros suyos formaran parte del PP muchos de los cuales ya no re-

gresaron al PC. Respecto al grupo de Revueltas ~stos decidie--

ron su incorporación al PP. 

ASU por su parte pensaba en un partido obrero y no en un 
·, 

partido popular con las caracter!sticas planteadas pox Lombardo 

y pen,'~aba que éste nuevo partido obrero se daría sobre: la base

de ser asimilados en.el PC. 

Al poco tiempo de celebrada la mesa redonda Lombardo ~

fue expulsado el.E:. la CTM por Fidel Velázquez. Como consecuencia 

de este rompimiento Lombardo Toledano form6 la Alianza de Obre

ros' y Campesinos de M~xico (AOCM). 

el lA de diciembre de 1946 hab!a tomado posesi6n el nu~ 

vo presidente. En medio· de un marco que le favorec!a para el -

impulso de su pol!tica reaccionaria (de desarrollo capitalista

por encima de todo) • En el plano internacional dominaba la po-

11tica de "guerra fría" de las potencias imperialistas contra -

los patses socialistas. En el plano nacional, dentro del parti 

do oficial, desd~ este mismo año PRI, dominaban desde hacia - -

tiempo los grupos m~s reaccionarios. La CTM hac!a tiempo que -

hab1a perdido su posici6n ~e clase y unos meses despu~s de 194~ 

año en que hab!a sido expulsado Lombardo Toledano, la ·CTM afia_!! 

zab~: m4s su car~cter derechista con su separaci6n de la Federa-
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ci6n Sindical Mundial y· de la CTAL y con su posterior afilia- -

ci6n a la ORIT, perteneciente a la Federación Americana del Tra 

bajo. 

Alemán desde su discurso de toma de posesi6n atacaba al 

sind~cato petrolero, además iniciaba una etapa de represi6n con 

tra el sindicalismo independiente. A los pocos dias de haberse 

iniciado su r~gimen, se suscit6 el conflicto de los trabajado-

res petroleros, que habían llegado al 1paro general. El cual re 

solvia Alem~n a trav~s de la intervenci6n del ej~rcito, del des 
. ! 

'pido, del encarcelamtento de sus dirigentes y finalmente de la -

_imposici6n de un nuevo comit~ ejecutivo sujeto al gobierno y -

desde entonces esta sería la salida que el gobierno de Alemán -

· daría a los conflictos obreros, dentro de los que tienen más -

significaci6n están los de ferrocarrileros y mineros~ 

El 21 de julio de 1948 el gobierno de Miguel Alern~n can 

cel6 la paridad del peso, que era de $4.85 por d6lar, que empe

s6 a flotar a $5.74 y luego a $8.61, para fijar al final una 
1 

nueva paridad de $8.65 por d6lar. Con lo que la carestía de la 

vida se increment6 y de la misma manera' el descontento de los -

trabajadores. Los ferrocarrileros fueron los primeros en orga-

nizarse para luchar contra la carestía y la devaluaci6n, entre

las secciones del Distrito Federal se forrn6 una coordinadora, -

que empez6 a tener influencia entre los trabajadores, sobre to

en los miembros de la Coalici6n de Sindicatos Industriales, con 

quienes despu~s de una discusi6n se acord6 un paro gel)eral en -

el D.F. y organizar una gran rnanifestaci6n. Despu~s de haberse. 

realizado la manifestaci6n, en la· fecha señalada, el presidebte 

• 
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Alem~n ordenó a Jesús Díaz de León, apodado "El Charro", Secre-

tario General entonces del Sindicato Ferrocarrilero, desatar --

una ofensiva contra la corriente democrática de Luis G6mez z. y 

Campa. Así el 20 de septiembre de 1948 present6 una demanda --

contra Luis Gómez z. y Valentfn Campa ante la Procuraduría Gene 

ral de la República por un supuesto aesf alco, esta falsa acusa

ción caus6 la desaprobación de la mayoría de los ferrocarrile--

ros y el 14 de octubre el Comité General Ejecutivo y el Comité-
. 1 

General de Vigilancia y Fiscalizaci6n acordaron la suspensi6n -
\ 
\ 

temporal en el cargo de Secretario General de Jesús D~az de - -

Le6n,1 acusándolo de divisionista. y cómplice del gobi.eri:io y hom--
1 

braron en su lugar a· Francis90 Quintero Medrana. Ese mismo día 

con el apoyo de la policía y el ejército, Jesús Díaz de León ·.to 

maba el edificio del Comit~ Ejecutivo y a través de acciones -.. ' 

como ésta en otras secciones y del encarcelamiento de sus l!de-

res, como Campa, se realizaba la imposición de dirigentes. De-

esta forma el gobierno engendraba el charrismo como el mejor de 

sus instrumentos para el sometimiento del movimiento obrero. De 

aquí en adelante otros sindicatos correrían la misma suerte y -

sobre todo a partir de la derrota de los mineros, el charrismo-
.. 

se extendió como la forma usual de la dominación y el someti- -

miento del movimiento obrero o del Estado. 

No obstante esta situación, en 1949 se constituyó la -- / 

UGOCM con la participación principalmente de Lomb~rdo Toledano, 

las organizaciones integra~tes de la Coalici6n de Sindicatos I,!! 

dustriales junto con algunas organizaciones campesinas regiona-

les,:que en sus primeros meses contar!a con 200 mil miembros. -
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Tornando como base el p~ograma y la táctica de la Confederaci6n

Sindical Mundial. 

En noviembre de 1947 se realiz6 el X Congreso del PCM -

en este Congr~so el PC trataba de hacer una. caracterizaci6n .más 

objetiva del gobierno del cual ahora Encina decia: "En el seno-, 

de la burguesía progresista en el p~der se manifiestan ciertas-

tendencias al compromiso con las fuerzas reac:::ionarias y con el 

imperialismo yanki en su afán de 'f renétr el desarrollo de la re-

volución democrático burguesa para salvaguardar sus intereses -

de clase, aunque esto signifique entregar al pa!s en las manos

de los intereses del imperialismo norteamericano en instaurar -

un régimen interior de tipo'reaccionario". Y más adelante seña 

laba que "El actual gobierno de la burguesía progresista, está-· 

·aplicando una política vacilante, de concesiones en el programa 

. -,·, 

y en la plataforma con que ¡as masas populares los llevaron al

poder". <35) Donde adem~s·señalaba como principal tarea la con~ 

trucci6n de un Frente Democr.!itico de ¡Liberaci6n Nacional, que -

sería la· organizaci6n, dec!a, .de todas las fuerzas patri6ticas-
. . 

y dentro del cual la burguesía era un factor importante ya gue

la situaci6n de México corno pa!s semi-colonial le daba a esta -

un car.!icter antimperialista y.finalmente señalaba que dado el 

car~cter del gobierno de la burguesía progresista, el PCM no se 

r!a un partido de oposici6n, lo que no significaba -señalaba el 

Congreso- apoyar incondicionalmente al gobie::no. 

(35) 

·) 

h'NCINA, Dionicio. Unidad democr4tica anwimperialista por -
la soberanía de M~xico. M~xico, FCP, Citado por :· Ger:.ardo
Pelaes en Partido Comunista Mexicano: 60 años de historia. 
Cr.onolog!a Primera Parte. p •. 74 • 

'• :·.·· 
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Esta.caracterización que la dirección del PCM hacía del 

gobierno de Alemán había sido ya desde el pleno de febrero del-

mismo año motivo de discrepancias en su interior, ya que algu--

nos caracterizaban al gobierno de Alemán como reaccionario. Du 

rante este congreso esta posición la siguió ~osteniendo sobre -

todo el grupo del Comit~ del D.F. encabezado por Carlos Sánchez 

Cárdenas, Alberto Lumbreras y Miguel Aroche Parra. Quienes ad~ 

más tratabán de cambiar la política d'el PC en su relación con -
' 

Lombardo y el PP Y. buscaban un acercamiento con Campa y Laborde; 

. m4s tarde estos serían expulsados acusados de constituir una --

fracci6n con el prop6sito de controlar la dirección, de poner -

al partido al servicio del imperialismo y de malversaci6n de --

fondos. El~31 de marzo de 1948 1 estos fundan el Movimiento de

Reivindicación del Partido Comunista. 

El XI Congreso del PCM, realizado en 1950, hacia una ca 

racterizaci6n más objetiva del gobierno de Alemán del cual de-

c1an realiza una política de traici6n a los postulados de la re 

voluci6n democrático-burguesa y actGa como un gobierno más.· sorne 

.· tido a Washington por lo que agregaba era correcta la posici6n

del partido de actuar en la oposici6n. 

En su resolución señalaba: "Nuestro partido ha consegu.!, 

do con ~xito considerable l.a depuración de su máxima direcc:i6n-
. 

de elementos trotskistas, aventureros, fraccionalistas y oport~ 

nistas. Arrojados de.l partido los fraccionalistas, provocado-

res y agentes de Campa y Laborde, rechazados en sus intentos de 
. . .. 

arrasar al partido en el camino de su división y liquidación, -

el~xito, m~s importante de la orgi;inizaci15n del partido es e::.te-

•. 

.1 .. ' . ·. 
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proceso". ( 36 ) 

El Congreso decía esto en clara acusaci6n a los expuls~ 
\ ' 

dos apenas un par de meses atrás y que ahora se encontraban en-

un proceso de unidad orgánica con ASU. 

El Movimiento de Reivindicación del Partido Comunista y 

la Acción Socialista Unificada, habían iniciado su primer perío 

do de sesiones del Congreso de unidad marxista y dando muestras 

de unidad en él proponían a la dirección y a todos los miembros 

del PCM lo siguiente: "l. Participar el Congreso de Unidad 
.i 

cuando reanude sus sesiones en julio, sobre la base de un pro-

gramn de trabajo previamente elaborado con la plena interven- -
.\, 

ci6n del Partido Comunista. 

2. Si nuestra proposici6n anterior no es aceptada, esta 

mos disp~estos.~. discutir la unidad de los comunistas del Con

greso en el seno del Partido Comunista, sobre la base de un exa 

men sincero de la crisis del movimiento comunista mexicano, con 

esp!ritu cr1tico·y auto-cr1tico,·con ~nimo constructivo y con -

el inquebrantable prop6sito de lograr un sólo grande y fuerte -

Partido Comunis.ta". 

Del 18 al 22 de junio se realiza el segundo período de-

sesiones del Congreso de Unidad Marxista, que 'da origen al Par-

tido Obrero y Campesino Mexicano (POCM), que manteniendo su ac

titud unitaria d~c!a en un llamamiento al PCM: "El Partido Obr~ 

ro Campesino Mexicano, acabado de constituirse, nace a la vida-

(36) PCM. XI Congreso Nacional, ·Resoluciones, FCP, M~xico, 1950. 
:P• 23. citado prr Gerardo Pelaes, ·op.· ·cit. P• 83. 

o, 
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proclamando la urgente necesidad de la unificación de todos los-
~! 
, comunistas de México en un potente organismo que recoja las me-

' 
jores tradiciones de lucha revolucionaria del pueblo mexicano y 

que se sustente con inquebrantable firmeza en la invencible teo 

ría del marxismo-leninismo-stalinismo y que sea capaz de con- -
/ 
. quistar r~pidamente un puesto de van~uardia en la lucha del pu~ 

~ blo mexicano por su libe~tad, por su independencia, por la paz

[ y por su completo bienestar". <
37 > 

Para el XII Congreso del PCM, realizado en septiembre -
1' 

de 1954, el PC ~anten!a la caracterizaci6n ·hecha dur~nte el --
(. 

~. Cong~eso pasado que decía que se había operado un cambio en el
;\ 

" gobierno en el sentido de haqer una diferenciaci6n de los dife

•é rentes grupos del bloque gobernante, dec:1a: "El grupo financie-

$;, ro de la burguesía en México, los grandes comerc.iantes monopo--
j\' . ·:• . ~.. ' 

\ listas, los industr~ales asociados con e~ capital yanki, los --
·' " 
~banqueros, los grandes terratenientes y el resto de feudalismo-.. 

:; que predomina como bloque, no están dispuestos a defender los -

; postulados de la revoluci6n mexicana, las libertades democráti-
i· 

1/ cas ni la soberanía del pa:l'..s. En cuanto al desarrollo econ6mi-

'.. co independiente de M~xico están dispuestos a no impedir el sa-
' 
t.' queo de las 

.. 
riquezas nacionales por. los monopolios extranje- .;._ 

f ros". <39 > 

En cuanto a sus objetivos señalaba en otra parte: "El-

~. ,. 
¡ 

' 
*(~7) Noviembre #17, 15-I.I-50 Citado por Gerardo Pe~aes, Op.. Cit. 
~; p. eo .. 
;':(38). PEREZ, Encarnaci6n. Op. Cit. p. 9. 
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Partido Comunista Mexicano tiene como objetivos finales cons- -

truir el sociailismo y edificar la soci~dad comunista en México • .. ' 

Sus obfetivos inmediatos son; la liberaci6n nacional del 

país, el establecimiento y respeto plenos de las libertades de-

mocráticas y una vida mejor para el pueblo. Para lograr esto,-

lucha por la uni6n más amplia de las fuerzas antimperialistas y 

antifeudales del país contra la dominación imperialista y de -

los terratenientes y gran burguesía c~mercial y financiera, por 

el progreso e independencia econ6mica de la naci6n y ·1or la con 
"¡ 

quista de un régimen democrático y popular". (Jg) 
. ' 

1 En general podemos decir que la política del PCM duran-
''· 

te esta primera mitad de su vida se caracteriza por un movimie_!! 

to pendular que oscila entre el oportunismo y el izquierdismo, 

q.on excepci6n a~ la segunda mitad de los veint:.es y el corto pe

r!odo que va de 1935 a 1937 donde aplico una política correcta. 
\ 

Mart!nez Verdugo señala que algunas de las causas de -~ 

los errores del Partido Comunista han sido en general las si- -

guientes: 

1) La falta de tradici6n te6rica del movimiento obrero-

mexicano y la indiferencia ante el deber de dar una respuesta -

científica a la~ cuestiones del desarrollo soóial nacional, que 
1 

se expresaba en el menosprecio por la teoría y en la exaltación 

del practicismo,,que han sido rasgos caracteris-tricos desde su -

fundaci6n. 

2) El dogmatismo y, la aplicaci6n mecánica de la linea -

(39);Estatutos del Partido Comunista Mexidano, FCP. M~xico, s/f 
p. -3. 

. - . . 
«.·'';"<¡; .,· 
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Internacional Comunista. 

3) Las prScticas antidemocráticas en el partido.y la li 
<. 

mitación de la libertad de crítica a la mayoría de sus miembros. 

Elementos introducidos en el PCM por la influencia política de 

Stalin. 

4) Las concepciones reformistas y el seguidismo del PªE 

tido a los líderes d.e la burguesía,. consecuencias de la apreci~ 

ción que aquél tuvo del desarrollo económico-social de México. 

Estos eran en general los problemas que presentaba el -
. \ 

PCM desde su fundación hasta este momento, 1956. Sin embargo -

de ma'~era .inmediata había otra serie de problemas prodi1cto ·de -

la línea oportunista de derecfia adop~ada por el PCM desde 1937-

con la política de ~unidad a toda costa", política que lo había 
.'• .i? 

_ . ._ ,• _, 

metido en una de..sus crisis más profundas y que para este momen· 

to lo conducía a su prlictica liquidación. En general este lar

go período de crisis del PCM se caracteriza por la adopci6n de-

una línea política oportunista de· derecha, que lo llevó a la 

pérdida de su independencia política e ideol6gica y que en la -

pr~ctica se manifest6 en los siguientes hechos: sometimiento al 

partido en el poder y a los gobiernos en turno desde 1937. En

el terreno electoral en el apoyo a las candidatur~s oficiales,

tal es ~l. caso del apoyo a· las candidaturas de Avila Camacho y 

Miguel Alemán. Dentro del movimiento de masas se caracteriza -

por la p~rdida de su influencia entre los obreros y c~mpesinos

y por la p~rdida tambi~n d~ pósiciones clave entre ~stos. En -

el trabajo sindical se movía orientado por el legalismo, por 

una ::oncepci6n dogmática de la unidad de acci6n en la qu~ iden-

·:·=· 
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tif icaba de manera mecánica la· unidad de acci6n de los obreros 

con la unidad con los lideres charros y por ahcer un franco 11~ 

mado a la concilia~Í.6n. En el campo con esta misma visi6n ac--

tuaba entre los campesinos. 

En el aspecto interno el PCM se caracterizaba por la 

adopc.i6n del centralismo burocrático·, lo que se manifest6 en el 
•. 

predominio del centralismo en detrimento de la democracia., en -

la supresi6n del enfrent.amiento libre de ideas, en el aplasta--
' 

miento y expulsi6n de quienes manten!an puntos de vista discre

pantes de los de. la dirección, lo que trajo ·como cons,1cuenc"ia -

el fraccionar:iiento del PCM; durante el congreso extraordin-ario-
í~ . . 

de 1940 son expuisados Hern4n Laborde y Valent!n ·campa, quienes 

despu~s de participar a trav~s. de algunas revistas y organiza-

ciones políticas y sind:i,.cales forman la Acci6n Soci~listaUnif.!, .. ' 
cada (ASU) •· En 1943 ante la incapacidad de la direccitS~ p~ra - '· 

1 • 1 • 

i 

poder resolver· las .diferencias son expulsados entre otros Mi- -

guel Angel Vel~sco, Enrique Ramt~ez y Ram!rez, Juan Ortega Are-
, . 

nas, Luis Torres Ordoñez, Angel Olivo y Jos~ .Revueltas, quienes 

posteriormente .. forman el grupo Morelos de corta existencia, m~s 

tarde algunos de e~los forman el Grupo Marxista El Insurgente.

A fiens de 1947 la ·1ucha interna se.renueva y.en 1948 un pleno

extraordinario resuelve l~ expulsi~n del grupo del D.F. encabe

zado por Carlos S4nchez c~rdenas, Alberto Lumbreras, Aroche Pa

rra y otros, quienes se agrupan en el Movimiento Reivindicador

del PCM que m4s tarde en 1950 junto con ASU fundan el Partido -
. I 

· . Obrero Campesino Mexicano, concretándose ast la divisi6n del mo 
. .' 

vimiento comunista mexicano. Esta divisi6n del .PCM trajo el d~ 
"' . ) 
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bilitamiento de sus filas, cabe mencionar que en este per!odo -

el Partido Comunista ve disminuida su rnembrec!a hasta 2 000 mi-

litantes, despue~ de haber contado en el período anterior con - · 

30 125 (La Voz de M~xico 6 de marzo de 1939). 

La política oportunista de derecha del PCM, se expresa-
' 

ba tambi~n en su táctica y en su estrategia basada en hacer 
., 

avanzar la revoluci6n mexicana y en apoyar l~. positivo y criti-

car lo negativo del gobierno. En su concepci6n etapista de la-
. 1 

lucha por el socialismo, en lá que la primera tarea era cr~ar -

un movimiento democr4tico de liberaci6n n~cional y un gobierno-' 

de este .tipo·, . como estaci6n de tr4nsi to ineludible para pasar .-

. al socialismo. En la sobrevalor'ac:i~n d4;! cierto papel progre sis 

ta de la llamada burguesta nacional en las.tareas antimpe:riali,!· 

tas. 

Este .pertodo de crisis·. del Partido Comun'.ista · coincide -- · . 
.. ; .. ·.-~.. · ... ·' .·. ·. ·.·. 

con el descenso del movimiento obrero revolucionario del pa!s~..;. 
• • Ir • 

con el auge·econ6mico de la hurgues!~, y el desarrollo capitali.! 
\ 

ta de M6xico. 

En qeneral esta era la sitau·ci6n que ·vivta el PCM en 

1956; por un lado una serie: de próblemas mantenidos desde su:;•""' 

fundaci6n; debilidad te6rica, pr4cticasantidemocr4ticas a su -

interior y dogmatismo. Por otro lado una serie de problemas -

surgidos como consecuencia de la pol!tica oportunista de dere-

cha seguida por el Partid.o Comunista du,rante .. ios (Utimos veinte 

años desde la adopci6n 'de la. pol!tica de •unidad;a toda costa"-
¡,. ' .. , -_ 

en 1937 y que lo llev6 a· la .p,rdida ·de ·su indt.pendencia ,po!'ítica 

e ideol6gica y que para este momento lotenta al borde de su~lA 

l';. 
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qu~daci6n. 

Toda esta situaci6n por s! misma exig!a la necesidad de 

cambios profundos a su interior.· Sin embargo 'fue a partir de 

dos hechos que se dieron durante 1956 cuando el PCM entró en un 

proceso de lucha interna por ~u renovaci6n, estos dos hechos 

eran: una reorientaci6n en el movimiento comunista internacio--
•, 

nal, que con la realizaci6n y los acuerdos del XX congreso del-

PCUS abr!a un período de cr!tica y aut9cr1tica a su interior. -

Por otra parte y fundamentalmente el nuevo despunte del movi- -
• . 1 

miento obrero,. que c~on su actitud exigía la modificaci6n .de pu_!l 

tos fundamentales de la pol!ti~~ mantenida hasta entonces por -

el PCM. 
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C A P I T U L O I 

TAMBIEN EN NUESTRO PARTIDO HA COMENZADO EL DESHILO, CAMARADAS -

SE INICIA LA LUCHA INTERNA 

l. Nuevo Despunte-del Movimiento Obrero 1956. 

Durante.los dltimos meses de 1956 y todo el año de 1956, 

el movimiento obrer.o popular hab!a entrado en una etapa de reac 

tivaci6n de su· lucha, as! por ejemplo durante 1956 la política-

re~ccionaria del gobierno y el acoso constante a la educaci6n -

popular dieron origen a. los grandes movimientos estudiantiles -
'·. 

de este año y a las huelgas que abarcaron el Polit~cnico, l.as -

Normales Rurales, las escuelas pr~cticas de agricultura; la Es

cuela Nacional de Maestros, la Escuela de Educacidn Ftsica y -

otras, las cuales llegaron a movilizar a m4s de 120 000 estu- -

~iantes. Este movimiento se resolvi6_en algunas escuelas con. -

ia satisfacci6n de algunas demandas que en su mayor!a no ataca-. 

ban los principales problemas, pero en general marc6 el. inicio

de la ofensiva contra la educaci6n popular, con la intervenci6n 

del ejercito, la élausura del internado del Polit~cnico y el en 

carcel:amiento de sus 11'.deres. 

Dentro de los ferrocarrileros también ernpesaba a haber-
. ;; 

::~festaciones de· descontento y a resurgir el movimiento sindi- .. c ... ~ 

Los electricistas del SME hab!an democratizado apena~ -

... ·• i'· 

·: l;~~~,-:• 
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su sindicato, a través de imponer una direcci6n electa por 

ellos mismos. 
t.' ... 

' 
Igualmente durante los años de 1955 y 1956 se dieron 

una serie de luchas magisteriales en algunos estados, en 1955 -

en Jalisco y Tamaulipas, en 1956 en Yucat~n, Sinaloa, DF., Oax! 

ca, Hidalgo y Chihuahua. Durante este año eran un total de 16-.. 
las secciones do'nde se habJ'.an iniciado movimientos. Dentro de-

estos movimientos destaca el del DF., GJUe se inici6 .como una lu 

cha al interior del grupo dominante en el SNTE. 
. . . 1'.j . 

En 1956, como producto del cambio de su secretario ge~ 

ral, ;~e inició el reacornodo al interior del sindicato.; En este 

reacomodo los dirigentes de la IX sección del DF., que preten-

d!an reelegirse presentaron a la Secretaría de Educaci6n Ptlbl~

ca un pliego· de •. peticiones en el que se incluía un aumento del

treinta por ciento en los salarios. Lo.s maestros hicieron suya 
¡ 

esta demanda e .in~ciardri una gran rnovilizaci.6n. Ante esta si-

tuacidn los líderes de esta secci·6n se asustaron y pactaron con 

l~ SEP, por l.o que la baa,,e magisteJ:"ial exigi6. ptlblicarnente man

tener la lucha en un acto frente al edicio sindical, el cual -

fud atacado por un grupo de choque. 

Los maestros decidieron organizarse de' forma indepen- -

diente en el Comité de lucha por pliego petitorio y democratiz! 

cidn de la secciOn IX, antecedente del Movimiento Revoluciona-

rio .del Magisterio, esta situación adquirio una nueva dirnenci6n 

por el hecho de que en dos meses se realizar.ta el congreso de -

.. la seccidn que deb.ta. elegir nuevos dirigentes. Ante esto se -

dier'i>n dos asambleas seccionales. La realizada por el comité -

1, i .: : 
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pro pliego petitorio donde asistieron la mayor!a 12 843 maes- -

tros, esta nombr6 un nuevo comité de la sección, el cua.l no fue 
t.' \ . 

reconocido por el CEN. Con lo cual las elecciones se retrasa--

rtan año y medio. 

En el interior del PCM el nuevo despunte del movimiento 

obrero tuvo diferentes interpretaciones: la d~recci6n de ~ste -

no entend!a la nueva situaci6n que se estaba creando y encerra

da en la pol!tica de conciliaci6n que ,hab.ta mantenido durante;

cerca de 20 años y basada en una concepéi6n errónea de. la poi!..:. 
1 ,'f.\ 

ticade "unidad de acci6n" dec!a lo. siguiente respecto' al movi-

mien~'P magisterial: "Tal cuesti6n s6lo podr4 resolver'.se a· tra-. .. 
vf!s¡de los canales y'de los mdtodos. de la democracia interna -

del sindicato, as! como del respeto al derecho que tia.nen . sus;. ·-
. ·. ' 

· agremiados de ~presar su opini6n y del reclanla.r .. que ~e .. tome en · 

cuenta su voluntad democratica. No existe otro camino para· de

fender y cons~lidar la .. ~nidad del sindicato, Óonquista y arma -

fundamental de los maestros la cual hay que mantener • • • no ~ebe 

mahtenerse ning11n con11~to de divisidti •••.•• LB. ~.ucha justa i'ndis-
. ' • • .¡· ' ' . ' ' ., '• " 

"¡ • 

cut:iblemente legitima de los ~~strosprima.rios del DF., no'de-

bé desviarse hacia problemas. intergremtales sino hacia su ·obje- ··' 

tivo fundamental; la satisfaccic5n de las demandas reivindicati-

vas de los maestros". (l) · 

.. 

Por otro lado el comit:~ del DF. y los profesores comu--
'T) 

. 1. 

' 
~iat.as manten!an como el comit~ J?Or pliego petitor,io, la· pos'i--

(1) LA VOZ DE MEXICO No. 1198 M-xico DF., 6 .de julio de 1956. 
•. · l 

'.'. ,.,, 
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ci6n de levant:ar junto con las demandas econ6micás la lucha por 

la democratizaci6n del sindicato. ,., 

A partir de este momento se iniciar!a la lucha interna-

en el PCM lucha que se realizar!a de forma entrelazada con el -

movimiento sindical de ·estos años, el cual ser!a a su vez su mo 

tor. 
. 

Esta situación de lucha de la~· masas se encontraba en -

relaci6n esfrecha con el desa:i::_rollo econ6mico de pa!s "El censo 

de 1950 señal6 que ~l 83% de la poblaci6n recib!a ingresos me~~ . 
. . 

. suales de 75 a 400 pesos; el 12% de 400 ·a 800 pesos;· 3~5% de -..:. · 

_,. 40Q a 1500 pesos, y solamente. el 1. 5% recib!a ingresos de 1 · ?OO . 

en adelante. En abril de 1954 el gobierno fij6 un nuevo tip9-

de cambio, a raz<Sn de 12. SO pesos por dolar golpéando ,rudamente .. 

la econom!a de· ias mas~s p,opµlare1:1, p~es los precios de los· a~"'! 

t!culos de· primera· necesidad ,fueron de·. :lD,!Df!diato elevados •. E~~ 

1955'la distribu1:i6n del ingreso nacional fue de 36 300 millc:>~-

nes de pesos para el sector de empresarios que representaba el

). t de la poblaci6n econ6micamente activa, e.l'.l tanto 10 .1 millo.:.-

··Jj 

¡ ' .·¡ 

nes de trabajaQores, esto es el 99% restante, s6lo dispusieron-· '" 
¡ • 

. . . 
de ,28 000 millones d~ pes~s; es decir mientras .los. trabajadores 

·gastaron en promedio 2 770 pesos al año, los empresaríos consu

mieron un promedio de 363 OOO.pesos·en.e1 mismo tiempo".(2 ) 

Asl como señalan algunos economistas, la combinacidn fa 

vorable sobre la que se dio el desarrollo capitalista en M~xico 

. -,:.; .. ': . 

.. ,,, 

· (2) Maldonado 'Edelmiro Op. 'Cit. p4q.' 286'~ 
' J 

·' ·'' 

'··· 
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durante los años cuarenta (guerra-industrializaci6n ligera-ex--

plotaci6n absoluta del trabajo) parec!a haber llegado a su fin. 
\ . 

La econom!a se enfilaba hacia una situaci6n cr!tica y se inicia 

ba la transici6n hacia un nuevo patr6n de desarrollo, en este -

sentido la derrota ferrocarrilera va a ser definitiva para el -

establecimiento del nuevo patr6n de desarrollo • 
.. 

Durante estos años hace su aparici6n la gran empresa -

oligop6lica, aumenta r!pidamente la inyersi~n extranjera, los.

financiamientos d~l exterior al gobierno, el apoyo estatal al -
. i 

c~p~tal extrajere y el régimen de capitalism0 asociadc 1al ~api-

·tal tr.ansnacional. 
í.\" 

. ,. 

En el terreno interna9ional el XX congreso.del'PCUS fue 

la ·influencia más ·i~portante para la .transformaci<5n del PCM •. 

. . . 
' 

' 2. :XX Cortgre so del PCUS • 

Del 14 al 25 de febrero de 1956, a s<5lo .3 años 4 meses

del XIX congreso, a casi 3 años de muerto Stalin y 32 años de.;;. 
' .,_ ' 

m\M!!rto Len in, por acuerdo de.l pleno del comit~ central del PCUS 
' . ' 

de julio de 1955, se realizd el XX congreso del. PCUS, quiz' el-. . 

congreso m4s importante desde la mu~rte de Lenin·, ya que con su 

realizaci6n se iniciaba un per.todo de cr!tica y autocr!tica al

interior del mqv~miento comunista internacional. 

El XX congreso del PCUS, iniciabá' la lucha contra el·--
, 

Stalinismo y sus graves. consecuencias, las cuales se hab!an ex-

presado de la siguiente. forma: en la pr4ctica hab!an significa'."' 

do1 ~l culto a la personalidad de Stalin, la direcci6n personal, 
' ' 

··,.·:,; 
··' .. . •, .. 

'.,.,_ <'· 
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la ausencia qe la cr!tica y la autocritica e incluso la elimina 

ci6n f!sica de esta e~~re otras cosas. En el plano te6rico ·sig, 

nif ic6 la universalizaci6n de ciertas experiencias muy especif i 

cas de la URSS, de planteamientos igualmente muy espec!ficos -

del pensamiento de Lenin, a lo que se sumaba la adopción de !a

palabra del Stalin coino criterio de verdad, lo que llevó a la -
... 

esquematizaci6n, simplificaci6n, empobrecimiento y deformaci6n-

del marxismo •. 

Todo esto era extensivo rn4s o menos al conjuJ}to del mo

. vimiento comunista,! aunque cop .. sus particularidades. · .. 
' 1 . . • 

La lucha contra el·Stalinisrno, se expres6 también en la 

. elaboracl6n de nuevas tf!SiS corno .la Coexistencia pac!f ica entre, 

el sistema capitalista y social~sta, la unidad con movimientos~ 

revolucionarios no comunistas, 'reconocimiento de .. la. diversidad-
'-.· .. , ": . ··,, ' .· ,: . '' . . . ·. . ' .· ' ' .... 

• ,¡•" • • • ' 

··de vf:as, la pqsibilidad de· la v!a pac!fica y la· utilizaci6n del 
· .. ' .. . . .. 

parlamento para .el. paso al sopialismo •. 

El coñgreso señalaba medidas prácticas para mejorar la

aituaci6n de la URSS •. Se comunic6 al congreso por ejemplo,, que 
(l.¡.: 

el comit~ central.del,PCU$ adgpt6 el acuerdo de"establecer.du--

". 

rante el sexto quinquenio ia jornada de siete hó~as' para todos-

los obreros y empleados, que se proyecta implantar la jornada -

de seis horas para las cate~or!as principales de mineros que'. -

·trabajan, en el subsuelo y restablecer di'cha'. jornada .para io~ 

. adolescentes. 

.. ,· . ·,1 

.. '"' 
.r · En cuanto al r~gi~n· social y f!''sta~al. SC>Vi~tico 1 · se . - - . 

hab1a')e1 desarrollo de 1~' demdcracia .so~ialista, del 'pe,r,fecci2- ···· ·•· 
.... • ·' • - .[,,·. J .. , ' • > : !' 

.' í,-' 

· .. · namiento del. aparato del estado, Y. del reforzamiepto de la l;~qa 

" '"· 
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lid ad soviética, y se s.eñalan las graves deficiencias y la vio-

laci6n de las normas y. postulados prescritos en la constituci6n 

sovi~tica. Se señala que para hacer más sencilla la estructura 

del aparato de Estado, en los a1timos años se han aplicado una-

serie de medidas, corno reducir la plantilla y mejorar el apara-

to administrativo, segan datos estas medidas habrían de reducir 

.en casi 75 000 per~onas la plantilla administrativa. 

Se hablaba de los esfuerzos hechos por el ce, para el -
1 

fortalecirnien:t·o de. la legalidad socialista y de la re.abilita- -

· ci6n de los condena~os sin culpa. 

El congreso señalaba las deficiencias en los tUtimos 15 

6 20 años y criticaba a .. Stalin por.· su tesis err6nea. sobre los -

problemas econ6micos del social:i,sroo,, en .la cual dec!a que a me

dida ~ue la Uni~n Sovi~tica avance hacia el socialisll.10, se· agu~ 

dizara mas y mas la lucha de clases, ya que esta tesis justifi-· . .· . 

c6 las represiones en masa y los. asesinatos de diri9entes ·bol--

cheviques. 

Criticaba tambidn a Stalin por su direcci6n de la agri

cultura, pc:ir los errores en los.preparativos de la URSS para~:... 

responder a los invasores facistas, por ·la rutura de relaciones 

con Yugoslavia y por su expulsidn.del movimiento comunista in-

ternacion.al .• . 
Se habla de que no ha habido creacidn de los tedricos y 

cientificos. Se critica al Institu~o de Econornta de la acade-~ 

mia de cienci'as de.la URSS, a· los textos de estudio ideoldgico

y especialmente af Breve curso de la Historia del PC (b) , se· di 

ce que· no existe una historia de la revolucidn de octubre y ael 

.f . 
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Estado soviético; que la actividad cientifica en el campo de la 

historia del partido y de la sociedad soviética es el sector 
' . 

más atrasado del trabajo ideol6gico; que hay errores en los li-

bros de la historia del partido, inexistencia de obras marxis--

tas sobre el periodo de la guerra civil; injustas declaraciones 

sobre enemigos del pueblo. 
'· .. 

El congreso criticaba por igual a los historiadores y a 

los filosofas, a los economistas y a .. los abogados. . . 

En un intento por encontrar las causas del culto a la -
/1 . : l . 

personalidad.de Stalin, el congreso decia: "Hay que ~ener pre..,. 

sentP,s tanto las co.ndiciones hif;;t6ricas objetivas y C<?ncretas -
íl ., 

en que transcurr'!a la edific~6i6n del socialismo en la URSS. 

Como algunos factores subjetivos relacionados con las cualida-

des personale~ de.Stalin. 
. .. . . . . ' . 

. " ••• a lp.laz:go de casi un cuarto de siglo, el pa!s so--
. . 

vi,tico fue el Onico Estado que abr!o ante la humanidad el cami 

no hacia el .socialismo. Era como una fortaleza asediada y cer

cada por el·capitalismo ••• 

"Las maquinaciones de la reacci6n internacional eran -

tan to mas peligrosas por desarrollarse en el interior del pa!s-
.. 

una encarnizada lucha de clases, en. que se decidia la cuesti6n-

de "Quidn vencer a a qu·i~n ·~ ••• 

"Esta complicada situacidn internacional e interior exi · 

91a una disc1plina de hierro, una constante vigilancia, la más

rigurosa centralizaci6n de la direcci6n, lo que no pod.ta dejar

de reflejarse de manera negativa en el desarrollo .de algunas 

\ ' . 
• / " l, ; ' . . ' • .. - -~ 
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formas democráticas .•.• " ( 3) 

En su intento por encontrar las causas del Stalinismo,-

el congreso al partir de afirmaciones falsas lo que hac1a era -

justificarlo; primero, porque para esta ép~ca la cuesti6n de -

"quién vencerá a quién" se encontraba resuelta, el Estado sovié 

tico se encontraba firmemente establecido y no· existía el peli-
'· -

gro de que la contrarrevoluci6n triunfara; sequndo, igualmente-

para esta época la URSS no era el rtniqo pa1s socialista y la ~

fortaleza asediada por el capitalismo. Por lo que ninguno .de -

los argumentos justificaba la "rigurosa centralizaci6n" y menos 

el f en6meno del Stal:inismo • · 

Por otra par~e el congre,so d.ejaba de lado cuestiones 

tan importantes como la crítica te6rica del Stalini~mo, y la ~- · 

critica a los actuales dirigentes del par~ido que colaboraron -

' en el gobierno de Stalin, por lo cual eran tan culpables como - · 

este. 

No obstante lo anterior, el >(lK Congreso constituy6 un -

paso importante en la lucha contra el' Stalinismo y una :gran in-• 

fluencia ~ara la renovaci6n del PCM. 
· .. ' 

Otros acontecimientos. surgidos en el 'mbito ·revoluciona. 

rio mundial que influyeron en este sentido en el i;>,~M fueron .la.

revolucidn china de enorme significaci6nhist<Srica, esta triun-

f6 el lo. de octubre de 1949 y avanzaba en la construccidn del-

(3) 

. - ' 
·' 

"Resoluci6n .del Comité Central del PCUS sobre el culto a· -
la personalidad y de'iius·consect:iencias" La.voz. de M4xico, 
No. 1204, 12 de julio de 1956 p. S. 
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socialismo. ·Y la guerra de la Rep{iblica Popular de Corea con--

tra .el imperialismo norteamericano, lo que elev6 la lucha con-

tra este y por el socialismo. 

Durante esta primera fase la direcci6n encinista trat6-

de c~pitalizar el impu.lso dad~ por el XX Congreso del PCUS. Y

empujado por el nuevo despunte del movimiento obrero inici6 la-
•. 

cr1tica al interio~ del PCM, lo que tuvo su manifestaci6n en lo 

positivo de los acuerdos de los pleno9 realizados de diciembre-

de 1956 a mayo de .957. 

3. Pleno de diciembre de 1956. 

Este pleno se realiz6 los d1as 1, 2,, 3 y 4, de diciembre -

de 1956 y su. anico pun.to de la orden del d!a lo. ccn~tituy~ el-: 

informe presentado por su secretario general Dionicio Enci'na, -

titulado: Sobre la situaci6n pol!tica actual y las tareas de -

los comunistas mexicanos. 

El pleno se plante6 los objetivos de señalar las tareas 
1 

del partido en esa situaci6n espec!fica·y localizar los princi-

pales errores y defectos de sus 6rganos dirigentes. 

En el informe destacan cuatro problemas fundamentales a 

resolver por el PCM: l. Como se expresa el culto a la persona-

lidad en el PCM, 2. El problema de la vanguardia pol!tica, 3. -

El problema de la democracia interna, y, 4. El problema de los

expulsados. 

Como se expresa el culto a la personalidad eri el PCM. 

En la resoluci6n de la Comisi6n Pol!tica de julio d~' es 
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te año, la direcci6n del PCM señalaba que en el interior y en -

su actividad pública el Partido Comunista rindi6 culto ~ la pe! 
' . 

sonalidad de Stalin y que los errores derivados de este culto -

se manifestaban igualmente en otros aspectos importantes de la-

labor de direcci6n. Se dec!a también en esta resoluci6n que el 

partido deb1a profundizar sobre la base de un serio examen cr1-
. . 

tico y autocr1tico de acuerdo con las condiciones concretas y -

espec!ficas de su trabajo, este probleJlla del culto a· la perso11~ 

lidad y sus manifestaciones en el PCM. 
·r.'i 
,.1 

Ahora el pleno al realizar este análisis de c0ffio se ex-

pres~l el culto a la personalidad, resaltaba como su pr'.incipal -

causa la violaci6n de los principios Marxistas Leninistas y co

mo sus principales consecuen'cias las siguientes: la violaci6n: -

de. los métodos ..4~ direcci6n, la falta de ,cr!tica y autocr!tica, 

la falta de democracia interna, as~ como en problemas en las 

c.uestiones de organización y ,en el plano ideol6gico. 

En cuanto a los métodos de direcci6n el culto a la per-

sonalidad se ha expresado, segan el informe, en la ausencia de-

un verdadero trabajo· colectivo tanto en el Comité·Central corne

en la Comisidn Pol!tica, decia: "El Comité.central como 6rgano 

colectivo de direcci6n practicamente· no ha jugado en los dlti-

mos años su papel dirigente y de hecho sus funciones fueron ab-
1 

sorbidas y susti~uidas por la Comisidn Pol!tica. Es cierto que 

el Comité Central se ha venido reuniendo regularmente, a excep

ciC:Sn del dltimo per!odo en el cual ha transcurrido casi un año-. . . 

de la fecha .de la reunic5n dltim~ del Pleno del Comité Central a 

la .C'fµe hoy iniciamos ••• a las reuniones del Comit~ Central les-
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hemos dado un carácter.formal y no activo en el examen y elabo-

raci6n de los problemas pol!ticos, organizativos e ide6logicos

del partido. Generalmente las reuniones del Comité Central se-

han realizado s6lo para aprobar los informes y las decisiones -

presentadas por la Comisi6n Pol!tica,· sin tomar en cuenta debí-

damente las opiniones, las aportaciones y el enrriquecimiento -
'· 

de estos informes de parte de los demás miernb~os del Comité Cen 

tral. •. " <4> 

"La misma actividad de la Comisi6n Pol!tica registra s~ 

rios defectos~ No existe en ello un suficiente trabajo colect! 

vo de . direcci6n, no hace. un análisis colectivo de los problemas 

que debe discutir, en su actividad cargada de practicismo y de

falta de una verdadera direcci6n-pol!tica hacia el partido.e~ -

e:l cumplimiento y puesta en pr.~ctica ·de la ltne:a polttica asi -

·· coioo una direcci6n que sea viva, constante prevalec!an ideas -

err6neas. 

En la Comisi6n Politica exist~ una práctica incorrecta

y dañina de_no profundizar y agotar discusiones sobre diversos-
1 

prol}lemas; porque se parte a veces de la idea equivocada de CO!!, 

siderar acabadas las opiniones ·de algunos camaradas, sobreesti-; · 

mando su capacidad y experiencia". (S) 

(4) 

(5) 

ENCINA, Sobre la situaci6n pol!tica· .ac·t·Jal y ·1ps ta:reas de 
los~ comunistas mexicanos·. (I.nforme de la comlsi6n políti
ca alpleno del ce del PCM celebrado lo~ dias 1,2,3 y 4 de 
c:liciembre de 1956) México, FCP ·P.P. 7.l y· 72. 

Ibid, .p49. 72. 
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otra-manifestación que se señala es el caudillismo indi 

vidualista de los miembros de la Comisi6n Política, la improvi-

sación y el practicismo que obstaculizan para realizar un efi--

ciente trabajo de direcci6n y la negligencia hacia la teoría y

la elevaci6n del nivel ideol6gico y político de los miembros de . . . 

la Comisi6n Polf tica atln cuando en este sentido ha habido cam--
" 

·bios positivos e i~portantes, se señala, todavía no correspon--
• 

den a las ne.cesidades del partido par~ hacer su trabajo m~s co-

lectivo, m~s din.§m-co y más oportuno • 

·se afirma q~e el trabajo de · la Comisi6n Pol!tica JlO se-

caracteriza por una verdadera direcci~n política hacia el' part! 

do y en consecuencia no lo conduce.con decisión hacia las masas 

y a su vincu'laci~n estrecha con.ellas, dice; "No podr~a ser de

otra forma si en su actividad no le da, con la oport~nidad deb,! 

da, toda la importancia a los problemas econ6rnico~ y pol!ticos-. . 

de las masas y del pa.1'.s; no reacciona con oportunidad frente a

las luchas de las masas y lo~ sucesos pol.1'.ticos de la vida na:--

·~ional; muchas veces lo hace con tardanza y marcha con frecuen:-
1 

cia a la zaga de dichos. sucesos y luchas, en cambio florece el-

practicismo, ••• de esta manera la· direcci6n nacional ten.ta que-. . 

. caer en manifestaciones de burocratismo, las cuales sL bien es

cierto que tratamos de corregir y avanzar perduran todav.1'.a'1
• (

6) 

:• 

., .. ,, 
A 

~.~~~j 
~-i.~-Í 

. J' 

- -,~, '·, 

'.' ~ 

(6) I·bid., p4g. 74. 

j 
·- .,.';,• 
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El problema de la vanguardia. 

Después de-.haber analizado como se expresa el culto a -

la personalidad en el PCM, donde se tocan también problemas de

la situaci6n actual del partido el pleno entra má'.s en lo espec_! 

f ico a analizar cual es esa situaci6n, con la idea de conside--

rar sus éxitos, sus debilidades y sus errores· y de ver que se -

requiere hacer para cumplir con el papel que al Partido Comunis 

ta le corresponde, de donde surge el éuestionami.ento de si el -

Partido Comunista Mexicano es la vanguardia .de la cla: ¡e obrera . 
. •! . ' 

l\j 
.. 

Para el pleno el Partido Comunista Mexicano s! es la --
•• 

vangüardia de la clase obrera, ~unque reconoce que ju~ga este -

papel debilmente. Dice que es la vangu~rdia porque se apoya en 

la teor!a de vanguardia, el marxismo, que es la condición funda 

mental y por qÚé'eñ sµ vida diaria y en su hist6ria ·ha luchado

por jugar ese papel en la pr~ctica • 
. •' 

Dice: "Sin embargo justo es decir que el'Partido Comu

nista Mexicano todavía juega muy débilmente el papel de. vangua! 

· dia y en muchos casos atln no lo juega, registrando defectos muy 

serios en su trabajo. 

En este sentido podemos afirmar que la c.aracter.tstica -

fundamental del Partido Comunista Mexicano se puede sintetizar

as!: el Partido Comunista Mexicano, siendo la vanguardia revolu 

cionaria de la clase obrera de México, todav!a juega muy d~bil-

mente ese papel; debe correg.ir seriamente todas sus def icien- -

ciaá, luchar tesoneramente·por perfeccionar su trabajo, al gra

do de cumplir con sus premisas fundamentales antes señaladas".(?) 

(1) Ibid, p.p. 79 y 80. 
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El Problema de la Democracia Interna. 

Se dice que el PCM rige su vida por estatutos basados ~ 

en principios leninistas, pero que estos principios no son cum-

plidos en su totalidad por el partido. Que todav!a el estatuto 

no se utiliza suficientemente como medio para consolidar y cons 

truir el partido. La cr!tica señala, el infq~me existe de arri 

ba a abajo, de los 6rganos superiores a los 6rganos inferiores, 

y agrega lo que sucede por que esta critica es aplastada unas -

veces en forma violenta, otras simplemente no haciendo'caso a -

la poca critica que surge de la base. 

El Problema de los Expulsados. 

Durante los ttl timos casi · 20 años , . sólo hube;> tina forma; -

de resolver las diferencias al interior del PCM, esta era el -

aplastamiento de las opiniones discrerantes y la expulsidn de -

sus exponentes, as!·, como hemos visto ,anteriormente, en 1940 -- . 

fueron expulsados Laborde y Campa, quienes después de partici-

par a través de algunas revistas y organizaciones formaron la -

Accidn Socialista Unificada. En 1943 ante la incapacidad de la 

direcci6n para poder resolver las diferencias son expulsados Mi 

guel A. velasco, Enrique Ram1rez y Ram!rez, Juan. Ortega Arenas, 

Luis Torres Ordeñes, Angel Olivo y J<Sse Revueltas, miembros -

e.e. quienes posteriormente forman el grupo Morelos de existen-

cía efímera, despu~s algunos de ellos forman el grupo marxista

El Insurgente. A fines de 1947 la lucha interna se renueva y -

' .,), '. . ',,.- .... 

::··¡ 
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en. 1948 un pleno extraordinario resuelve la expulsi6n del grupo 

del DF. encabezado por·carlos Sánchez Cárdenas, Alberto Lumbre-

ras, Aroche Parra y otros. Quienes se agrupan en el movimiento 

reivindicador del PCM y m~s tarde en 1950 junto con ASU fundan-

el POCM concretando as! la divisi6n del movimiento comunista me 

xicano. Sin duda este era uno de los princip~.les problemas que 

habían llevado al PCM a su estado actual de debilitamiento y ~-

que ahora deber!a ser resuelto si deveras se quer!a avanzar en-

el camino de la transformaci6n del PCM. En este sentido hay en 
! 

el pleno tambi~n un avance al manifestarse ·contra esta forma de 

resolve+ la lucha interna. El plano resolvía que: "Debido a -

la lucha excesiva realizada en el interior del partido, a la i~ 

transigencia;· de algunos· organismos y camaradas que actuaron de

manera. presipitada¡ y a violaciones a los estatutos, fueron e.x-. 

pulsados algunos camaradas que cometieron erro.res pero que no' ~ · 

merec!an una sanci6i1 tan fuerte. En · fun.ci6n de corregir estos.;:. 

errores, el pleno del ce ha resuelto que debe realizarse a la -
1 • 

nayor brevedad un estudio de aquellos casos de expulsi6n de ca-

maradas que no estén plenamente fundadas con el objeto de corr! 

gir los errores cometidos y ayudar a los camaradas sancionados

injustamente a reintegrarse al trabajo del partido". 

Por lo que "El Pleno del C6mite Central ha resuelto de

signar una comisi6n que lleve a cabo un estudio de todo el pro-

ceso de lucha interna realizada en el partido en el per!odo de~ .. 
1939 a 1118. Las conclusiones de'este estudio deben ser presen 

tadas en el pr6ximo pleno del C6mite Central".(B) 
. J 

(8) Ibid p4g·. 6 
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"· 

Por ~ltimo el pleno daba un paso importante en el cami

no por elaborar una nueva pol!tica al proponer la discusi6n de-

dos cuestiones fundamentales para ello "a) la estructura econ6 

mica y pol!tica del pa!s, para llegar a conclusiones acerca ~e

si México es un pa!s semicolonial y semifeudal, o es un pa!s d~ 

pendiente que mantiene importantes restos semifeudales; .y, b) -
. ' . 

la caracterizacidn de la revoluciC:Sn de 1910-1~.i 7". <9 > Sin em--

bargo el e.e. nunca volveria sobre este punto. 

Uno de los acuerdos a que lleg6.el Pleno de diciembre -

de 1956 fue el· de la realizacidn de una Conferencia Nacional 

Sindical; se dec!a con el· objeto de discutir de forma amplia y

detallada ·el trabajo sindica·! del partido y con el fin de me.jo

rar el trabajo. en este·f~ente, por lo, que los d!as 23, 24 y 25-

de. febrero de 1951 tuvo lugar dicha conferencia. El informe a- · 

'sta fue presentado por el responsable de la Comisi6n Sindical, 

Camilo Cha'.vez, bajo el nombre de: 

en el frente sindical. 

Revisemos nuestros m~todos 

\ 
\. 

La direcci6n del Parti9o Comunista hab!a iniciado la -

cr!bica al interior del partido con verdaderos enjuiciamientos

ª la direcci6n~ Sin eiObargo en el terre.no de la pol!tica sind.! 

cal, que era una de las cuestiones rn4s conflictivas e importan-

tes a.resolver por el PCM, si se quer!a de verdad salir de la -

crisis por la que ~t~avezaba la direcci6n del PCM no daba nin--

gdn paso positivo. Se señalaba que el PCM en general ha teni ... 

•. 

•. 

·do una l!nea sindical acertad~, pero que. sin"e~argo esta ha si ,\ 

(9) Ibid, p~q. 35 • 

• L 

"I, 
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do aplicada 9-ebi !mente, por lo cual de lo que se trata es de - -

buscar las formas apropiadas para aplicar esta línea. 

La direcci6n del part~do segu1a la linea de la ".unidad

de acción" impulsada por la federaci6n Sindical Mundial. S61o

que en su interpretaci6n confund!a la unidad de acci6n de la --. 

clase obrera, con la unidad co~ los l!d~res charros. As! Cami-
•. 

lo Chávez dec1a: "En el camino de aplicar la· "táctica de unidad 

de acción los comunistas tenemos la necesidad de resorver algu- · _, 

nos · problema.s • 
• r ;~ 

El primero y fundamental es romper el sectarf ·_1mo, para-

lo cual es indispensable ligarse a·i~ clas~ obrera, tratar. a-~ . . . ' . 
los ~irigentes. cómo son y comprender que para triunfar es nece-

saria la movilizaci6n y unidad de la clase". (lO) 
' ' 

Y m~s adelante ~gregaba "En la lucha· por la. unidad, el-

"·· estorbo ·principal lo constituye el sectarismo, la tendencia a -

. . . ' 
usar uri lenguaje insultativo· para los dirigentes sindicales im-

poniendoles caiif'icativos no ayu~a a nuestr6 prop6sito unitario 

y de depurac::i6ri de las organizaciones de sus malos dirigentes •. 

la tendencia se:ctar ia que nos coloca fren'te a todos sin hacer -

diferencia entre los' dirigentes y entre estos y las masas, no -

ayuda sino que· perj·udica la lucha por la unidad 11
•• (1 l) . ' . 

Es.bajo e'sta visi~n que analiza el m'?vimiento magiste.;_

rial y la actuaci6n de los comunistas, que para' entonces se - -

(10) CHAVEZ CAMILO "Revisemos ·nuestros m~todos· de trabaj?. en -
el frente sindical ·(Informe a la: con·ferencia nacional sin 
dical del PCM celebrada del 23 al 25 de febrero de 1957)-; 
México·; · s ... e. p~g. 7. 

(11),'l Ib~d, p.p. 76 'y 77--¡r: : 
·. 

'·,··· ··•, 
' ' . ~ 
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. habían dividido más claramente en torno a las dos posiciones 

adoptadas respecto al movimiento ·magisterial de 1956, del cual-

dice: "los resultados de este movimiento que no sólo no han si 

do aprovechados para fortale.cer la unidad pese a que hubo comp_!! 

ñeros que supieron aplicar medidas organizativas verda~erarnente 

buenas y a la combatividad demostrada por la ~asa, sino que los 

errores de quienes han dirigido el movimiento.· han puesto en pe-

ligro la unidad no solo de la secci6n .IX. sino de todo el sindi 

cato, peligro que aún no ha desaparecido. 

Al calor de este trabajo se han dado casos de algunos -. 

compañeros del partido u·o que demuestra la debilidad del traba 

jo f.raccional) que 'apoyaron·la pol!tica de la d~recci6n nacio-

nal del sindic_ato y menospreciando ló sano que hay en la volun~ 

:'; t~d de los maestros de la secci6n IX, y otros que apoyaron sin

reservas al movimiento de la seccidn IX y se enfrentaron en to-

do a la direcci6n nacional, sin analizar la actitud inconsecuen 

te de los dirigentes de dicha secci~n~'. (1 2 ). . 
'.1 

Finalmente la conferencia resolvía entre otras cosas lo 

siguiente: "En el trabajo entre el movimiento obrero nuestro -

partido necesita vencer a breve plazo las serias desviaciones -

que desde. hace muchos años viene· arrastrando~ Sobre todo los -

cornun~stas hemos de superar la tendencia al aislasionisrno y a -

las acciones izquierdistas, desviaci6n· conocida con el nombre-

de sectarismo. También es preciso superar. li: tendencia que con . ·i 

(12) Ibid, p.p. 53 y 54. 

;i: ...• ,· 
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duce a la renuncia del papel dirigente del partido y sustraerlo 

de la lucha de las masas, siguiendo la lucha del menor esfuerzo 

y de la adopci6n pasiva a las circunstancias, tendencia esta co 

nacida corno oportunismo. (lJ) 

4. Pleno de Mayo de 1957. '· 

A sdio cinco meses de celebrado el pleno de diciembre -

de 1956 se .realizaba' ya su cr.t'tica y el ·examen de;:} la aplicáci6n 

de sus acuerdos, se señalaban ias causas que. hab.1'.an impedido la· 

apliéaci·6n de ·dichos acuerdos y se propcm!an medidas para orga

nizar mejor su puesta en pr~ctica. Ei encargado de realizar es 

to era el pleno del ce realizado del ·.18 al· 23 de mayo de 1957.- · 

· · E:tte pieno encontrab.a la principal. éausa de que.· no se hayan 
. !~.1 . '··~ '. '. . . . 

·aplicado oportünamente los acuerdos en lás limitaciones del mis 

.mo plen~ {dice): "En ei informe al pleno de diciembre del año

pasado se presentaron a discusidn ·num~rosas ·cuestiones en detri 
1 

mento de la profundizaci~n de .. algunas de ellas; este m~todo fue 

criticado por· .el propio pleno. Si a lo anterior agregamos que

no hemos podido liberarn.os totalmente del defecto de hablar en

terminos generales sin llegar muchas ·veces, al· an«lisis con.cre

to de lé>s problemas, encontramos: que.algunos planteamientos no

fueron lo suficientemente claro~ y precisos lo cual no solamen

te no. ayuda a .la organizacidn,de .los' acuerdop sino que en cier-
!·, ' '·.' 

\':.,' .. '. 
'.··'',' ' .. ·, ·.,' 

(l 3) Ibid, p4g. 76 .• 
'},·,, 

',- .1'' 
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~· 
~; 

~· 
~'.~. medida, se convierte.en un estorbo para la aplicación de la-

. (14) 
ea trazada". .·-

El pleno al examinar las tareas realizadas por el parti 

en el perí~do comprendido entre pleno y pleno, señalaba las-

Uno de los acuerdos del pleno de diciembre de 1956 fue-
·. 

de realizar la discusión en la base del partido, del informe 

resoluciones de este pleno. Al ·,respecto se señala el pa

l pos~tivo que h¿_ jug~do esta discusi6n, .ya que se dice ha·--
" ' 

,· a!do may.or clarid~d en los m~e.rnbros del pa~tido, que las apoE_ · 
1: 
·cienes cr!tÚ:as de la base ayudan a la direcci6n a comprender 

,... . 
'.jor la necesidad de profundizar más en los problemas y luchar 

pidamente para corregirlos. ]t.grega que sin embargo, la discu 

6ri ~n· la b~se del pai-tido no se h,a real~zado con la plenitud

debido .a que la direcci6n nacional· del partido no la -

debidamente. LI reaiizaci6n. de una. serie .de visitas -

interior de'l pa!s para at~nder reuniones y resol ver proble-

s que ah! se tienen. La celebración de una conferencia ~sta

y. campesina en .La Lagun~. El 5 de enero uria reunión ·de or

de 12 estados del pa!s. La realizaci6J1 del C()I)gre

de la. Juventud Comunista. La celebraci6n de la.con 

.!. rendía Nacional Sindical.. · · 
~;:' 

Participacidn e~ la revisidn de contratos de. 6 seccio--

sindicato ~nero. Pa.rticipació~ eri Monterrey .en la lu-

... 

,;14) VALDEZ J. (Informe de.la C.P. sobre,el.pri'rner punto del-
" ·orden del d!a al pleno del ce celebrado del: fe al 23 d~ -

~yo de.1957) .~xico.Eo. del ~c,·p49. ·11. 
f~;, 'l '.: 

•' 
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cha contra el alza de pasajes, en la lucha del Anfera en el bF. · 

participación en los congresos de la UCOCM en Puebla, Mochis y-

Cananea. 

Otro acuerdo del pleno de diciembre fue el de publicar-

una revista te6rica: as!, en febrero .apareci6 ·1a revista Libera 

ci6n ·, cuyo consejo directivo qued6 formado por. Manuel Terrazas, 

Arnoldo Mart!nez Verdugo y José Revúeltas -dj~tritistas-. Lo -

que era una conseci6n a estos. 

Otro acuerdo fue el '.de la elaboraci6n de un estudio so-

bre la lucha interna comprendida de 1939 a 1948 y sobre la acti 

tud que fiebe tener el PCM.ante el POCM. ·Este estudio. fue reali 

zado pbr la comisi6n designada por. e-1- pleno de dicieiltbre de ' 

1956 y presentado ahora a este pleno por Manuel Terrazas ~Jl se-

';¡J1un4~ ~unto d~l orden del .d!a y constituytS de hecho el punto --
'."!f:t ~ \ .' ' 

central de la discusi6n de este pleno. 

El máterial analiza· las tres crisis sufridas por el PCM 

durante estos d!ez años la crisis a que se enfrent6 el primer -
.. . . . 1 . 

i 
congreso extraordinario, celebr·ado en .marzo de 1940. La crisis 

.. que tuvo su culminaci6n en el Pleno .(ampliado) del Comité Cen-

tral reunido en octubre de 1943 y la crisis que alcanz6 su m~x! 

mo desarrollo en el per!odo de p~eparaci6n y realizacitSn del X

congreso nacional -novimebre de 1947- y en el pleno del comité

realizado en marzo de 1948. 

Este an~lisis se realiz6 -se dice- atendiendo principa! 

mente l'os siguientes objetivos: 

a) Dar a todo el partido, a sus dirjgentes, a sus cua

dros, a los viejos y nuevos miembros ·una noci6n clara y a fondo 

.:;: 

,·¡ 

'.! 
:;i 
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del proceso de las luchas internas, esclareciendo su contenido-

y su carácter, analizando sus aciertos y sus errores, con.el --

fin de educarlos en la experiencia y proporcionarl~s una justa- . 

base te6rica y práctica para el acertado desarrollo de la lucha 

interna como una cuesti6n inevitable 'y necesaria en la construc 

' ci6n y consolidaci6n del partido. 

b) Corregir los errores cometidos, 13Visando todos 

aquellos casos en que se haga necesaria su rep~raci6n, adoptan~ 
' . 

do una actitud justa ante todos los camaradas que comentan err2 

res en su trabajo y en sus concepciones te6ricas y poU'.ticas y

establec,er bases más firmes y solidas para reforzar su unidad. 

e) Hacer frente a ia falta de informaci6n y a cual-

quier confusi6n existente, acerca de los problemas de las cri-. 

sis internas· padecidas por el partido. 

d) Establecer,. apoyandose en el análisis objetivo cr!-· 

tico y autocr!tico del desarrollo de la lucha interna,. lás con"".' 

clusiones necesarias que per,mitan al partido fijar una posici~n 

precisa y concreta,· en interés ·del desarrollo y fortalecimiento 

ideol6gico, pol!tico y organizativo del partido· y en funci6n de 

la cohesi6n y consoli.daci6n del mismo, frente al prob:Lema de 

los expulsados, en particular con relaci6n al POCM y otros que

acttian en diferentes agrupamientos.o permanecen actuando al mar 

gen de grupos. 

El documento señala e~tre las causas determinantes del

surgimiento' y .desarrollo de. estas. crisis. intf¡!rnas .las siguien--

1. Lá influencia de la ideoiogj'.a burguesa y peque~obuE_ 

guesa en el.interior del'partidoy .g~(l la, influencia ideoldgica 
,, 1. •• '·''' 
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y política de la burguesía sobre el partido y en general sobre-

la clase obrera, determinaba la ausencia de una •firme pol!tica-

proletaria durante todo este per!odo, las vacilacio~es, las con 

cesiones del partido a sus enemigos de clase. 

2. La falta de estudio y asirnilaci6n de la teoría del-

marxismo-leninismo y en consecuencia su no aplicaci6n a las con 

diciones especificas de México. 
•. 

· .. 
3. Lo anterior condujo a una falsa apreciaci6n de las

fuerzas políticas y de correlaci6n de clases en el interior del 

pa1s, causa de errores fundamentales en la estrategia y en .la -

t~ctica del partido comunista . 

. 4. La existencia de errores graves en la linea pol.1'.ti-

ca del partido • 

s ... Los .m~todos incorrectos en la lucha interna. 

Fin.almente el documento hacía las _siguientes proposici~ 

nes en relaci6n con el ~OCM y otros expulsados del· partido en -

diferentes períodos. 
. . \ 

l. El Partido Comunista debe' disponerse a revisar los-

casos de expu~si6n dictados en.el peJ;"!odo de 1939 a 1948, sobre 

la base de' las solicitudes de revisión y de reingreso al parti

do de todos aquellos que militaron en sus filas y les guían pr_2 

p6sitos hones·tos y .revolucionarios al reintegrarse al PCM. 

2. Resolver el problema de· las proposiciones de unidad 

hechas al PCM por el POCM. 

3. En el caso del POCM requerir de la dirección de es-
.. 

'te partido la elabC>raci~n y publicaci~n de un en'juiciamiento ª!! 

tocr.ttico acerca de los errores y responsabilidades en que incu ... 
.1 

. ··' ' 
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~rrieron durante su militancia en el PCM. 

Todas estas son las tareas realizadas según el -informe-

r;del pleno de las cuales dice: "Siendo todo lo expuesto positi

:fvo en nuestro trabajo, no podemos estar conformes, todav~a ten~ 
( 
;mos muchas cosas negativas y tareas políticas de una gran irnpo_E. 
'· '1¡· 

~tancia que no se realizan, por ejemplo, la di:i;:-ecci6n del parti-
, .. 
ido y el mismo partido todavía no hacen un trabajo serio, perma-

;nente y eficaz alrededor de la tarea del Frente Democrático de
.~~ 

;Liberación Nacional, alrededo;r de la unidad de la claPe obrera·. 
. ' . ';! 

'.~odav1a no· realizamos un verdadero trabajo hacia las masas. 
. . 

;,.·Nues~~o trabajo por la construccicSn ideo16gica del partic;l~ y 
.( \'. 

•1sue es seg~n el pleno pasado,. la tarea más importante desde el

punto de vista interno, todavía no se inicia;. nuestro trabajo~ -

dii:ecci6n S1;-1f¡-e casi 'los mismos males pasados y no se opera

cambio importante·. Por ello habiendo dado a conocer nues- -
' 

os pases positivos y.nuestros éxitos, es ~ecesario pasar a . . . 

'xaminar en forma cr!tica cuestiones de una gran importancia y-
. (15) 

ecisivas para qu~ nuestro partido marche hacia adelante". 

r. 

Ibid, p. 19 •. 

' 1 • :.;···. -·· •• '.), 
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' El pleno igualmente critica el trabajo de masas. señala-

grandes deficiencias en este frente resultado de la de-

del trabajo de direcci~n para organizar el trabajo de -

partido hacia las masas. 

Respecto al trabajo de organ~.zaci6n señala que el part_! 

basa su actividad en esos principios que estan plasmados en-. . 
s estatutos, pero que sin embargo estos esv~.tutos no son tod~ 

a aplicados plenamente por el partido como el arma eficas pa-

construir el partidQ. 

Acerca de la democracia interna, señala que el centra--

democratice en el partido sufr~ .violaciones. que estorban-
.· 

trabajo, que todavía no hay suli.ciente di~cusi6n en la base, 

los problemas centrales del par·tido, que no en todos los <Sr• 

.. 

os: de direcci6n se nombran .los .. dirigentes por medi.o de elec- ;i 

no to.dos los 6rg~nos de clirecci<:Sn informan . regular.:. 

trabajo a· la pase,. y que por otro lado todavia. hay

ganizaciories de base y de diredci6n,' in.termedia que. no cumplen 

. , 
,, 
·,-, 

. ' 

los acuerdos de los ~rgano:; superiores. 

Agrega que·· 1a lucha por el respeto al centralismo demo

tico debe impulsarse en el plano ideol6gico esqlareciendo el 

teni y la importancia de este· principio leninista y en el 
no práctico por medio de la· critica y la autocr!tica en la -

a.diaria del partido, sin dejar pasar nada que implique ata-

º violaci6n del centralismo democr4tico •. 

. . 

"l· 

' .. 

. \ 
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Finalmente el pleno advertía contra los "peligros" de -

una mala conduci6n de la crítica en la lucha por la transforma

ci6rr del PCM d~cia; · "A raíz de los problemas planteados por el 

XX Congreso del PCUS particularmente lo relacionado con el cul-

to a la personalidad del camarada Stalin, en el mundo capitali~ 

ta, impulsada por el imperi~lismo norteamericano se desato una-

campaña de calumnias y mentiras contra el Pcus·y contra todo el 

movimiento comunista internacional". (lG) . . 
Agregaba que "Sin ernbrirgo existen una serie de hechos -

:"¡ 

significativos que demuestran que el imperialismo tra;.}1 de n~ -

hace~ una excepci~n con nosotros y pr~tenae· provocar $ituacio~-
;1 .• 

nes d'if!ciles a riuestra organiza.ci6n, veamos concretamente es--

tas cuestiones:. 

Todos sabemos lo. que planteó el pleno de diciembre d!2!1-
:' '.# .. :1 ' ••• 
·• .. e.e. El centro de sus planteamientos fue un enjuiciamien1;:.o crí-

tico y autocr·!tico ·del trabajo del partido, poniendo al desnudo 

las principales debilidades y señalando el camino a seguir para 

corregirlas •. 

Después. del pleno hemos impulsado· la crítica y 'la auto

cr!tica en la base a· fin de ir descubriendo'm~s a fondo.los - -

errores. Con este motivo los miembros del paz:tido se han senti 

do estimulados para desar~ollar la cr~tica.Y autocr!tica la - -

cual empieza a manifestarse,· cosa muy buena para el desarrollo-

del partido. 

',._ ··' 

(16) : Ibíd 1 p. 8 3 • 

·:.·:; 
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·; Pero al mismo tiempo hay camaradas que con sus plantea-

entos demuestran que no tienen una actitud correcta. 

Algunos de '¿stos camaradas han empezado a manifestar su 

scontento contra la direcci6n del paitido haciendo plantea- -

los que exageran los errores. Muchos de estos no 

hechos en los organismos correspondientes de acuerdo con 
'· 

normas del partido,. sino que recurren a la murmuraci6n, al-

procedimiento liberal que debe ser combatido por to-
t . . 
.el partido, explicando, los peligros que entrañan, pues pue-

llegar a s.ocabar la propia .unidad del partido. · · :_:J 

. ~ 
{1 {i J 

"Otro hecho significati".'o que.demuestra que el: enemigo-

ªJª por crear una situaci6n dificil en nuestro partido es -

que."despu~s del pleno y concretamente en enero de.

añ9, elementos polip.íacos, se han acercado a. varios miem--... 
del' partido 'par~ que se conviert:an en espias y conf iden- -

~ ... 
¡,. 

"La labor· de provocaci6n .contra la direcci6n se dej6 

:. ir, cuando estos elementos plantearon que en la Comisi6n Po 

ca hab!a una lucha interna, que exist!an gentes que estaban 

·.ajando por saca~ a Encina de la direcci6n 11
• (l?) · 

\ 

~. El pleno e.ra consecuente con los plant~am~entos cr!ti--
" ~ 

;aunque limitados del p~eno de diciembre y no s6lo eso sino-

ahora planteaba claramente hasta donde estaba dispuesta la

'ccidn a dejar que.· llegara la critica y la ·autocr.ttica y el-

1.' 

· Ibid, p.p. 94,, es· y 86. 
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~terreno en que habia de de~arrollarse esta. Mostraba que esta-

(ba dispuesta a que esta no tomara otro rumbo, que 'cuestionara a 
y \ . 

\fondo como ya lo hacian los distritistas a la direcci6n misma,-
' 
.:;:para lo cual pasar1a en pocos meses de las amenazas a la repri

·imenda, apoyada en los argumentos de siempre; que el imperialis-

:mo asecha, por lo tanto la critica no puede s~r amplia y abier
f 

" :ta, que el imperialismo trata de crear el caos en el partido p~ 

·jra lo cual trata de infiltrar espias ~n el interior ·del mismo y 
~·' 

:;: 

¡que el que ataca la dirección juega ese papel. ,.:, 
. ::¡ 

Durante el pleno de diciembre de 1956 la diredci6n 

fhab.Íél' iniciado, empujada· por el ·avance del 'movimiento '.obrero y-
'· . . :\ 

~.:: 

·,; 

por e.J. XX Congreso del PCUS y el grupo renovador surgi 

DF., una nu~va etapa de critica y autocr.r'tica en el =.__ 

·artigo con· la~ .. limitaciones que le imponía, el ser .la direc- -

¡~ i6n responsable de .J.~s expulsiones, de los principales errores 

partido y de haber mantenido una linea oportunista de dere

cha durante los 11ltimos casi 20 años • .. 
' Limitaciones que se expresaron en las. principales reso-
¡ . .· 
1. uciones tomadas, donde se hablaba de algunos errores de algu--
''!- , 

.;. as violacione~ al -centralismo democratico, de la forma inco- -

.recta en qu~ se resolvió la.lucha interna -al ·exagerarla con a!, 

·unas expulsi~nes injustas, crisis que no hab!ari sido superadas 

en cuestionamientos verdaderamente criticas a la direcci6n 

"ue nunca tuvieron manife~taciones en la pr~ctica inmediata. 

o· obstante este pleno y. s~s limitaciones era un gran avance al 

j:erior .del PC pues le habr!a una serie d~ posibilidades. 

Ahora el pleno de.mayo de 1957 continuaba de una forma-

'. 1, ,, 
. ~ :, ' . '·:,' ., 
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consecuente con los planteamientos críticos del pleno de diciem 

bre. Pero se encontraba, aunque nunca lo reconociera, que en -

medio de estos planteamientos críticos estaba la direcci6n del-

partido, g~e era lo que en realidad no le permitia avanzar en -

su transformaci6n al partido y le hacía ahora tomar medidas con 

tra la tendencia que la cuestionaba, recurrir a las amenazas y-
.. 

en pocos meses a la reprimenda, para finaliza~: el año convertir 

se en obstáculo y oponerse finalmente F la transformaci6n del -

PC. 

"Pronto result6 evidente que la mayoría de los integran 

Í· tes del Comité Central y de la Cornisi6n Politica no.· comprendian 
t 
!, por una.parte la significación de °los problemas planteados p9r-

el XX congreso del PCUS para todo el ;movimiento comunista inter 

~Jlciorial y en part~cular para ~1 PCM y, por la .otra, el des(irr~ 

llo de la sitú.aci6n econ6mico-social y pol!toica del pa!s, que -
~· 

~·· exigía ~na modif icaci6n d~ aspectos esenciales de ia linea apl_! 
V.-

cada por el.partido desde el congresc)_\extraordinario. 

A consecuencia de los errores cometidos el partido 

hab~a llegado al punto más bajo de su desarrollo. Incapaz de -

comprender los· cambios que se hac!an necesarios, la mayor!a del 

Comite Central encabez~da.por el, camarada Encima puso tenaz re

sistencia a ellos. Surgi6 entonces una lucha interna muy ~guda, 

cuya pr irner manifestaci6n p\'ibl.ica fu~ la conferencia de agosto

septiembre de 1957 de la organización del pa;rtido en el DF". (lB) 

(18) MARTINEZ M~RDUGO ARNOLDO PCM¡. Trayecto~ia ~ ·~~r.slectivas. 
M~xico, Ediciones de Cultura Popular, año, p.p. 7-48 .. 

-.~ ·, ¡ 
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C A P I T U L O I I 

LA CRITICA ESTA EN MARCHA Y YA NADIE PODRA DETENERLA 
.. 

l. Conferencia del Comite del DF. del PCM. de··agosto .s~ptie~re 

1957. 

La conferencia .se convoco por acuerdo de la Comisi6n Po 
' ' 

11.tica, se dec!a, con el· objeto de examinar las tareas aproba-.,. 

das en los plenos pasados. Pero era claro que· su objetivo era

someter a. la corri~nte critica formada en el DF.. Sin embargo,-. 

las cosas sucedieron de otro modo deb.ido a que, corno dec.ta. Re·-

vueltas, la critica estab~ en marcha y ya nadie podr!a detener-

la! 
• • ~ • 1 

Lacr!tica est~ .. en marcha y ya nadie·podrá.detenerlél 

-decia Revueltas- en su intervenci6n en esta conferencia· (para-. . 1 

freseando a Emile Zola en su Yo Acusd). 

"La cr.ttica está en marcha después de largos, dolorosos 
,• 

años de acepta~i6n y de silencio. Quienes no comprendan este -

hecho de profunda significacidn hfst6rica, se condenan· a s! mis 

mos de antem~no, apena's u~ poco antes de que. sea la historia 

misma la que los condene en definitiva y para siempre. 

Hubo esos largos años a que me refiero, durante los cua 

les la cr 1'.tica estuvo per(;eguida y la autocr ttica groseramente

deformada, por desgracia no s6lo en M~xico. Años en que los c2 

munistas del mundo entero. hubimos de·aceptaf, 0011 la cabeza ba-· 

i 
'• 
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ja y llenos de verguenza, las transformaciones más burdas, más-

irritantes y ofensivas de los principios del marxisrno-leninis-

mo". (19 )' 

Por su parte la Conferencia relata as! el ambiente en -

que se desarroll6 "La Conferencia se'ha desarrollado en un am-

biente, nunca antes visto hasta ahora, de critica y autocritica . . 

de los defectos, errores y deficiencias que ~iguen existiendo -

en el partido en el DF., y en el propio Comité Central, que tr~ 
1 

han seriamente nuestro desarrollo. Se ha revelado en un profurt 
. ·-

do descontento de un importante ntímero de militantes.de base y

de cuadros medios respecto al trabajo de direcci6n"• (20) 

La conferencia exam:i,naba· eÚ trabajo de la direcci6n del 

D.F. durante' los t'iltimos años y señalaba como las principales - . 

causas del' estaºncamiento y retroceso· del 'PCM en el D.F.,· entre

otras, las siguientes: 

El que el PCM en el D . F • no ha actuado ante las masas -
' 

como su partido de vanguardia indepen~iente y de clase. 

Que en· el o.·. F. se operó. durante mucho tiempo. una burda

deformaci6n del centralismo democrát'ico, consistente en el aba!!, 

dono del m~todo del co~vencimiento en las relacines de la direc 

ci6n hacia la base~ Y que abusando del centralismo, se ha limi 

tado gravemente la democracia, que. se ha casi el:f.minado la 1u-

cha de ideas y la ~articipaci6n de la base del partido en la --

· (19) Revueltas,. José, Escritos Pol!ticos I ·.México, Ed. ERA, -
año. p. 131. 

(20) Resoluci6n ·de ·1a Conferencia: 'dé'l PCM en ·e1. DF. (Celebrada · 
el 11-23'de agosto; 2-19 de septiembre de 1957) M~xico 1 -

S.E. pd~. l. • 

'' '. 
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elaboraci6n de la linea y de las tareas prácticas a realizar. -

Lo que condujo segdn la conferencia a la pérdida de numerosos -

cuadros de base y de dirección. Resuelve en este sentido revi-

sar algunas sanciones a miembros del partido. 

Respecto a la lucha interna la Conferencia señala cual-

era el camino que debería tomar esta. "2. En el pasado, particu

larmente en el Distrito Federal, nuestro part~do a cometido di-

versos errores en la conducción de la •lucha interna, que lo han 

llevado a su debilitamiento org4nico.· En ocasiones la lucha in 

terna, de lucha ideoi6gica y de principios, ha degenerado en 

ataques 1?ersonales, .en simples medidas organizativas. y en la 

aplicaci6n de sanci'ones haci'a los camaradas que disc~epan de 
. ' 

los puntos de yista de la mayor!a. ·Esta lucha no ha favorecido 

a~' part:,;ldo sino que lo ha debilitadq·. 
'1\ 

Por eso hoy cuando se han presentado nuevos fenómeno,s -

de agudizacü5n de la lucha. interna en el Distrito Federal,. nec~ 

sitamos aswnir arite ella una posición>justa tomando en cuenta -

la experiencia del pasado ..• La lucha dentro del partido es en 
-. . 

primer lugar una lucha ideol6gica y solo después.de resolver 

los problemas ciesde el punto de. vista ideológico y de princi- ·

pios, sólo de.spués de haber agotado definitivamente el problema 

a di~cusi6n se·consigue la unidad dé acci6n-, la·verdadera uni

dad monol!tica". (2l) 

.':: 

·. r 

. -
(21)' Ibid. p.p. 13, 14 • 

. '·' 
. ¡· 
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En cuanto a los errores y deficiencias en el trabajo de 

los organismos nacionales del partido y en particular sobre el-. ' ... 

ce y la CP entre otras cosas sefial6 lo siguiente: 

"a) El examen de los errores del. Comite Central y de -

todo el partido a la l~z de las resoluciones del XX Congreso -

del PCUS, se inici6 tardíamente y la correcci~n de ellos ha ma~ 

chado con demasiada lentitud, lo cual ha sido perjudicial para-

el trabajo de nue.stro partido. 

b) La autocr!tica del Comite Central, aunque se ha ini 
: 

.J 

ciado en los 11ltlmos plenos sigue siendo abstracta en. general,-:-

corno :\'.se ve por las resoluciones de los. plenos de dic.ielnbre 'y ~ 
. . ·. 

yo. La conferencia considera· que la autocrítica de los. organi2_ 

rnos diri9entes, para que efectivamente cumpla con su furtci6n,, ... 

· 4ebe especific~oi:. con claridad. los errores cometi~os ,. su signifi 

cado verdadero y su influencia en el ~esarrollo del p~rtido". <22> 
' ' 

1 ··"e)· Lé( conferencia ·ha advertido.una franca resistencia 

por parte de·la direcci6n nacional del partido a aceptar algu--

nas criticas provenientes de la base y de los. cuadro.s medios, a . 

la vez que una tendencia a no advertir determinados errores. 

Es posible señalar ·en el esclarecimiento de este punto.los si--

guientes ejemplos: 

· l) Solamente. hasta.que en es.ta conferencia se ha hecho 

la critica de· la. tardanza de. la Comisi6n Pol!tica en la orienta 

ci6n y dirección de- la lµ.cha de los comunistas en la campaña 

• ( 2 2) ' Ibid ·, p • p • 16 1 l 7 • 

• • 1 • • 
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electoral -actitud que ha· tenido una semejanza desafortunada 

con la tactica antidemócrática gubernamental del 11 tapadismo"- -

la propia direcci6n nacional ha reconocido este error ..• 

2) La célula Carlos Marx pidi6 la publicación en La --

Voz de México del acta de suaesi6n del día 28 de julio, en la-

que .señalaba la cr1t~ca a que fué sometida la,convocatoria para 

esta conferencia. Este derecho de la célula le fué negado por-

la comisi6n polit-ca en violaci6n al a~tfculo 23 del capitulo -

II de nuestros esta'tutos, el cual. define el derecho de los comu 

nistas a recurrir a ··la prensa del partido para el examen de - -

cuestiones políticas. 

3) Se ha r~gistrado una falta de autocr.ítica acerca de 

la administráci6n y funcionamiento del trabajo editorial del 

partido. 

4) Es evidente que .durante los años crecientes la comi 

si6n central de control no ha jugado el papel que le correspon

de". (23) 
1 
·~ 

Por rtltimo la conferencia conclu!a en la necesidad de -

realizar un congreso nacional extraordinario "4). La conferen-

cia pide a la Comisi6n Pol!tica que cite a un pleno ampliado -

del comité Central en. un plazo no mayor de un mes, con el Clbje

to de. decidir sobre l.a opini6n expresad~ en el congreso de los

comunistas del D.F. en el sentido de que se convoque a un con--

gre so extraordinar.io del partido. 

Este congreso deberta celebrarse, segdn opini6n de la -

( 2 3) Ibid. pp. l 7, 18. 
• J 
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mayoría de los delegados a la conferencia, en el primer trimes

tre del año próximo, y su objeto sería el examen de los proble

mas rn~s importantes del XX congreso del PCUS, de la experiencia 

del movimiento comunista internacional y de la experiencia de -

nuestro propio partido en los tUtimos· años". <24 ) 

Y advierte por tlltimo que "En casp de que el ce no este 

de acuerdo en convocar al congreso extraordir. J.rio, la conferen-

cia solicita·que se verifique una consulta en todo el partido,-
' 

para determinar si por lo menos una tercera parte de sus miem-

bros lo solici.ta". (25 > ·y finalmente solicit~ que se publiquen• 

estas repoluciones de la .conferencia como parte de los materia

les de preparaci6n del XIII .cong.i::e'so. Durante esta conferen.;.

cia Arnoldo Martinez Verdugo fue ele.oto miembro. del Cornit~ del 

La conferencia del Partido Comunista' en el D.F. habta -

planteado ya el terreno de una lucha interna abierta con su - -

exigencia de un qongreso extraordinar~o a la vez que hacia cla
\ 

ras las agrupaciones en lucha por un lado la mayor!a del Comité 

Central (los encinistas) ten!an la mayor!a de la.Comisi6n Pol~-

tica y el Comité Central, por otro la·do el Comité del Distrito-. ' 
Federal y la minor:r.a del Comit~ Central; José Encarnaci6n P6rez, . 

Arnoldo Mart1nez Verdugo, Edelmiro Maldonado, Manuel Terrazas,-

. José Montejano y Fernando G. Cortés. 

(24) Ibid. p.p. 21, 22. 

(25) Ibid. p.p. 22. 
'' 

' 
J, ,: .,. 
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La conferencia constituy6 un gran avance en la lucha --

por el restablecimiento de la democracia interna. Sin.embargo-
\ . 

esta at1n no estaba madura para desarrollar una crítica más pro-

funda, asi dej6 de lado el problema basico de la ausencia de -

una l.1nea pol!tica real del PCM y sin análisis las formulacio-

nes de la direcci6n respecto a la poiitica de Frente de Libera

ción Nacional y Unidad Obrera. 

De aquí en adelante la mayoriq de la direcci6n del PCM-

utilizar1a todos los métodos y recursos a su alcance para derro 
::\ . 

tar a . sus opositores.. Así un mes después de realizada: la men--

cionéiila conferencia tendrta lugar la realización de la coninemo-U . . . 
ración del XXXVIII aniversario del PCM, lo cual fué terreno pr~ 

picio para que 'se 'mostraran nuevamente las discrepancias al in

terior del Partido' comunista • . . . 
Los distriti.stas, con motivo de este XXXVIII aniversa-

rio del partido hacian.un balance de lo que significaban'estos-

38 años de existencia del PCM y señalaban las nuevas tareas de

este: La célula Carlos Marx decía en su documento titulado 

A proposito del' XXXVIII aniversario del Partido Comunista Mexi

cano que la signif.icaci6n hist6rica del Partido Comunista Mexi - . -
cano no es gratuita, que el PCM ha tenido tiene y tendr~ signi

ficaci<Sn histórica por ser el partido.de la clase obrera. Pero 

que sin embargo no esta exclu!da la posibilidad de que, en de--

terminadas situaciones concretas, el Partido Comunista se en- -

cuentre por debajo ~e las ~aracter~sticas señaladas, no reuna -

las condiciones que se requieren para ·cumplir su papel como con 

cien9ia organizada de la clase obrera, se haye alejado de sus -

-· .: 

.. , ' ::<:.'::: '.'~t~ 
J_;.¡,.· .. :"·' 



funciones dirigentes respecto a la propia clase obrera y no - -

acierte a conducirla por el camino justo. Agrega que esta si--

tuaci6n no solo es posible~ sino que ha existido en diferentes-

etapas de la vida del Partido Comunista y que en cierta medic:l,a-

aún existe cuando este cumple sus 38 años. 

Siqueiros durante el mitin conmemorat~vo del xxxyrrr -

aniversario del PCM, en su discurso ~tra la' i.:.!!22_sici6n ta12ada 

y nuestros deberes de ,comunistas· frente a..:__ ella, hac~a un llama

do de acuerdo con la conferencia del DF, a la realizaci6n de un 

Congreso extraordinario que resolviera de forma definitiva so-

bre los a'cuerdos de renova·ci6n del partido. Durante la confe-

~encia·· del. PCM en ei DF. de agosto-septiembre de 1957, se había 

concluido en Ctlanto a las pr6ximas elecciones por inter~s·prin-

':1 cipalmente de Siqueiros, que la d:i.recci6n del partido elabora-

ria con anticipación para la celebraci6n del XXXVIII aniversa-

rio del ~CM una.l!nea sobre la.cuesti6n electoral. Sin embargo 

la direcci6n no elabor6 nada por lo qu~ Siqueiros tuvo que 

hablar al respecto tomando como. base las resoluciones de la con 

ferei:i.cia de agosto-septiembre. Siqueiros señalaba que la inade 

cuada·participaói6n del Partido Comunista en las tres tlltimas -

campañas electorales era una de las causas primordiales de sus

m~s gr.andes errores oportunistas, Agregaba que los partidos y

grupos políticos progresistas siguen la misma t4ctica del pasa

do ya que pretenden que el presidente imponga. un sucesor suyo -

J;evolucionario con lo qu~ se subordinan al pr~sidente y al tapf! 

dlsmo y a la consigna oficial de. ¡Cuidado con la reacci6n 
" 

•.• agrupense todos los revolucionarios en torno de la revolu- -

, ..... 
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ción mexicana! 

. Más adelantq .señala que para garantizar las libertades-

democraticas y salirle al paso a las proposiciones vagas del --

presidente, el PCM debe hacer proposicones concretas. Como las 

siguientes;·que el presidente declare publicamente que no se --

convertirá en el arbitro de quien debe ser el pandidato del PRI, 
. -

que se reforme la ley electoral o se formule una nueva que ga--

rantice el funcionamiento de los comicios, la libre votaci6n y-

que ii;icluya la representaci6n proporcional. Que el prAsidente
' .. 

. condene pCiblicamente a los funcionarios que están haciendo cam-
\1 

paña ,!;on el dinero de la naci6n. · 

Finalmente señala como tarea fundamental del partido la 

construcci6n del Frente Democrático propuesto por el PC, con el 

l>PCM y el PP, el· ·!rente Obrero y todas las fuerzas democráticas 

interesad~s en.ello.· Con la caracteristica de que este· frente-

sea totalmente inqependiente del gobierno. Este frente electo

ral-señala- a su vez crear~ las bases necesarias para la forma-

ci6n del Frente de Liberaci6n Nacional. 

Dos d~as despu~s del mitin, en La voz de M~xico, ·la Co

misi6n Pol!tica del· CC declaraba que las opiniones expuestas --

p9r Siqueiros eran de indole personal, desconociendo ast su in-

tervencü5n, por otro lado cabe señalar que a Gerardo Unzueta se 

le hab!a prohibido en elmismo mitin leer su intervenci6n. 

2. 'Pleno de octubre ... noviembre de 1957. 

Apenas a un mes de realizada la conferencia del DF., --

. ·~ ', ·: ' '. 
' •• ,,, •• :•,' < 
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los planteamientos de los distritistas avanzaron con rapidez --

dentro del partido y con ello sus posibilidades de convertirse-

a corto plazo en una mayoría estable en el partido comunista, -

esto quedaría claro en l
1

as resoluciones adoptadas por mayoría -

en el pleno realizado del 22 de octubre al 2 de noviembre cuya

orden del d.1'.a consisti6 en un s6lo punto: "El trabajo de la di 

recci6n, de la Comisi6n Política y algunos prublemas de la si-

tuaci6n del partido" el informe fue pr,esentado por su secreta--

rio general Dionicio Encina. 

El pleno resolvía que el Informe de la Comisión Políti-

ca, presentado por Dionicio Encina, aunque aborda numerosas - -

cuestiones de la vida del pa·rtido en forma autocrítica, no enfo 

ca de manera plenamente acertada los principales problemas que- . 

confronta el partidq. Que el .informe fu~ elabqrado precipitad~ 

. mente a pesar de las criticas a que ha sido sometido tal proce

dimient~ en ant~riores re~nio~es, que no caracteriza justamente 

la si tuaci6n orgánica y poltticc;:i. del .i:>artido en el momento ac-

tual. Que el informe es una e~presi6~ de los-. viejos m~todos de 

elaboraci6n que han caracterizado a ta Comisi6n Polít'ica y que-

deben ser cambiados radicalmente.· 

El pleno considera que la mala situaci6n del partido se 

debe en primer lugar a sus errores pol!t-icos, a· los m~todos in

correctos d.e direcci6n a las violaciones a los principios de la 

vida interna,,a las consecuencias del culto~ la personalidad -

.Y no al hecho de no haber aplicado la l!nea t.)Olttica de organi-
. ' 

zaci6n. ,Asimismo el Comité Central consider" incorrecta la ac-

titud ante la lucha interna que refleja el informe y su apreci~ 

'' •. <1,.. 
:' .. ~' . 

' ' ~ 
. '' ., , , 

,\, 
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( ci6n de la conferencia del distrito federal. 

Sefiala que en lo fundamental siguen manteniendose las -

actitudes erróneas y las fallas en la labor de direcci6n que --

fueron señaladas por los plenos de diciembre de J.956 y de mayo-

de 1957. Considera que la causa principal de este incumplimie_!! 

,. to, reside en que los integrantes de la Comisi<;)n Política, con-

ligeras variantes, no comprendieron ·a fondo los cambios, no se-

convencieron de la necesidad de su aplicaci6n y en muchos casos 

·~. aprobaron de inanera mec~nica los acuerdos de los tres ú.l timos -
t l 
.¡: plenos, sin comprender el verdadero y profundo sentido 'ae ellos. 
\:: 
h 
:\Y que¡¡esta incornprensi?n se ha expresado todav~a en laf·¡ ínter--
-~, ¡ .. 

; venciones de algunos miembros ·de la Comisi6n Política. y del Co'-

rnité central en el presente pleno. 

El plenG .. saluda los resultados de la conferencia· del 
(. 

'¡; PCM del DF. celebra.da apenas en agosto-septiembre. Y dice de -

;ésta, que estc1 .'.!-lamada a jugar un importante.papel en la lucha
~~ . 

ique se ha emprendido por la correcci6n de los errores, las defi . '~ -
f ciencias y por el desarrollo del partido. Y i::esuelve difundir-
r.: 
~: 

tsu resoluci6n en la prensa del partido. 
~-\· 

Señala que en la lucha interna han empezado a manifes--

,,tarse y desarrollarse ideas y posiciones incorrectas, que. se --
" 
';'.apartan del partido. 

Resuelve .iniciar de inmediato una discusión en el part.!_ 

'.rdo sobre los problemas fundamentales que tiene que ~olucionar y 
J' . ,,,,, 

.;'en particular a las cuesti~nes internas que traban su desarro-

Y que la base para esta discusi6n debe ser la resolución-

pleno, la reso1uci6n de la conferencia del PCM en el DF. 
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l. . 

sobre la crisis del partido y el material de discu-

que elabore el Comité Central en la ayuda de esta discu- -

El pleno considera necesaria la celebraci6n de un con-

; o. nacional del partido ya.que, segan ésie, los problemas a~ 

del partido así. lo ameritan, requieren su ex.amen y reso-. . ' .. 

final por su autoridad suprema. Coincidiendo con el - -

~'..tcariiiento hecho por la conferencia, del DF., el pleno estima 
~· 

i 

congreso debe prepararse inmediatament,e. Al respecto el 
. 1 ' 

Central acuer.da adelantar la fecha del XIII congreso na-

y decide convocar desde ahora a este congreso, el cual -

debe verificarse durante la primera quincena del mes de ma 

Además de retomar la necesidad de la celebración -

.congreso nacional, el Comité Central retoma la proposi- -
' .,.? ' . ' . . ' 

:: del comité de.l, DF. cie que el XIII congreso n~ciona1 exami

a situación 'actual del PCM, sus causas y el trabajo de di--, 

fi6n, l~ cu~st-6n electoral y de soluci6n final al problema

'.os expulsados. 
1 

Que abarque los 'Ciltimos.17 años de vida del 
'" 

;, 
·•·' .,,, ,, 
~-. 

J 

• 
no sól6 el periodo comprendidó ent're el XII y XIII --

% • 

.':_.' 

\"' 

,',":•' 

. ¡· 

' .... . : .·~ 



CAPITULO I I I · 

ENCINISTAS V.S. DISTRITISTAS 

l. 1958 La Contraofensiva de la Direcci6n. 

Apartir del pleno del Comité C~ntral celebrado en enero 

de 1958, la direcci6n entr6 en retroceso con respecto a 16s - -
, ' 

avances logra~os desde el pleno de diciembre de 1956, ~ara ini-

ciar ~l ataque contra el comité ·del D.F. y contra la minoría 

formada en la Comisi6n Pol!tica y el Comité Central. Oponía re 

sistencia a abrir la discusi6n, violaba los acuerdos de los pl~ 
. . 

nos anteriores :Y.· repet~a los m~todos de dirección condenados. -

Este mismo plen0 acord6 que el congreso nacional no se celebra-
i 

rá en el mes de mayo sino en septiembre, por lo que el comité -

del DF. solicito al Comit~ Central la realizaci6n de una consul 

ta a todo el part~do para determinar si las dos terceras partes 

estaban de acuerdo en solicitar la convocatoria a un congreso -

extraordinario., haciendo a la vez una critica a la actitud toma 

da por el Comité Central. 

Re.specto a la actitud tomada por el comité del D.F. an-

te el rnovimientq de masas en el DF., el Comit~ Central desato -

una campaña en su contra acusándolo de violar el centralismo de 

mocr~tico, de r.ealizar un ,enfrentamiento a la dirección nacio-

nal, de violar la l!nea sindical del partido y de pretender a

rig~rse en una dirección nacional paralela al Comité Central. 

·.¡, ' 
¡;;,'!' 
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Durante el mes de febrero se realizó otro pleno para de 

cidir sobre el candidato a la presidencia, en el se lanz6 la 

candidatura de Miguel M~ndoza L6pez, que era un viejo militante 

revolucionario no comunista, candidatura a la que posteriormen-

te se le uniria el POCM. 

Este pleno discuti6 la resolµci6n que elabor6 el Comité 

del Distrito Federal donde se pronunciaba contra las decisiones 

del pleno de enero respecto al congreso del partido y donde so-· 

' licitaba fuera convocado un congreso nacional extraordinario pa 

ra mayo, sin embargo este pleno ratifica el acuerdo ah pleno -
" 

de enero en el sentido de que el congreso nacional or~inar.io 
~ 

del ~1artido deber.ta celebrarse en el mes de septiembre. 

Finalm~nt~ es el pleno de mayo el que resuelve sobre el 

carácter y sienta los mecanismos para resolver de acuerdo con -

el punto de. vist'a de los interese~ de la mayor!a, sobre el ca--

rácter del cqngreso, es decir extraordinario u ordinario. sobre-

la fecha y sobre ·las propuestas del comite del D.F. Y es en es 

te sentido que resolv!a lo siguiente: 

1. Rat.if icar el acuerdo del plen·o de enero en el sen ti 

do de celebrar el congreso nacional del partido en el mes de --

septiembre y. que su. carácter fuera ordinario. 

2.· Que se realizara una consulta nacional en todo el -

part-do a fin de determinar si una tercera parte de los miem- -

bros del partido' se pronunciaban por el congreso extraordinario, 

no obstante -se dec!a- que los estatutos no obligan al Comit~ -

Central a hacer tal consulta ••• 

3. Abrir la discusi6n en todo el partido inmediatamen-
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te despu~s d~ salir la convocatoria y el material de discusi6n

para el XIII congreso_.nacional ordinario y no antes. 

4. Que no se publiquen en La Voz de M~xico la resolu--

ci6n del DF. por que en los momentos del inicio de la campaña -

electoral y lanzar a~ ·candidato presidencial, no ayudaría al --

partido, pero que se diera a conocer como un documento interno-

a los miembros del partido en el país". (26 ) 

Par·a complementar estos acuerdos el pleno decidio las -

si·guientes medidas: 

. "1. Nombra-r una comisi6n compuesta de tres camaradas -

que elabore un documento del comité central, documento que rec~ 

giera la discusi6n y los acuerdos del pleno, fuera revisado es-

te documento por la comis-i6n po~~tica y se enviara a todo el .-

partido junto con· la r~soluci6n del comit~ del Distrito Federal 

para que ambos documentos fueran discutidos en las c_élulas y -

sirvieran de ba~e para la consulta nacional sobre el congreso ••. 

2. Laorganizaci6n de la consulta nacional, el computo 

de votos y el balance quedan a cargo de la comisi6n política. 
:' 

3. Se.da un· plazo a la comisi6n designada para elabo-

rar el documento del comité central de 15 días y la consulta de 

be realizarse en un mes. 

4. La convocatoria al congreso del partido y la pu:oli

caci6ri de los materiales de discusi6n se conozca el resultado -

de la consulta". (27 ) 

(26) C.P. DEL C.C. DEL PCM Informe de la '.comisión .J20lítica a!.-···· ··· 
pleno del comité central del ·pcM, efectuado del 22 al 24-
de mayo ·ae ·1950·. M~xico, s.e. pág:-3. 

. J 

( 2 7) Ibid. p. p. 4 , 5 • 
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Al P'?Co tiempo, según el ce debido a que la cornisi6n P9. 

litica no estaSa inte~rada porque la mayoría andaba recorriendo 

el país, el proyecto de documento no pudo ser revisado. Ante -

lo cual el 8 de marzo J. Encarnaci6n Pérez manifest6 su deseen-

tente por esto, por no estar de acuerdo con algunos planteamie~ 

tos contenidos en el proyecto y porque a él y a Manuel Terrazas 
'· 

miembros de la rninoria del ce no se les había 'comisionado para-

ir a organizar la consulta nacional. · 

Unos días iespu~s ~l comité del D.F. rnand6 una carta a

. la Cornisi6n Política en donde expresaba su desacuerdo por el 

procedimiento que se est'aba aplicando en la realización de la -

consulta y criticaba el documento del ce. Asegurando que se -

planteaban inexactitudes y tergiversaciones de algunos acuerdos 

del comite central que conducian a obstruir el desarrollo del -

plebiscito, afirmando también que son t.m intento francos de fr~ 

nar el desarrollo de la lucha ideol6gica, que deforman el verda 

dero contenido que debe tener la consulta, -decía-: "La carta-

1::onsidera que el procedimiento para la realización de la consul 

'ta es incorrecto por las siguientes raz9nes. 

la. Porque el Pleno del Comité Central acordó organi--

zar y terminar la consulta en el lapso de un mes y no fué sino

hasta después de 17 d1as que .se nos entreg6 el material de res

puesta del propio ce a la resoluci6n de1 D.F. . ... 
• • • El retrazo no puede sino conducir forzosamente a 

que en los estado~ se siga ·fundamentalmente el procedimiento de 

votar a trav~s de una boleta especial, lo que limita el alcance ··· :· 

po11tico de la consulta, pues a j~icio del comité del D.F. "10 -
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se trata de decir si o no con respecto al congreso extraordina-

rio, sino de discutir las razones políticas que lo motivan, y -

después de eso pronunciarse en un sentido o en otro. 

2a. Porque el Pleno del Comité Central de referencia -

acord6 que tanto el material de respuésta, cuya elaboraci6n qu~ 

d6 a cargo de una cornisi6n corno el instructivo sobre la forma -
'· 

de organizar la consulta, serian discutidos p~.r la Comisión Po-

litica y esta no lo ha hecho. 

"3a. Porque no habiendose publicado los materiales en-

lo que debía haberse hecho, se envía un s6lo ejemplar a cada e~ 

lula, en·detrimento de la.profundizaci6n de los problemas plan

teados. 

"4a. Porque finalmente para ·los efectos de una corree-

ta organizaci6n deberían haberse movilizado a todos los miem- -

bros del ce para visitar la organizaci6n del partido". <28 ) 

A esta carta contest6 el 18 de marzo la Comisi6n Politi 

ca. A través de un documento en el qµe por principio la Corni-

si6n Pol1tica señalaba su desacuerdo en lo fundamental con la -

carta del cornit~ del D.F. y decia lo' siguiente: 

"No estamos de acuerdo en la idea esencial de la carta-

de ustedes en el sentido de que los procedimientos que se estan 

aplicando para la realizaci6n de la consulta al partido sobre -. . 

el congreso son incorrectos¡ y que en el documento del ce manda 

do a la célula del partido elaborado por la comisi6n nombrada -

al efecto contiene inexactitudes y tergiversaciones. Referen--

(28) Ibid. p.p. 8, 9. 
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te a algunos de los acuerdos del Comit(;! Cental; ni tampoco en -

las afirmaciones de que ambas cosas obstruyen en la práctica el 
\ . 

desarrollo del plebiscito que se realiza en el partido y que 

son un intento franco de frenar y obstruir el desarrollo de la-

lucha ideológica. Tampoco compartimos la opini6n de este comí-

t~ de que tanto el material del ce, como el instructivo mandado 

al partido, deforman el verdadero contenido que debe tener la -

consulta y con ello el carácter de la lucha ideol6gica". <29 > 
' 

De esto concluye respecto de la solicitud del D.F. de -
.:¡ 
.\ 

rectificaci6n de algunas cuestiones del material del ~e·, del 

instr,uctivo y del congreso lo siguiente: 
; ~ 

"No encontramos just~ficada la petici6n de modificar 

los puntos del material del ce y del instructivo puesto que es

tos no tergive~~an el acuerdo del ce de la votaci~n en el part! 

do, ·se esta hac~endq normalmente. Los que estan por el pronun

ciamiento del comite del D.F. de un congreso extraordinario y -

los que esta~ por el acuerdo del.ce que se celebre el congreso

ordinario en el mes de septiembre. 
' 

••• En ·caso de que el partido resuelva celebrar el con-

greso extraordinario, este se convocará por el comit~ central -
.. 

con tres meses de anticipaci6n como. lo marcan.los estatutos y -

por lo tanto no podrá ser.en mayo por razones de tiempo. 

No estarnos de acuerdo con la interpretaci6n que da el -

Cornit~ del D.F. en el sentido de que debemos establecer que te_!: 

minose o no debemos convocar de todos modos al congreso"'. <3o) 

(29) Ibíd. p. 11. 

' ( 30) Ibid. p. 19. 
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El pleno de mayo al referirse de como r'ealizaban la con 

sblta el Comit~ del D.F. lanzaba acusaciones contra J. Encarna 
·" 

ci6n Pérez, Arnoldo Mart!nez Verdugo y Edelmiro Maldonado de --

utilizar procedimientos que violan el centralismo democrático.-

Ya que según la mayoría del ce la orientación dada por el comi

té del D.F. a la discusi6n en las c~lulas para la consulta, in-

dudablemente influy6 en aquellas para. hacer determinados pronu~ 

ciamien~os .y que lo anterior revela como los dirigentes del par 
1 

tido en el D.F. que levantan con fuerza la libertad, la critica 

y la bandera de la democracia interna se apoyan en estos plan..:.-
' 

teamientos para viciar el principio del centralismo democratice, 

enfrentandose a acuerdos y resoluc~ones del propio Comité Cen-

tral, tratando de enfrentar a la base con el Comité Central. 

Finalmente el resultado de la consulta nacional sobre -

el congreso del partido lo di6 la Comisi6n Politica y de acuer

do con los datos dados por esta el 10.9% había votado por el --

congreso extrél:ordinario y el 89 .1% por t:!l congreso ordinario. -

Por lo que el XIII congreso nacional ordinario se realizaría el 

~es de septiembre de este año 1958 y se aprobaban la convocato

ria y el material de discusi6n elaborados por el Comité Central, 

a lo que se aunaba la maniobra de ·celebrarlo en Torre6n, Coahui 

la. 

A esta maniobra de celebrar el aongreso en Torreón, - -

Coahuila, se sum6 la· represi6n al interior del partido, ·cuyas -

manifestaciones eran la destituci6n del personal responsable de 

La Voz de México Manuel Terrazas, Jos~ Montejano y Gerardo - -

Unzueta este· altimo jefe de redacci6n, destituido de su cargo -
l 
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acusado de "Tener una.actitud política contra la direcci6n del-

partido" por sus opiniones expresadas en el primer artículo de-

discusión para la preparación del XIII congreso, en este mismo-

sentido se dieron amenazas contra algunos miembros de la Comi--

sidn Política. No se publicaron alg~nos materiales del Comit~-
' 

del D.F., de la misma forma se atacó y calumnió al Comit~ del -

D.F. 

2. Respuesta Distritista . 

. conferencia del PCM en el D.F. de diciembre de 19 58. 

Bajo estas condiciones practicamente de persecusi6n al-

interior del partido comunista y ante el empuje del movimiento-· 

obrero, ya que 1958 fue un a~o de frecuentes ~ovilizaciones, -

huelgas y paros de ferrocarrileros, petroleros, telegrafistas,

maestros y estudiantes que con su actitud cuestionaban aspectos 

importantes de la política mantenida ,,hasta entonces por el PCM. 

La lucha interna en' el PCM cobr6 un nuevo impulso, en.el que 

los opositores distritistas, ya no duestionaban uno o varios as 

pectas de la política del partido sino a esta en su conjunto. 

Así dec!an en la conferencia de noviembre-diciembre de-

1958. El PCM carece de un programa elaborado en base al ancili-

sis marxista-leninista de la realidad mexicana por lo que llam~ 

ba a analizar los siguientes problemas "el p_roceso histl'.5rico de 

la sociedad mexicana, la dominaci6n del impe~ialismo en México, 

la formaci6n y el desarrollo de la burgues!a, el origen y desem 

volvimiento de la clase obrera, la situaci6n en el campo, las -
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minorias nacionales, las capas medias u~banas, los partiuos po-

lfticos, la situaci6n econ6mica y política del momento, el ca--

rácter y las peculiaridades de.la revoluci6n en México ..• " con 

el objeto de 11 
••• elaborar el programa y contando con este, es-

taremos en condiciones de disponer d<? una táctica política :Jus-

ta, ,acabada verdaderamente revolucionariaº·* 

Acerca del acuerdo para la realizaci6n del XIII congre-

so decía: 
, 

"La direcci6n nacional no quiere un congreso que discuta 

profundamente los problemas y menos que inicie un viraje en la-

vida del partido. La mayor.1'.a del Comité Cen.tral se obstina en-

que el congreso no discuta el pr.oblema fundamental del partido-

en el momento presente, es decir, el problema de su bolcheviza-

ci6n, de su transformación marxista-leninista .•• 

Estos son los deseos del Comité Central y de la Comí- -

si6n Pol!tica denunciados por su actitud, por sus expresiones -

verbales y escritas y por.las medidas de sanción que ya han em-

pezado a imponer~.(~!) 

Para el comite del DF." el XIII congreso del PCM qeber!a 

tener las siguientes caracter!sticas; dotar el partido de una -

linea pol!tica correcta, dec!a la conferencia, de una línea de-

* 

. ( 31) 

J. Encarnación Pérez, informe a la conferencia del partido 
comunista mexicano en el distrito federal. Acerca de la 
situaci6n política actual y las tareas de los comunistas -
comité del DF. 1959, p. 4. 

Resoluci6n de la Conferencia del PCM en al D.F. acerca de
las Irregüfar idades . eñ. la. Preparaci6n df'.l XI~_I c~~greso ... Y.
las MedÍdas ..l2fil'::~~eg.irlas. México, s.e.m.m. d1ciembre-
de 1958, p.p. 8,9. · 
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rivada del andlisis concreto de los hechos del desarrollo so- -

cial de nuestro pais, ... una l~nea que concuer.de con el despertar

de las masas a la lucha ya que sin una línea política acertada-

será imposible lograr el desarrollo del partido y hacer que es-

te cumpla con su misi6n de vanguardia de la clase obrera. Re-

solver sobre su unidad con el POCM, sobre la base del estudio -
' . 

de las crisis internas del PCM analizar las causas de estas cri 

sis, la forma como se condujo la luch·a interna y la soluci6n --' . . . 

que se le di6, as.1. como hacer un balance .de sus resultados que.

. dec!a fueron negativos para el partido. 

Debería caracterizarse por la lucha en contra del dogm~ 

tismo y sectarismo,. se dec1a que durante la historia del .PC a -

';sido el mantenimiento de. su est~echez y debilidad. y terminar

con el oport.unismo dé .derecha que mantiene el partid<;> e.~): s.u po-:
·'·.<' 

11tica. 

Por dltimo la conf.erencia .pide~ ia restituci6n de 'Manuel 

Terrazas, Jos~ Montejano y G~rardo·Unzueta en los P!-lestos que -

t>cupaban en La Voz de M~xico. Modificar la decisi6n del CC en-.. 
. 1 

el sentido de realizar el XIII congreso.: del partido en la ciu--

dad de Torre.6n, Coahuila. La conf ere,n.cia considera que .la acti 

tud del comite estatal de Coahuila al negarse .a distribuir el· -

ntlmero de La Voz de México ,donde aparecía el primer art!cu.Lo de 

discusi6n, al amenazar el Comité Central con retirar la ayuda -

econ6mica para el peric5dico mientras Tei;;1:azas estuviera. al fren 
' , . ; . '~ ' ' . 

' .-· 

te.>de su direcci6n, y al ejer·oer otro tipo de presiones para 
'· 

. que se. $ancionara al equipo que dirigía .La Vdz de 'México, no es 

ninguna garant1a para que las dis:cusiones del cong1·eso franti'cu-

',,· .... : 

. •,: 

,[, 
, ·H 

,•,•,: 
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rran en ambi~nte de caro.aradas, en este sentido propone como .se

de del congres6 al DF~ 

Al mismo tiempo la conferencia expresa su protesta por-

el nuevo aplazamiento de la fecha de celebraci6n del XIII con--

greso, acordado por la ~ltima reuni6n del ce . 

... 

Otra Opini6n en el· D.F • 
• 1 

Una opini6·~. más radical, y profunda pero más pesimista

. del.nivel en que se encontraba la lucha interna era la sosteni-

da por la célula Carlos Marx del D.F. dirigida por José Revuel-

tas, Enrique González Rojo y Eduardo I-'izalde, esta célula ac-~ 

tuaba en frente comun con el comité del D.F., en tanto coinci--

dia con estos en la l~cha· contra el encinisrno, sin embargo_des

de 1957 empezo a editar sus propios documentos y desde este año 

1958 un boletín .interno de informaci6n a todos los miembros del 

partido. 

Para la.célula. Carlos Marx la política adoptada por la

direcci6n del l'CM en esta fase de la lucha interna representa -
. . . . . ·' . 

de hecho una pol.ttica v.i.olatoria de la legalidad interna y·sien 

ta las premisas para una nueva escisi6n del partido. 

La c~lula Carlos Marx considera· que la causa dé qu«! se

hayan' podido revocar acuerdos y caracterizaciones pol.f'.ticas de-

los plenos pasados ya estaba conten~da <!entro de los propios -

·•. acuerdos adoptados' en diciembre de 1956' y oc'tubre-noviembre de-

1957. .Dice que aquellos plenos~ bctjO ei aspecto de una :autocr,! 

tica "audaz" falsearon la 'autocrt:tica formulándola en forma ige-

,,:.· 

:,_ ·! .::: 

•' 
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neral en la mayoría de los casos y realizándola de un modo in--

comple'f;:o y agrega ql)G la direcci6n del partido acept6 que se 

iniciara una lucha interna, que ya era imposible detener por 

más tiempo después del XX congreso, a condici6n de que esta se-

constriñera a desenvolverse dentro de los limites que ha la pr~ 

pia direcci6n le conviniera. Pero que m¿:!s adelante por la pro

pia naturaleza hist6rica· que la conforma, la dirección ya no p~ 

dia darse el lujo de permitir el desarrollo de la lucha interna. 
. . 

Al· mismo tiempo en Revueltas, se empezaban a ma"'lifestar
i 
' 

las bases de lo que sería más tarde su tesis de la inexistencia 
'¡ . . 

histo.~ica del PCM .• En su documento La disyuntiva histi'Srica del 

Partido Comunista Mexicano plénteaba así la ctiesti6n para el --. . 
.. 

PCM "Transformaci6n marxista-leninista del partido o su liquid~ 

ci6n corno reali6ad polit.Í.ca e histórica en la v~da del pats", - . 
. . . . ·~ 

dec.ía, nuestro _partido ha llegado al inevitable:rnomento hist6ri 
• • ' ' f · .. í • \ 

. co en su desarroLJ.o que tarde o temprano dep.1ci colocarla, de -

acuerdo con las premisas contenid'as en tal .desarrollo, frente a 

una disyuntiva vital y terminante, cuya e~ist~ncia real como -

hecho ·objetivo no pu~de aceptar disimulos ni disfrases de ning.!! 

na especie. Tal di'syuntiva se plantea entre la transformaci6n

r~dical y profunda del partido en un verdadero' partido marxis--

. ta-leninista de la clase obrera, o su liquidaci6n pr~ctica como 

realidad pol!tica e histórica en la vida de M~xico. 

Este hecho debe de. ser comprendido en toda su dimenci6n 

y gravedad, sin que se con'funda con sus apariencias, es decl.r ,

el problema no se limita a la existencia f~sica del partido, -

cir'd.mstancia que en· un momento dado puede llegar a convertirse 

. '" .;.• 

'!: ,._,¡ 

... ,,,., 
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en una simple cuestión acad~mica. El partido podrá seguir exis 

tiendo formalmente como una agrupaci6n, determinada pero carec2_ 

rá ya·ae cualquier .. atributo que lo defina como un partido· comu-

nista, pese a que obstente dicho nombre. A este extremo han -

llegado las cosas y sería un error imperdonable ocultarlo". (J 2 ) 

Esta áf irmaci6n de Revueltas. acerca de la necesidad de-
•. 

la transformación del PC o de que lo contrario· vendría su liqu~ 

daci6n, no obedecía s61o al anlilüds de la actuaci6n de este -- · 

desde que entr6 en crisis en 1937, sino al análisis que Revuel-
"1 

tas hacía del PCM desde su surgimiento, de donde desp '.'ende dos-
, ' " , 

grandes consecuencias; que el PCM no es la. ·conciencia. organiza
~ 
:1 

da de la clase obrerp ni juega ei papel de vanguardia en el te-

rreno de la lucha.de clases. 

Para Revueltas el PCM se .autoconcibe como la conciencia ... ,' 
organizada de ta· clase obrera y simultáneamente como lavanguar 

·, 

dia política d~ la misma señala que sin embargo el desarrollo i -

de la clase obrer'a mexicana no ha encontrado su objetivc::tci6n ni 

en la táctic;:a ni en la estrategia del PCM. 

De esta situaci6n .del partido a.nte su disyuntiva hist6-

rica es que Revueltas podemos decir de manera esquemc!itica- señe_ 

la una serie de condiciones necesarias para 1~ transformaci~n -

d·e1 PCM y evitar su lfquiC~aci6n. As!,· habla de encontrar la -

vta mexicana al socialismo como requisito forzoso de la trans--

(32) REVUELTAS, José. La ·disyuntiva 'His~6ric,a:.~·partido ~
munista Mexicano (Tesis que debi6 haber sido presentada -
al pleno del comite central del PCM convocado para reali
zarse el 20 de enero de 1958). Méxi'co s.e. m.m. diciem-
bre de 1.957 enero de 1958 p. l. 

:', .. : .. 
r .'.!'. 
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formación del PC en un verdadero partido marxis~a-leninista. 

Otro requisito para la transformaci6n del PCM es el que 

señala Revueltas como la adecuación de la cr .:Lt·ica y autocr ítica 

a la perspectiva de la transformaci6n del partido. Al respecto· 

señala lo siguiente: "En lo anterior está resumida la tarea -

histdrica esencial del partido comunista: la superaci6n de sí -

mismo, su transformaci6n radical y definitiva·.. La cr.ttica y la 

autocr.ttica, entonces deben alinearse. estrictamente del modo 
, 

más riguroso y evitando cualquier desviaci6n de prop6sitos a la 

vista de tal objet~vo. Cualquier desviación de la crítica y la 

au:tocrítiéa en este' sentido representar~ -y ya lo representa- -

·un peligro mortal, tanto más cuant9 la d-:i-recci6n del partido ha 

· .. <>; da(io notables y brillantes muestras de ser especialista en tal

clase de diversiones 'aut9cr!ticas'. 

Decimos esto progue dentro.del partido y~ se juzga con

la mlis optimist¡;¡ de las sonrisas la' actitud de la direcci6n, 

por cuanto la~ resoluciones de los ~!timos plenos representa un 

progreso y al parecer un progreso 'increible' en el camino de -

~la superaci6n de los errores ••• ·" (JJ) Refiriéndose a esta áuto

cr1tica de la direcci6n agrega que esta no.debe satisfacer a n~ 

die ya que los errores básicos, hist6ricos, siguen en pie .y la

que es:rn4s grave sigue la política de disimul!3rlos o falsearlos. 

Y en este sentido previene y critica la·f~rma en que la direc--

ci6n aborda el conocimiento de la lu.cha interna anterior. 

(33) Ibid. p. 25. 

.... : 1 ~ · . 

·.,. 

·, .. ;-: 
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Revueltas sefiala esto porque para él el problema del 

tlnqlll:i ¡ i r:mQ en la forma de abordar el. conocimiento del pasado 

hisU'•rico del partido, representa un grave peligro desde el pu.!}_ 

to d,-. v :i.sta de la lucha interna actual, de su desarrollo normal 

y ¡x11 -,1 mi conducción adecuada. Ya que una caracterizaci6n, una 

intcir¡ii·c·taci6n cor.recta de tales o cuales hechos del pasado, o

dcl pa ~;<tdo como tal en su conjunto del PC será· algo que benef i-
." 

cic .:t ln cr!t,ica y la autocr!tica que son, según Revueltas, los 

que constituyen la base esencial, la estructura básica la cimen 

taci6n de la lucha interna y la .condición vital de la existen--

cia misma del partido. Por el contrario una· interpretaci6n in-

correcta del pasado del par~ido ·o de algunos· hechos, estorbará

y obstaculizará el desarrollo de la critica y la autocr.ttica. 

Por todo lo anterior, Revueltas señala como otra condi.-

ci6n para la transformaci6n del PC el "restituir a la critica -

y autocr!tica su carácter dialéctico, su naturaleza viva" y 11~ 

ma a examinar el pasado del partido corno parte de la lucha in-

' terna del presente contra el dogmatisrno y la "autocrítica de --

sepultureros de la direcci6n naciona.l". Como hemos visto para-
. 

Revucl tas el conocimiento d.e la lucha interna en el pasado del-

partido no puede abordarse de ningtin otro modo que como una PªE. 

te del proceso de la lucha interna actual que se libra y deberá 

segufr librando contra .los errores hist6rico·s· de: la. ·direcci6n. -

Por oso insiste aqu!. en la· amenaza de que1 el examen del pasado

. del par U.do quede bajo la influencia del dogmatismo, ya ·que se-
'' 

· gan f!J 1-·~Jt.e representa en este periodo no s6lo. una desviación -

de J.rn,; J.iri ncipios, sino' un verdadero ·peligro'. de muerte, dice --
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que la autocritica del partido no podrá realizarse sino a condi 

ci6n de aniquilar en absoluto este dogmatismo, desde el momento 

en que la propia autocritica se inicia y que es por eso que ha-

planteado aquí el hecho peculiar de que la revisión de la histo 

ria del partido exija ante todo, corno requisito previo una auto 

critica de la autocr1tica, pues de lo contrario los errores se-

seguirán repitiendo del mismo modo en que tam.oién se repetirá -

su reconocimiento, sin que aparezca en, parte alguna el punto --

por donde pueda romperse el círculo vicioso. Por lo que se - -

hace necesario -según ~1- una critica intransigente, sin conce-

siones, capaz de impedir cualquier tendencia conciliadora hacia 

dar una soluci6n centrista a la presente lucha interna. Para -

Revueltas no basta reconoc~r los errores y hacer algo como un - · 

· c)'!nso de los mismos ser.ta come.ter otro error m~s, a su modo de

. ver el problema no radica en otra cosa sino en la transforma.- -

ci6n marxista-leninista d~l pa.rtido. Con tal motivo Revueltas

escribi6 un ensayo titulado Algunos a.spectos de la. vida del PCM 

que debi6 publicars~ en la pre~sa del 
1

PC y para lo cual fu~ en

tregado a la Cornisi6n Pol.ttica desde· junio de 1957 y que para -
. ' 

esta fecha aCin no se hab!a publicado, argumentando que no se --

hab1a discutido aún, por lo demtf s parece. s~r 'que nunca· se pCibl.:!:, 

En general de todo esto Revueltas sintetiza sus propue! 

tas en cinco: 

"Primero •. Demostrar que es absolutalil,ente incorrecta la 

. conformidad ante la pretendida forma 'positiva' en que el Comi-~ 

té Central aborda los problemas del partido y de la cr!tica y -
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la autocriU,ca puesto qµe se trata de un fen6meno más amplio 

que involucra la existencia misma del Partido Comunista como 

tal. 

Segundo. Poner en relieve los peligros que entraña pa

ra el desarrollo hist6rico del partido, y para la culminaci6n -

total de la lucha interna en resultados que conduzcan a la ere~ 
•. 

ci6n del verdadero.partido marxista-leninista, la aparici6n de

cualquier tendencia conciliadora hacia la política y los erro--
' 

res de la actual d~recci6n. 

·Tercero. Generalizar la lucha interna y elevar su ni--

vel encuadrandola dentro de los marcos de una verdadera lucha -

hist6rica, sin permitir que se detenga, rebaje o distraiga en -
",1 . 

. 1os manejos ~in principios, las.transacciones, los armisticios~ 

y los pactos_, todo lo .cual representaría, en las condi9iones .de 

>hoy, la posibilidad catastr6fica de una soluci6n de los proble- · . 

. mas internos del partido que inevitablemente .conduciría a la re 
petici6n, agravada con t'!dav~a más-nefastas consecuencias, de -

los errores cometidos en el pasado. 

Cuarto. Poner al descubierto el contenido de -~ª nefas

ta autocr!tica de la direcci6n·y el carácter diversionista que-

tiene y mediante el cual se trata de detener en definitiva, o -

· de posponer lo m~s posible .la· transformaci6n: del partido • 
. 

Quinto. Finalmente destacar como una cuesti6n de prin-

cipios, de la mayor importancia, que ·1a critica contra la dire~. 

di6n constituye la autócr.t,tica del partido en su conjunto y que . . . 
:por ·ello es irrenunciable y debe ser intransigea1te y :Í:evolucio.: · 

. J 
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• ( 

34 ) 

3. VII Convenci6n del D.F. (primera parte) 

En fetirero de 1959 se inicia·la séptima convenci6n ordi 

naria del PCM en el D.F. en ella se hacen importantes aportaci~ 

" nes en relaci6n a la lucha interna y al movir'.iento obrero popu-

lar iniciado.desde principios de 1958. 

Ref iriendose a la crisis del partido la convenci6n seña 

la que este atraviesa por una serie de crisis desde hace más de 

20 años ,cuyos resultados .se localizan en la debilidad politica

o ideol6gica del movimiento.comunista, y la divisi6n de sus fi

la$ y en la escasa influencia entre .las masas. Y sus causas 

las sintet'iza en dos, los errores en la linea pol1tica y las 

grandes desviaciones en la conducci6n de la vida interna del -

. partido.· 

La situaci6n actual de la cr~sis del PCM se caracteriza 

seg11n la séptima convenci6n, porque; la direcci6n del partido -
. ' 

no ha comprendido la nueva situaci6n, ni la necesidad de la - -

transformaci(5n del partido y se ha convertido en una traba en -

un obstaculo en .la lucha porlog~ar ese objetivo. 

Respecto a las discrepancias fundamentales a debate se

ñala que estas en lugar de resolverse se han ido profundizando

y que son fundamentalmente las cuatro .siguientes: 

.... ;.- '' .· '1• ' 

(34) Ibid'. p. 50. 
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l.) La discrepancia existente en' relaci6n con la si tua-

ci6n que guarda el partido. Mientras que un n~mero de organiz~ 

ciones de base, militantes de cuadros medios y de dirigentes 115!, 

cionales considera que el partido vive una grave situación, que 

es preciso analizarla objetivamente y encontrar el rumbo de su-
' 

fortalecimiento y desarrollo la mayoría del Comité Central y de .. 
la Comisi6n Política busca por todos los med·:i os justificaciones 

al estado que guarda, adopta una actitud de complaciencia y se-
' 

empeña en atribuir, erróneamente categoría de grandes exitosa-

actividades ordinarias del partido . 

. 2) La discrepancia existente en rel'aci6n a la cr!tica

y la autocr!tica. A la dir~cci6n ·nacional no le importa la cri 

tica de la base y no entra a la autocrítica verdadera de su la-. 

bor. 

3) La discrepancia que existe en relaci6n con el cen--

· tralismo democrático. En la mayoría del Comité Central y de la 

Comisión Pol1tica predomina un criter,io paternal acerca de la -

labor de la direcci'6n, considera que el centralismo democratice 

sigl}ifica solo centralismo. 

4) La discrepancia en relaci6n al POCM y a las perspeE_ 

tivas de unidad con este. 

La convenci6n al referirse 'al reciente movimiento sindi 

cal de maestros, ferrocarrileros, telegrafistas y otros muestra 

que la discrepancia mantenida entre el comité del D.F. y la ma-
,'•e;• 

yoria de la direcci6n se ha profundizado, ya, que concluye que -

es preciso obedeciendo a la. si'tuaci6n objet·i··a del mo:V~miento -

obrero de México, realizar· una labor sisteinatica de de'nuncia de 

;,1 -
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la traici6n de la mayor1a de los líderes, y de que cuando la ma 

sa se ha puesto en acción y a comprendido esto hay que barrer·--

los. 

Por el contrario de la direcci6n del partido que conti

nuaba aferrada a una interpretaci6n dogmStica de la unidad de -
' 

acción, y que cae en posiciones oportunistas, como cuando Enci-
•. 

na, en su declaraci6n a El Universal sobre e~ caso magisterial, 

les pidi6 a los maestros, que hiciera~ a un lado sus rencores y 

trabajaran junto con la direcci6n d~l SNTE. 

Menciona finalmente que este nuevo empuje popular,· ha 

encentra.do al partido en .una situaci6n'de debilidad pol.1'.tica, 

ideológica y organizativa bastante dificil y llama al an~lisis-

~e esta nueva situaci6n, con .el objeto de no .caer en actitudes-· 

Se!guidista's .o ·posiciones secta,r ias. 

El informe a esta. convenci6n fué presentado por. J .• En~- . 

carriaci6n Pérez I este es uno de los documentos escri.tos durante 

toda.la lucha interna que menor sinte~iza los problemas funda-

mentales puestos a debate, a través de un excelente análisis de 

la.· 11nea pol!t-ica del PCM desde la a'dopci6n de · 1a nueva politi-.. 
ca del. PCM en 1935, en relaci6n cort· la~ 1 siguientes cuestiones;-

a) la· actitud del PCM ante la hurgues.ta gobernante, b) la linea 
'.· .. '·'• .... 

sindical, e) la linea agraria, y, ·el) la situaci6n de la pol.tti

ca electoral •. · 

De. este estudio concluye que .el PCM. vive en medio de --

. una. cr.isis desde hace mlls de 20. afü:)s, ya no habla de 
' ·1/•:·:·· ."', ; ' ' 

tres cri.--

sis sino de una sola., .q~~ se manif ie~ta no ~c., lamente en los mo-
•. "í 

mentos en. que se han J:'.ealizado ·expulsiones de cuadros, sino. que 

·,._/ 
.. 
•¡, /• 

' ' '. 
:· . •''"'.'-j ·~\.(• . ' ~:, 
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se manifiesta principalmente en su debilidad,. su raquitismo . cr§_ 

nico, su dificultad para convertirse en un partido fuerte, deb,:!: 

do no solamente al escaso número de sus miembros, sino u sus -- . 

precarias ligas con las masas. La causa principal de esta cri-

sis prolongadas -segün Encarnaci6n P~rez- se localiza en la - -

errónea linea política y a que ésta durante los últimos 20 años . . 
' ha tenido un carácter oportunista de derecha. Agrega que otras 

causas se encuentran en los m~todos err6neos de organizaci6n --
' . 

que se han aplicad<:, las sanciones injustas y la. falta de una -

.verdadera democracia interna. 

Sobre las raices de los errores señala que esas raíces-

son de clase, ideológicas e hist6ricas y señala entre los prin

cipales errores 16s siguientes: 

Los que sé refieren a la organizaci6n. Señala que es--

tos provienen de la falta de uni6n del marxismo-leninismo con

la pr~ctica del movimiento revolucionario. Otro error es la 

falta de un programa. Se necesita que el partido elabore su 

propia teoría de' la revoluci6n en México. Otro es el subjeti-

vismo imperante que es la aplicaci6n de.un método del pensamien 

to burgués en ei seno del partido. Por lo que, señala más ade-

lante, las influencias ideo16gicas provenientes de la pequeña -

burguesta y de la burgues!a estan en la más alta direcci6n del

partido y en el partido mismo. 

Respecto al proceso ac'tual de la lucha interna en. el PC 

y la soluci6n de los problemas planteados señala que no se tra

ta de una lucha del Comité del D.F., contra la direcci6n nacio-

nal, sino que se trata de' una 1uc~a interna que abarca ya vc..1- -

rios organismos del partido en el pa1s. Y que la lucha interna 



156 

no ha podido.desenvolverse plenamente como una lucha ideol6gica 

porque la direcci6n del partido ha tratado de desviarla. Que -

el centro de las discrepancias estriba en la opini6n respecto a 

la si tuaci6n del partido, y que se plantea de la siguiente for-

ma; E71 partido sigue como est;a padeciendo una crisis permanente 

o entra por el camino de su tranformaci6n. Agrega que en torno 

a este problema gi~an las demás cuestiones: la línea política -

del partido, los m~todos de direcci6i, ia actitud ante la criti 
. . ' . -

ca y la autocritic~, la unidad de los comunistas mexicanos, la

. observahcia de~ ceri~ralismo democrático. 

Respecto a su actitud ante el gobierno de L6pez Mateos

propone una actitud de verdadera oposici6n dice que "Frente al 

gobierno actual la clase obrera, los campesinos y el pueblo en

gene;ral deberi adoptar .una· posici6n independiente y dc:i lucha con 

tra su política antipopular. Que el PCM no debe adoptar una p~ 

sici6n ecleptica de apoyo a lo posdtivo y de critica a lo nega-

tivo, sino de 'abierta oposict6n a la política fundamental que -

~plica el gobierno. Que toda ilusi6n de los comunistas en el -
' 
supuesto cará'.cter progresista y dernocrát.ico del gobierno debe -

ser desechado. Que el PCM tiene la obligaci6h de desenmascarar 

por todas las medidas economicas y políticas del gobierno ac- -

tual, desentrañando su ese1wia, demostrando a que interese1;; siE_ 
. 

ven, que no son otros sino los de los grandes capitalistas y te 

rratenientes que en mayor o menor grado, se. hayan vinculados al 

imperialismo norteamericano. 

Finalmente planteaba la necesidad de cambios en los 6r

ganos de dir.ecci6n decía: "La direcci6n del partido no solamen 

. ·;. 
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te no ha sacado experiencias de los erro.res pasados, , , siao que 

los vuelve a cometer y los defiende, clar0 que con excepci6n --

hecha de las expulsiones, las cuales no se han llevado a cabo -

no porque fnlten deseos sino por imposibilidad material para --

ello ... los mas comprometidos con lo~ graves errores cometidos. 

por el bien del partido deben ser cambiados de los puestos que

ocupan. Los puestos de direcci6n en el partido no son vitali--

cios y quienes los ocupan tampoco inamovibles''.* 

f ' En esta fase se encontraba la lucha interna en el PCM -

cuando el movimiento ferrocarrilero encontr6 su nivel político-

y de movilización más alto y parad6jicamente su derrota. 

\ 
'· 

'.1 

'* ' 
P~rez Enoarnaci6n, Op. Cit. Informe presentado por el .cama-
rada •• ·• p.p. 31"y 32. 
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C A P I T U L O I V 

EL MOVIMIENTO OBRERO POPULAR DE 1958-1959 

Y LA LUCHA INTBRNA EN EL PCM 

'· 

l. El Movimiento Obrero Popular de 1958:22· 

11 A partir dGl 4 de febrero, los telegrafistas ini--

ciaron a.ctos de tortuguismo como protesta proque no se había _:.. 

hecho caso a ui1.a petici6n de aumento de salario que habían pre-

sentado desde septiembre de 1957, e.n un escrito enviado al Sub-

secretario de Comunicaciones. El hecho que provoc6 que los te-

legrafistas acordaran ir al paro total de actividades fu~ la or 

den de traslado de 27 operarios que dict6 la Secretaria de Comu 

nicaciones y Obr~s Pablicas, como medida para ver si de esta -

forma aislando, a los m~s ·activos se podfa conjurar la creciente 

protesta. Además del aumento de sueldos, los telegrafistas pe-

dian el "desconocimiento del administrador central de la of ici-

na de telégrafos, Alfonso Gonz~les Guerra, pues su trato es des 

p6tico para con los empelados", Al mismo tiempo denunciaban al 

secretario generai del sindicato de trabajadores de la SCOP, Fe 

derico Viesca Villega·s, por robo de fondos; pedían abandonar 

esa qentral y fundar una propia, libre de lideres espurios. 

La huelga estall6 el 6 de febrero, afectando a 723 ofi

cinistas del pa!s ••. 11
(
3S) 

(35) ALONSO, Antonio. El M~~~.~iénto Ferrocarrilero en M~~d~o-
1958-19?.2· México, Edlciones Era, afio:-j?:--i02. 
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"Fin~lmonte, el. 22 de febrero., después de 16 d.1'.as de --

huelga, los telegrafistas volvieron a sus labores confiando en-,., 

la oferta que les había hecho la m6s alta autoridad del país. -

Se les reiteró que las demandas serían satisfechas sin represa-

lias. 

Y en efecto el 7 de marzo los telegrélfistas se desliga·· 

ron del sindicato de la SCOP e informaron a la· Secretaría de 

Hacienda qtie las cuotas sindicales que ·Se les descontaban no 

fueran entregadas ::. ese sindicato, cuyos dirigentes "han hecho

. mal 'uso. de las cuotas sindicales y se han convertido en eneroi--

gos de los trabajadores". 

El 12 del mismo mes, la Dirección de Telecomunicaciones 

hizo válida la renuncia del administrador Al.fonso González Gue-

rra y con tal medida se satisfacía otra demanda m~s de los tele 

grafistas. 

Al mismq tiempo que ocurría esto 1 la Compañia de Luz y-

el Sindicato Mexicano de Electricistas declaraban rotas las pla 

ticas privadas que hab!an sostenido para revisar los contratos-
. . 

colectivos de trabajo. Agustín Sánchez.de Lint 1 secretario ge

neral del sindicato, señaló que las demandas obreras consistían 

b~sicamente en pedir un aumento del 30%, semana de 40 horas de

trabajo, gasto de vacaciones y fondo de ahorro para jubilados. 

"El 11 de abril se'resolvi6 el ~roblema del contrato co 

lectivo y los electricistas alcanzaron solamente un 18% d~ au-

mento de salario más otras prestaciones. 

Otra contratación que se celebr~ tambi~n por medio de -

platicas privadas. sin llegar a la huelga, fué la de los teJefo 
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nistas, el diputado Jorge Ayala Rodríguez, secretario general. -

de la central obrera logr6 para su gremio un 15% de aumento de-
, 

los·sálarios. 

El 8 de abril los petroleros tuvieron una muy agitada -

asamblea estaba a discusi6n si se aceptaba una pr6rroga al con-

trato colectivo de trabajo, como proponían la empresa y el li--

der del sindicato, Felipe Mortera Prieto. Varios obreros se 

oponían a tal prorroga. Seis de las secciones del ~orte del 

pa!s se mostraron inconformes y acusaban a la empresa de despi! 
i 

farro; hacían notar que los empleados de confianza, q .'e eran el 

30% de los asalariados, recibían fabulosos 'sueldos, mientras 
~ 

que ~1· rGsto, el.70%. según refirieron los obreros, solo reci- -

b!an 14 pesos diarios. 

"A la refe.rida ~samblea unicamente asistieron los secre 
... 

tarios de las setciones locales del sindicato, así como miem- -

bros del Comité Ejecutivo General. 
i 

Un grupo de obreros, al - -

cual no le per~iiieron la entrada, sefiald que desconocería a -

sus lideres.si se aceptaba la prorroga al contrato colectivo. 

"Finalmente, el 10 de abril se ac'ord6 conceder 12 meses 

de prorroga al contrato colectivo con Petrolees Mexicanos •. 11
(
3G) 

Uno de los movimientos realizados durante este afio que

más destac6 es el realizado por los maestros de primaria de la

secci6n IX del SNTE dirigidos por el Movimiento Revolucionario

del Magisterio cuyo l!der era Oth6n Salazar. El 12 de abril --

(36) !bid. p.p. 104, 105 • 
. , 
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los maestros de primaria del D.F. se proponían 'realizar un mi--

tín en los patios de la Secretaría da Educación Pdblica para --
.... 

apoyar su peticidn de un 40% de aumento de sueldos presentada -

con anterioridad. Ese día como encontraron cerrado el edificio 

se dirigieron al Z6ca~o donde no pudieron llevar a cabo el acto 

pues ·fueron disueltos por la policía. El 19 de este mismo mes

los maestros organizaron una manifestación para exigir castigo-

a los culpaples de 'la agresión. Y en.apoyo a su demandc:t de au-

' mento de sueldos, el 30 de abril realizaron otra manifestaci6n-

a la SEP. Donde de?idieron permanecer en sus patios en asam- -

blea permanente ·para· que fueran satisfechas sus demandas. El -

15 de mayo, con motivo del día d·el ~na estro, el presidente Ruíz-

Cortines ofreci6 un aumento de 150 pesos para todos los maes- -

tros del país. Sin embarg~ los maestros continuaron en huelga

hasta el 6 de· junio, después de obtener garantías de que no - -

habría represalias ·y de realizar una manifestación de agradecí-

miento al pueblo de México. 

Dentro de todos los movimientos sindicales realizados -
1 

d·irante el año de 1958 el movimiento que más destaca por sus im 
1 

plicaciones pol!ticas fué el de los trabajadores ferrocarrile-

. ros. Estos hab!an·manifestado su descontento desde 1956 y el -

28 de agosto de 1957, en asamblea de la sección XV (D.F.) del -

S'l'I•'RM, iJ. Guadalupe JJ6pez, l~der ferrocarrilero, acus6 a los di 

rigentes de la secci6n de malversaci6n de fondos y exigi6 una -

auditor.ta. No sin diffcultades. la auditoría se realiz6 y as.! 

quedaron demostrados los fraudes del Comité Ejecutivo local, -

sin embargo esto no pas6 a mayores. In.flu!dos por estos suce-r 
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sos, en noviembre de este afio los militantes del PC, del POCM,-

del PP y otros· deciden hacer un llamado a la ~ucha por un aumen 

to de salarios, de esta forma se realizan asambleas en los cen-

tros de trabajo de los ferrocarrileros, donde se nombran deJ.eg.~ 

dos para una asamblea .de la sección XV, se adopta el acuerdo de 

luchar por un aumento de salarios, nombrar una comisión que pr~ 

sente al Comité Ejecutivo un estudio técnico exaustivo de la s! 

tuaci6n y l·lamar a una asamblea de la. sección XV. Esta asam- -

blea oblig6 al Comité Ejecutivo local a llevar el estudio técni 

co hecho por la con1isi6n y la petición de aumento salarial al ·-
. 

Comité Ejecuti~o general. En ella se estableció que cada sec--

ci6n del sindicato debería enviar un delegado a la capital y to 

dos deberían reunirse antes del 30 de abril con el fin de que -

en uni6n del Comité Ejecutivo general se hiciera un estudio eco 

n6mico del monto de aumento que se fuera a solicitar. Por su -

parte el PCM, el POCM y el PP acordaron un pacto de unidad de -

acci6n. 

El 2 de ·abril se formó lo que se di6 en llamar la Gran-

Comisión Proaurnento de Salarios, esta C?mis.i6n propuso que se -

pidiera un aumento de 350 pesos por trabajador. La direccic'.5n -

nacional del sindicato hizo caso omiso de esto y pidió un aumea 

to de 200 pesos mensuales. El 24 de mayo los ferrocarrileros -

realizaron un mitin p~ra demostrar ~u d~scontento y acusar a --

los l.!deres de no representar los intereses de. los trabajadores. 

"En las secciones del ·sureste: la XIII de Matras Romero, Oaxaca, 

la XXVI de Tonala, la XXV de Tierra Blanca y .la XXVIII de Vera-

cruz, la respuesta fué mucho m~s enérgica. Fue en ver.ac'ruz 9o.!! 
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de se elaboró el llamado plan de sureste, cuyos puntos princip~ 

les eran los siguiente~: 

Rechuzar los 200 pesos propuestos por los secretarios -

locales y el plazo de 60 días concedido a la empresa. 

Aprobar el aumento de 350 pesos acordado por la Gran Co 

misi~n Proaumento General de Salarios. 

De poner en cada secci6n al Comité Ej96utivo local y al 

Comit~ de Vigilancia y Fiscalizaci6n 1 por haber pactado a espal 
' -

das de los trabajadores. 

Emplazar al Comité Ejecutivo General del sindicato para 

el reconpcimiento de los .nuevos dirigentes y exigir el aumento-

de 350 pesos a la empresa. 

De no responder al emplazamiento se iniciarían paros de . 

2 horas el' primer día, aumentandose dos más el segundo, dos más 

'para el tercero, hasta convertirse en paro total de actividades 

de no llegar a algdn acuerdo previo". (3?) 

El 26 de junio se iniciaron los paros, gue cubrieron ca 
1 

si todo el sistema y ese mismo d!a por la tarde se realizó una-

asamblea que nombr6 al Comite Ejecutivo de la Comisi6n Proaumen 

to de Salarios; al día siguiente, el paro fue de 4 horas; el -

d!a 28 de 6 horas, con la decisión de rebajar la demanda a 250 

pesos. El lo. de julio el Presidente propuso a la gran comi- -

si6n un aumento de 215 pesos. Que aceptaron los ferrocarrile--

ros. 

(37) Ibid. p.p. 112, 113. 

•,'' . 



164 

Respecto a los desconocimientos de algunos comit~s eje-

cutivos locales estos no fueron reconocidos por lu dirección --

del sindicato, por'lo gue los miembros de la gran comisión pro-

pusieron la realización de la VI Convención Nacional Extraordi-

naria. 

As! el 12 de julio se inició.la VI convenci6n en la que 
. . 

se eligió nuevo comité ejecutivo general, el aual era encabeza-

do por Demetr io Vallejo como secretario general, a su vez Salva · 

dor Quezada se declaraba también secretario general y acus6 al-
!

00

1 

comité ejecutivo electo por la VI Convención de usurp· :acres, ya 
" 

que según él no se perrniti6 la entrada de la sección ~VI, ~II-
•1 
'I 

y XVl'II, a la vez qu~ lo acusaba de haber violado la caja de --

caudales y de tomar 30,000 pesos. Los ferrocarrileros recurrie 

ron a los paros como medida para el reconocimiento del comit~ -
... 

electo por la VI·convenci6n. Estos se iniciaron el 31 de julio 

y el 2 de agosto los cuerpos policiacos emprendieron la repre.:.

si6n y devolvieroh los locales sindicales a·Quezada. Los ferro 

carrileros ~espondieron esa misma noche con el paro total. 

D!as después el. gobierno resolvi6 entre otras cosas, que debía-

operarse la reanudación de servicios en los ferrocarriles y la

realizaci6n de elecciones directas de comités ejecutivos loca--

les y generales del 7 al 22 de agosto. Los resultados fueron -

claros Vallejo obtuvo 59, 759 votos contra. 9 de Quezada. 

El nuevo' comité ejecutivo pronto tuvo que resolver su -

primer tarea. Con motivo de la revisi6n del contrato colectivo 

de trabajo, el sindicato ernplaz6 a huelga a los ferrocarriles -

nacionales para el 25'de febrero demandando el pago del 16.66%-
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sobre los 215 pesos <le aumento. Atcnc.i.6n m6cHca y medicinas P~. 

ra los familiares de los trabajadores. 10% corno fondo de 

ahorrb sobre todai'ias prestaciones. Construcci6n de casas ha-

bitaci6n a 10 pesos diarios por concepto de renta. Así el 25 -

de· febrero de 1959 estall6 la huelga; para este mismo día en la 

empresa Ferrocarril del Pacífico debió estallar también la huel 

ga, sin embargo, un día antes los representantes sindicales en-

esta empresa habian firmado un convenio prorrogando su movimien· 

to. El 26 de febrero se firmó un convenio que di6 fin a la - -
\ 

huelga, habiendose obtenido el 16.66% sobre ·e1 aument' \ de 215 ·-

pesos y la reparaci6n de las violaciones aI contrato .. 
~ 

; \ 
Una vez termjnado el conflicto en los nacionales, conti 

nu6 la preparaci6n de los otros movimientos que debían estallar 

el 25 de marzo. cuyas demandas se concretaban a lo obtenido --
... 

por los trabjadores en los nacionales. 

La empresa se neg6 a resolver una sola de las demandas

planteadas, por l'o que la huelga estall6 la fecha fijada. Ese-

mismo día las huelgas fueron declaradas inexistentes y los fe--

rrocarrileros conminados a regresar al tr~bajo en un plazo de -

24 horas, o de lo contrario serían despedidos. 

Los trabajadores persistieron en la s~spensi6n de labo

res, mientras los trabajadores de los nacionales realizaron el-

26 de marzo su primer paro dé apoyo. 

"El STFRM hizo a la Secretar.'.i'.a de. Gobernación las si- -

guientes proposiciones: que la empresa reinstalase a los traba-

jadores destituidos por motivo de los paros y se rebocase la or 

den de descuentos en los salarios devolviendo a los trabajado-~ 



J. 66 

res, J.os que ya se les hab1an deducido. El eje~utivo del STFRM, 

a cambio, gestionar.fa que mientras se tramitaban las demandas -
.... 

se suspendieran los paros. En la Compañía Ferrocarril del Pac.f 

fico la empresa repondría a los trabajadores destituidos con an 

terioridad a .la huelga y les pagaría los salarios caídos corres 

pendientes; en el Ferrocarril Mexicano se repararían las viola-

ciones al contrato en forma eficaz. Para las tres compañías --

que faltaban (Mexicano, Pacifico y •.rerminal de Veracruz) , aume_!! 

to del 16.66% sobr~ los 215 pesos concedidos en julio pasado; y 

en fin libertad a los detenidos con motivo de los paros". (3B) 

Mientras tanto los paros fueron avanzando hasta llegar-

el 28 de marzo al paro total en los Nacionales. 

"El 28 de marzo la ofensiva del Estado se presentó en -

forma general y francamente aniquiladora; el paro total, efect.:l:_ 

varnente no fue más que el pretexto para. que las fuerzas oficia-

les iniciaran una de las represiones más fuertes y dram~ticas -

que ha padecido la clase obrera de nuestro país: nueve mil fe-

rrocarrileros despedidos de su trabajo ••• , miles de asalariados 
·' 

aprehendidos (pe~roleros y maestros entr-·e otros) , ocupaci6n vi~ 

lenta de los locales sindicales por el ej~rcito y la policía. 

Mientras la represi6n se acentuaba, los ferrocarrileros 

continuaban en paro hasta el 3 de abril. Gilberto Rojo Robles, 

secretario de organizaci6n del STFRM, en un manifiesto llamó a-

la vuelta al trabajo de los ferrocarrileros prometiendo que con 

esa medida los pre.sos. serían liberados,. se devolverían los loca 

(38) Ibid·. p.p. 149, 150. 
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les sindicales, segdn ofrecimiento que la presidencia les hacia 

a través del líder campesino Jacinto L6pez. (El 2 7 de marzo Va 

llejo y 13 dirigentes m~s fueron detenidos en el restaurante 

anexo al comit~ local) . 

Rojo Robles fu6 aprehendido al poco tiempo, mientras --

que los ferrocarrileros regresaron en desorden al trabajo. La-

derrota se había consumado. El 15 de abril mediante "consejos-

de asambleas" A. Fabela había sido nombrado nuevo secretario -
1 

general del STPRM; en las secciones locales se operaron medidas 

similares y elegir reprE}sentantes sindicales". ( 3 9 ) 

Al mismo tiempo ca.1'.an e~1 la c~rcel los lideres del· PCM-

y del POCM. Encarnaci6n Pére;z (principal dirigente distritis-

ta) fue detenido él 29 de marzo en Mont~rrey, Dionicio Encina -

(principal dirigente de .la mayoría) fué detenido en septiembre-... 
en Torre6n y en.Mon~errey, el l.Íder comunista ferrocarrilero Ro 

' rnán Guerra Montemayor fue detenido a fines de agosto y conduci-

do al campo ~ilitar donde fue asesinado, Valentín Campa sobre -

quien se hacfa caer la principal responsabilidad fue detenido 

en mayo de 1960. 

De todo lo.anterior queda claro que la derrota del movi 

miento ferrocarrilero fue impuesta por la represión del gobier

no, quien vio en este un peligro para seguir ejerciendo ·su domi 

nio, ya que el charrisrno es uno de los pilares en que se sosti! 

ne el sistema pol!tico mexicano. Sin embargo otro factor igua! 

mente importante en esta derrota lo constituyen los errores en-

que incurrio la dirección del sindicato, En este sentido el --

(39) Ibid. p.p. 150 y 151. 
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principal error fue habm~ aplicado una táctic:a que no corrcspo_Q 

dia con el carácter del movimiento, es decir haberse lanzado a-

un movimiento con serias implicaciopes políticas como si se tra 

tara de un movimiento por demandas puramente económicas. 

La dirección del sindicato (y los partidos PCM y POCM)-

hacian una falsa caracterizaci6n del.movimiento ferrocarrilero-

al atribuirle a ~ste un caracter puramente ecón6mico, no com- -

prendian lo que significaba que un movimiento que s~ había ini-

ciado por demandas de carácter econ6mico incorporara a su vez -
'\ 

la lucha contra las direcciones espurias en sus orga~~zaciones, 

por su democratizaci6n y por la independencia de la burguesía -
9 

:1 
y deÍ gobierno, es decir la fuerte politizaci6n de este. 

Asi al no poder entender la tendencia del movimiento .la 

dirección del sindicato.y los partidos PCM y POCM hacian una 
.... 

falsa caracterización de éste, e influidos por el ambiente de -

lucha y combatibidad de los ferrocarrileros y basados en la ex

periencia positiva que se hab.ta tenido con la táctica de los PE. 

ros anteriormente, se impulso nuevamente esta táctica, la tácti 

ca de avanzar siempre sin organizar devidamente la lucha, sin -

organizar la solidaridad con este, sin buscar decididamente la-

unidad con otros sindicatos, sin medir la pos~bilidad y las di

menciones de la represi6n gubernamental y las posibilidades de

triunfo en tal situaci6n. 'Fue esto lo que lo condujo al enfren

tamiento directo sin estar preparado para ello y a la derrota -

del movimiento ferrocarrilero. 

Otros errores de tipo táctico fueron la falta de sincro 

nizaci6n de las huelgas del Pacifico, Mexicano y Termin~l de Ve 

·,: .. -
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racruz con la.huelga de ¡os Nacionales, el espontaneismo duran-· 

te el paro total obi:;ervado por algunas secciones del norte, la-

afectación de los trenes de pasajeros durante la ~poca de vaca-

cienes y la retirada en medio de una gran confusi6n ante la ca-

rencia de una direcci6~ efectiva. 

Al producirse la derrota ferrocarrilera, entre las fuer 

zas políticas y sindicales dos cuestiones fueron determinantes

para fijar s~s posiciones ante esta; 1) La caracterizaci6n de -
1 

dicho movimiento, y .2) La actitud ante la realizaci6n del mismo. 

As! el PP, un sector' del POCM, Enrique Ramírez y otros sostuvi~ 

ron que el movimiento tuvo el carácter de una lucha política, -

que era un enfrentamiento directo con el Estado y que lo mejor-

hubiera sido no haberlo realizado. Por otra parte el PCM y una 

fracci.6n del POCM defendieron la tesis de que las huelgas te- -

nían en lo esencial un carácter econ6mico y que ante la provoc.§!_ 

ci6n y problema de ceder ante las presiones de la empresa sin -

obtener nada fue acertado realizar el movimiento ferrocarrile--

r0. En el interior del PCM se form6 otra posici6n sostenida --

' por la célula Marx, esta sostenía que el ·movimiento ferrocarri-

lero tuvo un carácter político y criticaba al movimiento por su 

espontaneidad y por haber seguido una táctica equivocada. 

2. ~os Diferentes Balances de la Derrota Ferrocarrilera al In

terior del PCM. 

Despu~s de la derrota ferrocarrilera 1 los diferentes ba 

lances que se hac1an al interior del PCM profundiz~ron la luc~a 
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interna y la elevaron a un nivel superior de discusi611, al mis-

mo tiempo que c1i.eron lugar a una nueva reagrupaci6n de las fuer 

zas que participaban a su interior. Así el frente que formaban 

el Comi.t~ del DF. y el grupo encabezado por Revueltas y la cél~ 

la Marx se dividi6, ya que Revueltas al criticar la política s~ 

guida por el PCM durante el movimiento ferrocarrilero, se en- -

fr.entaba directamente con el comité del DJ.í'. ya que era la polí

tica elaborada por esto con la cual participo el PCM. Así estos , 
dos agrüpamientos distritistas y célula Marx serian los actores 

principales en esta nueva fase de la lucha interna. 

La posici6n de Revueltas se expresó casi inmed~atamente 

despu§s de la represión al movimiento ferrocarrilero, en su ar-

t1culo titulado Enseñanzas de una derrota publicado en abril. -

En este se refiere a dos probl~mas fundamentalm~nte; l) al pro

blema de la derrota ferrocarrilera, y 2) a las perspectivas de-

la lucha.interna y de las medidas para la superaci6n de la cri

sis del PCM. Respecto al primer prob~,ema Revueltas hacia un ba 

lance. correcto del movimiento ferrocarrilera y de su derrota, -

sin embargo respecto al problema de la lucha interna y la cri--

sis del PCM llegaba a concluciones equivocadas. 

Revueltas atribuye la derrota ferrocarrilera principal-

mente a dos hechos que deben ser evaluados, seg\'ln él, separada-

mente; por un lado al hecho de que la direcci6n del sindicato -

no supo adoptar una táctica adeCuada y a la represión guberna--

~ental, dice: "Ciertamente, nadie puede negar los errores en -

que incurri6 la direcci6n del sindicato ferrc~arrilero al no 

haber sabido, o podido adoptar la actitud táctica adecuada y ne 
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c~s<..iria en el momento crítico que se= produjo duran te el plazo ·-

de 24 horas que, despu6s de considerar como inexistentes las --

huelgas del Pacífico, Mexicano y Terminal de Veracruz, conce- -

dían J.as autoridades para que los huelguistas regresaran al t-rE_ 

bajo,. pese al agra~ante que representaba la remisi6n forzosa de 

los contratos por la empresa del Mexicano al l!largen independie.!:!, 

te de la huelga". (~O) 

Respecto a la represi6n gubernamental este encuentra su 

base -según Revueltas- en que "para el gobierno de L6pez Mateos 
: 

· -del mismo modo como lo fué para el de Ruí.z Cortinez- · la políti:. 

ca de impedir la independencia de la clase constituye una cues-

ti6n de principios por cuya prosecusi6n no esta dispuesto a re-

parar en ningún medio ni a renunciar en ningun caso ..• 

Es por estas razones que las medidas adoptadas por Ló--

pez Mateos no pueden remitirse a circunstancias apremiantes y -

forzadas en que las huelgas habrían colocado al gobierno, como-

lo pretenden por ejemplo, esas buenas semari tanas de la federa

·~i6n revolucionaria de los trabajadores delDF.".< 4l) y que por 
l 

lo tantO' la represión iniciada por L6pez Mateos es la continua-

ci6n lógica de la represi6n iniciada por Ruiz Cortines. 

Respecto al car~cter del movimiento, que fue uno de los 

problemas mas discutidos durante este y después, ya que corno SE_ . . 

hemos todos los movimientos realizados durante estos años tanto 

de telcgraf is tas, .electricistas, petroleros, maestros y los mis 

mos ferrocarrileros insistieron en que no se trataba de movi- -

---4-------·----· 
( 40) R.EVUET./rl\s, José. En~~~~s~2.~.E.EE...!!qgota. 

lución , p. 7. 
é . ' M X1CO Revo-

Ibld ,. 
1
ptl.g. 8. 
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mientas políticos en el carfictcr puramente ccon6mico de estos.-

Al respecto H.evuel tas señala que el movimiento ferrocarrilero -

se inicio crnno una lucha eapont~nea como un repudio contra los-

lideres corruptos, que desde el principio cont6 con un doble as 

pecto, corno una lucha económica y lucha polf.tica, y que por tan 

to "desde el punto de vista de la clase obrera, entonces la ta-

rea del movimiento era de transformaci6n de esa politizaci6n e~ 

pontánea en una politizaci6n consciente''. Y agrega_que el 

error táctico fundamental del movimiento ferrocarrilero fue el
¡ 

de no haber podido dar una respuesta adecuada y oport.]na al di-

lema que planteaban los acontecimientos; ofensiva o repliegue -
~ . 

,1 

organizado. Como es. sabido el sindicato opt6 por la ofensiva -

que era -según Revueltas- "el resultado· de una imposici6n (fa-

tal), e involuntariá, a.la que el factor consciente estaba suj~ .. ' 
to en virtud de ün ~adecimiento org~nico, una incurable enferm§:_ 

dad, o sea esa· deformaci6n gnoseol6gica, expresada en la anti~a . . 

tural existencia 'ae dos partidos comunistas, que había hecho de 

el un mostruo bicéfalo, las facultades de cuyo pensamiento, ya-

estan escasas en si mismas, no podían eje.rcerse sino a través -

de la mitad· de un solo cerebro por cabeza, lo que le impedia --

ver los hechos del mundo exterior siquiera fu~sé en una forma -

medianamente racional. Incapaz, así, de formularse conceptos -

generales y comprender las perspectivas mediatas del desarrollo, 

al monstruo bic~f alo le era imposible ver mas allá de las cir--

cunstancias cotidianas e inmediatas, en estas condiciones como-

'factor consciente'. Estaba ~mpedido para concebir la estrate

gia del movimiento en ninguna otra forma que no fuera la de una 
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politizaci6n rnáximR, politizaci6n cuya factibilidad seducía, me 

<liante un simple criterio casuRl de la militancia, el entusias-
., . 

mo, la intrepidez y el heroísmo de que daban prueba las masas -

ferrocarrileras, sin tomar en cuenta la situaci6n objetiva del-

movimiento obrero en su conjunto, ni las relaciones sociales en 

lo general ... en cualquier caso, la ~ubconcioncia sectaria, iz 
" 

quierdista y dogmática se hizo una realidad práctica desde el -

momento en que, ante el dilema de decidir entre la ofensiva o -
' 

el repliegue organizado, se adoptó la táctica del paro general-
. . j . (42) 

indefinido en respuesta a las provocaciones gubernamen~ales 11 • 

~ Si para Revueltas el error decisivo fue el de no haber
~\ 

podido dar una respue·sta adec1.lada y oportuna al dilema ofensiva 

o repliegue, al decidir la ofensiva' no '10 fue menos el hecho -

de la retirada p~ la cual decía 11 en el momento decisivo el 

error decisivo: la ofensiva y después la retirada, cuando ya no 

quedaba otro camino que la resistencia hasta lo último. El úl-

timo error incalificable: la retirada. El gran organizador de

derrotas, el· monstruo bic~falo, había hecho sonar .el toque de -

dispersi6n". (43 ) 

De esta forma la derrota del movimiento ferrocarrilero-
., 

sirve a Revueltas para confirmar lo expuesto en enero de 1958 

en La Disyuntiva Hist6rica del Partido comunista Mexicano. 

Cuando planteara. la si'tuaci6n para el partido así. "La trans--

(42) Ibid. p.p. l.6, 17. 

( 4 3) : Ibid • p • 1 7 • 
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formación radical y profunda del partido en un verdadero Parti-

do MarJdsta-·Leriinista o su liquidación pr~ctica como realidad -

politica e hist6rica de M~xico''. Ahora la política seguida por 

el PCM durante el movimiento ferrocarrilero había llevado a es-

te movimiento a su derrota segdn Revueltas y esto se debia, de-

cia, a: "La inoperancia histórica del Partido Comunista y del-

Partido Obrero Campesino o para decirlo sin la· menor sombra de-

cobarde ocu1taci6n: la banca rota. La quiebra hist6rica del mo 

vimiento comuriista en su conjunto. Tal como se encuentra conce 

.bido y dirigido en nuestro país". <44 ) Agrega quiebra historica 

que habra de pagar al precio de su existencia politica y final

mente sentenciaba: 11 A partir de ahora la hist6ria niega al PCM 

y al POCM la posibilidad de poder aplicar jamás una línea justa 

porque dichos organismos,.a causa de la política seguida por --

sus direcciones nacionales, han devenido ya en factores antihis 

t6ricos que constituyen un obstáculo para las leyes del desarro 

llo. Ambos grupos podrán seguir existiendo si sus direcciones-

nacionales se empeñan en que así sea, pero tal. existencia no --

tendrá ya realidad alguna; y si por eveDtuales circunstancias -

(como en el caso ferrocarrilero), vuelven a participar en la --

práctica, estarán destinados a irracionalizarla totalmente al -

s6lo contacto con ella. Las direcciones del PCM y del POCM son 

desde· ahora como un rey Midas de la mue~te 11
·• <45 ) 

(44) Ibid. p. 17. 

(45) Ibid. p. 19. 
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J.,a debilidad del PCM y c1e la izquierda en general se ha 

mostrado claramente en los momentos de grnndes conmociones so--

ciales, lo que ha hecho a su vez más claro el problema del par

tido revolucionario. Ahora con la derrota del movimiento ferro 

carrilera se ponía nuevamente a discusi6n el problema del part! 

do de la clase obrera en M~xico. 

Por otro la.do este problema había constituido siempre -

una de las principales preocupaciones en Revueltas .. Así duran-· , 
te la lucha interna de 1943 había afirmado, en lo que sería el-

' ·1 

germen de su tesis de "La inexistencia hist6rica del .¡'CM" que:·-

"Hay ,
1 
una crisis histórica del P~rtido Comunista y del: movimien

:.1, 

to revolucionario en México. Esta crisis, ahora más aguda gue-

nunca, tiene corno causa el hecho de que·, en un país en el que -

se desarrolla (desde) hace má'.s de treinta años una de las revo-... 
luciones antifeudales y antimperialistas m~s avanzadas del mun-

do, no existe todav1a una vanguardia pol1tica de l.a clase obre-

ra, agrupada. en un partido marxista capaz de conducir hasta sus 

más altas consecuencias las luchas del pueblo mexicano". <4 G) --

Mas recientemente en enero de 1958 en su documento titulado La-

disyuntiva hist6rica del PCM habia planteado así la situaci6n -
.. 

para el Partido Comunista "Transformaci6n del.PCM en un Partido 

Marxista-Leninista o su liquidaci6n práctica como realidad pol,! 

tica e hist6rica de México". Ahora con la derrota ferrocarril.e 

ra hablaba de "La quiebra histórica del PCM, quiebra que debe--

(46) 

... 

Célula Jos~ Carlos Mar iátegui. Resoluci6n de la ce lula -
de E.eriodistas sobre la crisis aer:ra:r:---E"r-·P-arffdoÑo~· 1 
T-c1e---al"cieinbre de 1943 cTtado por .J\ndrea Revueltas, Rodri. 
90 Martinez y Philippe Cheron en Ensayo so~E_e un proleta
riado sin cabeza. Ed. ERA, p. 19 • 

,, 
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r:i.a pagar al. precio de su cx:Lstencit:t" y de "La necesidad de for 

mar el verdadero parttdo de .la clase obrera". 

Durante esta fase de la lucha interna quedan claras al-

gunas de las principales ideas de Revueltas sobre el partido y-

la base filos6fica idsalista de la que este parte, como son: 

l. Su concepci6n vanguardista del partido, al cual le-

atribuiría después un papel casi puramente intelectual. 

2. Su separaci6n metafísica ~ntre praxis y teoría, en-
' 

tre ser y concienc~a, entre clase y partido, ya que para ~l la-

· conciencia del proletariado no se encuentra en este sino en su-

"cerebro colectivo". 

3. La importancia que da a la idea del partido rtnico. 

4. Otra manifestación de su idealismo se da en la afir 

maci6n que hace, de que hay una antinatural existencia de dos -

partidos comunistas y de que por lo tanto ni uno de los dos es-

real o verdadero. 

5. Igualmente en esta línea idealista se encuentra su-

~firmaci6n de que, todo lo que toque el Partido Comunista esta

condenado a convertirlo en irreal y todo lo que hace es irracio 

nal. 

Revueltas hacía también señalamientos importantes con -

respecto a otros problemas .como el car~cter del Estado, sobre -
. 

la llamada burguesía nacional y el Frente de Liberaci6n Nacio--

nal. 

Pero a pesar de la importancia y profundidad de los - -

planteamientos elaborados por Revul tas, estos no representar tan 

una al terna ti va al PCM y al probl~ma del partido obrero en ¡.;éx.!_ 
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co. Lo que quedaría demostrado con la ex~criencia de la Liga -

Leninista Espartaco. 

Por último la c6lula Maix al poner principalmente el 

acento en "la cuestión de la inexistencia histórica del PCM" 

volvería más a~resiva la lucha interna. Así para los Distriti! 

tas l~ posición de Revueltas era una posici6n liquid~dora a la-
. .. 

que habia que derrotar y eran "la desesperaci~~·y ~us anti~uos-

resavios revisionistas lo que lo condujeron a renegar claramen-

te del partido, a denigrarle y a combatirle desde dentro. 

Apoyándose en los errores y en la debilidad del partido, 

Revueltas elaboró ~u tesis de la 'inexistencia histórica y prá~ 

tica del partidó', de la quieb.ra del movimiento comunista en su-

conjunto' y procedi6 de acuerdo con esta 'tesis' no se trata 

pues de corregir tales o cuales desviaciones en que halla incu

rrido la actual direcci6n del ~artido, sino de crear un nuevo -

partido, integrado por toda clase de elementos 'Marxistas', ba

sado en el punto de vista org~nico en la concepci6n social-deme 
. 1 , -

crática, revisionista del;centralismo-democrático, que Revuel--

tas defiende, podría ser cualquier cosa, menos· un partidoMal.J{i~ 

ta-Le.nl.nista" • ( 4 7 ) 

Así la lucha interna durante e~ta fase estaria dirigida 

ya.no contra ·1os encinistas sino a derrotar a los "liquidadores"· 

y tres serían los actos de partido ~irigidos a este fin; La VII 

y VIII convenciones del D. 'F., y el pleno de julio~agosto de 19 59. 

(47) Mart!nez Verdugo Arnoldo. Contra los liquidadores. La -
voz de M~xico. lo. de mayo de 1960. No. 1692. ~ 

'¡ .• ,, 

T,f.;" 
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En mayo continu6 la VII convención del PCM en el DF:., -

que por los acontecimientos dG marzo se había suspendido. Esta 

convenci6n ya .no continu6 la discuci6n del informe presentado -.. . 

por ~· Encarnaci6n P~rez, que había servido de base para la pr! 

mera pnrte esta convenci6n. En ésta se presentaron nuevos pro-

blemas de discusi6n. 

Ante esta conferencia Revultas present6 el documento: -

Balance de la lucha interna_y las perspec;:tivas c!~;_l;_a mis~a _des

EU~s de la derrota ferrocarrilera, que era el apendice y las 
. . 

conclusiones de Enseñanzas de una de_Ero~~. en él señalaba que la 

crítica realizada contra la
0

direcci6n, es una crítica histórica, 

ya que sus premisas están en el desarrollo del PCM, en lo que -

ha sido su desar.rollo anormal ·y defectuoso y en lo que debe ser 

su desarrollo correcto e históricamente previsible y de acuerdo 

con el papel que está llamado a desempeñar un verdadero partido 
\ . 

de la clase obrera y agrega que las p~emisas de una critica his 

t<5rica a la direcci6n del,partidó, estan contenidas en los si--

gui~ntes hechos: 

1.- La inexistencia pr.;'lct-ica, demostrada a lo largo de

los años, de una verdadera vanguardia política e ideológica de-

la clase obrera en lo cual no se ha podido transformar hasta --

ahora el PCM. 

2 .- Como resultado de lo. a11terior, lci inexistencia de 

·Una linea política real, derivada del conoci1.1iento cient.ífico -

de las condiciones hist6ricas del pa~s, de su desarrollo social 

'··' <: 

,. 

·i·; 

' ,·:: . ·:; 
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y de sus circunstancias concretas a través dE: cada una de las -

fases del desarrollo. Esta falta de una linea política real, -

se expresa: a) En la concepci6n oportunista y u la vez primitJ:. 

va de las relaciones sociales en nuestro país, concepci6n cayo-

exponente es la formulación esquemática, mec~nica, de la polít]: 

ca de frente democrático de liberaci6n nacional. 

b) En la concepción alternativamente ~portunista y sec 
.. -

taria, del papel que desempeña en la clase obrera en la revolu-

ci6n democrático y burguesa. 
\ 

e) ~inalmente, en la· inexistencia ~irtual del centra--

lism9 democrát-co, como materia~izaci6n or~ánica de l~~ leyes -
:1 

del ~onocirniento dialéctico, .que se expresa en el análisis mql-

tilateral, y a la postre univoco, de los fen6menos objeto de --

· tal conocimiento. 
4.' 

Después de analizar cada una de las fases de la lucha -

interna iniciada en 1956 y de la derrota del movimiento ferroca 

rrilero, Revueltas sefiala que no,se trata de escindir al parti-

do, propósito final con el que la direcci6n querría rematar su-

6bra nefasta. Sino que se trata de salvar lo que.aún queda vi-

vo en.el PCM y en este. sentido presenta a consideraci6n de la -

convenci6n de los comunistas del D .• F. las siguie.ntes proposici~ 

nes: 

"la.- Manifiesto de la.convenci6n del D.F. dirigido 'A

todos los comunistas miembros del PCM y del POCM; a todos los -

marxistas-leninistas sin partido; a la olas~ ob,rera y a los cam 

pe sinos m~xicanos' • En este manifiesto plataforma se denuncia-.· 
' ., . ' . :: ' 

rá la pol!tica li~uidacionista de la dir~ccidri del PCM y se - -
. :1·· 

-'' '·'· .,:· 
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har.(.i ver lo que ha si9nif:i.cac.10 para la clase obrera mexicana y·-

para el movimiento revolucionario, la ausencia de una verdadera 

vanguardia pol.1'.tica e ideológica del proletariado. rJos comunis 

tas del D.F. harán p:i:·omesa y juramento solemne ante la clase --

obrera, de que lucharém en u~ congreso nacional de nuestro par-

tido por la destitución y castigo de la criminal camarilla diri 

gente del PCM llamarán asf. mismo a los comunist¿¡s de todo el ~-. . 

pais a que sigan su ejemplo. 

2a.- Exige:.icia de la realizaci6n del XIII congreso, en

. un plazo no mayor ci~ un mes, y bajo el requisito de que todos -

los acuerdos y resolucio.nes sean adoptados por unanimidad, de -

acuerdo con los principios leninistas que salvaguardan los dere 

chos politices e ideol6gicos de las minorías, yde acuerdo con

el principio de mantenel'.' inquebrantable la unidad de~ partido •. 

3a.- Pedir que el.·congreso se declare como extraordina

rio desde el momento de quedar instalado, ya que su indole así-

lo amerita. Proponer y votar, en consecuencia, una nueva orden 

.'.lel dia y un reglamento interior para normar los debates. 

4a.- Pedir al congreso el lanzamiento dela convocatoria, 

para la celebraci6n de una Conferencia Nacional Comunista. Es-

ta conferencia nacional funcionará como un 6rgano del Partido -

Comunista después de que hayan reingresado a sus filas los cama 

radas que fueron injustamente expulsados en diferentes ép'ocas,

y entre ellos, los camaradas pertenecient.es al POCM. El proce

so prev!o a esta Conferencia Naci9nal Co!nunista deber~ impliÓar 

neces~riamentc la desaparici~n de.l POCM y la afil'iaci~n indivi

dual. al. l)artido comunista de todos aquellos de sus exmlembrc/s -

. •i 
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que quieran incorporarse al mismo. Los antiguos dirigentes ex-

pulsados del ~artido injustamente deberan ser rehabilitados en-

·absoluto en todos sus derechos, incluso en su car&cter de diri-

gentes nacionales o locales. 

5a.- La tarea primordial de l~ conferencia nacional de-

berá ser la de sentar las bases para la formaci6n del partido -

marxista-leninista de la clase obrera. Deber..i elegir un comité 

de organizaci6n que seréi. el órgano que, finalmente convoque a la 

realización del congreso constituyente del partido de nuevo ti-

po. Entre la conferencia nacional y el congreso constituyente, 

el comit~ de organizaci6n· será el organismo ~e direcci6n del -

partido comunista 11
• ( 

48 ) 

En el mismo mes de mayo el presidium de la VII conven-

ci6n del D.F. contest6 al documento de Revueltas Enseñanzas de~ 
. . -· 

una ·oerro.ta. En su respuesta el presidium señala que el docu-

mento de Revueltas contiene 'juicios justos pero tambi~n opinio-

nes equivocadas y que sobre todo las ~conclusiones a que llega -

son equivocadas, por lo que no debe ser adoptado por el partido 

comunista Como un balance justo. Ya· que un an~lisis más serio.;.. 

requiere c6nsicierar la politicageneral del gobierno, examinar

la composici6n de este y situarlo en los marcos de la situaci6n 

nacional e· internacional actuales.· 

! (48) 

'·.' •: 

,rjl• 

REVUELTAS, Jos~. . Balan~.e 'dé la 'Lu.~Jl~ ... ~Tnt~.?.L.~ . .2.!!.:.P.P:E.~-. 
pe ctiYE..~Ll~~~l!'.:.i...~~!1 pe se~é a de· ·~.)~~E:!'.9~~-.f~·~!.~?.c:: .. l\~.~it2E.~ . 
(éi"'pé'ildtoe y conclusiones del trabD.jo e:hserianzas da una Df: 
rrota), México, s,e, rn.m. frll'lyo de 1959, p.p. 13 1 14. ; 

' . . 
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Que el ataque al sindicato ferrocarrilero y la repre- -

si6n desatada contra el movirrdento revolucionario es parte de -

un toao, es el esl~b6n de una misma cadena. Que no debe por --

tanto situarse como la continuación 16gica de la represi6n an-·· 

tiobrera iniciada por Ruíz Cortines. Que es necesario conside-

rarla en relaci6n a toda la politic~ reaccionaria y antipopular 

del gobierno actual. 

Respecto a la afirmaci6n de Revueltas acere? de que el-· 

sindicato ferrocarrilero no supo o no pudo adoptar la actitud -

táctica en el momento crítico de la lucha. 
. \ 

El pre sic .. 1.um señala 

que esto significa -según Revueltas".". que cuando una h11elga sea-
1,\ • . ' 

:1 
declarada inexistente, los trabajadores deben volver al trabajo 

o sea someterse a la ley. Y que quiere· decir además que no de

ben plantearse movimi~nt;.os de huelga, pues e:J,. gobierno por sis-
... 

tema los declara inexistentes, y por tanto. resignarse al atraco,· 

al derecho de huelga.· 
. . 

Acerca del doble carácte~ econ6mico y político del movi 

miento ferrqcarrilero señalado por Revueltas el presidiurn dice: 

que ésto es un error "es verdad que no existe 11inguna muralla -

entre ia lucha econ6mica y la lucha política; no puede estable-

cerse una separaci6n artificial entre las luchas econ6rnicas y -

las luchas políttcas de la clase obrera. Unas y otras forman -

en conjunto la lucha de clases del proletariado, .más eso no de-. 

be llevarnos a confundirlas. La lucha econ6mica es lucha sindi 

cal. . su objetivó esencial es lograr la. venta. de la fuerza de ..;.. 

trabajo en las mejores condiciones posibles. P.or eso no se re-

f iere exclusivamente a la exigencia de aumento de salarios por-

_, 
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.. 
un gremio dc~erminado, sino ~ue abarca la defensa del derecho -

que los trabaja~ores tienen a disponer de ~u propia organiza- -
.·-· 

ci6n profesional, derecho ~ue in~uestionablemente tiene que in-

cluir la facultad de los trabajadores para elegir libremente a

sus dirigentes. Cuando la lucha por la depuraci6n sindical - ~ 

-parte de.l 1 derecho de los trabajadores a disponer de su propia 

organizaci6n profesional- se realiza por gremio determinado -en 

este caso el sindicato ferrocarrilero- esta lucha es econ6mica-

s6lo en el caso de.que este derecho vulnerado por el estado, se 

.generalice y se convierta en lucha de clase contra clase, la de 

fensa del derecho de los tr~bajadores a disponer de ~u propia -

organización sindical se convierte.en lucha política de la cla

se ~brera" • ( 4 9) 

.Respecto a la opini6n de Revueltas de que la tarea des-

." de el punto de vista de clase era la transformación de esa poli:_ 

tizaci6n espont&nea e~ una politizaci6n conciente, el presidium 

s~fiala lo siguiente: que la tarea del PC entre la clase obrera 

~o consiste en transformar esa supuesta politizaci6n espontánea 

de ~ue habla Revueltas en politizaci6n ponciente; la tarea del 

PC consiste en transformar las luchas econ6micas en luchas pol_! 

ticas. Y agregaba que "El error ·fundamental de Revueltas estr.:!:_ 

ba en que plantea el problema como si el sindicato ferrocarril~ 

. ro se' hubiera lanzado a· una lucha política y no a· una lucha eco 

n6mica y que el hecho de que las empresas ferroviarias sean del 

Estado no cambian ·el carácter de ésta pues la naturaleza econ6-

mica o politica de las luchas obreras no se derivan del car&cter de las en-

(49) Ibid. p. 4. 

'. ' 
', .. ·~ . . 

' : .~: 
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presas sino del tipo de dern:."'tndas que los trubaj adores presentan. Que-

las luchas ferrocarrileras planteadas desde los primeros meses-

de 1958 hasta el g~lpe iniciado el 28 de marzo de este afio, fu~ 

ron luchas econ6micas de tipo sindical y de ninguna manera lu--

chas políticas, aunque el propio Revueltas llevando agua al mo-

lino de la propaganda gubernarr~ntal,, diga en cierta parte de su 

exposici6n que el factor conciete (PC y POC) barecia no pensar-

en otra cosa que en los medios más rápidos para hechar la casa-
1 

por la ventana de las viejas consignas de Losovski: clase con--

tra clase y de la huelga a la toma del poder, y agres· \ que ind~ 

pendientemente ·de que el factor decisivo, fundamental:. en l.a de-
\1 ' 

rrot~ transitoria del movimiento ferrocarrilero no haya s:Ldo la 

deformación hist6rica que caracteriza al factor conciente, pues 

una huelga se puede·ganar o perder al margen del partido, y que 

es falso que l~ ·'crisis del partido sea insuper:able dentro del - · 

marco en que se encuentra. Ya que si realmente este problema'-

no tuviera soluci6n dice, para actuar en. cotisecuencia habría --

' que liquidar al Partido Comunista Mexicano y al Partido Obrero·

Campesino y poner manos a la obra en la forma'ci6n de otro parti_ 

do tal como lo concibe y lo plantea el grupo que encabeza Ramí- ·. 

rez y Ramire.z . 

Respecto. a la afirmaci6n de Revueltas acer.ca de que el-

monstruo bicéfalo cometi6 dos errores: uno decisivo y el otro -

incalificable, el primero haber ido a la ofensiva, y el segundo 

haberse retirado. · Señala el ·presidium "Hay que recordar que .la 

ofensiva la llev6 la empre~a y el gobierno. Frente a ella. solo 

hab1a dos caminos: defenderse por medio de la huelga· (el pa.ro -
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o~rero es la ·huelga) , o· capitular; los ferrocarrileros escogie-

ron la defensa activa: Una vez golpeado el sindicato y despu~s 

de una resistencia her6ica y casi unánime que dur6 una semana,-

era acertada retirarse. No era aconsejable resistir hasta lo -

últim,0. Otra cosa es que el gobierno utiliz6 el recurso del en 

gafio y que algunos dirigentes cayeron en la t;ampa; más la res-

ponsabilidad cae integramente sobre el gobierno pues los diri--

( 50) gentes j ustarnente buscaban una solució,n al problema". · 

Finalmente ·acerca de la opini6n de Hevueltas de la "ino-

pérancia histórica ael Partido Comunista y del Partido Obrero -

Campesino" y de que "asistimos a la quiebra del movimiento cornu 

nista en M~xico como se encuentra concebido y dirigido" el pre-

sidium señala que una vez más Revueltas incursiona en la charca 

O.el liquidacionisrno y .que " ..• si· no fuera porque estas ideas 

tienen adeptos dentro y fuera del partido no valdría la pena 

ocuparse de ellas. 

Que la historia niega al partido el poder aplicar jam§.s 

Úna línea :justa; entonces, ¿qué pretende Revueltas con su escri 

to? ¿tratar de ayudar a la elaboraci6n de una política acertada 

o preparar el terreno para su retirada? que nuestro.s partidos -

que pronto se unirán constituyen un obstáculo para las leyes 

del desarrollo; entonces ¿qué sentido tiene seguir militando en 

ellos y discutiendo en su interior para corregir fallas y 

errores? que la existencia de estos partidos ya no tendrá -ya -

no tiene debería decirlo con valor- realidad alguna, pues con--

vertir en irracional todo lo que osaren tocar; entonces ¿qué ca 

so tiene luchar por transformar algo que forma parte de lo 

• 1., 
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irreu.l y que todo lo que hace es irracional?" (Sl) 

De esta forma respondian los distritistus a los plante! 

mientas <le revueJ.t~s y la célula M3.rx durante esta convención la cé--

luJ.a Marx acusó a los distr i tistas de no querer la implantaci6n 

de una linea polftica de nuevo cufio, de cufio marxista-leninista 

y de haber dado muestras de su política conciliadora y poco de-

mocrática al quitar a un organismo de la direéci6n intermedia -

de la célula MOM, por los rumores contra la c~lula ~1arx y por ·· 

la acusación en sentido despectivo de revultistas a quienes si-

\ guen esta corriente. Cabe sefialar el hecho de que pe;a esta --

convenci6n Gonzáles Rojo escriblo el documento titulado _!!:1 pr~-
~ . 

;1 
blema ferrocarrilero y el po~ven_j.r del PCM el cual no le fue --

permitido terminar de leer.* 

... 
4. Pleno de julio-ágosto de 1959. 

Finalmente el encargado de hacer el balance de conjunto 

del movimiento ferrocarrilero y de fijar la opinión del PCM se

rta el pleno de julio-agosto de 1959 que 'resolvía lo siguiente: 

Que las huelgas ferrocarrileras de marzo-abril fueron -
.. 

derrotadas por la represi6n gubernamental obedeciendo a razones 

cie clase y en el objetivo.de sentar un escarmiento, un precede~ 

(51) Ibid. p.p. 10, 11. 

* Nota en Enrique.Gonzáles Rojo, El Problema Ferrocarrilero 
~l Porvenir del PCM, Revoluci6ñ;-"Morelia--M1ch:-Núm.-3-= 
junio 1961, p. 47. · 

~í' ·. 
···.i ,'.· 

,· 
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te para tratar. de detener ol ascenso do ia lucha de masas e im

pedir el desarrollo del proceso por la ren.ovaci6n y la indepen

dencia sindical. El pleno resu6lve que fu~ correcta la t~ctica 

de los paros y el paro total, dice: "Al conducir el problema -

de las demandas de los trabajadores por. el ca.mino de la huelga·

y de
0

la resistencia a la represi6n, atacando la voluntad obrera 
. . 

de mantener el paro total, la direcci6n del slridicato actu6 de-

manera acertada. No existía otro camino acertado en las condi-

ciones en que lo que quería el gobierno era la rendición del --

sindicato ...• 

El ceder frente a la represión oflcial y llegar a un ~-

·convenio inaceptable para J.qs trabajadores conducta directamen

te a facilitar la labor divisionista .de los. agentes gubernamen-

tales y a la p~rdida de la independencia del sindicato". Y - -

,agregaba que "La determinación del paro total el curso de los -

acontecimientos no determ~n~ que el gobierno l.anzara la repre-·

si611 en gran escala contra el movimiepto huelguístico". (S2 ) 

Al examinar los errores y fallas en la conducci6n de 

las huelgas ferrocarrileras el pleno sefiala que no han sido los 

, errores y las fallas los que han determinado la represi6n guber 

na.mental; que las fallas y debilidades de las luchas no han si

do el factor decisivo en la pol!tica gubernamental aplicada ni-

cambiaron el curso de esa pol!tica. Y que otra cosa es que si

esos errores no se cometen en un nivel menos importante, lo que 

(52) PCM B2~2.:~2.iº!2.~<;.g~L_Pl~1 .. ~2-.9..~~-li_q:..<! .. :..~~~-A~.!.S.9.. del -
J?C.M. Moxico, Ediciones éeJ. Co¡¡1J.té Central 1959. p.p. 7 y 
B. 

.. , ';' 
.·._, ... · ....... · 
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si pudo hnber cambiaclo era el resultado de la luchu y en conse-

cucncia haber determinado la victoria del movimiento ferrocarri 
>. 

lera. 

Para el pleno la falla principal consisti6 en que no se 

aseguró la debida organización del movimiento de huelga a fin -

de garantizar la continuaci6n de la lucha en cualquier circuns-

tancia aún la represi6n, en no haber. adoptado y aplicado las in 

dispensables medidas de organización adecuadas para-mantener la 
1 

organización .del movimiento y la constante orientaci6n e infor-
¡ 

maci6n a los obreros para luchar con mayor desici6n e \1~pedir -

toda
1
\desbandada y confUsi?n ent:i;e algunos de los trabajaclo:ces y 

resistir el paro el mayor tiempo posible como único camino de -. ' 

hacer frente y derrotar la ·agresi6n. Agregaba, que a esta fa-~: 

lla principal se añade que la lucha se condujo sin haber tomado 
~ . ' ' 

debidamente en cuenta el contenido de la polftica gubernamental 

y hasta donde podía llegar la represi6n. Que existi6 sub$stim~ 

ción tanto del carácter de la politica del gobierno como la re·-

presión a que este acudir!a. Y que no se·realiz6 una suficien

te actividad para aplicar y desarrollar el movimiento de unidad 

de acción sindical y solidaridad de otros sectores obreros y p~ 

pulares. 

Otro error que sefial~ es la falta de coordinaci6n y sin 

cronizaci6n, a fin de estallar simultáneamente con la huelga de 

los nacionales en f~brero, las huelgas de los trabajadores de -

los ferrocarriles del pacifico, de mexicana y de la terminal de. 

Veracruz, por otra parte se estima que fue inapropiada la fecha 

para.el estallido de los paros. 

'' i:. ;,·. 
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Do la situnci6n derivada de la derrota de las huelgas -

ferrocarrileras, el pleno sefialaba las siguientes tareas; la s~ 

lidaridad con ello~; la restituci6n y el reconocimiento de su -

representación legal de los comités ejecutivos nacional y loca-

les gue venian actuando hasta el 28 de marzo, la libertad de 

los presos politices, la reinstalación e.le todo.e:. sus derechos de 

los trabajadores cesados, en caso de que no sea posible que se-

reconozcan y funcionen los comit~s locales aut§ntic9s, es nece-
. ' 

saria la constitución de consejos locales¡ finalmente considera 

que las huelgas no fueron organizadas por el partido .: que es--

tas tuvieron un carácter espont~neo y fundamentalment8 econ6mi
:1 

co. 

Por otra parte, el. plenq de julio-agosto análiza la lu

cha interna desarroilada desde diciembre de 1956 y la situación 
e • •. 

actual del PC. 

El objetivo del pleno respecto a esto era claro, hacer

el balance de la '1ucha interna desarrollada desde diciembre de-

1956 y ante.la posici6n de dominio que ten!a ahora el comité -

del D.F. tornar medidas decisivas y terminar con la lucha inter-

na, no sin hacer concesiones a los encinistas (incluso ·mante- -

niendo a muchos de ellos en el aparato de direcci6n). "En aras 

a·e la unidad interna". . Así en la conclusi6n del balance reali-

zado por el pleno se decla: "Al hacer el balance, de esta lu-

cha interng: el Comi.té Central a llegado a la conclusi6n de que-

ª pesar de las múltiples e importantes diferencias que se han - / 

manifestado, y que deben ser re·suel tas sobre una base de pr inc,! 

pios, no existen discrepancias profundas en el terreno·ideol6g! . 
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co y te6rico, y que tanto uno como otro grupo trata de aplicar-

el marxismo-leninismo; sin embargo ambos grupos tienen una fal-

ta: la ausencia de una línea politica. Ni una ni otra parte ha 

querido hacer dafio al partido. Seria incorrecto afirmar qu~ 

tal o cual parte llega al partido a una situaci~n liquidacioni.§_ 
1 

ta o revisionista, que tal o cual grupo es enemigo de la clase-
'· 

obrera·~. ( 53 ) 

En contraposici6n se referia de la siguiente forma a la 

c~lula Marx " .•. aprovechando las dificultades del partido; su

crisis interna prolongada., elementos de fuera y también de den-

tro del partido, pretenden demostrar su 'inexistencia' y la im

posibilidad de que corrija sus errores y deficiencias. 

Esta corriente, linquid~cionista por su .esencia ••• pre--

tende introducir la desmoralizaci6n y la desconfianza .entre los , 

comunistas y entre la clas.e ob~era, y debe ser combatida y 

aplastada en nuestras filas.* 

El pleno concluye que la divisi6n del partido .en mino-

. r!a·y mayor!a se debe principalmente' a lo siguiente: violacio

nes a las normas de la vida interna del partido. Diferencias -

en la t~ctica sindical del partido, sobre todo en lo que respe~ 

. (53) COMITE CENTRAL DEL PCM. Resoluci6n 'del Plenó de .••• acer
ca de la Lucha Interior en el Partido. MéxíCO~ Ediciones 
del Comité Central, 15 de agosto de 1'95),· p. 4. 

* Ibid. p. 22. 

.·. 

1~.:1;:~~~'.i \;> ~· . . h: 

.:.._:¡ 
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ta a cómo tratar a los lideres sindicales charros, y c6rno apli-

car la linea de unidad de acci6n. La cuesti6n de la unidad con 

el POCM. El problema del PCM como vanguardia y la err6nea ·con

ducci6n de la lucha interna de la cual dice fu~ conducida eri;-o-

neame.nte por ambas partes y de haber continuado por ese camino

exist1a el peligro inminente de divii;>i6n orgáq~ca, ya que tanto 

la rninor1a trat6 de enfrentar a la base del pé''":'tido del D.F. a-

la direcci6n nacional, corno también .. 1a, mayor1a trato de enfren

tar a·algunos organismos del pa~s .o:comit~ del D.F. 

Dentro de las medidas que resuelve el pleno destacan -

las siguj;.~rites: convocar ál XIII congreso, que este no abarque-
" 

solo el periodo. comprendido entre el ·xII y XIII congreso, sino

que abarque los tiltimos.17 años. Para lo cual el pleno designa 

una comisión nacional organizadora del congreso., con .. · la tarea -

inmediata de formular un ,proyecto de plataforma pol.ttica del PC 

para la discusi6n y aprobaci6n.por el congreso, es decir, corno-
. . 

el documento fundamental para la discl1'.si6n, ~ustituyendo as1'. el 

material de discusi6n publicado anteriormente por el ce y apru~ 

ba ex>mo sede de este congreso el D.F.· 

Por otro lado resuelve medidas para la unidad con el --

POCM. Otras de las medidas importantes tornadas para restable-~ 

cer el funcionamiento del PCM y la democracia interna son las -

_siguientes: 

Resuelve eliminar· el puesto de Secretario General del -

.Pe y designa un Secretariado del Comit~ Centr.al que tendrá a su 

cargo la direcci6n colectiva de todo el 'trabajo diario· del par

tido y que responder~ colectivamente ante el Cornit~ Central ~ -
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y la Comisi6n Política de su actuaci6n. 

Resuelve asimismo eliminar la Comisi6n de Trabajo de Ma 

sas, se dice pues e'sto contribuy6 a concentrar en manos de un 

solo camarada todo el trabajo de masas, por lo que el trabajo -

debe ser controlado y dirigido por el Secretariado y su conjun-

to. 
. •. 

Toma las siguientes medidas: "tomando· en cuenta que el 

camarada Heriberto Sauceda se ha rezagado de otros e.amaradas, -
1 . 

as1 como que ,no participa de modo _activo en la labor d~rigente

de la Comisión Pol!tica, el pleno acuerda revelarlo d( su pues

. to d~ la Comisión Política. 
'\ . . . 

Tomando en cuenta que.el camarada Jos~ A. S4nchez ha 

abandonado el trabajo del partido y renunciado a su puesto de. -

miembro del comit~ ·Central, el pleno .decide excluirlo del Comi- · 
4 .... 

tE Central y so~éter. su caso .. a la cornisi6n de control. 

-Tomando en cuenta que Fidel Monjaras no ha cumplido con 

las obligacic;>nes ;ntnimas de un rni.ernbro del Comit~ Central, el -

pleno decide excluirlo de este organismo. 

Tomando·en cuenta las deficiencias e irregularidades ob 

servadas en el traba)o editorial del partido, que no ha logrado 

el desarrollo necesario y no cumple.cabalmente. las .funciones -

q\ie tiene encomendadas. E.l pleno acuerda sustituir a su actual 

responsable • 

••• Acuerda designar un consejo que dirija colectivamen 

· te toda la. labor editorial. Tomando en cuenta que la medida -

adoptada por la Comisi6n Pol!tica y posteriormente poz; el Comi

té Central, contra los camaradas Terrazas 1 . José Montejano y Ge-



,. 

193 

rardo Unzueta, al quitarlos de sus cargos de gerente, adminis--

trad9r.y jefe ~e redacci6n de La Voz de México, en el momento -

en que se hizo y dadas las condiciones de la lucha interna apa-

reci6 como una represión política por-sus opiniones discrepan--

tes con la mayoría del Comité Central, el pleno decide rectifi-

car esa medida y nulificar esta sanci6n. " 

••• El 6rgano central del partido debe estar dirigido 

por un consejo. 

Debido a que la comisi6n central de control ••. a perma

necido de hecho inactiva el pleno designa una nueva comisi6n de 
'¡¡ 

contr\?l. 

En vista de que la comisión de control financiero nom--

brada con anterioridad por el referendum no esta integrada en -

la actualidad, sa. designa una nueva comisi6n de control finan--

ciero. 

El pleno cri tic6 la suspensión de la revista Liberacic'.5n 

resolviendo sea publiqada de nuevo. 

El Comité Central encarga a la Comisi6n Politica la el~ 

·boraci6n de tesis acerca de la si.tuaci6n de la clase obrera; la 

situación en el campo y el programa agrario del partido; el es

tado las clases dominantes y la caracterizaci6n del gobierno ac 

tual debiendo presentar proyectos al Comité Central • 

••• Debe ·ser creada este mismo año la escuela nacional

del partido". <54 > 

(54) Ibid. p.p. 11, 12, 
· ... · 
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s .. Periodo Preparatorio del XIII Congreso. 

El 30 de septiembre de 1959 en cumplimiento con los - -

acuerdos de julio-agosto de este mismo año, la comisi6n nacio--

nal organizadora del XIII congreso public6 la convocatoria a es 

te congreso. 
•. 

Como vimos anteriormente para el C.C. él XIII congreso-

deber1a examinar la situaci6n actual del PC, sus causas, el tra 

bajo de direcci6n, ~s! como adoptar los acuerdos necesarios pa

.ra la unidad con el ~.POCM y realizar un examen de los a1 timos 19 

años del PC. 

En la convocatoria se propone abrir un período prepara

torio de discusi6n al XIII congreso, en el que sirvan de base -

para esta discusi6n lo~ siguientes materiales: 1) proyecto de -

plataforma pol1tica. 2) Proyecto de declaraci6n programática.-

3) Proyecto de estatutos. Estos, como los proyectos de informE!, 

fueron elaborados por la Comisi6n Pol!tica. 

El congreso fué convocado bajo el siguiente orden del 

d!a: 

I. Informe del Comit~ Central. 

II. Declaraci6n program4tica del Partido Comunista Me 

xicano. 

III. Modificaci6n a los Estatutos del Partido. 

IV. Elección de los 6rganos centrales del partido. 

Durante este per!odo de discusión en general el documen 

to que sirvi6 de base fue el proyecto de plataforma pólitica, ~-· ··-· . . 
·que era a su vez el proyecto de 'nue~a pol~tica para. el PCM soFf:,e

.nido por los distritistas. Entre sus principales puntos conte-

·"•'·',,":.,"';: ;, 
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nía los siguientes: 

Hacía una·nue'(a caracterizaci6n de la revoluci6n mexica 

na, desde un poco antes de 1940 el PC.M hab.ta sostenido como PªE. 

te determinante de ·su política la idea de hacer avanzar la revo 

lución mexicana, idea que a s~ vez trajo como consecuencia una

serie de.nefastas implicaciones políticas, como su actitud se--
'· 

guidista ante el g~bierno, la defensa- de una falsa unidad nacio 

nal alrededor del mismo y una falsa caracterizaci6n de los go--
1. . • 

biernos ~ fuerzas ¿el bloque gobernante, entre otras consecuen~ 

·cias. En este sentido el PCM daba ahora un viraje positivo en-

su política al afirmar que: "Los ideologos burgueses y pequeño 

burgueses han difundido la tesis de la 'Continuaci6n' de .la re-

voluci6n. SegCin ellos la revoluci6n se prolonga·aesde 1910 has 

ta nuestros d1as y sus. representantes son los gobiern.os revolu

cionarios de Carranza a L6pez Mateas. En sentido estricto la -

revolución término en 1917 al adoptarse la constituci6n y lle-

gar la burguesía al poder. Empero debido a que sus objetivos -

J~o ·fueron al.canzados y en parte subsisten irresolutos hasta -

' nuestros d1as ~ la revoluci6n de 1910-1917 constituye solo upa -

etapa en el desarrollo democr4tico burgués de México". <55 ) 

Respecto al desarrollo de la econdmta me~icana durante

los tiltimos 20 años, hac1a 1;:ambi~n un aná'.lisis más correctc:, se 
1 

ñala que esta tiene tres caracter!sticas principales: a) La su 

; ~· . 

; . 

.. ,l . 

. . - ··:--·-···--:•: 

(55) COMISION. NACIONAL. ORGANIZADORA. DEL XIII .. CONGRESO. . Proyec 
to de Plataforma Pol!tica del Partido Comunista Mexicano. 
Bolet!n de discusi6n· No. 2 ·15 de noviembre de 1959 p.'2. 
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perexplotaci6n de la clase obrera y todas las capas trabajado--

ras y la restricci6n de todos sus derechos democr~ticos; b) La-

dependencia econ6rnica cada d1a mayor respecto al imperialismo -

norteamericano; y, e) El desarrollo del capitalismo de Estado. 

La caracterizaci6n que hace del gobierno es de una ver-
1 

dadera oposici6n: "El. gobierno de L6pez Mateos es, pues el go-
•. 

bierno de la gran burgues!a financiera, agrar~a e industrial, -

intermediaria· .de los monopolios extran
1
jeros. Forman parte de -

su gobierno, aunque no determinan.su polttica, representantes -

de la bur<Jues1a nacional que se pliegan. a los intereses de. la -

gran bur9ues1a intermediaria. De cualquier modo esto implica -
.... 

que se operan ciertas contradicciones y luchas internas dentro-

del propio gobierno, pero que no se manifiestan en conflictos.· -

abiertos debido a la posición conciliadora de la burgues!a na-

cional ·~. ( 56 ) 

El documento propon!a cambios importantes en la pol!ti-

ca del PCM sobre todo en las ideas ce~trales·dominantes durante 

el pertodo encinista, sin embargo los enfoques y las ~rspecti

vas siguieron' siendo los mismos es decir los mantenidos oficial 
' . -

mente en el movimiento comunista internacional. As! manten!an-

la caracterizaci6n de México como un pa!s semicolonial en base

ª la elaboraci6n de la I•C., la idea de que la contradicci6n 

principal era entre el pueblo de México y el imperialismo y sus 

·gentes internos, la ide.a elaborada igualmente por la I.C. de -

la divisi6n de la burgues!a en¡ bur·guesia nacional y ,bur'guesta-

(56) Ibid •. p. '7 •. 
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proimperialista y de que la tarea principal era la liberación -

nacional. 
. . .. 

Menciona•. acerca de la t~ctica y la estrateg_ia. del parti:_ 

do que: "La necesidad histórica de resolver la contradicci6n -

entre el pueblo de M~xico y el imperialismo norteamericano y --

sus agentes internos determina el obj·etivo inmediato del Partí-. 
do Comunista Mexicano y .de la clase obrera, que es la plena in-

dependencia econ6mica y poi!tica de México, la instaµraci6n de-
. , 

un régimen democrático de tipo nuevo que sea garantía e instru-

mento para asegurar esta tarea". 

'1 
'\ 

\ 

Agrega .que "la lucha por. la liberaci6n naciona-1, la des 
\ 

trucci6n de . las trabas semi feudales y la democra tizaci6n del -~ 

pa!s; marchan juntas y se plantean simultáneamente y de inmed,;i.~ 

to para la cláse obrera y su partido el Partido Comunista Mexi~ ... 
cano". (S?) 

Para ser posible los.objetivos señalados, se habla de'

la necesidad de Una nueva. reVOlUC,idn / este era Otro aspecto po-

sitivo del documento. A la que se caracteriza como una revolu

ción democrática, de liberación nacional,.una revoluci6n antii~ 

perialista enfilada también contra los residuos semifeµdales y

que ser1 una revoluci6n de nuevo ti~o, puesto ~ue se planteará

realizar las transformaciopes esenciales derivadas de las exi-

gencias hist6ricas actuales de la sociedad mexicana; teniendo -

como su instrumento y _apoyandose en un poder estatal, en un go-

bierno de las f~erzas antiimperialistas, democráticas y de libe 

(57) Ibid. p. 8. 
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ración nacional bajo la direcci6n de la clase obrera. Agrega,-

que en la etapa actual de la revoluci6n en México no esta plan-
'. 

teado que la contradicci6n entre el proletariado y la burguesía 

se resuelve de modo radical. De esto se deriva que no está al

orden del día la instauraci6n del r~gimen socialista en nuestro 

pa.1'.s. Sin embargo, el hecho de que la revolución democrática -
• .. 

de liberación nacional sea dirigida por la clase obrera sienta-

las bases para su transformaci6n en reyolución socialista. 

Las fuerzas motrices de esta revoluci6n serán. la c.lase-

obrera, los campesinos, las masas ind1genas, la pequeñd hurgue-

s!a urbana y la burguesía nacional. 

Respecto al frente de.liberaci6n nacional señala que en 

las condiciones actuales, las grandes tareas para asegurar el'

desarrollo indet'~ndiente y progresista de· M~xico no pueo.en ser

resueltas por ninguna fuerza social aisladamente. 

De .estos hechos deriva la exigencia de unir a todas las 

fuerzas inter.esadas en la lucha por conquistar la completa inde 

pendencia pol1tica de M~xico. 

Que el movimiento y la pol!tica del frente democr~tico-

de liberación nacional deben concebirse como una gran alianza -

de todas las fuerzas dispuestas a la. lucha antiimperialista. Y 

que en el seno de esta alianza debe existir otra más fuerte y -

decisiva, la de la clase obrera y los campesinos bajo la hegem~ 
' 
n1a de la primera. Para desempeñar este papel la clase obrera-

requiere ante todo alcanzar ·su unidad combativa y conquistar la 

plena independencia de clase. 

Agrega que el frente rtnico de las ·fuerzas democráticas-
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y patri.6ticas adquiriréi formas distintas, variadas y flexibles; 

que debe manifestarse en mdltiples formas concretas de .actua- -

ci6n o de organfzaci6n en coindn, que ·surgir§. por iniciativas de 
. . 

diferentes orígenes y de acuerdo con las exigencias de la situa 

ci6n o de un momento determinado de la lucha. Debe concebirse-

en consecuencia como un proceso en ~~rcha. 
•. 

Finalmente advierte sobre la necesidad de prevenir y --

combatir las desviaciones oportunista~ de derecha que pueda pr~ 

sentarse en las relaciones con la burguesía nacional,. corno suce 

di6 en ios años treintas con la pol!tica del frente po~ular. 

6. Puntos de Vista gu:e Sostiene la Cél1,lla ·car los Marx dentro -

del Proceso de Discusi6n Previa al XIII Congreso del Parti

do Comuniste Me~icano. 

Los puntos de vista sostenidos por la célula Marx den-

tro del proceso previo de discus'i6n del XIII .congreso del PCM -

aparecieron expuestos en un articulo de José Revueltas titulado 

Medio paso adelante •• ·• y un salto mortal hacia atrá'.s donde seña 

la sus desacuerdos respecto a las cuestiones de tá'.ctica y estra 

tegia. 

Este comienza diciendo· que la célula Carlos Marx siem-

pre considerd erroneos los t~rminos en que se hab!a venido pla~ 

teando dentro del PCM, hasta la aparici6n del proyecto de plat!!, 

forma, la política de f~ente democr~tico de liberacidn nacional. 

Ya que tal política f~~ presentada como· una f6rmula para organi . . 
zar, dentro d~ una organiz~cióri prefi~urada, a los. sectores m~s 
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amplios de ].a- sociedad, .incluso la burgues.ía, sobre la base de-

un programa de demanda.s comunes a todos. Para la célula Carlos 

Marx, agrega el frente democratico, es un proceso., un movimien-

to, y de ningún modo un organismo rígido. 

Respecto al papel de ~anguardia del PCM, señala que la

pla taforma política propuesta al XIII congreso, representa un -
•. 

esfuerzo más que se. afronta con seriedad y con espíritu comba.ti:_ 

vo, para que el PCM reconquiste su in(luencia y pueda desempe-

ñar un papel de con3ideraci6n en la vida del país, pero que no-· 

' ·supera eh modo qlgun? el problema esencial de que una platafor-

ma política m1s o menos justa es insuficiente por s! misma, pa-

ra convertir un partido obrero en la conciencia organizada de -

la clase y la vanguardia progresista de la burguesía en tales·o 

cuales.aspectos parciales. 

Sobre el movimiento obrero y la organizaci6n de su con

ciencia de clase y de su vanguardia política señala que en las

condiciones actuales de su existencia, el PCM no puede plantea! 

E'e la tarea de encabezar las luchas obreras de clase, en tapto-
1 

no se conforme en la conciencia organizada de la clase obrera.• 

Y que su pr~ctica no ser~ la práctica que corresponda a dicha -

conciencia. 

Agrega que el PCM y.el POCM, como movimiento comunista, . 
deber~n comprender que la tarea es comenzar de nuevo, emprender 

la liquidaci6n de lo que han significado decenas de esciciones

no superadas., de errores pol!ticos, de concepciones te~ricas -

falsas, de dogmatismo, de sectarismo y de toda suerte de desvia 

cienes; ya que de lo contrario no .podran realizar·una pra'.ctiJa-

~ficaz, justa y que no este condenada al fracaso. 

···:, ' •· . ·~ 
,,, 
"•, ;•··I . ,1 ••• ,, :,;«:¡.; .. ·, 

·. -···· 
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Sobre la base de todo lo anterior la c~lula Carlos Marx 

establece el problema de la inoperancia real del movimiento co-

munista, mientras no se supere a si mismo. Aclara que lo ante-

rior no quiere áecir que atln en las condiciones actuales de su-

existencia el PCM esté negado a toda práctica, pero que a ~edi-
1 

da que el PCM se aleje de la tarea histórica de ·su transforma--
•, 

ci6n, el límite de la práctica que le sea dab.'.e realizar se irá 

estrechando cada vez más, hasta conducirlo a su liquidaci6n de-
' 

finitiva. Y que por el contrario en la medida en que el PCM se 

coloque sobre la ruta de convertirse en un auténtico partido 

marxista~leminista. En esa misma medida, simultáneamente se 

irá haciendo m~s amplio su c,ampo'para la aplicación de una prá~ 

tica revolucionaria. 
. . 

Finql.mente la c~lula Carlos Marx sostiene que desde la-
'. 

conferencia de agosto-septiembre de 1957, a las visperas del -

XIII Congreso Nacional del PCM, el comit~ del D. F. "dio "medio -

paso adelante ••• y un salto mortal hactia atras". Dice en cuan

to a esto que el comité del DF. electo· en la conferencia de - -

agos_to pronto abandon~ la Qrientaci~n. contenida, para incurrir

en lo mismo que antes condenaba. Y que·en la actualidad, la --

práctica del comit~ del D.F. en sus relaciones con la base del~ 

partido, se caracteriza por el desd~n hacia las opiniopes, por-

el autoritarismo, por las amenazas de recurrir a las medidas or 

ganizativas contra los discrepantes y por el aplastamiento frio 

y clesconsiderado de la cr.ttica. Y agrega que ·cuando el comit~

del DF. funcionó como presid"ium'de la VII cor-renci6n, transfor-

mO la convenci6n, alter6 el orden del d!a de la misma, no infor 



: , ¡ ! : . : . r ~ ' ' , . ' -
'e· •. • 

2.02 

m6 de su gestión durante el periodo comprendido e impidi6 la 

discusi6n de los problemas de dicha reunión, con el pretexto de 

la persecuci6n policiaca contra el partido agrega que después 

de que la c~lula Carlos Marx ha sido fuertemente agredida, per

la direcci6n distrital, sin que se haya dis6utido sus puntos de 

vista en el interior del partido, y que se ha hecho culminar es 
' 

ta campaña antidernocrática y antileninista coP la clara amenaza 

de expulsi6n contra la propia c~lula a, t!tulo de que sus opini2 

nes son incompatibles con la pertenencia al partido. 

Por todo lo anterior en este punto la célula Carlos - -

Marx dicé\que "ahora bien·esta visto que la· conferencia de ago~ 

to-septiembre signif ic6 uno de los m~s grandes esfuerzos (y de-

los mas entusiastas y vigorizantes) en la historia de nuestro -

partido, por impulsar a ~ste hacia adelante. Pero tarnbi~n esta 

visto como los dirigentes del distrito, que encabezaron la lu--

cha interna, comenzaron desde el primer momento a retroceder -

(al d.!a siguiente casi de claUsurados 1 los trabajos) hasta lle--

gar de retroceso en retroceso ~l punto que obligados por las -

presiones de la dirección nacional, y debilitados por su pol.!ti 

ca de componendas, han terminado por colocar al partido en la -

,. 
... 

- .. 3 
-," 

·~' 

inminencia de que se ha lanzado en un gran salto mortal hacia - , 

atr~s por ellos mismos y por la direcci6n nacional antipartida-

ria". 

"Este salto hacia atrás está representado por la sensa-. . 
ci6n artificial, mañosa, simuladora y al tllthto represiva, de -

una. lucha ideológica 'interna. que adn no termi!la. y que "dista m.!:!_ 

cho de terminar sus objetiv6s hist6ric6s" •. A esta sesaci6n de- "·./ 

" 
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la lucha ideo16gica se une -como hemos dicho ¡después del XX --

congreso del PCUS!- la reanudaci6n de la nefasta política Labor 
• e 

de-Campa-Encina ·-de expulsiones contra discrepantes ideo16gicos, 

sin haber debatido siquiera sus discrepancias. El retroceso --

histórico no puede ser más evidente; pero es un retroceso des-

pu~s de 1 cual no queda ya sino la tuniba 11 
• ( 

58 ) 
•. 

Respecto a los.cambios a raíz del pleno de julio-agosto 

de 1959, a la autocr!tica, a los cambios operados en el aparato 
' 

de direcci6n~ a:l restablecimiento de la direcci6n colectiva, a 

la pla.taforma política de grandes posibilidades opera ti .ras. La

célµlfl Carlos Marx no acepta que. todo lo anterior sea pierto, -

sin einbargo asegura que para esta c~lula no se trata de refutar 

lo en el terreno de su certidumbre sino ·ae encontrar sus fallas, 

en lo que llaman " ••• el campo del funcionamiento de aquellos fa~ 
• .. 

tores deformantes del proceso cognoscitivo, que en el interior

de nuestro partido han venido otorgando a los dirigentes ~s al 

tos, una esp~cie de facultad inob.jetable, con la que dichos 6r

ganos estan siempre en condiciones de paralizar, ert el sentido

en que se lo proponga, el ejercicio libre y completo de la con

ciencia polectiva'~. (S9) 

Finalmente la célula Carlos.Marx sostiene la necesidad-

de la unidad -ante el peligro de la excisi6n. Segdn ésta, la --

.(58) REVUELTAS,. Jos~ . Medio paso Adelante .••• y un· Salto Mortal 
Hacia Atras (resumen de los puntos de. vista que sostiene
la células Carlos Marx, dentro de la discusi6n previa al
XIIr congreso del partido comunista mexicano) M~xico, s.e. 
m.m. diciembre-epero 1959-1960, p. 23. 

(59) Ib~d. p. 27 •. 
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unidad del partido se expresa en uno de los principios b~sicos-

del centralismo democrático que es la subordinaci6n de la parte 

al todo. De la minoría a la mayoria pero en la medida en que -

el organismo mc1s altp deviene en un grupo fraccional, en un gr~ 

po que se resiste sistemáticamente a la critica, no convoca a -

reuniones y aplica medidas disciplinarias contra sus oponentes, 

conviertiendose de hecho en una dictadura interna, es una situ~ 

ci6n en que anticipa para un lapso muy; breve la liquidaci6n, la 

desaparici6n.práctica del partido. 

Y que lo anterior¡ constituye apenas la primeia fase en 

la l~~ha contra una direcci6n nacional corrompida y antipartida 

ria, pero que los comunistas peben velar ante todo, por salva--

guardar los principios leninistas de la unidad del partido y ·-

que la 6nica forma de emprender esta lucha es mediante la obser . . •.1 

vancia del centralismo democrático. 

7. La VIII Convenci6n Extraordinaria ·ael Comite del DF. 

Durante este per1'.odo, como hemos señalado, la lucha in-

terna se dirig!a, ya no contra los encinistas, sino contra los-

"liquidadores". Asi en febrero de 1960 la VIII Convenci6n ex--

traordinaria, en su resoluci6n titulada tDefendamos con firmeza 

los principios leninistas de la edificaci6n del partido! se de-
' dicar1a a atacar las posiciones "liquidadoras" de Revueltas y-· 

la c~lula Marx. 

La resoluci6n se circunscribe a examinar las con.cepcio-

nes -se deo1a- revis'ionistas de esta c~1ula, en lo que toca a -

··:·. 
: 'i 

··y,r 
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la principal discrepancia entre Distritistas y la célula Marx,-

-se decía- su concepción revisionista del centralismo democrati 

co y· su 11nea iiqui~~cionista. 

La convención señala que en la actualidad la lucha in--

terna se realiza entre otras cosas por el apego al principio --

rector del centralismo democrático .ya que en el PCM se han come 

tido numerosas violacio~es a este, se han cometido errores se-

rios en las relaciones que existen entre algunas cél.ulas y sus-

miembros, al igual que en las relaciones que existen entre las-

organizaciones superiores con respecto a las inferiore 3. · Y que 

por u,n lado, no se ha dado la debida importáncia al re.speto de-
~ . °' 

los derechos de los mielnbros del partido, y por otra parte no -

se ha tomado en cuenta la opini6n de la ·base, no se ha impuls.a

do la cr!tica y la autocr!tica, y se ha aplicado por.muchos - -... 
años en el trabajo de direcci<Sn el método de ordeno y mando. Y 

i 
que en general; el PCM se ha.caracterizado por una desmesurada-

centralizaci6n en' detrimento de la democracia. 

Señala que en los Ciltimos tiempos, a P!3rtir de la confe 

rencia agosto-septiembre de 1957 se ha venido desarrollando ~ -

otra cor~iente que, alimentandose de la lucha librada en contra 

de las ~esviaciones izquierdistas en las cuest~ones de organiz~ 

ción que conducian al abus~ del centralismo, han extremado la -

democracia en detrimento de aquel; de esta manera el proyecto -

se refiere a la c~lula Carlos Marx. Y señala que t:Ssta ha veni-

do afirmando diferentes conceptos erroneos, en contra del prin-. . 
cipio leninista del centralismo democrático, que por su conteni 

do amenaza con. debilitar y dest'ruir la capacidad de combate del 



206 

p~rtido. Y que ésta a sufrido una evoluc.i6n negativa. consis- -.. 
tente en el abandono paulatino del centralismo democrático. 

Donde han tenido que ver principalmente las tesis de Revueltas. 

Corno la de que la lucha de tendencias constituye un fen6meno --

habitµal y constante en la vic;la del partido y una de las condi-

ciones vitales de su existencia, sin la cual no puede subsistir. 

Y que cuando esto s.e produce los integrantes de una tendencia -

se ponen de acuerdo entre s1. De donde según el proyecto la c! 

lula Carlos Marx de·sprende las siguientes conclusiones: la) el:-

' ·partido ·no puede sub.sistir sin la lucha de tendencias; 2a) los-

integrantes de una tendencia tienen derecho a ponerse de acuer

do ~ntre' s1; 3a) la célula Carlos Marx se presenta como una ten 

dencia bien definida; y, 4a) la -tarea de los organismos superi.2_ 

res es. organizar la lucha de tendenqias, sin dejar de. tornár en

cuenta a ninguna por insignificante que sea. 

Para la VIII convenci6n se debe dar una lucha de opini.2. 

nes y no una lucha de tendencias, porque s6lo de esta manera el 

r'cM esta en condiciones de unirse rnonoliticamente y actuar en -

una sola direcci6n, con el proposito de ·unir tras de s1 a la -

clase obrera, a los campesinos y al pueblo en la lucha revolu--

cionaria. Dice que la lucha de corrientes y tendencias en el -

partido debilita ·su unidad, .puesto que significa la persisten-

cia de discrepancias de fondo en el interior del partido, que -
' ' 

el PC debe~ sobre la bas,e de superar· sus contradicciones median 
. 

te la exposici6n de las opiniones de cada comunista en ·su organ.!_ 

zaci6n respectiva y del examen completo y afqndo de los .Proble-
J 

mas, fortalecer su· unidad. . Y que por lo tanto no 'puede corres-
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ponc1er a los .intereses ~el proletariado legalizar la· lucha de -

tendencias en e'1 sno ~.e lc:is partidos comunistas, pues ello sig-

nifica su debilitamiento ideológico, politice y organizativo. -

Es en este sentido que afirma que: "La célula Carlos Marx afir 

ma representar una tendencia a la que se debe tomar en cuenta.

Efectivamente la célula Carlos Marx constituye una tendencia --
•. 

que enarbola una serie de ideas contr~rias al principio rector

del central:i..smo democrático, una tendencia que en diferentes --
' 

ocasiones el partí(::> ha derrotado y a la que es necesario recha 

.zar y condenar. Los intereses del partido exigen que los inte

grantes de esta célula desistan en sus posiciones respecto a es 

te principio fundamental, dejence ser la "tendencia definida 

que dicen representar". 

Agrega "por lo.que hace a su pretenci6n de que los org~ 

nismos superiores organicen la lucha interna sobre la base de -

la lucha de tendencias, la VIII Convenci6n (extraordinaria) del 

Partido Comunista en el DF. considera acertada la posici6n del

Cornit~ del DF. de conducir la lucha interior contrastando l~s -

distintas opiniones de los miembros del .partido en sus resp~cti 

vas organizaciones y mediante las formas ya establecidas y aco!: 

dadas para la promoci6n y organizaci6n de la discusión prepara-

160) toria del XIII congreso nacional". 

Mas adelante el proyectó arremete contra las principa--. 

les tesis mantenidas por la célula Marx a lo largo de la lucha-

(60) Defendar~os.con.f!E~esa los_pri!!.9..!J2.ios leni1iistas de la "'!di 
ficaci6n del partido¡ proyecto de resoluci6n de VIII don-.;. 
venci6n México, s.e. febrero de 1960,. pág.· S. 
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interna y principalmente las elaboradas después de la derrota -

ferrocarrilera. 

Así, respecto a la cara'cterizaci6n de la situaci6n ac--

tual del PCM, el proyecto de resolución de la VIII convención -

presenta una serie de opiniones de la· célula Marx vertidas du-

rante el proceso de la lucha interna para demostrar corno esta -. 
tiene una consepci6n liquidacionist~ del partido. Presenta en-

primer termino las ideas expresadas por la c~lula Car.los Marx -

durante la conferencia del PCM en el DF. realizada en noviembre 

donde dec:ta que "el PCM no es la vanguardia del proletariado, -

que no es la conciencia organizada de la clase obrera, que la -r . 

transforrnaci~n total del par.tido ·consiste en. su autocr~tica to·· 

tal, en la negaci6n de su negaci6n, presentada esta última por

el papel que ha jugado el Partido Comunista, corno partido bur-·~ 

gu~s de la clase obrera, es decir un partido tradeuninista, ...; -

practicista, dogin:ltico y subjetivo, incapaz de elevarse a la a.!, 

tura del 'pensamiento té~rico y de las
1
generalizaciones del cono 

cimiento en concreto que le ofrece la ·realidad del pa:ts". Jun-

to con estas ideas presenta corno prueba de lfquidacionismo del-

grupo de Revueltas el siguiente parrafo de Enseñanzas de una de 

rrota que dice: "a partir de ahor,a la historia niega al PCM y -

al POC la posibilidad de poder aplicar. jamas una linea justa, -

. porque .dichos organismos a causa .de la política seguida por sus 

airecciones nacionales son desde ahora corno un rey midas de 'la-

muerte, q'ü.e matan lo que tocan" .. 

Al respecto de lo anterior el proyect.., de la VIII con-

. venci6n señala que los partidos lenin'istas no nacen siendo la -· 

. 1 ,· 
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vanguardia del proletariado, que esto es un proceso en el que -

influyen condiciones objetivas y subj(~tivas / que deben desemvol 

verse para lograr la madurez, la bochevizaci6n de un partido c~ 

munista, que el PCM se encuentra en ese proceso, y que depen.de

en gran parte, en la parte fundamental de los militantes el que 

se logre rapidamente su transformación. 
•. 

Y que los rnixtificadores y los calumri1.adores han lanza

do en no pocas veces su odio contra el partido, m~s el Partido

comunista ha sido y es una realidad hist6rica 1 ha participado -

de modo destacado en grandes movimientos obreros e importarites

luchas campesinas, en acciones relevantes del pueblo .de M~xico, 
'; . . 

y que juega en la actualidad un papel importante entre signif i-

cativos grupos de trabajadores y cuenta con una perspectiva ±n- · 

mediata de reforzar su influencia y capacidad de movilizaci6n -

de lasmasas y que el partido no ha perdido su condici6n de ser 

la conci.encia organizada de la. clase obrera. Por todo esto, se 

grtn el proyecto, no hay tal quiebra d~l movimiento comunista me 

xicano como afirma Revueltas Y. que este no da ningtin argumento

y simplemente decreta su inexistencia· hist6rica. 

Respecto a la superaci6n de la crisis del PCM 1 la opi--

•';,\ 

,., 

>' 
'·~ :' 

ni6n de la célula Carlos Marx como hemos visto es de que esta - ~i 

no es.superable dentro de los marcos en que se encuentra-y que-

los cambios operados ultimamente 1 son cambi.os secundarios, seña 

la el proyecto que el cambio radical de toda la concepci6n del

_partido que propone la c~lu la . Marx va contra .la esencia' misma -

del partido, como partido de la clase obrera y que atenta con··

tra el "viejo" princiiplo de la edificaci6n del partido en la --

etapa actual del.· imperialismo. 
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Acerca de la unidad con el POC sefiala que el procedi- -

miento justo ha sido y es el de crear en ambos partidos la con

ciencia de su 'nece~Ídad y no el de la asimilación de golpe que-

a planteado Revueltas. Y que al lograrse la unidad, debe reali 

zarse una utilización acertada de los cuadros de ambos partidos, 

colocandolos en los puestos más convenientes, ya que la idea de 

que cada dirigente-del POC venga a ocupar el puesto que le co-

rrespond1a antes no es justa, ·puesto que no toma en cuenta el 

desarrollo de los nuevos y viejos cuadros o la posible.evolu- -

ci6.n negativa de estos. 

Finalmente agrega que la c~lula Marx a plante~do todo -
\ 

lo anterior en función de crear la perspectiva de otro partido

y no el partido leninista que los comunistas mexicanos quieren. 

Y,que demuestra esto, sus concepciones que tienen acerca del 
~ .. .. 

partido y su perspectiva ,y. lo ratifica la.s proposiciones que -- , 

hace esta célula en su documento Balance de·la lucha interna y-
. . 

las .proposiciones' siguientes: 

Pedir al congreso el lanzamiento de la convocatoria pa

ra la celebraci6n de una conferencia nacional comunista • • • El-

proceso previo a esta conferencia nacional comunista debera im-

plicar necesariamente la desaparici6n del POC y la af iliaci6n -

individual al partido comunista de aquellos de sus ex-miembros

que quieran incorporarse al mismo ••. la conferencia sentar~ -

las bases para la formaci6n del partido Marxista-leninista de -

la clase obrera. Debera elegir' un comit~ de organizaci6n que -

será el 6rgano que finalmente convoque a la. realización del con 

greso constituyente del partido de nuevo tipo. 
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Del an!lisis de las posiciones sostenidas par la célula 

Marx el proyecto de la VIII convención llega a la siguiente con 

clusión: 

"La VIII Convenci6n (extraordinaria) del Partido Cornu--

nista en el DF. considera, que las posiciones erroneas revicio-

nistas y liquidacionistas de la c~lula Marx son incompatibles -
. 

con su pertenencia al partido por lo mismo, plantea esa célula-· 

en su conjunto y a cada uno de sus miembros en part~cular, vue_! · 

van ha examinar con detenimiento ·sus posiciones pol~ticas men-

cio.nadas, las modifiquen sustancialmente y reconocien1 :> abierta 

mente sus errores, adopten de nueva cuenta las posiciones jus--
• . 

t d 1 . . ' ' 11 ( 61) as e Marxismo-Leninismo • 

Segtin la nueva direcci6n del PCM, después de ser derro-

tadas las posiciones de la corriente encabezada por Revueltas -
"·· en esta VIII convenci6n del PCM en el DF., ésta abandon6 el PCM. 

El 27 de Abril, el Comité del DF. emiti6 una resolución 

"Acerca de la actividad revision~sta y antipartido de José Re-

vueltas y su grupo" en la que se declaraba: 

El Comité del Distrito Federal acuerda expulsar del se

no del PCM a José Revueltas, Eduardo Lizalde, Enrique Gonzáles-

Rojo, Carlos Félix, Ernesto Prado, Alfonso Par~belas, Rosa Ma-

r!a Phillips, Juan Brom 1 .Andrea Revueltas, Manuel Aceves, Gui-

llermo Mendizábal y Virg:.nia ·Gómez. 

- · (61) Ibid. pág. 10 •. 
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Agregara que tomando en consideraci6n que en la prácti-· 

ca Bernardo Bader y J~~ús H.ivero aCtuaban dentro del grupo rev i 

sionista y liquidacionista de Revueltas desde posiciohes pravo-

cadoras, aventur.eras y anticomunistas del Frente Obrero, el Co-

mité del DF. acuerda expulsar del seno de nuestro partido a di-

chos elementos. 
•. 

Las célul.as Carlos Marx, Federico Engeis,. Juliot y 

otras, al salir del PCM serian admitidas en el POCM y sus diri-
' 

gentes serian capté.dos en la dirección del Partido Obrero Camp~ 

.sino, lo que afect6:notoriamente el rumbo de la unidad orgánica .. 

del PCM y el POCM. 

Como es sabido, el pleno de julio-agosto de 1959 habia

dado pasos importantes para el P,roblerna de la unidad orgánica.

La irunediata realizaci~n de la discusión entre ·las direcciones

nacionales. La formaci6n de. un comit~ coordinador permanente -

para unir la acci6n en todos los frentes, que políticamente se-. . 
ria el inicio de una direcci6n unificada de ambos partidos y -

e.demlis invitaba a una amplia dele.gaci6n del POC al XIII Con,gre-
1 so. 

Sin embargo, en esta tarea de la uriidad orgánica se pr~ 

sentaron una serie de irregularidades como la admisi6n del gru

po de Revueltas y la llegad~ de algunos de sus dirigentes a:- -
. 

puesto's de direcci6n en el POCM, a lo que se sumaba la falsa di 

soluci6n del POCM, por la f racci6n encabezada por Campa y la 

conf~rencia de prensa en la qU:e el POCM dio a conocer los ~·cuer 
. ----~-~ ,,, 

dos de su III Convención, sin que el PCM fuera invitado a nin~ 

no de los dos actos. · 
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El ce del J?CM seü.:ilaba respecto a la disolución del 

POCM y de la admisión del grupo de Rcvueltas'lo siguiente: 

En cuanto a J.a disolución del POCM, por la fracci6n Cam 

pista, -dice- que está fuera de duda que se violaron los acuer-

dos de julio-agosto al aceptarlos antes del XIII Congreso y sin 

liquidar la lucha interna, que el e.e. actu6 con ligereza al --

aceptar como un hecho la c1isoluci6n del POCM, lo cual se agrava 

con la promoci6n por otros órganos de .dirección de elementos -

del POCM a puestos <l~ dirección media y de bas~s sin consenti-

miento del. e.e .. 

Que el ingreso del grupo revisionista liquidador del --

PCM.al POCM, viola las relaciones fraternales entre los dos PªE 

tidos, puesto que elementos anticomunistas han liegado a la di

rección del POCM, y que por lo que ésta dijo en su conferencia

del POCM, ha cambiado unilateralmente y totalmente la linea que 

ambos partidos siguen, de. común acuerdo en relación con su uni

dad, pues ahora propugna .otra discusi6n sobre problemas de prin . -
<;ipio y línea pol.ttica as1 como la convocatoria común a un con-

greso unitario. Finalmente el PCM resuelve: 

a) Suspender por ahora las relaciones entre ambos partí 

dos con vistas a la unidad. 

b) La disoluci6n del comité coordinador permanente y --

suspender todo trabajo conjunto desde las direcciones naciona--

les hasta la base, entre ambos partidos. 

Por este tiempo tendría lugar un hecho interna.cional --· 

que influir!a de manera definitiva en la t.ransformaci6n del PCM. 

Este hecho era la revolución cubana, ~ue el lo. de enero de 
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1959 estableció un régimen dernocréitico y avanzaba ya en su 

transforma.ci6n socialista, terminando así con la tesis oport.u--

nist.a del determinismo geográfico, acerca de que en el continen 

te americano no se podia avanzar hacia el socialismo debido a -· 

la cercanía de los Estados Unidos. 

•. 

8. XIII Congreso Nacional. 

Durante los días del 27 al 31 de mayo de 1960 se cele--

bro por fín el XIII Congreso Nacional Ordinario del Partido Co

munis':ta Mexicano. El congreso tuvo que realizarse de 'manera --

clandestina debido a 'la represi6n desatada por el gobierno de -

L6pez Mateas en contra de todos los elementos revolucionarios,-

desde las huelgps ferrocarrileras de marzo ya que sobre algunos 

de los asistentes al congreso pendían ordenes de aprehensi6n. -

Días después de realizado el congreso, David Alfaro Siqueiros -

ci t6 a una conferencia de p:r-ensa en su casa,· donde ley6 un bre

ve comunicado que contenía las principales resoluciones del con 

greso. 

El congreso se realizó bajo la dirección de los distri-

tistas, los encinistas se encontraban sometidos a estos e inclu 

so su principal dirigente Dionicio Encina mandó una carta al -

congreso pidiend~ que no se le tomara encuenta para la c'omposi-

ci6n del nuevo Comit~ Central, por otra parte los integrantes -

de la c~lula Marx habían sido expulsados. 

As1 el XIII congreso y la política aprobada por este ex 

pre$~ba el proyecto distritista, ya expuesto en ·sus ideas cen--
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tr.ales en el proyecto de plataforma pol:i.tica del Partido Comu--

nista. .. .. 

El congreso resolvía lo si~uiente: 

Respecto a la situaci6n internacional: saludar los éxi-

tos d~l campo mundial socialista y de la Uni6n Soviética, reco-

nocer el gran ejemplo de la revoluci6n china P.ara los paises e~ 

loniales; denunciar. la maniobra del g6bierno de los Estados Uni 

dos para torpedear la. junta cumbre; appyo a la proposición de -

desarme general y total presentada por la.Unión Soviética a la

.ONU; e impulsar la c~fensa de la revolución cubana como una de-

las m&s imperiosas e ineludibles obligaciones del presente. 

Caracteriza al gobierno de la siguiente forma: "3. L6-

pez Mateos aplica una política reaccionaria y antiobrera: repri 

me las. luchas de los obreros por aumento de salarios y mejores-

condiciones de vida y de trabajo, soborna a dirigentes sindica-

les anula en la práctica ~l derecho de huelga, encarcela a los-

lideres obreros honestos, recurre al asesinato de combativos -

t'rabajadores como el dirigente ferrocarrilero y secretario del

comité estatal del Partido Comunista en 'Nuevo Le6n, camarada Ro 

más Guerra Montemayor, usa la demagog.ta para unir a su pol1tica 

.· ~ 

. i: 

al proletariado mexicano y lanza su fuerza represiva contra las · 

acciones que se libran por la aut~ntica independencia del movi-

miento sindical. 

"5. L6pez Mate os descarga sobre la poblaci6n trabaj.ad.9_ 

ra los resultados de una política antipopular": mayores precios ., 

para los alimentos, alquileres cada d1a más al tos, entrega de -
• 1 

la educación en manos del clero y ·de otros especuladores con la 



216 

ensefianza, servicios in$uficientes y caros, medicinas a precios 

prohibitivos, etc." 

11 6. El gobierno de L6pez Mateos no es un.bloque homog8 

neo, sino que existen importantes contradicciones en ~u seno. -

Estas contradicciones se deben por una parte, a la presi6n que-. . . 

ejercen fuerzas de la burguesía nacional descontenta del rumbo-.. 
fundamental de la P.olítica del gobierno y, por otra, a la ten-

dencia de una mayor penetraci6n y dominio de los monopolios nor . , -
tearnericanos, que e..ntra en fricci6n con su· aliado y socio menor, 

·la gran ·burgues1a reaccionaria mexicana. El examen de estas -

contradicciones es indispensable al Partido Comunista Mexicano-

con el prop6sito de trazar una táctica justa y de conducir la -

lucha de las masas por un camin~ acertado. Más ello no puede, -

llevarnos a olvidar la.esencia de la política gubernamental y -

pe~der de vista la fuerza decisiva y determinante de esta poli-

tica, que es la gran burgues1a vinculada estrechamente con el -

capital extranjero, part¡cularmente norteamericano". (G 2) 

Respecto al objetivo inmediato del PCM en la situac.i6n-
1 

actual, éste lo sintetiza en ¡Encausar a la naci6n por el cami-

no democrático e independiente! As1, señala que la luc;:ha por -

la elevación del nivel de vida del pueblo, en contra del monopo 

lio pol1tico del gobierno y_la plena democratización nacional,-
. 

en favor de una reforma agraria radical y democrática y por la-

----------------
(62) Resolución general.del XIII Con~re?O Nacio~al_O~dinario 

del Partido Comunista Mexicano, M~xico, s.e .. m.m. 31 de ma
yo de 1960, p.p. 5 y ~. · 



217 

liberación del país de la opre si6n imperialista ~;e puede sin te·· 

tizar ~n esta c~igencia general. ¡Encauzar a la nación.por el-

camino democrático e independiente! 

Acerca de la futura revoluci6n señala que esta es la re 

voluci6n democrática de liberación nacional, a la que habrc1 de

llegarse mediante la integraci6n de un podero$o movimiento de -

frente democr&tico de liberaci6n nacional. Respecto a ~ste, lo 

cara.eteriza como un amplio movimiento de masas, como· una gran -

alianza de todas las fuerzas dispuestas a la lucha antlirnperia

lista, en cuyo seno de esta alianza debe haber una más fuerte -

y dec\si va: la de la clase obrer·a y los campesinos, bajo lÚ - -

hegemonía de la primera. Que· este adquirirá formas distintas -

variadas y flexibles; que debe manifestarse en múltiples formas 

de actuaci6n o de organizaci6n en común que surgiran por inicia 

tivas de difer~ntes origenes y de acuerdo con las exigencias de 

la situaci6n o de un momento determinado de lucha. Debe conce

birse en consecuencia corno un proceso en marcha. 

Del análisis de la actuaci6n del PCM durante los (ilti..: .. 

mos 20 años se destacan las siguientes conclusiones: 

El Partido Comunista Mexicano tiene una gloriosa tradi

ci6n de lucha en defensa de los intereses de l~ clase obrera, -

de los campesinos y de las· rnqsas populares, que ha estado a la

.cabeza de las acciones del pueblo mexicano por la independencia 

nac'ional, contra la opresi6n del imperialismo norteamericano, -

por la defensa de la paz, por uri r~gimen dernocr.1t.fco en nuestro 

pais. Pero que durante un largo periodo ha habido en su inte"'."-. 

rio:i:: fen~rnenos· negativos 'que obstaculizaron su desarrollo y le-
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causaron dafios que se expresaron en: errores y desviacionos de-

la linea proletaria y en la no aplicaci6n de los principios de-

la vida interna que le produjeron una p~olongada crisis. Más -

adelante agrega, que durante el período comprendido entre el --

XII y.el XIII congreso se com~tieron graves errores en la con--

ducci6n de la vida interna como el aplastamie~to de la critica, 

la deformación del centralismo democrático, la desligaz6n y aGn 

oposici6n de la direcci6n con la base,, y la acentuaci6n de los-

métodos de ordeno y· mando. 

Respecto a l~ lucha interna, considera que ~st~ fue be-

néfica para el desarrollo del PCM que el contenido de esta lu-

cha .ha sido el de dar al partido plena conciencia de su grave -

situaci6n, ligarse a las masas sobre la base de una linea justa, 

destacar el papel de la teor!a y elevar el nivel ideo~6gico del 

partido, restablecer en toda su plenitud las normas marxistas--

leninistas de su vida interna, por el restablecimiento de la di 

recci6n colectiva, por la correcci6n de viej6s errores en la 
. 

c:.onducci6n de la de su vida interna, por reintegrar al partido-

a v~ejos militantes. 

En este sentido, el congreso ratifica la supresi6n del-

cargo de secretario general del Comité Central como una de las-

medidas que deben contribuir a superar les fen6menos nocivo~1 --

que se produjeron en el periodo anterior. 

El congreso aprueba las medidas adoptadas por el Comit~ 

del Distrito Federa.1 contra el grupo dé.Jos~ Revueltas y consi-

dera necesario· desarrollar una amplia lucha id~o16gica contra -

todas las manifestaciones de revisionismo y oporh1nismo dentro-
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y fuera del partido. Al mismo t·iempo considera indispensable -

subrayar la importancia de emprender una lucha por dosarraigar

las concepciones dogrnéiticas y sectarias que traban el desarro·--

llo del partido. 

Respecto a la unidad con el POCM, el congreso aprueba -

la decisi6n del Comit~ Central de admitir a los ex-miembros del 

Partido Obrero Campesino que solicitaron su ingreso o reingreso, 

el congreso aprueba el regreso al Partido Comunista del carnara-
' 

da Valentín Campa, quien fuera expulsado en 1940. 

El congreso considera necesario reafirmar la linea del-

pleno1 de julio-agosto pero ~stima que se han producid~ en ~l --
, 

periodo inmediato anterior al congreso, serios problemas y obs

t~culos que alejan la perspectiva de dai soluci6n completa y de 

finitiva al problema de la unidad. Esta situaci6n -dice- se ha .. ' 

originado en virtud de las d_iscrepancias pol1ticas de fondo que 

tiene la actual direcci6n del Partido Obrero Campesino con la -

linea general del Partido Comunista Mexicano; por las formas in 

correctas por las que se ha pronunciado el reciente congreso 

del POCM para realizar la unidad orgánica,· y porque la direc- -

ci6n del POCM haciendo caso omiso de la perspectiva de la uni--
.. 

dad y de las causas ideológicas y pqliticas que llevaron a. José 

Revueltas y a su grupo a apandonar las filas del Partido Comu-

nista lo admitió en sus filas y elev6.a sus principales respon-
. 
sables a puestos de direcd.6n. 

Los re·sul tados del XIIIc'ongreso se manif~staron de mane 

ra inmediata en la adopci6n de una l!nea politica más combativa, 

en el restablecimiento de la democracia· ·interna y en la elec- -

' .. ; 
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ci6n de una d·irecci6n colectiva. Por otro lado, con dichos re-

sultados se.abrió un nuevo periodo en la vida del PCM un perio-

do de renovación y podemos decir de construcci6n de un nuevo --

partido. 

El XIII congreso sen tq las bases teóricas, pol:í.ticas y-

prácticas para la transformación del Partido ~omunista y para -

la recuperabi6n de $U independencia pblitica e ideol6gica. To-

do esto lo logro al terminar con una s,erie de errores oport1:1ni~ 

tas de derecha, al oasar como nunca antes su politica en el aná 

'lisis ci'entifico de '.ia realidad econ6mica, política y social --

del país, al elaborar nuevos planteamientos y principios te6ri-

cos ,para la formulaci6n de un programa revolucionario para Méxi 

co y al restablecer la democracia interna. 

Asi el PCM hiz0 una nueva caracterizaci6n de ~a revolu-

ción mexicana. Desde 1937 el Partido Comunista habia sostenido, 

como parte determinante de su politica, la idea de la vigencia

de la revoluci6n mexicana, que la expresaba én su propuesta de-

1:acer avanzar esta revolución, lo que a su vez trajo una serie-
1 • 

de nefastas implicaciones políticas, como la actitud seguidista 

ante el gobierno de dicha revolución, la defensa de una falsa -

unidad alrededor del mismo, y una equivocada caracterización de 

los gobiernos y fuerzas del. bloque gobernante. En este sent:ido 

el PCM daba. ahora un viraje positivo al afirmar que "Los ideol.9_ 

gos burgueses y pequeñoburgu~ses han difundido la tesis de la -

continuación de la revolución y que segrtn ellos se prolonga de~ 

de 1910 hasta nuestros d1.as y que ·sus representantes son los g~ 

biernos revolucionarios de Carranza a L6pez Mateo~". Dice ~ho-
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rn el PCM en sentido estricto la revolucl6n terminó en 1917 al

adoptarse la Consti tuci6n y llegar la burg.uesf.a al poder. Ernp.:=, 

ro, debido a que sus objetivos ~o fueron alcanzados y en parte

subsisten irresueltos hasta nuestros días, la revolución de - -

1910-17 consti~uye s6lo una etapa en el desarrollo democrático

burgtiés de México. Pero aún más importante era el planteamien

to de la necesidad de una nueva revolución. ,lanteamiento que

a pesar de sus limitaciones, le daba al PCM grandes posibilida

des t&cticas y políticas, y sobre todo le devolvía su indepen-

denciia política e ideol6gica, al hacer un deslinde del oportu-

nismo, df?l encinismo y de las tendencias reformistas de dentro

y fuera del gobierno. 

Respecto al objetivo inmediato planteado ahora por. el

PCM destacan como sus dos principales orientaciones la lucha an , 

tiimperialista y la lucha por la democracia. Señala que la lu 

cha por ia elevación del nivel de vida del pueblo, ·en contra mo 

nopolio político del gobierno y la pl~na democratización nacio

nal, en favor de una refonna agraria radical y democrática y -

por la liberación del país de la opresi6n imperialista, se pu.e

de sintetizar en la exigencia general ¡Encauzar a la nación por 

el camino dernocr~tico e .indeperidiente ! 

El XIII congreso marc6 un avance para el PCM, como he-

rnos visto en su resolución general, el congreso abri6 como nun

~a un periodo de amplia discusi6n crítica al interior del PCM,

lo dot6 d~ una orientaci6n política más real y combativa. Ini

ci6 la democratizaci6n interna. Inici6 el pr'1ceso de unidad 

con la parte mc'.is consciente del POCM al admitir al grupo de Va 
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lentin Campa, y se eligió una nueva di~ecci6n colectiva. De --

igual manera su actuación en los años inmediatos mostraron lo -

correcto de los cambios en su linea política y en su organiza--

ción. 

Sin embargo, el XIII congreso había dejado discusiones

inconclusas, problemas no resueltos, por ejemplo no.hab:ía podi-
" ' 

do aprobar la plataforma pol].tica que sirvió de base a la discu 

sión preparatoria del XIII congreso y ,no def ini6 con precisión-

una serie de problemas estratégicos y tácticos. Lo que se mani:_ 

fest6 en las discrepancias surgidas en los primeros cinco ple--

nos realizados después del XIII congreso y en las posiciones -

adoptadas por el nuevo comité del D.F. que eran manifestaciones cla 

ras de que la·· lucha: interna no había terminado. 

As1, a dos meses de realizado. el XIII c.ongreso, surgie-

ron durante el II Pleno (Ampliado) del e.e., realizado en junio 

de 1960, las primeras disc~epa~cias producto de la no compren--

si6n de la nueva línea política y de la falta de discusi6n de -

una serie de problemas relacionados co'n ésta. Siqueiros ataca

ba l_os puntos programlit-icos· propuestos por el ce. a raíz de las 

declasraciones de L6pez Mateos en Guaymas. 

El ce. caracterizaba en el documento la situaci6n ac- -

tual de México y señalaba cual deb:ia ser la táctica del PCM. 

El lo. de julio, en sus declaraciones en Guaymas, el 

presidente de la reprtblica Adolfo L6pez Mateos dijo que su go--

bierno es dentro de la Constitución de extrerr::.i. izquierda, dec:ia 

esto en correspondencia a las opiniohes planteadas por el gene-

ral Corona del Rosal, presidente del PRI, Y) Moreno· Sánche z, je-
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fe del control politico·dcl senado en sus discursos del 23 de -

junio donde calif.icaro:1 la política gubernamental y al PHI mis-

mo como de 11 Izquien1a atinada 11 o "Izquierda moderada 11
• 

El Partido Comunista Mexicano al fijar su actitud poli-

tica ?tnte las declaraciones d~ J..6pez Matoos, dice, en primer l~ 

gar, que la afirrnaci6n de que el actual gobie~no es de extrerna

izquierda no corre s.ponde a la realidad y a los hechos. Y que -

si la declaraci6n del presidente de l~ repGblica en el sentido-

de caracterizar a su gobierno de "extrema izquierda, dentro de-

'la const.ituci6n 11 refleja el proposito real de operar un cambio-

en su política, un cambio favorable a la lucha histórica de Mé-

xic~ por la democracia y su liberación nacional, la cuestión es . . 

muy clara: los hechos deben corresponder a las palabras, y agr~ 

ga que.el Partido Comunista apoyara las medidas que t19ngan un -

carticter positivo real y no demag6gico, que signifiquen verdade 

ros cambios en la politica del gobierno. Y que por estos cam-

bios, el Partido Comunista ha luchado, con l~ acci6n indepen- -

liente de las masas y desde las posiciones de una politica revo 

lucionaria de clase y de uni6n con las más amplias fuerzas pro-

gresistas y democráticas. Que las declaraciones de Guaymas es-

tablecen una posibilidad de cambios que pudieran corresponder -

efectivamente a una polf.tica de izquierda. Que esa posibilidad· 

puede convertirse en realidad mediante la movilizaci6n de las -

masas y la acci6n conjunta de las fuerzas democráticas. 

Agrega que sin embargo al deducir lo anterior, es preci_ 

so afirmar que hasta el momento de producirse la declaraci6n -

presidencial, caracterizan al gobierno de u5pez Mateos las eón-
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sociones al imperialismo norteétrno.r.icano, la agresión al derecho 

de los trabajadores, la supresi6n de las libertades constitucio 

nales y una serie de medidas contrarias al inter~s popular y na 

cional. 

Sefiala que aplicar una politica de izquierda dentro de-

la constitución s6lo puede significar la realización de las me-

didas de gobierno más radicales que permite la constituci6n mis 

ma y que "Las medidas más radicales qu,e la constituc-i6n permite 

tienen que ser: 

a) El antiimperialismo, o sea el combate a tc..da ma11i--

fest.::;ción de opresión imperialista sobre nuestro país,~ en part.!_ 

culaJ~ aquellas rormfü:i de explptaci6n en México por el imperia-~-

lismo yanqui, que traban el desarrollo de. una economia indepen-

diente ... . . ' 
b) La pol1t.ica de reforma agraria sobre la base de - -

proscribir el latifundio, a partir las grandes concentraciones-

de tierra poseídas al margen de la constituci6n y con la cornpli 

cidad del gobierno, dar a los campesinos crédito, agua, ayuda -

técnica y eliminar del c6digo agrario y de la ley de institucio 

nes de crédito los preceptos que arrebatan a aquellos su líber-

tad y los frutos de su trabajo corno.agricultores; 

c) La vigencia plena de las libertades democr~ticas y-

' la abolición de la ley electoral antidemocrática hoy vigente; 

d) Elevación del nivel de vida del pueblo, con la lu~-

cha a fondo contra la carest1a, la elevaci6n general de los sa-

larios, la rebaja de los alquileres; 

e) El respeto a la independencia· y a la democracia sin 

',, 1" 
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dicales y la ól.i.minaciórr del arbitraje obligatorio que impone -

la ley fE~deral del trabajo la aplicación irrestricta del artíc~ 

lo 123 constitucional y la eliminaci6n de todos los preceptos -

que limitan los derechos sindicales; 

f) La aplicaci6n de una politica exterior independien-

.te y de lucha activa por la paz, de alianza c~n los paises que-
. . 

defienden su independencia frente al .:Lmperiali~mo ti. ( 
63

) 

"A juicio del partido comunista, el programa mínimo in-

mediato que hará posible la más amplia unidad de acci6n de las-:-

fuerzas democráticas· y patri6ticas, es el siguiente: 

l. Libert~d a todos los presos políticos. Suspenci6n-

de toda medida de represión policiaca contra el libre ejercicio 

de los derechos constitucionale~. Derogaci6n del del!to de - -

11 disoluci6n social ti. 

2. Nacionalizaci6n· de los latifundios extranjeros y S}:! 

pre si6n de las re formas hechas por el gobierno de Alemás al ar-

ticulo 27 constitucional y al c6digo agrario. Cr€dito, agua y-

ryuda t~cnica efectivos. Respeto a la independencia de las· or-
' 

ganizaciones ejidales. Confis6aci6n y reparto de las tierras -

que han si.do acaparadas por los funcionarios del poder público-

y afectación de los latifundios en que se ha simulado el free--

cionamiento. 

(63) C.P .. DEL. PCM •.. El.part!.do. Comunista. Mexicano y La Extrema··-··
Izqui~erda, Dentro ·ae la Constit.uci6!!. (declaraciones de
la comisi6n pol1tica) M§xico s.e. m.m. 9 de.julio de 1?60 
p. 4. 
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3. · 1 · · 6 d J e _.,,. • · ' Naciona l.~~é.lcJ. n e .n omparua Mexicana de Luz y-

Fuerza motriz y de las empresas mineras no.rteamer:i.canas; canee-

laci6n de las concesiones azufieras y reglamentaci6n de las in-

verciones extranjeras. Efectiva diversificación del comercio -

exterior; comeºrcio con los paises socialistas. 

4. Libertad al movimiento sindical para ejercer sus de 
•. 

rechos, poner fin a la intromici6n y al contr1l del gobierno en 

su vida interna y lograr su democratizaci6n e independencia. 

Aumento del nivel de vida de la clase obrera. 

5. Derogaci6n de la ley electoral vigente y aprobación 

de una lTy electoral demo~rática, con base en la representación 

proporcional y eliminaci6n del cbntrol del proceso electoral --

por el gobierno. 

Al'discutir el contenido de las declaraciones de la Co-

misi6n Politica del 9 de julio surgía una discrepancia radical 

entre David Alf aro Siqueiros y la mayoría d13 los integrantes de 

. la Comisi6n Política. 

Siqueiros consideraba que la declaraci6n del 9 del ju-·-

lio era contraria a la línea política adoptada por el XIII con-

greso y planteaba que la actitud de L6pez Matees y de otros po-

liticos del régimen no tienen sino un contenido demag6gico. 

Propon!a por tanto, que J.a Comisi6n Pol:itica hiciera enfasis en 

este aspecto de las declaraciones de guaymas, y que no hablara-

para nada de que apoyaría cualquier medida de carácter democrá

tico que el gobierno aplicara. 

Siqueiros en una carta dirigida a la t;omisi6n Política

decia: "Yo considero ·que en el proyecto de declaraci6n tftula-
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~ 

do .El J.~r0..sl9 C_9J}.l.~!.!:!:~~fv!_~;x_.ic~_J.a _.extrema ~~~.ierda dontro-

de la c~:n[,:_tj.t.uc:LQ!J. .... E:xis·len formulaciones tanto políticas co

mo tacticas y de consecuente perspectiva estrat6gica, que co- -

rresponden mas al 'Maniobrisn~ infantil' de la dirección nacio-

nal anterior que a los·cu.mbios, que yo considero fundamentales, 

producidos por el referido XIII congreso de nuestra organiza- -

ci6n .•• " 

"La¡persistencia en la calificación festinada de aspee-

tos positivos por :r;.·.::i.rte de una burgues.1'.a que durante los t1lti-

.mos 20. afies ha hecho de formulaciones demagógicas lo esencial -

de sti estrategia -sigue diciendo Siquciros- es particularmente-

peligroso en el caso concreto dé las recientes declaraciones de 

Moreno Stínchez, de Co.rona del Rosal y del propio presidente de-

la r.ept1blica .•. " 

"Nosotros no podemoE" conducir a nuestro partido a tomar 

parte de la manada de colaboracionistas que mueve ya L6pez Ma-

teos con una misma frase que no es más que la misma de siem

pre •.• " ( 64) 

Por su parte la Comisi6n Pol!tic.a lleg6 a la conclusi6n 

de que las opiniones de Siqueiros son erroneas, ya que segdn es 

ta no examina la declaración del 9 de julio con objetividad. Y 

que la posici6n de este no es .ocasional, sino que obedece at 

que mahtiene concepciones sectarias e iz~uierdizantes, y que 

(64) MARTINEZ VERDUGO. · ·Acerca ·ae la situación Pol!tica actual 
y la Táctica del Partido. Informe de la cóiñisi6ñ políti
ca al primer punto del orden del día, presentado· por el --· 
c ... (segundo pleno ampliado del comite central electo en 
el XIII congreso nacional del partido comunista mexicario) 
M~xico, s.e. m.m. 30-31. de julio de 1960 p.p. 15 y 16. 
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adopta nn rn~todo unilat.ernl y subjet:Lvo para abordar los fen6m§:_ 

nos y a~:¡rega más adelante que: "Hemos avanzado en la consolida 

ci6ri de la unidad del partido~ Pero todavía hay gente que pre-

tende mantenernos trabados en las discusiones anteriores al - -

XIII congreso, gente que quiere revivir el ambiente de intriga-

y murmuraciones a que se han acostumbrado, y que no estdn dis--

puestas a un trabajo sencillo y diario por fortalecer .al parti-

do. Es necesario advertirselos, llamarlos a un trabajo unita--
' 

rio alrededor de las decisiones del congreso e impedir con fir

meza cualquier labor tendiente a socaba la unidad del partido.-
. . 

Hay t\ambién gente en el partido ,que quisiera mantener11;os en una 

etern~ discusión, a quienes n? bastan los dltimos tres afies de

discusiones internas. Ha terminado hace dos meses el congreso-

y quieren ahora someter al particlo a nuevas discusiones nacion~ ... 
les de sus particulares puntos de vista. Mantedremos la defEm-

sa de los principios leninistas de la vida interna, estimrilare-

mos la critica de la base interna y la iniciátiva, pero no va--

mos a tolerar que el capricho de cualquier persona aislada debi 

lite la acción del partido y su u~idad". (5S) 

Igualmente el tercer pleno, realizado en enero de 1961, 

ponía en primer término el problema .de la unidad, en su resolu-

ci6n decía que el pleno del Comité Central conoció algunos he-

ches de gravedad que afectan a la unidad del partido, y que re

solvi6 ponerlos en conocimiento de todas sus organizaciones y -

militantes. 

(65) Ibid. p.p. 24, 25. 



229 

Decfa gue algunos miembros de la dirección anterior, 

descont.entos con el r~sultaao del XIII congreso, manifiestan su 

recentimiento difundiendo opiniones adversas a la línea políti-

ca y a los acuerdos adoptados, particularmente en lo que se re-

fiere a la integración· del Co~ité Central que estos afirman que 

el congreso fué ilegal, que no resolvió nada, que fué un albazo, 

etc. Que quienes ~acen esta labor son Dionicio Encina, Jesds -

Lazcano y Rubén Olivares. 

Por lo que .el Pleno del Comité Central resuelve: 

·1. Alertar: al partido contra la actitud escisio1;ista -

iniciada por algunos integrantes de la comisi6n anterior. 

2. Exigir a todos los anteriores miembros del Comité -

Central una 'declaraci6n acerca d.el XIII Congreso Nacional. 

3. Aplicar las máximas sanciones que preveen. los esta

tutos a todo elemento que intente un trabajo fraccional u opo-

nerse a las decisiones del XIII congreso. 

4. Discutir esta resolución en todoé los or~anismos 

clel partido, manteniéndola con la resoluci6n interna y autori-

zar a la Comisión Política a públicarla ·1::uando lo. considere. ne-

cesario y oportuno • 

. ~-
. "''!"•' ·, , 

.· 
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C A P I T U L O V 

ULTIMA F'ASE DE LA LUCHA IN1.rERNA (.LOS BOLCHEVIQUES) 

'· 

En febrero de 1961 el comité del D.F. 1el PCM convocó -

a su IX Congreso· Ordinario, para que e1rnminara la política gen~ 

ral y el estado de organizaci6n del partido para celebrarse el

mes de abril de acuerdo con el siguiente orden del día: 

1, Informe y disóusi6n sobre la situaci6n política. 

2. Informe y discusi6n sobre el estado de organizaci6ri 

del partido. 

3. Elecci6n del Comité del Partido Comunísta del Dis--

trito Federal. 

~1 congreso del PCM en.el D.F. resolvía sobre el punto-

de organizaci6n que. 

"En lo funqamental no hemos logrado los éx,! 

tos en nuestras luchas pol!ticas, esto se debe a que nuestro --

partido padece muchas fallas y que hacemos poco por eliminarlas. 

cuando un partido no marcha hacia adelante es que la l~nea pol! 

tica ~o refleja la realidad objetiva de la clase que representa 

o tiene algo que frena su desarrollo. En lo fundamental esto -

tiltimo es lo que padece nuestro partido. Dei:-'::lmos hacer esfuer

.zos por que nuestra política sea más atracth·-i, influir le un e~ 
. . 

p!ritu mas combativo, más revolucionario, acondicionado al tern-

perarnento de nuestro pueblo • 

. . 
':··,·<'··,·· 
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La lfnea trazada por el XIII cong~eso del partido es 

justa en lo fundamental, representa los intereses del pueblo co 

mo toda linea del Partido Comunista •.. 11 (GG) 

Otro problema que señala es el bajo nivel polftico que

padece el PC, y que -se dice- es una de las más grandes trabas-

que obstaculiza su desarrollo ya que. la lucha .. ideo16gica en el

partido no se ha conducido correctamente, que hay diferencias -

de opiniones respecto al modo de intevpretar y aplicar la línea 

lJOlftica. Y que en los mismos 6rganos de direcci6n hay quienes 

no estan de acuerdo con la política que sigue el partido. 

A~rega, que en la· actualidad el PC no tiene una línea 

organizativa para el desempe'fio de sus tareas, señala la falta -

de coordinaci611 que existe entre un organismo y otro tanto en -

los de dirección como en los celulares. Que se. ha hecho poco -

por cumplir los acuerdos de la VIII convenci6n y del XIII con--

greso, que plantearon tareas básicas como la tranformaci6n del

partido en la vanguardia de la clase Abrera. 

Señala que de la línea.general se desprende, el trabajo 

de masas del partido y que consiste en llevar a la clase obrera 

la política del PC, la ideolog!a proletaria, explicar porqué la 

teor!a marxista es la teoría del proletariado, explicar porqué

la clase obrera esta llamada a desempeñar el papel político fun 

damental en cada país. 

(66) PARTIDO COMUNISTA MEXICANO. Proyecto d~ Resoluci6n del -
IX Congreso dr-d. Partido. En el-Distrito.Federai" sobre el 
punt<?._Sle orgaú~zación. M~xico, s.e. m.m. 20 de febreré.:>= 
de 19 61 , p. l. 
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Agreqa, que en este~ frentE~ una cuesti6n que se ha mane-

jade en teoría pero que no se lleva a la práctica es la lucha -

de clases, sabiendo que en un régimen donde existe una sociedad 

de clase no puede haber otra salida que la lucha de clases. Pa 

sar d~ sus luchas econ6micas ~ ~uchas políticas. Y que la tarea 

fundamental del partido es llevar a la clase obrera a la lucha-

política, ensefiarl~ que la enrnancipaci6n de la clase obrera es-

obra de ella misma. 

Respecto al partido, la resoluci6n sefiala que ~ste no ~ . . 
1 

·ha curnpl'ido con. su t;area, 
1
que los acontecimientos lo han sobre-

pasado, que no ha sido capaz de movilizar al partido en todos -

los.actos g~e la situaci6n reclama. Tales como levantar y desa 

rrollar la solidaridad con el pueblo cubano, las protestas ade-

cuadas. contra el gobierno ante la política que aplic~ en lo in-

terior como en lo externo. .Que ante la entrega descarada al Í_!!! 

perialismo el partido debe organizar la lucha antiimperialista

de la clase obrera, 6nica forma para movilizár al pueblo en su

!ndependencia nacional, para pasar de las htielgas aisladas a --

las grandes huelgas, a la huelga general, dnico medio para po-

der alcanzar los objetivos de la independencia econ6rnica y poli 

tica del pais. 

Del 10 al 12 de noviembre~ el comité del D.F. realü:6 -

su primera reuni6n de balance, en cumplimiento de las reso1ucio 

nes del IX congreso que acordaron reuniones de balance trimes--

trales del D.F. para enjuiciar su propio trabajo. 

En el examen de las actividades deil secretario general-

del comité del D.F. el balance decia: "El camarada Terraias'no 

.cumplió con su l?5!J?el de secretario general. su desatención de-. . 
•. 

-· ·:·· 1 



las comisiones le trae grave re sponsabilidac1. Aunque tuvo bas·-

tante iniciativa, de ninguna manera cabe decir que huya sido el 

mejor organizador, en este sentido su trabajo resulta inferior-

al de algunos cuaóros no profesionales del D.F. en cuanto a la-

or.ganizaci6n del trabajo de los otros' miembros del comité del -
' 

D.F. hubo varios camaradas y comisiones a los que no prest6 - -

atención pol!tica ni organizativa. En cierto~ casos ayudó en -

lo individual a responsables de comisiones, pero no resolvi6 --
' 

los problemas fundamentales que se presentaron, pese a que se -

le entregaron varios planes de trabajo no elabor6 el plan gene

ral ni luch6 por que se elaborase, que no c6ritrolaba las comi-

siones ni su funcionamiento,. tam~oco luchó por que 'se elabora--

ran los planes faltantes. No garantiz6 el cumplimiento de ta-

reas que e1 mismo propuso ni d~rigi6 su cumplim.iento, en resú-

men: El camarada Terrazas no dirigi6 de manera efic~ente el 

comit~ del DF." (G 7) 

~Y adoptaba las siguientes medidas de 'organizaci6n: 

4. Se remueve al secretario g'eneral 1 camarada. Terrazas, 

por sus deficiencias en el trabajo de direcci6n. 

5. Se elige secretario general al camarada Rousset. 

6. Se elige secretario sindical al camarada Manuel Te-

rrazas con el camarada F..delmiro Maldonado corno ad--

junto. 

7. Se elige secretario de finanzas al camarada Sergio-

Galindo con el camarada Jos~ Orozco como adjunto. 

(67) COMITE DEL DP. DEL PCM. Boletín. interno del Cornit~ del D.F. 
del Partido Comunista Mexicano. No. 1 diciembre de ·1961 In 
.forme de la Pr irñeraRcuni6n de Balance del Comité del DF. -· 
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8. Se elige s0cretario de organ:i.zaci6n al camarada Au-

. gusto Vela.seo. 

9. Se deterrninu que el camarada Mario H:i.vera Orosco, -

adem&s de su responsabilidad en la juventud, haga -

trabajo de.direcc~6n colectiva con el secretario de 

la comisión estudiantil". (GS) 
•. 

As5., con po~iciones ultraizquierdistas que se diferen-

c.iaban sustancialmente de los acuerdos· del XIII congreso y con-
' 

el paso de sus prin~ipales dirigentes a la dirección del comit~ 

·del DF. ,· donde conta.ron con una mayoría num6rica, los autonorn--
. . 

brndos Bolcheviques iniciaron una nueva fase en la lucha inter-

na al enfrentarse a la nueva dirección del PCM. Esta se resol-

vería finalmente con los acuerdo13 adoptados por el V Pleno y --

terminaría pocos meses .después definitivamente con la lucha in-

terna iniciada en 1956. 

El V pleno narra est'a 1'.iltima fase de la lucha interna -

de la siguiente forma: "En el Comité del Dis·trito Federal elec 

t'o por el IX congreso· (junio de 1961) se cre6 una situaci6n. - -
1 

anormal, que amenaza con llevar a la divisi6n a lás filas de la 

organizaci6n del partido en este lugar. Poco después del IX 

congreso comenz6 a formarse un agrupamiento de camaradas que se 

unen entre s1 en una serie qe concepciones y puntos de. vista 
. 

que se hayan en contradicción con la linea trazada por el XIII-

congreso y por los plenos del Comité. Cent1:-al. Los camaradas ·--

( 6 8 ) I bid • p • p. 16 I 1 7 • 

··• • .. 1 

• • •r:. ~·~ ,., ', ... ·. 

,, '· 
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que incurrieron en csta.posici6n son los siguientes: Mario Ri-

vera, suplente del Comité Central;. Guillermo r"!oussot, Augusto -

Ve lasco, Carlos 1''6lix, Mart:tn Reyes y 11 P 11
, miembros propieta- -

rios; y Carlos Guzmán, suplente del comit~ del D.F. Los restan 

tes miembros del comité del D.F. se mantuvieron en lo fundarnen-

tal en las posiciones de la línea del partido y la defendie-

ron" (G 9 ) El plen~ señala que constituy6 un error del IX con--

greso del D.F. el haber ~lecto para e~ organismo dirigente a -

quienes hab:í.an sidc. sancionados re.cientemente por haber cometi

·do graves errores' sin que hubiera transcurrido el tiempo nece·-

sario para que demostraran que habían modificado esencialmente-

sus actitudes erroneas. En este caso señala a Carlos Félix, --

que fué expulsado por su participaci6n en el grupo de Revueltas. 

y de Augusto Ve lasco 1 y que en agosto de 1960 fué ret.irado de -

la Comisi6n Ejecutiva de la juventud comunista, por violaciones 

a la disciplina del partido. 

Las principales disqrepancias que se·mantienen entre es 

1'.e grupo y la linea general del PC.M -segt1n el pleno- son las si 
1 

guientes: 

La que se refiere a la def inici6n del enemig9 principal 

en esta etapa. La direcci6n afirma en la linea general del PCM 

que México es un país dependiente del imperialismo y que e'l ene 

(69) e.e. DEL PCM. Por la Aplicaci6n consecuente ·ae la: 11nea
política del Partido-~ la defensa de_su'"ü~ídad .. Resblu-""'. .... 
ci6h del V pleno del comité central del Partido Comunista 
Mexicano (7~13 de dic.i.mebre de 1961) sobre el tercer pun
to del orden del día. p.p. ~, 3. 
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migo principal es ol imperialismo yan9tü y las fuerzas internas 

que le sirven de apoy~. Y que esta es la base de la estrategi.a 

y la táctica del p<1rtido. De donde S<~ deriva la tesis del XIII 

congreso de que la tarea fundamental de la clase obrera y de t~ 

do el pueblo en la hor~ actual es la de luchar por la libera- -

ción nacional de M6xico, contra de la opresi6n del imperialismo 

norteamericano y po_r la democratización del país. 

Los Bolcheviques sostenían qu6 el enemigo principal, no 
. 1 

solo de México, sir .. .:>. de todos los pueblos del mundo, es el imp~ 

·rialismd, el yanqui en particular, pero concluye que las rela-

cienes del gobierno con el imperialisrn~ lo colocan como enemigo 

inmediato de la clase obrera y del pueblo. Y agregan que el --

enemigo principal es el imperial.ismo yanqui pero no en abstrae-

to, sino en concreto la burguesía en el poder. 

Otro planteafuiento de los Bolcheviques se refiere al --

principio de la lucha de clases. Ya que segan estos, las reso-

luciones del XIII congreso no plantean de manera explícita la -

lucha de clases en el pats. Estos consideran que la contra.die-
1 

ci6n principal en el país es la contradicción eritre proletaria-

do y burguesia y acusan a la direcci6n de no tomar en cuenta la 

lucha de clases como el hilo conductor de su politica. 

Para la direcci6n l~ contradicción principal se encuen-

tra entre el pueblo (la clase obrera, los campesinos, la peque-
~ 

ña burgues1a urbana y una parte de la burgues!a nacional) por -

un lado, y el imperialismo y ias fuerzas reaccionarias del int~ 

rior. por otro. Contradicción que es necesaria resol~er, para -

seguir adelante en la lucha ~or el socialismo. El e.e. con~lde 

. ' 



237 

~que la linea t&ctica del PC, dirigida hacia una nueva revolu 

·n, la liberación dernocr6tica de liberacicin nacional encabeza r . . . . 
\por la clase obrera, se baRa en el examen del desarrollo de-
1'~· 

~lucha de clases. 

~-- Finalmente los Bolcheviques llegaban a la conclusión de 
~ 

la Comisión Política 11 sc ha convertido en.un obstáculo se--

para el desarrollo del partido 11 y demandan un congreso na--

extraordinario ante lo que e1 p1leno resuelve é1ue 11 Aten--

do a los problemas que se han presentado, a las po~iciones-

que. sostienen los camaradas mencionados, a las viola-
. . 

de la disciplina y manifestaciones de tipo fracsional 

es necesario condenar para el bien del partido, el Pleno 

·'. Comité Central acuerda: 
(. ;-.~ . 

11 a) Disolver el comit~ del Distrito Federal, encargan-

¡.a la Comisi6n Política la dirección y reorganizaci6n de todo 
1 

·trabajo del partido en esta entidad; autorizar a la Comisión 
·'.' ,, 
'. t-ica a designar una comisi6n 'auxiliar para este trabajo. 

Comisión Pol1tica debe librar una lucha f ir.me y bien conduci 
r.v 

;~ontra las desviaciones y errores y aplicar la linea del - -

·.I cQngreso y los acuerdos del Comité Central. 
'f 

"b) encargar a la Comi~i6n ·Politica l~ convocatoria de 

·:'congreso estraordinario· de.l partido en el DF., con el objeti. 
~-" 
,.~ ... 
:ae reforzar lél unidad del partido en la lucha contra todas -

" tendencias erroneas y r.e9ularizar la situación del organis

~dirigente del partido eq esta entidad. ,. 

t r 
"e) excluir al camarada Mario Rivera de su puesto de 

!~ 

Jnnte del Comité Central, porque· no s6lo no ha defendido la-



linea él.el XIII congroso y las decisiones del Comité Cc-!ntral, si 

no que las ha impugnado en el comité del D.F. cayendo en serias 

violaciones a la disciplina del partido y en actitudes fraccio-

nali stas. 

"d) Iniciar de inmediato la reorganizuci6n ae los corni 

t~s seccionales, avanzando en esta direcci6n·de acuerdo con las 

posibilidados do contar con los cuadros necesctr.ios para esta ta 

rea. 

P:i.nalmente señala "12. Al tomar estas determinaciones, 

el Comité Central. parte de defender la linea del partido y su -

unidad, parte de que e1 1::1artido del DF., los cuadros y organis-

rnos de base, comprenderán cabalmente las razones que le asistie 

ron para tomar estos acuerdos, de que todos los miembros del --

partido defenderán con 4ecisi6~ su unidad cbmo µna de las bases 

más importantes de su fue~za y poderio. Al derrotar las posi-

ciones ajenas a nuestra po~íti~a, el .partid0 en .el Distrito Fe

deral elevará su nivel ideológico y oEganizativo y avanzará con 

paso firme hacia. el gran objetivo de convertirse en una potente 

orgapizaci6n revoJ.ucionaria.r en el valuarte más firme en el - -

" ~ 11 ( 70) 
pu..LS • 

Finalmente, ~stos al ser expulsados constituyen en ago~ 

to de 1963 el Partido Comunista Mexicano-Bolchevique, y poste-
• 

riormente la Liga Comunista Espartaco. 

( 70) Ibid , p.p. 8 , 9. 

' ' 

·Í •1 . ,, 
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e o N e L u s I o N E s 

La lucha interna desarrollada en el PCM durante los 
. 

' . 

os de 1956 a 1962 tiene como objetivo de mal).era inmediata la-

"cha contra la direcci6n encinista y su polí~ica, pero al mis-

·: tiempo tiene también como fondo suSttancial la revisión de la 

.~ stor.ia de 1 PCM y la elaboraci6n de una nueva política. 

En general, podemos decir que la política del PCM duran 

la primera mitad de su vida se caracteriza por un movimie~ 

pendular que oscila entre· el oportunismo y el izquierdi~mo,

IJ escepci6n ae los primeros años de los veintes y el corto p~ l\' . 

bd6 que va de 1935 a 1937 donde aplic6 un~ política correcta. 

Mart:tnez Verdugo seña.la que algunas de las causas de -

s errores del Partido Comunista han sido en general las si- -· 

·· ientes: 

1) La falta de tradic~6n te6rica del movimiento obrero 

~·· .:d .. cano y. la indiferencia ante el deber de dar una respuesta -

~eritifica a las cuestiones del desarrollo social nacional, que 

expresaba en el menosprecio por ia teoría y en la exaltaci6n 

1 p:i;actici.srno, que han sido rasgos característicos desde su -

ndación. 

2) El dogmatismo y la aplicación meC"~nica de la línea

. la Internacional Comunista. 

3) Las prácticas antidemocr&ticas en el partido, y' la -
.. ' 

~:1 

:: .. r!li tación de la libertacl de critica a la mayoría de sus miem--
:~ 
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bro.s. J~lt~mr:?ntoi_; introducidos en el PCM por la influr!.ncia poli.·-

tica de Stalin. 

4) Lns concepciones reformistas y el SE"!gu.irn:i.ento del -
' 

partido a los lideres de J.a bur.gues:i.a r CODE;ccuencia de la apn:~-

ciaci6n que aquel tuvo del de~arrollo econ6mico-social de M~xi-

co. 

Estos eran .en general los p_roblemas ·que presentaba. el -

PCM desde su fundación hasta este mom~nto, 1956. Sin embargo,-

de manera inmediatá. había otra serie de problemas producto de -

·la líneá oportunist:=t de derecha adoptada por el PCM desde 1937-

con la política de "unidad a toda costa'', que lo había metido -

en una de sus crisis más profundas y que para este momento lo -

conducia a su práctica liquidación. En general este largo pe--

riodo de crisis del PC.M se caracteriza por la adopc.i6.n de una -

linea pol1tica oportunista de derecha, que. lo llev6 a la pérdi

da de su independencia poJ;!tica e ideológica y que en la práct.:!:_ 

ca se manifest6 en los siguientes hechos: sornetimiento al parti_ 

<lo en el poder y a los gobiernos en turno desde 1937. En el te 

rreno electoral en el apoyo a las candidaturas oficiales, tal -

es el caso del apoyo a las candidaturas de Avila Camacho y Mi:--

guel Alemán. Dentro del movimiento de masas se c:aracter iza. por 

la pGrdida de su inf ~uencia. entre los obreros y campesinos y ·--

por la pérdida también de posiciones clave entre estos. En el-

trabajo si·ndical se mov1a orientado por el legalismo, por una -

concepci6n dogmática de la unidad de acción en la que identif i-

caba de manera mecánica la unidad de acci6n de los obreros con-

la unidad con los lideres charros ·Y por hacer un franco llambcJo 
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a la conci.liac:Lón. En el campo, actuaba con esta misma vi si6n-

entre los campesinos. 

En el aspecto interno, el PCM se caracterizaba por la -

adopción del centralismo burocrfitico, lo que se manifestó en el 

:i;.ireclominio del centralismo en detrimento de la democracia, en -

la supresión del enfrentamiento libre de idea~, en el aplasta--

miento y expulsión de quienes mantenían puntos de vista discre-

pantes de los de la direcci6n, lo que .trajo como corisecuencia -

el· fraccionamiento del PCM; durante el congreso extra0~dinario-

de 1940 son expulsados I-Iernán La.borde y Valentín Campa, quienes 
. . 

despvés de participar a través de algunas revistas y o'rgan:i.za-

ciones pol1ticas y sindicales· forman la Acción Socialista Unifi 

cada (ASU). En 1943 ante la incapacidad de la direcci6n par~ -

poder resolver .~.¡is diferencias son expulsados, entre otros, Mi-

gue 1 Angel Vélasco, Enrique Ramírez y Ramírez, Gerºardo Carnera-

Checa, Luis Torres Ordones, Juan Ortega Arenas, Angel Olivo y -

José Revueltas, quienes posteriormente forman el grupo Morelos-

de corta existe~cia, m&s tarde algunos de ellos forman el Grupo 

Marxista El Insurgente. A fines de 1947 la lucha interna se re 

nueva y en 1948 un pleno extraordinario resuelve lo expulsi6n -

del grupo del DF. encabezado por Carlos Sánche~ Cárdenas, Alber 

to L1m1breras, Aroche Parra y _otros, quienes se agrupan en el Mo 

vimiento Reivind~cador del PCM que más tarde (en 1950) junto 

con ASU fundan el Partido Obrero Campesino Mexicano, concretán-

dose asi la di.visi6n del movimiento comunista mexicano. Esta -

división del PCM trajo el debilitamiento de sus filas, cabe me_!! 

cion~r que en este periodo el Partido Comunista ve disminuida -
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su membrcc:ta 'hasta 2000 ·militantes después de haber contado en

el períocfo anterior con 30 12.5 (La Voz de Méxi~g, 6 de marzo de 

1939). 

La política oportunista de derecha del PC.M, se expresa.

ba tanlbién en su táctica y en.su estrategia basada en hacer - -

avanzar la revolución mexicana y en apoyar lo.positivo y criti

car lo negativo del gobierno. En su ~oncepción etapista de la

lucha por el socialismo, en la que la ,primera tarea era crear -

un movimiento democrático de liberación nacional y un gobierno.

de este ·tipo, como ~staci6n de tr~nsito ineludible para pasar -

al socialismo, En la sobrevaloración de cierto papel progresi!! 

ta <Ie la burguesía nacional en las tareas antiimperialistas. 

Este período de crisis del Partido Comunista coincide -

con el descenso del movimiento obrero revolucionario .del país 1 -

con el auge econ6mico de la burgues!.a y el desarrollo capitali!! 

ta de México. 

En general 1 esta era la situaci6n que. vivía el PCM en -

'.:.956 1 por un lado una serie de problemas ma11tenidos desde su -

fundaci6n, debilidad te~ri~a, pr~cticas·antidemocr~ticas a su -

interior, dogmatismo y reformismo. Por otro lado 1 una serie de 

problemas surgidos como consecuencia de la política oportunista 

de derecha, seguida por el Partido Comunista durante los últi-

mos vente afies, desde la adopci6n de la pol!tica de "unidad a -

toda costa" en 193 7 y que lo llevó a- la pérdida de su indepen-

dencia política e ideol6gica "::/ que para este momen'to lo tenía -

al borde de su liguidaci6n. 

Toda esta situaci6n por si misma exig1a la necesidad
1

de 
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cnrnbios profuild~s a su interior. Sin 12rnb.:.i.rgo, fue-:) apartir de -

dos hechos que se dieron durante el afio de 1956 cuando el PCM -

entr6 en un proceso de lucha interna por su renovación, estos -

dos hechos eran; una reorientaci6n en el movimiento comunista -

internacional, que con la rea1izaci6n y los acuerdos del XX Con 

greso del PCUS abría un período de cr:í.ticR y éJ.Utocrítica a su -

interior. Por otra. parte, y fundamentalmente, el nuevo despun-

te del movimiento obrero, que con su actitud exigía la modifica 

ci6n de puntos fundamentales de la política mantenida hasta en-

tonces por el PCM. Al mismo tiempo este despunte del movimien·-

to obrero fue el motor de la lucha interna durante el tiempo --

que .ésta duró y la corriente renovadora surgida al interior del 

PCM era su expresi6n. 

Esta lucha intsrna pasa por diferentes fases o momentos, 

su primer momento lo encontrarnos en el movimiento sindical de -

1956. As1 durante este afio se manifiestan dos posiciones dife-

rentes al interior del Partido Comunista respecto a este moví--. 
rriento sindical. Por un lado, la dirección del partido, que e~ 

cerrada en sus viejas concepciones dogmáºticas no comprendía la-

nueva situación y llamaba a la conciliación. Por otro lado, el 

Comit~ del DF. y la base del partido que estaban por la mejora-

de las condiciones econ6micas de los trabajadores y la demacra-

tizaci6n de sus sindicatos, lo que exigía barrer con los líde--

res charros. Lo que a su vez los llevaba a la exigencia de la

transformaci6n de puntos fundamentales de la política mantenida 

hasta entonces por el PCM, planteamiento que encontraba apoyo -

en el XX congr~so del PCUS. 
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Durante <:~sta primor a fase la dirccc:i.6n encin:i. sta trato·· 

de capitalizar este impulso dado por el XX congreso del PCUS y-

empujada por el nuevo despunte tlel movimiento obrero y la co- -

rricnt.e renovadora del D.F. inició la crítica al interior del -

PCM, .lo que tuvo su manifesta~i6n en lo positivo de léls resolu

ciones de los plenos de diciembre de 1956 a m~yo de 1957. 

Un ~egundo .momento, ya m&s definido de la lucha interna, 

se inicia con el desconocimiento de lq direcci6n en la práctica 

de los acuerdos de ·los plenos realizados de diciembre de 1956 a 

·mayo de 1957, y con. la demostración de la falta de co1úprensi611-

del significado del XX congreso del PCUS, con lo que se abrió,-

como dice Martínez Verdug"O, una fase de aguda lucha interna cu

ya primer manifestación pública .fue la confGrencla del comité -

del DF .. de agosto-septiembre de 1957. Esta conferenc.ia, entre-

otras cosas, pedia la realizaci6n de un congreso nacional ex- -

traordinario, esta fase termina junto con el movimiento obrero

popular de 1958-59, y es la fase más aguda de la lucha interna, 

(ue pudo haber llegado a la escici6n. Durarite esta fase se - -
1 

constituyen las dos principales corrientes de la lucha interna, 

los Distritistas (Comité del D.F.) y los Encinistas (la mayoria 

del Corni té Central y la Cornisi6n Política.) . En dicha fase 

hab1an venido actuando. juntos el comit~ del D.F. y la célula --

Carlos Marx, ya que coincidian fundamentalmente en la lucha con 

tra el encinismo, aún cuando desde la conferencia de, agosto-seE_ 

t~embre presentaran diferencias con respecto a la democracia in 

terna, ya que, según Revueltas, durante la lucha interna la di

rección del partido debería disolverse y coordinar esta luchá -

" 
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Durante esta fase la célula C. Marx S(l dotó de medios 

de expresión propios y constituía de hecho otra corriente aun--

l que actuara en unidad con el comit~ del DF. 
¡, 
~ La tercera fase se deriva de los diferentes balances --.. 
t 
f ¡~ del movimiento obrero popular de 1958-59 y de la derrota de su-
!; 
1 vanguardia el sindicato ferrocarrileio, que d~n por resultado -
! , 
~ un nuevo reagrupamiento de las corrientes que participan en la-

1 
lucha interna, forrnandose así tres cor,rientes contrapuestas, --

los encinistas, los distritistas y la célula Marx, siendo estas 

,~, 

dos dltimas corrientes los principales actores en est& fase-de~ 

'ir 
j la lrcha interna. Ya que la c~lula Marx al criticar la poi!ti-

.. ~!· 1 

• ca del PCM durante el movimiento obrero popular de 1958-59 y al 
f 

concluir que a partir de ese momento el Partido Comunista habia 

l
i ...• •.·. perdido toda PO.~~bilidad de poder aplicar jamás una política -

: justa, tal y como se encontraba dirigido, sa enfrentaba al comi 

if•. 
¡,[' 

f: 

t 
f 
t ~·i: 

~ 
1 

IÍ···:·. ~:\ 

~· 

té del D.F., principal responsable de la política aplicada por-

el PCM en ese momento. 

Durante esta fase son derrotadas por la corriente reno-

vadera del comité del D.F. las corrientes de la célula Marx y -

la encinista. Los encinistas son· derrotados durante el pleno -

de julio-agosto de 1959 este pleno adopta la p·osici6n oficial -

del PCM ante el movimiento obrero popular de 1958-59 y toma me-

didas políticas y organizativas importantes destinada,::; a termi-

nar con la. lucha interna. Así, resuelve destituir de su cargo-

de secretario general del PCM a Oionicio Encina, cargo ocupado-

por 20 años, de la misma manera destituye a otros encinistas de 

cargos importantes de direcci6n ·~ sien.ta las bases para la rea-
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lizaci6n del XIII congreso. La corriente de la c~lula Marx es-

derrotada durante la VIII convención del PCM en el DF. realiza-

da en noviembre de 1959, despu6s de la cual salen del PCM acusa 

dos de "liquidadores 11
• 

Esta fase termina con .la realizaci6n del XIII congreso, 

que adopta cambios sustanciales en la línea p9lit.ica del Parti-. . . 

·do Comunista, :r.establese la democracia interna, nombra un~ di--

recci6n colectiva y sienta las bases tr:16r icas, pol.ít.icas, ideo-

16gicas y prácticas· para la transformaci6n del PCM. 
. ~ 

La última fE.se de esta lucha interna se inicia con el -

' surgimiento del grupo ultraizquierdista del comité del DF., au-

tonornbrado Bolchevique, y te·rmina con la disolución del comité-

del D.F. y la expulsión de este -grupo por el V pleno del PCM --

1 realizádo en 1962. 

A ·10 largo de esta lucha interna y de sus diferentes fa 

ses se desarrollaron y se. manifestaron cuatro corrientes con 

concepciones te6ricas y políticas propias. 

Desde el inicio de la lucha interna.hasta la realiza- -

ci6n del XIII congreso intervinieron duiante las tres primeras-

fases de esta lucha las siguientes corrientes: 

Los Encinistas, tenian la mayoría en el Comit~ Central

y la Comisi6n Pol1tica ·tanto p6r el control de estos dos 6rganos de 
. . . 

direcci6n y de los estatales. Eran los representantes del sta

liuismo en México, eran pobres teórica y pol:1ticamente, repre-

sentaban a la dirección más incapaz que haya tenido el PCM y -

•eran los responsables de la pol1tica oportunista de derecha man 

tenida por el Partido Comunista durante los tlltimos 20 años y -
.. 
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<le la falta de democracia al interior de este. 

Los .Distritistas eran la mayoría del comité del D.F., -

cuyo principal dj.rigente era su secretario general, José Encar-

i1aci6n Pcrez, aul:or de la mayoría de los documentos de los dis-

tr:Ltü~tas y de los más radical.es de estos; dirigían también es-

ta corriente Arnoldo Mart.1.nez Verdugo, Edelmiro Maldonado, Ma--

nuel 'l'errazas y Gerardo Unzueta; después del encarcelamiento de 

Encarnación Pérez en mayo de 1959, dir;Lgiría esta corriente Ar-

nolao Martines Verdugo autor de la Resoluci6n General del XIII-

' ·congreso. .Era la corriente renovadora del PCM, expresi6n del -

nuevo despunte del movimiento obrero y finalmente la encargada-

de resolver la lucha interna y responsable de iniciar la deses-

talinización'del Partido Comunista, de dotarlo de una pol!tica-

.··'¿más acertada, de la construcci6n de un nuevo partido y de abrir 

un periodo de renovación a su interior. 

La célula c. Marx, su principal dirigente era Llosé Re-

vueltas, otros dirigentes eran Enrique Gonz&iez Rojo y Eduardo

r'izalde, la mayor parte de sus integrantes e·ran ·intelectuales -

(escritores y .pintores). Era una corriet1te que pese a su vi- -

si6n pesimista era rica te6ricamente, con muchos proyectos·e 

ideas, y estaba comprometida con una revisión más radical de la 

historía, de la política y de las bases teóricas del PCM, lo 

que no pudo realizar dentro del Partido Comunista tanto por co~ 

tar con pocos cuadros, ya que numéricamente era muy reducida, -

su influencia se limitaba al DF., donde eran minoría, como por

considerar fin'almente que ya no podria haber superaci6n alguna-

al interior del PCM. 
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Una corriente que se desarroll6 despu6s de la realiza--

~ ci6n del XIII congreso es la corriente del DF., autonombradn 
f• 
1.: 

~Bolchevique. Sus dirigentes eran Mario Rivera, suplente del Co 
r·: 
~': r mi té Central; Guillermo Rousset I Augusto Vela seo' Carlos Félix, 
J,' • .. 
i . 
~: Mart:í.p Reyes, r.iiembros propietarios; y Carlos Guzman, suplente 
:r, . 
1, 
1 del Comité del D.F. Esta corriente era mayoría numérica en el-
~· .· 
·l 

~comité del DF. (ele.cto por el IX congreso del comité del DP. en 
~--
fi 19 61) • Tenía concepciones ultraizquie,rdistas, casi todos ellos 

Jproven~an de la. Juv~htud Comunista y su influencia en el parti-

[:do era e'scasa. · 

,, La lucha interna terinin6 con uno de los periodos más d,! 

~· ficiles de la vida del Partido Comunista Mexicano, justamente -
!' . 
~{: ', 

~'.conocido como periodo de crisis,· que se extiende por más de - -
~ 

~-veinte. años., de 193 7 a· 1960, con la adopci~n de una p~ü~tica --

~-oportunista de derecha, que lo llev6 a la p~rdida de su indepen f . -
if dencia política e ideol6gica y casi a su. autoaniquilaci6n. 
~:-

~' Los resultados de esta lucha interna· de manera inmedia-
1') 

~·· f 1.,".a se manifestaron en la adopci6n de una linea pol!tica más. - -

~-acorde con la realidad, en el restablecimiento de el centralis

~ mo democratico, en el nombramiento de una direcci6n colectiva.-
~;~-

!:>' 
t:Por otro lado, con dichos resultados se inici6 la lucha por la-
F.'' , 
if 

~¡' desestalinizaci6n del PCM, se· abrio un nuevo periodo en su vida, 
t:... t • .. • p 

"'· \~un periodo de renovaci6n, y, podemos decir, de construcci6n de-

~·· ~n nuevo partido, En ~odo esto jug6 un papel determinante la -
~~" 

trealizaci6n ~ l¿s acuerdos del XIII Congreso Nacional, ~ue sen-
~ . 

~'. t6 las bases té6ricas, pol1t:Lcas y prácticas para la transforma 
:;;-

¡; ci6n del Partido Comunista y para· la recuperaci6n- de su indepe!! 
~(• 

r:. 

; .:. 
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dencia polftica e ideológica. Todo eso se logr6, al terminar -

con una serie de errores, al basar como nunca antes su política 

en el an~lisis cientifico de la realidad econ6mica, política y-

social del pa!s, al elaborar nuevos planteamientos y principios 

teóricos para la formulación de un programa revolucionario para 

México y al restablecer la democracia interna. 
·. 

Asi, el PCM hizó una nueva caracterizdci6n de la revolu 

ci.611 mexicana. Desde 1937, el PCM hat¡ía sostenido, como parte-

determinante de su política, la idea de la vigencia de la revo-

lución mexicana, que la expresaba en su propuesta de hacer avag 

zar esta· revolución, idea· que a su vez trajo una serie de nefas 

·tas implicaciones política~,· corno su. actitud séguidista ante el 

gobierno de dicha revoluci6n, la defensa de u11a falsa unidad al 

rededor ·¿¡el mismo, y una equivocada caracteriza,ci6n de los go-

qi·ernos y . fuerzas del bloque gobernante. En este. sentido el -

PCM daba aho.ra un viraje posit.ivo al afirmar que: los ideolllgds 

:burgueses y pequeñoburgueses han difuhdido la tesis de la conti 

nuación de la revolución y que_. según ellos se. prolonga desde --

1910 hasta nuestros d1as y que sus representantes son los· go- -

biernos revolucionarios de Carranza a Lop~z Mateos. Dice ahora 

el PC, en sentido estricto la revoluci6n termin6 en 1917, al --

adopt~rse la constituci6n y llegar la burguesía al poder; Emp~ 

ro, debido a que sus objetivos no fueron alcanzados y en parte-

subsisten irresueltos hasta nuestros d1as, lrt revoluci6n de - -

1910.:..17 constituye s6lo una etapa e11' el desa:rrollo democratico

burgu~s de.México. Pero aan más importante ~rala idcade'la -

necesidad de una nueva revolución. Idea que a pesar de sus ~i-

.... ::,, 
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mitacionus, le daba al PCM grandes posibilidades t&cticas y po-

liticas, y sobre todo le devolvía su independencia política e -

ideológica, al hacer un deslinde del oportunismo, del encinismo 

y de las tendencias reformistas de dentro y fuera del gobierno. 

Caracterizaba a la nueva rcvoluci6n como una revolución democrá 

tica de liberación nacional, decía, a la que habrá de llegarse-

mediante la integraci6n de un poderoso movimi)nto de frente de-

mocrático de ·1iberaci6n nacional. Dicho frente lo caracteriza-
' 

como un amplio movimiento de masas, como una gran alianza·de to 

das las fuerzas dispuestas a la lucha antiimperialista, y agre-

ga, en cuyo seno (de esta. alianza) debe haber una más fuerte y-

decisiva: la de la clase obrDra y los campesinos, bajo la hege-

mon1a de la primera. 

Respecto al objetivo inmediato plantea~o ahora para el

PCM destacan como sus dos principales orientaciones la lucha an 

ti imperialista y la lucha .por .la democracia. Señaia que la lu

cha por la elevación del nivel de vida del pueblo, en contra --

del monopolio político del gobierno y'la plena democratizaci6n-

nac~onal, en favor de una reforma agraria radical y democrática 

y por la liberaci6n del país de la opresi6n imperialista se pu~ 

de sintetizar en la exigencia general ¡Encausar a la naci6n por 

el carnino democr~tico e independiente! 

El XIII congreso, rnarc6 un gran avance para el PCM, fu,!! 

damentalmente al elaborar los principios de un programa revolu-

cionario, al reestablecer la democracia interna y abrir un pe--

r1odo de transformaci6n del Partido Comunist¡_ . 

1,a renovaci6n en la que entr6 el PCM con la realizaci6n 
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del XIII congreso no se debe a los esfuerzos, o mejor dicho, no 

se debe a la actuación y los planteamientos de una sola de las

corrientes de las que propugnaban por su transformación (Distr! 

t·istas y Células Car los Marx) i:=d.no a un proceso complicado Y. ª.9. 

cidentado, expresado en el curso de la lucha de clases y a la -

discusión y elaboración de planteamientos ae ambas corrientes.,

incluso habria que agregar que la corriente dj s'tritista, que -

fue la que f inalrnento inicio la trann~ormac:L6n del PCM, retornó

algunos de los planteamientos de sus adversarios. 

No obstante los avances alcanzados por e1 XIII congreso, 

la lucha· interna y el mismo congreso habían dejado discusiones

inconclusas, problemas no re;suel tos y muchos planteamientos - -

te6ricos y políticos apenas esbozados; asi por ejemplo, no ·

habia podido aprobar la plataforma política que. sirvi6 de base

ª la discusi6n preparAtoria del XIII congreso; de igual mariera~ 

no defini6 con presici6ri ~na s~rie de problemas estratégicos y

tácticos, lo que se manifest6 en las ~iscrep~ncias surgidas en

los primeros cinco plenos realizados después del XIII Congreso

y e~ las posiciones adoptadas por el.Comité del DF. electo en -

1961, por lo que la lucha interna se prolongo hasta 1962, y las 

p:i;-incipales transformaciones hasta la realiza.ci6n del XVI Con·-

greso. 

Finalmente una de las principales limitaciones de la lucha

interna, para una transfo:r·maci6n más profunda la encontramos en 

. la falta de una ruptura episternol6gica: las dos corrientes. que

propugnaban por la transformación real del P<...•1, Distr i tistas y·

C~lula Morx, consideraban que el znarxismo-leninismo hab.f.a sido-



252 

desvirtuado en M~xico y que había que regre,sa.r a su fuente viva; 

de esta manera se consideraba al marxismo-leninismo como sufi--
" . 

ciente, sin necesidad de someterlo a un examen critico teórico-

por lo que bastaba solo con aplicarlo correctamente. As1 con -

este enfoque ernn vistos: la lucha contra la direcci6n y la po-

11tica encinista, la superaci6n de la crisis que vivía el PCM,-
·. 

la democracia interna y la transformación del Partido Comunista. 

En este sentido son validas aquí las afirmaciones que hace Enri 
• 1 

que Semo cuando dice, refiriendose a otro período de la vida -
\ 

del PCM, las ideas centrales predominantes fueron mod:..f icadas -

pero.~no hubo. ruptura epistemológica alguna, los enfoqqes y· las-
1.\ 

persp'ectivas siguieron siendo. las mismas . 

. . . 
. . 



Jruschov N.S. 

Togliati Paimiro 

·, . 

e.e. del PCUS 

F.ncina Dionicio 

Encina Dionicio 

.. 

D O C U M E N T O S 

Informe del Comité Central del Partido-

Comunista de la Unión Soviética ante el 

XX congreso del Eartido. Moscú, Edicio 

nes de lenguas extranjeras 1956. 

Sobre las posibilidades de la utiliza--
' 

ción del camino parlamentario para el 

Easo al socialismo (XX congreso del ~ -

PCUS) en LA VOZ DE .MEXICO Nos. 1091, ;.. 

1092 y 1093 Marzo de 1956. 

'.Resob1ción del Comité Central del PCUS -

sobre la superaci6n del culto a la per-

sonalidad y de sus consecuencias en LA 

VOZ DE MEXICO No. 1204 12 de Julio de-

1956. 

Opiniones de Dionicio Encina sobre la -

importancia del XX congreso del PCUS 

LA VOZ DE MEXICO 1178 16 de Junio de -

1956. 

Sobre .la situación política actual y --. 
las tareas de los comunistas mexicanos-

(Informe de ~a comisi6n pol!tica al pl~ 

no del· e.e. del PCM celebrado los d!as-

1,2,3 y 4 de diciembre de 1956. M~xico 

FCP. 116 p. 

. . 



Chávez Camilo 

Cornisi6n nacional 

organizadora de la 

JCM 

Valdes J. 

Encarnaci6n 

e e del PCM 

Comité del D.F. 

del PCM 

C. C. del PCM 

25.4 

Revisemos nuestros m~todos de trabajo -

en el frente sindical (informe a la con 

f erencia nacional sindical del PCM cele 

brada del 23 al 25 de febrero de 1957 -

81 p. 

Materiales de discusi6n para el congre~ 

so nacional de reorgauizaci6n ele la Ju

ventud Comunista de M~xico M~xico S.E. 

Febrero de 1957 p.p. 17.p. 

Los problemas de org~nizaci6n del par-

tido y las tareas pa~a ~n fortalecimien 

to ·(Informe de la comisi6n política s~ 

bre el primer punto del orden del d!a -

al ple~o del e e celeb~ado del 18 al -

23 de mayo de 1957) 90 p. 

La lucha interna en el Partido durante-· 

los años de 1939 a 19·49 (Informe al pl~ 

no del comit~ central sobre el. II punto 

del orden del ara celebrado del 18 al -

23 de mayo de 1957). 

Resoluci6n de la conferencia del PCM en 

· ·01 ·o.F •· celebrada el 11-23 de agosto; -

2-1.9 de septiembre de 1957 M~xico 

S.E. 1957. 

Rsoluci6n del pleno del ce del PCM reu

nido durante los día& dél 22 de octubre 

a:l ·2 de noviembre de 1957 en LA VOZ D~-
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.. . 
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MEXICO No. 1643 10 de noviembre de 

1957 • 

A prop6sito del 38 aniversario del Par

tido Comunista Mexicano México S.E. oc 

tubre dd 1957. 

Alfare Siqueiros David Justificación publica del discurso que
.Pronuncié contra la imposición "tapada·~ 

~ 
:1 

Revueltas José 

•.. 

Comité del D~F. 

del PCM 

Comité del D.F. 

ael PCM 

. ' 

y nuestros deberes de conuni.stas frente 

a ella, en el mitin conmemorativo del ·· 

38 aniversario del Partido Con inista Me 

xicano México S.E. 'octubre de· 1957. 

La disyuntiva histórica del Partido Co

munista Nexicand (tesis que debi6 ser.-

presentada al Pleno del Comité Central-

convocado para realizarse el 20 de ene-
1 

ro de 1958) M~xico s.E. diciembre de --

1957-e,ner.o de 1958. 

Resolución de la conferencia del PCM en 

el D.F. acerca de las irregularidades -

en la preparaci6n del XIII congreso y -

·1as medidas ,Para corregirlas M~xico 

S.E. 1958. 

Tesis sobre el trabajo sindical aproba

da por la conferencia del Partido Comu

nista Mexicano en el D.F. realizada el-

9 ,10 y 13 de abosto de 1958 M~xxico Ed. 

del Comit~ del D.F. 1958 • 
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Informe de la comisi6n al pleno del Ce-

mit6 central del PCM efectuado del 22 -

al 24 de mayo de 1958 M~xico S.F.. 1958. 

Por un congreso Leninista. Crítica a! -

material de discusi6n presentado por el 

e.e. para el ·XIII congreso nacional or

dinario del PCM en bolefin interno de -

información para todos los m.iembros del 

partido ·México No. 1958. 

Material de discusi6ri del XII¡ 1c6ngreso 

nacional ordinario del Partido· Comunis-

ta Mexicano México S.E. 1958. 

Confederaci6n Mexicana El charrismo sindical y la insurgencia-

de Electricistas, PCM 
... 

ce del PCM 

ce del PCM 

9e los ferroviarios México Ed. solida-

ridad octubre de 1958 (Colecci6n Cuadef. 

nos Obreros) • 

Programa electoral del Partido Comunis

ta Mexicano México S.E. febrero de 1958. 

Acusaciones de la.mayoría: los camara-

das J. Encarnación P~rez, Arnoldo Martí 

nex verdugo y Edelmiro.Maldonado utili-
' 

zan procedimientos que violan el centra 

lismo democr~tico (Introducci6n y ac-

tas en el informe de la cornisi6n pol!."ti 

ca al pleno del comit~ central del PCM

efectuado del 22 al 24 de mayo de 1958) 

M~xic S.E. 1958. 
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Resolución dE_;l pleno c1él comité central 

del PCM efectuado del 22 al 24 de mayo

de 1958 México S.E. 1958. 

Célula Carlos Marx del Sobre la política de la direcci6n del -

PCM en el D. :p. Partido Comunista Mexicano. Puntos que 

presenta la célula Carlos Marx a la con 

ferencia del Distrito Federal sobre la-

si tuaci6n polí,tica actual y ·las tareas

de los comunistas. M€xico .. s.E. 1958. 
. . 

Célula Federico Engels Carta de protesta de la c~lula Federico 

del PPM en el D.F. Engels en vida del partido, M~~ico·o.F. 
:1 

Comité del .D.F.· del 

PCM ... 

Conferencia del PCM 

en el D.F. 

comité del D.F. del 

PCM 
. 
Revueltas Jos~ 

No. 3, 10 de julio de 1958. 

Tesis del informe del Comit~ del D.F. a 

la VII convención ordinaria acerca .de 

la situaci6n del Partido, la actividad

del D.F. y las tareas inmediatas Méxi-

co S.E. febrero de lf59. 

Materiales del comité del D.F. para su

difusión en el XIII congreso del Parti

do Comunista Mexicano M~xico S.E. mayo 

de 1959. 

Carta ·semanal al partido Comit~ del. -

n.-F. del PCM M~xico D.E'. enero de 1959 

·Balance de la lucha interna y las pers

·pectivas de la misma después de la de-

. ·rrota del movimiento ·ferrocarrilero M~ 

xico· S.E. mayo de 1959, 
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Revueltas José 

Comité del D.F. del 

PCM 

González Rojo Enriqµe 

Célula Carlos Marx 

del PCM en el D.F. 

González Rojo Enrique 

Labastida Jaime 

1 

C~lula C ·rlos Marx 

del'PCM en el D.F. 

ce del PCM 
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·Enseñanzas de mia derrota en Revolución 

... Morelia No. 4 julio de 1961. 

Respuesta al documento de Jos~ Revuel--

tas Ensefianza de una derrota Comit~ -

del D~F. VII convención ordinaria del-

PCM en el D.F. México S.E. mayo de 1959. 
'· 

En torno a la respuesta al documento de 

_Jos~ Revueltas, por el presidium de la -

VII convención del PCM en el D.F. en -

Revoluci6n Morelia No. 4 julio de 1961. 

Resoluciones de la célula Carlos Marx -

sobre las luchas ferrocarrileras en Re 

volución. Morelia, No. 4 julio de 1961. 

El. problema ferrocarrilero y el 2orve.-

nir del PCM en Revoluci6n, Morelia No. 

3 junio 1961. 

La cuesti6n ferrocarr1lera en Revolu- -

ci6n, MoreliaNo. 3 junio 1961. 

Medio paso adelante y salto mortal ha-

cia atr~s (resumen de los __ puntos de vis 

ta que sostiene la c~lula Carlos Ma:rx,

dentro del Proceso de discusi6n previa-

al XIII congreso del PCM) México S.E. -

1959. 

Rescfluci6n ·ael pleno de 'julio•agosto -

dél ·comité central PCM México editorial 

del ce 15 agosto de 1959. 



Comité del D . .F. 

del PCM 

Comité del D.l!'. 

del PCM 

ce del PCM 

·Pérez J.· Encarnación 
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.Tesis para la discusi6n de la conferen-

... c ia del Partido comunista en el D.F. Mé 

xico S.E. 1959. 

Carta semanal del Comité del D.F. a los 

organismos celulares, México 19 de octu 

bre de 1959. 

A todas las células del PCM Doletín de-

información del secretariado del CC.N~ 
1 

1 México 28 de septiembre de 1959. 

Informe presentado por el camarada J. -

Encarnaci6n Pérez ·a la VII convenci6n -

ordinaria del Partido Comunista en el -

D.F. M~xico S.E. Junio de 1959. 

Comisi6n nacional orga~ Convocatoria al XIII congreso nacional

nizadora del XIII con-- del Partido Comunista Mexicano Boletín 

greso. de discusi6n No. 1 30 de septiembre de-

1959. 

Comisi6n nacional orga- Proyecto de plataforma política del.Par-

' nizadora del XIII con-- tido Comunista Mexicano boletín de discu 

greso. 

Presidium de la VII 

convenci6n ordinaria 

del PCM en el D.F. 

si6n No. 2 15 de noviembre de 1959. 

Acerca de las perspectivas de sup~ación 

breve plazo la crisis del PCM (Informe

presentado por el presidium de la VII -

convenci6n ordinaJ~ia del PCM en el D.F.) 

octubr'e de 1959. 

Comisión nacional orga..; Sobre las cuestiones de fondo del viaje

nizadora del XIII con-- de L6pez Mateas a la América del Sur 1 (c1~ 

treso claraci6n de la comisi6n politica del ce . 
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del PCM) boletín de .discusión No. 8 de-

marzo de 1960. 

Comisi6n nacional orga Proyecto de estatutos del Partido Comu-

nizadora del XIII con- nista Mexicano boletín de discusi6n No. 

greso 3 15 de diciemb:r.e de 1959. 

Comisi6n nacional org,!'.l Proyecto de declaraci6n _Erograrnátic~ 

nizadora del XIII con- del Partido Comunista Mexicano boletín 

greso 

PCM 

PCM 

ce del PCM 

CP del PCM 

PCM 

de discusi6n No. 4 20 de diciembre de-, 
. 19.59. 

Sobre el proyecto de plataforma políti

c~ del PCM México S.E. diciembre de --

1959 .• 

Resolución del general del XIII congre

so nacional ordinario del Partido Comu-

nista Mexicano México S.E. 31 de mayo-

de 1960. 

Proyecto de r§SOluci6n del CC del PCM -

sobre la situación creada por la VIII 

convención nacional del Partido Obrero-

Campesino y al admitir al grupo revisió 

nista y liquidador de Revueltas en este 

partido. M~xico s .. E. S.F. 

Por qu~ se ataca a David Alfaro Siquei

ros Comisi6n Politica del Comité Cen--

tral del Partido Comunista Mexicano 

xico s.E. 26 de enero de 1960. 

Carta del Partido Comunista Mexicano a 
~~~~~~~~--



Cornisi6n Política del 

ce del. PCM 

PCM 

PCM 

"·,··. ! ; • 

2pl 

las fuerzas democráticas y populares 

M~xico, S.E. 21 de agosto de 1960. 

Acerca de la Transforrnaci6n del Partido 

Popular M~xico, S.E. octubre de 1960. 

Materiales para el plano ampliado del -

ce del 30 al 31 de julio, contiene: 

l. El Partido Cornunis~a Mexicano y la -

extrema izquierda, dentro de la consti-
' 

'tuci6n (Declaraci6n de la C.P.) 

2. El discurso de Sánchez Piedras de --

apoyo a Cuba y el ataque de los Estados 
' 

Unidos a'la soberanía nacional (declar~ 

ciones de la C.P.) 

3. Acerca de las declaraciones de J. Ma 

nuel Tello, Secretario de relaciones ex 

teriores (declaraciones de ·1a C.P.) 

4. Las agresiqnes policíacas a la rnani-

festaci6n estudiantil de apoyo al go- .

bierno ·cubano (declaraciones de la C.P.) 

5. Carta del c. Manuel Díaz Ramírez. 

6. Respuesta a la comisi6n política al

Manuel D!az Ramírez. 

7. Proyecto de carta del comité central 

a las 'fuerzas democráticas. 

B. Proyecto de llama~iento para la carnE 

paña de reclutamientc. 

~estras ta:reas inmediatas informe al -



González Teresa y 

Eduardo Lazada 

Maldonado Edelmiro 

Comité del D.F. del 

PCM 

ce del PCM 

~ .. 

C€lula Krupskaia 

del PCM 

Fiares Ricardo 

Comité del D.F. 

del PCM 

. , . 
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pleno del comité central realizado du--

rante los días 30 y 31 de julio de 1960 . 

segundo punto M~xico S.E. Julio 1960. 

Nuestro lugar est~ en el PCM Edit. ce -

del PCM M6xico 1961. 

Informe al V pleno del comit~ central -

sobre el tercer punto cel orden del día 

(7-13 de diciembre de 1961) ~diciones 

del ce México 1962. 

Informe Secreto México S.E. 9 1de di- -

ciembre de 1961. 

Por la aplicación consecuente de la lí

nea política del partido y la defensa -

de su unidad Resolución del V pleno ••• 

sobre el III punto del orden del día 

México 12 de diciembre de 1961. 

Respuesta a la resolución del tercer 

punto del V pleno del ce, Por la aplic~ 

ci6n consecuente de la línea política -

del partido y la defensa de su unidad.

México S.E. 8 de enero.de 1962. 
' 

Qué ·es y hacia d6nde marcha el frente -

obrero México ED. del ce 1962. --
El Machete . 3a época No. 1 15 de ju-

lio de 1962 Periódico del Comité del -

D.F. del PCM. 

Mart!nez Verdugo Amoldo !}.cerca de ·1a situación poU'.tica actual-
. ; 
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PCM 
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Comité del n.F. · 

del PCM 

Comit~ del D.F. 

del PCM 

Comitt; del D.F. 

del PCM 

PCM 
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~ técnicn del_Partic1.~. Informe= de la 

Comisión Política al primer punto del -

orden del día presentado por el c. Ar--

noldo Martinez Verdugo (2o. pleno am- -

pliado del comit6 central electo en el-

XIII congreso·nac.i.onal del partido Coro~ 

nista Mexicano) M~xico S.E. 30-31 de j~ 

lio de 1960. 

Resoluci6n 'del III pleno del comité cen 

~ral electo por el XIII aonqre~o, Sobre 

algunos problemas internos. M~xico~ S. 

E. 22.de enero de 1961. 

Convocatoria al IX Congreso del comité

del D.F. · del Partido Comunista Mexica-
1 

no. M~xico 20 de febrero de 1961. 

Proyecto de resoluci6n del IX congreso

del Partido en el D.F·. Sobre el punto

~e organizaci6n México S.E. 20 de fe--

brero de 1961. 

Resoluciones del IX Congreso del Comité 

del D.F. del PCM M~xi00 S.E. 20 de fe-

brero de 1961. 

Informe de la primera reuni6n de balan

ce del Comité del D.F. del PCM en bole-

t1n interno del comit~ del D.F. del PCM 

No. 1 diciembre de 1961. 

Sobre las primeras discrepancias en el-

PCM M~xico Comité del PCM 20 de febrero 

.. . de 196:1.. 
:

1 \!.-:!>,'~:,:~t.':.:.'~',:;) r.~ r/·:'.,' ,J,..1·~ ,.: ' ·. ~; .... ; '.: ·, ·: .' ""' ••• ,'; , ' J •• :,."·;'.·./,', : • • ·." :, ·, ·, .~·' ,"· •• '.·.'.· •• ••• •• ·.:_'.._··,.·.· ••• ··,·.·.·: •• ,· .. :.• •• ,•,-,'.,,_,··,· •• ;.•.,·.:.,:.~,~.".·. 
··-''\ :·J:·'~!!~'.J'~fui.'.{!)~ 1• :1:~·+1·,1\,¡.j~~~)Í·;(~:,_;i¡:.::1¡:.;.:)-_,> •• ~.. ~ ,;.:.~ 
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PEHIODICOS Y REVISTAS 

.~ ... 

Nueva época· Revista del PCM afio 1 1962 y afio 2 

1963. 

Socialismo Revista de teoría y política del Parti-

do Comunista Mexicano. 

Revolución Revista de universitarios de Michoacán. 

La Voz de M~xico Organo de inf ornación del PCM Años de -
1 

1956 a 1962 (Número que se encuentran -

en el CEMOS). 

. Noviembre Organo del Comité Central del POCM Afies 

de 1956 a 1960 · (Números que se encuen--

tran en ~l CEMOS) • 

Bibliografía sobre el PCM 

Martínez Verdugo PCM trayectoria y perspectivas U~xico 

Arnoldo Ediciones de Cultura Popular 1977 • 
• 

.t';árquez Fuentes Manuel El Partido Comunista Mexicano (En el p~ ,. 
y Rodríguez Arauja Octavio ríodo de la Inte.rnacional Comunista - -

Peláez Gerardo 

Revuel..tas Jos~ · · 

De Neymet Marcela 

1919-1934) Ediciones el caballito 1973 

Partido Comunista Mexicano Gp años de -

lucha· Tomo I.y ~I (Cronología) M~xico

Universidad Autónoma deSinalóa, 1980. 

Ensayp sobre· un proletariado sin cabeza 

M~xico Ediciones ERA. 

Cronología del Partido Comunista .Mexica-



Martínez Verdugo Al11oldo 

Aguilar Mora Manuel 

Alonso Antonio 

Aroche Parra 

Campa Valent!n 

j 

c.ristlieb Fern~ndez 

Paulina 

Lombardo Toledano 

Vicente 

Loyo Brambila Aurora 

Revueltas Jos€ 

':,. •',;. '•." .. 
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·no Primera parte, 1919-1939 M~xico Edi 

,., ciones de Cultura Popular 1981. 

Cronología del Partido Comunista Mexica 

no 1919-1975 México S.E. S.F. 

Bibliografía 'General 

La crisis de la izquierda, orígenes y -

desarrollo México Juan Pablos Editor -

1978. 

El movimiento ferrocarrilero de México-

1958-1959 México Ediciones ERA. 

La derrota ferrocarrilera 1959 M~xico-

Ediciones del Popular. 

Mi testimonio memorias de un comunista-

mexicano Cr6nicas y testimonios, Méxi

co Ediciones de Cult~ra Popuiar. 

El espartaquismo en M€xico (1960-1970)

Facultad de Cien'cias Pol:íticas y Socia

les UNAM tesis profesional. 

Escritos sobre ·e1 movimiento obrero Mé 

xico, ·universidad obrera de México Vi-

cente Lombardo Toledano. 

El movimiento Magisterial de 1958 en Mé 

~' México Ediciones ERA 

Méxicd, una ·aemocradia b~rbara México-

Ediciones ·ERA 

'' .,.. 



Revuletas o·osé 

Reyna Luis y Delabre 

Trejo Raúl 

Santa Cruz Fabila 

Edith 

Shulgovski Anatoli 

Semo Ilian y 

Sald1var Americe 

Velasco Miguel A. 

Varios 

Varios 

Maldonado Edelmiro 

2·66 

Escritos Politices I, II y III M~xico-

Bdiciones ERA. 

De Adolfo Ruiz fortines a Adolfo L6pez-

Mateos (1952-1964) M~xico ED. Siglo. -

XXI. 

El movimiento obrero en ·México 1958-1967 

Facultad de Ciencias ~olíticas y Socia

les UNAM Tesip profesional. 

M~xico en la encrucijada de ~u historia 

M~xico Ediciones de cultura popular. 

M~xic~ un pueblo en la historia Volu-

men 4 Mt3xico Universidad Aut6noma de -

Puebla, Editorial Nueva Imagen. 

Ferrocarriles y ferroca~riles en Revis 

ta Mexicana de Ciencias Políticas y So-

ci~les, Año XXIII No. 89 julio-septiem-

bre de 1977. 

La internacional Coinunista, Ensayo his

t6rico ·suscirito, Moscú, Editorial Pro--

greso. 

Problemas ·ael Cardenismo Facultad de 

Ciencias·Pol1ticas y Sociales Centro de 

Estudios Latinoamericanos UNAM Mt3xico -

1962. 

Historia del movimiento obrero en M'5xi·· 

.22. M~xico Editorial ~strella Roja. 

TODOS LOS DOCUMENTOS, REVISTAS Y PERIODICOS FUERON CONSULTADOS · 
EN EL CEN'l'RO DE ESTUDIOS DEL MOVIMIEN'l'O OBRERO Y SOCIALISTA 

·cEMOS. 

,¡·; 
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