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ASPECTOS METODOLOGICOS. 

1.- PLANTEAHI.ENTO DEL PROBLEMA. 

La mayor!a de l.os soci6l.ogos mexicanos est! interesada en 1a 

teor!a; no se sabe mucho qu~ est! pasando con el. puebl.o oprimido -

en su conjunto, a no ser una visi6n parcial. de a1gi.inos hechos soci~ 

1es sobresal.ientes. No existe una visi6n integra1, gl.obal.izadora, 

de 1os movimientos de resistencia de1 prol.etariado. Desde el. punto 

de vista socio16gico, no existe en l.a actual.idad una sitematizaci6n 

cient!fica de·1a informaci6n tan variada sobre l.as l.uchas de resis-

tencia de l.a c1ase oprimida. 

Si acaso debemos reconocer que existe al.guna informaci6n 

sobre categor!as tales como Estado, violencia, etc~ Pero e1 estu-

dio de estos fen6menos sociales, tomados como un proceso, como un 

movimiento general -formado por pequeños o grandes movimientos 

parcial.es, tendientes a al.canzar el. poder para l.os eA-pl.ot~dos-~ 

no se ha l.1evado a cabo·. La visi6n que se 'da en estas investiga

ciones es parcel.ada; se toman l.os hecho.s de resistencia a:iSl.ados, 

como desconectados de una causa principal. y de una tendencia ge-

neral.izada en 1os oprimidos que exigen e1 ca~bio radica1 con jus-

ticia, pan y 1ibertad pro1etaria1 hacia l.a 1iberaci6n total., po-

1~tica1 econ6mica y social. (cu1tural. y re1igiosa). 

-En efecto, no se tiene una visiSn integral., fiios~~ico-so

cio16gica1 de 1os Movimientos de Resistencia Popu1ar en M~xico, 

de 19~0 a 1a fecha. Por esto nuestra investigaci~n est~ orienta

da. a conocer por qu' se presenta 1a resistencia del.os pobres 

contra 1os ricos. Nos interesa sistematizar 1os fen6menos de 1u-
I 

·cha de resistencia del. pueb1o mexicano. 
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Pero estos fen6menos de l.ucha social. no pueden ser conside

rados dnica y exc1usivamente como acciones pol.!ticas de un (os) 

grtipo (s) de presi6n o de poder; deben ser enmarcados dentro de 

1a l.ucha de el.ases, como hechos social.es caracter!sticos a ser 

estudiados gl.obal. y particul.armente por un &rea espec!f'ica d·e 1a 

Sociol.og!a, que denominamos Sociol.og{a ~~ Liberaci6n; del.a 

misma manera que se habl.a de una Fi1osof!a de 1a Liberaci&n o de 

una Teol.og!a de 1a Liberaci6n. Esta investigaciSn se encuadra 

por l.o tanto dentro del.a Sociol.og!a.de 1a Liberaci6n. 

2.- ETAPA DESCRIPTIVA. 

El. presente trabajo socio16gico pretende describir qu~ ha 

real.izado el. puebl.o de M~xico en respuesta al. abandono de l.as 

metas trazadas por l.os l.:!deres de l.a revol.uci6n burguesa mexica

na de 1910/17, cuando asl.UUen el. poder. A1 principio nos intere

saba -linicamen!;e el. caso de Rub~n M • .Jarami11o, mtirtir campesino 

more1ense. Pero a medida que avanzÁbamos en el.1a no·s di~os cuen

ta que exist!a ah:! una veta aocio16gica uo expl.orada 1 y tu~imos 

que ampl.iar l.os al.canees de l.a investigaci&n. 

Ini.cial.mente fue concebida para servir como material. de 

apo~o did&ctico para obreros y campesinos; puesto que no existe 

nada al. respecto con este objetivo. No para ser presentada como 

tesis acad~mica; por est~ pedimos excusas a1 Jurado, se ver&n 

en e1 texto juicios de val.or o adjetivos c&usticos dirigidos a1 

proletariado. He aqu! e1 resultado de m!s de siete años de in

vestigaci~n. Pretendemos sirva de memoria hist6rica para 1os 

e::x:p1otados, para que 1a anal.icen y critiquen, porque 1a sangre 

·de 1os ca!dos por esta causa c1ama justicia. 



-3-

3.- ETAPA EXPLICATIVA. 

En segundo 1ugar, interesa descubrir cu&1es fueron las po

sibles causas que provocaron la resistencia popu1ar y sus efectos. 

Cu&1 ha sido 1a participaci6n pol!tica de 1as diversas fraccio

nes de c1ase de 1a sociedad mexicana. 

El periodo estudiado comprende de 1940 a 1976 primordia1-

mente; aunque pretendemos extender1o hasta 1985 en futuras re

visiones. En este aspecto afirmamos que 1a resistencia popu1ar 

surge en respuesta a 1a o:f'ensiva de 1os e1ementos "moderados"y 

derechistas dentro del gobierno y de1 partido o:f'icial, por mi

nar 1as reformas estructurales y populares alcanzadas bajo el 

presidente L&zaro C!rde:nas. Ofensiva gubernamental contra las 

organizaciones popu1ares democr!ticas 5 que se denomin~ 11 Despo

tismo absolutista presidencial", .caracter:izado por 1a represi6n 

sistem~tica contra el pueblo oprimido. Esta es la causa princi

pal que provee~ la Resistencia popu1ar y constituye sus condi

ciones objetivas y a1 mismo tiempo es :nuestra variabl.e princi-

(1- ··pal. :independiente exp1i:cativa. 

En efecto, 1a Resistencia Popular empez6 como respuesta a1 

· abandono de 1a tendencia popul.ar de1 card.enismo por parte de1 

partido oficia1c Pero a diferencia de sus comienzos, 1as poste-

• riores o1eadas y expl.osiones de resistencia surgieron como res

puesta a l.argos periodos de represi6n bajo reg!menes de 1a 

derecha. 

As! pues, la resistencia popul.ar surge durante el. llamado 

· ·- lldesarro1l.o estabilizador" de 1940¡60, adem&s de tener su ca1do 

de cu1tivo en 1a crisis econ6mica estructurai de ios posterio-
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res años del. •70 hasta el. presente. 

Por otro 1ado, debemos enunciar a1gnnos efectos col.ateral.es 

subsecuentes del. despotismo presidencial--expresado en l.a frase 

de Luis XIV: "El. Estado soy yo11 y parafraseada por Napo1e~n Bo-

. 6 e 1> . . naparte: "La Revol.uci n soy yo". --, que puesto en boca·mexi-

cana dir.!a: 11 &1 sistema soy yo", "La justicia soy yo", "E1 par-

tido soy yo11
1 y el. col.mo, "E1 puebl.o soy yo"; porque en M~xico, 

el.· gran t1atoani decide todo y por todos hasta 1.o que l.e gusta o 

l.e disgusta al. puebl.o; 1as reformas que qu:iere¡ l.os que no est!n 

con el. partido oficial. est~n contra nt;xico y representan intere-

ses y s!mbol.os ex.trañ.os al. puebl.o, etc.: al.inear l.os bol.sil.los 

de l.os bur5cratas en el. poder, transformar a l.os autonómbrados 

guardianes de 1a revol.uci6n en un Estado burgu~s-burocr~tico, 

cooptar a l.!deres de l.as ·organ:izaciones de masas y :f'avoi·ecer l.os 

intereses econ6micos de·ia burgues!a mexicana. 

La Res:istencia Popular ha detenido e1 avance de 1a derecha 

en M~xico y ha l.ogrado quebrar en parte e:l. ~l.oque hege~5nico 

del. Estado mexicano, al. grado de lograr reformas sustantivas a 

l.a estructura pol.!tica constitucional.. 

4.--ETAPA PREDICTIVA .. 

Por ~timo, queremos visl.umbrar l.as posibl.es proyecciones 

que impl.ica el. conocimiento de estas experiencias popul.ares pa-

ra preparar l.a futura resistencia decisiva -del. prol.etariado. 

En este sentido afirmamos que hay una tendencia a l.a agudiza

ci6n c:Íe l.as contradi·cciones en l.a l.ucha de el.ases del. pa1s. La 

urgencia de preparacil>n de cuadros diri;gen.tes, de estudiar con 

( 1.) Vid. Pel.!cu1a 11Napol.e6n11 de Abel. G.ance. 198lJ:. 
Adaptación del. Cine Sil.ente de Franz Koppo1a. -
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m~s precisi~n y profundidad 1os fen6menos social.e9 de 1a resis

tencia, a 1a l.uz de 1a Socio1og!a de 1a Liberaci6n, es un obje

tivo primordia1 de1 presente estudio para 11enar 1a 1aguna exis

tente en materia1 de apoyo did~ctico para 1os exp1otados. 

Por 1a profundizaci6n de 1a crisis econ6mica~ pol.!tica y 

social. en r.i~xico es previsible un aumento considerabl.e en 1as 

1uchas de 1a resistencia • Escribimos esto en junio de 1985. 

Aqu! remitimos a1 lector al ~1timo cap!tu1o de 1as Lecciones 

de 1a Resistencia •. 

La insurgencia popu1ar todavía no ha logrado 1iquidar 1a 

potencia de fuego de1 Estado mexicano, pero indudab1emente se 

avecina a corto p1azo e1 enfrentamieno definitivo, a condici6n 

de que se haga participar po1!tica y masivamente a 1os cristía~ 

nos, agrupados _posib1emente en un partido moderno de cufio so

cial.ista, cristiano no tradicional.. En este sentido es necesa-

' rio abundar, puesto que en nuestro estudio del.iberadamente no 

se hizo hicapi~ en la paradoja de que 1a mayor~a de 1os oprimi

dos y.reprimidos son creyentes cristianos cat6l.icos, as! como 

sus explotadores-represores. Pero esto quedar6 para futuras 

investigaciones. 

5.- OPERACIONALIZACION DE KIPOTESIS. 

A1 desarro11ar nuestro an!1i.sis pretendemos probar 1as 

siguientes hip6tesis: 

A).- La Resistencia Popular surgi6 en contra de 1a oposi

ci6n sistem!tica del. gobierno por detener 1os cambios 

revo1ucionarios; como un movimiento de autodefensa de 

1os 1ogros y reformas popu1ares, as! como de 1as con-
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qui.atas ganadas por 1os oprimidos durante 1910/40. 

La contrarrevo1uci6n, enquistada en 1os cuadro~ de1 

poder p~1!tico y militar de1 gobierno, genera 1a Re-

sistencia Popu1ar. De manera que 9 a medida que se agu-

diza 1a crisis econ6mico-po1!tica, se intensifica tam-

bi~n 1a resistencia socia1. 

B).- La izquierda mexicana ha jugado un. ro1 sobresa1iente 

exi 1a Resistencia Popular, en especial. e1 Partido 

Comunista Méxicano, con su part:i.ciapaci5n en 1a in-

surgencia popu1ar de 191±0 a 1976. 

Ya hemos dado l.as causas que provocaron l.a Resis·tencia 

Popu1ar en e1 p1anteamiento del. prob1ema;· toca ahora operacio

na1izar1as .. Desde e1 punto de vista de 1a teor!a marxista,· ha-

b1ando"de·ras condiciones objetivas, manejamos 1as·siguientes 

Variab1es independientes: 

a).- La corrupci6n gubernamenta:t. 

b).- El. terrorismo of:i.cia1. 

c).- E1 conge1amiento sistem~tico de sal.arios. 

d).- E1 incremento de1 costo de vida de 1a pob1aci6n. 

Ev:i.denternente nuestra Variab1e dependiente siempre ser& 

1a Resistencia Popu1ar. 

E1 resu1tado de todo esto es e1 deterioro de ias condicio-

nes generaies de vida de 1a pob1aci~n oprimida, que genera 1a 

insurgencia contra e1 despotismo abso1utis.ta de1 sistema PR:l:-go
\ 

bierno. Pero e1 soio deterioro por s! mismo no genera 1a insur-
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gencia, es necesario tomar en cuenta el. papel. que.·juegan 1as 

organizaciones populares, l.os partidos pol.!ticos de vanguardia, 

1os grupos, c~l.ul.as o 1Íderes. Por lo tanto, tenemos aquí l.as 

eondi·ciones sub je ti vas, l.as ·cual.es tien~n que crearse para---que 

se dlS 1a insurgencia-resistencia, y el. papel. que juega tambi~n 

l.a ideo1og!a revolucionaria. Para l.as primeras tendremos 1os 

s~guientes indicadores: 

1.- La difusi~n de ideol.ogías popul.istas revol.ucionarias. 

2.- La emei~genci"a de cuadros revolucionarios 1 y 

3.- El. ejemplo de movimientos revol.ucionarios exitosos 

en el. mundo. 

Para 1a segunda existen tres teude:ncies ideo15gicas para l.a 

caracterizaci6n de estas l.uchas (Indicadores) : 

1.- Corriente Populista-zapatista de l.a Reforma Agraria, 

cuyo m5ximo representante es Emil.iano Zapata y el. na

ciona1ismo revolucionario de L~zaro C&.rdenas; ejemplo 

seguido por Rubtin M • .:Jaramil.l.o. 

2.- Corriente Marxista: su exponente principal. es el. Par

tido Comunista Mexicano, su escuela de cuadros y mi1i

tantes_, despul;s de su crisis interna de ;1939 y de su 

XIII Congreso Nacional de 1960. 

3~- Corriente Ind~p~nd~ente: caracterizada por 1a Revó1u

ci6n Cubana y 1os revolucionarios sin partido de1 Mo

vimiento '26 de Julio de 1952, con influencia en e1 

M.A.R., el F.u.z., y l.a A.'.C.N.R. de Genaro Vti.zquez R .. 

INDICES. 

En este aspecto hemos encontrado d.i.Kicultades grandes en l.a 
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cuantif."icaci6n de l.as ac.ciones. Pensamos 11"enar este vac!o para 

una posib1e publicaci6n. Por ahora baste afirmar que l.a tesis se 

prue·ba ~ facto con 1a existencia de: asesinatos perpetrados 

contra l.!deres popu1ares, masacres del. pueblo indef'enso, tortu

rados y· des.aparecidos polÍ.tic.os, marchas. campesinas copadas, ma

nifestaciones obreras masivas, mítines propagandf:sticos, nuevas· 

organizaciones popu1ares, presos pol.!ti;os, agitadores 

ba1eados, tomas de tierras, surgimiento de partidos pol.!ticos 

de 1os trabajadores, .etc. ; todo lo cual. se deta11a en esta in

vestigaci6n. Es verdad que el. trabajo adol.esce de estadísticas, 

gr~ficas o cuadros, pero esperamos en pr6ximas revisiones cuan

tificar mejor los datos. 

6.- CONCEP'rUALIZACION. 

·Desde los const:r.uqtores die las P:ir~mides de Egip-

to, pasando por l.os crucificados - - · dirigidos por Espar-

taco, hasta los modernos escl.avos mexicanos del. capital. "trasna

cional9 todos los oprimidos han re.sistioo heroicamente, ors;ani

_ zados o no, al. opresor, 11!mese ~ste: capataz, señor feudal, 

hacendado, patr6n, jefe o gerente. 

La revo1uci6n mexicana de 1910/17 iiega a producir al.gunos 

de sus efectos sedantes hasta 1940 1 cuando c!rdenas termina su 

mandato de seis años. Si bien ·antes ñab!a habido brotes de 

incon~ormidad, sin embargo todos se caract_erizaron por el. cau

dil.l.ismo mil.itarista-populista. 

En et'ecto, desput;s de 1940 1a masa popuJ..ai• se percata de 

que J.a instituci6n presidencial. va acer&ndose cada vez mtis y mtis 

hacia la derecha, y acurnu1ando demasiado poder pol.!tico. Es aqu! 
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donde principia el. movimiento de Resistencia, que denominamos 

!'.2,pu1ar por el. arra:i.go, el or:i.gen y la tendencia de sus deman

das; es decir, la profundizaciSn de 1os logros de la revol.uci~n 

dernocr~tico-burguesa de 1910/17. 

Se ha elegido el. periodo postcardenista por representar el. 

rompimiento con l.os :ideales de l.a revolucitin del. 1 10 por el Es-

tado mexicano, con las fuerzas popul.ares. Porque es el periodo 

caracter!stico de movilizaciones masivas contra el despotismo 

presidencial y el su:i::gimiento de las gue1~ri11aS¡ como respuesta 

a la violencia estatal "incontrolada", que de~iende el 

status quo. 

Antes de 1940 los gobiernos postrevolucionarios y las 

fuerzas populares marcharon mlis o menos juntos en la conquista 

de los objetivos sociale~ marcados por la lucha de el.ases en 

la revol.uci$n burguesa del 1 10. Despu&s de esta fecha hay una 

clara derechización en ei iogro de esos cbjet~voz. E1 periodo 

postcardenista produjo su marca d.e violencia: el despotismo 

absol.utista presidencial, y su respuesta inmediata fue la Re

sistencia Popular de las fuerzas de vanguardia, dentro de 1a 

propia revol.uci6n. ( 2) 

(2).- Cfr. El. Dr. Silva Herzog designa este periodo como "Neo

porfirismo" en sus escritos. G.onz~lez Casan.ova, Pablo. ~ ~

mocracia ~ M~xico. Ed. Era. Mlixico,1975. Donal.d c. Hodges & 

Ross Gandy. g Di.lema~~ Revoluci~n Mexicana. Ed. El Cabal.li

to. Mt;x., 1980. Hamilton, Nora. M~x:ico: ~ L:Ímites ~ ~ ~

nomía ~Estado. Ed. Era. M~x., 1983. Sol.is, Leopo1do. ~S...~-

1idad Econ.Smica Mexicana. Ed .. Siglo XXI. Mt;x., 1971. Hansen, Ro

ger. ~Política del Desarro11o .Mllxicano. Ed. Sig1o XXI. Nt;x., 

1978. Cockcroft, James D. El Imgerialismg¡ 19 f:WªQ §1' PffQ' p 
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I.- DEFINICIONBS DE CONCEPTOS. 

Para comprender mejor nuestro punto de vista debemos 

a"clarar mejor 1os siguientes. t/;rminos: 

Resistencia: F. AcciSn de resistir o resistirse. En mec&nica: 
' 

Causa que se opone a la acción do una fuerza. F!sica: fuerza 

que se opone al movimiento de una mli.quina y tiene que ser ven-

cida por la potencia. En Electricidad: el.omento que se inter-

cala en un. circuito para dificultar el paso de la corriente o 

para transformar ésta en calor. ( 3) 

Resistencia soc:i.a1: Desde el punto de vista soc::i.ol.Sgico po-

dr!amos conccptualizarla como 1ma acci6n, causa o fuerza, di-

ficu1tad que se opone a \Ul movimiento de clases, al paso de 

una corriente poJ.1tica, una obstrucción de algunas f·racciones 

de clase a un proceso establecido, institucional.izado, al 

status quo. 

Popular: proviene etimo1Sgicamente del 1atin.p6pu1us, que sig

nifica puebl.o; t~rminó que empl.earemos para denominar a todas 

las el.ases oprimidas, a todos los exp1otados; no inc1u~mos 

aquí a l.as clases dominantes sino como ~lite que exprime y re-· 

prime a todos los demSs. 

EL Estado en M~xico. Ed. Nuestro 'l'iempo, Nt;x., 1979. De la Peña, 

Sergio. ~ Formaci6n ~ Capit_a1ismo !:.!! H~xico. Ed. Siglo XXi. 

M~:x:., 1977. Shulgovslci, · Anato1. H~xico ~ _!!: Encrucijada~~ 

Historia. Ed. De Cultura Popular. Méx., 1972. Gilly, Adolfo.~ 

Revoluci&n Interrumpida. Ed. El Caballito. Méx., 1971. Revuel.-

tas, José. Ensayo~~ Proletariado sin Cabeza. ed. Era. Méx., 

1979.. Obras Completas t/. • Francisco A. G6mez-jara. ~ !':!2::::'.:.!.-

miento Campesino !:.!! México. EdR S.R.A.-C.E.H~A.N,, :Mf;x., 1981. 
Arnal.do C6rdova. La Formaci6n del Poder Político en H~xico. 
Ed. Era #15. Héx.197<±. -- - --
{3L- Cfr. p:isp A5j@*82¡ fcl§ S§Il'R'p Esaeñ'5 1333, §('~'Jh • 
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Un s:i.nbn.imo de resi.stenci.a es lucha o j_nsu.r¡;;encia, con .el. 

que muchas veces se le indentifica para simbol:i.zar la fuerza .di.a-

ll;ctica que se ºPºI?-º a un gobierno anti.democrático, dictat.oria1, 

burocrtitico. En este sentido tambi.l;n lo usamos .en este estudi.o. 

Clase: 11 la rel.acii)n que un grupo social. tiene con los medios de 

producciSn, o sea la relaciSn consistente en ser duefio o no ser-

lo de los medios de producci6n ••• En la sociedad capita1i.sta la 

bur·gues1a es dueña de fti.bricas; el proletariado no posee medios 

de producci6n (tierra, capital o trabajo) y vive de su salario. 

Las clases no equivalen u srupos catalosables por sus inGresos, 

no por su. posici6n social; las el.ases son grupos definidos por 

su posiciSn econSm:i.ca, por la manera en que obtienen. sus ingre

(/±) 
sos. 11 

11 La el.ase social. se define por el papel q':1e desempeña. el ho_!!! 

bre en la producción, por la manera en que obtiene sus ingresos.< 5 > 

"Las sociedades cambian y la lucha de clases es uno de los 

mecanismos de cambio ••• Las clases tienen su origen. en las re-

1aciones de propiedad, y t3stas cambian al pasar las sociedades 

de1 tribulismo al capitalismo pasando por 
. ,.( 6) 

el :f"eudalismo. 

11 En todo sistema social son las relaciones de propiedad 1as 

que deciden f'inalmente qui~n manda y qui~n obedece. Los dueños 

tienen un poder político y social basado en 1a propiedad, y de 

esta manera obligan a otros a obeµecer. 11 <7 > 
11Las sociedades siempre se dividen en dueños y trabajadores, 

, ''( 8) 
en clases gobernantes y clases trabajadoras. 

(4) .- Gandy, Ross. Introduccj.6n ~ la Soc:i.olog!a Hist6rica 

M~rxista~ Serie Popular Era #58. M~x., 1978. p.163.Par~ntesis Nuestr 
{5).- Idem. P• 164. (6).- Idem. p.165. (7).- Idem. p.166. 
(8).- Ibídem. 
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Marx y Engels enfocaron cada clase con su concepto y 

descubrieron que se divid!a en :fracc.i.ones, cambiaba 

·su composici6n, daba l.ugar a var:i.os partidos y su grado de con

ciencia :f'luctuaba. En tiempos de poli.gro, estas t·racc:i.o'nes se 

u.nen. "El inter.;s com~n del proletariado.consiste en acabar con 

el capitalismo. Cuando el proletariado toma la iniciativa crecen 

su grado de conciencia y su un:ión~ 11 (9) 

Lucha de Clase~>: "La historia de todas las sociedades que han 

existido hasta nuestros. df.as es la historia de l.as l.uchas de 

clases. ( iO) }iJa:cx argument6 que la lucha de el.a.ses no era eterna, 

que tendría f:i.n. 

"Así., pues, Marx y Engels, al afirma:!.· que_ todas las. luchas 

h:i.st6ricas han sido J.uchas de clases, qui.eren decir que todas 

l.as J.uchas in.ter:i.ores de ü.u. Estado nac:i.ona1 en dcsarroll.o son 

J.uchas de el.ases, ••• Son ejemplos de l.uch= <3.e el.ases J.os conf.'li.c-

tos internos de un pa!s .... La l.ucha de clases generalmente afecta 

"< 1..1) 1os procesos :i.nternos de una sociedad~ •• 

Lucha latente X l. u.cha abierta :. 11 :Marx utilizaba t~rm:i.nos he~e:L:ianos 

para distingu:i.r dos tipos de clase, la el.ase-en-sí y la clase-pa

ra-sí. 

"Las condiciones ec.onSm:i.cas crean para una masa dada una 

.s:i.tuac:i.Sn corn<i.n, una cul.tura comG.n e i.ntereses comunes. Esta masa 

es solamente una el.ase-en-sí. No tiene coaun.idad, no ti.ene nexos 

nac:ian.a1es y no tiene organizacíSn pol.:!t:i.ca. Sus miembros esti\n 

dispersos, no tienen contacto entre s!, no son conscientes de sus 

:i.ntereses comunes. SS1o a trav~s de l.a 1ueha con otra .clase pue-

de convertirse en una c1ase-para-sl, uni~1cada 1 organizada, cons-

ciente de sus :i.ntereses. 11 
(12) 

(9).- 1dem. p.173. {10).- Marx y Enge1s. Mani.:t~iesto del J?.c';.Ed 'II·R'.?;_7 •1'" •· :,.·,< 

185. (12).- :Idem. p. 186. .Y!; _, ES o ,~. t P2gt • P• 
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Prolctar:tado: "Dol siglo XVI ~n adelanto, hab!a masas q1.H• bnscahan 

trabajo en 1as ciudades. Dcspu~s de ln revoluci&n industrial. co

menzaron a trabajar en 1.as i'l'i.l;rj.cas .. TodavS.a no eran consc:icntes 

de que tcn..!an intereses comunes; formaban una el.ase-en-sí. Su 

1ucha contra la burguesía se ciesorrol.16 l.cntamcnte. Al p:r.j.ncip:Lo 

los obreros protestaban :individual.mente contra sus condiciones de 

vida; luego se desarro1-1uron luchas local.izadas en 1as fltbric¿is. 

Las olas de h.uel.,sas desembocaron en J.a organizaci6n de sindicatos, 

y final.mente i:stos se unieron en organizaciones más amplias- .. Se 

formó un partido pol.:!t:ico. El. proletnrj.ado se convj.rtj.Ó en una 

ciase-para-si que 11.cvaba una lucha a nivel naciona1."(i 3 ) 

11 Deb:i.clo a que 1a masa del pueblo es una clase-en-sí, geneG-

ralmente hay tan s6lo uu.a lucha de clases vcJ.ada en el seno de J.u 

sociedad. Ocasionalmente de J.ucha velada tiende a convertirse en 

lucha de cJ_e_ses abiertaº Esta lucha, "velada unas voces y otras 

f."ranca y é\bierta 1 , corre como un hi1o rojo .a lo largo de lfl. 

historia ••• 11 

HLa lucha de clases vel.é'.da está s:iem1~ presente, ya que 

1.ó;:; gobernantes :intentan ap:ilar cada V€lZ m::i:yores C!;'lrgas de traba~ 

jo sobre los hombros de J.as niasas trabajadoras. El pueblo est~ 

siempre rechinando J.os dientes bajo el tori·ible peso 

~a, y a veces su rabia lo lleva mls allá de la queja. La lucha de 

clases latente se expresa 'en conflictos parciales y fugaces, en 

hechos sueltos de car&c·ter subversivo• ••• La fisura de l.a ·ba.se 

social revela la lava en ebul1ici6n que hay debajo." ( 
11

.1-} 

"Pero en ocasiones se convierte en. l.U1.a lucha abiertn • .En ca-

da ciudad y en cadi3. naciSn hay dos poblaciones: 1as masa::; su:Cri-

das .y l.a minoría gobernante, los ricos y J.os pobres. El. odio entre 

(13) .-
\ 

Idem. P• 187. 

( 1t.1;) .~· Idem. 11 • '188. 
.. 
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estos dos grupos acaba po:r estaJ_lar en conflictos armados ••• Las 

guerras crunpesinas, las motinea de pobres y las rebeliones de o-

breros esta1lan a 1o largo de toda la historia. Sin embargo, por 

f'alta de organización, J.os pobres no son, por lo ~enera1, capaces 

de sostener estas luchas ••• Una l.1..1cha de el.ases plc::namcnte abier

ta tiene ·eres formas: econSmica, política e ideolSgica.11< 1 5)Las 

lucl:i'as de el.ases se dan cuando se :Lucha por el poder político. 

Ellas son las grandes propulsoras de la historia. 

"El conf":Licto de el.ases penetra C<>.d<>. faceta d.c la sociedad mo-

derna, incluso el nebuloso reino de la ideolosía. Los cambios en 

la filosofía y la religiin, seg\in Engels, tambiSn expresél.n la 

lucha de clascs."(iG) 

11 !-Iay lucha de clases en _,l_mérica Lat.:i.na: movimientos campesi-

nos, Eolpes militares, luchas reformistas, hu~1Bas, guerrillas e 

intervenciones extro.njeras. 11 (17) 

S:i.::;t.eu1a. ~~: co11jl.411t.o de clc1;10ntc:3 rcl2.cicn.:!.d.os entre si <l1.1e 

interactúan juntos con un prop6sito com6.n. Conjunto de normas, 

costumbres que rigen las relaciones sentre individuos de un. mis""'. 

<18) 
mo grupo o comunidad.'-

II.- CLASIFICACION DE CONCEPTOS. · 

1.- SEGUN LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA RESISTIR: 

a).- Resistencia Pacífica: Est& caracterizada por el empleo 

de movil:i.zaciones, ayu.nos, plegarias, demandas al poderoso y .o·tras 

formas de presi6n no sangrientas; es decir, l~ prohibici&n tlcita 

o no del uso de las armas par~ lograr sus fines. Sus protagonis-

.,. tas mundialmente reconocidos: Jesucristo, Henry David Toreau, 

Gan.di, Luther King. 

(15).- Idem. P• 169. (16).- Idcm. p. 198. (17).- Idem. P• 199. 

" 
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b) llesi.sten.c:i.a Armada: su caracterizaci6n es patento por el 

uso de medios sangrien.tofJ como autodefensa, :Crente al abnso de 

autoridad y las injusticias económicas, políticas o sociales. 

Es necesario resaltar el t~rmino 11 autodef'ensa11 , yu que mu

chas veces se emplea sin precisar bien su ~ml>ito. En primer lu

gar, partimos de la premisa de que el Estado capital.ista es re

presor por excelE:ncia. Bn este sentido, el e.g:r.esor 1~ni.co e ini

cial. es el gobierno capitalista que nos rige; el c.ual genera 

evidentemente una reacci5n o respuesta a su. modo de actnar en 

contra· de los po:Jres, que denominamos H.esistenc:Ln. :popular. Pe

ro como esta agresión. inicial es armada -por lu.s polic.1'.as y e.1 

cj&rcito-, la respuesta consecuente, por la ley de la r~acci6n 

:r!sica, es tambi~n sanr;ri.enta 9 dependiendo directamente de la 

organizaci6n., del partido' de la vanguardia. de 1.a dirección del. 

1novic1ic11.to o del calor cl0 J~.:ts n1ns;.\S.o 

2.- DESD~ EL PUl.:JTO DE VIS'l'A DE SU ACCION FRENTE AL ESTADO .. 

a). - Abierta: las ::..uchas populares siguen camj.nos dj.versos 

que·son patentes ante el pueblo; no se esconden: la lucha del.os 

ejidatari.os para recuperal.~ sus tierras, las demandas estu.d:i.anti-

1.es, huelgas proletarias. Por lo general siguen los cattses lega

les establecidos, pero no necesaria~ente. 

b) .- Clandestina: sinónimo de secreto, quiere dec:i.r que se 

da a espaldas del gobierno, pero ha.y que ac·larar que al arreciar· 

la represi6n.gubernamen.tal, la van.s;uardia del.a resistencia po

pular no tie~ más remedio que esconderse para sobrevivir y campear 

el temporal. Pero el ser clandes·tina no quj_cre decir que sea 

necesariamente armada~ el PCH estuvo en clandestina.je no armado; 
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mientras que el Partido de Los Pobres ac"i.-.·~a de :forma opuesta. 

3. - DESDE; EL PUNTO DB VIS'l'i• DE SU CON'.rENIDO -

· a).- Pro¡.n·"unf.tj_ca: entendemos por tal, aq-ual.la que cuenta 

con un programa i que es plau.:i.ficada segiS.:n los ideales cstabl.ec:i.-

dos en su plataforma ideol6gica, de t:i.po político, econ6mico y 

social., v.gr. l.a inde¡)endencia de la Indj.a, el l''rente Santlinista 

de Liberaci6n Nac:i.onal, las cual.es pretenden el cambio total de 

sistema. 

b) ... Por el con.trnr:i.o, 1.a lucha ~ Program)'.;.ti.cu.: no conlleva 

casi 
. , 

n1ngt11J.. i1rogro.1na, ... o quJ..zus un programa m!nimo, de 

nomicis·l:;a, espontt'tneo, con rej_vindicacioncs que surgen de l.as ne-

cesidades coyunt.uraJ.es en la regi6n. Por tanto, son. parciales, 

como la municipalización. del transporte~ 

4.- SI SE CONS1:GU~¡~ LOGE:.OS O SE ALCANZAN LAS HSTAS. 

a) .. - Triui.fante: :l.mpl.:ica ei c"Lrnrp:Li.mj.ento de los objetivos a 

largo o mediano pÍazos de 1.a platé.l.:Corm;:i. pcl:Í. ti.e o-social.:; cuando 

menos de gran parte de esas demnndas, exigidas al Estado. 

b).- F:r.acasada: no alcanza a cumplir o consegu:i.r sus objeti-

vos, cae por su peso, por razones diferentes, en parte o total-

mente. Al. respecto juzgamos que no hay resistencia popular ver-

dadera que sea malograda, que no gane aunque sea m!nitn<:unen.te 

a_lgo · para los oprimidos, a largo, mediano o corto plazos, v.gr. 

movimiento estudiantil. popular de 1968. 

5 .- SEGUN LA EXTENSION 'l'BHHITORIAL QUE ABARCA. 

a).- Nacional: si lu resistencia se ext:i.ende a todo el país, 

agrupando a todas las clases y sus fracciones dentro de la socie-

dad; baje objetivos aceptados por l.a. mayoría de los explotados. 
l 

b).- Internacional.: este tipo de rosistenc{a es d:ifíci.1 ca-

;racte1::i..zar1.a, porque aparece rara vez. S:i.n emba.r$O, podemos des·· 
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a los pueblos, razas, o religiones; ejemplo de gsta es la lucha 

por la paz, con.tra el uso de armas nucleares y la lucha por un 

i1uevo orden ec on61níc o. 

60- POR LA PAl~rICIPACION CIUDADANA. 

a).- Acti~; en ella el p-i_ieblo participa en asambleas, asis-

te a mítines, 111archas; hace pint:as, pegas, plantones, huelgas, 

etc. Depende do la urgencia de las necesj.dades, los cambios y 

l.a oportunidad de J.as demandas, así como de la dj.sposici6n de 

&nimo de los oprimidos,. y de las cuu.lj_clades de les clirisen"t:es e 

b).- Pnsivn: existo poca o nula pnrticipaciGn de la clase 

c~::plotada, ya sea por temor a la represión o por :Cal.ta de obje-

tivos claros, o por carisma de los líderes. 

c) .- 0J:-f2;'<n:i.zada: corresponde a la rei:;:Lstencj.a planeada, di-

ri!;ida por nn::i. vanguardia, que puede ser convocada p<;>r purtidos 

u or~anizac:i.ones democráticas. Cuenta con comisiones diferentes 

de; propaganda, de seguridad, etc. 

d).- :iJcsors;a_nizada: sinSnimo de espon.tt\nea; aquella que ac;to-

les ce de la mayoría de l.os eJ.emnn.tos anteriores. Surge coyunt·u-

ra1mente, se identifica con el motín, la asonada, el borlote. 

Es m5.s visceral; y eventualmente estli m¿ts expuesta a l.a reprcs:i.Sn 

:ind:i.scriminada. 

7.- FOR.·LAS DEMANDAS PL.ANTBADAS •• 

a).- !Jol1-t:i.ca; si las demandas amenazan directamente la es-

tructura del. "Estado capitalista~ Generalmente es organ:i.zada por 

partidos pol!ticos de derecha o de izquierda; pero no uecesa-

r:i.au1en te • . , . ' 
b).-1 Apo11'.t:i.ca: consideramos que no se puede dar una resis-

tencia soc:i.a1 que sea pura y absolutamente .limpia de pol!tica; 

------
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porque toda resistenc:ia soc:la:t necesar:i.amente incide en lo poJ.!~ 

tico, puesto que estamos en sociedad. Un posibl.e ejemplo ser!a 

e1 juego que pretende hacer la iglesia oficial en las elecciones 

pasudas; las demandas netamente econornici.stns de c:iertos 

sind:icutos. 

8. - POR EL .1\LCANCE; DE LAS DE1•1ANDAS PLA..1\'!'.rEADAS. 

a).- Superficial: (Corto plazo) si las demandas popul.ares 

son de tipo económico o que no afectan sensiblemente 1a estructu

ra de1 Estado establec~do5 No pretenden cambios profundos, radi

cales, sino de tipo económico o coytui.turé\l. 

b). - ~:tructurul: (Largo plazo) .los cambios que demandan los 

resistentes son blsicos, de estructuras sociales, de cambio del 

sistema político estatal, de :instituciones. Por lo gonera1 esta 

resj.ntencia gen.era m.:iyor represj.Ón, porque atenta contra la exi.s

tencia misma del status quo. Toda ~orma de resistencia popular 

debiera tender a estos cambios estructurales. 

9. - S:i ENTH.A.N 15N JUEG.O LOS PAH.TIDOS I-'OLITICOS. 

a).- Partid~: si J.os elementos que resisten la presi6n y 

represi6n de l'os exp].otadores pertenecen a partidos pol!.·::.icos, re

conocidos o no. Los mismos partisanos encabezan con sus vanguar

dias la insurgencia, la dirigen o la frusi:f"an. 

b).- No Partidaria: la cual puede a su vez ser: antinart:i..do 

o :LndeTHlndi~. Es la resistencia espont~nea o surgida acciden

talmente en J.as fuerzas populares que pretenden no ser d:i..rigidas 

por 1.1'..deres partidistas; caben aquí ciertas organ:izaciones J."eli

giosa.s o sindicatos, ju.n·to con grupos de cstu.diantes'i' ocolonos· 

o campesinos, que dan 1.a lucha forzados por las. circunstancias 1 

mSs que por conciencia de cJ.ase. 
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·10.- POH LA CAtiTIDAD DE G.El".'I'E PAH.TICIPANTE. 

a).- Grupuscular: si acuden al llamado pequeii:os grupos de 

1a sociedadº 

b).- Masiva: si en forma creciente m&s sectores de la pob1a

ci6n. van. participando en l.os movimientos contra eJ_ poder esta

b1ecido. 

11.- SEGUN QUIEN CONVOCA A HESISTIR. 

a).- De Izquierda: la oposici6n socialista o comunis·ta es 

la· abanderada de J. movimiento 1 sus vanguardias o s:impat.:i.zan:tes. 

b) .- De Derecha: 1a burguesiay sus partidarios Eon los que 

llaman a resistir, como suced:i.5 en la marcha do las Cacerolas, 

durante el ~ollierno de Al.1ende en Chile. 

12. - pon EL O.RDE.N ES'l'ABLECIDO. 

a).- LeBal: si se siguen las re~las del juego propias del 

Estado ex:pJ.otador: su constituci6n, sus leyes y regl.ameutos, su 

·mordida y ::;u. corrupci6n.. E:i este sentido 1 se d:ice que .se da la 

lucha en los tri·bunal.es injustos: con. demandas, amparos; ju.i.cios 

oscuros, permisos hasta para manií"estarse, etc. Es .decir, se s:L

gue el camino represivo trazado por toda 1a jurisprudencia esta

blecida desde l.os romanos, pasando por el. dictatorial C6digo na

pol~6nico, hasta las reformas liberales y.el dltimo reglamento 

~ t de policía del D.F. 

b) $- Ileg;al: si atenta con ese status quo y se sal.e de lo 

establ.ecido; si pretende resolver los prob1emas a su modo, se

g-lin los intereses de las el.ases oprimidas, con sus propios m.S

todos~: marchas, m!tines 1 huelgas de hanilire, etc. 

•"- 13.- DESDE LA POSXCION DE CLASE. 

a).- Proletaria: en ella participan. por mayor!a los explota-
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des, abarcando a d~_f"erentes fracciones sc~,"i.n sec.n lus dcm;;i.n.das 

levantadas. En otras palabras resistencia obrera en que la parti-

cipaci6n recae en la c1ase trabajadora de 1as c~udades. E1 pro--

1etariado es la clase mti.s consciente, segfu la teor!a marxista 

y as! lo consideramos aquí. 

b) No Proletaria: este tSrm:i.no se refiere a cierto _tipo cJ,e _ 

aparente resistencia que presentan los grupos poderosos de la 

burguesía nativa, como el Monterrey o el <le Puebla, frente a un 

Estado burocrático, que. parece ser burgu~s. Así !Jodemos dist:in

guir .aJ. g.obierno PRiista,de la-b~gu~sf.a propiamente dicha. La 

burgues!a aqu:f. no resiste sino que hace que, dizque .resiste·, 

porque en un sentido o en otro todo lo que hace e1- aparato esta-

tal priísta le favorece; v.Er• sindicatos patronales. 

e) Camnesina: cuando en. el movimiento participa rnayorita-

ri·amente o es convocada por esta cJ.as.e de t;rabajadores del campo. 

d).- O{ros: Fracciones de Clasc,o Ej!rc~to ~ndustr~al de 

Reserva o Lumpenproletaria.do; Indígenas: participan activamente 

por sus intereses unidos con el campesinado. 

Colon.os: o marginados de la ciu-

dad; participan en. las 11 invas:i.ones de tierras" pr6ximas a las 

urbes, formando asentamientos hu.manos combativos por J.a escasa 

vivienda barata, y las rentas elevadísimas. 

J6venes proletarios: participantes 

en las guerrillas; o estudl.iantcs principalmente del. I.P.N. par-

ticipantes en el Movimiento estudiantil-popular de 1968. 

Mu,ieres :. participan .activamente .. 

alimentando las guerri11as u organizando la lucha en las colonias 

populares o 11 ciudades perdidas", y por los presos y de::.aparecidos 

políticos. 
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Por '6.J.t:i.mo 1 esta investj.gacil»n cor:iprcnde el periodo en quo el 

imperialismo ya.1i.ki cubre todas las administraciones estata1es; 

l.a burgnesí.a nacj.on"al recibe las ayndas dcsmed:i.da.s ele todos los 

gobiernos estatales 1 en especial el Distrito Federal., en donde 

se concentra el grueso ctél. proletar:i.ado y las ·f~brico.s~ y es don-

de se van a·· dar. J.as principales luchas de rcsi.stenc:i.a. 

En resumen, nos interesa descubrir qn~ ha llevado e. cabo el 

pueblo hasta 1976 ·, en respuesta a los graneles· problei.ias 11.el.cio-

naJ.es e Jtl modo de !'rÓclucc.iÓü capi tal:i.sta como tal en. N~xico, no 

11cz~ a sor pro~i.amente capital:tsta sino hasta 1940. La obonomia 

dom6s~~:ica, ost.o es la propiedad de J..os r.iexicanos en contrapos:i-

c:i.6n. a los enclaves capitalistas, surge en esta l;poca. 

En este marco de refcrcnc:La nos in.ter~sa aver:igl1ur c·u5J.. es· 

la respuesta. de 1os explotados an·tc el sur,simj_cnto de1 capi.ta1is-

mo dependj.ente con todos sus problemas. El. desarrollo ecoufüu:ico. 

ctj_o prei-e:r;-encia a la bl.l.r[!;UeSÍ.a cri.ol.la. Ln vent.::.ju de lE'. l:.H1i:-gu.e-

s!a tiene como consecuencia el empeoramiento s:istem~tico de la 

economía familiar de los mexicanos pobres. 

En fin, no es necesario dec:i.r que el estudio toma el materia-· 

lisrno hist6rico como m&todo de anSli.sis. Preferimos la~ entrevis-

tas abiertas con los protagonistas de l.a Resistencia mexicana y 

nos hemos basado en l.a informaci<Sn bibl.ioz;rti.:fica existente, aunque 

no toda. AJ.gunas notas ele pie de pl'.i.,g:iua no aparecen porque los 

textos se encuentran en poder de nuestro compañero en el. extran-

joro. No pretendemos agotar el tewa, sino s61o iniciar el. largo 

camino que nos conduzca a un conocimiento pro:fundo sobre lo que 
\ 

·entendemos· por Sociología de J.a L:iberaci6n. Fa1t6 ta.rnbi.l;n un ca-

pítulo ~eferente a la Resistencia y la Iglesia. 

Cuernavuca, !·1orelos. 1o. de Septiembre de 1985. 



A 1a memoria de Rub~n M. Jaramillo, 

tle todos los caídos y los que caer!n 

en la resistencia popular: obreros, 

campesinos, estudiantes, intelectuales, 

mujeres, adolescentes, niños, curas 

y revolucionarios.ºº 

+ 

Era un hombre sencillo, 

Era un hombro sin tacha, 

Y es que nub~n Jaramillo 

Era un segundo Zapata. 

Pueblo de Tlaquiltenango, 

Testigo de la matanza, 

Acu6rdate de contarla 

A la hora de la venganza. 

An6nimo de un Corrido morclensc• 

+ 

Quien no tenga más a8piración que ser un animal. 

puede naturalmente volver la espalda a los 

dolores de la humanidad y 

atender a su propio provecho.ºº 

Carlos Marx. 

Cuernavaca, Mor. 23 mayo 1981. 



:i b 1,. 3 .. 1: º - . ENUNCIADO Y' JUSTIFICACION DEL. T~M.A:o . 

. .. =.!i~tl 4.i ! ?:'.:..~:RESISTENCIA POPULAR; EN~MEXICOf; 1940/1976·>.,icr~ ... ~ d-... 
ei~ .. /~1~. La. mayoría.· de 1os ~ociSlogos mexicano~-; e'st~n interea~dos en 

J.a' teor!a :' 1a · dependencia~- etc. ; no sabe.nio".s:'- ~d.·.;:~·ci."e : qu~ cs"t.! pa.- · 
sando. No· se tiene una v:i.siSn. fil.osSf:i.co-s.oc:i.~l.Sgica de' l.a resis

tencia. popu-1.ar. Cierto que se h~n. he.cho ~studio·s por separado de· . 

. ].os movimientos masivos, pero no en .au conjun.to~.,No hay nada. es

crito sistematizadamente. 

Al principio de l.a investigación· nos interesaba el. caso·•: 
1 . 

. Jaramíll.o: -lpor qu&; ¡,¡e· hab~a· levantado· en: arma.a? lc5mo estaba-or~-

ganizado su movimiento?" lcu!les aran. l.as causas• de' ,;u.. f'racaso? ...... A 

Lqu~ l.ecciones·podriamos sacar para e1 porvenir d~l triun.f'o popu

l.ar? etcº Pero a medida. que. a.vanz&.bamo.s _en l.a . :inve.ctigaci6n nos 

dimos cuenta de que ah~ exist!a una veta sociol~gica no expl.orada 

y tuvimos que ampliar. nuestros al.canees de 1a inv.estigaciSn. He 

aqu:! el resultado de 5 años de investigacign preliminar, pues 

pensamos seguir pro~undizando en el temaa 

1.1.3.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ESPECIFICO. 

Nos interesa descubrir qu~ ha hecho el pueblo despugs de 

C~rdenas hasta Jos~ Llipez Portillo, no en general; sino en respues

ta a los probl.eina.s ere.actos. E1 modo de producc:Ltin ·.~capitalista, co

mo modo de producci?n mayoritario (1), no ll.eg5 a ser capitalista 

sino hasta 1940. La economía dom~étice, cz decir, 1~ propiedad de 

l.os mexicanos en contrapo.sici.Sn a 1o.s enclaves · cºapital.i.stas surge 

en eata gpoca. 

En este marco de referencia nos interes~ vislumbrar·cu&l. ea 

J.a respuesta del. puebl.o.cua.nd~ comienza el capitál.ismo ~n M~xico 
con todos .uus probl.emas º El desa.rroll.o econ.Smicc;; dio prioridad a 

la burguesía. Ei mismo JLP lo ha con.1:'eeado1 "Ha llegado el.· momen

to para que las clases populares participen.~." Por consigu:lente 1 

ia·burgues!a miempre ha llevado ventaja. El. costo de la vida ha 

empeorado sistem!ticamente. 

1.1.3.3.- LAS HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION. 

La ret1puenta del puebl.o.ha oído dirigida, en l.a·mayor!a de 

1.os casos, por exmiembroa, mi1ita.ntes 1 o simpatizantes que entra

ron y aal.ieron despu~s de1 Partido Comunista Mexicano. 

Las ideas aocia1iatAs 1 dentro del. marco de ia Revo1uci6n Me-



xicana de 1910/17, han aido implementadas dentro de1 pueblo, prin

cipalmente no por el PR:I, sino por 1oa desertores, militantes ac

tivos, o simpatizantes antipartidiataa del Partido Comun..i.ata Me

;¡¡:j_ e ano .. 

El Partido Comunista· Mexicano y eu influencia ha sido el. cata-

l.izador de 1a Resistencia Popu.la..r si no 

ta.mente .. 

directamente~ BÍ indirec-

Eeta es u.na inveatigaci5n filoa5fico-sociol&gica en donde 
1 . 

todas 1a.s formas de Resistencia Popular tienen como· denominador 

com-fui 1a in.fluencia clara del socialismo científico de Carlos Marx 

y Vl.ad!mir Ilich Uliánov (Lenin). 

El m~todo empleado son las entrevistas con loa líderes del 

pueblo principalmente; luego nos hemos apoyado en la bibliografía 

existente hasta la fecha, aunque no toda. 

1e1o3o4o- Esquema general del trabajo por capituloso 

1.- ¿por qu~ la resistencia popu.lar7 

2.- Jaram..i.1lo 1 precu.z:-sor de las diferentes formas 
do defensa popu1ar ••••••••••••••••••o•• 

3.- El. Movimiento Revolucionario del Magisterio ... º"º""" 

4.- El conflicto ferrocarrilero de 1958/59 ............... . 

5.- A.salto al Cu.arte1 Madera,, Chihuahua•••••••••••••••• 

6.- El Movimiento Estudiantil Popul~ do 1968 y 

7.- Genaro V~zquez y la Asociaci6n Cívica 

8.-.La demostraci5n estudiantil del 10 de junio 1971•00 

9.- Las 'invasiones• de tierras y l.os Comit~s 

10.,- Lecciones de la resistencia popul.ar ....... º. º 0 ....... •. 

NOTA IMPORTANrE: 

Hemos de aclarar que el capítulo primero y el 

d~cimo fueron e1aborado5 conjuntamente con nuestro asesor de 

teaia, Dr. en Filosofía Dona1d C. Hodgea. Ane:?Camos un .Índice 

completo para que resulto nuestra participac.i.6n en la invésti

gaci6n conjunta que comprende en total 16 cap!tu.lo5. 
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CAPITULO I. 

lPOR QUE LA .RESISTENCIA POPULAR? 

Por lo general los historiadores de la revo1uci6n mexicana 

est~n de acuerdo en que el año de 19110 marca el. fin de un perio

do y el. principio de otro. El primero, de 1910/19~0, demuestra 

una serie de ca111bios sociales y políticos que terminaron en la 

transformaci6n del país a travl'is de una reforma agraria y una PE. 

lítica de nacionalizaciones de compañías extranjeras. Despu~s de 

1940, el cambio revolucionario cedi6 su lugar a la consolidaci6n 

e institucionalizaci6n de los cambios ya alcanzatlosG Antes de 1 40 

las fuerzas populares y los gobiernos rcvoluc:ionarios deambularon 

por la misma senda; despul;s tomaron caminos diferentes. El. peri.e. 

do postrevolucionario produjo su propia marca de violencia: el -

despotismo presidencial y la resistencia popular dentro de la -

H.evol.ución. 

La resistencia popular surgi6 en contra de los esfuerzos -

del. gobierno por detener el proceso de cambios revolucionarios. 

El pueblo ambicionaba mti.s cambios,pero el gobierno y el partido 

oficial creían que el estallido de la Segunda guerra mundial re

quería una política m~s cautelosa. Tan pronto como la revolucitln 

de 1919/110 empez6 a estancarse, las fuerzas populares levantaron 

sus voces en contra de lo que ellos percibían ser la opresi5n g~ 

bernamental., un estado burgu~s emergente y sindicatos corrompidos 

e infi1trados por e1 partido oficial. La tan mentada "familia re 

volucionaria" a la cabeza de este partido se hab!n convertido en 

un club de millonarios con un rol ambivalente: por un lado se 

comportaba como u.n estado burocrti.tico, pero por otro se parecía 

m4s a una nueva burguesía. Dcspu6s de 19~0, los presidentes mexi 
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canos se preocuparon por defender los intereses del club, -----

m5s que otros. En defensa de sus propios intereses, el pueblo -

inici6 e1rtonces una lucha contra los gobiernos do la revoluci6n 

y sus aliados: la nueva burguesía y el sindicato de burScratas 

amarrado al partido oficial. 

La resistencia empez6 como un movimiento de autodefensa de 

las reformas populares y de las conquistas ganadas por el pueblo 

durante el clímax del periodo revolucionario. Bajo la administra 

ci6n del Presidente L5zaro C5rdenas (193~/~0),las huelgas obre-

ras y las demostraciones campesinas catalizaron la m5s grande 

ola de reformas populares.que el pa!s había contemplado desde la 

gran insurrecciSn de 1910/17. Estas dieron sus :frutos en las nue

vas organizaciones de la clase trabajadora y campesina. 

La antigua y corrupta Confedcraci6n Regional de Obreros Me 

xicanos (CROM) cedi6 su lugar a una nueva federaciSn obrera rev2. 

lucionaria fundada en febrero d~ 1936: la Confederaci6n de Tra-

bajadores Mexicanos (CTM). La nacionalizaci6n de los ferrocarri

les siguiS en junio de 1937, y de las compafi!as petroleras grin

gas e inglesas en marzo de 1938. En abr:i.1. de 1938 los f'errocarr.:!:_ 

1es nacionaliz;:i.dos estuv.ieron bajo la primera forma directa de 

trabnjo autodirigido en la historia del pa!s. Al mismo tiempo, 

el r5gimcn cardenista extendi6 el 5mbito del sector cooperativo 

en la industria y dio nueva vida a la reforma agraria. As!, emp~ 

zando con la ola de huelgas en 1931.1:/35, e1 movim:iento de masas 

tuvo su mayor auge durante 1938. 

Este movimiento encontr6 su primer obstSculo durante 1a -

segunda mitad de ese año como resultado de 1a decisi6n de1 gobie.=:, 

no norteamericano para estrangular la política de nacionalizaciones 
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en México. Por las presiones del. gobierno gringo y de l.as empre

sas privadas que pedían compensaci5n para los ciudadanos nortea

mericanos expropiados por la reforma agraria, los elementos reac 

cionarios y los nuevos terratenientes que habían salido de la -

revolución decidieron enfrentarse al r~gincm cardcnista. Dentro 

del congreso mexicano el. al.a derecha encabezada por el general 

Emiliar10 ~costa lanzó una campafia demag6gica contra las coopera

tivas de la región lagunera del centro-norte de Mgxico, con el 

prop6sito de liberar a los campesinos del "yugo del estado". --

Junto con lo~ avances fascistas en Europa y la inminente derrota 

del gobierno republicano español por las fuerzas del general. Fra~ 

cisco Franco, estas presiones internas y externas alentaron el -

levantar::icnto militar del general Cedil.lo en mayo de 19 38. Por ese 

entonce.<; el gobierno norteamericano rehusó imponer un embargo 

contra la venta de armas a los rebeldes, mientras la ciudad de 

Brownsville, Texas, pasó a ser el cuartel general provisional de 

las compañ.ías petroleras que financiaban la insurrecci6n. 

:\unque la rebelión fracas6, el. auge de las fuerzas reacci.2 

narias en todo el mundo contribuyó a paralizar las reformas es-

tructu.rales dentro del. pa!s. Como resultado tenemos que en las -

elecciones presidencial.es de julio de 1940 la izquierda no pro-

sent6 candidato propio. Cuando el Congreso Nacional del Partido 

de la ncvoluci6n Mexicana (PUM) se reuni6 en el. otofio de 1939, 

su ala derecha amenaz6 con dividir al partido si el. general FraE: 

cisco :.:-(ijica no salía elegido candidato oficial. M6.jica represe~ 

taba el ala nacionalista revolucionaria del partido, la continua 

ci6n 15gica de la política cardenista de nacionalizaciones. S61o 



dcspu~s de este encuentro el partido emergi.S con. un candidato 

m5.s moderado: el general ~lanuel Avila Camacho, quien pronto decl.~ 

raba ser el rinico candidato del partido apoyado incon.d:i.cionalmen 

/e por el liderazgo de la CTM. 

Sin lugar a dudas, la sclccci6n de Avila Camacho como el 

dnico candidato del partido oficial vino en parte en respuesta a 

la candj_LJ.atura del general Juan Andrew Almazlin como representan-

te de las fuerzas reaccionarias fuera del partido. Este general 

comparti.:i. con Cedillo la misma estrategia de oposicilin. al traba

jo organizado. Como Cedilla, Almazln pertenecía a la pandilla de 

generales que se habían enriquecido a expensas de la revoluci.Sn. 

Tan!a su residencia en Monterrey, donde 11ab!a establecido estre-

chas Ligas con algunos líderes industriales y financieros de :Me-
xico. T.:i.mbi6n tenía nexos co11 capitalistas gringos. Respaldado 

por l.as compañías americanas hostiles a]_ partido de la revoluci5n, 

Almaz5n se presentaba como un candidato conservador. El clima 

de la rcncci6n producido por el surgimiento de la Segunda guerra 

mundial en septiembre de 1939 apresur.S a ambos candidatos presi-

dencialcs a optar por la misma política: oposici5n al cambio so

cial en inter~s de la reconciliaci6n social. C5rdenas mismo retr~ 

cedi6 ante estas presiones reaccionarias. 

Los partidarios de Almaz5n prepararon la lucha en dos fren 

tes: la campaila electoral y la intervcnci.Sn militar. En caso de 

que los medios electorales fueran inadecuados, los generales al-

mazanistus podrían recurrir al.levantamiento militar. Para eso, 

necesitaban. el apoyo de los círculos monopolistas en los Estados 

Unidos. Por segunda vez, tal como 10 hablan hecho durante los --
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preparütivos para la rcbeli5n cedillista, las compañías petro---

1eras se prepararon para subvertir el orden civil en M~xico. En 

1a ciudad de Torre5n, en marzo de 1940, se reunieron con los ge

nerales alrnazanistas Quiroga, Castellana, Nartín del Campo y o

tros con el prop6sito do arreglar el embarco de armas a trav~s 

de la frontera. Los terratenientes americanos en el estado de 

Chihuahua convirtieron sus propiedad'cs en arsenales, mientras 

Ciudad Ju~rez,a1 otro lado de El Paso, se convertía en el centro 

principal para reclutamiento de mercenarios. 

Cuando la gesti6n electoral fall5 los partidarios de Alma-

zln esperaron e1 llamado a las armas. Pero en vez de dirigir la 

insurrecci5n, el general decidi5 abandonar el país. Algunos di-

con que logró su propSsito aun en la derrota. Porque su campaña 

para J.a presidencia reforz6 a los conservadores dentro del gobie.!: 

no y al partido de la revoluci5n. Esto se demostr5 en los esfue.!: 

zos del gobierne por ccapt~r a les l!dcres del movimiento obrero 

y campesino en ascenso y por detener su lucha por reformas 

estructurales. 

La cooptación de los líderes populares data desde el apoyo 

cetemista a la candidatura de Avila Camacho a finales de 1939. 

As! el 22 de febrero de 1940, cuando ~l mismo se declar5 en favor 

de estimular las inversiones gringas en Jl.ll!xico "por todos los 

medios posibles ••• {y con) toda clase de garant!as 11 ,< 1 >efectiva-

mente casi nadie levantS su voz en oposición. Despu~s, en un dis 

curso electoral en Guaymas, Sonora, en mayo el día 8 de mayo, 

arengó a los líderes del trabajo organizado a suspender la lucha 

de clases. El mas siguiente, en un discurso a los empresarios en 

e1 Estado de Chihuahua el 27 de junio, declar5 que el momento 

hab!a llegado para liquidar 1a divisi5n temporal entre las clases 
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socia]_cs en un esfuerzo por crear "la unidad nacional 11 • Por segll!! 

da y tercera vez no se escuch6 ninguna voz de oposici5n contra 

estos pronunciamientos. 

El primer golpe con el sector cooperativista y la autoadmi

nistraci6n obrera de las industrias nacionalizadas tom6 al movi

miento obrero por sorpresa. Adn mls dependiente de las iniciati

vas gubernamentales, no se había preparado para tales eventuali

dades. Ya en 1937, c5rdenas había convocado a la craci5n de coo

perativas de trabajadores que pudieran permitirles administrar 

los medios de producci5n y establecer las bases para el socia

lismo en Mt;xico. Este proyecto tenía el respaldo de la CTM. La 

ley sobre cooperativas adoptada al final de ese año proporciona

ba la cs·tructura legal para desarrollar el sector cooperativoo 

En octubre de 1937 ciu.ctenas cre6 el Dance del Trabajo con el pr_2 

p5sito de financiar el desarrollo de las cooperativas de trabaj~ 

dores. Sl gobierno ayud5 a organizar cerca de mil coopex·ativas 

industriales incluso f5bricas de cemento, de caucho, de c5ñamo, 

textiles o ingenios de az~car. Aparecieron cooperativas mixtas 

con participaci6n estatal, tales como la de Zacatepec, en el Es

tado de "'.'-lorelos, con 500 trabajadores empleados en el :ingenio y 

otros 10,000 campesinos que cultivaban la caña. 

Sin embargo, este sector social do la economía se top5 

con obst~culos insuperables dentro del sistema de propiedad pr:i

vada y competencia con las empresas cap·i.tulistas. En la mayoría 

de 1os casos las fSbricas adquiridas por 1os trabajadores y las 

industrias administradas por e1los se componían de empresas d~

biles e improductivas, con maquinaria muy usada o atrasadaº 
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En e1 caso de 1os ferrocarriles, 1os rieleras que los adminis

traron tuvieron que pagar una deuda cuantiosa a capitalistas ex

tranjeros. Aunque la ley especificaba que el gobierno tenfa la 

obligaci5n de compensar a los dueños anteriores, los trabajadores 

tuvieron que cargar con la cuenta. Los impuestos adeudados por -

los administradores-obreros al gobierno incrementaron su cuenta. 

Al mismo tiempo e1 gobierno rehus5 elevar los fletes del ferroca

rril a las compañías mineras extranjeras. Los probl.cmas fiuanci~ 

ros encarados por las cooperativas y l.a administraci5n obrera de 

los ferrocarriles nacionalizados condujo a la CTM a concluir que, 

de una :¡¡anera general, el sector social no podría permitirse pagar 

1os misrnos salarios que 1as empresas privadas. En conjunto, ~stas 

y ot:ras dificultades culminaron en l.a ruina eventual. de las coo

perativ.:l.s industriales y del. sistema de autogesti6n obrera. 

A pesar de su papel dependiente en la administraci5n del 

sector nacionalizado de la ~conom!a, los trabajadores continua-

ron defendiendo el sistema de autogesti5n y las formas diferentes 

de administraci5n mixta con participaci5n estatal. Sin embargo, 

tomando on cuenta el punto de vista de la eficiencia econ&nica, 

en mayo de 1940 el presidente C5rdenas se neg6 a apoyar 1.as de-

mandas c!cl Sindicato de Trubajadores Petroleros por un aumento de 

la representaci6n obrera en la gerencia de PEMEX, la compañía -

petrolera nacionalizada. En agosto el goLierno reuni6 un consejo 

administrativo misto para manejar la industria petrolera reestruc

turada, pero de los nueve administradores, cinco podrían ser nom

brados por el gobierno y rtnicamente cuatro por el sindicato. Poco 

dcspu~s, el Congreso mexicano aprob6 una ley que puso fin a la ~ 
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administraci6n de los ferrocarrileros, en diciembre al princi-

pio del nuevo gobierno. Los trabajadores no volverían a contro-

lar la industria nacionalizada nunca m&s. Los trabajadores sufrie

ron una derrota mayor, aunque uno debe admitir que la nueva ley 

los liberaba tambi5n de una responsabilidad que dificílmente po

drían alcanzar dentro de un sistema capitalista. 

Otras siguieron a esta primera gran derrota. Adem&s de los 

reveses sufridos por los petroleros y los ferrocarril.eros, en --

1940 los electricistas retrocedieron. Cuando las firmas nortea

mericanas se negaron a satisí'accr sus demandas, los trabajadores 

llamaron a huelga en toda la industria; pero los líderes de la 

CTM denunciaron 1.a huelga y esta acci6n encentro una.respuesta 

favoral>le en el gobierno. Los tralaj adores planearon la huelga -

para mayo, pero luego la cambiaron para junio. Despu5s la pospu

sieron indefinidamente por 1.a posici6n de la CTM y la Secrt!t~ 

ría del Trabajo. El gobierno tambi5n hizo a un lado su proyecto 

de nacional.izaci6n de la industria el~ctrica hasta que el presi

dente L5pez Mateos la nacionaliz6 en 1960, veinte afias despu~s. 

La ofensiva gubernamental. contra 1.os trabajadores aument6 

al principiar el. sexenio del. nuevo presidente en 1941. El afio 

empez5 con la reforma a 1.a 1.ey del. trabajo, con el intento de 

aho].ir el. 1.1.amado "abuso" del. derecho de huel.ga. En septiembre, 

fuerzas gubernamental.es masacraron un contingente de trabajado-

res 1nnnif'cstantes de las f'5bricas nacionalizadas de material.es 

de guerra, en frente de la residencia presidencial. Los respon-

sables no fueron procesados, mucho menos condenados. El año si"." 

guientc contempl.6 la primera huel.ga contra una cooperativa in.-~--
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dustrial con participación estatal: la huelga en el ingenio azu

carero de Zacatepec en e1 estado de Morelos. El gobernador del 

estado rccurri6 a una feroz represi6n contra los huelguistas, 

corri~ndolos de su trabajo y ech5ndoles a la policía judicial. 

Las autoridades locales no detuvieron tal violencia. 

La estructura política dirigente desde 1929 habfa empezado 

a mostrar. señales de deterioro. Sofocada por la rigidez crecien

te del aparato oficial, las fuerzas populares ernpezaron a cues-

tionar su efectividad. Hasta ese momento el sistema político po

dría contar con el uso de aquellos mecanismos que tradicional--

mente le habían servido para confrontar la disidencia revolucio

naria: la cooptaciSn y el soborno de los lfderes revolucionarios. 

Ahora decidía usar medidas mti.s drásticas: la represitln. llevada 

al punto del asesinato de los representantes populares. Desde 

entonces las relaciones entre el partido dirigente y las fuerzas 

popul.:u.'es seguir!an. un curso de c!::c;:ilad;::, iriolcnte desde ambos 

lados. 

La distinciSn marxista-leninista entro condiciones revolu

cionarias objetivas y subjetivas puede ayudar al an§li&is de las 

condicj.ones que produjeron y ayudaron a continuar el movimiento 

de resistencia popular. Las condiciones son similares en el caso 

de la resistencia a la represiSn gubernamental. Las condiciones 

objetivas resultan independientemente de la voluntad de las cla

ses explotadas y oprimidas. Algunos ejemplos incluyen l.a corrup

ci6n glilicrnamental, el terrorismo oficial, congelamiento de sala 

rios y el incremento en el costo de la vida,dando como resultado 

el detcrjoro de las condiciones de vida de la pobl.aci6n. Las CO!!, 
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dicioncs subjetivas aparecen cuando las masas adquieren una com

prensitin clara de su situaci.Sn y deciden cambiarla. Estas inclu

yen la ctifusi.Sn de ideologías populistas o revolucionarias, la -

emergencia de cuadros revolucionarios dentro de las organizacio

nes democr.5.ticas del pueblo bajo la influencia de un partido de 

vanguardia, y el ejemplo de movimientos revolucionarios exitosos 

en otras partes del globo. A diferencia de las condiciones obje

tivas, ~stas tienen que ser creadas por los mismos trabajadores 

y campesinos. 

En M6xico la resistencia brota en respuesta a una ofensiva 

de los elementos "moderados" y ticrechistas dentro del gobierno y 

del partido oficial por minar las reformas estructurales y popu

lares alcanzadas bajo el presidente C5rdenas. Ya hemos demostra

do en qu~ precisamente consiste esta ofensiva. Sus efectos fueron 

alineur los bolsillos de los burticratas en el poder, transformar 

a los autonombrados guardianes de lu revoluci6n en un estado b,UE, 

gu~s, cooptar a los líderes <le las organizaciones de masas, y f~ 

vorecer los intereses econ.Smicos de la burguesía. Estos efectos 

sumados a la ofensiva gubernamental contra las organizaciones p~ 

pularcs democr&ticas constituyen las condiciones objetivas. 

En conjunto caracterizan al llamado si~;tema pol.!tico mexi

cano. Como escudo protector estS la burocracia po1!tica que toma 

la inicintiva,y la mayoría de las decisiones importantes. Las -

condiciones objetivas de la resistencia se han llegado a identi

.f'icar con el "despotismo presidencial", puesto que el presidente 

de la ~~cpl'.iblica en turno es la cabeza visible de la burocracia, 

el homurc en resumidas cuentas responsable del gobierno y del ~:... 
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partido ol.icial abusa del poder y reprime sistem~ticamente al pu~ 

b1o. 

Así. llegamos a 1.as condiciones subjetivas, el :factor huma

no y el papel de la ideología. Tres principales tendencias ideo-

16gicas resaltan al caracterizar los movimientos populares desde 

19~0: la corriente populista de la reforma agraria lanzada por -

Emiliano Zapata casada con el nacionalismo revolucionario del -

presidente Lti.zaro C.'\rdenas; la influencia del Partido Comunista 

Mexicano como escuela de militantes; y el ejemplo de la resisten 

cia cubuna contra 13atista y de la revoluci6n f"1ocialista que le -

sigui5. 

Una fuente principal de inspiraci6n para la resistencia la 

constituye la ideología populista y nacionalista de la Revoluci6n 

mexicana. Las corrientes revolucionarias m5.s importantes peculi~ 

res de M6xico derivan del movimiento agrario de Zapata en el Es

tado de !'-lorelos y de las políticas de nacionalizaci6n de Ctirdenas, 

como presidente de la Repfiblica. La convergcnc~a de estRs dos co 

rrientcs con aquella del comunismo mexicano contribuyeron a cata 

lizar la primera gran huelga y la ola de resistencia popular 

contra el gobierno; especialmente en el Estado de Zapata. 

Los zapatistas dieron preferencia a la redistribuci6n de 

la tierra y a la devoluci6n de la misma a aqu51los que la traba

jaban. Lucharon por la divisi5n de las grandes haciendas, por l.a 

colcctivizaci6n de la agricultura, y por un gobierno de1 pueblo 

descentralizado. Los cardenistas tambi&n optaron por 1a reforma 

agraria y su implementaci6n. Pero pidieron ademtis la nacional.iz~ 

ciSn de las empresas extranjeras, la autogestiSn obrera de las 

intlus·tr:Las nacional.izadas, el. apoyo gubernamental al. trabajo or-
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ganizado, y un programa naciona1 amplio de cducaci6n socialista. 

_ Los cam~esinos influenciados por los zapatistas y los tra

bajadores que admiraban el cardenismo no iban a arriesgar sus -

vidas u ofrecerse contra la persecusi6n por mucho tiempo o una -

simple participaci6n en el consejo directivo de la industria na

cionalizada. Para que las masas sean movilizadas en gran escala 

necesitan algo mtis. Ese "algo mtis 11 era precisamente la visiSn de 

una nueva sociedad organizada segan los lineamientos socialistas. 

E:l desarrollo polftj_co de Rubl;n M. Jaramillo, promotor del 

primer levantamiento armado del pueblo contra el gobierno y ~l 

mismo, líder agrarista m5s importante desde Zapata, es un caso 

que debe examinarse. Aunque til es un primer ejemplo de la con--

fluencia de las corrientes zapatista y cardenista, nuestra inve~ 

tigaciSn revcll> tambil;n una fuerte dosis do comunismo. Existe un 

secreto largo tiempo guardado, desconocido aun de los seguidores 

del mismo Jararni11o: su l!ctcr militaba en el Partido Comunista 

Mexic~ao desde 1938; dato deliberadamente omitido en su Autobio

grafía. Salió del Partido un año despu~s,pero volvi5 a entrar 

en. 1961.. 

La segunda fuente de in.spiraci5n para la resistencia vino 

del Partido Comunista Mexicano (PCM). A clecir verdad, el partido 

estuvo en crisis en 1939,de la cual no se rec-obr5 sino hasta su 

XIII (1-30) Congreso en 1960. Durante esos años sus cuadros m!s 

activos se encuentran actuando en abierto desafío a sus l!deres, 

o tan alineados al Partido que eventualmente se separaron, o tan 

disciplinados que fueron expuisndos finalmcntoo David Siqueiros, 

destacado muralista del Partido, se refería c!usticamento a ~1 

corno el "partido expul.sionistn mexicano". Sin embargo, fue 1a 

vanguardia principal de la izquierda, el i'inico que compart!a y se 
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beneficiaba de la experiencia de los partidos comunistas de otros 

lugares, y estas condiciones contribuyeron a la formaci6n de los 

mejores cuadros de la resistencia. 

Muy a su pesar el PCM hn influido. Sus militantes-diri

gentes cwup1ieron con 10 mejor de su trabajo cuando actuaban. in

dependientemente. ¿pero podrían e11os y los comunistas de fuera 

del Partido conducir la resistencia sin la orientaci5n intelect~ 

al y moral dada por 61 mismo? Parece difícil. El Partido funcio

naba no tan sSlo como una escue1a para militantes, s.i.:no tambi~n 

como polo de atracciSn para los no-coll\unistas, que con el tiempo 

se integraron al PCM precisamente por su ideologfa revolucionaria. 

Entre los rebeldes dentro del PCM, que se quedaron pero que 

siguieron su propia línea hasta que finalmente se separaron o fue

ron expulsados, estaban líderes importantes como Valentfn Campa 

y organizadores profesionales como M6nico Rodríguez y otros. 

Campa, a pesar de estar expulsado durante veiute .:.ños, .:.ntcs de 

que se le permitiera regresar al Partido,fund6 un partido comun;L!!_ 

ta rival y organiz6 la huelga :ferrocarrilera mti.s grande en la hi!!_ 

toria de la naci6n mexicana. Rodríguez se separ& del Partido des 

pu~s de haber militado por casi dos d5cadas en 51, como organi-

zad.or <le la primera huelga contra l.a cooperativa :federal en Zac~ 

tepec y despu5s como compañero de Valcntfn Campa en l.a movi1iza

ci6n de l.os rieleros. 

Otro grupo de lideres popul.ares se uni6 al Partido despu~s 

de ol,tencr renombre í'uera de tll.; por ejempl.o, Oth6n Salazar, fu_!! 

dador ücl Movimiento nevolucionario del. Magisterio (MRM) y l.!der 

de la :;ran huel.ga de maestros en 1957; Francisca Calvo Zapata, 
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organizndora del Frente Urbano Zapatista (FUZ), la primera orga

nizacitln. guerrillera urbana en Ht!xico. 

La tercera influencia mSs importante sobre la resistencia 

es el ejemplo alentador de la Ucvolución cubana y los cambios 

sociales que de ella se derivaron. Las acciotles heroicas de los 

revolucionarios sin partido, sobre todo de Fidel Castro y Che 

Guevara, produjeron seguidores por toda Latinoam~rica. En M5xico 

sus hazaiías fueron copiadas por los guerrilleros que asaltaron 

el Cuartel Madera, en el estudo de Chihuahua en. 1965º Esta 

acción provoc6 otras. 

Zntre los movimientos guerrilleros que surgieron en res

puesta a la in.fluencia cubana y tuvieron resonancia nacional 

est5n: el Movimiento Armado Revolucionario (MAI1), entrenado en 

Corca del Norte, y la Asociación Cívica Nacional Revoluciona

ria ( AC~ff!) de Genaro Vtizquez, una or~anizaci5n cívico-militar 

como el Movimiento 26 de Julio de Fidcl Castro. 

La mayoría de los grupos guerrilleros en .Mt?xico surgieron 

bajo li.1 influencia del PCl·l y del ejemplo cubano. El famoso co

mandante Lucio Cabañas fue secretario regional. del Partido en 

el Estndo de Guerrero. Ante los atentados contra su vida se vio 

obligado a esconderse en las montañas y organizar su propio mo

vimiento <le resistencia armada. Otros grupos guerrilleros, como 

el de Los Lacandoncs, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del 

Pueblo (FTIAP), y la Liga Comunista ::?.3 de Septiembre, todos ac-

ti vos desde principios de 1os 

su existencia a l.os militantes 

.ed:entas, al principio debieron 

e.le l.a Juventud Comunista Mexicana 

(JCH), en rebe1i6n contra lo que el.los consideraban pol.!ticas 
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err6ncus de la direcci6n del Partido. A pesar del hecho de que 

los nuevos líderes del Partido rechazaron la línea oportunista 

seguida desde mitad de los años treinta, la mayoría de su Juven

tud opt6 por mltodos de acci6n directa bajo la influencia de la 

Revo1uci6u Cubana. 

Zstas tres tradiciones contribuyeron a la movilizaci6n de 

sectores diferentes de la resistencia. Las corrientes naciona-

listas populistas revolucionarias despertaron principalmente a 

las masas de campesinos pobres y obreros, motores de cualquier 

movimiento. El Partido Comunista Mexicano fue un factor importa.!!_ 

te en la formaci6n de los cuadros dirigentes de la clase traba

jadora. Y el ejempJ_o cubano tuvo su gran impacto en los estudia.!!_ 

tes e j_ntclectuales. Cada una de estas ideologías jugS un papel 

diferente: la prio1era, en la defensa de los intereses de los 

campesinos pobres y obreros, a trav~s de las "invasiones" de 

t:i..err..is y el movimiento por el ::;indic.::.lismc independ:ientee Lé>. 

segunda, al conducir las huel¡;as principales y las manifestacio

nes de los trabajadores organizados contra el gobierno. La ter

cera, en organizar el movimiento estudiantil y desencadenar una 

d~cada de lucha guerrillera en M~xico. Todos contribuyeron a 

dar forma al movimiento de resistencia popular tal como lo 

cori.ocemcs L\Ctualnien.te. 



CAPITULO II. 

LA CLASE OBRERA EN LA RESISTENCIA: LAS PRIMERAS CONFRONTACIONES. 

La resistencia empez5 con una serie de confrontaciones y 

derrotas para la clase trabajadora. En cualquier juego hay que 

perder primero para ganar despu~s. Sin los enfrentamien-

tos con un enemigo superior no puede aprender uno sus debilidades 

ni sus errores. Como dijo Lenin: se debe pasar por la escuela de 
( 1) 

las derrotas ~ara alcanzar la victoria final. 

Las primeras confrontaciones entre la clase obrera y el su-

puesto gobierno revolucionario, nacionalista y popular asumi6 

diversas formas. Se organizaron demostraciones locales para pro-

testar por la imposici6n gubernamental de gerentes en las indus-

trias nacionalizadas y las cooperativas sin el consentimiento 

de los trabajadores. Siguieron huelgas y pa~os laborales contra 

los administradores impopulares. Los trabajadores tambi~n choca-

ron con la política gubernamental de congelaci6n de salarios con 

el pretexto de una emergencia y la necesidad de "unidad nacional" 

durante la Segunda guerra mundial. La resistencia popular surge 

en la lucha por la independencia sin.dical contra la burocracia 

obrera que se habia vendido al partido oficial, contra la inter

venci6n del gobierno en los asuntos sindicales, y contra la impo-

sici6n de líderes en los trabajos dependientes del gobierno. 

Las fuerzas populares empezaron su resistencia no directa-

mente contra el gobierno, sino indirectamente contra sus repre-

sentantes en los sectores nacionalizados y las cooperativas. Las 

huelgas contra el congelamiento de salarios en la Segunda guerra 

llegaron mSs lejos al cuestionar la política gubernamental de es-
timular el desarrollo econ6m~co y las ganancias en el sector pri 
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vado, cuando s6J.o l.a el.ase obrera hacia sacrificios para benefi

cio del. pais. Las demandas por l.a independencia sindical. lJ.egaron 

todavía mti.s J.ejos al. desafiar el. dominio gubernamental. sobre el. 

movimiento obrero a. trav~s de J.a intermediaci5n de l.os bur5cratas 

laboral.es identificados con el. partido oficial.. Esta ~].tima forma 

de resistencia condujo a l.a intervenci6n de]. gobierno contra l.os 

sindicatos independientes. Unicamente entonces __ J.os trabajadores 

empezaron a desafiar directamente al. partido establ.ecido de l.a 

revol.uci6n. 

lQu5 debemos concluir de este dcsarroJ.l.o7 Considerando que 

l.a resistencia ha progresado de ].as demostraciones ].ocal.es, l.as 

huel.gas y los paros 1aborales hasta convertirse en un movimiento 

nacional. por el sindicalismo independiente, podemos concluir que 

ha estado ganando fuerza a pesar de sus muchas derrotas y reveses. 

Los primeros enfrentamientos sucedieron en 1941 durante una 

manifestaci6n frente a la residencia presidencial.. ¿c5mo sucedi6? 

E1 general Luis Dobadil.l.a, director gobiernista de las fábricas 

nacionalizadas que producían materia1es de guerra, hab!a imp1an

tado una disciplina mi1itar m~s recomendab1e para cuarte1es que 

para un centro de producci6n. Este hecho provoc6 la protesta de 

1os trabajadores quienes insistían en que el. jefe mil.itar cump1i

era 1as normas estab1ecidas en las empresas estatal.es y con 1a 

ob1igaci6n de consultar con 1os l.Íderes sindica1es para l.a admi

nistraci6n de 1a fti.brica. Como el. general. se neg6 a considerar su 

petici6n, 

rra ( ST!-!G) 

entonces el. Sindicato de Trabajadores Mexicanos de Gue

present6 e1 asunto al. secretario de l.a Defensa Nacio-

na1, gcnera1 Macias Val.enzuela. Pero 5ste se rehus6 a intervenir 
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en el co.-ii'licto en base a que el general Bobadilla hnb!a sj.do 

nombrado personalmente por el presiden.te. Desput;s de una segun

asamblea los trabajadores resolvieron tratar el asunto directa

mente con. el presidente Avila Camachoo 

El 23 de septiembre de 19L11 los trabajadores se juntaron 

despu6s del trabajo y marcharon hacia las Lomas de Chapultepec 

donde viv!a el Presidente. Los l!deres sindicales tocaron a la 

puerta y J1Ídieron audiencia. A trav&s de un intermediario .se 

les comunicó que llevaran su problema al. secretario de la Defen

sa Nac:Lonal, quien recibiría instrucciones al. respecto. El. se

cretario ~eneral del sindicato repiti6 su petición, hacisndo 

notar ~uc el secretario de Defensa se había excusado de resol

ver el problema. Los trabajadores entonces decidieron no abando

nar el J.ugar sin l1al.Jer haber hablado con el presidenteº 

lJrecisamente entonces el coronel Maximiano Och.oa, ayudan

te jdfc del estado mayor se hizo cargo de la situación. Ordenó 

a los trubajadores que se fueran voluntariamente; de otra manerl:\ 

los forzaría a retirarse con las tropas a su mando. El secretario 

genernl :Ln.mediatamen.te protesi.:6 que el coronel n.o tenía derecho 

de ordcn.ur la retirada de los obreros que estaban pidiendo de 

man.era pacífica y legal la soluci5n de su problema ante la m(s 

alta autoridad: derecho con.sagrado en la Constitución. Indignado 

por la respuesta, el coronel se retiró; pero volvió momentos des

pu&s con ~uardias presidencialesº Con pistola en mano les orden6 

hacer Euego contra el secretario y los trabajadores que le acom-

pañaban. ?·lurieron nueve junto con., el digno secretario y once 

fueron llcridos. Se convirtieron. así en. los primeros mti.rtires de 



-19-

la resistencia popular. 

l.\lguna vez fueron los responsables de esta masacre proce-

sados? 81 desalmU:do presidente ni siquiera se molestó en que se 

investi~ara el crimen. La prensa fue amordazada y ~nicamente la 

versi6n oficial de lo que había pasado apareci.S en la prensa; 

una historieta para . - ( 2) convencer a ninos. Este acto represivo 

perpetr.:ldo a san.[!;re fría remarcó en la me111oria de aquéllos que 

lo presenciaron la convio::i.6n de que el gobierno de la revolución 

se había pasado ya a los enemigos. Poco despufis los obreros res-

pendieron con una gran demostraci.Sn pfiblica protestando por la 

masacre. 

;.:n abril de 191.i,2 le si~ui.S a esta acci.Sn la primera huelga 

contra } . .:i. :c;erencia de la cooperativa mixta controlada por el go-

bierno, el ingenio azucarero an Zacatepec, Norelos. Los fac-

tores que motivaron la huelga se remontan a enero de 19110, cuando 

el gerente desi~nado por el gobierno efectivamente aboli.S la co-

participación de los trabajadores y los campesinos en la ~erencia 

del in:.'.,cn:Lo al despedir a H.ubl!n M. Jaramillo, presidente del con-

sejo ad111inistrativo, y al reemplazar a los dele~ados del Consejo 

elegidos democr&ticamente, por los de su propia elección. A pesar 

de todo Jara.millo cncontr.S otra vereda para defender los intere-

ses dt: los obreros y campesinos. En marzo de 19LJ:2 amenaz6 al ge-

rente con una. huelga si no so ir.cremen.taban. los salarios do los 

trabaja.dores y los campesinos obtenían. mejores precios por la 

Ci:lña que? cn.trcgaba11 u1 Il1gcn:.io. 

Elpidio Perdomo, por entonces gobernador del Estado de More-

los, rcspon.di.S deteniendo a J ilramillo y amenazti.ndolo ·de muer.te Si 
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persistía en su proyecto. Pero Rub~n permaneci6 in.con.movible y 

la huel:_~a empez6 el 9 de abril. Para evitar un escli.ndalo que 

podría implicarlo por manipulur a los trabajadores, el gerente 

trat6 rlc encubrir el hecho ele que la huelga hab!a empezado. Con 

este prop5sito apel6 a las autoridades estatales y a sus propios 

pistoleros para reclutar campesinos por la fuerza para los pues

tos tcn1poralmente. vacantes e.le los huelguistas. Al mismo tiempo 

los cui:1zlesinos fueron obligados a continuar con el corte y la 

cntrc¡:;.:t de la caña al ingenio. Aunque los trabajadores permane

cieron :firmes por mes y medio; los ejidatarios cedieron por el 

terror o:ficial. Los dirigentes de la huelga fueron despedidos 9 

y Jaramillo fue suspendido como miembro de la cooperativa. Aun

que continu6 cortando su cafia, el Ingenio no quiso comprSrsela. 

Tuvo que atenerse a sus amigos para vender la cafia. 

Los trabajadores lanzaron una serie de huelgas en 191~3/LJ:l.1: 

con gran impacto en el escenario nacional, como el movimiento 

explosivo de masas que surgi5 en 1931.1:/35 al principio del r~gi

men cardenista. Por primera vez las huelgas tenían como objeti

vos no s6lo las empresas privadas mexicanas y extranjeras, sino 

tambi~n el sector de gerencias gubernamental.es en las empresas 

nacionalizadas. El crecimiento en las exportaciones, el mercado 

interno, y la industria durante la Segunda guerra mundial sigui5 

la política de acumulaci5n ilimitada favorecida por el. partido 

oficial. ~ientras la guerra amontonaba las ganancias para la 

comunidad de empresarios mexicanos, el gobierno pon!a barreras a 

las demandas de los trabajadores con la congelacicSn de salarios. 

gnfrentudos al creciente costo de la vida y a la plrdida del po-
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der adquisitivo, los trabajadores no tenían otro recurso que re

sistirse a la política gubernamental. 

Los obreros no habían demostrado falta de patriotismo en 

la guerra contra el fascismo. Por el contrario, habían soportado 

lo mS.s duro de los sacrificios trabajando horas extra. Pero ¿se 

benefici6 la burguesía a sus costillas? lTen!an que apretar los 

tornillos de la sobr-explotaci6n y acumular riquezas en medio de 

la guerra? La política de "unidad nacional" excusaba al rico de 

hacer cuulquier sacri:ficio: de hecho los hizo m5s ricos. IIasta 

el Partido Comunista apoy5 esta política como lo hizo la CTM. 

Dentro del Partido s5lo inconformes como M5nico Rodríguez, que 

sabía cu~ndo quebrantar la disciplina partidaria, ayudaron a los 

huelguist<1s durante la primera etapa de la r,asistencia. Mientras 

tanto, Jos comunistas separados del Partido señalaron la línea. 

El oleaje de huelgas de 1943/44 no trastorn6 la estabilidad 

del sistema político. Los bur5cratas condenaron las huelgas con 

la esperanza de atraer el. apoyo gubernamental en las elecciones 

de 1943. Algunos líderes sindical.es se convirtieron en senadores 

mientras que los altos bur5cratas de la CTM consiguieron fundirse 

con el apurato estatal. Al mismo i;icmpo estas luchas tambif;n ayu

daron a dar forma a la creciente resistencia contra el partido 

dirigente. 

La resistencia de los obreros contra el gobierno y el par

tido de la revoluci5n se puso a la cabeza en 1947, a travgs de la 

lucha dentro dol trabajo organizudo por el sindicalismo indepen

diente. Unicamente entonces la resistencia adquiri5 el carScter 

de un movimiento nacional consciente. Consideremos bre~emente 
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los hechos que nos conducen a esta nueva etapa en los cuales 

Valentín Campa podría jugar un papel muy des·tacado. 

El 27 de septiembre de 19115 la CTM y la ConfederaciSn de 

C5maras Industriales (CCI) firmaron un acuerdo formalizado 

en el llamado Pacto Industrial y del Trabajo. La CCI represen-

taba los intereses de un grupo reducido de medianos capiiril.is

tas con unn ideología progobiernista de apoyo al partido ofi

cial. El objetivo del pacta era alcanzar el desarrollo econ6mi

co independiente del país sobre la premisa de qu~ las condicio

nes materiales y culturales de los trabajadores no podrían ser 

mejoracl.:i.s por ning(in medio. Entre otras cosas el pacto sosten.!a: 

"con estos objetivos tan altos nosotros queremos renova, duran.te 

la etapa de paz la alianza patri6tica la cual nosotros mexicanos 

hemos creo.do y mantenido durante la guerra para la defensa de la 

independencia y soberanía de la naci6n; ha jo la política de u.r1i~ 

dad nacl.onal elogiada por el presidente general Manuel Avila Ca

macho'' • ( 3) Hay que sefialar que la aceptaci6n de este pacto signi

ficaba el fin de las protestas contra la caída de .lo~ salarios 

reales producida por el creciente costo de la vida. Significaba 

uua demora en las huelgas y manifestaciones populares contra el 

gobierno. Para la clase trabajadora esto significaba tambi~n una 

pl!rdida de independencia y sumisi6n al lide=go del partido gu-

bernan1cutal. Por esta ruz6n los sindicatos independientes se ne-

garon a :Lirmar el pacto mientras los sectores dentro de la CT:t-l 

agitaban en favor de un movimiento sindical independiente. 

El conflicto que se desarrollaba entre las ten-

deucias reformista y militante dentro de la CTM lleg6 a hacer 
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una decl.araci6n forzada en su IV Congreso nacional. en marzo de 

191.1:7. Sucedi6 una confrontaci6n sobre l.a el.ecci6n del. nuevo co

mitt; nacional.. Por un lado el. marxista y por entonces secretario 

general. Lombardo Toledano apoyaba la facci5n de Fidel Vel!zquez 

y su candidato, Fernando Amilpa, para el puesto de secretario. 

Por el otro Valentin Campa a l.a cabeza de los ferrocarril.eros y 

de los comunistas, cxmil.itantes del Partido, persistían en favor 

de su cnndidato, Luis G5mez Zepeda, secretario general del S:i..ndi

cato de Trabajadores Ferrocarril.eros de la Rep-éi.bl.ica Mexica-n.a 

(STFilll). En vista de que los mil.itantes no podían echar fuera 

al. grupo de Fidel. Veltizquez del. liderazgo de l.a CTM, el STFRM se 

dividi6 y organiz5 su propia Confederaci6n Unica de Trabajadores 

(CUT). Esta nueva confederaci6n laboral agrupaba a los sindicatos 

industrial.es m!i.s importantes, no ~nicamente a los riel.eros sino 

tambi~n a l.os mineros y petroleros que se habían separado de l.a 

CTM anteriormente. Su objetivo era construir un movimiento obrero 

independiente con la convicci6n de que l.a CTM se había transfor

mado en. una virtual. agencia gubernamental.. 

La lucha por l.a independencia de l.os sindicatos empez6 con 

el. sindicato de l.os riel.eros y se extendi6 hacia otros sindica

tos industrial.es. Sin embargo, dentro del. STFRM dos lineas opues

tas l.ucharon por l.a hegemonía: la tendencia independiente d:i.rig:i..

da por Val.ent!n Campa y 1.a tendencia progobiernista de 

Luis G61aez Zepeda, que despu~s se pas5 al. lado de Campa. En l.as 

elecciones sindicales a fines de 1943 el conflicto entre estas 

dos corrientes al.canz6 su punto culminante. Debido a que amenaza

ba l.a estabil.:i.dad y cohesi6n del. sindicato se sol.icit6 la media-
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ci6n del presidente. Se logr6 un compromiso en mayo de 1944 en 

favor del Comit6 ejecutivo de coa1ici6n: Luis G6mez Zepeda se 

convirti6 en el nuevo secretario general, mientras Campa sería 

secretario de educaci6n, organizaci5n y propaganda. El ascenso 

de Campa a este puesto importante, que mantuvo hasta enero de 

19117, significaba el principio de una campañ.a concertada no sola-

mente contra el conge-

lamiento de salarios por el gobierno, sino tambi6n contra la ten

dencia ~eneral dentro del movimiento obrero para aceptar el lide

razgo y las directivas del gobierno. 

Llegamos as! al afio de 1948 cuando Jesds Díaz de Le6n, apo-

dado 11 el Charro" por su ostentosa vestimenta a la mexicana, emer

gi6 como el nuevo secretario general de los rieleras, con Campa 

y sus se~uidores controlando el Comit6 de Vigilancia y de Finan-

zas del Sindicato. La Guerra F'r!a había seguido é'. la Segunda 

guerra y el nuevo liderazgo, apoyado por el gobierno, decidi6 eli

minar la "amenaza comunista" representada por Campa. La decisi5n 

gubernamental de devaluar el peso mexicano en juli.o se añ.adi5 a 

las tensiones laborales, y en agosto aparecieron las primeras de

mostraciones contra la nueva alza en el costo de 1a1vida. Adem5s 

los ricleros, los petroleros y los maestros de primarias exigie

ro~ un incremento salarial y comenzaron a prepararse para la huel

ga. En estas circunstancias, desafiado por la tendencia de Campa 

por un lado, y presionado por el gobierno por 

D1az de Le6n decidi5 tomar la ofensivaº 

el otro, 

El. 28 de septiembre se present6 ante el Procurador general 

de la !lep(tblica con una demanda en contra de Valent!n Campa y 
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Luis G~mez z. por un supuesto fraude o desfalco por $100,000.oo 

pesos durante su ejercicio. Esta acci6n se encontr6 con la desa-

probaci6n general de los dirigentes y la base de los sindicatos 

expresada a trav~s de numerosas asambleas, mítines, manifiestos 

y decJ.araciones en los peri6dicos. El m~todo empleado violaba 

los propios estatutos del sindicato; los cuales estipulaban que 

cargos de esta naturaleza deberían llevarse primero al consejo 

de vigilancia. En un manifiesto lanzado el 4 de octubre, el co

mi t~ de auditoría general del sindicato conden6 la acci6n del 

nuevo secretario por haber solicitado sin autorizaci6n la inter-

venci6n del Estado en los asuntos del sindicato. En t~rminos bien 

claros declaraban: 11 JESUS DIAZ DE LEON TRAICIONA A SU SINDICATO 

Y A SU CLASE".(~) En opini5n del comit~, la ofensiva del secreta

rio habla herido no tan s6lo a su propio sindicato, sino tambi~n 

a otros sindicatos independientes: conclusi6n compartida por los 

petroleros y los mineros, por el CUT y por la Asociaci6n de Obre

ros y Campesinos de M~xico (AOCM), recientemente formada y presi

dida por Lombardo Toledano. 

El 8 de octubre los peri6dicos de la Capital informaron al 

p~blico que Valent!n Campa y Luis G6mez eran buscados por la po

iic!a judicial. Los comit~s ejecutivo y de vigilancia del sindi-

cato contestaron acusando al nuevo secretario de "querer dividir 

el sindicato en complicidad con el gobierno'' <5 >, y suspendi~nd~~ 

lo temporalmente de su puesto. Se escogi6 a un nuevo secretario 

general para suplirlo: Francisco Quintana Madraza. 

La batalla llevada a cabo dentro del sindicato estaba diri

gida no (tnicamente contra la intervenci6n gubernamental en sus 
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asuntos, sino tambi~n contra la política salarial del gobierno. 

Así el peri5dico Exc~lsior reportaba el 13 de octubre que los 

ferroviarios no estaban dispuestos a aceptar el control de sa-

larios sin una política nueva de precios para combatir el ere-

ciente costo de la vida y las sucesivas devaluaciones del peso. 

La resistencia había alcanzado un nuevo nivel cuando la corrien-

te comandada por Campa, con el apoyo de G5mez Zepeda, desafi6 

abiertamente la posici6n del sindicato oficial por no demandar 

un incremento salarial y por no crearle prd.:1.emas al. gobierno. 

Hasta tuvieron ~xito al. deponer al. secretario antipopu.lar del 

sindicato. 

Esta primera gran confrontaci5n entre el. movimiento por un 

sindicato independiente y el liderazgo oficial 11.eg5 a un brusco 

rompimiento cuando el gobierno intervino directamente en la dis-

puta al reemplazar viol.entamente al secretario provisional y vol-

ver a poner 11 al charro", Jesús DÍaz de Le5n. El mismo d:!.a en que 

D!az de L. se encontr5 destitu!do por los representantes del sin-

dicato, moviliz5 a sus simpatizantes, y con la ayuda de unos 

100 agentes de la policía secreta disfrazados de ferrocarrileros, 

asalt6 las oficinas generales del STFRM y otros cuatro edificios 

sindicales. De esta manera demostr6 su desprecio por la demacra-

cia sindical y su desagrado por las resoluciones tomadas por 

los comit~s ejecutivo y de vigilancia del sindicato. 

Su compadre( 6 )e1 coronel Serrano, senador de la Rep~blica 

y amigo fntimo del presidente Miguel Alemtin apareci6 en un yip 

dirigiendo la operaci6n militar. Con la ayuda de un cami6n del 

ej~rcito, equipado con altoparlantes, 11 el charro" dirig!a a la 
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gente que sacaba de sus oficinas a los lideres sindicales. El 

asalto al sindicato con la complicidad de la polic!a y las fuer-

zas militares dio origen a la nueva expresi5n: charrismo, que se 

refiere a la tendencia de los Líderes 11 amarillos 11 que pidieron 

' 
la ayuda del gobierno pra protegerlos. El mismo ttirmino de Charro 

adquiri6 la connotaci6n peyorativa de un sindicato burocr5tico 

"amarillo" al servicio del gobierno. 

El asunto no terrnin6 allí. Campa y G6mez z. junto con otros 

miembros del comité ejecutivo y de vigilancia del sindicato fue-

ron detenidos por la polic!a judicial y sentenciados ~or fraude. 

G6mez z. fue sentenciado por haber transferido ilegalmente $200 

mil pesos de la tesorer!a del sindicato al CUT, aunque habia ob-

tenido permiso para hacerlo, después de presentar el asunto a 

distintos funcionarios y secciones del STFRN. Campa escogi6 irse 

a la clandestinidad por alg6.n tiempo, y desde su escondite escri-

bi6 al juez que sus salaries eran de ton s5lc $575 peses al mes, 

que til no tenia casa propia, ni auto, ni negocio privado; por con-

siguiente, que &l no podría haberse beneficiado ilícitamente con 

su cargo como funcionario del sindicato. Sin embargo, cuando se 

entreg6 :fue acusado por fraude y sentenciado a ocho añ.os de pri

si6n, de los cuales purg5 cuatro. Aun en la c5rcel fue acusado 

por crímenes que no podr!a haber cometido en sus condiciones, ta-

.les como dirigir o planear un supuesto sbotaje en el choque de 

trenes en Guadalajara, el 16 de julio de 1949. Esta manera de re-

primir a líderes sindicales independientes podría haber sido 

11 legal 11 , pero era con seguridad anticonstitucional. 

Como resultado de este primer intento del charrismo, el li-
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derazgo del sindicato de petroleros sufrió una purga de su co

rriente antioficial. En una convenci6n extraordinaria manipula

da por agentes del gobierno dentro ele la jefatura del sindicato, 

los militantes fueron destituidos de posiciones estrat~gicas. 

Pero este golpe no tuvo efectos duraderos y para 19tf9 el sindica

to pudo recobrar su independencia. El gobierno entonces intervino 

directo.mente para cambiar la mesa directiva, como había interve

nido contra los ferrocarrileros un año antes. 

Luego le lleg6 su turno a los tranviarios de la Capital. 

En agosto de 1949 sus oficinas generales fueron tomaclas por asal

to por policías disfrazados d como miembros del sindicato. Tal 

fue el fin de su independencia. Evidentemente, la ofensiva de 

los cl1arros contra los sindicatos independientes y confederaciones 

obreras estaba dirigida a minar su influencia hasta el punto de 

liquidarlos. 

Este proceso culminó en el golpe contra el Sindicato de Mi

neros, !-!ctal6.rgicos y Similares ( STMMS) en 1950. En mayo los de

l.ega<los mineros se reunieron para e1egir una nueva directiva. Pe-

ro el entonces secretario general con el apoyo del secretario 

gubernamental. del g Trabajo neg5 el reconocimiento de las delega

ciones in.clepenclientes y les impid:i.6 el acceso a la convencil>n. 

El ahijaclo del secretario del Trabajo se convirti6 en presidente 

de la Co11vención, quien con esto se prest5 a 1a farza electoral, 

imponiendo al charro Jes~s Carrasco como nuevo secretario. As! el 

16 de octubre, cuando los 5,000 mineros de Nueva Rosita, en el es

tado de Coahu;i.l.a, se pusieron en huelga contra una subsidiaria de 

la compu.íi.:Í.a m'in.era gringa American Smelting ~ Refining Co., ni 
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esta acci6n ni la demanda por un incremento salarial pudo con

tar con el apoyo de la directiva del sindicato. 

La huelga con la subsidiaria yanqui llen6 las primeras 

p~ginas de los diarios y despert6 el inter~s de toda la pobla-

ci6n por estar dj.r.igida contra una gran empresa extranjera. Pero 

el secretario del trabajo desconociS el derecho a huelga por el 

incremento salarial y conden6 pdblicamente la acciSn de los mi

neros. Estos resolvieron entonces llevar su caso directamente al 

presidente de la Repdblica. Empezaron su marcha a pie desde Nue

va Rosita, Coahuila, el 20 de enero de 1951 y llegaron a la Capi

tal el 10 de marzo, despuls de andar mSs de 1,500 kil6metros. 

Acompañados por sus esposas y algunos niños, los 5,000 mineros 

en esta "Caravana del hamb.r..:i", como la marcha llegS a ser conoci

da, recibi5 el casi to~al apoyo de la clase trabajadora. Cuando 

llegaron a la Ciudad de M~xico fueron recibidos con abrazos, 

flores y confeti. Se reunieron en el ZScalo enfrente del palacio 

de gobierno en gran mitin para pedir justicia al presidente. 

Pero como en el caso de 1a primera gran demostraci5n de este ti

po en septiembre de 1941, el presidente no apareci6 y se negS a 

ser entrevistado. En su lugar orden8 al secretari~ de Estado, 

·Adolfo Ruíz Cortines, conocer y resolver el conflicto. Pero los 

trabajadores rechazaron los d~biles esfuerzos del secretario. El 

20 de abril los huelguistas se trasladaron en un tren especial 

que los llev6 hasta el N9rte sin haber logrado sus objetivos. 

Vemos entonces que, a pesar de los asaltos del charrismo, 

1a resistencia obrera estaba ganando una fuerza arrolladora. La 

escalada de la lucha entre las corrientes progobiernista y la in-
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dependiente en el movimiento obrero tenía el efecto general de 

hacer que los trabajadores se dieran cuenta de sus intereses de 

clase. Su capacidad para actuar independientemente del gobierno 

y de sus propios bur5cratas sindicales estaba evidentemente en 

aumento. 

Carlos Mar:x: hace una distinci5n entre una clase-en-sí y 

una clase-para-sí. Por la primera quiso decir o significar una 

clase definida por su particular relaci5n hacia los medios de 

producci5n, pero sin darse cuenta de ser una clase¡ por la se-

gunda, clase-para-sí, quiso simbolizar ambas: los requisitos ob-

jetivos y subjetivos de una clase, una completamente consciente 

de sus propios intereses~ 6 luna distinci5n semejante se puede 

aplicar a la evoluci5n de la resistencia popular en M~xico. En 

este ·periodo busca el paternalismo gubernamental y considera a 

la burocracía sindical como amiga mlls que como su enemiga. Uni-

ca.mente despu~s a trav~s de una serie de confrontaciones con las 

fuerzas progobiernistas adquiri5 un car~cter de movimiento-para-s!. 

La confrontaci5n con el gobierno por los trabajadores de 

materiales de guerra era parte de la resistencía, pero no fµe re-

conocida como tal. Hasta la huelga en el ingenio azucarero de Za-

catepec los trabajadores comenzaron a interpretar su resistencia 

como una continuaci5n de la Revoluci5n mexicana en oposici5n al 

partido oficial que los hab!a traicionado. Sin embargo, no es 

Jaramillo sino Valent!n Campa quien personifica la transici5n del 

movimiento de resistencia de su fase inicia1 de no darse cuenta 

hacia la de completa conciencia y para-si. Aunque Jaramillo cono-

cía bien el significado de sus propias acciones, el movimiento 
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como un todo permaneci6 inconsciente de sus fines hasta va

rios años despu~s. La resistencia-para-si empiez no con la 

ola de huelgas pro los salarios m!s altos en 1943/44, sino 

con las huelgas-lucl1a por preservar la independencia sindical 

contra las maquinaciones de los bur6cratas progobiernistas en 

1947/43. Esta fase coincide con el comienzo de la Guerra Fria 

y la o~ensiva general contra los sindicatos independientes por 

el gobierno de Miguel Alem&n Valdez. El movimiento de resisten

cia no lleg6 a darse cuenta de sf mismo como tal sino hasta 

que la clase obrera aprendi6 por experiencia que ·el gobierno 

·y partido de la revoluci6n ya no eran sus amigos sino sus 

enemigos. Como hemos visto, este proceso principia con la c 

creaciSn del CUT en 1947 y alcanza su auge en 1948/51. 



C.APITULO III 

JARAMILLO: PRECURSOR DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE RESISTENCIA 

POPULAR. 

El movimiento campesino bajo Rub~n M. Jaramillo es de in

ter~s por ser el ti.nico continuador m!s importante de la tradi

ci6n zapatista. Fue la primera figura popular despu~s de Zapata 

en encabezar un movimiento guerrillero · en defensa de los inte

tepeses de los campesinos. Lo hizo ~nicamente como un ~ltimo 

recurso. Pronto se dio cuenta de que la gente no estaba prepa

rada para un levantammento armado, y que iniciarlo podr!a ais

lar la vanguardia de sus luchas cotidianas. Bajo esas condici.2, 

nes la resistencia armada no era el mejor camino sino una medi 

da temporal, que depend!a del restablecimiento de los derechos 

democr5ticos del pueblo y del refrendo del terro~ismo oficial. 

Jaramillo pens5 en la uni5n de obreros y campesinos bajo 

un partido obrero-campesino, dentro de la ley, como la estrate

gia m5s efectiva para vencer el despotismo del partido oficial. 

Juzgaba que el pueblo debía tener sus propios l!deres y que se 

debían organizar independientemente del gobierno. As! ayud6 a 

organizar a los cañeros y fund5 la Central Campesina Indepen

diente (CCI), junto con el futuro líder guerrillero Genaro V~z

quez y el exgobernador de Baja California Braulio Maldonado. Al 

mismo tiempo, pens6 tambi~n en militar en cuanto fuera posible 

dentro de las propias organizaciones del gobierno. As! se con~ 

virti5 en el precursor de ln tendencia democr5tica dentro de 1a 

Liga de Comunidades Agrarias (LCA), ap5ndice de la Confederaci~n 

Nacional Campesina (CNC) dominada por el gobierno. 

Con 1a Constituci5n en su bolsillo y una pistola en su 
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morral recorría las poblaciones organizando al pueblo de dife

rentes maneras. Fund6 su propio partido político y en dos oca-

siones, en 1946 y de nuevo en 1952 1 fue candidato a gobernador 

por el estado de Norelos. Coordin6 la lucha de los productores 

de cañ.::\ con dos huelgas en el Ingenio azucarero "Emiliano Zap~ 

ta 11 en Zncatepec: la primera en 19112 y la segunda en 1948, y 

dirigi6 un tercer paro de labores de los productores de caña de 

la cooperativa a fines de 1958 1 despu~s de lo cual se sucedie

ron nuevos atentados contra su vida. Dos veces se 1evant6 en 

armas: una en 1943 y otra en 1953 1 en respuesta a una escalada 

de terror y persecusi6n gubernamentales. En sus ll.ltimos años 

organi:.>:6 a miles de campesinos para la toma de tierras en los 

LLanos de Michapa y El Guarín, al poniente de Morelos. 

Siempre tuvo en cuenta la correlación de fuerzas en rela-

ci5n al enemigo y se adaptaba a las condiciones de la lucha de 

masas. Así se convirtió en maestro y precur~ or dto U.:Li"eren:tes 

formas de resistencia popular: desde expropiaciones, secuestros 

e 11 invasiones 11 o tomas de tierras, hasta organizaciones dentro 

y fuera de la ley pacíficas o armadas. S6lo el Movimiento 

popular-estudiantil de 1968 parece haber evitado su influencia. 

Es justo afirmar que Jaramillo representa el eslab6n 

principal en la larga tradic~6n de lucha desde Zapata hasta las 

guerrillas de los sesetas y setentas. Luch6 durante la Revolu

ci6n con el ej6rcito zapatista, llegando a capit&n con mando 

sobre 75 hombres cuando tenía (m.icamente 17 años. (-l) Desput!s de 

la Revoluc~6n continu6 la lucha para mejorar las condic~ones de 

l.os campesinos organizando uniones de cr.S<lito y en 1927 una coa-



perativa para comercializar directamente los productos agrí

colas. Cuando la campaña de Cli.rdenas p<l2l la presidencia en 

1934, Jar~millo le propuso la idea de una cooperativa para fun-

dar un ingenio azucarero en Zacatepec, Mor., que liberara a los 

productores de caña de su dependencia de los comerciantes loca

les ( 11 p;achupines 11 ) ( Z) y de los empresarios. 

Conforme a su iniciativa en 1938 se hicieron estudios y 

proyectos para la construcci5n de la refinería. Sin embargo de 

ahí en adelante el gobierno comenz6 a intervenir en los asuntos 

de la cooperativa, ignorando su car~cter y designando a sus ge

rentes. Por las grandes sumas de dinero a disposiciSn del gere!!: 

te, su puesto pronto se convirtiS en botín para los políticos y 

una fuente de corrupciSn gubernamental. De pedir· al gobierno 

federal. ayudar a los campesj_nos, Rubl!n pasS a resistirlo en fa-

vor de los intereses de los mismos campesinos. 

Cuando se fund5 el ingenio la filosofía política de este 

l!der era una mezcla de zapatismo y de anarquismo de Ricardo 

Flores ~!agSn. Llevaba consigo un ejemplar de Semilla Libertaria 

de Magón que discutía con sus compañeros. Pero no estaba lejos 

de convertirse al marxismo. Ese mismo año de 1938 se uniS a un 

grupo de estudio político en el Ingenio y fue reclutado para el 

Partido Comunista Mexicano por el 1.Íder del c!rculo de estudios 

Francisco Ruíz, quien pocos años antes hab!a organizado el pri-

mer sindicato en el. ingenio azucarero de Atencingo en el vecino 

esialo ele Puebla. Aunque Jaramillo abandon5 el Partido un año 

despu6s, mantuvo su influencia y el consejo de sus militantes. 

Junto con M5nico Rodríguez, mec5nico de oficio quien. tam-



-35-

bit;n entr5 al. partido con ~l., ayud5 a organizar a l.os. trabaja

dores en el. ingenio en un sindicato propio, preparando as! el. 

camino para la huelga de abril. de 19112º M5nico y Rubtin planea

ron. la !i.uelga juntos. M6nico movilizaba a los obreros en el in

genio y los hacía abandonarlo; mientras Rubl;n incitaba a los 

_campesj.nos a dejar de producir y de entregar la caña. La huelga 

fue declarada ilegal. y sus líderes puestos fuera de la ley como 

conspiradores, debido a que los campesinos estaban obligados por 

ley a producir para el ingenio. 

Por Hu con~licidad en la huelga, Rub~n perdi5 su status 

como miembro de la cooperativa. Al continuar agitando a los 

obreros y campesinos, el gerente trat6 primero de comprarlo y 

luego de intimidarlo. Al. fal.l.ar en ambos intentos, los gerentes 

se reunieron con el. gobernador del. Estado pa:n tramar su deten

ci5n y posible eliminaciSn. El 12 d~ febrero da 19~3 la pol~c!a 

judicial dol. Estado reunida por l.os pistoleros pagados por el. 

gerente pusieron sitio a su cas, en vano porque ya había sido 

advertido de su inminente arresto. Tres días despues trataron 

de capturarlo en su parcela donde continuaba cortando caña, pe

ro se l.es escap5 por segunda vez. Un tercer atentado sucedi5 el. 

17 de febrero en el. puente llamado de "La Cantora" que Jaramil.lo 

tenía que cruzar de regreso a su scasa. De nuevo sus simpatizan

tes le avisaron a tiempo. Despu6s de esto, tomS l.as armas. 

El primer levantamiento armado en defensa de los intereses 

del pueblo empez5 en febrero de 1943 ~ se centr5 a su nativo 

Estado de !·1~relos. Hasta entonces 1.a violencia contra el partido 

de la revol.uci5n había venido principalmente de los grandes la-
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tifundistas que trataban de salvaguardar su fuerza en el campo, 

de la Izlesia empeñada en hacer regrasar el reloj del 

~arabio social, y de los pequeños caudillos que deseaban exten

der su influencia personal. En agudo contraste, el movimiento 

armado de Jaramillo significaba el resurgimiento del Zapatismo 

contra los representantes del gobierno federal y estatal que 

habían, de una manera u otra, traicionado a la revoluci6n. 

Desde el principio la resistencia de Jaramillo tom5 la 

forma de un movimiento campesino de autodefensa. Aunque.! l.os tra

bajadores del ingenio tambign jugaron un papel muy importante, 

la iniciativa vino de los ?ampesinos de la cooperativa azucarera 

y de l~s tierras comunales anexas. El mismo movimiento de Zapata 

había sido de autodefensa contm la voracidad de los grandes te

rratenientes que buscaban extender sus torras a costillas de los 

campesinos. Pero las victorias populares ganadas por los zapa

tistas y por la Revoluci5n de 1910/17 estaban siendo sutilmente 

minadas bajo la administraci5n del nuevo presidente, Manuel 

Avila C;:i.macho. 

Jaramillo se refugi5 en los cerros de Morel.os, ante l.a ame

naza de las autoridades. Al. mismo tiempo sus quejas contra las 

autoridades locales lo llevaron a cuestionar el papel. del gobier

no federal y del. partido oficial. por autorizar su persecusi6n. 

Como a:f.':i.rrna 5l en su Autobiografía donde le dice adi~s a su pri

mera esposa: 11 t6. sabes que yo pretendo abandonar todo y dedicar 

mis energías sol.amento a protegerme porque si yo no lo hago, me 

matar~n como un peno ••• Estoy convencido de que hablar·en favor 

de l.os campesinos ante esto gobierno es un. crimen, y p:Lenso que 
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esto es lo que me ha pasado a mi. 11 
( 3) 

Para fines de febrero las guerrillas tenían escasamente 

unos cien hombres, muchos de ellos exzapatistas, que se mov!an 

a caballo de pueblo en pueblo. Al pasar por ellos en su camino al 

Estado de Puebla organizaban "juntas del pueblo" para explicar 

las causas de su lucha. Estas se centraban en las continuas agre

siones contra los productores de cafia por parte del gerente del 

ingenio de Zacatepec, autorizadas por el gobernador del Estado, 

en co:npl.:!.cidad con los latifundistas y los pocos ganaderos. Pero 

estas no eran las tlnicas "justificaciones" o pretextos. Durante 

la Segunda guerra mundial los j.Svenes campesinos eran sacados 

de sus pueblos, ranchos y lugares de trabajo y encerrados en las 

barracas del ej~rcito • Rubl!n tambiSn se convirtió en portavoz 

de la resistencia generalizada en su Estado contra la conscrip

ci6n militar fuera del pueblo natal. Al mismo tiempo que ti1 se 

levanta!:>a en armas otros tambi6n lo hicieron en protes·ta contra 

esta medida impuesta a los campesinos por el gobierno. Con el 

tiempo estas fuerzas se juntaron bajo el liderazgo de Rubt!n. Este 

no se opuso al servicio militar, sino que deseaba que fuera vo

luntario y tomando en cuenta los intereses de los campesinos, 

pues afectaban la mano de obra en los cultivos. 

Sl lugar de los acontecimientos de las primeras acciones 

fue en. un ti.rea no cruzada por grandes caminos, en la parte sur

este del Estado por el lado del río Chinameca. Los guerrilleros 

recibieron su bautismo de fuego en Pefia de la Virgen, cerca del 

pueblo de Zacapalco, perdiendo a dos hombres. Despu~s, el 24 de 

marzo, en el Rancho de La Era, Rub~n y 200 de sus hombres empeza-

ron los preparativos para uro de los asaltos mSs audaces en los 
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anales ele la guerra de guerrillas mexicana: la captura simult~-

nea de las tres ciudades m5s importantes en el sur de Morelos: 

Zacatepec, Jojutla y T1aqui1tenango. Con las fuerzas bajo su 

mando inmediato planeaba tomar su. propio pueblo de Tlaquiltenan

go. Otros 6,000 hombres dispuestos a unírsele se habían armado 

en las afueras de Jojutla. Estos habían recibido instruccione¿ 

de dividirse en dos grupos con el fin de atacar las otras dos 

ciudades. 

Esa tarde sus fuerzas cruzaron el río Chinameca y galopa-

ron hacia el norte. Jaramillo tuvo 6xito en tomar Tl.aquiltenan-

go, pero el resto de su plan frac as 5. Las otrs dos coJ.umnas no 

solamente fallaron en sus objetivos, sino que tambi!!ín se disper-

aaron. ~1 a.ramillo tuvo que abandonar la ciudad y regresar a los 

cerros para eludir al ej6rcito que lo perseguía. 

Su Plan ~ Cerro Prieto se imprimi5 y distribuy5 poco des

pu~s en 1943 con el fin de familiarizar a la gente con los obje

tivos ele su lucha. Para este fin podemos consultar tambit!n los 

"Principios po1!ticos 11 dejados por el periodista Froyl.~n Manja

rr~z al final de su Autobio¡raf{a. <4 > Lo m's impresionante de 

ellos es su contenido socialista. En primer lugar demanda un 

trabajo extenso de orientaci5n y organizaci5n entre el pueblo, 

con el fin de apoderarse del poder político y econ6mico. Ensegui-

da exige 1.a liberaci5n inmediata y efectiva, política, econ5mica, 

social y cultural del. pueblo mexicano sobre la base de un siste-

ma clemocrtltico del. poder popular. A esto se añade la' inmediata 

y 11 total nacionalizaci6n de todas la fuentes de riqueza nacional, 

que est~n ahora en las manos de unos pocos y malos mexicanos, y 

extranjeros, explotadores y usureros 11 .(5)El sexto punto va m&s 
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redistribuciSn de 1a riqueza 

nacional". El. punto d~cimo-primero insiste en la lucha por una 

nueva constituci5n, mientras el. artículo 13 demanda la "comple

ta desaparici5n del. actual ejgrcito 11 por servir a los intereses 

de l.a plutocracia. Este era un programa no fi.nicamente para cam

pesinos, sino tambi&n para obreros. Signif~caba nada menos que 

una nueva revoluci5n, en vez de remozar la vieja de 1910/110. 

En mayo, Llzaro C5rdenas, por entonces secretario del.a 

Defensa Nacional, trató de mediar en el conflicto pero fue en 

vano. En un mensaje privado al líder guerrillero l.e ofrecía 

sal.vo-con.ductos para todos, pero Jararnil1o l.os rechaz5 como 

garantías solamente de papel.. 

La lucha armada continu5 hasta 1a emboscada de l.as tropas 

gubernamental.es en Agua de la Peña cerca del pueblo de Alsaseca, 

Puebla, el 12 'de diciembre de 1943. Aunque los hombres de Jara

mi11o escaparon con tan s5lo dos heridos, su moral estaba que

brada y tuvieron que dispersarse. A esta 6.J.tima acci6n sigui~ 

una tregua en la lucha armada y una invitaci5n del. presidente 

Avila Camacho para que lo visitaran en el PaJ.acio Nacio-

nal con el. fin de terminar el conflicto. 

La entrevista con el. presidente tuvo lugar el. 13 de junio 

de 19411, y Jaramill.o acept5 J.a amnistía y J.os saJ.vo-conductos 

para gl. y sus simpatizantes. Rub6n pidi5 que l.os campesinos, 

trabajadores y empl.eados del Ingenio de Zacatepec fueran los 

6.nicos encargados de su administraci5n, y que el sistema de 

conscripcitln forzada fuera modificado para permitir a la juven

tud reci~ir instrucci5n mil.itar en sus propios estados y munici-



-·'10-

pios. los domingos y regresar a sus casas el mismo día, de mane

ra que pudieran continuar con sus trabajos durante e1 resto 

de la semana. 

EJ. gobierno modific5 el sistema de servicio militar, pero 

mantuvo el control del Ingenio. El presidente ofreci5 tambi~n 

distribuir tierras a Rubfn y sus compañeros en Baja Cal:i.f·.7Jrnia. 

Pero despu~s de visitar el 5.rea, RublSn 1leg5 a la conclusi6n de 

que el ;:i.ceptarlas significar!a un 11 exiJ.io sin garant!as 11 (6) 

Así termina eJ. primer levantamiento armado de Jaramilloe 

Desde entonces hasta su segundo J.evantainiento en 1953 el 

1!der exzapatista trat6 de trabajar dentro de las reglas del 

sistema pol~tico. Con sus compañeros de armas fund5 el Partido 

Agrario Obrero Morelen.se (PAOM), y en octubre de 19L15 estuvo 

de acuerdo en ser candidato a gobernador. También lo fue en una 

segunda ocasi6n en 1952. Este partido, que pronto tuvo cerca de 

15,000 miembros activos organizados en 29 municipios, despul!';s 

se convirti6 a nivel nacional en el Partido Agrario-Obrero de 

México ( P.\.OM) • 

Los seguidores de Jaramillo que vigilaron las urnas elec-

torales y observaron el conteo final aseguran que gan6 con mu-

cho en ).as elecciones en ambas ocasiones. En 1943 los peri6dicos 

regiona1cs moment~neamente reconocieron su victoria, pero ense~ 

guida se retractaron cuando e1 partido oficial declaraba que 

ellos habian ganado. En 1952 testigos reportaron que soldados 

aparecieron en los sitios de J.as votaciones y se robaron las 

urnas en donde JaramiJ.1o iba ade1ante. Por este tiempo una de

mostraci6n Henriquista en la Ciudad de M~xico fue dispersada en 
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en la Alameda central por tropas federales que hicieron fuego 

sobre la multitud reunida. 

Luego de la primera elecci6n los seguidores de Jaramillo 

fueron perseguidos, secuestrados, torturados asesinados por la 

policía judicial y pistoleros contratados por el gerente del 

ingenio. En estas condiciones era inevitable un choque armado 

con los partidarios de Jaramillo. En agosto de 1946, en un aten-

tado contra Hub~n seguido de una balacera en el. pueblo de 

Panchimalco, al snr de Jojutla, fue llamado el ejtircito y n1,l.es-

1Íder tuvo que irse de nuevo al monte. No tenía la intenci6n de 

dirigir otro levantamiento armado, pero ten!a que autodefenderse 

contra el gobierno y necesitaba reabastecerse de armas y municio

nes. .\sí el 12 de diciembre gl y sus hombres entraron al pue

blo de Quilamula por el lado del río Chinameca -escenario de sus 

primeras acciones- y desarmaron a la defensa rural. Despu~s de 

eso y hasta 1951 cuando €1 se preparaba de nuevo para ser candi

dato a ~obernador, la tarea de reorganizar al partido desde la 

clandestinidad se convirti6 en su principal preocupaci6n. 

La cci6n más importante de Jaramillo durante este peri.oda 

fue el apoyo que 11 dio en 1948 a los trabajadores del ingenio 

azucarero en huelga. Habiendo tenido &xito al quitar a la vieja 

pandilla de la gerencia y sus asesinos a sueldo, los obreros le 

pidieron nyuda a nublln cuando o:L nuevo gerente se resist!a a sus 

demandas y :Los enfrentaba con sus propios pistoleros. Jaramillo 

mand6 a sus hombres para defender a 1os obreros y ~1 organiz5 a 

los campesinos para que as! lo demostraran ta.nbitin. Se llevaron 

a cabo grnn.des asambleas en las que juntos obreros y campesinos 



presentaron sus demandas. Los obreros fueron a la huelga y ocu

paron el ingenio, despuSs de que una serie de paros escalonados 

no dieron resultado. Con la ayuda de RubSn tambiSn ellos se ar

maron. Las tropas federales intervinieron pero se evit5 un de

rramamiento de sangre al rendirse 1.os obreros y llegar a un 

arreglo. 

Las elecciones de 1952 tambiSn tuvieron sus resultados de 

terrorismo oficial y represi5n, excepto que esta vez Jaramillo 

resol.vi~ luchar contra el. gobierno. En 1952 el PAOM se uni6 a la 

Federaci6n de Partidos del Pueblo (FPP) organizada por el gene

ral Miguel Henríquez Guzm5.n, que hizo campañ.a para arrancarle 

la presidencia al partido oficial. Pero el Partido Revoluciona

rio Institucional (PRI) asegu6 su victoria a travt;s del tradi

cional fraude electoral. Los seguidores de Henr!quez fueron en

tonces perseguidos con la intenci6n de romper las organizaciones 

populares que lo habían apoyado. Bajo el nuevo gobernador de Mo

relos se desatS una ola de asesinatos políticos en los cuales 

las v!ctimas eran tiradas a un 1.ado de las carreteras para ate

rroriz.:tr a la pobl.aci5n local. Pero lo mS.s duro de la represi5n 

se centro en Jaramillo y su partido. Organizaron una junta en la 

cual delegaciones de varios estados resolvieron confrontar la 

violencia gubernamental con una insu.rrecci5n generalizada, cuan 

do las protestas de los Henriquistas cayeron en oídos sordos. 

Su plan exigía un levantamiento armado simultSneo en los estados 

de Sonora, Chihuahua, MichoacSn, QuerStaro, Hidalgo, Veracruz, 

Oaxaca, Guerrero y Norelos. RubSn participaba e~ los preparati

vos. La fecha señ.alada para el levantamiento era el 4 de 

octubre de 1953. 
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En Morelos Rub5n plene6,con el respal.do de los Henriquis

tas, concentrar sus fuerzas para la toma de Cuernavaca. Al mis

mo tiempo un contingente de 350 hombres bajo el mando de un sim

patizante guerrerense había prometido a Rub5n tomar Jojutla y 

Zacatepec. Los seguidores de Jaramillo de Alpuyeca, Atlacholoaya, 

y pueblos cercanos se reagruparon aproximadamente a un kil6metro 

al. norte de zacatepec, cerca del poblado de Tetelpa. Allí unos 

40 de ellos esperaron la señal para entrar en acci6n. Esperaron 

en vano, a pesar de que habían capturado la ¡:janta energía el.Sc

trica, l.os de Guerrero no llegaron. Despu6s supieron que el. 

plan había sido descubierto y el levantamiento había sido sus

pendido, y entonces regresaron a sus casas por separado. 

Una situaci6n similar acontecía en las afueras de Cuerna

vaca. Al caer l.a noche del 4 de octubre Gorgonio Alonso a la 

cabeza de un destacamento de cerca de 20 jaramillistas se apo

deraron de la estaci6n de policía en su propio puebJ;o de Emi

liano Zapata y avanzaron desde ahí sobre Jiutepec. Aquí captu

raron las posiciones estrat~gicas, mientras el gobierno de 

Cuernavaca era puesto sobreaviso. Al llegar a las afueras de 

l.a Capital del Estado cerca del pueblo de Atlacomulco, espera~ 

ron a Jaramillo antes de asaJ.tar la peni tenciería; mientras el 

grupo de G.orgonio se reunía a la entrada sur de Atlacomul'co, 

los de Rub6n esperaban muy lejos en la parte este. La coordi

naci6n era perfecta, pero el terreno era indefinido. Por aza

res del destino se perdieron uno al otro. 

Al mismo tiempo se había ordenado a otros grupos de jara.

millistas tomar el palacio de gobierno, las oficinas de la po~ 
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lic!a judicial, las centrales de te15fonos y tel~grafos. Estos 

refuerzos nunca llegaron. Al entrar a Cuernavaca el grupo de 

Alonso se top6 con tropas federales y tuvieron que _dispersarse. 

Durante tres dias Gorgonio se escondi6 en una barranca al nor

este de la ciudad. Luego se refugi5 en la Ciudad de M'xico y 

no regres5 a e-asa sino hasta cinco aiíos despu,s: cuando Jara

millo y sus compañeros fueron amnistiados por los esfuerzos del 

nuevo candidato presidencial Adolfo L6pez Mateas. 

El mismo Rub5n tuvo ir a la clandestinidad; sin embargo 

apareci6 luego a la cabeza de 30 guerrilleros para atacar el 

pueblo de Ticum5n el 7 de marzo de 1954. DespuSs de un rSpido 

juicio en la plaza pl'.'1blica ejecutaron al Ayudante municipal, 

al jefe de la policía y a dos comerciantes acusados de haber 

participado en la s5dica tortura de un campesino del lugar. Le 

habían rebanado las plantas de sus pies y luego, al ritmo de 

carcajadas y de gritos de dolor, lo habían forzado a caminar 

por la vía del ferrocarril fuera del pueblo. Los hombrs de Ja

rami11o tambi~n secuestraron a Pablo Carrera, consejero del 

ingenio azucarero. En una acci6n posterior t<:imbilin se llevaron 

al inspector del ingenio, Angel Abundoz, pidiendo un rescate 

de $30,000 pesos por sus vidas. 

Despugs Jaramillo march6 hacia el sur con el fin de tomar 

los montes cerca del cuartel general de Zapata en TlaltizapSn. 

En el trayecto sus hombres expropiaron las provisiones que ne

cesitaban a un comerciante local, pero en su carrera tiraban 

descuidadamente las latas vacías de la comida. M~s al sur en 

las cercanías de El Higuer6n, un pelot6n de soldados los alean-
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z6, pero fueron emboscados aun antes de que tuvieran tiempo 

de bajarse del cami6n militar. :Murieron aproximadamente 20 

soldados en la emboscada, los !inicos sobrevivientes fueron un 

sobrino del gobernador anterior y el capit5n del pelotSn, Jos~ 

Martínez, que estaba malherido. Uub!;n decidi6 perdonarles la 

vida, un acto de generosidad que desput!s lamentaría. El capi

tancillo obtuvo su venganza en 1962 cuando sac6 de su casa en 

Tlaquiltenango a Jara.millo, su compañera y tres de sus entena.

dos y los asesin6 a sangre fría ante las ruinas de Xochicalco. 

·nurante este segundo levantamiento armado no limit6 sus 

acciones principalmente al otro lado del río China.meca, sino 

que se movi6 por todo el estado de Morelos protegido por sus 

seguidores organizados en eJ_ PAOM. 1 Eran quince mil l Estos le 

servían como sus ojos y oídos, alert&ndolo de la presencia y 

movimientos del ej6rcito y de la pol~cía judicial. Por un 

tiempo sus hombres se escondieron en las montañas de Tepozt1&n 

y Amatlti.n, en la parte norte del Estado. En una entrevista con 

Arnulfo Cano, exje:Le de la policía en las cercanías de Jiutepec, 

nos dijo que Jara.millo y 20 guerrilJ.eros mti.s estuvieron en su 

casa por casi dos meses! La vivienda estaba atestada pero le 

se..rvía al líder como su campamento provisional. Allí podían 

llegar delegaciones de di:Lerentes partes de Morelos a visitarlo 

para formular planes y discutir estrategias para llevar a cabo 

la resistencia contra el gobierno. Tenía otra base de operacio

nes en Tetelcingo, a cinco kil6metros al norte de Cuautla. Tam

bi6n busc6 organizar u sus simpatizantes en otros estados. Du

rante este tiempo n.ub~n combinaba las formas legales e ilegales 



como lo hizo en 19L.1:6/51 cuando evitaba la persecusi~n. 

El gobierno no tomó a la ligera el segundo levantamiento 

de Rub'n Jaramillo. El presidente Ru!z Cortines desplegó contra 

~l unidades mecanizadas, caballería, apoyados por artillería y 

hasta la aviación. Empeñado en exterminar la guerrilla, no ofr~ 

cía ni amnistía ni salvoconductos hasta que el candidato presi-

dencial de 195Ü LÓpez Mateos lo convenció de hacerlo. Fue el 

• candidato quien modific5 la anterior política gubernamental 

garantizando la seguridad de Jararni1lo y sus compañeros de ar-

mas, prometi5ndoles resolver los problemas de los productores 

de cafia en el Estado, y estando de acuerdo verbalmente en apo-

yar el proyecto de Ilub~n para colonizar los Llanos de Mi.chapa 

y El Guarín con miles de campesinos sin tierras. 

Durante la campaña política que precedió a su elección 

en julio de 195[!, L. t·l~tccs !;C cn.trcvist5 ::on. Ilub~n con el.. :f'in 

de conseguir su apoyo. Persuadido por las declaraciones de so-

lidaridad con. los campesinos de parte de L. Mateos, Rublin es-

tuvo de acuerdo en hacer campaña a su f'avor. Por algfin tiempo 

en 1958 Jaramillo fue aceptado entre los miembros del partido 

en el poder. Pero su amistad con el pres:i.dente electo no duró 

mucho; para fin de afio el presidente l1ab!a cambiado.sus queren-

cías. En su puesto como delegado especial de la Liga de Comu-

nidades Abrarias -que hau~a sido arreglado por el nuevo presi-

dente- y en su nuevo trabajo como supervisor en Morelos de las 

elecciones de delegados representantes de los ejidos, Jaramillo 

amenazaba de nuevo los intereses de los jefes políticos y del 

gerente del ingenio. Los delegados ejidales o comisariados cons-
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ti tuían l.a palanca principal de los campesinos en su esfuerzo 

por controlar la administraci6n. La lucha por estas posiciones 

podría ser decisiva en terminar con J.a usurpaci6n de poderes y 

una serie de fraudes que habían. transformado a los gerentes de1 

ingenio tanto en aut6cratas como en millonarios. Así pues, Ru-

bt!n ap'lu1t6 su estrategia a ganar 

seguidores. 

estas posiciones para sus 

La 11.amada 11 elecci6n11 de miembros de]. consejo administra-

tivo de l.a Cooperativa de trabajadores, crunpesinos y empleados 

E. Zapata viol6 los principios m5s elemantales de democracia. 

Sus miembros no fueron elegidos directamente en asambleas gene

ral.es de obreros y/o campesinos, sino indirectamente por los 

comi.sariados eji.dales. En un día señalado la gerencia los invi

taba a comer a un hotel -El Uiviera- en Tehuixtla, Mor., con 

con batel.las y mujeres para sobornarlos. Al día sigui.ente el 

gerente l.es pedía que confirmaran su lista de candidatos. En 

efecto, l.os delegados eran sobornados y su propia corrupci6n 

reforzaba la de la gerencia: un círculo vicioso por medio del. 

cambio de representantes. 

Tanto el gerente del Ingenio como el gobernador se dieron 

cuenta del peligro que significaba el que Rub5ri tuviera a 16 

de sus simpatizantes cono comisarios ejidales. Su alerta se 

convirti.5 en alarma cuando Jarami.llo apoy6 pli.bli.camente a los 

campesinos de la Cooperativa que demandaban un incremento en 

el precio de la caña. Primero ayudó a organizar un comi.tti de 

lucha en dei'ensa de sus derechos; luego, empez6 los preparati

vos para una asamblea masiva para presentar sus demandas. Cuan-
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do L6pez Mateos supo de estos acontecimientos pidi6 que Rub~n 

cancelara la asamblea proyectada y que dejara de causarle pro

blemas. JaramiJ.lo se negt>; entonces el. gobernador de Morelos 

tuvo una entrevista con el di.rigente en J.a cual J.e ofreci.t>, 

por parte de la gerencia, un regaJ.o de un mill6n 500 mil pesos, 

una residencia en donde J.a quisiera y un carro -6J.timo modelo, 

con J.a condici6n de que se alejara de la J.ucha. Como Uds. pue

den imaginar JaramiJ.lo rechaz6 J.a oferta y la asambJ.ea se llev6 

a cabo el día convenido: 2 de noviembre de 1958. El gerente fue 

juzgado in absentia por una serie de abusos y errores adminis

trativos, por maJ.versaci6n de fondos y complicidad en el asesi

nato de miembros de la Cooperativa. Hubo otras manifestaciones 

en las que los campesinos se rehusaron a cortar y entregar la 

caña. Luego de todo este movimiento, L6pez Mateos rompi6 todas 

las relaciones con Rubt;n. Las demandas de los campesinos por 

justicia cayeron en oídos presidenciales sordos, con una excep

ci6n: el antigtto gerente fue destituido. 

Junto con la defensa de los cafieros en Zacatepect la ac

ci6n mti.s importante de Rub5n en apoyo a los campesinos morelen

ses fue su proyecto de asentamiento en los Llanos de Mi.chapa y 

El Guarín. Estas tierras est5n cubiertas de piedras y.se loca

lizan en la parte poniente m5s lejana de Morelos; parecen in

servibles para ~a siembra. Pero un grupo de milJ.onarios comen

zaron a hacer planes para convertirlas en quintas campestres 

residenciales, porque estfi.n cerca de J.a cuenca del río Amacuzac 

con posibilidades para el riego. Entre ellos estaba Eugenio 

Prado, antigUo gerente del In~onio y el expresidente M. Alem5.n. 
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Los gan.:lderos del tirea m.:lntenian en su poder títulos de una 

parte de estas tierras bajo el falso pretexto de 'constituir 

nna media docena de comunidades, y tambitin esperaban seguir 

ban.:lndo utilidades del proyecto. El resto de las tierras per

tenecían a aunt&nticos ejidatarios que no las cultivaban por

que ~ facto los ::;anaderos las monopolizaban y no les permitían 

sembrarlas. 

Cuando los ejidatarios pobres decidieron parcelarlas y 

empezar a sembrar una parte de aquellas tierras, los ganaderos 

junto con los comisariados ejidales pagados se opusieron. Así 

las cosas ya en 1959 los pobres ejidatarios pidieron ayuda a 

Jaramillo. El dirigente c.:lmp:sino estuvo de acuerdo con la con

dici611 ele que se orr;anizaran los jara111illistas y los campesinos 

sin tierra de todo Morelos en. un frente unido, con el objetivo 

de aseatarse en todo el valle. De esta manera el proyecto reci

bi6 el respaldo de todo el Partido Agrario-Obrero Morelense. 

De conformidad con. el C6digo a~rario en vigencia en ese 

entonces se organizaron en un grupo llamado Campesinos Unidos 

de ::orclos, y empez.:i.ron las n.e~ociacion.es con. el Departamento 

de Asuntos .\~rarios y Coloniz<lci6n. (DAAC) -hoy Sccretar!a de la 

!tc:forma AGraria- para establecer un nuevo asentamiento humano 

de aproximadamente 6, 000 fand.lias. La proyectada colonia "Oti

lio }!ontaiio" podría empezar cultivando 2z1, 000 hect.5.reas de tie

rra virgen para parcelarlas en lotes de ~ hect~reas por familia. 

En efecto, se habían colectado 180 1 000.oo pesos de contribucio

nes para tener estas tierras conocidas y delimitadas por el 

DAAC; mientras se debían recolectar otros $150,000.oo pesos pa-
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ra "convencer" a Gonzt\lez Lascano, a].to funcionario de ese de-

partamento, de realizar su trabajo y tener as! el proyecto 

legalizado. 

Poco despu~s se convocaron dos asambleas generales con 

los representantes de los ejidos locales y los dueños de las 

tierras no cultivadas seg~n los requisitos de ley: una se lle-

v~ a cabo el 17 de mayo, y la otra el23 de agosto de 1959. Los 

ejidatar:ios apoyaron el proyecto de H.ubtin, pero los ganaderos 

se rehusaron a participar, cediendo de esta manera a Jaramillo 

y sus seguí.dores el derecho legal para ocupar las tierras en 

disputa. 

En febrero de 1960, mil campesinos sin tierra -800 de 

ellos armados con lo que podían- ocuparon por vez primera las 

tierras abandonadas. Luego empezaron a trabajar limpiando sus 

lotes de piedras y construyendo sus casas de palos. Pero los 

ganaderos intentaron. desalojarlos mediante una campaña de in-

tirnidacil>n; pagaron a algunos campesinos del lugar para11 pro-

testar" por la as! llamada "invasi5n de sus tierras". El jefe 

del DAAC, bajo la presi5n de los ganaderos, conmin6 a Jaramil.lo 

para que sacara a su gente hasta que fuera legalizado el asen

tamiento humano. Rubtin y sus compañeros aceptaron; sin e1i1bargo~ 

algunos de los campesinos se quedaron. Entonces los ganaderos 
improvisadas 

entraron.: quemaron las casas/que habían sido levantadas, y sa-

ca.ron por la fuerza a los pobres campesinos. 

El DAAC contraatac5 cambiando la decisi5n inicÍ.a1 que f'a-

vorec!a el proyecto de Rubtin poco desputis de que tiste retirara 

a su· gente; entonces intent5 entrevistarse con L5pez Mataos pa-
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ra conseguir su apoyo; pero 6ste no quiso recibirlo. Pasó un 

largo año hasta que sus simpatizantes se impacientaron con 1os 

obst&culos legaloides, y decidieron retomar las tierras 

que les habían prometido. En febrero de 1961, seiscientos 

campesinos de los 3,000 en1istados en el proyecto iniciaron 

una segunda "invasi.Sn.11 ; pronto se les unieron otros. Gorgonio 

Alonso llev.S un camil>n cargado de campesinos del pueblo 

E. Zapata, y Arnulfo Cano otro de Jiutepec. Campesinos del 

PAOH Ticgaron de todo el Estado a los Llanos de Michapa y El 

Guarín. En esta segunda ocasión ya intervino el ejtircito para 

desalojarlos y salvar a la patria de otra amenaza 11 comunista11 • 

El líder agrarista no cedió cejó en su lucha por esta

blecer la colonia, así que continuó presionando por una resolu

ción legal en la Ciudad do México. Para entonces su proyecto ya 

se había convertido en una verdadera amenaza no sola~ente para 

los ,zrandes terratenientes sino también para las autoridades. 

No debemos olvidar que el gobierno federal intervino d:i.rec-tamen

te en el desalojo de los colonos. Tenía sus buenas razones para 

actuar así. Jaramillo y sus co1npañeros hab:Í.an ganado una batalla 

al cuestionar las acciones reformistas del gobierno y su pre

tendido apoyo popular; Rubén había desenmascarado la hipocrecía 

del "supremo gobierno" y su resistencia al cambio social median

te la acción dentro del marco legaloidc institucional. Puede 

discutirse que él haya ganado dos veces las elecciones para 

gobernador de t!orelos, porque 6n.icamente el gobierno tiene ac

ceso al conteo final. Pero nadie podría negar el derecho de 

l.os campesinos a l.a tierra bajo la Constituci6n y las dispo.si-
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cienes de 1a Reforma Agraria. Precisamente porque e1 ejemp1o 

de Jaramil1o era extremadamente contagioso, el supremo gobier

no no podía tolerar1o 111.5.s. 

Rub~n no tan s51o había ensuciado la imagen populista 

de1 "presidente de izquierda-del-centro", sino que tambi~n se 

había hecho cu1pa.!J1e de insubordinaci5n. Ja.ramillo había deso

bedecido las 5rdeues del presidente de no intervenir en la dis

puta del ingenio de Zacaúpec, y se había negado a esperar l.a 

autorización presidencial antes de ocupar l.os Llanos de Micha

pa y E:l. Guar!n. Tambi6n amenazaba con poner en vergnenza al go

bierno unte la proyectada visita de Jolm. F. Ken.n.edy a M6xico 

en junio de 1962. Rub6n intentaba pedir cr6ditos a la A1ianza 

para e1 Pro~reso para promover el desarrollo econ5mico de su 

nuevo centro de población. El líder agrarista ya había conven

cido a miles de campesinos de Znc!'ltepec y sus alrededores para 

pedir al presidente de los EEUU ayuda econ6mica el día de su 

visita al Ingenio azucarero. Según fuimos informados,por esto 

mismo fue cancelada. 

Las autoridades se habían enojado mucho por la invitaci6n 

personal de Fidel Castro para que Jaramillo viajara a Cuba. 

Pensaban que allí no tan s6lo recibiría ayuda econ.6mica para 

su colonia, sino tambi'5n. entrenamiento militar para sus compa

ñeros. ,\ sn ro~roso n Mf'x:i co podr"li\ convortirse on un problema 

111n-:iror pflr« ol sn-promo r;ohiorno. Su personal.idad carism~ti.ca Y 

su sc1i.cj_J..la pero encendida palabra podrían fti.cilmente conven

cer a ].os campesinos pobres a la resistenci.a armada. Con su 

e:-cperienci.a como líder r;uerril.lero, su profundo conocimiento 
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de1 terreno en su estado de More1os, y e1 respaldo incondicio

nal de que gozaba entre 1os campesinos estaba en posici6n para 

dirigir un movimiento de liberaci6n nac:ional. 

En ese _tiempo 1a coyuntura política internacional. :favore

cía el. surgimiento de las guerrilLas por toda Latinoam5rica. 

En enero de 1962, en la histórica reunión de Punta del Este, 

Cuba había sido oxpu1sada de la Organización de Estado America

nos (OEA). Una semana despu6s, el~ de :febrero, Fidel Castro 

replicó con la Segunda Declación de La llnban.a, en la cual ex

hortaba ~oda la gente de Am~rica Latina a la resistencia ar

mada contra el imperialismo gringo. En estas condiciones no es 

dií'Ícil pensar que Ja.ramillo era una seria amenaza para el sis

tema despótico presidencialista. 

La creciente identificación de Jaramillo con la Revoluci5n 

Cubana caus5 uno. verdadera alarma. ~l había expresado abierta

mente su apoyo a Fidel Castro y al socialismo cubano en abril 

de 1962 durante una mani:fest.aci6n en la Plaza de Armas de Cuer

navaca, ante la mirada atónica de varios dizque turistas grin

gos (CIA?). Este no era un acto aislado. Ya en 1961, anticip,n

dose a la invasi.Sn yanl>.i, tal como la que sucedió despu5s en 

Bahía de Cochinos =Playa Gir.Sn-, 51 y M6nico Rodríguez habían 

or,ganizado en Morelos y en el vecino estado de M~xico mí-

tinos de solidaridad con el pueblo cubano. Sabemos que Rubtin 

planeaba visitar Ju Isla Caimti.n. porque por ese tiempo la compa

ñei~a de "M5nico -Adalberta- había ido al pueblo de Zacualpan en 

el Estado de M6xico, a conseguir los documentos necesarios para 

el pasaporte de Jaramillo. Dcspu6s, en octubre de ese mismo afio, 
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la n1ismu co1apa:ii.era hizo un vi:\je u .L.\ Ciudad de M5xico para 

solicitar el :cein¿;i:eso Lle Jarn111i].lo y 220 de sus hombres a las 

:Cilus del Pnrti<lo Co1:1unista llexicano. IJ11 mes 111.5.s tarde todos 

ei· .. u1 aceptados •. \s! J.as si.mpatfas tle ~lublin por el socialismo 

de f':LdcJ. Castro cnco::-itrai·on nueva cxpresi6n en su renovada 

i.<len-tii'ic.::i.ci6n con el ;.1ovi111iento con1Lu1ista en I-Il'!xico. 

Evidcnte1;1ente el partido en el poder consideraba a Hub~n 

J¿1.rn1nillo rnuc:10 m!is peli~roso en 19(>:2 que en 19/13 y en 1953, 

aJ. co::1undar los movimientos de rcsj_stenci:;i. <:n·nw.cla. Puesto que 

n!1ora llab:fa raz6n pura pens.:i.r que el alboroto de n.ublin estaba 

diri~ido principnlG1eate contra el Lobierno, esto pon!a en entre

dici10 su derecho a vivir: los p1·i1:1eros atentados contra su vi

da ~ab!an venido de pistoleros pa~ndos por el gerente del Inse

:iio de Zacatepec, con la ;:\yudi.\ de ln policía judicial y del 

;;obernador de l-!orelos. S6lo clesput)s se había involucrado al 

ejlircito pero siempre como apoyo. De allí en adelante cualquier 

atentado e:~:Ltoso provendría del supre1;10 .;;ol>:Lerno. 

:Sl ~3 de mayo de 19G2 la cnsa ele Jaramillo en Tlaquil-

tennnco cstnba cerc;:i.d.:i. por un srupo de 60 soldados y miembros 

de la policín jtHlicia]. que liubÍun J.le~ado en dos camiones del 

ej6rcito escoltaclos por yips. Se coloc6 una ametralladora en 

J.a entrada y otra atr!i.s. Al resistirse l~ub6n, los soldados 

irrumpieron en l<:l casa y lo upresaron; al j_ns:i.stir en acompa

_,_1.:irlo por lo qne pudicr.:i pasar su esposa y tres hijos :fueron 

arrojados ul cn1>1i611 que los esperaba. !Ioras. despu6s fueron 

dcscubierto.s asesinados cerc.:.t de las ruinas: de Xocllia:il.co, !-lar. 

¿. ¿ui6n había dudo la orden par<• su ej.ecuc:i.6n? 
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C:l Ci:l.pitSn Jos<'! Murtfnez h<:tb.1'.a diri::;ido e]. sorpresivo 

ataque apoyado por !Ieriberto Espinoza, je:fe de la policía ju-

dicial estatal. Un.a investigaci6n oficiul del crimen condujo 

a la <leten.ci6n. temporal y al :Lnterrogatorio del capit&n Mar-

tfnez, después del cual recibi6 otro ascenso! El primero lo 

11::i.\Jfa recibido en recompensa ele anteriores acciones contra 

los jaramill.istas. :-1eses después, en. el pueblo de 'l'eloloapan, 

cerca de los límites ele :-lorelos con Guerrero, los dos fueron 

secuestrados por compañeros <le J arar.Ji l. lo, e interrogados acer-

ca de los verdaderos culpables del crimenº Antes de ser ejecu-

tallos rucron obligados a confesar. Las 6rdenes para el asesi-

n..:ito de l{ub&n Jararnillo habían. venido del Procurador gen.eral 

de la Uep~blica, Fernando L6pez Arias; del ministro de Dcfcn-

sa, gr.:il. ~gustfn Olachca, y del secretario privado del pre-

sidente, IIumbcrto Homero! ( 7) 

¿Es con:fiable asta confesi5n ~acada bajo coacción? 

!~aquel, la entonada de Hubén, hubía escapado de la casa 

en ese día fatal para buscar la ayuda del presidente municipal¡ 

el cual se neg6 a intervenir porque ::;egfin. .Sl: 11 no podemos ha-

cer nada, es una orden del procurador gen.eral de M6xico, y 

todo est!i. ele 
(Ü) 

acuerdo ~ la ley" • Heporteros del peri6-

dico ~ Prensa descubrieron despu6s que 10 agentes de la po-

lic!a federal bajo las 6rdenes directas del Procurador gen.e-

rul en erecto l1abf.an ido a Tlaquil tcnango para arrestar a H.u-

1J6n.. ( ':)) 'l'odo hace suponer que ellos mismos dirig.ieron todo el 

operativo. 

l"orí'irio Jara111il.lo, hermano de Rubi'\n y comunista confeso 1 

había sido asesinado algunos afi.os atrtls en forma casi parecida. 
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Diri:_o;ente dei movimiento jaramiilista y de]_ PAO:VI en el vecino 

estado de Puebl<:l, se hab.f.a afiliudo al Partido Colllunista jun-

to con su hermano ali5 por 1938. Sin embargo se le conocía co-

mo mejor coi.1unistn que Hubén y no étbandon6 el PCt:. Paralelamen-

te cof1. la iucha de üubén en. i'!orclos, Porfirio J.uchó por orga-

niz,-i.r a ios productores de cafia e'n el in¡_;enio azucarero de 

:\l.encin~o, cerca de ia ciudad de IzCtcar de Matamoros, Pueblu.. 

_\ diferencia de la cooperativa de Zacatepec, aqut!lla pertene-

cla a \.'i]_liain Jenkins, e:~cónsnl ¡;ringo en Héxico. Cu.<:l.ndo Por-

firio Ju.ramiilo lo:;r6 imponer su propio consejo ·de administra-

ció11, entr6 en se topó con Jenkins que intentaba recobrar el 

control pei:cliclo. E:n·tonccs el gobierno intervino al nombrar una 

comisión federal para dirigir el in:.:;enio. En vista de que los 

jararniilistas se resistieron a esta intervención directa del 

S::::t:.ido, I'or:Cirio terminó t~mbi(;n cnf'r,:;¡;t/indc•s'i! n J.as autorida-

des. Continuó la at;it<:lci6n entre los campesinos hasta febrero 

de 1955 en que fue secuestrudo en un hotel de la Ciudad de NS-

xico y asesinado a san!!;rc fr.t.l. En este caso 1.os asesinos fue

los propios pistoleros del Jenkins.(iO) ron 

Las circunstanc:•_as objetivas que tl~rigieron al 111ovi111ien-

to jaramil.lista no eran peculiares de Horelos: la corrupci6n 
n 

en la ad111iuistraci.Sn pt'i!.)lica y privada de los ingenios azuca-

reros; robos descarados en el peso y el pu~o de la cana y el 

arroz a los campesinos; campesinos sj_n tierra y tierra sin cam-

pcsiuos; ~an~stcrismo político por porte de las autoridades es-

tatalcs y Ja represi6n sistem5·tica a los Líderes populares por 
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pistoleros pagados a sueldos, por la polic!a judicial y el 

ej6rcito., existían en todo J\lcSxico. Sin embargo, mientras 

estas condiciones estaban presentes dondequiera, las con-

diciones subjetivas no lo estaban. Esto explica porqucS el 

1novimiento jaramillistn no se extendi6 a los otros estados 

y el que sólo en Horelos se diera uu amplio movimiento de 

autodefensa campesino. Lo que su Estado tenía, pero los 

otros no, era un~ fuerte tradici5n znpatista para formar 

revolucionarios como RubcSn. Tenía lo que a los otros l!de-

i~es les faltaba: un pueblo empi.lpado de una experiencia co-

lectiva como la Comuna de Cuernavaca 
( 11) 

y con la ideolo-

{ 12) 
sía de la resistencia a la represión gubernamental • 

Esta l1erencia de la que es principal depositario el pueblo 

de Morelos recibió una nueva transfusi5n de sangre del 

Zapata-comunista, de su herumno Porfirio, y del Partido 

Asrario-Obrero Morelensc. 



CAPITULO IV. 

EL MOVI~IIENTO HEVOLUCION.\.HIO DEL MAG.ISTEHIOo 

El 6 de septiembre de 193B el gobierno mexicano ere& la 

Federaci&n de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), que 

mSs tarde se llamaría la FSTSE, i.c. Fcdcraci6n de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estado. A los maestros federa-

les, trabajadores del Estado, les neg& el derecho a afiliarse 

a los sindicatos industriales o a las ligas campesinas¡ tistos 

deber~an integrarse a la nueva federaci&n de bur6cratas. Este 

plan. se llevS a cabo durante el sexenio de Avila Camacho en 

1943; los 1naestros se agruparon en un solo organismo sindical, 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci&n (SNTE). 

El sociSlogo Haberte Jl.lichels decía que 11 la organi-

zaci5n genera la oligarquía", y esta tendencia social se ha ex

presado con claridad en los 1novimientos sindicales del siglo 

vein~e. Entre la fundaci6n del SNTE en 1943 y el año 195B se 

constituy5 en su seno un poderoso grupo de bur6cratas. La par .... 

ticipaciSn de la base en la vida sindical disminuy& mucho. Es
te proceso ha pasado en los sindicatos de la mayoría de los 

países en nuestra &poca, con diferentes resultados: si hay co

munistas en. la camarilla burocrStica, por ejemplo, el sindicato 

:::;cneralmente sigue una l.1'.nea revolucionaria, y tarde o temprano 

pnode hnber un.:\ <10111ocr,d:iz¿\cil'n, colllo cstS pasandcf,.:!hora en la 

Con1odo1·aci611 General clcl. 'l'rahu,io en Fruncía. 

En N&xico el resultado del proceso de burocratizaci&n 

fue un desastre¡ porque el SNTE pertenecía a la li'STSE, ~sta 

6.ltirna pertenecía a su vez a la Confederaci6n Nacional de Orga-
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nizaciones Popul.ares (CNOP), y la Ci'10P al. PRI. Puesto que el 

partido oficial. estaba traicionando a la revol.uci6n mexicana, 

este partido se va1Ía del. sindicato de l.os maestros -SNTE• 

para controlarlos. Mti.s y 111.5.s l.Íderes sindicales tenían compro-

misos con diversos funcionarios estatal.es. Lentamente se corrom-

pieron. 

11 Dec.ancia y moral son l.as consig;nas de l.a Patria", dijo 

Huíz Cortinas el 2 de diciembre ele 1951.(l) Entre 1952 y 1958 

estas famosas palabras eran el. lema del "presidente honrado". 

Hacían sonreír amargamente a los maestros de la Capital en 

los ~ltimos afios del sexenio de Cortines, puesto que la corrup

ci6n de la Secci6n IX del SNTE era insoportabl.e. 

El. Movimiento Hevolucionario del Magisterio (MHN) fue 

la respuesta de los maestros de la base a la cl.audicaci6n, la 

conducta corrompida, la an.tidcmocracia y los m5todos gangsteri

les de la direcci6n. El l'IRN surgiS a la vida sindical y demo-

crli.tica en general como un 111ovi111iento espont~neo de la gran ma-

sa de maestros y educadores del Distrito Federal. a mediados de 

los afios cincuenta. Fue una resistencia contra el corporativis-

1110 del SHTE-l?ESTSE-CNOP-PHI. Los maestros de la base, atrapados 

en. la jaula de las organizaciones corporativas, luchaban por 

escaparse. Desde un principio, las exigencias básicas fueron 

lu clemocratizaci6n del sindicato y el aumento de sueldos, pero 

tu1J1bi(;n se hablal>u del re~reso a lu orientaciSn popular de ]_a 

educnci6n en los tiempos de C&rdenas. La política educativa 

vi¿_;crin re.r1ejaba lu conge1ucit'>n <le la Itevo1uci6n mexicana. 

En ubril ele 19'.)ll el p:t·o.Ccsor Oth5n Sulazar Hum!rez 1 l.Íder 
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carism~tico del HH!-1, encabez6 un.:t manifestaci5n de maestros en 

el. z5calo del D.l•'. El. mi.tin reivindicaba un awnento de lJ;Q por 

. ciento en l.os sueldos: J.os precios habían subido año tras afio, 

mientras el poder adquisitivo del. magisterio erecta poco. La 

policía atac6 a la manifestaci5n. y la disolvi5¡ esta represi5n 

fue una violaci6n de l.os derechos de reuni5n. Hubo muchas pro-

testas de padres de familia, de estudiantes de la Normal y do 

la UNAM y de organizaciones pol.Íticas como e]. Partido Co1nunis-

ta !'·íexicano. 

Cuando la policía reprime brutalmente al I>IHl'vl por las ca

lles de Cinco de Mayo durante el mitin de protesta, nuestro in-

formante 1'J5n.ico HodrÍguez se encuentra casualmente por aht, 

pues había ido a comprar herramienta para su taller. 

En espera de que la persecusi5n termine, estando todavía 

en ltn edif':i..cio de J.~s Calles de Dol:f.vur en el D oF e 1 los maestros 

que se esconden ahí mismo, lo miran con desconfianza. El Prof'e

sor Nelo habla con 51 para que se identifique, p~ro N5nico pro

pone hacerlo en público •. Allí. mismo, ante el pequeño auditorio, 

so identifica y propone a los maestros que busquen el apoyo de 

los padres de familia para asegurar el triunfo. tl mismp se ofre

ce para hacer los contactos en las demlis escuelas donde los maes

tros tengan simpatizantes • 

. \sÍ las cos:ls el MHt-1 llamó a los maestros de la Capital 

al paro, exigiendo el 40 por ciento y pidiendo al presidente 

que se custi,sara a los que habían ordenado la represi5n. Esta 

l~lga cstall5 el 16 de abril. Al día siguiente se lleva a cabo 

una asamblea de profesores y padres de familia en donde M5nico 
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es elegido como brazo derecho del Sr. Canales.que pertenecía 

al Partido de Acci6a Nacional (PAN) y era el presidente del 

Frente de Padres de Familia. En esta mis111a asamblea se acord6 

llevar a cabo u mitin en el Monumento a la Revo1uci6n, para 

:finales de abril. Con la ayuda de este camarada el MRM organi-

z6 reuniones con los padres de :familia y form6 grupos de maes-

tras para pedir la solidaridad de or~anizaciones obreras y es-

tudiantiles. 

Pronto el 90 por ciento de las escuelas primarias oficia

les estaban en huelga en la Ciudad de M~xico. Mientras tanto, 

Enrique W. S.5.nchez, secreturio general de·l SNTE, 

atac6 al r.UU·l, acusti.ndolo de ser un grupo de 11 agi tadores profe-

sionales". Segt'i.n este chauo, el movimiento no surgía de las 

justus necesidades de los trabajadores federales, sino que fue 

el, resultado de la agitaci6n de n&cleos comunistas. En los pe

ri6dicos el anticomunismo floreci6n como rosa del mal. El SNTE 

decía que Oth6n Salazar "inconscientemente" formaba parte de 

un pJ.an sul::i.ersivo de car~cter irtern.acional. 

Esta campaña no engañ6 a muchos. Mtis peligrosa fue la ma-

niobra de la Secretaria de Educaci6n Pt'i.blica (SEP), que se ne-

s;6 a tratar con el movimiento magisterial, porque no podía nego

ciar con "organismos que no fueran los legalmente reconocidos 11 ~ 2 ) 

Pero este argumento tampoco tuvo ~xito, y se descubri5 el he-

cho de que c1 gobierno no era neutral. El 25 de abril el t-ffiM 

entres6 a la SEP el pliego de peticiones de los maestros: lzO% 

de aumc;ito, dos meses de salarios como aguinaldo, sesenta pesos 

mensuales para gastos de transporte para ir a su trabajo • 

• 
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Al. fin de abril, la mayoría de las escuel.as primarias se-

guían. paral.izadas. Así pues, el. mitin anunciado se l.l.ev6 a ca-

bo en. el. Monumento a 1.a Tievol.uci5n. Ya durante el. mitin se acuer-

da con l.a masa ir a la SEP con 1.as 7,000 gentes para presionar 

al. sol>ierno, pues 1.as autoridades educativas se habían negado 

a recibir a Oth6n Sal.azar. A l.as 1~ 11oras los manifestantes se 

posesionan del. edificio de l.a SEP. 

En el !nterim hay una proposici6n de 80 compañeros para 

montar una guardia permanente en el. edificio hasta la resoluci5n 

pacífica del. conflicto. N6nico Rodríguez se entrevista con Oth6~, 

quien llegaba bien presentado al mitin en l.os patios de la SEP, 

y le aconseja la acci6n directa. 

Oth6n ha tomado la pal.abra y el auditorio reboza de ale

gría y decisi6n. Al. final. de su discurso hace p~bl.i.ca l.a propo-. 

sici6n de l.os Bo, forzado por el. camarada Rodríguez, quien pre-

veía que Sal.azai- estaba temeroso. El pueblo en masa aprueba J.a 

propuesta de la guardia permanente. 1;-uc en esta ocasi5n que a 

Oth6n se le sobren.oml>r6: 11 el pequefio gigante"( 3 ). 

Maestros, padres de familia y obreros establecen su cam-

pamento en l.os patios de l.a SEP, entre dl.os el. propio M6nico. 

De inmediato se hace un recuento: eran mlis de 2 mil gentes. Se 

organizan comisiones para divulgar l.a huelga, para enfermería, 

cocina y brisadas para colectar dinero. A media noche el. peque-

ño gigante pidi6 a los maestros que cantaran el. Himno Nacional. 

Las comisiones tenían su sal.ida secreta por la cal.le de Gonzl-

1.ez O'brcg;6n. "La masa cr!So las brigadas ••• "(4,)Dorm!an en tien-

<las de campaña en orden y d;l.sciplina: por separado un maestro 
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y luego un padre de familia, un obrero, etc •• Esta es la prime

ra ocasi6n que un.a multitud to111a un edificio p~blico. Nuestro 

inform;:uite en todo el mes dno sa1i6 1115.s que una sola vez. 

La prensa capitalina public6 todo esto en primera plana 

al día siguiente, y los maestros continuaron acampando bajo los 

mural.es de Diego Rivera, exi~iendo que las autoridades les die

ran audiencia. Todos los dí.as llegaban muchas comisiones a la 

SBP para declarar su solidaridad a los maestros. Familias en-

t. eras de gente humilde concurría al campamento, mientras comi-

sienes ele alimentos y de aüxil.ios m6dicos atendían a· l.os de 

adentro. Los donativos en efectivo y en especie no se hicie-

ron esperar. 

La gran prensa desat6 una campaña contra 11 el l.Íder ,comu

nista Oth6n Sal.azar", y se burlaba· del 11 campamen:to de gi tan.os" 

y 11 la ~u.arida ele hara¿;anes y mendigos" en los patios de la SEP. 

Tambi6n había notas de alarma, porque 111uchos capitalinos no ha

bían visto por años a 1.a ~ente lnunil.de desafiar a las autoridades. 

Los maestros conocían sus derechos. El. artículo octavo 

de l.a Constituci6n. dice: "Los funcionarios y empleados pli.bl.icos 

respetar!i.n el ejercj.cio del. derecho de petici6n, siempre que 

&sta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; 

pero en materia pol.!tica s61o podrti.n hacer uso de ese derecho 

los ciudadanos de la llepdbl.ica. A toda pctici6n doberl recaer 

un acuerdo escrito de l.aa.J.toridad a quien se haya dirigido, la 

cual tiene la obligaci6n de~cerl.o conocer en breve t~rmino al 

peticionario''·(5)La Constituci6n. se había viol.ado, porque la 

SEP no daba respuesta a una pctici6n. El si1oncio 



puede ser contra la ley. 

En el patio de honor de la SEP reinaba un ambiente 

de compañerismo y declicaci6n. a la lucha: la democracia había 

invadido los edii'icj.os enormes y s6lidos del gobierno. !No po-

día durar esto! Existía la posihil:Ldn.d del contagio; otros sin-

dicatos se estaban poniendo inquietos. Las manifestaciones de 

solidn.ridacl con el movimiento revelaron el descontento acumu-

lado en muchas clases sociales. Al lado de los maestros se en-

contrabn.n grupos de 1aarginados, de campesinos de las afueras 

de la Cn.pital, de trabajadores electricistas, ferrocarrileros, 

petroleros y de estudiantes de la UNAM y del Polit5cnico Na-

cional. lPodrÍa el MIU·l detoni'.:1.r Ui'.:1.n c:i:plosi6n social? 

El presidente de la nepdblica decidi6 negociar con los 

m<:\estros. El 10 de mayo se iniciaron pllticas entre el secre-

tario de la Pres~denc~a y los rcprczcntantcz del ~ll~1, mientras 

la SEP guardaba silencio. Los maestros se negaban a reanudar 

las clases hastn que sus demandas fneran satisfechas, . y nueva-

mente se alzaron voces acusundo al Partido Comunista Mexicano 

ele subvertir n.l país. 

Luego vino una manicura política sumamente hlbil por par-

te del presidente. En medio de las conversac:i..ones entre el JIIRM 

y el secrotLtrio de la Presidencia, Iluíz Cortiues presidiS la 

clol ni'" 1\el Hnost\"() CH\ 01 í'nlnc:io ele lns Bellas 

t •·Hl\lllltiali.ttlo 1)01• ol soc1·otnrio ,t;enoral del SNTE, Enrique ;\ l' . <:!ti 1 

~.¡. s5n.chez. iAdolfo anuuci6 u:n aumento general de sueldos pa-

ra 1 ll ~·-1· a partir del 1o. de Jul:i..ol el mugisterio do toda a epuu ica 

El aumento rcsul t6 ser del 17 por c:i..ento • Se fortal.ec:i...5 así 
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lu ima::;en del presidente como padre de la n.aci6n y encarnaci6n 

de la justicia; mientras la SEP parecía una burocracia de pie-

dra sin coraz6n, que ni siquiera recibía una petici6n. Se lo

graron en parte las demandas de los maestros de primaria en la 

Capit.:i.l, pero ~ sindicato revolucionurio quedaba ~ legitimidad. 

El MU~l decidi6 seguj_r la huelga. Sería difícil, ya que 

l;:is vacaciones se acercaban. y los sueldos habían aumentado. 

Pero ni la huelga ni el campmnen.to se levantarían, <lijo el 

H:.UJ, hasta que pudieran entrevistarse con el presidente. 

El SNTE amenuz6 a los maestros participantes con despedir

los si faltaban a las escuelas tres días m5s. !El mismo·sindi

cato reprimía a sus agremia.dos! Se hablaba de upl.icar la ley 

de 11disolución social" contra 1-os maestros. 

La huel~a se :iba debilitando. A principios de junio, el 

·HHM deciui6 levantar el campamento. Bl 5 de junio el MUM ter

min6 :formalmente la huelga despu~s de dos meses de lucha, y 

Oth6n. Sal.azar invit6 a los maestros a un.a manifestaci6n frente 

a la SEP al. día si~uiento. 

N5s de 40 mil personas participaron en la gran manifesta

ci6n. Una vez que el. probl.ema l'larccíu resu~_to, el presidente 

esta.ba d:i.spu.esto a rec:i.b:i.r a 1-os líderes del. J:>.IRJ:.1. Ese mismo 

dÍu -el 6 de jun:i.o- se cntrev:i.staron con Ruíz Cort:i.neso 

La ~r.un manif'estaci6n rc,d6 la í'uerzu que el movimiento 

habio. udquir:i.do. El MH.M sali6 1"ortalecido de la cr:i.sis, aunque 

no 1-o~r6 ol reconocimiento legal y qued6 circunscrito al D:i.s

tr:i. to !"e<.leral. Pero e]. movimiento había llevado a mti.s del 90% 

de los maestros de pr:i.marius oficial.es en la Capital a la 
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huel.ga y hauía ganado un aumento del. 17 por ciento. Los maestros 

interpretaron estos resultados como una victoria. 

La importancia de cs·tc triunfo para el J\lilll como manifes

taci6n de la creciente resistencia popul.ar al rligimen no resi

día en 1.o mera satisfacci6i1 de las demandas econ6micas. En efec

to, la importancia de J.a hucl¡:;a estribaba en sus consecuencias 

políticas. La acx:L6n del J\IHJ·I lw.bía conseguido un aumento para 

todos 1.os maestros de la n.ep(tbl.ica, y al.sunos de ellos podían 

ver ya la necesidad de la dcmocratizaci6n de su sindicato, el. 

SN'l'E. Esta lucha tenía que continuar. 

Los maestros de]. Hill-1 no se cansaban tambi~n de señ.al.ar 

los cambios en el contenido de la educaci6n desde 19110. La 

esencia de la educaci6n deberla ser su carScter popular, nacio

nalista y laica. Esta lucha itleol6gica era una a·menaza políti

ca al r&5imcn que había frenada a la nevoluci6n mexicana. 

El gobierno estaba dispuesto a satisfacer las demandas 

econ6micas, bajo la prcs:i5n del movimiento revol.ucionario, pe

ro 1as exi.genci<:l para cambios dcmocrSticos apuntaban a la domi

naci6n del PHI-gobierno. El presidente no podía ceder flci1men

te. Y la base del movimiento magisterial estaba agotnda despu~s 

de la lucha por el aumento. La satisfacci6n parcial de esta 

demanda había dejado salir demasiada energía social por una 

v~lvula de escape. 

Pero el J\lTI~-1 sabía que no debía perder 1.a fuerza que el 

movimiento hab!a adquirido, e in.ici6 la lucha por ganar las 

elecciones para el Co111it6 Ejecutivo de 1.a Secci6n IX. de1. SNTE 

en. la Capital. Oth5n fue elee;ido en agosto, pero los bur6cratas 

c.lel SN'i'E realizaron a su vez otro con.groso espureo en el que 
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su candidato -Hita S5nchez- sul.i6 elegida. Ahora Oth6n ten!a 

que conseguii· el reconocimiento legal de las autoridades de l.a 

Secret<:lrÍa del Trabajo. Hita, por supuesto, recibía el. 

apoyo oficial. 

El }llUl anunci6 otro paro e invit6 a una manifestaci6n el 

G de septiembre a los padres de familia, ferrocarril.eros, pe-

troleros, tcl.c~rufistas, obreros y pueblo en general.. La poli-

cía repri1~1i6 lC\ mani:Cestac i6n con violencia y detuvo a Oth6n 

Sal.azm: y <:\ los dirigentes principal.es del NHM. Nadie rnuri6 en 

lu represi6n, pero sí hubo varios heridos. 

El. encarccl.amien.to de Oth6n y sus compaíieros, l.Íderes de 

mucha experiencia, dehilit6 al rfflM por el. momento. Algunos de 

los 1:mestros en huel~a fueron apresados; se amenazaba con des-

pedir a los de111~s. :r.:ucl1os tenían miedo, y pensaban. que no va-

lía la pena arries~ar su trabajo, ya que habían con.seguido el 

awnen.to. La huelga no se cxtendi6 como en abril. 

El HIU.! había propuesto cambios importantes para la Sec-

ci6n IX del sindicato: nini.:;6.n. miembro del Comi·t6 Ejecutivo Sec
\ 

cioual podría aceptar posiciones político-electorales si antes 

no renunciaba a su puesto sindical, y no se permitiría la reelec-

ci6n de los miembros en. periodos consecutivos. Result6 que la 

1uayoríu de los maestros no cstubu preparada ideol6gicamente 

pura seguir l.a lucha por la democracia radical frente al endu-

recirnicnto del sobierno y la rcprcsi6n policiaca. El temor ere-

cíu: la Procu.raduriu del Distrito l"edcral consign6 a Oth6n Sa-

lazar y a los ~ros dirigentes por el delito de disoluci6n soc~al; 

los acus5 de ligas con el comunismo internacional y de una 
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"conjura conti~a el. gobierno". Con esta treta recibieron sus 

boletas de formal prisi6u. Es necesario hacer notar que Oth6n 

ingresa al PCN hasta 1965.CG) 

El. gobierno hablaba de reprimir m&s; pero a su vez la 

Secretaría de Gobernaci6n prometi6 al t-IR't-l que si dejaba l.a 

l1uelga
1 

tendría garantías para una elecci6n democrStica en la 

Secci6n IX, y que los detenidos quedarían en libertad. El MRM 

termin6 con el paro, y los maestros detenidos en las del.egacio-

nes fueron puestos en libertad. Pero los dirigentes segu!an 

encarcelados; la Secretaría del Trabajo no reconoci6 a Oth6n 

como representante de la Secci6n IX. 

El 19 de septiembre se public6 en el peri6dico Exc~lsior 

esta declarnci6n del movimiento magist~rial: "El MIDI cree en 

la 11evoluci6n Mexicana y en su obra emancipadora y declara que 

cada u.no de sus militantes es un soldado de esa Revoluci6n 

que debe perseguir en forma pacífica una mejor distribuci6n del 

ingreso nacional, proporcionar m5s pan, casa y abrigo al pobre 

y hacer grande y respetable la Patria Me:x::icana 11 
.. (7) Lejos de 

ser una "conjura contra el gobierno", el Mfill consideraba que 

el. gobierno era una conjura contra l.a nevoluci6n y el pueblo 

mexicano. 

La ·organizaci6n amenaz6 con una nueva movilizaci6n si no 

se cumplían todas l.as promesas. IIubo un pe~iodo de negociacio

nes. El resultado fue el siguiente trato:.los maestros podr!an 

elegir a sus líderes, pero no podrían ser candidatos 1os diri

gentes encarcelados. iAs! cumplía el despotismo presidencial. 

sus promesas! Despu6s de una el.ecci6n ganada luchando masiva-
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mente, la Secc:i..611 I:~ estaba en 111a11os del i·lH~l al íin. 

Por los meses de octubre y noviembre se~uían presos los 

dirigentes, s:i..n ser procesados, cosa anticonstitucional pero 

rutinaria en la justicia mcx:i..cana. ihtchas organizaciones de 

maestros, obreros, campesinos y estudiantes pedÍ.:in su libertad. 

En los primeros días del nuevo gobierno de LcSpcz Mataos, 

los pericSdicos decían en. la primera planu que "por Pta.!,;nanimidad 

del Presidente quedaron libres los líderes magistcriales''(C). 

Los 17 mil m.:iestros de primaria habían logrado otra victor:i..a, 
~ 

aunque el dt?spota de Pnlacio se prcscn.t6 una vez mti.s como el 

benefactor del pueblo, lleno del espíritu de just:i..cia. Seis 

días despu6s hubo nuevos awnentos en los salarios de los 

maestros. 

En el creciente conílicto entre las íucrzas sociales de-

mocrliticas y los 1116todos desp6ticos de r;obcrnar, el dl11-I ha lle-

vado a cabo varias acciones. H.eali.z.S, por ejemplo, tui paro rle 

81 días, concluÍdo el 31 de asesto de 1950, en respuesta al 

desconocimiento de su Comi.t~ <le la Sección IX por el Comit6 

Nacional del SNTE. Aunque el I·lRN ha sufrido una represi.Ón cr6-

nicn que lo ha debilitado, sin embar,so sigue nutriéndose de 

los elementos 111tis combativos de1 magisterio. 

Pese a los esfuerzos del MR1"1, el sindicalismo oficial se 

ha mantenido en 1c esencial sin cambios. Por lo tanto, el I•iH:l 

ha realizado sus acciones principales íuera de esa estructura. 

Varios.dirigentes del ~liUi han caído en la lucha asesinados por 

las :Cuerzas represivas: Au¡;usto C6sar ~·Janzancro, diri¿:;cnte del 

~ffiH en Jalisco, asesinado por el ej5rcito en 1971; Joaquín 
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S~nchez, asesinado por la policía judicial en Guerrero, diri

gente en la rcgi6n de TJ.apa de ese Estado; llil.ario Moreno, 

dirigente de la Secci6n IX del Distrito Federal, asesinado 

en uno de los separas de la jefatura de policía en enero de 

1975. Torturados, secuestrados, desaparecidos, la lista es· 

lar~n. 

Los sacri:Cicios del NH.i'l no han siclo en vano .. Las mns.'.ls 

aspiran a la democracia, y la lucha revolucionaria del l·HC·j 

por la democratizaci6n del SNTE no ceso.rti hasta llei;ar o. su 

fin. Hien-tras tanto, su ejemplo ha influido en los sindica

tos independientes de ca.tedrtiticos y trabajo.dores acad~n¡icos 

de la UNN1, la Universidad de Horelos y a otras univcrsid'-1-

des de la Hep{11.Jlj.ca que luchan por la í'or111<:1.ci6n de un sindi

ca to {1nico a nivel nacional. Pero soure todo han in:CluÍdo ca 

sus prop:i.os n[:;rem:i.ndos para dar ].n lucha en Ch;llapns, Onxnca, 

Guerrero y i'i.ltimamente en Morelos. 



CAPITULO Vo 

EL CONFLICTO FERROCARRILERO DE 1958/1959. 

Para comprender e1 movimiento ferrocarrilero es necesario 

saber la situación de los sistemas ferroviarios en ese entonces. 

Existía una empresa descentralizada denominada Ferrocarriles 

Nacionales que tenla la mayoría de redes y pertenecía al gob±er

no. Por otro lado había también tres empresas chicas también 

tambi~n. con participación. gubernamental que se llamaban: Ferro-

carriles Mexicanos, El Pacífico y Terminal de Veracruz. 

Si los ferrocarrileros eran m4s combativos que los petro-

leras esto se debía a los numerosos comunistas que militaban 

dentro del sindicato. Valentín Campa trabajaba con los rieleras 

desde 1922, llegando a ser secretario de educación del sindica-

to entre mayo de 1944 y enero de 1947. Ingresó al PCM en los 

turbulentos veintes, y fue miembro del Comité Central (CC) cuan

do todavía no tenía m4s que 25 años, alrededor de 1929.(l) 

Los antecedentes del gran conflicto ferrocarrilero de 

1958/59 debemos buscarlos en el proyecto de rehabilitación pa-

recortar personal elaborado por la gerencia en junio de 1955. 

El gerente de los Ferrocarriles Nacionales, Roberto Amorós, 

quería eliminar solamente a los activistas, quienes presionaban 

por el awnento de salarios y mejores prestaciones. La asamblea 

en que se analizaba este proyecto se realizaba en la sección 

de Talleres, la cual lanza la convocatoria para sacar a los 

charros del sindicato en el local Balderas del Distrito Federal 

(DF). El PCM había mandado al camarada Mónica Rodríguez para 

trabajar como mec4nico en el taller. El se encargó de formar 
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c5lulas comunistas y de penetrar la burocracia charrista. Du-

rante esos afies este camarada fue el anico profesional. del PCM 

que tuvo relaciones secretas, en contra de las disposiciones 

de la dirección, con los compafieros expulsados del POCM del 

cual Campa era su secretario general. 

El PCM comisiona entonces a Dionicio Encina, Mart!nez 

Verdugo, Juan Manuel Gonz~lez, Hugo Ponce de Le5n y Gerardo 

Unzueta para que tomen las riendas del. problema. El Partido 

desplaz6 as! al compafiero Rodríguez y los suyos, porque nesta

ban haciendo las cosas con los pies 11 .< 2 >Quitando a M5nico el 

PC~l perdi5 su camuflage, puesto que 61 no operaba abiertamente 

como miembro del PCM y los otros s!. Entonces fue cuando el 

gran charro Luis G5mez Zepeda denunci6 la participación comu

nista dentro del Sindicato Ferrocarrilero. La dirección del PCM 

cometi5 grave error al intervenir en los asuntos de las c~lulas 

que ya operaban al mando del compafiero JI.Jónico Rodríguez. 

M~s tarde la direcci5n del partido vaciló ante la roción 

de los obreros ferroviarios en el momento en que se habían agru-

pado en torno a los comi t~s pro-awnento de .c¡alarios y se plan-

teaba formar una nueva direcci6n sindical. De esta manera los 

miembros de las c~lulas se ve!n obligados a aplicar una línea 

diferente de 1.a dirección.' Aunque tenían 5rdenes expresas de 

ni siquiera hablar con los excomunistas dol POCM, la corriente 

huelguista los impuls6 a formalizar alianzas con Valent!n Campa. 

La primera huelga de 1958 se lleva a cabo en los Ferroca

rriles Nacionales del 26 ~e junio al 7 de agost9. Sus objetivos 

inmediatos eran el aumento de salarios de $350.oo. ~ste incluía 
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el pago del dí.a de descanso, o sea justamente el 16.66% del au

mento de $300.oo por semana. Al mismo tiempo, luchaban por l.a 

democracia sindical en contra del charrismo impuesto por· Alem~n. 

Contra viento y marea la primera jornada se convirti6 en un 

triunfo para la el.ase obrera pues obtuvo un aumento de$215.co. 

En febrero de 1959 11eg6 el momento de revisar el con

trato colectivo de trabajo con los Ferrocarriles Nacionales~ 

Los rieleros conquistaron por vez primera en México el derecho 

a casa por obligaci6n constitucional, fracci6n 12 del Articulo 

123. Al mismo tiempo insistieron en que se hiciera extensivo 

a las demti.s empresas del riel, todas bajo la misma direcci6n 

del Estado. Pero como éste no accedi6 a su petici6n se presen-

taron entonces las ~emandas de huelga: primero de El Pacífico, 

luego del Mexicano y por dltimo del Veracruz. Sus objetivos 

eran prti.cticamente los mismos: el derecho a vivienda,m~s el 

pago del dí.a de descanso. El desp6tico régimen no pudo sopor

tar su declaraci6n de huelga e invent6 la ."conjura comunista" 

otra vez para poder reprimir s~dicamente al movimiento h.uel.guis

ta de los riel.eros. Esta segunda jornada principia el 24 de mar

zo y termina el 3 de abril de 1959. 

La idea del aumento brot6 inicialmente en febrero de 1958, 

dentro de la Secci6n #15 del Sindicato de Trabajadores Ferroca

rrileros del.a Repfí.bl.ica Mexicana (STFRM), en el D.F. Una comi

si6n propuso una reuni6n nacional para realizar un estudio eco

n6mico para determinar el monto del aumento, el cual sería de 

$150.oo pesos al mes por cada trabajador. 

Líl Gran Comisi6n Pro Aumento so insta16 el 2 de mayo del 58., 



-7'1-

en la Capital. El presidente de la Asamblea propuso entonces 

aumentar la demanda a $350.00 pesos mensuales. El secretario 

general del Sindicato ferrocarrilero charro, Samuel Ortega, 

amenaz6 con insultos a los delegados independientes de la Gran 

Comisi6n. El contrato colectivo se revisaría en agosto de ese 

año. Por consigna los charros pedirían tan sSlo un aumento de 

$200.oo pesos mensuales. 

El 20 de mayo se re6.nen los delegados con los charros pa

ra llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando Vallejo objet8 al 

secretario general que los charros tomaran decisiones en con

tra de la base, y sugiri6 una junta previa. La propuesta del 

aumento habíe salido de un estudio colectivo basado en el valor 

real de los salarios de 1948, no del capricho de los delegados~ 

a quienes las diferentes secciones ha.bían elegido democr~tica

mente en asambleas generales. 

El descontento era general y los charros provocaban a los 

rieleras. Entonces se realizS una asamblea con el gerente de 

los ferrocarriles, Lic. y senador Roberto Amor6s, quien les 

prometiS estudiar el asunto y demorarlo dos meses. Era 21 de 

Mayo. 

Luego de esta junta se disuelve la Gran ComisiSn. Pero 

muchos sindicalistas quedaron inconformes, así que decidieron 

hacer un mitin para el 2LJ: de mayo, en protesta por el aplaza

miento. Esto sucedi5 en el Distrito Federal, Mat!as Romero, 

Tonal~ y Veracruz; respectivamente en las Secciones 13,26,25 y 28. 

El compaiiero Federico Villalobos propone entonces un 

programa de lucha, que se l1urn6: El Plan del Sureste. Consistía 
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en: 1- Rechazo del los $200.oo y de la demora de 60 días. 

2- Aprobaci6n del awnento de $350.oo. 3- Desconocimiento del 

comit~ ejecutivo local y de vigilancia y fiscalizaci6n, por 

traicionar a los trabajadores. 4- Ultim!tum al comit~ ejecuti-

vo general charro para el reconocimiento de los nuevos diri--

gentes independientes y el awnento. 5~ De no llegar a un acuer-

do, amenaza de paros escalonados. 

Nien.tras tanto, en la Secci6n # 13 del STFRM de Mat!as 

Homero, Oaxaca, se deatituye por vez primera al comit~ local 

charro. El vallejista Luis Palma García toma su lugar. Los 

nuevos dirigentes forman inmediatamente comisiones de informa

ci6n para llevar a cabo el Plan. Se comisiona a Demetrio Valle

jo para realizarlas. 

Aquí es necesario dar una nota biogr!fica de Vallejo, 

quien jug6 un papel sobresaliente despu~s de estos acontecimien

tos. El líder había nacido en Espinal, municipio de Tehuantepec, 

Oax., hacia el afio 1912. Es autodidacta y tiende al caudillis

mo como Zapata y Jaramillo. Fue comunista y dirigente regional 

del PCN en el estado de Oaxaca; sali6 del Partido en 1941 para 

inscribirse luego en Acci6n Socialista Unificada. Esta organi

zaci6n era una escisi6n del PCM y su direcci6n estaba en manos 

de Valentín Campa y Ilernti.n Laborde, líderes muy honestos que 

habían sido expulsados del PCM. Se conyirti6 despu~s, en el afio 

de 1950, en el Partido Obrero-Campesino Mexicano (POCJ).1). Con 

el voto decisivo de Vallejo, la mayoría opt6 por reingresar al 

PCM en el año 1960. Aunque Demetrio había firmado la solicitud 

de reingreso al PCM, sin embargo, estando en la ctircel, decidi6 
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le contrario por razones personal.es. 

Durante el primer año de huelga Vallejo era empleado de 

trasbordos en el Departamento Express, en Coatzacoal.cos, Ver. 

Fue delegado para la Comisión de Salarios en mayo y, al deponer 

al Comit5 local de la Sección # 13 1 asesor5 al nuevo comit6. 

Despu6s se le comisionó para difundir el Plan del Sureste. El 

12 de junio del •58 se telegrafió a la Secci6n # 13 que el ul.

timS.tum sería el 25 del mismo mes. La Gran Com:i..si5ii se refue 

sin los ejecutivos locales. Deciden tomar la cal.le, por la per

secusión de que eran objeto. El primer mitin lo realizan en la 

avenida Nonoalco, D.F. (Hoy Av. Flores Hagón). El gerente se 

niega a tratar con la Gran Comisi6n y exige se haga por "las 

vías legales". 

Mi.en.tras tan.to, en Torre5n, Coahu:i,.la, el 19 de junio se 

desconoce a los charros de la Sección # 27 del STFRM. Para el 

21.1:, l.os rieleras solicitan al secretario charro que sea media

dor con el gerente. No llegan a ning~n acuerdo, de suerte que 

l.a Comisión Ejecutiva emplaza a huelga. Al día siguiente se 

vuelven a reunir y hacen hinca.pi~ en que el movimiento no es 

contra los charros, sino puramente económico. ·El. charro mayor 

no accede y se enfrentan así al gerente, quien tampo acepta 

ning6.n compromiso sin la venia de los charros. Iban pues de 

Herodes a Pilatos sin conseguir nada. La suerte estaba echada. 

Ante todas estas idas y venidas llega el 26 de junio, d~a en 

que los trabajadores hacen el primer paro de dos horas. Ahora 

sí el funcionario pri:i..sta llama a la Comisión. El movimiento 

recibe modesto de el.ecti~:i..stas, petroleros y maestros. El ter-
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cer paro de seis horas fue el. 28 de junio del. •58. 

Poco despul;s se 1.1.eva a cabo una manifestaci6n de propa

ganda en el Honu1.1ento a la H.evo1uci6n en el D.F. que es salva

jemente reprimida. Como dice Mario Gil1 en su cl.lsico libro so-

bre Los Ferrocarrileros: 11 la manifestaci6n, en la que partici

paban trabajdores de otros organismos y masas populares en ge

neral., fue agredida con furia comparable a la de los SS nazis 

en los mejores ti.empos de 1-Iitl.er11 .< 3 >Mueren Rafael Alday y Leo

pol.do Alvarez. Fueron asaltados todos los locales sindicales 

en el. país, Andr~s Montaño fue rematado a sangre fría. La empre

sa pierde 7 millones diarios. Los rieleros bajan su demanda a 

$250.oo pesos retroactiva a enero del mismo afio, pero las auto-

ridades se niegan a aceptar. 

El curto paro dur6 10 horas, el 29 de junio, y el sigui-

ente :fue paro indefinido. Con esta demostraci.<'>u de fuerza y v.::.~ 

lor, el funcionario acepta pagar los $250.oo pesos a condici6n 

de se diera por revisado el futuro contrato. Ahora ~on los tra

bajadores quienes rechazan la oferta por desventajosa. Por fin, 

entra. al campo de batalla el esperado, gran tlrbitro, Ruíz Cor-

tines y ofrece como11 marchante 11 pagarles $215.oo en burdo rega-

teo, sin condicionar el contrato de noviembre, 10 cual aceptan 

los rie1eros el primero de julio. 

Enseguida el STFHM se defiende de los ataques de ].os cha

rros, de los ladridos de la burguesía y de las autoridades. En 

Guadalajara desconocen al ejecutivo local el 5 de julio. Al d!a 

siguiente se llevan a cabo las elecciones nacionales en las 

cuales 11 triunfa11 Adolfo L6pez Mateas, asesino de Jaramillo. 



La Convención General Extraordinaria real.iza su junta 

para nombrar su directiva el 15 de julio. En ~sta salió elegi

do Demetrio Vallejo. Las autoridades del trabajo contraatacan, 

desconocit;ndolo. Los rieleros vuelven al combate con paros, 

realizlndose el primero el dia 26. El paro del 2 de agosto ha

bía sido de cinco horas. Son detenidos Alejandro Enr!quez jun-

to con cuatro de sus. compañeros. En Verlztegui, Tampic.o, las 

mujeres dan una gran lección de sol.idaridad y valor. 

Todo M~xico se encuentra en caos el 3 de agosto. Con ur-

gencia el gerente se entrevista secretamente con los huelguis

tas den Coyoac~n y los amenaza con 50 mil sol.dados. El peri5di-

co ADC denuncia la represión que se avecin~~)A estas alturas 

la empresa estS perdiendo 1'1: mill.ones diarios. Algunos obreros 

priistas ofrecen su apoyo al gobierno. 

La segunda reunión clandestina es el 6 de agosto y se 

publica en Ultimas Noticias< 5 >. El senadorcillo y l.icenciadu

cho, Roberto Amarás, ahora s! aceptaba todo, excepto a Vallejo 

como secretario general del STFRM. Había consigna del Sre Abe 

Kramer, de la Embajada norteamericana, para eliminar a 

los "comunistas". El expionaje yanki sobre el papel del PCM y 

de Valentín Campa durante la huelga fue sufj.ciente para dete-

ner al movimiento en sus inicios, de acuerdo con la política 

de la guerra fria. Sin embargo, l.os ferrocarrileros permanecen 

unidos y firmes. Reciben solidaridad de telegrafistas, telefo

nistas, petroleros de la Sección# 35, maestros othonistas y . 

al~unos campesinos. La nación resentí.a el paro de 80 mil rie

leras, siete mil telegrafistas y de 15 mil. maestros; en total 
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102 mil personas en huelga. Además recibieron poco apoyo iuter

naciona1. La burgues!a mientras tanto recu1aba. 

Ante estos hechos, el presidente acepta el registro de 

la directiva de Val.leja. El acuerdo conten!a 1os siguientes 

puntos: 1)- E1eccion.es democrtlticas en 15 días. 2)- Libertad 

a 1os detenidos. 3)- Reposicl6n de cesados. 4)- Pago de sala-

rios ca!dos. 5)• Retiro de 1as tropas de los 1oca1es sindica-

les. Los trabajdores hicieron firmar al gerente Amor6s un.a 

carta poco conocida: 11 Me comprometo ••• 11 , para garantizar los 

acuerdos tomados hasta cierto punto.(G) 

Las elecciones las gan6 Va11ejo con 59,760 votos a su 

favor. El secretario de Organizaci6n y Educaci5n fue Gilber-

to Rojo Rob1es, segundo en mando. El 7 de agosto vuelven al 

trabajo muy contentos. La toma de posesi5n :f"ue e1 27 mismo 

mes. La corrupci5n era tan generalizada como hoy en día. Se-

¡;6.n consta en los archivos del STFRM, e1 gerente había 15a.sta.-

do 51 solo cerca de 50 millones en sobornos. Mientras tanto, 

el estudiantado capita1ino luchaba contra el alza en los 

pasajes imp"l.testa por el monopolio camionero. 

Para el 10 de octubre 1a Gran ConvenciSn de Contrataci5n 

inicia sus estudios. El nuevo gerente es ahora Benjamín M~ndez, 

quien pronostica no ceder en lo m&s mínimo. Los riel.eros ar-

gumentan con pruebas que se 1es podría pagar mli.s, si se qui-. 

tan las tarifas tan bajas de los monopo1ios yan.kis en minera-

les. Estimaban que entre 20 mi1 banqueros se repartían un bo

tín de 20 mil millones de pesos, la parte del avaro chacal.. 

As! que los Estados Unidos de Norteam~rica ten!an una segunda 

-
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raz6n para romper y reprimir la huelga: la victoria de los rie

leras hubiera significado una p~rdida para los monopolios yan

kis, tan protegidos por la burguesía estatal. 

El mes de enero de 1959 se pasa en p15ticas. Finalmente 

se firma el nuevo contrato con los Ferrocarriles Nacionales el 

26 de febrero. ~ste no incluía a los trabajadores de los Ferro

carriles Mexicanos, de El Pacífico y de Terminal de Veracruz. 

Los puntos del debate fueron: 1)- Pago de]. 16.66%, sobre los 

$215.oo pesos concedidos en julio del •58. 2)- Atenci6n m~dica 

a los famil.iares. 3)- Aportaci6n de la empresa para fonde de 

ahorros. 4)- Subsidios para renta de casas, por mandato cons

titucional, fracci5n 12 del Artículo 123. De esta m~nera se 

iniciaron otras pl~ticas para hacer extensivo este convenio a 

los obreros de las tres empresas estatales faltantes. 

Al no llegar a ningdn acuerdo el 24 de marzo encontramos 

a las tres empresas paradas. Al siguiente día las autoridades 

segli.n su juego dilatorio declaran inexistenta la huelga, d5n

dole.s a los oprimidos obreros 24 horas para regresar al tra

bajo. De lo contrario, se les nulificarí~ el contrato. 

Los funcionarios hicieron los despidos el 26 de marzo, 

apoyados por la sanguinaria policía citadina: 8 mil desemplea

dos de El Pacífico y 5 mil de El Mexicano, mSs los detenidos. 

En respuesta solidaria todas las secciones del STFHM on los 

Ferrocarriles Nacionales paran una hora. El gerente hab!.a ex

pulsado ·tambi~n a los rieleras de los carros-campamento. En

tonces se acuerda la hue1ga general en protesta po,r el desco

nocim~ento de la misma y los desp~dos injust~ficados. !Pobre 
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sistema aqu~l que niegue lo evidente! La prensa esclava y los 

ricos vuelven a la carga con. su sonsonete resobado de la "ame

naza comunista". Los funcionarios se negaban a cumplir el pago 

del aumento anterior, violando ademt\s los contratos ya firma

dos. En una palabra, estaban preparando un enfrentamiento. 

El STFRM con los trabajadores de las tres empresas redu

ce sus demandas al pago del 16 .66~~. o sea del s~ptimo día de 

descanso, y el fin de la reprcsi5n. La demanda era de 6 millo

nes de pesos m5s o menos. El gerente se amachó en la inexisten

cia de lo que tenía ante sus narices por ser "ilegal" la deman

da; pero la propuesta fue entregada directamente a LÓpez Mateas 

el Viernes Santo de ese afio, 27 de marzo. Antes el presidente 

"amigou de los trabajadores" había aceptado; ah.ora pretendía 

ganar tiempo. Cien mil obre.c·os estaban en paro de nuevo y por 

esto se perdían millones de pesos. 

Mfxico atravesaba en esos momentos por una amenaza de 

devaluación impulsada por los EEUU. Eis.cnh.ower se entrevistó 

con ALM el. 19 de febrero de ese año para arr~ar este proble

ma. Sabernos que ahí acordó que la Tesorería norteamericana y 

el Eximbank apoyaran el peso mexicano. lPero a qu~ precio pa

ra los mexicanos? La evidencia sugiere que el p~ecio fue el 

aplastamiento de la huelga ferroviaria, que no s6lo estaba 

causando p~rdidas a los industriales nacionales y a los inver

sionistas extranjeros, sino que tu111bi6n por su direcci5n "co

munista" se conectaba con la guerra fria. Por esto el gobierno 

yunki 111and6 u Doan Stephanki, ulto miembro de la CIA (Agencia 

Central de Inteligencia), -y que trabajaba en ese momento en 
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París-, para 11 asesorar 11 al gobierno mexicano en la represi6n de 

la huelga y eliminar el "peligro comunista". Simult5neamente 

y con intervenci6n gringa se hicieron represiones parecidas en 

Duenos Aires y Montevideo. Así que L6pez Mateos, quien antes 

aceptaba, ~ora se echaba para atr5s. 

La segunda huel~a log:6 el apoyo de los tres partidos 

marxista-leninistas: el PCt-1, el POCM y el PPS. Estos partidos 

se reunían en una Comisi6n e.le En.lace para discutir la estrate-

gia a seguir. Inesperadame1fu, el 28 de marzo del '59. el PPS 

decide romper la unidad de la Comisi5n. y Vicente Lombardo 'l'o

ledano da el. 11 sabadazo 11 .(7) !i:l día anterior habían unificado 

su criterio para levantar la huelga sin condiciones. En esta 

reunión, en que la votaciiSn f'uc unllnime, participaron. Valent1:n 

Campa, Alberto Lumbreras y Aroche Parra del POCM, y Lombardo 

Tol.cd.:lno por el PrS. E!::tc t1ltiino .:-:.cu!:5 p6.bli.cc.mcntc a V~len.t!r?. 

de ser el dnico culpable de continuar la huelga, lo cual es 

mentira porque el acuerdo lo tomaron todos sin excepci6n. Por 

Por otro lado en el Comité Gen.eral de Huelga se acuerda tam

bi~n levantar el paro sólo a condici5n de que fueran reinstala

dos los d~:>edidos, y que se les pagara a todos el 16 .66%. Como 

ALM no curnpliti, en.to•1ces el Comit~ -y no Campa- deciui6 pararD 

La actitud represiva del gobierno y la empresa estatal 

provoc6 el paro total a las dos de la tarde del 28 de marzo, 

despu~s de haber expulsado al personal que vivía en los carros

carnpamento. Todavía los rieleras encabezados por Vallejo tra

taban de buena fe de llegar a un acuerdo con el ejecutivo fe

deral y los secretarios del Trabajo y del Patrimonio. Recomen-
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darían a sus compafieros levantar el paro totalmente si la 

empresa rectificaba las medidas represivas y si se cumplía el 

acuerdo presidencial de ALH ele pagar el 16.66% al personal de 

esas compañías. Allí. mismo se rechazetron las peticiones. Se 

convino en una reunión con el secretario del. Patrimonio, Eduar

do Dustaman.te, a las 19 horas para se~uir examinando el conflic

to. Pero a las 17.30 p.m •• Demetrio y 73 personas m5s son se

cuestrados por la policía judicial y el glorioso ej&rcito. Una 

vez 1115.s nuestro "defensor de las instituciones" burguesas entra 

eu acci.Su en todo el país. Tan s61o en el Dj.stri to Federal se 

movilizaron. los batallones 2o, So, 210, y 290. En el Campo de 

concentracicSn Mi.litar # 1 había 600 d0.tenidos y en todo el país 

alrededor de 5 mil, en su mayoría rieleras, pero tambi&n pro

fesores, campesinos y algunos del PPS como Jacinto López. Segu-

ramente para las autoridades todos eran. comunistas, 11 a.gitado

res pro:Cesion.:iles" de hueso colorado. Algunos líderes fueron 

torturados, humillados y ultrajados para que se declararan. en 

contr.:i del movimiento y ele la "con.jura comunista". iDc esta 

1oanera am.S entrafiablemente L.Spez Mateas a los obreros mexicanos! 

Ojal.ti. la el.ase obrera tome nota de lo que se hace por su "bien

estar" y se decida de un.a vez por todas a organizarse indepcn

dien.temente del PHI-gobierno. 

A estas alturas el pa:ts se encuentra en estado de sitio, 

el terror es general y las represalias n.o se hacen. esperar. Se 

1Jusca a Val.eut.!n Campa. Ahora sí, li1apio el camino, l.a gerencia 

entrega la direcci6n. del STFHM a los "cuatro judas del Stí.bado 

de Gloria". Desde estas fechns el pueblo oprimido conoce el 

tt'irmino "sabadazo" como sin6nimo de golpes despiadados que la 



burguesía en el poder da a los intentos de los oprimidos por 

liberarse del yugo antidemocr5tico en la vida nacional, preci

samente aprovech5ndosc de los s&bados por la noche. En Tlalne

pantla, Edo. de M6xica, en cacería humana las policías capturan 

a un centenar de vallejistas el 30 de marzoº Para camuflar la 

represión despiadada se pide a la Embajada soviStica la salida 

de Nicolai M. H.emisov y de Nicolai V. Aksenov. 

El 3 de abril de 1959 el paro era todavía general, 

Gilberto Rojo Robles, lugarteniente de Vallejo, manda un 

pero 

tele-

grama a todas las secciones y les ordena regresar al trabajo. 

En 61 se aseguraba que Jacinto L6pez, fundador de la UGOCM y 

miembro del Partido Popular Socialista (PPS), se había entre

vistado con ALM, quien se comprometía a atender sus demandas 

si se suspendía el paro. Aunque despuSs el gobierno neg5 que 

huebiera habido ofertas y mucho menos la mencionada entrevista, 

la verdad es que Jac:into fue siempre leal al movimiento. La re

presi5n había comenzado durante las pl5.ticas y antes- de llegar 

a una solucil>n. ALM siguiS persiguiSndo1os, vial.ando su compro

miso y sin cwnplir todavía 1a demanda del 16.66%. Por ese en

tonces detienen a Rojo Robl.es, Alberto Lumbreras y Miguel Aro

che del POCM, ademti.s a Dionisia Encina, secretario del PCM. 

Va1ent1n Campa cay5 el 17 de mayo de 1960, despuSs de condu-

cir por mti.s de un año el movimiento ferrocarril.ero desde la 

clandestinidad. Todos los procesos fueron. una sarta de menti

ras. Diez afias m&s tarde el Movimiento Estudiant~l-Popular con

sigue l~berar a Vallejo y a Campa el. 29 de jul~o de 1970. 

Ya antes el movimiento ferrocarrilero estaba d~v~d~do. 
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En marzo de 1959, Campa había fandaclo el Consejo Nacional. I•'e-

rrocarrilero (CNI") para man.tener viva l.a tendencia democr$.tica 

dentro del. sindicato. Distribuían entonces el peri1Sdico clan-

destino "El Rielera". Este Consejo sigue hasta nuestros días 

bajo la dirección de Valent!n. Pero al salir de la cárcel De-

metrio val.leja, en julio del 170, no se incorporó al CNF, sino 

que organiz6 su propio Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF). 

Armque ya se ha discutido el porquf'; del Movimiento Ferro-

carrilera por los diferentes actores del drama, es necesario 

sin embargo comentar su trascendencia.Campa afirma que las 

huelgas triunfaron a pesar de la represión, porque l.os ricos 

perdieron millones de utilidades a consecuencia de los aumentos 

de los salarios de los trabajadores del riel. Valentín estaba 

respaldado en esta afirmaci.Sn por el PCM y el POCM. Además la 

gerencia afirmó que dejaron de moverse medio mill1Sn de tone1a-

das de carga con ptirdida de 20 millones de pesos, y de trans-

portarse ~1 mil15n de pasajeros, con ptirdida de 4 millones m&s. 

Para Demetrio Va1lejo las grandes huelgas tambitoin triun-

!'aron, porque quebraron la estruct1.u~a del charrismo 1 abriendo 

las puertas para Ulla democratización en los otros sindicatos. 

Mario Gill sostiene que e1 movimiento tri"Lui.f'b porque 

elevcS el nivel de con.ciencia política de los obreros y "tanto 

la victoria como 1a derrota f'ueron experiencias positi.vas"(S) .. 

El autor de ~ Ferrocarrileros estS de acuerdo con Vallejo en 

que el ~xito principal estuvo en el enfrentamiento y primera 

derrota del charrismo sindica] .• 

Por otro lado, Antonio Alonso, autor de El l\Jovirniento 
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~ !i'crrocarrilcro en \\15xico juz~a que lns huelgas Lra-

casaron precisamente porque pusieron en entredicho el despo-

tismo del PHI-gobierno, 11 oblig6ndolo a romper su propio orden, 

a pasar por encima de su doctrina de conciliaci5n de clases"(9) 

Y a la represi5n directa. 
- De esta manera resultaron fortaleci-

das la burguesía y el Estado mexicano. 

Según 1.a valoraci6n del Partido Popular Socialista de 

Lombardo Tolcdano,las huelgas llevaron al sindicato a la derro-

ta, porque los rieleras podrían haber r;anado el 16.66~, ofreci-

do por el gobierno para in~cdir el estallido de la huelga. El 

error de los líderes ferrocarrileros fue llevar sus demandas 

l1asta la ruptura definitiva con el poder pliblico. Así perdie-

ron la bataJ.J.a contra el charrismo y destruyeron rno111en.t~n.eamen-

te las esperanzas de la clase trabajadora en todo el país. 

De acuerdo con esta misma opini5n, Manuel L6pez Gallo, 

en su c16sico libro Economía Y. Política ~ 1.". Histcri.a ..::!::. M~·-

~. aset;ura que esta lucha fue "prematura, contraproducente 

y ne~ativa 9 ••• debido a la falta de visi6n de los líderes fe-

rroviariosg '101 Su inf'lcx:ibilj.dad 1.os conclujo u rotundo fracaso 11 .' • 

lCu&l de estas interpretaciones tiene m&s valor? Sin 

pretender ser ecllcticos juzga1oos que las dos interpretaciones 

Ó 111ils de . t -tienen parte de raz n. A unu distancia de vein e anos, 

cuando ya hemos contemplado el nuevo empuje de la tendencia 

dcmocrtltica, J..us ocupL].cioncs de tierras 1 el. movimiento es tu-

diautil y el guerrillero, podemos f'ornmrnos otro juicio. 

Las [;randes huelgas triuui'aron en el sentido de que sir-

vieron como primer ejemplo para la domocratiza.ci6n e indepc::n-
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dencia de los sindicatos obreros. Aunque la represil>n detuvo 

temporalmente el movimiento, de todas maneras la semilla esta

ba sembrada y con.tribuy6 a la formaci6n. de cuadros y a la far-

maci6n de una memoria 

r!a en futuras luchas. 

en los trabajadores que los fortal.ece-

Al mismo tiempo, diall'lct:ia:unente f'racasaron porque los 

obreros n.o ganaron ni siquiera el aumento del. 16.66% durante 

la segunda huelga. La represi6n tom6 por sorpresa a los obre

J.'OS y los dcmoraJ.iz6. Los hizo .t•etroceller temporalmente en 

sus demandas ante el poder del Estado represivo y los trai

dores charros, para tomar nuevos bríos y presentar l.as 

batallas subsiguientes-



CAPJ:TULO VI. 

EL MOVIMIENTO DE LIUEHACION NACIONAL. 

,os orígenes de]. Movimiento de Liberación Nacional. (MLN) 

pueden establecerse con l.a fundaci5n del Comit& Impulsor de la 

Paz (CIP) en julio de 1959, a iniciativa del expresidente L&

zaro C5rdenas y a la participación del PCM, del. PPS y a inte

lectuales independientes de izquierda. Resultado del trabajo 

del Comité fue la convocatoria para l.a Conferencia Latinoame

ricana por la Soberanía Nacional., la EmancipacilSn Económica y 

la Paz (CLSNEEP) 1 en la Ciudad que fuera de los Palacios en 

marzo de 1961. El nli.mero de participantes mexicanos en la Con

ferencia, para no mencionar l.os numerosos del.egados de otros 

países de América Latina, se estim5 en dos mil. Los objetivos 

mti.s urgentes e inmediatos de la Coní'erencia eran: 1)- Impul.sar 

en países latinoamericanos la lucha por la independencia eco

n5mica contra el imperialismo norteamericano. 2)- Respetar la 

soberanía, l.a independencia económica y la integridad territo

rial de Cuba que estaban amenazadas por Estados Unidos de Nor

tea111érica. 3) - Asegurar la unidad de l.a izquierda en México 

como medio de ejercer pres:i6n sobre el. gobierno, para reencau

sur el ca111ino nacionalista revolucionario que había sido aban

donado por los regímenes postcardenistas. Su importancia está 

probada por el. hecho de que la Dele~aci6n cubana estaba presi

dida por ViJ.ma Espín ele Castro, esposa de Ra6.l Castro, coman

dante en jefe del. Ej6rcito Rebelde. 

Por medio de la Conferencia, el resurgimiento de la iz

quierda mexicana se encadena a luchas similares por toda Lati-



noam~rica, despu&s de las huelgas de maestros en 1958 y de 

los ferrocarrileros en 1953/59. El apoyo para la lucha an-

tiimporialista se toma en cuenta pura las reformas internas 

de M6xico, i.e. 1 que la rcpresi6n de los rieleras estaba ín-

timamente ligada a la guerra fria y presiones forli.neas sobre 

el ..:;obiern.o para acabar con el comunismo dentro del país. Así 

que en un mensaje por radio y televisión al pueblo de '!-Jt;xico 1 

el 29 de umrzo del 1 59, el procurador do la Repti.blica justi-

Eicl la represi6n porque la conducta de los ferroviarios obe-

decía a "ideologías o intereses extr~\ños a los de M&xico ••• 

(que estaban encaminadas a subvertir el orden p-ei.blico". ( 
1

) 

Corno resultado ele la Conferencia se organiza el Comit~ 

por la Soberanía Nacional y la Emancipación Económica que 

convoca a una Asamblea Nacional para el 4 de agosi;o de 1961. 

Ahí nace el Movimiento de Liberaci6n. Nacional (MLN). El dis-

curso de apertura de la Asamblea correspondió a Heberto Jara, 

cardenista y viejo general revolucionario. C~rdenas ~ismo se 

dirigió a la Asamblea subrayando que la organi.zaci6n que se 

iniciaba "no lesiona lo.s principios establecidos en la Cons-

titución ••• (si.no) que contribuye a la realización. de los 

postulados de la Revoluci.6n. mexican.a 11 .< 2
>se presentaba enton-

ces como un frente .:implio, como una especie de organismo aglu-

tinador que incluía desde los dos partidos de izquierda -el 

PCM y el PPS- 1 l1asta campesinos afiliados a la Confederacilin · 

Nacional Campesina (CNC), sindicatos de la Confederación de 

Trabajadores Mexicanos (CTM) y miembros del partido oficial. en 

el poder (PnI). 
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El. MLN .sostenía que las demandas de emancipaci6n econ6mi-

ca en favor de las mayorías se encontraban vinculadas con el 

pape]. dirigen.te del. Estado en la estructuraci611 de la economía. 

Su Programa L Llamamiento planteaba corno objetivo "acelerar la 

industrializaci6n principaJ.mente sobre la base de inversiones 

del. Estado 11 .< 3 ) Al. mismo tiempo la iutcrvcnci6n estatal se 

justificaba por l.u incapac~dad demostrada por los empresarios 

privados corno promotores de un desarrollo sostenido y aut5nomo. 

Dajo esta perspectiva, el Estado mexicano debía abandonar sus 

previos es.Cuerzos de crear condiciones estimulantes para el. 

desarrollo del sector privado. 

No obstante que las demandas del MLN estaban ele acuerdo 

con los planteamientos revolucionarios nacionalistas del carde-

nismo 1 sin embargo se ligaban con otra demanda de los pa:tidos 

de izquierda: la democratización del. juego político. Esta de

manda no il>a mSs al..l.5. del cltlnplimicnto de l.a Constitución de 

l.a nep6.bl.ica 1 la cual se vial.aba constantemente. Por consiguien-

te el PC:·-1 no demandaba una nueva revoluci6n para lograr esta 

democrat:Lzaci6n, sino J.a continuación no interrumpida de la. 

vieja transformaci6n. 

La democl.·atizaci6n iiol.Í.tica deuí.a ll.eval.·se hasta un cam

bio bti.sico del sistema electoral vi~ente. Pata esto sería nece-· 

sario una vida sindical de111ocr.5.tica y 1.u ampliacj_6n de la par-

ticipaci6n pol.Ítica de 1.os sectores obi.·eros 1 campesinos y popu

lares. Bstas demandas para. un verdadero pl.ural.ismo pol.!tico 

cuestionaban 1.a organizaci6n corporativista y la virtual die-

tadura del. partido oficial. 
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Se pensaba que s6lo con la democratizaci6n del sistema 

político podría cumplirse con los proyectos revolucionarios na

cionalistas del Movimiento: política exterior independiente, 

control de las inversiones extranjeras, preponderancia del sec

tor pfiblico, cwuplimicnto de la reí"orma agraria y redistribu

ci6n del in~reso, tomando en cuenta las necesidades de los 

obreros y campesinos. Sin e111uar1._';o, los medios para realizar 

estos proyectos nunca se concretizaron, sino que debían cum

plirse de acuerdo con la vía constitucional. Esta ausencia de 

tti.cticas específicas de lucha, por la heterogeneidad del Movi

miento s6lo podría llevarlo a su eventual fracaso. 

El proyecto ele unidad de la izquierda tambibn :eall6 a 

consecuencia de la amplitud y diversidad del Movimiento. En 

las coní"crencias y mesas redondas los miembros de la nueva y 

vieja izquierda 1:ila.nteaban. su::; di:ferenc:i.u.s pol!t:i.<;o-:i..deol5g:i.cas 

y nunca 11.e~a!Jan a un acuerdo. La "línea correcta", 1.a autt;n.

tica o verdadera aplicaci5n del nmrxismo-1.eninismo, poco tenía 

que ver con las realidades y necesidades del país. Se podría 

discutirlos sin fin o soluc~6n, al mismo tiempo que se aliena

ba a los partidarios del cardenismo que no querían nada con 

esas tonterías. 

Aunque coincidían en sus deseos y pl.anteamientos para el 

t-:éxico futuro, n.o había posibilidad de acuerdo cuando la dis

cusi(m. se encaminaba a la estrategia in.mediata. La t.u1id<;ld de 

izquierda no se logra discutiendo con los sabios del marxismo

lcnin.is1uo 1 porque cada sabio tiene su propia versi6n. El punto 

de partida es un acuerdo entre los partidos de izquierda, las 
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or:;anizuciones ele masas, no 1.os grupt'iscul.os. O se comienza con 

pl.an.es concretos de acc:Lón. o nunca se l.l.ega a l.a acci6n. Es l.a 

misma acci6n la que determina la posil;il.idad de las alianzas, 

no la teoría clel marxismo-leninismo. 

As! fue como el t-ILN se partió en distintas corrientes. 

Pri111ero se separó el PPS y despu~s el PCt-1. El. Gral. Ctirdenas 

y sn partido oficial tarnbi5n se alejaron, dejando a.1 MLN comple

. tamente en las manos ele los intelectual.es sin partido de la 

"nueva izqui.erda11 • La 111ayo1·f.a de 5stos vivía en la Hetr6poli 

sin tener vinculaciones con las masa.o obreras o campesinas; 

Cltriosamcn.te hoy viven del presupuesto priista algunos de --

el.los: Gonz!ilez Pedrero y Flores Olea, entre otros. Lleg6 a 

ser entonces no un comit5 coordinador de la izquierda mexicana, 

sino un cu;;i.si-partido sin futuro por su composición puramente 

intelectual. 

El PPS se escindió por su desacuerdo con la estructura 

organizativa clel HLN. Quería que fuese un Comit~ coordinador 

o Frente popular de las principales organizaciones de masas y 

partidos de izquierda. Demandaba por tanto una forma de re

presentaci6n org5nica y í'uncional. Pero la estructura adoptada 

pei.·mitió afiliaciones individual.es con una. direcci6n centrali-

zada. Así es como Lombardo Toledano dcc.!a que constituía un 

nuevo partido de izquierda, en vez de un frente representativo 

de 1os partidos de izquierda existentes. 

La coyuntura crítica del Movimiento fue la sucesi5n pre

sidencial de 19611 1 cuando opt6 por la abstencj.6n electoral. 

Esta decisi6n í'ue en parte una protesta en contra del sistema 

electoral vigente controlado por el partido oficial, el cual 



-93-

tenia en sus manos los medios para asegurar su propio "triun-

:Co 11 • Pero en parte fue tambii!n uan maniobra para contener las 

diferencias partidarias dentro del Movimiento, lo cual cierta-

mente no pudo' lo~rar. 

El PCM aspiraba a participar en el juego de partidos 

por medio del Frente Electoral del Pueblo (FEP) que se dio 

u co.n.ocer en abril de 1963. Este orsanismo cont6. con el apoyo 

de diversas or~an.i::aciones que tambi~n apoyaban al HLN: el 

Movimiento Revolucj_onario del Magisterio (Milr-1), el Consejo 

Nacional Ferrocarrilero (CNF), la Central Campesina Indepen-

d~.clltc (CCI) y la Uni6n. Cívica Guerrerense (UCG) de G.enaro 

Vfizquez. De hecho el programa del FEP no difería, en sus plan-

tea111icntos fundamentales, de los del HLN. Sin embargo, ~ste 

se ncg5 a otorgarle su apoyo oficial. De esta manera la apa-

rici6n. del FEP 11u1rca el. inicio del .Cin del HLN. A pesar de 

que el MLN c.lccicli6 no participar en l.as elecciones del •64, 

varias organizaciones del ~~N no compartían esta posici5n y 

entraron en discrepancias con los intelectuales independien-

tes e11 su decisi5u de apoyar n1 FEP. 

Los cardenistas que acudieron al llamado del MLN en 1 61 

tambi~n se separaron a raiz de las elecciones de 1964. Clrde-

nas apoy5 p6.blicamente a Díaz Ordaz, candidato del PRI, res-

tando a1 Hovimiento el apoyo de la11 izquierda11 oficial. Al sa-

lir los cardenistas de1 MLN, lo dejaban sin el sost~n de1 mo-

vimien.to de masas. Se iniciaba así la descomposici6n del Hovi:.:. . ,, 

vimien.to que para 19611 se redujo a un [!;rupo marginal. 

E1 MLN tropez5 tambi6n con el gobierno y e1 partido o:f'i-
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cial por su cnf'renta111ie11to directo. Tan s6lo por su solidari-

dutl coa la H.evol.L1ción. cubaun J.legó a sumar muchos miles de sim

patizantes, desarroll.ando as! una movil.ización importante. 

Esto sí preocupaba al r;obierno. Las discrepancias entre Cli.rde

nas y el presidente LÓpez Mateas a propósito de la Revolución 

cubana incrementaron la presión oficial sobre el. Movimj_ento. 

A estas diferencias se aí'í.atlió J.a cuestión sobre los presos po

líticos. E:l Movimiento planteó la J.uclw. por J.a liberación de 

V.:.1lcnt!n C.::u.1p.:.i. y Demetrio V.::i.llcjo, los principales líderes fe

rrocarrileros, pero ALM insisti6 en mantenerlos presos. De 

manera que el presidente de111~ció al ~~N por estar infiltrado 

de comunistas. 

D1=unte la ~ostión de Dlaz Ordaz se intensir:Lcaron las 

presiones sobre los líderes del }~N. Cuando no sirvió la coop

tación, el souierno empleó J_a represión descarada. Dajo estas 

condiciones el l~N se fue debilitando hasta que, a raíz de su 

part~cipación en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, 

sus líderes fueron encarcelados. El ~~N no 

(1ltimo desastre. 

sobrevivió a este 

Pero si no lor;ró sobrevj.vir, por lo menos impuJ.só al 

Movimiento Estudiantil-Popular y a los !;rupos guerrilleros 

que brotaron. por doquier en contra ele la rcpresi6n del PRI-go

bierno. En. 6.ltima instancia, lu importancia del MLN reside n.o 

en sus esí'nerzos para unificar a la izquierda, sino en su so

lidaridad con lu Hevoluci6n cubana e 1 implícitamente, con los 

m~todos ele lucha que llevaron el castrismo ul poder. Es eviden

te que concebía el crunino de la clemocratizaci6n del país den-
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tro del marco cons·l;itucional. Pero tnmbi~n sucedió así con Fi.

c.lel Castro, quion se hizo partidario del co111unj_s1110 s6lo despu6s 1 

no antes, de la conquista del poder. 

Las dos corrientes del co11n.u1.is1110 que influyeron en el de

sarrollo del I·iLN -el mexi.cano y el cul>ano-, conducían a dife

rentes objetivos. Esto hizo concebir esperanzas en los círculos 

de intelectuales si11 partido, de que un grupo de jóvenes intr~

pidos podría abrir nuevos caminos políticos al puís y llegar 

por la guerra de i.:;uerrillas a instanrar un auovo gobiernoº El 

!lLN :f'ue impulsado por estos intelec tu.ales y con el apoyo del. 

estudiantado que creía en la necesidad de :Lormar una nueva iz

quierda amplia y rejuvenecida, con el :Lin ele abandonar los plan

teamientos do acci6n pu.ramente le.galistas ele los partidos de 

izquierda tradicionales. 

Lo::; r.1t!tcclos ele luchn qne J.J.evaron a la izquierda cubana 

a la victoria no eran aceptados o:f'icialmente por el ~~N como 

viables para su propia acción. Ni siquiera los discutieron en 

los trabajos de su Asnmblea constituyente. Pero al lado de los 

m6todos de lucha pacífica y le~al dentro de 1-os marcos de 

ln Constituci6n s1rr~Íun ot~os no oficialmente adoptados, los 

cuales Se!;UÍan los 1ineamie1rtos del tlovimicnto 2G de Ju.lio cu

ba110. Prcc:i.samentc éstos :fueron los que influenciaron a los co

mu.d.stas sin partido co1110 Gen.uro Vl\:¿:;quez, a militantes del PCM 

que debían. huir e.le la repi-esi6n como Lucio Cabaii.as y a los cua

dros rebel.dcs de la Juventu.d Comunista que también participaron 

en la ;:;uci.-ri1la. En particul.:i.r es interesartn hacer notaJ.- que los 

movi1aicn:tos <:;ucrrill.eros m.5.s importantes de Mé:i;:ic.o - Lucio y. 

Gcnui.-o- cstahun. conm.ndndos por alltit;llos mili tan tes del t-ILN. 



CAPITULO VII. 

ASALTO AL CUAH'l'EL MADEHA, CIIIIIUAHUA. 

Dos años despu~s de la muerte de Rub~n M. Ja.ramillo sur

ge otra guerrilla rural comandada por el profesor Arturo G(miz. 

Las acciones se llevan a cabo de febrero de 1964 al 23 de sep

tiembre de 1965. Su campo de acci5n es la sierra entre Chihua

hua y Sonora, m~s exactamente el municipio de Ciudad Madera. 

Los ganaderos amparados por las autoridades han provoca

do, robado y asesinado campesinos. La entonces Secretaria de 

Agricultura bajo H.u!z Corti.nes autori.z5 a la Compañia maderera 

"Bosques de Chihuahua", el i'raccionamiento de 400 mil hectli.re

as para repartirse entre campesinos con derechos a salvo, es 

decir, sin tierra. }1as no sucedi.6 as!, sino que hicieron nego

cio los grandes y pequeños propietarios con su sociedad "Cua

tro amigos". Esto no agrad6 a los campesinos pobres, pues una 

sola familia ganadera -los Ibarra- poseía mis de 18 mil hec

t~reas de pastos. 

Arturo GSmi.z, quien era l.ider de la Uni5n General Obre

ro.Campesina Mexicana (UGOCM) ligada al Partido Popular Socia

lista (PPS), 1 trat6 en vano de resolver estos problemas de te

nencia por la vía pacifica. Pero el. ,gobernador Giner Durln 

siempre lo despedía con insultos. Por esto se levantan en ar

mas para hacerse justicia por propia mano .. En los -li.l.timos d!as 

de :t'ebrero del '611 dinamitan un puente en las propiedades de 

l.a familia Ibarra. Eran sSlo once guerrilleros. El 15 de ju

lio derrotan a cj.nco policías judiciales que l.os persiguen. 

El. combate dura dos horas y media al amanecer. 
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E1 segundo ataque contra 1as fuerzas represivas que 

ahora auxi1ia e1 tantas veces 11 heroico 11 ej~rcito se realiza 

e1 23 de mayo d~ 1965. En est,a ocasilin recog:Leron triunfantes 

una estaci6n radiotransmisora y 250 cartuchos cerca de Ciudad 

Madera. 

El 6.1timo co1J1bate es precisamente e1 Asal.to a1 Cuarte1 

Madera, 11evado a cabo e1 23 de septiembre de 1965. Eran cerca 

de 17 guerri11eros contra 120 soldados bien armados.· La acci5n 

se a1arg6 por tres horas y e1 sal.do fue negativo para J.os :Ln

tr&pidos guerri11eros dejando a ocho compafieros muertos. 

En la cacería de los sobrevivientes participaron so1da

<los de las zonas militares de Chihuahua y Sonora· con elementos 

del Bata115n de fusil.eros paracaidistas, congSneres por su sa

dismo con los nazis. A estos se sumaron tres aviones C-5L.1: y 

cuc.tro jets T-33 de caza. La tropa tambi6n emplei> l.a tortura 

para descubrir a 1os 1iberadores;. siete campesinos de Cebadilla 

de Do1ores, un pueb1ito de l.a sierra, fueron sometidos a estos 

tratos por el ejlrcito tan servicial. Por dltima vez el Pro

f'osor Arturo Gti.miz se hab!a coronado de gloria; pues no hab!.a 

ca!do en el Asal.to del. Cuartel Ma::lera, sino que sucumbi6 en 

esta despiadada represi5n, ordenada pro el Prigobierno y los 

caciques. 

Poro su ejemplo sigui6 animando a los sobrevivientes y a 

muchos otros. No fue sino hasta septiembre de 1968 que son fu

si1ados Osear Gonz41ez y un grupo de cinco j6venes en Tesopoco 1 

Sonora, quienes escaparon de morir en Ciudad Mndera y continua

ron 1a guerra de guerri11as en la sierra entre Chihuahua y So-
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nora. Despu5s sigui6 una tercera experiencia guerrillera, los 

Comandos Armados de Chihuahua (CACh), que el 15 de enero de 

1972 asaltaron simultlneamente tres bancos es esta misma Ciudad, 

llevti.ndose un botín de mtis de medio mil16n de pesos mexicanos. 

Tampoco fue la dltima guerrilla influenciada por las experien-

cías de la del Norte. La Li~a Comunj_sta 23 de Septiembre tom6 

su membrete de1 Asalto al Cuartel Madera del 23 de septiembre 

de 1965. 

Lo importante es notar que Gl'imiz y osear Gonzá1ez se se-

pararon. del grupo de dirigentes de1 PPS y de 1a UGOCM• que 

habian organizado las ocupaciones de tierras en Chihuahua, y 

el norte de Durango en los 6.ltimos años de los '50s y principio 

de los •6os. En 1964 este grupo se dividi6 en dos corrientes. 

La en.cabezada por Alvaro R:ios continu6 su lucha por la tierra 

dentro de 1a ley y la Constituci6n. La otra, bajo la direcci6n 

del Profesor Arturo Glmiz y despu5s de Osear Gonz!l.ez, opt6 por 

la vía armada. En ef'ecto, esta -ti.ltima lleg6 a repudiar la lí-

nea estrat~gica del PPS y la corriente lombardista del marxis-

1110 mexicano. 

Sabemos que el Asalto a1 Cuartel Madera tenía como moda-

lo inmediato el asalto de Fidel Castro al Cuartel Moneada, en 

Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1952. Tambi~n es evidente 

que la guerrilla de Glimiz estaba influida por la estrategia del 

Che G~evara en su libro~~~ Guorrillas.< 1 )Lo cur~oso ea 

que podría haber conf1uencia del castro-comunismo con el 

browderismo norteamericano. La corriente de Ear1 Browder, an-

tigU.o secretario general del Partido Comunista de EEUU sigui6 
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una estrategia de frente popular, l.a cua1 :Cue tomada como modo .. 

l.o por Lombardo Tol.edano y el PPS. Es que llrowder ten!a mayor 

in.f'l.uoncia sobre el. par±ido cubano y e1 J.ombardismo; J.1eg6 in

cluso hasta cambiar el. nombre del. Partido Comunista Cubano, el. 

cual. en 19I1l.1: retom6 el membrete de Partido SociaJ.ista Popular 

(PSP). 

A1 mismo tiempo Lombardo T. hall!a 1·undado la Liga Socia

lista Mexicana, tomando como modeJ.o J.a Asociaci6n PoJ.!tica 

Co1nlu1.ista con la cual Drawder substituía al. viejo Partido Co-

· u1unista de Norteam~rica. Como Browder, tambi6n Lombardo inten

t6 en N6xico fundir el. PCM con corrientes populistas y demo

cr!i. ticas; pretend!a :t:'ormar a partir de aqu~J.l.o el. partido 

~nico de 1a c1ase trabajadora. Fue 1a se~unda vez que, con 1a 

ayuda directa de Drowder, trat6 de presionar a 1os dirigentes 

del. l'CI-1 purfl_ que se unieran n l.a corriente cardonista del. país. 

La primera vez hab!a sido en :1.937 cuando a.pel.6 a la in

tervenci6n de Drowdcr, por entonces vicepresidente del Comi

t6 Ejecntivo de l.a Tercera Internac:l..onal., para que presionara 

al. Pnrtido Comunista Mexicano para reintegrar sus sindicatos 

al seno ele l.a Con:í'edera de Trabajadores Mexicanos (CTM). Im

pul.s6 as1 la l.l.amada l.Ínea de 11 \,lnidad a toda costa". Tuvo ~xi

.to, porque 6sta :í'ue la l!noa aprobad~ por el PCM en su Pleno 

do junio dol mismo aiio. Pero :fracasaron sus intentos en 1945 

cuando cui:idros dirigentes del. PCH, que se habían incorporado 

a l.a Liga, sal:l..eron do sus filas a ra!z de l.a condenaci6n del. 

browderisn10 por el. movimiento comunista internacional.. 1 Cl.aro 

catti. que iio hay espacio viabl.e para mfts de un partido comunis-
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ta en cada país! Sin embargo, si hay rnt\s de uno, deben uní:fi

carse de cualquier manera. 

Fue entonces cuando Lombardo 1.ogr6 que el. Consejo Nacio

nal. de la CTM 1o autorizara para crear el. partido ~nico con 

base en la central sindical.. Poco despu~s fue expul.sado de la 

CTM por Fidel Vel.ti.zquez y su grupo. En busca de otro apoyo 

para su proyecto :fund6 en 19118 el. Partido Popular (PP). Ante 

este nuevo partido marxista-leninista el PCH autoriz6 que de

terminados cuadros de su propia organizaci6n formaran parte 

del. nuevo partido. t!Qué ingenuidad!! 

Pero de pronto esta conces:i.6n al. browder-lombardismo se 

anuló. En el. X Congreso de 19119 el. PCM rea:f:i.rm6 la posici6n 

de que la tarea de sus cuadros consistía en fortal.ecer su pro

pio partido y a ningt'i.n otro. Sin embargo, muchos de sus mil.i

tantes que ha.bían insresado al PP se .mantuviero:1;1 en sus ·fil.as. 

De cnal.quier manera el PP, que adoptó el. nuevo nombre de Par

tido Popular Socialista (PPS) en 1960, era un partido comunis

ta independiente, como el partido yugosl.avo. Y como ~ste ~1.ti

mo no tenia vincul.aciones forma.les con los partidos estableci

dos del. marxismo-1.eninismo. L". verdad es que el. browderismo 

fue el precursor del comunismo del. mariscal. Tito y, en nuestros 

días, del e'\.irocomunismo. De esta manera el. J.omba.rdismo no est.t\ 

sol.o en su 1.Ínca de unidad con 1as fuerzas populares y naciona

J.istas D No tuvo el apoyo del PCM, pero sí lo tenía de otros 

partidos comunistas del mundo. 

Por J.o tanto, podemos afirmar que la guerrilla de Arturo 

Gti.miz combin6 el. 11.amado 11 foquismo 11 de FideJ. Castro y el. Che 
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G.uevara con el populisrno y la perspectiva e.le m<:ts:.1s de Lombardo 

Tol.ctlano • .Su prcocupaci6n. central. era el. cumpl.itniento de 1.a H.e-

for111a a:.:;ruria. S6lo sus 1116todos de 1.ncha 1'ueron castristas. 

G..S111:i..z considei-6 ciue el. canlino pacífico y legal. había terminado. 

Expresó as! su punto de vista en la •~evistu Sucesos: "Estamos 

convencidos de ciue ha ll.e~ado el. 1110111ento de hablarles a los 

poderosos en el. f'tnico len~uaj e que entienden¡ llet;6 l.a hora 

ele r¡ue las vansuardins m.'1s audaces empuñen el fusil; lle:.!;6 1a 

hora de ver si en. sus cabezas les entran las lla.las yu que ra-

zon.es nunc.:i les entraron; l.le~6 la '1ora tle apoyarnos en el 

30- 30 ••• 1 1115.s que en el. C6di¿:;o A.;rario y 1.a Consti tuci6n11 • ( 
2 ) 

De esta 111ancra el fracaso tlel. lombartlismo J.o 11.ev6 al. extre-

mo opuesto, el castrismo. 

Esta ~uerril.la pasa yu de un.a etapa meramente defensiva 

u los primeros intentos ofensivos. •rr.:i.ta ele imitar la hazañl:\ 

:fracasada de Fide1 Castro al principio de la resistencia cu-

bana. Aunque sal.~6 del Partido Popular Socialista, ~ste no 

dio su apoyo u los l;llerrilleros. Pa:o existe un.a gran di:fe-

rencia coa la ~ucrrilla juramil.lista, qua estuvo formada 

coa viejos zapatj.stas, sus hijos, compadres y parientes. Al 

Profesor ,u~turo G!uuiz lo rodean j6vones, a excepci.Sn del Dr. 

Pab1.o ü6111ez. Poclcnos aventurar que su pro:::;rama est5 lit;aclo a 

1as demandas ca1:1pesin~\S y al PPS, porque nunca hicieron una 

dcclaraci6n. e11 este sentido, o al menos no la conocemos. S51o 

sus 1116todos clii'erían. ele liste. 



CAPITULO VIII. 

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL-POPULAR DE 1968 Y LA MASACRE DE 

TLATELOLCO. 

La invasi~n de Playa Gir5n en Cuba fue el 17 de abril de 

1961. Siete años despu~s quince mil estudiantes mexicanos mar

chaban hacia el ztcalo de la Ciudad de M~xico para mostrar su 

solidaridad con los cubanos; de repente el gas lacrimSgeno y 

las macanas de los granaderos cayeron sobre los manifestantes. 

Cuba socialista, M~xico represivo, la imagen se grav5 en las 

mentes de muchos de ellos. En 1962 Rub~n Jaramill~ hab!a sido 

asesinado por ~rdenes del gobierno y en 1964 DÍaz Ordaz llega

ba a la presidencia, aunque no hab!a amnist!a para los presos 

de su antecesor: Demetrio Vallejo y Valent!n Campa. La ley -

contra la "disoluci5n social" segu!a en vigor. En la Metr5poli 

los estudiantes organizaban marchas de solidaridad internacio

nal con las revoluciones de la Rep~blica Dominicana (1965) y 

de Vietnam (1967); le!an adem5s todo lo relacionado con la 

nueva sociedad que estaba naciendo en Cubao 

En 1968 Demetrio Vallejo inici5 una huelga de hambre pa

ra exigir su libertad; algunos estudiantes de la UNAM tambi~n 

empezaron una huelga de hambre, declarando su solidaridad con 

los presos pol!ticos. Luego los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Pol!ticas y Sociales 11amaron a la comunidad a un paro. 

La consigna era:tLibertad para los presos pol!ticosl 

En la d~cada de 1os•6os, la represi5n pol!tica se mezcla

ba con una concientizaci~n creciente: los vapores de este com-
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bustible llenaba el ambiente estudiantil. El 26 de julio esta

llg la chispa del movimiento de 1968. 

En el Hemiciclo a Ju~rez, la Juventud Comunista y otras 

organizaciones estuc1.i-antiles de la Univer.:!!lidad Nacional Autt'>

noma de M~xico (UNAM) realizaban un mitin para festejar el ani

versario de la Revoluci6n cubana, mientras en otra parte de la 

Capital otra manifestaci5n de estudiantes del Instituto Poli

t~cnico Nacional (IPN) protestaba por la invasiSn de los grana

deros al interior de la escuela Vocacional # 5 Ciudadela. Un 

grupo de estos manifestantes del Polit~cnico (Poli) se dirigit'> 

al z~calo, desvi!ndose de la ruta aprobada por el gobierno. 

Los granaderos los atacaron a golpes y con gases. Los estudian

tes corrieron hacia la Alameda; se unieron a los universitarios 

en el Hemiciclo a Ju~rez; los granaderos los alcanzaron@ 

Escaparates destrozados, estudiantes heridos~ ulular de 

ambulancias, centenares de personas golpeadas, barricadas de 

camioneo en el antigtto barrio universitario, cuatro horas de 

lucha contra granaderos, agentes de tr5nsito, judiciales, ser

vicio secreto y policías armados. Este fue el saldo del ataque: 

dos estudianbes hab!an muerto, y muchos se refugiaron en las 

preparatorias. A partir de este momento, los estudiantes estu

vieron sitiados durante tres d!as. 

La polic!a, que deber!a haber detenido la explosi5n, la 

hab!a provocado. ¿c~mo encubrir tal error? Dando a conocer a 

la opini~n p~blica la teor!a policiaca de la historia: "cuan-

do algunos elementos del pueblo se levantan contra sus opreso

res, es porque ag~tadores crim~nales 1os est!n conduciendo". 
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Los agentes de 1a Direcci6n Federa1 de Seguridad se encargaron 

de dar esta 1ecci6n a 1os capita1inos. Saquearon 1as oficinas 

de1 Comit~ Central del PCM, ocuparon 1os talleres de su peri5-

dico, y detuvieron a varios l:f.deres. 

Carlos Marx escribiti en 1848: "No hay un solo grupo de 

oposiciSn a quien 1os adversarios gobernantes no motejen de co

munista11. ( 1) En 1968 el gobierno de M~xico repitiS la leyenda 

del espectro comunista por cent~sirna vez. l.La creería la naciSn'? 

Los estudiantes de la Rep~blica no la cre!an. Hab!a m:f.tines de 

protesta en provincia, y se leYantaron banderas de huelga en 

las vocacionales y preparatorias de la hletr-tipoli. Las luchas 

callejeras entre estudiantes y polic!as, con barricadas y coc

te1es molotov, nos recuerdan a1gunas escenas de la Revo1uci5n 

de Mayo en Par:f.s. Los soldados de l:f.nea tomaron por asalto las 

Prepa de San Ildefonso, forzando las puerta con tiro de bazul~a; 

1os muchachos resistieron, pero fueron apresados. l.Fue una 

violaciSn a la autonom:f.a de la Universidad? 

Las asambleas en escuelas y facultades de la UNAM eran 

permanentes. Se protestaba por los centenares de detenidos, por 

1os heridos y muertos. El paro de actividades acad~micas se ex

tenditi al Polit~cnico, a la Normal Superior y a la Escuela Nal. 

de Agricultura de Chapingo. El primero de agosto el rector de 

1a UNAM encabezS una manifestaciSn de 50 mil personas, en señal 

cte ctne1o por 1os estudiantes ca:f.dos y la vio1acitin a la auto

nom:f.a universitaria. La opini5n p~blica, hasta este momento 

confusa, empez5 a dudar de las versiones oficiales. lEran los 

estudiantes de veras unos locos anarquistas? l.Manejaban algunos 
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"criminal.es comunistas" a 50 mil. t!teres universitarios caminan-

do en silencio detr5s de los directores de Escuel.as y Faculta-

des? Los estudiarles comenzaron a convencer al pueblo: la cau~ 

sa del descontento era la provocaci5n de la polic!a criminal. 

Para combatir las mentiras oficiales y a la "prensa ven

dida~ los estudiantes inventaron una t5ctica de lucha: las bri-

gadas pol!ticas de informaci5no Una brigada consist!a en un 

n~mero de cinco a diez estudiantes con un responsable. Repar-

t!an volantes, hac!an m!tines-rel5mpago para informar al pue

blo de los acontecimientos y colectaban dinero en botes~ 2 ) 

El 5 de agosto el Polit6cnico 1lam5 a sus egresados, ma

estros y alu1nnos a una gran ma:n.ifestaci6n. Los estudian.tes de 

la UNA.M, la Normal y la Escuela de Chapingo participaron. Los 

profesores del Poli encabezaron l.a marcha de cien mil personas, 

llevando m~:n.tas que dec!an: "Respeto a la Constituci5nH; "Li-

bertad presos pol!ticos"; 11 0brero, tu causa es la nuestra11 ; 

"El ej~rcito no aprende en las aulas, fuera de cllas 11 .C 3 ) 

A manera de espada de Damocles, parad5jicamentc e1 deli

to de 11 disoluci6n social11 pe:n.d!a sobre los que luchaban por la 

transformaci5n del. pa!s. La Procuradur!a General consign6 a al.., 

gunos l!deres comunistas por 11 asociaci6n deJ.ictuosa y sedici6n11 • 

Las c5rcel.es de la Capital estaban llenas. Pero se unieron a 

la huelga las Universidades de Sinaloa, Baja California y Ta

basco; el Tecnol~gico de Veracruz y las normales rurales. 

El movimiento estudiantil ere& espont5neamente su 5rgano 

de direcci5n: el Consejo Nacional de Huelga (CNH). E1 CNH se 

form5 al menos de 150 miembros, generalmente dos por cada una 
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de las 70 escuelas y universidades en huelga de diversos esta-

dos del país. Entre los miembros del CNH, elegidos en las asam-

bleas de las escuelas, hab!a muchos de la Juventud Comunista. 

Pero, LcuSles eran las demandas del movimiento? 

1)- Libertad a los presos políticos. 2)- Destituci5n de 

los jefes policiacos. 3)- Extinci5n del cuerpo de granaderos. 

4)- Abrogaci5n del delito de diso1uci6n social, y 5)- Indemni-

zaci5n a las familias de los muertos y heridos. 

La formu1aci6n de estas, demandas refl.ejaba la :influencia 

del PCM. Si se toma, por ejemplo la primera, los estudiantes 

hab!an empezado reivindicando la 11 excarcelaci5n de los estudi.an-

tes deten;dos'' (l!) 1 d d 11 ~ · · ~ pero a eman a ego a ser una vieJa con-

signa comunista: "Libertad a los presos pol!ticos". 

El CNH 11am6 al. pueblo de M5xico a participar en una ma-

nifestaci6n para el 13 de agosto. ¿Qui~nes encabezaban l.a mar-

cha? La Coalici5n de Maestros Pro-Libertades Democrtiticas, 

con la representaci5n de las escuelas del Polit~cnico y escue-

las y facultades de la UNAJ-1. Una columna de manifestantes de 

cinco ki15metros avanz5 por :Las call.es de la Capital: las pan

cartas ll.evaban las demandas del movimiento. Hab!a 200 mil p~r-

sanas en el mitin del z5ca1o. 

El movimiento seguía creciendo. En las siguientes dos se-

manas, muchas instituciones y organizaciones se unieron a 1a 

huelga o declararon su solidaridad: el Consejo de Profesores 

de la Escuela de Ingeniería Química e Industrial Extractiva, 

la Federaci5n Estudiantil de Sociedades de Al.umnos de la Uni-

versidad Iberoamericana, El Conservatorio Nal. de Mdsica del 
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Instituto Nacional de Bellas Artes, la Uni6n de Choferes Taxis-

tas de Transportaci6n Colectiva, los maestros de la Academia 

de la Danza Mexicana, la Junta Nal. Organizadora del Partido 

Demócrata Cristiano, las universidades e institutos tecnolÓ-

gicos de muchos estados de la Rep~blica. El Sindicato Mexica-

no de Electricistas simpatiz5 con el movimiento: "como una or-

ganizaci6n revolucionaria"', decfa, no poder "permanecer al mar-

gen de cualquier problema que afectara al pa!s 11 • 
(5) 

lC6mo mantener el !mpetu del movimiento? El CNH pensaba 

capitalizar estas manifestaciones de solidaridad y la organiza-

ci6n masiva que se demostró el 13 de agosto. Se realizaban 

centenares de mftines en diversos centros populares, inclusive 

en la Alameda central. Las concentraciones rel~mpago aumentaban. 

Se hablaba de una gran manifestaci6n para el d!a 27 de agosto. 

El C?1I-I :::icmprc 
..t.;: ~1 __ _ ............ _ ...... _º_ pt1bl.icc ce??. 1e.s 

autoridades. El 22 de agosto el secretario de Gobernación, Lu-

is B:heverr!a, hizo esta declaración: "El gobierno de la Rep6.-

blica expresa su mejor disposicign de recibir a los represen-

tantea de los maestros y estudiantes de la Universidad Nacional 

Aut6noma de M5xico, del Instituto Politgcnico Nacional y de 

otros centros educativos vinculados al problema existente, pa-

ra cambiar impresiones con ellos y conocer en forma directa 

las demandas que formulen y las sugerencias que hagan, a fin 

de resolver en definitiva el conflicto que ha vivido nuestra 

Capital en las dltimas semanas". (6) 

Los estudiantes y maestros contestaron que estar!an de 

acuerdo, con la condici6n de que las pl~ticas fueran p6.b1icas. 
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Al d!a siguiente Luis Echeverr!a comu.nic5 por tel~fono a~ CNH 

que el Poder ejecutivo aceptaba un di!logo p~blico. 

¿Qu~ hacer? Entablar un di!logo ser!a institucionalizar 

el movimiento; frenarlo, diluirlo. Muchos estudiantes descon

fiaban de la posibilidad de un di!logo abierto con el gobierno 

y sospechaban un truco; otros quer!an seguir la lucha, esperan

do que los obreros industriales se unieran al movimiento. Su 

modelo era la revo1uci6n de Mayo en Francia. Esta linea dura 

era muy fuerte. La tendencia democratizan.te ·todavía no predo-

minaba. 

El CNH contest5 que quer!a ver el comunicado de la acep

taci 5n por escrito u oirl.o anuncj,ado pl1blicamente. De nuevo :su 

sostuvo que las conversaciones tenían que ser p~blicas, y de

cl.ar5 que a como diera lugar se llevar!a a cabo una manif'esta

ci5n el d!a 27. Muchos estudiantes de prepa y algunos revolu

cionarios de izquierda quer!an convertir la crisis en un pro

ceso permanente que 11evar!a a una transf'ormaci6n social. 

El movimiento se acercaba a su apogeo. L~s brigadas se 

desplazaban por toda la Ciudad el 26 de agosto, sin peligros 

graves. El CNH inform5 que hab!a establecido nuevos contactos 

con la Secretar!a de Gobernaci5n, y esperaban que las conversa

ciones formales empezaran el 28 de agosto, despu~s de la 

manifestaci6n. 

El d!a de l.a gran marcha lleg5. Se invitaba al pueblo 

al Z5calo a participar "en la Magna Manifestaci5n Popular en 

defensa de las Libertades Democr&ticas 11 • El desfil.e caminaba 

por el. Paseo de la Reforma, encabezado por la Coal.ici5n de Pa-
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dres de Fam:ilia y de Maestros. Los estudiantes, gritando 11 1'lne-

te pueblo, ~ete pueeeblo 1 6.nete pueeeeblo! 11 , llevaban fotogra-

f!as y dibujos de Hidalgo, Morelos, Ju~rez, Zapata, Villa, Che 

Guevara y Demetr:io Vallejo. El p5blico aplaudía desde los edi-

ficios y arrojaba confetiG Tal vez medio mi115n de personas 

se concentraron en el zocalo, la manifestaci5n m~s grande en 

la historia de la Rep&blica. 

Siguieron los oradores. Se ley5 un mensaje de Demetrio 

Val.lejo, debil.itado por su huelga de hambre. El CNH decid:ig el 

d!a y la hora del dil'i.logo p~blico con las autoridades: en e1 

z5calo, como continuaci5n de una asamblea permanente, el d!a 

del. Informe Presidencial: eJ. 1o~ de septiembre. Despu~s de 

cantar el Himno nacional la muchedumbre se retir5. Los estudi-

antes se quedaron en el z5ca1o con tiendas de campaña, esperan-

do al presidente, que dentro de cinco días tendr!a que habl.ar 

con ellos delante de la nacion. 

El gobierno tom5 esta decisi5n como una provocaci5n y 

empezg su of"ens:i.va. Los batallones de par.:::.czi.idizt¡;¡,s y de :in.:f'<:i.n= 

ter!a, los blindados de guardias presidenciales, los camiones 

de bomberos, las patrullas de policía, y los batallones de ·~r!n-

sito sin olvidar a los pestilentes granaderos, limpiaron 1a. 

gran plaza de estudiantes. Algunos representantes de la UNAM 

anunciaron al. día si.guiente que el 11 exigir como fecha para 'el. 

debate plS.blico estudiantil. e1 dia 1o. de septiembre, el' pre-

tendido intento de establecer una guardia permanente en esa 

pl..aza y otras propuestas semejantes, eran parte de un grave 

error que favorecer!a la represi5n". ( 7) 
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De hecho, el gobierno vol.vi5 a cometer actos represivos, 

que no hab!an sucedido entre el. 1o y e1 27 de agosto. En di--

versas zonas de 1.a ciudad hab!a encuentros hostiles entre 

estudiantes y granaderos. El ej~rcito y los granaderos dis

persaban o deten!an a las brigadas pol!ticas que celebraban 

m!tines o viajaban en autobuses. Durante dos semanas hubo 

luchas callejeras espor!dicas. 

S51o faltaba un mes para los juegos olímpicos en M~xico 

En su informe del 1o de septiembre, el presidente se hab!a 

referido a la Olimpiada: "Tenemos confianza en que no se lo-

grar! impedir la realizaci5n de los eventos deportivos en 

puerta", y an.unci5 "la decisi5n. de hacer uso de todos 1.os 

medios legales a nuestro alcance, para mantener el orden y la 

tranquilidad internos a fin de que 1.os n~cionales y los visi

tantes tengan todas las garant!as necesarias".CB) 

El movimiento flotaba sin. rumbo. Se hablaba de un. di!-

logo p~blico con las autoridades, y la influencia del Partido 

Comunista en el CNH crec!a lentamente desde el 1o de septiem

bre: la Juventud Comunista, en. su mayoría, seguía la linea 

blanda. Pero todavía no lograba controlar el CNH. 

El CNH 11am5 a un.a "Gran Manifestaci5n del Silencio", el 

13 de septiembre. En la marcha silenciosa los estudiantes ca-

minaban con la mano en alto haciendo la 11V 11 de !Venceremos! 

En el z5calo, el nmncro de estudiantes, obreros, amas de casa, 

padres de familia, empleados p~blicos y comerciantes en peque-

ño s61o 11eg5 a 200 mil.. 

El movimiento estaba descendiendo. Como por medio de te-
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lepat!a social, las capas medias de la Capital SE:TLt!an que l.a 

gran corriente hab!a perdido su direcci5n. Pasaron tres d!as. 

La Olimpiada se acercaba, y el gobierno decirli6 reprimir el 

movimiento inmediatamente. Desde este momento, d!a tras d!a 

los golpes del enorme poder del Estado ca!an sobre los es

tudiantes. 

18 de septiembree La autonom!a de la UNAM se vio16 por 

primera vez en 40 años: 5 mil soldados invadieron la Ciudad 

Universitaria para detener a dos mil estudiantes, pro~esores, 

y padres de familia. El ej~rcito permaneci5 a11!. El 

CNH pasa a la clandestinidadº 

19 de septiembre .. Hab!a nuevas ol.as de represi~n. Los 

estudiantes apedrean las ventanas de la Secretaría de Gober

naci8n. La polic!a detiene a decenas de estudiantes y curiosos. 

20 de seotiembre. Mil granaderos sostuvieron una pel.ea 

contra 3 mil estudiantes cerca del !CLit~cnico. Centenares 

de estudianes fueron detenidos. 

21 de septiembre. Otra batalla campal entre granaderos 

y estudiantes en la Pl.aza de las Tres Culturas, con un saldo 

de varios muertos y muchos heridos. 

22 de septiembre. Nuevamente se enfrentaron el ej~rcito 

y los estudiantes en la Vocacional # 7. Los j8venes se prote

gían con barricadas de autobuses y cocteles molotov. Los ve

cinos ayudaban a los estudiantes. 

23 de septiembre. Alrededor del Casco de Santo Tom!s, 

hab!a choques vi,alentos: tiroteos entre los estudiantes y l.a 

policía, bombas molotov, cami.ones incendiados, gas'es lacrimti-
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genos, paredes derribadas, curiosos go1peados, con un sa1do de 

20 muertos y cientos de heridos y detenidos. 

24 de septiembre. Fue un d!a de descanso. Las ca11es es

taban 11enaa de camiones destruidos y ruinas de barricadas. 

25 de septiembre. Vio1encia espor!dica entre 1a po1ic!a 

y 1os estudiantes; solamente una persona muerta. 

26 de septiembre. Se decreta forma1 prisión a sesenta 

personas detenidas. Los cargos que se 1es hicieron eran 1os 

de robo, daño en propiedad ajena y 1esiones contra agentes de 

1a autoridad. 

27 de septiembre. Las detenciones po1!ticas se ca1cu~a

ban ya en m&s de dos mil. 

29 de septiembre. La Ciudad Universitaria continuaba 

ocupada por e1 ej~rcito. 

LAgonizab~ o1 movimiGnto? E1 lo. de ootub~6 ei CNH auun-

ci6 un mitin en la Plaza de 1as Tres Cul.turas, en T1ate1o1co. 

De ah! partir!a una maBifestaci5n a1 Casco de Santo Tom~s. 

iLa lucha estudiantil f1ameaba de nueva cuenta! Una semana 

antes de la Olimpiada, el gobierno 11 de las mayor!as" dec:i.d:i.6 

asestar el golpe de gracia. 

Se han d:i.vulgado muchas mentiras oficiales sobre lo que 

pas6 el 2 de octubre de 1968 en Tlate1olco; aun personas de 

la izquierda po11t:i.ca de otros pa!ses las han cre!do. Despugs 

de 1a matanza, el secretario de la Defensa, gra1. Marceli~o 

.Ga:t-c!a Barrag&n ('que Dios li,2, tenga en su santa gloria") , anun

ci6 a 1~ prensa que e1 ejgrc:f.to intervino en T1ate1olco a pe

tici6n de 1a po1ic!a y para sofocar un tiroteo entre dos 

grupos de estudiantes.(9) 
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A pesar de que en las últimas semanas de septiembre unos 

pocos estudiantes hablan conseguido armas ligeras para defen-

derse contra los ataques de las fuerzas represivas, es impor-

tante recordar que el mitin en la Plaza de las Tres Culturas 

fue pac!fico. Entre las 5 mil personas hab!a muchos hombres, 

mujeres, niños y ancianos. Hab!a tambi~n padres de familia y 

periodistas extranjeros. La muchedumbre no era un. conjunto de 

combatientes, sino una reuni8n de inocentes. Tambi~n estaban 

allf los estudiantes, pero no provocaban a nadie. Pasaban en

tre la gente repartiendo volantes. 

La masacre fue una emboscada. El gobierno la llev8 a ca

bo con toda intenci~n, premeditación,. alevos!a y ventajaº 

Los 

agentes secretos de la polic!a se in.f."iltraron entre la 

multitud y cuando comenz,t :ta wa·ta1J.ze:t., ::;e pu::1ieron una contra-

seña de color blanco de pureza en la mano izquierda para reco

nocerse. Los 5 mil soldados con cientos de tanques rodearon 

completamente la plaza: nohab!a ninguna manera de escapar. 

Un belic~ptero arroj~ luces de bengala, y el ej~rcito empez8 

a tirar a matar. 

Hubo un fuego intenso por 30 minutos. La balas salieron 

de todas direcciones y es probable que los soldados se hirie

ran mutuamente. Cayeron niños y ancianos, estudiantes y padres 

de familia: m!s de mil muertos y heridos. La gente corr1a de

sesperdamente de un lado para otro y trataba de refugiarse en 

los edificios cercanos. La polic!a vestida de civil detenfa a 

los dirigentes del CNH. El p!nico afect8 hasta a los polic!as. 



Pero 1a ba1acera continuaba su macabra danza, aunque disminu!a 

poco despu~s de media hora. TE1 sistema priista de presidencia

lismo desp5tico, junto con el heroico ejt;rcito, "defensor de1 

pueblo", y 1as polic!as anticonstitucionales hab!an realizado 

su mejor faena d~ndose un banquete de sangre mexicana inocente! 

Por temor al terrible "comunismo" y "para seguir siendo libres" 

se asesinaba salvajemente al pueblo indefenso. No se le daba 

pan sino balas; no había trabajos para todos sino golpes para 

todos; no se le daba educaci6n sino c~rcel.; no había libertad 

sino muerte. ¿y seguiremos siendo "libres"'.? 

Claude Kiejmann., un periodista de Le Monde que sobreviví~, 

escribi5 dos d.!as despu~s: "Desde 1914, la fecha del· gol.pe de 

Estado del gral. Huerta contra el Presidente Madero, no ha ha

bido una masacre como ~sta en l.a capital mexicana". ( lO) El. cli.

rector de relaciones piS.bl.icas de Presidencia de la Repti.bl.ic., 

expl.ic5 a la prensa: "Se garantiza la tranquilidad de l.o.!:i 

Juegos 01!mpicos 11 .< 11 > 

La tendencia revolucionaria dentro del movimiento <!,il ·' 

1 68 f'raas5. Los obreros no se unieron al movimiento. Al.~1~.:.ts 

brigadas pol.!ticas se pusieron en contacto con los obreru=i •. 

Hubo m!ll.tipl.es m.!tines-rel~mpago en varias zonas industr.J.c.:Les: 

en Tlal.nepantl.a, San Bartolo Naucalpan, y l.a Merced. Se 11ev5 

a cabo u.n mitin grande ~rente a 1a Compafi!a de Luz, en el.. cru

cero de Mel.chor Ocampo y Antonio Caso. Hab!a mucha agitaci5n 

en la ref'iner!a de Atzcaptzalco. Pero por l.o general, los es-

tudiantes no trataban de explicar sus demandas a los obrerQa 

ni penetraban a las f'~bricas. Nadie f'ue a presentar un progra-
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ma de acci&n com-6.n a las f&bricas de Ayotla Textil que estaban 

en huelga. Despu~s de todo, ¿qu~ podr!an ofrecerles los estu

dia:tie.s? Algunos de la izquierda política hablaban de una revo-

1uci6n total, pero toda la corre1aci5n de fuerzas favorec!a al 

gobierno. No exi5 t!a una situac~Sn revolucionaria: ni l.a cri

sis pol!tica, ni la crisis econ5mica. Los obreros no tentan 

armas modernas. No se eatremeci5 l.a dominaci5n PRI=CTM=GBNO. 

sobre los obreros. 

·¿Fracas5 tambi~n l.a l!nea blanda del movimiento, l.a ten

dencia democratizante? En octubre de 1968 parec!a que s!. La 

masacre de Tlatélol.co fue una represi6n completar el. movimien

to desapareciS de las calles; la naci&n volvi~ su atenci~n 

hacia l.a XIXOl.impiada. 

iPero dentro de los siguientes tres afias la mayor!a de 

1.as demandas del movimiento estaban satisfechas 1 Demetrio v·a-

11ejo y Val.ent!n Cámpa fueron puestos en libertad. Despu~s 

del 10 de munio de 1971, Luis Echeverr!a despidi6 a los jefes 

de pol.ic!a, para que el PRI=GOBIERNO los premiara en el presen

sexenio. Siguieron: una arnnist!a m!s amplia, la apertura de

mocr&tica, y la limitada Reforma Pol.!tica. El movimiento de 

1968 no fracas5 a largo plazo completamente • 

El gobierno permitig cambios importantes en el. conteni

do de la ensefianza de una parte de l.a UNAM. En las facultades 

de Econom!a y C~encias Políticas y Social.es, el marxismo se 

ensefia ya con gran amplitud. Algo semejante pasa en el Col.e~ 

gio de Ciencias y Humanidades (CCH). La creaci6n del CCH fue 

una reforma al sistema educativo de Bach:t.11.erato. 
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Existen muchas interpretaciones superficiales del .Movi-

miento de 1968. Salvador Hern4ndez, por ejemplo, en su libro< 12> 
sostiene que la lucha ascendi6 a su apogeo porque el gobierno 

se neg6 a dialogar p~blicamente. En su cronología del movimien-

to, Hern5ndez afirma del 22 de agosto: "Tanto el. Consejo Nacio-

nal. de Huel.ga como la Coal.ici6n de Maestros insisten en 

que todas l.as negociaciones deben ser pdbl.icas, de manera 

que no exista la posibilidad de la intimidaci6n o l.a transac

ci5n, (como siempre sucedi5 en el pasad~; 3los funcionarios no 

( 111) 
dan ninguna respuesta directa". Pero parece que el gobier-

no s! acept6 el concepto de dii'i.logo pdblico, 

al menos verbal.mente. 

El ani'i.lisis m5.s certero - dEHle nuestro punto de vista

de la exp1osi6n del •63 es el de Sergio Zermeñ~;5~egtin. este 

investigador el movimiento no fue una lucha revolucionaria. 

No surgi6 en una situaci6n de clausura del sistema pol.!tico; 

la clase dirigente no hab!a entrado en una crisis pol!tica. 

El. movimiento no pod!a catalizar las protestas de los traba-

jadores para enfrentarlos en una ruptura abierta contra el 

orden establecido. "El movimiento estudiantil mexicano fue 

u.na protesta de sectores medios emergentes contra los exce-

sos de una clase dirigente engordada., satisfecha e impune en 

su estabilidad, una protesta contra la cerraz5n y el monoli-

( 16) 
tismo del sistema político~'' En este juicio hay 

mucho de verdad. 

Pero si vemos el. movimiento desde l.a perspectiva de una 

resistencia nacional ascendiendo desde l.os tiempos de. Avila 
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Camacho toma otro significado. EJ. n68 11 fue un momento trascen

dental de la creciente resistencia popular. Podemos darle la 

raz5n a Zermeño cuan.do argumenta que 11 1.a revoluci5n. social" en. 

el. año 1968 era un.a utopía. Pero los mismos datos que este au-

tor presenta en sus interesantes p~gin.as muestra que el. movi

miento e~tudianti1 era mucho mls que "una protesta de sectores 

medios emergentes contra los excesos de una clase dirigen.te 

engordada11 <1 7>. La irrupci5n del estudiantado en el seno de la 

sociedad contra el orden social fue ~ que u.na crisis de J.a 

moder:nizaci5n de M~xico. 

La mayor!a de ].os estudiantes querían acabar con el. 

PRI=GOBIERNO y revivir el Mt;xico revolucionarios de antaño. 

La revo1uci5n. para ellos había sido desgraciada y traicionada; 

era necesario otra nueva revol.uci5n. Los combatientes a:narqui-

za:ntes de las prepas y vacas carec!an de ideología, pero s~-

b!an J.o que querían: un país nuevo. Los universitarios, con 

m&s ideología que an~J.isis, soñaban con un "mayo" mexicanQ ... 

En med:io del movimiento, la Unitin Nacional de Estudiantes Po

J.it~cnicos analizaba el conflicto estudiantil. en un bo1et!n 

de prensa el. 13 de septiembre: 

"El estudiantado pol.itl;cnico sufre enormes carencias 

personales para estudiar y subsistir: el 70% tiene que re~u-

rrir al trabajo de medio tiempo; 1as becas son. insuficientes; 

se padece el ausen.tismo de muchos maestros; reconoce deficien-

cias tal.es como J.a desercitin y reprobaci5n, que aumentan cada 

año; la vida del pasante y el joven profesional se tornacas~ 

dram~tica: dif1:::i..1mente se encuentra ocupaciSn ••• Los j5venes 
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de la agrupaci5n desean nuevas soluciones en lo po1!tico y lo 

social, rechazan el mundo actual por considerarlo •inautgntico 

en su estilo de vida', considerando el influjo de oligarqu!as 9 

grandes capitales extranjeros y la existencia de la corrupci5n 

administrativa.11< 18> 

El Comit~ Central del PCM sab!a que no exist!a una si--

tuaci5n revolucionaria en agosto de 1968. Pero a pesar de 1a 

influencia que ejerc!a en el CNH por medio de sus j8venes-cua-

dros, el Partido no logr5 imponer su linea realista a tiempo. 

Nadie pod!a controlar y canalizar la energ!a social que estaba 

brotando en aqu~1 verano. 

La revoluci5n ten!a que acabar en la utop!a •. Pero los 

h~roes y m!rtires de la lucha de 1968 escribieron otro cap!-

tulo glorioso en la historia de la resistencia popular y no 

son utop!a. Pero es necesario organizarse para no perder tan-

tas vidas en la.luchaº Los estudiantes le quitaron definitiva-

mente la m!scara revolucionaria al PRI=GOBIERNO y revelaron 

la verdad a la nación. Esta verdad ha alimentado robustamente 

la resistencia popular. 

El movimiento estudiantil-popular no s51o marca una fe-

cha hist5rica entre e1 M~xico dormido y el futuro M~xico. Los 

j5venes se radicalizaron y engrosaron las filas de la resis-

tencia armada. Reflexionaron sobre la urgencia de unirse a 

los campes:i.nos y obreros: as! asesoraron invasiones de tierras 

o sindicatos independientes. Mucho de la fuerza adquirida por 

1os sindicatos universitarios independientes se debe al moví-

miento. Los sindicatos de telefonistas y automotrices, como 
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el de Nissan-Datsun en Cuernavaca, tomaron tambi~n fuerza. 

La limitada arnnist!a y la apertura democr!tico-po1!tica 

para los partidos de izquierda de los años setenta le deben 

mucho al Movimiento Estudiantil-Popular de 1968. La historia 

presente lo est~ confirmando. De algunas de estas consecuen

cias hablaremos en los siguientes capitules. 



CAPITULO IX. 

GENARO VAZQUEZ Y LA ASOCIACION CIVICA NACIONAL REVOLUCIONARIA. 

Si bien es cierto que al hablar de los fen5menos soc:i..a1.es 

todos est~n interconectados, por v!a de an&lisis es necesario 

seccionarlos. Aunque Genaro V~zquez Rojas y la Asociaci5n C!vi-

ca Guerrerense comienza a actuar antes del Movimiento Estudian-

til, hemos decidido sin embargo estudiar su resistencia contra 

el despotismo presidencialista despu~s aqu! en su modalidad 

armada. 

El movimiento estudiantil había planteado muchas interro

gantes en la mente de los j~venes: la Asociaci3n les ofrecía 

una alternativa. Si pudi~ramos hablar de diferentes zonas de 

concienc:i..a para-si, el estado de Guerrero estar!a en primer lu

gar en esos momentos por la guerrilla de Genaro y Lucio. 

Se cuenta que Zapata aprendi6 de las injusticias cometi

das contra los pobres desde muy pequeño; juzgamos· que igual 

·pas6 con el nuevo líder guerrillero, Genaro Vti.zquez Rojas, 

pues afirma que desde niño asistía a las asambleas de ejida

tarios. < 1> 

Nace en San Luis Acatl~n en el Estado de Guerrero, en el 

año de 1933. Estudia en la Normal Rural de Ayotzinapa; pasa 

luego a la preparatoria de San Ildefonso en la Metr5poli, don

de recibe una descarga de enseñanza positivista. Juzga que es 

necesario conocer las leyes para defender a sus paisanos, y 

entra en la Facultad de Derecho de .la UNAM. Carrera que no 

termina sino gradu!ndose como guer:cillero, "el. esca16n m~s gran-
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de de l.a especie humana". Trabaja como maestro en 1957 en l.as 

escuelas de zonas de miseria en el. Distrito Federal.. 

Por este mismo año .el. honesto generalote Rafi.J. Cabal.lero 

Aburto se reparte como bot!n al. Estado de Guerrero. Este des

piadado sardo hab!a participado en la matanza de henriquistas 

en J.a Alameda central del D.F. el 7 de julio de 1952. En tres 

años de gobierno hab!a acumulado 30 propiedades inmuebles a 

nombre de su esposa e hija¡ tan s!Slo dos de tllas o.otaban ava

luadas en 22 millones de pesos de aqu~l.loa. Mientras tanto en 

J.a Ciudad de M~xico, Genaro junto con otros pofesionistas del. 

Estado forma el. Comit~ C!vico Guerrerense (CCG). Cuenta por 

entonces con 2~ años. 

En 1958 participa activamente en el. MRN, durante la 

huelga y toma del. edificio de la SEP. Quiz~s por esto fue 

destituido de su plaza de maestro. Pero como estaba en estre-

cho contacto con sus paisanos campesinos es elegido represen

tante de J.os cafeticultores, copreros, pal.meros y ajonjol.ine

ros ante el. entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Col.o

nizaci5n (DAAC). 

Se casa con la profesora Consuel.o Sol!s M. el 26 de ene

ro del 159. Con el.la procre5 seis hijos. Fue por entonces que 

reform5 el Comit~, el. cual se transform5 en Asociaci5n C!vica 

Guerrerense (ACG). La integraron cuatro organizaciones campe-

sinas. 

Para el 13 de mayo de 1960. lo encontramos ya en Chil.pan

cingo realizando su primera junta de barrio en San Francisco. 

A11! anal.izaron l.a administraci~n del. tal Ra~l Caballero A. y 
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decidieron pedir una investigaci5n. Pero inesperadamente el 

21 de octubre de ese afio, el l!der estudiantil Jes~s Araujo 

Hern5ndez se pone en huelga en la universidad estatal junto 

con sus seguidores, pidiendo la reforma de los estatutos y el 

cambio del rector Alfonso Ram!rez Altamirano~ Las autoridades 

Piden la intervenci5n del ej~rcito, y el 24oa•bata115n se mo

viliza contra los indefensos estudiantes. Los padres de los 

estudiantes corren en su ayuda,y se ponen guardias permanentes 

en la alameda "Granados Maldonado", cerca de casa de estudios. 

Dos d!as despu~s el procurador del Estado, Javier Olea 

M.,se presenta a dialogar con los muchachos, pero el pue-

blo exige que la entrevista sea abierta. El funcionario decla

ra que no existen docwnentos de petici5n, pero los estudiantes 

lo contradicen mostrando copias de sus oficios. 

El 30 de octubre el Comit~ C!vico Guerrerense con 5 mil 

gentes hacen una "parada c!vica11 frente al pal.acio de gobierno 

en apoyo a los estudiantes y en protesta activa. Exigen la sa

lida del gobernador. Las autoridades contestan cch~ndoles a la 

tropa: un pelot5n del 240. B. de infantería bajo las grdenes 

del gral. Julio Morales. La parada c!vica, t~ctica popular pen

sada por Genaro, no cede m5s que pocos metros y se restablecen 

en el Jard!n Nicol5s Bravo. 

Todav!a se da otra provocaci5n el 4 de noviembre contra 

los 11 c!vicos" por parte de la polic!a judicial y el 500 .. bata

ll5n~ Este batal15n hab!a sido movilizado por 5rdenes expresas 

del presidente 11 amigo11 , Adol.:f'o L6pez Mateos. Con esto se l.ogra 

unir a los estudiantes con l.os cívicos en contra de l.a represi6n. 



Los estudiantes se multiplican y hacen muchos volantes, pegas, 

y pintas; mientras Genaro recorre Iguala, Atoyac de A1varez y 

otras poblaciones. La manifestaciones de repudio contra Caba11e-

ro Aburto se esparcen hasta hacer su gobierno "ambulante". La 

huelga 10 amenaza; el gran comercio cierra: m!s de 500 peque-

fios-comerciantes en Chi1pancingo y 23 mi1 en el Estado.· 

La c~mara de diputados incondicionales priistas afirmaba 

no haber motivo para desconocer los poderes locales. Co~ esto 

el movimiento cívico se venía abajo aparentemente. Entonces, 

Genaro recorre de nuevo las poblaciones organizando la resis-

tencia popular con discursos encendidos; de aqu! surgi6 la 

Coa1ici6n de Organizaciones Populares. El turismo se desquicia; 

en Chilpancingo el mercado se traslada adonde est&1 los hue1-

guistas cerca de la Universidad. 

El gobierno vuelve a cargas y reprime el 30 de diciembre 

de 1960. Durante m!s de una hora las ametraDadoras calibre 50 

son accionadas por los despreciables sardos de los batallones 

60, 240 y 270. La gente compraba en e1 mercado improvisado. 

Hay 18 muertos, m!s mujeres y niños que hombres. iValiente 

gobierno tenemos! Genaro, que se encontraba en la Costa Gran-

de, vuelve en secreto, porque es buscado por la polic!a. 

Hasta el 5 de enero del 1 61, el gobierno federal se dio 

por enterado del. problema y nombr5 a Arturo Mart!nez A. gober-

nador interino. Despu~s vino el contrataque gobiernista• la 

prensa mentirosa desacredit5 al movimiento; se trat5 de sobor

nar a su l!der. Pero ~ste vuelve a presentar batalla legal en 

1962 al apoyar al profesor Jos~ Ma. Su~rez T. pa;a gobernador; 



los c!vicos-genaristas hab!an postulado candidatos a diputados 

y presidentes municipales en muchas alcald!as. En esto se pa-

rece al Pardio Agrario Obrero Morelense (PAOM) de Jaramillo. 

Sin embargo, el PRI volvi5 a imponer como gobernador a 

Raymundo Abarca Alarct)n. Aunque la Coalicil>n logr~ muchas ayu

dant!as en el Estado, no lograron s~bsistir por las embestidas 

del gobierno estatal. Fueron desplazando una a una con aan~o-

bras burocr~ticas y obstaculizando su labor depuradora. Una de 

~stas fue la de Iguala. Al desconocer, a los c!vicos, se impuso 

al gobiernista Israel Salmer5n. Entonces, el Comit~ c!vico sec-

cional protestS en boca de su dirigente Gilberto Mota. Otra 

vez los genaristas en número de 3 mil fueron masacrados e1 31 

de diciembre de 1961, a un año de los sucesos de Chilpancingo. 

Ahora los muertos ascendieron a 28, con decenas de heridos y 

156 detenidos. 

En esta ocasign se acusl> a v!zquez Rojas de la muerte de 

un agente que lo vigil~ba: 11 e1 Cebo11o 11 , VictSrico Lgpez F. 

Por esto tuvo que huir hasta Sinaloa y Sonora, adonde trabajg 

como jornalero en la pizca de tomate y algodl)n. Antes de morir 

R. Jaramillo -23 de mayo de1 1962-, Genaro se entrevist6 con ~1 

en la oficinas del peril>dico Presente de Cuernavaca, Morelos, 

para formalizar una organizaci5n independiente de campesinos 

pobres. Por el Norte se había entrevistado tambi~n con otros 

l!deres campesinos. As! participo en la creaciSn de la Central 

Campesina Independiente (CCI) en 1963, al lado del ahora dipu-

tado comunista RamSn Danzgs Palomino, miembro connotado del 
( 2) 

PCM, con quien despu~s se disgustar!a. 
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Cuatro años anduvo escondi~ndose de 1a persecuci5n de 

1os sabuesos ·policiacos y organizando 1a resistencia clandes-

tina. En abril de 1966 lanz5 el Programa de los Siete Puntos, 

en uni6n del Consejo de Autodefensa del Pueblo. Este organismo 

lo formaban: la Asociaci5n C!vica Gucrrerense, la Uni5n Libre 

de Asociaciones Copreras, la AsociaciSn de Cafeticultores In-

dependientes, La Colonia "21! de Febrero", la Lj.ga Agraria Re-

vo1ucionaria del Sur 11 Emiliano~apata 11 , y la Colonia .11Vi11a de 

Guadalupe". 

El Consejo luchaba en forma legal y pac!fica en contra 

de la ambici5n de los caci~ues capitalistas y de los terrate-

tenientes aliados con los imperialistas norteamericanosQ Despu~s 

de anal.izar la situaci5n socioecon5mica del pueblo guerrerense 

en una amplia introducci5n de agudo sentido socio15gico, enfa-

tizaba que la "lucha de clases, entre poseedores y despose!dos: 

est~ fuerte"~~) En Guerrero los derechos civiles est!n abolidos, 

los impuestos eran altos, se robaba el erario, hab!a mucho de-

sempleo, ignorancia nepotismo, mala vivienda y sobro todo, in-

justicias; era "la actitud agresiva de l.os representantes del 

gobierno", que consideraban el derecho del pueblo como una d&-

diva de los funcionarios. Por lo tanto, terminaba el Programa& 

"Hemos decidido seguir el linico caminD correcto que nos queda, 

decir basta~ ••• a 1os caciques y a1 gobierno de Abarca A1arc5n~?> 

Para lograr este objetivo proponfan los Siete puntos: 

1)• Libertad po1!tica con verdadera democracia; salida del go-

bernador y "advenimiento" de un gobierno pro1etario-popu1ar. 

2)- Planificaci6n de la economfa nacional para mejorar materia1 

y culturalmente. 3)- Nacionalizaci~n de la miner!a ~n manos de 
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gringos. q)- Libertad y respeto en los sindicatos. 5)- Reparto 

de latifundios y rescate de la madera para los ejidatarios. 

6)- Aplicar la reforma agraria integral. 7)- Alfabetizaci5n 

y cultura popular. 

Al finalizar el escrito se hac!a un llamado a los honra-

dos, al creyente y al radical revolucionario para denunciar 

las agresiones gubernamentales en volantes, cartas, m!tines o 

manifestaciones. Este programa se expidi5 en Chilpancingo, en 

donde la policía segu!a buscando a Genaro. 

El 9 de noviembre de 1966, ocho canes de la secreta lo-

gran su objetivo. Lo secuestran a las puertus de las oficinas 

del Movimiento de Libe~aci5n Nacional (MLN) en el D.F. Despu$s 

de golpearlo e interrogarlo,es llevado a Chilpancingo y de ah~ 

a Iguala, en donde lo declaran formalmente preso el 16 del mis-

mo mes por siete delitos: Dara purgarlcz el resto tle su vida. 

En una entrevista desde la c&rcel recomendaba al pueblo: 11 que 

persista en la defensa de sus derechos y en su lucha por su 

bienestar ••• y para mis amigos y compañeros que sigan constru

yendo la organizaci5n del pueblo 11 .(5) A fines de este año soli

citaba protecci5n federal, pues tem!a ser asesinado en la c&r

cel guerrerense. E1 pueblo entonces comen.z~ a visitarlo cons

tantemente para defenderlo. 

El 22 de abril de 1968, tres meses antes de estallar el 

Movimiento Estudiantil, fue liberado por el primer comando ar

mado de la ACG compuesto por los profesores: Lucio Cabañas, 

Roque Salgado, Filiberto Sol!s y otros compañeros. Estos dos 

-ti.ltimos dieron 1a vida por su amigo. Entonces se va a la sierra 
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principiando as! propiamente 1a guerril.l.a. Para el. día primero 

de agosto lanza su primer Comunicado a l.os Estudiantes desde 

su Campamento Revo1ucionario "Jos,; Mar!a More1os y Pav6n" en 

l.as montafias del Sur. 

En ~l. prevenía a l.os estudian.tes "frente a1 m~todo po1!-

tic o de violencia sistematizada propio de 

l.as fuerzas que nos gobiernan". Enseguida hac!a unas ref'1exi.o-

nes para los "compañeros estudiantes"~ Aseguraba que 1a Revo-

1uci6n de 1910 era democr5tico-burguesa y 1os "ricos se hab!an 

apoderado ~ su direcci5n política". Afirmaba su tesis del. 

"Estado Neoporfirista11 con su nuevo coloniaje: m~todo de repre

si6n, crimen y mentira institucional.izados. Urg!a al. estudian

tado a formar "nuestra propia direcci6n po1!tica revo1uc~ona-

ria", que nos 11eve a1 socia1ismo por medio de 1a 11 revo1uci6n 

democr~tica, antimperia1ista y antifeudal", bajo 1a di.recci.6n 

del pro1etari.ado.< 6 > 

Como en M~xico no existía vanguardia proletaria armada 

ofrecía a los estudiantes l.a oportunidad de crearla en uni6n 

con los campesinos pobres del Sur. Preveía 1a represi6n del 

2 de Octubre, pues ped!a aclarar "los objetivos.y e1 desarro-

1l.o de l.a 'ttictica adecuada, a efecto de enfrentar eficazmente 

.!!! violencia armada. A 1a violencia y represi6n (del. gobierno) 

••• s61o se puede contestar con eficacia y victoriosamente en 

forma tambii;n armada11 .(7) 

Mientras tanto, se dedicaba a organizar 1a resistencia 

nacional. coordinando l.as acciones en l.a ciudad y e1 campo. 

Pensaba tambi~n hacer contactos a nivel. internacional. As! en 
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este mismo año de 1968, la Asociaci5n C!vica Guerrerense se 

trans:f'orma en AsociaciSn C!vica Nacional Revolucionaria (ACNR), 

la cual amparaba al n~cleo guerrillero y era la base para u.nir 

a otros grupos. Al :f'inal de su vida iba a tener pl&ticas con 

Lucio Cabañas, quien había sido militante del PCM, y con quien 

tenía diferencias ideol5gicas: no querían declararse abierta-

mente partidarios del marxismo-leninismo. Los objetivos de es-

ta organizaci5n eran: 1)- Derrocar al gobierno priista. 

2)- Formar u.n nuevo gobierno proletario socialista-democrático. 

3)- Independencia total. 11) - Justicia social para los traba-

jadores. 

La guerrilla de Genaro estuvo integrada principalmente 

por campesinos. Su campo de acci5.n fue la Costa Grande, entre 

Acapulco y el R!o Balsas en l!mites con Michoac5n.< 8 >s~1o 

existían los grados de comandantes y subcomandantes. Por dife

rentes datos podemos deducir que tenía todo el corte guevaris

ta en su disciplina militar, pero no en su composici5n soc.i.al.: 

la mayor.ta eran campesinos, y por eso trataban de imponer la 

"doctrina zapatista" en M~xico. 

A pesar de la fuerza priista-militar desplegada contra 

la guerrilla genarista, no pudo ser aniquilada de inmediato, 

porque ten!a apoyo popular masivo, en especial. de campesinos. 

Nuestro ej~rcito empleg entre otras t~cticas de aniquil.acign 

la de "aldea vietnamita" contra los pobladores de Guerrero. 

~sta consiste en concentrar a bayoneta calada a toda la potila

ci5n campesina dispersa en zonas "controlables"~ MSs de 12 mil. 

pestilentes m!l.ites (25 bata11ones) estaban en ese Estado ha

ciendo su "servicio social", seg{i.n. informes of'iciales.(9) De-
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bemos añ.adir 1a aviaci5n, 1os helic5pteros y todo. el materia1 

de guerra motorizado: comboyes, yips; paracaidistas, "explora.;. 

dores (rangers=boinas verdes con asesores gringos), que luego 

llegaron en mayor cantidad. Para el 12 de agosto de 1971 su-

maban mtis de 24 mil sardos priistas. Como el ej~rcito no 

= pod!a con los guerrilleros "roba-vacas" (seguramente el rector 

Castrej5n era una vaca en el concepto de los general.otes sin 

batallas), se f'orm5 un escuadr5n de la muerte, llamado "Justi

cia An5nima de Guerrero", grupo paramilitar secreto de polic!-

as amparados por caciques y PRI=gobierno. 

Aunque Genuro insin~a que se realizaron varias acciones 

guerrilleras; s:in embargo, l.as fuentes consultadas(lO~evel.an 

s5l.o tres. La primera fue un asalto a una camioneta del Banco 

Comercial Mexicano en la sucursal. de las ca1l.es de Xola y Cin-

ce de Febrero en el Distrito Federal. 

Se ef'ectu5 el 19 de abril de 1969. Este intento fa116 

porque la polic!a recuperS los tres millones de pesoso En la 

hu!da fueron alcanzados por falla moc5nica del taxi secuestra

do en que viajaban. El. gral. Renato Vega A. y su chofer fueron 

heridos; el guerrillero Juan Ant~nez muri6 en esta acciSn y 

tambi~~ un agente secreto. Poco despu~s fue detenido el gue

rrillero Florentino Jaime Hern~ndez, en Coyuca de Catai!n, Gro.; 

este revolucionario sali5 posteriormente hacia Cuba en un can.je. 

La segunda acci5n punitiva se 11ev5 a cabo el 29 de di-

ciembre de 1970, secaestrando al agiotista y banquero, DQnacia

no Luna R., gerente del Banco de Comercio del Sur. Por su vida 

obtuvieron medio mi115n de pesos el 5 de enero del '71 y 

as! fue liberado. 
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La m!s famosa e importante tarea de 1a ACNRfue la terce

ra: el secuestro del multimillonario, concesionario de la Coca

cola, propletario de las f~bricas de refrescos "Yoli" en Taxco 

y Acapulco, m~dico y polrtico priista, exalcalde de Taxco, in

dustriéi. y hombre de negocios de bienes ra!ces, casado con una 

gringa y rector de la Universidad de Guerrero: Jaime Castrej~n 

D. Un comando del propio Genaro secuestra a este multimillona

rio el. 19 de noviembre de 1971 en la carretera de Taxco a Chi~

pancingo. Exig!an l.a liberacitin de nueve presos pol.!.ticos (de 

los cuales s61o llegaron a Cuba ocho), y la presentaci5n ante 

tribunales de los campesinos detenidos en cuartel.es para for

marles juicio. Tambi~n demandaban un rescate de dos y medio 

millones de pesos. 

Aun.que las autoridades no cumplieron con poner a dispo

siciSn a los detenidos, de todas maneras el secuestro fue un 

triunfo para la ACNR. El perfumado rector fue liberado el 1o. 

de diciembre de 1971 y tres d!as antes los presos pol!ticos 

liberados en el caje ya estaban en Cuba. El pa!s estaba ahora 

pendiente de las acciones de Genaro. 

Dos meses despu~s de esta gloriosa acci~n guerrillera, 

el 2 de febrero de 1972, mor!a el líder de la ACNR, supuesta

mente en un accidente automovil!stico en la carretera rwnbo 

a Morelia por ql camino del M:i.1 Cumbres. Seg-tin la versi~n de 

Jos~ Bracho, lugarteniente que viajaba con ~1, el exceso de 

confianza y la falta de pericia del chofer "Fidel. 11 fueron l.a 

causa del aa::i.dente; pero no de la muerte del l!der guerril.l.ero, 

pues aegura que todav!a estaba v:i.vo, cuando escapg para no 
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caer preso con una herida de 20 cent~metros en la frente. Cosa 

que no 1ogr5 porque tres d!as m5s tarde fue tambi~n localizado 

casual.mente por e1 eji;rcito, despu~s de perder mucha sangre y 

el conocimiento m5s de tres veces. Afirma t;i que con seguri--

dad la policía o los dizque m~dicos (carniceros ?) militares 

lo dejaron morir al darse cuenta de qui~n era~ 1 l) Bracho mis-

mo fue golpeado y .torturado a pesar de su sangrante herida. 

iEste es el PRI y sus socios: e1 ej~rcito y sus perros polic!as! 

Si bien Genaro Vazquez Rojas no es el prime.ro en levan-

tarse en armas -Lucio Cabañas 10 hace un año antes-; sin embar-

go, es el primero que acapara la atenci6n nacional. sobre 1a 

situaci6n en que vive el pueblo oprimido en e1 Estado de Gue-

rrero. La guerrilla genarista tiene mucho parecido con 1a ja

ramil1ista: nace con mucho apoyo campesino, despu~s de luchar 

pac!ficamente por los medios 1ega1oides. Los dos conducen a sus 

seguidores a una lucha de conciencia para-s!; forman sus par-

ti.dos y luchan electoralmente con el PAOM y la ACNR .. 

Aunque no se declaran marxista-1cninistas, de todos mo-

dos estuvieron influenciados directamente por elementos del 

PCM: en el caso de Jaramil1o por su compadre Mgnico Rodr!guez, 

y en eV::aso de Genaro por Lucio Cabañas y Danz~s Palomino. 

Adem5s, basta con echar un vistazo al Plan de Cerro Prieto y 

compararlo con e1 Programa de los Siete Puntos o los objetivos 

de la ACNR, para darnos cuenta de su ideolog!a marxista. 

Por otro lado, parece ser e1 iniciador de la teor!a del 

"Estado Neoporfirista Mexicano" y de 1as "paradas c!vicas 11 , 

una modalidad de t5cticas de brazos ca!dos de Gandhi con ma-
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siva movilizaciSn campesino-popular. La sangre de los guerri

lleros-campesinos ha regado el suelo mexicano desde la Colo

nia, pasando por la Independencia, la Reforma con los "China

cos", hasta nuestros d!as. En la actualidad las autoridades 

quieren cambiar su imagen represiva, inyectando chorros de 

dinero en obras de infraestructura -que debieron hacerse hace 

mucho- para el desarrollo de Guerrero. Pero nunca bor~ar~n 

de la memoria del pueblo explotado de M~xico que la revolu

ciSn socialista ha echado a andar sus secretos engranajes 

irreversibles. Todo demuestra la necesidad de llevar a cabo 

una Larga Marcha en Mgxico; de otra manera cualquier movimien

to de resistencia será copado en sus inicios y en su regi~n, 

como le sucedi5 al zapatismo, al genarismo y al cabañismo. 



CAPITULO X. 

LUCIO CABA.fl'AS Y EL PARTIDO DE LOS POBRES. 

Desde el tiempo de Zapata las acciones rn!s destacadas de 

las guerrillas en M~xico han sido las del exmaestro rural, Lu-

cio Cabañas (1938-1974). Comenzada en 1967, su guerrilla fue 

la que sobrevivi5 m5s tiempo: siete años m~s o menos. Y con 

una sola excepci5n, la de Jaramillo, fue la fu:i.ica que se en

frent5 directamente con el ej~rcitoo Las emboscadas de junio 

y agosto del '72 y de agosto del 1 74 tampoco han sido iguala

das en casi sesenta años. Suponiendo que el car~cter de Lucio 

tuvo algo que ver con sus ~xitos como guerrillero, nos pregun

tamos no s51o lqut; hizo Lucio Cabañas y por qu~?., sino tambi'n 

¿qui; tipo de hombre era? 

Comencemos con esta ~ltima pregunta. Sabemos de inmedia-

to que sobre la vida personal del guerrillero hay pocos datos 

y testigos, y que t;stos se contradicen en puntos claves. Tene-

mos primero el testj.monio de E Guerrillero, escrito por el 

camarada "Ernesto", quien afirma haber luchado con Lucio en su 

guerrilla. Tenemos tambi~n la entrevista del jefe de redaccign 

de la revista Siempre? con Manuel Garc!a Cabañas, presidente 

municipal de Atoyac y primo de Lucio. Tal es el testimonio dis

ponible de mayor importancia. Veremos qu~ nos dice de Lucio, 

el hombre. ( l) 

El tal compañero "Ernesto" sostiene haber participado en 

uno de los asaltos bancarios simultS.neos en la ciudad de Chi-

huahua, el 15 de enero de 1972. Despu~s de actuar con el Frente 



Urbano Zapatista (FUZ) a principios de los 1 •7os, "Ernesto" 

fue reclutado para trabajar junto con miembros del Movimiento 

23 de Septiembre, el grupo guerrillero de los sobrevivientes 

del 'asalto al Cuartel Madera de esa misma fecha en el año de 

1965. Subi6 a la Sierra de Atoyac con sobrevivientes de los 

asaltos bancarios a mediados de 1973, qued&ndose con el grupo 

de Cabañas hasta junio de 1973.( 2 ) 

lQu~ dice entonces de Cabañas? Primero, que Lucio sent!a 

mucho desprecio por la teor!a marxista-leninista, y que ade-

m!s le faltaba sagacidad pol!tica, que no ten!a ni quer!a doc-

trina o ideolog!a. Lo que le importaba era luchar con armas y 

no analizar las condiciones exitosas para la lucha. Seg-6.n. ~l 

su cultura era rudimentaria, pues no conoc!a el arte oratorio 

y ten!a poco magnetismo personal. Ten!a dificultad en concre

tar su pensamiento. Hab!a poco contenido intelectual en sus 

charlas, pues repet!a mucho y charlaba la mayor parte del tiem

po sobre episodios de la lucha que no ten!an relevancia pol!-

tica. Hablaba siempre con la pistola en la mano y era descon

fiado hasta la exageraci5n. Como Pancho Villa, se acostaba en 

u.na cama para amanecer en otra. Dice "Ernesto" que "dorm!a con 

un. solo ojo11 • Adem!s, no aguantaba ninguna critica. Se sent!a 

iluminado: a ~1 nadie le daba ni consejos ni instrucciones. 

Era tan vanidoso que foment5 su propio culto a la personalidad. 

Todos loa d~as revivía sus hazañas cantando un corrido que se 

mand6 hacer. ¿podr!a este tipo de maestro rural, -se pregunta 

11 Ernesto11 - hacer la revoluci5n nacional'!( 3 ) 

E1 Lucio de "Ernesto" es bastante diferente al que 
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emerge de la entrevista con Manuel Garc!a Cabañas. El retrato 

que nos da es el de un hombre recatado, a punto de ser tacitur-

no. Era muy retraído. No participaba en reuniones de tipo so-

cial, no bailaba ni andaba con mujeres. Al mismo tiempo no be-

bia, ni fumaba. En pocas palabras, era un verdadero asceta de 

la revoluci5n. En su comportamiento como en su expresj.Ón era 

reflexivo y calmado; no se acuerda que haya sido inquieto o 

11 enojÓn11 ; y a pesar de su aparente frialdad sab!a ser amigable. 

No supo ni quer!a imponerl!óe de manera autoritaria sobre .. sus 

compañeros. Como l!der, no demandaba sino que se esforzaba por-

que la opinión naciera del seno de su grupo. Parece haber te

nido un car~cter indeciso y vacilante. Pero esto no le quit~ 

la sagacidad política de levantar banderas que fueron sentidas 

por la población guerrerense. La mayor!a de sus planteamientos 

se rel.acionaban con problemas inmediatos y local.es. Como sobre-

salia en su capacidad agitadora y organizativa, logró estruc

turar un grupo grande ligado no sólo a su movimiento campesino 

en Guerrero, sino tambi~n al movimiento estudiantil de su Esta-

do y los de Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, y 

el Distrito Federa1.< 4 ) 

¿Qu~ podemos concluir de estas caracterizaciones? Debemos 

por lo menos subrayar el comdn denominador. Lucio Cabañas s! 

sentía desprecio por la teoría abstracta del marxismo y prefe

r!a dedicarse a solucionar los problemas concretos de su pro-

pia tierra de Guerrero. Pero decir que no era marxista-leninis-

ta es una exageración; as! como lo es tambi~n decir que no te-

nía ni doctrina ni ideología. Que era desconfiado concuerda 
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con su caracter!stica como hombre retra!do y recatado. iPero 

vanidoso!? Esta es otra exageraci6n que no compagina con su 

comportamiento como l!der que no mandaba y que prefer!a siem

pre 1a democracia interna a imponerse de modo autoritario. De

cir que era vacilante o que no ten!a criterio firme tambi~n 

parece fuera de tono. 

Es posible que no haya tenido facultades oratorias ni 

carisma o magnetismo personal. lPero son estas cualidades in

dispensables para un 1fder guerrillero? Absolutamente que no. 

Lo que distingui6 a Lucio fue su ascetismo y dedicacign a 1a 

lucha. Vivi5 ~nicamente para el pueblo y ~ste lo sab!a. Ah! 

reside su grandeza y el homenaje que en M~xico todav!a se l~ 

rinde. Si su intento guerrillero sobrevivi6 m~s que cualquier 

otro de los dltimos años fue precisamente porque su pueblo lo 

quería y lo supo proteger. Tenia fe en el pueblo, y el opri

mido ten!a fe en ~l. 

lCu~les fueron los antecedentes objetivos de tal deter

minaci6n revolucionaria? El factor principal fue su militan

cia en la Juventud ComlUlista y despu~s en el PCM. Como mili

tante comunista 7 Cabañas 11eg6 a ser l!der estudiantil a es

cala nacional en 1962 cuando fue elegido secretario general 

de la Federaci6n de Estudiantes Campesinos Socialistas (FECS). 

Poco despu~s se integr6 al Moyimiento de Liberaci6n Nacional 

y, cuando se hizo maestro rural en Atoyac en 196t.1:, tambi~n se 

uni6 al MRM. En Atoyac ayud6 a organizar el Frente Electoral 

del Pueblo (FEP) y la Central Campesina Independiente (CCI). 

Actu6 como militante del Partido Comunista Mexicano en estas 
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diferentes organizaciones, agitando por la democracia entre el 

campesinado de Guerrero. Lleg~ hasta ser miembro del comit~ 

regional del Partido en su propio Estado y, por una temporada, 

recibi6 educaci5n para cuadro8 en la sede principal del PCM en 

el Distrito Federal. 

Sigui5 actuando como representa-nte del PCM hasta que la 

masacre -del 18 de mayo de 1967 desvaneci5 toda voportunidad de 

continuar por la v.!a pac!~ica y legaloide. Sin embargo, como 

relata en "As.! me fui a la Sierra", continut5 repartiendo~ 

~ ~ Mgxico, el peri6dico del PCM. Esta experiencia. como mi

litante contribuy5.a la formaci5n del futuro guerrillero. Aun-

que termin6 rompiendo con el Partido, a ~ste se le debe e1 

cr~dito por haber producido un hombre como Lucio y su propio 

Partido de los Pobres. Adem~s Lucio s:i.enpre acept5 los renglones 

fundamentales del nuevo programa del PCM, adoptado en su XVI 

Congreso en mayo de 1973. Es decir que aceptaba 1a necesidad 

de una nueva revoluci6n capaz de cumplir y rebasar 1a revolu-

Su mil~taneia dentro de la Juventud Comunista y despu~s 

en el PCM corresponde a la primera etapa en la evo1uci6n pol!

tica de Lucio. La matanza de Atoyac el 18 de mayo de 1967 seña-

la el comiento de una segunda etapa, seguida por sus discre-

pancias con el PCM sobre la cuesti~n de la lucha arruada como 

~nica respuesta viable para los fugitivos po1.!ticos. As! Lucio 

rompe con e1 PCM durante es·ta nueva etapa, y forma deapu~s los 

Comandos ,¡\rmad_os de Guerrero y e1 Partido de Los Pobres. 

Sabemos pues que el origen de 1a guerrilla de Cabañas 
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:f'ue la matanza de Atoyac. Como dice Lucio en "As! me :f'ui a J.a 

Sierra":· el. puebl.o puede aguantar que haya pobreza y que haya 

un g9bierno represivo; l.o que no se aguanta es una matanza.(5) 

Aunque l.os del. PCM dec!an que para hacer una revo1uci5n se 

tiene que anal.izar primero exhaustivamente la realidad en que 

se vive, ante J.a masacre de compañeros militantes no-hay nece-

sidad de ning-dn examen, sino de empuñar 1as armas y matar a 

los responsables por el derramamiento de sangre. tsi no existen 

las condiciones para la revoluci6n no importa! Por l.o menos 

existen l.as condiciones para fregar al gobierno •. As! comienza 

la revoluci6n: como respuesta a la violencia gubernamental. 

Lucio y otros de sus compañeros 11egaron a tal conc1usi8n antes 

de subir a l.a sierra. 

¿c6mo fue que el. gobierno estatal. precipit6 este acto de 

terrorismo oficial.? Apenas un año despu~s de que Lucio l.l.ega 

al. puebl.o de Atoyac, como maestro rural, el. gobierno de Guerre

ro l.o tach6 de comunista y agitador, y se l.e cul.p8 del. de1ito 

de disol.uci5n social.= El. 21 de noviembre de 1965 ~1 y Seraft~ 

NG.:ñ.ez, otro maestro rural., organizaron en Atoyac una asambl.ea 

de programaci~n bajo l.os auspicios del Frente El.ectoral. del. 

Pueb1o. D!as despu~s l.es 1l.eg5 la orden del. gobernador para 

el. trasl.a4o a1 estado de Durango para prestar supuestamente 

su9 servicios, pero en real.idad para que no siguieran agitando 

y creando con~l.ictos. 

En·Durango continu~ su militancia activa hasta que el. 

gobernador pidig que se le retuviera su sal.arioº Fue entonces 

cuando regres5 a Atoyac donde organiz~ un grupo de padres de 
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familia pidiendo la destitucign de 1a directora de la escuela 

rural y su propia reinstalaci~n por haber sido despedido ar

bitrariamente. El 13 de mayo de 1967 se 1evantg una huelga, 

se depuso a la directora y se reinsta15 a Lucio. Mas dos d!as 

despu~s el gobierno intervino y el acuerdo no se cumplig. Se 

reanud6 la lucha. Cuando se realizaba un mitin el 18 de mayo, 

la polic!a judicial abrig fuego asesinando a siete e hiriendo 

a unas veinte personas de 1as tres mi1 presentes. Pero dos po-

1ic!as murieron tambi~n y los dem&s huyeron. Tan grande fue 

la indignaci&n popular que campesinos armados se movi1izaron 

en busca de los agresores. El ej~rcito tuvo que ocupar la ciu

dad. Como a Lucio se le hizo responsable por la matanza, aun

que inocente y lesionado, tuvo que huir a la sierra. 

Despu5s el PCM y maestros del MRM lo buscaron e hicieron 

contacto, con el propgsito de ayudarlo. Al mismo tiempo plati

caron sobre la situaci6n pol!tica nacional. tratando de disua

dir1o de no entrar en lucha guerrillera. Pero siendo fugitivo 

de la ley~ Cabañas decidiS autodefenderse por la dnica v!a, 

que pensaba exitosa: armarse a s! mismo y a sus compañeros de 

Atoyac y sus alrededores, que lo hab!an acompañado a la sierra 

despu~s de salvar la vida. 

Otros grupos guerrilleros apoyaron su resoluciSn.·Lleva

dinero y armas de diversas fuentes. Y tambi~n reclutaron com

pañeros de 1a primera guerrilla tipo castrista en M~xico, 1os 

Comandos Armados de Chihuahua, autodenominados Movimiento 23 

de Septiembre. Estos pertenec{an a los sobrevivientes de1 gru

po de Arturo GSmiz, de ~ama nacional por haber asaltado el 
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Cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Fueron ~stos los 

primeros guerrilleros con experiencia de combate que se unie-

ron a+ grupo de Cabañas. 

En sus comienzos, las actuaciones de los Comandos Arma-· 

dos de Guerrero se 1imitaban a acciones modestas de tipo jus-

ticia popular. En un comunicado aparecido en Oposicign, por 

entonces revista del PCM,( 6 )e1 Partido de 1os Pobres recuenta 

sus principa1es acciones entre 1967 y 1970: 1)- El ajusticia-

miento de dos oficiales del ejército y dos caciques cuyos 

pistoleros asesinaban impunemente campesinos. 2)- Un ataque 

a 1a polic!a judicial como respuesta a los cr!menes cometidos 

por esta agencia del gobierno. 3)- La presi5n con 1as armas a 

un rico para que cubriera los salarios de 15 peones a quienes 

no les quer!a pagar. 4)- La intervenci6n armada que obstaculi-

z5 1a gira política de Luis Echeverr!a, permiti~ndole visitar 

so1amente uno de 1os siete municipios que forman 1a Costa Gran-

de de Guerrero. 

E1 primer secuestro fue e1 del ganadero Juan Ga11ardo en 

abri1 de 1970 por e1 cual la guerrilla exigi5 y.obtuvo 100 mil 

pesos. Un año despu~s, e1 2 de marzo de 1971, se realiz5 e1 

asa1to contra e1 Banco del Centro de Aguasca1ientes logrando 

un botín de $400 mil pesos. El segundo asalto bancario ~e rea

liz6 el 16 de abril del mismo año en Empalme, Sonora; esta vez 

contra la sucursal del Banco de Comercio. El segundo secuestro, 

el de Jaime Farri1, director de 1a Preparatoria # 2 de Acapul.-

co, se realiz6 el 7 de enero de 1972. Lucio pidi5 3 millones 

de pesos por su rescate, pero e1 intento fracas5 el 13 del mis-



mo mes cuando fue recatado por e1 ej~rcito. 

La verdad es que 1a guerri11a de Cabañas no.hizo nada 

durante sus dos primeros años. Como ~1 re1ata en su d1±ima 

grabaci6n a pocos d!as de su muerte, e1 2 de diciembre de 1974, 

se empez6 1a lucha en e1 monte con s61o seis compañeros 0 (7) 

Pero al no acrecentarse la fuerza armada guerrillera se deses-

pararon hasta quedar solamente tres. La guerri11a qued~ estan-

cada con s61o tres miembros hasta el afio 1969 cuando se junta-

ron nueve. Fue entonces que empezaron a ajusticiar, matando a 

dos de los principales caciques de Atoyac. Las armas disponi

bles no serv!an para m!s. No fue sino hasta el priner secues-

tro en abril de 1970 que las guerrillas pudieron, con los 100 

mil pesos de1 rescate, comprar armas modernas de gra1.\ podetr,. 

Fueron los asaltos bancarios y los nuevos secuestros entre 

1971 y 1972 l.os que 'f'acil.:i..tarou el. salto cual.itativo O.e un 

grup~sculo izquierdista de nueve compañeros en 1970 a una fuer-

za de 30 hombres armados cuando hicieron l.a primera embos~ada 

en junio de 1972, y a unos 40 guerri1l.eros cuando hicieron la 

segunda emboscada en agosto del mismo año. 

La tercera y ~ltima etapa en la evo1uciSn política de 

Cabañas comienza con su documento a1 pueblo de M~xico, publi

cado en el diario Exc~l.sior del 13 de enero de 1972.CB) Ah! 

se informa que los "Comandos Armados de Guerrero" son 1os se-

ouestrador~s de Jaime Farril, director de la Preparatoria de

pendiente de la Universidad Aut6noma de Guerrero. El informe 

est~ dirigido no s61o a estudiantes de la Prepa, sino tambi~n 

a maestros, campesinos, y a "todo el pueblo trabajador y opr:i.-
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mido". Es interesante notar que el nombre adoptado por 1a gue

rrilla fue en sus inicios una adaptaci~n guerrerense del mem

brete de 1os Comandos Armados de Chihuahua. Pero tambi~n as 

la ~nica vez que se nota declaraciones p~b1icas de Cabañas; 

cuando su grupo 11eg5 a ocupar la atenci5n nacional, desapare

ci~ este membrete. Despu$s se refiere solamente a la Brigada 

Campesin~ de Ajusticiamiento y al Partido de Los Pobres. 

Durante 1972 la in.fluencia inicial de las guerrillas de 

Chihuahua ~ue reemplazada por la de otros grupos guerrilleros. 

En mayo llegaron a la sierra dos representantes enviados por 

el Movimiento Armado Revolucionario (MAR) con el propgsito de 

cimentar una alianza. Estos militantes comenzaron en junio a 

instruir a los cabañistas en el arte de la guerra de guerri

llas que aprendieron como parte de los 50 pertenecientes al 

grupo entrenado en Corea del Nort.,, "-'!'.! 1969., De la.s cua.trc e;;;;

boscadas que la Brigada de Ajusticiamiento hizo a1 ej~rcito, 

dos fueron dirigidas personal~ante por Arnulfo Ariza, alias 

"Mena-Mena"¡ que proccdfa del MAR. A mediados de 1973 11eg8 

tambiSn un grupo de cinco militantes mandados por la nueva 

Liga Comunista 23 de Septiembre. Formada en marzo del mismo 

año, la Liga juntS no st>1o a los miembros del anterior Movi

miento 23 de Septiembre, sino tambign a loa de otros mov~mien

tos armados en M~xico. Sin.embargo, por su u1traizquierdismo 

y su labor a escondidas por cambiar 1a l!nea política y 1a di

recci5n de la~rigada y del Partido, fueron expulsados de este 

dltimo en enero de 1974. 

Fundamental para e1 entendimiento de esta aitima etapa 
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en l.a pol.!tica de Cabañas es el. "Ideario del. Partido.de Los 

Pobres" que apareci~ en marzo de 197~~)Este documento señala 

las tareas socialistas del Partido y no s61o los objetivos po-

pul.istas como durante la etapa anterior. El. ideario fija como 

objetivo p::incipal. de la lucha armada el. cumplimiento de las 

siguientes tareas: 1)- Conquistar el. poder pol!tico. 2)- Des

truir el Estado bu.rgu~s explotador. 3)- Formar un gobierno y 

un Estado proletario. 4)- Destruir el sistema capitalista,y 

5)- Construir una nueva sociedad sin explotados y explotadores, 

sin oprimidos y opresores. El. objetivo es hacer una revoluci6n 

no sol.amente pol.~tica y econSmica, sino tambi~n cultural.: "l.a 

cultura burguesa, por ser contranevolucionaria e incompatible 

con los intereses de l.os trabajadores, ser! destruida. El pue

blo desarrollar! su propia cul. tura". ( iO) Para lograr es.tos ob-

jetivos el Ideario hace un llamamiento para extender 1a guerra 

de guerrillas a todo el. pa!s hasta l.a insurrecciSn general. y 

l.a toma del poder: que los obreros tomen las f!bricas, que l.os 

campesinos tomen las escuel.as y universidades, y que todo el. 

puebl.o se movilice para destrozar las fuerzas policiaco-mili

tares de represi6n. Sin duda al.guana, ~ste es un manifiesto 

marxistal.eninista adaptado a l.as exigencias de la guerrill.a, 

en respuesta a la matanza de Atoyac y a las otras que siguie-

ron: el 2 de Octubre del •68 y el. 10 de Junio del •71. 

En dos ocasiones el. secretario de la Defensa , gral.. Cuen

ca D!az, ofreci5 amnist!a a Lucio: la primera, el 17 de marzo 

de 1972 y l.a segunda, el. 18 de noviembre del. m:ismo año. Pero 

Lucio recordaba l.o que l.e pas6 a Rub~n Jaramil.l.o despu~s que 
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~ste acept6 el indulto. Estando desarmado, lo mataron los ju

ciales y miembros del ej~rcito. Adem5s, cuando Lucio subi~ a 

la sierra jur6 no bajar nunca para hacer 1a paz con los res-

pensables de la masacre de Atoyac. Las matanzas del 2 de Octu-

bre y e1 10 de Junio sgio endurecieron esta reso1uci6n. En ese 

entonces, aceptar la amn.ist!a hubiera sido traicionar la lucha 

que ~1 mismo estaba dirigiendo. Si 1o iban a matar, Lucio pre-

fer!a morir no como Jarami11o sino con el arma en la mano. 

Como hemos dicho, el dinero de los rescates y primeros 

asaltos bancarios permitieron un salto cualitativo en las ar-

mas y en el n~mero de los combatientes, los cuales llegaron a 

m5s cien a mediados de 1974. De esta manera 1a capacidad para 

actuar tambi~n creci6 hasta las acciones m!s espectaculares: 

las emboscadas al ej~rcito. La primera se efectu6 el 25 de ju-

nio de 1972 cuando las fuerzas represivas sufrieron diez .muer-

tos y dos heridos. La segunda se rea1iz~ el 23 de agosto del 

mismo año con 1a muerte de 18 soldados, 20 rendidos y 9 heri-

dos. El 9 de agosto de 1974 ocurri6 la tercera emboscada con 

11 soldados muertos, 17 rendidos y 6 heridos. Y el 21 de agos

to se 11ev6 a cabo la cuarta emboscada con 14 muertos.y 15 he-

ridos de parte de1 gobierno. Adem~s, hubo enfrentamientos di-

rectos con e1 ej~rcito, como los que sucedieron e1 20 de septi
\ 

embre de 1974 con 9 soldados muertos y 7 heridos,; y el 11 de 

octubre con 16 muertos y 15 heridos. 

Los asaltos bancarios tambi~n aumentaron. El 22 de dici-

embre de 1972 sucedi6 1~ primera expropiaci6n simuit!nea, r.ea-

1izada por dos comandos del Partido de los Pobres: u~a contra 
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1a oficina de la Compañ!a Constructora Vikingo en Coyuca de 

Ben!tez, Gro., con un bot!n de 42 mil pesos; la otra, contra 

el Banco Mexicano del Sur en Acapulco, con un bot!n de 230 

mil pesos. El 13 de abril de 1973 se efectu5 otro asalto a la 

sucursal del Banco Comercial Mexicano ubicado en la Secretar!a 

de EducaciSn P~blica donde el bot!n subi6 a los 2 millones. 

Sin duda alguna la acci6n m·!s sobresaliente en l.a vida 

pol!tica de Lucio fue el. secuestro del senador y.mul.timillona-

rio,- que fuera gobernador de Guerrero- Rub~n Figueroa, por 

entonces candidato del PRI. El. 30 de mayo de 1974 cay5 el se

nador en una trampa por tratar de acudir a un "di!logo" con 

Cabafias y entrar en negociaciones para acabar con la v:idencia 

y conseguir la paz social en Guerrero. Subi8 a la sierra y· co

menzaron las negociaciones, pero Lucio no lo dej5 aa1ir. El 

senador ofreci6 la firma de un convenio mediante el cual en

tregar!a $500 mil pesos mensuales para organizar y sostener 

al Partido de los Pobres, a condici5n de que ~ste pasara al 

plano de la legalidad~ Pero Lucio se interesaba en otro asun

to: La libertad de los presos políticos, unos 300 en toda· la 

Repdblica. Mientras ~stos continuaran en las c&rceles, el. se

nador tambi~n quedar!a detenido. Fue entonces que, en su ter

cer comunicado fechado el 19 de junio, Cabafias present5 ~as 

peticiones de su partido pobrista a la opinign pdb1ica y a l.os 

gobiernos federa1 y estatal.. 

Por la 1iberaciSn del. multimi1l.onario prii.sta y sus· cua-. 

tro acompañantes e1 gobi.erno federal deber!a comenzar cqn.:. 

la desocupaci&n mil.i.tar de la sierra. Cwnplido esto, deber!a 
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eran l.as m!s importantes: 1)- Liberar a los presos po1!ticos 

seg-fui la lista y procedimientos que indicaría el Partido de 

Los Pobres. 2)- Entregar $50 millones de pesos para el pueblo 

por intermedio de1 mismo partido. 3)- Dar armas modernas a la 

Brigada y, 4)- Difundir por todo el pa!s la grabacign de dis

cursos y corridos de Lucio y sus compafieros de armas. Cabafias 

exigig la libertad de todos los presos al. gobierno estatal: 

po1!ticos y comunes~ 

Claro est~ que esta ~1tima petici8n no se pod!a cumplir; 

ni tam-poco entregar armas a l.os guerrilleros. Aunque Figueroa 

estuvo de acuerdo en liberar a los presos pol.!ticos en su Esta

do, no pod!a hacerlo en el. caso de presos comunes, ni pod!a 

tampoco contar con el gobierno federal. que se neg8 a participar 

en tales tratos. Acerca de los 50 millones de rescat~, ~stos 

fueron r.cunidos por la familia y los amigos del. senador bocl>n. 

El padre Carlos Bonill.a actu6 como intermediario, llevando 25 

millones de pesos a 1a sierra a principios de septiembre del 

•74. El resto deber!a ser entregado s61o despu~s de l.a l.ibera

ci6n del senador. Pero el 8 de septiembre el ejgrcito liberS 

al cacique priista al. mismo tiempo que recuper5 unos 15 millo-· 

nes del dinero entregado. 

¿cgmo muriS el. J.!der guerrillero? Por l.a intesificaciSn 

de la represi6n que siguig al. secuestro de Figueroa, por l.as 

bajas sufridas, l.a desmoral.izaci6n y final.mente la delaci6n. 

El delator, Jos~ Ramos R. cafeticul.tor de la sierra, co

nocido co-mo "Cha11~el.o", cuenta l.o ocurrido en una entrevista 



-147--

publ.icada en ~1timas Noticias.< 11 ) Asegura haberse incorporado 

a J.a Brigada de Ajusticiamiento a f'ines de octubre de 1974, -

pero que en noviembre se enter8 de que estaban detenidos pa-

rientes suyos. Esta inf'ormaci8n l.o decidi8 a del.atar. A pesar 

de l.os 10 m.il.1ones del. rescate que quedaron con Lucio, "Chabe-

1.o" present8'un cuadro de un grupo armado reducido con hombres 

muy agotados y desmora1izados a causa de la persecuci&n guber

namental.. Inform6 por medio de un primo d6nde estaba escondido 

Lucio Cabafias cerca del. puebl.o El. Otatal.. Al. d!a siguiente 11e-

g6 un destacamento mil.itar disfrazado de campesinos. El. comba

te dur6 una hora y acab6 con e1 heroico guerril.l.ero. Con su 

muerte otoñal. comenzaba l.a l.eyenda popul.ar. 

Cuando cay6, ten!a a su lado a cuatro hombres. Unos
0

d!as 

antes hab!a sido descubierto por varias col.umnas del. ejSrcito, 

que l.e hicieron 17 bajas. De ese cerco sal.i6 Lucio descal.zo y 

desarmado. As! que no s6l.o l.a dcl.aci6n termin6 con su vida, si

no l.a escal.ada represiva y 1a presencia del ej~rcito por todas 

partesº Se puede af'irmar que fue l.a represi6n misma· del.os 

parientes del. 11 Chabel.o11 que l.o condujo a l.a del.aci5n. 

¿Qu~ l.ecciones aporta esta breve historia? Que l.a guerri

l.l.a cabafUsta no estaba adn preparada para el. sal.to cual.itati

vo que dio con el. secuestro del. mul.timil.1onario priista. A pe

sar de1 centenar de hombres armados que ten!a y el. apoyo ma

sivo de l.a pobl.aci6n de Guerrero, tuvo que contender con un 

ej~rcito que vino desde fuera. Podemos afirmar que en Guerrero 

1as condiciones para una revol.uci~n exitosa estaban bien pre-

paradas; pero un estado no es l.a naci~n. E1 error funda-
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menta1 de la guerri11a fue confundir 1o que podía hacer en un 

Estado aislado con 1o que podía hacer a escal.a nacional. 

La otra lecci6n es que l.as demandas de Lucio propuestas 

al gobierno federal no eran rea1istas. ~ste nunca hubiera acep• 

tado armar a l.as guerril.las y menos entregar 50 mil.lones para 

reforzarl.as en su lucha contra el. mismo Estado. Tampoco pod!a 

el. gobierno estatal. l.iberar a los presos comunes. Las demandas 

de Lucio eran tan exageradas que dieron l.a impresi5n de fl.aque

za, fal.ta de inteligencia e incomprensi6n de los poderes y ob1i

gaciones del Estado. Solamente demandas mucho m!s modestas hu

bieran sido cumplidas. Con todas sus peticiones irreal.es Lucio 

no l.ogr5 nada, mientras que el. gobierno federal ganaba tiempo 

para su cacer!a. 

El. secuestro del. boquifl.ojo Figueroa fue sin l.ugar a du

das 1a obra maestra y la acci5n culminante de la guerril.la po

brista. Se abri5 entonces la posibilidad de entrar en negocia

ciones con un funcionario del. gobierno reformista de Echeve-

rría. Hubo l.a posibil.idad de llegar a una soluci6n pol.!tica 

sobre dos puntos claves de la resistencia popular: 1).- Liber

tad para los presos po!!ticos, la cual s! se podr!a haber lle

vado a cabo, y 2)- La 1egalizaci6n del Partido de Los Pobr~s 

como brazo civil. y pacifico de la Brigada de Ajusticiamiento. 

El. senador mismo estaba de acuerdo con estos dos prop5sitos. 

Concordaba con l.a liberaci6n de todos los presos políticos de 

Guerrero. Adem~s, como dice en l.a grabaci6n de sus primeras 

pl!ticas con Lucio, estaba dispuesto a 'legal.~zar y sostener 

al Partido de Los Pobres, no obstante que Lucio "quer!a que--
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darse con sus hombres ar~ados en la parte de arriba", es de-

cir,en la sierra. Este era el camino, a su juicio, hacia una 

alianza que podr!a beneficiar a ambos, "porque un grupo de 

presi6n en Guerrero, con un sentido revolucionario, es alta

mente útil para hacer,-como pensaba More1os-, a los ricos 

menos ricos y a los pobres menos pobres 11 .< 12)As! que Lucio 

podr!a seguir luchando con las armas por la sierra, y su 

Partido de los Pobres ser legalizado en el llano. Lucio po

dr!a haber aprovechado lo mejor de dos mundos. Tuvo esta mag
n!fica oportunidad a la mano, pero no la supo aprovechar. 



CAPITULO XI. 

LA DEMOSTRACION ESTUDIANTIL DEL 10 DE JUNIO DE 1971. 

Para muchos estudiantes de preparatorias o vocacional.es, 

y aun de f'acul.tades, no existen los 11 porros 11 o l.os "halcones". 

Porque cuanto ~stos estuvieron en su apogeo, aqu~l.l.os estaban 

todavía en la adolescencia y no comprend!an lo que es la pol!

tica represiva del rt;gimen seudodemocrti.tico mexicano. Para to

dos aquel.los que ahora se encuentran en l.o.s primeros añ.os de 

facul.tad· o de la superior queremos recomendar y dedicar este 

cap!tul.o. No pretendemos atemorizarlos, sino motivar en el.los 

J.a urgentísima necesidad de una f~nea organizaci~n y discipli

na para combatir la f'alta de democracia en los centros de estu

dio, el hogar y la patria. De esta manera ayudarti.n a la resis

tencia popul.ar y ser!n ejemplo para obreros, campesinos y sec

tores intermedios. 

Tambi~n hemos notado con tristeza la atomizaci6n en gru

p~scul.os dentro de las diferentes escuelas o la descarada apa

tía c6mpl.ice y miedosa, que convierten a todo estudiante en 

espectador, y por l.o tanto, sin derecho siquiera a criticar 

a las pocas organizaciones democrti.ticas. Lo mismo podemos de~ 

cir de todos l.os maestros-catedr~ticos, quienes por unos cuan

tos centavos o posiciones no se atreven a comprometerse, y a 

cerrar f'il.as hombro con hombro contra los agresores. Termine

mos nuestra introduccign haciendo votos porque se formen al.ian

perdurabl.es entre alumnos, maestros, padres de familia, obreros, 

campesinos y colonos. Dejemos de lado las diferencias ideo1~-
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gicas y un5monos en 1a lucha por la democracia, la libertad 

proletaria y 1a educaci6n popu1ar. Estas debieran ser las ban

deras de todo estudiante pobre y catedr~tico comprometido. 

Parece ser que el centro de operaciones m!s im-portante 

de los porros hasta J.os '70s eran los planteles de educaci6n 

p-ri.blica en la Ciudad de MtJxico. En nuestros d!as -febrero de 

1978-, operan mSs en provincia. Se han desplazado. Pero de he

cho operaban en todo e1 país desde 1a d~cada de los •60s. Te

n!an el. control. de todas las asociaciones y sociedades de es

tudian·l;es 11 l.1amadas pomposamente: "sociedades de al.umnos", 1as 

cual.es estaban formadas por dizque "estudiantes" barberos de 

las autoridades acad~micas y políticas, que a su vez ten!an y 

tienen relaciones Íntimas con políticos corruptos del. PRI. Es

tos supuestos estudiantes casi nunca se presentan a clases y 

sin embargo, pasan el año escolar. Como el.los mismos dicen: 

"andan arreglando asuntos de 1os al.umnos 11 ••• Pasan pues al. si-

guiente grado con calificaciones alteradas; o bien, si no 

querían titularse para seguir control.ando a los estudiantes 

democr5ticos, permanecían y permanecen en las escue1asoomo 

11 f6si1es 11 • En efecto,desput;s del. Movimiento Estudiantil-Popu

lar del. •68 y del. 10 de Junio del •71, comenz6 su retirada 

hacia 1a provincia. 

lCu51 es su origen? lCSmo se convierten en comandos? 

lPor qui; act6.an contra sus compañeros de estudios? lQu~ pa¡Jcl. 

juegan 1os maestros, directores y rectores a1 brindarles su 

apoyo? ¿c6mo estSn organizados? lPor qu~ matan, violan, chan

tajean y roban? ¿por qu~ e1 PRI:gobierno y sus jueces no ac-
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tdan contra e11os? Estas son algunas preguntas que pretendemos 

contestar en el presente cap!tulo. 

En 1940 de las Escuelas para Hijos de Trabajadores, fun

dadas por C~rdenas para el lumpenproletariado, e1 partido ofi-

cia1 escog!a a j5venes de 15 años bien fornidos para disolver 

mítines, robar casillas electorales, etc. en perjuicio del can

didato reaccionario gni.. Juan Andrew Almaz~n. Cuando sus parti-

darios se defend!an entraban en accitín "comandos especial.es" 

de jtívenes y adul.tos, protegidos por la polic!a. Quien los or-.· 

ganizaba era nada menos qul!! "Don Perpetuo" gral. Alfonso Coro-

na del. Rosal. 

Ru!z Cort!nes y L6pez Mateos emplearon a estos seudoestu-

diantes para reprimir protestas. Por este tiempo en 1a Ciudade-

la, en el D.F., se distingu!an por el brazalete de tela adhesi

va y el corte de pelo a la "brush". En el. con:f"l.icto ferrocarri

lero y petrolero se reconocían por una credencial. con l.a banda 

tricolor y un membrete que dec!a: 11Polic!a del PRI".(l)Desde 

estos d!as sobresale e1 famoso 11Fish11 , mal.nacido ha1c6n.f.porro 

que luego 11.egar!a a ser dizque ingeniero explotador: Sergio 

Romero Ram!rez, jefe de aporreadores y hasta profesor univcr~i-

tario. Sus compinches de la Facultad de Qu!micas de l.a UNAM y 

algunos soldados castigados le ayudaron a :f"ormar sus grupos d~ 

choque. Estos l!deres estudiantiles recibían dinero de la Se-

cretar!a Privada de L6pez Mateos para disolver manifestaciones 

"contra el. gobierno", inventadas por ellos mismos. 

La 11porra11 estaba inicial.mente f'ormada con animadora¡:¡ e.te 

ambos sexos para reuniones estudiantiles sobre todo deportiv·as. 



-153-

El jefe de la porra universitaria era el conocido actor-c6mico 

11 Pal.il.lo11 Martínez, quien :frecuentaba l.a Secretar!a privada 

junto con l.a actriz Fany Cano. Con una porra agradecían el di

nero recibido. Estos eran l.os porristas propiamente d.:i.chos, 

per despu~s fue sin6nimo de golpeadores, gangsters estudianti

les, ladrones, rompe-asambleas estudiantilesº ne esta labor 

se encarg6 el Fish con otros hambrientos en busca de dinero. 

Estos grupos de choque fueron entrenados por el entonces Coro

nel. RaÜl. Mendiol.ea Cerecero, jefe de Servicios Especial.es de 

la policía metropolitana, conocido torturador, durante l.a ad

ministraci6n de L6pez Matees. El sistema priista siempre premia. 

Se supone que por este tiempo se entrenaban en el. Bosque de San 

Juan de Arag6n. 

En 1965 Jorge Eduardo Pascual, guardaespaldas de Alfonso 

Mart!nez Dom!nguez, entrenaba tambi~n con sus pupil.os en el· 

parque Venustiano Carranza, en el D.F. Fue cuando Uruchurtu, 

regente de la Ciudad, les encomend6 desalojar del. primer cuadro 

de la Capital a los vendedores ambulantes indefensos, rob&ndo

l.es sus pertenencias y agredi~ndol.os con saña para esconder 

el subdesarroll.o con pobreza y miseria de los azul.es ojos l.os 

turistas gringos9 Fueron estos mismos grupos l.os que durante 

el Movimiento de los M~dicos -tambi~n en 1965-, tomaron por 

asalto el Hospital. 20 de Noviembre y disolvieron a los huelguis

tas. 

Diferentes rectores de la UNAM~mpl.earon tambi~n los ser

vicios de los porros. Tambi~n lo han hecho los de provincia, 

junto con l.os directores de todos los centros de enseñanza me-
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dia superior y superior en todo el pa!s; ejemplo: el Doctor 

Ignacio Ch~vez de la UNAM se mantuvo en el. poder hasta 1966 

por pgrupos de aponeadores michoacanos. Estos fueron desplaza

dos por el Fish y los sinaloenses. El rector Barrios Sierra y 

Pablo Gonz~lez Casanova se apoyaron tambi~n en similares gru

pos de presi5n.( 2 ) 

Al final. de los años •60s las brigadas de golpeadores 

recibieron el apodo de 11 porristas 11 , quiz~s porque pegaban con 

macanas a sus victimas dentro del campus universitario. Se les 

denominaba "halcones" a estos mismos j5venes hambrientos y 

faltos de dinero por actuar en Servicios Especiales del Depar

tamento Central del D.F. En la Ciudad Universitaria de M~xico 

sacaban dinero a la Rector!a y a los directores de cada facu.1.

tad, escuela o preparatoria dependientes de la UNAM. A algunos 

incautos estudiantes les vendían marihuana, 11 pol.vos" (=drogas~. 

y los asaltaban. De pm16n recib!an dos mil pesos me:nsual.t:o de.l 

Departamento Central por cuidar las recientes instal.acior...:::. ti 

del Metro, disol.ver m.!tines como el de l.a Col.onia Per'al.villo 

en la plaza de Santa Ana, sin contar asal.tos o robos a l.os 

tranaetintes. 

Fueron el.los los que forzaron a la masa estudiantil. a 

volver a el.ases en 1968, despu~s de la masacre de T1ate1olco, 

aprovechando el temor, el desconcierto, el. cansancio, el boi~ 

cot contra los activ~stas de 1os Comit~s de Lucha, entre el.los 

varios comunistas. Para los porros fascistas no importaba la 

sangre de los estudiantes val.erosos: acuchillaron y asesinaron 

impunemente con armas de fuego y otros modios indecibles, al 
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amparo de l.os señores "justicia"", ametra11aron escue1as como 

1a Vocacional. #5 de 1a Ciudadela en el D.F.; en otras ocasio-

nes usaron dinamita o bombas mol.otov para diso1ver asamb1eas. 

El 13 de· agosto de 1968 y en las siguientes manifestaciones 

-10 de junio del '71- gritaban: "iA la guerra, vamos a 1a gue-

rra!", en abierta provocaci6n para que J.os manifestantes fue-

sen reprimidos. Lo mismo gritaban vivas al. Che, que a Echeve-

rr!a o a l.os codos ricachones del c!rcu1o Monterrey. E1 chan-

taje, la perversi5n de jovencitas, violaciones, agresiones 

sangrientas y las amenazas eran su modus operandi. 

Hemos sido testigos en la Vocacional # 5 Ciudadela de 

que en enuestro sa16n de el.ases l.os "sina1oenses 11 en batal1a 

campal le saca.ron e1 ojo a un "guerreren.se", un gran charco· de 

sangre lo demostraba. Vimos con los puños crispados de rabia, 

c6mo go1peaban con pal.os y a patadas a varios estudiantes va-

1ientes que se 1es opon!an individual.mente. Digo vimos porque 

inermes, sin organizaci6n y paralizados por e1 temor cSmplice, 

nos quedamos mirando desde 1os diferentes pisos de la escue1a 

mientras 1os go1peaban. 
:1975-

En otra ocasign,/en la Prefectura de la misma Vocacional., 

violaron a dos a1umnas que se hab!an quedado con varios de sus 

compañeros para sal.ir de pr~cticas. Con amenazas corrieron a 

los jSvenes y aprovechando las sombras de la nqc;:he l.as man«·; 1 1 .::

ron entre varios val.ientes degenerados·. Tambi~n han golpeado y 

amenazado a profesores democr&ticos. Fuimos a l.evantar ~etas ju

diciales que no surtieron ningdn efectJi3)Adem!s tuvimos .l.;!. ;,u

erte de ser robados por uno de ell.os y enctra ocasiSn tuvimos 
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tarnbi~n que 1\h.r coperacha para las aguas", iae. dinero para que 

se emborracharan, presionados por cantidad de ojos y bocas ame

nazantes.· D~pu~s de 1968, en una asamblea de la F.C. Políticas 

y Sociales en la UNAM fuimos disueltos por una bomba arrojada 

por una ventana del Sa16n Nlimero ~. 

Ante la cobarde apatía de los maestros de la Voca 5 ·ciu

dadela para unirnos; a prop6sito de que habían ba1aceado al 

alumno Carlos Neri Zamacona en 1974 dentro de la Vocacional, 

quien luego murió, les hablamos acerca de la falta de garantía~ 

existente en la instituci6n, de la necesidad de unirnos y dar 

valor y organizaciSn a los alumnos. Pero por desgracia no lo

gramos nada, pues la direcci6n. de entonces y las autoridades 

del Polit~cnic<;» tienen incondicionales "aviadores" y porros a 

su ·servicio para acal.1ar cualquier protesta en demanda de jus-

ticia y democracia. El. mismo sindicato en su seccil>n no se 

atreve a nada porque está infiltrado de maestros soplones y 

corruptos, en su mayoría egoístas y sSbelotodo, sin sentimien

tos para el pueblo explotado. Debemos hacer excepciones en 

honor a l.a verdad, pero deben contarse con los dedos de La 

mano. Todo.esto sucediS entre 1969 y 1975 linicamente en un.a 

escuela. Todavía más: en el año de 1978, en noviembre, los po

rros autodenominados "Los Insurgentes" y otros con ellos veni

dos de otras escuelas, impidieron cobrar su quincena al. Profr. 

Salvador Dueñas, viejo luchador democrático desde 1968 en que, 

f'ue encarcelado. A resultas de esto los catedráticos hicieron 

un paro de dos días en demanda de garantías. Poco despu~s tuve 

ocasi6n de ver c6mo otro porro disparaba en contra de un alumno, 
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y :f'ui para dar aviso a un. agente de trtl.nsi to que estaba en Ba1-

deras a media cuadra de la escuela; pero ~ste me contest6 1ite

ralmente que ten!an prohibido intervenir en asuntos de estudian 

tes. Hago la ac1araci6n de que los hechos sucedían fuera de la 

Vocacional a la vista de otros maestros testigos. Para terminar· 

el lunes 6 de octubre de 1980 me interrumpieron dos veces en 

mis clases que :impartía: porque 11 no querían maestros marxistas 11 

pues demandaba el castigo de los agresores de mi hermano, que 

había sido go1peado por uno de e1los, quien todavía se pasea 

dentro de la escuela impunemente. 

En Cuernavaca fuimos testigos tambi~n de cSmo los porros 

de 1a FederaciSn de Estud:i.antes de 1a Universidad de Morelo• 

:impidieron las elecciones que iba ganando el Grupo Sa1vador de 

tendencia democr~tica, a punta de metra11eta y golpes contra el 

director y el subdirector 1 en 1979. Durante. ·el movimiento estu

diantil contra el alza del pasaje en los camiones urbano~ ae 

hicieron 1os mtl.rtires, mintiendo a la opini6n p~blica en con

tubernio con las autoridades·antiuniversitarias y estatales, 

pues tenían mayoría corrupta en el Consejo universitario anti

popu1ar. Todo esto sucede todavía a fina1es d~ 1979,y con 1a 

ayuda de 1os medios de comunicaciSn:el radio y 1os peri&dicos, 

al servicio del PRI-gobierno. Nadie nos lo cont6; lo hernu.::; vivido. 

Frente a todas estas agresiones sangrientas lpued~u 1as 

autoridades de toda laya pedir que "por los cauces legal<=.:::i.Y 

pacíficos" se defiendan los estudiantes democrti.ticos? ¿,;:..,1110 

buenos cristianotes debemos poner la otra mejilla, cuando al·

mismo tiempo tenemos el derecho y el deber de defendernos para 
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conservar la vida? lllay igualdad de derecho cuando unos emplean 

la violencia legal e ilegal y otros la reciben inermes? ¿Es ~s

ta la democracia PRIÍsta? ¿podemos "seguir siendo libres"? 

¿IJabr1'. todavía alguien que piense que los "comunistas" verdade

ros o supuestos son los provocadores, los torturadores, los agi

tadores, cuando son ellos mismos los que mis han' sufrido estos 

golpes? No debemos olvidar que detrSs de cualquier gran .lucha

dor popular, comunista o no, siempre hubo cSrceles, vejaciones 

y torturas. ¿Podríamos, hablando honestamente, negarles el de

recho y la obligaci6n natural, civil, y religiosa de defender 

sus vidas, sin contar con su ideología, a todas aquellas perso

nas perseguidas, presionadas con chantajes, vio.ladas y sangra .. 

das impunemente por el sistema desp5tico, antipopular, seudo

democrStico priísta que nos rige? 

Hay un dato muy importante que damo para todos J.os pati

cipantes en mítines o 1úanifestaciones. Los halcones no se ave~ 

turan cuando los manifestantes son multitud. Los provocada:es 

con todo y su salvajismo y preparaci5n tambi~n J.os invade el 

miedo a perder la vida o ser heridos por el pueblo enfurecido. 

Por lo general cinco halcones bien entrenados podían ellos solos 

contra 50 personas desorganizadas. iEl pueblo unido jamSs ser! 

vencido! Quien no vaya prevenido a las reuniones p~blicas hoy 

en día, mientras no sean muJ.titudinurias corre peligro. Por lo 

tanto, mientras m5s gente participe, menor es la posibilidadlde 

agresi6n pri!sta. 

Esta advertencia la hacemos por lo siguiente y que respon

de a la pregunta: ¿c6mo estaban organizados lo~ halcones? Como 
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ya anotamos, los porros se convirtieron en halcones por sus 

traumas sico16gicos y el hambre de dinero, despu~s de Octubre 

del 1 68 y principios del •69. El general de triste fama, Coro

na del Rosal, les dio organizaci5n militar. Los contrataba la 

Oficina de Mercados. Aunque cobraban en diversos lugares,· como 

en Petr6leos Mexicanos, Banobras, Contraloría del Departamento 

del D.F., en la n6mina oficial figuraban como "servicios auxi

liares", con las claves: R1, R3, R10 y otras. Tenían di:f'eren-

tes campos de entrenamiento: Ixtapalapa, San Juan de Arag6n y 

la Cuchilla del Tesoro. El m&s completo era el "Benito Juftrez", 

en San Juan de Arag6n, en donde se les formaba comandos; tenía 

fosos, pistas, puentes col.gantes, escaleras de troncos, veh!cu-

1os y no les faltaba su academia militar, durante l.a cual reci

bían instrucci6n mañanas y tardes. Cuando no cuidaban las es-

pal.das de DÍaz Ordaz o de Echeverr!a -como cuando entr6 en la 

Ciudad Universitaria y fue apedreado-~ se ocupa.han de buscar 

"terroristas" en el Metro, en el mercado de la Merced o de Ja

maica, en el centro de la metr5poli o simplemente en quien los 

viera f'eo .. 

Se ejercitaban en karate, judo, combateka, kendo, ~~ jit

zu; todas las artes marciales despojadas de su grandiosa m!s-

tica de perfeccionamiento del alma a trav~s de la discipli~a 

del cuerpo y empleadas finicamente para matar y reprimir. Evi~ 

dentemente no olvidaban enseñarles el manejo de armas des~e 

las m&s simples hasta el M-2 y otras. Para ocul.tar estos entre

namientos, las pistas estaban alambradas y guardias del. Depto. 

del D.F. alejaban a los curiosos. Practicaban general.mente toda 
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1a mañana con breves descansose Cuando hab!a demostraciones pa-

ra Corona de1 Rosa1, al.gdn embajador extranjero o pol.Ític'os 

pri:!stas, ~stas duraban hasta cuatro horas. El. segundo de"a 

bordo era el. Corone1 D!az Escobar, quien supervisaba l.as ac---

tividades y aprovechamiento hasta tres veces por semana. 

Como las famosas tropas de asa1to nazis de Heinrich Him-

l.er, l.a estatura mínima era de 1.70 mts. y l.a edad fluctuaba 

entre 1os 18 y 1os 29 años. Se 1es pedía primaria y carti11a· 

mi1itar. La prueba de admisi6n consistía en "aguantar l.a corri-

da" de tres vue1tas a una pista, si habían sido recomendados 

por po1Íticos 1 mi1itares o al.gdn hal.c6n. Nadie debí.a dar sus~ 

verdaderos nombres, se reconocían por apodos, desde 1os jefes 
r 

a quienes 11amaban por "profesores" o "paisanos'.', hasta l.os 

simp1es hal.cones. Estos tambílin se recl.utaban entre pandi11e:..-· 

rO'S: 1os porros de1 Fish que actuaban en l.a UNAM, Las momias, 

1os nazis, los chicos ma1os de Pera1vi11o, 1os canasteros· de. 

Jamaica y sol.dados oficiales sometidos a proceso. La justicia 

priísta les había prometido impunidad. 

Era f~c~l. 'entrar, pero no sa1ir del. grupo. El. ~j~rcito_ 

imparti6 entrenamiento a trav5s de 1os profesores y paisanos. 
' . 

Segdn el. panista Gerardo Medina v., l.os grupos constaban de',un 

mínimo.de 16 al.umnos; un paisano-oficial. tenía bajo su mando a. 

105 elementos, un profesor tenia mtls todavía. ( 4 >Todos J.os --'-· 

días se cambiaba l.a contraseña. l.a cual. sabían todos J.os po1i-. 

cías y podían recurrir en apuros a un tel~fono secreto. Ni sus 

padres debían saber J.o que hacían 1os ha1cones. Los prof'e,so'res 

recibieron entrenamiento a su vez de1 FBI, y doce m~s fueron a 
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Corea del Sur y JapSn para aprender cSmo reprimir. En Inglate

rra recibieron cursos de criminolog!a. Como e1 lector notar& 

todos estos pa!ses l1oran y ponen el grito en e1 cie1o porque 

Fide1 Castro asesore a Angola en m!ni~a parte. 

Muchos profesores y 11 paisas" pertenecieron a1 Bata11Sn 

Olimpia de sangrienta memoria durante las jornadas de 1968. 

Cínicamente los apodaban "los guerrilleros", -as! con min-tíscu

las-, pero ten!an otros apodos como "el compadre", 11 el pape1es 11 , 

11 e1 ca11ao", etc. Ganaban hasta $70.00 pesos diarios de los de 

aqu~l tiempo antes de las dos devaluaciones, más mordid~s. Se 

trajeron a un japonesi to para l.::arate y otro para box y lucha. 

D!az Ordaz y Echeverr!a estaban encantados con los ha1cones, 

tanto que ~ste 61timo les prometi~ mejorar1os. Los cursos de e 

entrenamiento al exterior con gastos pagados duraban de dos a 

tres meses. 

El 2 de octubre de 1969 actuaron en Tlatelolco histSrico, 

Vill.a de Guadalupe, 1a Catedral y Santo Tomás en el D.F. para 

impedir se conmemorara a los mártires del •68. 

En Abri1 de 1970 se ejercitaron con la represi5n del Deportivo 

del.a Magdalena Mixhu.ca en M~xico, D1F. El 4: de noviembre.del. 

mismo año hicieron lo mismo en Ce1aya, Irapuato y LeSn del. esta

do de Guanajuato. Ademlis exist!a un 11 supergrupo 11 , que preparaba 

l.a l.legada de1 presidente a cualquier ciudad 

periodista F~lix Fuentes aseguraba el 27 de enero del '71 que 

mensual.mente se gastaban dos millones del pueblo mexicano ~ara 

mantener a sus asesinos. iEl colmol IHasta nos damos el. lujo 
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de pagar a nuestros enterradores! llEs Sste el. M~xico lindo y 

querido pri!sta que no tiene para prestar a sus hamb:cientos cam

pesinos, pero s! para premiar a sus asesinos!? 

Tomemos en cuenta que inicial.mente eran como 400 halcones, 

sin contar con los grupos de choque del. PRI. icu&ntos habr& 

ahora? Hemos sabido de buena fuente que cada funcionario de 

al.to rango tiene hasta tres "guaruras" -mote de guardaespal.das

con sueldos de 30 mil. pesos mensuales. As! las cosas podemos 

comprender mejor lo sucedido el. 10 de junio de 1971. Los ante

cedentes inmediatos deber!amos buscarlos en el. problema inter

no de l.a Universidad Aut5noma de Nuevo Le6n, Monterrey. Lo ex

plicaremos brevemente~ 

Todos sabemos l.a influencia que goza el. grupo de indus-

trial.es superricos de Monterrey. El. gobernador El.izando preten-

de poner a su gente dentro de l.a Universidad para control.arla. 

Son señoritos de l.a iniciativa privada con ligas pol.!ticas: con 

eJ. PHI estatal. que pretenden hacer a un lado a los· estudi~ntes 

y maestros democr~ticos de la direcci6n • 

En septiembre del. 1 69 la Facultad de Fil.osof!a y Letras 

de esa casa de estudios va a l.a huelga en demanda de un nuevo 

plan de estudios. Las autoridades internas imponen una diz~ue 

11 Asamblea Popul.ar (sic) de G.obierno" anti estudiantil. 1 · l.a cu.al. 

es legal.izada al. modo pri!sta por su correspondiente Ley Org&

nj.ca. Esta l.ey era antidemocr&tica pues ni maestros ni al.1;1ffi11.os 

participaron enw. e1aboraci6n ni siquiera se les pidi6 opin16n, 

sino que el. gobernador Eduardo El.izando y su congreso estatal., 

l.evantadedo, que luego l.o traicionaría ante 1a presi6n, 1a a-

probaron. En sus incisos F y G del. Artículo 11 1 s61o ad-
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mit!a tres alumnos y tres maestros en la cumbre del poder inter

no, contra 31 gentes ajenas completamente a la Universidad. 

Por esto todas las facultades van a la huelga, y piden se 

respete la autonomía y el derecho a la democracia interna. Ga

nan parcialmente al publicarse dos decretos que les concedían 

de palabra la democracia. En marzo de 1 70, el consejo universi

tario elige como rector al Dr. Oliverio Tijerina F. Luego pre

sentan el proyecto de ley orgánica por parte del nuevo rector 

y los alumnos al congreso estatal; que no es acepta~o. Los a-

lumnos de Leyes favorecidos por el gobierno estatal toman la 

rectoría, por esto se detiene el subsidio. El 16 de diciembre 

el rector bajo presiones del gobierno hace renunciar al LicM 

Tomás González de Luna, secretario general de esa instituci6n 

y persona muy estimada por la base estudiantil •. Con esto se 

desprestigia el rector que renuncia el 13 de. enero de '71. El 

Consejo deja entonces las riendas del poder universitario a 

Ulises Leal F. el 20 de febrero pero el gobierno estatal no ·lo 

acepta. La Universidad pide se aumente el subsidio, porque el 

patronato amenaza con no dar más dinero para pagos de ma~stros. 

El 23 de marzo el Sindicato de Trabajadores de la misma institu

ci6n denuncia ell. un mít:i.n la política contrauniversitarii:i-·. ,._Al:, 

día siguiente se publica la "Nueva Ley Orgánica" antiuniversi

taria, la cual fue desconocida por los estudiantes y el pueblo. 

Fue aprobada con todo el /1 de junio de • 71 en quin.ce mi.nutos 

por el mismo congreso local priísta. 

En respuesta, la seudo-asamblea popular amparada en la 

nueva ley elige, el 2 de abril, al coronel pri!sta y confeso 
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Ahora tenemos dos rec:IDres al mismo tiempo. El gobernador en

valentonado arremete ordenando a la Junta de Gobierno nombrar 

nuevos y serviles directores de escuelas y facultades. La masa 

estudiantil se unifica en la resistencia universitaria e impi

den que el nuevo coronel-rector tome posesi5n el 13 de abril. 

Diez días despu~s todos los edificios de la UANL caen en po--

der de los estudiantes y los trabajadores se Jes unen en paro 

el 26 del mismo mea. 

Mientras tanto, eJ. 1L.1: de marzo de J. mismo '71 1.a UNAM 

se solidariza con siete escuelas y facultades. Los porros y po

li.cías de Nuevo Le5n agreden a estudiantes y trabajadores. ~s

tos vuelven a la carga y retoman la rectoría el 31 de mayo y 

demandan principil..mente se derogue la nueva ley, Un día antes 

había lJ.cgadc a aquella ciudad el secretario de la SEP, Victor 

Bravo Ahuja para ser mediador. En efecto, ~J. y siete exrecto

res elaboran un proyecto de l.ey intermedia con una junta de -

gobierno de once miembros, quienes serían nombrados por un --

consejo universitario. El coronel-rector y Elizondo son renun

ciados al día siguiente, el 5 de junio, 

En :Mt;xico, J.os halcones retomando su rol de porros, pues 

supuestamente Alfonso Martínez Dom!nguez los hab!a cesado, ha

cían de las suyas en la UNA.1'1. El. Consejo Nacional de Huel.ga 

(CNH) de 1968 había cambiado su membrete a Conse\jo Nacional. de 

Lucha (CNL), que agrupaba a todos los comit~s d~ lucha del. IPN 

y la UNAM. Los porros-exhalcones del disque ing. Sergio Romero 

R. (a) "e1 Fish" se encargaron de descabezar este CNL. Despu~s 

en un intento de recuperaci6n de fuerzas nace el ComitS Coordi-
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nador en el Politticnico, al cual se fusionan luego la UNAM9'Cha-

pingo, la Universidad Iberoamericana y la Normal Superior. A'-

estas alianzas se les denominS "Comitti Coordinador de Comitt;s 

de Lucha'' (COCO). Su objetivo primordial era la derogaci5n de 

la ley antiestudiantil y la liberación de los presos políticos 

del •68 y otros, pero perdieron fuerza por las agresiones de 

los porros del grupo Francisco Villa, del Fish, del MURO y·de 

la rectoría de Gonzii.lez Casanova. Tambitin perdieron fuerza·por 

los movimientos del gobierno echeverrista que se vio obligado 

a liberar a los presos políticos del •68 por etapas: el 9 de 

abril, el 2~ y el 26 del mismo mes en 1971. 

El 15 de abril se reparte la propaganda en apoyo de i~ 
. ( 

Universidad de Nuevo LeSn y se realizan asambleas informativas. 

A principios de junio se discute en las facultades si se 11eva-

r~ a cabo la manifestaci5n del 10 de junio del •71. La facultad 

de Medicina decide el día 4 de ese mes no estar presente,·'l.o 

mismo resuilve la Superior de Economía del IPN. Cuatro d!as-m!s 

tarde el COCO reunía a 16 escuelas y facultades en favor de 

hacer 1a manifestación, seis abstenciones y tres votos en con-

tra. Cerca de la Preparatoria Popu1ar en el D.F., agentes ju-·-

diciales despintaban de las bardas en las calles la propaganda 

para 1a manifestación con ayuda de agentes de tr!nsito que·des-

viaban la circulación para que el pueb1o no viera las primeras 

provocaciones. 

La manifestación se llevaría a cabo del Casco de Santo 

Tomtis al Monumento de la Revolución • Sus demandas· eran: ·apoyo 

a los estudiantes de Nuevo León, democratización de la enseñan-
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za y en los sindicatos y libertad para los presos políticos. 

El Frente Sindical Independiente (FSI), nacido el d!a del Tra

bajo de 1971 que agrupaba a 14 asociaciones diferentes, hacía 

un llamado al pueblo para asistir y daba todo su apoyo a la 

manifestaci6n: "Por la democracia sindical. y contra el charris-

mo". En este frente estaban entro otros: el I>rr&I, la CCI revol.u-

cionaria, la UGOCM, el Consejo Nacional Ferrocarril.ero y Colo-

nos de Ciudad NetzahuaJ..c6yotl. 

Un poco antes del 10 de junio, el ahora profesor de 1.a 

UNAM y gran fjefe haJ..c6n-porro, 11 El Fish" hizo un viaje secreto 

a Monterrey, en compaii!a de su lugarteniente. Ah! se entrevis-

taren con el presidente de la Confederaci5n Patronal de la·Re-· 

p~blica Mexicana (COPARMEX), Guajardo Su~rez y otros del Grupo· 

Monterrey, como el. banquero El.oy Ballinao El contacto fue'un. 

tal. Garza Leal (a) 11 el codo", as! lo asegura un halc6n en·::¡us 

revel.aciones .. ( 6 )-Al grupo de ricachones 1.es asustaba el 11 éomu--

nismo" y necesitaban de los servicios de este probado grupo,"de 

choque. Para seguridad cerraron _.r.:J.. trato en un autom6vi1 en··.:.;_ 

marcha por las calles de Monterrey, como mafiosos. No sabemos-

exactamente por cuSnto dinero fue 1~ contrato pero nos·podemos 

dar idea por un dato que tomamos del cap!tulo tercero del ·ci--. 

tado libro: el principal. ha1c6n-lugarteniente recibi6 del Fish 

20 mil pesos como regalo y no como anticipo. 

·As! pues, estos desempleados pusieron manos a la :obra.y 

se renieron con algunos en las "Fuentes Brotantes 11 , por ·las 

faldas del Ajusco a resguardo de mirones. Eran 64 asesinos·;con 

cara de estudiantes bien vestidos. Muchos j6venes inocentes se 
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imaginan a l.os porros como seres de otros panetas o que siempre 

arman esc5ndal.o. Est5n muy equivocados. Los tiene uno a su l.ado 

en sal.5n de el.ases, en espera de identificar a l.os maestros o 

alumnos luchadores por 1a democracia pa:a entregarlos. De manera 

que vol.vieron al. entrenamiento riguroso de 11 el. sabate", un tipo 

de !Carate coreano, junto con 1ucha tai1andesa y l.as demSs artes 

desmistificadas. Los encargados de estos grupos se llamaban -

e.en.turiones, porque tenían a sus 5rdenes a cien halcones .. Por 

lo menos hab!a seis centuriones en este grupo. 

Los del Centro Patronal. de Monterrey les prometían 1as -

perlas de la virgen: "ya no seremos 'despreciables porristas•, 

sino caudillos de un movimiento político que dar! al traste con 

el actual gobierno" ( 7) , porque Echeverr!a había in.tervenido en 

contra de sus intereses en la Compañía Dosques de Chihuahua y 

los había humillado en otras ocasiones. La COPA.RNEX había pre

sionado tambi~n a1 gobernador E1izondo para que el ej~rcito en

trara a la UANL. Así que al solucionar parcialmente el conflic

to de esa universidad como gran Srbitro Echeverr!a ponía la ba

lanza a ·:Cavar de la burocracia en vez de los capitalistas. A 

los ricachones no les quedaba m!s salí.da que provocar una '!re

vuelta", que sería la del 10 de junio. Ademtls habían prometido 

a los halcones que despu~s entrarían en huelga general, protes-

tanda por la masacre, cosa que no cumplieron. De esta manera, 

la gente creería que el gobierno era el culpable. 

Ahora sí. tenemos todos l.os antecedentes y es la madrugada 

de1 jueves rojo. En una casa de hu~spedes de la Avenida de los 

Maestros la gente del Fish espera. Son l.as dos de l.a mañ.ana y 
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dan los ~ltimos toques al plan que ha sido alterado. Discuten 

porque supuestamente 220 halcones quedarían atrapados. Ahora 

todos sabemos que no fue as! porque 1.a policía y 1.os granade-

ros estaban en primera fila del. sangriento espect5culo, impi-

diendo precisamente 1.a solidaridad del pueblo con 1.os pcopados 

en Santo Tom5s y sus al.rededores. Luego de dos horas.de discu

siSn se entrevistan con sus financieros: un mexicano y un grin

go, probablemente de la CIA. El plan inicial contemplaba un ra

zonable margen de seguridad y ahora cambiaban el ataque para el 

zScalo aprovechando 1.a gente que se reunía para la festividad' 

religiosa del. Jueves de Corpus. Sin embargo, a las ocho de 1.a 

mafiana del. día terrible aceptan 1.as exigencias de los halcones 

quienes atacarían antes de 1.1.egar a 1.a Normal., como sucediG. A 

medio día se revisan pasil.1.os de vecindades y azoteas de las 

cal.J..es cerc.:l.nas y 1.n :principal de 1.os Maestros. Los halcones 

toman sus posiciones con sus bastones kendo y varas de choques 

el.~ctricos. Se reparten 1.as armas y el. parque: 5 metralletas, 

11 pistolas calibre 38, y 4 calibre 22. Se les ordena atacar .. 

tambi~n a los periodistas. 

A 1.as 4 de la tarde pequeños grupos de halcones conépi:tn

cartas ya estaban ansiosos en la Normal y otras calles gritando. 

vivas al Che Guevara, y contra la represi6n en Nuevo LeSn. Este 

grupo lo formaban 70 halcones para no despertar sospechas, te

nían el pelo corto como de sardos, tenis o zapatos de hule, ca

misa clara y sin gorras o sombreros. En las azoteas se saludan 

otros francotiradores, probablemente de otros mandos. Fueron 

cerradas tambi~n tres entradas al. Metro, pero dejaron pasar a 
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las azoteas de estos edificios a agentes con credencial. En el 

Cine Cosmos, el lugarteniente del Fish espera con 37 hombres. 

Los tanqués antimotines del ej~rcito y los granaderos junto con 

todos los policías del D.F. llegaron temprano para su pan y 

circo. Desde medio día vigilaban la UNAM, la estaciSn terminal 

de Buenavista, Camarones, Santa María, Instituto T~cnico, Casco 

de Sto. Tom5s y Calzda. M6xico-Tacuba. La trampa estaba prepa-

rada. Las contraseñas salvadoras de entrada y salida al cerco 

eran: 11 Ha1c6n--Perseo 11 y "Concha-Perseo" para agentes judicia-

les y otros de confianza como los carniceros de la Escuela M~-

dico Militar. Los de Tr~nsito estaban muy atareados para aislar 

al estudiantado que concurría a la manifestaciSn, seg~n graba

ciones relatadas en el libro de Gerardo Medina V. 
( B) 

\ 

A las, 

3. 30 p.m. el sec.tor est5 aislado, pero dejaron entrar todav!a 

a los autobuses con halcones del Grupo MoreJ.os, probablemente 

un grupo diferente, que esperaba en la Avenida :Mariano Escobedo. 

Unos minutos antes de las 5 de la tarde empieza la mani-

:festaciSn por la calle Plan de Ayala hacia la Calda. Mtixico-Ta-

cuba. Van en grupos: al frente Economía de la UNAN con Manuel 

Marcu6 Pardinas, luego la Prepa Popular, dos Vo9acionales, Cien-

cias, etc. Del Casco de Sto. Tom5s salen: Filosofía, Odontolo-

gía, Ayotla Textil, etc. Eran m&s de cinco ll!i.l .personas. Se 

escucha .de la multitud el grito estremecedor: 11 iM~xico! tLi-

bertad! .... iM~xico! iLibertad!", una y otra vez. 

El coronel Emanuel Guevara T. los detiene porque "no tie-

nen permiso", y los amenaza con reprimirlos. ZDesde cu!ndo 

hay que pedir a pap5-gobierno permiso para salir a la calle? 
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Los granaderos se abren para dar paso a la imponente multitud 

y cierran las bocacaDas al oriente de l.os muros de J.a Escuela 

Nacional. de Maestros. Ahora es el coronel Angel. Rodrtguez G., 

jefe del. Estado mayor de J.a Pol.ic!a, quien habla con el Ing. 

Pardiñ.as para que se disuelvan, porque "en el. Cine Cosmos hay 

grupo de j6venes armados con garrotes y fusil.es y los van a 

agredir 11 .< 9 ) Los j5vens gritan: "La Constituci6n nos autoriza 

y nada hay por encima de la Constituci5n11 • Entonan el. Himno 

Nacional.. Van diez minutos de marcha. Por la Av. Puente de Al.-

varado avanzan otros cuatro camiones con halcones al mando de 

Rub~n Navarrete. 

En J.a segunda estrofa se escucha J.a primera r~faga de 

metralleta. Entonces J.os halcones en las calles transversal.es 

y los que ven!an en J.a manifestaci5n tiran las pancartas, sa-

c;:in sus armas y bastones 7 y comienzan a golpear ·a los mani:f'es-· 

tantes. Esto pasaba un poco atr~s de J.a vanguardia, de manera 

que los de adelante corrieron hacia l.a Normal y +a Cal.da. M~-
1 

xico-Tacuba, donde los esperaban 37 halcones m~s que lqs 

reciben con sus varas chang y disparos desde las azoteas. En 

su desesperaci5n J.os estudiantes y gente del pueblo que obser-

vaba buscan ansiosamente salir del. cerco, pero todas las ca--~ 

11es del. sur estaban tambi5n bloqueadas por tanques antimotines 

y granaderos. Tanto es asi que l.os mismos halcones y otros ata-

cantes de la Quinta Compañ.!a se atacaban entre s!. Eran J.as 

5 .15 p.m. Mientras, detrli.s de los halcones les cubrían las :es

paldas comandantes de la judicial. disparando desde autos con--

tra 1a gente fuera del. cerco. Algunos se refugian en e1 Cine 
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Cosmos pero son perseguidos por los furiosos halcones. Han pa-

sado ya treinta minutos y la sangre corre ya en abundancia por 

las calles llenas de mugre de la despiadada Capital. Los gra-

naderos y policías miran sonrientes sin pensar que quiz~s ah! 

estar4 su hija, amante, o conocido ••• 

Como se había convenido muchos periodistas fueron agredi

do's, los que se atrevieron a decir 1.a verdad fueron los extran-

jeros. Como a las 7 de la noche, la policía apoya a los halco-

nes con gases 1acrim5genos. Los manifestantes y pueblo logran 

abrirse paso por Melchor Ocampo, pero son alcanzados de nuevo 

por J.os rabiosos val.entones. En el. ínterim el. Fi.sh con su gru-

po actfian por la calle de Carpio. Como algunos halcones heridos 

fueron llevados al Hospital Rub~n Leñero organizan el asalto 

para rescatarlos y asegurar que no queden evidenci.as. Entran 

disparando y golpeando¡ como lo hacían los camisas pardas' de. 

Hitler. Revisan hasta el m5s escondido lugar en cuestiSn de se

gundos, sacan a sus compinches y arrancan los conductos del 

suero o la sangre a los demás heridos, rematando a otros. Des

pu~s, los trasladan al Hospital militar. Los e~tudiantes heri

dos fueron llevados al Campo Mi1i·tar Nfunero 1. Llueve cuando el 

Bata115n # 4:0 o "Convoy-equipo-verde" se movil.iza del I..:ilSmetro 

10.5 de la carretera a Laredo hacia el z5calo. Ahora son las 

10 p.m •. y todavía se oyen disparos aislados; desde dos horas 

antes el ej~rcito peina ya J.a zona desde . el Monumento a., la 

Revbluci5n hacia el z5calo. El festín de la jauría hab!a 

aparentemente terminado. 

Segfin el coronel Alfonso Guarro las fuerzas p~blicas par-
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ticipantes en 1a represi6n fueron 900 elementos, y 1500 halcones 

mSs que reporta el. panista Gerardo Medina. La cifra oficial de 

muertos seria de once. Pero un halc6n confiesa que tan sólo gi 

vio mSs. de 30 muertos, .100 heridos y como mil golpeados. Uste-

des pueden hacer sus cuentas puesto que los heridos se repartie-

ron en diversos hospitales, como el de Xoco, al sur de 1a Capi-

tal, donde testigos fidedignos aseguraron que hubo m5s de 150 

heridos i5.nicamente en. ese hospital. La Octava Delegación y·otras 

estaban atestadas de detenidoB por la "apertura democrSt:i.c.a". 

Tan s51o nos resta contestar algunas preguntas: .tz:.cuSl. 

fue la posici6n del gobierno ante 1a agresión? .c;.qui~nes paga-

ban y dictaban Órdenes a los halcones? lQut ensefianzas prScti-

cas podemos sacar? El periodista y testigo, Jos~ Luis Mej!as, 

afrima que Echeverr!a giraba Órdenes para controlar la man~fes

tac:i.Gn desde Los Pinos. ( 1 0) Ah:! c:::tuvicron Har..1-::: G.on.z!lez y< Le-

andro Rovirosa Wade, func±onarios que le trataban otros asu.n~

tos. Echeverr:!a 11 1.1or6" al saber lo ocurrido. A diferencia:dei 

•68, los responsables directos, Martinez Domínguez, regente de 

la M~trópoli, y Rogelio Flores Curiel, jefe de la Polic!a capi-

talina, fueron removidos el 15 de junio, para ser premiados po-

co despu~s por el PRI-gobierno. Esto demuestra que los mSs ·;al.-

tos funcionarios diferían de los responsables directos sobre 1.a 

manera de reprimir: con o sin sangre. Echeverr!a era bastante 

astuto para reconocer que el gobierno no podría aguantar la --

protesta popu1ar por la represión tipo-•68. 

Aunque sabemos que oficiales intermedios del gobierno p~

gaban y dictaban Órdenes a sus propios halcones, tambi~n nota-
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mos que ~stos no fueron los dnicos. Otro tipo de halcón se pre

senta en e1 caso de1 Fish y sus incondicionales, los cuales re

cibían Órdenes de los señoritos de Monterrey, y actuaban para 

derrocar, en vez d~ :::ostener, al gobierno echeve.:c:ista. As.S. que 

estos dos grupos de halcones se peleaban entre sí. No debe sor

prendernos, pues ya hemos visto que en la UNAM había sucedido 

lo mismo en choques entre los mismos porros. 

En :fin, una enseñanza de esta amarga experiencia es que 

los porros-halcones son para los estudiantes lo que los charros 

significan para los obreros democrllticos, los caciques y 'guar

dias blancas contra los campesinos-pobres, y los burócratas la

cayos del PRI-gobierno para el pueblo en general. Todos como 

pirañas est!n coludidos en contra de la uni6n de obreros-.~ampe

sinos-estudiantes y colonos. Por lo tanto, no debemos despre-

ciar el papel importante de los porros~ Si u.~ alumno o maestro 

no está organizado democráticamente para luchar en contra de 

los porros masivamente, no sirven de nada sus protestas contra 

las otras deformaciones de la democracia. Por otro lado, debe

mos hacer la crítica contra los porristas en el sentido de que 

f"ue el PCM el que provoc6 la matanza. Una cosa bien diferente 

es dirigir una gran mani:festaci6n popular,y otra es incit~rlos 

a la provocación. Fue 6ste el papel de los porros-halcones, no 

el del partido. Nadie va :forzado a una manifestación de disgus

to popular. Por tiltimo, las organizaciones de masas deber~an 

prestar mtis atenci~·n a las comisiones de seguridad, de au.xilio 

m~dico y de informaci6n jurídica. Las experiencias de Nicaragua 

y El Salvador son muy elocuentes •• ª 



CAPITULO XII 

LA GUERRILLA URBANA DESDE LOS LACANDONES A LA LIGA COMUNISTA 

23 DE SEPTIEMBRE. 

En respuesta a la represiSn estudiantil popular del 2 de 

Octubre de 1968 surgieron por vez primera en la ~poca postre

vol.ucionaria no s5l.o la guerrilla urbana, sino la guerrilla o

fensiva. Esta nueva guerrilla era b5sicamente de dos tipos: la 

primera consistía en los movimientos guerrilleros organizados 

por antiguos cuadros de la Juventud Comunista Mexicana (JCM) ;. 

en el caso excepcional. del Movimiento de Acci~n Revolucionaria 

(MAR), por simpatizantes del comunismo entrenados y f':im.nciados 

inicial.mente por el gobierno de Corea del Norte. Este tipo de 

guerrilla incluye a Los Lacandones, al. Frente Estudiantil Re-

volucionario (FER), que despu~s se transforrnar!a en Las Fuer-

zas Revolucionarias Armadas del Pueblo ( FRAP), y l.az Liga Co-.

munista 23 de Septiembre. Es la m&s importante, la que tuvo +

m5s ~xito y que todavía sobrevive. La segunda consistía en 1os 

movimientos guerrilleros a cuales les faltaba la experiencia 

pol!tica de los cuadros de la JCM, que tuvieron menos ~xito, 

que fueron reprimidos a corto plazo y no act'fian m~s. Dentro de 

tt:a.vo 
~stos, la guerrilla que 

Frente Urbano Zapatista (FUZ}. 

m~s notoriedad f'ue sin d~da el 

David Jim~nez Sarmiento, joven estudiante- de Filosof'ta y· 

Letras de la UNAM y miembro de la JCM, hab!a participado en 1a 

organizaci6n de los motines estudiantiles populares que suf'rie

ron la represiSn el 2 de Octubre de 1968. Desilusionado por lo · 
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que vio en T1ate1o1co reuni6 a otros camaradas de 1a Juventud 

Comunista quienes reso1vieron formar comandos guerril.1eros sin 

previa aprobaci5n del PCM. Llegaron a formar tres comandos: 

"Patria o Muerte", "Arturo G5miz", y el. mli.s cl!l.ebre con e1 nom

bre de "Lacandones". La influencia de l.a Revol.uci6n Cubana era 

evidente en l.a sel.ecci6n de1 primer membrete y tambi~n en e1 -

segundo, siendo que la guerril.l.a de G5miz fue la contrapartida 

mexicana del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y e1 Asa1to 

a1 Cuartel. Moneada de Fidel. Castro. La Guerra ~ Guerril.1as de1 

Che Guevara, tambi~n sirvi6 de base para la orientaci5n pol.!-

tica de estos comandos. 

Estos empezaron a actuar en la Ciudad de M~xico, Monte-

rrey y Chihuahua. Los Lacandones se especial.izaron en asaltos 

a tiendas y empresas desde 1969 hasta 1975. A raíz del. asalto 

a 1a Panificadora Bimbo, el. 18 de enero de 1973, fueron deteni

dos sus mejores cuadros. Pero se reempl.azaron las ptirdidas: y 

los LacandpnP.s aparecieron de nuevo en 1974/75 como integrantes 

de la Liga Comunista 23 de Septiembreª 

En respuesta inmediata a la masacre de Tlatelol.co surgi5 

tambi~n una guerrilla urbana por parte de los estudiantes mexi

canos en la Universidad Patricio Lumumba de Mosc~. Esta fue -

fundada por e1 exmaestro Fabricio G5mez Souza, de.36 años, que 

estudiaba en esa universidad especial. para estudiantes de1 Ter

cer Mundo. Al. saber de l.o ocurrido el. 2 de octubre reuni5 en su 

dormitorio a una decena de sus compañeros quienes resol.vieron 

prepararse para l.a lucha guerril.l.era. Formaron entonces el Movi

miento de Acci6n Hevolucionaria.(MAR). 
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Como 1!der del movimiento, G6mez Souza se entrevist5 con 

representantes de los gobiernos sovi6tico, cubano y vietnamita 

para solicitar ayuda en la creaci6n de un foco guerrillero en 

M~xico. Por razones diplom~ticas ~stos se negaron a comprometer-

se. As! es que en noviembre de 1968 G6mez Souza viaj6 a Pyong-

yang, capital de Corea del Norte, donde 11eg5 a un acuerdo so-

bre lo que necesitaba. De regreso a Moscti recibi5 de la embaja-

da norcoreana $25,000.00 d61ares para que ~l. y otros compa:ñeros 

fuesen a Mt;xico a reunir por 1o menos 50 revolucionarios ·para 

recibir entrenamiento militar en Corea. 

LLeg6 a M~xico a principios de 1969, donde G5mez Souza 

recluté) en More1ia a un estudiante de J.a JCM llamado Angel B11 a-

vo Cisneros. Este asum:i.6 1a direcci6n del primer contingente de 

17 j6venes, que inc1u!a a Martha Ma1donado 9 hija de1 exgoberna-

dor BrauJ.io Mal.dona.do d.:. Baja Ca1i:f'o:L'n::i..a, quien ::;e convertiría 

en l.a Patty Hearst mexicana. Les siguieron otros dos contingen

tes hasta que, desput;s de pasar una dura temporada de e~trena

mientos en un campo situado a 50 km al Noreste de Pyongyang, -

todos se hal.1aban de regreso en Mt;xico por septiembre de 1969. 

Claro est~ que recibieron un fuerte adoctrinamiento comu-

nista. Seg~ la idea 11 Zuch.e 11 del comunismo norcoreano y·' de su 

1!der Kim I1 Sung, los guerrilleros mexicanos deber~an sostener

se por sus propios medios: las armas deberían obtenerlas de --

los soldados y policías; las finanzas, de asaltos bancarios. -
1; 

' Cada uno de los 50 guerrilleros debería reclutar a otros diez 

hasta 11egar a los 550 necesarios para comenzar l.a lucha arma-

da; cada uno de ~stos a su vez debería rec1utar diez m~s y as! 
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sucesivamente. Enseguida instalaron centros de entrenamiento en 

la Metrópoli y en 1os estados de Michoa~&n~ Quer~taro, Jalisco 

y Guerrero. 

La primera acción de 1os guerri11eros fue e1 asalto a un 

cajero de1 Banco de Comercio de Michoacln que transportaba fon

dos de m5s de un mi116n de pesos de More1ia a 1a Ciudad de M~x. 

Este sucedió en 1a terminal de autobuses "Tres Estre11as" de 1a 

Metrtlpo1i e1 19 de diciembre de 1970. La segunda fue e1 asa1to 

a la Sucursal del Banco de Londres y M~xico en León, Gto., e1 

10 de septiembre de 1971. A pesar de que ese año fueron deteni

dos por descuido 40 miembros de la organización, 19 de e1los 

entrenados en Corea, incluyendo a Bravo Cmsneros y GÓmez Sou

za, el. MAR sobrevivió a 1a represión hasta unir sus cuadros con 

La Liga 23 de Septiembre, al momento de fundarse ~sta en marzo 

de 1973. 

La tercera guerri11a de importancia surgió del Frente -

Estudiant~l Revolucionario (FER) de la Universidad de Guadal.a

jara. E1 FER se dio a conocer en septiembre de 1970 cuando en

frentó por primera vez a 1a mafia de funcionarios, profesores, 

jueces y políticos que controlaba la Universidad con la asisten

cia de su brazo armado y estudiantil, la reaccionaria Fed~raciSn 

de Estudiantes de Guada1ajara (FEG). La vincu1ación de esta -

~ltima con e1 gobierno estatal y federal era obvia, puesto que 

tambi~n funcionaba como un tram_pol!n para alcanzar puestos 

pol!ticos. 

En estas circunstancias el primer acto de oposici~n del 

FER consistiS en expu1sar a los vagos y ma1vivientes de la Casa 
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del Estudiante, despu6s de apoderarse de ~sta el 24 de septiem

bre de 1970. De inmediato el edificio fue rodeado por soldados 

y polic!as hasta que fue finalmente asaltado por el ejSrcito. 

Un d!a antes se hab!a producido un tiroteo entre miembros de la 

corrupta FEG y el FER con un saldo de tres muertos y decenas 

de heridos. Por estos hechos encarcelaron a miembros de1 ·~ :'iFER 

sin ninguna detenci6n de los gansters de la ~EG que iniciaron 

la balacera. A consecuencia, el naciente FER tuvo que refugiar

se en la clandestinidad de donde surgi6 una lucha armada entre 

6ste y la FEG priista. 

La violencia no se confina a la universidad. Comenzando 

con balaceras y vendettas entre ambas facciones, terminaron -

con asaltos .bancarios y secuestros por parte de1 FER. Los pri

meros asaltos ocurrieron un año despu~s. Fue asaltada una su-

cursal del Banco de Zamora con un botín de i30 mi1 pesos el. 25 

de noviembre de 1971; seguido por el asalto al Banco Ref'accio

nario de Jalisco el 23 de diciembre del mismo año con un bot!n 

de 100 mil pesos. Otros asaltos a bancos y empresas fueron rea

lizados a fines de 1972 y principios de '73. El alma de este -

grupo armado eran cuatro hermanos: Carlos, Alfredo, Juvent.ino, · 

y RamSn Campaña L5pez. Los dos primeros eran estudiantes de la

Universidad de Guadalajara, y miembros de la JCM. 

Por estos asil.tos fueron detenidos Carlos y Alfredo con 

otros dos compañeros. Fue entonces que Juventino, apodado 

"Ho Chi Minh11 , fund5 las Fuerzas Revolucionarias Armadas del 

Pue.bl.o (FRAP). El 4 de mayo de ,1973 secuestr6 al C5nsul nortea-

mericano en Guadal.ajara, George Terrence Leonhardy, por lo 



-179-

cual pidi6 y obtuvo la l.iberaci6n de 30 presos pol.!ticos, en-

tre el.1os Carlos y Alfredo, que fueron enviados en avi5n espe

cial a Cuba. También pidi5 un mi11.5n de pesos de rescate. 

El. cuarto hermano, Ram5n, también prosigui6 1a lucha. 

Junto con otros compañeros secuestr6 al industrial Pedro Sar-

quis Morrows el. 4 de junio de1 mismo año, obteniendo un resca

te de 3 mi11ones de pesos. En agosto Juventino fue aprehendido 

y m~s tarde lo fue Ram6n también. Pero las FRAP siguieron ac-

tuando. As! es que e1 28 de agosto de 1974 se l.l.ev6 a cabo con 

éxito el. secuestro del gral. José Gudal.upe Zuno, suegro de1 

presidente Echeverr!a y hombre progresista identificado con el 

cardenismo. Pidieron por él 20 mil.lenes de pesos pde rescate~ 

pero el. gobierno rehus6 negociar con ""terroristas". s610 obtu

vieron u.na cinta grabada en contra del gobierno y en favor de 

1as guerrilla~º Dos d!as después e1 11amado Comando Femenil -

Che Guevara, perteneciente a las FRAP, secuestraba a 1a'mi11o'.'" 

naria Margarita Saad. A pesar de que obtuvieron ~ mi11ones d~ 

rescate, fue muerta sin cxpl.icaci6n alguna; lo cual. caus6 re

pudio a la guerril.l.a por parte de la prensa nacional.. 

A diferencia de los Lacandones y el MAR, las FRAP ""'-' ""'

garon a unirse a la Liga 23 de Septiembre, cuando ésta _se f'or

m6 en la ciudad de Guadal.ajara en 1973. Al contrario, uno de 

los miembros fundadores de la Liga y de la JCM, Dav:i.d L6pez -

Va1enzuel.a, se pas6 a 1as FRAP. Sal.i6 de la Liga porque se op~ 

so a la tSctica de dar golpes espectaculares y matar polic!as 

como medio de concientizar al. pueblo. El FER que se transf'or.~.5 

en las FRAP era uno de l.os pocos movimientos ~uerri11eros urba-
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nos que naci6 J.igado a una acci6n de masas. Pero el apoyo de 

~stas pareci6 desvanecerse a la hora de l.anzar 1a lucha armada. 

Por ~1timo, de las guerrillas urbanas importantes debemos 

considerar la Liga Comunista 23 de Septiembre. Surgi6 como la

bor principal de Ra~1 Ramos Zava1a, exl.!der de la Juventud Co

munista que se hab!a separado de ~sta a fines de 1970. El mis

mo se entrevisttl con representantes de otros movimientos revo

lucionarios para terminar con las divisiones y promover su asi

mi1aci6n o aglutinamiento en un movimiento ~nico a escala 

nacional. 

As! pues hizo sus primeros contactos con el Movimiento 

Estudiantil Profesionai (MEP), movimiento comunista cristiano 

asesorado por sacerdotes jesu!tas dei Tecno16gico de Monterrey. 

En este mov:imiento se destac6 Ignacio saias Obreg6n, futuro 1!

der m~ximc de la Ligao Despu~s Ramos viaj6 a Chihuahua donde -

hizo contacto con Diego Lucero Mart!nez, sobreviviente del A-

salto al Cuartei Madera, quien pertenec!a al Movimiento 23 de 

Septiembre. Como Fidel Castro y sus compañeros, en homenaje al 

asalto al Cuartel. Moneada, tomaron ei nombre de "1'1ovimiento 26 

de JuJ.:i.o", los sobre'lrlv:i.entes del Asalto al. Cuartel. ?-ladera se -

autonombraron "Movimiento 23 de Septi.embrl!". Luego Ramos regre

s6 a J.a Ciudad de M~xic.o, donde trabajaba como profesor ·de la 

UNAM, y se conect6 ci:.•n Da.vid .Jiml;nez Sarmien.to de Los Lacandones. 

SegiS.n su proyecto de unificar a la izquierda combatiente., fue 

a Guadalajara, donde se ent~ev~st6 con Fernando Salinas Mora, 

tambilin de1 Movimiento 23 de Sept:i.embre, por intermedio':de Die

go LuceroQ SaJ.inas aglutinaba a los integrantes de1 FER que --
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desconocieron a sus l!deres_y se metieron al.a J.ucha guerri11e-

ra bajo el nombre de 11 Los Vilcings", dirigidos por Juan Manue1 

Rodríguez, al.ias "el. Cl.arlc11 • 

De esta manera Ramos agl.utinS bajo su direcciSn ejecutiva 

a cinco movimientos de tendencia guerril.l.era: los exmiembros de 

l.a Juventud Comunista de Monterrey; el. Movimiento Estudiantil. 

Prof'esional. de Monterrey; el. Movimiento 23 de Septiembre de --

Chihuahua, tambi5n conocido como Comandos Armados de Chihuahua; 

Los Lacandones del. D.F.; y el. grupo FER rebelde de Guadal.aja-

ra, integrado a l.a guerril.l.a de 11 Los Vikings 11 .. La unidad se 

hizo por el. convencimiento comfin de que divididos no podr!an 

resistir ia represi6n, ni mucho menos quebrar al. sistema. 

Conectados entre sí, entraron en acci6n comenzando con -

dos asaltos bancarios simul.tli.neos en Monterrey el 14 de enero 

de 1972; y tres mS.s al. día siguiente en l.a ciudad de Chihuahua, 

con el. f'in de acumul.ar fondos y formar l.a organizaci6n guerri~ 

1l.era a escala nacional.. 

Sufrieron l.as primeras bajas en Chihuahua y en la Ciudad 

de M~xico. En l.a del. norte muriS Diego Lucero con dos de sus 

camaradas, cayendo a l.a c~rcel. ocho compafieros mS.s. Y en un 

enf'rentamiento con una patrul.l.a policiaca en M~xico resul.tS 

muerto el. l.!der mS.ximo de l.a organizaci6n, el. mismo Radl. Ramos. 

Fue entonces que surgieron como figuras principal.es Ignacio Sa-

l.as y un exmiembro de l.a JC de Monterrey, Jos5 Angel. Garc!a 
r 

?-1art!nez. Estos dos se reunieron en l.a Colonia Panti:tl.&n de; ·].a . 
Ciudad de M~xico, donde decidieron continuar el. proyecto de 

Ramos hacia l.a organizaci6n nacional. de todos l.os grupos armados. 
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El 15 de marzo de 1973.se realiz6 en Guadalajara la prime

ra reuni6n nacional constitutiva de la futura Liga. Se reunieron 

en la casa de Fernando Salinas Mora, alias "El Richard", perte

neciente al 'Movimiento 23 de Septiembre. Adem5s de los represen

tantes de los cinco movimientos iniciales integrados por Ramos, 

estuvieron los otros cinco organismos: los sobrevivientes del

MAR; los llamados "Enfermos de Sinaloa"; la Liga Comunista Es

partaco; el FUZ, y la Drigada de Ajusticiamiento de Lucio Caba

ñas. Aunque 5ste crey6 que 51 sería proclamado jefe del nuevo 

movimiento nacional, tomando el nombre de su propio Partido de 

los Pobres, no sucedi6 así. ~n la reuni6n de Guadalajara el 

nombre oficial adoptado fue "Liga Comunista 23 de Septiembre11 , 

en memoria del. primer movimiento guerril.lero foquista de Artu

ro G5miz. Se organiz6 una Coordinadora Nacional y un Bur6 de 

direcci6n de cinco personas. Sin embargo, nL el propio Lucio 

fue incluido en t;ste l'iltimo. 

La segunda reuni6ñ nacional de la Liga ocurri6 e.J.1-tre ju

l.io y agosto de 1973 tambilin en Guadalajara. Fue durante esta 

segunda reuni6n que llegaron a los siguientes acuerdos: 1.~de

sarro11ar acciones d~ apo

yo al movimiento de masas; 2.- desarrollar acciones para libe

rar a los presos políticos; 3.- expropiar armas; 4.- expropiar 

bancos; y 5.- matar a jefes prominentes no s61o de la polic!a 

y el. ej6rcito, sino tambi~n a los líderes charros del movimien

to sindical • 

. Por desacuerdos con este ~ltimo objetivo el FUZ abandon6 

la Liga. Por otras.discrepancias tarnbi~n la abandonaron el MAR, 
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1os Espartacos y 1a Ilrigada de Ajusticiamiento de Lucio. As!, 

por sus numerosos choques internos 1a Liga se redujo a sus inte-

grantes iniciales, m5.s "los Enfermos de Sinaloa11 , cuyo peso 

pol!tico se l1izo m5.s importarite con el correr de1 tiempo. 

Vemos as! c5mo la Liga se 11 enferm5 11 bajo la influencia de 

los Sinaloenses por un lado, y por los jesuitas por el otro. 

El Dur6 directivo bajo el control de los cristianos revolucio

narios formó una facci5n; el' grupo que operaba en la Universi

dad A. de Sinaloa constituyó otra. De esta manera los marxis-

tas-1eninistas de corte m&s o menos tradicional se marginaron 

por quedar fuera de la contienda. La lucha en el seno de la Li

ga 11eg5 a ser su principal preocupaci5n. Cada facción acu

só de oportunismo pequeño-burgu5s a su rival y cada uno se-vo1-

v!a m!s y m!s izquierdista en respuesta a esta cr!ticao As! -

pues el ultraizquierdiamo fue e1 finico vencedor. 

A diferencia de los otros comandos urbanos, la Liga _paga

ba un sueldo mensual a cada guerrillero. Este consist!a en~casa, 

comida, y unos tres mil pesos adicionales por mes, antes de las 

devaluaciones de 1976. Despulis aplicaron el aumento del 23%, de 

manera que la misma polic!a 

la Liga. 

recib!a sueldos menores a los;d• 

No sólo son mercenarios de la revolución a diferencia de 

los otros grupos guerrilleros, sino que tambi5n proclaman la ~ 

t5ctica. de matar polic!as y soldados, por la sola razón de:~ue 

5stos son instrumentos de la burguesía. De este modo en s61Q 2 

años de actuar la Liga había asesinado a la mayor parte de 1os 

76 policías muertos por los varios grupos guerrilleros. Asesi-



nan fr!amente a los polic!as ni siquiera para quitarles las ar-

mas. Adem~s del odio que siembran entre los policías esperan 

desmoralizarlos y crear p5nico entre sus familiares para que 

busquen otro tipo de trabajo. 

Al principio la Liga agrup6 alrededor de 200/250 militan-

tes profesionales. Tres afios y medio despu&s estaban tan fuer-

tes como cuando empezaron. Para diciembre de 1976 quedaban li-

bres 21 cabecillas de la organizaci6n. Dado que cada uno manda 

a una docena de cuadros, se ve que la represi6n no ha llegado 

a aplastarlos. 

La primera acci6n de la Liga fue el fallid~ intento de 

secuestro al industrial reg:iomontano Eugenio Garza Sada en sep-

tiembre de 1973. Por la resistencia que ofreci6 fue asesinado. 

El segundo intento se llev6 a cabo el 10 de octubrfil con el do-

ble secuestro de Fernando Aranguren, otro hombre de negocios 

de Monterrey, y Anthony Duncan WilJ.iams, c6nsul. britti.nico: en 

Guadal.ajara. Como el. gobierno afirmtl que no trataría con 11 cr:i.-

minal.es 11 , asesinaron al. primero y dejaron en libertad al se~. 

do. Despu&s que estos dos intentos fracasaron, se especializa-

ron en asaltos bancarios. En &stos s! tuvieron &xito. Volvie--

ron a los secuestros en 1976, cuando obtuvieron 5 mil.l.one,s _de 

rescate por la h:ija del embajador de B&J.gica. Pero fracasaron 

de nuevo al. tratar de secuestrar a la hermana del. presidente 

el.ecto, Jos& L6pez Portillo. En esta acci6n muri6 el exl.acan--

d6n y exmilitante de la JCM, David Jim&nez Sarmiento. 

Los antecedentes de la Liga se encuentran dentro d':,l.. seno 

de la propia Juventud Comunista Mexicana (JCM}. En su 1ibr~(i) 
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el camarada Gustavo Hirales Mor!n relata cSmo su.rgiS. En las -

elecciones de 1970 se hab!a optado por el abstencionismo elec-

toral, en vez de una posic.i6n m~s agresiva en respuesta a la ma-

sacre de T1ate1olco y la represiSn estudiantil. popular de 1968. 

As! f'ue que en el III Congreso de la JCM en diciembre de 1970 

se separ6 la corriente comandada por el compañero RaG.l Ramos 

Zavala. 

En una entrevista con Val.ent!n Campa, atestigu5 c5mo l.a 

corriente de Ramos dentro de la JC~l hab!a ganado el. respaldo -

de la mayor!a del Congres&:>La situaci6n para el. Partido era -

tan grave que Campa y Mart!nez Verdugo debatieron por cuatro 

días y noches enmntra de esta corriente sin tener Sxito. Ra--

mos infundía a los dem5s rebeldes la confianza en el. nuevo·---

proyecto revolucionario de conf'rontaci6n con el. sistema pol.~--

tico vigent.e. Meses despu~s y estimul<ido:::: por la .scgu..""!da 'repr.!::, 

siSn violenta del. 10 de junio de 1971, se prepararon y lleva--

ron a cabo los primeros gol.pes armados. 

No es que estos te6rico-po1íticos estuvieran enamorados 

del. 11 foquismo" o militarismo guerrillero. Al contrario, 'Plan-

tearon como fundamental la tesis de la necesidad .perman~nte de 

la l.ucha ideol.Sgica. Al mismo tiempo Sal.as articul.5 unaO:ii;iter-

pretaci6n nueva del. car5cter econ6mico de la universidad, basa-

da en el concepto de la producci6n y reproducción del. capital 

en el proceso educativo: la tesis del. proletariado estudiantil. 

de l.a universidad-f'5brica. En esta perspectiva, la l.uchá.estu-' . 

diantil. f'ue interpretada como una lucha revolucionaria del· '. :. 

propio proletariado a l.a que 11 s6l.o el oportunismo, l.a miop1:a y 
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la cobard!a del.os dem5cratas hab:!a impedido ••• que se convir-

tiera en una insurrecci5n armada por la destrucci5n del poder 

burgu5s 11 <3 >. Sin embargo,estas interpretaciones no eran origi;.. 

nales, sino que fueron inicialmente formuladas por l.os studen-

ts f'or a Democratic Society (SDS) de la nueva izquierda en l.os 

EEUU. ( Ii) 

Estas posiciones se divulgaron de manera te5rica en 1os 

docwnentos mimeografiados de Madera I, II, III, y de 'manera -

po1!tica en el Manifiesto al Estudiantado Pro1etario.(5)Este -

t'tltimo fue elaborado por Hira1es Mortln, firmado por la comisitin 

coordinadora de 1a Federaci6n de Estudiantes Universitarios de 

Sinaloa, difundido en 1os medios estudiantiles de todo el pa!s, 

y conocido por sus enemigos como la dec1araciSn de principios 

de los "Enfermos de Sina1oa"º !>ero ¿qut; tipo de enfermos? Pues 

nada menos que lati v!ctima.s de l.u enfermedad :i.nfanti1 de1 ultra-

izquierdismo criticada por Lenin con ese nombre. 

Corno concluye Hirales Mor5.n, detr5.s de 1a concepciSn es-

tratSgica y t5.ctica que hablaba del hostigamiento permanente -

al Estado burgut;s, y de la lucha a muerte contra el. oportunismo 

pequeñoburgu6s,en el. seno de 1a propia Liga se escond!a una con

cepci6n rel.igiosa del mundo, en vez de marxisti?>oe esta manera, 

se ve!a en el proletariado no un producto histtlrico natural. y -

social, "sino e1 brazo justiciero y vengador l;Larnado a _destruir 

l.a injusticia, 1a maldad y el. pecado secu1ares y a regenerar, a 

trav6s de un baño de sangre ineluctable esta·sociedad corrompi

da" ( 7). Estas ideas de tendencia cristiana-revol..ucionaria presi-

dida por Sal.as derivaba del viejo y nuevo anarquismo de. Bakuni:n 
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y Cohn Bendit~ del. SDS norteamericano y de Marcuse; no de Marx. 

Sobre 1.as guerri11as menores, principal.mente el. FUZ, hay 

poco que añadir. Si no sobrevivi5 es porque 1e fa1taba 1a ex-

periencia po1!tica y 1a discip1ina de 1os cuadros de 1a JCM 

que integraban a 1a Liga y sus precursores. E1 FUZ se hizo fa-

moso por real.izar uno de 1os secuestros m!s expectacul.ares de 

' 
M~xico. E1 27 de septiembre de 1971 secuestrS a Ju1io Hirsch--

f'e1d A1mada 1 mi11onario y burtlcrata del. gobierno en su puesto 

de director general. de Aeropuertos y Servicios Auxi1iares. La 

suma para su rescate era de 3 m~11ones de pesos. Esta no fue 

1a primera acci5n de1 grupo. Anteriormente había asal.tado en 1a 

Ciudad de M5xico un supermercado en diciembre de 1969; despu~s, 

una sucursal. de1 Banco Na1. de M~xico en octubre de •70. 

Paquita Cal.vo Zapata, mi1itante de1 FUZ, ·fue entrevistau .. 

en 1a - (8) ... cárcel.. Segun e1 reportaje, dijo que el. Frente estaba 

constituido por un comando armado y por otro abierto y l.egal.. 

El. primero constituía l.a acci6n pol.1tico-mi1itar; el. segundo· .. 

cumpl.Ía 1a l.abor organizativa de rec1utamiento. En e1 caso del. 

secuestro de Hirschfel.d se trataba de hacer conciencia, 11 de de-

mostrar que 1os mil.1onarios y reaccionarios miembros de l.a ini-

ciativa privada son 1os mismos funcionarios del. gob~erno11 ( 
9 ). 

Tambi~n el. FUZ proponía 1a unidad de 1as fuerzas revo1uciona-

rias, · l.a "coordinaci5n po11tica y mi1itar con todas l.as dem~s 

organizaciones guerril.1eras urbanas y rural.es, como primer paso 

para 1a unificaci5n en un gran organismo de 1ucha armada_ a nivel. 

nacional." (lO). En este pl.anteamiento fue el. precursor del.a 

Liga, con l.a diferencia de que siempre enfatizaba l.a necesfdad 

l 
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de estar l.igados c11 ;;u::i acciones con l.a resistencia popul.ar y 

con el. movimiento dl!1nocrStico pacífico y l.egal.. 

Aunque no sal.i5 de J.as fil.as del. comunismo mexicano, 

Paquita Cal.vo ya es una de sus simpatizantes. As! que ha 

aprendido 1as lecciones de l.os fracasos sufridos por l.a di

recci6n del. movimiento democrStico, sobre todo a partir de 

J.a represi5n de l.os Riel.eros en 1959 y del Movimiento Estu-

diantil. Popu1ar de 1968. Afirma que el. espontaneismo fue 

el. :Ca::tor determinante de dichos reveses y que ~stos han 

"generado l.a conciencia de l.a necesidad inapl.azabl.e del. fac

tor organizaci6n en el. movimiento revol.ucionario"( 11). Como 

a todos consta, es el. PCN el. que se distingue por su cap~ci-

dad organizativa de l.as masas. 



CAPITULO XIII 

LAS RECUPERACIONES DE TIERRA Y LOS COMITES DE DEFENSA POPULAR. 

E1 t~rmino 11 invasi.ones" es inapropiado para de:Ci.ni.r nues

tro concepto, pues imp1ica pertenencia ajena. Es mejor emp1ear 

e1 de ocupaciones o tomas de tierra, porque una persona a qui.en 

1e han quitado l.o que es suyo, no est5 invadiendo sino recupe

rando 1o propio. Por esto esto hemos tomado e1 concepto recu

peraci5n .. 

El. desaparecido investigador Jorge Mart!nez R!os y su e

quipo de 1a UNAM reportaron un total de 41 ocupaciones de tie

rra entre enero de 1940 a octubre de 1972, basados en 1as de-

c1araciones de la prensa nacional. Durante este tiempo se per

ci.ben dos eol.eadas de recuperaciones de tierra. Una se da en el 

afio 1958, cuando suceden ocho recuperaciones dnicamente en e1 

noroeste del pa!s. Otra oleada comenzS en i972, con nueve ocu

paciones por 1o menos, princi.pa1mente en el centro y norte. 

No obstante juzgamos que estos datos est~n incompletos 

por la agudizaci6n de 1as luchas campesinas de 1943 a 1944, 

cuando Rub~n 'M. Jaramil.1o se 1evant6 en armas. De este modo. 

pensamos que hubo no dos sino tres grandes oleadas de l.ucha 

campesina durante la ~poca postcardeni.sta. La primera debiS o

currir con Jaramillo. La segunda oleada, que comienza en ~958, 

inc1uye 1as ocupaciones de los Llanos de Mi.chapa y El. Guar!n ~n 

1961/62; hasta 1a :Cormaci.Sn de l.a Central. Campesina Independien

te (CCI) en 1963, y 1a lucha de 1os lecheros en Puebl.a durante 

1963/1964. Todav!a 'm&s, pensamos que 1a tercera o1eada :f'ua mu~ 

cho mlls :f'uerte de lo que Mart!nez R!os imaginaba y que conti-
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n-li.a por lo menos hasta el año 1976. 

La Revista Punto Crítico tan s6lo de abril a octubre de 

1972 nos da un total de 25 ocupaciones, y para 1973 -enero a 

julio-, 21 tomas de tierras~ 1 )0ficialmente el ejt!rcito 11 heroi-

co" desaloj6,y no con cariño que digamos,a los supuestos inva-

sores en 28 ocasiones dnicamente; pero la verdad es que lo hi-

zo en la mayoría de estas recuperaciones, no importaba cómo y 

auxiliado por la po1ic!a judicial y los pistoleros de latifun-

distas. En 1972 se ·reportaron ocupaciones en 17 estados, y en 

1973 en 12 estados. En Guanajuato, profesionistas y comercian-

tes declararon que hasta el 12 de mayo de 1972 hab!a en su Es

tado: li6 ocupaciones. En Tlaxcala, donde "hay mtis hectáreas por 

toro(de lidia)que las que posee un ejidatario11 , hab!a en junio 

de 1973, 27 "invasiones" en 604 hectlireas y as! sucesivamente 

hasta nuestros d!as~ 
( 2) 

Pero, ¿cuáles son las causas de estas recuperaciones? 

La respuesta es muy compleja; esto no obstante, por la brevedad 

de nuestro estudio daremos s61o algunas. Con la creaciSn del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) por Calles en 1929, el -

cual se transforma en Partido de la Hevoluci6n Mexica~a (PRM) 

en 1938 por cárdenas, principia el control de todos los movi-

mientos campesinos, pasando por 1946 cuando vuelve a cambiar de 

nombre:por Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta 
• 
nuestros d!as hoy en d!a. Sin embargo, durante el periodo pre-

sidencial de Cárdenas todav!a hab!a participaci6n política y -

libertad de acci6n campesinas. Miguel Alem!n viene a cerrar es-

te grillete de hierro con las reformas al Artículo # 27 cons-

titucional y la truculenta invención del recurso de Amparo para 
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1os neol.atifundistas y 1a amp1iaci5n de Inafectabi1idad. De es-

ta manera toda acci5n independiente de1 campesinado deviene en 

ser "ilegal", y de aqu! parte la denominaci5n de "Invasiones" a 

la recuperaci5n de la tierra por l.a fuerza de 1as masas, 11eva-

das a cabo durante las movilizaciones campesinas y populares, -

cansados de tanto esperar que l.a mentada revo1uci5n l.es haga -

justicia. Todas estas acciones concuerdan en demandar la ap1i-

caci5n de 1a reforma agraria. Eso significaba la aboliciSn de 

neolatifundios, del engorroso papeleo burocrStico, de la corrup-

ci5n entre burguesías y burocracia, y de la represi.5n del.,ej~r-

cito, 1as policías y pistol.eros l.ocales. 

A todas estas razones tenemos que añadir e1 aumento de 1a 

poblaciSn campesina y el proceso de descampesinizaci5n o prole

tarizaci5n, que agrava las relaciones de exp1otaci5n en la 1u-

cha de clases. Ejempl.o el.aro cie este p:i:'oceso es el E:;tado=Patr5n 

enfrentado a l.os cafieros de Veracruz que fueron reprimidos e1 

8 de enero de 1973, durante 1a administraci8n de Echeverr~a, en 

el ingenio azucarero de San CristSba1, en 1a ciudad de Carlos 

A. Carri11o~ 3Ótro lo tenemos en los campesinos tabaca1eros que 

forman su sindicato y 1uchan por la firma de un contrato colee-

tivo con 1a empresa tripartita y corporativa TABAMEX, erada el 

l1 de noviembre de 1972 ~ 11
taso resonado es e1 de La Ch:>ntalpa, Ta-

basca, en el. cual seis ejidos trabajan para e1 prestamista Ban-

co de Comercio y la compañ!a transnacional. intermediaria _NESTLE. 

Estos campesinos, ahora proletarios, han perdido el control de 

la producci5n porque t&cni.cos a1 servicio del Banco y de _la Com

pañia la controlan.C5) 
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Para apuntalar nuestras afirmaciones daremos unos boton-

citos de prueba. Los grandes terratenientes para violar J.a Ley 

emplean prestanombres como 10 hizo el. norteamericano Jenkins -

en Atencingo, Puebla, quien as! logr6 reunir miles de hect&reas. 

En Durango, la viuda de Carother, y en San Luis Petos!, Mi.com 

Niven y Robert Blagg re~nen 90,000 has.; aquí mismo el cacique 

y pol!tico priista Gonzalo N. Santos hizo de 1as suyas. Los 

gringos Mal.com y Robert pose!an 1a exhacienda Micos, en el. mu

nicpio de Val.les. De la ocupaci6n de estas tierras se dio.a --

1uz con el dolor de la represi6n, el victorioso Campamento ''Tie

rra y Libertad11 el. 18 de j~io de 1973. Tambil?n emplean los --

nombres de sus hijos como l.o hizo Ra~J. Gonz5.l.ez en Tlaxcal.a: -

en 23 predio de la hda. Piedras Negras junt6 3,300 Has. Ah! --

mismo Luis Barroso tiene 13,800 Has. en la hacienda Mimiall:uapan. 

En. esto probamos que ha.y mti.s t:i.e:r.ra para J.os toros de lid:ia que 

para los pobres ejidatarios. "En Guaymas, Son.ora, l.a viuda :del. 
~

general. y presidente Obreg6n con su certificado de inafectabi-
!. 

lidad todavía tiene 7,500 Has., cuando la 11 pequeña propied~d" 

debe 11.egar 1egaJ.mente a 200 Has. nadamm~s, que ya son demas:ia-

das para una sol.a persona de por s!. No cabe duda de que. ~a,re

voJ.uci5n J.es hizo justicia -6.nicamente a la "familia revol.ucio

narias11. Este lati:f"undio pol!tico-:f'amiJ.iar fue parcialmen-t~,_·a...: 

fectado en julio de 1971 con 11,631 Has. repartidas entre f17 

familias campesinas. La familia Cal.les tambit;n tiene su pa~té' 

del. bot!n que por llegar ~ 1a presidencia se tom6. En nuestro. 

pequeño :Morel.os, cuna del zapatismo, son vorazmente famosos 
~.' ' 

los fraccionadores y exgobernadores: Estrada Cajigal, Rivera 
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Crespo y el banquero Legorreta. En Puebla, la exregidora priis-

ta de Cholula y dirigente de la CR0?-1, Angela Azc!rraga, tambit;n 

tiene sus tierritas. Se afirma que en Sonora gobiernan los latí-

fundistas. En Veracruz Jorge iloura Malpica obtiene el apoyo del 

prigobierno para defender sus posesiones. En Poza Uica, Ver,- el 

terrateniente Jorge Legorreta defiende con las armas su pedaci-

to de 2, 500 Has. el 12 de junio de ·197 3 con los "invasores". 

En Chihuahua, la familia Ibarra tiene mlis de 18 mil Has., tanto 

que desesperaron a los campesinos y surgi6 la guerrilla de A:r

turo G.li.~iz.CG)Aqu! mismo viven los Terrazas, famosos de:de el -

porfiriato, junto con el exdiputado federal Mariano Valenzuela, 

quien no lo crea vaya a preguntar a los "paracaidistas" de J.a 

Colonia Francisco Villa, quienes han dado un valeroso ejempl.o 

de c6mo se l.ucha contra el neolatifundio. Ante esta situaci6n 

Zapata 110 quisiera resucitar, porque lo volverían a asesinar. 

A cualquier cristiano debiera darle asco tanta mentira y corrup

ci6n del sistema priista-l.aico, pero que rige a una soci.edad en 

su mayoría catÓl.ica. Al pr5jimo contra una esquinaº Tan s6lo 

esto debiera motivarnos para comprometernos en la :Lucha. 

Todos estos neoterratenientes, políticos, ricos y p~ofesio-

nistas, han aprovechado deliberadamente el· amparo contra las Re-

soluciones Presidenciales. Como los campesinos tadav!a creen 

en la ley burguesa, l.os proEesionistas rastreros ofrecen sus 

conocimientos para violarla a cambio de unos cuantos centavos. 

Al fin y al cabo para eso es l.ey. Las razones que alegan so~ 

muchas veces tan engañosas como la no afectabilidad por "causa 

de utilidad pli.bl.ica11 • As! sucedi6 en la Compañía Bosques de Chi-



huahua, que Echeverría se vio ob1igado a afectar por la presi6n 

de 1a guerri11a de A. Glmiz (1964/65)y de Osear Gonz41ez (•67/68). 

Este 1ati:fundio disfrazado de 615,000 Ilas. estaba.en 17 pueblos. 

A veces el. pri-gobierno compra los latifundios para a--

minorar 1a presi6n como 1o hizo en 1a Hacienda Piedras Negras, 

T1ax. En otras ocasiones ofrece el destierro o tras1ado como en 

e1 municipio de Jes6.s Cnrranza, Ver. y el caso de Rul>t;n Jarami-

110 con oferta de tierras hasta Baja California. Para final.izar, 

mejor no hablemos de Guerrero, estado de la especul.aci6n de la 

copra, el ca:f~, el. ajonjol.!, la madera y l.a marihuana; estado 

de sitio. 

Entre todo este mare-magnwn las recuperaciones mls sobre-

salientes son: los posesionarios de la Colonia Popu1ar 11 Fran--

cisco Vi1la", cuya importancia es capita1 y nos ocuparemos mls 

in extenso adelante¡ la Colonia Popu1.::.r "H.ub~n Jaramillo", que 

se localiza 6 km al poniente de l.a carretera libre M~xico-Aca-

pul.co, por Temixco, Morel.os. Seis :fami1ias iniciaron la toma -

de las tierras que comprendían 68 Has. del fraccionamiento pa-

ra el hijo de gobernador River Crespo Vil.la de las Flores, el. 

31 de marzo de 1973. E1 5 de abril centenares de :familias 

se posesionan de 100,000 metros cuadrados, y para el 20 de mayo 

ya son 2 mil. Se reparten 1otes de 200 y l.1:00 
2 

m • Est~ colonia 

proletaria fue dirigida por el 11 GUero Medrano 11 y tomada por --
con 2,800 elementos, ..__ 

asalto por 1as boro.as de nuestro ej~rcito, 11 de:fensor de1 pueblo",~ 
1a madrurrada del 28 de sep'bicmbre de 1973; 
cooptada ~y penetrada por las organizaciones gubernamental.es,--

pri-indeco-inpi-,1.ogrando quebrar1a. Tenían un programa socia-

lista bajo un comit~ de lucha con sus diferentes comisiones, -
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pero precisamente por su "mal ejemplo", quiz!s prematuro, l.a 
1 

represi6n y· l.a cercan!a de l.a capital. federal., no l.ogr6 el ---

éxito esperado para arraigarse y ganar el. apoyo de l.as diferen 

tes organizaciones independientes. 

Otra es la del. "Campa• •en to Tierra y Libertad" en S. L. -

Potos!, que surge el. 18 de junio de 1973, retomando el. Rancho 

Don TomSs con 90,000 has., despu~s de 35 afies de lucha; como 

ya anotamos arribu, este rancho formaba l.a exhda~ Nicos, en el. 

}lpio. de Val.les, junto con las fracciones: Ci ty Oklahoma Mexico 

Col.ony, Micos Ranch. y otras que eran propiedad de extranjeros. 

Ha sido reprimido var:i.as veces porque sus gentes se cansarn,.., 

de esperar. 

En el. D.F. con la bandera de 11 La tierra es de quien l.a 

habita" , 35, 000 :f"amil.ias ocupan en I ztacal.co 350 has. durante 

1959. Entre mayo y agosto de 1975 nace el Campamento :i~e Oc-·: 

tubre", tantas veces reprimido• con el. mermado contingente d·e 

5000 familias que se solidarizan frente a las agresiones·del. -

gobierno que pretende desaparecerl.os. Por otro l.ado Ciudad Net~ 

zahualc6yotl. es un caso muy complejo que ha sido 1116.ltiples ve-

ces fraccionado por el mismo gobierno, siguiendo su t5.ctica de 

"divide y vencertis". 

Durante el 6.1 timo afio de gobierno de Echeverr!a suced.J.,· -
I 

ron las ocupaciones de Sinaloa y Sonora. En ~ste el 20 de oc--

tubre de 1975, campesinos del. Val.le del Yaqui ocupan 100 has., 

propiedad del latifundista Miguel. Dengel y tituladas a nombre 

do su hijo de 9 afies. Su lucha hab!a durado 20 años. 

Para clarificar podemos añ.adir que estos movimientos apa-
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rentemente no siguen un patr5n definido. A veces se toman tie

rras ejidal.es y comunal.es; otras, verdaderos neo1atifundios, 

tierras de propiedad particu1ar o estatal.es. Pueden darse en 

1as afueras de 1as ciudades o en tierras de 1abor. De 1o que 

s! debemos estar seguros es que quienes 1.as ocupan en su mayo

r!a son pobres y han esperado por d~cadas que 1a RevoluciSn -

llegue a e11os. Contra este olvido para los pobres no vale e1 

argumento della sobrepoblaciSn. A ~1timas fechas el presiden-

te Echeverr!a apenas entregaba sus títulos agrarios a exzapa-

tistas del estado de Morelos. 

Si bien es cierto que estos movimientos son espontSneos 

y por 1o mismo desorganizados, no por esto dejan de tener un 

gran poder detonante de suma importancia. De aqu! nace e1 gran 

compromiso y la preparaciSn de cuadros que de verdad orienten. 

a1 pueblo por parte de todas las organizaciones independientes 

y de los partidos pol!ticos. Deber! evitarse el·paternal.ismo. 

E1 pueb1o bien dirigido ha encontrado sus veredas correctas -

siempre y cunado no ha sido penetrado por fanatismos absurdos 

sea de izquierda o derecha. 

Varias organizaciones campesinas han tomado parte en es

tas recuperaciones: desde la ConfederaciSn Nal. Campesina (CNC), 

pasando por 1a Central. Campesina Independiente priista (CCI), 

e1 Consejo Agrarista Mexicano (CM!), la Uni5n General. de Obreros 

y Campesinos de M~x. (UGOCM) fundada por Jacinto L5pez, 

hasta organizaciones independientes como 1a Uni6n Popul.ar In-

dependiente (UPI} en Durango, y el. Comit~ Particul.ar Agrario 

(CPA) de Xonaca, Pue. Pero l.a que m5s sobresale es 1a Central 

Ca111pesj_na In?cpendiente Revol.ucionariu (CCIH.), que poco despu~s 

e 
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se convertir!a en Central. Independiente de Obreros Agr!col.as y 

Campesinos (CIOAC), bajo el. l.iderazgo de Ram5n Danz6s Pal.omino. 

La CCI aparece en respuesta a l.a primera ol.eada y l.as 

ocupaciones de Rub~n M. Jaramil.l.o en Los Ll.anos de Michapa y ~ 

E1 Guar!n. Despu~s de esta fecha no hay datos organizados, pero 

DanzSs Palomino asegura que 1a represi5n de la Marcha Agraria 

de Puebla y T1axca1a, el 10 de abril de 1972, hacia e1 DoFe -

ori115 a 1os campesinos a tomar tierra~?)Esta marcha organiza-

da por 1a CCI fue detenida dos veces por e1 ej~rcito, 1a d1ti

ma en L1ano Grande, Km 55 de 1a carretera federal Mt;xico-Pueb1a~ 

Por 6rdenes de1 "nuevo ctirdenas 11 , Echeverr!a, e1 graJ.. Leopo1-

do Garduño del. Campo con 600 sol.dados pretend!a llevar a fuerza 

a 1os manifestantes en camiones mi1itares para 11 dial.ogar11 con 

el presidente. La marcha no ten!a ese objetivo, sino honrar J.a 

memoria del G.eneraJ. En.il.iano Z<::.pata y hacer un mitin frente a. 

l.as oficinas agrarias en 1a ciudad de Mt;xico, e1 cua1 se sus--

pendi5 por las amenazas abiertas de ser reprimidoo 

La CCIR 1lev5 a cabo un Pleno Naciona1 del ConseJo Cen

tral del Comit~ Ejecutivo, en mayo de 1973. De aquí se tom5 

el. acuerdo de hacer una Jornada Nacional de Lucha por l.a tierra, 

del 20 al 26 de ju1io. Mientras tanto, para fines de ese año, 

Echev.err!a dec1araba en Guadal.ajara que no permi tiria m&s invá

siones, durante la ConvenciSn Anual. de l.a Confederaci6n¡Na1. -

Ganadera (CNG.). Todo debería ser legalista y con ca1ma ~ara 

deí."ender a 1a "pequefia propiedad". 
( 1973) 

Danz5s Palomino af'irma que en este mismo afio/1a CC::IH. diri-

gi5 mlis de 70 ocupaciones de neol.atifundios en ·el. pa!s. (Esta.s 
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acciones tuvieron un marivil1oso ejemplo multiplicador que al-

gunos aprovecharon para el chantaje y los sobornos. Seg-fin datos 

de empresarios privados 11 s6lo en los -liltimos tres años ha habi

do mtis de 500 ocupaci.ones 11 <8 >. 
A fines de 1961 se forma la Comis~6n Organizadora de la 

CCI, de 1a que formaron parte Jarami1lo y Genaro V!zquez; Lu-

cio Cabañas fue organizador a nivel regi.onal. La CCI fue fun

dada en 1963 <9 >_ Su primer congreso se reali.z6 en enero de 

1965. En este año ingres6 a la Uni6n Internacional de Sindica-

tos de Trabajadores de la Agricultura, Bosques y Plantaciones 

(UISTABP), con m!s de 34 millones de afiliados. El secretario 

gral. de 1a CCIR es nam6n Danz6s Palomi.no, miembro destacado 

del PCM desde 1936 hasta nuestros d!as. 

La CCI tambi~n tom6 la inici.ativa en Pueb1a 1 en 1964, a 

petici5n de campesi.nos de la CNC y pequeños productores de le-

che. el. gobernador gra1 Antonio Nava Castillo y los industria

les pretendían forzarlos a vender su leche a una pasteurizado-

ra propiedad del. gobierno estata1o Este negocio dejar!a mi.lle-

nes de pesos de utili.dades en manos del. gobernador y sus alle-

gados. As! 1as cosas, se convoc6 a un miti.n de protesta para -

el. 13 de octubre de 1964. Se reunieron como 8 mil. personas, las 

cuales fueron salvajemente reprimidas por 1as polic!as estatal, 

judicial. y federal. 

Despui3s de estos hechos la Universidad de Puebla se solí.;.. 

dariza y real.izan una huelga general en la cual participan al

rededor de 50 mil. personas. Los estudiantes secuestran veh!cu-· 

los del.gobierno emp:I.eados para reprimir y l.os incend!an. Con 

esto e1 gobierno tiene una excusa para intervenir y el ej~rcito 
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ocupa la ciudad de Puebla. Poco de,spu~s 11 renuncia11 el gobernador 

Nava Castillo y su 

de l.a leche. 

sucesor deroga el Decreto de Pasteurizaci6n 

Un caso sobresaliente por su experiencia organizativa po

pular al.eccionadora es el de l.a Colonia proletaria "Francisco 

Vi11.a11 , en Chihuahua. Ha logrado también resistir los embatas 

de l.a 11 rePRisiSn11 y ha dado a 1uz, como buena madre mexicana, 

ideas de organizaci6n que trascienden 1os marcos estatal.es o 

regional.es. Estas son las asambl.eas populares, los comi.t~s de 

defensa popul.ar y sus hijos, los comi.t~s de barrio, junto con 

1os tribu1'lal.es popu1ares. Todo esto 1ogrado a travl;s de una :C~

rrea disci.pl.i.na organizativa de alianzas obrero-campesinas, po

pulares y estudiantil.es. De estos grandes logros de organizaci6n 

popular frente al despotismo presidencial. nos ocuparemos l.uego. 

Antes de hablar de los Comit~s de Defensa Popul.ar es ne

cesario hacer una breve historia de la Colonia Francisco Vil.l.a, 

pues el Comité de Defensa (CD)ti.ene su princi.~a1 promotor y 

respaldo en ésta. E1 17 de junio de 1968 l.as masas populares se 

movilizan hacia las afueras de l.a ciudad de Chihuahua en busca 

de un l.ugar pa:a vivir. Se establ.ecen en terrenos bal.d!o·s y pos

teriormente en ti.erras de riego del. viejo l.ati..fundi.sta .J.uis Te-

rrazas, de quien se dijo con razSn que "Chihuahua era··de ~1 11 • 

Estas tierras :Lormaban parte de su "Quinta de l.as Caro'.!-in_as 11 • 

A esta primera 11 i.nvasi.6n" seguir!an l.uego otras. Se funda as! 

l.a Colonia Popul.ar "Francisco Vil.la", a tres años de 1a muerte 

de 1a guerri11a de Arturo G~miz, a un año de 1a guerril.1a de 

Osear Gonz~lez y de 1a muerte de1 Heroico Che Guevara· (i967)y 

en e1 
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en el mismo del Movim:i.ento Estudiantil-Populax·. Hoy cuenta por 

lo menos con 25 mil hab:i.tantes. 

El ambiente que predom:i.naba entre la poblac:i.5n era el de 

d:i.ez afios de lucha: de 1960 a 64 se dan las movilizaciones de 

la UGOCM, hay repud:i.o para los ases:i.natos de los asaltantes del 

Cuartel Madera y para DÍaz Ordaz y Echeverría por la repres:i.5n 

sangrienta de Tlatelolco y San Cosme; ademti.s por la farza elec

toral del m:i.smo Echeverr!a y, por filtimo, por los acontecimien

tos de Playa Gir6n, junto con el alza en el costo de la vida. 

Los antecedentes del Comit5 de Defensa Popular (CDP) 

debemos buscarlos en el Frente de Solidaridad Popular .(FSP) de 

1969, el cual. se forma para luchar en contra del charrismo en 

l.a empresa Pepei-Cola de Chihuahua. Dir:i.g!a este problema sin

dical. el Frente Autgntico del. Trabajo (FAT) de tendencia cris-

tianacoEl FSP se disuelve por proselitismo de varios partidos 

entre ellos el PCM y por control. bu.rocrti.tico.· Aglutin6 a org~:l~ 

zaciones polít:i.cas, sindical.es, estudiant~les y populares. 

Se 1ogr5 experiencia en propaganda planificada y en gran 

escala con el. Comit6 de Lucha contra l.a Farza Electoral que.re

uni6 a la mayor!a de estudiantes. Llevaron a cabo.un mit~n po

pular contra DÍaz Ordaz y LEA. El Com:i.t~ de Lucha contra:.1a Ca

restía de l.a V:i.da agrup6 a fuerzas independ:i.entes y popular.es 

para luchar contra el. aumento del az5car y los impuestos~ Sus 

tScticas fueron la denunc:i.a y la protesta. Se cre6 un frent~ 

amplio que conclÍl.entiz5 y logr5 en parte BU objetivo, pero•. se 

dividi5 en un ala "pequeño-burguesa" y otra estudiantil popul.ar. 

Aprendieron a combat:i.r tendencias economicistas y sindicalistas. 
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Para finales de 1971, Manuel Valles Muela y otros compañ.e

ros suyos del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSP) toman el 

local del sindicato charro. Para prepararse a resistir la repre

se relacionan con la Colonia Francisco Villa, el Sindicato de 

Aceros de Chihuahua, el Sindicato de Trabajadores Electricistas 

de la RepG.blica Mexicana (STEHM), el Consejo Estudiantil y maes

tros d~ la Secci6n VIII. Pensaban firmar un pacto de alianza pa

ra abril de 1972; su objetivo principal era la lucha contra el 

charrismo. 

Mientras que estas discusiones se llevaban a cabo, surgiS 

un nuevo brote guerrillero denominado Comandos Armados de ·chihua

hua (CACH). El 15 de enero de 1972 un grupo de tres comandos -

asalta sendos bancos en la capital del Estado: el Comercial Me

xicano, el Nacional de M~xico y el de Comercio. Las dos primeras 

acciones no tienen bajas, pero la tercera s! y es la va a dár 

origen al nacimiento del Comit5 de Defensa Popular {CDP). A. es

ta triple acci5n s:i.mul.t5.nea se le conoce como 110peraciSn Madera", 

que ten!a por objeto la concientizaci6n del pueblo y el fogueo 

de los guerrilleros. 

Son las 9.30 a.m. Las oficinas abiertas de la Sucursal 

son de cristal y circulares. El ej~rcito custodia los bienes 

de los pudientes. A distancia los comandos discuten la posibi

lidad de asaltar con tanto riesgo. Pero inmediatamente se deci

den y atacan, cayendo muertos en la acci6n: Pablo Mart!nez, Ave

lina Gallegos, estudiante del 5o año de Leyes enh Universidad· 

A. de Chih., Osear Montes y una clienta que intenta salir •• Ade-

1115.s unos policías asesinan 11 por equivocaciSn" a un estudiante 
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y f'uera del banco, un soldado hiere por la espalda al Sr. Rubt;n 

Rodríguez, gerente de una lavandería cercana. ~lientras tanto, 

Ramiro DÍaz Avalos, chof'er de los comandos y estudiante de la 

Vocacional Nlim. 5 del D.F. (I.P.N.), huye con los dem5s guerri

l.leros. 

Se of'recen luego $200,000.oo posos de recompensa por la 

entrega de los :fugitivos. Sol.dados de V Zona militar y agentes 

de J.a .Judicial. J.os persiguen." Entonces, Rosendo Muñoz Col.orno,. 

comando reci~n incorporado, en busca de amparo es traicionado 

por quien debiera def'enderlo: su abogado, quien lo entreg~ .a J.a 

pol.icía el. 16 de enero. Se J.e obliga a decl.arar y con esto de~ 

tienen a los guerril.J.eros: Marco Antonio Pizarro y I<larco Anto

nio Razc6n; siguen pr6f'ugos: Francisco Pizarro, Mario Ol.gu!n, 

~lario Terrazas y Ramiro. La prensa local. prostituida al.aba; l.a 

acci6n. Este mismo d!a 1a po1ic!a ases~na a1agremente al. Ing. 

Diego Lucero Martínez, fundador de J.os Comandos Armados de:Ch:i

huahua, e:;resado y expresidente de la Sociedad de Al.umnosde 

aqu~l.l.a Universidad. 

Al. día siguiente -17 de enero- el. procurador, Antonio ~

Quesada Fornel.J.i, declara que Diego Lucero Mtz. f'ue muerto:por 

"oponer resistencia para entregarse". La verdad era que el.·Prof'r. 

Adolf'o Anchondo Sal.azar, preso pol.ítico en Chihuahua, ha~ 

bÍa prestado su casa a Diego para esconderse. Este testigo 10 

había visto todav!a dos veces cuando l.o conduc!an en.una patru~ 

J.J.a. En protesta por el. asesinato artero, este mis,,rno d!a J.os . 

estudiantes de Derecho de ia UACh. se re~nen por J.a mañana en 

asamblea permanente. Salen poco despu~s en masa para hablar --
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con el gobernador, Osear Flores. Este acepta una Comisi6n Inves

tigadora, la cual. descubre las mentiras del procurador y 1.a 

policía. 

La poblaci6n estti. preocupada. Ya antes, en diciembre de 

1971, el STli:RM había tratado de organizar Comitt;s Coordinadores 

de Acci5n Popular {CCAP) contra el charrismo, para defender su 

titul.aci5n de contrato perdida en octubre anterior; pero prin

cipl.amente la gente lucha en :favor de sí. misma contra 1.a impo

sici6n pri!sta, por doquier había solidaridad popul.ar. 'Mientras 

tanto, el STERH, los acereros y los estudiantes tratan de crear 

un or~anismo de este tipo, pero no logran concretizarlo. Se -

proponen reunirse con los demti.s, real.izando mti.s asambleas de -

apoyo. En la Colonia Francisco Villa se lleva a cabo una de es-

tas asambleas y nace aqu! la propuesta de real.izar una Asam-

bl.ea p~ra todo el Pueble. 

Así pues, la Colonia Francisco Vil.la y el Comit~ Coordi-

nador de Estudiantes convocan a una Asamblea Popular que se 

real.iza por primera vez el 19 de enero en la Plaza de armas, 

donde todo el. pueblo vota contra unti.nimemente con un rotundo 

"NO" a 1.a pregunta de si consideral>an del.ito contra la sociedad 

el robo a 1.os bancos por parte del.os 11 expropiadores 11 • Las de-, 

mandas de 1.a Asamblea se centraron en l.a destituci5n y consig

n.uciSn del procurador y el jefe de la policía de Chihuahua. La 

Asamblea Popular vuel.ve a reunirse el 26 de enero con mti.s de 

15 mil personas :frente al. palacio de gobierno. Se trasladan -

desput;s a 1.a casa del gobernador. Esta vez demandan una entre

vista con 51 para exigir una respuesta a sus peticiones de con-
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si~nar a los responsables. 

El Comitt; de Defensa Popular (CDP) es el organisnto direc

tivo de la Asamblea popular. De ah! naciS; lo formaron inicial

mente: la Sociedad de Alumnos de la UACh,, Tecnol5gico y Normal, 

Secci6n VIII del 'MH.N, STERM, Sindicato de Aceros de Chih., MSF, 

Colonia Franciso Villa, Sindicato de la UACh., y el Frente Au

tt!ntico del Trabajo (FAT). Corno se puede deducir este Comit~ 

aglutin6 intereses populares, sindicales y estudiantiles. 

El CDP es una organizaci6n popular para defender los dere

chos ciudadanos. Nace de la coyuntura en que se encuentra el ~ 

pueblo frente al gobierno mexicano. Es para los pobres, y su 

objetivo fundamental es "expropiar a los burgueses". No cuenta 

con caudillos, pues es un organismo colegiado, todos est4n en 

igualdad con derecho a voz y a voto. Para cada asunto se :forman 

comisiones, y si se necesita hacer declaraciones pdblicas se vo

ta en Asamblea popular. La norma general. es rechazar los arre

glos que hagan los líderes individualmente, cuando no los ha-

ya autorizado la base popular. Para coordinar los trabajos o 

tomar decisiones urgentes, las diversas comisiones hacen~

tas a las asambleas ordinarias de los miembros participantes. 

Su principio rector es la unidad de acci6n que es una -

exigencia para las masas. 11 La unidad es la unidad de las masas-", 

no de partidos o ideologías, de grupos o sindicatos. "La unidad 

se consigue en el movimiento del pueblo ••• Donde hay que p9ner

se de acuerdo es en la realizaci6n de acciones de masas ••• pa

ra independizarse del control priista, el objetivo es politizar 

a las masas", en la acci6n, en su movimiento en las calles, en 
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los mitines y marchas. El mejor remedio para la represi5n es-

tatal es la movilizaci6n de masas que sirve para cubrir las -

aa:iones. En resumen el CDP es la mejor expresi6n de la lucha 

de clases que va en aumento. Se forman como organizaciones --

fuertes bajo la condici6n de participar 11 de buena fe" y sin -

fanatismos religiosos o políticos. 

Pero lpor qu~ no se había concretado antes la acci6n del 

pueblo? Por el abismo entre dirigentes y base, por fanatismos 

entre ideologías políticas. Porque se considera err6neamente -

que el pueblo y sobre todo que los pobres son est!i.pid.os, igno

rantes o "1)endejos", porque no han l.eÍdo l;ste o aqutil. librito 

de te5ricos marxistas. Con esto no queremos negar l.a valiosa 

influencia de un Lenin, un Che o un Fidel Castro; pero da la 

casual.idad de que ell.os orientaron, no impusieron; participa-

ron, no ordenaron desde arriba, sino dirigieron. 

Los acontecimientos que siguieron aceleran la conso1ida_

ci6n y el fortalecimiento de la resistencia popular_: por la -

mañana del 20 de enero de 1972 la policía ahorc6 al guerri1le

ro, polit~cnico ejemp1ar, n.amiro DÍaz; su cad~ver tenía hemo

rrar;ia por la boca. El pueblo se aglomera de nueva cuenta fren

te al palacio para hablar con el represar-asesino. No 1o en-

cuentran y se dirigen entonces a su casa¡ pero tampoco est& ~

ahí, porque estaba ocupadísimo en e1 cine. Un día desput!s ,otro 

guerrillero, "G.aspar", corre la misma suerte •• Fue sacado de 1os. 

separes policiacos, y le aplicaron la ley fuga en e1 pueb1o 

llamado General Trías. Hab!a sido detenido junto con H~ctor Lu

cero IIernti.ndez, hermano del difunto Ing. Diego Lucei-o. Ht!ctor 
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1.es había señalado el. lugar donde escondieron el. dinero del. a

salto. El. pueblo vuelve a la carga en las calles el 24 de ene

ro. Cuatro días mti.s tarde el Arzobispo de Chihuahua, Al.meida, 

se solidariza, cosa rarísima pero como siempre demasiado tar

de. 

Para el. 14 de febrero el. gobernador, presionado por las 

movilizaciones del pueblo dirigidos por el. CDP, acepta la su-

puesta "renuncia" o licencia del. procurador Quesada, pero no 

la del. inspector de pol.ic!a, Ambrosio Guti~rrez. Hientras tan

to, aprovechando l.a coyuntura toda la Universidad va a l.a hueJ.

~a en demanda de Consejo Estudiantil. Paritario, aulas y becas. 

La primera Comisi5n Investigadora con participaci6n popular 

se disuelve. Entonces el. gobernador, para lavarse l.as manos, 

somete el. caso del procurador a una 11 Academia de Ciencias. p·e-

nal.es 11 con mayoría de miembros del ,;ou:i.ernc estatal y de sus 

esclavos judicial.es. Con esta maniobra las autoridades se v--

burl.aron una vez mti.s del. pueblo a quien cacaraquean servir,, re

instal.ando luego en sus puestos a l.os funcionarios criminal.es~ 

De inmediato el. CDP se moviliza cerrando m~s sus filas· 

en solidaridad con los estudiantes en huelga y contraatacando 

con l.a formaci6n de los Comit~s de Barrio, que serv!·an para 

inf'ormar de la situaci6n y politizar. Logran as! mayor apoyo y 

participaci6n en las manifestaciones,l.as cual.es pasaron de J.as 

veinte mil personas. 

Podemos af'irmur que e1 CDP ha tenido por l.o menos dos 

mo1.1entos: el. primero en ascenso y baja desde su fundaci6n en. 

1972 hasta la quiebra de1 movimiento de profesores, estudiantes 

y trabajadores de 1a UACho en 1971.1:; y e1 segundo, desde esta 
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fi.J.tima :Lcc:1a hasta :fines de 1976 en. crescen.do: "etapa depura

dora"º Duran.te este segun.do momento rea:Lirma sus lazos de al-i

an.za con cnda un.a de J.as or~anizaciones partj_cipan.tes para pro

testar permanentemente por 1n. represj_6n de que ahora ~l mismo 

es objeto, para detener su ejemplo 111u1tip1icador. En esta prue

ba de :fue~o se separan del CDP: el Sindicato de Aceros, los e

lectricistas, J.a Secci6n. VIII del SNTE y el !>lR.i"-1, por causa de 

políticas diferentes aplicadas por el PCM y ia direcci6n 

de1 HSF. 

EJ. CDP se mantiene en la lucha con la mj_sma tlctica de 

1~ovilj_zaciones y nuevas :formas de contacto con las organiza--

cj_ones que no pertenezcan a 6i. Gan.6 al final del ejercj_cio de 

Osear Flores la titu1aci6n y l-egaJ.j_zacj_6n de sus terrenos. El 

~obierno pretendía mediatizar y divj_dj_r a los colonos con e1 

programa de desarrollo urbano. El Comi t6 quebr5 esta t:i:·eta 

que consistía en provocaciones, desalojo, sobornos, e intimi

dacj_ones. Es necesarj_o hacer notar que las autoridades repri

mieron a los colonos de la Francisco VilJ.a y Emj.lj_ano Zapata, 

porque estos 11paraca'idistas 11 proporcionaron los contingentes 

mtis a.i.:;ucrridos y numerosos que animaron al pueblo de Chihua--

hua a particj_par en las movil-izaciones masivas. 

Todo esto sucedía a :fj_nales de 1974. El CDP se fortalece 

en la prueba de :fuego y formula un programa de demandas de sus 

ort;anj_zaciones. Para los prüneros días de noviembre de 1975, 

ya con el nuevo gobern.ador,Uernardo Aguirre, se estab1ece un 

"Campamento Permanente de Denuncj.a" en el centro de la C:i.udad 

y frente al palacio de gobj.erno. Se les pone cerco policiaco 
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para que se retiren. Sin intimidarse el CDP mueve sus hilos se

cretos y lanza 7,000 sentes a la calle, a los tres días ya son 

12,000 manifestantes. Ahora el contingente est& formado por co

lonos, obreros y campesinos. El valent6n gobernador cede a to

das sus demandas, porque Jos& L6pez Portillo llegaría a la ciu-

dad en su gira electorera. 

De manera que la fuerza del CDP est& en su capacidad de 

movilizaci6n de diferentes sectores del pueblo y en su capaci

dad de ¡_;onczociaci6n frente al Estado mexicano, al cual le ha 

sacado por la fuerza sus demandas. Para el 30 de septiembre de 

1976 tuvieron una entrevista con Echeverr!a, dentro de su terri

torio liberado en la Colonia Popular Francisco Villa; le obli

~aron. a entrar sin guardaespaldas. Adem5s tuvo que soportar 

los reproches de dos dirigentes del CDP en contra del charrismo 

y la represi6n. A cambio ofreci6 diez industrias. Esta es una 

muestra clara de parte del CDP de abandonar posiciones intran

sigentes, sectarias, u.1.traizquierdistas. 

El CDP es una alternativa ~e organziaciSn que va crecien

do de manera permanente para bien de campesinos, obreros y gen

te del pueblo. Es un reto imponente contra la burguesía y el -

Estado burocr&tico. En la actualid.:id, veinte orga1lizaciones in-

tegran el CDP por lo menos en Chihuahua: Colonias Francisco 

Villa de Chih. y de Aldama, Divisi6n del Norte de Saliz, Dr. -

Pablo G5mez, Arroyo de la Cantera, Emiliano Zapata; Seccione.s · 

5 y 31 del MSF y el Sindicato de Estibadores, Acci6n Revolu-

cionaria Sindical del SNTE; Uni6n Cívica, Villa Julrez, N.C.P. 

El Sariz; Central de Fuerzas Campesinas Revolucionarias, Ejidos 
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Ci~nesa de Ort!z, Guadalupe Victoria, Francisco Villa de Aldama; 

Grupos campesinos de las .~nimas y La Ooncepci6n, y por fil timo, 

diversos ,sru.pos estudiantiles. 

Tm:ild.6n. se crearon Comit6s de Defensa Popular en Ciudad 

Antihuac, Jim6n.ez, Delicias, Parral, F'lores Mag6n y Camargo para 

de1:iandar tierras y cr6di tos. En Cd. Jufirez se organiz5 aut6no

ma1nente otro CDP contra la corrupci6n generalizada, alilndose 

con maestros, estudiantes, colonos, choferes y obreros que de

mandaban la disminuci6n de tarifas en. los pasajes. Agruparon 

tambi6n a los ruleteros contra sus explotadores. Luchan con-

tra los terratenientes y fraccionadores. 

El extraordinario ejemplo del CDP nacido en Chihuahua ha 

prendido como yerba buena en Oa:caca, Ourango, Puebla, Tampico 

y otros Estados 1 con. varj_antes. Un proyecto de programa que se 

discutiría fue presentado por el MSF, la Colonia Francisco Vi

lla y la Sociedad Ignacio Ram!rez; al principio se define al · 

CDP como organizaci6n independiente y enemiga de explotadores. 

Su principal interls recae en los explotados para luchar por 

el poder político e implantar el socialismo. En resumen, la es

tra te~ia est5 contra los en.emi;::;os del pueblo: los que tienen. 

el poder· priista y el econ6ulico, :financieros y extranjeros in,

versionistas. No olvidan la existencia <le grupos que se alfan 

con los explotadores. Por medio de la formaci6n de conciencia 

de clase, la organizaci6n y direcci5n de los pobres pretenden 

alcanzar los objetivos dsi~uientes: 

1.- Democracia Sindical: luchando contra el charrismo, 

scr5n independientes del PRI. Es necesaria la autogesti6n de 

los trabajadores dentro de sus sindicatos, basada en el deseo-
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nocimiento de los líderes traidores por acuerdos de asambl.eas 

generales, aumento de sal.arios, reducci6n de la jornada de tra

bajci¡ cif~bti~o re~a~to de utilidades, ~ivienda c6fuo obl.igaci6n 

del E~iddb § i¿~ ~apit~iis~Ds, Asistdncia social efectiv~ al 

camp"o y sectores popultires urbanos y otras demandas. 

2~- Problema agrario: i:Únbiciona tina soiuci6ri radical. al 

. cainpo; propone expropiar s:i.n indenm:i..zaciSh y entregar inme-' 

diatu y coiectiv.:iment¿ la tierra;· control directo calllpes"ino· del 

sis~cci~ ~rediticio; eón intereses bil.jos y pi~zos wts l.ar~os pa-

ra pagar; áuto,sestión campe si.na en empresas ·agrícolas ·y de todos 

los distritos de rieg;o; mejores precios de :;arantía y partici-

paci611 e~ lu comercializaci6n; aQmento de sala~ios;_independen~ 

cia del control estatal. de sus sinclicatos,y seguridad social;,. 

3. - llespa:::to a la ProbJ.emtitica Urbana lucharían por orga-

donde vivir, dotarlos de ser~icios m!~imos y darl~s educac~6n 

s.ecu~dO.ri.a ~ :i:·6cnica. Los coinit6s ~e barrio vi.gilarí:an J.ós pre

ci.os de los alimentós b5sic od;. 

/!. - El Novimie.nto Estudiantil·: dc·sernú¡;¡sca·ran la ·e·frcolári·

'i:aci6n. utilitarista del Estado b'urocr~ti.c·o y propón.en i~a forma;_ 

ci6n del Hombre Nuevo con sentido cr!tico--cientÍ:f"i"c·o;; d.eina:n<lan 

direcciSn paritaria', mtis subsidios-, siste1rtas bancari.os ("sic), 

casas de asistenc~a y libertad de asociaci5n dentro ~e insti~-.· 

tdci~ries ·eddcativ~s~ 

5.- Por {Íltinio, sur;ieren una permanente 'duilpañi:i 'de ·l.~b'e'r;. 
.. ' . . . , . . . . . . . ( ' . ,, 

tad incondicional de los presos p"ol.Íticos·, el. 'respe't'o a 'sús iy.;¡:;;. 

d;;is y de~U"piiriciSn 'de 'ia tortui·a·. 
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L;l.S t~cticas n ernpl.ear serían la mani.festaci6n, el. mitin 

y l.a huelza, el.aras muestras del poder de l.as masas en movil.i

zaci6n. Se procuraría dar consignas pol!ticas el.aras y educa-

tivas. La propaGanda se debería basar en un documento central.. 

Se formarían cuadros promotores de luchas independientes; in-

vasi6n de predios y la posesi6n iruncdiata con reparto~uitati

vo de n[;ua de rie¡;o. Ademt\s ur~!an l.n. :rormaci6n de :frentes po

pul.n.rcs en l.as colonias proletarias. Consideraban que los es-

tudiantes deberían unirse a l.a lucha y servir como difusores 

ideo16sicos de la misma. Se establecía la urgencia de un medio 

de difusi6n del Comit& para las masas. 

Por 6.ltimo, fijuba su utencilSn en la organizaci6n inter

na ,proponiendo la absoluta democracia en l.a el.ecci6n de repre

sentantes. Las secciones de trabajo serían pol.!tica, finan.zas, 

y propaganda. En cadu secci6n se no~>raria un presidente de de

bates. Las d~ferentcs comisiones se encargarían de los demls -

aspectos t5cnicos. 

A nuestro personal modo de ver las cosas, el. PCM ha ca--

metido errores t&cticos en la conducci6n de sus e1ementos den-

tro de l.os CDP: no debiera haber retirado a sus miembros. No 

podemos abandonar l.a lucha por un registro electoral.. A veces 

se piensa que val.e mti.s ganar u.n cuadro que una huel.ga; pero 

conduci.endo bien. un movimiento de masas st>l.o el. bu.en ejemplo 

atrae partidarios. 

Por otra parte, parece ser que tanto a l.os estudiantes 

como a los miembros clcJ. Partido 1os invade un e el.o por l.as pa-. 

labras y l.a teor!a. Todav!a existe un abismo entre l.os probJ.e-
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mas naciona1es y la up1icaci6n de 1a teoria marxista. No hay 

rc1aci6n de prob1emas semejantes entre obreros y campesinos, 

lo cua1 es el propio coraz6n de la a1ianza obrero-campesina

cstudiantil, por esto los estudiantes y 1os cuadros del PCM 

deben acomodarse a1 nive1 informativo de las masas. 

Paro:\ concluir, afirmamos que los Comt~s de Defensa Popu

lar son los ~6rmenes de una futura Asamblea Popular Nacional 

co1:10 la que lle~~6 a compartir el. poder en Do1ivia entre mayo 

y a~osto de 1971. Son un cor;obierno de ti.1)0 soviet con la di

ferencia d~ estar basados en una alianza obrero-campesina-es

tudiantil, en vez de un:::i. obrero-campesina-militar. En Rusia 

entre febrero y octubre de 1917 Sl.u~gi6 este segundo tipo de 

soviet J.J.e~ando primero a constituir un poder dual y despu~s 

a tomar por las armas el poder nacional. Como las Asambleas 

PopuJ.ares en n~xico no son de orison forti.neo sino enraizadas 

en el pneblo, -tanto que surgen espontti.neamente-, .parece ser 

J.a :forma rnti.s natural ele autocondltcirse esta naci6n •. Tenemos, 

por tanto, srandes expectativas en el futuro de estas nuevas 

formas de resistencia popular creativa. No es el PCM el que 

va a tomar el poder, ni í'uc así en Rusi~, sino que la van---

~uartliu revolucionaria por medio de los soviets 11eg6 al po

der. Zn vez de buscar cuadros, sería mejor para e1 PCM multi

plicar los Comit~s de Defensa Popular. Primero se da el ejem

plo y luego vienen los se5uitlores; do la misma manara, primero 

vienen los comit~s y luego vondr5n los cuadros. 



CAPITULO XIV 

LA TENDENCIA DEMOCRATICA DE LOS TRADAJADORES ELECTRICISTAS. 

E1 10 de junio de 1971 se inicia una nueva oleada de re-

sistencia popular. Pero esta vez no serían las demostraciones 

estudiantiles las que dominarían las luchas en esta etapa. Co-

mo 1os ferrocarrileros fueron la vanbuardia obrera durante la 

etapa anterior, los electricistas la constituirían durante e1 

nuevo periodo de ascenso de la lucha de masas. Las actuaciones 

de Vallejo y Campa serían reemplazadas por las de Rafael Galv~n, 

secretario general del Sindicato de Trabajadores Electricistas 

de la Rep'1blica Mexicana (STEUM) hasta 1972, y 1Íder de la Ten-

dencia Democrltica dentro del nuevo Sindicato Unificado de 

Trabajadores Electricistas de la RepG.blica 'Mexicana (SUTERM)í 

despu~s de esa fecha. 

Como Vall.ejo y Campa, Galvln. tambi~n sal.i6 de las :fil.as 

del comunismo mexicano. En 1935 pertenecía a 1a Juventud Cp~u-

nista; participa en la balacera contra los fascistas de 11 cami-

sa dorada" el 20 de noviembre de ese año. Pero parece que os--

tuvo infl.uido por el lombardismo. Por 1o menos sabemos que;in-

gres6 al Partido de la Revo1uci6n 'Mexicana (PIU--1), y permaneci6 

dentro de l.as filas de partido oficial cuando ~ste se transfor-

m6 en PRI, en 1947. Lleg6 hasta ser senador en 1968. S61o des

pu~s de la represi6n de la Tendencia Democrltica en julio de ~ 

1976 comenz6 a reunirse con los camaradas del PCM. A pesar ~c;Ie 

que su ideo1og!a nacionalista revolucionari.¿;, tiene m&s en c'.omlin 

con el nuevo Partido Socialista de los T:~abajadoras (PST) que 



con el PCN, de hecho el Frente Nacional de Acci5n Popular (FENAP), 

fundado en mayo de 1976, está dominado por los comunistas junto 

con la Tendencia Democr.!i.tica de G.alv~n. 

Reprimida la huelga ferroviaria de 1959 y los sindicatos 

independientes dirigidos por los ferrocarrileros, surge un nue-

vo sindicato independiente dentro de los electricistas. El STERM 

se orGaniz6 en 1960 como respuesta a la nacionalizaci6n de la 

industria el.~ctrica por el presidente L6pcz Hateas, mediante la 

compra de acciones de compañías extranjeras. Su antecedente di-

recto fue l.a Federaci6n Nacional. de Trabajadores de la Industria 

y Comunicaciones El.6ctricas (FNTICE) conducido tambi~n por Gal.

v5n. La política laboral del STEHN sigui5 la misma corriente 

que la de la FNTICE). Pugnaba por mantener vigentes los prin-

cipios democr5ticos en l.a vida sindical basados en la partici

paci6n activa de los electricistas en sus asambleas y secciones 

locales. Su objetivo fue reducir el poder del comit~ nacional, 

promoviendo la descentra1izaci5n y la iniciativa obrera a'nivel. 
.•·· . 

de secciones. Este mecanismo era considerado como la !i.nica ma-

nera de garantizar que la direcci6n sindical respondiera a los 

intereses de los trabajadores. 

Esta política laboral del STEHH y de la FNTICE las di:f'e-

ranciaba de 1a mayoría de 1as federaciones de sindicatos mex:i..-

canos caracterizados por la centra1izaci5n y el poder irres---

tricto de sus comit~s nacionales. Sin embargo, la FNTICE no 

hab!n jugado un papel sobresaliente en las luchas de masas an
teriores a 1960. La explicac:i..Sn se encuentra én el hecho de .-""'. 

que no militaba dentro del sector nac:i..onal:i..zado y, por consi--
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de secciones. Este mecanismo era considerado como l.a finic~ ma-

nera de garantizar que la direcci6n sindical respondiera a los 

intereses de los trabajadores. 

Esta pol!tica 1abora1 de-1 STEHN y de la FNTICE 1as dif'e-

ranciaba de la mayoría de las federaciones de sindicatos mexi

canos caracterizados por la centra1izaci5n y el poder irres~-

tricto de sus comit~s nacionales. Sin embargo, 1a FNTICE no 

hab!a ju.gado un papel sobresa1iente en las J.uchas de masas án,.;.

teriores a 1960. La exp1icaci8n se encuentra en el hecho de~

que no militaba dentro del sector nacionalizado y, por consi--
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guiente, no lleg6 al ~rado de enfrentamiento directo con el 

Estado como en los casos de los ferrocarrileros y petroleros. 

Claro est!l que tuvo que defenderse contra la Comisi5n Federal 

de Electricidad (CFE), empresa estatal que trat6 de debilitar 

no s6lo la industria privada sino también los sindicatos de e 

ese sector. Pero su en.er.iigo principul era no el gobierno-pa

tr6n, sino los patrones de la industria privada. Sus enfren--

tamientos principa1es fueron con la industria privada. s&lo 

después de la nacionalizaci6n de la rnuyoría de estas empresas, 

de la reestructuraci6n de la FNTICE y su reemplazo por el STEfill, 

éste comenz6 a juGar el papel de vanguardia en la resistencia 

contra el Estado y el charrismo nacional. 

La Comisi6n Federal de Electricidad se cre6 en 1937 par.a 

manejar el entonces pequefio sector nacionalizado de la indus-

tria el~ctr~ca. Cuando se funda 6ste, se constituye entonces 

un sindicato "desde arriba" afiliado a la CTN, con una actitud 

conciliadora hacia la CFE: el Sindicato Nal. de Electricistas, 

Similares y Conexos de la Hepfi.blica Mexicana (SNESCRM). Por un 

lado, el. gobierno favoreci6 al sector estatal pará debilitar a 

la industria privada, haciéndola m5s dependiente del Estado eri 

cuestiones de financiamiento, tarifas y compra de energía. Po~. 

otro lado, la expansi6n de la CFE enfrent6 a los sindicatos de 

la industria privada, apoyando decididrunente el desarrollo del 

SN'ESC1?.:•J, el cual no le present5 n.in.~-6.n problema laboral. As! 

que al adquirir enwresas del 

fcr~ncia para que fuera ~ste 

trabajadores de la empresa. 

sector privado, se le daba pre-

el sindicato que representara a . 

De esta manera se desconocieron los 
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contratos colectivos con los sindicatos del sector privado y 

los derechos correspondientes, incluyendo el de l~brc afiliaci6n 

sindj.calo 

Este proceso se acentu6 durante la década de los '50s 

cuando los electricistas de la industria privada presentaron un 

frente comdn contra la CFE, el SNESCm·l y la CTM, bajo las ban-

deras del "sindicalismo independiente y democrlltico". Formaron 

alianzas con otros sindicatos independientes como los ferroca

rrileros y petroleros, procurando establecer una nueva central. 

obrera para los afias de 1957/59. Ante la falta de solidaridad 

con el movimiento ferrocarrilero el intento no tuvo éxito. Ha

bía no uno sino dos grandes sindicatos electricistas dentro 

del sector privado, y éstos no lle~aron a un acuerdo. Adem5s 

del FNTICE existía el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 

el 1nti.s a1rt.i.güo (!lle tan1bil3n. contu.ba con l.~ n:n:y·cr!a de afiliados= 

Creado en 1914, era el sindicato de una sola empresa: la Mexi

can Light + Powe:t: Co.,la m!i.s antigua empresa de la industria 

fundada durante el porfiriato. Divididos l.os electricistas del 

sector privado entre estos dos sindicatos, no podrían jugar 

un papel decisivo sino hasta unirse o integrarse con el 

sector estatal. 

En. 1960 el gobierno liquid6 pr5cticamente los intereses 

extranjeros en la industria eléctrica, en su mayor~a norteame

ricanos: la }Jexican Light+Power y la American+Foreign Power Co. 

fur1cladas despu6s de la Revoluci6n en 19211. El Estado adq1;J-iriS 

90% de las acciones de la primera y la totalidad de l.as empresas 

de la American. Estas "6.ltimas fueron nacional.izadas, pero la 
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Mexican Ligh1/cind Power, así como su sindicato (SME), se mantu

vieron al margen de la integraci6n con la CFE. En 1963 la Mex~ 

light :f'ue restructurada corno una empresa descentral.izada, la 

Compafi.Ía de Luz y Fuerza del. Centro, S.A. Esto quiere decir -

que continuó funcionando como empresa privada, aunque el 90% 

de las acciones pertenecían al gobierno. Fue apenas en 1968 

que estos títulos pasaron a ser propiedad de l.a CFE, cuando 

el di.rector general de esta -liltima pasó a sor simultSneamente 

presidente de l.a compañía. De esta mnnera l.a industria quedó 

dividida sólo formal.mente en dos organizaciones estatales; 

una nacionalizada y la otra no. 

lPcr qu~ entonces no se nacional.izó al. mismo tiempo ~a 

Mexlight? En ese momento los trabajadores del SME y de la 

FNTICE contaba con cerca de 65 por ciento de la fuerza de tra

bajo sindicada en l.a industria. Esto representaba una :f'uerza 

política independiente de la política laboral de la CFE y su 

sindicato correspondientev así que tambi~n representaba un pe

ligro para la hegemonía de este 6.ltimo. Nacionalizada la in

dustria entera podría significar o un enfrentamiento del go

bierno con el sector mayoritario e independiente de los elec

tricistas repesentado por el SME-FN'.rIC8, o una rectificación 

de la política laboral del. gobierno en contra del. charrismo. 

Como l.as dos alternativas resultaron políticamente inacepta--

bles, el gobierno opt6 por incorporar a los trabajadores de1 

FNT-ICE dentro del sector nacionalizado bajo el patronato de 

la CFE, dejando a los trabajadores del SNE con sus viejos con

tratos co1ectivos en e1 sector privado. iDivide et impera! 
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Ese fue e1 truco. 

La industria e16ctrica se declaró nacionalizada el 27 de 

septiemure de 1960 a base de una modificación del artículo 27 

de la Constitución. Esta modificación declaraba que el Estad6 

es el. ti.ni.ca que puede "generar, conducir, transformar, di.stri.-

bui.r y abastecer energía elt;ctrica que ten~a por objeto la pres

tación de servicio p~b1i.co 11 ~i) Como los electricistas perte-

n.cci.entes a 1a FNTICE dejaron de trabajar para compañías pri

vadas para enfrentarse por primera vez al Estado como G.ni.co 

patrón, decidieron reorganizarse en protección de sus derechos 

adquiridos. Sin embar~o, como la FNTICE era una federación de 

52 organizaciones con autonomía a nivel local, hubo mucha re-

sistencia hacia la inte,6raci6n en un solo sin.di.cato. 

Al mismo tiempo no existía otra alternativa. En vista 

·del enorme poder que adquiría la CFE al control.ar una ind;us

tria b~sica que absorbía la octava parte de la i.nversi.6n p~---

.blica total, y del sindicato rival favorecida por ~ste que 

podría qui.tarles en algli.n momento el contrato colectivo, las 

52 organizaciones deberían unificarse. En efecto, en la G.1tima 

de cuatro asambleas nacionales extraordinarias para discutir 

el asunto, decidieron dj.solverse para constituir el nuevo sin-

di.cato. Cada uno de t;stos pas5 a ser una secci6n del. STERM, 

conservando as! su independencia frente al. comitl nacional.. De 

De esta manera el STEIThl fue el primer sindicato nacional de in

dustria que efectivamente li.1nitaba ia centralización de1:poder 

para preservar la democracia interna y activa de sus miembrosº 

Desde su comienzo el STEHM ponía en duda el predominio del 
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SNESCHM sobre los trabajadores de esta rama de la industria 

nacionalizada. Demandaba la nacionalizaci6n tambi6n de la Nue

va Compañía de Luz y Fuerza del Centro pra facilitar la inte

graci.Sn de la industria el6ctrica y la unidad sindical de to

dos los electricistas, la mayoría or6anizados en sindicatos 

independientes. Sus nuevas banderas de lucha incluyeron tam--

bi6n la contrataci6n. colectiva wi.ica dentro de la j_ndustria. 

Por eso, el gobierno demor6 en nacionalizar a toda la indus--

tria, al mismo tiempo que presion6 para la integraci.Sn sindical 

bajo la hegemonía del SNESCllM. La tSctica seguida por la CFE 

favoreci5 el desarrollo de este fil.timo para que llegara a con

ti.~01ar una ampl.ia mayoría de los electricistasº Aunque al mo-

111ento de nacionalizarse las empresas de la American había po

ca diferencia entre el n(unero de trabajadores pertenecientes a 

ambos sindicatos, la política laboral de ]_a CFE impulsó para 

1970 un predominio claro del sindicato amarillo. Fue entonces 

que el. SNESCl?.M empez.5 a competir abiertamente por el contrato 

colectivo del STElU.l. 

Así pues, despu6s de la nacionalizaci.Sn, el gobierno se 

enfrent5 no con un solo sindicato de electricistas, sino con 

tres completamente distintos. Claro est& que esta situaci.Sn no 

favorecía a los trabajadores. Entonces se trat6 de eliminar la 

divisi6n 1aediante el convenio del 6 de julio de 1966 entre los 

dos sindicatos asociados a la CFE, co1nprometi&ndose a respetar 

sus respectivos contratos de trabajo con las empresas naciona

lizadas. Otra soluci5n se dio el 28 de enero de 1969 cuando, 

por exigencias del SHE, hubo un segun.do convenio sindical que 
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tenía por objeto la integraci6n del SME a los otros sindicatos 

y lil. timamente a l.a CFE. Pero, como hemos visto, l.a CF.E quería 

tratar 6.nica111ente con el SNESCUM, rompiendo así con estos dos 

convenios. 

Durante toda l.a dt!cada de l.os '60s l.a Cl~E había prepara

do la futura destrucci6n del STERN intentando arrebatarle el 

.trabajo y congelar el ingreso de nuevos miembros. Finalmente 

11cg6 el momento, justo en. 1971, cuando los charros del SNESCRM 

intentaron el golpe decisivo, arrebat5ndole la titularidad 

de su contrato colectivo. En enero Francisco Pt!rez Ríos, secre

tario general. del SNESC11N y senador pri!sta, demand6 la titu

laridad del. contrato del STERM para su propio sindicato a la 

Junta pri!sta Federal_ de Concil.iaci6n y Arbitraje. Los otro~ 

grandes charros de la CT:t-1 se so1idarizaron de irunecliato con 

esta maniobra de agresi.Sn. Meses desput!s! en octubre del mismo 

año, el STEllM :Cue despojado de su contrato por un arbitrario 

l.audo de la Junta progobiernista. 

Pero el.'resultado de esta arbitrariedad no :Cue lo que al. 

gobierno esperaba. En vez de terminar con el STERM, ~ste mo

vi1iz5 sus bases para protestar por la decisi6n en su contraº 

Indignado por la represi6n del 10 de junio de 1971 y animado 

por el repl.igue del. gobierno que sigui6·a estas atrocidades, l. 

los sectores populares se lanzaron a las cal.les para apoyar a 

1os e1ectricistas independientes. La re"'\rl.sta Sol.idaridad, 6rga-· 

no informat~vo del. sindicato, había preparado ei terreno para 

l.a defensa obrera y popu1ar contra la ofensiva charrista me--~ 

diante meses y afias de denuncias, y la exposici6n sistem~tica 
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de la alternativa dcmocrStica ante la represi6n gubernamental. 

Así que el 111 de diciembre de 1971 el STEflM inicia, con el apo-

yo del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), una jornada 

nacional de ocho días por la democracia sindical. El fruto de 

todos estos esfuerzos fueron las manifestaciones p&blicas que 

entonces se realizaron en mls de 40 ciudades, a las cuales con-

currieron miles de obreros de otras industrias junto con cam--

pesinos y estudiantes. De esta manera los electricistaG gana--

ban las calles en forma semejante a las aciagas jornadas de 

1958/59, cuando los rieleras estaban a la vanguardia de 

las luchas populares. 

Estas jornadas fueron importantes por sus consecuencias, 

resultando en la oleada 1nSs larga de insurgencia obrera en la 

historia del país. Durante todo el año siguiente hasta 1976 

los e1ec-tricistas independientes encabezarían la tendencia de-

rnocr5.tica contra el charrismo sindical. Como se convirtieron 

en centro aglutinador para otros movimientos de resistencia, 

comenzaron a enarbolar un programa popular para los obreros en 

otras industrias y también para otros sectores de la naci6n. 

Así GalvSn, el líder de la tendencia democr5tica, reemplaza a 

Campa y Vallejo, corno el enemigo n-6.mero un.o de la burocracia 

sindical y estatal. 

El programa del movimiento fue formulado en la revista 

Solidaridad en enero de 1972.< 2 >En un artículo,intitulado 7--

nz;Por qu6 luchamos'?", propone no s51o la defensa de la titulari-

dad del contrato colectivo y la unidad sindical democrt\.tica.de 

los electricistas, sino tambi6n al llamado Programa Popular. 
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Este ditimo seria el programa de los Comit~s Coordinadores de 

Acci6n Popul.ar (CCAP), las juntas de democracia sindical en -

las f5bricas que se hab!an convertido -durante las jornadas de 

diciembre de 1971- en organismos mt\s amplios para que la lucha 

democratizadora se generalizara y alcanzara a otros sectores. 

El programa contiene una llamada para las siguientes reformas 

blisicas: la de1nocracia sindical, el cumplimiento de las l.eyes, 

la reorganizaci6n de las empresas nacionalizadas para que los 

obreros participen en su gestiSn, la continuaci6n de la políti

ca cardenista de nacionalizaciones, la reforma agraria hasta 

liquidar todos los latifundios, y la educaci6n autogestionada 

por el. mismo pueblo. Todo esto planteaba la ALIANZA OBHERA-CAM

PESINA-ESTUDIANTIL. Ni el Plan del Sureste de Demetrio Vallejo 

en 1958 llegaba a estos prop5sitos esenciales para la reestruc

turaci6n democr!tica del. país. 

Ante la inesperada respuesta del STERM a l.a represi5n, el 

gobierno se vio obligado a reconocer y mediar el confl.icto, 

intentando contenerlo por las concesiones. Así, en septiembre 

de 1972, promovi6 un convenio de unidad entre el STERM y: el. -

SNESCRM. De este convenio surgi6 el congreso de unidad el 20 -

de noviembre, en el cual se 11eg6 a un acuerdo de unificaci6n 

a base de un nuevo Sindicato Unico de Trabajadores Electricis

tas de la Ucpdblica Mexicana (SUTERI>I). Este fue un triunfo pa

ra Galvli.n por el s6lo hecho de haberle dado una estructura de

mocrStica, usando como modelo los propios estatutos del STERM. 

La creaci6n de este nuevo sindicato en diciembre de 19,72 

agrup6 a todos los electricistas en la industria nacionalizada. 
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Empero, se realiz6 detr!s de una cortina de negociaciones se--

cretas y se impuso de arriba hacia abajo. El pacto de unifica

ci6n requir!a que los dirigentes de las antiguas organizaciones 

compartieran los cargos de responsabil.idad en vez de ser el.egi-

dos por voto directo de l.os miembros. De esta manera coexistie-

ron en el. SUTEHI-1 tanto la tendencia tlemocrti.tica como la charra. 

Adem!s del hecho que P~rez R!os quedaba como secretario gene~al., 

la nueva ors;anizaci6n se incorporar!a a la CTM. Claro est! que 

estos acuerdos significaban una victoria para el SNESCRM y el 

gobierno. Sin embargo, el STER'M compartía l.a direcci6n a nivel. 

nacional y local, participando en los puestos claves.: As! 

que Rafa.el Galvlln quedar!a como presidente de la Comisi6n ·de · 

Vigilancia y Fiscalizaci6n. 

La unidad con el SNESCID1 tom6 por sorpresa a varios·· sec-

tores de la nueva izquierda que lo vieron como una especi~ de 

claudicaci5n. No lo era. Aunque el gobierno logr5 que el ~ovi-

miento popular que se expresaba en el STERM perdiera en parte 

su centro aglutinador cuando ~ste se integr5 ~1 SNESCRM, ahora 

el galvanismo ten!a palanca para luchar por la democracia·sin-

dical dentro de la propia CTM. 

La unificaci6n se hab!.a preparado por un art!culo en la 

nevista Solidaridad <3 >. Ah! se clarificaba la tesis cent~al 

de la tendencia dcmocrli.tica: el proletariado tiene ·su prop:i.a'. 

ideología e intereses que l.o conducen al Estado obrero y NO a 

una tercera f'orma estatal., ni capitalista ni social.ista. "E1: 

Estado nacional:i.sta revolucionario no es ninguna forma acabada 

de estructuraciSn estatal, sino un Estado capital:i.sta a~, 



pero grandemente influenciado por la H.evo1uci6n; se trata de 

una organizaci6n transitiva en que las medidas del Estado, adn 

sin direcci6n proletaria, no pueden ya reforzar, sino que de-

bilitan al sistema capitalista (nacionalizaciones, estatizacio-

nes, reforma agraria, etcfitera) ••• Y bien, todas estas conquis-

tas tienen que ser defendidas en primerísimo lugar por la cla-

se obrera (no hay que confundir nunca la estructura estatal 

con el gobierno, porque son dos cosas bien distintas) ••• , para 
~ 

llevar.hasta el fin~ propios intereses hist6ricos, para 

arribar al socialismo. La condici6n de todo esto, claro est5, 

es la independencia política, ideo16~ica X organizativa de la 

clase obrera. Tal es nuestro punto de vista ••• ' 4 1Trabajar den-

tro de la CTM, sí, pero sin perder la independencia organizado-

ra de la nueva tendencia domocrti.tica del SUTERMI 

De aquí en adelante el conflicto electricista se lleva-

r!a a cabo dentro del sindicato dnico de los trabajadores es-

tatales. Sin embargo, las discrepancias internas llegaron a -

tal punto que, el 22 de marzo de 1975, en un congreso rnanipu-

lado por la direcci6n charrista con delegados designados ---

desde arriba y con la intervenci6n directa de Fidel Velti.zquez, 

se expulsa del SUTEru.1 a la direcciSn nacional de la Tendencia 

Democrti.tica con mti.s de un centenar de militantes de la misma. 

Así se <lestituy6 a Rafael Galvln y a la mitad del Com:itt3 Eje-

cut:ivo Nacional del nuevo sindicato. 

Pero esta maniobra fracas6 como las anteriores. La ten-

dencia democrlitica respondi6 de nuevo con manif'estacions 'pú-..:-

bl.:icas, teniendo su punto culminante el 5 de abril en Guadala-
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jar..a. Ahí se aprob6 1a 11amada 11 Dec1araci6n de Guada1ajara" en 

un mitin de alrededor de 30,000 obreros. Esta dec1araciSn sería 

e1 programa de1 nuevo Movimiento Sindica1 Revo1uci.onario (MSR), 

el heredero de las luchas de1 STEIDl y de la Tendericia Demo

crfitica del SUTERM. 

Este nuevo programa era a~n m5s avanzado que e1 programa 

de]. S'l'ERM formulado en la Revista SoJ.idaridad de enero de 1972. 

Tiene en comfin con este ~1timo la representaci6n de los intere-

ses no solamente obreros, sino tambi~n campesinos y estudianti

les. Pero es mSs detallado y contiene adem&s muna política pa-

ra la nci6n frente al imperialismo. Los puntos del programa in

cluyeron los del programa anterior mtis los siguientes: la re

organizaci6n general del movimiento obrero en sindicatos nacio

nales de industria con una Central Unica de Trabajadores; la -

sindicalizaci6n de todos los asalariados; el aumento gene~al 

de salarios con una escala m6vil. en funci6n del aurnen~o de 'J.a 

producci6n; la lucha contra l.a carestía, conge1aci6n de precios 

y ampliaci5n de las tienda~ estatales de comestibles con pre-

cios subsidiados por el Estado; la vivienda obrera, congelaci6n 

de rentas, y municipa1izaci6n del transporte col.ecti.vo; el mono

polio estatal del comerci.o exteri.or y alianza de todas las n~ci.o

nes subdesarrolladas para defender sus materi.as primas contra 

el i.mperialismo. iEstc sí era un programa capaz de mejorar las 

condici.ones de vida de todo mexicano! 

El nuevo Movi.miento Sindi.cal Revolucionari.o, dirigido 

por l.a ten.denci.a democrtl.ti.ca de los militantes expulsados d!31 

SUTERM, representaba la alternativa mti.s completa para el movi.;. 
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m~ento obrero durante los afios de 1975/76. Como veremos, fue 

el antecedente inmediato del Frente Nacional de Acci5n Popu

lar, (FNAP), el m5s importante centro movilizador de la insur-

gencia obrera creado un afio despu&s en mayo de 1976. 

En noviembre de 1975 y marzo de 1976 se realizaron las 

111tí.s grandes concentraciones obreras, estudiantiles y populares 

en la Ciudad de H6xico despuós del •6íl. La campaña del MRS --

por la democracia sindical cu1min6 en la gran manifestaci6n 

del 15 de noviembre cuando 150,000 manifestantes desfilaron 

por el centro de la Ciudad. Adem5s de los electricistas en 

la vanguardia, participaron los trabajadores de los sindicatos 

independientes y J.os pa:tidos de izquierda. En este momento, co

mo en los anteriores, el galvanismo sirvió como centro 

unificador de la lucha. 

entonce::> Galv~n. anunc:i.5 el prop6f:d.to de los electricis-

tas de la Tendencia Democrlí.tica de ir a la huelga nacional pa

ra lograr su reincorporaci6n a la dirección del SUTERM. El go

bierno respondió que tal paro sería ilegal y que procedería 

penalmente contra los responsables. Meses despu&s, el 20 de 

r.iarzo de 1976, el !-!SR volvió a protestar pli.b1icamente contra 

e1 charrismo ante el Monumento a la Revolución. Pero las man:i..

festa.ciones a fines del afio anterior habían alertado al gobier

no, el cual impidió que los manifestantes marcharan desde ,el

Monumento hasta el z6calo. De 11acer1o huebiera.n sido reprimi

dos por los 27,000 "guardianes del orden" que v:i..gilaban a los 

man:i..festantes. De manera que el gobierno esta listo para otro' 

gran cnfrentum:i..ento con las fuerzas populares. 
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El proceso de polarizaci6n de fuerzas segu!a su marcha. 

El 111 de mayo se realiz6 la primera Conferencia Nal. de Insur

gencia Obrera, Campesina y Popular con la asistencia de mti.s de 

300 delegaciones, representando a cientos de miles de trabaja

dores de todas partes del País. En el discurso pronunciado por 

Galvti.n al hacer su inauguraci6n, :insinu6 que la meta com6.n de

bla ser el soc:ia1is1no, aunque el enemigo principal seguía sie~ 

do e1 :i.mperial.ismo y l.a lucha prj.ncipal. contra este -(iltimo. De 

hecho la Conferencia cre6 un :frente popul.ar de apoyo a los elec.

tricistas democrti.ticos excluidos de1 SUTEHM, el. Frente Nacional. 

de Acci6n Popular (FNAP). Este sería el heredero del HSH. con 

un programa comi'i.n semejante. Otra vez el galvanismo estaba a J.a 

vanguardia de la formaci6n del nuevo movimiento de resistencia. 

Este frente respald6 1a huel.ga nacional de los electricis

tas planteada por la Tcndenc1a Democrti.tica. El galvanismo pla

ne6 la huel.ga porque sentía tener el respaldo de 1as organiza

ciones que asistieron a l.a Conferencia. La primera fecha seña

lada para el paro contra la CFE fue para c1 30 ele junio, cuatro 

días antes de las el.ecciones presidenciales de 1976. Pero los 

llamados elementos progresistas de]. gobierno no se manifestaron 

a favor de concesiones hasta que el 22 de junio eJ. presidente 

Echeverría J.anz5 un llamado a J.a conciJ.iaci6n de l.os el.ectricis

tas en pugna. Significaba J.a posibilidad de evitur el enfrenta

miento y de iniciar la negociaci6n. Entonces el. Consejo Nal.de 

la Tendencia Democrtltica cambi5 J.a fecha de la huelga para 

el 16 de juJ.io. 

Aunque 1os gal.vanistas ·~~paraban que el p~esidente y lob 

sectores nacionalistas del. PRI-gobierno resol.vieran el conflic-
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to a la manera del conflicto con el SNESCRM en 1972, las elec-

ciones mismas fortalecieron al gobierno que ya no sent!a la 

presi5n por llegar a un arreglo. La verdad es que el galvanismo 

• 
empleaba la amenaza de huelga para presionar al gobierno, pero 

6ste ya no temía las consecuencias de la represión a los huel-

guistas. Así lleg5 el día de la huelga con las pl&ticas con el 

gobierno completamente estancadas. No era que los galvanistas 

demandaran demasiado. Exigían lo siguiente: 1.- El reconocí---

miento por parte de la CFE de los representantes electos por 

el sindicato; 2.- El fin de la intervenci5n de CFE en los asun-

tos internos del SUTERM; 3.- La reinstalaci6n de un.os 300 obre-

ros despedidos por pertenecer a la Tendencia Domocr5tica; 

4.- Una administración eficaz en la industria el~ctrica co~ la' 

participacj_Ón de los obreros. Sólo este -li.1timo punto sobrepasa-

ba los límites realistas paru. llegar o. un acuerdo, 

En un principio el gobierno se comprometi5 a reinstalar 

a los electricistas despedidos y cesar la intromisión de la CFE 

en los asuntos sindicales, para luego dar marcha atrSs. De es-

ta manera el ga1vanis1110 fue empujado a hacer la huelga i1ega1 

que en realidad no quería, bajo circunstancias ai'.i.n menos .favo-

rables que antes de las elecciones. Las perspectivas de ~xito 

se ensombrecieron todavía mtis cuando el. apoyo que se esperaba 

del Sindicato Mexicano de Electricistas se desvaneció un día 

antes de la acci5n planeada para el i6 de julio. El secretario 

general del SME dio un severo golpe a los planes del galvanismo, 

declarando que su sindicato era ajeno a la pugna electricista. 

De hecho, reconoci6 a los charros como los representantes lega-
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les del SUTEilH. 

Llegó finalmente el día de decidir. Pero lqu& pasó? A pe

sar de que Ga1v5n tenía esperanzas de que el gobierno respeta

rla los derechos de los huelguistas, la burocracia charr:ista 

hab!a notificado al p6.blico su intenci6n de combatirlos. As1 

que el gobierno tuvo qne respaldar a la burocracia sindical, 

que constituía un importante sector del partido oficial. De -

todos modos, antes de la hora señalada para iniciar la huelga, 

los líderes charros apoyados por sus propios matones· y el ej~r

cito asaltaron las instalaciones de la CFE por toda la naci.Sn. 

A los elect~i.cistas de la Tendencia no los dejaron entrar a su 

trabajo si no firmaban un documento reconociendo a los charros 

como las ú:nicas autoridades· dentro del sindicato. En vez de es

tallar la huelga, fue reprimida aún antes de comenzar. 

Los galvanistas pensaban que la CFE ser!a ~ncnp=z de man-

tener funcionando el sistema el~ctrico, y que la situación te

nia que cambiar a favor de los electricistas ante l.a urgencia 

de que retornaran a sus labores. No fu.e así. Aunque hubo apago

nes parciales en algunas ciudades, ¡J;randes ptirdidas y caos en 

el sistema administrativo, el gobierno mantuvo :funcionando .la 

industria e16ctrica. Frente a esta inesperada coyuntura, loa 

democrtlticos si podrían perder su. trabajo. Con estos .he-

chos comenzaron las deserciones hasta convertirse en plena 

traici6n. El 27 de julio los dirigentes de la Tendencia en Pu2.. 

bla y jalisco reconocían al Comitl Ejecutivo de los charros y 

abandonaban la lucha. En fin, las a.r;resiones de la burocraci"l

sindical, las presiones del gobierno, la intervenci6n militar 
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en l.as empresas, y l.as virul.entas campafias contra el. ga1vanismo 

en l.os medios de comu.nicaci6n rompieron l.a resistencia de l.os 

el.ectricistas. 

S6J.o despu6s de vencer a l.a Tendencia DemocrStica en es-

ta con.f"rontaci6n, el. gobierno decidi6 presentarse como bene:f'ac-

tor. El. 31 de jul.io el. Procurador general. se despl.az6 al. J.ocal. 

de l.a Tendencia para notificar a los disidentes que podían vol.-

ver a su trabajo sin represal.ias, sin perder 1a autonomía de 

sus secciones, y sin tener que :f'irmar el. documento i.mpuesto por: 

1os charros. El. gobierno asumi6 una actitud no s61o paternal.is".'."; 

ta sino demag6gica, aseverando que aceptaba l.a justa demanda 

de restituir a 1os obreros suspendidos. Al. mismo tiempo sugiri&: 

que l.a amenaza de hueJ.ga hab!a sido innecesaria para l.l.egar ª· 

tal. arregl.o. La prueba era que aceptaba restituir a J.os 

d:i.rlos y d:i.scutir l.as cuestiones pendientes. 

&Pero cu&J.es :f'ueron l.os hechos? Tres días despu~s de es-

ta noticia 1os charros :f'irmaron un contrato col.activo con el. 

Institu·to N'al.. de Energía Nuecl.ear que excl.u!a a las combati"V:S 

secciones nuecl.eares de l.a Tendencia, expul.s~ndol.as de1 sindica-

to ydejti.ndo1as en l.os gril.l.etes del.a Federaci6n Sindica1 de 

Trabajadores al. Servicio del. Estado (FSTSE). Las anteriores --

secciones de l.a Tendendia de Puebl.a y Jal.isco no recuperaron su 

:i.ridependencia. Ga1vt\n y 1os otros miembros expul.sados de1 Comi

t~ Ejecutivo de1 SUTERM no fueron reinstal.ados ni a sus puestos 

ni como miembros del. sindicato. tS61o as! se aprende de l.a 

experiencia! 
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561.o por l.os hechos y. J.a experiencia J.os gal.vanistas 

comenzaron a percibir que el. gobierno se había convertido en 

el enemigo n~mero uno de la 'l'endencia Dcmocr5.tica. Despu6s de 

las derrotas vinieron los ajustes y cambios en el anti.lisis de 

J.a realidad social y en la estrategia del movimiento obrero. 

Desde el momento en que los cuadros directivos del gal.vanismo 

fueron excl.uidos definitivamente del SUTERM, dejai~on tbstos de 

creer en. la l.lamada "izquierda del. partido ofi.cial 11 , y en l.a 

posibil.idad de democratizar a los sindicatos charristas por 

l.a v!a anterior. Tomaron entonces un rumbo diferente, 

rcspaldo.ndo no sol.amente l.a organizaci6n independiente de l.os 

trabajadores, sino tambit;n un.a estrategia de al.ianzas con l.os 

partidos de izquierda. De esta manera l.a derrota en julio de 

1976 sirv~6 de l.ecci6n a la Tendencia Democr&tica. GalvAn mis

mo l.les;aba a la convicci5n de que solamente en la oposici6n 

sistemática al gobierno habla esperanza de construir l.tna al

ternativa de1nocr5.tica y popular. Como t;sta era l.a posici6~ del 

Partido Comunista Mexicano, dentro del. Frente Nal. de Acci6n 

Popular comen:z.6 a surgir una política y estrategia nueva de 

convergencia entre la Tendencia Democrfitica y el PCM. 



CAPITULO XV 

LOS PARTIDOS POLITICOS DE LA CLASE TTIABAJADOilA. 

La crisis po1!tica generada por 1a represi6n estudianti1 

popu1ar de1 2 de Octubre de 1968 se agrav6 en 1971 a causa u~ 

l.a represión gubernamental. de1 10 de Junio. Entonces surgi5 l.a 

opinión de que 1a democracia po11tica y sindical nunca se l.1eva

ria a cabo por e1 partido oi'ic:i..:l.l.. LL\ 11amadn "apertura demo--

crtitica" del. r~gimen echeverrista f1.1e recibida como una conce-

si6n a l.as presiones de masas, no como una iniciativa reformis

ta del propio gobierno. No se esperaba que iba a ll.egar a una 

reforma blsica del. sistema el.ectoral. 

Ante esta coyuntura las fuerzas revolucionarias indepen.:.. 

dientes tuvieron que decidir entre 1as siguientes opciones: 

1.- Ingresar a uno u otro de 1os partidos importaT.ilas de l.a 

vieja izquierda, sea e1 PC'M o PPS. 2.- Formar un nuevo partido. 

Como el PCM era visto como dogmltico y autoritario, cot~ro~eti

do mis a ganar cuadros que a desarrol.1ar l.as organizaciones de 

masas, no se pudo identificar con ~1w Por otro 1ado el. PPS.te

nia uria reputación de seguir a1, e identificarse con el. PRI-go

bierno porque l.o hab:!a respal.dado durante l.os momentos cr!ti-

cos de 1959, 1968 y 1971. As! es que había perdido su prestigio 

ante l.os sectores popul.ares y l.a intel.ectual.idad revol.ucionaria. 

Sól.o hubo una al.ternativa frente a esta situación. Hab!a que 

formar un nuevo partido. 

Entonces se decidió a final.es de 1971 integrar un Comit~ 

Naciona1 de Auscu1tación y Organización (CNAO), no s61o para 
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investigar 1as posibi1idades de organizar tal partido sino 

tambit;n para p1antear las alternativas entre e1 PCt-1 y el PPS. 

Los miembros del Comit~ no ].legaron a un acuerdo. Una corriente, 

l.a de Heberto Casti1l.o y Demetrio Vallejo, rehus6 adoptar un -

programa que no fuera elaborado por l.os mismos obreros y cam-

pesinos. Por eso adopt5 el l.enguaje del. pueblo en contra de -

las formu1aciones marxistas-leninistas. La otra corriente, que 

se puede calificar como marxista-naciona1ista en vez de leninis

ta, se pronunci6 abiertamente en favor del socia1ismo. Aunque 

estaban de acuerdo en que e1 gobierno futuro debería ser por 

y para 1os trabajadores, las dos corrientes difieren al no que

rer la de Val1ejo identificarse con l.as tendencias marxistas y 

socialistas del Tercer Mundo. 

De esta manera surgiS no uno, sino dos nuevos partidos 

con e1 mismo oriscn que era. el CNAO. La corriente populista 

revolucionar:i.a de Castillo y Va1lejo so constituyS en el Parti-

do :Mexicano de los Trabajdores (PMT). La otra corriente mar-

xista y socialista se convirti5 en el Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST). Los dos editan peri6dicos que se identifi

can con el nuevo movimiento de insurgencia obrera, y campesina. 

El PNT edita el llamado Insurgencia Popular dirigido a obreros, 

campesinos y colonos con endeble conciencia política. E1 PST 

publica E1 Insurgen.te Socialista dirigido a las masas popu1ares 

con un nive1 m&s alto do po1itizaci5n. 

A diferencia de1 PMT, e1 PST tiene vinculaciones no s61o 

con viejos cuadros de1 PPS, sino tambi~n con grupos reformistas 

que sa1ieron o fueron expuisados de1 PCM. Uno de estos es e1 



Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS) que tambi~n in-

cluye a viejos luchadores del extinto Partido Obrero Campesino 

de Mt!xico (POCM), en el cual militaba Valentín Campa en la d~ca

da de los '50. La Unidad de Izquierda Comunista (UIC) es otro 

grupo ligado al PST. La UIC est~ diri~ida por un pequefio grupo 

de exdirigcntes del PCM, de donde fueron expulsados por formar 

una fracción re:Corm:ista durante las discusiones del XVI Congre-

so del Partido, en octubre ele 1973. 

t A poco tiempo de constituirse en el PST esta corriente su-

:f'r:ió una escisi6n que originalmente se 11am6 Movimiento de Or

ganización Socialista (MOS). Su origen debemos buscarlo en las 

diferencias internas del PST sobre 1a cuestión de cómo actuar 

en las elecciones de 1976. La mayoría planteó la necesidad de 

colaborar con el gobierno pi'.lra luchar contra el imperial.ismo y 

la ¡;ran burguesía9 la minoría, la necesidad de apoyar jun·to con 

la Liga Social:ista (trotskist,,) al cand:idato presidencial d~l 

PCM. De pronto el MOS se convirti6 en el Partido Sociai:i.sta Re

voluc:ionar:i.o (PSR), que dice abrazar la línea del marxismo-le

ninismo. La verdad es que se ha adherido mSs a las tes:is del 

PC?-l que a las principales corrientes que lo hicieron surg:i.r 

(CNAO). Su peri6d:ico, antes llamado Mosco, se llama· ahora ~

pañero. Es un partido de membrecía reducida semejante al. Part:i.

do Revoluc:i.onario de los Trabajadores (PRT) que surgió como fu-

si6n de la Liga Socialista y otros grupos trotskistas~ Se l~ama 

partido pero no es m5s que un grupíi.sculo. ( 1) 

Aunque el PST tiene vinculaciones con exmiembros del PCM, 

y con el PCM actual por medio del PS11, tiene m~s en comfin con 
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el PPS. Así como el PPS, insiste en la posibilidad de una reno-

vaci6n desde dentro del PUI-gobierno. Al contrario el P~IT lo 

11.i ega. r\. pesar de que este Último rechaza identificarse abier-

tamente con el marxismo o el socialismo, actualmente est! mis 

cerca del PCM que del PPS. Vemos entonces que el vac!o entre 

estos dos Últimos partidos se ha llenado por dos nuevos: el 

P~lT a 1.a izquierda del PST. 

:Para comprobar esta tesis se necesita comparar las estra-

tegias de estos tres partidos. Hay por lo menos seis puntos 

críticos en que la estrategia del. PST contradice la del PCM, 

con el PMT, siguiendo un camino m1i.s o menos intermedio. Estos 

son: 1.- La forma de lucha pacifica o arlllada. 2.- La continui-

dad o falta de continuidad con la Revoluci6n Mexicana de 19~0/40. 

3.- La concepci6n del nuevo Estado. 4.- La manera de actuar den-

tro de los sindicatos sea por m'todo~ ~biertos o secretos~ 

5.- El tipo de alianzas capaces de substituir al actual blo-

que en el podero 6.- La caracterizaci6n del enemigo principal. 

Comencemos con las diferencias entre la estrategia del viejo 

l'C1'1 y del. nuevo PST. 

La estrategia del. PC1'1 se discute en la segunda parte deo 

PCM: Trayectoria X. perspectivas( 2 ) en el informe al Pleno 

del Comit~ Central celebrado en diciembre de 1970; tambit;~ en 

las dltimas secciones del nuevo programa de1 Partido ·adoptado 

on su XVI Congreso. La estrategia del PST se encuentra en~los. 

Nl.1.eve Doculllentos del partido aprobado entre 1975 y 1 76 que ser-. 

virían de base para la IV Conferencia Nacional de Organizaci6n 

en la Ciudad de M&xico para marzo de 1977. 
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La tercera parte de1 nuevo programa de1 PCH conc1uye que 

ningli.n cambio socia1 importante se ha producido en M~xico sin 

vio1entos ení'ren.tamientos de c1ase y J.a intervenci6n insurrec-

ciona1 de las masas. Como e1 r~gimen po1!tico sigue siendo des-

p5tico, negando 1os derechos de 1as masas a organizarse e:in--

·terven:ir con. autonomía en 1a vida po1ítica, todo el.1o 11 conduce 

a 1a conc1usi6n. de que los cambios revolucionarios se rea1iza

r5.n en nuestro país por 1a vía del.a 1ucha arma.d~ 11 ( 3 ). En sin-

gu1ar contraste e1 PST no s6lo se dedica a la 11amada vía cons-

titucional hacia el socia1ismo, sino que afirma que 1a "lini.ca 

poJ.í·tica que permitiría obtener ••• resul.tados es J.a de las· ma

sas protegidas por la 1ega1idad11 <4 l_ De este modo plantear las 

J.uchas cJ.andestinas o usar m~todos ilegales no to1na en cuenta 

el niv.el. pcl!tico de los trabajadores, que necesitan ser lJ.eva-

dos a la escuel.a de sus propios sindicatos y organizaciones 

de lucha. 

En su informe de 1970, :Martínez Verdugo recuerda que fue 

duran.te el. XIII Congres~ de •60 cuando el. PCM comenzó a hablar 

de la necesidad .y de la inevitabilidad de una 11 nueva revoluci5n, 

en contraposici5n a todas las tendencias reformistas de dentro 

y í'ueru del gobierno, que sc:stenfan la •tesis' de la continuidad 

y desarrollo de la Hevoluci5n ?-lcxicana 11 < 5 l~ Pero no fue sino 

hasta el XV Congreso ele 1967 que se reconoci5 que el. ciclo de 
' 

las revol.uciones democr&tico-burguesas habla terminado en M~xi-

ca con l.as ref'orm.:s estructurales del. carden:Lsn10 entre 1935 y 39. 

As! que se iniciaba un nuevo ciclo de revoluciones, dirigido 

por el. proletariado hacia lma nueva sociedad socialista. En ade-
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1ante las tareas democrSticas podrían realizarse s5lo por medio 

de una revo1uci6n democrSticn y socialista. 

Vemos entonces la diferencia entre esta linea y la del 

PST. Como ~ste insiste en la continuidad e.le la l!cvoluci5n Mexi-

cana en. su fase culminante del carden:i.s1110, se recomienda traba-

jar no sSlo afuera sino dentro del propio gobierno. Se i1nagina 

así' aislar a los f'uncionarios reaccionarios, "para. desplazar-

los del poder p(tblico y substitnir1-os por f'uncionarios de mili

tancia política al servicio de J.os trnbajaclores" ( 6 ). Como dice 

el documento, "Acerca de los Trabajos de Con::;trucci.Sn del Parti

do" ( ?) , el PST ha descubierto que en e]. gobierno no s51o hay 

funcionarios reaccionarios, sino "t.:unbi~n hay en el .s;obierno 

funcionarios progresistas que se enfrentan al irnperiaJ.ismo nor-

teamericano ••• 1os que pueden ser posibles nliados" 
(8) 

El nuevo programa de1 PCM prevee la. formacibn de un Esta-

do revolucionario como e1 instrumento de J.a c].ase obrera, 1os 

campesinos y 1os sectores populares en 1a nueva revoluci6n. Eu 

el Estado revo1ucionario la soberanía de1 pueblo tomarS 1a f'or-

ma de una asamb1ea popu1ar integrada por representantes elec-

tos en los consejos o comit5s de base. Estos ftltimos se forma-

r5n con los delegados electos directamente en los centros de -

trabajo. Es interesante notur que 11 to1los 1.os lHtrtidos y corrien-

tes políticas revolucionarios existentes tendr5n <lerccho ·a par-

ticipar en 1os 6rganos de poder a trav~s de la e1occi5n de sus 

c6ndidatos a 1os consejos'' <9 ). La Asambleu Popular como supre-

ma instituci6n estatal con poderes legislativos y ejecutivos -

combinados, serli. un gobierno tle amplia cou1ici6n ele todas 1as 
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fuerzas populares no burguesas. Como aclara Martínez Verdugo, 

ser{l una dictadura no del proletariado, sino algo as! como Le-

nin planteaba en 1905: "la dictadura democr5.tica-revo1uciona--

ria del proletariado y los campesinos; a1Go de lo que en China 

llamaba 'la dictadura de la democracia popular' o lo que en Cu-

ba representaba el primer gobierno de la revo1uci5n ••• 'una for-

ma de Estado transitorio antecedente de la supraestructura po-

lítica socialista" 
(10) 

A diferencia de esta perspectiva tenemos la del PST, la 

formaci5n de un gobierno popular revolucionario que 11 no tenga 

m.'S.s remedio que apoyarse en el pueblo pura gobernar"(ll) .. Este 

serS. un gobierno tambi6n fundado en consejos popttlures que i.ns~ 

trwnentan la capacidad real del pueblo para i.nflulr en las de-

cisiones del gobierno. Lo que no sert\ es una Asamblea Popular 

al. nivel nacional como estti. prevista por el PCi·l. A1 contrario 

ser.'S. un gobierno de transici5n "en que el pueb1o conquista posi-

cienes y la clase obrera tiene posibilidades ••• de asumir el 

poder" <12>. No llega entonces a constituir un.a tlictndura 

de la democracia popular. 

En su librito, Mart1nez Verdugo dice que el PCH "ha.llega

do a la conc1usi6n de que el trabajo en el seno de la mayoría 

de los sindicatos debe hacerse con m~todos secretos'' <13 ) 

Donde esta orientaci5n se ha aplicado dice que los cuadros del 

Partido han obtenido buenos resultados, extendiendo su influen-

cia por todas partes. La si tuaciSn represiva en oJ. pu.Ís, junto 

.con la dictadura brutal de la burocracia sindical no permite 

otra alternativu. llay que ~ecordar que en abril de 1965 el g6-
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biernQ trat5 de ilegalizar al PCM, declarando p·tiblicamente ha-

ber descubierto un complot de los comunistas para levantarse 

en armas. Asaltaron las oficinas del Partido, del Frente Elec-

toral del Pueblo (FEP) y de la CCI antigua, y detuvieron a mS.s 

de 70 dirigentes. De ese modo la represi6n limit5 lus posibili-

dadcs de ucci6n. abierta del Partido y precis6 la necesidad de 

la cobertura. 

Como el PST no tiene dificultades semejantes, se opone a 

1o que califica de motados cJ.andestinos. Dice que si los traba

jadores no pueden actuar dentro de la mayor1a de los sindicatos 

y agrupac·iones populares debe ser con métodos abiertos. 

En su informe de 1970, Mart{nez Verdugo tambi6n recuerda 

que fue el XIII Congreso que planteS el carS.cter de la nueva 

revol.ución como dzmccr~ti.cé\ y de liberaci6n nacional, enfocando 

11 1a contradicci5n entre el pueblo de M5xico y el. imperial.ismo..{: 1.
4

} 

Cl.aro est5 que este enfoque atribuy5 cierto papel a la burgue-

s{a nacional.. Tiempo después se reconoci5 que 11 no s51o la gran 

burguesía sino esta en su conjunto adopt5 una postura hostil a 

la revoluci5n11 .< 1 5) Asi que el partido rechaz5 en el Informe al 

x:sr Congreso la caracterizaci6n de la nueva revoluci6n como li-

beración nacional, con la t5ctica que le correspondía del lla-

mado bloque de las cuatro clases: ol>re.1.·os, campesinos, pequeña 

burguesía y burguesía nacional. Aunque este bloque pod!a operar 

en una semicol.onia como China, donde el factor nacional coloca-

ba las contradicciones en un lugar secundario a causa de una 

guerra por la in.dependencia, 11 es inoperante y nocivo en las 

condiciones de la Am~rica Latina actua1 11 .< 16 ) Desdo los afios •40s 
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l.a burguesía mexicana se ha unido como un todo para combatir 

la resistencia popular. Por eso el A'V Congreso opt6 por un nue

vo bJ.oque de fuerzas no burguesas. 

Parece que el. PST est5 todavía con las formulaciones re

chazadas por el PCM en 1967. De todos modos acepta como contra

dicci&n fundamental. la unidad del pueblo contra el. imperialismo 

y la gran burguesía. Y lógicamente acepta tambi~n J.a tSctica 

correspondiente de 11 alianza popular r.evolucj_onaria" que incluye 

sectores de la pequefia y mediana burguesía. 

Para el PCM el. enemigo fundamental. no es el. imperia~ismo 

y la gran burguesía como su aliado interno, sino la burguesía 

en su conjunto y el nuevo sistema del. capitalismo monopolista 

de Estado. Comenzando con la dtbcada de l.os '70s, apa:ece una nue

va etapa en el desarrollo del. capitalismo mexicano: el enlace 

org5nico de los monopolios con el aparato del. Estado. ~ste:cam

bio significa la monopolizaci&n de la economía no s&lo por me

dio de los monopolios propios, sino con la participaci6n orga

nizadora del Estado, 1.a supeditaci&n de la pequeña y mediana 

producci5n al aparato productivo de los monopolios con la in-

tervenci5n 'directa de la burguesi financiera en el gobierno. 

Este an5lisis tiene poco que ver con el previo anl1isis 

del Partido en los •60s, seg6n el cual los principales enemi

gos eran el. imperi~1ismo norteamericano y su aliado, la gran 

burguesía mexicana. Sin embargo, ~ste fil.timo es la formu1aci5n 

del enemigo principal adoptado por el PST en su documento; 

11 Acerca de 1os Trabajos de Construcci&n de]. Partido". 

Podemos concluir pues, que el PCM es el que tiene una 
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estrategia nueva, y el PST el que tiene una tradicional. La iro

n!a de esta comparaci6n serS evidente para todos: la llamada -

vieja izquierda es realmente la nueva; y la llamada nueva iz-

quierda -representada por el PST- es en realidad la vieja. A-

c1aremos esta paradoja. EJ. PCM ha rechazado el dogmatismo y -

sectarismo de la &poca stalinista en favor de un equivalente 

latinoamericano del eurocornunismo. Durante las elecciones de 

1976 abanclon5 el antitrotskismo en fnvor de una alianza con ],a 

Liga Socialista. AJ. mismo tiempo aprob6 la construcci6n de un 

partido 6nico de 1a clase obrera por medio de una alianza cou 

los otros partidos de izquierda, incluyendo al PST. De esta -

manera se abrieron las puertas para un nuevo partido que aglu-· 

tinar5 a todos los revolucionarios, algo así como las Organiza

ciones Revolucionarias Integradas (OUI) de Fide1 Castro. Esto 

sí era un nuevo tipo de partido, a pesar de que incluía a1 

viejo partido comunista de Cuba. 

Pero el PST, como el PPS, ha rechazado toda iniciativa de 

unidad ofrecida por el PCM. La verdad es que quiere protegerse 

de la contaminaci6n subversiva. Tambi&n podemos decir que su 

1Ínea estrat5gica de Alianza Popular Revolucionaria (APR) ca-

rresponde no s61o en nombre, sino tambi&n en contenido a ia· es

trategia de la Alianza Popular HevolL1cionaria Americana ( APKA), 

del v:iajo Haya de la Torre. Este movimiento fundado en J.a l....i.u.

dad de M~xico en 1924 es ei precursor de todos los partido~ -

pristas en Am5rica Latina, incluyendo al mismo PUI. Apoya u.ua 

estrategia blsicamcnte reformista en vez de revolucionaria, y 

rechaza todo tipo de comunismo. Por eso, es difícil. de 1l.e~a~ 



a un acuerdo con el PST, como antes no se pod!a hacerlo con el 

PPS. La verdad es que el PST es un partido marxista, no leni-

n.ista. Esto quiere decir que sus enfoques tienen mtis antigtledad 

que los del PCM, aunque se diga que es un partido de nuevo 

cufi.o; no lo es. 

Falta s61o hacer un juici.o sobre el papel intermediario 

del PMT. Este partido comparte algunas de las estrategias del 

PCM; otras parcial.mente, y sobre ot algllnas m5s no toma ni.nguna 

posici&n. Las principal.es fuentes para nuestro juicio las ~orna

mos de la Declaraci6n de Principios y Programa del. PMT, junto 

con el libro de exposición de Heberto Castillo y Francisco Pao-

1.i, ¿~qué un Nuevo Partido?(i?) 

A diferencia de los otros partidos revolucionarios, expli

can los autores, el- PCM no comienza ni con un anti'.l.isis completo 

de la situaci6n actual política y ccon.6mica 1 n.i con un. programa 

de soluciones fundado sobre éste. El proceso debe ser exactamen

te el inverso: primero el. programa mínimo y despu~s el- an~1isis 

del p.:inorama político y la radicalizaci6n. de los planteamientos. 

El modelo de actuaci6n política est! basado en el movimiento es

tudianti1-popular y en la manera de concientizaci&n política de 

las mayorías que no pertenezcan a. ni11g6.n partido. Así plantean 

los autores la ensefianzn fundamental de este movimiento en'su 

capítulo sobre el conflicto estudiantil popul-ar de 1968. El 

pro~rama de lucha debe ser compartido por la mayoría de los 

mieml>ros y no s5J.o por la vanguardia 1 a partir d~i-v:ind;!,,_c_ª-."."._"'." 

ciones concretas que un gran nftmero de trabajadores aceptan -

suscribir: "algunas de ~stas, son s5lo condiciones de posibil.i!" 



dad para plantear 1116.s profundas modificaciones: son reivindica-

ciones a corto y mediano pl.azo que, al ser conquistados, .pro--

curan &xito ••• y aprendizaje que a su vez conducen a nuevas 

modificaciones y a más profundos pl.anteamientos 11 
(1.B). 

En vista de estas observaciones, no debe causar sorpresa 

que el. PMT no está comprometido ni a la lucha armada, ni a la 

vía constitucional. y legal. Est5 abierto a las dos posibil.ida-

des seg-éi.n se desarrolla el. movimiento de resistencia popul.ar .. 

Tampoco se ha cl.arificado si este movimiento es una continua--

ci6n de la Uevol.uci6n Mexicana o una preparaci6n para una nue-

va revoluci6n democr5tica y socialista. Onicamente •eiiala que 

dentro del gobierno y partido oficial no se puede trabajar o 

hacer reformas de importancia. Tambi.&n mantiene silencio sobre 

l.a formaci6n de un nuevo Estado y la manera de trabajar dentro 

de los sindicatos enfrentando la represi6n del gobierno. Pero 

est5. de acuerdo con el. PCM sobre dos puntos vitales: 1.- La 

aceptaci611. de l.a estrategia de alianzas obrero-campesino-in-.--

telectual-estudiantil en contra de los grupos en el poder y --

las clases explotadoras, excluyendo así un frente con la media-

na burgues!a o la llamada bur~uesia nacional; 2.;: La carac'.te-
\ 

rizaci5n del enemigo principal como el. conjunto de las el.ases 

explotadoras, as! que el. antagonismo fundamental estti entr'a es-

tos d1timos y las masas trabajadoras. 

A pesar de que el PMT estli. m5.s cerca de sus plnnteamien

tos al. PCt-1 que al. PST, las diferencias son todavía mti.s impar..;-

tantes que las semejanzas. Uno de los erro-res de este partí-

do es adoptar una posici5n de se~uidismo a las masas de baja 

conciencia pol.itica. Su falla principal. es el. espontaneismo. 
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En vez de preparar y educar a l.a el.ase obrera para l.a revol.uci6n, 

hace concesiones a endeble nivel de concientizaci6n. Adem5s e1 

tipo de organizaci6n del PMT es de corte social.democrti.tico, o 

sea una organizaci6n de afiliados y no de militantes. Sin em-

bargo, su estructura de participación tipo electoral. no vale 

para nada, siendo qu·e optó por no participar en las elecciones. 

Esto l.e rest6 bastante fuerza y oportunidades de destacar. 

De esta manera es un partido que no ·toma decisiones definidas. 

Su marxismo est.5 bajo alfombras y no llega, ni puede llegar, a 

constituir un partido de vanguardia. 

z;Es necesario entonces construir un nuevo partido'? Parece 

que l.os nuevos partidos de los trabajadores constituyen no un: 

avance, sin.o un retroceso en la po1itizaci6n de l.as masas. De 

algli.n modo, sirven para algo. Pero no para la formaci6n de.una 

nueva vanguardia revolucionar:i.a. 

No hay que for111ar un nuevo partido, porque el. PCM se jha 

convertido en partido nuevo. Ua cambiado su posición de tr~nsi

gir con sectores de l.a burguesía hacia una l!nea 'que pl.ante_a 

alianzas sól.o con l.as clases explotadas y los sectores. oprími~ 

dos del. puebl.o. Desde 1960 se ha pronunciado en contra del; 

lombardismo y neolombardismo del PPS, en favor de un progr~ma 

intransigente pero no sectario. Se puede decir que representa 
,:_; . 

'lma síntesis de la nueva y la vieja :izquierda. Al mismo tiempo 

se ha convertido en un partido de 1a juventud. A raíz de 1968 
t '. 

11es;6 a renovar completamente sus fil.as. Ahora tiene una nueva 

di1·ecci6n equilibrada entre viejos y adolescentes, i~e. por 

hombres j6venes maduros. De todos modos la juventud rebel.de)ha 

impulsado al PCM por rumbos antes prohibidos, anatematizados. 



CAPITULO XVI 

LECCIOi'lES DE LA HESISTENCIA POPULAfl MEXICANA 0 

En el proceso de marcar etapas a la resistencia popular 

hay dos conceptos :fundament~\les: 1.- El concepto de detona-

ción o explosión popular; 2º- El concepto tle oleada~ Es :fticil 

co.n.Cundi:cl.os e U1-ia. cleto11uc:Lón IJOpular pllCdo c,:¡t~l:i.z~r ur;.¡:¡ olG.:!...,, 

da, pero tambil'.!n. una oleada puede comenznr l~?ntamente 1H\sta 

llegar a una gran explosiSn. Esta dltima puede servir para de-

tonar o no un.a siguiente oleada. Tambj.t'!n. puede ocurrir durante 

la :Case de descenso en el movimiento de musas. Como las explo-

siones ocurren dentro de un breve periodo, n.o tienen. fases de 

ascenso o descenso; una oleada si las tiene. 

Al aplicar estos conceptos a la resistencia popular en 

M~xico eomenzando con los afias 140 percibimos tres grnndes ---

oleadas y cinco explosiones sobresalientes. La primera oleada 

en su fase ascendente comienza bajo el régimen cardcnistu en 

el año 1931:! y llega hasta 19 38; dcspnés v:i.ene la etapa de ---

descenso. Asf que la resistencia popula:r en J.os aüos postcard!:,. 

nistas prj.ncipia con u.na baja en el movimiento de masas que --

llegn hasta el afi.o 1956. Sj.n e111Ln\rgo, dentro de este largo pe-

ri.odo de descenso se dio la explosi6n popular de los afios 143 

y 1*11: en que destacan las uctuuci.ones de Rub~n J aramillo y· nn 

aumento extraordinario de las huelgas. 

La segunda oleada en su fase ascendente comienza bajo ..:l. 

( 



r~gimen ruízcortinista en el año 1956 y 11ega hasta 1a exp1o-

si5n huelguista de 1958/59; otra vez tenemos una larga caída 

que llega hasta 1971. Pero durante este periodo hubo dos ex--

p1osiones importantes: 1a primera durante 1os afias 1962 y 1 63 

cuando otra vez notamos un aumento extraordinario en huelgas· 

obreras; la segunda, en 1968 con la iniciativa del movimiento 

estudiantil popular y el apoyo masivo de los obreros. Exist!a 

siempre l.a posibilidad de que estas dos· explosiones podrían 

detener el. descenso secular del movimiento obrero, pero no fue 

as!. Solamente interrumpieron por un ··momento el. repl.iegue del. 

movimiento obrero y popular. 

La tercera oleada en su fase ascendente comienzR bajo 

Echeverr!a en el año 1971 y llega hasta nuestros d!as; todav!a 

no se ha presentado la etapa de descenso ni esperamos que su--

ceda asf. A d~fcrcnc~a de la sev1nda oleada ~sta fue detonada 

por la· explosi5n popular y consiguiente represi5n del 10 de -

Junio de 1971. Por otro lado la indignación popular se mantuvo 

y no se desvaneciS frente a la represi5n. ~s en este aspecto 

que se diferencia de 1a explosi5n estudiantil popu1ar de 1968. 
•' ···'··' . 

tEnseñan algo estos datos? La primera lección es que la"' 
. "• .. 

··-·::,·· 

resistencia durante la segunda oleada f'ue mtis fuerte y cc)n..;_seo.' 

cuente que bajo 1a primera, y la tercera m~s todavía. Es~c;;Cse 
~- ,'(,•-

explica en parte por e1 hecho de ciue 1a. resistencia ernpezS,. _on 

1a :Case descendente de1 movimiento de masas. Sin embargo ;._"·i-aa 
~. ~ -::; .. :" .. 

1uchas obreras y campesinas durante la fase aacendente.d~ 1a 
q,. ~t\:-!:: 
'¡ .. ,. 

tercera oleada sobrepasaron en fuerza 1as de 1a segunda 1n_,,,., 
su ~ase de ascenso. 
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La segunda lecci6n es que hubo s5lo una explosi5n popular 

y huelguista durante el descenso de la primera oleada, y dos 

durante el descenso de la segunda. Tarnbi6n os importante notar 

que la explosi6n de 1968 sobrepasa en fuerza todas las explo-

siones anteriores con la posible exccpci5n de los afias 1958/59 •• 

Las demostraciones estudiantiles-populares de 1968 podrían ha-

bor detonado la fase ascendente de una nueva oleada, pero fue-

ron. reprimidas hasta ln muer·te. Ocurrió algo semejante en ju--

:nio do 1971, pero esta vez el pueblo sigui6 la lucha con ind:ili 

naci6n creciente, hasta que surgió de nuevo el movimiento de -

masas. AdemSs la oleada de 1971 a 1 76 fue una respuesta retar-

dada a la explosión de 1968. 

Así que hay una tendencia no s6lo a acortar el espacio y 

el tiempo entre las explosiones populares, sino tambil;n hacia 

una oleada coniinua de re::J:i.::iteuc:i.a. De tocio::; 111ocio::i poüemo.";; i.u-

ferir que las luchas populares est5n ganando fuerza y echando 

raíces en el puebloe S:i no hay intervenci&n militar es proba-

ble que la pr&xima oleada será 1115.s fuerte que las anteriores o 

que la oleada actual continuar5 sin i11terrupci5n hasta que lle-

gue a cambiar la correlaci5n de fuerzas y el sistema pol.Ít:i.co 

vigente. 

La resistencia empezó como respuesta al abandono de .L ..... 

corriente izquierdista y popular del cardenisrno por el partido 

oficial. A dií'eren.cia de sus comienzos, las posteriores oleadas 

y explosiones surgieron como respuesta a larsos periodos d~ re-

pres:i..5n bajo regímenes de la derecha. La resistencia brot6 'du.7' 

rante un auge econ5mico, la etapa desarrollista de 1940 a 1960, 



pero sigui6 en respuesta a ln crisis econ6rnica estructural de 

los afios posteriores. A pesar de que la segunda oleada comenzS 

en su fase ascendente durante los aüos desarroJ_listas, su fase 

descendente corresponde con la crisis econ6mica que atravieza 

el pa!s desde 1960. A diferencia de las dos primeras oleadas, 

la tercera ocurri6 desde sus inicios con la agudizaciSn extra-

ma de J.a crisis econ.6mica estructura]_ duran·te los años •70. 

Esto filtimo se acentu6 por la rcpresi6n gubernamental de octu-

bre de 1968 y junio de 1971. Todo esto significa que con la 

a~udizaci6n de la crisis econ6mica y política se intensifica 

tambii!!n la resistencj_a popular. 

No obstan·te que la economía se desarrolló a un ritmo 

bastante elevado. durante el periodo de 1940 a ~O, se a6otaron 

las posibi1idades de la llamada etapa desarrollista. Por con--

siguiente, ~~gu~5 una raducci5n 

una situaci6u de inestabilidad monetaria prolongada (in:fJaciSn

devaluaci6n). La aceleraci5n del proceso de concentraci5n del 

capital. y el deterioro creciente de la mediana y pequeña empre

sa han agravado las desigualdades en el· desarrollo de la econo

mía y en la distribución. del ingreso. Son ]_as causas ele un ma

yor empobrecimiento de las masas trabajndoras y del aumento 

progresivo del desempleo y subc111pleoº Al lado de la crisis de 

la estructura económica se rn¡:i.nifiesta tambii:!n. una crisis poli'.

tica en que el. PllI-gobicrno pierde su eficacia y autoridad. Se 

descubre el verdadero contenido del papel tutelar.del Estap.o 

que ha favorecido sobre todo los intereses de las transnaciona

les y de la oligarquía :financiera. As! qne la intensi:f'icar.:.i.Sn 



de la resistencia popular es una respuesta al desarrollo de la 

crisis econ6mico-po1Ítica. Entonces, la tercera lecci6n de la 

resistencia es que deben aumentar las presiones hasta acabar 

con la crisis combinada y prolongada que est5 sacudiendo al pa!sa 

Es interesan.te notar que las dos -fil timas oJ.ead<tS de la 

resistencia corresponden. a los llamados regímenes presidencia-

les de "izquierda", o por lo menos, 11 centro-izquier<lat:, en 

respuestn a los sufrimientos bajo previas administracionea de 

derecha o centro-derecha. No es que un presidente abierto a 

1-as presiones de masas sea el factor determinante de ~stos 

l'.i.ltirnos. Seria m5s correcto u:firmar que la crisis del sistema 

y el descontento popular son los :factores determinantes de la 

selecci6n de un candidato presidencial ele la "izquierda" o de 

un cambio de camino y apertura democr5ticu dentro del PRI. 

Lo importante es que una política de conces~onaz por par~ 

te del gobierno alienta a las masas para aumentar sus demandas 

sin fin. De esta manera un presidente populista-revolucionario, 

como L5pez Mateos o Echeverría, llega al punto de no conceder 

mSs a1 pueblo. Entonces, viene el repudio y a!'.i.n m5s presiones 

hasta que el gobierno acude a la represi&no Como la apertura. 

democrt\tica es una forma de reforzamiento del sistema, si ·~• 

puertas se abren demasiudo, la &nica alternativa es la repre-

si5n. Sin embarr;o, la cuarta lecci6n para el pueblo es que un 

presidente nacionulista-rovolucionario presenta la oportunidad 

de exigir y obtener cambios sociales que fortalecen al puebJ.o 

en su camino hacia la nueva rcvoluci5n socialista. 

# 
La huelga de los ferroviarios en 1959 exigi5 demasiado 

del. ~obierno, y fue aplastada sin escrdpul.os. El Movimiento 
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Estudiantil de·'68 demand5 casi imposibles para el sistema en 

su tiempo. La llueli;a de los electricistas de la Tendencia Demo-

crática en julio de 1976 tambi~n exigi5 más de lo que el gobier-

no podía dar. Lo mismo sucede con Lucio Cabafias. Pero a la re-

presión sizuieron concesiones. Aparentemente, t!l gobierno era 

m5s dt;bil en '76 que en 1 59, tanto que el gobierno de Echeve--

rr!a decidió usar t5cticas mSs sutiles. Despugs de golpear a 

los electricistas, se presentaba como benefactor. De manera 

que la quinta lección de estas experiencias es que se podía 

presionar al gobierno con reformas estructurales en 1976 

con menos represalias que en 1 59. Aqu! tambit;n es evidente que 

la resistencia popular est& ganando posiciones frente al pro-

gresivo temor del gobierno. 

La sexta lecci5n fundamental de la resistencia popul~¿ 

es que no debemos - - . . ... .. . . - . .. .. . . aar aemasiaao creai~o a Las es~aais~icas 

electorales. Este Índice de la resistencia tiene muchos de-

fectos. Siguiendo estas estadísticas la crisis política del 

PRI-gobierno, a consecuencia de las masacres del 2 de Octubre 

del •68 y del 10 de Junio de 1 71, ya está superada. La verdad 

es otra. 

En las elecciones de 1970 el nl1mero de elect9res empadro-

nadas que votaron por e1 PRI bajS de 60 a 50%. Pero subi5 de 

nuevo a 60% en las elecciones de 1976. Por eso se dice que.l.a 

tlctica de concesiones y la apertura democrltica de Echever~!a 

11eg6 a recuperar el prestigio perdido por e1 partido-gobierno 

laja Dfaz Ordaz. No obstante, 1os quo no fueron a 1as urnas au-

mentaron de 7.5 mi11ones en 195~ a 9 millones en 1970 y despu~s 
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a mls de 10 millones en 1976, no se puede concluir que esta 

apatia política significa una :forma de resistencia 11.nicamente 

de 1.os sectores populares de izquierda. Al. mismo tiempo la po-

blaci6n creci6, de manera que la proporci6n de los que votaron 

a ].os que no votaron suhi<'í en vez de disrn:i.nuir e Seg6.n las. es-

tadisticas electorales, el PRI.gobierno es tan popular hoy en 

día como en 196L1, antes de la llamada crisis política. Y Ao se 

puede decir que el. i"raude electoral haya aun;entado en los l'.i.1--

timos años porque no hay evidencia de eso. Sin embargo, lo que 

pesa no son los votos sino la organizaci5n de los sectores po-

l.itizados. Y los sectores populares han acelerado y diversi:fi-

cado sus organizaciones de protes·ta como ningii.n otro sector de 

la poblaci6n. La insurgencia obrera organizada, los comit~s de 

defensa popular, las 11.amadas "invasiones" de ti·erras, y el sur

gimiento de nuevos partidos pol.!ticos de los trabajadores· son 

los Índices mtls importortantes de lo que est5 pasando en·_ el pa-

:f.s, no las cifras electorales oficialesº 

Por un. lado el sur.;imiento de nuevos parti.dos de los tra-

bajadores, como el PMT, PS'l' y PRT, demuestra la t'al ta de unidad 

dentro de la izquierda. ( 1 ) Pero por otro lado demuestra 'i que la 

izquierda est5. mejor organ:i.zada hoy que en años pasados cuando 

las masas estaban. fuera de los partidos marxistas. En el mamen-

to actual las opciones políticas de izquierda no estSn tan ce~ 

rradas como antes, se puede respaldar no solamente al PPS extre-

ma derecha marxista, o ril PCM a la extrema izquierda, si.no· a par-

tidos marxistas de centro-:izqu:i.erda como el PMT o de centro-de-

recha como el. PST. El vac~o entre los dos primeros partidos ya 
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estti. cubierto por nuevos partidos y sus afi3-iados .•que antes no 

tenían partido al cual respaldar. Esto si~nifica un avance del 

movimiento popu3-ar. La diversificaci6n de la izquierda viene -

primero, despu&s se establece la unidad. Aquí tenemos l~ s~p-

tima lección de la resistencia. !Es necesario cerrar filas, 

hombro con hombro! 

Podemos aprender tambi~n del papel ju,sc:ido por el PCM y 

de antiguos cuadros comunistas que salieron de liste o regresa

ron al Partido, como en. el caso de Hub~n JaramiJ.lo y Valentín 

Campa. Indudablemente los comunistas jugaron un rol determi-

nante en la huelga del ingenio de Zacatepec en 1943, en el mo-

vimiento de los maestros y la ocupaciSn de la Sr~a. de Educa-

ción Pdblica en 1958, en la huelga de los ferrocarrileros en 

195Ü/59Y en las ocupaciones de tierras en Los I.lanos de Michapa 

y E1 Guarín en 1961/62, en ~a huclg~ de les lecheros ~a~1~da 

por la huelga g;eneral en Pneb].a en 1963/61.1:, y en el movimiento 

estudianti1 revolucionario de 1968. La inf1uencia del PCM. se 

ejercitó no s61o directa sino indirectamente a trav~s de los 

cuadros que seguían su propia direcci6n. Los casos de R. Jara

millo, V. Campa, D. Vallejo, R. Galv5n y Lucio Cabafias. son sS

lo los. m5s notorios. Los fundadores de la guerrilla urbana 

ofensiva tarnbilin sa1ieron de las filas del comunismo mexicano: 

David Jim&nez Sarmiento, Ra61 Ramos, Hira1es Mor5n, y los va-

lerosos hermanos Campaña Llipez. 

Los comunistas constituyeron 1a vanguardia dci 1a resis-

tencia desde su comienzo. Su pupel fue todavía m5s soi:>resalie~ 

te durante la segunda oleada de 1956/71. Y en la tercer~ oleada 
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concretaron la oposici6n en l;:i. forma de la guerrilla urbana, el 

c111nplimiento ele ]_a reformü. a!;rnria, lu 1L1cha contra e1 chanismo 

y 1a candidatura presidencial ele V. C.:llnpa como J_a (inica opos:i

ci6n ror111¿,]. al candidato del PHI=l;'.,'old_erno. La octava 1ecc:i6n 

del comunismo mexicano se deriva de estas participaciones en 

ln dof'cnso. popu1ar. Asf., i)odcmos concluj_r -octava lecci6n- que 

la cducaci6n política junto con la orsaniz.aci.Su y disciplina 

de1 PCH, sn anti~ua experiencia y 1116·toclos ele tr;:¡bajo pueden ta.m

biiSn servir de ,'.'.;uf.a en l.:1s resistenc:Las i'uturas. 

Cierto es que la HevoJ_ttc.i6n n1exicana contint'ia evidencian

do si.:.;nos de vida, 111ostrando que todnvfa no cst5 agotada. Pero 

esto no quiere decir que el país pueda llegar a 1a democracia, 

y despu6s al sociu1ismo, por )_a vfa de la llamada "izquierda 

del partido oficial". Dentro de la Constituci611 sí se puede 

llc:;;.ir; pero 110 con el PllI=t;ot)icrno que la 111.::tlinterpreta y ni 

si.quiera 1a aplica. A decir verdad c1 PRI no es el partido 

ele la revoluci6n., sino su rn<ilentenclido sucesor y usurpador. 

Ese partido i'ue e1 de c&rdenus, el Partido de la Revoluc~Sn 

:-iexican.a (P1Dl). Como esto partido fue reestructurado por A1e

w5n para ncnbar con 1os avances populares y estancar la revolu

ci6n, una recstructuraci6n del PnI seria necesaria para volver 

a l.:ls sendas revolucionarias del c<J.r<lonismo. No os posible, pe

ro tampoco es probah]_e. Por eso n.cces:i. t.:1111os una van¿:;uardia po

pnlur de resistc~-icia como el PCM, el mejor organizado de los 

pni.·tidos de :L:;:;qu:Lertla, el de 111~s experiencia pol.!.tic<.t, el de 

!:1~s conocimiento ele sns propios errores por meelio ele la auto-

c1·! tica, y e]_ que si¡.:;uc una J.f.nca nc\cionalista que tiene tam--



bilin 111!1.s vinculaciones con el movj_miento socialista 

j_u t ernac ion.>1. 

El comnnismo mexicano se distin~;ue no s61o por ser la 

escuela de acero de la clnse obrera, sino por tener sus m~s 

clistin¡;uidos líderes, corno Campa, VulJ.ejo, Ga1v5n. Ta.mbi~n se 

distins;ne por tener un p<J.rtido net;:.u;wnte patri6tico. Es i..ui.a 

1!1entira :' difamncibn que éste todavf::i. no ha conse¿;u:ido escapar 

rlo su viejn postnr.:i <le dependencia sobre modelos de _políticas 

cxtranjer;:i.s. Su vía no es J_a sovilitica sino l;:i. mexicana 

haci::l el socialismo. 

¿1 PC:-1 es tan s:in.~u:Lar que fue el ri.nico partido comunis·ta 

en Amlirica Latina que censurt'> la invas:L5n sovi~tica en Checos

loavaqL1ia en a<; os to de 1968. Tampoco hay otro partido comunis

ta del continente que, a travlis de uu<:i autocrítica sistemli.tica 

de sus errores <ltosU.e 1937 ~ 1960, h:.yn lle.sado a la conclusión 

de que la causa principal ele listos f'ue la in.tervenciSn del Par

tido Comnnista Sovilitico. Todavía n1t'Ls, es el Único partido co

nunistn que ha fornw.do una alianza con l.os trotsld .. stas pnra ir 

n J.as elecciones, las de 197G. En contraste abierto con ei ejem

p].o de]. Partido Comunis·ta Ar1..r,entino, el. mt\s nu111eroso del couti 

nente, que iba a ).a cola de ln resistencia popular conducida 

por el nln izquierda clel peronismo, los conn.1nistas mexic:anos 

constituyeron la vanguardia de la reslstcucia en M&xico. 

Z.C5:no se explica esta hab:Llicl<J.d'? Se explica por el hecho 

de que precisamente el PCN fue desi~nndo por 1.a Tercera Inter

n..:tc:Lonnl pa.1.·a prepnrai· en. 19 39 el ascsin.¡:ito de Trotski. Esta 

intorvenci5n, que 11.n~S a ser la mti.s _sran<le clemostruciSn. de 
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servj_c]u1.1bre a intereses fort\neos en la historia del movi111iento 

comunista. internacional, tambi6n explica los posteriores es--

1'nerzos del Partido para rcha1Jil.itarsc y c<tmuiar su 

modo de .::ictuar. 

Asesinar a Trotsk:i.. 110 era <l.Sunto 11ro1iio del PCtl. Aunque 

Trotski nunca l.1.c;_;5 a recj.l:Jir cU.ncro de J.os ~obiernos alem5n y 

japonés para la propa:.;.::inda antisovi5·t:Lc.:i., ya había perdido su 

crcd:i..l>ilic1ad ante l.as i.i::tsi.\s mexicanas. C<J.mpu y Laborde no sSl.o 

ne;_;uron la ur.:_;encia de matarlo, sino insist:Lcron que s51.o po-

drÍu tener consecuencias co11traproduccntes. Sobre todo, no que-

rían que Trots~i se convirtiera en un m5l.-tir con desprestigio 

del. PC:-1. De este moclo el Part:ido su:fri6 su más :.:;1·ave escisi5n, 

ia de Campa, Laborde y los mejores cuadros por decreto de 1.a 

Tercera Internacional.. Una consecuencia ·nefasta de este acto 

fue que la membrecÍ..l del i?'-li· L:i.Jo s.:: rGduj e de 30 m:il rn:ienib:ros 

en 1939 a 13 mil en 1943. Y si~ui6 Lujando a causa de otras in

tervenciones sovi~ticas hasta escasos 3 mil en 1')60. 

Así fue que el ala pntri5tica e independiente, el ulri 

honrada del PCM í'ue cxplllsada por no someterse a ]_a política 

mal pensada del ~obierno sovi6tico. El propio Jacques Monard, 

ei llamado asesino de Trotski, había cambiado su intento de ma

tarlo contraviniendo las Órdenes de ::-1osc(1. Adem5s, sabf.a que la 

fortal.eza <le Coyoac&n estaba tan bien defendida por los guarda

espaldas norteamericanos que no podría asesinarlo y escapar al 

mis1no tiempo. Se dedic5 entone es solwnente a descubrir los pa

peles oficiales de los acl1crdos entre Trotski y los represen~

tan.tes ele los [;Obiernos n.uzi y nipón. F'ne e11. el. curso de :forzai· 
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l.os cajones secretos del escritorio de Trotski que fue descu

bierto y atacad·o violentamente por Trotsld. mismo. En la pelea 

se defendi6 con una pica alpina col~ada de la pared. De esta 

manera Trotsk:i muri6, pero no como dicen. 1os historj.adoros y 

la prensa internacional. En realidad no fue un asesinato a 

san~rc fría, sino el resultado de unu calurosa lucha de auto-

<.lef"ensa del. "asesino". Despu6s Manare! se c11bri6 de glo:r.~iu 

pal.~ 11.:tllcr c11m1)l:i.clo su nüsi5n. Pero visitado en la cxc~rcel de 

Lecu101berri por un compañero del. POCM, le confi6 lo que en 

verdad ocu.rri6. 

Lo lamentuble es que Trotski muri5 y que la responsabi-

l.idad del asesinato se car~5 en parte al PCM. No fue sino has

ta e]. rein¿:;reso ele V. Campa y la 111ayor!.::t del POCH al Partido -

011 1960, que 6ste comcnz6 el proceso de autocrítica hasta lle

gar a repudiar la línea entera del Partido desde 1937. Así que 

el nivel de de:.:;radaci6n y servil.ismo a que llah!a llegado el. PC:M 

en 1940 lo llev5 dltimamente a reaccionar ante esa prostituci6n. 

Do esta ·manera el PCM 1 en gran parte ¿;racias a l.a actuacil>n de· 

Campa, recuper6 su honradez e inclependenc±a para constituirse 

en el Particlo Comunista 1115.s avanzado políticamente del 

Continente. 

Es com(in quo personas conscientes de la prol>le1115.tica entre 

ricos y pobres critiquen estos an~lisis socioecon6micos. Afir

man que en estas investi~aciones ayudamos a que los enemigos 

cle1 pueblo se den cuenta del estado ele cosas y cte·t:engan la 1J.e-

3ada del socialismo. Claro estS que los resu1tad~s de estos es

·tudios pueden ser empl.eados por .:imbas tendencias. Una pistol.a 
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puede usarse para matar o para defendernos. Escribimos para 

el pueblo. Sabemos la :falta que hacen estas investi~aciones 

en nuestro país, donde escasamente conocemos la historia ac-. 

tual. Defendemos la tesis de la iuwosibilidad de que los ri

cos deten¿:;an el avance del pueblo hacia un. nuevo orden polí

tico y social. 

Cuernavaca, Norelosa 2~ de enero de 1982. 
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Diana. M~x., 1979. p. 179. Asegura que fue e1 Gra1. Soul~, je:f'e 

de 1a Polic!a militar, quien asesin6 a Rub~n por 6rdenes direc

tas de1 Gral. 01achea, secretario de Guerra en ese entonces, que 

a su vez J..as recibi6 de seguro del. presidente Adolfo LGpez .Mateos. 

8.- Jaramillo 1':!. ,Rub~n. Op. Cit. P• 130. 

9 .- Idem. p. 141.1:. 

10.- Ronfeldt, David. Atencin90: la política~ !2. lucha 

agraria ~ ~ ejido mexicano. Ed. Fondo de Cu..1.tura Econi>mica. 

Co1ec. Tierra Firme. M~xico,1975. p. 

11.- G:i.11y, Adolfo.· ~ RevoJ.uci5n Interrumpida. Edi t. E1 Ca

ba11i to. J.'.;~:xico, 19·71. Capítulo VIII. pp. 229-301. 

12.- Vid. Capítulo sobre J..os Aspectos Hetodó15~icos de 

esta tesis al. principio._ 

CAPITCJLO IV. 

1.- Loyo, Aurora. fil .Movimiento magisterial ~ 1958 en Mt?-

~· Edi t. Era. 1'-1/;xico, 1980. p .. 31. 

2.- Loyo, Aurora. Op. Cit .. p .. 51. 

3.- Entrevista con N6nico Rodríguez, el 27 de julio de 1975. 

4 .. --Ibidem. 27 de julio de 1975, en Norelos. 

5.- Vid. Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Hexi""". 

canos. Diario Oficial., 5 de febrero de 1917. 

6.- C:f'r .. Revista fil :Machete. Febrero de 1981. NG.m.10. P• 

·Director: Rogar Bartra. Revista mensual. de1 PCM. 

7-- Per:i.5dico Exc~1sior del 19 sde septiembre de 1918; o en 
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Loyo, Aurora. Op. Cit. p. 87. 

8.- Loyo, Aurora. Op. Cit. p. 97. 

CAPITULO V. 

1.- Entrevista con Val.ent!n Campa en Cuernavaca, Mor., el 

10 de enero de 1978; y en Campa, Va1ent!n. !!!_Testimonio. Edicio

nes de Cultura Popular. N~xico, 1978. p. 38-39. 

2.- Entrevista con N.Snico Rodríguez en Morel.os, el. d:!a 12 

de diciembre de 1977. 

3.- Gil.1, Mario. ~ Ferrocarrileros. Edit. Extempor!neos. 

M~x:i.co, 1971. p. 165. 

4.- G:i.11 1 Mario. Op. cit. p. 168. La reunil>n secreta í'ue la 

madrugada del. l.unes 4 de agosto y Edmundo Jard6n Arzate era el 

reportero del grupo vall.ejista. 

5.- Idem.p.1.69. Esta se realiz~ la madrugada de1 5 de agosto, 

y se pubJ.ic6 al dí.a s:igu.:tente (6) en el ve~pertino del. m:i.smo 

peri6dico Últimas Noticias. 

6.- Idem. p. 171,· La carta tiene i'echa dél 6 de agosto del 1 58c 

7.- Entrevista con Val.entín Campa en Cuernavaca, :Mor. el 

d!a 10 de enero de 1978. 

8.- Gil.1, Mario. Op. cit. p. 165. 

9·- Alonso, Antonio. _g Movimiento Ferrocarilero ~ Nl!xico~ 

1958/59. Edit. Era. ·.M~xico, 1975,. p. 180. 

10.- L~pez Ga11o, Manuel.. Econom!a .X Pol!tica ~ ~ Historia 

~ M~xico. Edit. El Cabal.lito. M~xico, 1967. P• 573. 

CAPITULO VI. 

t·.- G:i.11 1 Mario. Op. cit. p. 196-197 y 201 y as. 
'\ 

2.-· C5rdenas, Ltizaro. Obras Completas. UNAM. M,x. 1978.p. 

3.- Vid. Programa X L1amamiento, del. ~I- L. N. 4 agosto 1961. 
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CAPITULO VII. 

1.- Che Guevara, Ernesto. Escritos·.x, Discursos. Edit. de 

Ciencias Sociales. La Habana, 1977 • .§!!. Libro Verde Olivo. ~dit. 

Di6genes. MGxico, 1975. 

2.- L6pez, Jaime •. .!.Q. años ~ Guerri11a !:.!!; NGxico. Edit. Po-

sada. Co1ec. Duda Semana1. N&m. 106. MGxico, 1975. p. 

CAPITULO VIII. 

1.;- Marx, Carlos. ~Manifiesto~ Partido Comunista, en 

Obras Esco$idas. Edit. Progreso. Mosci'.i., 1969. See~d~ pti.rrafo. 

2.- Zermeño, Sergio. Mfxico: una Democracia Utópicaº Edit. 

Sig1o XXI. 'M~xico, 1981. PP• 20 1 110, 167-17!_1:¡ 18 (Nota 20). 

3.~ Zermefio, Sergio. Op. cit. p.18. Poni.atowska, Elena. 

La Noche de Tlate1olco. Edit. Era. 
0

Ml~ico, 1978. Gonzllez de 

Alba, Lui·s. ~ Días x_ ~ ~· Edit~ Era. Mt'ix. 1976. Especial. ... 

mente en Ram!rez, Ramón. ~ Movimiento Esi:udianti1 ~ Mi;xico. 

Edit. Era. Tomo I. NGxico, 1969. PP• 191-196. 

4.- Zermefio, Sergio. Op. Cit. pp. 27~30. 

5.- Idem. P• 123. 

6.- Poniatowska, Elena. Op. cit. P•· 37• 

7.- Zermeño, Sergio. Op. cit. P•P• 124 y 125. 

8.- Diaz Ordaz, Gustavo. ll Informe~ gobierno. 1 Sept.' 68. 

9e- C:f"r. Peri6dicos: El Nacional, ExcGisior. El Universal. -- -. 
3 de octubre de 1968. Poniatowska, E1ena. Op. Cit. p.169. 

:t.O.- Kiejman, Claude,, corresponsal de~ Monde, autora del 

1ibro: M~xico, ~ pain 2,! ~ jel.1..."I:. 
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11.- Declaraci5n del Director de Relaciones Peib1icas de la 

Secretaría de Gobernaci6n. Octubre de 1968; o en Ram!rez Raru5n. Op.ci 

12.- Hern&ndez, Salvador. El PRI z _tl Movimiento Estudiantil 

~ 1968. Edit. EJ. CabalJ.ito. H'3xico, 1971. 

13.- Vid. Hern!ndez, SaJ.vador. Op. cit. 22 de agosto. P• 

14.- Zermeño, Sergio. Op. cit. PP• 118 1 119, 121, 122 (Nota3), 

123, 126, 127, 132, 134, 136 y 137. La corrupci6n era gencralizadao 

15.- Zermeño, Sergio. Op. Cit. 

16.- Zermeño, Ser.gio. Op. cit. PI>• 47, 50, 194-196, 198, 

199. 2.02-201.1:. 

17.- Zerme:ño, Sergio~ Idem. 

·18.- Ramfrez, H.am6n. Op. cit. Tomo II. P• 

CAPITULO IX. 

1.- Ort!z, ·Orlando. Genaro V'zquez. Edit. Di6genes. N~xico, 

1973• P• 73. 

2.- Entrevista grabada con Crist_6bal Rojas, director del. pe

r~6dico Presente, en sus oficinas de la Calle Degollado, durante 

1977 en Cuernavaca, Mor.; y en Ortíz, Orlando. Op. cit. 74. 

3.- Ort!z, Orlando. Op. cit. P• 188. 

4.- Idem. P• 190. 

5.- Ibídem. 

6.- Idem. p. 196. 

7.- Idem. p. 198. 

8.- Vid. Mapa anexo de las zonas guerrilleras. 

·9.- Ort!z, OrJ.ando •• Op. Cit. P• 79. 

10.- Cfr. Bibliograf!a al final de la tesis. 
'\ 

11.~ Ort!z, Orlando. Op. cit. p. 273. Revista Proceso 
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CAPI'l'ULO X. 

1.- E1 Camarada 11Ernes·ton • .!U:_ Guerrillero. Edit. G.raphos. 

Guada1ajara, Jal. M~xico, 1974. p.p. 235. En rústica. 

2.- Idem. P• 79. 

3.- Idem. p. 61-62. 

4.- Su&.rez, Luis. Lucio Cabañas: ~ guerrillero sin esperan-

~ Edic. Roca. M~xico, 1976. PP• 34, 45, 48, 49. 

5.- Su&rez, Luis. Op. cit. p. 55. 

6.- Revista Oposici6n del Partido Comunista Mexicano. 

fecha: P• 

7.- Su~rez, Luis. Op. cit. P• 318. 

8.- Idem. 86. 

9.- Idem. p. 87, 91. 

10.- Ibidem. PP• 87, 89. 

11Q- Vid .. Vcspcrt:i.no Ultimas No"ticias. 3 do diciembre de 197!;.. 

12.-· Suárez, Luis. Op. cit. p. 267. 

CAPI'I'ULO XI. 

·.- ...... ' 

1.- Medina Va1d~s. Operaci6n 10 de Junio. Edic. Universo. 

M~xic~, 1972. P• 210. 

2.- Sol!s Nimendi, Antonio. Jueves de Corpus Sangriento. 

Talleres A1:f'aro Hnos. M~xico, 1975. p. 37 y 38. 

3.- E~trevista al Soci61ogo Lorenzo Ismael Vargas S&nchez y 

a1 Lic. Ernesto Gonz!1ez; 1979/80. Procuradtir!a Gral. de la 

Rep~b1ica y Ministerio Pflb1ico de la De1egaci6n Cuauht~moc, en 
Calles Violeta y Zarc·o. 

4.- Medina Vald~s, G.erardo. Op. cit. P• 220. 

5.- Idem. p. 235. 
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6.- Sol.is ·ti1:1.c~cndi, .:\-~·1to-.rtio. Op. c:it. p.95. 

G.- Medina Yald~s, ~erar~o. Op. ci~. p. 74-106.· 

9.- Iclem. P• 37. 

10.- Ay::>.l::i. ,\n;;niano, Arr:::inclo 9 y :1-:::i.rt!., Fernando;• "D!uz Orclaz 

vs. Ec"J-1.cverrí.a 11 en aevista Contenido, Narn. 173. octubre ,1977~ 

NAxico, D.F. P• 39. 

CAPITULO XII. 

1.- Hilares l:-!ortln, Gustavo. La Lida Co1w.1uista ~ ~ Sert:i..em

~ or!;-;enes z nan.:frac;io. I::dic. de Cultura Popu:lar. :"~x. 1977.p. 

2.- En:trevistn con 'ialentin Campa en Cuerna.,racu, i-lor. de 

recha 10-11 do enero de 1~78 • 

3.- Yid • .Salas, • "Universidad-.t"&brica" 1 en 

4.- Stud~nts ~ora Democratic Society (SDS), U.S.A. P• 

5.- Cfr,. i"lani:fiesto al. Estudiantado Proletario. UniYersidad 

de Sinal.oa. 

6.- Hilares Nor1n, Gustavt:J. Op. c.it. P• 

7 .- Ibidom. p. 

8.- Entrevist.:t a Paquita Calvo Zapata del fi'rente Urbano Za

patistn, en la ::.1evista Punto Cr!tj_co. Junio de 1972. p. 

9·- Ibídem. :P• 

10.- Idom. P• 

-
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CAPITULO XIII. 

1.- Hevist:.i. .f'unto Crítico. :;¡~~:!l. 1.fl. fecha: p. 

2.- Ider:1. p. 

3.- lJonil1a. Machorro, ca.r1os :Puro. ~ A:nar;;a: ingenio San 

Crist6bal 1972-3. ~ub1icidad Editora. N¡xico, i975• p. 281. 

4.- Revist~ Punto Crítico. p. 

5.- Ibidern. p. 

6.- Cfr. Capítulo II de esta tesis. 

7 .- Danz6s I'alomino, Ham6n. Desde ~ C~.rce1 ~ Atli:xco. Bctic. 

de Cultura Popular. i•1~xico 9 1971f • .PP• 63, 152. 

8.- Ibidem. PP• 63, 152. :aev. Pu!1.to Cr!tico.p. 

9 .- IDEI,1. 

CAPI'l'ULO XIV. 

:!. .• - Modi.f:i.:::.:i.ciS:n al Art.!cu1o 27 const:t tl.1ci,011.al.. tleJ_ 27 de 

Septiembre de 1960, y en T:iempo ~ !,!~:x:ico. C1.1l·tura SEP. Sept. de 

1960 a Sept. .ta. 

2.- 11 <:.Por qué luchamos?" en H.evista Solid::i.ridad. Ene. 1972.p~ 

3.- Idem. p. 

4.- Idem. p. Dec1araci6n de Guadal~jara. 5 ~bri1 1975. p. 

CAPITULO XV. 

1.- En las elecciones de 1985 1o~r6 su re5istro definitivo. 

2.- Hart!nez Verdu.'.)o, Arnoldo. ~: trayectoria~ perspec

·- ,.:ti:vas. !!!dic. de cU:1tura Popular. !-l~xico, 1977. 

3.- PCH. Pros¡rctm~. Edic. de Cultura Popular. M~xico 1 1973. 

4.- PST. Nueve Documentos. IV Conferencia Na1. de Or~an~za-

~i6n. M~xico, 26/27 de mnrzo de 1977. 
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CA1'ITU1.0 XIII. 

1.- Revista I'nn.to crítico. ~¡ti.ti. 1B. fecha: P• 

2.- Icler:i. p. 

3.- Donill.:i. ¡•la.chorro, Carlos :Pbro. ~ A;nar;,;n: in'-";cnio ~ 

CristSbal 1972-3. Publicidad Editora. N'xico, 1975. P• 2B1. 

4.- Revista Pu~to crítico. 

5.- Ibidem. p. 

6.- Cfr. CapÍtuLo II de esta tesis. 

7.- Danz6s I'aloLiino, rtam6n. Desde .le.. Ct'i.rcc1 de Atl.ixco. C:dic. 

de Cultura Popular. i·1~.xico 1 1974. PIJ. 63, 152. 

8.- Ibiclem • .l?P• 63, 152. Rev. Pu:nto Cr.!tico.p. 

CAPI'l'ULO XIV. 

·~~ ,e;.._¡ con.st.i. tttcional deJ.. 2_7 -da 

Septiembre de 1960, y en Tiemuo de l,!t;xico. Cnl.tura Sl!:P. Sept. de 

1960 a Sept~ de 1962. ~~m. 24 ~· ~a. 

2.- 11 [.For qn~ luchamos?" en H.evista Solid::i.ridad. Ene. 1972.p. 

3.- Idein. P• 

4.- Idem. P• Declaraci6n de Guadal.ajara. 5 nbril 1975. P• 

CAPITULO XV. 

1.- En las elecciones de 1985 lo~r6 su re~istro definitivo. 

2.- Mart!nez Verdu~o, c'\rnoldo. ~: trayectoria ~ ryersnec-

--ti.vas. ~dic. de CuJ.tura Popular. l'1~xico 1 1977. 

3.- PCN. Pro;;1rmna. Edic. de Cultura Popular. M~xico, :t.97.3a 

4.- PST. tii.teve Docuracntos •. IV Conferencia Nal. de. Or::;aniz::i-

ci6n.. Hiixiéo, 26/27 de marzo de 1977. 
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5 .- Cfr~ Nart.ínoz Verduso, ·· Arno1do. ITI.for:no de· :1.970.p-.;·· 

·6~- PST. Op. cit. P• 

7-- Idem. P• 

8 .- Ibídem. p. 

9.- PCM. Op. cit. p. 

10.- Mart!nez Verdugo, A. Op. cit. p. 

11 .• - PS·r. Op. cit. P• 

12.- Idem., P• 

• "" Op. cit. :p • 

14.- Mart!nez Verdugo, A. Informe de 1970. p~ 

15.- Nart:!nez: >::d'--'-:,~o, A. Informe 2l. 2fY Con:;reso del. ~·P· 

16.- Ibidem. p. 
I 

17 .-· C.:.istill.o 1 Heberto, et al. ~ c¡u~ 2:::.:. Nuevo Partido? 

Colee. Dll<la Semanal. a(un. 10. Edit. Posada. M~xico, 1975 • .P• 152-

164. \ 

18.- Idem. PP• 113-114~ 

CAPITULO XVI. 

1.- De todos es conocida la separaci6n de Gasc~n Gar.c!a 

Mercado/ dentro del PSlf.M; -1a salida de Val.1.ejo del PMT 1 junto 

con Paoli; el. resurgimiento del Partido de Los Pobres con e1 
/ F~lix 

secuestfro de Hart!nez Verdugo A~na1do y de Bautista; 

y por ditirr:o el. sur:;imiento de otro partido clandestino como 

el Partido aevol.ucionario Obrero Clandestino Uni6n del Pu•bl.o 

Izquierda i·~exicana .. 

ET .J.· J. 

23 de Septiembre de '1985. 
,,.·, 
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