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ADVERTENCIA 

El objetivo fundamental de la presente tesis es el de recupe

rar el pensamiento pol1tico de Jos6 Revueltas. Desde mi pun

to de vista, a Jos6 Revueltas lo observo como uno de los más 

importantes marxistas mexicanos que han existido, debido a 

sus reflexiones te6ricas acerca del Partido Comunista Mexica-

no entre las que destaca principalmente su propuesta sobre la 

inexistencia hist6rica del mismo en t6rminos cognoscitivos. 

Revueltas es un extraordinario ejemplo de la historia de la -

izquierda en este país de 1930, 6poca en que ingresa al Parti 

do Comunista de M6xico, hasta 1976 año en que fallece. 

La vida y el pensamiento de Revueltas sintetizan de manera g~ 

neral y significativa las vicisitudes que sufri6 el movimien

to Comunista Mexicano*, sobre todo en su vertiente principal 

que fue el Partido Comunista Mexicano. 

Hombre como cualquiera de nosotros, rechaz6 el culto a la pe~ 

*Por movimiento comunista mexicano concibo todas las expresio 
nes marxistas de organizaci6n, ya sea partido, movimiento,co 
rriente, tendencia, liga o asociaci6n, que buscan incidir eñ 
el proceso de lucha de clases que se da en la sociedad mexi
cana. 
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sonalidad, trabajó d!a y noche por sus convicciones, sufri6 -

la c~rcel en diversas ocasiones y mantuvo siempre su pensa--

miento joven y fresco. 

De él hemos aprendido el valor de la cita de Goethe, que siem 

pre le gust6: "Gris es toda teor!a, verde es el árbol de oro 

de la vida".* Mas no siempre Revueltas tuvo la raz6n, ni si-· 

gui6 la pol1tica correcta. Tuvo momentos te6ricos y prgcti--

cos confusos y más concretamente, una militancia equivocada, 

corno lo fue de 1947 a 1954 (tiempo de su participaci6n en la 

Mesa Redonda de los Marxistas y de su militancia en el Parti

do Popular); pero ello no demerita su obra, la hace más ase

quible, más comprensible desde el punto de vista humano. 

En José Revueltas encontramos varias etapas de su quehacer y 

concepci6n pol1tica, ellas son: 

1930-37-1943 

1944-1955 

1956-1960 

1960-1968 

1968-1976 

(inicio como militante; primeros escri 
tos y primer salida del PCM) 

(participa con Lombardo 'l'oledano en el 
Partido Popular) 

(reingresa al PCM y finalmente sustenta 
su inexistencia como Partido) 

(forma la LLE y luego lo expulsan) 

(participa en el movimiento de 1968 y 
plantea la autogesti6n) 

*Jos~ Revueltas. México 68: Juventud y Revoluci6n, páq. 306, 
Obras Completas, nQm. 15, Editorial ERA, M~
xico, 1979 •. 
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En la presente tesis encontramos tres diferentes momentos con 

ceptuales, as! como prácticos, de Jos~ Revueltas en cuanto a 

la organizaci6n partidaria: 

1) MARXISTA-LENINISTA-STALINISTA 

2) INEXISTENCIA HISTORICA DEL PC..~ COMO PARTIDO, Y 

3) AUTOGESTION DE LAS MASAS. 

Sin embargo, la presente investigaci6n abarca exclusivamente 

los dos primeros momentos, dejando el tercer rcomento para un 

estudio posterior. 

El otro eje permanente y que es propuesta de esta tesis es 

que invariablemente hay una l!nea que cruza todos los momentos 

te6ricos revueltianos, y es la que subyace y se manifiesta 

desde siempre en una concepci6n cr!tica, antidogmática, anti

sectaria y revolucionaria del quehacer partidista. Desde mi 

punto de vista, Revueltas siempre vi6 al marxismo no como el 

dogma imperativo, sino como el seguimiento cr!tico de una con 

cepci6n del mundo que tiene como objetivo, la transformaci6n 

revolucionaria de la sociedad, esto es, el socialismo como 

sistema social más justo, y, por lo'mismo, más libre y demo-

crático. 



I N T R o D u e e I o N 

Desde el comienzo de sus escritos políticos (1937), encontra

mos en José Revueltas la preocupaci6n constante por romper el 

dogma y la cerraz6n sectaria de que están impregnadas las or

ganizaciones comunistas en el mundo y espec!f icamente el Par

tido Comunista Mexicano. Sin embargo, a pesar de lo anterior 

y exponiendo con ello las contradicciones propias de todo ser 

humano, encontramos también durante este período la defensa -

permanente del dogma de la teoría política marxista-leninista 

por parte de José Revueltas, quien argumentará a partir de 

los principios, señalando los errores del Partido, sin demér~ 

to, de que ~ea éste, el finico avocado en ese manento a diri-

gir el movimiento de masas; hecho que más adelante cuestionará. 

En .la obra pol!tica de José Revueltas encontramos una narra-

ci6n puntual pero apasionada de los acontecimientos hist6ri

cos, ast como la crítica de estos hechos, mas lo importante -

es que Revueltas reconoce en los mismos, algunos de sus erro

res (tanto de su actuaci6n en 1940 como en 1947). Muchos de -

sus escritos, de alguna manera una obra autobiogr4fica de la 

izquierda, describen las penalidades y miserias que sufrieron 

los militantes comunistas de los años treinta, cuarenta y 
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cincuenta, as1 como también de su entrega total y absoluta 

con sus virtudes y defectos al movimiento revolucionario. 

La anterior secuencia será la constante de su vida y de su mi 

litancia partidaria. 

En la presente tesis comenzamos por exponer brevemente algu

nos elementos de la conformaci6n del Partido Comunista Mexic~ 

no de 1919 a 1935. 

Es menester señalar que este esbozo de supuestos y elementos 

que se parran en el primer capitulo de la tesis, acerca de la 

construcci6n del Partido Comunista Mexicano, tienen el objet! 

vo 6nico de ubicar hist6ricamente las tesis y reflexiones de 

José Revueltas acerca del surgimiento del PCM, tesis que al

canzan su madurez en el Ensayo de un proletariado sin cabeza. 

Entre los diversos pasajes que se describen a partir de la 

6ptica de Revueltas, el del anarcosindicalismo y su influencia 

en el nacimiento del Partido Comunista en México es de singu

lar importancia. Posteriormente también se describen somera

mente a juicio de Revueltas algunos rasgos del dogma de la 

época. 

En el segundo capitulo considerado corno el auge y ocaso del 

PCM abarca del año de 1935 al de 1943, época que se inicia con 

el régimen cardenista y que converge con el VII Congreso de -

la Internacional Comunista en donde se verifica un viraje ra

aical de la táctica de los comunistas en todo el mundo, y en 

donde la Delegaci6n del PCM a dicho Congreso, fija la nueva -
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pol!tica en su conocida Carta enviada a la direcci6n del Par

tido en octubre de 1935 (en la delegaci6n y en la elaboraci6n 

de la Carta participa Jos~ Revueltas). En este per!odo el 

Partido Comunista alcanza -como se observará- su mayor auge -

en la vida nacionali pero a su vez, se fincan las bases para 

su ocaso. 

En 1937 se lleva a cabo el IV Congreso de la Confederaci6n de 

Trabajadores de M~xico (CTM) en donde la confrontaci6n entre 

los sindicatos conlleva a la escisi6n de la misma. Aqu! la -

actitud del PCM al salirse intempestivamente de la CTM, y se

manas después al imponersele la unidad a toda costa por parte 

de la Internacional Comunista as! como su regreso incondicio

nal a la misma, quebrará la confianza de los obreros en esta 

organizaci6n partidaria. 

Después de la imposici6n de la l!nea de la Internacional Com~ 

nista al Partido Comunista Mexicano, este caerá en la pol!ti

ca de acercamiento, convirti~ndose no ya en la vanguardia de · 

clase, sino a decir de Revueltas, será un veh!culo más de 

transmisi6n de la ideolog!a burguesa al movimiento revolucio

nario. La anterior acci6n se basará en la "concepci6n" de 

considerar como la tarea inmediata la formaci6n del Frente Po 

pular Mexicano. El Partido Comunista aplaudirá, y más aún, -

apoyará la pol!tica del gobierno mexicano, al declarar que el 

Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM) es el núcleo central 

del Frente Popular. 

Por otro lado estos hechos se concatenarán con la orden de 
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Stalin de asesinar a Trotsky a través de la complicidad del -

Partido Comunista Mexicano, en el cual la oposici6n a esta 

acci6n por parte de Hernán Laborde y Valent!n Campa, respons~ 

bles de la direcci6n del PCM, dará pauta a su expulsi6n del -

Partido en 1940, expulsi6n que se basará en la acusaci6n par

cialmente cierta de haber conducido al PCM de una esquina a -

otra, de haber sido una direcci6n sectaria de 1929 a 1935 y -

una direcci6n oportunista de 1936 a 1940: de ah! la consigna 

de sectario-oportunistas. Es importante señalar que Revueltas 

tuvo que ver con su actuaci6n, tanto en la expulsi6n de la di 

recci6n del PCM, como en el nombramiento del nuevo secretario 

Encina. Posteriormente reconocerá Revueltas su actuaci6n 

equivocada. Justamente en este periodo Revueltas condena al 

trotskismo, en términos muy propios de la época, llamándolos 

contrarrevolucionarios y provocadores, acci6n por la cual, 

posteriormente reivindicaría a Trotsky y lo reconocería como 

un revolucionario. 

Tres años después en 1943 Revueltas será expulsado del Parti

do Comunista por denunciar a la direcci6n del mismo, en los -

términos de ser una direcci6n incapaz, oportunista y luchar -

sin principios por mantenerse a toda costa a la cabeza del 

Partido. 

El tercer apartado de la tesis abarca de la Mesa Redonda de -

los Marxistas convocada por Lombardo Toledano en 1947, hasta 

la carta de reingreso de José Revueltas al Partido Comunista 

en 1955 - 56. 
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En la exposici6n de la discusi6n de la mesa Redonda encontra

remos a un Revueltas asumiendo una actitud lombardista que lo 

lleva al culto a la personalidad de Lombardo y a la particip~ 

ci6n en la formaci6n del Partido Popular en el cual milit6 

siete años y en donde tuvo su actuaci6n tedrica más confusa. 

Sin embargo y en contradicci6n a lo anterior, escribi6 su 

obra pol!tico-literiaria más antidogmática y más consecuente 

de su vida (desde mi punto de vista) y que es la de Los D!as 

Terrenales en donde encontraremos pasajes verdaderamente pat! 

ticos y lapidarios en contra del dogma antihist6rico. En es

ta novela hist6rica, José Revueltas reivindica al ser humano, 

a la condici6n humana de los militantes en contra del dogma y 

la disciplina m!ticos, subsumidos al centralismo impositivo. 

Por razones de orden metodológico en esta tesis no aparece un 

análisis de Los D!as Terrenales y su correspondencia pol!tica 

con el Partido Comunista, tal ensayo aparecerá en su oportun~ 

dad. 

En el cuarto cap!tulo de la tesis abordamos de lleno la con

cepción revueltiana de partido y su propuesta organizativa, a 

partir de la conciencia,para ·encontrar las premisas partidarias 

básicas de la organizaci6n marxista desde el punto de vista -

de Revueltas. 

Con base en lo anterior y como v!nculo estrecho al partido p~ 

saremos a analizar el concepto de conciencia como la instancia 

superior de enlace entre teor!a y práctica, para ello se ex

pondrán las propuestas de Marx, de Engels, de Lukács y final-
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mente la obra de Jos~ Revueltas: "Ensayo de un proletariado -

sin cabeza". 

Desde luego el eje de esta discusi6n será el partido, para lo 

cual perseguimos sintetizar el pensamiento de Revueltas en 

cuanto a sus proposiciones sobre la organizaci6n partidaria y 

sus diversos conceptos te6ricos entrelazados: conocimiento, -

conciencia, ideologia y enajenaci6n. 

El siguiente momento de exposición ser§ la tesis hist6rica de 

Revueltas sobre la inexistencia hist6rica del Partido Comunis 

ta Mexicano, la cual partirá del análisis revueltiano sobre -

la deformaci6n cognoscitiva que llev6 a cabo el PCM, al dar -

por implícita su existencia por el sdlo hecho de existir en -

la teoria sin realizarse en la práctica. Y justamente la su

ma de deformaciones, errores y desviaciones apartaron al PCM 

de su tarea hist6rica de conformarse como la vanguardia. En 

raz6n de lo anterior Revueltas romperS para siempre con el 

Partido Comunista al seguir observando ~ste, su misma prácti

ca stalinista que lo alej6 de su práctica real en M~xico. 

En el quinto apart.a1o de esta tesis describiremos el concepto de 

Revueltas, denominado por ~l, democracia cognoscitiva, concee 

to que se derivará del centralismo democrático leninista, ex

pondremos la concepci6n leninista de Revueltas sobre la orga

nizaci6n, plasmada en los principios te6ricos partidarios del 

Espartaquismo, esto es, de la Liga.Leninista Espartaco (LLE), 

creada por Revueltas, despu~s de su ruptura con el PCM y su -

fugaz segunda estadía en el Partido Popular. 
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También expondremos de manera breve, diversos planteamientos 

de Revueltas sobre las minorías en el Partido, as! como qué -

es lo que origina el nacimiento de las fracciones y las ten•

dencias dentro del Partido, para señalar a su vez la confron

taci6n entre disciplina y democracia. 

Las diferencias te6ricas de Revueltas no terminarán all!, si

no que de la propia LLE será expulsado para militar efímera

mente en diversas mini-organ.izaciones de la izquierda, y as! 

llegar a su participaci6n en el Movimiento de !96B, la cual -

ya no es analizada en esta investigaci6n. 



C A P I T U L O I 

ORIGENES Y C0?1STRUCCIOH DEL 

PJl..RTIDO COMUNISTA MEXICANO. 

REFLEXIONES DE 

JOSE REVUELTAS 



11 Por mi propio pie llegué al marxismo porque 

acudí a la Biblioteca Nacional mucho tiempo -unos 

tres años- en busca de una respuesta a mis pregun--

tas filos6ficas y religiosas. Llegué por mi propia 

conclusi6n al materialismo y al atetsmo, y de allt 

evolucioné hasta asumir posiciones socialistas. En 

tonces me dediqué a buscar un organismo político. -

Encontré la Juventud Comunista a la cual ingresé, ••• 

De allt en adelante persistí en el marxis~o, dentro 

de una cantidad de circunstancias un tanto críticas 

y de oposici6n, porque yo entré al marxismo con un 

espíritu eminentemente critico." 

L. 

José Revueltas, 
(Escritos Políticos I,p!q. 
177, Obras Completas,Nflm. 
12, Editorial Era, México, 
1984.) 
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SUPUESTOS DEL SURGIMIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

Acerca de la situación polftica de la clase obrera mexicana -

durante la segunda década del presente siglo, José Revueltas 

señala: 

"Carente de una conciencia proletaria organizada, esto -

es, de un partido proletario de clase, a lo largo y des

pués de '1a Revolución Democrático-Burguesa de 1910-17, -

el proletariado en M~xico se abandona en manos de dos c~ 

rrientes que son las que,respectivarnente, encabezan sus 

organizaciones_gremiales de resistencia, una, la corrie~ 

te reformista, y otra, la corriente anarco-sindicalista. 

La primera se identifica de un modo pleno, sin reservas, 

con la revolución Democrático-Burguesa y sus caudillos,y 

la segunda representa, por el contrario, el instinto de 

la clase obrera a ser independiente, a luchar por sus 

propios intereses de clase y a no confundirse con la de

mocracia burguesa. El movimiento obrero reformista reci 

be, as!, todo el apoyo de los caudillos y gobiernos de -

la Revolución Democr4tico-Burguesa, mientras el movimien 

t'o anarco-sindicalista es reprimido, en cada ocasi6n,con 

toda la violencia y energía que se hacen necesarias." !/ 

Es en esta disyuntiva histOrica organizativa de la clase obr~ 

ra, que surge la conformación del Partido Comunista Mexicano. 

NOTA !f: Jos~ Revueltas. Ensayo sobre un lroletariado sin ca
beza, pág.210; Ediciones de la L ga Leninista Espar
tiCO, México,1962. 
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Para Revueltas hay una cuesti6n muy importante acerca del sur 

gimiento del Partido Comunista Mexicano y que de hecho es su 

tesis central, sin embargo, solo la señalaremos superficial--

mente para plantear su punto de vista ya que posteriormente -

la expondremos en toda su dimensi6n te6rica: 

"El vicio de origen del Partido Comunista Mexicano y de todos 

los partidos comunistas de Am~rica Latina, con excepci6n pro

bablemente de uno o dos, me refiero concretamente al partido 

chileno, fue que no se supieron integrar como autoconciencia 

de la clase obrera. Habiendo nacido no como partidos de la -

clase obrera, sino como intentos de partidos de la clase.obr~ 

ra, debieron haber comprendido eso desde el principio, pero -

el hecho de que los aceptara la Internacional Comunista les -

hac!a pensarse autom6ticamente como autoconciencia de la cla-

se obrera, cosa que no eran en la pr6ctica, puesto que esto -

es un proceso, en primer lugar, de democracia cognoscitiva i!!_ 

terna; saberse lo que es, lo que es uno, lo que es el propio 

ser del partido. 

"Este vicio de origen nunca fue superado, pero si se hubiese 

podido comprender desde un principio que el hecho de ser mi9!!_ 

bros de la Internacional Comunista no nos hac!a autom4ticame!!_ 

te ser el partido de vanguardia de la clase obrera, el PCM h~ 

hiera podido asumir gradualmente su papel de integrarse como 

autoconciencia de la clase obrera, y tendr1amos partido de la 

clase obrera".~ 

NOTA 2/: Arturo MJui.ano, QJadalnpe Pacheco y 10,Jelio Vizca1no. Ckdenas 
- y la I~ Maldcana, (ensayo,test:fnalioa,doc:\11entos), Eñtie 

vista iíJO:AeVüleltas (11 de J\gcsto de 1972) ,p!lgs. 189 y 190,
Juan Pablos B:litor, Ml!xico,1984, 
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¿Pero c~áles eran las condiciones reales del Partido Comunista 

Mexicano? 

Uno de los grandes problemas de los comunistas mexicanos en -

los albores de la formaci6n del Partido Comunista Mexicano, -

fue el desconocimiento cabal del marxismo que, entre otras r~ 

zones, se deb1a a la exigua existencia de textos en el mundo 

de los grandes· autores del materialismo hist6rico, as! como -

la nula traducción de los mismos al idioma castellano; e in

cluso el socialismo, o más bien la idea que se ten!a o se 

creía de ~l, se conoc!a a trav~s de otros pensadores que eran 

más difundidos por ejemplo: Paul Lafargue, Proudhon, Lasalle, 

quienes plantean diferencias sustanciales con el socialismo -

científico de Marx y Engels. 

Los comunistas mexicanos casi nunca bebieron de las fuentes -

directas del marxismo, casi no supieron de Marx y de Engels. 

Antes bien, conocieron de Lenin y de la Revolución de Octubre, 

inicialmente a través de la prensa reaccionaria y por los pe

ri6dicos anarquistas. 

El desconocimiento de la teor!a, la propia impresi6n de los 

acontecimientos de la Revolución Bolchevique y la necesidad -

de resolver los problemas de la organizaci6n socialista en Mé 

xico, llevaron a los escasos militantes socialistas a iniciar 

su organización con base en la voluntad y el idealismo, más -

que a partir de supuestos te6ricos discutidos. Las condicio

nes precarias del Partido hac1an de ~ste una organización 

inestable que luchaba as! contra grandes adversidades. 
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La no preparación teórica original de los comunistas mexicanos 

no era desde luego un hecho atribuible a su responsabilidad -

histórica. Posteriormente al no subsanarse este hecho, al no 

comprenderse y llevarse a cabo la tarea de hacer una teor!a -

propia emanada del materialismo histórico, pero que respondi~ 

ra a la realidad del pa!s, repetimos por el desconocimiento -

del marxismo, llev6 a los comunistas mexicanos a utilizar los 

documentos de la III Internacional y del propio partido bol~ 

chevique como las tesis a seguir en México'. 

El no corresponder dichas tesis con la realidad mexicana lle-. 
v6 a estos grandes luchadores a alejarse de su inserción en -

la clase obrera y a caer de alguna forma en el dogma. Sin 

embargo, hay que hacer notar que el problema de la organiza

ci6n y el tratar de aplicar las tesis de la Internacional,era 

un asunto distinto al problema posterior de la sujeción a 

las directrices de la Internacional. 

En correspondencia a la conformaci6n del ·rartido Comunista M! 

xicano es necesario retomar algunos puntos de vista y de aná

lisis para conocer la . relación entre anarcosindicalismo y 

Partido Comunista Mexicano. 

A propósito de la construcción del Partido Comunista Mexicano 

(PCM), Arnoldo Mart!nez Verdugo menciona que " ••• una primera 

particularidad de la formaci6n de nuestro Partido reside en -

que no surgi6 del seno de un partido social-dem6crata1 fue el 

primer Partido estable que organizó la clase obrera mexicana. 

La otra, derivada de la anterior, reside en que su creación -
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no fue precedida de una extensa difusión de la teoría del mar 

xismo. Estas dos particularidades explican que el período de 

formaci6n del Partido se extendiera por espacio de 10-15 años 

de 1919 a 1935, aproximadamente. Pero la fundaci6n del PCM a 

finales de 1919 obedecía a necesidades objetivas y era la ex

presi6n de un determinado grado de madurez alcanzado por la -

clase obrera meidcana ••• "'}_/ Si bien estos elementos son cier 

tos acerca del nacimiento del PCM, son insuficientes para ex

plicar su surgimiento y formaci6n. El Partido Comunista Mexi 

cano es tambi€n producto del anarcosindicalismo mexicano, co-

rriente revolucionaria economicista que imbuye a la clase 

obrera, espfritu de combate, independencia de clase, cierto -

grado de conciencia, aunque por su limitaci6n hist6rica y su 

no superaci6n te6rica misma, esta corriente deviene en des--

composici6n pr~ctica y en su desaparici6n. Sin embargo, la -

esencia que deja es la del expresarse de manera revoluciona-

ria en contra de la burgues1a. Los antecedentes de las orga

nizaciones y grupos anarcosindicalistas son una de las fuentes 

del comunismo mexicano. La diferencia te6rica entre el mar--

xismo y el anarquismo en Europa no se reflej6 en M~xico. 

Por otra parte los elementos externos fueron casi nulos para 

el origen del partido comunista mexicano; uno de ellos es la. 

realizaci6n de la Revoluci6n Bolchevique de octubre del 17, 

NOTA lf: Arnoldo Mart1nez Verdugo. 
POI. ·Tra-ia ~~-10, D:liciooes de Olltura 
Po{:ul.a,r, co, 9 • Este to es el Texto de Infotme 
al pleno del Cani~ Central del Partido Cam.mista Mex.icaro ce 
l.ebrado del 9 al 14 de d.tcienbre de. 1970. -
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la cual conmocion6 al mundo, sin embargo para M6xico, este h~ 

cho fue marginal. Por otra parte, esta Revoluci6n fue pauta 

para el surgimiento de varios partidos comunistas e incluso -

fue modelo para llevarlo a la práctica en diferentes contex-

tos, trasladando de manera mecánica sus supuestos, contravi-

niendo as1 la propia teor1a marxista del materiálismo dial~c

tico. Mas este asunto corresponde a otra discusi6n e investi 

gaci6n. 

Algunos autores han planteado (M.tirquez Fuentes y Rodríguez 

Araujo) que el Partido Comunista Mexicano naci6 de manera ar

tificial ya que: "No había condiciones suficientes para su -

gestaci6n, tales como la existencia de comunistas con conoci

mientos amplios y profundos del marxismo, un movimiento obre-

ro organizado que pudiera acercarse a la comprensi6n de las 

demandas hist6ricas reivindicativas que plantea el materiali~ 

mo histórico y dial~ctico. Fue, en síntesis, consecuencia de 

una decisi6n del primer congreso de la III Internacional o In 

ternacional Comunista y no una exigencia impuesta por la rea-

lidad del M~xico de 1919".!/ La anterior propuesta no es en 

términos correcta, ya que si bien hay cierto peso subjetivo -

de factores externos para formar el partido comunista mexica-

no, son exclusivamente eso, factores subjetivos que tienen 

que ver con el ánimo y con las ideas, pero en absoluto nada -

tuvieron que ver con las condiciones materiales de la época o 

OOI'A y: Manuel~ Fuentes y ()::tavio a:ñr!guez Araujo. El Partido -
():mlnista Mexicano (en el perlado de la Internacional Cíiíiiñista: 
1919-1943). ~.13, Fliiciones "El Olballito" ,M!íxioo, 1973. 
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con una decisión prestablecida y mucho menos impuesta, El 

fac.tor externo como dec!amos era la realización de la revolu-

ci6n bolchevique y concediendo, la conformación de la III In

ternacional en 1919, sin embargo la formación del Partido co

munista Mexicano e incluso el Partido Comunista de M~xico de 

Gale,~/ nacieron a partir de factores de mucho mayor peso es

pec!fico en M~xico como eran las condiciones revolucionarias 

de la época, as! corno a las necesidades organizativas y prác

ticas de los pequeños grupos más preparados de la clase obre-

ra mexicana y más correctamente del anarcosindicalismo. 

Los-destacamentos más preclaros de la clase obrera demandaban 

la necesidad PRACTICA Y OBJETIVA de organizarse corno clase~ -

Si bien los cuadros más combativos de la clase no ten!an en -

ese momento profundos conocimientos de marxismo, sí ten!an en 

cambio entre otras necesidades la de defenderse y deslinsarse 

de los cuadros corruptos de la clase obrera que habían pacta-

do o negociado con los caudillos revolucionarios, las relaci~ 

nes entre el movimiento obrero y el naciente Estado democr!

tico-burgu~s. Estas necesidades aunadas a la existencia de -

una revoluci6n como la bolchevique daba por resultado la posi 

NOTA 5/: El antece::lente a la creac16n del Partido Canunista en ~ex> es 
- la convocatoria al Primer Congreso Nacional Socialista que se -

verific6 durante los 111.túros dtas de agosto y los primeros de -
septianbre de 1919. El Congreso fue organizado por el Partido 
Socialista y la ~vista Gal.e. Del Q::nl;¡reso surgió el Partido -
Socialista Mexicaro (Ps-1); sin arbargo las diferencias por la -
dlleocioo entre Manal:.errlra Nat:h R:>'f y Linn A,E. Gale, llevaroo 
a este !lltim::> a fundar el Partido a:m.mista de ~c:o (PC de M) • 
Por otro lado en reuni6n de uoos cuantos amigos, el 24 de no
viembre de 1919 canbiaron el nanbre de Sil partido el PSM al de 
Partido CClllUnista MBxicaro (P<M) • 
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bilidad, tanto objetiva corno subjetiva, de dar los primeros -

pasos en la creación de la organizaci6n partidaria, seria el 

intento de formar el partido de la clase obrera, independien

temente de que como veremos más adelante, desde la visi6n de 

Revueltas, teóricamente también naciera con una deformación -

que era la de autodefinirse corno la vanguardia o el Partido -

sin demostrarlo en la práctica, más que en excepcionales mo--

mentos históricos. 

En dos de los a1tirnos trabajos de investigación sobre el nac~ 

miento del Partido; y que, por cierto son los más completos -

(Memoria Roja y Los Bolshevikis) de Paco Ignacio Taibo II, el 

primero en colaboraci6n con Rogelio Vizcafno, el autor nos re 

cupera desde el ambiente político de la época del M~xico de -

principios de siglo, en donde nos señala el papel que jugaron 

por un lado, la prensa reaccionaria y por otro, la anarquista 

en la difusión de las ideas de la Revolución de Octubre, has-

ta los pormenores de la actuaci6n de loa rninasculos grupos so 

cialistas. 

Dice Taibo: " no fueron los solitarios esfuerzos de los 

anarquistas los que m!s hicieron por la propagaci6n de la re

vol uci6'n rusa. As! fuera en sentido peyorativo y provocador, 

fueron los agentes del Departamento de Estado (E.U.) quienes 

hicieron llegar hasta México los ecos de la Campaña de prensa 

que estimulaban en Estados Unidos". !/ 

OOl'A y: Paco Ignacio Taibo II. Bolshevikis. Historia Narrativa de los -
or!genes del carunill'lD en M&ioo (1919-1925) en pág. 32, E::iito
rial Joa:¡uin M:>rttz, ~. 1996. 
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Esto es, la difusi6n y propaganda en uno y otro sentido ali-

mentaron la curiosidad y las ansias por conocer acerca del 

proceso revolucionario en Rusia; planteándose de esta manera 

dos actitudes: la de deformaci6n, manipulaci6n e intimidaci6n 

por parte de la reacci6n mundial y mexicana de lo que aconte

c!a en Rusia; y la de defe,nsa, sublimaci6n y sobreestimaci6n 

del proceso bolchevique por conducto fundamental de los anar

quistas. 

En el trabajo de Memoria Roja se demuestra de manera por demás 

interesante, como es que los miembros del Partido Socialista 

Mexicano (PSM) -que era la agrupaci6n de marxistas más o me--

nos organizada-, poco o nulo inter~s tuvieron en relaci6n a -

los acontecimientos de octubre de 1917. 

Pas~mos a la narrativa de Memoria Roja: 

"No exist!a en el movimiento obrero mexicano una tradici6n s~ 

cialdem6crata, y mucho menos grupos or9anizados en torno al -

marxismo revolucionario. Contra lo que dicen los historiado

res del PCM, Marcela Neymet y Arnoldo Mart!nez Verdugo l/ en 

1918 el único sector marxista se a9rupaba en el minúsculo Par 

tido Socialista, af!n a los proyectos de la socialdemocracia 

reformista española y alemana, al que no interes6 la experie~ 

cia de octubre. 

"Si bien la revoluci6n rusa no atrajo al puñado de socialis-

tas, inquiet6, sin embar90, a varios militantes destacados 

0012\ y: ~nfr6ntese Amoldo Mart!nez Verdugo. rol Trayectoria y~ -
tivas, op. cit., as! caro también a Marcela Neymet: Sesenta anos 
aer-llCM: l\'Ol'entos cruciales, en Historia y Sooiedad, nlñi.22, -
M@Ooo, 1979. 
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del movimiento, que en 1918, se reactivaba en la conjunción -

de grupos anarquistas y sindicatos revolucionarios." V 

Por cuanto al Congreso Nacional Socialista de agosto de 1919 

es de mencionarse la no presencia de delegados o de personas 

vinculadas al bolchevismo o a la III Internacional, más bien 

son meses después cuando se tiene conocimiento de la presen--

cia de estos en México, ésto es, en octubre de 1919 con la 

llegada de Mijail Borodin. ~/ 

Finalmente el otro "factor externo" que influiría en la con--

formación del Partido Comunista en México serta: " ••• a partir 

de la entrada en la guerra mundial de los Estados Unidos, mu-

chos 'desertores de conciencia' norteameric~nos (conocidos ba 

jo el término "slackers") se instalarían en la capital de la Re 

pública". 10/ 

Los slackers que en esencia eran pacifístas o libre pensado

res, sufrieron en Mésico un proceso de radicalización siendo 

éstos un aporte trascendental para la conformación del Parti-

do Comunista en México. 

Por otro lado, un militante del partido comunista durante mu

chos años y en ese entonces l!der sindical, Miguel Angel Ve-

lasco, también discrepa de que el surgimiento del partido co

munista fuera producto de la decisión de la III Internacional 

NCtrA y: Paex> Ignacio Taibo II y Rogelio Vizca!ro. f.Sroria R:>ae, luchas -
sirxlicales de los años 20, ~. 29. Cr6nica GeneJ;al ~ -
reeqa:::;rocar, r00Xlco, 1984. 

?Cm. 9/: O:>nfr6ntese, Paco Ignacio Tai1x> II y lbgelio Vizca!no. Meiooria -
- R:>ja, ~.35, op.cit. 

NCtrA !.Q/:~., pag. 47. 
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e impuesto a la realidad mexicana. Miguel Angel Velasco man~ 

fiesta que " el Partido Comunista fue un epígono de la Re-

voluci6n Mexicana". 11/ Esto es, para Miguel A. Velasco el -

. partido comunista fue produc.to de la participaci6n del movi-

miento obrero en la lucha armada, que en ese e~tonces tenía -

al Magonismo como la dirección te6rica de la clase obrera. 

" .•• correspondía al Partido Comunista recoger la herencia de 

ese movimiento, en tanto fuerza dirigida a poner fin a la ex-

plotaci6n de las masas trabajadores, a luchar junto a otras -

fuerzas revolucionarias por llevar a t~rmino los objetivos d~ 

mocráticos, agrarios y antimperialistas de la revoluci6n, y a 

dar a los obreros y campesinos una dirección propia y una nue 

va perspectiva: el socialismo. En ,esto consistía la exigen

cia impuesta por la realidad de México da 1919 y esta fue la 

tarea que trat6 de. cumplir sin éxito, el Partido Comunista ."12; 

La anterior aseveraci6n, coincide en reconocer una situaci6n 

objetiva innegable: que el partido comunista fue, producto 

tambi~n de la actividad y la independencia de las corrientes 

anarcosindicalistas, factores importantes en la creaci6n del 

PCM. Por otro lado, nos aclara que las condiciones revolucio

narias de la época tuvieron un peso importante en la conforma 

ci6n del partido comunista. 

N<?TA 11/:· 

NOTA 12/: 

Miguel Angel Vel.asco. El Partido carunista durant;eeLper!o
do de c&denas, ~. l, Serie: Documentos 2, {Int. 5arruel I.é3nl, 
CEUI., Facultad de Ciencias Pollticas y 5ociales,UN11M, México, 
1974 • 

.!B!J!., págs.1 y 2. 
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EL ANARCOSINDICALISMO Y EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO. 

En alusi6n al problema del anarquismo y la construcci6n del -

Partido, Arnoldo Mart1nez Verdugo mencionaba en 1970 que el -

PCM derrot6 al anarquismo como corriente pol!tica en la clase 

obrera, y que" ••• los restos contemporáneos de aquellos gru

pos han demostrado más de una vez que ya no integran ninguna 

corriente obrera, sino burguesa. Es falso, en consecuencia, 

que el anarco-sindicalismo haya materializado en M~xico la lu 

cha por la independencia de la clase obrera frente a la bur-

guesfa".13/ 

Sin embargo, quince años después propondrá, lo que coincide 

con el planteamiento de Revueltas del inciso anterior, que 

" ••. el anarquismo representaba en M~xico una primera forma de 

conciencia te6rica proletaria* y manten!a una indudable pree

minencia entre los obreros de vanguardia, ••• " !,!/ 

Para aclarar este problema de la relaci6n anarcosindicalistas 

y comunistas, acudimos15/ a !Uguel Angel Velasco protagonista 

de entonces para que nos expusiera su opini6n al respecto: 

"Todos nosotros procedíamos del anarcosindicalismo, tanto los 

fundadores del Partido Comunista como los adherentes a él de 

1919 a 1924; todos ven!amos del anarquismo, pero no el anar--

quismo como organizaci6n, sino como forma de ver las cosas. -

Todos los sindicatos -y ésta era una decis16n de la CROM des-

NOTA 13/: Amoldo .Mart!nez Verdugo. PCl'1 Trayectoria y ... , p!ig.20,op.cit. 
- *El subrayado es m1o, (L.F.) · 

NOTA 14/: Amoldo Martínez Verdugo. Historia del Ccm.misno en M&d.co, 
- Editorial Grija.100, ooleo:::i&i enlace, Mi'Gdco, 1985. 

NOTA 15/: Entrevista a Miguel 1\ngel Velasco realizada por Leonazdo Fi
gueiras, el 9 de junio de 1987. 
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de su fundaci6n- tenían los llamados grupos culturales y una 

de sus tareas era la alfabetizaci6n. As!, cada sindicato te-

nía su biblioteca, pero en muchos casos se limitaban a tener 

las obras de Flores Mag6n, que eran las de mayor difusi6n; en 

tonces esas eran nuestras lecturas. Al Magonismo, o sea a 

Flores Mag6n y a sus seguidores, se debe la organizaci6n de -

los círculos obreros; ellos fueron los que organizaron en Río 

Blanco, Veracruz, aqu~l movimiento que fue el epílogo de la -

gran huelga textil y que terrnin6 con el sacrificio de estos -

trabajadores de Río Blanco, el 7 de enero de 1907. Había esa· 

tradici6n rnagonista de los círculos obreros en todo el país y 

por lo que respecta a Veracruz teníamos Río Blanco, Santa Ro

sa, Acayucan, etc. cuando se fund6 la Uni6n de Panaderos lo 

hizo con la ayuda de los trabajadores textiles, los cuales 

guardaban la tradici6n del anarquismo y del anarcosindicalis

mo. La Confederaci6n Regional Obrera de México (CROM) al fu~ 

darse en 1918 tenía influencia anarcosindicalista, a pesar de 

que en ese entonces se derrot6 a los grupos anarquistas que -

postulaban la acci6n directa, que era la expresi6n resumida -

de su actitud en lo que se refiere a los conflictos en el se~ 

tido de que no debía tener el Estado ninguna intervenci6n, ya 

que el conflicto deb!a dirimirse directamente entre obreros y 

patrones, esa era la Acci6n Directa.16/ Morones en cambio,de 

NOTA 16 /: O:X\ refei:eR:ia a lo que era la idea de aoci6n directa en el -
- sirñical.isoo me>ticano, Mase a J~ M.mcisidor, S!ntesis Hist6-

rica del !bJi:miento Social en rédco, p&J.BB, alíSH5,0!ntro de 
Estudios HistOricos del M:1Vimf.ento obrero Mex.icaoo, l!édco,1976, 
que a su vez cita a a:>sendo Salazar en Historia de las luchas 
sociales, "Ia acci6n directa decía Proa.l -cae deñtxo de lo& -
idealeS del socialiSIP, debiendo enterw:'lerse por tal, la supre
si& de t:odo interneliario oficial u oficioso, pies el si.ndi"!, 
to quiere tratar de pot.encia a potencia coo los propietarios•. 
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procedencia anarcosindicalista, opuso a esa tesis -en el Con

greso Constituyente de la CROM en 1918- la tesis de la Acci6n 

Maltiple; no rechaz6 la acci6n directa, pero consider6 conve

niente que los obreros utilizaran las relaciones con el go-

bierno surgido de la Revolución. 

"Lo anterior fue lo que le di6 la victoria, porque ese fue el 

estado de ánimo de todos nosotros, sin dej a.r de ser anarcosin 

dicalistas -yo como panadero trabajando 16 horas en la noche 

vetamos que la Constituci6n dec1a que la jornada máxima era -

de ocho horas. Esto explica que Morones haya ganado la bata

lla en el Congreso de 1918, porque ~l no negaba el pasado, s~ 

no que planteaba la necesidad de que por medio de Acci6n Mül

tiple se encontraran soluciones a los problemas que ya hab1an 

quedado dirimidos por la Revoluci6n, en cuanto a mandamientos 

constitucionales, pero que segu1an siendo letra muerta. Es -

evidente que en el Congreso de la constituci6n de la CROM qu~ 

daron reminiscencias del pasado anarcosindicalista: el propio 

nombre de Regi6n, la bandera rojinegra, el lema, etc., fueron 

concesiones -sin maquiavelismos- reales,concesiones a los gr~ 

pos anarquistas que no pudieron evitar el triunfo de la Acción 

Maltiple, pero que encontraron cierta satisfacción en esos 

aspectos, m~s rituales que efectivos. 

"La otra explicaci6n de la derrota es que no hab1a literatura 

socialista, la alternativa a la literatura magonista no la e~ 

contrábarnos y ni la conoc1amos: adem!s, era igual para noso-

tros Kropotkin, Bakunin, Malatesta que eran los autores más -
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le!dos en los sindicatos. La primera literatura socialista -

lleg6 por 1920, con libros de Lafargue, Bujarin y Lenin. En 

realidad jamás hubo rompimiento con el anarcosindicalismo des 

de este punto de vista, ya que la CROM permiti6 sin cortapisa 

la lectura anarquista. El anarcosindicalismo para m!, devino 

as! en reformismo, en una especie de FOURIERISMO en que no es 

necesaria una revoluci6n violenta para acabar con la explota

ci6n capitalista, sino que dice que al estado lo hacemos a un 

lado hasta convertirlo en cascar6n; por ello los magonistas -

-que eran muy buenos hombres sin lugar a dudas- no encontraron 

una salida o alternativa a su actividad revolucionaria. En 

mi opini6n esta falta de claridad fue encaminada hacia una lu 

cha limitida a el movimiento, eso es lo que origino el ocaso 

del anarcosindicalismo". 

Después de la amplia exposici6n anterior se desprende una CO!!_ 

clusi6n: que el anarcosindicalismo como organizaci6n se exti!!_ 

gui6 por sus limitaciones, as! como por las nuevas condicio-

nes pol!tico-econ6micas del pa!s; ahora bien, los militantes 

y cuadros anarcosindicalistas algunos se fueron al refol'!lllismo 

otros al partido comunista y otros ya no participaron. A di

ferencia de Velasco, vamos a encontrar en Jos6 Revueltas una 

propuesta te6rica distinta. 

Una de las tesis originales y audaces de Jos~ Revueltas, fue 

su propuesta de que el movimiento obrero tuvo una posibilidad 

hist6rica (no es la anica) de ser independiente ideol6gica y 

pol!ticamente como clase, y era, la de la convergencia en la 
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práctica de las tendencias anarcosindicalistas y comunistas, 

que pudieron haber llegado a una síntesis superior de concep

ci6n te6rica y de organizaci6n con base en el trabajo desarro 

llado en años por el anarcosindicalismo y las nuevas condicio 

nes te6ricas del comunismo, es decir anibas corrientes en Méxi 

co tendían a ser mutuamente complemento durante un per!odo d~ 

terminado, lo anterior no significaba que se dirigieran hacia 

su fusi6n, pero si a su transformaci6n cualitativa dentro del 

movimiento de masas. 

Es a inicios de los años vein.te que se pierde la primera pos.!_ 

bilidad de que la clase obrera sea independiente de la burgu~ 

sía en términos ideol6gicos y políticos, al no converger his

t6ricamente -como algo que pudo ser excepcional y sin prece

dente- las corrientes comunistas y anarcosindicalistas en Mé

xico, a pesar de que los anarquistas impulsaron la creaci6n -

del partido comunista en México y hubo destacados dirigentes 

del movimiento obrero.que lucharon por el acercamiento y uni

dad de ambas corrientes. Con esto planteamos que independie~ 

ternente que las dos corrientes se hayan enfrentado te6ricame~ 

te en Europa a través de Marx y Bakunin, las particularidades 

de las condiciones econ6rnicas y políticas del país y el asen

tamiento del anarcosindicalismo en México por su concepci6n -

clasista de manifestaci6n y de organizaci6n, así como su gran 

capacidad de combate, hicieron de él una ideología que perme6 

la conciencia de la pequeña burgues!a, los intelectuales, los 

artesanos y a la clase obrera incipiente: lo cual creaba las 
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le!dos en los sindicatos. La primera literatura socialista -

lleg6 por 1920, con libros de Lafargue, Bujarin y Lenin. En 

realidad jam~s hubo rompimiento con el anarcosindicalismo des 
\ 

de este punto de vista, ya que la CROM permitió sin cortapisa 

la lectura anarquista. El anarcosindicalismo para m!, devino 

as! en reformismo, en una especie de FOURIERISMO en que no es 

necesaria una revoluci6n violenta para acabar con la explota-

ci6n capitalista, sino que dice que al estado lo hacemos a un 

lado hasta convertirlo en cascarón; por ello los magonistas -

-que eran muy buenos hombres sin lugar a dudas- no encontraron 

una salida o alternativa a su actividad revolucionaria. En 

mi opini6n esta falta de claridad fue encaminada hacia una lu 

cha limitida a el movimiento, eso es lo que origin6 el ocaso 

del anarcosindicalismo". 

Después de la amplia exposici6n anterior se desprende una co~ 

.clusi6n: que el anarcosindicalismo como organización se exti~ 

gui6 por sus limitaciones, as! como por las nuevas condicio-

nes pol!tico-econ6micas del pa!s; ahora bien, los militantes 

y cuadros anarcosindicalistas algunos se fueron al refol:'lllismo 

otros al partido comunista y otros ya no participaron. A di

ferencia de Velasco, vamos a encontrar en José Revueltas una 

propuesta te6rica distinta. 

Una de las tesis originales y audaces de Jos~ Revueltas, fue 

su propuesta de que el movimiento obrero tuvo una posibilidad 

hist6rica (no es la anica) de ser independiente ideol6gica y 

pol!ticamente como clase, y era, la de la convergencia en la 
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práctica de las tendencias anarcosindicalistas y comunistas, 

que pudieron haber llegado a una s!ntesis superior de concep

ci6n te6rica y 9e organizaci6n con base en el trabajo desarro 

llado en años por el anarcosindicalismo y las nuevas condicio 

nes te6ricas del comunismo, es decir ambas corrientes en Méxi 

co tend!an a ser mutuamente complemento durante un período d~ 

terminado, lo anterior. no significaba que se dirigieran hacia 

su fusi6n, pero si a su transformaci6n cualitativa dentro del 

movimiento de masas. 

Es a inicios de los años vein.te que se pierde la primera pos!_ 

bilidad de que la clase obrera sea independiente de la burgu~ 

s!a en términos ideol6gicos y pol!ticos, al no converger his

t6ricamente -como algo que pudo ser excepcional y sin prece

dente- las corrientes comunistas y anarcosindicalistas en Mé

xico, a pesar de que los anarquistas impulsaron la creaci6n -

del partido comunista en México y hubo destacados dirigentes 

del movimiento obrero_que lucharon por el acercamiento y uni

dad de ambas corrientes. Con esto planteamos que independie~ 

temente que las dos corrientes se hayan enfrentado te6ricame~ 

te en Europa a través de Marx y Bakunin, las particularidades 

de las condiciones econ6micas y políticas del país y el asen

tamiento del anarcosindicalismo en México por su concepción -

clasista de manifestaci6n y de organizaci6n, así como su gran 

capacidad de combate, hicieron de él una ideología que perme6 

la conciencia de la pequeña burguesía, los intelectuales, los 

artesanos y a la clase obrera incipiente¡ lo cual creaba las 
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condiciones para el acercamiento entre comunistas y anarcosin 

dicalistas. 

En esa perspectiva es que Jos~ Revueltas plantea que fue un -

error hist6rico haberse combatido mutuamente (por cierto no -

siempre exclusivamente en t~rminos ideol6gicos) tanto los co-

munistas como los anarcosindicalistasj sin embargo, gran par

te de la responsabilidad histOrica de esta actitud, correspo~ 

diO tanto a dirigentes de la Internacional, como a los repre-

sentantes del Partido Comunista Mexicano quienes no encontra~ 

ron el enlace entre el potencial revolucionario anarcosináic~ 

lista y la nueva concepciOn teOrica del socialismo. 

Lo expuesto hasta aqu!, nos da lugar a un primer problema a -

discusión: la independencia de la clase obrera y de su organ~ 

zaci6n partidaria. Pero continuemos con la exposición de Re-

vueltas sobre el anarcosindicalismo: 

"La ideolog!a proletaria estaba obligada a caminar hacia el -

encuentro del movimiento obrero anarco-sindicalista, para su 

perarlo ~ la clase y s.2!!. la clase mediante el desarrollo, 

agudización y conducción adecuados, racionales, de sus luchas 

independientes".!!/ 

"Dentro de las circunstancias de una mediatización absoluta -

del movimiento obrero por la ideolog!a democrático-burguesa, 

que logra conservar las luchas proletarias dentro de sus puros 

y estrictos marcos tradeunionistas, el anarco-sindicalismo es 

NOTA 17 /: J~ Revueltas. :i¡:nsayo de un proletariado sin cabeza, ~. -
213, ~.Cit. 
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elúnico movimiento obrero que en México imprime a las huelgas 

el carácter de verdaderas batallas de clase, es decir, que 

las politiza y les da una naturaleza proletaria, independien

te, sin que, por otra parte, adopte ante la revoluci6n demo

crático-burguesa una actitud negativa o de considerar que sea 

una revoluci6n que 'se halla en pugna con los intereses del -

proletariado'".18/ 

Para Revueltas: Realmente era justa la posici6n de los anarc~ 

sindicalistas porque una cosa es la participaci6n en politi

quería electoral y otra cosa es la.politizaci6n de la clase 

obrera. Viendo la podredumbre del sistema político mexicano, 

los anarcosindicalistas preconizaban al abstencionismo de la 

clase obrera. Pero el movimiento comunista, a titulo de una 

falsa politizaciOn de la clase obrera y de la participaciOn -

en elecciones, etcétera, confundi6 el problema del contenido 

de clase de esta actiud de los anarcosindicalistas y concentr6 

el fuego contra estos como si fueran el enemigo principal,sin 

comprender, repito; el hecho sumamente importante de que el -

anarcosindicalismo representaba la independencia de la clase 

obrera. 

La clase obrera mexicana estaba en proceso de consolidarse co 

mo·clase,el movimiento comunista mexicano era incipiente y re 

lativamente respondía a las ideas emanadas de la revoluci6n -

bolchevique en Rusiai por otro lado, el anarcosindi~alismo -

era duramente reprimido y no se adecuaba a las nuevas candi--

NOTA 18/: !Bid·• p4g. 217. 
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ciones pol!ticas del pa!s e insist!a en su acci6n directa re

volucionaria, pero que lo mutilaba al declararse a su vez ap2_ 

l!tico. 

Al luchar entre s! comunistas y anarcosindicalistas y al no -

prepararse para enfrentar y combatir al enemigo coman, como -

lo eran: la ascendente clase burguesa, los residuos de las 

clases dominantes derrotadas por la Revolución, las cuales 

tendieron a la recomposici6n, ya sin la hegemon!a y adecuando 

se ~stas, a las nuevas relaciones econ6mico-pol!ticas; as! C2_ 

mo al no tener comunistas y anarcosindicalistas una táctica -

de coincidencias y de unidad en donde pudieran atrincherarse 

en los momentos de repliegue, as! como al no caracterizar co

rrectamente el papel que jugaban los caudillos democr!tico

burgueses dentro de la Revoluci6n, influyeron para que se die 

ra el avance y el triunfo' del reformismo de derecha en el mo

vimiento obrero, as! como la prim~r derrota del movimiento r!!_ 

volucionario organizado en eí M~xico·pos-revolucionario. Jus 

tamente una de las tareas históricas del P.CM que era darle al 

movimiento obrero una ideolog!a y una lucha independiente de 

la clase dominante, fue cancelada· en esta ~poca. 
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LA CSUM Y EL SECTARISMO DEL PARTIDO * 

Por ser una decisi6n con repercusiones en la vida del Partido 

Comunista Mexicano y por considerar a juicio de Revueltas es

ta actuaci6n como un ejemplo de política sindical sectaria e 

incorrecta del partido, tocaremos brevemente este episodio. 

"En 1928, antes de la muerte de Obreg6n, los comunistas habían 

emprendido la formaci6n de una nueva organización nacional 

que iba a estar compuesta por todos los grupos fuera de la 

CROM, incluyendo tanto a obreros como a campesinos, Pero es

te intento no tuvo ~ito y, en vez de esto, formaron una nue~ 

va organizaci6n conocida como Confederaci6n Sindical Unitaria 

de M~xico o, más generalmente como la CSUM. Durante un tiempo 

estuvieron convencidos de que iban a suceder a la CROM como -

* A prqit)sito del concepto de sectarislro en el marxisroo, Georg l'.ilk.ács -
plantea que el sectarismo o::roo concepci6n del mundo respon:le a una fo:ora 
de pensar de los marxistas en los años veinte, en dome se sobreestima -
la idea, la oon:::epci6n y se subestima el rrovimiento de masas y dice: "El 
sectar:iSlc ••• tenia objetivos ll'eSiánicos y ut(ipicos, y sus nétodos reve
laban ten:lencias b.1.sicas categ6ricanente antihlroc:ráticas" (GEX>ro WIO\CS. 
HistoriMid:Consciencia de Clase,pág.XIV (prologo de 1967) ,Etlitorial Gri-
jalbo, ·co,1969). Esto es, el sectario era product:D de° una a:mcepci6n 
de tendencia idealista a pesar de sus bases materialistas, que lo ccn:lu
c!an a ponderar la teoría que en un namnto dado se convertía en dogma -
por aplicarse acient!ficamente, sin valorar las eotiliciones hist6ricas El! 
pec!ficas y detenninadas. 
El otro sectarism:> que propone I.ukács que existió, fue el sectarisoo uti 
litario y ant:i.nantista que Wsc6 el predaninio de la o:i:ganizaci6n y des= 
pués el de un solo OOnbre a ncrrbre del rnanci.soo, para inponer su "C01'1Ce2. 
ci6n marxista" del socialisrno. "El sectarisno stalinista se p:rcp::ae ante 
todo proteger las relaciones de poder dadas contra tcx1a refonna, o sea, 
que es un sectarisnP de objetivos conservadores y de caracter blrocrático 
en sus nétodos." (Ibid. ,pág .XIV). 
Con relación al sectariSITO, Marx señala en una carta dirigida a F.Bolte 
de fecha 23 de noviembre de 1871 (C,Marx y F.Engel.s. CAR12'1S, r;á:Js. 466 y 
467 en Cbras :Midas de Carlos Marx t Fe1erioo Er!¡¡eIS"éñdos t:aoos, -
TalD II, filitar Progreso, í'bSCd,f§'r .) que: 
"El desarrollo del sectarisoo socialista y el desarrollo del m:ivimiento 
obrero real se encuentran s:i.ellq:lre en prq>orc:Mn inversa. Ias sectas es
tán justificadas (hist6ricamente) mientras la clase obrera aan no ha ma
durado para un roovimiento his~rico i.ndeperoiente, Pero en cuanto ha -
alcanzado esa madurez, todas las sectas se hacen esencialmente reaoci.Ona
rias". 
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organizaci6n obrera favorita del gobierno, pero pronto queda-

ron decepcionados. Su periodo de amistad con el gobierno fue 

breve. Portes Gil, como gobernador de Tamaulipas, se había -

hecho pasar por simpatizante comunista llegando incluso al 

punto de distribuir retratos de Lenin a los campesinos y obr~ 

ros del estado, todo a cargo del gobierno. Pero tan pronto -

como se hizo evidente que la Confederaci6n Regional Obrera M~ 

xicana no pod!a resistir· el ataque que se lanzaba contra ella, 

Portes Gil dejO de tener inter~s en los comunistas. Le ha

bían servido para sus propósitos." 19/ 

"Segan Marte R. G6rnez, uno de los principales secuaces de Por 

tes Gil, nunca fue intención del presidente provisional des

truir a la CROM, sino s6lo debilitarla lo suficiente como pa

ra despojarla del poder que había alcanzado en el gobierno" .20/ 

En correspondencia a la exposici6n anterior es importante se

ñalar que las ya deterioradas relaciones entre la CROM y el -

gobierno mexicano, tuvieron la puntilla final a la muerte de 

Alvaro Obreg6n y al acceder transitoriamente a la Presidencia 

de la Repablica, Emilio Portes Gil. 

Nuevamente una de nuestras fuentes de informaci6n y de testi

monio es la descripci6n de este acontecimiento por Miguel An

gel Velasco: "Cuando se form6 la Confederaci6n Sindical Unit! 

ria de M~xico (CSUM) por decisi6n del PCM, algunos compañeros 

NOTA 19/: Marjode a.ith Clark. Ia organizaci& obrera en M&doo,p4gs. -
111y112, Cbleoci6n Probl.Ellla.S ae MAX!co, F.diciones Era, ~ 
oo, 1981. 

NOTA 20/: ~' pSg.112. 
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no estuvimos de acuerdo debido a que no hab!a necesidad de S,! 

lirse de los sindicatos cromianos; ya que se ten!a una prese!!_ 

cia ganada a pulso que no deb!a hacerse a un lado. Mi expe

riencia en el trabajo sindical en Veracruz, as! como la de 

mis compañeros (todos miembros del partido) nos habían enseña 

do y comprobado que sí era posible trabajar con libertad den-

tro de la CROM. Para nosotros era innecesaria y equivocada -

la decisi6n del PCM de salirnos de la CROM y crear nuestra -

propia central, ya que como se demostr6, dimos· pauta a que 

destruyeran en muy poco tiempo a nuestra nueva organizaci6n -

sindical. La idea de crear la CSUM era la de tratar de reunir 

al movimiento sindical que estaba sumamente fragmentado. El 

momento en que se crea la CSUM, surge en plena ofesiva del g~ 

bierno contra la CROM, surge cuando en el D.F,, los sindica-

tos de Fidel Velázquez, as! como otros sindicatos (tal vez la 

mayoría) se salen de la CROM y firman un manifiesto en donde 

acusan a Morones de entronizarse en la central y porque éste 

había llevado a la CROM a la 'pol!tica'. Los promotores de -

la CSUM cre!an que podían recoger toda esa pedacer!a del movi 

miento obrero en una sola central opuesta a los reformistas; 

sin embargo, no fue as!. La salida del PCM de los sindicatos 

fue equivocada, as! como la creaci6n de la CSUM, ya que de e! 

ta forma se deslig6 el Partido de la mayor parte del movimien 

to obrero". 21/ 

Dentro de los antecedentes e incluso de los puntos de vista -

NOTA 21/: Entrevista a f.liguel Angel Velasco realizada por reonarclo Fi-
- guairas el 9 de junio de 1987. 
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diferentes que argumentaban en el sentido de por qué debía 

crearse una central sindical independiente, estaba el del in-

ternacionalista-y revolucionario cubano Julio Antonio Mella -

cuyas ideas extraemos de una investigación: 

"En la V Conferencia del PCM, celebrada entre el 2 y el 7 de 

abril de 1928, Mella y sus seguidores presentaron la proposi-

ci6n de formar una nueva central sindical que rebasara desde 

la izquierda a la CROM, aprovechando su desintegración, y ac~ 

lerando la liquidación de la nefasta dirección amarilla de Mo 

rones y su grupo Acción, que no s6lo había maniatado al prol~ 

tariado bajo su conducci6n sino que también había dirigido la 

represi6n contra todas las organizaciones independientes de -

la clase obrera, desde los anarquistas de la Confederación Ge 

neral de los Trabajadores (CGT) hasta los ferrocarrileros y -

mineros donde trabajan los militantes comunistas •••• la pro-

puesta fue derrotada, porque se consider6, que no era el roo-

mento de crear una mayor dispersi6n de la clase obrera". 22/ 

A continuaci6n exponemos las consideraciones de José Revueltas. 

Revueltas criticaba al PCM por haber tenido la siguiente con

ducta y concepción: 

" ••• la clase obrera s6lo será independiente hasta que la diri 

ja yo. Mientras la clase obrera no sera dirigida por el par

tido comunista, será una clase mediatizada por la burguesía a 

través de los líderes reformistas y traidores. Los resulta-

dos de esta concepci6n no se dejaron esperar. Ante la impos! 

NOTA 22/: Alejandro Gllvez cancino. Julio l\ntonio Mella:"Un mand.sta -
Revoluciooario~ págs. 124 y 125 en Ierista Crítica de la Eco
nan!a Política NIÍll.30, E:liciooes El caballito, lédoo, 1986. 
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bilidad de dirigir inmediatamente y de golpe a la mayor!a de 

la clase obrera-agrupada a la saz6n en dos grandes centrales: 

la CROM (amarilla) y la CGT (anarquista y 'roja') el partido 

comunista, que ten!a una gran influencia en esta rtltirna, dec~ 

di6 segregarle los elementos que le eran adictos y formar con 

ellos una nueva central, la propia central sindical del part~ 

do comunista, donde nuestro partido sería el anico amo y se

ñor, •.• Fue as! corno 'nació la Confederación Sindical Unita

ria de M~xico (CSUM), con lo que nuestro partido, no s6lo no 

contribuyó a la independencia de la clase obrera, sino que f! 

oilit6 una dependencia cada vez mayor de la clase obrera ha

cia la burgues!a democr4tica."23/ 

En 1929 hay un cambio en la direcci6n del Estado Mexicano en 

donde va a establecer las bases (Leyes, instituciones y su 

partido), as! como la estructura econ6mica que le permitiran 

definir el modelo de desarrollo capitalista burgu~s que le 

llevó tambi~n a instrumentar una pol!tica m~s represiva al mo 

vimiento de masas y persecutoria a los militantes comunistas; 

esta pol!tica se extendi6 a lo largo de 1929 a 1934. 

Por su parte, el Partido Comunista Mexicano en aras de buscar 

una salidad a la proble~tica que se presentaba, realiza en -

~ulio de 1929 su Pleno histórico, en donde cambia la t4ctica 

obligado por las circunstancias y pasa a actuar en la clande! 

tinidad. 

Escribe Revueltas: "Para el partido, de acuerdo con las tesis 

NOTA 23/: J~ Revueltas. Escritos Pol!ticos I •. (El fracaso hist6rioo -
del Partido Q:mmista en ?édoo), p&i.107, Obras ooo¡>letas 
tiSíi.12. Fdicia'les Era, M§XIOO, 1984. 
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de julio de 1929, la burguesía en bloque había traicionado a 

la revoluci6n democrática y todos los hechos visibles parecían 

confirmar tal apreciaci6n, por lo cual continuaba siendo váli 

da para él la perspectiva de la alianza obrero-campesina con 

el prop6sito de asaltar el poder e implantar el gobierno de -

los soviets en un plazo más o menos perentorio. . •• en un mo-

mento dado el partido lanz6 la increíble consigna para el mo-

vimiento sindical, en las circunstancias en que se encontraba, 

de transformar 'toda huelga económica en una huelga política'. 

Cierta tendencia en nuestro partido hacia el respeto y 'vene

raci6n' superticiosos de los organismos superiores internaci~ 

nales, lo llev6 a tomar como operante en nuestro pa!s esa ---

consigna lanzada por la cominterm y que, si eficaz y justa p~ 

ra otros países, para el nuestro resultaba simplemente catas-

tr6fica. Como la forma de convertir en 'política' una huelga 

econ6mica era enfrenta~dola al Estado, el partido decidi6 que 

ninguna de nuestras huelgas fuese sometida a las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. El resultado era que no hab!a huel-

ga dirigida por nosotros que no resultase derrotada, al extre

mo de que los trabajadores comenzaron a tener miedo de que 

los dirigiéramos y 'defendiésemos' sus intereses."*24/ 

A contrapeso y en compensación durante este periodo el Parti

do Comunista form6 sus cuadros más abnegados y consecuentes, 

tuvo en esos años a hombres de lo más destacado en el movi--

miento obrero, adquiri6 prestigio revolucionario como en nin-

NOTA 24/: .!Q!!!:, pág. 120 
* El sulxayado es m!o (L.F.). 
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gan otra época, sin embargo, sus acciones aventureras bastan-

te destacadas e incluso sensacionales, poco pudieron hacer -

para acrecentar. su influencia en el movimiento obrero y desde 

luego en el movimiento de masas. Para algunos te6ricos del -

PCM el balance es el siguiente: "En nuestro país, las desvia-

cienes principales de tipo sectario, 'izquierdistas', de los 

finales de los años 20, lo mismo que las desviaciones oportu-

nistas y revisionistas de los años 30 y 40, ante todo corres

ponden al traslado mecánico de formulaciones y tesis que pro

clamaban 'autoridades' del extranjero. Las de los años 20 y 

30 eran aplicaciones mecánicas de la línea de la Internacio-

nal Comunista, .•• "25/ 

Sin embargo, sin lugar a dudas existe una mayor independencia 

política del Partido Comunista Mexicano con respecto a la III 

Internacional a principios o mediados de los años veinte que 

al final de estos y en la década siguiente. 

" la debilidad ideológica y programática del PCM le impedía 

diseñar una política fruto del análisis de la realidad mexica 

na, lo cual contribuy6 a que las directrices de la Tercera I~ 

ternacional no se comprendieran y fueran puestas en práctica 

sin tomar en cuenta que estas fueron elaboradas con base en -

otra situaci6n totalmente distinta a la mexicana."26/ 

Era evidente que las tesis y acuerdos de la Internacional Co-

NOTA 25/: 

NOTA 26/: 

Am:>ldo Mart!nez Vexdugo. ~. Trayectoria y ~tiva,páq. 
70, Q;>.Cit. 

Ernesto Jes(is G&iez Alvarez. El Partido O:mlniSta Mexicano, -
El MJvimiento Cllrero y El Estado 1919-1928, ~. 106, Tesis -
de Licenciatura en Historia I FaCílltad ae Filosof!a y letras I 
lWM. 
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munista en particular de sus primeros cuatro congresos no re~ 

pond!an a las realidades .de paises como México, sino que ema

naban de condiciones diferentes y diversas, eran tesis que r~ 

sultaban de las condiciones econ6micas y políticas de los paf 

ses de Europa y de sus organizaciones comunistas partidarias. 

Como ejemplo de una tesis de la Internacional improcedente en 

México, era c6mo la debilidad ideol6gica de la clase obrera, 

el desconocimiento del socialismo cient!f ico y la escasa org~ 

nizaci6n revolucionaria, hac1an aberrante transformar la revo 

lüci6n democrático-burguesa en socialista, como era una de 

las tesis de la Internacional y proclama del Partido Comunis-

ta Mexicano. 27 / 

En realidad en los primeros años del PCM fue poca su influen-

cía en el movimiento obrero y escasa su presencia a nivel na

cional; como organizaci6n fue creciendo lentamente con sus 

virtudes y defectos enfrentando no siempre correctamente los 

problemas internos organizativos. 

M(iltiples y distintas fueron las causas que llevaron a apli

car una política incorrecta por parte del Partido Comunista -

Mexicano con relaci6n a los acontecimientos nacionales, as! -

como a la cohesi6n de la propia organizaci6n. ~ 

A fines de la d€cada de los veinte y con relaci6n a los nexos 

NOTA 27/: 

NOTA 28/: 

Cbnfr6ntese algunas de estas tesis en;El Partido canunista Me
xicaro, el MJvimiento Cbrero y el Estado 1919-1928, c.p.cit. 
Cbnfr6ntese el periodo 1924-1928 y las relaciones del P0-1 c:on 
~ y Calles en: El Partido canunista ?eú@oo. El f.t:Jyi
mient.o Cbrero y el Estado 1919-1928, de Ernesto Jesús G6nez -
Alvarez, op.cit. 
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que había entre el Partido Comunista Mexicano y la III Inter

nacional; éstos fueron siendo cada vez más dependientes y los 

problemas particulares del socialismo, la lucha de los obreros 

y la organizaci6n partidaria en M~xico, fueron subordinados a 

la 6ptica de la línea política hegemónica de la Internacional. 

En correspondencia a este asunto José Revueltas afirma: 

"A partir de un cierto momento que puede casi ubicarse hist6-

ricamente en el Tercer o Cuarto Congreso de la Internacional 

Comunista -es decir, cuando cesa la lucha de tendencias en el 

seno de la internacional y se entronizan facciones determina-

das-, los partidos comunistas del mundo hemos sido víctinias -

de los intereses faccionales de estos grupos. Primero del 

grupo Stalin-Bujarín con su línea de derecha a partir de 1927 

-este es el período que corresponde a una línea de derecha -

del Partido Comunista Mexicano-; después el viraje izquierdi~ 

ta que da Stalin para luchar contra el propio Bujarín. Re

cuerden ustedes que no se puede uno explicar estos virajes de 

la política del Partido Comunista Sovi~tico sino en raz6n del 

pragmatismo cegat6n y utilitario de la direcci6n política del 

PC ruso que, despu6s de X Congreso, despu6s de la muerte de -

Lenin, al acabar con la lucha de facciones, perrniti6 que se -

entronizara ya fuera una u otra tendencia, segdn los manejos 

pragmáticos y politiqueros de la camarilla de Stalin que poco 

a poco se fue adueñando del aparato."29/ 

Desde luego la afirmaci6n anterior de Revueltas está llena de 

NOTA 29/: Arturo Anguiano, Qudalupe Pacheoo y R:Jgelio Vizca!oo. ~
nas y la Izquierda Mexicana, pág. 184, cp.cit. 
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adjetivos y es analíticamente reduccionista, era evidente que 

las decisiones del Partido Comunista Mexicano, ya fueran estas 

correctas o incorrectas, e independientemente que se aplicaran en 

consonancia con las directrices de la Internacional Comunista, 

también correspondían más que a la aplicaci6n de tal o cual -

línea de la Internacional, a la idea que de la lucha se tenía, 

a la voluntad de aplicarse por entero a la construcci6n del -

socialismo en M~xico, al cual ut6picamente se creía no tan l~ 

jano: por otra parte, a su vez el trabajo de los comunistas -

mexicanos se veía limitado y delimitado por los mismos vaive

nes de los acontecimientos políticos y por la misma política 

seguida por los caudillos de la revoluci6n, quienes sobre la 

marcha resolvían los obst~culos que se les presentaran: esto 

aconteci6 en los diez primeros años del México posrevolucion!!._ 

rio. 

En suma Revueltas señala: 

"El pleno de julio de 1929 del partido comunista decidi6 que 

la burguesía Y.la pequeña burguesía revolucionarias, en blo-

que y definitivamente, habían claudicado, que los líderes sin 

dicales se habían dejado sobornar, todos, sin excepci6n, a no 

ser los miembros del partido, y afin as!, algunos a pesar de -

ello: que el movimiento campesino había capitulado, etcétera. 

El resultado de este análisis err6neo muy pronto se dej6 sen

tir, porque ni toda la burguesía y pequeña burguesía habían -

traicionado, ni ese período de la revoluci6n mexicana era un 

thermidor de colores tan sombríos. El Partido perdi6 sus 



44 

aliados naturales, y se separ6 d~,las masas encaminándose muy 

resueltamente hacia el más desatentado y suicida de los iz-

quierdismos."30/ 

Ahora bien, muchos de los errores del partido comunista se 

pueden explicar por la actitud dogmática de las ·direcciones -

del PCM y por la dependencia te6rica a las tesis de la Inter-

nacional Comunista. Pero también es menester considerar la -

política desplegada por la clase en el poder para consolidar 

su hegemon!a y por su efectiva claridad que sobre los probl~ 

mas del pa!s ten!a, as! como su capacidad de imponer su pro-

yecto econ6mico-pol!tico y por ende ideol6gico que hegemoniz~ 

ron todos los ámbitos de la vida del país. 

Para Pablo González Casanova, la situaci6n del partido comu-

nista era la siguiente: "El PCM estaba en la clandestinidad 

y prácticamente deshecho. Sus pocos cuadros tenían la línea 

de 'clase contra clase'. La aplicaban con extrema rigidez y 

eran incapaces de llevar el movimiento desde sus puntos de 

partida reales, agraristas obreristas y nacionalistas hasta -

otros de una política de clase y masas. Carecían de influen

cia y posibilidades prácticas para aumentar su influencia".31/ 

De las anteriores exposiciones se derivan varias reflexiones: 

!:!!!2• el Partido Comunista se enfrentaba a una dependencia te~ 

rica de las tesis de la Internacional, debido a la ausencia -

NOTA 30/: 

NOTA 31/: 

José Revooltas. r~co: Una ~acia Bárbara, ~- 86,0bras 
Catpletas, ntín.16, Eiiciones Era, M&dco, 1983. 

Pablo Gonzfilez casaoova. El Estado y los ~dos políticos 
en t~co, ~- 48. Dliciooes Era, ráiCO~l. 
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de te6ricos del PCM que interpretaran correctamente la reali

dad y adecuaran las tesis generales .aplicables a las condici~ 

nes específicas de M~xico¡ esto es, no había un conocimiento 

agudo del país ni de la propia doctrina marxista que decían -

profesar los dirigentes y militantes del Partido Comunista Me 

xicano. ~, la Internacional Comunista ya era reflejo de la 

lucha que se había dado en el Partido Comunista Ruso en aras 

del monopolio de la dirección política, por los intereses de 

grupo o de la visión que tenía cada facci6n sobre el socialis 

mo, así como en aras de su conducción en el mundo. Esto re

percutta gravemente en los distintos partidos comunistas que 

eran arrastrados a aplicar tal o cual concepción "te6rica" do 

minante en el periodo, a expensas de su no correspondencia y 

de su repercusi6n en sentido contrario a lo deseado en el país 

específico. Tres, ya existía incipient2mante la base p~ra 

una direcci6n estable de la Democracia burguesa de la Revolu

ci6n Mexicana que cada vez más se iba consolidando a la vez -

que la propia clase burguesa iba adquiriendo perspectiva his

t6rica de los fines que estaban propensos a conseguir y que -

se sintetizaban en: la Producci6n Capitalista. 

Los tres factores: Inexistencia de una vanguardia política -

que condujera teórica y pr~ctic~~ente a la clase obrera hacia 

su independencia ideol6gica y política de la democracia-bur

guesa, as1 como el poco peso específico del Partido Comunista 

Mexicano en el movimiento de masas¡ la aplicaci6n autom§tica 

e inconsciente (teóricamente hablando) de las teRis de la In-
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ternacional y del Partido Comunista Soviético, válidas en 

otros contextos, pero sin correspondencia con México y, final 

mente la política hegern6nica del Estado Mexicano, junto con -

la corporativizaci6n del sindicalismo al aparato gubernamen-

tal e incluso la represi6nselectiva contra el comunismo, fue

ron elementos que no coadyuvaron al amplio desarrollo del mo

vimiento comunista mexicano en esta etapa. 



CAPITULO U 

EL AUGE Y LA DECLINACION DEL PCM 

EN LOS TREINTA Y PRINCIPIOS DE -

LOS CUARENTA. LA ACTUACION DE ·

JOSE REVUELTAS. 
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EL ASCENSO DE LA MOVILIZACION SOCIAL, LOS VIRAJES POLITICOS -

DEL PCM Y LA INJERENCIA DE LA INTERNACIONAL EN EL PARTIDO. 

En 1934 el Partido Nacional Revolucionario (PNR) lanza como 

su candidato a la Presidencia de la RepQblica al general La 
zaro C!rdenas. Un factor fundamental para que fuera postu

lado como candidato a la Primera Magistratura fue el apoyo 

brindado por parte de los grupos campesinos que participa

ban en el Partido Nacional Revolucionario. El programa car 

denista no proponía reivindicaciones extraordinarias, pero 

sí se comprometía a resolver con apego a la Constituci6n tQ 

dos los conflictos existentes. El Partido Comunista Mexic! 

no tildaba a tal programa de corporativo y fascista, hecho 

explicable por la represi6n que los gobiernos anteriores h! 

bían efectuado sobre los comunistas, así como el ascenso 

del fascismo en el mundo; sin embargo, como era su costum

bre no analizaba objetivamente el papel que jugaba cada gr~ 

po protagonista dentro de la Revoluci6n Democr4tica-Burgue

'sa; esto es, no matizaba o diferenciaba ni aprovechaba la 

actuaci6n de cada grupo o sus pugnas por la direcci6n polí

tica del Estado. Su dogmatismo y sectarismo no les permitía 

f4cilrnente diagnosticar cuales facciones democrático-burgu~ 

sas le eran antag6nicas por su tendencia y cuales le eran 

proclives a una alianza t4ctica. Ahora bien, el ascenso de 

las movilizaciones de masas que coincide en el cardenismo, 
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de alguna forma eran la respuesta a la crisis econ6mica mu~ 

dial de 1929, que alcanz6 y afect6 seriamente a nuestro 

país, así encontramos que "De 1929 a 1932, el poder pablico 

y el Estado habían privilegiado la política de ~!ases fren-

te a la de coaliciones. Ello y la dura crisis econ6mica 

sentaron las bases de un movimiento agrario y obrero, en 

que las masas mismas empezaron a actuar con presiones vio-

lentas y espontáneas, en particular con repartos agrarios 

de facto y huelgas 1 ilegales' ". !/ El cardenismo comenz6 

por permitir la expresi6n libre del movimiento obrero, det_E 

va la represi6n contra el PCM y tambi~n principio por reso! 

ver algunos problemas agrarios; todo esto era un cambio no 

gradual sino real en comparaci6n con los r~gimenes anterio

res, las relaciones entre ei Presidente y las organizacio-

nes sociales eran m4s respetuosas y transparentes, ya que 

mutuamente se necesitaban. El ascenso de la movilizaci6n y 

la política del Presidente dieron pauta al auge del movi

miento obrero, así como a la organizaci6n del mismo en una 

central 6nica, que había sido el anhelo de muchos luchado-

res sociales. 

Al preaentarse la crisis política provocada por las declara 

ciones del. general Calles en junio de 1935, condenando al 

tl1l'A !/: Pablo Cbnzfilez casamva. El :aitado y los particbs poU:tioos 
en~. pág. 48, op, cit. 
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movimiento huelguístico en general y amenazando al general 

cardenas, oblig6 a los sindicatos obreros y al propio PCM 

a plantearse la unidad del movimiento. 

Señala Miguel angel Velasco: " ••• aferrados todavía a las 

resoluciones·de.l pleno de julio de 1929, que daban por he

cha la capitulaci6n definitiva de toda la burguesía frente 

al imperialismo, adoptamos la posici6n que qued6 resumida 

en el lema 'ni con Calles, ni con cardenas'. Pero la disc~ 

si6n dentro del Partido se hab!a iniciado ya desde princi-

pios de 1935. El reexamen de nuestra línea política hab!a 

sido impuesto por el desarrollo mismo de los acontecimientos 

1 ~ " 2/ en e pa.LS: • • • -

EL VII CONGRESO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA 

En el año de 1935 del 25 de julio al 20 de agosto se lleva 

a cabo el VII Congreso de la Internacional Comunista, en d! 

cho Congreso se dá un cambio radical a la política seguida 

hasta ento_nces por la IC que era la de confrontaci6n de "el_! 

se contra clase" y que había llevado a la derrota al movi

miento comunista a nivel internacional y que había sido de 

gran utilidad para el advenimiento del fascismo (caso de 

NJrA "?:,/: Miguel Jlngel Velasoo. El Partido O:mmista durante el pe,r.1'.o
do de cárdenas, págs. 12 y 13, op. cit. 
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Alemania) debido a la ingenua y dramática caracterizaci6n 

del socialdemocratismo por parte del Stalinismo. Para 

Georg Lukács sucedi6 lo siguiente: 

"Pocas veces se podía recibir verdadera indicaci6n de la 

III Internacional, que estaba ya entonces cayendo cada vez 

m:is resueltamente bajo la influencia de la t:ictica de 

Stalin. El propio Stalin intervino trágicamente en el pla~ 

no de la teoría y en aquel marco de inseguridad, al llamar 

en 1928 a los social-dernocrátas 'hermanos gemelos' de los 

fascistas. Con eso se cerr6 la puerta a todo frente unita

rio de la izquierda". 11 

Decíamos, la nueva política de la III Internacional ahora 

era la de Frente Popular, que significaba la alianza no s6-

lo contra los que eran los enemigos del socialismo; la dem2 

cracia burguesa, sino con aquellos a los que se les habia 

considerado el "obstáculo principalº para la organizaci6n 

revolucionaria del proletariado internacional: la sociald~ 

mocracia. El Frente Popular era un viraje radical en la 

t:ictica de la III Internacionali este viraje en s!, era en

tendido y llevaba a la confusi6n en realidades que eran di! 

tintas a la europea. 

l01'A 11: Georg Wács. Historia y QIDsciencia de clase, pág. XXXI, cp. 
cit. 
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Tanto la política y los acuerdos del VI Congreso de la In

ternacional, que se resumían en la definici6n de "Clase con

tra Clase", como la línea del VII Congreso de la IC "El 

Frente Popular", tenían su explicación y razón de ser, mas 

eran definiciones que no necesariamente respondían a las 

condiciones políticas y sociales de todos los países inmer

sos en la III Internacional a trav~s de los Partidos Comu

nistas de los nismos. Lo justas o incorrectas que eran las 

decisiones de la Internacional para los países que cons

truían el socialismo o estaban en condiciones de dar ese p~ 

so, chocaban con las realidades distintas y diversas de pa! 

ses en donde el socialismo poco tenía que ver en sus condi

ciones. 

En agosto de 1935 se lleva a cabo el VII Congreso de la In

ternacional Comunista, al cual asiste una delegación del 

Partido Comunista Mexicano integrada por el propio secreta

rio general del PCU, Hernán Laborde, así como por Miguel A!! 

gel Velasco y José Revueltas. 

A raíz de las decisiones tomadas ahí por la Internacional 

con base en los cambios en la correlación de fuerzas inter

nacional (ascenso del fascismo) , así como por las nuevas y 

mejores condiciones políticas para el mismo Partido Comuni~ 

ta .Mexicano, los integrantes de la delegación mexicana dec! 
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den a su regreso elaborar una Carta dirigida al Comité Cen-

tral del PCM en donde se hace un balance crítico de la ac-

tuaci6n del propio partido durante los altimos años (1929-

1935). Dicha Carta fue elaborada en octubre de 1935. Por 

la importancia que revisti6 la Carta en el ánimo de los mi-

litantes del PCM, expongo a mi juicio los párrafos más so-

bresalientes de la misma. 

CARTA DE LA DELEGACION DEL PCM A SU REGRESO DEL VII CONGRE
SO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA* 

"EL PARTIDO COMUNISTA APLICABA MECANICAfiENTE A ~ 
XICO, PAIS SEMICOLONIAL SOJUZGADO POR EL IMPERIA

LISMO, EL AUALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA INTEg 

NACIONAL COMUNISTA SOBRE LAS FORHAS Y LOS METOOOS 

DE FACHISTIZACION DEL CAPITAL FINANCIERO EN LOS 

PAISES IMPERIA~ISTAS; ••• NO TOMABA EN CUENTA LA 

SITUACION CONCRETA DEL PAIS, LA CORRELACION DE 

LAS FUERZAS DE CLASE, LA INFLUENCIA DE MASAS DE 

LA BURGUESIA, LA FUERZA REAL DEL PROLETARIADO Y 

LA AUTORIDAD DE SU PARTIDO, EL NIVEL Y EL GRADO 

DE MADUREZ DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, Y SUST! 

TUIA TODO ESO POR LA SIMPLE REPETICION DE FORMU

LAS VIEJAS O EXT~AS A LAS CONDICIONES PROPIAS Y 

ACTUALES DEL PAIS. 

" ••. EL PARTIDO COMUNISTA DEBE MANTENER Y .HEJORAR 

SU NUEVA ACTITUD ANTE LOS LIDERES DE LAS ORGANIZ~ 

* Todds los extractos de la Carta van en compactas. 
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CIONES REFORMISTAS EN EL SENTIDO DE TRATAR CON 
ELLOS AMISTOSAMENTE, OFRECER LA SINCERA COOPERA

CION DEL PARTIDO EN TODAS LAS LUCHAS Y PROBLEMAS 

DEL MOVIMIENTO SINDICAL Y SUBSTITUIR LOS ATAQUES 
ENCONADOS POR LA DISCUSION SERENA, ESCUCHAR Y TO
MAR EN CUENTA LA OPINION DE LAS MASAS, DE SUS OR

GANIZACIONES Y DE SUS LIDERES, Y RESPETAR DEMOC~ 
TICAMENTE LA VOLUNTAD DE LAS MASAS, ESFORZANDOSE 
POR CONVENCERLAS Y GANAR SU COOPERACION CONSCIEN
TE. PERO, A LA VEZ, LOS COMUNISTAS DEBEN LUCHAR 

TENAZMENTE CONTRA EL SECTARISMO, EL BUROCRATISMO 
Y LA PASIVIDAD DEL COMITE DE DEFENSA PROLETARIA ••• " 

• ••• EL PARTIDO COMUNISTA NO DEBE INCURRIR EN LA 
PEDANTERIA DE QUERER PREVERLO TODO EN DETALLE. 

DEBE CONCENTRAR POR AHORA SUS ESFUERZOS EN LA 
CREACION DEL FRENTE POPULAR SOBRE LA BASE DE UNA 

PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES CONCRETAS Y REALI
ZABLES Y ESTAR ATENTO AL CAMBIO DE SU TACTICA, DE 

SUS CONSIGNAS DE SUS ME'rODOS, SEGUN LOS CAMBIOS DE 
LA SITUACION, DE LA CORRELACION DE FUERZAS ENTRE 

LAS CLASES Y ENTRE EL MOVIMIENTO POPULAR DE UNA 
PARTE Y LA REACCION Y EL IMPERIALISMO DE OTRA." 

.................................................. 
"LA NUEVA POLITICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE MEXI

CO SIGNIFICA QUE ESTE DEBERA TRANSFORMARSE EN PE
QU~A ORGANIZACION DE PROPAGANDA EN UN PARTIDO QUE 
ORGANICE Y DIRIJA GRANDES MASAS, ••• QUE JUEGUE 
~SERIO PAPEL EN LA VIDA POLITICA DEL PAIS, QUE 
NO SE LIMITE A PROPAGAR LA REVOLUCION AGRARIA Y 

ANTIMPERIALISTA, EL GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO, 
LA DICTADURA DEL PROLETARIADO Y LA SOCIEDAD SOCI! 
LISTA, SINO QUE REALICE UNA POLITICA PRACTICA CO-
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TIDIANA, QUE RESPONDA A TODOS LOS ACONTECIMIENTOS 

Y PROPONGA SOLUCIONES CONCRETAS A TODOS LOS PRO

BLEMAS ACTUALES, ••• º 

"ESTO PONE AL PARTIDO COMUNISTA ANTE HUY SERIAS 

DIFICULTADES Y PELIGROS, PUESTO QUE TENDRA QUE MQ 
VER GRANDES MASAS Y TRATAR DE COOPERAR CON NUMERQ. 

SOS PARTIDOS, ORGANIZACIONES Y LIDERES, INCLUSIVE 

CON EL PARTIDO EN EL PODER Y CON EL GOBIERNO DE 

CARDENAS. NO HAY QUE CERRAR LOS OJOS ANTE EL 

RIESGO DE QUE EL PARTIDO COMUNISTA SE DISUELVA EN 

EL GRANDIOSO MOVIMIENTO DE MASAS QUE ESTA NUEVA 

POLITICA PUEDE Y DEBE DESENCADENAR EN MEXICO 1 EL 

RIESGO DE QUE SE QUEDE A LA COLA DE LA BURGUESIA 

NACIONAL. PERO A LA VEZ LA DIRECCION DEL PARTIDO 

DEBE RECHAZAR CUALQUIER INTENTO DE FRENAR LA AC

CION DEL PARTIDO PRETEXTANDO LAS DIFICULTADES Y 

LOS RIESGOS: SERA NECESARIO APLASTAR Y HACER POL

VO AL SECTARIS.00 ENRAIZADO EN EL PARTIDO DURANTE 

LARGOS AftOS DE LUCHA CONTRA EL PNR Y DE AISLAMIE!, 

TO DE LAS MASAS. LO ESENCIAL AHORA ES LA DECISION 

Y LA AUDACIA PARA APLICAR LA LINEA DEL VII CONG~ 

SO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA; PERO A LA VEZ, 

LA DIRECCION DEL PARTIDO DEBE ESTAR EN GUARDIA Y 

RECHAZAR CUALQUIER INTENTO DERECHISTA DE CONVER_ 

TIR AL PARTIDO EN UN APEND!CE DEL PNR O DEL CARD_! ·· 

NISl-D. A PESAR DE SUS ERRORES, EL PLENO DEL COMI

TE CENTRAL, DE JULIO DE 1929, Y TODA LA VIDA POLI

CA DEL PARTIDO DESDE ENTONCES, TIENEN UN LADO PO

SITIVO INNEGABLE: LA CONQUISTA DE LA INDEPENDEN

CIA POLITICA DEL PARTIDO, QUE DEBE SER PRESERVADA 

SIN VOLVER POR ESO A LAS POSICIONES SECTARIAS* DE 

* El subrayado es m!o, (L.F,) 
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LOS ULTIMOS CINCO Anos. 

TODO ESO SERA POSIBLE SOLO SI LA DIRECCION DEL 
PARTIDO ACIERTA CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
DESARROLLAR RAPIDAMENTE EL PARTIDO EN EL DOBLE• 

SENTIDO ORGANICO Y POLITICO •••• " 

.. • .......... ' ................................... . 
"EN LAS CONDICIONES DEL FRENTE POPULAR ANTIMPERI~ 
LISTA, HAY QUE PONER POR DELANTE DOS TAREAS: PA
SAR AL RECLUTAMIENTO EN MASA Y FORMAR CENTENARES 
Y MILES DE NUEVOS DIRIGENTES DEL PARTIDO. PARA 
LOGRAR ESTO ES NECESARIO REALIZAR UN TRABAJO A_ 
BIERTO DE MASAS, LUCHAR POR LA MAXIMA LEGALIZA
CION DEL PARTIDO Y EMPLEAR METODOS NUEVOS: MITI
NES Y REUllIONES AMPLIAR DE OBREROS SIN PARTIDO P~ 
RA EXPLICARLES LAS DECISIONES DEL VII CONGRESO DE 

LA INTERNACIONAL COMUNISTA, LOS PROBLEMAS DEL PA_g 
TIDO, DEL FRENTE POPULAR ANTIMPERIALISTA Y DE LA 

UNIDAD SINDICAL ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"··· ES PRECISO DISCUTIR EN LAS ORGANIZACIOllES 
DEL PARTIDO TODOS LOS PROBLEMAS POLITICOS Y DE O,!! 
GANIZACION, ASEGURAR LA DEMOCRACIA INTERNA DEL 

PARTIDO, QUE EN LAS CONDICIONES DE HOY DEBE SER 
MUCHO MAS AMPLIA QUE EN LOS AflOS DE ILEGALIDAD ••• a!/ 

El 22 y 23 de noviembre de 1935, el Comité Central del Par

tido Comunista Mexicario aprueba las orientaciones del VII 

Congreso de la Internacional Comunista y adopta la nueva l! 

NJTA ~/: Eictraida de Nueva ~ (Revista de Pol!tica, Ea>.ocm!a1 ,11.rtes 
e Inf.omacioo) , Orgaro del O:Jnité Central dél Partido o::tnunis~ 
ta Mexicam. .AíX> VII,· N:>s. 11~12 (29-30) lblrienbre--Oicianbre 
de 1969. ~ ubicado en el Centro de Estu:llos del ltlVi
miento Ctirero y Socialista (CJMS) • 
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nea política planteada en la Carta de la Delegación Mexica

na. 

EL AUGE DEL PARTiDO COMUNISTA MEXICANO 

A partir de este momento y hasta abril de 1937 el PCM alca~ 

zará su mayor auge y trascendencia en la vida política de -

México. Será el período de crecimiento en militantes, será 

el período en donde aparecerá en la mayor parte de las !u-

chas sociales, tendrá acercamiento en términos políticos -

con las acciones del Presidente Cárdenas quien incluso est~ 

blecerá contactos con el partido. 

A inicios de 1936 estaban dadas las condiciones para la un! 

ficaci6n del movimiento obrero, as! en febrero de 1936, se 

establece la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

con la participaci6n de la Confederaci6n General de Obreros 

y campesinos de México (CGOCM) que fundamentalmente era la 

antigua CROM sin los rnoronistas; la Confederación Sindical 

Unitaria de México (CSUM), dirigida por el partido comunis

ta1 la C~ara Nacional de Trabajo; el Sindicato de Trabaja

dores Ferrocarrileros de la Rep11blica Mexicana; el Sindica

to Mexicano de Electricistas; la alianza de Uniones y Sind! 

catos de Artes Gráficas; la Alianza de Obreros y Empleados 

de la Compañ!a de Tranv!as de México, as! como otras organ! 
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z~ciones regionales. La conformaci6n de la CTM en ese mo-

mento, represent6 un triunfo y un avance de las masas obre

ras, ya que les permiti6 organizarse mejor y as!, sus ante

riores luchas aisladas se convirtieron en luchas orgánicas 

de la clase. Desde ese momento, a partir del Congreso Con! 

tituyente de la CTM se develaron tres tendencias a conduci~ 

lo: Lombardo y sus "marxistas legales", los reformistas de 

derecha con características anticomunistas encabezados por 

Fidel Vel4zquez y los comunistas, lidereados por Valent!n -

Campa y Miguel Angel Velasco. 

Desde el propio Congreso Constituyente las pugnas f lorecie

ron; Campa relata: "En el Comité de Defensa Proletaria Fe! 

nando Amilpa, de la CGOCM, propuso que se conformara una -

planilla para el primer Comité Ejecutivo de la CTM. ReconQ 

c!a que esto no era muy democrático, pero subrayaba la pos! 

bilidad de una situaci6n tensa. Cualquier incidente podría 

provocar una divisi6n del Congreso y hab!a que procurar un 

m4ximo de unidad, en cuanto subsist!an la lucha contra el -

callismo y las huelgas contra las empresas imperialistas. -

Con muchas reservas aceptamos la proposici6n de Arnilpa y r! 

pidamente nos pusimos de acuer~o en la planilla, excepto en 

quién quedaba en la Secretaría de Organizaci6n y quién en -

la de Educaci6n y Propaganda. Amilpa proponía a Fidel Ve--

14zquez para la Secretaría de Organizaci6n y nosotros a 
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Miguel Angel Velasco ••• 

"La discusión fue muy diffoil porque nosotros inicialmente 

propontamos a Breña Alv!rez* para secretario de Organiza

ci6n. . • nadie le pod!a negar el derecho a ser secretario de 

Organización, pero ~l no acept6 y esgrimía que los tres que 

mS.s nos habíamos destacado desde la constituci6n del Canit~ 

de defensa proletaria en toda la lucha contra Calles y en -

la preparaci6n del congreso de la CTM, ~ramos Breña Alvírez, 

Amilpa y yo, proponiendo que ninguno de los tres participa

ra en la direcci6n de la CTM porque se interpretarla nues-

tra actuaci6n como interesada. Yo expresA que no aceptaba 

participar en la direcci6n de la CTM, pero no por lo que d! 

cía Breña Alvtrez, sino porque el Partido Comunista, dentro 

de la divisi6n de nuestra actividad, as1 lo había decidido • 

.• • Pero Ereña Alvírez se mantuvo en sus posiciones y fue -

as1 como, en definitiva, aceptamos la planilla de P.idel V~ 

lSzquez en Orqanizaci6n, y Miguel Angel Velasco, de la Sin

dical Unitaria, en Educacit5n y Propaganda.'"~ 

*Secretario en esa ~poca del Sindicato Mexicano de Electri
cistas. 

NOTA ~/: Valentín Campa,· Mi testimonio (Memorias de un co
munista mexicanof, ¡;!gs, 116 y-111, Ediciones de -
Cultura Popular, M6xico, 1978. 
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"Cuál no sería su sorpresa cuando la mayor!a aplastante vo- ... 

t6 por la planilla nuestra, colocando a Fidel Velázquez co

mo secretario de Educaci6n y Propaganda y Miguel Angel ve-

lasco en Organización •••• Pero entonces brincaron Amilpa y 

Fidel Velázquez, vociferando que se saldrían del congre-

so •••• 

"Llegamos a la conclusi6n de aceptar la planilla original -

del Comit~ de Defensa Proletaria, des9u~s de haberles dado 

una lecci6n muy fuerte a Pidel Vel~zquez y Amilpa y al pro

pio Lombardo, que, evidentemente, hab!a sido su c6mplice."!f 

Miguel Angel Velasco por su parte, nos señalaba: ·"En 1936 -

pensamos, si no se forma la CTM, si rompemos, mañana van a 

decir que se fracas6 por un puesto en la direcci6n·nacional, 

que los comunistas prefirieron que no hubiera CTM con tal -

de no ceder un puesto en la direcci6n nacional; no hubiera 

sido comprendido por nadie y los mismos que critican ahora 

nuestra concesi6n de entonces, hubieran criticado el que no 

hubieramos cedido."i; 

NOTA~~: ~., pág. 118 
NOTA - : Entrevista a Miguel Velasco el 9 de junio de 1987 

realizada por Leonardo Pigueiras. 
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Durante el periodo de 1936 a 1937 se realizan movimientos -

huelgu!sticos importantes como el ferrocarrilero y el elec

tricista y muchos otros, en donde la clase obrera logra 

avances sustanciales en sus reivindicaciones en donde se de 

muestra que el haberse aglutinado en la CTM hab!a sido una 

decisi6n hist6rica correcta. Pero en contraparte, los re-

formistas de derecha (Velázquez, Amilpa, etc.) avanzaban h~ 

cia su consolidaci6n en la CTM a base de sus negociaciones 

turbias y al margen de la democracia en donde ofrec1an pos! 

ciones a cambio de apoyo. " ••• la pol!tica a la que vincula

ron la CTM fue una pol!tica burguesa que propici6 el oport!!_ 

nismo, la corrupci6n y el dominio gubernamental 'sobre las -

fuerzas mSs avanzadas de la clase obrera. Tan es as! que, 

unos cuantos meses despul!s, 1el Segundo Consejo Macional r=. 

comend6 a lo& trabajadores miembros de la CTM que los que -

desearan intervenir en la lucha pol1tico electoral deber!an 

de hacerlo de un modo organizado y bajo la direcci6n del e~ 

mit@ Nacional', y postular 6nicamente miembros de las agru

paciones cetemistas a fin de que fueran seleccionados por -

el PMR; todo ello, bajo el pretexto de contar con elementos 

representativos de los intereses del proletariado".!!/ 

mTA, !/: ~ Ma1cbna.do·Leal.' ·BOOYe Historia ·del Molim!Ento -
omero· , ~gs. 186 Y 187, t>r'fiíii'a mtcrs csiñ Mitor141>, 
Eñiñ>"de 1977, !tlnterrey, tbM> Lel5n, M&ko. 
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EL IV CONSEJO DE LA CTM 

Durante los meses anteriores al IV Congreso Nacional de la 

CTM, las constantes violaciones por parte del grupo de los 

oportunistas de derecha (Fidel Velázquez) habian alcanzado 

un grado de cinismo y corrupci6n que eran visibles e inadmi 

sibles para muchos sindicatos industriales del país. En es 

tas co'ndiciones el pacto del Comit~ de Defensa Proletaria -

era ya solo papel, a pesar de los esfuerzos de los militan

tes comunistas por mantener la unidad, "Al realizarse elec 

ciones para una serie_ de comit~s locales de la CTM, la lu-

cha interna que venta desenvolvi~ndose hizo crisis, pues -

los obreros mSs conscientes que repudiaban el oportunismo y 

la corrupci6n presentaron sus propios candidatos en oposi-

ci6n a los de la direcci6n nacional que contaban con el ap2 

yo de los gobiernos estatales. En muchos lugares, bajo la 

consigna de luchar por la independencia del movimiento obre 

ro y por derechos y reivindicaciones del proletariado, gan~ 

ron ampliamente los candidatos de la base, contrarios a los 

ltderes reformistas. Sin embargo, el Comit~ Nacional de la 

C.T.M. no reconoci6 el triunfo de los aut~nticos dirigentes 

obreros y prefiri6 a los l1deres que hab1an sido repudiados 

por los trabajadores •. Esto aconteci6, por ejemplo, con -

la Federaci6n Re~ional de la Comarca Lagunera, con la 

Federación de Oaxaca y la Federación de Trabajadores de NU!, 
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vo Le6n en las que Fidel Velázquez y otros l!deres oportu-

nistas se negaron a reconocer el triunfo de los candidatos 

independientes y trataron de imponer a sus incondicionales. 

No obstante, estas maniobras encontraron fuerte resistencia 

en las bases de los sindicatos incorporados a la CT~~. que -

rechazaron de plano las argucias an~idemocráticas y así su~ 

gi6 una situaci6n cr!tica que repercuti6 en las filas obre

ras de todo el pa1s".2/ La corrupciOn de Fidel Velázquez -

venía aparejada del fondo del asunto: la claudicaciOn y tra 

.ici6n a las huelgas y al movimiento en general. Es en el 

rropio 'IV Consejo Nacional que los reformistas de derecha -

montan una provocaci6n a Valent1n Campa, que crea un clima 

de escándalo y las condiciones para la confusi6n, esto es, 

para la ruptura de la CTM, "En el IV Consejo, Fidel Veláz

quez se encontr~ con que all! doce organizaciones nacio~-

les y delegaciones estatales m&s se adhedan a la corriente 

democrática que hac!an mayoría absoluta y eso lo asusto, -

por eso reacciono en la forma que lo hizo, es la explica--

ci6n que yo tengo, Todavía nosotros en el PCM insistíamos 

en reestablecer la Unidad y llegar a un acuerdo, ya que no 

era nuestra intenci6n sacar a Velázquez de la direcci6n po~ 

que no era lo adecuado si queríamos la unidad de la CTM, p~ 

NO':'A 'Y.: .ill.!!_., p&gs. 226 y 227 
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ro sí que se corrigieran algunas situaciones improcedentes. 

Las razones que nos movían a actuar así, era que sabíamos -

que se iba a venir el conflicto petrolero, además del peli-

gro de guerra; sin embargo, era necesario corregir lo más 

burdo de la corrupci6n de Fidel Velázquez y su gente, así -

como el castigo al provocador del IV Consejo, aclaro, que -

en esa mayoría de sindicatos que nos apoyab~n estaba el sin 

dicato petrolero que se acababa de formar, pero nosotros --

les aconsejamos a los petroleros que no se adhirieran pGbl~ 

carnente para buscar la solidaridad de las dos partes de la 

CTM en el conflicto grande que se venía, que era el de la -

contrataci6n colectiva que culmin6 con la expropiaci6n pe-

trolera.• 1.Q/ 

Miguel Angel Velasco plantea la situación de la forma si--

guiente: "Lo cierto es que tras los problemas internos de -

la CTM hab1a algo mucho más importante que un supuesto ape-

tito desmesurado de los comunistas por los puestos sindica

.les. Se trataba dé la violaci6n de compromisos solemnes -

contraídos por los representantes de la Confederaci6n Gene

ral de Obreros y Campesinos de M~xico en el Comit~ Nacional 

de Defensa Proletaria: se trataba del respeto a decisiones 

adoptadas democráticamente por federaciones estatales y sin 

UOTA 12/: n-.t:revi~ta a Valentl'.n Campa, el 8 de oovieirbre de 1936 r~ 
lizada por Leonardo Fi<JUE!il:as , 
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dicatos .nacionales; pisoteadas sistem!iticamente por la may~ 

r1a del Comit~ Nacional de la CTM: se trataba, en fin del -

temor de los grandes sindicatos industriales a que la CTM -

quedara sometida a control absoluto del grupo de Fidel ve-

lbquez". 1!/ 

LA SALIDA DEL PcM DE- LA CTM 

Fueron justamente los grandes sindicatos industriales los -

que decidieron salirse de la CTM en 1937, seguidos por los 

comunistas. Es impostergable hacer notar que con referen-

cia tanto a la salida del PCM de la CTM como a su reqreso -

a la misma, hubo discrepantes e inconformes que señalaron -

justamente en su momento su desacuerdo ante tales decisio-

nes 1 pero en general no se tuvo la suficiente claridad te6-

rica (una vez m!s se demuestra la necesidad de te6ricos en 

el movimiento revolucionario), por la ausencia de te6ricos, 

as1·que la direcci6n del PCM con las presiones y exigencias 

de la Internacional, impuso y antepuso los intereses de la 

Internacional que eran los del Stalinismo que en M~xico ser 

v1a para el encubrimiento del oportunismo en detrimento del 

movimiento obrero independiente y en beneficio de una suje

ciOn mayor de ~ste al gobierno democr&tico-burgu~s. 

NOTA l!/ s ~l ~l velasco.' El ·~cb Carunista dumnte el pe
rfOOO de c&:denas , p!gs. 25' y '2'7', op.cit. 
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• En esta decisión del Partido Comunista, Revueltas estuvo en 

contra junto con los demás miembros de la dirección de la -

juventud comunista, pero sus puntos de vista no fueron con

siderados por la dirección del PCM. "Ya verdaderamente crE_ 

zando el Rubicón, pues era un acto de franca indisciplina, 

sacamos un manifiesto ptíblico que me tocó redactar a mi so

bre la escisi~n de la CTM, condenando la política de los d! 

rigentes comunistas. Pero como a la semana siguiente se 

alarmaron en la Internacional Comunista por lo que se hab!a 

hecho en México, vino Browder al país y el partido dio el·

viraje completo: de la política escisionista dentro de la -

CTM pasó a la unidad a toda costa, que era renunciar a nue! 

tras·posiciones. Entonces, independientemente de la fuerza 

que teníamos que podíamos haberla aprovechado de una manera 

más·· racional, lo que hicimos fue dejar el campo libre para 

que se apoderaran de él las gentes que todavía ahora son -

dueñas de la CTM, Fidel Velázquez y compañia: Yurén, Amilpa, 

todos esos, punta de bandoleros, contra los cuales habíamos 

dado una lucha muy buena desde la CSUM, particularmente en 

el movimiento camionero. Llegamos. un d!a a expulsar a Fidel 

Velázquez y Amilpa de una asamblea camionera en Tacuba1 les 

hicimos perder una gran parte de su base en el Distrito Fe

deral. TODO ERA CONTINUAR LA POLITICA DE OPOSICION SINDI-

CAL REVOLUCIONARIA, QUE ERA LA POLITICA JUSTA Y NO LA POLI

TICA DE ESCINDIR LOS SINDICATOS, CREAR UNA OPOSICION INTER-



68 

NA PARA PODER ADU~ARSE DE LAS DIRECTIVAS, LA QUE SIGUE 

SIENDO UNA POLITICA VALIDA ACTUALMENTE. ES LA UNICA POLI--: 

TICA VALIDA PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y DESPUES 

YA LA INDEPENDENCIA DE CLASE DE LA CLASE OBRERA."* 12/ 

Algunos comunistas como Revueltas planteaban que no era co-

rrecto escindir la CTM, pues era indudable que all1 la lu-

cha político ideol6gica permitiría ganar poco a poco la 

conciencia independiente de clase y as! los propios trabaj~ 

dores irían imponiendo sus condiciones y directrices a la -

CTM, para posteriormente enfrentar al Estado. El marginar

se daría corno resultado dejar el campo libre para que los 

reformistas de derecha lo utilizaran sin obstáculos para 

sus fines, como result6 al final, a pesar de regresar el 

partido a la CTM, pero al hacerlo sin condiciones y conce-

diendo casi todo. 

La Internacional Comunista intervino en este asunto, porque 

as! convenía a sus intereses y porque Lombardo Toledano que 

era el que mejor les aplicaba y les ayudaba a sus tesis en 

M~xico, solicit6 la intervenci6n de ésta a través de Earl -

Browder quien era el Secretario General del Partido Comuni~ 

ta de los Estados Unidos y Vicepresidente de la Interna---

cional Comunista; así ·vino Browder a !-!fuei:co a hablar con 

Hernán Laborde entonces Secretario General del Partido Comuni!, 

001'A 12/: .Arturo JID;¡uiano, Guadalupe Pacheoo y Itx_Jelio Vizcatno. --
- CáJ:denas ~la I~ Mexicana , (conversaciones con Jo-

oo ~1) ~q>.oit. 
* Las carpactas y el subrayado son nctos (L.F, ) • 
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ta Mexicano y lo persuadi6 de lo justo que era aplicar la -

pol!tica de Unidad a toda costa en la CTM. 

As! dos meses después en el pleno del Comité Central del -

Partido Comunista de México, celebrado del 26 al 30 de junio 

de 1937, se acept6 y aprob6 la nueva linea· pol!tica de: "Un! 

dad a toda Costa". 

LA POLITICA DE J "UNIDAD A TODA COSTA" 1 

A continuaci6n resaltamos los planteamientos más caracter!~ 

tices de lo que fue el informe presentado por el Secretario 

General del PCM, Hernán Laborde: 

"La Unidad de la CTM es indispensable para el cumplimiento 

de todas las tareas inmediatas que el proletariado de México 

tiene ante s! en este momento, y para facilitar y apresurar 

la formaci6n del Frente Popular Mexicano •••• Pero sobre to

do, la unidad de la CTM es necesaria y urgente para facili

tar el agrupamiento de todas las fuerzas populares en un 

frente nacional unido, contra la guerra de los gobiernos f~ 

chistas se disponen a desencadenar sobre el mundo". 11/ 

"La divisi6n de la central obrera mexicana tendrá inevitabl~ 

NOTA11/: Ilenl!n Lalx>tde. "!unidad a Toda Costal" Infoooo al Pl.eoo del 
e.e. del IOI., p!q. 3, F.ditoriaí Pq:W.ar, léd.co, 1937. 
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mente un efecto desmoralizador y ha empezado a despertar 

suspicacias entre los líderes del Comité de Organizaci6n In 

dustrial*, porque las informaciones de prensa han hecho' re

caer toda la culpa de la división sobre los comunistas de -

México •••• Para nosotros, la divisi6n sería particularmen

te desastrosa en caso de prolongarse, por la proximidad del 

comienzo de la campaña para la renovaci6n del Poder Ejecut! 

vo. Todas las actividades políticas del país han empezado 

a girar alrededor de este problema. Y si la confusi6n y -

los antagonismos que se manifiestan ya entre los diversos -

grupos políticos conducen, como es muy posible, a una lucha 

faccional de las fuerzas progresistas alrededor de personas; 

la clase obrera, dividida y debilitada, no solo no estará -

en condiciones de contribuir a evitar esa lucha, sino que -

podrá ser arrastrada y mezclada en ella. Una situaci6n as! 

sería nefasta y ofrecería excelentes oportunidades a la 

reacci6n, que aprovecharía la campaña para reorganizarse, -

para unificar sus fuerzas e intentar por todos los medios -

la reconquista del poder. Si la agudizaci6n de la lucha de 

la reacci6n mexicana por el poder, con motivo de la suce--

si6n presidencial, coincide con la guerra, como es muy prob~ 

ble, el movimiento reaccionario de nuestro país podr!a al--

* Orqanizaci6n silv:'lical estadunidense de la época. 
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canzar proporciones insospechadas y llegar hasta un movirnie!! 

to armado ••• Nos encontraríamos ante la posibilidad de un -

retroceso de la Revoluci6n Méxicana y de un período más o m~ 

nos largo de régimen dictatorial y reaccionario en México".l!/ 

"Nosotros sabemos que existe una garantía de triunfo del pu~ 

blo sobre sus enemigos, y esa garantía es la uni6n del pue-

blo mismo en un amplio frente nacional. Y que el factor de

cisivo para la formaci6n de ese frente nacional es la clase 

obrera •••• Por eso la unidad de la CTM es necesaria, india--

pensable y urgente •••• Por eso el Partido Comunista lucha --

con todas sus fuerzas por el restablecimiento de la unidad -

de la CTM y (se prepara a)disponerse a hacer todas las conc~ 

siones y aceptar todos los sacrificios necesarios para cons~ 

guir la unidad. Este es el sentido de nuestra palabra de ºE 

den: 'UNIDAD A TODA COSTA' • "l 2_/ 

"El Bur6 Político ha reconocido que uno de los errores más -

graves, porque vino a precipitar la divisi6n, fue el abando

no del IV Consejo por las delegaciones descontentas, inclusi 

ve los delegados comunistas •••• La responsabilidad 7,'eCae an-

14/ NOTAlS/: ~, p4gs. 6 y 7 
NJrA - : Ibid. , p4g. e 
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te ±odo en los miembros del Bur6 pol!tico que estaban prese~ 

tes, en primer lugar el compañero Campa. Pero y comparto -

. esa responsabilidad, porque el compañero Campa me consult6 -

por teléfono y me dejé convencer de que 'era imposible vol-

ver al Consejo• ... l§./ 

"Para mantener las relaciones de amistad y cooperación con -

los dirigentes no identificados con nosotros, estábamos obli 

gados a ser tolerantes y flexibles, a tener paciencia y col.Q. 

car la cuesti6n básica de la unidad y del reforzamiento de -

la CTM por encima de las cuestiones, muy importantes, pero -

secundarias, del respeto a los Estatutos, la democracia sin

dical, etc. (SIC) lJ../. 

"Para evitar la división, nuestro Partido debió estar siem--

pre dispuesto a hacer concesiones. En esta forma hubiéramos 

logrado modificar la situación, desvanecer la desconfianza -

de nuestros opositores, mejorar nuestras relaciones con 

ellos, ••• nl.!!/ 

"Veamos ahora cuál fue la actitud del Partido en la cuestión 

del Frente Popular. Desde el Congreso de febrero de 1936, -

16/ 
NOTAl7 /: Ibi.Q,, p4gs. 9 y 10 
NOTAlB/: !bid., p.1g. 10 
NOTA - : ~ , p.1g. 11 
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en el que fue electo el Comité Organizador del Frente Popu-

lar Mexicano, aparecieron las primeras discrepancias. El -

compañero Lombardo se oponía a que el Secretario General del 

Partido formara parte del Comité Organizador; nosotros nos -

empeñamos en que formara parte. Y esta falta de flexibili--

dad nuestra di6 lugar a un a larga controversia que solo po-

día servir para enfriar nuestras relaciones con Lombardo. 

La segunda discrepancia se refería a las funciones del Comi-

té Organizador. Lombardo y la mayoría del Comité Nacional -

de la CTM pretendía que el Comité Organizador se dedicara e~ 

clusivamente a organizar y preparar el Congr~so Constituyen

te del Frente Popular Mexicano; nosotros nos empeñamos en 

que el Comité fuera a la vez el organizador de las luchas PQ 

pulares inmediatas. Y alrededor de esta discrepancia surgi~ 

ron las dificultades que culminaron con el abandono del Com! 

té por los representantes de la CTM ••• 

"De un modo general y abstracto (SIC) nosotros estábamos en 

lo justo; •.• Pero dada la necesidad de entendernos y de coo

perar con los dirigentes que sustentaban la opini6n contra-

ria, ¿no es evidente que deberíamos haber cedido ••• ?"l~/ 

19/ NOTA - : lJ2isl., p!g. 14 
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"Errores semejantes hemos cometido en la campaña electoral -

del P.N.R. En una serie de casos, nuestra intolerancia, 

nuestro empeño de hacer aceptar nuestras opiniones, a menudo 

justas, pero contrarias a las del grupo de dirigentes de la 

antigua C.G.O.C.M., nos puso en abierta pugna con la mayo-

da del Comité Nacional. 1129../ 

"El trabajo de propaganda del Partido en los sindicatos y la 

forma de nuestra participaci6n en sus actos pQblicos daba a 

menudo la impresi6n de que pretend!amos adjudicarnos la heg~ 

mon!a, como iniciadores y dirigentes, y que los sindicatos -

deb!an limitarse a seguirnos. 

"La forma en que los 6rganos del Partido y los Comunistas a~ 

tivos en los sindicatos realizaban el reclutamiento, aprove

chando todas las ocasiones y llamando abiertamente a los 

obreros a ingresar al Partido, ten!a que alarmar a los l!de

res sindicales y darles la impresi6n de que pretendiamos ab-

sorber los sindicatos en masa. • •• 

"Todo eso hac!a pensar a los dirigentes no identificados con 

nosotros que tratábamos de arrebatarles los sindicatos y de! 

plazar de la direcci6n a todo aquel que no quisiera someter-

NOTA2fl/: Ibi.d., p&J. 15 
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se a la autoridad del Partido. 11211 

"Examinemos nuestra conducta para con el compañero Lombardo 

Toledano. 

"Lombardo Toledano es un antiguo dirigente reformista que ha 

rectificado en lo fundamental su vieja posici6n. Desde hace 

tiempo Lombardo Toledano juega evidentemente un papel de iz-

quierda en el movimiento obrero, como partidario de la uní--

dad sindical, y en el movimiento nacional de liberaci6n de -

nuestro pa!s, como partidario de la táctica de frente popu--

lar. Pero Lombardo Toledano no es un comunista y conserva -

sobre una serie de problemas sus opiniones propias, que di-

fieren en mayor o menor grado de las nuestras. Lo esencial 

es, sin embarg~, que en las cuestiones fundamentales de la -

unidad obréra y del frente popular, salvo discrepancias de -

orden secundario, está de acuerdo con nosotros. ¿Le dimos a 

Lombardo el trato que convenía, como dirigente sin partido, 

que cooperaba con nosotros? No."2~/ 

"Es un hecho reconocido que en diversos sectores de la CTM 

existían desde su fundaci6n sentimientos y opiniones antico

munistas. Estos sentimientos m4s o menos reprimidos en los 

21/ 
NOTAi'í/: ~., ¡:á;J. 17 
NOTA - : Ibid., p!lg. 18 
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primeros meses, comenzaron a manifestarse y extenderse a.---

trav~s de los antagonismos y las disputas constantes y acab~ 

ron por cristalizar en una verdadera corriente anticomunista., 

que arrastr6 inclusive a dirigentes en proceso de evolu---

ci6n ..• no teniendo confianza en nosotros, ofendido por 

nuestra cr!tica, y presionado por dirigentes sindicales y 

elementos pol!ticos hostiles a nosotros, Lombardo acabó por 

aliarse a ellos contra el Partido."211 

"Estos son camaradas, los errores que el Bur6 Pol!tico ha r~ 

conocido. El responsable personal directo de muchos de es--

tos errores es a primera vista el compañero Velasco, como 

miembro del Comit~ Nacional de la CTM y a la vez del Bur6 P~ 

l!tico del Comit~ Central del Partido. Pero la verdad es 

que el compañero Velasco obraba muchas veces bajo la presi6n 

del compañero Campa, y que con Campa compart!amos la respon

sabilidad los otros miembros del Secretariado, y particular

mente yo, como Secretario del Partido." 2! 1 

El anterior documento de Hern4n Laborde, por s! solo muestra 

las incongruencias políticas que se intentaban convalidar p~ 

ra llevar a cabo una l!nea pol!tica, ya no solo equivocada -

sino.impuesta. Para resolver una supuesta equivocaci6n, se 

23/ 
NOTAÜ/: 00.,, p4g. 19 
NOTA - : ~., p.ig. 20 
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acudi6 a otra que represent6 el o~aso de lo que fue el inte~ 

to por crear la vanguardia de la clase obrera y lo que fue -

el nexo de ~sta con el movimiento obrero. Fue el principio 

del fin del Partido Comunista, ya que a pesar del auge en el 

que se encontraba, esta imposicidn pol!tica le hizo perder -

el trabajo de muchos años y fincar las bases de desconfianza 

del movimiento obrero hacia ~l. Adem4s no pas6 mucho 'tiempo, 

para que la Internacional Comunista le asestara el golpe fi

nal, por mandato de Stalin, al ordenar Stalin el asesinato -

de Trotsky y la cooperaci6n del PCM, sin embargo, al negarse 

la direccidn Laborde-Campa al m!smo, tuvieron que ser "remo

vidos" y expulsados del partido, para que pudiera llevarse a 

cabo libremente dicha acción. 

Regresando al informe de Lamborde, encon~ramos una serie de 

pistas qu~ nos permiten polemizar dicho documento:· 

El primer error te6rico y pr4ctico grave que se desprende, -

es que se antepon!a la pol!tica del denominado Frente Popu-

lar, a la 'política propia del Partido Comunista, a su estra

tegia y al mismo movimiento obrero. Esto es, una tarea se-

cundaria la convirtieron en la causa de existencia del Part! 

do. Una actividad Uctica la elevaron al rango de objetivo 

final. Una concepcidn te6rica emanada del exterior se ele--

, -'~ . 



78 

v6 por encima de los objetivos históricos que era independi

zar a la clase obrera y crear su partido. Yo pregunto ¿por 

qué se deb!a crear un frente popular como en otros países?, 

era·evidente que no por una concepción teórica preclara, si

no por convenir as! a los intereses del stalinismo y la de-

fensa del "socialismo", pero en la URSS. 

"Esa pol!tica de unidad a toda costa nos la impuso la Inter

·nacional Comunista a través Earl Browder y todos ellos, por-

que es"tabamos en contra de esa pol!tica, yo renuncié en aqu~ 

lla ocasi6n al Comité Central y no fue aceptada, era algo a~ 

solutamente incorrecto y Browder personalmente y hasta Labo~ 

de convencido por Browder me presionaron para que retirara -

la renuncia. Fue el primer hecho de la Internacional Comu-

nista muy grave debido a que eso no reforzaba la lucha con-

tra la guerra, al contrario debilitaba las fuerzas internas 

como sucedi6. Esta intervención de la Internacional Comuni!. 

ta y del Stalinismo provocaron la crisis del Partido y del -

movimiento sindical, crisis que en el movimiento sindical se 

consolidó con el triunfo de los reformistas de derecha, que 

acabaron siendo los charros, rompehuelgas y traidores."2§./ 

Para Miguel Angel Velasco, "La resolución de julio de 1937 -

NOTA2§./; Eht.revisb a Valentín C.anpa el 8 de OOITistbre de 1986, reali
zada por LeOl1a.Ido Figueiras • 

· .. . .. 
'. ,,, 1 
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del .. Partido Comunista, titulada 'Unidad a Toda Costa ' , . fue -

resultado no solamente de presiones, que las hubo, como la -

del entonces Secretario General del Partido Comunista de los 

Estados Unidos, Browder sino de nuestro propio an~lisis de -

la situación internacional, caracterizada por .la agresi6n -

fascista ••• la presión de las compañías imperialist~s."dél.P~ 

tr6leo con motivo de la huelga general en la industria petr2 

lera que se inició precisamente en los d!as en que se divi--

d!a la CTM ••• Pero precisamente por las mismas considera--

ciones b!sicas en que se apoyaba la resoluci6n del Partido -

Comunista, la 'unidad a toda costa', sobre todo por la forma 

en que se puso en práctica, signific6 a mi entender un error 

capital, de peores consecuencias que los errores secundarios 

que pretendi6 enmendar. No es que no fuera necesaria la un! 

dad de la C'l'M, sino que esa unidad no debió pactarse sin sal 

valguardar los intereses generales del proletariado, sin ga

rantizar que el movimiento obrero seguir!a siendo la fuerza 

decisiva que babia sido hasaa entonces ••• " 261 

Si los frentes populares fueron una necesidad para detener, 

el ascenso y avance del fascismo en Europa, as! como una re.2, 

tificacidn de la l!nea del VI Congreso de la Internacional -

NOTA2§./: Miguel 1DJe1 Velasoo. El Partid) a:rmmi.si:a durante el pe;fo
do de Ohtlena8 , pSqs. 28 y 29, q>. cit. 

rw nrn[ 
smtrnrEc~ 1 
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Comunista y respondía a las condiciones espec!ficas de los -

pa!ses de ese continente, en México ni hab!a guerra, ni el -

régimen cardenista era fascista, por lo contrario era un ré-

gimen democrático-burgués, de los más avanzados y progresis

tas de la época-y que permiti6 el desarrollo del trabajo Pª!: 

tidario de los comunistas; ahora bien, si el planteamiento -

es que precisamente por ser democrático el régimen hab!a que 

defenderlo, entonces el error era sobrestimarlo y conside--

rar que el régimen realizaba la pol!tica correcta para avan

zar hacia el socialismo ¿pac!ficamente? ¿era posible esta -

transici6n?, a tal grado lleg6 el análisis falso de lo que -

acontec!a que se desvirtu6 la realidad enajenándose la con--

ciencia hist6rica de clase proletaria a la conciencia burgu~ 

sa. Muchos de los "análisis" del partido comunista y de la 

Internacional se convirtieron en mitos y fetiches que en na-

da coadyuvaron a desentrañar el velo de la ideolog!a burgu~ 
. . 

sa, antes al contrario, fomentaron una concepci6n del socia-

lismo idealista y ahist6rico. En el informe de Laborde .ha-

b!a más precupaci6n por lo que repercutir!a en el mUndo los 

hechos ocurridos en México que las consecuencias en el pro--

pio pa!s. Tan es as! que cuando menciona a las organizacio

nes sindicales norteamericanas, le preocupa lo desmoralizan-

te que será para ellas la bifurcaci6n de la CTM y no c6mo or 

ganizarse con los sindicatos industriales de México que se -

salieron de la CTM una desembocadura al problema o la crea--
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ci6n de una, central democrática en condiciones diferentes a 

las de 1929 en donde se cre6 la CSUM, pues ahora se tenia a 

la mayor!a y la decisi6n de dejar la CTM hab!a sido decisi6n 

de los propios trabajadores. 

Otro de los asuntos que más intranquilizaba a la direcci6n -

del PCM era la sucesi6n presidencial (faltaban dos años para 

que postularan candidato); parec!a que les afectaba como si 

fueran a ser trascendentes sus posiciones. Verdaderamente -

no se comprende porqu~ en el informe la direcci6n del parti

do señalara comó básica esta cuesti6n, como si te6ricamente 

fuera importante (independiente que coincidiera con la gue-

rra), ya que si realmente se quer!a incidir deb!a de traba-

jarse en los movimientos de masas, dejando sus predileccio-

nes por uno u otro personaje presidenciable para otra oport~ 

nidadi sin embargo era la pol!tica burguesa la que realizaba 

el PCM para beneplácito del gobierno democr4tico-burgu~s. E1 

luchar por resplver problemas ya acaecidos e inmediatistas 

fue la política de los comunistas en muchos años, en lugar 

de haber preparado las condiciones para la transf ormaci6n -

del pa!s, en lugar de haber dado prioridad a la consolida--

ci6n del trabajo del partido en el movimiento obrero y en -

los movimientos de masas. 

Otro de los problemas que más inquietaba a la direcci6n del 
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PCM era un posible retroceso de la Revoluci6n Mexicana. siem 

pre se preocuparon por lo que podían hacer otros (la burgue

sía) y no por lo que debían hacer ellos (el PCM). Muchas v~ 

ces se actu6 conforme a los acontecimientos, inclusive atr4s 

de la democracia-burguesa y casi nunca acorde a una concep-

ci6n te6rica, a un an4lisis de las condiciones. Esto pudie

ra demostrar la inexistencia de teóricos durante todo este -

período. La lucha de facciones en el aparato estatal enaje

naba a la dirección comunista distraía sus fuerzas tan.nece

sarias para la organizaci6n partidaria. Pero la desverguen

za hist6rica no tuvo límite, cuando en su informe Laborde i~ 

dicaba que los comunistas y los sindicalistas debían relegar 

de manera secundaria el respeto a los estatutos de la CTM y 

la propia democracia sindical en funci6n de la nunidad" de 

la C'l'M, con sobrada raz6n los trabajadores se preguntaban -

¿unidad con qui~n? y ¿para qu~?, y as! el PCM impuso a sus -

militantes y a los sindicatos que le siguieron la política -

de "Unidad a Toda Costa•, a costa de los principios, a costa 

de la independencia de clase, a costa de la democracia soci~ 

lista en este país. Se prefiri6 perder las posiciones comu

nistas en los sindicatos (que no necesariamente eran los --

puestos, ya que ~stos se derivaban de las posiciones, o sea 

del avance de las posiciones socialistas en el movimiento -

obrero) y ceder ante la antidemocracia en aras de no ser es

tigmatizados por la Internacional y no tener conflicto con -
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el Stalinismo. Pero la culminaci6n err6nea de toda esta po

l!tica fue el haber considerado al Partido Nacional Revolu-

cionario primero y luego al Partido de la Revoluci6n Mexica

na, el frente popular mexicano y más aün, luchar (esa era la 

t6nica de los discursos de 1937 a 1946 de las direcciones 

del PCM) por la consolidaci6n del partido oficial en detri-

mento del partido comunista, hubo momentos como en 1938 en -

que la direcci6n ped!a la incorporaci6n del PCM al partido -

oficial, solicitando un espacio de lucha dentro de este par

tido. La confusi6n te6rica, el desprestigio en el movimien

to obrero por lo sucedido despu~s del pleno del PCM en junio 

de 1937, as! como las intervenciones de la Internacional y -

las presiones del stalinismo, llevaron al partido comunista 

a su desvinculaci6n práctica del movilniento obrero y a fraca 

sar nuevamente en el intento· de formar el partido de la cla• 

se trabajadora, conllevando con ello al proletariado mexica

no a su enajenaci6n ideol6gica y pol!tica hacia la burgues!a 

mexicana. 

EL ASESINATO DE TROTSKY 

Y LA CONStJMACION DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

EL STALINISMO Y TROTSKY 

En enero de 1937 llega a M~xico, asilado, Leo Davidovitch --
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(Trotsky) quien recibió del gobierno del General Cárdenas la 

aceptaci6n de ser refugiado en el pa!s, a pesar de los es--

fuerzos y las presiones del Partido Comunista Mexicano y del 

propio Lombardo Toledano, el cual ten!a una gran adquiescen

cia con el Presidente Cárdenas. Para la pol!tica del r~gi-

men era de gran utilidad el darle asilo a Trotsky, pues as! 

se quitaba un poco la imagen de "gobierno socialista" del -

que hab!a sido tildado por las democracias burguesas occideE_ 

tales y mitigaba el agobio del imperialismo ingl~s y nortea

mericano. A contraparte tambi~n se creaba un gran conflicto 

político. Durante los tres años y medio que estuvo Trotsky 

en M~xico, hasta que lo asesinaron, toda la fuerza del stal! 

nismo y del partido comunista mexicano, as! como Lombardo y 

su grupo, fue canalizada a denostar a calumniar a enfrentar 

a Trotsky y marginalmente a sus tesis (digo marginalmente, -

puesto que cabalmente los comunistas mexicanos no las cono-

c!an realmente). Fue una lucha sin principios, sin idea m~ 

chas veces de lo que objetivamente se estaba haciendo. Mie~ 

tras tanto, en la URSS las purgas hab!an ya acabado con la -

"vieja guardia bolchevique", casi todos fueron fusilados, la 

imposici6n stalinista no ten!a ya obst4culos, m4s que el pr2 

pio Trotsky. Trotsky se convirtió en el baluarte del socia

lismo en el sentido de que era el Qnico que planteaba te6ri

ca y prácticamente que el stalinis~o no era la dictadura del 

proletariado, sino la dictadura de la burocracia y en altima 
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instancia la dictadura de un s6lo hombre:· STALIN. 

Para ese momento, el enemigo más importante que tenía el "s_2 

cialismo", según Stalin, era Trotsky, por lo cual decide li-

teralmente asesinarlo. Y es justamente a finales de 1939 

cuando comienzan a reflejarse en México los preparativos de 

lo que sería la eliminaci6n de Trotsky. El mismo Trotsky -

después del primer atentado el 24 de mayo de 1940 contra su 

vida, " ••• percibi6 que la expulsi6n de la direcci6n labordi,! 

ta estaba relacionada con los prop6sitos de Stalin de supri

mirlo, sugiriendo que Laborde y Campa pudieron haberse opue!_ 

to a su liquidaci6n". 211 Uno de los protagonistas de este s~ 

ceso cuyo resultado fue la liquidación del partido, Valent!n 

Campa nos dice: "En M~xico no se sab!a lo que pasaba en Ru-

sia, se deformaba bastante lo que sucedía, y con los proble

mas de la Guerra Mundial, as! como los asuntos internos de -

la revoluci6n, a Stalin se le facilitaba ocultar y enturbiar 

estas cuestiones y a cualquiera que no estuviera de acuerdo, 

lo acusaban de hacerle el juego al imperialismo •••• Laborde 

y yo nos desarrollamos en el ambiente de la explicaci6n del 

trotskismo por el stalinismo, esto es, satanizándolo y cul-

pándolo de los problemas -nosotros participamos de esas opi-

N<YrA21/: Arturo Anguiano, Qiadalupe Pacheco y l<lgelio Vizcarno. ~ 
dems y la Izquierda Maxicana , p!g. 58, oP· cit. ' 
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niones-, porque no tentamos capacidad teórica para estudiar 

el problema y llegar a conclusiones diferentes. Nosotros co 

menzamos a tener una idea diferente del stalinismo con rela

ci6n al trotskismo, cuando se presentaron los grandes absur

dos de Stalin en México; primero el de la unidad a toda cos

ta y luego el del asesinato de Trotsky. Como yo explico en 

mi libro*, el asesinato de Trotsky, fue para nosotros un 

abrir y cerrar de ojos y llegar a la conclusi6n de que todo 

lo que se decía de Stalin era cierto; además el stalinismo -

ya se había exhibido en México, al imponernos la política de 

unidad en 1937. Entonces nosotros ya nos interesamos en es

tudiar la l!nea de Trotsky y llegamos a la conclusión de que 

el stalinismo lo habta deformado, que era una corriente del 

marxismo -innegable que era-, con lo cual podíamos tener di

ferencias y seguir teniéndolas, pero que evidentemente era y 

es una corriente marxista. • •• El secreto del asesinato de -

Trotsky lo mantuvimos callado los primeros años, esto debido 

a la situaci6n antisoviética existente, andaban los periodi~ 

tas extranjeros tras de nosotros para que dijeramos algo, p~ 

.ro nosotros -pensá~amos- no vamos a hacerle el juego al imp~ 

rialismo Yanqui, a pesar de la acci6n tan grave cometida por 

* Mi test.im:m:l.o (merrorias de un cx:m.mist:a mexicano), op. cit. 
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la..lnternacional Comunista, secundando al partido comunista 

de la Uni6n Soviética. A pesar de esto, siempre insistí en 

que la verdad se esclareciera y habiendo reingresado al par

tido comunista 1960, inmediatamente plantee el problema a la 

nueva direcci6n y ésta consider6 prudente seguir esperando, 

contra mi opini6n, puesto que yo consideraba que ya habíamos 

esperado demasiado y no se justificaba esperar más; sin em--

bargo, pasaron los años y Arnoldo Martinez y todos los comp_!! 

ñeros, consideraban que todavía no era conveniente plantear 

abiertamente lo que había sucedido, hasta que yo ya me mole~ 

té y me lancé en contra de la opini6n de .los compañeros y -

los denuncié públicamente en los setentas. Para mi era una 

infamia mantener esto en secreto."2.!!1 

En sus memorias Valent!n Campa describe el incidente de la -

siguiente forma: " ••• el camarada Laborde nos llam6 a Rafael 

Carrillo y a mi, para tratarnos un problema confidencial 

sumamente delicado. Se trataba de lo que le hab!a comunica

do un camarada que se acreditaba como delegado de la Tercera 

Internacional Comunista; ésta le hab!a planteado la decisi6n 

de eliminar a Trotsky y le requer!a su cooperaci6n personal 

como Secretario General del partido y la de un equipo adecu~ 

do para asegurar la eliminaci6n de aquél •••• Después del an! 

NOTA2.!!/: Entrevista a Valent!n Ctl'lpa el 8 de novienilre de 1986, i:eali
zada por Leona.n'lo FiglEircm. 
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lisis riguroso que merec!a concluimos ••• que Trotsky estaba 

pol1ticamente derrotado, que su influencia era casi nula y -

que, además lo estábamos exhibiendo a todo el mundo. Su el! 

minaci6n, por otra parte, traer!a corno consecuencia un gran 

daño para el Partido Comunista Mexicano ••• Decidirnos, pues, 

que era .•• un grave error el planteamiento de la elimina--

ci6n de Trotsky •••• Dicho representante lo amenaz6; ••• La

borde le expres6 que nosotros actuábamos de acuerdo con nue!. 

tros principios y considerábamos incorrecta la idea de elim,! 

nar a Trotsky •••• Ante las amenazas del enviado de la III -

Internacional .•• decidimos ir a Nueva York para entrevistar 

a Earl Browder, miembro del Comité Ejecutivo de la III Inte~ 

nacional •••. A las pocas semanas se presentaron movimientos 

muy sospechosos. Lleg6 a México Vittorio CodovUla, argent! 

no; ••• y otros compañeros enviados por la III Internacional 

Comunista, diz que a cooperar con el Partido Comunista Mexi-

cano ••• luego se observ6 la intervenci6n directa de los en

viados en todos los asuntos del PCM. Se nos comenz6 a colo-

car en el Banquillo de los acusados a Laborde y a m! que se

gu!amos una l!nea seg6n ellos sectario-oportunista •••• Se -

suspendi6 a Laborde de la Secretaria General, a m! del Bur6 

pol!tico y se integr6 una llamada Comisi6n Depuradora de la 

Direcci6n del Partido, ••• " 2~../ ••• "Com~ntando sobre la crisis 

NOTA2~../: Valent!n canpa. Mi testinonio ••• p4gs. 161 y 16?., q¡. cit. 
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en el Partido Comunista Mexicano, me insinu6 (Codovilla) con 

toda claridad que yo era el abocado para ser el Secretario -

General en sustituci6n de Laborde. Rechacé esta insinuaci6n 

y le dije que él y otros sabian de mis diferencias con Labo,;: 

de, de carácter secundario y táctico, pero que yo-no estaba 

dispuesto a todo ese maniobrerisrno, ••• 113.Q./ 

Todo el anterior relato que tuvo serias implicaciones polit!_ 

cas para el comunismo internacional y desde luego para los -

comunistas y el movimiento revolucionario en México, s6lo --

fue el epilogo de la defonnaci6n del socialismo por Stalin¡ 

la imposici6n del dogma s6lo desernboc6 en la destrucci6n de 

las exiguas posibilidades de rehacer al partido, después de 

su declinaci6n de junio de 1937. Para avalar las narracio-

nes anteriores, presentamos unas lineas de una investigaci6n 

de Barry Carr. 3'l:..I 

"En el archivo de Earl Browder se encuentran varios informes 

sobre los problemas del PCM, la mayor!a redactados por dele

gados del PCUSA mismo. Pero el documento más interesante es 

30/ 
NOTAJl/: ~' p'.ig. 163. 
NOTA - : Ban:y Catr. Earl Broktler, ~y el Om,p:eso EKtraordina

río del Partido cmunista MBXiCaíi> (marm de 1940) • Traba-· 
jo ~to de pr6xllna p.iblicaci6n en Jfiltorial Era, Ml!!xioo. 
F.s una copia de inpresi6n por ~. sin paginacióp, -
presentada en el O:>loquio; "'l'IOtsky, revelaOOr poUtioo del 
~co cardenista", efectuado. del 18 al 22 de mayQ de .,..._ 
1987 en la Facultad de Cieni::ias·Mlt:l.ca,S•y sOO:talesde la -
UNAM. 
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una versi6n taquigráfica de un discurso de treinta páginas -

fechado el 14 de diciembre de 1939. Del contenido de este -

documento se puede deducir que el discurso form6 parte de -

una reuni6n de la capula del PCM (asisten, por ejemplo, La-

borde, Campa, etc.) ¿Quién es el autor del discurso? El do

cumento esta titulado 'intervenci6n del camarada P~rez'. Se

gtin mi informaci6n ningan miembro de la delegaci6n de la Co

mitern tenia ese apellido; se trata de un nombre de guerra. 

El documento indica que su autor hab!a pasado mucho tiempo -

en España. La ortograf!a parece ser la de un español o de -

un argentino pero el tono autoritativo del discurso sugiere 

que el autor es Codovilla. 

ªPérez o Codovilla reconoce el papel que desernpeñ6 Browder en 

la organizaci6n de la delegaci6n: 'al discutir estos proble

mas se hace mas claro para él por que el camarada Browder, -

el gran dirigente del Partido americano, que tanto se ha 

preocupado de los problemas de Am6rica Latina y de los pro-

blemas de nuestros partidos -que particularmente se ha ocup! 

do del Partido de Méjico- insist!a tanto ante nosotros para 

que nuestra ayuda fuera inmediatamente al Partido mejicano, 

considerando que aqu! babia una situaci6n grave. Confieso -

que la situaci6n es hasta mas grave lo que yo presumt•.• 

Durante los primeros meses de 1940 la campaña contra Trotsky 
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se vuelve obsesiva. Mosca acusa a Laborde y Campa de conci

liadores con el trotskismo. Por otra parte el llamado inci

dente "Dies", que era un Comité presidido por el senador 

Dies de los Estados Unidos que buscaba demostrar que el Par

tido Comunista de los Estados Unidos era. una agencia de una 

potencia extranjera, había mencionado a Trotsky como un pro

bable ·testigo. Lev Trotsky hab!a efectivamente considerado 

declarar por considerar oportuno utilizar esta tribuna mun-,.. 
dial para revertir las acusaciones imperialistas de los Esta 

dos Unidos y exhibir .. _a su vez a el stalinismo; pero dicho --

plan no lo llevó a cabo Trotsky por la oposición de sus pro-

pios seguidores. Desde luego este hecho di6 pauta a una Cil!!! 

paña ma§ enconada. A ra!z de esto, "El lo. de mayo de 1940, 

20,000 comunistas uniformados desfilaron por la ciudad de M! 

xico con la consigna de •¡Fuera Trotsky!" .•• 3~/ 

Después de sufrir diversos acosos y un asalto con metralleta 

en su casa del que sali6 ileso, Trotsky fue, masacrado de un 

golpe con un piolet el 20 de agosto de 1940, falleciendo un 

d!a después. El asesino como posteriormente se conoció te-

n!a nexos con la policía secreta stalinista. As! se consumo 

el asesinato de T~otsky por orden de stalin. 

NOTA3~/: Isaac Deutl?Cher. ';!'rotakYr el profeta desterrado. Ellciones 
Era, Cl:>lecci.6n El hatbre y su ti.et¡lo, ~oo, 1969, p.igs. -
my~ . 
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Las expulsiones de 1940 en el PCM. 

Para el año de 1939 el PCM ya no tenia una salida fácil a 

los problemas internos que se hab!an creado y expresado a 

raiz de la politica de "Unidad a Toda Costa" y las divergen

cias ya eran inocultables entre la direcci6n (Laborde) y los 

militantes del partido. Es indudable que tambi~n estos he-

chos fueron apreciados por la Internacional y sus agentes, -

que los supieron utilizar muy bien.para maquillar la expul-

si6n de Laborde y Campa y as1 ocultar perfectamente la verd~ 

dera causa de su expulsi6n: la oposici6n a la eliminaci6n de 

Trotsky. En noviembre de 1939, el Comit~ Central del PCM 

acusa a Hernán Laborde y Valent!n Campa por haber seguido 

una l!nea sectario-oportunista durante los 6ltimos años, de~ 

tituy~ndolos de sus responsabilidades, Desde luego, dentro 

de los asistentes al Pleno de 1939, se encontraban los agen

tes de la Internacional Comunista, que eran los que tra!an -

ya amalgamada la frase de sectario-oportunistas. 

As1 se decide que se forme una "Comisi6n Depuradora de la D! 
recci6n del Partido Comunista Mexicano". Por cierto en el -

año de 1939 ya se hab!a convocado a la realizaci~n de un Ca~ 

greso Extraordinario del PCM. Sin embargo despu~s de dos m~ 

ses del Pleno de noviembre se decide un Congreso Nacional Ex 

traordinario con otros puntos de discusi6n diferentes, donde 
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se planteaba fundamentalmente el combate al trotskismo. 31/ -

Durante los meses de enero, febrero y principios de marzo -

son expulsados del Partido Comunista decenas de militantes -

relacionados o vinculados con la dirección de Laborde y Cam-

pa, esto llevado a cabo por la Comisión Depuradora. Del 19 

al 24 de marzo de 1940 se efect~a el Congreso Nacional Ex---

traordinario del PCM, en donde se elige como nuevo Secreta--

ria General a Dionisia Encina. Dice Revueltas a propósito -
i'iit, 

de la elección: "Yo fú! el que propuso a Dionisia Encina pa-

ra la secretaria general, a nivel del buró pol!tico del par-

tido, porque yo lo conocia como dirigente en Torreón y me p~ 

reció que era una persona que podia dar buen resultado, tan

to más si se organizaba una buena dirección colectiva. Pero 

a la postre resultó un politiquero, además con un atraso es-

pantoso desde el punto de vista ideológico y teórico, al 

cual rOdeó inmediatamente el grupo de Sánchez Cárdenas y lo 

mediatizó en tal grado que la lucha fue enderezada contra la 

posición anterior y seguimos nosotros en pie, ••• de tal sueE 

te que la propia lucha interna fracasó y fuimos expulsados -

masivamente en la crisis de 1943. 113! 1 

NOTA31/: 

NOTA3!/: 

Olnfl.'6ntese: Manuel M.1rquez E\lentes y Octavio ltldr!guez Arau 
jo. El Partido Carunista tedcaoo , p.1gs. 335 a 340, op. cit. 
Arturo íiñ(jüLüi), Güadalupe PáChEOO· y Pbgelio Vizcatno. 

Cárdenas y la Izquierda . M:!lcicana Cl:mversaciones Ca\ José -
Revueltas, ¡¡g. 219, op. cit. 
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En 1939-40, "La acusaci6n politica más importante que se la~ 

za contra la direcci6n del partido ••• es la referente a que 

los camaradas de la direcci6n y especialmente del secretariado 

deformaron la linea del frente popular, engañado, de hecho, 

a las masas trabajadoras, al partido y a la Internacional c2 

munista, pues pretendían que en México ya exist1a una 'forma 

especifica' del frente popular representada por el PRM •• 3~/ 

.~~~,. 

A mediados de septiembre de 1939 el Comité Nacional del Par-

tido Comunista Mexicano decide apoyar la candidatura del Ge

neral Manuel Avila Camacho, llegando de esta.forma a secun-

dar todas las actividades planteadas por el PRM, ya que para 

los comunistas seguia siendo el eje central del multicitado 

Frente Popular Mexicano. Este apoyo durante todo el sexenio 

avilacamachista le hizo perder al PCM, los restos de credib! 

lidad del movimiento obrero en él. 

En contraposici6n a lo anterior, Revueltas remite a la carta 

enviada después del VII Congreso de la Internacional por la 

delegación mexicana al partido*, en donde se exponen correc

tamente cuales son las condiciones sociales y politicas para 

NOTAJ~/: José Revueltas. Escritos Pol!ticos I , pág. 28, op. 
cit. 

*Confróntese su extracto al principio del·cap!tulo. 
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definir las alianzas, los frentes y el trabajo del partido -

en el M~xico de los treinta. Despu~s del VII Congreso de la 

Internacional (1935), hasta el Congreso Nacional Extraordin~ 

rio (1940) el partido desconoció las razones de "partido" -

por las cuales la dirección del PCM impuso tal o cual polít!. 

ca, que desde luego lo habían conducido por un lado al secta 

rismo y al mecanismo dogmático, pero más gravemente lo ha--

bían llevado al reformismo de derecha, al aplicar tal o cual 

tesis, sin más raciocinio que el saber que era la decisi6n -

de la Internacional en acuerdo y con base en lo expuesto por 

la direcci6n del PCM y viceversa. Esta política alej6 al m~ 

vimiento obrero y de masas para siempre del PCM, que hist6r!_ 

camente debi6 ser su partido y su organización de vanguardia; 

claro que esto, aunado a .la corporativizaci6n de los movi-

mientos de masas por parte del Estado, fueron los ejes que -

marcaron la p~rdida de independencia polttica del movimiento 

obrero. Lo anterior, tambi~n esta conectado con el problema 

de la conciencia y su organicidad en el partido, así como su 

acci6n en la práctica pol!tica coti'diana en M~xico. 

Pero leamos a Revueltas en su explicaci6n de lo que sucedía 

en el Partido Comunista Mexicano en 1940: 

"¿Por qu~ no reacción6 nuestro Partido inmediatamente frente 

a esta situaci6n intolerable? Nuestro Partido no reaccion6 -
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porque el secretariado del mismo hizo todos los esfuerzos h~ 

manamente posibles para impedir esta reacción,· ••• al obstac~ 

lizar y sabotear la discusión del documento •••• Para com---

prender los métodos que la dirección puso en juego para eng~ 

ñar al partido • • • En primer lugar, la direcci6n comenz6 por 

abolir el centralismo democrático en el interior del partido. 

Dio a luz una especie de •.• 'cr!tica organizada', que par--

t!a desde las altas esferas y ahogaba la cr!tica de la base 

creando en torno de los problemas cierto pavor; cierto te-

rror psicol6gico muy difícil de vencer cuando era el propio 

secretariado quien lo organizaba •••• En segundo lugar ••• 

(mutilado del escrito) En tercer lugar, la dirección de 

nuestro partido ••• hizo de la autocr!tica, no un medio de -

penetrar en sus errores y descubrirlos, sino un medio sin -

principios, de conservarse a la cabeza del partido •••• En~ 

cuarto lugar, puesta la dirección en este camino de declina-

' ci6n, de decrepitud y pérdida del sentido Leninista-Stalinis 

ta, traslad6 al partido comunista los métodos de la politica 

'mexicana' y la maniobra. En lugar de conservarse a la cab~ 

za del partido mediante su trabajo tenaz y mediante el apoyo 

de todas las masas del partido, prefirió recurrir al halago, 

al solapamiento de los errores y a la complicidad." 3!/ 

NOTA3§./: Il:>id., pigs. 30 y 31. 
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Toda la anterior critica de Revueltas a la dirección de La-

borde y de Campa estaba impregnada del dogmatismo caracter!~ 

tico de la época, sin embargo, muchos militantes del PCM 

coincid!an con estas consideraciones, las cuales, algunas de 

ellas eran justas y respondían a la realidad vivida por los 

miembros del partido en esa época. Es incuestionable que si 

hab!a dogma y en función de ello se ahogaba la democracia, -

de ver con 6ptica distinta los problemas del socialismo y --

1 as tareas a seguir, desde el punto de vista práctico. Si -

bien, muchas de las actitudes de la dirección eran producto 

de las condiciones ideolog!cas dominantes, por otro lado, -

también en la práctica la democracia-burguesa tenia posicio

nes de avanzada que confund!an a los "m4s preparados" cua--

dros comunistas mexicanos, de all! que consideraran que el -

régimen de Cárdenas avanzaba hacia el socialismo. 

Mas la crítica de Revueltas tenia el grave defecto de cubrir 

inconscientemente el problema medular del comunismo mexicano 

en el partido y que era su sujeción "teórica" y práctica al 

stalinismo, que era el obstáculo mayor para el desarrollo 

del partido y de la teoria marxista en México, o .sea, que pa 

rad6jicamente el obstáculo más dificil de vencer (el mito y 

el fetiche) por parte del comunismo en México, se encontraba 

en la Internacional y en el stalinismo. Todos los razona-

mientos "teóricos" de la 6poca no ten!an la claridad sufi---
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ciente para entender que el pensamiento marxista poco tenia 

que ver con las tesis de la III Internacional y del stalinis 

mo. 

Los errores de la dirección del PCM de 1935 a 1940, llevan a 

Revueltas y compañeros a combatir lo que ellos consideran el 

sectario-oportunismo, representado por Laborde y campa, coa~ 

yuvando de esta manera a su expulsi6n, fraguada no por el -

partido o para el partido, sino por el caso Trotsky, en don

de el stalinismo y la Internacional Comunista, hab!an decid!_ 

do la suerte de unos, sus expulsiones y la suerte del otro, 

su asesinato. Aqu! los comunistas mexicanos sufrieron una -

enorme confusión. 

As!, se amalgamaron diversos hechos que incidieron en el com

portamiento de los militantes del PCM, como la concepción -

err6nea de la direcci6n de ver al Partido Nacional Revoluci2 

nario como el Frente Popular que se daba en ~xico, esto por 

la supuesta aplicaci6n de la política del VII Congreso de la 

Internacional Comunista, que si bien en l!neas generales era 

una pol!tica m&s justa y diferente a la anterior, por parte 

de la Internacional, la nuava tarea surg!a como necesidad, -

en respuesta al ascenso del fascismo, pero su aplicaci6n en 

M~xico deb1a de haber sido con otro contenido. 
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LA EXPULSION DE REVUELTAS EN 1943 

Posteriormente José Revueltas asume una autocr!tica que lo -

lleva a reconocer que en ese entonces se había actuado con -

intransigencia y haciendole el juego a otros intereses: "No-

sotros, miembros de la direcci6n de la juventud, participa-

mos activamente en la oposición contra Laborde-Campa, come-

tiendo el gravísimo error de aliarnos con Velasco-Carrillo, 

con lo cual la lucha fue mediatizada y Campa y Laborde fue-

ron expulsados grosera e injustamente del partido. La plat~ 

forma nuestra era la lucha por la transformación del partido, 

básicamente desde el punto de vista teórico •••• Obtuvimos -

la oposición cerrada y dogmatica de Laborde y Campa. Pero -

desde otro ángulo de la posición estaban también Rafael Ca-

rrillo y Miguel Velasco1 nosotros que éramos la posición in-

dependiente cometimos el error de aliarnos con estos como --

miembros que eran del Comité Central y cuyo apoyo era polit! 

camente muy importante en esta lucha. Esto sirvió para me-

diatizar despu6s el triunfo obtenido en el Congreso Extraor

dinario de 1940, donde se expuls6 a Laborde y Campa con m6t2_ 

dos grosera y estdpidamente stalinistas. Lo cual fue algo -

lleno de consecuencias más tarde."31/ 

NOTAJl/: Artw:o Anguiano, Guadalupe Pacheco y IOJelio Vizcafno. ·..J!!:
denas y la Ii.qaj.e.tda léd.cána. (Q:lnversacianes cm J~ ~
vueltas, p5g. 218, op. cit. 



100 

En.aquel entonces la visi6n revueltiana ten!a ya una tenden

cia, y esta se expresaba en su concepci6n de que el PCM de-

bia acercarse a Lombardo, as! como a los marxistas sin part! 

do. Esta concepci6n era producto de la realidad, pero al -

igual que a otros militantes lo llev6 a sobreestimar el pa-

pel de Lombardo y cay6 también en el reformismo. A continu~ 

ci6n exponemos los planteamientos de Revueltas de aquel tiem 

po, en donde a partir de los sucesos acaecidos en el IV Con

sejo Nacional de la CTM, Revueltas estimaba procedente lle-

var a cabo: 

"A partir de este momento fue cuanto tom6 forma en la mente 

de quienes dirigíamos la juventud comunista, la idea de que 

no s6lo era necesario insistir en el acercamiento del parti

do con Lombardo, sino a6n más, que era preciso orienta,rse s~ 

riamente en relaci6n con la posibilidad de que se crearan 

vínculos orgánicos entre el Partido Comunista y el Lombardi~ 

mo, con vistas a una fusi6n orgánica entre el partido, Loro-

bardo y aquellos de sus amigos a quienes se considerara como 

Marxistas consecuentes. 

"Partíamos de considerar que la fusi6n del Partido Comunista 

con nGcleos que le son afines es te6ricamente justa y pol1t! 

camente correcta siempre que se conserven inconmovibles el -

programa y los principios Leninistas de organizaci6n, y su~ 
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tentándolos sobre esta base expon!amos en el partido nuestros 

puntos de vista al respecto. 113.!!./ 

Para fines de 1943, las denuncias de Revueltas y otros mili

tantes del PCM, respond!an a la actitud dogmática, sectaria 

y burocrática del grupo hegemónico que tenia la direcci6n 

del Partido. Dogmática por que solo conceb!a su actuar a 

partir de ciertas premisas "leninista:" o de la Internacional 

sin reflexionar o analizarlas; sectaria, porque todo el que 

no estuviera de acuerdo con esa concepci6n, en el mejor de -

los casos estaba equivocado y se le descalificaba con la dia 

triba fácil, y se le consideraba que sólo respond!a ideol6g! 

camente a los intereses de la clase en el poder; burocráti-

ca, porque casi todas las instancias de organizaci6n del Pil!: 

tido acataban y aplicaban rigurosamente, sin ~s tr4mite que 

la orden de la direcci6n, que a su vez asum!a la línea "pro

puesta" por la Internacional Comunista, esto es, solo exis--

t!a el centralismo y no la democracia. Con esto solo se de

mostraba la incapacidad teórica de la direcci6n. 

Revueltas junto con sus camaradas de célula fue expulsado el 

28 de noviembre de 1943, mediante una resoluci6n aparecida -

en el peri6dico del PCM, La voz de México. 

NOTAJ!/: JoStl. ReWel.tas. Escritos ~~ti.Qoi¡¡ I, p!g. 48, q>. cit. 



102 

Uno de los antecedentes de su expulsión es que meses antes, 

junto con sus compañeros, se dedicó a publicar el peri6dico 

El Partido, que estaba dirigido en contra de la pol!tica se

guida por la dirección del PCM: "En dicho peri6dico expres! 

bamos nuestros puntos de vista sobre la crisis del partido, 

enfocando directamente nuestros ataques en contra de la di-

recci6n, encabezada por el compañero Dionisia Encina." 31/ 

~ 

Revueltas después de expulsado del PCM forma con sus camara-

das el Grupo Marxista El Insurgente en el año de 1944. 

"El 2 de septiembre de 1944, el grupo El Insurgente partici

pa (al mismo tiempo que se autodisuelve) con Lombardo, Narci 

so Bassols y el PCM, en la formaci6n de la Liga Socialista -

Mexicana; no se trataba de crear un partido pol!tico, ••• "4-Q/ 

era una instancia organizativa de difusi6n de las ideas del 

socialismo que posteriormente en 1946 desaparece. 

En 1944 José Revueltas plantea con gran visi6n histórica la 

necesidad de trabajar por la unidad de los marxistas, sin E!!!! 

bargo ésta, jamas se verific6, y as! lo expresaba: 

"POR TANTO, LA TAREA DE LA UNIFICACION DE LOS MARXISTAS ES -

39/ NOTA40/ :Jbid,, p4g. 38. 
NOTA - : ~, pilg. 187. 
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·AHORA MAS APREMIANTE QUE NUNCA. ES TAN APREMIANTE QUE DE NO 

CUMPLIRLA, EL MARXISMO ESTARA SENTENCIADo, POR MUCHOS ·ANOS, 

A NO SER OTRA COSA QUE UNA CORRIENTE DE IDEAS, DE PUNTOS DE 

VISTA, UNA TENDENCIA¡ PERO NO UN FACTOR REAL EN LA MARCHA DE 

LOS ACONTECIMIENTOS, y EN EL ·cuRSo HISTORICO DE NUESTRO 

PAIS. 11 •
4.!/ 

Efectivamente el movimiento comunista vi6 pasar los años y -

fue poco por no decir que nula su presencia en el peso espe

cifico de los acontecimientos. Por otra parte esta preocup~ 

ci6n de Revueltas de unificar a los marxistas respondia a 

que el PCM en ese momento, se encontraba incapacitado, ya no 

a organizar el movimiento de masas, sino de organizarse a si 

mismo. La propuesta de Revueltas era correcta, aunque la 

misma lo condujo a una serie de deformaciones, que son el l~ 

do confuso de Revueltas y que fundamentalmente se centra en 

su subordinación al lombardismo en función de la unidad de -

los marxistas, que efectivamente, nunca llegó. Este es un -

periodo de otras preocupaciones de Revueltas que lo impulsan 

a entrar en el sendero de la literatura. 

*El subrayado y las compactas son m!os, (L.F.) 

41/ NOTA - : Ibid., ~g. 35 



C A P I T U .L O III 

LA EPOCA DEL LOMBARDISMO 

DE JOSE REVUELTAS 
( 1947 - 1955 



"Muchos no nada más yo, tenemos el crite~io de que -

las cualidades principales de todo revolucionario -

son dos: gran constancia en la actividad revolucio

naria y profunda honestidad personal y pol!tica. Jo 

st! Revueltas es uno de los que siempre tuvo esas 

cualidades, por eso, yo lo respetaba, independient~ 

mente de las diferencias que tuvierrunos: a su vez, 

t!l me respetab?., yo creo que.por lo mismo. Tengo -

un gran concepto de Revueltas.n 

VALENTIH CAMPA 
(Entrevista r~alizada 
por Leonardo Piguei
ras, el B d~ IDY'ienbre 
de 1:986) •. ' 



107 

EL SEGUIMIENTO DE REVUELTAS AL LOMBARDISMO 

La actuaci6n de Revueltas en 1947 es caracterizada por Valen

tín Campa de la siguiente forma: 

"El compañero Revueltas tuvo en mi opini6n, actitudes muy in

justas, concretamente, en la famosa Mesa Redonda de los Mar

xistas, que convoc6 Lombardo, la pol@mica nuestra contra Lom

bardo fue muy violenta. Esa Mesa Redonda como lo hemos dicho 

y los hechos lo demostraron,era una maniobra de Lombardo para 

querernos comprometer en lo que antes se había conformado co

mo "La Unidad a Toda Costa", política propuesta años antes 

por la Internacional Comunista: y ahora Lombardo la propon!a 

para que apoyaramos la candidatura de Fidel Vel~zquez a la s~ 

cretar!a General de la CTM: por supuesto para los ferrocarri

leros como sindicalistas y para nosotros como miembros y mil! 

tantea comunistas en Acci6n Socialista Unificada (ASU), esto 

era inadmisible, pues nuestra orientaci6n era luchar contra -

esa candidatura y agrupar fuerzas, aan perdiendo. Estabamos 

ya expulsados del Partido y el Partido Comunista tenia una ac 

titud muy indecisa pero fundamentalmente de apoyo a Lombardo, 

entonces teníamos que atacar al partido por su actitud, all! 

el aspecto más importante era el político, porque se iniciaba 

el periodo de Alemán. Para nosotros era completamente claro, 

que Alemán ya entraba con una posici6n muy reaccionaria, a la 

cual hab!a que oponerle fuerzas, por eso nos interesaba estar 

en una reunión de marxistas, para unirnos contra la ofensiva 
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de Alem&n, mientras que Lombardo claudicaba y se bat!a en re

tirada. En esos momentos (que fueron, por cierto, los momen

tos más inconsecuentes de Revueltas), Revueltas apoy6 a Lom

bardo, cuando era evidente que Lombardo estaba en una posici6n 

claudicante desde el punto de vista pol!tico; como lo confir

maron despu~s los acontecimientos. Tan claudicante que bajo 

la presi6n de· Alemán, Lombardo mantuvo una actitud hostil con 

tra nosotros, cosa que se le dificultaba, porque nosotros te

n!amos mucha influencia en el movimiento obrero y porque con

cretamente, yo estaba en la direcci6n del sindicato ferroca-

rrilero, que entonces era el sindicato más importante del 

país. Y desde la dirección daba la pelea en el terreno sind! 

cal, pero se nos facilitaba tambi~n, para darla en el terreno 

pol!tico, contra Lombardo por sus posiciones claudicante&. 

"Tan grave fue la claudicaci6n de Lombardo, que despu~s de h! 

ber sido instrumento de AlemSn en todas esas maniobras contra 

nosotros, tuvo que formar su partido popular, y ni eso acept6 

Alemán y le orden6 entonces a Fidel VelSzquez que expulsara a 

Lombardo de la CTM. Todos los hechos demostraron que nosotros 

ten!amos raz6n. En esa fase de la pol~ica que fue un aconte

cimiento hist6rico muy importante con relaci6n a la caracter! 

zaci6n de los problemas de M~xico en el acto de los marxistas 

convocado por Lombardo, el compañero Revueltas tuvo una 

actitud muy lamentable; porque lleq6 un momento en el cual Ra 

fael Carrillo y Revueltas eran los m4s eficaces defensores de 

las posiciones claudicantes de Lombardo, al grado de que hubo 
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un incidente cuando ellos secundaron a Lombardo en la opini6n 

totalmente claudicante de que la Revoluci6n Mexicana era bur

guesa y que no tentamos derecho a pedir nada que no fuera bur 

gués, Laborde les grito mencheviques, que era la posici6n de 

los mencheviques en Rusia, porque no se le podta pedir a una 

revoluci6n democrático-burguesa, nada que no fuera burgués. -

En Revueltas se observa fácil su inconsistencia porque de p~ 

siciones lombardistas de derecha e inclusive de actitudes men 

cheviques, como esa de que no hay que atacar nada a la Revolu 

ci6n Mexicana, porque no hace cosas que no sean burguesas, él 

cay6 en posiciones de confusi6n ideol6gica y política. 

"En la represi6n de Alemán ya eramos víctimas del charrazo en 

el sindicato ferrocarrilero, yo andaba perseguido y luego fui 

detenido. Eramos v!ctimas de una represi6n- muy brutal del g~ 

bierno de Alemán y Lombardo mantenía la posici6n de presionar 

para ganar algo, porque ten!a la idea -que me expresaron to

dos ellos, e inclusive Revueltas- de que Aleman era progresi~ 

ta que representaba a la burgues!a progresista. Esos materia 

les de la época revisenlos, en ellos apoyaban a Lombardo en -

esa formulaci6n, pero ya a esas alturas decir que Alemán es -

progresista era un absurdo; Alemán ya hab!a modificado el 

Art!culo 27A, que fue una posici6n muy reaccionaria en materia 

de Reforma Agraria, ya hab!a reprimido a los petroleros, -que 

los salvamos nosotros- y acusaba a los ferrocarrileros en vís 

peras de la represi6n; con todos estos hechos, todav!a dicen 

ustedes que Alemán representa a la burguea!a progresista, de -
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d6nde nos preguntabamos, y contestaban, es que ya hay una bu!, 

gues!a muy desarrollada bancaria y comienza haberla financie

ra que se define segan sus análisis como represiva; lamenta--

blemente Revueltas secund6 esas posiciones en su confusi6n. A 

ese grado tan incongruente lleg6 la ac~uaci6n de Revueltas en 

ese per!odo; desde luego 61 más tarde re<:te:i..fic6". y 

Entre los errores de Revueltas en la época del alemanismo, es 

tá el de haber considerado la necesidad de que se crearan 

otros partidos de los llamados "aliados" del movimiento comu

nista, como lo expresaba en 1947: " ••• nuevos partidos, que 

antes no existieron, de nuestros aliados, los industriales -

progresistas y los terratenientes de tipo burgués." !f La an

terior propuesta estaba enmarcada por el fin de la II Guerra 

Mundial y casi el principio de la guerra fr!a, y el an4lisis 

totalmente incorrecto que hac!a Revueltas, era el que la uni

dad del Estado Nacional se encontraba en "peligro" de desbara 

t~xse y dar entrada a la intervenci6n del imperialismo norte

americano (yanqui). Continda Revueltas: "Por· nuestra parte, 

la iniciativa estl ya lanzada: contribuiremos al fortaleci

miento del bloque nacional -revolucionario- que como ha qued! 

do dicho, no tiene una exis~encia orq&nica, pero que debe te

nerla mediante la creaci6n de los partidos de las clases que 

lo integran-, contribuiremos al fortalecimiento de dicho blo

que, repito, por medio de la formación de un partido popular .. 

NOTA !f: 
NOTA y: 

Qltrevist.a a Valent!n canpa, el 8 de novianbre de 1986, reali
zada por I.ecnlU:do Figueiras, 
J~ Revueltas. ~: Una democ:racia J:&bara, pág'. 117, Cbras 
Q:J!pletas Nlh.16, illtorial Era, ™· 1983. 
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que agrupe a los mejores elementos del proletariado, los cam

pesinos y la pequeña burgues1a." l/ Desde luego Revueltas 

aclaraba que este partido, por supuesto que no compet1~ en m2 

do alguno con el Partido Comunista, pues éste era la vanguar~ 

dia del proletariado y sus tareas de ambos no eran las de obs 

taculizarse o las de abrir una lucha por obtener simpatiza~ 

tes, quitándoselos el uno al otro, a pesar de ello y de Revue~ 

tas, el nacimiento del partido Popular (PP) cre6 confusi6n, -

desuni6 y--paraliz6 en gran medida el trab:ljo· del r.ovjmiento caro.mista. 

A continuación expongo como describ1a Revueltas su tendencia 

desde el punto de vista dógmático: "En dos razones fundamenta 

les se basaba mi posici6n respecto a que el partido comunista 

mexicano no pod1a considerarse como la vanguardia de la clase 

obrera: 

a) El PCM no es la vanguardia del proletariado porque para -

serlo no basta proclamarse como tal. El papel de vangua~ 

dia se conquista, se desempeña, y el PCM no está a la ca

beza de las masas; ••• 

b) El PCM no puede ser la vanguardia del proletariado porque 

fuera de sus filas existen otros grupos y personas "cons~ 

cuentemente marxistas", que participan en el movimiento -

revolucionario, y sin la unidad con los cuales no, podrá 

decirse que exista en M~xico el verdadero partido dirige~ 

te de la clase obrera. 

S6lo hasta que la realidad pol!tica me lo demostr6, pude 

NOTA !f: ~' pág.117. 
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darme cuenta que bajo esta fraseolog!a no se ocultaba sino la 

inaparente propensi6n ideol6gica a revisar los principios le

ninistas ·de organizaci6n y el concepto te6rico mismo de la 

vanguardia obrera." !f 

Era indiscutible que el pensamiento revueltiano volv!a a en

marcarse dentro de las premisas te6ricas dogmáticas leninis--

tas¡ pero esto no quiere decir que perdiera su capacidad cr!-

tica, al contrario, en esta tase de su desarrollo, la parte 

negativa, su militancia en el lombardismo que es inconsecuen-

te, tenia su contraparte positiva, una cr!tica real y muchas 

veces objetiva al Partido Comunista, claro que en las condi-

ciones de la ~poca, o se era y se conduc!a uno de manera 

estereotipo para ser militante verdadero, o se actuaba de otra 

y todo era negativo y no hab!a nada correcto¡ esto es, se po-

larizaba el actuar y se fetichizaba el concepto. No todo era 

un mar de equivocaciones ni una isla de virtudes en los mili

tantes como Revueltas, babia aciertos y desaciertos que los -

llevaban por distintas circunstancias y singulares momentos. 

Se pod1a plantear bien un problema y ap~icarse incorrectamen

te, se pod1a plantear equivocadamente un problema y no ser 

tan negativa su consecuencia. Desde luego esto es parte de -

la capacidad de análisis y de aplicaci6n del Partido, pero 

tambi~n de las condiciones del enemigo y el terreno y el mo-

mento en donde se producen. 

NOTA 4/: Jo~ Revueltas, ·Escrit.os l'.bl!tioos I , p§gs. 57 y 58, Clras 
- O::mt>letas 12, E:iitariil Era, M&LXí, 1984. 
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Su proceder, regresando a Revueltas, es contradictorio e in-

consecuente durante el Alernanismo, ya que si Lombardo estaba 

en función de lo que Alemán le quisiera dar y Lombardo poder 

obtener, Revueltas estaba atrás de lo que propusiera Lombardo. 

En un borrador inconcluso de cuando Revueltas participaba en 

el POCM, mencionaba un escrito de varios años antes que dec!a: 

". • • en el PCM estabamos algunos comunistas que nos dabamos -

cuenta de la situaci6n real e intu!amos lo imperativo que se 

volv!a en un plazo perentorio la necesidad de un cambio funda 

mt:!ntal en el PCM." V 

Aqu! Revueltas se refer!a a las condiciones del PCM en los 

años cuarentas y abogaba por un cambio en la linea pol!tica 

del partido, sin embargo, la salida que escogi6 Revueltas y -

que fue la alianza con Lombardo, trajo mayor confusi6n te6ri-

ca y práctica para el movimiento comunista mexicano. 

Continúa la referencia de Revueltas: 

"Hace más de veintid6s años, algunos comunistas ya formulaba-

mos -debo confesar, con el desagrado que implica el señala

miento de los méritos propios, que yo uno de los primeros en

tre ellos- (la idea de) que la transforrnaciOn del PCM, estaba 

indisolublemente ligada a la necesidad de descubrir los cami-

nos propios, nacionales, hacia el socialismo en México. 

Dentro del PCM no se est~bleci6 ningGn diálogo ni inter

cambio ideol6gico y las cosas, no solo no siguieron como se -

NOTA ~/: José R'Mleltas, Ensayos sobre ~ca, paq. 222,DUtorial Era, 
M&ioo, 1985. 
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encontraban, sino que empeoraron de manera radical. Era ine

vitable que sin la ayuda del partido, antes con su desprecia

tiva indiferencia y no disimulada burla frente a lo que con

sideraba divagaciones 'intelectualistas' (¡ya desde entonces!), 

estuvieramos expuestos a cometer toda clase de errores. Cuan 

do sobrevino la crisis de 1943 y con ella la expulsión de mi 

c~dula del partido ••• incurrimos en serias desviaciones de -

derecha en la lucha contra el dogmatismo, hasta terminar fun

dando el partido popular, si bien con la simpat!a y la bendi

ción del PCM (hecho que debe tomarse muy en cuenta para ente~ 

der dentro de su contexto histórico la naturaleza de tales 

desviaciones)."~ Era evidente que en esa ~poca la diriqen

cia del Partido Comunista por su dogmatismo, no iba asumir 

sus errores y permitir el reingreso de los militantes expuls~ 

dos, sin sentir mella en su "autoridad" o estimar que estaba 

cediendo en los "principios• del marxismo-leninismo. En ma

yor o menor medida esa fue la tónica durante casi veinte años. 

NO'l'A !f 1 ~·, ¡6¡. 222 y 223. 



115 

LA MESA REDONDA DE LOS MARXISTAS MEXICANOS (1947) 

Con fecha de 3 de enero de 1947, Vicente Lombardo Toledano, -

circul6 una invitaci6n a diversas organizaciones y destacadas 

personalidades del movimiento marxista mexicano, para partic~ 

par en una Discusi6n-Conf erencia en donde se expondr!an las -

diversas concepciones de los marxistas sobre el movimiento de 

izquierda en M~xico, as! como la táctica y la estrategia que 

debían aplicar el proletariado y el movimiento revolucionario 

en ese momento dado. Era incuestionable que Lombardo Toleda

no en ese período ten!a un liderazgo dentro del movimiento o-

brero y dentro del movimiento comunista internacional y naci~ 

nal. Todavía Lombardo no se exhibía ni prfictica ni te6rica-

mente como el ide6logo revolucionario de la democracia-burgu~ 

sa con ideas marxistas. A este respecto Revueltas menciona -

que a6n en los setentas no se hab!a hecho un análisis cabal -

de lo que represent6 Lombardo Toledano y su política para el 

movimiento obrero, as! corno para el rnarxismo(tal vez quien lo 

caracteriz6 te6ricamente fue el propio Revueltas) y señala: -

"Lombardo ha sido inconscientemente el obstáculo principal p~ 

ra la creaci6n del partido aut~ntico de la clase obrera".l/ -

Pero más adelante reflexionaremos sobre esto ; volviendo a la -

invitaci6n de Lombardo, en ella se invocaba a las "institucio 

nes" como: el Partido Comunista Mexicano, Acci6n Socialista -

Unificada, el grupo El Insurgente, y el grupo marxista de la 

Universidad Obrera,que eran las organizaciones fcmnales que participarían. 

oorrJ/:Arturo ~,Guadalupe Pacheco y Jbgelio Vi?.ca.1'.oo. ~ b -
la I7.quiet'da Mexicana, (ixnversac.itn CCll J~ Revlleltas) ,ii§ij.21 , 
cp.cit. 
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EL DISCURSO DE LOMBARDO 

El tema general a discutir en las mesas lo def ini6 Lombardo -

Toledano, deocm.iranaolo: "Objetivos y táctica de lucha del pro

letariado y del sector revolucionario de M~xico en la actual 

etapa de la evoluci6n hist6rica del pa!s". Durante su inter

venci6n con la que iniciaba el 13 de enero de 1947 la discu

si6n, Lombardo Toledano aseveraba la existencia de una crisis 

en la doctrina pol!tica entre los elementos que compon!an la 

izquierda en M6xico en ese momento, y señalaba el alejamiento 

casi total de la teor!a por parte de la izquierda mexicana. Y 

agregaba: "Esta crisis llega a tal punto que no ser!a exager!_ 

do afirmar que también tiene el aspecto, por lo que toca a m!!. 

chos dirigentes de 1a clase trabajadora, considerada en la · -

amplia aceptaci6n del término, de una falta de interés por 

las cuestiones de principios y hasta de abandono de todo es-

fuerzo por una autoeducaci6n pol!tica y casi casj llega hasta 

la repulsi6n por la.:lectura de obras que ayudar!an de una ma

nera importante a la fijaci6n de los principios y de los pro

p6si tos que se persiguen en la lucha" .!V . En su tesis cen-

tral Lombardo Toledano sosten!a que • ••• la revoluci6n democ;! 

ticoburguesa de México no puede ser dirigida por la burgues!a, 

(SIC) porque la burgues!a mexicana es muy débil frente al 

imperialismo•~/ y sosten!a que la burgues!a estaba dividida -

hist6ricamente y conclu!a que el proletariado deb!a encabezar 

la revoluci6n democr&ticoburguesa, ·dado que " ••• en este des!_ 

~:Vicente Ianbardo Toledano. {Int:ru:venci6n in.icial en· ia Mesa Je:1cma 
de los .Mandstas,~.unes 13 de ene.ro~· 1947) ,en Mesa :Aedoriia de los 
Marxistas Mexicaros ,p3q.19,public<W3o por Centro de EsfuliOS Fno= 

~.SiSfl<X>S,Polttioos y Sociales,Vioente I.ali>ardo 'lbledano,M&ciro,1982. 

~·· pSg.53 
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rrollo .el .proletariado mismo crece, se fortalece como clase -

social".l.O/ r:ec!a Imlll:ardo que en ese momento hist6rico la Re-

voluci6n Mexicana se encontraba en un cruce de caminos, en 

los cuales era necesario influir por parte de la izquierda p~ 

ra que el gobierno democrático-burgu~s continuara su camino -

progresista. Y planteaba que la táctica era la "Unidad Naci~ 
I 

nal" ya que los "objetivos" del proletariado coincid!an en 

ese instante con los de otras clases, por ello había que alia~ 

se a la burguesía progresista, sin postrarse ante ~sta, sin -

caer en el colaboracionismo de clases. Manifestaba Lombardo 

lo azaroso que era plantear la estrate<Jia del proletariado y 

afirmaba que : "Difícil, por supuesto, y complejo es el tra~ 

jo de precisar la estrategia y la táctica en pa!ses como los 

nuestros, con un proletariado incipiente, sin conciencia de -

clase robusta, con una masa campesina no solamente empobreci-

da e ignorante, sino alejada en grandes sectores, de toda pr~ 

ocupaci6n, no tanto en M~xico(?) cuanto en muchos pa!ses de -

la Am€rica Latina, por los problemas de orden general y pol!-

tico" f1/ A su vez Lombardo caracterizaba al r~gimen de Mi-

guel Alemán como la continuaci6n de los gobiernos de Cárdenas 

y Avila e.arnacho, o sea, de la ~voluci6n Mexicana de la revo

lucii'.Sn democrático-burguesa, y dec!a: "En t~rminos marxistas, 

este gobierno es, no un gobierno del proletariado, sino un g~ 
bierno de la burgues!a;pero no es el gobierno de la burguesía 

reaccionaria, es el gobierno de la pequeña burgues!a y de la 

burguesía progresista d·el país". lí1_/ Señalaba que la 

Revoluci6n Mexicana no estaba en crisis, sino 

NOTA:i~CV: l!!!si·, pág. 57. 
NOT : .!Qid.., pág. 61. 
NOT . : .!!2.!!!.• , pág. 6 4 • 
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que eran los sectores progresistas del proletariado los que -

se encontraban .en estas condiciones. En cuanto a las tareas 

del proletariado, Lombardo enumeraba que ~stas debían de ser: 

la unidad de clase, la independencia del proletariado~ la un!_ 

dad estricta en la CTM, la critica constructiva en la m!sma y 

la alianza entre la clase· obrera y la clase campesina. Para 

las anteriores tareas, Lombardo hacia su propuesta orgánica -

que era la s!ntesis de todo lo expuesto por ~l·, proponiendo: 

• "La creaci6n de un gran partido popular de las masas proqre--

!Y sistas de M6xico, ••• •. Este partido, agregaba Lombardo,t~ 

n!a las caracter1sticas de no ser ua~dice del Estado", ni -

un partido de izquierda o marxista, ni instrwnento electoral,. 

set'li: •En primer lugar, un partido independiente del gobierno 

y, en segundo lugar, un frente revolucionario".!Y El progra

ma que planteaba Lombardo para este partido popular era el de 

coadyuvar al .al.caAcede las metas de la Revoluci6n Mexicana, -

persiquiendo la emancipaci6n de la Naci6n, la revoluci6n in-

dustrial y la democracia. 

"Ser! un partido popular, un partido de masas, de miles y mi-, 

les de hembrea y mujeres, porque frente a los grandes pr9ble

mas que M6xico tiene que resolver en este periodo hist6rico, 

pootular la·autosuficiencia del proletariado ser!a un secta-

rismo rid1culo. 

"El partido nuevo no puede ser un partido marxista, porque ya 

existe el Partido Comunista Mexicano, y crear otro semejante 

NOT~: ~·• pág.69, 
NOT~_y': .!!?!!· , p4g. 69, 
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equivaldr!a, aunque se diga lo contrario y aunque se quisiera 

lo contrario, a inaugurar una lucha infecunda entre partidos 

marxistas, que podr!a tener graves repercusio.nes en la vida -

pol!tica general." lS/ 

El nuevo partido, según Lombardo, mantendría relaciones con el 

PRI, mientras éste existiera, as! como con el Partido Comunis 

ta Mexicano. Finalmente terminaba ~u disertaci6n afirmando: 

"Tales son, camaradas, los objetivos inmediatos, la estrate-

gia y la táctica que a nuestro juicio corresponde, el prolet~ 

riada y a los sectores progresistas de m~xico en la actual 

etapa de la evoluci6n hist6ric~ de nuestro pa!s, a la luz de 

los principios de la doctrina marxista, que es la doctrina de 

la clase obrera".~/ 

LA POLEMICA EN LA MESA REDONDA 

Durante la Mesa Redonda que se verific6 los d!as 13,16,17,18, 

20, 21 y 22 de enero de 1947, los diversos grupos marxistas -

polemizaron sobre los problemas que ten!a el movimiento mar-

xista en México, pero con la limitante que era (esta discu--

si6n) a partir del discurso-tema expuesto por Lombardo Toled~ 

no. En general hab!a un acuerdo con las tesis planteadas por 

Lombardo Toledano, con la excepci6n dél grupo Acci6n Sociali! 

ta Unificada ·(ASU) a trav~s de las intervenciones de Valent!n 

Campa y Hernán Laborde. Estas deferencias fueron las que maE 

caron el rumbo de la discusi6n, con la aclaraci6n que hubo 

intervenciones que polemizaron la conferencia (la de Revuéltas) 

o que crearon un clima de desorden (como la de Siqueiros), 

sin embargo, la resultante fue que unos adoptaron las tesis -

Wl'A~=Ibid., p.1g. 71. 

~:.!!?_!a., Jll'g. 72. 
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lombardianas de manera incondicional y acr!tica y otros (CAMPA 

Y LABORDE) las combatieron infructuosamente, ya que sus erro

res del pasado aun pesaban en el ambiente, a pesar de la jus

teza general de sus planteamientos. En esta reunión también 

se quiso enjuiciar al Partido Comunista y a sus exdirigentes, 

lo cual era una resultante lógica, después de que en el Parti 

do Comunista, jamás se hab1an aclarado o resuelto los diver

sos problemas pol!ticos y de actuación personal que antecedie 

ron al Congreso Extraordinario del PCM en 1940, as! como por 

otro lado, a las expulsiones realizadas por la nueva direc--

ci6n en 1943. Era entendible que la Mesa Redonda serv!a para 

dirimir (aunque no puede comprobarse que era un fin de Lomba!: 

do) una serie de problemas 1deol6q1cos, pol1ticos y querellas 

personales que no resolvieron nada para el Partido Comunista 

a través de sus integrantes como para los ex-miembros dirige!!_ 

tes de tal partido, as1 como para otros ex-militantes1 la.re

sultante fue que el PCM continuó su crisis y desmembramiento, 

marginándose adn más del movimiento de masas. Por otro lado, 

a final de cuentas estos problemas de los comunistas, sirvie

ron para que el proyecto de nuevo partido popular de Lombardo 

Toledano, pudiera llevarse a cabo un año y medio despu~s, al 

realizarse la Asamblea Constitutiva del Partido Popular en 

junio de 1948. 

INTERVENCION DE CAMPA 

Pero volvamos al debate en las intervenciones de la Mesa Re-

donda. En la participación de Valent!n Campa encontramos la 

primera oposición a la tesis de Lo~ardo de crear el partido 
I 

popular para encabez.ar a la Revolución Mexicana: ". • • no se 
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puede hablar de influenciar y dirigir a la Revoluci6n Mexica-

na si no existe el instrumento políti~o de ese proletariado, 

que no puede ser otro que el gran partido obrero marxista de 

nuestro pa1s. • •• nosotros estamos fundamentalmente por la 

creaci6n inmediata del instrumento político que, consecuentes 

con la afirmaci6n de que la P.evoluci6n Mexicana debe ser in

fluenciada y dirigida por el proletariado, permita esta con

clusi6n te6rica, estrat~gica y t8ctican.lJ/ 

Campa sentenciaba:". . • si se forma un Partido Popular que . --

abarque hasta la burguesía industrial, antimperialista, ese -

partido no puede ser el que eduque a la clase obrera, si en -

él entran todos los marxistas, si no hay la competencia ofi--

cial, externa, entre dos partidos, hay la competencia de he--

cho: las contradicciones y las escisiones, dentro del propio 

partido pero no se eliminan las contradicciones" (SIC)~!!./ Y 

terminaba atacando justamente lo que Lombardo no atacaba, o -

sea, las desviaciones de derecha: "El oportunismo, camaradas 

y la tendencia de derecha, ennegrece el ambiente, asf.ixia el 

ambiente no s6lo revolucionario, sino obrero, y har!amos un -

mal servicio a la Revoluci6n Mexicana si nosotros fijáramos ~ 

como conclusi6n, solamente, que hay que estar en contra de que 

reverdezca el izquierdismo secta~io•}~/ Dentro de la disc~ 

NOrA!J4 Valentfu Can1?'1 Salazar (intervenci6n en la Mesa Redorrla de los -
Marxistas, jueves 16 de enero ae 1947) en .M?sa Redonda de los 
Marxistas ~Canos I pág.103, publicaOO por er Centro de EStuilOS 
FilOS6ficos; Poí!tioos y Sociales, Vi09!1te Ianbardo Toledano, 
Mfudoo,1982. 

N~: Ibid., Iág.104 
oorl'.W-Ibid., ~.114. 
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si6n fue una constante el ataque permanente a las desviaciones 

izquierdistas y sectarias en que los marxistas habían incurri 

do durante años, y era evidente que las críticas iban dirigi

das a los responsables de aplicar esa línea en el Partido co

munista en esos años y que precisamente habían sido Hernán La 

borde y Valent!n Campa, sin embargo, ~stos en la ~!esa Redonda 

alertaban correctamente acerca de las desviaciones de derecha 

y oportunistas que se presentaban en el movimiento marxista y 

en el movimfento obrero. 

CUESTIONA.~IENTOS DE SIQUEIROS 

Entre las intervenciones hubo una que hab!a causado molestia 

e incluso irritaci6n en Lombardo Toledano, y justamente era -

la de David Alfaro Siqueiros, quien utilizando su m~todo de -

las preguntas a lo "francotirador" dec!a, ¿Para qu~ nos convo 

can? ¿Por qu! despuGs de la campaña electoral? ¿Por qu! se vo 

t6 por Alemln? ¿Es un gobierno de Unidad Nacional? ¿Qu~ es la 

Unidad Nacional? ¿Es un gobierno de la burques!a progresista? 

¿Qu~ fuerzas se deben agrupar a favor de la Unidad y cu!les -

no? ¡Den nombres! ¿Por qué Lombardo en su.discurso no !tabl6 -

de las reformas al artfculo 27? ¿Por quG no habl6 del proble

ma petrolero -la represi6n de Alem!n? ¿Cu41 debe ser la posi

ci6n del proletariado ante el gobierno de Alern!n? ¿Por qué no 

dicen cómo independizar al movimiento obrero? ¿Por quG le va

mos a pegar al sectarismo y no al oportunismo? 

Por lo que respecta al Partido comunista Mexicano, pr&ctica-

mente coincidía con todas las tesis de Lombardo Toledano, al 

grado de señalar su entonces Secretario Dionicio Encina: "Ho- · 

sotros somos partidarios de apoyar al gobierno del licenciado 
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Alemán, absolutamente: no somos partidarios de ponernos en -

contra del gobierno del licenciado Alemán; .•. porque es una -

fuerza progresista de la burguesía y, por lo tanto, debe ser 

considerado como una fuerza de unidad nacional •••• creo que 

unidad nacional y apoyo al gobierno no significa no criticar 

con fuerza, con firmeza, pero en un sentido constructivo ••• "~ 

LAS DISQUISICIONES DE REVUELTAS 

Dentro de las cuatro intervenciones del Grupo El Insurgente -

estaba la de José Revueltas. El Grupo El Insurgente se carac-

teriz6 por apoyar con mayor alarde de adjetivos a Lombardo 

Toledano y sus tesis. Esto fue de tal forma y a tal grado, -

que Revueltas en su análisis afirmaba de Lombardo: " ••• Lombar 

do nos dej6 ver su propia naturaleza como fil6sofo militante, 

es decir, como verdadero fil6sofo marxista, pues el materia-

lismo dialéctico crea ese nuevo tipo de pensador de la acci6n 

y realizador práctico del pensamiento, que elabora su ·propicl-

conciencia como hombre de su tiempo y de su clase, en contac-

to con la realidad y lucha por transformar la sociedad en que 

vive"~!/ R~vueltas manifestaba que "La brutal re~lidad con

siste en que no ha habido hasta ahora en Mfucico una aplicaci6n 

consecuente, cientifica, certera, de los principios del mar-

xismo por parte de ninguno de los ndcleos que sustentan estos 

principios como doctrina •••• el marxismo no constituye su -

propia aplicaci6n a la vida social y pol!tica a través de un 

NC7l'A~Dionicio Encina. (Intervenci6n en la Mesa ROOorrla de los Marxistas, 
sábado 18 de enero de 1947) en Mesa Redoma de los Marxistas f<Ed.
~ ,pág.326, publicado por el Centro de Estuiios Filos6ficos,~ 
líticos y Sociales, Vicente Iarbardo Toledano, ~oo,1982. 

~Jost! Revuelta!.!. (intervenci6n en .la Mesa Redorv:la de los Marxistas, 
nertes 21 de enero de 1947) , en · M:!sa Redooda de los Marxistas M:l
x:lcaros ' pdg.370,p.iblicado por et 'Centro die F.StüdiOS Pil0Si5f:l00i, 
Polttioos y Sociales, Vicente I.a!tmdo. Toledano, M&tioo,1982. 
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so[o hombre por más excepcionalmente dotado que est~, sino que 

es su aplicaci6n, su desarrollo y su profundizaci6n, a tr~vés 

de un ágil, capaz, inteligente e intrépido partido de clase ~ 

del proletariado, partido que aan no existe como tal en nues-

tra patria. En consecuencia, creemos interpretar justamente 

el informe del compañero Lombardo, como la comprensi6n defin! 

tiva por su parte, de que ~l -corno ser político-, no puede 

continuar siendo en la vida de Mrucico un marxista sin partido, 

y que, sin embargo de que el partido popular revolucionario -

que él mismo ha propuesto, no será marxista ni de izquierda, 

en todo caso constituirá un vehículo para la actuaci6n organ! 

zada de la corriente marxista de nuestro pats"~_y' Revueltas 

converge con Lombardo en que hay la necesidad de crear un pa~ 

tido popular que obligue: a la burguesía democrática a real! 

zar las tareas de la Revoluci6n Mexicana, pero va más allá al 

afirmar que no existe el Partido del Proletariado, lo cual era 

cierto, pero Revueltas anula' la posibilidad de hacerlo '(en su 

propia mente) y plantea que· las desviaciones de derecha y de 

izquierda, pero sobre todo el sectarimno de izquierda han ca~ 

celado la posibilidad en ese momento de que exista; desde lu2_ 

go su ataque va contra el Partido Comunista y más duramente -

contra la ex-direcci6n del mismo Laborde·y Campa, entonces d! 

rigentes seglin Revueltas del PASO ("Partido" de Acci6n Socia-

lista Unificada) como responsables de la política de derecha

izquierda e. izquierda-derecha dentro del movimiento marxista 

mexicano. 

tmA g_2f. Ibid., pág. 371 
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Pero lo más grave de la concepci6n teórica de Revueltas y de 

su comportamiento en ese momento, es que va a sobreest:Jlmar el 

papel de la burgues1a y a subestimar la condición de la clase 

obrera. El planteamiento teórico de Revueltas es el siguien

te: "De acuerdo con las palabras de Lenin, y de acuerdo con -

la experiencia que nos brinda nuestro pasado hist6rico, no P2. 

dr!amos elaborar la táatica y precisar los objetivos del pro

letariado en la presente etapa de la Revoluci6n Mexicana Deill!?. 

crática, si· orientáramos la atención de la clase obrera 'ex

clusivamente o incluso, de un modo preponderante, hacia ella 

misma'; en otras palabras, si ignoráramos que .en la presente 

etapa histórica, la clase obrera mexicana no es aún un factor 

decisivo en el desarrollo social, ni es, tampoco, -como no es 

posible que lo sea-, el factor único en la transformaci6n de 

las relaciones de producción, es decir, en la consumación de 

la revoluci6n burguesa. En este sentido se han confundido~~: 

con frecuencia las tareas del proletariado en su lucha por la 

dirección de la Revolución Oemocráticoburguesa, con las tareas 

del prol~tariado en su lucha por una revolución socialista. -

La descabellada proposición que ha hecho aqut la izquierda 

sectaria, secundada vacilantemente por los compañeros del Pa~ 

tido Comunista, en el sentido de fijar al proletariado como -

meta para la presente etapa la del capitalismo de estado, de~ 

muestra hasta qu~ punto puede la ignorancia de que en el pa!s, 

aparte de la clase obrera existen otras clases sociales; y de 

que el conocimiento teórico de la existencia de dichas clases 

y 'las relaciones rec!procas del conjunto de esas clases', 
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inclusive el proletariado 'cabe set;.· 'menos te6rico que funda

do en la experiencia de la vida política'.· ••• existe el ries

_go, además, de que la izquierda sectaria, en su servilismo a 

la letra y no al esp!ritu de los textos, quiera ir más allá -

de sus l!mites y termine por encerrarse en el solipsismo y n~ 

gar la propia existencia de la realidad" ?:J/ Otro de los pr~ 

blemas que Revueltas va a plantear en la Mesa Redonda es que 

para ~l la direcci6n de la revoluci6n democrático burguesa en 

M~xico la tiene la burgues!a democrática y a lo m~s que puede 

aspirar el proletariado en esta etapa es a compartir la dire~ 

ci6n. Ese fue el planteamiento de Revueltas, aunque despu~s 

al final de las exposiciones, durante las aclaraciones, su -

compañero del Insurgente, Luis Torres aclar6 que su grupo,. in

cluido Revueltas, consideraban que·el proletariado deb!a dir! 

gir la revoluci6n democrático-burguesa. ªEl compañero Revue! 

tas iba en esta ocasi6n precisamente a explicar c6mo un error 

de formulaci6n fue lo que origin6 este ambiente de desorient~ 

ci6n entre los asistentes a esta Mesa Redonda~~ 24/ 

Revueltas hac1a otras reflexiones acerca de hasta que grado -

la burgues1a no claudicaría en la conducci6n de la revoluci6n 

democrático-burguesa y hasta que grado el proletariado puede 

arrebatarlo tal conducci6n. Estas reflexiones ten!an una va-

lidez incuestionable, pero las conclusiones que extra!a Revue! 

ta:s eran definitivamenté inconsecuentes. Finalmente ~ltas 

va a llegar a la siguiente conclusi6n: "··· el problema de la 

conquista de la direcci6n de la revoluci6n burguesa por el pr~ 

NOTA~:~.,págs.382 y 3Bl, 

NOTA~: ,lW. ,p!g.572. 
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letariado, es un problema condicionado por los factores espe

c1.ficos de una situaci6n dada, y que mientras esos factores -

específicos no se presenten, el proletariado, sin perjuicio -

de su independencia y de la defensa de sus intereses inmedia

tos y mediatos, debe compartir con la burguesía la direcci6n 

de la revoluci6n democrática, hasta en tanto se crean las con 

diciones en que por su fuerza,_ su capacidad de organizaci6n y 

las s6lidas ligas con sus aliados naturales, pueda encabezar 

la Revoluci6n Democrática, consumarla y transformarla en Rev2 

luci6n Socialista"~2/ Es probable que en ese momento en el 

pensamiento de Jos6 Revueltas, estuviera presente la imposib! 

lidad pr~ctica de dirigir la revoluci6n democrático-burguesa 

por parte del proletariado mexicano, ello debido a las condi

ciones hist6ricas existentes tanto de la burgues1a como del -

proletariado, esto es un hecho inc.uestionable. Sin embargo -

la propuesta marxista deb1a de ser organizar a las propias 

fuerz~s marxistas en un_ partido o en el propio partido comunis 

ta, as! como organizar a las fuerzas democráticas en un movi-

miento que no partido, para que las condiciones subjetivas de 

'organizaci6n pudieran influir en las condiciones objetivas p~ 

ra tener reallilente un peso específico en la direcci6n de la -

Revoluci6n Mexic~na. El problema de la direcci6n política es 

un problema de correlaci6n de fuerzas, o sea, de grado de de

sarrollo de las fuerzas. 

INTERPOSICION DE HERNAN LABORDE 
Con relaci6n a la intervenci6n de Hernán Laborde, este hacía 

algunos planteamientos que nadie había sustentado,por ejemplo, 

señalaba " ••• el gobierno de Alem~n ha empezado haciendo conc~ 
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siones., como que quiere orientarse por la v!a que conviene a 

los financieros, a los comerciantes, a los imperialistas, y -

no por la v1a que conviene al pueblo; eso es lo que caracter! 

za al gobierno ae~ Alemán en este momento"~§/ En cuanto a las 

relaciones del proletariado manifestaba, "Toda la argumenta-

ci6n de Jos~ Revueltas y de algunos otros compañeros sobre la 

necesidad de que el proletariado no pierda de vista a sus 

aliados, no menosprecie a sus aliados, no olvide a sus aliadosw 

es una argumentaci6n ociosa. Nadie plantea aqu! la autosufi-

ciencia del proletariado; todos estamos de acuerdo en que la 

clase obrera tiene que marchar por los caminos de la Revolu--

ci6n mexicana, hasta la realizaci6n de sus objetivos democrá-

ticoburgueses, en compañ!a de sus aliados; pero a la cabeza -

de sus aliados, no a la cola de sus aliados. Ese es el pro-

blema" •21/ 

Con respecto al nuevo partido popular propuesto por Lombardo 

Toledano, Laborde cuestionaba, ¿de d6nde saldrán las fuerzas 

para organizarlo? ¿Del PRI? Entonces afectamos la "unidad na

cional", ¿Los lideres del PRI permitirán que las fuerzas pro

letarias dirigan la Revoluci6n Mexicana? "Yo quiero insistir 

compa5eros; cuando se plantea la organizaci6n de un partido 

de este tipo, tenemos que preguntarnos qu~ garant!as habrá de 

que ese partido no va a degenerar como han degenerado todos -

los partidos de su tipo en M~xico y fuera de M~xico 11 ~2Y Labo!, 

de con gran certeza señalaba las posibilidades de deformaci6n. 

wm~{Hern.§n Laborde. (Intervenci6n en la Hesa Redonda de los Marxistas, 
martes 21 de enero de 1947), en ~Redonda de los Marxistas !-Bd
~ , pág.401,¡:Alblicado por el Centro de EstíiliOs Fii066flcos,Pol! 
ticos y Sociales, Vicente Iarbardo Toledano, Mtixioo, 1982. 

27/ 
NOrA-. Ibid., págs. 405 y 406. 

~lbid., pág. 423. 
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que representaba formar el P.P., por parte de los marxistas, 

Y acusiaba "Algunos de los partidarios del partido Popular ••• 

dejan ver que lo esencial para ellos es que la ·organizaci6n -

del partido popular ofrece una posibilidad de·impedir que el 

Partido comunista Mexicano se transforme y se desarroll~ en -

un gran partido de masas. • •• Y cuando se habla· de que el brow 

derismo no hizo grandes estragos en México, y me pregunto ¿qu€ 

significa ese menosprecio de la vanguardia del proletariado, 

esa tendencia a poner obstáculos en el desarrollo del Partido 

Comunista Mexicano y su transformaci6n en un gran partido de 

vanguardia? Esa es una tendencia t!picamente browderiana. 

Browder liquid6 el partido comunista en lQs Estados Unidos, y 

algunos compañeros aqu! pretenden impedir que se desarrolle -

el Partido Comunista Mexicano. Voy a demostrarlo: el compañ~ 

ro Luis Torres nos dijo aquí que el partido popular es indis

pensable para conducir la revoluc~6n democráticoburguesa has-

ta sus Gltimas consecuencias. ¿(SIC) Quién sepa algo de mar

xismoleninismo ignora que el Gnico partido capaz de conducir 

la revoluci6n democráticoburguesa es el partido marxista, el 

propio pa~tido de la clase obrera? Es evidente aqu! la ten-

dencia a suplantar al Partido Comunista, el partido de vangua~ 

dia de la clase obrera, con un partido popular, heterogéneo •.••• 

Lleg6 aqu! a lo más grave, el caso Revueltas. Hemos asistido 

a la aparici6n de un brote oportunista, semimenchevique o ne2_ 

menchevique. ¿Qué dice Revueltas? En primer lugar quiero ha

cerles notar a ustedes que Revueltas ha polemizad9 aquí con -
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el compañero Lombardo Toledano, ha refutado al compañero 

Lombardo Toledano, le ha enmendado la plana. El compañero 

Lombardo Toledano nos dijo con mucha raz6n que en México el -

proletariado puede y debe dirigir la revoluci6n democr~tico

burguesa. Revueltas está en contra¡ dice que el proletariado 

no puede por ahora arrebatarle a la burgues1a la direcci6n de 

l~ revoluci6n democráticoburguesa. Nos dice también el comp~ 

ñero Revueltas que nosotros los marxistas no debemos atender 

a la clase obrera de un modo preponderante porque no es la 

fuerza decisiva en la revoluci6n democráticoburguesa •••• Yo 

entendí la .tesis de Revueltas en el sentido de que, mientras 

el proletariado no haya llegado a su madurez, no debe propo-

nerse conquistar el papel de dirigente en la revoluci6n demo

cráticoburguesa, y lo más que puede hacer es ayudar a la bur

gues1a, a compartir con ella la direcci6n •••• 

"Lo que Revueltas propone en realidad es que el proletariado -

siga yendo a la cola de la burguesía¡ es·a es la realidad. Pe

ro, naturalemente -dice Revueltas-, llegará el día en que el 

proletariado est6 ya maduro y en que los factores objetivos -

hayan madurado suficientemente, y entonces el proletariado to 

mar! la direcci6n de la revoluci6n de~ocráticoburguesa. Y 

para eso -dice-, el proletariado debe estar atento y pensar -

cuidadosamente, como un boticario que prepara una fórmula, el 

grado en que la burguesía es :lnccllsecuente y débil, y va trai

cionando la causa de la revoluci6n democráticoburguesa. 

Esta es una tesis antileninista, semimenchevique o neomenche-
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vique. ·· El compañero Lombardo Toledano afirm6 que el proleta

riado mexicano puede y debe dirigir la revolución democráti

coburguesa, No d~j~ cu~ndo ni c6mo el proletariado va a con

quistar ese papel, pero todos entendemos que no es cosa de 

f6rmulas y balanzas de boticario, sino que es una cuesti6n de 

lucha, que eso se va a decidir en el curso de la lucha, ••• 

"Pero naturalmenne, el proletariado no puede desempeñar ese p~ 

pel, no puede conquistar la hegemonía en la revoluci6n demo

cr~ticoburguesa si no tiene su partido político propio, que -

es el partido marxista de masas, lo bastante fuerte para org~ 

nizar y dirigir todo el movimiento revolucionario. 

"El compañero Lombardo Toledano -repito- afirma que el prolet! 

riado puede y debe dirigir la revoluci6n democráticoburguesa, 

s6lo que esta vez el compañero Lombardo Toledano no sac6 las 

conclusiones 16gicas de esta afirmaci6n justa pero ya las ba

bia sacado antes, en 1945 en el Teatro Iris.~/... El compa

ñero Lombardo dijo entonces: 'Es indispensable la unidad pol! 

tica de la clase trabajadora formando un partido Gnico de la 

clase obrera en cada pa!s de la ·Arn~rica Latina. Sin un part! 

do Gnico de la clase obrera el movimiento sindical, por rigu

rosa que sea, no podrá enfrentarse a· sus mGltiples tareas. Y 

sin un partido de la clase obrera que pueda movilizar la ºP,i

ni6n de las grandes masas del proletariado, de la pequeña bur 

gues!a, de los campesinos, que se constituya en motor del pu~ 

blo mismo de nuestros paises semifeudales y semicoloniales, -

NOTA·~: El discurso se eoouentra en folleto de la ·época, en el Centro 
de F.stlxl.1os Filos6fioos, Pol.1t1cos y Sociales, Vicentre Ian
bardo 'lbledano. 
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no será posible proponerse formas políticas superiores, alian 

zas firmes de carácter nacional'. 

"Esto decía el compañero Lombardo Toledano en 1945; yo lo sus

cribo íntegramente. Si ésta era verdad entonces, sigue sien

do verdad ahorai es cierto que hay cambios en la situaci6n, -

pero esos cambios no se pronuncian en contra de esa tesis sino 

que la reafirman y lo que entonces era verdad, ahora es más -

verdad que entonces;"~ La actitud de HernSn Laborde distaba 

mucho de ser la de los demás participantes, pues Laborde veía. 

la necesidad de trabajar por la reconstrucci6n del PCM y no la 

de estar pensando en otros partidos. Sus errores del pasado 

en la dirección del partido comunista le permitían observar -

con otra 6ptica las propuestas de Lombardo y entender las pe-

ligrosas desviaciones de derecha que podían ocasionar. 

Las propuestas del grupo de Laborde iban en el sentido de que 

o tmdos ingresaban en el PCM como lo proponían los propios co

munistas (lo cual Laborde veía difícil),o se fusionaban en un 

sólo partido; e incluso hablaba de llamar a un Congreso por -

la Unidad Marxista con delegados de todos los grupos marxistas. 

Finalmente aseveraba: "Será necesario seguir discutiendo, pe

ro una cosa debe estar clara, y es que la transformaci6n del 

Partido' comunista Mexicano en un partido de masas es cosa in

dispensable y urgente, se organice o no se organice el parti

do popular; y más aún: que· la condici6n del ~xito del partido 

popular es 'la existencia de un gran partido marxistaleninista 

en México" .'.!..l/ 

mrA 3'V:Ibid., págs.424, 425,426 y 427. 
Nal'A. ~:Ibid~, pág. 432. 
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AUTOCRITICA DE REVUELTAS 

El mismo Revueltas en su carta de reingreso al PCM en 1955, -

acepta su actitud menchevique (confr6ntese con lo que afirma 
32¡ 

Valent1n Campa), as1 define su concepci6n y actuaci6n de en-

tonces: 

" ••• en el año de 1947, llegu~ a plantear lo que llamaba 'co-

participaci6n' del proletariado y la burgues1a en las 'respo~ 

sabilidades' de diriq~r la revoluci6n democrática, en tanto la 

burgues1a 'no hubiese agotado aGn sus posibilidades revolucio 

narias', 'antes de arrebatarle (el proletariado) la direcci6n 

de la revoluci6n democrática' •••• Es evidente (as!) -afirma 

ba entonces en mi discurso- que mientras la burguesía no se -

convierta en una burgues1a antinacional, el proletariado no -

puede plantearse el arrebatarle la direcci6n de la revoluci6n 

democrática •••• Ante la revoluci6n de 1905 en Rusia los men-

cheviques mantuvieron un punto de vista id~ntico, lo cual es 

suficiente para abonar la !ndole de mis afirmaciones."~ 

Revueltas conside·raba que su actitud de fines de los cuaren-- · 

tas y principi?s de los cincuentas, ten1a una tendencia a re

visar el marxismo, o sea, a corregirlo, a este tipo de a~ci6n, 

hist6ricamente se le ha denominado revisionismo, acto que los 

ortodoxos consideraban antirnarxista, reformista y oportunista, 

desde luego que en la actualidad estos asuntos ya tienen otra 

6ptica y por ende han sido superados en el movimiento revolu-

cionario marxista, tanto nacional como internacional. 

NOTA:gttz:ntre!Yi~:ta,·a~Y~l.Elnt;t.n ~!;!~ pQ~- -~~F. ,en p~ga.107 a 110. 

~:Jos~ Revueltas. Escritos PóUticiós I ,pág.55,cip.cit. 
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Desgraciadamente, Revueltas en lo que cay6 en ese per!odo fue 

en avalar la pol!tica oportunista del Lombardis~o y sus segu! 

dores. Desde luego como en todo, este problema ten!a su lado 

negativo, el oportunismo y su lado positivo, la unidad del mo 

vimiento, pero la resultante fue, la divisi6n v la confusi6n 

en el movimiento comunista en general debidol. a múltiples facto-

res, entre ellos no pocos externos, como el auge econ6mico de 

la burguesia, la II Guerra Mundial, la propaganda antisovi~ti 

ca, " ••• el desarrollo de concepciones reformistas y del segu! 

dismo a los lideres de la burguesia ••• impulso importante a 

las fuerzas productivas ••• " Ji/ Y desde luego los internos, -

crisis del PCM, que se estimaba la o:rqanizaci6n de izquierda

no s6lo-la m~s importante, sino la ünica; y que lamentable--

mente sus propios errores en la conducci6n, o sea imputablés 

a la direcci6n del partido, hicieron que variara la anterior 

idea, proliferando individuos y grupos sin partido, pero s6lo 

para empeorar la situaci6n organizativa del movimiento, en 

donde tambi~n jug6 un papel destacado el Stalinismo y la In--

ternacional Comunista. Ambos factores externos e internos •-

fueron los motores del oportunismo y del triunfo de la pol!t~ 

ca burguesa del movimiento obrero. Desde luego la clase dom~ 

nante ya establecida y conformada, aunque atín no tan desarrolla"' 

da, tenia su propio proyecto econ6mico y sabia a grandes l!-

neas su pol1tica a seguir, aprovech6 todas las circunstancias, 

en muchas de las cuales pes6 en su oonoatenacMn para obtener lo 
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que aún hoy es el impedimento hist6rico para el desarrollo de 

la pol!tica independiente de la clase obrera que es la corpo

rativizaci6n, el control del movimiento obrero por parte del 

Estado. 

"Yo supon!a la unidad del movimiento marxista dentro de las -

normas de centralisno democrático porque dicha unidad es impo-

sible fuera de esas normas, ••• un 'marxismo consecuente' que 

pase por alto estas condiciones no se propone'. entonces, ••• 

sino devenir en el 'marxismo legal', ese tipo de 'marxismo' 

elástico, c6modo, oportunista, que aún pretende escalar el p~ 

der por medios pac!ficos cuando sobrevenga la 'cuarta revolu

ci6n' mexicana. 113~ 

En la última frase del párrafo anterior, se alude a la 'per

cepci6n' que ten!a, tiene (?) el Partido Popular y Lombardo -

-aunque en primer término Lombardo, pues es su gu!a espiri-

tual- sobre las distintas etapas que deb!a recorrer la nrevo

luci6n mexicana" en el poder. Desde luego hay una incongrue~ 
, 

cia te6rica en Revueltas, que pretend!a qu~ los grupos marxi.2_ 

tas de fuera del Partido Comunista y este, se agruparan a 

través del centralismo democrático para unificar sus esfuerzos. 

Esta propuesta no pod!a ser resuelta as!, dado que el centra

lismo democrático. no set:"Oia fuera del Partido. El problema -

estribaba como se ha visto años despu~s, en que el concepto -

de unidad. se da en otro momento te6rico y no con el centra-

lismo, concepto también que en múltiples ocasiones ya no ha -

respondido a las·· neces.i:dades-. te6rieas ni prácticas de la org~ 

nizaci6n partidaria, que desea incidir en el IOCJIT.imiento de masas. 

J/:Jos6 Revueltas, F.acritxis ~11tftxls I , pdg.60,op.cit. 
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Revueltas explicaba su actitud lombardista de la. siguiente Ill!. 

nera: " ••• yo era lombardista en la medida en que táctica y -

estratégicamente mi posici6n era la creaci6n del partido mar

xista en México. En un partido marxista con democracia inter 

na no me importaba que estuviera ~ombardo ah!, porque en un -

partido con democracia interna no te importan los adversariosr. 

ya vendrá la escisi6n si es inevitable, pero las escisiones -

si son necesarias pues se asumen. Yo ten!a la perspectiva de 

un partido leninista, de un partido con democracia interna y 

no centralizada, que permitiera un juego de tendencias,dentro 

del cual combatiríamos con el propio Lombardo Toledano. 

"Esta era mi perspectiva, pero desgraciadamente fui débil en -

la lucha por ella, y aunque pro~uje varios documentos no se -

me hizo mucho caso; me tomaban más bien como un literato que 

como un ide6logo". 3-41 

En su juicio Gltimo acerca de Lombardo, Revueltas lo conside

raba: "En términos hist6ricos y globales Lombardo nunca ha si 

do otra cosa que un enlace de la burgues!a para mediatizar a 

lo (SIC) clase obrera e impedir su independencia de un modo -

perfectamente consciente. Nos dejamos engañar por su lengua

je marxista y por el hecho de que internacionalmente ten!a el 

apoyo de los partidos comunistas y del movimiento comunista -

internacional, lo cual hacía factible que con una alianza con 

él pudiéramos establecer las condiciones para la creaci6n del 

NJJ.§1: Arturo Anguiano, Guadalupe Pacheoo y lb;¡elio Vizca.1'.no. Cámenas 
y la Izquierda Mexicana • (Conversaci6n oon José Revueltas), p&g. 
210,op.cit. 
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partido. Pero evidentemente este fue un error de apreciaci6n 

muy serio, aunque en la corriente de la que formaba parte ha-

b!a matices y mi lombardismo estaba muy condicionado a la 

creaci6n del partido de la clase obrera: era una condici6n 

sine qua non, que no logr6 vencer. E hizo la maniobra de la 

creaci6n del Partido Popular, con visos de un movimiento inte 

resante, puesto que fue el fruto de una mesa redonda en la 

cual participamos todas las corrientes, ••• " 37/ 

EL REINGRESO DE REVUELTAS AL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

Para 1955, en Revueltas hay la necesidad de militar nuevamen-

te dentro del Partido Comunista e inclusive asume un sentimien 

to de culpa, por haber cometido algunos errores contrarios al 

Partido, como lo eran, según él: "Violaci6n de la disciplina 

y el centralismo democrático Intento de divisi6n del par-

tido al aceptar un llamamiento a los miembros para desconocer 

a la direcci6n, en lugar de someter las diferencias a los ór

ganos autorizados legalmente ••• " 38/ 

En el marco internacional acababa de acontecer la muerte de -

Stalin en 1953 y se daban los preparativos para el XX Congre-

NOTA 37/: 

NOTA 38/: 

Arturo 1ID;¡u.iano, Guahlupe Pacheco y Jbgelio Vizca!no. "C!rde
nas y la Izquierda Mexicana" (Ccmrersaciones con Jo~ leluel
tas), P§g. 211, op.cit. 
José Pevueltas. Escritos Pol!tioos I , pág.41, cp.cit. 
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so del Partido Comunista de la Uni6n Soviética, que ya se es-

peraba con gran espectaci6n por su trascedencia. 

Revueltas deseaba regresar, despu~s de ll años de estar fuera 

del PCM, despu~s de haber intentado por diversas organizacio

nes pol!ticas canalizar sus reflexiones te6ricas, que como ya 

expusimos, fueron los momentos te6ricos y pr~cticos más desa

fortunados en la vida de Revueltas. 

Desde luego una de las causas que lo hab!an llevado a dejar -

el partido o mSs bien ª· ser expulsad~ del PCM, era la polf 

tica incongruente en esa época del Partido, pero otra motiva

ci6n fue la necesidad de encontrar otras corrientes pol!ticas 

socialistas y unificarlas, incluso el PCM, para dar la lucha 

ideol6qica en mejores condiciones. 

"QUIERO ESTABLECER CON CLARIDAD EN ESTE DOCUMENTO (CARTA DE -

REINGRESO, l9SS) QUE PARA MI, JAMAS HA PERDIDO VIGENCIA LA 

TEORIA LENINISTA DEL PARTIDO Y SUS FORMAS DE ORGANIZACION. SI 

ME APARTE DE SUS PRINCIPIOS FUE A CAUSA DE UNA CONFUSION TEO

RICA, ••• "*40 / 

Con relación a lo anterior, y dado que en esta época Revuel

tas plantea y replantea las tesis leninistas de la orqaniza-

ci6n para organizar la vanguardia en México, es que tambi~n -

hemos considerado entender este per!odo como el período de su 

concepci6n doqm4tica leninista, que como ya hemos dicho y re~ 

terado, tambi4n conllevaba de manera dialéctica, su crttica -

NOTA 39/: Se ocnooe que desde los años veinte, hasta el XIII O::R;¡reso 
en 1960, nadie sal1a del POI, siro que se le "e:xp.üsaba". 

NOTA 40/: ~., páq; 60. 

* ras oaipactas son m!as. 
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al dogma y a la forma de actuar del partido. 

Otra de las causas que empujaban a Revueltas a regresar al 

PCM, era la necesidad de encontrarse nuevamente con el marxis 

roo-leninismo al cual consideraba de alguna manera haber aban-

donado en sus años de lombardismo. Afirma: "Las resoluciones 

y acuerdos del XII Congreso Nacional Ordinario del PCM han 

fortalecido mi convicci6n de que solo y únicamente el PCM es 

el partido de vanguardia y que cualquier intento, teórico o -

práctico, para sustituirlo, para negar su papel de vanguardia 

o para apartarlo de los principios leninistas de organizaci6n, 

no representa sino una labor francamente enemiga y contrarre-

volucionaria, as! se disfrace bajo el empeño de crear el 'ver 

dadero partido del proletariado'." 41/ 

Fue una práctica usual durante muchos años el que un militan-

te al salir del PCM se le condenara para siempre, sin embargo 

hab!a casos corno el de Revueltas, que si aceptaban nuevamente 

los principios del Partido, y aceptaban su culpabilidad y "p~ 

gaban" su "pecado", eran otra vez admitidos. 

Mas el sufrimiento de Revueltas al estar fuera del Partido, -

su desilusión y repulsa de haber estado en las filas del lorn

bardismo, y la necesidad de militar en un partido más cense-

cuente, lo llevaron a solicitar su reingreso al PCM, sin embar 

go, como se verá dos .años después, sus concepciones eran ya -

otras, ya no pertenec!an al PCM. 

NOTA 41/: ~., pág. 71. 
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Pero retomemos la carta de solicitud de reingreso al PCM, en 

su parte final, escrita en febrero de 1955 

"La situaci6n pol1tica de un escritor, sus dudas, sus vacila

ciones, siempre estarán indisolublemente ligadas al carácter 

de su obra. Mis años de contradicciones pol1ticas y de conf~ 

sión, a partir de mi ausencia del partido, podrán explicarles 

mejor que cualquier cosa, el porqué de las deformaciones te6-

ricas, la inexactitudes y el cuadro de la vida, distorsionado 

y negativo, que pinto en Los d1as terrenales. 

"COMPMlEROS: 

Casi he pasado doce años fuera del Partido Comunista, al cual 

ingresé a los diecis~is años de edad. Dentro del partido me 

acostumbré a considerar que, para un comunista, no hay nada -

más grave que dejar de pertenecer al partido." 42/ 

De aqu1 desprendemos que todav1a Revueltas vacilaba entre la 

concepci6n dogmática del Partido y la de pensar cr1ticamente, 

aunque no se tuviera partido, pero en esta época era d1ficil, 

ser marxista sin partido. 

Un año después de su solicitud, en su Declaración de Reingre

so al Partido Comunista Mexicano, Revueltas vuelve a exponer 

lo que el cre1a sus desviaciones de 1944 a 1955, que yo coñ.s.!_ 

dero que independientemente de haber incurrido en errores, m~ 

chas de estas actitudes respond1an a la necesidad' de encontrar 

el verdadero camino del militante revolucionario, pero demos 

NOTA 42/: ~., p!g. 44, 



141 

paso a las lineas escritas por Revueltas: 

"Yo hab1a querido reflejar en Los d!as terrenales la vida, 

las inquietudes, las contradicciones y las luchas de los comu 

nistas mexicanos durante el periodo de la clandestinidad. Es 

taba armado para ello con la experiencia vivida por mi mismo; 

pero las circunstancias de mi vida pol!tica en ese momento, -

cuando ya no pertenecía al partido, me obligaban a tomar como 

punto de arranque precisamente el concepto que tenia entonces 

del Partido Comunista Mexicano." 43/ 

"A la saz6n ya pensaba en firme que el Partido Comunista Mexi 

cano no era la vanguardia del proletariado y que la tarea hi~ 

t6rica de los marxistas en México era la de crear esa vangua~ 

dia, bien que una vanguardia de 'tipo especial', en consonan-

cia con ciertas peculiaridades al· parecer únicas del pa!s. 

"Colocado en esta pendiente, el deslizarme por ella no era 

cuesti6n sino de simple inercia. • •• Como sin sentirlo, en 

virtud de una dinámica inexorable, abandonaba· los principios 

del marxismo y los distorsionaba, sustituyéndolos por ló que 

pretendía ser una concepci6n e interpretación personales de -

los problemas que iban a constituir el material novelístico -

de mi libro." 44/ 

He querido mostrar estas lineas de Revueltas en donde por un 

lado las condiciones de la época, as1 como ciertos errores s~ 

yos -como ya vimos- durante su actividad lombardista, lo lle-

van a tener que renegar de su obra Los D1as Terrenales, en 

NOTA 43/: Ibid., pág. 46, 
NOTA!!_/: José Reweltas. Escritos Pol!ticos I ,pág.46, op.cit. 
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donde se aprecia cierto escepticismo de Revueltas que no fat~ 

lismo como algunos lo han querido estigmatizar, acerca de la 

actividad de los comunistas en los años treintas y cuarentas, 

existe en Revueltas una descripción y exposición real y no l.!-_ 

beral de los problemas asiduos que enfrentaron los comunistas 

en dicho periodo. 

El propio Revueltas dec!a en una evaluación última acerca de 

sus obras y espec!ficamente de Los D!as Terrenales y sus per-

sonajes que: "Ya se ha dicho -y puede leerse en cualquier ma

nual de materialismo dialéctico- que lo peculiar, lo singular 

y lo particular, tienen una mayor riqueza, son más vastos que 

lo general". 45/ 

Por lo anterior es necesario conocer su trabajo literario-po

l!tico, para entender cabalmente a que concepción del mundo y 

a que inquietudes corresponde su exposici6n. Dicho trabajo -

esta !ntimamente ligado, desde mi punto de vista, a su canee~ 

ción de partido pol!tico marxista. 

NOTA 45/: J~ Pevueltas. Antolog1'.a Personal 1 r:áJ. B, Archivo del Fon 
do 36, Fondo de o.ü.turaF.OOi&icii, Médoo, 1975. -
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: :: EL CONCEPTO . DE CONCIENCIA EN REVUELTAS 

LOS EJES DE LA ENAJENACION 

Revueltas sostiene que hist6ricamente en México, la concien--

cia p~oletariah/ fue enajenada a la ideolog!a burguesa, debi

do a que la clase hegem6nica tuvo la capacidad para corpora

ti vizar todos los movimientos de masas tanto del proletariado 

como del campesinado as! como otros movimientos populares, d~ 

rante el periodo de formaci6n tanto del sistema pol!tico me--

xicano como del propio Estado y su gobierno. Para el mar-

xismo, todo movimiento revolucionario triunfante impone su 

ideolog!a en todas las esferas de la superestructura~/ y dom! 

nantemente en la estructura ec6nomica. El otro eje de enaje

naci6n del movimiento obrero es la incapacidad hist6rica del 

Partido Comunista para dirigir. el movimiento obrero a su in

dependencia y organización. Es la imposibilidad del PCM de -

construir el verdadero partido de vanguardia de la clase que 

represente cabalmente sus intereses hist6ricos en todos los -

6rdenes. 

Este doble eje de la falta de independencia del movimiento 

obrero y de su enajenaci6n a la· ideología burguesa incide 

también en el control y enajenación del movimiento de masas -

~: O:xlciencia proletaria, la entenderaoos CQllJ el norento en que el 
proletariado coooce sus neoesidades propias coro clase,as! caoo -
el plantearse su errancipaci6n junto coo. la socierlad entera, para 
abolir las clases. 

oorJ/: ''Ias ideas daninantes en cualquier~ ro han sido nunca JTás que 
las id~ de la clase dan:i.nante". Carlos Marx y Federico ~els. 
El Manifiesto del Partido canunista ,en Cbras ~idas de attlos 

Marx y Federioo ªjj{ls, en IbS '1.tllos, Ta1X> I, Pág~, F.ffitorfil -
P.rogreso, MOSCd, 9 1. 
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por la ideología burguesa. Control ideol6gico que se vería -

atenuado si la clase obrera opusiera su ideología proletaria 

a la dominante. 

Aplico los términos de movimiento de masas y de movimiento 

obrero indistintamente en la exposici6n, pues ambos se entre

cruzan, pero desde luego, son conceptos que responden, a abs-

tracciones distintas, esto es, el movimiento obrero obedece a 

la agrupaci6n orgánica de las personas que ocupan un lugar d~ 

terminado en la producci6n y desde luego no poseen los medios 

de producci6n, conformando así una clase homogénea por sus in 

tereses hist6ricos; en cambio, el movimiento de masas es hete 

rogéneo ya que en él hay grupos de distintas clases e inter

clases, cuyo lugar no es específico en la producción y gene-

ralmente no poseen medios de producción, ni tampoco conforman 

una clase, ni son movimientos orgánicos, pues su organización 

responde a la coincidencia de un interés transitorio específ~ 

ca en cada grupo, pero que más adelante ese inter€s no coinci 

de o definitivamente se contrapone. Utilizo los términos in

distintamente -decía-, pues en la descripción hist6rica y en 

la reflexi6n te6rica, ambos son movimientos controlados, ena

jenados y en ocasiones dirigidos por el gobierno y el estado 

democrático-burgués en México. Ejemplos de movimientos de m~ 

sas son: frentes electorales, tomas de tierras, protestas es

tudiantiles, etcétera, o sea, movimientos inorgánicos; en cam 

bio, el movimiento obrero se observa, en los sindicatos, reu

niones, mitin~s, huelgas, etcétera, o sea, tiene vida orgánica. 

Dice Marx con relaci6n a la separaci6n de estos dos conceptos: 
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"Las condiciones econ6micas, transformaron primero a la masa 

de la poblaci6n del pa!s en trabajadores. La dominaci6n del 

capital ha creado a esta masa una situaci6n comGn, intereses 

comunes. As!, pues, esta masa es ya una clase con respecto -

al capital, pero aan no es una clase para s!. Los intereses 

que defiende se convierten en intereses de clase. PERO LA 

LUCHA DE CLASE CONTRA CLASE ES UNA LUCHA POLITICA". *~ 

ENAJENACION Y CONCIENCIA 

A prop6sito de la enajenación, este no es un fen6meno exclusi 

vo del capitalismo, sin embargo, en el capitalismo alcanza su 

mayor expresión en todos los ámbitos de la socied.ad burguesa, 

lo cual implica uno de los obstáculos m~s a vencer por la 

ideolog!a proletaria. La propia vanguardia de la clase obre

ra se ve bombardeada por la ideolog1a burguesa que conlleva -

la enajenación en sus entrañas. La enajenaci6n implica ante

poner la abstracci6n de las cosas, la fetichizaci6n del mundo, 

a las verdaderas relaciones entre .los hombres, relaciones de 

clase, de lucha de clases. Entre los presupuestos de dicha -

enajenación, esta la consideración de que el mundo capitalis-

ta y la burguesfa ven al trabajo humano, al obrero, como una 

mas de las mercancfas, el trabajador es rebajado a la condi-

ci6n de igualdad {en el mejor de los casos) con las cosas, las 

mercanc1as. Al respecto plantea Marx: "En lugar de todos los 

sentidos f!sicos y espirituales ha aparecido as! la simple 

enajenación de todos estos sentidos, el sentido de~".!/ 

Esta situación es llevada a todos los actos de la sociedad en 

*El subrayado y las compactas son m1os (L.F.). 
OOrA 3/: Garles Marx. Miseria dé la Filosoffa, (Pssp.lesta a la filosof!a de 

- la miseria), pa¡;J.158, EW.torla! Si'glo XXI, Mlbd.'CO, 1984, 
OOl'A y: Carlos Marx. Manuscritos F.oooan1.á y Filosof!a, p&¡.148, Alianza 

Efiltorial, Madr:fd, Fspaña, 1981. 
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donde la dominaci6n ideol6gica burguesa marca la pauta; tam

bién en las relaciones políticas y sociales, la burguesía in-

tenta y lleva a cabo esta relación. 

Es justamente la superación de estas relaciones cosificadas, 

que encubren la verdadera relaci6n entre los hombres en el ca 

pitalismo -el dominio de una clase sobre otras~ la que conll~ 

va la emancipaci6n de los obreros y de la humanidad entera. 

La verdadera naturaleza del hombre es deformada por este sis-

tema de cosificaci6n que impone su perspectiva a todos los -

actos humanos. "Los hombres, al establcer las relaciones so-

ciales con arreglo al desarrollo de su producción material, -

crean también los principios, las ideas y las categor!as con-

forme a sus relaciones sociales. Por lo tanto, estas ideas, 

estas categor!as, son tan poco eternas como las relaciones a 

las que sirven de expresión. Son productos históricos y tran

sitorios."~/ Con respecto a como percibe la conciencia la -

realidad del mundo, Carlos Marx señala: 

"Mi conciencia general es s6lo la forma teórica de aquello C)! 

ya forma viva es la comunidad real, el ser social, en tanto -

que hoy en día la conciencia general es una abstracción de ·la 

vida real y como tal se le enfrenta. D:! aqu! también que la 

actividad de mi conciencia general, como tal, es mi existencia 

teórica como ser social".~/ 

En contraposici6n a la conciencia deformada de la realidad 

~: carlos Marx. Miseria de la Filosofía , pág.91, ep.cit. 

~: carlos Marx. Manuscritos :EDc:rlan!a y Filosofía , pág.146,op.cit. 



149 

por la ideología burguesa, Lukács retoma el planteamiento de 

Marx, acerca del proceso de conciencia y establece: 

"(Cita Lukács a Marx) ••• 'No basta con que la idea reclame la 

realidad¡ también la realidad tiene que tender al pensamien--

to' •••• 'Entonces se verá.que el mundo posee desde hace mucho 

tiempo el sueño de una cosa, de la que le basta con tener 

consciencia para poseerla realmente'. Esta relaci6n (dice 

Lukács} de la consciencia con la realidad es lo que realmente 

posibilita una unidad de teoría con la práctica. Sólo si el 

paso a consdiencia significa el paso decisivo .que el proceso 

histórico tiene que dar hacia su propio objetivo, compuesto -

de voluntades humanas, pero no dependiente de humano arbitrio, 

no invensi6n de esp!ritu humano; sólo si la función histórica 

de la teoría consiste en posibilitar prácticamente ese paso; 

sólo si esta dada una situación histórica en la cual el corree 

to conocimiento de la sociedad resulta ser para una clase co~ 

dición inmediata de su autoafirmaci6n en la lucha; ••• y sólo 

si, consiguientemente, esa clase es al mismo tiempo, para ese 

conocimiento, sujeto y objeto del conocer y la teor!a ínter-

viene de este modo inmediata y adecuadamente en el proceso de 

subversión de la sociedad: sólo entonces es posible la unidad 

de la teoría y la práctica, el presupuesto de la función revo 

lucionaria de la teor!a. 

"La claridad acerca de esa función de la teoría es al mismo -

tiempo el camino que lleva al conocimiento de su naturaleza -

teorética, el m~todo de la dial~ctica.~11 

rorAJ/; Georg Luckács. Historia y Q:mscieocia de clase , ~s. 2 y 3, . 
op.cit. 
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Pero ¿qué es la realidad? Para el marxismo realidad es el 

concepto de totalidad, en donde los hechos cotidianos no mues 

tran irunediatamente la naturaleza de los mismos, o el reflejo 

verdadero de las cosas, sino que es el desarrollo hist6rico y 

social del hombre, el que va definiendo o determinando la rea 

lidad, y este conocimiento s6lo se alcanza con la noci6n de -

totalidad. Puede describirse un hecho hist6rico, pero sin la 

noci6n de totalidad, no puede explicarse ni verdaderamente co 

nocerse. Claro que este proceso es el mismo del conocimiento. 

Este proceso será el que dé al proletariado y su vanguardia -

en la medida que sea aplicado correctamente, la superioridad 

cognoscitiva del proceso hist6rico. 

Justamente son estas premisas: Conciencia, Totalidad y Teor!a, 

las que permiten la posibilidad de influir en la historia, en 

la medida que responden a un conocimiento sobre la realidad -

que les muestra hasta donde es factible incidir en su curso, 

esto es, hay una limitaci6n hist6rica de influencia, pero que 

no impide su realización. En cuanto a la aplicación.del con~ 

cimiento dice Luckács: "Hay que encontrar además, en la teo-

r!a y en el modo como ella afecta a las masas, los momentos, 

las determinaciones que hacen de la teor!a, del método dialés_ 

tico, el veh!culo de la revoluci6n1 la naturaleza práctica de 

la teor!a tiene que desarrollarse a partir de ella misma y de 

su relación con su objeto".a/ 

Revueltas en el Proletariado sin Cabeza, va a adentrarse entre 

otros problemas al de la conciencia,preeminentemente. Hará 

NOTAª-/: Ibid. , pág. 2. 
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una breve s!ntesis de como en los teóricos del movimiento obre 

ro surge la idea y el concepto mismo. "··· la conciencia hu-

mana que quiere desenajenarse comienza por ser la conciencia 

del proletariado. Pero no es el proletariado, por s! mismo, 

el que llega a esta conclusión teórica, sino que tal conclu--

sión no ha sido sino el producto del pensamiento de Marx. Es 

decir, la desenajenación del proletariado ha tenido que real! 

zarse, primero en la teor!a" . .2/ Revueltas a partir de la 

explicación de este proceso cognoscitivo va a comprender y 

proponer que el contenido del concepto de conciencia, será el 

de Conciencia te6rica, la cual evidentemente tendr& que ser -

sometida permanentemente a su ejercicio práctico, sin lo cual 

el concepto te6rico estar!a vacto. De lo contrario el conce~ 

to ser!a producto de una abstracci6n ocurrente de cualquier i~ 

dividuo. Desde luego el nivel del concepto propuesto es de -

un mayor grado de complejidad de lo expresado. La conciencia 

no serta tal en términos marxistas sino es producto del cono

cimiento, el cual se produce de la unión dialéctica de teor!a

pr4ctica. Dice Revueltas: "No es Marx, es el proletariado 

quien se piensa en ~l, o en otras palabras, Marx se transfor-

ma en el cerebro de la clase obrera al organizar te6ricamente 

su conciencia: el paso que sigue es el de transformar esa 

organizaci6n de la conciencia en conciencia organizada, en el 

agrupamiento de un cierto n11mero de cerebros que se institu--

yen en el cerebro colectivo del proletariado, es decir, en su 

~: J~ D3VUeltas EMayo 90bre un Proletariado sin cabeza pSg.13, 
Ediciooes de la LI9i\ Ieninista Espart!lco, Mílbdco, 1962. 
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partido de clase". lO/ 

LA ORGANIZACION DE LA CONCIENCIA 

Evidentemente esta organizaci6n de la conciencia, y luego, 

conciencia organizada, responderá al desarrollo del proletari~ 

do, de su organización, a las condiciones históricas y a las 

premisas teóricas de todas éstas sintetizadas en el Partido. 

"La conciencia organizada del proletariado, esto es, su par--

tido de clase, no podrá existir de otro modo -escribe Revuel-

tas- que como el resultante necesario de un proceso dirigido 

de la organizaci~n teórica de su conciencia".ll/ En otros -

términos, esto quiere decir que la organización de la concien 

cia será un movimiento consciente y no espontáneo que lleve a 

cabo las premisas del proceso organizativo el cual a su vez -

estará determinado por las distintas fases del desarrollo his 

t6rico de la Clase y su Partido. Será una organización 

consciente que trabajará partiendo de ese grado de conciencia 

y se propondrá llevarlo a una conciencia organizada que pers~ 

guirá el ordenamiento de la conciencia. O sea, grado de con-

ciencia y grado de organización serán unidad del proceso del -

Partido. 

Por último, en cuanto al problema de la conciencia proletaria, 

Revueltas va a plantear que para que la conciencia organizada 

-o sea el Partido- exista como tal, hay que llevar a cabo la 

premisa de organizar la conciencia. 

"PERO, ¿EN QUE CONSISTE ESTO DE ORGANIZAR LA CONCIENCIA? ••• A 

LA CONCIENCIA NO LE BASTA OBJETIVARSE EN LA REALIDAD COMO DU~ 

~A DE TAL O CUAL NUMERO DE MENTES HUMANAS QUE LA HAYAN HECHO* 

?UrA !Q/: ~., p.1q. 13 
lmA g/: ~., ¡;áq.14 
*las OCllpactas 900 ndas, (L.F.) • 
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SUYA; NO LE BASTA IURARSE EN EL ESPEJO PE ESTAS MENTES PARA -

SABERSE COMO ES EN ABSTRACTO, COMO TEORIA. ESTA .REALIZACION -

DE LA CONCIENCIA ES TAN SOLO UNA PARTE DE SU REALIZACION TO-

TAL, LA PARTE QUE NECESITA PARA SALIR A LA REALIDAD, ••• PERO 

NO ES TODO LO QUE LA CONCIENCIA NECESITA PARA REALIZARSE JUS

TAMENTE, PARA REALIZARSE EN SU TOTALIDAD LO QUE NECESITA LA -

CONCIENCIA ES ESTO: SALIR DE LA MENTE ·DE LOS HOMBRES Y HACER-

SE UNA REALIDAD NUEVA TRANSFORMANDO·LA REALIDAD EXTERIOR • 

• • • PARA PODER HACER TAL COSA LA CONCIENCIA NECESITA QUE LOS -

HOMBRES QUE LA HAN HECHO SUYA SE CONVIERTAN TAMBIEN EN SU IN~ 

TRUMENTO, ORGANICEN LA CONCIENCIA (SE ORGANICEN ELLOS EN TANTO 

QUE DUEflOS DE TAL CONCIENCIA) Y LA CONVIERTAN EN ESE INSTRU-

MENTO ESPECIFICO DE LOCHA~OOE r:s· t.11t CONCIENCIA ORGANIZADA. n *·!Y 
En contraposici6n a la conciencia proletaria,·1a ideología 

burguesa no puede ir más allá de su situaci6n de clase misma. 

Las mismas condiciones económicas la determinan.Objetivamente 

la estructura de la sociedad responde a este hecho. Todas --

sus relaciones están enmarcadas por su condici6n de clase do-

minante en el capitalismo. En el modo de producir capitalist! 

mente, no le es posible ver otra realidad. Su conciencia en 

estos t~rminos es conciencia econ6mica, pero no en la acepci6n 

vulgar del t~rmino, sino en el más alto grado ideol6gico, de 

un estadio hist6rico de la humanidad, independientemente de la 

desnaturalizaci6n humana de las relaciones de producción cap~ 

talistas. Ahora bien,esta concepci6n del mundo, la burguesía 

siempre la impondrá en el capitalismo a las otras clases. 

*Las caipactas son mías, (L.F~), 

ooriJ:Y: J~ Revueltas. Escritos Polltioos III ,págs. 23 y 24, <J:iras -
O::npletas 14, EdiciOñeS Erii, M§ldCO, 1984. 
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LA AUTOCONCEPCION DE LA IDEOLOGIA DOMINANTE EN MEXICO. 

Con relaci6n al anterior planteamiento teórico, en México la 

ideología burguesa intenta globalizar todas las relaciones¡ a 

continuaci6n Revueltas nos describe esta situación: 

"LA BURGUESIA EN EL PODER, O SEA, EN SU CONDICION DE CLASE QUE 

SE REALIZA EN EL PODER, TIENDE A NO CONSIDERARSE YA COMO TAL 

CLASE, SINO COMO UNA TOTALIZACION DE LA SOCIEDAD ENTERA DOND~ 

ESTA DILUYE SUS MATICES, SUS DIFERENCIAS Y CONTRADICCIONES, -

DENTRO DE UNA APARENTE IDEOLOGIA UNICA Y UNIVERSAL, ..... .g/ 

".,. LA BURGUESIA YA NO ES LA CLASE BURGUESA, ES MEXICO Y LA 

REVOLUCION, PUES AHORA PUEDE PERMITIRSE EL LUJO DE NEGARSE EN 

APARIENCIA COMO CLASE EN TANTO SE AFIRMA COMO ESTADO. 

PERO NO¡ LA AUTONEGACION DE LA BURGUESIA MEXICANA COMO CLASE 

NO ES SINO UNA AUTONEGACION IDEAL, NO CONSTITUYE UNA RENUNCIA 

A LA EXISTENCIA HISTORICA. LO QUE OCURRE ES QUE SI LA BURG~ 

SIA SE JUZGA A SI MISMA FUNQIDA COMO CLASE DENTRO DE UNA ENTI 

DAD QUE LA SUPERA, O SEA LA REVOLUCION MEXICANA, LAS OTRAS 

CLASES REVOLUCIONARIAS, Y ESTA SI DE HECHO, DESAPARECEN ~ 

TERRENO IDEOLOGICO COMO TALES, SE DILUYEN COMO IDEOLOGIAS PRO 

PIAS DENTRO DE LA IDEOLOGIA BURGUESA DIVINIZADA BAJO LA FORMA 

DE UNA REVOLUCION CON LA QUE TODOS SE CREEN IDENTIFICADOS",..!_4/ 

"Al pretender que se enajena al Estado (puesto que el Estado 

mexicano no es un estado burgués, sino 'la revoluci6n hecha -

~: José Revueltas. Escritos Pol!ticos II , pág. 162, Obras O:rrple
tas 13, D:liciones Era, M&dco, 1984. 

oorJi4/: ..D2;!.d. , p.1g. 16 3. 

*Las compactas son más.(L.F.) 
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gobierno') y al pretender, en su calidad de revoluci6n conver 

tida en gobierno, que se identifica con los sectores más nece 

sitados de la sociedad: la clase obrera y los campesinos, la 

burguesía no hace otra cosa sino consumar la verdadera enaje

naci6n de aqu€llos a sus manos . 0 !.~ 

"EL SELLO QUE :IMPRIME LA BURGUESIA NACIONAL AL PROCESO DEL DE 

SARROLLO; IDEOLOGICO NO ES, ENTONCES i SINO EL DE SU PROPIO MI

TO: ELLA 00, cmsTITUYE UNA CLASE DETERMINADA, SINO UNA REVOLU

CION DE TODO EL PUEBLO; SU PROGRAMA NO ES EL DE UNA PARCIALI-

DAD SOCIAL, SINO EL PROGRAMA DEL PAIS ENTERO QUE SE EXPRESA -

EN LA CONSTITUCION, Y SU 'CONCIENCIA ORGANIZADA' NO ES OTRA -

QUE EL GOBIERNO MISMO, A TRAVES DEL PARTIDO DE ESTADO, ..• * 

"DE ESTE MODO LA ORGANIZACION DE LA CONCIENCIA BUP.GUESA NO 

VIENE SIENDO, EN LA REALIDAD HISTORICA DE MEXICO, SINO LA OR

GANIZACION BURGUESA DE TODAS LAS CONCIENCIAS, LA FUERZA DIRI-

GENTE EN EL PROCESO DEL DESARROLLO Y LA MEDIATIZADORA DE LA -

CONCIENCIA OBRERA."l§/* 

A prop6sito de la construcci6n de un Estado, despu~s de un mo 

vimiento revolucionario de la burgues!a y de su fuerza ideol6 

gica, Engels dec!a: "En el Estado toma cuerpo ante nosotros -

el primer poder ideol6gico sobre los hombres. La sociedad se 

crea un 6rgano para la defensa de sus intereses comunes f ren-

te a los ataques de dentro y de fuera. Este 6rgano es el po

der del Estado. Pero, apenas, creado este 6rgano se indepen

diza de la sociedad, tanto m~s cuanto más se va convirtiendo 

~:~··pág. 164. 
~ qcnpactas s:>n m!as, (L.F.). 

IDmV: J~ Reweltas. ·F.nsayo de un Proletariado sin cabeza , págs. 46 y 
47, Fdiciones de la Liga lJminista Espartaoo,~,1962. 
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en 6rgano de una determinada clase y más directamente impone 

el dominio de esta clase. n'!J/ 

Por otra parte, Revueltas al efectuar su análisis de la clase 

obrera en M~xico, va a encontrar que la· conciencia obrera se 

encuentra enajenada a la ideolog!a dominante y que por lo tan 

to su conciencia no esta organizada en función de sus intere-

ses hist6ricos, sino a partir de la ideolog!a dernocrático-bur 

guesa, a partir del proyecto nacional burgu~s capitalista y -

antimperialista. Tomando en cuenta lo anterior y con base en 

las propias condiciones del marxismo en M~xico (sectario, do~ 

mático, inconexo con la realidad, burocrático y en funci6n de 

intereses ex6genos) , el pensamiento marxista ha derivado en tres 

grandes corrientes: la burocrática, la izquierdista y la 

oportunista. Las tres son producto de la inconsecuente e in

correcta concepci6n y aplicaci6n del marxismo en M~xico. La 

inconsecuente aplicación del marxismo como teor!a, como organ! 

zación y como gu!a del movimiento ob~ero, as! como la penetr~ 

ción ideol6gica burguesa en el movimiento de masas y en el rn~ 

vimiento obrero mismo, han llevado a la mediatizaci6n ideol6-

gica y pol!tica de la clase obrera, as! como por ende también, 

a su falta de independencia de clase. Justamente la conjun-

ci6n de estos factores junto con las relaciones econ6mico-so-

ciales de producci6n, dieron surgimiento a estamentos y capas 

de dirigentes obreros privilegiados que medraron con el movi

miento y desvirtuaron las demandas econ6mico-pol!ticas del -

movimiento obrero. 

oorl11:Federioo Ergels: Ludwing Feuerbach y el Fin de la Filosof!a Clási
ca Alanana , pág. 395, en Cilras Escogidas de carios Marx y Federico 
~Dos Taros, TalD II, Editorial Proqreso,Moscll,1971. 
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Paralelo a lo anterior, Revueltas va a plantear, que fue el -

propio Partido Comunista Mexicano el que al no interpretar -

correctamente cuales eran los proyectos del gobierno de la de 

mocracia-burguesa y los limites revolucionarios de sus plan

teamientos, as1 como el no ver c6mo se transformaba el gobie~ 

no en la medida que las relaciones de producci6n avanzaban, -

en un gobierno representante de los intereses de la burguesía, 

con intereses cada vez m~s antaq6nicos a la clase obrera, el 

que coadyuvó inintencionalmente a la enajenación de la clase 

obrera. 

As1 exponía Revueltas la actitud del Partido Comunista; 

"Nuestro partido ha pactado sucesivamente, a lo largo de su -

historia con los caudillos democrático-burgueses, sobre la ba 

se de ciertas 'condiciones o puntos' mediante los cuales se -

creta {y se sigue creyendo) que tales caudillos y su clase 

impulsarían el desarrollo de la revolución democrática y se -

convertirían en 'amigos sinceros del pueblo'~· ••• El resultado 

de esta política no ha sido otro que el de entregar a la cla

se obrera en manos de la burguesía y el de obligar a la propia 

clase obrera a caminar bajo la dirección de aqueilla." 18/ 

Revueltas explica cuales son las características de esta no -

fusión, no aplicaci6n y no direcci6n del Partido Comunista de 

la clase obrera, "La conciencia socialista general del parti

do comunista -dentro de la que se comprenden los principios -

del marxismo-leninismo que sustenta te6ricamente- no se ha 

transformado en una conciencia concreta, particular y espec1-

f ica de la clase obrera mexicana, ni ha sabido introducirse -

NOTA 18/: Jos! Perueltas: ·Escritos POJ.tti.c:x)s II, J*t. 83, Cbt'as ctmpl!, 
tas,Nin.13, nl1cicnes Era, M&W::o, 198-1. 
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en la aplicaci6n creadora de los principios del marxismo-leni 

nismo a la realidad del pais" }.2/ 

En correspondencia a lo anterior Revueltas propone que "LA -

RAIZ ESENCIAL DE LA FALTA DE INDEPENDENCIA DE LA CLASE OBRERA 

EN MEXICO HAY QUE BUSCARLA PRECISAMENTE EN EL PUNTO DONDE RA

DICA LA ENAJENACION ESENCIAL DE ESTA: EN EL PAPEL QUE HA RE-

PRESENTADO Y REPRESENTA EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO COMO -

CONCIENCIA OBRERA DEFORMADA, COMO PARTIDO QUE NO HA PODIDO -

SER EL AUTENTICO PARTIDO DE CLASE DEL PROLETARIADO, .•• LUEGO 

ENTONCES EN EL HECHO DE QUE EN MEXICO NO EXISTA EL PARTIDO DE 

CLASE DEL PROLETARIADO" .~<V* 

tnrA 19/:~., pág.23 

NJl2\ ~,José Bevuel.tas. Ensayo sobre un proletariado sin cabeza , pág.228, 
Fdiciooes de la Liga IJmi,nista EspartacO, Ml!xioo,1962. 

*Las OCllplCl:aS son mtas, (L.F.). 
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LA INEXISTENCIA HISTORICA DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO O ÍA 

DEFORMACION COGNOSCITIVA OEL PARTIDO COMUNISTA EN MEXICO. 

LA DEFORMACION COGNOSCITIVA 
pentro de los factores que dieron origen al nacimiento del 

Partido Comunista en México, hab!amos señalado uno muy irnpor-

tante, que era el que ya exist!a el concepto te6rico, as! co-

mo la organización práctica en otros lugares e incluso que ya 

había alcanzado uno de ellos, el bolchevique , el triunfo de 

la clase obrera sobre las clases dominantes en Rusia. Este -

avance hist6rico y te6rico ten!a su lado positivo y que era: 

el que las experiencias de ese movimiento hist6rico eran ense 

ñanzas para los partidos comunistas de todo el mundo, pero 

que tenfa su lado negativo, y era, que su camino de triunfo -

pod!a ser interpretado como el ünico posible a seguir para a! 

canzar la victoria en otras latitudes del orbe. Y esta apli

cacidn o interpretaci6n dogmática fue la que prevaleci6 sobre 

cualquier otra consideraci6n. El modelo bolchevique de orga

nizaci6n,f00 .. el que cundi6 por el mundo, y en: nuestro caso, 

México, no fue la excepci6n, al contrario, la historia del co 

munismo mexicano esta embuidaen forma general por esta conce~ 

ci6n aplicada de manera dogmática que desvió la perspectiva 

comunista én México y que lle96 a interpretar in:x>rrectar.lente la reáJ.!. 

dad de la sociedad mexicana. Desde luego el casi nulo ejercf 

cio pr§.ctico de la teor!a conllev6 como ya lo mencionamos,.a 

las tres aplicaciones incorrectas del marxismo en M~xico: El 

oportunismo, el izquierdismo y el burocratismo. El ~rimer 

error, el considerar la existencia del Partido Comunista en -
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M~xico como algo ya dado, simplemente por el hecho de existir 

en la teor!a como tambi~n prácticamente en otros países, no 

s6lo no fue garantía de avance en M~xico, sino que por lo con 

trario devino en estancamiento te6rico y práctico. 

Dice Revueltas: "En las condiciones en que naci6 a la vida el 

año de 1919, nuestro partido no tuvo la necesidad de formarse 

un concepto te6rico general de lo que es el partido comunista, 

puesto que tal concepto ya existía ••• Nuestro partido tom6 -

este concepto teórico general y lo hizo suyo, con tanta mayor 

autoridad cuanto fue reconocido de inmediato como sección me-

xicana de la Internacional Comunista, o sea del 'partido mun-

dial', de la 'vanguardia internacional' del proletariado en -

todos los países. 

"Este hecho parecía otorgar al partido comunista en M~xico la 

condición de ser, de modo automático, la 'conciencia organiz~ 

da' y la 'vanguardia ideol6gica y la política de la clase obr~ 

ra'. ¿Era correcto considerar que el PCM ya tenía esta cond! 

ci6n a partir de su nacimiento? No, no era correcto todavía 

porque apenas se trataba de una realidad aparente, que debía 

comprobarse en los hechos de la vida social y política del 

país.nW 

"A nuestro partido pareció bastarle·, desde su fundaci<5n, con 

la circunstancia de tener una conciencia socialista en gene-

ral, para creer que ya con esto encarnaba la conciencia de la 

clase obrera. Cierto, la conciencia socialista es la concien 

cia obrera, pero, con todo, puede no dejar de ser una concien-

~: J~ Ievueltas, Escritos Políticos II , p1igs, 27 y 28, op.cit. 
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cia abstracta si no se la adectia a la naturaleza misma, al ca-

rácter especifico del proceso interno del desarrollo de la 

clase, .•. q~~ Efectivamente el Partido Comunista di6 por se~ 
tado el que era la vanguardia y jamás se cuestion6 si verdade 

ramente lo era¡ a pesar de que pudo haber reconocido errores 

-como lo hizo- pero que no llegaron a ese grado de conciencia. 

"EL PARTIDO COMUNISTA EN MEXICO NO MARCHA CON EL PROLETARIADO, 

NO SE INSTITUYE EN SU VARGUARDIA, PORQUE NO HA SOMETIDO AL 

PROLETARIADO MISMO A UNA CRITICA REAL, A LA CRITICA QUE SE NE

CESITA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CREAR SU CONCIENCIA CONCRE

TA. EL PARTIDO COMUNISTA SOMETE AL PROLETARIADO DE NUESTRO -

PAIS A.UNA CRITICA ERRONEA, QUE NO CORRESPONDE A SUS INTERESES 

DE-CLASE (POR EJEMPLO, COMO HEMOS VISTO, LA CONDENA DEL ANAR

CO-SINDICALISMO SIN ADVERTIR EL CARACTER PROLETARIO DE CLASE 

DE LAS LUCHAS POR gL ENCABEZADAS), ••• "* 2l/ 

El primer dogma nace con la concepci6n del Partido Comunista, 

de que es el Partido del proletariado y que por lo mismo no -

hay otro. Esta mecánica de pensamiento les es impuesta a to-

dos los militantes del Partido antes de entrar; con lo cual -

el partido cae en dos errores qrav!simos que han gravitado 

enormemente en el movimiento comunista mexicano desde siempre: 

uno, alejaron a todos aquellos hombres dispuestos a luchar 

por la transformaci6n del mundo y cuyo pensamiento era por 

ende cr!tico y no cuadrado. Dos, mutilaron y coartaron la lf 

oom21: !bid., páq. 29. 

*LaJl3~ctas son m!as, (L.F.). 
oom"Y: Jo~ ReVueltas. Ensayo sobre un proletariado sin cabeza , p!g. -

235, F.diciones de Ia Liga teñiñista Espartaco, 'll@Xlco, I962. 



162 

bertad de acci6n y de pensamiento de todos los militantes al 

imponérseles la consigna aberrante de todo por el partido y -

que esconde todo lo contrario, justamente, esa es la historia 

del Stalinismo en México. 

Dice Revueltas: " ••• El considerarse el Partido Comunista de 

México la vanguardia del proletariado y su auténtica concien-

cia, había comenzado por constituir el primer dogma de las -

sagradas escrituras del partido, su pecado original dogmáti-

co .•• ..2..Y 

"LA RAIZ HISTORICA DE LA DEFORMACION DEL PARTIDO COMUNISTA, -

ASI, RESIDE EN QUE NO APARECE (A PESAR DE QUE SUBJETIVAMENTE 

CREE REPRESENTAR A LA IDEOLOGIA PROLETARIA) COMO EL SER NATU

RAL DE LA CLASE OBRERA NI TAMPOCO SE TRANSfORMA ULTERIORMENTE 

EN DICHO SER. ESTO DETERMINA QUE PARA EL PARTIDO COMUNISTA -

DE r.mxrco LA IDEOLOGIA PROLETARIA SE CONVIERTA EN UN DOGMA, -

EN UNA SIMPLE REFERENCIA RITUAL, Y QUE EL DOGMATISMO IMPREGNE 

EN SU CONJUNTO, DE UN EXTREMO A OTRO, SU ACTITUD ANTE TODOS -

LOS PROBLEMAS Y SE PROYECTO SOBRE LAS FORMAS INTERNAS DE ORGA 

NIZACION DESPOJANDOLAS DE SU CARACTER CONSCIENTE:"*~ 

" ••• El partido comunista existe en una forma objetiva determ! 

nada, pero dicha forma no participa del 'ser de la naturaleza' 

(C.Marx) de la clase obrera mexicana. Tal cosa significa que 

el Partido Comunista de México ha hecho de lo que considera 

su 'objeto proletario', un objeto que no es el proletariado -

mismo en su naturaleza real, un objeto que no es el objeto de 

la conciencia proletaria; luego pues, que ese objeto no prole-

~: ~·· p!g. 240. 
*las carpactas son ro.fas (L,F.). 

---~-251 
r«JrA-1: ~·· plig. 242. 
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tario del partido comunista de nuestro pa!s no puede sino re

presentar la conciencia deformada de la clase obrera.~~o/ 

El postularse como el partido de la clase a partir de la exis 

tencia de la teoría marxista, pero sin comprobar tal teoría, 

sin entender las premisas y presupuestos de tal teoría, esto 

es, sin tener idea del proceso cognoscitivo y sin comprender 

al rrétodo delroaterialismo hist6rico y dialéctico que se aplica a 

cada paso del proceso del conocimiento, llev6 al Partido Comu 

nista a no realizar las tareas te6ricas indispensables para -

su orientaci6n y para su verdadera representaci6n te6rica. 

Desde luego también en este problema hay responsabilidad de -

la Internacional Comunista y de la deforrnaci6n hist6rica del 

marxismo que hizo Stalin y la corriente stalinista. La ausen 

cia de reflexi6n te6rica es la constante en el Partido Comu--

nista Mexicano, y justamente una de las premisas del marxismo, 

es el estudio de los hechos hist6ricos y la aplicaci6n para -

el análisis y la práctica hist6rica del método dialéctico. 

El dogmatismo conlleva necesariamente a rechazar la cr!tica y 

el conocimiento, a tal grado segGn palabras de Revueltas, que 

renuncia (consciente o inconscientemente) a la teor!a del co-

nocimiento o gnoseolog!a.Deformando de esta manera los prin-

cipios del materialismo hist6rico y del dialéctico, esto es, 

separándolos, lo que es contrario, precisamente a la aporta--

ci6n del marxismo, que plantea la uni6n del materialismo con 

la diaHlctica. 

Ahora bi~n, un problema central en el marxismo, ha sido la in 

26¡ 
MOTA- : .!QM.., pág. 243. 
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terpretaci6n que se le ha dado a Marx en sus propuestas hist6 

ricas, (lo que es indepen4iente de los errores que resulten -

de su aplicaci6n dogmática), ya que, por las características 

y condiciones del análisis y el método marxista as! como su 

aplicación, o sea también los principios generales de la inves 

tigaci6n científica; el marxismo ha sido tornado como al ---

go acabado e inmutable a fuer de ser todo menos marxista, -

aquél que no lo aplique como lo conciben los ortodoxos. Nada 

más alejado de Marx y Engels, que siempre ponderaron sus pro

puestas científicas como una gu!a para la acción. 

Regresando al problema de la deformación de la conciencia por 

parte del PCM, esta trae consigo tres consecuencias te6ricas 

y prácticas que imposibilitaron a ser del PCM el partido del 

proletariado, as! lo propone Revueltas: 

"PRIMERA: EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO CONVIERTE A LA IDEOLO-

GIA PROLETARIA (LA TEORIA GENERAL DEL SOCIALISMO CIENTIFICO, 

LAS NOCIONES DOCTRINARIAS) EN UN DOGMA RESPECTO A SU PROPIO -

SER: ESTO ES, EL PCM SE CONSIDERA COMO EL DEPOSITARIO UNICO E 

INDISCUTIBLE DEL MARXISMO, COMO SU SOLO INTERPRETE AUTORIZA--' 

DO •• ·** 

"SEGUNDA: ESTA ACTITUD DOGMATICA DEL PCM IMPREGNA DE UN MODO 

ABSOLUTO TODAS SUS ACTIVIDADES, PERO SE REFLEJA EN LA FORMA 

MAS AGUDA SOBRE LAS RELACIONES INTERNAS DE ORGANIZACION, PA

RALIZANDO, ENTONCES, EL FUNDAMENTAL PROPOSITO COGNOSCITIVO -

QUE TIENEN ESTAS RELACIONES, CON LO CUAL SE ANULA POR COMPL~ 

TO LA DEMOCRACIA INTERNA Y SE HACE IMPOSIBLE EL ANALISIS 

CIENTIFICO, MATERIALISTA-DIALECTICO DE LA REALIDAD.** 

**ra~: catp."ictas son mías, (L.F.). 
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"TERCERA: LA PRACTICA DEL PCM, DE TAL MODO, SE a::tNIERl'E NECE

SARIAMENTE TAMBIEN, EN UNA PRACTICA DOGMATICA Y AVENTURERA:, "*y 

A pesar de lo anterior el PCM pudo haber sido el promotor 

del partido de vanguardia, ya fuese a la manera leninista o -

del modelo de vanguardia que se hubiere deseado (nablo de la 

forma organizativa partidaria exclusivamente), con tal de que 

como plantea Revueltas, hubiese permanecido en el movimiento 

obrero y ligado a las masas de forrna orgánica, lo cual le ha

~o:ría permitido replantear su praxis revolucionaria. 

La deformaci6n de la realidad, los errores prácticos y la con 

cepci6n de los comunistas del partido son producto del desco

nocimiento de la teor1a polít:l.ca marxista, es producto de la 

ausencia de discusi6n te6rica sobre los problemas del conoci-

miento del partido. En lugar de que oriente la conciencia s~ 

cialista a su conocimiento y al de la clase obrera, el Parti-

do Comunista Mexicano, dá por realizado este conocimiento, 

convirti~ndose esto en un dogma, al no demostrarse en la prá~ 

tica tal conocimiento. 

"CONSIDERAR COMO IDENTICOS Y YA CONSUMADOS DESDE EL PRINCIPIO 

DEL PROCESO DEL CONOCIMIENTO, EL HECHO COGNOSCITIVO, GNOSEOLQ 

GICO, DE CONCEBIR UN OBJETO, CON EL HECHO PRACTICO DE COMPRO

BAR LA CONCEPCION DE ESE OBJETO CON EL OBJETO MISMO (COMO SI 

EL FENOMENO DE CONCEBIR YA.FUESE LA DEMOSTRACION DE LO CONCE-

BIDO), EQUIVALE A COLOCAR LA CONCIENCIA POR ENCIMA DE LA PRA~ 

TICA, AL MARGEN DE LA REALIDAD Y DE LA EXPERIENCIA; EN SUMA, 

EQUIVALE A CONVERTIR:A LA CONCIENCIA RACIONAL EN UN DOGMA ME

TAFISICO, QUE ES LO QUE HA OCURRIDO HISTORICAMENTE EN EL CASO 
*L.\s cmpactas son m!as, (L,F.). 
~]';__~.,~s. 244 y 245. 
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DEL PCM". *~/ 

" ••• la historia del PCU, en lo fundamental, es la historia 

del dogmatismo y de la deformación dogmática del marxismo-leni 

nismo. El partido comunista mexicano, en efecto ha incurrido 

en toda clase de errores y desviaciones a lo largo de su his-

toria, pero la característica natal que lo define en su forma 

ción do~tica, el hermetismo de sus concepciones y su agres! 

va y petulante desconocimiento de la realidad a título de con 

siderarse el depositario sagrado de la verdad histórica"?~ 

Subordinando el PC..~ e~ proceso del conocimiento y sus necio--

nes teóricas y prácticas, al fetiche de ser la vanguardia pr~ 

!etaria, tal proceso no podía menos que proyectarse, necesari~ 

mente, como un abigarrado y contradictorio conjunto de conti-

nuas desviaciones políticas y falsas rectificaciones, al que 

acompañaba como su sombra la comisión recurrente y cíclica de 

los mismos errores, sometidos cada vez más inGtilmente a una 

crítica y autocrítica dogmáticas,que se alimentaban a s! mis 

mas~iéndo·ydirigiendo su propia falsedad. Esto explica 

la irracional práctica política del partido comunista en Méxi 

co. 

"DE ESTA DEFORHACION IDEOLOGICA DE LA CONCIENCIA SOCIALISTA -

POR EL PCM y DE su CONSIGUIENTE INEXISTENCIA HISTORICA cono -

PARTIDO DE CLASE DEL PROLETARIADO 1 ARRANCA!~ TODAS LAS 0Er1AS -

DEFORMACIONES IDEOLOGICAS QUE PADECE EL SOCIALISMO EN HEXICO. n}_o/ 

En general la deformación del proceso cognoscitivo del Parti

do, llev6 al PCH a implantar y a imponer de manera antimarxista 

*Las ccnpactas son m!as, (L.F.). 
: J~ Revueltas. Escritos Políticos II , pág. 22, op.cit. 
: !bid., pág. 50. 
: !]:lid., pág. 169. 
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y antidialéctica, su visi6n acabada de la teoría, creando por 

otra parte un desfasamiento -en términos del proceso del co

nocimiento- entre la realidad r.iexicana y la teoría marxista y 

desde luego una no correspondencia entre teoría y práctica. -

El concepto de clase que nace de las relaciones sociales de -

producci6n se amalgama hist6ricamente en el cerebro de los -

hombres, en su forma cognoscitiva, en ~l proceso del conoci--

miento de Marx, es Marx mismo como conocemos,quien plantea es 

te concepto como resultado de su proceso cognoscitivo. Al 

llegar al concepto de clase, Marx arribará también a la dese-

najenaci6n de la clase, esto es, se planteará la emancipaci6n 

de la clase como condici6n a su desenajenaci6n propia y post~ 

riormente de la Hwnanidad. Y el conducto que servirá para lle 

var a la Clase a su proyecto hist6rico será justamente el 

Partido. Pero todo este planteamiento se dará primeramente,-

(a partir de la realidad -desde luego-) en el cerebro de Marx, 

o sea, en t~rminos te6ricos. Pues bien, este proceso cognosc! 

tivo es el que el Partido Comunista consider6 suficiente para 

estimar que la problemática de la creaci6n de la vanguardia -

estaba resuelta con el nacimiento del PCM en México. Dice Re 

vueltas con relaci6n ·a la enajenaci6n de la conciencia e ideo 

logia de la clase obrera en México por parte de la bu~guesía: 

"LA CLASE OBRERA MEXICANA. . • SE PROYECTA EN LA HISTORIA DE --

LOS ULTIMOS CINCUENTA ~os DEL PAIS (el escrito es de 1961) -

COMO UN PROLETARIADO SIN CABEZA, O QUE TIENE SOBRE SUS HOMBROS 

UNA CABEZA QUE NO ES LA SUYA". *~,Y 
*Las catpaetas son Idas (L.F.). 

N'.1rA31/:Jos6 Revueltas. Ensayo de un Proletariado sin Cabeza , p!gs. 38 
- y 39, :&liciones de la Liga Leninista Espartaco, cp.cit. 
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LA SUMA DE LAS DEFORMACIONES: LA INEXISTENCIA 

Esta concepci6n marxista de Revueltas y que di6 nombre a su -

Obra te6rico-política más importante de su vida, partía de la 

premisa marxista sobre la concepci6n te6rica de la clase y 

que era la de: INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DE LA CLASE OBRERA, 

EN TERMINOS TEORICOS Y ORGANIZATIVOS. 

El Partido Comunista debía partir de su realidad, de ver en -

qué momento se encontraba, de plantear verdaderamente cuál 

era su situaci6n y la de la clase obrera, de objetivamente 

analizar cuáles eran las relaciones de producci6n y la corre~ 

pendencia con el Estado y el gobierno de la democracia-burgu~ 

sa, así como cuáles eran los fines de este Estado y sus gobie~ 

nos. Todas estas realidades debían de haberse cuestionado y 

no darse por superadas, s6lo porque en otras realidades ya ha 

bían sido estudiadas por el marxismo. El propio marxismo es 

un método de análisis y jamás tuvo la finalidad de ser un ca

mulo de recetas, corno ha sido utilizado. A su vez el propio 

concepto leninista de partido, también fue usufructuado 

de manera dogmática-universal. Esta incornprensi6n del marxi~ 

rno tuvo como resultado inmanente la deformaci6n del concepto 

de partido comunista. Para Revueltas la concatenación de to-

dos estos elementos condicionaron, " ••• que el desarrollo dia-

léctico del partido se produjece en términos anormales, anti

naturales, defectuosos y que, en lugar de ser el sujeto de 

las leyes del desarrollo, es decir en lugar de que influyese 

sobre la aceleraci6n de éstas, se convirtiera en el objeto 

virtualmente inconsciente y pasivo de las rnismas 11 ~1/ 

NOI'A32/:José ~!tas. Escritos Políticos II ,pág. 30, op.cit. 
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Por otro lado, si bien es cierto que el desar-rollo de las fuer 

zas productivas en M~xico estaba atrasado en relaci6n a las -

fuerzas productivas mundiales, y este, es un hecho que daba -

otras caracter!sticas particulares para la organizaci6n de la 

clase obrera, como son: atraso pol!tico, conciencia de clase 

embrionaria y deformaci6n ideol6gica, las premisas te6ricas -

organizativas ya exist1an y deb!an de ser utilizadas para en-

cauzar al movimiento obrero hacia su proyecto socialista. Co-

mo ya dijimos estas premisas fueron vistas como dogma y no 

gu!a para comprobar en la práctica social mexicana su valor. 

Si bien hab!a atraso en el movimiento obrero, la supuesta va!!. 

guardia de la clase no le iba tan a la zaga en preparaci6n y 

conocimiento, esto arbitrariamente dicho en t~rminos relati--

vos. Para Revueltas los anteriores factores dieron, "···el 

resultado de esta oposici6n entre conciencia abstracta del 

partido y la conciencia concreta de la clase (a causa de la -

no transformaci6n te6rica de tal conciencia por el partido) -

trajo como resultado el que la clase obrera no pudiese adqui

rir su verdadera conciencia y que a~n sus luchas no contribu-

yeran a formarle tal conciencia,s:l:no que se quedaron dentro del 

marco tradeunionista y burgu~s"~]/ La no aplicaci6n de la 

teor!a del conocimiento llevaron al PCM a su dogmatismo, y es 

te a su vez a la deformaci6n de la conciencia y por Gltimo y 

a manera de Colof6n, lo cual es lo más grave, dice Revueltas: 

"ESTE DOGMATISMO INICIAL ES LO QUE LLEVA AL PCM A IR ADQUIRIE~ 

DO, UNO A UNO, TODOS LOS REQUISITOS QUE LE IMPIDEN SER EL PAR* 

*Las compactas y el subrayado son m!os,(L.F.). 

oomW=Ibid., p.ig. 32. 
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TIDO DE LA CLASE OBRERA, Y QUE TERMINARON POR CONVERTIRLO EN 

UNA CONCIENCIA PROLETARIA DEFORMADA, EN UN INSTRUMENTO DE LA 

ENAJENACION DE LA CLASE OBRERA POR LA BURGUESIA" • .J_<V 

"EL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO LLEGA A ESTE PUNTO DEL PROCESO 

DEGENERATIVO DE LA DEFORMACION DE SU CONCIENCIA, DECIAMOS, EN 

VIRTUD DE LAS PROPIAS LEYES INTERNAS QUE IMPULSAN DE MODO INE-

VITABLE EL DESARROLLO NEGATIVO DEL FENOMENO, HASTA CONVERTIRLO 

EN TODO UN SISTEMA DE AUTOENAJENACION CADA VEZ MAS HERMETICO 

E IRROMPIBLE, CUYAS EXIGENCIAS 'VITALES' CULMINAN EN LA EXP~ 

SION PRACTICA DE UNA 'NECESIDAD' QUE REPRESENTA LA QUIEBRA -

HISTORICA, LA BANCARROTA DEFINITIVA DEL PARTIDO COMUNISTA ME

XICANO, _QUE NO ES POSIBLE MENOS QUE RECONOCER: DICHO SISTEMA 

EXIGE, PARA SEGUIR IMPERANDO, UN PARTIDO NECESARIAMENTE DEBIL 

Y NECESARIAMENTE DESLIGADO DE LAS MASAS."**~/ 

En suma para Revueltas, la ausencia y la deformaci6n de la 

vanguardia de clase trajo consigo las situaciones siguientes: 

Ausencia de partido de clase que dirigiera al proletariado 

hacia su independencia y hacia su proyecto histórico. 

Fortalecimiento delreformismo y mayor dependencia ideol6g! 

ca de la burguesía por parte de la clase obrera. 

Diversas corrientes de interpretaci6n del "marxismon en 

t~rminos no marxistas. 

* El subrayado es mio. (L.F.). 

** ras oonpactas s:>n mías, (L.F.). 
N:YrA}Y=J~ Revueltas. Ensayo sobre un Proletariado sin cabeza , pág. -

251, Ediciones de la Liga leninista Espartaco, op.cit. 

IDrAY.Ibid., ~s. 253 y 254. 
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.No realizaci6n de la alianza también hist6rica y natural 

entre la clase obrera y los campesinos, y por ende conduc-

ci6n total del proceso ideol6gico por parte de la burgue-

sía. 

La aparici6n del marxismo sin partido.* 

Y, finalmente para Revueltas el comportamiento del Partido Co 

munista Mexicano fue el siguiente: 

"a) Identidad, al margen de la práctica, entre el ser la con--

ciencia de la clase obrera y ser su vanguardia pol!tica,es 

decir la noci6n de la vanguardia erigida en un dogma. 

b) Concepci6n dogmática de las normas del partido y oposici6n 

artificial de éstas. al proceso del conocimiento. 

c) Concepci6n liquidacionista de la lucha de tendencias y a-

plastami·ento de la lucha interna por medio de escisiones. 

d) Sustituci6n del Centralismo Democrático por el autoritaris 

mo y los métodos dictatoriales de direcci6n. 

e) Concepci6n policiaca de la lucha interna y espionaje polí

tico dentro del partido. ,,3_o/ 

* Confr6ntese los Escritos Políticos II , p!ig. 91, de José Revueltas. 

tmA~: ~.,págs. 55 y 56. 
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LA RUPTURA DEFINITIVA DE REVUELTAS CON EL PCM 

CONTINUACION DEL STALINISMO 

Después de los cambios sucedidos -a ra!z de la muerte de Sta-

lin- a partir del XX Congreso del Partido Comunista de la · -

Unión Soviética y en donde se juzgó la gravedad de la tenden

cia del PCUS hacia el culto a la personalidad ejemplicado en 

el ser de Stalin, casi todos los partidos comunistas del mun

do se encontraron con una realidad semejante al PCUS, esto es, 

hab!an reproducido mecánica y torpemente los vicios y deforma 

cienes del partido comunista como resultado de la "visión" 

stalinista. La imposición del socialismo en un sólo pa!s,los 

virajes de izquierda a derecha, según la conveniencia -apare~ 

te- de la existencia del socialismo en la URSS, el preponde-

rar y anteponer. la razón de Partido a todas las instancias de 

la sociedad y el imponer la visión de una persona (culto a la 

personalidad) a todo análisis incluso marxista o a combatir -

como al peor enemigo a las distintas corrientes marxistas que 

no comulgaban o aceptaban las propuestas stalinianas y el ex

terminio de la critica, dieron por resultado la deformación -

histórica del Partido Comunista en la URSS y por ende, debido 

a la influencia y "dirección" que ten!a el PCUS, en la mayor 

parte de los partidos comunistas del orbe. La propia tesis -

histórica de José Revueltas, planteaba la inexistencia histó

rica del Partido comunista en México, más esa tesis y su pro

puesta teórica general, bien podrían partir también, entre 

otros factores centrales, de la Deformación Histórica del Par

tido por parte del Stalinismo. Meses después del XX Congreso 
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del PCUS, en México se verificó el Pleno del Comité Central -

del Partido Comunista Mexicano efectuado del 1 al 4 de diciem 

bre de 1956, en donde se reconocieron formalmente algunas de~ 

viaciones que habían llevado al PCM a su crisis histórica, en 

tre las que se encontraban¡ errores graves por parte de la 

Dirección en su "lucha" por preservar la "unidad" del Parti 

do, métodos incorrectos de la Dirección del PCM que en lugar 

de resolver las diferencias, devinieron en violaciones a los 

principios, así como una trayectoria de vacilaciones e incon-

secuencias por parte de la Direcci6n y del Partido. 

Una de las consecuencias trascedentales de las denuncias con-

tra Stalin en la URSS, es que crearon condiciones en los par

tidos comunistasdel mundo de iniciar una crítica a su actua-

ci6n stalinista y de intentar superar esta sujeci6n antimar-

xista, mediante un nuevo análisis de la situaci6n de cada pa~ 

tido. En tiéxico a partir de 1957 se inicia en el PCM un pe-

ríodo de discusi6n y de inquietudes sobre el problema de la -

organizaci6n que deriv6 en algunos cambios de táctica y estr~ 

tegia, plasmados en el XIII Congreso del PCM en 1960. Sin 

embargo, la visi6n de la concepci6n del partido, no varió, con 

tinu6 la imposición del centralismo sin democracia, o sea, la 

interpretación que tenía la direcci6n del PCM del centralis--

mo-democrático, concepción leninista desvirtuada por Stalin, 

en donde en lugar de reconocerse las descrepancias, se les 

eliminaba.* 

Justamente es en el análisis de la "Disyuntiva Hist6rica del 

*Ver en el capítulo siguiente algunas reflexiones de la concepci6n leni
nista del Partido segiin Pevueltas. 
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Partido Comunista Mexicano" ;n/ elaborado•. en diciembre de 1957 

y enero de 1958, en donde Revueltas va a señalar con base en 

las necesidades hist6ricas, que el Partido Comunista Mexi-

cano debía avocarse a elaborar de manera inmediata e imposteE 

gable, una crónica crítica de lo que había sido la historia -

del Partido. Ya que para Rev~eltas era el principio de la 

transformaci6n del PCM en una organizaci6n autocrítica que re 

conociera sus errores, superara el dogmatismo y desechara la -

autoconcepci6n de considerarse la vanguardia sin demostrarlo, 

para poder plantear seriamente sus posibilidades reales de in 

cidir en el movimiento obrero, así como en su direcci6n y de 

ésta forma, llevar a la práctica las posibilidades reales de 

la perspectiva socialista. Esta tarea sólo se realizó par--

cialmente al formarse una Comisi6n que investigó "La Lucha In

terna en el Partido Durante los años de 1939 y 1948", presen

tado dicho trabajo en la sesi6n plenaria del e.e. del PCM, 

del 18 al 23 de mayo de 1957(..!V sin embargo, dicho reconoci--

miento sólo se concret6 a eso, a un reconocimiento. 

Unicamente años después de haberse transformado el. PCM en to-

dos los sentidos, sobre todo a partir de los setentas, es que 

se realizaron algunos estudios dentro del propio partido y 

fuera de él, que intentaron adentrarse en la historia del mi~ 

mo y de su diverso acontecer, que permiten una guía para con~ 

cer las distintas actitudes y las circunstancias hist6ricas -

que influyeron en su alterado desarrollo como organización. -

0012\37/:Este ensayo es el que inicia el Taro II de los Escritos Políticos 
de Revueltas. 

NOI'A38/:La canisi6n estaba encabezada por Manuel Terrazas y present6 un -
- docunento importante, con las principales características de la -

lucha interna en el Partido cammista »=>ticano. 
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Pero.volviendo al análisis de Revueltas, acerca de la necesi

dad de describir y asumir una autocr!tica sobre la historia -

del Partido, esta propuesta ya estaba encuadrada. en un cambio 

caulitativo en el pensamiento de Revueltas sobre la democra-

cia en la organizaci6n (ver capítulo siguiente). Son los al

bores.del año de 1958 y esti pr6xima la ruptura de Revueltas 

con el Partido Comunista Mexicano para siempre. A prop6sito 

de las posiciones de Revueltas, éstas eran vistas por la di-

recci6n del PCM trece años después,en 1970, con la misma 6pt~ 

ca ~gmática de la época Stalinista: 

"En el curso de la discusi6n que sa realizaba principalmente 

en el Comité del Distrito Federal y en el Comité Central, ap~ 

reci6 una tendencia claramente revisionista, que encabezada -

José Revueltas. Desde sus primeras intervenciones en la con

ferencia de agosto-septiembre de 1957, éste expuso su concep

ci6n liberal del centralismo democr4tico, segan la cual en P! 

r!odos de discusi6n cesar!a toda labor de los 6rganos dirige~ 

tes, los que se dedicarían a 'coordinar' la acci6n de las di

versas tendencias. Poco después, ante el fracaso de sus pos! 

ciones, Revueltas intervino con su conocida 'tesis' acerca de 

la 'inexistencia hist6rica del Partido', que lo colocaba en 

el terreno del liquidacionismo. cuando la Conferencia del 

Partido en el D.F. derrot6 estas posiciones y declar6 su in-

compatibilidad con la militancia en el Partido, Revueltas y 

su célula no se sometieron a estos acuerdos y renunciaron al 

Partido. Se trataba de una cuesti6n de principios, en la que 

no cabían concesiones: la cuesti6n de la existencia del Parti 
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do. Ya v.r. Lenin hab!a dicho que 'de suyo se comprende que 

el Partido no puede existir teniendo en su seno a los que no 

reconocen su existencia'."~ 

Hab!a desde luego, una incapacidad práctica y te6rica de en--

tender las propuestas revueltianas, que hoy a trinta. años de 

distancia, son suscritas por muchos que las combatieron y que 

eran: democracia interna, tolerancia de tendencias marxistas, 

existencia de minor!as y respeto al derecho de descrepar, o -

sea, a permitirse tener puntos de vista diferentes, evidente-

mente, con base en el análisis marxista¡ todos estos asuntos, 

hoy son Principios en las organizaciones de izquierda más 

importantes, sin los que no podr!an subsistir como organiza--

cienes de masas. 

Dec!amos, es justamente en su ensayo sobre la Disyuntiva His-

t6rica del PCM, que Revueltas va arribar al planteamineto de: 

o se transforma el Partido Comunista en el verdadero Partido 

de Clase ·o vendrá su "liquidación práctica en la realidad po

l!tica e hist6rica de M~xico". Desde luego se entiende que -

desaparecer!a el Partido como perspectiva socialista real de 

l:a clase. En esta tesis se ha observado que el cenit y el 

ocaso del PCM llegaron casi juntos en el término de la década 

de los treinta. Sin embargo la liquidaci6n a la que hace alu 

si6n Revueltas, no se plantea teóricamente hasta que el pro-

pio Revueltas habla de la misma teóricamente a fin de la déc~ 

da de los cincuenta. Para Revueltas ya hay un divorcio entre 

el concepto de "conciencia organizada" que se produce en la -

teor!a y la noción de "vanguardia pol!ticah que es fruto del 

oorA39/:Arnoldo Mart!nez Verdugo. PCM.~taria y Perfil)E!Ctivas , pág.51, 
Dilciones de CUl tura Popular, , 1977. 
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ejercicio práctico del partido. 

Para Revueltas ya había un "Dogmatismo Práctico" que respondía 

a la aplicaci6n antimarxista de forzar los conceptos te6ricos 

a la realidad. Para el análisis de Revueltas el problema era 

grave ya que el encargado de resolverlo: el Partido no exis-

tía como tal; así lo esbozaba: " .•. el Partido es un instru--

mento del conocimiento, un medio para conocer la realidad, ..• 

y en seguida transformarla ...• el partido es el sujeto y la 

realidad el objeto, o sea que el partido es el que conoce y la 

realidad es lo que se conoce, ••• ,,4_()' 

EL PCM Y EL POCM EN EL MOVIMIENTO FERROCARRILERO 

La derrota del movimiento ferrocarrilero fue acremente criti-

cada por Revueltas, responsabilizando de ésta a las direc-

ciones del PCM y del POCM, por su incapacidad te6rica y prác

tica de plantearse los alcances de la lucha emprendida por -

los ferrocarrileros1 as! como por llevar al movimieto a su de 

rrota, al no medir las consecuencias de esta lucha y·la repr~ 

si6n fer6z del Estado burgu~s. 

"lHABIA EXISTIDO EN ALGl.}N MOMENTO LA CONCIENCIA IDEOLOGICA OR-

GANIZADA, CAPAZ DE SEílALAR LAS METAS REALES DEL MOVIMIENTO, -

DE CUYAS PREMISAS SE DERIVABA EL OBJETIVO ESTRATEGICO DE CON-

QUISTAR LA INDEPENDENCIA DE LA CLASE OBRERA? lEXISTIA EL PAR-

TIDO DE LA CLASE OBRERA DEL CUAL NECESITABAN -Y NECESITAN-

LAS MASAS, PARA ADQUIRIR UNA NOCION CLARA Y PRECISA DE SUS NE-

CESIDADES Y ASPIRACIONES HISTORICAS, Y QUE HUBIERA PODIDO, SI* 

NO'fl\,:Of.Jool! Revueltas Escritos PoUticos II , pág. 16,op.cit. 
*las CCmpactas Y elsukirayaéló son míos,( ¡;,F.). 
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NO IMPEDIR LA CATASTROFICA DERROTA DE LOS FERROCARRILEROS, 

CUANDO MENOS ORGANIZAR UN REPLIEGUE OPORTUNO, •.. Y CON EL ME-

NOR NUMERO DE PERDIDAS, PARA VOLVER MAS ADELANTE A LA LUCHA? 

LA RESPUESTA ES NEGATIVA: NO EXISTIA; NO EXISTE TAL CONCIEN-

CIA ORGANIZADA, TAL PARTIDO DE CLASE DEL PROLETARIADO,•~_!./ 

Con las propias fuerzas del movimiento ferrocarrilero era im

posible enfrentar al Estado Mexicano, es s6lo a partir de un 

movimiento org~nico de clase coordinado por el Organismo Co-

lecti vo de la Clase que es posible hacer frente a la clase do 

minante y a su aparato represivo. Es justamente la aplicaci6n 

científica de la t~c~ica, la estrategia y en general de la 

teor!a de la Guerra aplicada a la lucha de clases por la Org~ 

nizaci6n de la clase, lo que permite evaluar los momentos, las 

circunstancias y los factores objetivos como subjetivos para 

tomar una decisi6n de avance o retroceso en la confrontaci6n 

de clases. 

En la confusi6n, por el deseo de imponer la voluntad a la rea 

lidad, los partidos Comunista Mexicano y Obrero Campesino de 

México, perdieron la capacidad de influir en el movimiento. -

Dice Revueltas: •¿ofensiva o repliegue organizado? ninguna de 

las dos cosas. En el momento decisivo, el error decisivo: la 

ofensiva: y despu~s de la ofensiva, cuando ya no quedaba otro 

camino que la resistencia hasta lo dltimo, el Gltimo error in 

calificable: la retirada. El gran organizador de derrotas, -

el monstruo bic~falo, había hecho sonar el toque de disper-

si6n. 1142/ 

*las c;arpactas y el subra~'éldo son míos, (L.F.) 
oom~J~ R:lvlleltas .Escritos Pol!tioos II , páq.103, .q>.cit. 
~mA _1Y: ~·· ~g.106. 
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"El movimiento comunista que representan el PCM y el POCM, no 

ha podido resistir su encuentro con la historia. Resguarda

dos en la sombra de las minGsculas preocupaciones dom~sticas, 

tle las incriminaciones y recriminaciones mutuas, de las cal~ 

nias y querellas sin principios, ~sta pareci6 ser la vida, d~ 

rante largos años, de los dos ·partidos." 4~/ En oposici6n al 

análisis revueltiano sobre el movimiento ferrocarrilero y la 

responsabilidad del movimiento comunista, Revueltas fue dura~ 

mente censurado por algunos militantes que consideraban -y 

aan consideran- lo siguiente: 

"Pretender, como lo planteaba Jos~ Revueltas en su art!culo -

~Enseñanzas de una derrota', escrito i1'!11ediatamente despu~s -

de la represi6n del 28 de marzo de 1959, que los partidos que 

tenían la mayor responsabilidad en la conducci6n del sindica

to en ese entonces -el POOi y el PCM- debieron de haberse ---

. opuesto a la decisi6n de los trabajadores de los Ferrocarri-

les Nacionales de apoyar con la huelga la de los trabajadores 

de la Terminal de Veracruz y El Mexicano, porque tal acci6n -

representaba un enfrentamiento político con el gobierno, sig

nificaba desconocer la realidad concreta del momento. 

" ••• Con todo y que los: partidos tenían conciencia de los pel! 

gros que acechaban ·al sindicato, era muy dfffcil que en ese -

entonces se opusieran a una acci6n decidida por la misma base 

de los trabajadores. Además, como hemos señalado, hab!a el -

antecedente de importantes conquistas con los paros del año -

anterior. 

"Resulta por eso deleznable la conducta de :revueltas y su grtl 

NOTA'f}/: ~., p~g. 107. 
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po en aquel momento, que hacían el juego a quienes, desde las 

posiciones propias de la burguesía o la pequeña burguesía, 

tronaban en contra de los .que se habian atrevido a declarar -

la huelga, contra la burguesía hecha gobierno. 

"La historia del movimiento obrero está llena de derrotas en 

cualquier país •••• 

"Desde luego, hay que ser prudentes, sopesar la cor'7'elaci<5n -

de fuerzas, no dar pasos en falso; pero la lucha política no 

es como la de dos ejércitos en pugna, en la que cada uno sabe 

con cuántos efectivos cuenta el otro, de qué armas dispone, -

cuál es su avituallamiento y qué posibilidades tiene de reci-

bir fuerzas de refuerzo; y en este sentido cada uno puede d~ 

cidir con conocimiento de causa cuándo librar la batalla. 

"De la fácil conclusi6n de que no 'debi6 haberse empuñado las 

armas' (es decir, de que no debi6 haberse ido a la huelga), -

Revueltas pas6 a declarar la 'inexistencia hist6rica' del PCM, 

a dar por concluida toda posibilidad de que el PC pudiera, 

desde su interior, remontar su crisis hist6rica y autot~ans--

formarse. Pas6 -también con la más absoluta 'facilidad'- a -

la lucha contra el PCM y por la creaci6n del llamado por él -

'auténtico partido proletario', que habría de ser la 'concie~ 

cia organizada de la clase obrera'. Pero es más fácil elabo

rar figuras literarias que crear algo real en la vida social 
·4·.y 

concreta. 11 -

La derrota del movimiento ferrocarrilero fue a demostrar la -

incapacidad te6rica y-práctica del PCM y del POCM para dirigir 

NJrA44/Alejo Mén:lez. Por la P.eoovaci6n del Partido , en Historia del Co
- tl1Ull.islr:> en~ Amoldo Miitíilez Verdugo, ed •• ~gs. 254 y 255, 

colecci6ñ enlace, Ffü.torial Grijalbo, Mfudco, 1985. 
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a ~a clase obrera y ni siquiera para conducir una de sus lu--

chas ya no a la victoria, sino al menos a su no desorganiza--

ci6n, sin embargo, lo que se obtuvo fue la aniquilaci6n del -

movimiento. 

"Los hechos demostraron que en el movimiento ferrocarrilero -

no hubo •.. una vanguardia proletaria, sino que dos fracciones 

comunistas se pusieron al frente del movimiento sin una l!nea 

común, sin una plataforma política clara, sin una disciplina 

única y sin haber resuelto los problemas hist6ricos que habían 

terminado por convertirlas, al contacto con las masas, en lo 

que precisamente ocultaban ser: dos fracciones del escindido 

movimiento comunista mexicano.~~/ 

Después de la derrota del movimiento ferrocarrilero Revueltas 

va a realizar una crítica radical en contra de la Direcci6n -

del Partido Comunista Mex.icano, a la cual responsabilizará de 

los veinte años de errores que prácticamente aniquilaron al -

PCM. Sostendrá que en el PCM aún existen militantes revolu--

cionarios consecuentes que pueden ser la base para rescatar -

lo que queda de verdadera de la organizaci6n partidaria, es -

su última actuaci6n de Revueltas en el PCM, era a mediados --

del año de 1959. 

"La gran, la extraordinaria .::enseñanza que nos brinda la de--

rrota ferrocarrilera consiste en haber demostrado, as! haya -

sido a precio tan amargo y doloroso, la insuficiencia
0

hist6rf. 

ca de nuestros partidos, el partido comuni~ta y el partido 

o~rero campesino, ..... ~o/ 

0017\ 45,'José Revueltas. F.scritos Políticos II , pág. 123, op.cit. 

oo:rA.12/:~., ~.132 
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LA RUPTURA DE REVUELTAS CON EL PCM 

Exponemos a continuaci6n el punto de vista del propio Partido 

Comunista Mexicano: 

"El Comité del D.F. se opuso a las posiciones liquidadoras de 

José Revueltas (en 1959), como se había opuesto ya en 1957 a 

sus ideas liberales respecto al centralismo democrático, en -

el sentido de que, durante los periodos preparatorios de los 

congresos, pierde sentido la supeditaci6n de la minoría a la 

mayoría, de los organismos inferiores a los superiores, y de-

be imperar el criterio· de organizar la lucha de tendencias en 

el seno del partido. Esa oposici6n se bas6 en la comprensi6n 

·de que un criterio como aquel de Revueltas presupone dejar P! 
471 

ralizado al partido y conducirlo a su inoperancia práctica.":.J 

"Los enfoques del pleno de julio-agosto (1959) y sus acuerdos 

fueron apreciados muy positivamente por la mayoría del parti

do. En el Distrito Federal, s6lo un n11mero pequeño de orga--

nismos de base no los aceptaron, como las células Carlos Marx 

y Federico Engels. La primera, bajo la direcci6n de Jos~ Re

vueltas, los consider6 una maniobra de la direcci6n de Encina 

y un producto.de la actitud conciliadora de la minor!a del 

e.e. 
"En realidad, dicho organismo de base hab!a pasado ya a una -

posici6n francamente liquidadora con respecto al partido, 

pues, como se recordará, luego de la derrota del movimiento -

ferrocarrilero con motivo de la salvaje represi6n gubernamen-

tal, declar6 la inoperancia de la direcci6n y la imposibili-

dad de que el PCM pudiera corregir sus errores y debilidades 

desde su interior y postul6 la falsa idea de su 'inexistencia 

hist6ric11 1 • 

OOrA 4'V:Alejo ~."Por la~ del .. Partido" en ítistoria del o:m.l.,. 
- ntsw en ~deo ,pág. 256, op.cit. · 
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"Esas concepciones fueron rechazadas por el conjunto del par

tido, así como su propuesta de que, en los períodos de discu

si6n, la direcci6n se limitara a organizar las tendencias en 

el seno del partido, es decir, a legitimar las fracciones, ya 

que, a su criterio, en tales períodos no debía regir el cen-

tralismo democr~tico-" ~ 
La Gltima concepci6n dogmática en su ruptura cognoscitiva de 

Revueltas, acerca del Partido -ya en su ~poca de crítica- va 

a ser el cuestionarniento de la existencia de dos partidos pr2 

!etarios en M~xico, o sea, el Partido Comunista Mexicano y el 

Partido Obrero Campesino de M~xico. Revueltas va a considerar 

antimarxista, antileninista y antidialéctico este hecho por -

no corresponder a la teor!a y a la pr4ctica revolucionaria. -

El anterior planteamiento de Revueltas partía del hecho de que 

ninguno de los dos partidos representaba a la vanguardia polf 

tica de la clase, ni a su "cerebro colectivo organizado•, ya 

que su pr~ctica y su lucha conllevavan a conseguir ventajas a 

realizar proselitismo a favor de cada uno y a luchar de algu

na forma entre .ell·os. Creando confusi6n en el movimiento obre 

ro y a su vez desmoralizaci6n, concentrartdo esfuerzos en esta 

lucha y desviando los objetivos de su existencia; desgastando 

al movimiento comunista y consolidando al enemigo. Revueltas 

responsabilizaba de este hecho al Partido Comunista. 

" ••• EL PCM-POCM SE HAN NEGADO A SI MISMOS EN LA PRACTICA DES-

PUES DE NEGARSE EN LA TEORIA; SOLO LES FALTABA LA COMPROBACION 

DE SU IRREALIDAD. ESTA IRREALIDAD NO PUEDE SEGUIRSE PRACTI--

CANDO 1 • • • LA UNICA TAREA REAL QUE TIENE EL PCM, ES LA DE YQ.L-* 

~Ibid., ~. 264. 
*Las oarpa:cEas són mfas, (L.F.). 
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VER CONSCIENTE ESTA NEGACION _Y,· AL HACERLA CONSCIENTE, OPONER

LE LA NEGACION DE LA NEGACION: TOMAR LAS MEDIDAS PARA HACER -

POSIBLE EL ADVENIMIENTO, LA CREACION DE UN PARTIDO MARXISTA

LENINISTA; ES DECIR, YA NO OCUPARSE DE UNA PRACTICA IMPOSIBLE, 

SINO REALIZAR LA UNICA PRACTICA QUE LE QUEDA, LA UNICA POSI-

BLE: ORGANIZAR SU DESAPARICION, SU INTEGRACION EN UNA SINTE-

SIS SUPERIOR; CONSAGRAR, POR ENDE, TODAS SUS FUERZAS A ESTA -

EXCLUSIVA Y UNICA TAREA HISTORICA. SI EL PARTIDO NO ADQUIERE 

ESTA CONCIENCIA, HABRA PERDIDO SU ULTIMA OPORTUNIDAD."*~ 
El problema planteado por Revueltas en t~rminos gnoseol6gicos 

acerca de la deformaci6n cognoscitiva del Partido, era como -

vimos correcto, aunque su resultante, en cuanto dec!a que 

tanto el PCM como el POCM s6lo concluir1an en ser la vanguar-

dia política cuando se unificaran, no era del todo correcta. 

Pues no necesariamente su unificaO!i.tn conducir1a a la clarif!. 

caci6n te6rica, este requisito que el llamaba previo a la un!_ 

dad pol1tica de Clase, era otro momento del proceso tal vez -

más cercano a la revoluci6n socialista, y la contingencia de 

que hubiera dos o más partidos, no necesariamente.era un he-

cho antihist6rico, sino más bien, como lo llega a plantear ~~ 

inicialmente, es que ambos no respond1an a la correcta aplfc~ 

ci6n del conocimiento en el proceso de creaci6n de la vangua~ 

dia pol1tica por ellos mismos. Una discusi6n que jam~s fue -

planteada te6ricamente por el marxismo durante el presente s!_ 

glo fue el de la existencia de más de un partido de clase en 

un pa!s dado. Es más, siempre se di6 por sentado que el Par-

tido era uno y no había más: El Partido Comunista. Marx y 

Engels no plantearon la cuesti6n, en raz6n de que no les era 

*La . ._: c.:wpact.as son mtas, (L.F.). 
NJrA !f~ooo Revueltas. F.scritos PoU!dcos II , pág. 110/q>. cit. 
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necesario, pues ellos reconocían que en su ~poca hist6rica, -

tal discusi6n estaba de sobra, hablaban de la existencia de -

varias organizaciones de los proletarios e incluso de parti-

dos de los obreros en un s6lo país, sabían que dichos parti--

dos representaban a los obreros y que serían el Partido de Cla 

se, siempre y cuando tendieran a la emancipaci6n de los obre

ros como clase y a esta acci6n la referían como la tendencia 

a conformar la vanguardia o a actuar como un partido. De he-

cho la acci6n práctica podía llevarse a cabo por diversas or-

ganizaciones, y s6lo en t~rminos te6ricos debía de actuarse -

como un Gnico partido, repito, exclusivamente en la consecu--

si6n de los objetivos finales. 

Finalmente Revueltas va a obtener la conclusi6n siguiente, 

después de su análisis te6rico y la comprobaci6n de la prácti 

ca impráctica del Partido Comunista Mexicano: 

"Como un partido leninista no puede crecer de un modo absolu

to sino en un sentido racional, el PCM, tomando en· cuenta lo 

anterior, está condenado a no crecer ni desarrollarse en abso-

to ••.• Este crecimiento relativo y la relativa conservaci6n 

del aparato dirigente ••• es un aparato dirigente prácticame~ 

te sin base, porque no necesita dela base, es lo que ha crea

do la apariencia de una· existencia hist6rica del PCM. Exis--

tencia hist6rica que se confunde con la existencia de la sec

ta y que encuentra su mejor formulaci6n en el postulado dogm! 

tico, irracional, de 'el partido es el partido', •.• que los 

inmuniza contra los sacrilegios y el 'peligro' de pensar por 

sí mismos. Ps_o¡ 

NOTA 50/: !bid., pág. 136. 
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Es evidente que la Dirección Encinista en el PCM durante vein 

te años dió muestras al por mayor no sólo de incomprensión 

teórica, sino de incapacidad de reconocer los errores cometi

dos. Por lo tanto, el dogmatismo era su Gnica referencia te~ 

rica, estaba impedida la Dirección del PCM, a pensar, a tener 

la libertad de pensar, de saber que el marxismo era pensamie~ 

to cognoscitivo, antidogmático y antisectario. 

Esta crítica de Revueltas será la Gltima en el Partido, pues 

considerara que el centro de gravedad organice e ideológico -

del problema de la organización partidaria ya no estará en el 

Partido Comunista, sino fuera de él. 

Mes y medio antes de que efectuara el XIII Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Comunista Mexicano, celebrado del 27 al 

31 de mayo de 1960, José Revueltas y las células Marx y Engels 

del PCM, deciden salirse del Partido y solicitar DU ingreso -

al Partido Obrero Campesino de M~ico (POCM) , en donde penna

necar!an hasta el 3 de septiembre de ese año, ya que justamen 

te durante la realizac16n de la XVI Reunión Plenaria del Coro! 

té Directivo del POCM, la dirección del POCM decidir! adherir 

se al.Partido Popular, el cual se hab1a declarado "Socialista" 

y un mes después lo formalizar!a. 

Sin embargo, a fines de julio, Revueltas tuvo que contestar -

mediante una carta 'dernninada Contra· los Calumniadores, la se

rie de señalamientos dogmáticos de la nueva dirección del PCM 

en donde se les llamaba liquidacionistas a él y a sus compañ~ 

ros, por haber expuesto su tesis sobre la inexistencia gnose~ 

16gica del Partido Comunista Mexicano. La respuesta es a Ma;;_ 

tinez Verdugo y la exposici6n final de su salida es la siguiente: 
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"Las motivaciones fundamentales de nuestra renuncia al PCM, -

empero, son las siguientes: a) el aplastamiento de la crítica 

y la deformaci6n de la autocr!tica en el seno del PCM¡ b) el 

estado de sitio y la suspensi6n, en la practica, de los dere

chos de miembro del partido, decretados por las direcciones -

nacional y distrital para impedir la intercomunicación normal 

y a través de los órganos regulares de los militantes; para -

prohibir la difusión de los documentos elaborados por los or-

ganismos de la base y para paralizar, en suma, el ejercicio -

de la conciencia y el conocimiento colectivos del partido en 

su conjunto, cuando, precisamente, exist!a un perfodo abierto 

de discusi6n; e) la cancelaci6n artificial de la lucha inter-

na, o sea antes de que siquiera se hubiese iniciado en forma 

unadiscusi6n seria y dentro de las normas del centralismo de-

mocrático de los problemas te6ricos y políticos suscitados por 

la célula Carlos Marx: irrealidad hist6rica del PCM, deforma-

ciones cognoscitivas del concepto de vanguardia y de concien-

cia organizada de la clase obrera, transformaci6n marxista-!~ 

ninista del PCM y las v!as adecuadas para hacerla, ausencia -

de una estrategia y una táctica justas dentro del movimiento 

obrero, etcétera •.•• d) la imposibilidad, en las condiciones 

descritas, de luchar por la transformación marxista-leninista 

dei PCM y la rápida y progresiva liquidaci6n, dentro de éste, 

de las premisas susceptibles de convertirlo en el verdadero - · 

partido de clase del proletariado en nuestro pa!s; ••• ,¿_l,I Re-

gresando a su salida del PO~, Revueltas y sus compañeros for 

man el 4 de septiembre de 1960, la Liga Leninista Espartaco. 

Esta Liga fue creada con la finalidad de servir a la constitu 

ci6n del futuro partido de la clase obrera mexicana. 

NOT~:José Revueltas. Escritos Pol!ticos II , p.1gs. 193 y 194, ap..cit. 
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"En la vida de los grandes revolucionarios, las cla 

ses opresoras les someten a constantes persecusio-

nes, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, 

con el odio más furioso, con la campaña más desen-

frenada de mentiras y calumnias. Después de su 

muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensi

vos, canonizarlos, por decirlo as!, rodear sus 

nombres de una cierta aureola de gloria para 'cons~ 

lar' y engañar a las clases oprimidas, castrando -

el contenido de su doctrina revolucionaria, mellan

do el filo revolucionario de ésta, envileciéndola." 

(LENitl: EL ESTADO Y LA 

REVOLUCION) 
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EL CENTRAiiISM<:r DRM()CllATICG ·v :LA·' rimOCM.CIA COGNOSCITIVA. 

SURGIMIENTO DEL CONCEPTO 

Un aporte conceptual de Revueltas al ~arxismo y es~ec!ficame~ 

te a la teor!a del oartido de clase es su conceoto de democra .. . -
cia cognoscitiva. La necesidad del concepto de democracia 

cognoscitiva se produce a ra!z de la aplicaci6n dogmática por 

parte del Partido Comunista del denominado centralismo demo-

crático, que es parte fündamental de la teor!a leninista de -

la org'anizaci6n. 

El centralismo democrático surge 9ara Lenin como una ~remisa 

te6rica y práctica indispensable e impostergable i;>ara unir a -

los grupos socialdemócratas dispersos geográficamente en toda 

Rusia y para encauzar pol!ticamente las distinas manifestacio 

nes te6ricas acerca de la discusión ~artidaria, sobre el nro

blema de la organización, as! como para centralizar la discu

sión política y producir la s!ntesis del conocimiento al arr!_ 

bar a una conclusión superior que permitiera conformar de rn~ 

nera s6lida y efectiva al partido socialdemócrata, ~ara as! -

actuar como un organismo 6nico,y compacto. 

La democracia cognoscitiva surge como una necesidad teórica y 

una respuesta pol!tica a la aplicaci6n doqrnática e intransi-

gente de la interpretación del modelo bolchevique de Lenin ~or 

parte del Partido Comunista Hexicano, pues si bien, la y:>ro-- · 

puesta leninista triunfó en ~usia, sus necesidades hist6ricas 

y sus condiciones específicas hacían de la propuesta una al

ternativa real y justa para el proletariado de dic~o ~a!s; V 

es ah! en donde reside y residía la limitaci6n de la pro9ues

ta leninista de la organizaci6n. E.n '.itixico el Partido Comu-
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nista Mexicano necesitaba realizar un análisis a partir de 

las premisas marxistas, entendidas €stas corno un proceso del 

conocimiento de las condiciones específicas de la clase obre

ra mexicana, así como de lo que verdaderamente representaba -

la Revolución Mexicana, como también, cuales eran las condi

ciones históricas del país, para de esta manera proponer una 

salida socialista a la clase y así efectuar una práctica real 

a partir del conocimiento teórico-~ráctico y uno una irreali

dad teórica y práctica a partir de la aplicación agnóstica de 

una teoría marxista desconocida y de una utilización dogmáti

ca de una teoría leninista válida para otra realidad, pero i~ 

correctamente aplicada, por no llevarla a cabo (inde~endient~ 

mente si es o no correcta) a partir del conocimiento de la 

realidad. 

Cuando en el capítulo anterior expon!8mos la propuesta revue~ 

tiana sobre la organización de la conciencia, el c6mo para R! 

vueltas debía de realizarse este acto consciente en el Parti-· 

do, señalábamos c6mo·se daba en términos te6ricos, mas no de 

manera práctica y concreta corno se realizaba esta organización. 

Como aquí tratamos de exponer 1 los conceptos de centralismo d~ 

.mocrático leninista y de democracia cognosicitva de ~evueltas 

(Y justamente estos conce9tos son los que culminan el proceso 

de la organización de la conciencia como afirma Revueltas "la 

conciencia organizada") sintetizaremos el razonamiento de ~e

vueltas en ese sentido: rEn la forma y el modo orgánicos de -

que el partido actúe como una conciencia colectiva, donde na

die est~ excluido de la cliscusi6n y resoluci6n de los proble-
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mas, de su conocimiento anticipado y a nadie se prive de su -

derecho a discrepar durante el proceso de la discusi6n. En -

la forma y el modo de que exista la más amplia democracia in

terna y la mayoría cualitativa del partido esté representada, 

en verdad, por órganos dirigentes donde estén los más capaces, 

los más instruidos, los m§s inteligentes, los más firmes y m~ 

jores que entre los miembros del partido, de lo que se concl~ 

ye la razón dial~ética de por qu~ los órganos inferiores debe 

rán someterse, de modo consciente, a los acuerdos de los 6rg~ 

nos superiores",!:/ 

En la exposición anterior podernos apreciar que el planteamie~ 

to práctico del concepto de centralismo democrático, tiene el 

inconveniente de que cuando no se realiza como los supuestos 

teóricos lo describen, tiende a degenerar en dictadura perso-

nal o autoritaria del partido, al margen de toda discusi6n d~ 

rnocrática y en contra de la aplicación del conocimiento, sin 

tomar en cuenta el proceso cognoscitivo imprescindible para -

que se verifique una práctica organizativa real y no deforma-

da, arbitraria y dogmática. Desde luego para Revueltas la 

práctica hist6rica del nartido Comunista Mexicano no fue la -

de tener un proceso de discusión cognoscitivo de su ser y de 

sus tareas, sino la de realizar una práctica "dogmática" a 

partir de las condiciones te6ricas del PCM y de su concepción 

de la propia teoría y de su interpretación de la realidad. El 

inferir equivocadamente lo anterior es lo que lleva al PCM a 

efectuar una práctica teórica deformada del centralismo demo-

crático, independientemente que esta propuesta leninista fue

~: Jo~ P.evueltas. Escritos Poltticos III , ~g.34, Obras Cl:lll?letas 
N(;::i.14, E>:liciones Era, ~co, 1984. 
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se o no de utilidad para la práctica hist6rica del Partido de 

clase en M~xico. Para Revueltas, "El funcionamiento vicioso, 

no proletario, antidemocrático, dictatorial, a base de la re

presi6n y expulsi6n de los discrepantes, estaba llamado a pr~ 

ducir inevitablemente, en el seno del PCM, una progresi6n de

generativa ••• ",~/ esto es, su aniquilamiento como la vanguar-

dia pol!tica, ideol6qica y pr~ctica de la clase obrera; o sea, 

los presupuestos te6ricos que le dieron origen no pudieron 

ser comprobados o disprobados en la práctica por su aplicaci6n 

inconexa entre la teor!a marxista esgrimida y el ejercicio 

pr&ctico organizativo que realiz6 el Partido Comunista en Mé

xico. 

El concepto te6rico de democracia coqnoscitiva creado por Jo

sé Revueltas, en principio no es un concepto antag6nico al 

concepto de centralismo democrático leninista, sino una cont~ 

nuaci6n de éste. El concepto de Revueltas, s! es contrario a 

la aplicaci6n del centralismo democr4tico del Partido Comuni! 

ta Mexicano, ya que este no representa la s!ntesis de la dis

cusi6n coqnoscitiva de la teor!a y la práctica en toda la hi! 

toria del Partido, sino que es la imposici6n de un concepto, 

utilizado fuera de su contexto, aplicado mecánica y dogmátic~ 

mente, al margen de todo proceso cognoscitivo de la teor!a y 

la práctica. Ahora bien, es importante señalar que as! como 

para Revueltas, para varios autores marxistas, las premisas -

leninistas sobre la organizaci6n tienen el defecto que al no 

aplicarse como fueron concebidas, éstas son un ctirnulo de enu~ 

ciados que pueden conducir el autoritarismo, el dogmatismo,la 

degeneraci6n burocrática y a la lucha por el poder de facciones. 

MO'l'A y: Ibid.,pág.35. 
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LA DEMOCP.ACIA COGNOSCITIVA 

La democracia cognoscitiva ser4 la suma de los criterios de -

interpretaci6n sobre el conocimiento, o en 9alabras de Revuel 

tas, ser4 el criterio de lo multilateral • "En la pra:ctica, 

esto quiere decir que deben participar en el proceso de la 

cr!tica y la autocr!tica ·(de la interpretaci6n de los fen6me-

nos internos del partido) , aquéllos que participaron como pr~ 

tagonistas en una determinada interpretaci6n, .•. .. 21 

Para Revueltas corno marxista, la discusi6n tenía que pasar 

por las leyes de la dialéctica; as! por ejemplo la lucha entre 

puntos de vista diferentes en el ~artido conllevaban a una 

·confrontaci6n, pero a una confrontaci6n, " ••• de los contrarios 

no antag6nicos, la de los contrarios no irreconciliables, en 

otras palabras, la lucha interna normal" .!/ 

Revueltas siempre antepondra: la experiencia como criterio pa-

ra elaborar la crítica y la autocr!tica de la organizaci6n 

partidaria. "Lo que importa poner en relieve es el hecho de 

que lo único capaz de suscitar la crítica es la experiencia, 

la crítica no puede ejercerse sino sobre la experiencia, pues 

de lo contrario deja de actuar sobre lo concreto y objetivo, 

para dejar ella misma de ser concreta y objetiva. Es decir, 

el objeto de la crítica es la experiencia y el sujeto de la -

esperiencia es la crítica, sin que puedan existir el uno sin 

el otro."?/ 

~; Jos€ Rel7ueltas. EScritos Políticos II ', p.ig.36, Obras Cclrpletas -
Nrin. 13, E:liciooes Era, MdCO, 1984. -

~; Ihid. t ~- 36. 
tvm:Y ; ..i!2IiL t pi<}. 38. 
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Las direcciones del Partido Comunista nunca aceptaron que hu

biera puntos de vista d:j.screpantes, nunca entendieron que el 

marxismo no era el dogma o el punto de vista impositivo, sino .. 
la creatividad y ca~acidad de hacer coincidir en una síntesis 

superior de conocimien.to todas· las reflexiones y ·argurnentaci2. 

.nes teóricas marxistas sobre la organizaci6n, la práctica y~ 

la propia teor!a. 

La lucha política interna no necesariamente deb!a implicar la 

confr~ntaci6n como si se tratara de una guerra a muerte; no, 

la lucha ideológica entre marxistas era un resultado lógico, -

real y objetivo, de la convivencia de la organización revolu

cionaria de la clase obrera en el sistema capitalista en la -

época del dominio de la ideoloq!a burguesa en toda la socie~

dad •. Además de que cada conocimiento de la realidad es rela-

tivo y por tanto el propio conocimiento obligaba a ser tole-

rante con la parte de verdad que cada militante conceb!a,pra~ 

ticaba y experimentaba; desde luego, el dogma aplastó esta·p2_ 

sibilidad de conciliar refl·exiones diferentes de una misma co 

rriente histórica que es el marxismo. La ya multicitada im'.'"- . 

preparaci6n teórica del Partido en general, fue la otra mura

lla para que los escasos pensadores y militantes diferentes -

del marxismo en !l~xico pudieran.asilmir una síntesis dialécti

ca superior y resolver sus diferencias en unidad. 

Es por esto que el centralismo democrático tenia la grave co~ 

secuencia que al aplicarse sin el cabal conocimiento de que 

era resultado del proceso cognoscitivo y en donde la reali

dad, teoría y práctica eran el universo en el cual las tres -

1 
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instancias debían corresponderse. Este centralismo democráti-

co era un concepto extraido de la teoría general de la organ~ 

zaci6n, pero sin extraerse para su verdadera realizaci6n de -

la realidad, de la práctica y de la teor!a particular de un·.

país determinado llamado México. 

El centralismo democrático no se aplicaba cognoscitivamente -

por el PCM, sino que la direcci6n de éste, daba por realizado 

el proceso por el hecho de existir el concepto en la teoría· -

de la organizaci6n propuesta y llevada a cabo con certeza en 

Rusia por Lenin. 

Realidades diferentes que debían de tener particularidades 

te6ricas y prácticas distintas, más la inexistencia del proc!!. 

so cognoscitivo en el Partido Comunista Mexicano, aunadS a 

una práctica dogmática, fueron factores que impidieron la fo~ 

maci6n del Partido de Clase en México. 

Tiene raz6n histórica ~evueltas cuando su lucha, que es de t~ 

da la vida, se centra en la defensa de la crítica y la auto-

crítica en el Partido, ahí residía la posibilidad de una sali 

da al problema de la formaci6n de la organizaci6n revolucio-

naria. 

La denuncia de Revueltas contra el Partido será: " •.. la auto-

crítica, ha terminado por convertirse en un fetiche intocable, 

en un dogma, la lucha contra el cual es presentada entonces, 

por la direcci6n del partido, co~o si se tratara de una revi-

si6n de los principios o un atentado contra la unidad del pa~ 

tido y una violación de las normas".~/ 

NOTA~/: Ibid.,pág. 44. 
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La lucha de Revueltas también se dirige a la necesaria conco!. 

dancia entre Principios, normas organizativas y el proceso de 

la obt~nci6n del conocimiento. 

"Cuando las normas internas son consideradas como realidad 

aparte, independiente, al márgen de su objeto, entonces entran 

· en oposici6n con las leyes del conocimiento y se convierten -

en un dogma, ••• ¿c6mo se prod~ce este fen6meno -de primerísi

ma importancia en la historia del Partido Comunista de nues

tro país- ••• l)cuando se cancela el conocimiento del objeto 

antes de que el objeto sea conocido: 2)cuando se resUl!le la -

lucha de tendencias en una noci6n preconcebida, antes de que 

la lucha de tendencias se haya resumido: J)cuando se impide 

la interpenetraci6n de los contrarios mediante la supreai6n -

de uno de ellos. 

"La lucha de tendencias, así, es presentada como lucha de .·-,.-

fracciones ••• y la suspensi6n del .proceso del conoci.1!\iento -

por medio de las expulsiones es presentada como una conserva-

ci6n y fortalecimiento de la unidad. La historiadel Partido 

Comunista en México demuestra que esta oposici6n entre las 

normas internas y el proceso del conocimiento ••• ha resultado 

catastr6fica para el partido y constituye el vicio m!s grave, 

la deformaci6n de oríqen más perniciosa del partido así como 

la causa fundamental m!s importante de su inadecuaci6n al pa

pel hist6rico que le correspondería representar en otras cir

cunstancias·~ •11 

NOTA]/:~., pág. 48. 
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FRACCIONES Y TENDENCIAS 

Toda la anterior descontextualizaci6n del concepto de centra

lismo democrático fue el g~rmen fundamental del surgimiento -

de fracciones,:en el Partido Comunista Mexicano, empezando por 

la propia direcci6n comunista que, corno lleg6 a plantear Re

vueltas, fue la primera que devino en fracci6n y desde luego 

en facci6n. 

El autoritarismo y la imposici6n stalinista aparentemente ap~ 

recen como producto directo del bolchevismo o de la premisa -

leninista de centralismo democrático, pero independientemente 

de que surjan en el seno del leninismo, tanto autoritarismo como 

antidemocracia son deformaciones y desviaciones que responden 

a una concepci6n no marxista del socialismo, a una jerarquiz~ 

ci6n del poder sobre la democracia revolucionaria de las cla

ses subalternas. En este sentido no puede confundirse la ac

titud del Partido de clase y de los grupos revolucionarios en 

la fase de la Revoluci6n, en.cuyo per!odo se cancela ladiscu 

si6n democrática y da paso a las acciones coordinadas pero a 

la vez, espontáneas de las masas, as{ como a la direcci6n 

en~rgica y autoritaria de la organizaci6n partidaria. Pero -

este comportamiento está limitado y enmarcado por las condi~

ciones específicas de la Revoluci6n y difiere totalmente en -

tiempo y espacio con relaci6n a la vida natural y normal del 

Partido antes y despu~s de la Revoluci6n. Una situaci6n de -

emergencia requiere de un comportamiento extraordinario de la 

Organizaci6n Partidaria, pero ello no puede ser una actitud -

permanenbe, el autoritarismo y la antidemocracia no se just:i.·· 
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fican, ni como táctica para la estrategia, ni como esencia 

misma de la Organizaci6n. 

A continuaci6n veremos como expone Revueltas de una manera 

sencilla el surgimiento natural de las tendencias. "Si un ca 

marada dentro del partido sostiene un punto de vista determi-

nado sobre este o aquel problema, su punto de vista constitu-

ye lo que se llama una opini6n, su ·opini6n personal. Esta 

opini6n, sin embargo, se transforma en tendencia en el mamen-

to mismo de ser compartida por otro y otros compañeros. 

" ••• Las tendencias se agrupan, se alinean, se ordenan, de 

acuerdo con las ideas que defienden. Esto es un fen6meno que 

ha ocurrido siempre, que ocurre y ocurrirá en todos los part! 

dos comunista y naturalemnte que cuando se p~oduce, los inte~ 

grantes .de una tendencia se ponen de acuerdo entre si."·!/ 

Finalmente Revueltas va a alertarnos pa~a no confundir ~os 

términos de tendencia y fracci6n, pues su contenido es distin 

to, además de que su actitud práctica es diferente de cada 

uno de estos términos. Para Revueltas, Lenin siempre enten--

di6 que dentro de su concepci6n te6rica de la organizaci6n, -

la existencia de tendencias era un hecho natural que no impl! 

caba su elirninaci6n, sino que elevaba la discusi6n, y en todo 

caso las diferencias ideol6gicas se dirim!an en el Partido a 

partir del proceso del conocimiento y es aqui donde entraba -

el centralismo democrático, como un concepto cognoscitivo y -

no meramente impositivo. 

La discusi6n dentro de la organizaci6n partidaria, era una 

discusi6n con argur.ientos en términos te6ricos y no de consigna 

NOTA~: José Revueltas,· Escritos Pol1ticos III,pág.69,op.cit. 
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dogmática en contra de los que no estuvieran de acuerdo. Pe

ro lo anterior no fue la regla en el Partido Comunista Mexica 

no. 

En resumen para Revueltas la incorrecta concepci~n y aplica-

ci6n del centralismo democrático por parte del Partido Comu-

nista Mexicano tuvo las siguientes consecuencias: 

"El falseamiento del centralismo democrático ha tenido su ex

presión .•• en el conocimiento fragmentario, unilaterial o de 

forme, •.• Oponer las normas del partido (disciplina, uni-

dad, sometimiento de la minor!a a la mayor!a y de los 6rganos 

inferiores a los superiores) al proceso del conocimiento, im

plica la inoperancia práctica del centralismo democrático, lo 

que en el mejor de los casos determina la inactividad del pa~ 

tido y en el peor conduce inevitablemente a la escisi6n • 

.•. La lucha de fracciones es aquella que se prosigue desoués 

de consumado el preces~ del conocimiento y que por ello se 

convierte en una degeneraci6n escisionista de la lucha de ten 

dencias. ···~de consumado el proceso del conocimiento -

de que se trate, no puede existir ni existe trabajo alguno de 

fracción y confundir las tendencias ideol6gicas y los grupos 

-necesariamente inestables y transitorios- que se formen al -

derredor de tales tendencias, con grupos fraccionales, equiv~ 

le a .la paralización del proceso del conocimiento y a la cesa 

ci6n del ejercicio de la conciencia. Esto representa uno de 

los más graves peligros en que pueda verse colocado el parti

do, pues lo pone a merced del autoritarismo en los 6rganos di 

rigentes de grupos dictatoriales y sin principios. 
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La lucha de los contrarios (la lucha interna de tendencias) -

es la condici6n vital del conocimiento, sin la cual el conoc~ 

miento es imposible. La lucha, la oposici6n de tendencias 

dentro del partido, debe ser constante y cesar tinicamente y -

tan s6lo cuando se haya logrado obtener el conocimiento obje~. 

tivo del fenómeno ••• El centralismo democrático es el instru 

mento del conocimiento, la forma orgánica que reviste la lu

cha de los cont~arios y el único ~edio de obtener la cesación 

norma de esta lucha.•~2./ 

Con referencia al análisis que hace Lenin en su libro "Un pa'.'" 

so adelante dos pasos atrásn y que conlleva una reflexi6n teó 

rica sobre la relaci6n que guardan la lucha ideológica, el 

problema de la organización la racionalidad y el conocimiento 

en correspondencia o no con las votaciones dentro del Partido, 

Revueltas expone claramente este proceso. 

"UNA MAYORIA DE VOTOS NO DEMUESTRA, POR SI MISMA, LA RACION~· 
.. 

LIDAD DEL ACUERDO ADOPTADO: LA RACIONALIDAD DEL ACUERDO SERA 

DE.'l!OSTRADA MEDIANTE SU CONDUCCION HONOLITICA, UNA."1P1E, A LA -

PRACTICA, AL SERVICIO DE UNA UNICA Y SOLA VOLUNTAD CO!füN DE -

TODO EL PARTIDO. EN CA."iBIO LA IRRACIONALIDAD DE UN ACUERDO, 

O LA SIMPLE DUDA RES~ECTO A SU COMPLETA RACIONALIDAD, SIEMPRE 

SE HACE VISIBLE AL'rrES DE LA PRACTICA, ES DECIR EN EL CURSO 

MISMO DEL PROCESO COGNOSCITIVO PREVIO DENTRO DEL PARTIDO,CUA!!_ 

DO LA VOTACION CON QUE FUE APROBADO TIEHE UN CARACTER INCIER

TO, PARTICULARMENTE SINTOMATICO POR LO QUE HACE A LA INDOLE 

IDEOLOGICA DEL PROBLEMA .•• QUIERE DECIR QUE EXISTE CIERTO TI~ 

PO DE OBJETOS DEL CONOCIMIENTO, EL CARACTER DE CUYA NATURALEt 

~:Jo~ Revueltas, 'Escritos Pol!ticos II , p.!tgs. 72 y 73, op.cit. 
* Ias OO!plCtas son mtas, (L.F.) • 
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ZA NO PUEDE RESOLVERSE CON UN ACUERDO MAYORITARIO, LO CUAL -

SIEMPRE SE PUEDE APRECIAR POR LOS TRRMINOS EN QUE SE HAYA DE

SENVUELTO LA DISCUSION.* 

"PERO EN EL CASO DE HABERSE ADOPTADO UN ACUERDO EN LAS CIRCUNS 

TANCIAS ANTERIORES, DICHO ACUERDO DEBE REVOCARSE PARA REINI

CIAR EL DEBATE, HASTA QUE EL CONTENIDO IDEOLOGICO DE ESTE SE 

ESCLAREZCA DENTRO DE LIMITES DEFINIDOS Y LLEGUE ENTONCES EL -

MOMENTO EN QUE YA SEA POSIBLE VOTAR.* 

" ••• EL PARTIDO PREFIERE, EN TODOS LOS CASOS Y EU TODAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS, DISPONER DE UNA VOLUNTAD REAL PA.~ LA PRACTI

CA, EN CUYO EJERCICIO LA VOLUUTAD FORMAL NO SOLO SE REDUCE A 

SER UNA SIMPLE APARIENCIA INOPERANTE, SINO QUE TERlUNA POR -

CONVERTIR AL PARTIDO MISMO EN UNA IRREAL!~ HISTORICA. ~ }-~ 

DISCIPLINA CONTRA DEMOCRACIA 

Para Revueltas la teoría leninista de la organizaci6n no es -

la última e invariable proposici6n de la filosofía y de la 

acci6n del Partido. Al contrario es un proceso cognoscitivo 

que por~:propias premisas y esencia es variable en cada ca

so·y sujeta a cambios; la teor!a de la organizaci6n leninista 

es un ejemplo de la aplicaci6n de la ciencia misma, del mate

rialismo hist6ric9 y la dialéctica a un caso específico: Ru-

sia a principios de siglo. Ahora bien, toda teoría tiene sus 

premisas generales válidas universalmente, pero también sus -

especificidades que varían particularmente para cada caso de

terminado. También habrá premisas no útiles para un contexto 

* Ias oarpactas son ndas, (L.F.). 

~': Ibid., ~- 197. - . 
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Y sí para otro, además de que puede haber coincidencias espe

cíficas entre casos diferentes. Lo importante para Revueltas 

es aplicar la ortodoxia del método marxista y no el dogma 

practicista o la extrapolaci6n mecanicista de conceptos te6r! 

cos. El propio método marxista da pauta a la creatividad pa-

ra la obtenci6n del conocimiento y no se encierra en esquemas 

predeterminados y acientíficos. 

El famoso criterio de práctica llevado a cabo por Lenin le 

perrniti6 comprobar hist6ricamente su teoría organicista; pero 

a partir de sus propias condiciones hist6ricas. 

Otras de las deformaciones de las premisas leninistas ocurri-

das en el Partido Comunista Mexicano, señala Revueltas es, 

" .•• el confundir la noci6n de la disciplina, que es una disp2_ 

sici6n estatutaria, con uno de los principios del centralismo 

democrático: el sometimiento de la minoría a la mayoría 

Esta confusi6n, elevada a la categoría de principio, de hecho 

atenta gravemente contra la democracia interna del partido y 

niega, a los miembros la libertad de discusión. " una co-

sa es la disciplina tomada como norma estatutaria, es decir 

ia obligación que tiene cada miembro de cumplir sus deberes -

con el partido y ejecutar las tareas que se le encomienden, y 

otra cosa . es el principio de que el partido no puede inter

pretar los fenómenos y los acontecimientos sino en una forma 

unívoca, sin posible doble interpretaci6n por parte de ningu-
. 11/ 

no de sus miembros u organismos aislados. ''-

A lo que se refiere Revueltas es que en el conocimiento de lo 

~~: José Psvueltas, Escritos Políticos I , pág .U7, Gbras Olr{>letas 
Ntin. 12, aiiciales Era, z.LIOO, 1984. 
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político y lo social, no puede haber una interpretaci6n dnica 

o tambi~n una interpretaci6n definitiva¡ al contrario, la pr~ 

puesta que él suscribe es que la suma de los puntos de vis 

ta y la discusi6n permiten el acercamiento al conocimiento -

del fen6meno del hecho social, y allí,en ese momento de rique-

za de todos los puntos de vista, surge la síntesis superior -

del conocimiento, que entonces así ya es anico en ese momen-

to dado. 

Agrega Revueltas: " ..• si se traslada la noción de disciplina 

a este campo, lo anico que se hace es interrumpir el proceso 

previo del libre conocimiento de los fen6menos, la discusi6n 

libre de si un fen6meno es de esta o aquella naturaleza, para 

suplir entonces el conocimiento científico del fen6meno por -

la aceptaci6n acrítica de una 'verdad' metafísica, de una 

'verdad' revelada".!~/ 

A la ruptura del conocimiento se van a adherir las desviacio-

nes¡ producto del no-conocimiento, el dogma, producto de la -

teoría ya consumada, el autoritarismo, como recurso para irnp~ 

ner lo ya establecido como "correcton y preservar as! la org~ 

nizaci6n "estable" en contra no sólo de la propia teoría, si

no de la realidad misma. En los anteriores térrninos,los org~ 

nos inferiores si serán inferiores, pues estarán supeditados 

a lo que diga la direcci6n, y los 5rganos superiores si se

rán superiores por ser los que impongan su decisión. El otro 

recurso que señala Revueltas al que acude la direcci6n del 

Partido Comunista Mexicano, será,el'del: esquematisr.10 para su-

plir la carencia de discusión y de obtenci6n de conocimiento, 

l!f 
?Cm: : ~· ~- 128. 
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se aplicará as!, la teor!a ya dada en contradicci6n flagrante 

con la realidad. 

A partir de estas condiciones es como aparece también el cul

to a la personalidad y que como contrapartida reproduce las -

condiciones que lo hicieron surgir: dogma y autoritarismo. 

"El proceso interno del culto a la personalidad comienza por 

manifestarse como un fortalecimiento del centralismo a costa 

de la democracia, para después llegar a la abolici6n de la de 

rnocracia y a la sustituci6n del partido por.su l!der. Este -

proceso, que lleva en s! el autoritarismo como uno de sus so-

portes y razones de ser, necesita enseguida del dogma, de los 

dogmas, para sostenerse. El dogma viene siendo as! la 'teo-

r!a', la explicaci6n 'te6rica' de que necesitan el autoritaris 

mo y la abolici6n de la democracia interna del partido para -
13¡ 

justificarse.•-

Para Revueltao las deformaciones d~l centralismo democrático 

por el ;stalinismo llevaron a la implantaci6n de una disci-

plina ciega y sin raz6n, que acabaron por socavar las premi-

sas te6ricas y prácticas del marxismo y del leninismo en el -

seno del Partido. 

La propuesta de Revueltas de democrac~a cognoscitiva lo opone 

a este hecho aberrante que es el dogma y lo enfrenta a la .di

recci6n del Partido en un sinntlmero de veces que terminan par 

conducirlo te6ricamente a la elaboraci6n de su tesis de la 

inexistencia hist6rica del Partido. Su concepto de demacra--

cia cognoscitiva dentro del Partido, Revueltas la extrae , __ _ 

NOTK~/; Ibid., págs. 133 y 134. 
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y la concluye de Lenin en oposici6n a la dogmatizaci6n del -

centralismo, " ••• LA TEORIA LENINISTA DEL PA.~IOO COLOCA A LA 

DEMOCRACIA INTERNA EN LA CONDIC.ION DE UN TIPO GUALITATIVAMEN

TE SUPERIOR Y DIFERENTE A LA DEMOCRACIA GENERAL, O SEA COMO -

DEMOCRACIA COGNOSCITIVA, C0:.10 DEMOCRACIA QUE SE SUSTENTA EN -

EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA REALIDAD" • .tJ/ 

"A µ DEMOCRACIA MAS AMPLIA E IRRESTRICTA DEBE CORRESPONDER -

LA MAS FERREA Y I.fiDLITICA UNIDAD DE ACCION, ~NOLITIS?·!O Y AC

CION UNIFICADA QUE NO PUEDEN PROYECTARSE, EMPERO, SOBRE UN -

CAMPO DIFERENTE DEL SUYO, QUE ES EL CA."!PO DE LA ESTRATEGIA Y 

DE LA TACTICA ••• ~J.3' 

CEHTRALIS!-10 DEMOCRATICO Y CENTRALISMO BUROCRA~ICO. 

A continuaci6n expondré algunas reflexiones de Gramsci sobre 

las nociones de burocracia y centralismo denocrático. 

"La burocracia es la fuerza consu~tudinaria y conservadora 

más peligrosa, si ella teI'J:lina por constituir un cuerpo soli

dario y aparte y se siente independiente de la rnasa, el part~ 

do termina por convertirse en anacr6nico y en los momentos de 

crisis aguda desaparece su contenido social y queda como en -

las nubes." 

*Las compactas son m!as, (L.F.). 

NOTA!r: Josli Revueltas, ·Escritos Pol!ticos III, pág. 89, op.cit. 

NOTl-V: ~., pág. 89. 
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"A la cuestión de la burocracia y de su organizaci6n '6ptima' 

esta vinculada la discusi6n sobre el llamado 'centralismo or-

gánico y el 'centralismo democrático' (el cual, por otro lado, 

no tiene nad~ que. ver con la democracia abstracta, ••• " lG/ 

Para Antonio Gramsci el centralismo democrático es un centra-

lismo en movimiento, es un centralismo que procede de su 

vinculaci6n orgánica con la clase, es un centralismo revolu-

cionario, contrario al centralismo burocrático de la burgue

sía. El centralismo democrático es producto de la propuesta 

leninista de organizaci6n y que debe verse corno la 'f6rrnula -

elástica' que organiza y conlleva los esfuerzos y la suma de 

todos ellos a alcanzar el poder por la clase. Con. base en lo 

anterior es la voluntad colectiva, que organiza las necesida-

des y los objetivos hist6ricos de la clase revolucionaria. 

¿Qu~ puede garantizar que este centralismo democrático respo~ 

da a las necesidades hist6ricas de la revoluci6n socialista? 

su vinculaci6n entre teor!a y práctica, el nexo· entre la ac

ci6n y la necesidad, la liga entre el método y los objetivos. 

El centralismo democrático no es la instancia que se crea o -

debe de crear el arbitrio de una especulacidn, sino a partir 

de las obligaciones a cumplir por parte del Partido de la re

volución, en donde la democracia es su premisa y su gu!a para 

la acci6n. Todo el proceso revolucionario debe estar subord~ 

nado al objetivo final. La aisciplina no debe imponerse como 

NOTA 161: Antonio Gramsci. Clladeroos de la Cárcel: tt>tas sobre ~- . 
velo, sobre Pol!~ SObre el Estafo Mcrlerii), í*f• , Juan 
Pablos F.ditor, f· ,1975. 
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acci6n coercitiva sino que debe ser libertad consciente de s~ 

~arse a la voluntad colectiva, la que previamente ya discuti6 

democrática y racionalmente los métodos de los objetivos his-

t6ricos. 

"Cuando la secta actúa por la masa 'inconsciente', en lugar y 

representaci6n de ella, hace cristalizar la distinci6n hist6-

ricar.iente necesaria y, por lo tanto, dial~ctica y organizati

va, entre el partido y la masa. Y cuando intenta sumirse sin 

esto en el movimiento instintivo, espontáneo, de la masa, 

tiene que identif.icar sinplísticilP.\ente la consciencia de cla-

se del proletariado con las ideas, las impresiones, etc.,de -

las nasas en el momento cado, perdiendo así inevitablemente -

el criterio de la estirnaci6n objetiva de la acci6n concreta. 

La secta ha sucumbido al dilema burgués de fatalismo y volun

tarismo. Se sitúa en un punto de vista desde el cual es imp2 

sible estimar las etapas objetivas del desarrollo social o las 

etapas subjetivas. Se ve obligada a subestimar o sobreesti-

mar desmedidamente la orgnizaci6n, ••• "17 / 

Para resolver el anterior dilema es necesario comprender la -

categoría histórica de conciencia de clase en el marxismo, la 

cual se da a partir de ejercicio cognoscitivo entre el parti

do, la clase, la práctica y la teoría. Será la interacción -

entre acción, crítica y correcci6n. 

La propia burocracia creada por el partido será el principal 

obstáculo para llevar a cabo esta unidad dialéctica entre pa~ 

NOTA 17 I: '.ieorg IJ.lkács. "Cbservaciooes de ~tcx:lo ace...rca del problena de 
la organizaci6n" p.!ig. 336, en Historia y Chnsciencia de Clase, 
F.ditorial Grijalb:>, Méxio:>' 1969. 
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tido-clase y práctica-teor1a. La inercia burocrática tiende 

a preservar tradiciones y a preservar situaciones de manera -

conservadora, lo cual será una de las contradicciones de la -

teor!a organizativa, la cual hist6ricamente se resolvi6 de 

forma negativa. 

El partido es el agente del cambio, de la transformación revo 

lucionaria, pero en cuanto se burocratiza se convierte en re~ 

accionario y conservador. La divisi6n del trabajo en el par

tido, as1 como la especializaci6ri en el partido son factores 

que dan estabilidad a la organizaci6n, pero cuando son somet~ 

dos a la burocratizaci6n se convierten en instancias reaccio-

narias e inflexibles en contra del cambio. 

Por otra parte y a manera de ep!logo hay 6pticas que plantean 

que el probleoa es indisoluble: 

"Lo que tal vez importa subrayar es que para Trotsky no hay ~ 

garant!as de que el partido represente en realidad lo que pr! 

tende representar." lB/ 

LOS PRINCIPIOS TEORICOS PARTIDARIOS DEL ESPARTAQUIS."10 EH Z.IEXICO 

José Revueltas, dec!amos al sustentar la inexistencia hist6-

rica del Partido Comunista Mexicano, co~o la organizaci6n de 

UOTAlS/: Noman Geras. ~Partido y Revoluci6n, pag. 100, D::litorial 
Fontamara, Bar , Espai\a, 1980. 
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vanguardia de la clase, saldrá del PC!t y formará la Liga Leni-

nista Espartaco, que como su nombre lo dice, será una organi

zaci6n que se basará en los principios te6ricos de la organi

zaci6n leninista. En la Liga, Revueltas sostendrá que no --

existe el Partido de Clase y que todas las organizaciones de 

la izquierda revolucionaria en México que pretendían actuar -

para la Clase,tendrían que reconocer que no son El Partido de 

la Clase, sino que~ser!an un intento para la creaci6n y organiz~ 

ci6n del Partido de Clase. La formaci6n de la Liga Leninista 

será producto de las experiencias te6ricas y prácticas de Jo

sé Revueltas y de sus compañeros en el movimiento comunista 

(fundamentalmente en el Partido Comunista) y será la síntesis 

superior de su pensamiento -hasta ese momento- tanto a nivel 

te6rico como práctico, que cristalizará temporalmente en la -

Liga Leninista Espartaco. Para una comprensi6n cabal y más -

acaba.da de tal pensamiento es necesario revisar y exponer las 

propuestas revueltianas, plasmadas en la Plataforma sobre la 

Teoría Leninista del Partido de la Liga Leninista Es~artaco. 

A continuaci6n exponemos los principios de la Teoría Leninis

ta del Partido sustentados desde su fundaci6n por La Liga Es

partaquista. 

"EL PARTIDO COMO CONCIENCIA COLECTIVA DE LA c·LASE OBHER.l\" 

1.-"EL PARTIDO, COMO CONCIENCIA COLECTIVA DEL PP.OLETARIADO,SE 
SUSTENTA EN LOS PRINCIPIOS DIALECTICO-f1ATERIALISTAS DE LA 
TEORIA. DEL: CONOCIMIENTO, DE LOS QUE, PARA LOS FINES DE SU 
ACTIVIDAD PRACTICA, DESTACA PARTICULAR~1ENTE EL CONCEPTO DEL 
CONOCER COMO TRANSFO~ (VEAS E f1ARX, TESIS XI SOBRE FEUER
BACH). EL METODO DE FUNCIONA..~IENTO ORGANICO DEL PARTIDO, 
QUE SE DERIVA DE LA TEORIA MATERIALISTA DEL CONOCIMIENTO,
ES EL QUE SE DF.NOMINA CENTRALISMO DEMOCRATICO, METODO COM
PROBADO POR LA EXPERIENCIA HISTORICA DEL PARTIDO BOI,CHEVI
QUE COMO LA MAS JUSTA EXPRESION DE LA DIALECTICA.* 

*Las compactas son m!as, (L. p.) • 
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2. -"SUSTENTADO EN EL CONCEPTO DEL CONOCER COMO TRANSFOR.t.mR,EL 
CENTRALISMO DEMOCRATICO COMPORTA, ANTE TODO, LA PRACTICA -
DE LA DEMOCRACIA INTERNA COMO DEMOCRACIA COGNOSCITIVA; CO
MO UN INSTRUMENTO DEL CONOCER COLECTIVO DEL PARTIDO EN SU 
CONDICION DE CONCIENCIA ORGANIZADA DE LA CLASE.* 

3. - " ••• EL CENTRALISMO DEMOCRATICO CONSTITUYE UNA UNIDAD INDI
VISIBLE QUE SE EXPRESA, A SABER: EN EL LIBRE EXA'1EN Y DIS
CUSION EXHAUSTIVOS DE LOS PROBLEMAS (EL CONOCER COMO DEMO
CRACIA) Y LA ACCION MONOLITICA Y UNIVOCA QUE TRANSFOR~ 
IO INTENI'A..~ TRANSFORMAR A) LA REALIDAD, EN EL SENTIDO, YA NO 
SUJETO A INTERPENETRACIONES, EN QUE LO HAYA DECIDIO (POR -
Mll.YORIA O POR UNANIMIDAD) EL CONOCER COLECTIVO DEL PARTIDO.* 

4.-"EL METODO DEL CENTRALISMO DEMOCRATICO Y LOS PRINCIPIOS 
DIALECTICO-MATERIALISTAS DE QUE DERIVA, GARANTIAMAXIMA 
CONTRA LA COMISION DE ERRORES, NO EXCLUYE, CON TODO, qUE 
LOS ERRORES SE COMETAN (VEASE MAO TSE-TUNG, A PROPOSITO DE 
DB LA PRACTICA). EL INSTRUMENTO PARA LA CORRECCION DE LOS 
ERRORES RESIDE EN LA CRITICA Y LA AUTOCRITICA. LA MINORIA 
REPRESENTA LA CRITICA (CUANDO EL ACUERDO ERRONEO NO FUE 
ADOPTADO POR UNANIMIDAD) Y LA CONCIENCIA COLECTIVA DEL PA.Jt 
TIDO REPRESENTA LA AUTOCRITICA DESDE EL MOMENTO MISMO EN -
QUE DICHA CONCIENCIA SE INTEGRA CON AQUELLA (CON LA CRITI
CA) EN LA CORRECCION DE LOS . ERRORES. LA CONCIENCIA COLEC
TIVA DEL PARTtDO REASUME, EN ESTE PROCESO CRITCO-AUTOCRITI 
CO, LA l\CCION ~ICA, UNIVOCA Y UNIFICADl\ DEL PAH.TIDO. = 
DE TAL MODO, NO SOLO ES UN DERECHO DE LA rt!NOJUA EL DE ~ 
TENER EN RESERVA SUS DISCREPANCIAS (POR SUPUESTO QUE SIN = 
MENOSCABO DE LA UNIDAD DE ACCION) PARA PROHOVER SU DEBATE 
UNA, Y OTRA VEZ Y CUANTAS VECES SEA NECESARIO A LA VISTA -
DE LOS ERRORES, SINO QUE ES UN DEBER DEL PARTIDO EN SU CON 
JUNTO Y DE CADA UNO DE SUS HIEMBROS EN LOS INDIVIDUAL, VE= 
LAR POR LA SALVAGUARDA DE ESTE DERECHO INALIENABLE.* 

5. - "LA DEMOCRACIA LENINISTA EN EL PARTIDO (Y DESPUES EN . LA SO 
CIEDAD SIN CLASES Y EN EL COUUNISMO) REPRESENTA EL NIVEL = 
MAS ELEVADO A QUE HA PODIDO LLEGAR DEMOCRACIA ALGUNA EN IJ!. 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD: SE TRATA DE UNA DEMOCRACIA CUALI
TATIVA, AJENA EN ABSOLUTO A LA DEMOCRACIA CUANTITATIVA, QUE 
SACRIFICA EL PROCESO RACIONAL DEL CONOCIMIENTO A LA SIMPLE 
OPINION (O SUHA DE OPINIONES) MAYORITARIA COMO SI EL MAYOR. 
NUMERO DE OPINANTES - ACORDES RESPECTO A UN FEN011ENO, BASTA 
RA PARA DAR A ESTE SU CONNOTACION OBJETIVA REAL. COMO DE= 
MOCRACIA COGNOSCITIVA, LA DEJmCRACIA LENINIST~. DEL PARTIDO 
ES, SOBRE TODAS LAS COSAS, UNA DEMOCRACIA RACIONAL, CUYA -

~ LEY DE TENDENCIA ES LA RAZON Y EL EJERCICIO LIBRE DE L.l\ RA 
ZON, LA QUE A SU VEZ SE COMPRUEBA MEDIANTE EL CRITERIO DE
LA PRACTICA OBJETIVA, O SEA, EN LA COINCIDENCIA DE LO QUE 
SE PIENSA (DEL CONCEPTO SUBJETIVO) CON LO PENSADO ( EL HE
CHO O FENOMENO OBJETIVO• INDEPENDIENTE DE LA SUBJETIVIDAD) • 
DE AQUI QUE LOS ORGANOS SUPERIORES DE DIRECCION EN EL PAR
TIDO REPRESENTEN UNA MAYORIA CUALITATIVA RESPECTO A LOS 
ORGANOS INFERIORES Y ESTOS SE HALLEN OBLIGADOS A CUMPLIR Y 
ACATAR SUS DECISIONES, AUNQUE TENGAN EL DERH)I) DE APELAR -* 

*!,as compactas son m!as, (L.F.). 
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EN SU .CONTRA EN .:CASO DE" NO' .'ESTAR. E\Ei)1\'C!UER!)0 .COl.L:.ELLAS •. ESTE 
PRINCI~IO DE MAYORIA CUALITATIVA PRESUPONE, DE UN MODO FOR 
ZOSO, QUE LOS ORGANISMOS DIRIGENTES, EN TODAS LAS INSTAN= 
CIAS, DEBERAN ESTAR INTEGRADOS POR LOS MAS CAPACES, MAS -
FIRMES, MAS EXPERIMENTADOS Y MEJORES DE ENTRE LOS CAMA..~-
DAS DEL PARTIDO.* 

6.-"EL PRINCIPIO DE MAYORIA CUALITATIVA DE QUE DISPONEN LOS -
ORGANOS DIRIGENTES OTORGA A ESTOS UN PODER Y UNA AUTORIDAD 
DE PROPORCIONES EXTRAORDINARIAS, CUYO EJERCICIO LLEVA EN -
SI MISMO LAS PREMISAS DE UNA CONTRADICCION QUE PUEDE CONVE~ 
TIRSE EN ANTAGONlCA A LOS PRINCIPIOS LENINISTAS DEL PARTI-
DO. SI ESTA CONTRADICCION NO SE ASUME DIALECTICAMENTE, SE 
PROYECTA DE INMEDIATO COMO UNA DEFORHACION COGNOSCITIVA DEL 
PARTIDO (DE DONDE DIMANA LO QUE SE HA LLAMADO EL 'CULTO A 
LA PERSONALIDAD' ) . ESTA CONTRADICCION SE EXPRESA EN EL -
AUTORITARISMO (QUE PUEDE DEGENERAR EN DICTADURA PERSONAL O 
DE GRUPO DENTRO DEL PARTIDO) , • • • ESTA COUTRADICCION SE RE 
SUME Y SE SUPERA DIALECTICA..~N?E EN EL PRINCIPIO DE DIREC:= 
CION COLECTIVA QUI-: SE CONDENSA, EN ULTIMA INSTA?JCIA, co~o 
UNANIMIDAD RACIONAL ADOPTAR LOS ACUERDOS.* 

7.-"EL EJERCICIO DE LA CONCIENCIA COLECTIVA DEL PARTIDO ES 
INCOMPATIBLE CON EL FUNCIONA..MIENTO DE FRACCIONES (GRUPOS -
DESTINADOS A SUSTENTAR SUS PUNTOS DE VISTA MEDIANTE LA SU
JECCION A LA DISCIPLINA DE UN MANDATO IMPERATIVO), PUES CO 
MO SU NOMBRE LO INDICA, TALES GRUPOS FRACCIONAN LA CONCIEÑ 
CIA COLECTIVA Y LA INVALIDAN COMO UN TODO, AL OPONER EL CO 
NOCIMIENTO UNILATERAL DE PARCIALIDADES DEL PROBLEMA A LA = 
UNIDAD DE CONCEPTOS Y DE ACCION QUE EL PARTIDO TRATA DE -
OBTENER (Y OBTIENE) , MEDIANTE LA DF.MOCRACIA INTERNA. EL -
FUNCIONAMIENTO DE FRACCIONES REPRESENTA LA NEGACION DEL -
EJERCICIO DE LA CONCIENCIA COLECTIVA DEL PARTIDO, PERO, A 
SU VEZ, L.l\. AUSENCIA DE UNA DIRECCION COLECTIVA EN LOS ORGA 
NOS DIRIGENTES CONDICIONA NECESARIAMENTE LA APARICION DE = 
LAS FRACCIONES. EL EJERCICIO DE LA CONCIENCIA COLECTIVA -
(DE!10CRACIA Af.IPLIA, INFORMACION PORMENORIZADA, DIFUSION DE 
LOS PUNTOS DE VISTA A DEBATE, REGULARIDAD ESTRICTA DE LA -
CELEBRACION DE PLENOS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, ETCETJ;'!RA) 
HACE DE HECHO IMPOSIBLE LA APARICION DE FRACCIONES".l_Y* 

LA DEFENSA DE LAS !1INORIAS EN EL PARTIDO 

Una preocupaci6n central de Revueltas durante toda su vida se 

rá la defensa de los derechos de las minorías o la minoría ~ 

dentro del Partido. Defenderá te6rica y prácticamente el de-

*Las canpactas oon mías, (L.F.). 
N.'.Jl'~.J~ Revueltas. Escritos PoU:tioos III , ~gs. 46, 47, ·48 y 49. 
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recho a discrepar, a pensar diferente, a cuestjonar las deci

siones, pero.no en un acto de sabotaje o de ambici6n de la di 

recci6n, sino a partir del análisis cognoscitivo de la situa

ci6n partidaria y de las tareas a realizar por la organizaci6n. 

Razonará en términos conscientes., (a la manera marxista) sobre 

los diversos problemas que confronta su Partido y luchará en 

contra de las direcciones que van en sentido opuesto de este 

proceso de análisis cognoscitivo. El hecho que él mismo est~ 

viera en muchas ocasiones en minor!a con posiciones diferen~

tes a la direcci6n del PCM e inclusoen ·la propia Liga le enseñ6 

la necesidad también te6rica y práctica de apoyar y preservar 

los derechos de .la(s) minorías en cuanto a no estar de acuer. 

do con la aplicaci6n de tal o cual acci6n partidaria o disen

tir con la concepci6n o :{,nterpretaci6n por parte de la direc

ci6n de la te6ria marxista del partido o de la te6ria leninis 

ta de la organizaci6n. 

Revueltas en este sentido se convertiá en la vanguardia en -

México de la defensa de los derechos de las minor!as marxistas 

que no están de acuerdo con la direcci6n y con la mayor!a del 

partido, sobretodo porque el Partido Comunista, ten!a la ca

racteristica de que (y esto a partir de su interpretaci6n del 

centralismo democrático) cuando la direcci6n propon!a o deci-· 

d!a sobre un asunto ya fuese te6rico o práctico, la inercia 

e imposici6n del centralismo conllevaban a los miembros del 

Partido en general a asumir en muchas ocasiones sin razona-

miento alguno en términos marxistas, las decisiones, en acep

tar como válidas y universalmente correctas las conclusiones 

de la direcci6n del Partido. 
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SALID1'· DE REVUELTAS DE LA LIGA LENINISTA ESPARTACO 

Meses despu~s de su regreso de Cuba donde permaneció de mayo 

a noviembre de 1961, se nota un descenso en la actividad par

tidaria de Jos~ Revueltas. El comité central de La Liga Leni

~ tuvo que enviarle una carta en donde le señalaban su re 

lajamiento en sus responsabilidades y su inasistencia a las -

reuniones del comité. A pesar de esto, Revueltas continuó en 

la organización. El fracaso de las discusiones para la fusión 

de La Liga con otras organizaciones desalentó a Revueltas 

acerca de lo que representaba verdaderamente La Liga. 

Durante el mes de marzo y el de abril, Revueltas que escrib!a 

para el per!odico El D!a, manifestó pliblicamente sus puntos -

de vista sobre los asuntos a discutir acerca de la organiza-

ci6n por La Liga; lo que origin6 que el comit~ central de 6s

ta planteara su concepci6n sobre el centralismo democrático y 

su rechazo a que se ventilaran pliblicarnente los asuntos inter 

nos de La Liga. La Liga convoc6 a una Asamblea Plenaria Ex~ 

traordinaria para el 2 de junio de 1963, en dicha reunión se 

expres6 el punto de vista mayoritario con relaci6n al centra

lismo democrático que deb!a ejercerse exclusivamente dentro -

de la organizaci6n y no fuera de ella, la posición de Revuel

tas fue de minor1a y condenada. Revueltas y sus compañeros 

cuestionaron dicha condena mediante un documento en donde se

ñalaban que suspenderan temporalmente su militancia ante la -

imposibilidad de seguir participando en las condiciones, imp~ 

rantes en La Liga, denuncian el autoritarismo y la antidemo

cracia y sostienenque continuaran en la organización en cuan-
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to cambien estas condiciones. El 17 de junio de 1963 el Com! 

té central de La Liga Leninista Espartaco decide expulsar a -

Revueltas y a la minor!a por devenir en fracci6n y desconocer 

la autoridad de la LLE. 

En una apelaci6n fechada el 26 de julio de 1963 la minor!a m! 

nifiesta al comité central las siguientes alteraciones de los 

principios organizativos: violaci6n de los principios lenini! 

tas al imponer la votaci6n a la discusi6n; el propio comit~ -

central se convierte en facci6n al actuar impositivamente y -

finalmente les recordaba: "Es la nuestra una expulsi6n ile

gal, porque el comit~ central carece de facultades para expu! 

sar a nadie de la organizaci6n, facultad que en Gltirna insta~ 

cia s6lo podr1a corresponder a la asamblea plenaria. Sin 

embargo, y de acuerdo con los prop6sitos con que La Liga Len! 

nista Espartaco naci6 a la vida, se hab!a decidido no recurrir 

a las expulsiones sino en los casos verdaderamente extremos -

de abandono de los principios, traici6n, o provocaci6n poli-

ciaca. La historia del movimiento comunista en M~xico hab1a 

sido lo suficientemente dolorosa y amarga en este sentido, co 

mo para que la Liga Leninista se dejara inocular. del virus ex 

pulsionista; no obstante, ese virus ha encontrado en la mayo

ría del comit~ central un inmejorable caldo de cultivo"~.Q/ 

Revueltas saldrá de La Liga Leninista Espartaco y creará fu

gazmente La Liga Comunista Espartaco (LCE) para despu~s sali~ 

se y militar efímeramente en algunos grupos minúsculos de iz

quierda, hasta llegar as! El Movimiento Estudiantil de 1968, 

NOTA~/: Ibid., pág.67. 
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acontecimiento que para no variar toma desprevenida a la iz-

quierda; sin embargo uno de los hombres más lGcidos del mar-

xismo en México: José Revueltas, estaba en su sitio, y fue de 

los primeros en asumir su compromiso con el Hovimiento, para 

así, constituirse en términos te6ricos, en uno de sus guías 

y líderes. Posteriormente Revueltas presentará una de sus Gl 

timas tesis sobre la organizaci6n,.que versará a partir de la 

Autogesti6n: tratará as! de enlazar la Teoría de la Organiza

ci6n con esta Autogesti6n, lo cual es a la fecha un camino 

inédito en términos te6ricos y una alternativa poco andada en 

términos prácticos. 



" Yo tambi~n he tenido una evoluci6n -

te6rica, he ido afinando mis puntos de · -

vista, pero b!sicarnente mi situaci6n ac-

tual, te6rica e ideol6gica, se desprende 

de toda mi actividad pasada, es una cons~ 

cuencia 16gica con altas ,y bajas y erro-

res muy graves que comet! políticamen~-~ 

te ••• "* 

·Jos~ Revueltas 

*Arturo Anguiano, Guadalupe PaclEco y Rogelio Vi.2 
ca!no. Cárdenas~ la Izquierda Max.icana , tc:on= 
versac:il5n cm J, Revuel~P3(j.225,Juan Pablos 
autor, México, 191s. 
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Una de las reflexiones a que nos lleva la exposici6n de las -

ideas de. Revueltas con relaci6n a las corrientes anarcosindi~ 

calistas y comunista es que su análisis .audaz e imaginativo, 

hoy ya no nos parecer!a te6ricamente improbable como es su 

propuesta acerca de la fusi6n hist6rica en México que pudo ha 

berse dado entre el anarcosindical·ismo y el comunismo. 

Esta tesis de Revueltas esta vinculada a porqué el Partido Co 

munista Mexicano no llev6 a cabo la tarea fundamental de inde 

pendizar a la clase obrera de la ideolog!a burguesa, tarea 

que s6lo se equiparaba con la existencia del partido. 

La confrontaci6n entre anarcosindicalismo y comunismo fue un 

factor entre otros que impidi6 la organizaci6n independiente 

de la clase obrera en México. Al no sumarse y converger en -

su seno las dos únicas corrientes te6ricas del movimiento 

obrero, impidieron la conclusi6n y la constituci6n de.esta 

clase como una clase ideol6gica y políticamente independiente; 

esto es, Revueltas nos propone la convergencia hist6rica en -

México entre el anarcosindicalismo y comunismo. 

En Europa un obstáculo y una desviaci6n del movimiento obrero 

habían sido los anarquistas, sin embargo en México, esta co

rrient~, con todas sus limitaciones, representaba la conform~ 

ci6n de una clase pol!ticamente combativa e independiente. 

El anarcosindicalismo en México siempre respondi6 en la prác-
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tica a una actitud de independencia de clase,. que sin duda a 

equivocarnos cre6 ciertas bases para una clase obrera combati 

va y revolucionaria. El anarcosindicalismo con sus rasgas 

propios y particulares en M~xico era una corriente proclive Y. 

con tendencias al socialismo. Por otro lado la otra cara del 

anarcosindicalismo es que nunca pudo superar te6ricamente su 

política. economicista burguesa. Considerando lo anterior Re .. ,. 

vueltas propondrá que hist6ricamente el anarcosindicalismo 

era la corriente revolucionaria que fusionada con los elemen

tos te6rico-pol!ticos del comunismo, dentro del movimiento de 

masas, podía haberle dado al movimiento obrero, una conciencia 

independiente de la ideología dominante que era la democráti

co-burguesa. 

La segunda gran oportunidad de ser la clase obrera mexicana -

independiente o de tener un partido que fuera su vanguardia 

en ese sentido, se perdi6 en la batalla hist6rica (ideoldgica 

y políticamente hablando) que se present6 en 1937 en el seno 

de la Confederaci6n de Trabajadores de l1~xico, en donde los -

errores te6ricos (estrat~gicos) y pr4ctico organizativos (tá~ 

tices) del· Partido Comunista Mexicano (PCM) y que se sinteti

zan al salirse el Partido Comunista de la CTM para después r!!. 

gresar a la misma por instrucciones de la III Internacional -

sin condiciones y en una situaci6n por demás confusa y ya de 

por s! .adversa. Gran parte de la responsabilidad de esta 

actuaci6n le compete a la Internacional Comunista y concreta

mente a Earl Browder que siendo Secretario General del Parti

do Comunista de los Estados Unidos y Vicepresidente del Comi

t~ Ejecutivo de la Internacional Comunista, es quien se enea!'_ 
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ga de coaccionar al comité central del PCM para que dé la or

den ("sin discusi6n") de regresar a la CTM. En esta maniobra 

mucho tuvo que ver la actuación de Lombardo Toledano, que fue 

quien solicit6 a la Internacional Comunista y a Browder espe

c1ficamente su intervención¡ este es uno de los hechos más 

trascendentales que dest~para siempre el nexo entre el mo 

vimiento obrero y la que se consideraba su vanguardia organi~ 

zativa hist6rica que nunca llegó a ser: el Partido Comunista 

Mexicano. 

Ciertamente el dogmatismo del período conllev6 a serias rupt~ 

ras en el proceso de organizaci6n del Partido de clase y lo -

condujo a su crisis hist6rica, que se cimienta al salirse y -

regresar el Partido Comunista Mexicano de la Confederación de 

Trabajadores de M~xico (CTM). 

Todo lo anterior cre6 des9rganización en el movimiento revol~ 

cionario de los. trabajadores y coadyuvó para que se afianzar! 

la corriente oportunista de derecha encabezada por Fidel Ve-

lázquez en la Central de Trabajadores. .Esta corriente fue 

utilizada por los grupos po11ticos hegem6nicos·.en el gobierno 

de la revoluci6n, para corporativizar e incorporar al movimien 

to obrero a la direcci6n política de la democracia burguesa. 

Desde luego el corporativismo abarc6 las esferas ideol6gicas, 

pol1ticas y de organización del movimiento obrero. A partir 

de este momento se perder& por décadas la· dirección política 

del movimiento.obrero, por el propio movimiento obrero inde

pendiente y por parte del movimiento revolucionario, al cons~ 

lidarse la falta de independencia de la clase obrera. Desde 
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entonces se fincaron las bases del "charrismo" sindical y de 

la política burguesa del movimiento obrero. 

Toda la crítica que hace Revueltas al Partido comunista, duy~ 

rante los fines de los treintas e inicios de los cuarentas, -

esta basada fundamentalmente en su concepci6n marxista-leni-

nista del partido, dicha concepci6n es dogmática y responde -

al ambiente te6rico de la época, en donde a pesar de que se -

recita el marxismo-leninismo y de que su conocimiento es limi 

tado, no impide en Revueltas tener una visi6n crítica. 

Del recorrido de la primera parte del trabajo se desprende 

también qúe el Partido Comunista Mexicano tuvo una ausencia -

de te6ricos que inf luy6 para que en sus distintas etapas his

t6ricas tuviera un comportamiento dubitativo o equivocado. A 

lo anterior hay que agregar la sújeci6n pesada y en muchos -

casos negativa de la Internacional Comunista, la cual a su 

~vez respondía a las directrices del partido comunista ruso en 

el cual el poder de Stalin era el hegem6nico y a final de 

cuentas la l!nea política que imperaba en los partidos comu-

nistas de casi todo el orbe1 o séase lo que se conoce como 

stalinismo. 

Por lo que respecta a la época que hemos denominado lombardi! 

ta de José Revueltas, hemos concluido que sus desaciertos te~ 

ricos y prácticos de su actuaci6n, se debieron a la voluntad 

justa pero subjetiva de Revueltas de consolidar en un anico -

movimiento revolucionario a todas las fuerzas políticas demo

cráticas y de izquierda. Para Revueltas el que se coordinara 
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una acción coman y permanente entre el Partido Comunista y 

las demás fuerzas revolucionarias (incluyendo de manera impo~ 

tante a Lombardo Toledano) reduhdaba en beneficio de la clase 

obrera y del propio Partido Comunista. El planteamiento ant~ 

rior respondi6 a ciertas necesidades de fines de los cuarenta 

y principios de los cincuenta, sin embargo, es un problema que 

siempre se ha presentado en el movimiento revolucionario. 

Desde luego en aquellos años se concebía en términos dogmáti

cos de la teoría marxista-leninista. Has independientemente 

de la aplicaci6n dogmática de la concepci6n que se tenía de -

la relación entre el Partido de Clase y las fuerzas democráti 

cas, en aquella época 1a impreparaci6n teórica de los militan 

tes anula la posibilidad de superar dicho dogma. Con base en 

lo anterior suced1a muchas veces que una pol1tica correcta 

era precedida de un análisis incorrecto o una acci6n incorrec 

ta era extraida de un análisis justo, estas contradicciones -

eran resultado de análisis fuera de contexto con cierta vali

dez te6rica pero nulo en la práctica pol!tica de Héxico. 

Por otra parte hoy el problema o la relaci6n entre el partido 

o los partidos de izquierda y las distintas visiones te6ricas 

y prácticas de la realidad nacional e internacional a partir 

de la concepción materialista de la historia es resuelto a 

través de la tolerancia e incluso de la coexistencia de varias 

corrientes y tendencias dentro de un partido en donde cada 

una de estas tendencias tiene derecho a existir y de discutir 

con las demás (sin embargo son experiencias aán incipientes -

que todavía no pueden ser cabalmente evaluadas), estas cues-~ 
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tiones fueron entendidas por Revueltas y tal vez mal resuel

tas, pero una d~ las herencias de Revueltas es esta concepción 

dial~ctica y no dogmática del movimiento. 

Por lo que corresponde a su obra pol1ttco literaria (no incluf 

da en la tesis), all1 se puede apreciar como José Revueltas -

tiene tin gran conocimiento y preocupaci6n por la naturaleza -

humana particularmente de los militantes del Partido, la cual 

es deformada, encajonada y limitada por el razocinio dogmáti

co de la dirección del partido. Revueltas combatirá el secta 

rismo y el manique1smo de los propios militantes comunistas, 

mostrándoles sus inconsecuencias,sus aberraciones y sus con

tradicciones entre la realidad y su dogma. Desde luego la 

visión de Revueltas no es la de un optimista sino la de un 

pesimista, que quisiera equivocarse, pero que es ante todo rea 

lista, para no caer as! en.la consigna superficial de una nueva 

alborada, que solo crea falsas esperanzas en un mañana desco

nocido. Revueltas nos propondrá que las verdaderas reivindi

caciones del ser humano partirán de la libertad de ser autén

tico. En suma, las contradicciones entre el militante y la-

realidad son irresolubles a partir del dogma. La lucha de Re 

vueltas siempre fue por encontrar la s1ntesis superior entre 

militancia partidaria y libertad. 

Del mismo cuarto capitulo que es la base te6rica del pensa-

miento de Revueltas, obtuvimos algunos conceptos que normaron 

la concepci6n partidaria revueltiana, entre los que destacan 

conciencia, ideolog1a, conocimiento y práctica. 
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Para Revueltas el conocer a fondo la noci6n de Partido es la 

clave {confr6ntese el Proletariado sin Cabeza) para explicar-

se los diferentes momentos de la organización, la conciencia y 

la revoluci6n. El pensamiento de Revueltas tiene distintos -

planos de análisis y de discusi6n que van desde el conocimien 

to, la ideología y la conciencia hasta la estrategia la tácti 

ca y la organización. 

LA INEXISTENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA 

¿En qué va a basar José Revueltas su tesis histórica sobre la 

inexistencia del Partido Comunista Mexicano? En primer térm~ 

no en la deformación cognoscitiva que el PCM tiene sobre s! -

mismo, o sea, una concepción teórica equivocada y por ende 

práctica de su "autoconcepto" de organización. En segundo lu 

garen la aplicación te6rica y práctica de la propia teor!a 

marxista-leninista de la organización de la clase obrera, .la 

cual desde el punto de vista de Revueltas no fue cabal y deb! 

damente aplicada tanto en sus premisas teóricas que son prin-
¡. 

cipalmente: conciencia en s1 y para s!, vanguardia política, 

organización de clase y proyecto revolucionario; corno en la -

interpretación dialéctica entre los principios teóricos uni--

versales del marxismo-leninismo y las condiciones especificas 

de México. Todo lo anterior imposibilitó te6rica y práctic! 

mente al Partido Comunista Mexicano a ser la organizaci6n po

l1tica del movimiento obrero e incluso vanguardia del movirnien 

to revolucionario, esto, a partir de la visión revueltiana. 
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Revueltas planteará que la diferencia metodológica entre con

ciencia organizada y vanguardia poU.tica es la distinci6n en

tre teoria y pr~cticai y ambas prácticas hist6ricas no fueron 

acertadas por el PCM. 

En sintesis el Partido Comunista Mexicano no actu6 corno la 

conciencia o como el cerebro colectivo en términos gnoseol6g!_ 

cos. 

Por otro lado José Revueltas no es un revisionista en los tér 

minos peyorativos en que usualmente se ha utilizado el acto -

de deformar o "corregir" la teoría, por el contrario su acti

tud teórica y práctica será de que el marxismo como concepción 

hist6rica del mundo va a partir del principio dialéctico de -

vincular te6ria y práctica, analizará si es justa la aplica

ción de la teor1a, as! como ·si es necesario modificar alguna 

noción o crear nuevas nociones en correspondencia a las cond! 

cienes espec1f icas de cada espacio y tiempo histórico de cada 

sociedad, para poder obtener ast los fines determinados por -

los principios filos6ficos del marxismo. Dec!amos, Revueltas 

intentó como ningan otro te6rico· en México encontrar la vali

dez de la teor!a revolucionaria de la que nunca se alej61 

siempre persiguió fundamentar sus propuestas, ast corno su 

acci6n revolucionaria¡ en México hay pocos ejemplos de te6ri

cos, no s6lo en el marxismo, que siempre hayan buscado una b~ 

se te6rica para su acción, as1 como militado en una filosof!a 

y en una concepción histórico-política de su quehacer pol1ti

co-hist6rico. 

El método de discernimiento que va a aplicar Revueltas, sob1·e 
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todo, a partir de su Ensayo de un Proletariado sin Cabeza, s~ 

rá el de la dialéctica, la cual utilizará como ningtín pensador 

marxista en México, ello no implica evidentemente que sus te

sis fueran necesaria y absolutamente correctas, su concepci6n 

dialéctica le permitirá encontrar propuestas y tesis, sugeren

tes para la critica y autocr1tica de la organizaci6n partida

ria en nuestro pa1s. 

Esta concepci6n.de la dialéctica es una de las constantes que 

se plantean en esta tesis acerca del proceso del conocimiento 

en el pensamiento de Revueltas, él siempre caminará por el mé 

todo dial~ctico y en sus premisas: las contradicciones, esto 

es, buscará aplicar a cada concepto o hecho hist6rico el aná

lisis te6rico del materialismo dialéctico: tesis, antítesis y 

s1ntesis. 

Por lo que corresponde a las premisas fundamentales de la te~ 

rta leninista de la organizaci6n, Revueltas nunca las cuesti~ 

nará, de hecho en toda la obra revueltiana jamás ataca o dis

crepa de Lenin, su actitud hacia la obra y la vida de Lenin -

es de respeto, sin embargo, esto no quiere decir que al final 

de su vida ensayara nuevas concepciones sobre la organización 

del movimiento revolucionario de masas, como lo es la autoge~ 

ti6n y la organización sin partido. 

Revueltas siempre defenderá en la discusi6n te6rica sobre los 

distintos problemas del socialismo y el marxismo, el derecho 

de todo militante a participar y reflexionar en el camino más 

justo para obtener el cabal conocimiento de la realidad. Es 
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más, para Revueltas la Gnica posibilidad de acceder a una sín 

tesis superior del conocimiento es a trav~s de ia DelllOcracia 

Cognoscitiva, la cual será el m~todo de vincul~ci6n entre 

práctica y teoría, libertad y democracia. 

Tal vez por haberlo sentido en toda su dimensión, Revueltas -

será un enconado rival del dogmatismo y del autoritarismo, 

que lo convertirá en el paradigma de los críticos del marxis

mo marxistas. Defenderá y dejará herencia política en el mo

vimiento revolucionario al señalar el camino para el respeto 

de las deviersas reflexiones marxistas y su coexistencia. 

En conclusi6n, Revueltas siempre persiguió fundamentar teóri

camente su actuación, lo cual lo hacta dierente a los demás 

comunistas del partido, que jamás profundizaron en el conoci

miento del marxismo, en este sentido, ya hemos señalado la 

impreparación te6rica de los militantes del partido comunista. 

Otro elemento fundamental para el conocimiento de Revueltas -

sobre los problemas de M6xico y la teor!a marxista como su -

v!a de solución en su aplicación a M~xico, es el conocimiento 

que ten!a de la historia del pafs y que siempre busc6 para 

comprender mejor su realidad: en esa l!nea aplicaba correcta

mente la reflexión, gramsciana en el sentido de: "···la rea

lidad es rica en las combinaciones más extrañas y el teórico 

debe rastrear en ellas la comprobación de su teorta, 'tradu-

cir' al lenguaje te6rico los elementos de la vida hist6rica y 

no por el contrario presentar la realidad de acuerdo con el -

esquema abstracto. Esto no debe suceder y por consiguiente -
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esta concepci6n no es m~s que una expresi6n de pasividad."*· 

En este parang6n hay coincidencia ente la·actividad te6ri---

co-práctica de Revueltas y la reflexi6n de Gramsci sobre el -

objeto de la historia, as! como su cuestionamiento al dogma, 

al cual ambos consideran retr6gado proque detiene el avance 

del conocimiento hist6ri.co. 

*Antonio Gramsci. Pasado a Presente , pag.79, Granica Editor, 
Colecci n Hoiñbre y Sociedad, Barcelona, -
España, 1977. 
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