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PROLOGO 

1 ) Expoe1ol6ri de motlvoA 
. . . 

Habll!lr l!lcerca de la hiatoriad~lmarxierno en México 'tiene· co-

me r1n"11dl!ld. trnter de hl!lcer e~pi1e.iTEi,)i~ re1~~16ri·entre.•rncaorra 

:. p::~:~::~m::l .:·:::c:~:.;~f ~~;~f~{~í~lt~\~~~;:~fü':~~·t;~;~: 
intelectul!llee v que; aBt:i'r'~~i6ab'i;2ii!"tfi:,~'.~;{~i3'~~f~'t'~·~~'¡z ,de. ias .más divu!_ 

";'_:,>.·:<'.> :;,_;-~.,1,~:·.~ ~~~: r- ./<-- ;-.;': ::·.:-~;.:_.o._}t~;:¡~:,: :.:<e:."_~:- .. ·:.:-.-' 

g l!ldl!la. . . . ''-' .,, <::, ;.;., .• :•; ... ·:. ···'··.~.· •.. ·.•,·.··.'.'.'.;.:.· ..... ·.··'·'.'·.: ,: .• ·.~.·.;··· '.; .' .-_,"'-· ·::''.''..;:r··-~;~::.F-,'2·;:. --\\·'.;;._~-::: --~_:_:·-, , . . ~ ~ , 

· Slf1. embargo, :.tre.tar 'al:'nieirx'.lsin'ófen\sÍ''camci: una··corrf'e!nte f 11.!!_ 

s6r1r.:ci ;,o·<J~·ii~ff6tr;;·;·ct'i;; 'Va:]'q~e.· ~L·t~~k'h6'1 ei . ccu{s i~·te'·~n• ~~~na ror--
,:-_,. 

meir. a.1 mu;,cio'.·v 'rio''Cs6).a tratari:le•ex¡J1foar1Í:i.Paro nos encontramos 

ante 'Ía~ áfgui .. e~:J~)i:iiir.aci~~~·:: Eii}_6,~er=i··e'f ineirxie!"o ea una poÍ.Ítica de 

trená'f'd~m~ciÓl"l'·ti~'&l~L>'~~'~iici~·g~i'~Jei~~~ M~xiccl ··a.i.ie ha ···uaadc co

mo mera'rl!t~r.~~ª,f:~i,~;~''¿,~~{;~:~:p~\b~é{6n de la accleda~ y, máa aún, 

coma· u.na :juatlf:icani6n 'ci.i;cii~ii6',~r'den: ec;ic1Ei1 .• 

F:~~e'. Jri~ }aiíf ger{e~\8 ·~; ~,ef rliai-X:1smo ,' tri:c ialménte produc ta de 

IBl!I ~1 i1ct1ae ,:a~rí:J1ci ;¡fi~en ebc ae.rla'icieC:if!,~Re~cii;,~ 1~6f°iTiiié"~1ce1na; se. d 10 
;'·. >-;. 

necesariemente por crnndU·~:;c ~,~;tL~~Ai~p~i~}~~t~~f}~~-;. de,. ahí la impor-

::::::n d:n e::m::::ª:: ':::~I0X·f~~11;·¡'J4:~)~.~~Jí~\~{9 :::e:u:::: t:::a-
:.~ ... ;~·- "~~·.~-!:·'': _;~-;. Hr--.:~:~··ZW: ~~~- -> )<.· >:;· -

prole t ar lado. ·:• '" ;.\! . > .. ~;~~;.')'(;;:,;,; ; .. 
En relac16n r.:on lo ª~0;~%;,,:~t~~s9~7:~;f~~~'.,:~:e,~ necesaria constatar 

que F!l marxiama fue. del· dominio~de•un °.t·e·ducr.da grupo. El grupo de 
. ;, ' . ,··. . -

paquef'la-burgueaea que, por au extreícci6n '· pUdieron ai;:ce.der a loa 
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centros da estudio eunerioree,conetituyéndoee aeí en líd~re~ inte

lectuales del puebln. 

La c:ueati6n por comprobar en el presente traba.jo ·ea: lel m.ar

xiamo ae utiliz6 como un medio de dominaci6n social? Pretendemos 

afirmarla positivamente. 

Pro otra parte, interpretar al marxismo en México como el acc~ 

en do lne 1ntelnctunlna a la política nacional, en el periodo de 

cn11solid11ci{m del Estado liberal burgués, aignlfica que puede ane-

1 lzeree al marxismo como una ideología. Entendiendo por ideología 

la Forma de interpretar las relaciones sociales que se estén vi---

11iendo. 

El marxismo en México Fue la ideología resultante da las con

tradiccionea en un momento histórico; sirvió a loa intereses del 

grupo liberal triunfante, siendo, por tal raz6n, incapéz de vincu-

leras eficazmente a loa intereses proletarios. 

La tendencia general da loa intelectuales marxistas, en el p~ 

riodo mencionado, fue la de invertir loa postulados miamos del me.!:_ 

xiamo. En nuestro trabajo éste será el punto de partide, pero, a 

su vez, permitiré percatarse de qua al interior da lea interpreta

ciones y prácticas intelectuales del marxismo se gestaron luchas 

pol!ticaa. 

Dicho conocim1ento propiciaré el estudio de loa distintos gr.!;!_ 

pos pol{ticoa de tendencia "marxista"; mas no da manera "hietori-

ciata", ya que no ea esa la t&rea del filósofo, sino estudiarlos 

como un enfrentamiento par al acceso al pnder, abarcando todas lea 
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acepciones del concepto "lucha de claaea". 

El intento de establecer la funci6n de loa lntelectualea me~ 

xlataa en le organlzac16n obrera, ea! como en la conaolldaci6n del 

Estado mexicano, presenta la primera 11mitaci6n del trabajo. Como 

no me ea posible aglutinar metodol6gicamente todo el material te6-

rica V las fuentea hiat6ricaa del marxismo en México, he decidido 

centrar la inveat1gac16n en el perlada cardeniRta. Par aeta razón 

he de reducirme a le etapa comprendida entre 1900 e 1940, feche en 

que termina el cardeniamo, ae afianza la política popu~iata del E~ 

teda v ae rnueatra claramente lo pérdida del poder pol!tico de la 

verdadera izquierda mexicana. 
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2 ) ~uetlficaci6n 

El marxismo quede entendido como un instrumento teórico que 

permite explicar lea coyunturas políttco-aocislee de un momento 

concreto. Eepaclficar en qué medida eate instrumento a1rvl6 a loa 

intareeea de le burguesía liberal revolucionarla, en opoelcl6n a 

loe intereses de lea meaaa, ea una labor indlapenaable para loa 

que, como yo, nea lnaertamoa en la política deade la poaici6n de 

fi16aofoa marxiataa, o aea, de intelectuales pretendi~aménte al 

servicio del proletariado. 

La presente inveatigaci6n abarca deade finea del aiglo XIX 

( e partir de la dlfuei6n de lee ideas aoctalietee en México ) he~ 

ta el sexenio cardenleta, puea. considero que con dicho gobierno p~ 

puliste se gsrenttz6 la coneolldsci6n del Estado mexicano, graciaA, 

en gran medida, al uso del discurso izquierdista. En mi opinl6n e~ 

te periodo marca definitivamente el camino que aigui6 el marxismo 

como ideología manejada por intelectuales representantes del pral~ 

tarlado, pero que en general no constituy6 una verdadera alterna-

tive popular. 
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3 ) Proposici6n de temas 

Pera une correcta ubiceci6n hiet6rica del qeearr.ollo e inf)u!_n 

cis del marxismo en México, he considerado nece~a·rt'cí: dividir el 

pr~yecto en loa a~guientea rubros: 

I- Filomofia eocialiate anarquista. Este primer capítulo tiene co-· 

mo finalidad descubrir la geataci6n de lea ideas socialistas en 

numetro pmia, hacer patente en loe hechos lee consecuencias préti

cas de la tendencia anarquista, así como indicar lea futuras rela

ciones y oposiciones entre enarquietae y marxistas. 

II- Triunfo del reformismo. En este capítulo pretendo dilucidar c~ 

mo en la especificidad hiat6rica de la Revoluc16n Mexicana, y del 

movimiento obrero augido en au seno, las ideas eocialietaa, aún 

las marxiataa, esgrimidas por eue dirigentes intelectuales, cond~ 

jeron lee organizaciones laborales hacia posiciones totalmente re

formistas. 

III- Filosofía socialista marxista. El tercer ceitula servirá para 

explicar la historia del marxismo en México, tanto en la historia 

de loa partidos de izquierda como en la introducci6n al peía de 

loe textos marxietAe cléeicoe. También pretende mostrar cuál fue 

el verdadero papel del marxismo y de eua intelectuales en la poli-

tica nacional. Por tanto, se explicará la relaci6n entre el marxi~ 

mo mexicano y el Estado liberal burgués, la cual permit16 el uso 

del discurso izquierdista aún en loe gobernantes. 
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IV- A menere de ccncluei6n: 

Cerecter!eticee del merxiAmo mexicana 

En el capitule final explicaremce le 1nterreleci6n entre le 

Revcluc16n Mexicana y el marxiemc nacional, can le finalidad de e~ 

tender e esta.último come producto de loe condicicnemiantoa pol!t!_ 

co-1deolo6gicoe de un momento hiat6r1co. 
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5 ) Marco ta6ricc 

El merco teórico que fundamentar6 eate trabajo aer6 el mete-

rial iamc histórico. Dicha teoría tiene en el preaente proyecte CU.!:!_ 

trc funciones: 

a ) Permitir la explicación del momento histórico al que me refie

re de una menera tctalizante. Ea decir, que a partir de la conaid~ 

ración de le determinación de loa intelectuales marxiataa sobre el 

movimiento cbrerro, y viceveraa, en México, se tiene qua buscar la 

relación cambiante entre loe hechoa aocialea particulares con vis

te a elaborar y reconatruir la unidad tejida de contradicciones 

que ea el fenómeno histórico social global. Eato es producto de ,1 

que el materialismo histórico sea una teoría general de lea aocie

dedea en movimiento que proporciona un incomparable merco de hip6-

teaia, conceptea teóricoa fundamentales ( relaciones de producción, 

fuerzas productivas, modos de producción, formación social, lucha 

de claaea, etc. 

b ) El metarialiamo hiat6rico ea, a au ve~, el arma teórica de la 

revolución. Tal ea el postulado esencial del presente trabajo, ya 

que en éate ae trata de eapecificar al verdaderamente le aplicación 

por parte de loa intelectuales, de la teoría marxista en México 

he servido como arma liberadora del proletariado. 

c ) Con baae en la anterior consideración, el materialismo histó

rico explica el papel de loe intelectuales respecto de las masas 

trabajadoras. ParA ello he de servirme de lea explicaciones del 
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"partido" que formulara Lanln y de la aportaci6n del concepto de 

"intelectual org~nlco" propio de Gramecl. 

d ) Eatrachamente ligado al planteamiento precedente, aparece la 

necesidad de la apllcaci6n del concepto "ideología" en el eentido 

de aer un conjunto de actitudes que condicionan la interpretaci6n 

de la realidad accial que ae eetá viviendo. 

Aclarar la actitud de loa intelectuales frente al Eatado y al 

movimiento obrero, bajo el contexto hlet6rico de la Revoluci6n Me

xicana, será la pauta pera reconcoer al marxismo mexicano en su e~ 

peciricidad. El papel ldeol6gico del marxismo mexicano se explica

r~ en Funci6n de la concepci6n fllca6flca que tuvieren del materl~ 

llame hlat6ricc, ya que ee entiende que la filosofía ea fundemen-

talmnente política. Baje esta lnterpretaci6n, el materialismo hie

t6rico ae eatrunturará con la historia de un periodo concrete de 

M~xico para prai1entar el anállaie de dicha concepc16n filoa6ficB 

come una hiatcrla de lee ideas y filosofía de la historie. 

En consecuencia, 1 a presente teale desarrolla la histeria de 

lea ldeaa en Máxir.c en cuanto explica c6mo se conocen y aplican 

lea ldeaa marxistas en nuestro peía. Por tanto aa expone también 

el ambiente cultural y político de loe intelectuales y organlzacl~ 

nea da izquierda. 

Al considerar al marxismo como una arma te6rica neceearlamen~ 

ta revolucionarla, que tiene como finalidad suprimir lea contradl~ 

cianea capitaliataa para dar paso al socialismo, manejaremos a es

ta teoría como una fllcacfía de le historia. Igualmente lo haremos 

al ccnalderar lee dietintae interpretaciones que acbre el edveni--
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miento de une sociedad aocialiate se dieron por parte de lbs int~ 

lectualee v orqanizecionee del proletariado nacional. Resumiendo, 

analizaremos le filosofía de la historie que eurgi6 en México de

bida e1 conocimiento y ueo del marxismo. 

Trataremos de probar que le interpreteci6n "aui generia" de 

le filosofía marxista, que realizaron nuestros intelectuales, ~re~ 

toc6 su verdadero sentido. 51 bien se difund16 e _lnf'iuy6 én.•lae_/o!.. 

genizecionea laborales, no fue pera propiciar; l_ec~q~.D·C:~.-~H9,i:a-~~- el~ 
se sino, en Última lnatencia, pare reforzar Eii éépYtali~mdnacione 

. ' . . -
lleta, así como a su politice liberal. De e~í qu~~i título de ea

ta·teeia "Le filosofía marxista en el contexto de le Revoluci6n M~-

xicene 1900-1940 )" pretende resumir mi poalcl6n respecto al uso 

que se le di6 el marxismo en México. 

Explicar lea consecuencias de la influencie de una corriente 

filoa6fica justifica al presente ensayo como une reflexl6n filoe6-

f ice que intente comprender por qué frecea6 le apliceci6n de dicho 

pensamiento en un peía de larga tredic16n aocialiata como el nues

tro, Por insuficiente que sea tal explicación ea necesario para la 

izquierda conocer el derrotero seguido por le filosofía marxista 

en México en un momento que determinaría la politice nacional has

ta nuestros días. En ausencia de un trabajo organizado sobre el t~ 

me resulta importante pera el desarrollo de la historia de la fil!!_ 

eofie mexicana apuntar algunas conaideraclonea generales acerca 

de una corriente que he sido auapicieda por el Estado, ampliamente 

divulgada y reconocida como explicación válida del capitalismo. E~ 
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~a~lPcer )e P.Bna~ificlded del sentido que tom6 el discurso marxis

ta el interior del enfrentamiento político entre clases sociales y 

sectores de ellas ea teree del fil6sofo y, en eete sentido, la pr~ 

aente tesis he tratado de, alguna manera, llenar un vacío de 

nuestra historia filos6fica. 

Las citas se encontraron.V. f lnal de la inveetigaci6n y dividi

das en capítulos. Acudiremos a ellas con el prop6eito de dar indi

caciones acaree de fuentes bibliográficas, remitir pare explicaci~ 

nea m6a amplias a otros textos, confrontar lea ideas que ae expon

dr6n en el trebejo con lee de otros autores, remarcar la importan

cia o consecuencia de alguna afirmación, ea! como profundizar ao-

bre algún punto o concepto te6rico en especial. 
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INTRODUCCION 

El enáliaia de le filoeofie de lea idees de un momento hiat6-

rico concreto, implica reconocer su aituaci6n hist6rico-aociel ee

pecifice. De tal forme que, ai nuestro interés ea explicar la imp~ 

aibilidad del marxismo mexicano y del proletariado, organizedo a 

partir da ál, de acceder el poder en el periodo revolucionario y 

poetrevoluoionsrio¡ debemos , dentro de une teoría general de lee 

revolucion•a, especificar lea carecteriaticas particulares del Es

tado mexicano, de la lucha de clases y el devenir hiat6rico en Mé

xico. 

Ea fundamental precizar le ccncPpci6n del proceso de forme-

ci6n del Eaatado mexicano, ya que, dependiendo de ésta, será la e

preciaci6n de la aituaci6n de la lucha de clases y de la coyuntura 

politice an México. Al respecto, en loa estudios hist6ricoa de tal 

proceso existen, baaicamente, dos posiciones: 

1- al Estado mPxicano es producto de una "revoluci6n permanente i~ 

completa",, rgaultado de le crisis de la dirnccl6n proletaria¡ y 

2- el Estado mexicano ea consecuencia de una "revoluci6n democrát~ 

co-burgueaa". 

Ante la evidencia de un movimiento obrero organizado y ascen

dente desde fines del siglo XIX y, sobre todo, ante su recapitula

ci6n en las organizaciones sindicales formadas en la década de loa 

eMoa 30, surge en la izquierda la necesidad de explicar por qué se 

di6 tal proceso. O sea, cuáles fueron las razones politices e ide~ 
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16gic111s qua permitieron la interrupción de un curso revalucion!lrlo. 

En primer lugar, e11te trebejo parte del supuesto de que Méxi

co, daede al porFlrieta ee desarrolle coma peía cspiteliste dapen

diente. Par lo tn11ta, el proceeo revolucionarlo de 1910 ee un mov.!_ 

miento impulsada por le burguesía nacional, alentado por su deseo 

de perticiper ampliamente en le economía y le política nacional, 

~mbito exclusiva, heete eee momento,· de le erietocrecia coneerv!ld~ 

re ( ) • 

Le tenei6n h1et6rice de, por un lada, las grend-ee l.nverliiónee 

axtrenjeree, el· control de la producción agraria y minera en unes 

cuentes m11noe y, por otra parte, el reducido margen de competencia 

de le burguesía y pequeMo-burgueeíe nacionales, obligan e le luche 

por el eneenohemienta del mercado mediante una revoluo16n necione

liete, que, ei bien no buecebe independencia económica del extran-_ 

jaro, aí pretendía ampliar su acceso al juego político. 

En eete coyuntura ee ineerte la luche del movimiento obrero, 

el cual contaba con le experiencia organizativa y combativa necee!!. 

rie pare entender su papel de explotado v mantener como proyecto 

política el derrocamiento del cepitelisma. 

Naaotroe entendemos al Estado mexicano como producto de dicha 

coyunture, ee decir, como le resultante de la luche de clases so-

oieles y, m~e con~retemente, de le lnterecc16n de fecdionee de el!!. 

ee. Aeí tenemos que el interior del Estado se gesta un enfrentemie~ 

ta político entre diversos grupoe, de loe cueles le parc16n de le 

pequeMa-burgueeíe resulte dominante. Lo que interesa ea analizar 
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par qu~ le pequeMo-burgueelR logr6 ser la Faccl6n hegem6nice y 

cuéil Fue el papel del proletariedá, ,e/1p'ei=lfii::am~nte loe l ímltea de 

hta y sue representantes intlectüale~';p~r~ {~' toriie del poder. 

En t6rminoa generelee, el meteri'al:ia'iiió 'tiiet6rico considere 
-'..-- ._,:-..· .:'. ,. , -~.,.::: ·.: 

qua, con bese en le luche de clases' .. ,' 'úi:i'a'X~la~e social o fecci6n de 
-";:\ 

ella 1 agra a1H hegem6nlce en ,fü 1116111e'~t~,;';en 'que·· se impone. coheal.e_ 
,_._ -· ···--,-,-·:=·'.-:'.·/'.:~·i:~--;~-t~:~,~~ '--"·<:_·_,~_; >".. ·-: 

nendo en torno suyo e le total i.ded,·~!3.º .. t:Li~r;i,h~t'Er1<eee momento, sus pr.e_ 

pica intereses se vuelven generálee\·:7coíi'eecúeritémente, tle fecci6n 

ae epropiB del poder político y cbrÍ~ÚtGy''E!'[i·i 'Eatedo. De eh! que 

le historia politice de un peía se ~ep~,e~~ .. ~t'e ée~ le hiatorie de le 

lucha ldeo16gice-pol1tice entre lee C::1aáe'a y sus facciones por el 

dominio en loe aparatos de Estado. 

Dentro de le luche de cleeee,·como une menifeeteci6n de elle, 

tenemos le luche ideo16gice; es decir, el enfrentamiento entre les 

cleeee o facciones e partir de la conciencie que tengan del papel 

hiet6r1co que deeempeMan y el que, como proyecto político, preten-

den realizar. Por lo tanto, el enéilieis de le ideología ea impree-

ciandlble pare explicar el nivel de adecuaci6n entre proyecto y 

pr6ctlce de una clase social. 

Por idealogle entendemos la manera de pensar y de vivir lee 

relecianee socieleo, esto ea, la conciencia ( manifieste en la 

cr6ct1ce ) que se tenga del papel o rol correspondiente en el con-

junto social. En este sentido puede decirse que le ideología depe~ 

da y ea reallz" en Ja pr~ctlca cnncrete ( en el ejercicio real del 

pepel r.ionial ) , pero ae r.nmplemP.nt.M, a nlvlll raclonal, en eequemse 

interlorizadaa intelectualmente. Tal cualidad implica que le ecti-
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vided recionel de 1nterpretacl6n de le realidad cree le necesidad 

aubjetive de juetiflcar o revolucionar el oreden social existente. 

Precieemente el que se comparten esquemas de interpretaci6n es lo 

que otorge a le ideología le capacidad de permear e la msyorís de 

loe individuos, posibilitando que actóen como una totalidad social. 

Sin embergo, podemoa distinguir fundamentalmente en la misma soci!!.. 

ded ~oe tipos de 1deologla~ la impuesta o exterior (false concie~ 

ele ), que no obedece a intereses propios, puesto que está domina

da por loa interese de otra clase, y la conciencia propia, la cual 

determine loa verdsderoe intereses de clase.Una clase o facci6n de 

de elle se vuelve hegem6nics en funci6n de eu capacidad pare desa

rrollar une ideología propia, ·que correaponda realmente a sus lnt!!.. 

reses y que puede atraer como propuesta ideol6gice e le mayoría 

del conjunto social. 

Compartiendo el concepto de intelectual orgánico propio de 

Gremeci, el panel que equ! se le asigna a los intelectuales es el 

de aintetizar la ideología de une clase al determinar cuáles aon 

eua verdederoa lnteresea. Cebe aclarar que el sentido que cobra la 

teor{a del materialismo hist6rico para el movimiento revolucione-

rio del proletariado ea singular, puesto que es una teoría para la 

pr~ctlca politice. Esto ea posible, ya que el socialismo debe par

tir del conocimiento del desarrollo y los limites del capitalismo. 

Por la tanto los intelectuales del proletariado serán la mediaci6n 

entre une conciencla espontánea, basadn en le inmediata percepci6n 

de su cond1ci6n de miseria y explotaci6n, y una conciencia verdad!!_ 
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ramente politice quP. critique al sistema capitalista por medio de 

prepuestas viables. De tal forma los intelctualee vienen a aer el 

cerebro colectivo de su claae, haciedcla trabajar como una unidad 

en terne e un programa político concrete. 

Vémca, pues, la estrecha relac16n entre lucha idecl6gica y l.!:!_ 

cha politice, ya QUR, deads la perepectlva marxista, conciencia y 

pr~ctica politice sen términos equivalentes, puesto que es a psr-

tir de le conciencie de clase que surge la organización politice y 

ésta, a su vez, condicione la tome de conciencia de clase. 

Sln embargo, aunque esto es general pare cualquier sociedad, 

en México la relecl6n conciencia-praxis política tiene caracterfa

tlcaa peculiares. 

Nuestra 1nvestigci6n pretende demostrar que, si el sector pe

quaMo-burgués ae aprcpi6 del Estado, fue por contar con una idecl.2_ 

Qfa, teoría y una prÁctica pclitlce más deaarrolladaa, frente al 

atrezo 1dacl6gicc de la izquierda mexlcana. Este quiere decir que, 

ante la presencie de condiciones cbjetlvaa en México pare el acci,!!_ 

llame ( desarrolle capitalista, organizaciones obreras, tradición 

en luchas pcl1ticaa que llegaron incluso a la violencia armada ), 

loa factores cubjetlvoa ( loa partidos, las ideolog!aa, loa diri-

gentea ) no se adecuaron al nivel alcanzado por la pr~ctica polit~ 

ca. Este por varias razones: 

1- la ldeclcgla del proletariado nacional ae limit6 a una concien

cia inmediata, ccnrllclonada en gran parte por la concepción deter

mlnist~ en la hietarla de auo dirigentes, la cual explicaba los 
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cambloe revaluclcnarlae a partir del valucntRrlemo de le cleee c-

h1•are nrgonlzede can l1e11e en In cnnoie11.,ln tlr! et?r explotetdn. 

2- LB lnoapecidad de lee lntelectuelee de izquierda pera analizar 

lee condiciones reetlee de ecceeo el poder de une cleee, con tente 

experiencia de luche, como el proletariado mexicano. 

3- F.l proyecto político del proletariado no fue homogeneo. La vía 

pera treneiter hacia el eocialiamo oecil6 deede· posturas crietia-

nee, de amor el pr6jimo, heete movimientos ermedoe. Teniendo en c~ 

mún todee elles le incepacided de mantener objetivos precisos y 

cleros. Por ello, el última lnetancie, quedaron subsumidas al pro

yecto liberal burguéa, eln presentar une verdadera alternativa eo

cleliete que guiara al conjunto eociel. 

Petra eoetenar lo anterior utilizamos le historie de las orge

nizecionea obreree, deede finee del eiglo XIX heete loe anee 40, 

como indicadores del deaerrollo de la conciencia de clase del pro

leteriado. 

La relación particular que entre conciencia y praxis se dio 

en nuestro pala, durante este periodo, nos conduce e hacer propia 

le teaia de José Revueltee, la cual explica que el problema de la 

toma de conciencia del proletariado ae reduce e un problema de te~ 

ríe del ccnoclmiento, en el sentido de que es a través del conoci

miento clentlflco de le reellded vivida que éata puede transforma~ 

ae ( 2 ).Tamhlén nea lleva a pensar que mlentree no ae cambien loe 

eaquemBa interpretativos, impuestos por ideologías ajenea, por es

quamae revolucionarios, que ataquen, desde la conciencia interior 
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de loe 1nd1v1duoe y de la clase, al atatue capital1ete, le revalu

ct6n eocielieta eerh un proyecta inalcanzáble ( 3 ). 



C!!lp!tulo I 

Filoaofía eocielieL& en!!lrgulete 

51 queremos entender el rumbo que tomó e·1 marxismo en el in-

tente mexicano de convertirse e~ peía eoclellete, debemos indicer 

lee diferentes concepciones f iloeóficae que sobre el concepto de 

"eocl!!lllemo" circularon e influyeron pr~ctlcemente en el movimien

to obrero nacional. Por lo tanto revizeremoe el aocialiamo mexic~ 

no da fines del elglo XIX, b~eicemente el derivado de Rhodakanety 

y lee orgenizacionee formadas, directa o indirectamente, por él. 

También enelizeremoa loe principios filoe6ficoe eocialietee de o-

tro gran penaedor y dirigente político mexicano como lo fue Ricar

do Florea Meg6n, quien junto coa eu partido representó la tenden-

cie enarquiata mBe radical y consecuente de nuatre historia. 

México cuenta con una larga tradición socialista que comienza 

desda el siglo pesado. Aunque bien ea cierto que en nuestro peía 

hebíe menos conocimiento del eocialiemo que en loe otros paíaee l~ 

tino!!lmericanoa pnr la menor afluencia de inmigrnetee europeos, y 

siendo que au conocimiento ee debía, casi en su totalidad, e las 

actlvidadea y eecrltoa de algunos obreros e intelectuales inmigra

dos, no ae puede concluir de ello que el peneemien~o eocielleta 

europeo no heye sido relevante pare México. "El primer movimiento 

artesano y cempeelno influido por el eocieliemo europeo date del 

rlecenlo 1660 y 1670, y estuvo muy relacionado con la obra del gri~ 

i;¡o Plotino c. llha•li~krmnt.y. Fue 1rnt.r.i un .l11mtrir11nt.e llegndo a Mlixioo 

atraído por. loe programes de colonizaci6n del gobierno cte Coman---
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fort ••• ( Su programa político ) se besaba. en loa eietemes filo-

a6flcoe da· Hartman v Spinoza, bajo fuerte influencie del eocielia

mo üt6picc v antiautoritario de Fuurler v Saint Simon " ( 4 ). 

~a importante le obre de Rhodekanetv püe él fue quien inici6 

el movimiento aoclaliate organizado de nuestro pala. La idea de ªE!. 

c1~11amo que eoatenia estaba orientada por el eoclaliamo ut6p1co v 

por el pensamiento cristiano. Acept6 le determineci6n social aobre 

el individuo, pero, e diferencia del merxiamo, pretendi6 que el p~ 

eo hacia el eocieliemo empezara por loe individuos aislados ein i~ 

tervenci6n del Estado, mediante le autoconciencia proletaria y la 

reellzeci6n de movimientos políticos espontáneos. Una vez que le 

clase trabajadora de alguna comunidad en particular hubiese decid~ 

do voluntariamente vivir en un régimen comunitario, el Estado reg~ 

lar!n v reclonnl11nria ln produccl6n v distrlbuc16n de bienes. 

El funclanamlenta de la teorle saclalists propuesta por Rhod~ 

kan~tv se bees en das puntas esenciales: 

1~ el ensayo la~al del socialismo no aaplra a g~nerelizerse más que 

p~~ lmitaci6n espontánea, sin ser impuesta par el Estada, 

?.- el tr11bejo he de res,al terse como el primer deber comunitario. 

A diferencia de Rhodekenety, Ricardo Flores Mag6n ea más rea--

lleta respecta e le vi11 de acceso el socialismo. En un primer me-

mento se conforme con que se garantice le democracia politice, pe-

ro, posteriormente reconoce que la toma del poder por parte del 

proletariado he de ser violente. Pera Floree Mag6n el Estado ea el 

reprenent11nte de la burgueaie v si se quiere construir un sistema 
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scc1~l1ete he de eliminsree éete, aei como a eua diferentes inetenn 

cies. El socialismo ea, nagún Floree Mag6n, un aleteme que debe 

rasllzerss en el plano internacional, ya que limitar lea puebles a 

lee dlatintsa nscionalidadee ea preservar la propiedad privada. 
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n- Rhodekenaty 

Rhodakanaty nace en Atenea en 1828, vive en elemanie un tiem

po, participe en el Fruetredo movimiento liberal de Hungría y en 

1850 ee traslada e Paria donde estudia le obra de Hegel, Fourier y 

Proudhon. Conoce peraanelmente e este óltima e influido par eu o-

bre ~!!..!.!..!_propiedad, Rhodekanety escribe en 1860 eu Eneeyo_!l

loe6f1co ~ .!.!!. neturalaze, eue escritos eocielletee mée importen-

tea aon le Cartilla socialista, Apuntes biogréficoe ~ ~ mée cé

lebres comunietae franceses ( 1872 ) y verlae artículos eparecidoe 

en loe períodicoe f.!. Socieliete, f.!._ !:!.!..1E!. del Trebejo~~ Interna

cional. 

Cuando el gobierno de Comanfart invit6 e loe extranjeras a i~ 

greear a nueetro peía pera ocupar tierras baldías, Rhodakenaty de

cide venir e México e inateurer une comunidad agrícola el estilo 

de lea comunes sacielietes ut6pices. Sin embargo le caída de Como~ 

Fart y la guerra de Reforme le obligan e eellr del peía. Rhadakan~ 

ty opte par treeledaree e EapaMe con la intenci6n de perfeccionar 

este idioma. 

En febrero de 1861 sale de EspaMe y :lega Gl puerta de Vere-

cru~, encontrándose can que lee colonias agrarias plenesdee por C~ 

munfart heb!en sido alvidedae. Sin desanimarse decide construir eu 

propll'.I colonia comunitarie para lo cual expone eu teoría en la Cer:

!.!.l!.!!. aocialieta donde ae explican loe prlnclpioe de lee comunida

dea ut6pioea egrlcolae, es! como loe fundamentos te6ricoe del com~ 

niamo enerquiata con beee en el pensamiento de Fourier. 
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RhodAkenaty pretende justificar al comunismo con el siguiente 

razonamiento. "lCu~l ea el más alto y razonable prop6aito al cual 

la mente humana podría dedicarse?, al logro de la her~andad univer

sal entre individuas y puebla can el.fin de encontrar para la hum~ 

nided un destina terrestre. lEn qué •atado ae haya actualmente la 

humanidad? El hombre está dividiendo la Tierra en todas partea par 

el lnter~a de las industriales, clases sociales, partidas, nacian~ 

lidades, etc. Tal eituaci6n crea entre loa hambree, en detrimento 

de cada una, hostilidades máa a menos violentas y odias, en vez de 

la armenia que permitiría unirlos para au felicidad común y pare 

la conaecuci6n de su propia destina riamún. Por qué eata eituaci6n 

a despecho del maravilloso progresa hecho por le humanidad an loa 

últimos tres siglos, especialmente en las naciones europeas, la h~ 

manldad está completamente baja le regla del mal" ( 5 ). 

Según la paaici6n f ilaa6fica de Rhadakanaty el hambre había 

nacida bueno, pero debido a la dietrlbuci6n desigual de la riqueza 

anclal y natural, ea! como al carácter explotador del aietema pre

valeclente, ae cre6 una merla perveren al enfrentar a loa hombrea 

entre si. 

Sin embargo Rhodakanaty fracaa6 en su intenta de conseguir a~ 

guidoraa pera formar la colonia agrícola comunitaria. Esta la dete!:_ 

min6 a ocupar a ocupar el puesto de profesor en el. Colegia de San 

Idelfanea en la ciudad de México. Coma maestra en le Escuela. Naci.!:!_ 

nal Preparataiia, Rhcdakanaty tuvo le oportunidad de difundir sus 

ideas, a tal punto, que varice de sus alumnos se convirtieron en 

auA seguidarea. [n 1865 loa dlecipulaa de Rhodakanaty formaron una 
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organ1zeoi6n política e le cuel autonombraron "Grupo estudiantil 

eooialieta", reme mexlcane bakunlste ( 6 ). 

· Bejo el abrigo intelectual de le Eacuela Preparatoria Rhodak~ 

nety reelizA en 1864 au segundo eecrito en M~xlco: Neopante!smu, 

ooneideraoi6n aobre el hombre y la Naturaleza. Eate texto tenía ca 

me finalidad precisar la filoaof1a anerquiata y fomentrir au diacu

c16n entre loa eetudiantea. No abstente que estaba dirigido a un 

grupo de intalectualee, el lenguaje del trabajo ea una jerga aeuda 

científica que sirve de expreai6n a aentimlentoa aacialiatas libe~ 

tariaa envueltas en un halo miatlca. Desde el punta de vista de 

Rhadakenety, expresado en Neopsnte1amo, el hambre demande le forme 

de vida del sacialiama libertario conocido como anarquismo, expli

cando e ~ate en los siguientes t~rminas: "En el principio habrá 

una dletr1buci6n equitativa de le producci6n individual y la riqu~ 

ze. Luego esta pr~ctica se difundirá ampliamente par el esfuerzo 

de le unidad de loe hermanas debida s sus intereses comunes. Siguie~ 

do snl marcharemos sabre el camino social que es natural" ( 7 ). 

La postura enrqulets de Rhadsksnsty proviene directamente de 

la flloaofis liberal burguesa, aunque de manera má~ idealista. Co

mo ~l miama reconocía. "Le f6rmule del socialismo actual ea aquella 

de la Revoluci6n Francesa de 1793 ( sic ) -libertad, igualdad y 

fraternidad- e lo cual nosotros aMadiriamoe unidad. Libertad eign~ 

fice el desarrollo de todas lea profesiones o artes, y todos aque

llos talentos individuales sin que sean restringidos. Libertad al~ 

nif ica al derecho a practicar todsa lee profeeianee sin la adquie~ 
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c16n de t!tuloe formales o licenciaturas que permitan su monopolio 

por perta de las universidades. Libertad significa la emancipación 

y rehabil i tac i6n de la mujer, de le libertad ind i vidu.al, de lea 

reatriccionaa. 

Igualdad significa iguales derechos ente la ley, igualdad de 

poelcionea sociales con ceda nec16n, igualdad en la distribución 

de la riqueza e igualdad de conciencia ante el orden moral univer

sal representado por la humanidad. Este ea el axioma de le ley co-

m6n. 

Frata~nided significa llevar a cabo le solidaridad utilizando 

paro ello el aignif lcado del amor y la filantropía entre todos los 

miembros de la grna familia humana. No m6e discordia, no m6e odio 

entre loe part~dos pol!ticoa, no m6e cruzadas religiosas o pereec~ 

cianea como aquellas que han sido llevadas e cebo por grupos que 

rr.clemen un lugar en el peraiso y que han r~preaentedo equi, en le 

Tierra, le ignominia pare toda le humanidad. 

Unidad ea le convergencia de todos los lntereeea individuales 

con aquellos que son intereaee generales. Unidad es le reunión por 

e.iempre de la aeocieci6n de talentos, ~del trebejo_s_,!;!!!!.O~l 

capitel n ( 8 ) , 

Podemos calificar al aocialiemo de Rhodakanety de ut6pico en 

el sentido de que le v!e pare derrocar el capitalismo y coneollder 

le nueve sociedad libertaria depende, eegón él, de le dieoluci6n 

pacifica y voluntaria da cleaee sociales y necioalldedee. También 

ea ut6pico cuando pretende que el socialismo eea le conjunci6n ar-
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m6nlee entre cepitelletee y proletarios ( cueet16n que ee menten-

dre constante a lo largo de la historia de te izquierda mexlcene ). 

Consecuente con su ideologie nerquiate liberal, Rhodakanaty eoetl~ 

ne que el tránsito de la sociedad explotadora e le sociedad liber

tarle es una tendencia natural y espontánea del proceso h1at6r1co. 

Por lo tanto, basta con que un grupo de hermanea de ejemplo de ee~ 

ciaci6n comuniterle enerquleta pera que ae genere le conciencia li

bertaria. Ael, "le ecumulaci6n de enormes sumas de capital serán~ 

ceeerie el principio ) y luego, ten pronto como el movimiento se 

amplie, todas lee naciones sobre le Tierra estarán unidas en el ea 

plritu del cooperativismo y el egoísmo será transformado_ en el re~ 

peto el interés común" ( 9 ). 

Como producto de la ideología y del trebejo organizativo del 

Grupo Eatudlentil 6ocialiata nace en 1871 una nueva aeocieci6n a-

nerquiete llamada "Le Social", cuyos lineamientos pollticoa se re

sumen sel: "Le Social tiene su programa, como nosotros lo conaide-

ramos, de un16n mundial. No reconoce nacionalidad. Sus tres símbo

los son libertad, igualdad y fraternidad -le idea es sagrada-" 

( 10 ). 

Según Rhodakanty y eue seguidores, el estado de pobreza y de

eorgenizsci6n de México, a dinalea del siglo XIX, justificaban le 

aplicabilidad de le teoría anarquista. Incluso, el socialismo enaL 

quiete deberla "fertilizar" al naciente capitalismo m~xiceno gera~ 

tizendoee con ello une sociedad verdaderamente justa. La sociedad 

habría de ser •fertilizada por aquella sagrada y adorada doc~rln~ 



26 

scci~llemo, que emana de loa más altos y méa exaltados principios 

da la filosofía, que asegura el ser humano individual eu eubeiate!)_ 

cia y futuro, baje cuyo reino estén sujetos todos loa seres de la 

naturaleza" ( 11 ). 

Rhodekenaty pretendi6 uerivAr eu teoría de leyes externas y 

universales, reguladoras no a6lo de la sociedad sino del caemos. Ta 

las leyes, válidas hasta para loa lnaectoa, no pasaban de aer vagas 

lntuicionee míaticaa, pero para Rhodakanaty, con base en au conoci

miento se obtendría la emancipeci6n humane. Evidentemente la influ"!!_ 

ele de Spinoza ea notable, a tal grado de llegar a escribir la Mé--

2!:!.l!. Panteística~ Sistema filos6fico .!:!..!:.. Spinoza ( 12 ), trabajo 

en el que se vislumbra une especie de miaticiamo c6smico anarquista. 

Eb sus inicios La Social tenia una docena de miembros, princi

palmente eatudinntea, cuyas nombres permanecían en secreto, pero a~ 

breealieron desde entonces Zalscoata ( nacida en Durango en 1844 ), 

Villenurve ( de la ciudad de México, 1830 ) v Villavicencio ( del 

Estado de M§xico, 1842 ). 

La ldealogie de Le Social ae conform6 con el miaticiemo román

tico de Rhodekanaty, aunado a un optimismo anarquista que presupo

nía que el hombre podía reeclvel eue problemas por eí mismo, a par

tir de su voluntad. Come explica Hart: "Given the humanist and opt~ 

mietic ccnfidence held by anerchiata in the ultimate abilily of me!)_ 

kind te salve ita own problema, thia theoretical view held by Rho

dakanty cuold be ueed to juatify aocialiam• ( 13 ). 

Consecuentemente, el pAB~ del capitalismo al aocialiemo lo CD!)_ 

ceb{a cama un proceso pacífico. Apoyándose en la idee bakuniata de 
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que grupos de aaaicci6n voluntaria deberían abolir partidos, Esta

do, ealarioa, haeta llegar a la diaolucl6n total del capitalismo¡ 

Rhodakanaty concluye que mediante la ayude mutua, el meor, la fi-

lantropía, podrían formarse loe criterios pare le dietribuci6n e

quitativa de la riqueza social -beeadoe en la necesidad y no en le 

cantidad-. Loúltima refleje la presencia de Marx y Kropotkin, ain 

embargo, Rhodakanaty no pue~e definirse como marxista ya que eu a~ 

c1eliamo ea baea en el surgimiento espontáneo de la moral comunis

ta, compartida aún por loe propios capltsliataa, quedando aeí emp~ 

rentado al máa puro anarquismo. 

A diferencia de atrae anrquietaa mexicanos del aiglo diecinu~ 

ve Rhodakanaty ravel6, por lo menos en algunos de eua eecritoa, un 

mlnlmo conocimiento acerca del marxlemn lndlcando en ello au mi~ 

do , tanto a la teoría como a la posibilidad de eu 1mplentaci6n 

14 ). Por lo tanto raapald6 la creac16n de eociedadee anerqule-

tea y no de grupos «polítlcne". "In arder ta lncreeee the effecti

veneee ef hie ef forte to bulld en anerchiet movement in México 

Rhodekanaty favored the creatio of Bakunlet type eecret aocletlea" 

15 ) • El papel de estas sociedades era hacer propaganda eobre 

loa beneficios econ6micoe lnmadiatoa de la orgenizaci6n lahoral, 

aunque al eetar dirlgldae por Le Social compartían la esencia de 

au programe: Deshacer le relac16n entre Estado y eleteme econ6mi-

ca, reorganizar la propiedad, abolir la po~ítica y expedir leyes 

dn reforma agraria. "Esto ea el enciallemo y esto ea lo que noaoa

troe queremne" ( 1G ). 

Con respecto nl papel o importancia del Estado en le eocledad 
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auclalietn, Rhodakanaty ae encontr6 ante la encrucijada de sue doe 

grnndee maeetroA. Por une p~rte Prohudon, quien concibe a le eocl~ 

dad ideal como producto de la obollc16n del Estado; y, por otra, 

Faurier, quien piensa al aociellemo como el resultado de un Estado 

liberal. De cualquier manera, parece claro que quienes supriman o 

reemplacen al Estado burgués, para construir al socialismo, tendrán 

que eer loa intelectuelee revolucionerioe. Al respecto dlce Rho

dnknnety: "Eaoe como noeotroe loe prlvllegtadoe por la buena fortu

nn dP reconocer nueatre mlol6n y obligaciones eatemoe ) mot~ 

vadao por al amor o nueetrne eopneeo e hljoe, v por el conocimien

to praporclonndo en la clr.nclae sociales, que están combinadas co

mo 111 luz y otros materiales c6amicos en el universo, en el tiempo 

de eu formec16n, y loe cueles nos sirven como un tsliamen" ( 17 ), 

Como ya se hable mencionado, para Rhodekanaty el conocimiento 

reeidie en descubrir lee leyes implícitas y válidas pera todos loe 

elemn11toa del eoemoe. La Óltlmnetepe del pensamiento de Rhodakane

ty se ubica en eu concepc16n acerca de la frenología. En elle hable 

del progreso natural, que repercute en la evolución social, y que 

está determinado por le voluntad divina, asumiendo e Dios como el 

ser rector del universo. Le aupereci6n del capitalismo se explica e 

partir de dicha viai6n pante!ete. Por ejemplo, Rhodekanety afirme: 

"Lee mujeres serán emancipadas y le ignorancia abolida, porque cual 

quier coae eat6 sujete a lee leyes del progresa, el mundo ser~ dir~ 

girlo hecie une unidad completa, coma un sistema de libertad" ( 18 ). 

Concluye Rhodnkenety suponiendo que le libertad ae elcariza co-
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anclallamo. Ve le he dicho que te he hablada de él, y él tiene la 

intcncl6n de eecrlblrte pronto" ( 19 ). 

Julia Chevéz ee 1 lamaba a e! misma "aaciali.ata-comuniata", e.!!_ 

pllcanda de la algulente manera ua concepción: "soy aoclallata pa~ 

que auy enemiga de todos loa gobiernas, y comunista porque mis he~ 

menen quieren trabajar lea tierras en común". Ch~vez, deseosa de 

concretar las ensenanzas anarquistas, reorganizó en Chalca el Club 

Snnlnlieta, donde ae hacia una propaganda mAa amplia que en la es

cu~ln. En 1869 eacrlbia a lalacaata desde Puebla para empe7ar de 

una vez la revnluc16n aaclallsta, diciéndole: "He llegado por fin 

aqu1, hay mucho descontenta entre las hermarioa parque loa genera-

lea quieren tomarles aue tlerraa. lQué le parecería a usted que h~ 

cléramaa la Revaluc16n Socialista?" ( 20 ). 

Ch6vez se levantó en armae; para instar a eua campaReras cam

pealnna A ln rehel16n redactó el siguiente mnnlfleata: 

"Manifiesta a todos loa oprimidos y pobres de México y del u

niverso. Ciudadanas mexicanas: 

lle llagada le hora de conocer a loe hombre con el coraz6n 

bien puesto; ha llegado el d1a en que loa esclavos se levanten co

mo un aolo hombre reclamando aua derechos plaateadaa por las pode

rnana. Hermanea: Ha llegado el momento de despejar el campo, de p~ 

dlr cuentas a !na que siempre nos lea han exigido¡ ea el die de im 

pnner deherea a qulenea s6la han creída tener derechos. Vamos a una 

cnntlnnda de aangrn. lP~rn, qu~ Importa si eata sangre aerli genero

ee, rertlllzl!lrli nunatroe campee , darli P.BUberancie a las plantas y 

dejar~ un raetra a la humanldad del futura?" 
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noclenrtn lee leyes intrineecae a la naturaleza v que tal conoci-

rnh1nto prnporcionerñ el mor1elo de vida acr1lr. a la armaon!e univer

sal-~ 'DF.! tel rorma la tarea de loe intelectuales eocialiatee ea dl

r't.:mdir y propiciar entre loa obreros y campesinos la necesidad de 

saber. Con tal finalidad, Rhndakanaty decide crear una escuela de 

filnnofie trascendental. 

En 1865, del prevl intenta de Fundar una colonia agraria sa-

cielista, surge la "Escuela del R_ayo y·é1_ Socialismo" en el pueblo 

de Chateo, Estado de M~xica, e la que papuiarmanete ee le llam6 

"Escuela libre de Chalco 11 • 

Loa dirigentes de este centro de F.!nseílanza y agitación socia-

11nts fueron Rhadakansty y su diaclpulo Zelacosta. La funcl6n de 

le escuela era formar campealnoa anarquistas letrados, buenos ora

darea, capacea de convencer mediante sus discursos, conocedores de 

métodos organizativos; en fin, producir líderes agrarios socialis

taa. 

Supuestamente la conciencia libertarla se formaría en loa 

trabajadnrea a partir de la educaci6n personal. Es decir, que me-

dinnte une inetrucclón adecuada los proletarios se apropiarían de 

tlarrnn y r6hrlcBa, gracias a la acción dlrF.!cte y sin necesidad de 

perticlpor en cnntlenrtes políticas. Sin embargo, el campesino Julio 

Ch6vez L6pez, estudiante de la Escuele Libre, superó con mucho el 

npolltlcismo propuesto por su maestro. Acerca de ~l Rhodakanatv es

cr1~L6 a Zalacoata: "entre ellos ( los estudiantes ) hay un jóven 

que trabaja en una hacienda cerca de Texcoco. El pronto aprendió a 

elabornr un diocurso para convencer r6pidamente de las virtudes del 
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Cl manlfluuto trarmine nAl: 

"Quereman tierrnu, queremos trabaja, queremos libertad, nece-

altemoe salvar el orden; en fln, lo que neceeltamoa ea el eatable

clmlP.nto de un pacto social entre loi hombree, a bese de respeto 

mutuo. lViva el eocialiamol lVlva la libertadl Dado en Chalca, el 

día 20 del mee de abril del ano de 1869. Julio Chávez" 21 ) • 

Ch~vez llega a Chalco y el primera de mayo de 1869, mediante 

un mnvlmiento armarla, derrota al :ejército v toma la ciudad. Su 

plAn político coneisti6 en !a redietrlbucl6n de tierras y riquezas, 

aal_ cama la quema de los archl~~ejurldica~. Sln embarga, el nue-

ve .gahlP-rno revnluclonar-la na-_:durá-müchn. Juárez me~d6 ejecutar a 
' ... :··· ... :.. .:: ·:_.>·~. ' 

Cha~á2' en el patio de la EeciJP.l'a :Llb~f!-.f!l prim1?ro. de septiembre 

rlal.· mlamo ano. 

_DP.ede 1867 Rhadakenaty había deja-dci'--éT Escuele a carga de Za

LCÍcoatn, retlrándaee aquel a su antiguo puesto de profesor en la 

-l"r~ni'Jr;(rtar.,:l.a. Va t1a.1a dl rece l6n rle Zal nea ata lr~ EacuelFJ perdl6 e-

·\:~(B't'.í·vldr¡¡'J) pnrn Jn muerte df! Chávez alqnlfic6 au deatrur::cl6n. Na 

o_lls_t~J_nl:r~_,_ el esfuerza de Rhadakenaty, Zalacaata y Chávez posibili

tó ~l primer intenta organizado hacia el socialismo. La eacuela de 

Chalen y el movimiento armada emanada de ella repreeent6 le valar~ 

7ncl6n de las campesinas cama aujetaa hlat6ricae. Es decir, canet~ 

tui~ el primer levantamiento consciente de campesinos, el cual ca~ 

tlnu6, con Zalncoeta y Albf!rta Santa Fá, en posteriores rebeliones 

nqra~J~e ( 1070-1800 e incluso en el zapatiama. 

1 n d~cada de loe ochenta, can Porfl~a Diez en el poder, se d~ 

narr11 I l.f.1 be.lo una tatfll repree16n polí t. Lea, por lo que verlos so--



cloe ee Rhodekanty fueron nprehendidos o ee vieron obligedoa e 

huir, al lguel que el propio Rhodakanety, quien regresó a Europa 

en 1886, 

Seguramente la influencia del grupa de ílhadekenatv ee exten-

d16 méa all6 del movimiento armado de Ch6vez, pera esta no he aido 

antudlado euPlclentemente, qulL6A porque el archivo de la rscuela 

de Chnlco deaaparec16 en un incendio del edlflcla. En cualquier c~ 

ao, el manifleato de Ch6vez v aun repeccucionea permanecen en le 

abecurldad intelectual. lo que al nabemoa ea que grsclea al anar-

qu1amo de Rhodakanety v aue eeguldarea, can todo su idealismo, su~ 

gl6 en México le historia eoclalleta del movimiento laboral. 

El ramanticlemo criatlano de Rhodekenty, que le hecíe suponer 

que le hletarie humane estebe llene de ejemplos de amar, compeei6n 

V bondad v que por ello le tendencia hacia la justicia social ere 

natural, encontró tln terr~nu Flrtll en loe mexicanos. Este era une 

ldae muy difundida entre campeslnoa y erteaenoa, que en eee entan

cee formaban la mayoría laboral del peía: lo anterior hay que ta-

merlo en cuente pare comprender por qui le idea predominante de so 

clellemo fue éete v no otra. 

Sln embargo, tal ideallemo constituyó un grave error político: 

creer que la burguesía aceptaría peeivamente v de buen grado las 

paatuledos anerquietae y, por la tente, na sería necesaria une re

voluc16n armada. 

Par otra parte, ex1atl6 amhlnaeded en le explicaci6n de le a~ 

ganlzuc16n Pcan6mlce del aaclalloma. En qu~ difería el eaclellemo 



dF.!l ~~~imen burgu~e, era algo que no ee .tenia claro. El camino 

que plente6 Rhpdakanaty parallegar al com~nlterlemo,·conaietente 

an"lrL ~oÍúntliid. moral lndivlduBl.· v .~apcíntÍmea~·choca'te~ril:Jlemente 
e;' •; .', r!" .-" .• -·,· ~_.:•r "")/·: .• .·;~ ;.-"·--- '·,:~~ ,;;:1 · ~~'..·,_<· 

C::On tiÚ:C~ni:ripp16ri d~terminleta del prógr'é'eo ;¡·~ac'filJ.~[ at~/bJide B l!!_ 

v~~:~~:~i.~~-~e p~~ Dios. Podemos decir qí1e:¡1a F~Ú~:(J~-~·c:i~ddad · te6-

rlce/or.:Eiclorí6 el Hmltente mutual.lamo de;'ii!!'lte',gr.upcl anElrquieta, P!!_ 
¡ ~, '·~·._., " :e . • . . .,,." 

ae:ei,i11\i~Sery 0 toa úitlmoa mP.aea de 1869~ct'fé:til~ba'ya en·u~e hoja l.m-

P~·~·~.ri~:\'ci~f~~tatutoa de la Aaoc1ac16n;iri~Vi1:~c{aná1 .de j·rabajadorea, 

,/p;~¡~-~~~rZ~ el Congreso de GinP.bra e~ ·;ia~Úembre de 1866 < 22 > • 

.. . } :~;i~¿~~¿e e 1 1 ogro de Rhodakanaty ·~ '~j\ gr¿•pri rue; acorde con e 1 

an~'q~lam~¡~ poner especial inter~e en formar políticamente cuadros 
:··¡", 

peira · i~fluir de manera directa en loe trabajadores. 

El.grado de pobreza, ignorancia y sometimiento del pueblo me

xl~ano, de flnea del siglo diecinueve, propici6 le coneolldecl6n 

de •lr1 ldeolngie anerquieta. Determinando así, desde su nacimiento, 

al rumbo de Le polltlce de le clase obrera neclonal. 
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2- Le Social 

El resultado m6a trascendente en el 6mblto laboral, derivado 

de la ideología y el trabajo político del grupo de Rhodakanaty, 

rue la craaci6n de lea primeras dos grandes organizaciones obreras 

mexicanea: LB Racial y Fl nran Cfrculo de Obreros de México. La n~ 

oeaidnd da fnrmer un frente prnlnLnrlo cama defensa de loa obreros 

y arteeenoe aurqi6 ente lee condiciones intolerables de trabajo que 

privBban a flnea del sigla diecinueve. Por ejemplo jornadas de ca

torce a dieclaele horaa dlariaa, can· sueldos paupérrimos, que obl~ 

geben a todos loa miembros de la familia a alquilarse en las f6br~ 

cae. 

Ante tal altueci6n, el movimiento obrero luch6 por reformas 

econ6micaa inmediatas como seguro de vida, pago por coetoe médicos, 

aumento de aelarloe, reducci6n de la jornada de trabajo y pro~ecci6n 

contra loe ebueoa del Estado. Petlcionea que se concretaron en el 

praqrama política de lea nuevas arganizaclones anarquletaa. 

El 20 de maya de 1871, Rhodakanaty, Zalacoeta y atrae crearon 

"Le Social", cuya finalidad era reunir "a todos loa elementos adic

tos a te clase trabajadora, que sean perseverantes, que tengan un 

prlnclplo moral y flnea altrulataa elevados, que amen el sentimien

to. de caridad y siempre socarren al pobre y al oprimido como si ae 

~ratBra de a! miamne". Lo Social declaraba: "Queremos la abalicl6n 

da todo aleteme de gobierno y la libertad de loa obreros manuales 

e lnt~lectualea del universo". 
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Inicialmente Le Social ee for~6 ca~a una saciedad secrete que 

agrupaba e loe elementce m6e radicales de la organización obrera. 

Pare aua ectividedee públicas utilizaba e un grupc m6a antiguo de 

arteeenoe: Le SociP.ded Art!etice Industrial. 

Coma eu nombre la lndlca, La Social se consideraba seguidora 

dal eaciallema; eln embarga, identificaba a éate can el mutualismo 

( ee decir, el epoliticiema militante con la pr6ctica revoluciona

ria ), pese e eue conocimientos comunletee
1 

europeos. En este penar~ 

me teóricamente confusa realizó en 18?6 une serie de conferencias, 

cuyaa tituloa eren loe eiguientee: "lQué es el eacieliema?, Sacie

llemo llhre y eoclalisma partidario, Federalismo o Centralismo, 

lQu~ ea la Internacional?, Neopente!emo v Carrlentee del peneemie~ 

to filosófico en el sigla XIX". En el mes de julio del misma e~a 

Le Social envió eu edheaión e la Asociación Internacional de Traba 

jedare e Federación del Jura ) ( 23 ). 

Le Social eetebleci6 relaclonee con El Gran Circula di Obrerce 

de México, manteniendo siempre una actitud m6s radical que este ú2:,. 

timo. Aunque soeten!e el epoliticiemo propio de toda orgenizeci6n 

enrqulete, P.n la segunde mitad del siglo XIX llegó a ser un grave 

peligra paro el r~glmen. "La Social pugnó par el control obrero de 

lae f6brices, el control campesino de lea haciendes v la abolición 

del gobierno. Loe obreras radicales ae habían exedido y La Social 

rue destruida por las fuerzas armadae ( al servicia de Porfirio 

Diez ) entre 1081-1883, en medio de huelgas obreras v rebeliones 

campesinas generalizadas que barrieron con la parte central de Mé-
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><ir.a" ( ?4 ). 

Cede v•~ m~s ldenttflcHdA can el anerqulsmn, La Social se de~ 

llnd6 de le Internacional el aumlr coma propia la reeoluci6n apol! 

tlóa hakuniata del Congreso de Saint Imler, Sutza, celebrado en 

1872, que cec!o: "Toda organlzac16n de un poder poítico, de un po

der llamado provlcional o revolucionaria no puede aer más que un 

nuevo enga"o del proletrlado v serie ten peligroso como los gobie~ 

nos que existen actualmente". 

Consecuentemente en 1889, La Social, grupo que controlaba al 

mcvimlentn obrero, hlzo que eue 50 236 miembros v aua 100 slndica

toe ee aflliaran e le Asociacl6n Internacional de Obreros, de cor

te anorquletu v con sede en Europa. En aquel momento La Social te

nia 62 secclonon afiliadao en todo el país ( 25 ). 

~nmo hemnn apuntado, La Social se deriv6 de la Confederaci6n 

Naclanal de Arteo Gráficas. Esta tenia como 6rganc propagandistlco 

el pl'lríudico f1_ flBdical. Cuando ae conetl tuy6 La Social, cont6 con 

un nuevo 6rgano Informativo: El Socialista 

Qulzá lo que mayormente cnntrtbuy6 a la dlfus16n por vez pri

mera del marxiamo en México fueron loe art[culos y noticias epare

cidoA nn ll Social lata. A rrnte per!odica se deben las primeras no

ticlua de loe muvimlentoe comunistas europeos. El 9 de julio de 

1871 1?11 el primer n1'.Jmero de El Socisllete que aparec16 en la ciu-

rled di? M~xica ae hehl6 extenAamente sobre le Comuna de Paria. Tam

bl~n ni? pub! lc6 en sus p~glnaa en 1884, con un tiraje de diez mil 

ejempl.area, la traduccl6n eepanole del Manifieste del Pertldo~u

niet~ elaborado por Marx v Enqele ( 26 ). 
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Defender loa derechos e lnteresee de la clase trabajadora era 

el cometido de f.l Soclaliata, el cual aparecía semanalmente. A tr~ 

vée de eua onlumnaa lea notlciae de la Internacional y la Comuna 

de Paria, ea! como de aua principales proclamaa, circularon profu

eamente entre las círculoa obreros mexicanos. 

A partir del primero de enero de 1872 f.l Socialista no repre

aent6 ye lsa posiciones de La Social. Pnrn entonces El Gran Círcu

lo de Obreros de México eetehe dominado por la facción derechista 

( BUbAidieda por el gobierno ) quien controlaba también. al períod~ 

en. Desde aquel mom~nto Rhodekanaty no colabor6 más en él. 

Paralelamente a La Social se deearroll6 una nueva asociación 

proletaria: El Gran Círculo de Obreros de México. El Círculo agru

p6 a verlas organizaciones, entre ellas a La Soceil quien 1nfluy6 

rteciaivamente sobre aquel. 



38 

J- El Grnn c!rc:ulo dP. Obrerna rle .México 

"Entre 1865 y 1878 un ~adlcaliamo progresivamente en ascenso 

ejarcl6 una poderosa influenc~a en loa obreros y cbtuvo preminencla 

Rnt~e 1872 y 1882" ( 27 ). En este panorama político y gracias al 

conocimiento de lB exlatencia de la Internacional, que provoc6 en 

México la idea de construir una aaociacl6n general de trabajadores, 

aparec16 el GrBn Círculos de Obreros de México. El 16 de aeptiem

hra de 1870, loa trabajadores organlzados y dirigidas por el grupa 

de RhadBkanaty, asguldores de leo rtactrtnaa de Pierre Jaaeph Phro~ 

dnn y Charlea ~nuriar, funrlaron el primer organlamo masivo del pr~ 

letarlado. Esta aanclacl6n fue precedlda por una campana propagan

d!atlcu, que Rhadakanaty v aua seguidores orquestaron en la ciudad 

de México, ndem6a de una recepcl6n entusista dada a lea noticias 

sobra la Comuna de Paria. 

Con el Gran Circulo de Obreros de México se in1ci6 una nueva 

etapa en el desarrollo de las organizaciones sindicales, puesta que 

lnicialmente fue una aaaciaci6n "aociallata". 

Sin embar~o, desde su inicio el Gran Circulo se debati6 entre 

rln!I pn11tclanen: unn abiertamP.ntP. r::alabnrAr.loniata ( auhuldiada por 

Ju6rez ), mientras que otra pretendía mantenerse independiente del 

gobierno y sus pnlitlcoa; representaban a esta Última Vlllanueva y 

Znlec:nata. 

1:n un primer momento loa radicale_a de La Social ganaron las !!. 

lecclnnea para el liderato del Circula, pero a fines de 1872, a la 



39 

muertP ~e Vlllanueva, loa llheraluu ( cun rJ rPapslda del Pntnncea 

praeir1nnte Lerdu de Tejada ) q11naran el control del Círculo. 

El radical Circula pronta reclut6 a la msvar parte de Las 11-

derea lahoralea máa importantea de la d~csds de 1870 v las prime-

roa annn da 1AAO. Loa tdealee organlzstlvoa del Círculo se prapeg~ 

rnn t!n lua f(1hrlLHlB t,ext1J.eu, e11tr1, nrl;1rn1111nu v nt1reroa nirinualea, 

como trabajadores tlpográPicoa, sastres, sombrereros, zapateros v 

albaM1lee. "Durante 1871 v 1872, el Circulo llev6 e cabo une exit~ 

en campana y ornaniz6 a verlos mllee de obreros en el área de la 

ciudad de M'xicn y en loa pueblos colindantes. Fue entonces que se 

adapt6 la bandera rajinegra como símbolo del movimiento obrero me-

xicann" 28 ) • 

La importancia del Circulo se extendl6 al extranjero llegando 

incluso a mantener contacta can le Internacional. El párrafo ei--

gu.lP.mte E1pBr!i!Cl(1 en f!. Socl<1llata, per!ndlcn r.111•1 desde ese enton-

cee pertenecía al Gran Circulo, el S de febrero de 1872 ( ano II, 

Nn. G ): 11 5egón leemae en las cartea de Londres que hemos recibida 

por el óltimo paquete ingl~a, el 23 de diclemhre se celebr6 una Jun 

ta General de loa miembrae de la Internacional en Landrea,preeidida 

par Carlos Marx; en dlchs junta se di6 cuenta de loa adelantos de 

esa grAnde Aaaciac16n en Franela, Bélglca, Austria, Estados Unidos 

de Narteam~rica v México" ( 29 ). Data, eAte Óltlmo, bastante impr~ 

bable puesto que Marx se refl~16 publlcamente a México en cantadas 

ncaclonea in ), noma un pafe euhcieaarralleda v carente de movi-

m.lento nhr•H'tl 111•gan17.ado. 51 ed.imáa dP.f!Ht.o r:fln!llderamoa el euroce!:!. 

trismo de la Primera Internacional, concluiremos que la relaci6n 
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entra le IntMrnecional y el Círculo no fue oficial. Aunque, por o

tra parta, Manuel Diez Remirez (miembro del Partido Comunista Me

xicano y delegedc el I!! Congreso de la Internacional Comunista, 

celabredc an Moscú en 1921, en donde ccnoci6 personalmente e Le--

nin ) cite la correspondencia entre el Circulo y la Internacional. 

Aei tenemos le siguiente carta en inglés remitida el Gran Círculo 

de Obreros de M'xicc, en dende ae indica la direcc16n ideol6gica 

eeumide por la Aeocieci6n Internacional de Trabajadores: 

"To the Preaident of The Great Gran Worker•a Circle cf Mexi

cc. ( Acta del 30 de octubre de 18?3 ). Nueve York, 12 de septiem

bre da 18?2. Querido hermano mio: Un deber de gratitud y de amie-

ted mi hizo responder a ua deseca y quiero que elle venga a aer un 

motivo máa qrnnde pare estrechar nuestras relaciones y pare engre~ 

decer nuestra Internacional. Adjunto todas las últimas disposicio

nes del Consejo radicado hasta ayer en LOndres, y no ea por demás 

hacer toda clase de recomendscicnes eobre la prudencia y buen tino 

que ea tiene que mantener en el relecionismo con algunas Fedsrecio 

nea de Europa, principalmente con los espanoles, que por desgracia 

están bajo influencias funestas y deaegradeblea. 

Encime de lea persecuciones deeencsdenadaa sobre los Interna

cional iatea, ae he desatado una labor en la que ee he llegado e sa

har pnrtioipen aJg11noe individuos da vivlr anepachoeo, lo que lmpu~ 

e6 al Coneajo General a que sus oriclnee ea treelederan a esta ci~ 

dad. 

Pero este duro incidente, vencido gracias a le d1epoa1ci6n de 

Cerloa Marx v de todos eue ayudentee v con la cooperecián de todoe 
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loe eacielietee alemanes, ingleeee, belgas, frenceeee, itelienoe, 

emericanae y mexicenoe; México conforme a lae inetruccionee que r~ 

mita, debe procedar el nombramiento de un miembro que tomará parte 

en lea delbaracionea y ecuerdaa del Consejo de Nueva York. Tal 

miembro consejera tendrá que aer designada para radicar en eata ciu 

dad, o bien, nombrada entre loe de eea Aaacleci6n, o bien será al

gún buen amigo de le misma. Pera aeta determineci6n debe ser rápida 

pera no descubrir el camina a loe contrarias que pretenden usurpar 

el nombre de le Internacional. Mie mejores deseas eer!en de que e~ 

tao noticioo, que canotituyen un deafío a nuestros en~migoe, fueran 

publicadas en f.!. Socialista, el 6rgena afiela! de la Aaociaci6n en 

México. Conf!a en que yo haré lo mejor que puede. Con mia mejores 

deseas pera la emancipación de loe trabajadores. Will Vaet" ( 31 ). 

Pnr otra parte, nuestra país también ere objeta de atenci6n 

de loa partidarios de Bakunin. Como ejemplo de ello tenemos le si

guiente carta, también reco~llede en el libro de Manuel Diez Reml

rez: "SeMor Lei Subikureky, México, vis Nueve York, Plaza de Selv~ 

dar, El Saco No. 14. MOntevldea, el 7 de abril de 1872. Salud y C~ 

muna Libra: Este eplátole, apreciable hermano, será depositada por 

le meno de un ciudadano amigo en Nueva York, pare que desde ese pu~ 

ta vaya r6pidamente a la ex capitel de las aztecas. Ve hace mucho 

tlempn que no tengo noticies de u. y tema mucha que se rompa ese 

inmenoo cord6n desde Alaaka e la Petegonia de que hablamos tantas 

vncan. Osad~ l. me he eacrltn G. ( que u. conoce bien ) y que hace 

poco estuvo en Sluze y Paria, haci~ndame conocer lagunoa detalles 

sobra al maquiavellalmo del Congreso General de Lrindree contra· 
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Bekunln ¿y sebe U. de qué proviene ese disgusto del Consejo Londi

nense? De que las fleocisciones Latinas jamás aceptarán la sumisión 

al genio da Marx y de su patán. En esta República Democrática hay 

quienes se inclinan a loe agentes de Londres: casi todos los que 

hay han llegado de Europa en estos últimos ~eses, huyendo. Temor 

tengo qua no podemos hacer más en este enrarecido ambiente si con

temos con tener betsllaa con los autoritarios ••• De Buenos Aires 

regresé decepcionado: s6lo en los artesanos panaderos he encontrado 

une Atm6arers rAvorable a la Sociedad de Socorros V Resistencia. 

IAhl, loo conos necesitan una paliza ••• Nuestro común amigo G. q~e 

jaaemn que nl u. nl c. le han escrito a su viejo amigo. Estrecha 

su mano. Arectunaamente. A. Juanes" ( 32 ). 

Lee enterlorsa cartea demuestran qua México mantenía contacto 

con le Primera Internacional, tanto con el sector marxista como c,g_ 

mocan el bakunists, aunque ea dudoso que se le considerase inte-

grnete de éste. Pero temhién evldencle la falta de claridad teóri

ca en la demercaci6n de posiciones al interior de la Internacional 

por parte de sus propagandistas en América. En dichas misivas no 

se va más allá de admitir como contradictorias lea ideología comu

nlats y anrquiate, sin que ae explique en que consiste la diferen

cie. 

Resulta, pues, que la 1nfnrmacl6n era parcial y ni la Intern~ 

clonel, ni sus seguidores en México, ye ?ueran comunistas o snar-

quietas, se lntereaeron por discutir la pertinencia o inoperativi

ded de aue programas políticos en la lucha concrete por la trana-

formeoi6n de nuestro peía hacia el aoclaliamo. 
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Aunque carente de línea politice el Gran Círculo no se limit6 

a aer una organlzacl6n puramente mutualista ( como les anteriores 

sino que con la creación de un taller cooperativo en 1873 introdu

jo en la escena un nuevo elemento, ya que mediante le estrategia 

cooperativiatapratend!e mermar el poder de los patronea, al crear 

un slatema colectivo de producción de hlenea y distribución de ut~ 

lidadea. Con esta fechada aparentemente radicla, el Gran Círculo 

siguió acumulando fuerza. En 1874 contaha ya con 8 000 miembros, 

qulanea, junto con elementos de otras ciudades, fundaron un con--

oraao nacional de trabajadores: el Conqreao General Obrera de la 

íl~póblica Mexicana. 

Poaa a au daclarAda postura apolftlcs, tanto el Gran Circula 

como el Con~reso Ohrero, emanado de aqu~l, se aliaron a loa gober

nantes. El Gran Circulo colaboró con Lerdo ne Tejada y posterior-

mente con Porfirio Diez. Mientras que el Congreso Obrero se alió a 

Gsrc!a de la Cadena, gobernante zacstecano y candidato a la presi

dencia, tan reaccionario como Diez. 

Ejemplo de contradicciones fue el Gran Círculo. PDr una parte 

declaraba que lucharía por "la total emancipación de loa trabajad~ 

ras, que he de aer obre de loa trabajadores miamos, usando como m~ 

dio final la REvoluctón Social que se abre el camino de esplendor, 

de justicia social y de verdad el socialismo" ( 33 ). En cambio, 

por ntra parte admlt1a que los patronea que hubiesen tenido buen 

comportamiento con sus trabajadores fuesen socios honorarios del 

Circulo. 
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Dlcióndaae aocieliets basaba au programa en loa aigulentea 

puntas: emplieci6n de eeplritu de ayuda mutua, caja de ahorras, a~ 

guros de vejez, neaea de asila y fundación de eacuelaa. Par última 

eoliclt6 el gobierna una ley que garantizara el bienestar proleta

ria. Aai loa eatetutoa de 1872 eran: 1- Mejorar por todos loa me-

dice legales la eitueci6n ~e le clase obrera. 2- Protección contra 

loe abuaoa cepiteliataa. 3- Unificeci6n de loe obreros mexicanos. 

4- Allvlo e lea neceaidadea de loa obreroa, etc. Coma ae ve paetu

ladon totalmente reformistas. 

~l Gran Círculo conclli6 el mutualismo ( al luchar par fome!!_ 

ter la ayuda mutua, cajas de ahorro, eequras de vejez, cesas de s

alla, escuelas primarias y de oficios ) con el reformismo ( apoyo 

a huelgna, al7a de aelarloa, diaminuci6n de la jornada de trebejo, 

protecci6n en el trabajo n la mujer y el nlno, no participación de 

aue miembros en la 'política ). M~a aún, canslder6 que la canaecuci6n 

del aoniallsmo ere tarea del Estada, declarando que "ae aallcita 

el gobierno une ley que garantice como finalidad última la total ~ 

mancipación del proletariado, que aer~ obra de este mismo" ( 34 ). 

Increiblemente el Gran Circulo no tuvo la capacidad te6rico

polit.lca para entender al gobierno como instrumento de la burguesía 

y, aunquecitabe le frese marxista de que "la emancipación de la 

clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma" ( 35 ) dej6 

en manas da pol[ticoa, ajenas a sus intereses de clase, su misión 

hiat6rlce. 

El pobre conocimiento de la Internacional, la Comuna, Marx, 
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Bakunin y demée eocialietee e6lo airvi6 para adornar au ret6rice 

política. 

Les oeuaea de le crisis del Gran Círculo rueron: primero, en 

eu afán por mentenerea independiente, sostener une postura apolít~ 

ca y, despu~a, al sentirse d~bil ante loa patronea, aliarse con 

sectores dal gobierno. Esto condujo e une política oportunista, sin 

ninguna posici6n específica, además de una actitud paternaliate, 

el buscar en loe gobernantes a quienes luchasen e revor de lea de

mandca prolatariaa. Teles conaecuenciaa neraataa se preaenterén e 

lo largo de le historia del movimiento obrero mexicano. 
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4- El Gran Circulo de Obreros Librea 

Una vez extinto el Gran Circulo de Obreros de México, eurgi6 

otra orgen1zeci6n que pretendía eliminar los errores de la aaoci~ 

oi6n preeedente. "Deapuee de una ~apera lucha por debilitar la i~ 

fluencia de la tradici6n mutualista sobre la mayorie de loa trabe

jedoree, dos hombrea, llamados Joeé Naire Goméz y Manuel Avile, 

lograron fundar en junio1906 el Gran Circulo de Obreros Librea" 

( 36 ). Fue precisamente Manuel Avile quien, al organizar el nuevo 

Gran circulo, di6 a conocer el Manifiesto y Programe del Partido 

Liberel Mexicano de 1906 e loe obreros textiles, diciéndoles "que 

no as el mutualismo el llamado a hacer prétlcoa loa ideales del 

pumblo trabajador, sino el socialismo" ( 37 ). Algunos afias m~a 

tarde Ricardo Florea Mag6n menclon6 a Neir~, como uno de loa miem

bros del PLM que había contribuido e elaborar el programa de ~06. 

Le tendencia megoniata condujo el GCOL al le huelga de Río 

Blanco, provocando su diaoluci6n por partP. dPl pjército. El gobie~ 

no apoy6 la creaci6n de un nuevo GCOL bajo el control de José Mo

rales, au aliado. Los obreros de Río Blanco peraiguleron a Morales 

y ala direccl6n del GCOL. Posteriormente se form6 un sindicato en 

Pueble apoyado por el gobierno, la Gran Confedreci6n de Obreros, 

compuaeta por remanentes moderados de la dirección del GCOL. Loa 

reglamentos de le Confmdereci6n prohibían huelgas y enfatizaban 

la cooperac16n entre obreros y cepiteliataa. 
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5- Ricardo Floree Magón 

Ricardo Floree Mag6n entudla en la Escuela Preparatoria fund~ 

da por Gebino Barreda, le cual hace de la obeervaci6n y la expre--

rlencie sensible el punta de pnadal del conocimiento. La educación 

que se obtenía en este inetltución se basaba en las principias de 

plenlficeción y ordenamiento completa de la conciencie del estudia~ 

te, ya que, según Barreda, el desorden social tenía au razón en el 

deacrden del penoamiento~ En canaecuencla, ai se llerara a ordenar 

le conciencie podría ordenarse la saciedad ( 39 ). 

Paeterlarmente, Ricardo lngreea a la Escuela de Jurispruden-

cia, le que en loe últimos a~oe del siglo sostenía fehacientemen

te el materialismo de Spencer, quien pone especial énfasis en,le 

eabrevlvencie del más apto v en le na intervención en el libre 

juega da lee le ya e naturales. Ambas c'oncepclone.e mantenidas en bif!.. 

logia, paro aplicadas e las ciencias eacialea. Ricardo critica el 

principie de eelecc16n natural, propuesta par Darwin y traspasada 

el plena social par Spancer, apuntando que tal razonamiento lo "e~ 

grimen loe ricas y loe déspotas contra loe que traten de pan.ar en 

dude el derecho que se apropian pera explotar y oprimir" ( 3'3 ). 

Centra el determin1amoe6clal, Floree Mag6n antepone laconcepc16n 

dialéctica de le hlatorie. El conocimiento flloa6flcc de Heráclito, 

ten importante pera Hegel y Marx, queda de manifiesta en estas pa

labras: "De le luche surge la verdad v la libertad; la lucha ea el 

agente creador más grnade de la naturaleza; ea inavadara, rampe las 
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vlejon mnldae v nonflgure nuevos patronee, destruye lee tredlcionee 

que ae oponen al proqreeo" ( 10 ). 

Aunque lmportemte le Formecl6n académica, ,é.ét,a. no reault6 de-

terminemte en el pensamiento político.de Florea·Mag6n. E.lera, an

te tacin, un anrq1Jlata y obvlnmente esta corrlenie no se estudiaba 

en len sacueleie euperlorea, sino ónicamente por •cuenta propia. Li

brado Hivere nos dlce que "ya en 1910 Ricardo conocía !:!!. conquista 

d~ E!:!!!. y b,!!. Fllasofíe anargui~ de Kropatkin; había leído a Baku 

nln, lea obras de juan Grave, Enrique Malateata y Máximo Gorky; 

conoc!H también obras de autores menos radicales cama Tolatoi y 

Vargea Vlla; pern ere a loa primerns a quienes él respetaba como 

nus mnP.otroa y n qulenea conaervaba espP.clal predllecci6n 11 ( 41 ). 

Gnnzaln Aguirre Oeltrén confirma lo anterior, aíladiendo a Marx 

entre loa a~tnres conactdoa por Ricardo Flores Mag6n ( 42 ). 

El pensamiento magonista ea explícitamente anarquista. El po~ 

t~iedn de Proudhon, de que "quien no trabaja deja de se~ hambre y 

ne llevar una vida moralmente saludable", se encuentre coma prin-

clplo básico del Menlfleato de 1911, en donde se propugna la obli

qntortndad del trabaJn para la auhnlatenclo. Florea Mag6n también 

profesaba el prlncipia praudhonleno de que la propleded privada ea 

un roba realizado a través de la Fuerza y la violencia ( 43 ). 

La idea da que an un princlpln la tierra era de todaa v que en un 

momantrJ na eapeciflcada hint6rlcemente ) unce emplean la violen-

ele ne le guerra para despojar a loa méa débiles, lleva a loa ana~ 

quistas, entre ellne a Rlcardn Floree Mag6n, a suponer que la toma 

de la tierra por parta del proletariado eliminará todas las desgr~ 
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~lea aoclelea. De nqu{ que la anciedad aocialista ae establezca 

cnmo una federac16n de comunidades parroquiales libres y aut6no-

mea, cuya eatabllidad depende de la eupresi6n de la diatinci6n en

tre poseedores v deapoae!doa. la primera concepción ea propia de 

Babeuf y la segunda de Bakunln. Florea Mag6n los conoce a ambos y 

!na connirlerA procuraorea t.e(1ricoa de la Revolución Me><icana 4'1 ). 

De Krnpotkln retome como Fundament1o1l loa prlnciplos de le cno-

perAc16n, la solidaridad y el esfuerzo mutuo. Opuestamente e la e~ 

rriente binloglcleta derivada de la teoría de la evolución de Dar

wln, que postulo lo vlda como lucha y eterno batallar por la exia

tencla, Kropotkln, bas~ndoae también en Darwln,ofirma que la ley 

natural ea una ley de coaperacl6n, de ayuda mutua, en vez de una 

contienda. Por lo tanto, Florea Mag6n auna a la rebeldía la necee~ 

dad rle conjuntar esfuerzos can baae en un interés común, siendo ".!!. 

tn, preclaamante, la eolirtarlrtnd. 

Ea evidente que Ricardo canoc16 a loe m~e importantes pensad~ 

ree anerquletea europeos. No obstante, cuando los cita les llama 

Baukoni11e y Kropotklne ( 4.'i ) , cueeti6n que rebele que sus fuente a 

provenínn de malea traducciones. Un hecho comprobado fue la rela-

c16n entre Kropotkin y loe líderes del anarquismo mexicano. Dicha 

cnnexi6n Fue muchas veces de ayuda y financiamiento, pero en un m~ 

mento oe tene6 extremadamente: "Durante la campMa de Baja Califor

nla y algún tiempo después muchos radicales criticaron duramente 9 

Flnren Mng6n por reatrinqir su rol a edltar un peri~dico semanario, 

l"l'I l ur,1nr rll'I prrnnr " Mé><inn purri actuar en e.l e Ampo como d 1 rlgente. 
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En respuesta, Owen hizo notar que el exiliado era unintelectuel, 

un te6rlco y un propaqandleta, interesado en un movimiento social 

y econ6mico a largo plazo y que, por tanto, no debía esperarse que 

participare en un breve pesaje de una revoluci6n de múltiples de-

earrol loa. Sin embargo, este asunto y otros más Fueron objeto de 

eeorutinio por parte de lne líderes del anarquismo internacional. 

En París, ~ Temps Noveaux, quizás el diario anarquista de mayor 

inrluencia, ecue6 A Floree Mag6n pnr nn particlpsr en su propia r~ 

voluc16n. También acus6 a la Junta por usar lea contribuciones en 

dinero de pueblas de muchea·pertee del mundo pera Fomentar el fec

cionaliema personal en México. Finalmente, v significativamente, 

ceneur6 a los liberales por operar durante la revoluci6n bajo el 

programe del 1o. de julio de 1906, que, como lo hacía notar el pe

ri6dico, no ere un programa snerquiets. Solamente, hasta septiem-

bre de 1911, después de que todo hebíe pesado, la Junte hizo e un 

ledo el programe reformista de 190~ en Favor de un programa abier

tamente anarquista y oflcialmente reemplez6 el slogan 'Reforma, L~ 

bertad y Justicie' con el de 'Tierra y Libertad'. Le direcc16n del 

partido maniobr6 pera eohrevivlr a esta crítlca en parte porque P~ 

dro Kropotkln, oráculo del mundo enerquiete, sali6 en su defenaa. 

Se"el6, ain tener une adecuada percepci6n del punto del debate, que 

era de mi!ie valor el anarqulRmo q"e el combate en las barricadas" 

( 46 ). 

Aún definiéndose como enerquiata, Ricardo también conoce el 

merxlamo. Ve en noviembre ~e 1910, Floree Mag6n afirmaba que loa 
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libmrteriom deberían analizar el proceso revolucionario científic~ 

mente pare poder encauzarlo hscla la verdadera transformaci6n ao-

cial ( 47' ). 

Tembián eeMalaba reiteradamente que le funci6n del gobierno 

ee la rJe ,proteger al capital, rapreeentendo ea! loe intereaes de 

le calas poaeedore ( 48 ). Acerca de la propiedad privada, el megE_ 

niemo insiste sabre le expropiecl6n de la tierra por parte de los 

cempeeinoe. Aunque éste ae le idee principal, Floree Mag6n propug

ne en algunos escritos por la poeee16n de loa obreros sobre le ma

quinaria. Ea decir, el magoniemo entiende que una ·sociedad eocie-

lieta ae constituye e6lo con base en la revoluci6n del papel y la 

func16n de loa medica de producción: "Le revoluci6n ha llegado al 

puntn en que farzoeemente tiene que eeguir cuaJquiera de estos dos 

curaos; o daganarer en un movimiento simplemente política, en que 

encontraren garantías solamente loe jefes de ella y la clase rica, 

qu•dando le claae pobre en la misma o peor cnndlci6n que entes, o, 

por el contrario, seguir su marcha avasalladora convirtiéndose por 

completo en una verdadera revolución ecnn6mica, por la cual luche 

el PLM, y cuyo triunfo aer~ la toma de posesión de le tierray de 

le maquinaria de producci6n para el uso y libre disfrute de ella 

por todoa los habitentee de M~xico, hombree y mujerea" ( 44 ). 

Ricardo Floree Mag6n aeMala claramente el antagonismo entre 

loa lntereaee de lee clases Aocialea fundamentales: la burguesía y 

el proletariado. Le primera pretende mantener au dominio sobre la 

tierra y el cnpltal en general; mlentrae que la aegundedebe adueMa~ 



52 

ae de talee medios de produccl6n. La lucha que desarrolla el prole

tariado pare emanciparse de la explotacl6n, tiene doa faaetaa fund~ 

mentales. Ricardo dletlngue entre el lnatinto y la conciencia de 

clAee, entend!Pndo que el inetlnto conduce a un movimiento reformi~ 

ta, en Cl!lmb1o Jn conclencla aspire a 11n Cl!lmblo revolucionarlo. 11 El 

lnetlnto de prople coneervac16n Impele a un obrero a declararse en 

huelga pare ganAr alqo m~a. de modo de poder pasar mejor vlda. Al 

nbrer es! ese ohrero, no tlene en cuenta la justicia ·de' su demanda. 

Simplemente quiere tener alqunes pocas de comodldades de les cuales 

carece, val Jrrn obtiene, hrrnt.11 UP la 1-1qrednc1• fil patr6n. r.nn cuyP.I 

~ratltud demuestra que na tiene idea alguna sabre el derecho que le 

cn,rreaponrll'! A r.ndFJ t.rribejador de no de.jnr qanancla e sua patrones. 

Cnntr1-1rl~m~ntP, Pl nhrern que AA decslrn en huelga con el preconce

IJlr.Jn nh,lnto r:lf! nlltr•nt•1· nn l'lflln un nurnP11l.r1 Pn n11 anlarlo, 11lnri rll'l 

reetnr Fuerza moral nJ pretendido derecho del capital a obtener ga

nanclaa a coete del trabajo humano, aunque se trate Igualmente de 

une hu~lga, obra el trabajador en este ceso conscientemente y la 

treecP.nuencie de. su acto oeré grande para le ceuea de le clase tra

ba.Jedorl'l11 (So ) • 

Floree Meg6n supone que aunque el movimiento obrero de mueatrae 

de au actividad, eu deaerrollo puede eer, en un momento, inconscien

te. F.'.I pneo del Hinet_lnto_ de claee 11 e Ja "conciencie de c_leae •i he de 

J lavl'lra~ o cebo por IA venquardle del proleterledo. Al respecto afi~ 
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me: "pRro sl eete movimiento eepont~neo, producido por el lnetlnto 

de la propl~ coneervnci6n, ea inconsciente pare la moea obrera me

xl~Flna, en general no lo ea pera una mlnorja selecta de la clase 

t.I''e.bajaÍ:!ore de nuestro pala, verdadero núcleo del gran organlemo ql.E! 

ie~olJer~ el problema social en un corvenlr cercano" ( Sf ). 

A partlr de lo expuesto podemos declr que Ricardo Florea Mag6n 

conocía conceptos marxlatea como "interea de clase", ~natlnto y 

conciencia de clase", al bien, no de manera profunda y rlguroaa. Por 

otra parte, el maneja que da al concepto de pluavelple ea enteremen

te marxista, puesta que lo define como la cantidad auflclente para 

rPponer Ja enerqla·humana consumida en el proceso de trabajo. "En 

C1P.1mbio r1P ln r¡u1• hFJce!s , en cambio de vuestro trabajo, ae os de un 

a~lerlo perfectamente calculado para que apenas poda!e cubrir lea 

m~~ tJrgentee de vuestras necealdaes, y nada mia" ( 52 ). Otra mues-

tra patente de FJU conoclmlento acerca de lea tesis fundamentales del 

mn~xiamo es la mencl6n de la frase de Marx: "la emanc1pacl6n de los 

t~abajadorea debe aer obra de los trabajadores mismos", en el dlscu~ 

so pronunciado el 16 de septiembre de 1910 ( 53 ). Sin embargo, des

lindo su postura respecto al marxismo, concluyendo que "ya nadie nl~ 

ga en M~xlco que la Revoluc16n marcha a pasas agigantados hacia el 

cnmunlamn" ( 5, ). Esto coma consecuencia ne equiparar el comunlamo 

con ni ttnnrr¡ulama. 

El propio Flores Mag6n se califlc6 aal mlamo como anarcocomuni~ 

ta, n~guramente por reconocer en IJ la influencia de Proudhon y Marx, 
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pero, sobre todo, por admitir que lee comunidades agrarias son el 

modelo y eep1raci6n del comunlemo. Esta última ea le gran diferen-

cie lnteleotual que lo aleje del análisis merxiate. 

Le idee que tiene Florea Mag6n aceres del comunlamo proviene 

de une concepcl6n ld!lica de lea comunldadea lndígenaa. Según él l~ 

comunldedea agrarias se desarrollan con bese en le mutua cooperaci6n 

y, por lo tanto, justa repartici6n de bienes. Bajo el recuerdo de BLB 

primeros eMos transcurridos con loa indios oaxequeMoa y le tredic16n 

familiar de mantener eetrechee relaclonee con grupos indígenea, Ri-

carda planea que loe lndioe son seres inocentes, de naturaleza soli

darla , que comparten una vida justa y dichosa, sln tencionea, pues 

en su comunidad no Pxlate propiedad privada. Consecuentemente loe l~ 

zoe qu~ loa unen son fraternales, no requiriéndose la intervencl6n 

del gnhierno. Supuestamente esta relacl6n de armenia se elimina por 

vez prlmere con la conquiste ( 55 ). Rlcardo dice: "en nuestro país 

le evoluc16n natural se interrumpe cuando el primer conquiatedor a-

rrebateal indio la tierra y establece un alatema de explotac16n que 

ea desarrolle •en la noche de tres siglos llamada época colonial'" 

5 G >. 
La v1at6n ld!llca que Ricardo tiene de lea comunidedea lndlgenee 

le impide conocer a fondo loa mecenlamoe econ6mlco-aocialea de le v~ 

da rural, llegando ea! a cuatro reaultadoa equivocados: 

1- Se enanize a le comunidad prlmltlva como "libre y aut6noma", sin 

con•xlón con la sociedad más amplla, va sea nacional o colocial. 

2- 91'! ~iuponP. r¡ue !ne comunidades campealnaa se organizan eutogestiv.!:!_ 

mente, eln lnt~rvencl6n de un gobierno ( 51 ). 
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3- El onarqulemo ee pronuncio por el regreso a lae sociedades agra

riee, aln tner en cuenta q11e .el pa!e ee desarrolle de hecho bajo el 

eletema cepltallata. . . 

4- Le lucha polltlca ae eitóa en el ~eud~llam~. en contra de hacen-

dedoa y cac1quel3, no en contra de burgueses industriales·, naclonalea 

o ext.ronjeroe ( 58 ). 

Lo anterior nea permite constatar le falta de profundidad en el 

en6llele megonlate eobre la realidad mexicana. La carencia de baaea 

ta6rlcao lmplde el pleno cnnnclmlento dPl capltallamo, sin el cual 

resulta vena cualquier intento de superación y eupree16n del miemo. 

Ea decir, que loe errares teórlcoa ae transformaron en errores poli-

tlcoa. 

Trotando de explicar algunas caueea de dicha limitecl6n teórica, 

podrlamoe declr que a fines del siglo pesada el capltelnaclonal eat~ 

be invertido principalmente en la propiedad territorial. Loe enerqu~ 

tes mexicsnoe oonaidereban el capital como alnlinimo de tlerra, colr-12..! 

diendo en esto, una vez meé, con Proudhon, quien parece aludir excl~ 

alvemente e la prapleded de la tierra siempre que ae refiere e la 

propiedad. Ricardo llega incluso e ldentlflcar la riqueza social y 

la patria con la tierra. Si la patrie ea la tierra ésta debe perte

n~c•r a todos; rle no aer ea!, eA lneutintlca, enejenade. "Loe hom-

brea -rllce Flurea Mag6n- que agonizan en el surco que no ea el suyo; 

loe trabsjadorea que pierden la samgre en lea fébricaa ajenas; loe 

mtnsrna que encaven lea mln~e da otros; todos loa que trabajan para 

henmflolsr al hurguAe, lqué petrla tienen? ( 59 )."El pobre no tiene 
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petrle parque nada tlene, a na ser su mísera existencia. San loe 

burguesas loa únicas que puP.dP.n decir: •esta ea mi patrie' porque 

son ellos loe ónlcoe dueMoe de todo" ( 6~ ). Ricardo resume su po-

slcl6~ en una frese ~agletrel dlrig~da el proletariado: "na teneia 

patria, aenclllamente porque no tenele ni en que caeros muertos" 

( 6.1 ) • 

Al lgual que Ricardo~ .loe~dl%lgentee palítlcae naclanelee tem

l:Í·l~·¡, ea osupar6n del ·probl.éma de la tierra cama· algo prlarltarla. 

Sln embargo, las posturas eran diferentes. Madera y Carranza buscan 

~na ri~Juc16n fácll y na comprometedora. As! el decreto del 6 de en~ 

r·o· d.P. 1915 asiente que loa campesinos pueden adquirir -mediante pe

go- Jna tierras lncuitae de loe hacendadas. Ante esto, Ricardo ree

pondn: "Jo que el gobierno 11Ame eaiucl6n al problema agraria na ea 

talaaluc16n, porque de Ja que se trata ea de creer une pequeMa bur

gueela rural, quedando de ese modo la tierra en más manos, sin duda, 

de lo que está actualmente¡ pero no en manos de todos y cede uno de 

las habltantea de M~xlca. De. lo que se trata ea de que todos sean 

du~Maa de la tierra y na que unce cuantos tengan que pagarla" ( 6~). 

Al entender e la tierra cama e1n6nimo de patria, Ricardo rebasa 

loe 11m1tea dF!l nacional lamo para asumir una cancepci6n nacionalista 

dit J 11 re vol uc 16n eacl nJ. Entonces, al para Florea Mag6n le comunidad 

lntcrnaclonal, na la nacl6n, es la patria y la patrie ea la tierra, 

el proyecta revalucionarln tlP.ne que cnmprender la liberacl6n de t~ 

dos lrlB pueblos. La publlcacl6n del Manlfleata E!..!:l. PLM de 1918 sl-

tóa ri Rlcer1lo en el plann de lnternaclanallsma proletaria. 
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Naturalmente, el pensamiento megonieta tlene como finalidad 

formar la conclencia proletaria capáz de un cambia aaclal. Por la 

tanto, la concepcl6n del paael de loa lntelectualea y de la tearle 

ee Pu~damantal para Florea Mag6n. Lea condiclanea sociales praplaa 

de au época, le hacen sostener cama neceaarla la· conducc16n del ma-

vlmiento revoluclonarla par hombrea cultos, dlapueatoa a entregar 

su vlds por loa ldeslea aaclalistaa. En caneecuencla, asume que lee 

maaas san incanaces par al mismas de vencer la enajenacl6n en que 

ae encuentran. Sln embargo, na todas las hambrea sablee san canacie• 

tea de la verdad hlat6rlca. Unicamente las utopistas a anarqulatae 

pueden ldentiflacerae con el movimiento revolucionaria: estas hambre 

"han alda loe prap,.leares de toda movimiento de avance, loa videntes 

que han aP.Malado a lea maesa ciegas derroteros luminosas que candu--

cen a clmaa glarloaae" ( 63 ). El anarqulama debe educar al puebla, 

parm ella ee alrve de un recurso 1mportant1slma: el per!adica revolu

cionaria. "Un d[a una de loe esclavos toma un per1adica y la lee: ea 

un perladica l lbertarlo. En él se ve cama el rica abusa del pbre sin 

m~e derecha que el que le da la fuerza. El esclava piensa entonces y 

meaba par concluir que, hay coma ayer, la fuerza ea soberana y, can

aecuentemente can su pensamlentar ~e hace rebelde" ( 6~ ). 

Ricardo explica la Rnajeriacl~n del puebla coma resultado de la 

lnauflclencla te6rlc~ del p~ale~arimda. "El candlclansmiento irraci~ 

nal di!' que ea objeta el pr,·nretariado dPrlva de la lnferiarldad 1nte

l11nat11r.1l qu11 pl'nduca le.lnferlarlriad anclal y que la hace fácil pre

sa de la prédlca hurgue~~~{ 6k ). Floree Mag6n desarrolla la idea 
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de que le en~jeneci6n ee une false conciencia, precisamente por

que ee interioriza mentalmente, de tal forma que los individuos 

interpreten le realidad equivocadamente. De ah! la importancia 

que tienen loe intelectuales al hacer entender la verdadera rea

lidad de explotaci6n que sufre el pueblo ( 66 ). 

Ricardo ef irma que el cambio revolucionario requiere de une 

traneformaci6n en le mentalidad, o aes, de le eupreei6n de le 

ralee conciencie. Por tal rsz6n puede entenderse que, frente a 

le Revolución Mexicana, se limitare a agitar con la palabra y el 

peneem1ento entes que tomar lee armes. "Le revoluci6n -dice Flo

ree Meg6n- no comienza con el cambio social forzoso o pacífico 

de un modo colectivo de vida social, económica o política en o-

tre. Mucho antes de que se intente el cambio, se ha efectuado la 

revaluci6n en le conciencie colectiva" ( 6~ ). 

Podemos concluir que el proyecta político de Ricardo Floree 

Meg6n gire en torno e dos cueetionee básicas; la educsci6n crít~ 

cedel puebla y, por ende, su aenaiblllzac16n hacia una moraljua

te. Según él, le revoluci6n tiene como activedor principal el d~ 

BP.O de juetlcie social, el cual ea un factor moral. Aeí, el des~ 

rrollo humano no puede entenderse sin el avance cualitativo de 

la moral social. "Le induetrielizaci6n por deslumbrante que eee, 

no significa por eí sola progreeo ei no va ecompanade de una vi

de m~e juste; de un pragraeo moral ten aignificetivo como el me

terlel" ( 68 ). 



59 

6- El Psrtido Liberal Mexicsno 

El PLM se funde en 1901, bajo le direcci6n de Ricardo Florea 

Msg6n, Camilo Arriags, Antonio Diez Sotn y Gama y Juan Serable. 

Deada sate momento al peri6d1co Regeneración ae encsrg6 de hacer 

público el proyecte político del partido. En au promere etapa, 

el PLM abogaba por un cambio politice Fundado en le suetituc16n 

de le sdmin1atrac16n porfiriete por una adm1niatreci6n democrét~ 

ce, ea decir, proponía un cambio, tanto en le persona como en 

loe métodos del Estado. 

Le tectlce política del Partido Liberal de eate período ae 

baeabe en la conac1entizaci6n masiva a través de le propaganda y 

aducec16n civle. La tranaformec16n violenta y revolucionaria no 

estebe dentro de loe planee liberelP.A. 

Le reprea16n del gobierno de Diez hizo que los dirigentee 

dP.l PLM tuvieren que exiliarse en loe Eetedoa Unidoa de Norteam! 

rica. "Con el exilio la política del grupo magoniata cambi6 de 

carecter. En noviembre de 1904 reaparecl6 Regenereci6n.con una 

nueve linea, en aeptlembre de 1905 se conatltuy6 la Junta Drgsn~ 

zedore del Partido Liberal Mexicano sobre nueves bases y en ju-

lio de 1906 se dlo e la publlceqi6n el Programa del PLM que defi 

nía une nueve poaici6n" ( 6, ). 
Loe fundedorP.a de la Junta Organizadora del PLM, además Fun 

dadores da Reganeraci6n en au segunda época, eran Ricardo Florea 

Meg6n, Juan Sareble, Antonlo l. Villurreal, Enrique Floree Meg6n, 
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L1breda Rivera, Manuel Sarabia y Raael!o Buatamenta ( ~o). Tal 
1 

r•l~c16n entre partida y periódica, convierte a Regeneración en 

el 6rgena aflclel del PLM. 

El Programa del PLM proclamado en julio de 1906 contenía 

versee demandas. Entra ellas ae encu~ntran lea siguientes: 

1- Necesidad de instaurar un gobierna demacrética, elegido yor 

al puebla, garentiz~ndaee eete procesa can la luche armada. 

2- Hacer afsctivcs loe derchae civiles, teles cama libertad de 

eac1ec16n, de prensa, respeta el eufragic, etc. 

3- Ralvindicaci6n del papel director de lee mesas, e través de 

"la acción del pueblo, ejercicio del civismo, la intervenei6n 

de todas en le case pÓblicn•. 

4- El1minac16n de le ingerencia extranjera en las aeuptae de po

litice necianel. 

Puede decirse qua el Programe del PLM de 1906 ea liberal 

radical, que exlge cambias aacialea y políticas, pera loe circun~ 

cribe e la reeetructureci6n del praplc eietema. El leme •Reforma, 

Libertad y Juetlcie" ea bastante clarificador el reapecta. 

Sin embargo, dlvereaa autores han hecha notar que, si bien 

el Programe de 1906 na ea abiertamente enarquiéte, implica, de 

h~cha, 1ctltud~A en~rq11letee. Fete afirmación ee base, por un l~ 

do, en le propu~ete de le tome redicnl y vla!ente de l~s tierr~e, 

ye que el PLM organizaba y preparaba e aua afiliados par~ le lu

che ermede clandeatlna; y, por otra parte, en le opoeici6n del 

PLM e le Iglesia, el Estada y al capital. 

El PLM lntent6 en dos acecionea, entes de 18~0,. desatar le 
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luche ermeda en el peía. La lnaurrección armada debería realiza~ 

aa en 1906 y 1908, pero en ambos caaoa ee descubrieron eua ple-

nea y la repraelón del gobierno frustró loa intentos guerrilla-

roe. Ea pertinente hacer notar que el gobierno, el interceptar 

al correo entre loe dirigentes del PLM y eue afiliados, pudo de

tener en al momento oportuno la organización guerrillera. 

El movlmiento revolucionario de 1910 obligó al PLM e deali~ 

der su poalclpn respecta e loe atrae grupaa beligerantes. Ye de~ 

de 1907, el PLM ee ve radicalizando m~a, pera fue con el Meni--

fiesto del 23 de septiembre de 1911 que ee hizo patente eu post~ 

re anarquista. Ea en este documento donde, par primera vez, ee 

hace pública el proyecta enarquiete-camuniete del PLM. Aei, aua 

principelas demandas lee canetituian le abolición de la propia-

dad privada, le eliminación de todo tipa de autoridad y le ine-

tauraci6n de une sociedad de productores libree. Políticamente, 

sato significó que el grupa meganlata ee constituyere coma alta~ 

netlva popular, ve que trató de imprimirle e le revolución de 

1910 un verdadera contenida eociel, bajo le destrucción del ar-

den ~acial existente. El PLM ae proclamó por la destitución del 

aietema oap1taliata, mientras que el maderiemo, par le reforme 

de ~ate, Cuando el PLM eaetenia le canelgne "Tierra y Libertad", 

al Partida Nacional Ant1rroeleccionieta proclamaba "Na reelec--

oión". El meganiema fue le única fuerza politice capaz de avizo

rar el oarecter burgu~e que tomaba le Revolución Mexicana. El 

PLM danunoió al Partido Nacional Demecr~tica y Nacional Antirre~ 

laoo1an1ete como partidos netamente burgueeee. El entegoniemo 

antre loa~iberalee" y loe "jefes" ea preeent6 claramente, mle~ 
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trne 101 primeros ee identlf lceron prácticamente con el pueblo 

( Ricardo y Enrique Floree Mag6n, Librado Rivera, Juan Sarabis y 

Pr~xedia Guerrero ee sostuvieron durante muchos eMos realizando 

trabajos asalerladoe de loe m~e explotados )¡ loa "jefes" de la 

revoluci6n, como Madero y Carranza, provenían de poderosee fami

liea terratenientes, reflejando en eu comportamiento político 

una actitud de superioridad respecto e lee mases. Coneecuenteme~ 

te, el lider agrarista, Emilieno Zapata, ee ldentific6 con el 

grupo msgoniete. 

"Desde 1912 hasta 1916, Regeneraci6n puso de manifiesto un 

gran acsrcamlento del grupo magoniete y las fuerzas encabezadas 

por Emiliano Zapata y ea publicaron dlversoo manifieetne y docu

mentos da esta corriente, entre otros, el emitido en Milpa Alta, 

Distrito Federal. Lee relacionea entre Zapata y Floree Meg6n se 

iniciaron en 1914 cuando Ricardo snvi6 e Magdalena Contreraa a 

ponerse en contacto con el guerrillero surieno. Le entreviete fue 

cordial y Contreres alert6 a Zapata contra Madero, pronosticando 

eu inevitable rompimiento. Zapata, sin embargo, confiaba aún en 

las promesas que personalmente le había hecho Madero meses antea. 

"Después del rompimiento entre zepatletes y mederiatss, Jea~ Gu~ 

rra, nuevo enviado del msgoniemo, lleg6 e Moreloe, encontrandose 

con une actitud m6e favorable aún por parte de Zapata. Fue Guerra 

el que traeled6 el ej6rcito del sur la sugerencia, que rápidame~ 

ta ec1pt6 Zapata, de cambiar el leme "Justicie, Libertad y Ley", 

adoptado en el Plan da Ayela, por la bandera megonista de "T1e-

rre y Liberted11 ( 1 I ). 
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El leme enerquleta, "Tierra y Libertad o muerte", ere pro-

pio de loa nerodniki rueca eri eu luche contra la oligarquía za-

riete durante el óltimo tercia del siglo XIX. Loe enrquietes me

xicanos lo adopten y de ellos pees a les hueetee de Emillano Za

pata, quien también se pronuncie por la expropiación inmediata y 

total ?~). 

Le publ1ceci6n del Manifiesto de le Junte Organizadora del 

Partido Liberal, Fechado el 16 de marzo de 1918, fue el pretexto 

pare lee detenciones de Ricardo Flores Msgón y Librada Rivera. 

Condenados e 20 y 15 aftas de priei6n, entraron a presidia el 15 

de agosto de 1918. Ricardo ya na recuperaría eu libertad; 4 a-

ftoe deepuée, el 20 de noviembre de 1922, moriría, posiblemente 

eeeetnedo, en la cárcel de Leovenworth, Kenese, en Eetedoe Uni-

doe. "Can le prlaián de Ric~rdo Florea Magán y de Librado Rivera 

concluís le larga vide de Regeneración y ee deeintegreba defini

tivamente el Partldo Liberal y eu Junta Organizadora" ( 73 ). 

El PLM representa le corriente m~a radical del movimiento 

organizado mexicana. Como partido anarquista, impugn~dor del si~ 

teme, ccnt6 con gran apoyo popular. Le táctica política del par

tido coneietló en le conscientizaci6n masiva frente e problemse 

teles como el capitalismo, 1mperiallema, deapatiemo burgués, ex

nLoteclón y toma de conciencie proletaria. Mediante le publica-

clán da per16dlooa rsdlceleEJ ( ? .&.¡), el PLM estableció una rela

olán estreche con al proletariado nacional. Puede afirmaras oue 

al parionlemo del Partido Liberal era el máe leido por el pue~lo. 

En 1905 Regeneruci6n tenía un tiraje de 20,000 ejemplarea por n~ 
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mero ( ?5 ). Regenerec16n estaba patrocinado por pequenaa done-

oionea de afiliadas y almpetizantea del PLM, reuinidas por todo 

M~xico, lo cual demuestre su arraigo popular. 

En 1906 el PLM contaba con 44 unidades guerrilleras clende~ 

tinas v verlas clubes que operaban dentro de lea cinco zonas en 

que hebien dividido el pala l ?6 ). "Dividimos la repúbllce en 

clnco zonas -eacribl6 Enrique Florea Mag6n-. La del norte, por 

ejemplo, comprsnd!a loa eatedoa de Sinaloa, Baja California, So

nora, Chihuahua, Coehulle, Nuevo Le6n v Temaulipea. En cada zona 

ea hizo jefe a un camarada de confianza, con el titulo de deleg~ 

da. El jefe de guarrillas servia bajo sus 6rdenea, el subjefe b~ 

jo lee de éote. Loa miembros de lea guerrillea conocía únicamen

te e sus propios jefe y AUbjefe, e quienes escogían democrátice

~ente. El jefe de guerrlllaa era el único que conocía al delega-

do bajo cuyas 6rdenea servía. Un delegado general iría por todo 

el peía dando a cada delegado nuestras lnstruccionea" (77 ). 

Si blen la ideología del PLM se dejaba ver a través de sus 

escritos, antes de 1911 no se manifestaba nominalmente como ene~ 

quieta. En 1908 Ricardo Florea Mag6n escribía: "solamente los a

narqulatea sabrán que somos enerquiatea y lea aconaejemoa que na 

se llamen es{ pare no eaueter e los imbéciles". Esta falta al p~ 

bllco tuvo cnmo coneecuencie la diviai6n entre intelectuales 

( que e{ pcdlen diatingulr teorías, ideologías v proyectos ) y 
pueblo ( lqnorente ta6rlcementa de lee diferentes poaicionee re

voluctoner lee ). No obstante, le influencia del PLM como orgeni-
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zedor eociel ea innegeble. En 1YOfi José Nelra, fundador del pesrti

do, pertenec!es 11 loe 27 obreros que integraban el Gren Circulo 

de Obreros LlbreA ( GCOL )en Río Blanco, quienes en eee miemo e

Mo se afiliaron al PLM. 

Po't' otra parte, el partido ejerc16 un papel determlnente en 

111 huelge de Cenenee el ano de 1906, al igual que en la de Río 

Blnaco en 1907. Aei como en loe movimientos incontrolados de Pu~ 

bla y Orizebe que ae deerrolleron de 1907 a 1q10. Temblén ayüde

rnn en lee huelgas del Valle de México en loa enoe de 1908 y 

19U9, como ll'!e dFI lees fábricee "Le Magdalena", "Le Hormlga" y 

"S1m Antonio Abad" ( 78). 

Loe postulados de! PLM ee extendieron e le Ceees del Obrero 

Mundiel de loe t.resb11j11doree lnduetrialee, fundade en 1912. Máe 

aún, ea dej6 sentir en elgunoe epertadoe de le Constitución del 

17. 

El PLM fue el partido máe consecuente y objetivo del peri~ 

do revolucionario, ye que fue el único en seneler e los obreros 

el cesrecter burgués de le revolución, sl llemerloe e luchar por 

eue propios intereses de clF1ae y no servir como cerne de canon 

d11 ln11 dlí'F11·ant•rn c¡rupoe contenúienJ;na. No ntlfltante, lo espontá

neo de eue acciones, se{ como !e inaeguridad de le orgsn1zac16n 

recuérdeae que lea 6rdenee m111terea ee transmitían por correo 

y ae tenía la lleta de ef llledoe con todos los datos pare au 1-

dentlf1cecl6n ), ponían al militante a merced de loe grupos bur

gueaea organlzedoe políticemante y protegldoa con medios milita-
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rae centrsti1edne. 

La reprnei6n que eufrt6 el PLM provcc6 que deepu~e de 1914 

eu rurza se viera conaidnreblemente dlemlnuida. Adem&e, su ince

pecldad de vincularse can otrca grupos, por no entender le nece

eidad de eoetener un nueve goblern~ de traneici6n hacia una eo-

aiedad m&e juata, limitó eu ingerencia en la direcc16n del movi

miento. Por tal ~az6n. el PLM no ee propuse unificar-le direcci6n 

política del mavimiento revolucionar·io.· De ·tal manera el. PLM re

du,Jo eu pert1clpeci6n, fundementellinente, e lanzar coneig.nee des

de el exllio. 

La consolidac16n de Carranza en el poder produjo que el ina

gonlemo regnncciera eu derrote politice en el escenario nacional. 

y aptare por diriglree sobre el an6lleis de le eituaci6n intern!! 

aional. fue, sobre todo, la Revoluci6n Rusa el acontecimiento 

que més impect6 a loa megoistee, quienes le identificaron cerno 

"un llamamiento mundial p~re le revcluci6n social en todos loe 

peieee de le tierra". 

La revoluci6n bolchevique oblig6 a Ricardo Floree Msg6n a 

rijar eu postura respecto a le concepci6n marxista del socialis

mo como une etapa de trene1ci6n e la sociedad comunista. Decla-

ra: "·•• mlra can elmpetla loe esfuerzas de loa rueca pare derr~ 

bar el cepitallamn; pern piensa que no ea por medio de une dict!! 

durn como deber~ alcanzarse eata aepirsci6n. La dictadura de la 

buroueaie o del proletariado, ea siempre tiranía; la libertad no 

pueda alcanzaras por medlo de la tiranía ( sino ) por le libre 
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cccperecl6n de lee trebajedoree para producir, sin amca de ning~ 

ne especie ••• " ( 7"I )'• 
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7- Influ•ncie enarquleta 

Como hemos vieto, e peaarde lee divergencias ideal6gicae, 

loe enerquietee compartieran una prapenei6n al idealismo deemea!:!_ 

redo, Por otre parte, a nivel sindical, el anarquismo fue m6a 

fecilmanta aceptada pcr loa artesanas, en la primera época del 

movimiento laboral mexicano, par varias razones: primera, parque 

al artesana se había desarrollada en las centras urbanas desde 

mucha tiempo atr6e y estaba m6e identificada can el pensamiento 

cbrer1ste que loe miamos obreras de aquel tiempo, que antes de 

aarlo, habían sido campesinas. La segunde rez6n, ea que el anar

quismo ea una carrenta m6a pr6xima al individualismo liberal que 

al ecclaliema. En este sentida, el trabaja artesanal era casi 

siempre individual, llegando, a la suma, a formar pequeMaa tell~ 

rae. Adem6a, lea candicianea tremendamente explotadoras, aunadas 

e le ignorancia y. viai6n humaniata-cat6lice de éatas trabajadores 

propició qua su luche se encaminara fundamentalmente el logra de 

rerormee ecan6micaa inmediatas, al mejoramiento del nivel de le 

vide, pera no a la trenafarmec16n radical del modo de praducci6n 

oepitaliate. Par teles motivas el anarquismo tuvo muchas seguid~ 

rea, loe cueles, cuando vieran cumplidas algunas de aua demandas 

raformlatae nlvidaron au radicalismo inicial. 

Curiosamente, le Revolución de Octubre pareci6 ser el ejem

plo pr6ot1cc de loe ideales anerquietea difundidos en las textos, 

que en M6xico eren leidos por el eMo de 1917 gracias e le difu-

a16n de le Cese del Obrero Mundial. En ese tiempo, "las textos 
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merxiatel!l ne hebíen tan ido une difua16n msaiva en el peía. B.skl.J

nin y Krcpctkln eraM mucho m~A canecidos que Marx y Engela" 

80). 

El uac del térmlno "aociallate" generalmente tenía un aign~ 

ficedo enarqulate. Rafael Pérez Taylcr, en au libro f.!. aocialia

~ .!!.!?. México, aparecido en 1913, conalderaba que el eocialiamo 

vieible en nusetrc peía era el de las ccnceaionee mutuas, ye que 

el eoclaliamo ee un "canto de smcr"; puesto que todos somos her

~anca de aes interminable familia llamada humanidad" (ar ). 

Podemca afirmar qua el anarqulamo se desarroll6 en Máxlco, 

rtvellr~nd~ con al merxlamn, por le espontaneidad del movimien

to ohrP.ro nacional y por ln falta de profundiad en el análisis 

.te6ric:n eoérc:a da le altusc16n mP.xlc:11ns. OF.! tal suerte, P.l snsr

qulamo oe eaumi6 como una Ideología vlvencial, no como una pré~ 

tics cient{fice ( demercándnse así dP.l marxismo ). Sin embargo, 

el mavimientn laboral anerqulata mantuvo el mismo prajulc:lo que 

lee nrgenizecionea marxlstas, al ccnalderar que eren loe lntelec 

tualea psqueno-burgueses quienes deblen "ensena~" la poslci6n y 

ccnciencis de clase. Felix C. Vera, anarqulata e lntelectal de 

lee treinta afirmaba: "por eso loa eccialiataa libertarlos, más 

que loa trebajadoree del músculo, esper~n en loe hombree del pe~ 

semiento, en loa elementos de las clases eoclalea medias, que se 

alabare le mentalidad anárquica que dé cuna a la vida ideal que 

parf.'IP.QUimcs 11 ( 8::;1. ) • 

Sin embargo, FlcrP.a Mag6n y el Part·ido Liberal Mexicano re-
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presanteron un gran evence en el movimiento laborel nacional, ya 

qu~ e dirarencia de atrae grupos anrquiataa, el PLM ae deslindó 

dal gobierno alertando al pueblo aobre el caracter burgués de la 

Ravoluci6n Mexicena. Por lo tente, el PLM fue el grupo méa radi

cal el pretender la deetituci6n del capitalismo y no e6lo eu re

rorma. El magoniemo tuvo claro que el camino revolucionario era 

el armado y que únicamente par eata vía ae derrocaría al capita

liemo. Lo que nunca ee eneliz6 ea c6mo funcionaría el eocialiamo, 

có•o deberla organl7arae el movimientorevolucioMario pera alcan

zar al podar recuérdeae que el PLM no aceptó alianzas con otros 

grupos ) y, en todo caso, mantenerse en él ( ye que Ricardo Flo

rea Mag6n no aceptó el concepto marxista de dictadura del prole

tariado ). 

Por otra parte, Florea Meg6~ a diferencia de Rhodakanaty, 

previó la necesidad da un análieia cient1Flca respecto a la eo-

cieded mexicana, aunque predominó en él el idealismo indigenista. 

Otra divergencia entre ambos ea que Florea Magón eatebleci6 te6-

rioamente el anyaqaniamn entre burgueala v proleterieda, identi

r1oando al Estada cnmo un lnetrumentn mfin de dominio burgués. 

Consecuentemente, pensaba a la organizacl6n revolucionaria como 

un movlmlenta armada que debía derrocar Ladas lee inatenciae ce

pi tel ietaa; ea decir, el Estado y demás sistema jurídico. Tam--

bián reconoce a la Iglaala como una institución capitalista. I-

gleaia y Catado forman le mancuerna opresora del pueblo. Contra

rtemente a Rhodakenaty, Floree Mag6n aoetiene que loe eentimien-
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toa de solidaridad y fretP-rnided deriven, no de fuerzee extrenaa 

ol hombre! aino, de au prnpla naturaleza. 

Seguramente el aporte principal del magoniamo fue el reparar 

en le importancia de transformar la mentalidad colectiva, para 

luego, revolucionar lee condiciones materiales de vida. Poaic16n 

que no aaumleroe loe propios marxistas mexicanos. 
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Cepitulo II 

Triunfo .!:!.!..!. ref ormiamo 

Le influencia del enarqulamo en el movimiento obrero nacional 

ee dej6 aentir a lo largo de eu historie. Contrariamente a lo 

que pudiera eaperaree del radlcallemo aner~uieta, éete derlv6 en 

poeioionee rercrmletea. Va hemos ~lato que, por una parte, el a

narquismo del corte de Rhodskanaty, esgrimiendo el argumento de 

le fraternidad universal, trat6 de conailiar loa intereses prol~ 

terioe con loe intereaea burgueaee. Mientras que, por otra par-

te, el anarquismo radical del tipo Floree Mag6n fue perseguido y 

pr~oticemente eliminado por la fuerza del ejército. Lo anterior 

propioi6 que lee nuevas organizaciones eoclelietea aoatuviersn 

la ideología anarquista tomando en cuente eetas experienciee. 

~eí, el anarquismo cristiano prevaleció, la vía hacia el eocie-

liamo propuesta fue, en la mayoría de loa caeos, pacifica. Cuan

do se presento la ocael6n, loa nuevos lideres no dudaron en pos

tular que, el bien, le colaborecl6n no podría darse entre burgu~ 

eíe y proletariado, ai podía reellzeree entre Estado y trabajad~ 

rae. 

Otra experiencia asimilada, y corroborada posteriormente en 

l~ Casa dal Obrero Mundial, fue la debilidad da lea organizaclo

naa obreras frente el poder del Eetecto. Le deatrucci6n del PLM, 

le muerte, encarcelamiento o eumiai6n de eue dirigentes moetr6 

la deevanteje ideol6gica y militar del proletariado. Eeto re~ 
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fnrzó, eún m&e, le dependencia de lee orgenizecionee hacia el E~ 

teda, perticulermente de le Ceee del Obrero Mundi~l, le Confede

ración Regional de Obreros Mexicenoe y la Confederación de Treb~ 

jedoree Mexicanos. 

Sin embargo, el enarquiemo na ee mantuvo "puro"; sino que 

avo!ucionó metiz&ndoee con otras ideologías emanedee de loe eco~ 

teclmiantce hietóricoe. De tal forme. al anerquiemo prevalecien

te nu aunó Rl marxismo; prlmnrn e partir rln IMA not1cleR de le 

Revn!uci6n Rusa y, deepu6e, como teortn d~earrollede, muy a eu 

manera, por Vicente Lombardo foledano. Ln ~epecífica combinación 

entre poeiclanee que ee dlu en México determinó el rumba del me~ 

xtamo en el jeuga político. El en&lieie de dicha coyuntura ea el 

objetivo del preeente capitulo. Pera abordarlo examinaremos lee 

orqan17.aclonee mée importantes emanedea de le Revolución Mexica

na¡ e saber, le Caes del Obrera Mundial, le Canfedereci6n Regio

nal de Obreras Mexicanos y la Confederación de Trebajedarea Mex~ 

cenne. Debida a le relevancia de Lombarda Toledano coma líder 

marxista de le CROM y CTM v a lea canaecuenciee qua de eu actua

cl 6n en la escena política se desprenden, le dedicaremos un epa~ 

teda. Finalmente haré un balance del capítula, interpretando y 

ae11m1enda une poaicl6n crítica frente a la tendencia enarco ain

dlcalieta-refarmleta de lea organizaciones ya mencionadas. 
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1- Cese del Obrero Mundial 

A re!z de le labor de aqltaci6n emprendida por loe grupos 

liberales y ansrquistee, ee crs6 en México el clima propicio pa

re la orgsnizeci6n masiua del proietariedo. Fue principelmenie 

•l Manif1•sto de septiembre de 1911 del PLM el que coneolid6 la 

tsnd~no1e anarquista en el movimiento obrero nacional. Surge esi 

la Caes del Obrero Mundial, quien retoma tanto algunos de los 

postulados de dicho Manifiesto como parte de le literatura y ex

perlencise anerquietes suropeee ( principalmente eepanolas ). 

Le Caes del Obrero se originó en 1912 e instancies de le 

Confsdersc16n Nacional de Artes Gráficas y por influencia de pe~ 

~adores snrquistee europeos ( 1 ). Sus orgenlzedoree fueron loa 

annrquistea Amadeo Ferres, eepenol, y el colombiano Francisco 

moncaleeno; tombién algunos antiguos miembros del PLM, teles co

mo Anto'nio Diez Soto y Gama, Lázaro Guttérrez de Lera, Manuel S~ 

rabia y Santiago de le Vega. A inicios de le Revolución Mexica

na, ln Cesa ea convirti6 en el consejo nacional de los obreros 

de la revoluc16n; aoeteníe que le organizeci6n proletaria debía 

abocarse e le deatltuci6n del Estado y el capitalismo. Lee posi

ciones radicales de le Cese preocuparon al gobierno de Madero, 

ye que, aún cuando éste permiti6 su creeci6n, eimpre le vi6 con 

desconfianza. En septiembre de 1912 Madero encarcel6 a varios 11, 

dares de la Caes y expulsó a Monceleano del peía. En ese mismo 

eMn le dlreccl6n rte le Cese ere ejercida e través de un grupo e~ 

creta de intelectuales de alta o mediana talle, conocido come 
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Luz, que en 1913 cemb16 su nombre a Lucha. Luche resliz6 una ma

n1featac16n el primero de mayo de 1913, después de la cual ampli6 

el nambre de su organizaci6n, al anadirle la palabra Mundial en 

reconocimiento dal movimiento cbraro internacional y por afini-

ded con la libertaria socialista Asocisci6n Internacional de Tr~ 

bsjadoree, AIT. ccn sede en Ameterdam C 2 ). 

Loe miembros de la Casa del Obrero Mundial eran en su mayo

ría tip6grafoe que tenían acceso a teorías políticas svanzadee. 

Da tal rcrrnc que 1ncorporoben rnilitantea tonto anrquiatas como 

eoclalietae y reformistas. Pero fundamentalmente su poeici6n ere 

enaroa-e1nd1calieta, puesta que defendían la idea de que la tome 

definitiva del poder por parte de los obreras, se realizaría a 

través de una huelga general, organizada par loe distintas sind! 

estas, que acabaría can el capitalismo. Suponía le Caes que la 

funo16n da las eindioatoa estribaba en la negsci6n de la legiti

midad del poder del Estada, par la tanta rechazaba teda activi-

dsd política e da alianza ccn el gcbl~rnn e participaci6n pclít! 

ca de algún otro tipo ). La estrategia planteada se besaba en la 

creencia de que el gobierno podría se derrocado a la larga, me-

diente le acci6n directa ( boicot, sabotaje y principalmente la 

huelqa general ). Lee anarco-aindicaliatss preveían la huelga g~ 

narat, de tal manera qua incluyera a tcdcs loa sindicatos simul

tansamente, can objeta de alterar la economía nacional. 

Según loa anarquiataa de Lucha, la deatltuci6n del capita-

liemo y au Estado hurguée sería posible, na por media de le vic

lenola, mino por le ilustraci6n de sus hermanas de clsee que eran 
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"1gnorantaa". Ea decir, que A partir de la iluetracl6n ea forma

rían loa aindlcatce. 

El intelectueltamc tan propio de las anerqulatea mexicanas, 

en general de fines del XIX v principias del XX, y de la COM, en 

particular, es ccmpraneible, si tenemos en cuenta que el nivel 

cultural de las tip6grefaa ere bastante alto, ccntraatandc terr!. 

blemanta con el analfabetismo existente, qué, según el censo me

xicano de 1910, ere del 84% ( 3 ). De ahí la importancia de im-

pulear le escuele recioneliete, con le cual ee pretendía fomentar 

el eap!ritu libertario entre las obreros. Pero cumplir este pro

grama le Cesa 'cantaba en 1913 con une gran biblioteca escalar, 

donde ea hallaban lea "mejores trabajos" de Mijail Bekunin, Pie

rre J. Prcudhan, Piatr Krapotkin, Max Stirner, Luis Fabri, Joaé 

Prat, Anselmo Lorenzo y Enrique Maleteata ( 4 ). 

La paaicl6n enerquleta de la COM le llevaba a rechazar al 

Eatedc, ya fuese burgués a aacialiata, por considerarle opreacr: 

"Sl al eacialiamc autcrltaria se ha encargada de ventilar el pr~ 

ceaq hiet6rica de la luche de clases par media de la conquiste 

del peder politice par el praleteriedc, el aocialiama libertario 

antae y después de ese praceea, aegurá luchando porque el princ!. 

ple de eutarldad na imponga en la conciencia del individua una 

nueva moral eeclavizadcra" ( 5 ). Consecuentemente, la Casa era 

opu~ata ideal6gicamente el merxlema. Aai el gurpo dirigente Lu-

ohe menoapreciaba particularmente al pequeMa Partida Obrera 5o-

c1eliata da oriantaci6n marxista ortodoxa, no obstante que Mane!!_ 
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l•eno hubiern eetablecido relaciones con dicha partida en 1912, 

cuenda ~ste contaba con aólo una veintena de miembros regulares. 

Da le mieme forme la interpretación particular de la COM acerca 

de le Revoluclón Mexicana¡ consistente en su actitud de no part!. 

c1paci6n política, aunque ae unió a loa canetitucionaliataa para 

gerentizer le "unidad revolucionaria", aal como au creencia de 

que el enerco-aindicellamo, por al mlamo, implicaba la victoria 

da la revolución; la enfrentó ideol6glcamente con loa anarqula-

tee florsamaqonietea que reaidíen en loa Angeles, California. Le 

evldAnte hoetllided de la Ceaa hacla la intellgencia del PLM en 

exilia 1mpid16 un contacto oficial entre lee doa organizaciones. 

Aunque la Caae tenla como flnelldad Última la formación de 

una aocleded eocialleta, tambi~n propugnaba por objetivos máa l~ 

mediatos, abiertamente reformistas ( va que pretendía alcanzar-

loa en la leqelidad, por ele pacifica ), como por ejemplo: diam!. 

nuci6n de le jornada de trebejo, aumento salarial, programes de 

educa16n recianallste, etc. El tipo de demandas, ea! como le vía 

propuesta, resultó atractivo tanto pera los trabejadorea como p~ 

re el naciente gobierno conetltucional, lo que convirtió a la 

COM en la organización obrera m~a fuerte de la República Mexica

na. "Para f lnee de 1914 la Casa era demasiado grande y ae exten

día por todo el pala para que la dirigiera un acle grupo¡ le di

recci6n ea turn6 ~ 23 comitea, aln sueldo, manejados por aecret~ 

rica que eren miembros del directorlo nacional. El número de ai~ 

dicetoa afiliados sumaba entonces máa de 75" ( 6 ). Loa trabaj~ 
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dores urbenoe, ye orgenizedoe representaban el apoyo popular que 

requerían leA fuerzas conetltucionelietas, leales e Venustieno 

Carranza v e Alvaro Obreg6n, en contra de sus rivelea en provin

cia dirigidos por Francieco Villa v Emiliano Zapata. Obreg6n se 

oonvirti6 en el lazo de uni6n méa efectivo entre los canatituci~ 

nelletee v la clase obrera organizada. A pesar de aua declareci~ 

nea de tipo ~nerqu1ete, le Caae aprobó en 1915 la reeoluc16n de 

Quintero , Salazar, Gasea y el reato de loe dirigentes de Lucha, 

en el sentido de formar una "unldad revolucionaria" con el Go--

biarno en contra de lea fuerzas armedea campeeinae de la Conven

oi6n, obteniendo a cambio la autoridad total para organizar con

sejos obreros y eindicatoe en cualquier parte del territor1a na

c1onel. Adam~e de contar con el apoyo legal, la Ceea empez6 e 

aer eubaidlede por el gobierno burgués: "A principios de 1915, Q 

bregón ofreció -a través del Dr. Atl ( Gerardc Murillo )- una 

cantidad de dinero que la COM ecept6; empez6 allí le larga tre-

diclón de aceptar financiamiento gubername~tal con la consecuen

te pérdida de independencia" ( 7 ), El pacto entre gobierno y 

COM se selló con la contribuci6n, por parte de la Caae, de 7,000 

hombree pera derrocar a Vllle y Zapata. Reeultebe entoncee que 

el gobierne cerrencieta y loe obreros orgenizadca en le Cesa ca~ 

pert{en loa miamos intereses reformiataa liberales cristalizedoe 

en le Revolución Mexicana. El gobierno burgués de Carranza "envió 

un considerable contingente de repreeententee que ee dietingíen 

por au actitud de eimpet!e hacia loe movimlentoa leborelea, en 
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loe que ea encontraba el ex magoniate Antonio I. Villarreel. Loa 

miembros da la C"ªª y eue huépedee oyeron una serie de discursos 

sobre le "revnluo16n proletaria" y el enerooaindicelismo que hi

cieron Rold6n, Hu1tr6n, De le Vaga, De le Colina y otros. Loa d!.. 

legados gubernemsntelee no parecían intimidados por la ret6rice 

radical de le dlracci6n de le Cesa y reiteraron ente loa obreros 

raunidoe le naturaleza social de le revolución constitucionella

te, y qua loe deseaparadaa condiciones de vida y escasez alimen

taria qua sufrían loa trabajadores urbanos eran la preocupación 

primordial del nuevo gobierno. Pedían el apoyo de le clase obre

ra pare el •gobierno ravoluclonario', que, efirmeben, actuaba en 

nombre da le clase obrera" ( 8 ). 

El hecho de que le Case ae identific~re con loe conetituclg_ 

nelietae se debió, indudablemente, a le falte de programa polit.!. 

ce proletario. La hegemonía conetitucioneliate fue posible gre-

aiaa a varias confusiones te6r1co-ideológicae de le COM. En pri

mer lugar, la COM nunca pudo concebirse coma repreeentente de u

na clase social específica, puesto que ae asntis atraída por el 

jacobinismo burgués de Dbreg6n ( quién presionó a Carranza e fo~ 

mular loe decretos mi!ie liberelea da le Constitución ) ; mientras que, 

el mismo tiempo, ea suponía distinta y superior al campesinado. 

Tredlolnnalmante, loe nbrerne ea sentían miembros de la cluded • 

con eooeeo e mejerse niveles dP vide en relación con loe campee.!_ 

nea, puesto que gozaban de servicios y ciertos privilegios que 

ne compartían loa grupos indígenas y mestizos del campo. Por este 
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rez6n, el prcleteria~o urbano nacional deaaroll6 el prejuicio r.!!. 

oiete en contra del Indígena. As[, por ejemplo, Roeendo Salazer, 

uno de loa prlnc1pelee dirigentes de le Cesa, había declarado: 

"no es el casa luchar por loe 'indios' de Moreloe y Tlexcele, po~ 

que le hipocrec!a se refleja en aue mismas caree" ( 9 ). 

En segunda término, el anarquismo de le COM le hc!a ver co

mo eoepechoae y decididamente reaccionaria cualquier actitud re

ligiosa. En este sentido, le tendencia clericaliete del zapetie

mo choc6 con le poeic16n ideal6gica de lo Casa. Le entrada vict~ 

riaee de Zepete a le ciudad de México en noviembre de 1914, re-

eult6 une daeiluci6n pare loe militentee anarcoeindicelietee, ya 

qu~ reconcoi~rnn que lne zepatietae, lejos de eer loa demoledores 

de le moral burguesa y le propiedad privada, eren campesinos que 

humildemente se acercaban a las rices pare pedirles pan a alguna 

limosna, en nombre de Dios y la Virgen dP Guadalupe. Por tales 

motlvca le Casa encontr6 justificado su acuerdo con Cerraneze. 

Si blen con la fundación de la COM aparece r9elmente en Mé~ 

xico el movimiento obrero organizada, fue también a raiz del 

"plan rla nuadnlupe" sn rehrerc de 191~, que ~eta ee conformó cerno 

une fuerza política e favor del Estado, ellrninéndcee es! todo a~ 

puesto anerqutamc. "Con ella, le t~ctica de clase ea abandonada, 

rebej~ndnle e la adm1nietrac16n, es decir, el compromiso, 

el arreglo de lee problemas obreros en le edminietraci6n ( del 

Estado ), ein permitir a le clase obrera la participación direc

ra en la reealuc16n de eue problemas" ( 10 ). 
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En 1915, ente lee dlflculetedea econ6m1cae de loe obreros y 

lon trlunroe mlllteree de loe conetituciona11atee, le CDM adqu1-

r16 eu mayor fuerza. Le ~nnfien~e 1nvad16 e lna líderes enerco-

elndicelletee, quinas llamaron abiertamente hacia la conetrucci6n 

de la nueve sociedad libertarle. Se eacucheben diecureoa como el 

aigulantm: "CcmpeMerce; el comunlemo nea llame. Hacia ~l deben ir 

todos lee oprimidos, tedas loa que de corez6n sientan come noeo

trce que con le unificeci6n de todo el elemento obrero tendré 

que marchar vcrt1gincccmente le verdadera libertad. lle Case del 

Obr"ro Mundial abre le breche! IPuee hacia elle nueetroa paeoel" 

( 11 ) • 

El 13 de aat••bre del mismo aMo ee ineugur6 le Escuele Raci~ 

nallate en lea orlclnee de le Ceee, ubicada en Mctollnia No. 9. 

Le Eaouale eignif lcabe para le CDM el control del proceso educa

tivo de loe abrerce, orienténdoloe bajo lee ideales "libertario 

aocialiatee". 

Forteleclda par loe logree cbtenldoe, le Case conatituypo ~ 

ne verdadera alternativa pare loe obreros, quienes demostraron, 

•ntrn 1915 v 1916, un ~rnrln de combetlvided y militancia nunca~ 

gual"d" an ml trenecuran 11" nu~atre hleturto. Anta le lntenelfl

cec16n del poder proletario, el alarmado presidenta Venuetieno 

cerrenze diaolv16 y daeerm6 al 13 da enero de 1916 e loa betall~ 

nea rojea, une vez ooneolldadc en el gobierno. Nuevamente ee de

aerrcll6 le política represiva contra le claee obrera, bajo el 

principia de qua, ei le Revoluci6n había deatruídc le tiranía c~ 
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piteliate, no iba a permitir la tiranía del proletariado. Al ev~ 

dancieree el carécter burgués del nuevo gobierno, atocigadoa por 

una ola da repreaíon y crlaia económica, loa afiliados a la COM 

an al D. F. deeidieron estallar en huelga. "En lea primeras horas 

de la maMana del 31 de jullo de 1916, la luz, el teléfono, loa 

tranaportee públicoe, el aqua potable y todoa loe demée servicios 

públicoa en el érea mayor de le ciudad de México, dejaron de 

funcionar. Cerraron lee fáhricae y lee tiendas pequeMaa. Loe ca

si noventa mil miembros huelguietae de le Case suspendieron todas 

lea actividades normales en al Distrito Federal" ( 12 ). Inmedi~ 

tamenta Carranza ecue6 a loa integrantes del Comité de Huelga de 

"traidores a le patrie" y arden6 su arresto, mientras que la gea 

darmeria montada atacaba, golpeaba y disperaabs a la muchedumbre 

raunida en la sede de le COM. Al die siguiente, Carranza decietó 

la lay marcial a lee S p.m.; edaméa decretó pena de muerte pera 

loa trebejadarea que hicieran o secundaren movimientos de huelga. 

Consecuentemente, el fin de la Cesa llegó el 2 de agosto de 1916, 

cuenda el ej6rc1tn tcm6 la cluded de México, ocup6 les oficinas 

de la COM y arrestó e eue líderes. 

Fue el Frsceeo de le huelga general lo que evidencio la inE?_ 

peretivided de la estrategia empleada por la COM, ye que, por un 

lado, limitaron le huelga al área metropolitana por no contar 

con al suficiente apoyo en provincia; mientras que, por otra pe!_ 

te, loe enercoaindlcalietas no tameron en cuente el poder polít!. 

ce rn111ter del Eatedo, ea! como eu aapncidad organizetive pere 
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o8randaraa. 

El gobierno carranclata derrotó la ex~eriencie de cuatro a_ 

Moa da lucha de la Caaa mediante la utilización de rompehuelgas 

vanidoa da fuera de la.ciudad de México, la reinstalación, por 

alamantoa del ej,rcoto, de le enengle el,ctrica, el arresto el 

Camita de Huelga, la prohibición da reuniones en la calle y el 

daoreto da ley marcial. 

Darrotade la Caae, le "ideología oficial" de la Revoluc16n 

Mexicana ~mpP.zó a rteearrollarne, al obtener el control guberna-

mantal del movlmianto. Loe liberalaa oonetltucionaliataainterpr~ 

taran la propia huel~e de 1016 como un logro revolucionario. Al 

raepecta el Dr. Atl axpree6: "la huelga declarada hoy no ea, c~ 

me muchos han pretendido, la manifeetac16n de un daecontento en 

centre del gobierno emanado de le Revoluc16n, eino une coneecue~ 

oie de loa proncipioa proclemedoe por ese miama Revolución" ( 13). 
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2- Inrluancie de le Caae del Obrero Mundial 

La Casa del Obrero Mundlel fue el semillero más importante 

de líderes populares mexicanos en le década de loe veinte. El i~ 

pecto de le Revolución Rusa y le ideología nercoeindiceliete de 

la COM propiciaron movimientos eocielietae en todd el peía. Sin 

embargo, fueron tres lee menifeetecionee mée redicelee; el gobieL 

no nocleliete de Acepulco, dlrlgido pnr Juan R. Escudero; el PeL 

tido Socialista de Vuoetén, encabezado por Felape Cerrillo Puer

to y al Sindicato Inqulllnerlo de Verecruz, organizado por Her6n 

Proal. Loe tres acontecimientos simultáneos, además del mome~ 

to histórico, compartieron un origen común: el conocimiento del 

anarquismo de Proudhon, Kropotkin y Bakunln, y del marxismo ( e 

través de le Revolución Ruee ). El periódico megoniete Regenere

~ rua el concientlzador de eetoe movimientos: e partir de sus 

p6g1nea, el pueblo mexicano ea spropi6 de lee idees de Lenin, 

Troetki, Marx, paro enbre todo de Proudhon y Kropotkin. Tal mez

cle indiecrimtnede de posiciones giraba en torno del ideal eoci~ 

liste, como une sola tendencia, pese e que en Europa, en le Pri

mare Internacional, Marx se había enfrentado en contra del mutu~ 

liemo proudhonlena y, en le Tercera Internacional, Lenin discre

paba ye da Troetki. Por eso, aunque en el peía se utilizare el 

discurso marxista, e incluso loe jóvenes generales victorideoe 

de le Revolución Mexicana emplearen une freaealogíe de izquierda, 

no es tenía oler~ le axpliceci6n teórica que permitiere le tren~ 
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formeol6n eocieliate de México. Más eón, algunos grupos peque"o

burguBAl!lll r!!dlcelizfldns Allpnn:!an que la revoluc16n sovllítica era 

la tendencia "natural" de IA Revoluo16n Mexicana. Loe mexlcsnoe 

y lea propioe rueca llegaron a Mefinlr como similares e la revo

luo16n socialista rusa y a le revoluci6n democrático-burguesa n~ 

oionel. 

Le falte da'un enélieis global del proceso revolucionario 

da 1910, perm1t16 distintas interpretaciones sobre él. Así unos 

lo ldentifioeben como un nroceso burgués, mientree que a otros 

!me p11ran!e socieltata. Aunado lo anterior al peso que había co

brado el papel del caudillo durante la Revoluci6n, se produjo una 

poa1c16n ldenliats de loa dirigentes, que al asumir completamen

te la direcci6n de sus organizaciones, descuidaban la preparaci6n 

te6r!co-polítlca da loa militantes, propiclando con ello la die~ 

luoai6n del movimiento a su muerte. Por otra parte, el localiamo 

de lee man1fastac1onee ravoluoionArias en Acapulco, Yucatán y V~ 

reoruz condujo al debilitamiento y exterminio da sus orgenizaci~ 

nee. 

Bajo aeta perspectiva debemos analizar al movimiento eecud~ 

rieta, el del Partido Socialista de Vucat~n y al inquilinario de 

Varacruz. 
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Juen R. Escudero y el eccieliemo en Acepulco. Juan R. Escudero 

nec16 y v1v16 en el puertn rte Aoepulco, luger que por aue carec

tmr!at1cee geogréf icae permanec!a completamente a1aledo de la o~ 

pltel del ,aatado y del pala.Por tanto, el proceso hlat6rioo del 

puerto ere, en gran medida, ajeno al <le! reata de le naci6n. La 

aprcpiac16n de la tierra, lnduetriaa , comoercica y transportes, 

por trae famtliaa eapaMolaa, recuerda aspectos feudales. Loa ho!E_ 

bree eren alervoa de loe patronea y estaban impoeibilitadoa pare 

oontrarrentar eu dominio econ6mico. Ante estos clrcunotcnclao el 

joven Juan Escudero, vi6 en la Revoluci6n Mexicana el movimiento 

liverador de au provincia, movimiento que ciertamente liberarla 

de la esclavitud ( podríemoe llamarle feudeliata ), pero que no 

ncnolderabe le dleoluci6n del capitallarna ( ya predominate en el 

reate del pa[a ). La diferencia de modelas productivos, es decir, 

de circunetanciaa hlat6rtcas, no Fue ni siquiera intuids por Es

cudero. Así, él pretendió Formar une sociedad eccisliets con ba

ee en la Ccnat1tuni6n de 1917. Psra entender eats aparente con-

tradtccián, tocaremos olertaa aapectoa importantes de la hiato-

ria de le Formaci6n del ónlca gobierno aaclalleta en nuestro 

paia. 

Juan R. Escudero eotudl6 en les Angeles California alrededor 

de 1907, donde, al parecer, conoci6 a Rlcsrdo Floree Mag6n ( 14 ). 

Trae eu regreso a M~xico, que se aitóa entre 1907 y 1910, Juan 

mmpez6 su labor política, lo que lmplln6 que fuera expulsado del 

puerto da Acapulanen 191], deepuée del cuartelara de Victoriano 

Huart", por organlzer a leo poaoadorea y eatl~adorea acapulque--
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Mes un le Liqa de Trebajadnrae de e Bardo y Tierra. En el daeti~ 

rrc Eecuderc aprcvech6 pAre establecer contacte ccn lee líd~ree 

de le Ceas del Obrare Mundlel, tretendc, entre ctroe, e Her6n 

Praal, quien encabezare el mcvimientc inquilineric de Verecruz: 

supuestamente también ccncoi6 en le COM e Felipe Cerrille Puerto 

( 15 ). Escudare regree6 e Acapulr.c ccn el triunfe de le Rmvclu

c16n Maxicana, inmediatementa después de prcclemede le Ccnetitu

c16n da 1917. Ambos hachee coincidentes can le Revclucl6n de Oc

tubre en Rusia. ·Loa pcetuledca bolcheviques llevan e f scuderc, 

aGn nin canecer el marxlemn, e identificar cerna prcpice lee lde~ 

las de Lanin. En aus discursea Juan Escudera nunca olvidaba men

cionar el logro revoluclonario ruso el convertirse en lB primera 

aooledad eooieliete. De tal mene~e se identific6 con loa ideales 

acvléticce, que ea la conocía como el "Lenin de Guerrero". Al 1-

quel qua loe bclcheviquea, aunque llmiténdoee a un solo puerto, 

Eaoudsro emprnadi6 la arganizec16n popular pare transformar au 

pr~vlsnciA. 

El 7 de febrero de 1910 nace el Partido Obrero de Acepulco, 

cuya programe ~e Menten1e dentro de loa límites de la Conetitu-

c16n del 17: postulaba, básicamente, das demsn~ea: 1) rleR1gnec16n 

deraaorétlce de lea autoridades, y 2) respeto a le jornada de tr~ 

baje de 8 horas estebleoids legalmente en toda la repGbllca. 

El 6rgano de informan16n del PDA era Regeneraci6n, publice

ct6n influida, obviamente, por el perl6d1co magonieta del mismo 

nonbre y del cual abrav6 le ideologfe esouderlata. El primero de 

mayo el POA entra en le~ont!enda electoral aliándose a favor de 
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Obregón y, consecuentemente, en contra de Carranza. En diciembre 

da 1920 al POA gana lea alecciones, tomando posesión del Ayunta

miento al 1 de enero da 1920. El nuevo gobierno socialista se 

centró Fundementelmenta en tres aapeotoa: servicio público de p~ 

lic!a, higiene municipal y promoción de Formas organizativas pa

re la deFanze de la economía popular ( e través de coop~rativae 

de producción y da consumo, así como estímulos e talleres que pr~ 

dujeran materiales baratee y gestiones pera fundar colonias egri 

celas). Este último punto refleja fielmente le organización rusa 

de loa acviete. En loe maaaa Finales de 1921, el "alcalde bolch~ 

viqua", adam~e de publicar un nuevo periódico f!. maf'lana !..!Ll.!!. ) , 

formó un tallar pera fabricar bolsas de papal y cenaetee, organ~ 

z6 una cooperativa de paacadorea, mont6 une cooperativa de cona~ 

me qua comprare directamente a loa campesinos sus productos y º!'.. 

ganiz6 un nomlt6 para fundHr una Colonl~ Agraria a partir de la 

eKpropiac16n de algunas hsr.iendea eepaf'lolaa, e inició une campa

f'la alfabati2edora ( 16 ). 

A pesar de la slinza del POA con el Partido Liberal Canati

tuclonaliata ( obregoniata ) y da que en un primer momento Obre

gón raapatara las accionas da Escudero, r.uando el eocialiamo se~ 

pulquef'lo representó un verdadero peligro, no e6lo pera loa aapaf'I~ 

lea duaf'loa del puerto, sino para toda al país, Obregón negó la~ 

yuda,tanto económica coma política, al gobierno eacudariata. La 

ldanlcg!a eoc1allate da Eenudaro na encajaba en ningún programe 

política burgu&a. Por neto, incluso durante el enfrentamiento en 

1923 entre Obregón y De la HuRrta, cuando el POA decidió apoyar 



89 

, e Callee cerna euceecr de Obregón s la presidencia, el gobierne 

acnielieta anapulqueMc ee qued6 acle. El 21 de diciembre de 1923, 

con el beneplácito del gobierna federal y del capitalina, ruaron 

rueiladoe loe hermanea Juan, Felipe y rrenoieco Escudero, termi

nando junto con ello• el mnvimientc eccialieta acapulqueno. 
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El Pertido Socieliete de Vucatén. Vucetén, por au alejemelento 

físico d• la metrópoli fue eecenerlo del gran movimiento social!.!!_ 

ta dirigido pcr Felipe Cerrillo PUerto. Las ccndicionea de mise

ria y opresión en lea que ea hallaba el pueble, incluso después 

de la Revolución, eran tales que lee hacendados, considerados le 

"oeste divina", tenían derechn sobre le tierra y eua trebejado-

rea. Aa!, le aprcp1aci6n de lee tierras de cultivo implicaban 

tambi~n la aprcpiaci6n de loe indice¡ llteralmente éstes eran e.!!_ 

cl~voe da lee her.endndoa que fungían como aeílorea feudales. La 

embin16n política de loe terratenientes yuoetecoa produjo varios 

intentes eaparatistee. Por la cual Carranza, al triunfe de le R~ 

voluci6n, envió al general Salvador Alveradc, quienentr6 triun-

fante a M~ride el 19 de marzo de 1915. Salvador Alverado, como 

varice jóvenes revolucionarios, tenía influencie megcniata. Pera 

él le Revclucl6n Mexicana esteba destinada a eliminar el derecho 

e le propiedad privada. Igual que Ricardo Florea Meg6n, basaba 

eu ideología en el supuesto de que lee hembrea debían poseer la 

tierra comuniteriamente. Unn de aua primeros decretos, Formulado 

el 9 de diciembre de 1915, eatablec!a que "nadie ea propletarlo 

de le tierra, como nadie lo ea de la luz e del aire" ( 17 ). Nat~ 

relmente ésta ere une interpretación muy distinta de le de Cerra~ 

za, así que el presidente de México derogó tal decreto el 18 de 

enero de 1915. Con el fin de organizar le npoeic16n e lee terra

tenientes, Alvaredo fcrmó, ccn el apoyo campesino, lee Ligee de 

Heaietenoia. En esta tarea se relaciona con Carrillo Puerto y ju~ 
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toa rormen en 1918 ( cuando Carranza va habla deatituído del po

der a Alveredo ) el Partida Socialista de Yucatán ~ partir de 

leo Ligas da Rea1otencia ( 18 ). 

El Congreso Constitutivo del Partido Socialista de Yucatán 

oa ver1Fic6 en Motu!, Ve., bajo le direcci6n de Felipe Cerrillo 

Puerto, En él se postuló que le Revolución Cnnatitucionaliete ere 

acorde oon el "aocialiomo". De tal rorme, Carrillo Puerto mante

nía como posible la conalllsc16n entre el goblernn conetltucio-

nel y el Partido Sor.lallsta del Sureste ( 19 ), pues consideraba 

qua embaa buscaban el beneficio del obrero y la aupreai6n de la 

axplotao16n por parte da la clase capitalista. El proyecto polí

tico del PS de Yucatán era la eliminación del capitalismo, aun-

que eln saber cómo realizarlo. Hablar de aoclslismo no remitía e 

algo de manera precias; el slgnificedo del socialismo fluctuaba 

entre poeicionea anarquistas, marxlstae, racionalistas, etc. Por 

ejemplo, en el Congreso de Motu!, como quinto tema ae hebl6 de 

le necesidad de Fomentar une nueva educaci6n e partir de le ea-

cuela eooiallata, a le cual se edant1fic6 con la escuela rscion~ 

liste, ye que embaa eran coneideredea escuelas para al trabajo y 

contrarias a los principios capltaliataa. Con la lntenci6n de a~ 

cen7.ar dinho objetivo debía crearse, en Mérida, la Escuela Nor-

mel ooolallete, que entre otros puntos proponía: 

- le aupraa16n de exámenes, castigas y recompensas; 

- que loa oonoolmiantos de aplicac16n inmediata ea adquirieren en 

huertas, tHllnrae y gablnntee de exper1mentac16n, y loe oonocl 

mientoe de le vide oocial en la Escuele, creada con lea prácti--
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caa llbartarlae; 

- que ln ciencia estuviera al servicie del trabajador. 

Al respecto, la Srita. Elema Torree declaraba: "eu bese ( de 

le Escuele Normal Socialista ) tendrá que ser le libertad.Sus m~ 

dice le moralidad del deeerrollo vital. Sus tendencias, la remo

ción de lee aienciae de le eociplog!e ( eic ) y particularmente 

le ática bellamente hermanada con la estética" ( 20 ). 

Dantra de ente interpretación ecléctica del socialismo se 

encentraban también pcslcianes tendencielmente marxistas. Se ca

cnr.fe ye n Mnrx, puente que el novena teme del Congreso era le 

n~lebrac16n, el 5 rle mevo, del ~niverearia del fundador del Par

tido Sacielietn ate ) Carlas Marx, así la teoría marxista e6lo 

se dejaba sentir en algunas aspectos y este de manera muy somera. 

Aunque ea destacare la importancia del cnnaclmienta coma Forma-

dar de ·la conciencia da clase, aún na ee precisaba que tipo de 

conocimiento era este. S6la se apuntaba que le ignorancia era un 

peligra politlco y econ6mico, siendo le "educación" ls que hería 

conclentee e loe individuos, evitando con ello que Fueren errae

tr~1Jna por la raer.cl6n. El plan eacialiate de la aducect6n, pro

pueata en Motu!, nantenía loe aspectos: 

1- deBr.erter pro.Juicios propiciados por maestree oficielietee; 

2- propiciar el conocimiento de que le libertad política ea mitc 

ein le libertad econ6m1ce; 

3- formar en el puebla el conocimiento de eu ccndic~6n social, 

BBÍ cama le de eue cpreearee. 

Cama ee le r.ancepc16n marxista está presente en el Primer 
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CongreRn, eunqua de forme dlfuan. Sin embargo, en el Segundo Ce~ 

l]rono eota tendencia ea convierte en dominante. El Segundo Congr~ 

no Roclrtliete, r~elizedo en Izamol y convocado por el Partido S~ 

cieliete del Sureete ( resultado de le fusión del Partido Socie-

11 e ta de Vucatén y el Partido Doclalieta Agrario de Campeche ), 

tuvn luaar el 19 de agosto de 1921 e 21 ) bajo el leme magoniats 

"Tierra y Libertad". Tanto el Congreso como el Partido esteben 

adhnrldon rt l" CROM. Lo carecterlntico de eate Congreso ea le i~ 

l'lurJnrll.rt dnt . .,1·111in11nt11 rfnl 111Hrxl11111a, dF? 111 llevolución RueH y le~ 

tlllr1tcl6n dBl concepto " comunlate " 

Ve entes del Congreso en Izamel le URSS entabl6 pléticee con 

el gobierno yuceteco con el fin de comprarle au producción henek~ 

nera, ante un posible boicot norteamericano. Mee no fueron unic~ 

mente relaci6nee de intercambio mercantil lee que se establecie

ron entre embae naciones, sino que Vucatán conocía y admiraba la 

politice de la Unión Soviética, e tal punto que en el Segundo Con 

graso oe habló de le elevación del nivel intelectual y moral de 

len eonlaliataa mediante la escuele ( a ejemplo de le rusa, con 

Lunetcheraky noma ministro de aducec16n ), la emanclpecl6n feme

nina v le inataureoi6n de un peri6dico eocielleta ( 22 ). 

El punto llII en Izemal coneieti6 en determinar lea finalida

des comuniataa que, desde el punto de viste agrario, lnduetriel 

y ecnn6mico, d~b{an peraegulr lea Llqae de Realatencia. Con tal 

fin v elguiendo la teoría marxista, eón cuando resultase "ut6pi

ce" nn aee momento, ee rAeolverian loe problemas del tr~nalto de 

loe rnadloe de prorfucc16n e manca del proletariado ( 23 ). Aaí, 
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al nltl'lme cepiteliete se eustltulríe por el lntercembio de los 

productos de lee dletintae egrupnclonee productores, dueMee ye 

de eu producnl6n. El proyecito político del Segundo Congreso ere 

nvltar le explotanl6n del hombre por el hamhre a partir de les~ 

preei6n de le propleded prlvede. de le tierra, concepci6n eintet~ 

zeda en el lema "Trebejo libre en tlerra libre". El gobierno eo

cieliete hnbrla de socializar loa eervicloa póblicoa manejados 

heate ase entonces por empresas prlvedaa, como trnvíae, luz y 

ruer7B al6ctrlce, etc. Le colectivizaci6n de servicios se reali

zer!M rior ln nnmpre de nontratoe o au inc1emnl.zaci6n. No aa! la 

noclA11zenl6n de lne medias de praducc16n: "Para realizar el tr6~ 

sito de le propiedad privada de loa medios de praducci6n a la pr~ 

piedud r.:omtJniterln aa tienen que expropiar sin indemnizaci6n. E.!!_ 

to aerA poALble mediante el articulo 89 y la frecci6n VII del a~ 

t!culo 2? conntitucionel" ( 24 ). Por tanta, coma punta VII del 

Conqreno ea eaent6 la necesidad de estudiar y fijar loe medica 

peri'! que le riqueza agrícola e induatrlel del Estado fuera paee~ 

da a manoe de len Llqee de Resistencia, hasta controlarla en su 

tntnlidad. El Partido Socialista del Sureste estaba ya, en su 

8P1q11n1jn Cnnqraeo, cnnPJciente del papel del Estada burquP.e emanado 

de le Revolucl6n Mexicana. Eato se demuestra en ls declareci6n: 

"le burgueele ee npoder6 del Gobierno, se hizo econ6micamente p~ 

darose, destruyendo el dominio de la nobleza y el clero". El po

der burgu6e, lejos de debilitarse o tender al eocialiemo, como 

panaeben otrAe organlzecionea de izqulerda en eae memento, se 

coneolidebacade vez m6e en tcdo el pele, lhcluyendo Yucat6n. Se-
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gón el Pertldn Socialista del Sereats, "se hsbís cometido un e-

rror Al suponer muerta la hidra, cuando no eetá sino llgerlsima

msnts herida". Así, el aocisllamo en le península se encontraba 

frente e une poderosa reacc16n empaMada en destruirlo; sin emba!_ 

go, el Fin del cepltelinmo era el que eatahe pr6ximo: "el Estado 

oap1tal1ate debe desaparecer por dos razonea: a) porque ha con-

clutdo au mlei6n hiet6rlr:a, v b) porque la humanidad que trabaje 

esf lo deses" ( 25 ). 

l.n edhF1n16n rll'll PF1rt;ldo Sni:lnlletti del Sureate a la Tercera 

Internacional as dlacutl6 comn punto nómero catorce, bajo las p~ 

n•nclan rls Junn Rico, Manuel Méndez Blen~lo v Lula Torregroaa. 

Anta el problema de el "el Partido Soclaliata de Yucatén y el Pe!. 

tida Soclsl1ate Agrarla de Campeche ¿dehen o na adherlrse a la 

Ill lntArnnai<1nal?", la r:omir:l6n dictaminadora decler6: "La rev!:!_ 

1uc16n social está sFsctuéndoae. No es Rusia el ónice país que 

~et~ enfrantendo la trenaFormaci6n. Entoncea, lpor qué adherirae 

s la !Il Internacional v no patentizar un más amplio criterio, 

diclr.ndo qua Fil mn11lmiento ohrero de VucAt~n esté da Ar:uerdo con 

trido obrertamo organizado de la orbe? " ( 26 ). Y contlnóa: "el 

Partido Sor:islista del Sureate no ae adhiere a la Internacional 

Comunlnta de Moacó, Bina que declara enfáticamente eatar de acue!. 

do con todoo loa movlmientoa encaminadoa a la tranaFormaci6n so

cial dal universo" ( 27 ). El viraje obeder.16 a la preoi6n del 

preRldente Callea v eu Ser.retarlo de Gobernaci6n obreg6n ), P.!!. 

as e que en 1920, en vísperas de lee eler:clonee, amboa habían d~ 
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do ou apoyo nl Partido Socialista de Vucatán en detrimento de su 

propta pertldo, el Partido Liberal Constitucionaliata, que n Vu

netlín repraaenteba e loa hacendados. Esto responde a los claros 

intareaee oepitalietae de loa gobernantea, quienes una vez en 

al poder Be aliaron abiertamente con el imperialismo norteameri

cano. 

r l. cln t'1tllrerr1 d11 1'J:'~ rall.p•t r.urrl lln ruerto aAumilí la 9!;!. 

berneLura da vuoetán, trensformendn rHdlcnlmente le legalidad de 

la anti.dad. Le pansa naclnnel y mundlnl enmantaban con alarme loe 

suoesoa en lH península; se conalderaba que Vucat~n era el prl-

mer tnrrltorla comunista de Amárlca, es declr, le segunda rep~-

blioe ooviátlca. Las "Jueves agrarios", loa "lunes rojos" y los 

11 beutl. ioe aoc1.alieteia" llamaban le etenni6n de todos, pero, pri!:!_ 

c1pelmente, la emotiva cermonla de lee bautizos socialietee con

deneahs le nueve moral comunista. "Esta ceremonia consistía en 

Le preaenteollín del nlnn, completamente desnudo, sobre el cual 

00 dejabe caer una lluvia de páteloa rojos¡ el oficiante pronun

clebA un breve diecureo y al final de le ceremonia todos cante-

ben 1La Cnt0rnaclone1l!, 1 La Mareellee& l 1 Los Hijos del Puebla', o al

gón ntrn himno revolucionario" ( 28 ). Sin embargo, todo este mo 

vimlantn deeapereci6 con el fusilamiento de Carrillo Puerto e ma 

nos dn trapea delahuertietas, acaecida el 3 de enero de 1924. 
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Her6n Pronl v el movimiento lnqullinario de Veracruz. Influido 

por P.l PLM y la CDM, surge en Veracruz, al mismo tiempo que en 

Vucnt&n y Acepulco, un movimiento soclslista ain precedentes 

M~xlco ( 29 ), encabezado por el lider Her6n Proa!. 

DebJdo a nu participacl6n en la Marine, Prosl se relacionó 

en 1~U6 cnn el ~LM, da dnnrte Rdnpt6 el anarquismo. Cuan~o Harón 

Prnnl ea aatahleoi6 en 1910 cama sastre en Veracruz, el puerto 

arn ~e los prlnclpalea centras de rehell6n. En 1912 la Case del 

Obrero Mundi~l yH había creado ahí la Conrederación de Sindica-

ton ílhraroa, qun prstandla ser una aeoclacl6n "anticapitaliata, 

antlmllltarlata v snticat6llca•. A~n cuenda Veracruz fue el ci-

mlnntn del gobierno conetltuclonalleta, loa dirigentes mantuvie

ron su ~ctltud nrítlca frente al gnblerno. Va en 1919 la Federa

ci6n de Trabajadores del Puerto de Veracruz era una de las prin

c l rnl ea flllalea de la CGT can Proal en la di~ecci6n. 

Le unl6n de lnquillnon ne rarm6 el 3 de febrero de 1922, con 

-elnmentoo anarquietae de la CGT y sindicatos desertores de la 

CílOM. Prael reault6 electa prealdente del nueva sindicato. Adal

berto Tejada, uno de loe"gobernadores soclalistas de la costa 

del golfo", exaltado anticlerical, imbuidti por la corriente ana~ 

coelndlcallata y seguidor polltlco de Plutarco Ellas Calles, ap~ 

y6 le huetg~ ln~uillnaria en detrimento de los capitalistas. 

Her6n Proa! eelatl6 como representante del movimiento lnqu~ 

llnarlo veranru7ano al primer Congreao Drdlarlo del PCM, celebr~ 

do en enRrn de 1922. 

En vista de qua el problema de la vivienda era uno de los 
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m~n ngudoa en al peía, el PCM acordo ayudar al Sindicato Inquil! 

nerlo de Veracruz, peee a su flllacl6n anarquista y e la negatl

ve de eu líder a lnqreaar al partido. De tal modo al PCM y el 

movimiento !nquilinario establecieron una dlficultuoea relaci6n. 

Al alcanzar la suficiente fuerza µolítica, el sindicato inqu! 

llnarto reba76 eu marco de peticiones, iniciando campanas pera 

e~Lnblll~er y reducir loo nreclas de la comide y vestido. 

Sin embargo le nueve campana se vio retrezede por un confli~ 

to en la dirección entre le meyor!e nerqulste •antipolítice" y 

verlne miemhroe del nuevn Partido Comuniots Mexicano, que lneie

tia en que el mnvlmlento debería participar tanto en les campa

nee locales como nn lee naclonelee. Por otra parte, el Local Co

munista establecido en Veracruz trat6 da controlar las deeviaci~ 

nea de Pronl, pues liste afirmaba que 11 habla sido comunista e6n 

antes que Lenin. Pero en realidad una gran deficiencia suya ere 

no conocer ni loe textos snrquietea, ni mucho menos, loe marxis

tas. Tembién Joali Olmos, apoyado por nl Local Comunista, denun-

c16 loe melon manejos de loe fondos del Sindicato Inquillnario. 

Eetea dlfarenciaa dieron por reeultadn la salida de los comunis

tae y la daclnraci6n póbllca de Proa!, el 30 de junio, de que el 

eindicatn de lnqulllnoe ee mantendría •revolucionario, antipolí

t1co y genuinamente comunista• ( 30 ). 

lCu61 ara la idee de comunismo que tenía Her6n Proa!? Esto 

ea algo completamente obscuro. Siendo un hombre ignorante, con 

astudioa primarios unicamente, ee destac6 por aer un líder nato, 

participa en todas lee lucllae del puerto. Se calificaba e a{ mia 
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mo como comunlata; "en aua pr~dlcaa anunciaba el advenlmiento da 

un mundo ain amos, sin explatadorae, en el qua la propierlad ae-

ría un roba, en el que no hab~ía ~oblerno, nl leyes, ni policía ••• 

un mundo en al que reinarfa la igualdad, le fraternidad y el a-

mor libre" ( 31 ). 

Proa!, en plena auge de au movimiento, ae aprap16 de algunos 

terrenos baln!oa y anunció que fundaría allí le Colonia Comunis

ta. Aunque de ideología ahlertamente anar~ulute, cono~fa, por au 

impacto htatórlco mee na par aua ideas, a loa prlncipalee lfde-

res de le Revolución Rusa, aln percateree de lo contradictorio 

entre eus poalclonea. As! orqanlzaba mftlnea en donde ae forma-

ben grnadea aalumnas que recorrían lea prlncipalee callea de la 

ciudad, deafllaban nlRoa y nlílae veatidna de rojo, mientras que 

loo hombrea portaban grandee retratos de Lenin, Trotski y Baku-

nln, entanendo 'la Internrinlonal', 'La Maraelleee' y 'Loe Hijos 

del Pueblo' ( 3~ ). 

Podemos concluir que el marxismo ortodoxo, como teoría, fue 

deeconoclda por Proa!, peae a la reeonanc1e de le revoluci6n bo~ 

chevlque y a eu contacto can el PCM. Sin embargo, Proel apoyó la 

inlnlativa del PCM pera que el. movimiento inqulllnario de Vera-

cruz flnanclara aua ectlvldadea en el campo. En 1923 se fundó en 

la dluded de Jalapa, le Liga de Comunidades Agrarias del Estado 

da Veracruz, baja euapicloa del Sindicato Revolucionario de In-

qu111nae d~l Puerto de Veracruz, del gobierno de Lardo da Tejad~ 

y como cumlnac16n del esfuerzo da loa comunietae marxistas Ureu~ 

la Galv~n, Manuel Almenze y S6etenee Blanco. 
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3- Vlcnnte Lnmbsrdo Toledano 

En pObllcemente reconocido el hecho de que Vicente Ldmberdo 

Toledano eaa uno de loe marxistas mexlcanoe más influyentes en 

le hlstor1a del movimiento obrero nacional. Al referirnos a este 

hombre comn líder y como marxlsts, debemos reflexionar en su pa

p•l d~ lntelentual paralelamente a su m1lltancia eindical, ya 

que, como veremoe, eu particular interpretación del marxismo ob~ 

daca e su participación polítlna al Interior del Estado. 

Lombardo Toledano fue un intelectual proveniente de le pequ~ 

Mo burguesía; como tal, ae educ6 filosóficamente en la Universi

dad Nacional. Obtuvo grado de llcenclsturs en las carreras de FL 
loeofíe y derecho. La primera aproximecl6n el marxismo le encon

tremos precisamente en su tesis: fl_ derecho póbllco_v-1..!!_s~a 

corrientes .f.!}_oe6flcae, la cual euetent6 en marzo de 1919, para 

tit11lsree an deri;•nha. 

En este trebejo encontramos loe siguientes párrafos que pue

dan lndicernoe tanta el conocimiento que del marxismo se tenía 

en lee aulaa un1vereltar1ae por aquella ~poca, así como le visión 

daformede que del mismo hacían circular lee histories de la fil~ 

enría consultadas por Vicente Lombardo Toledano. 

Rnfiriándoee a la Jzquierds hegeliana, Lombardo Toledano s

rlrma que eeteba repreeentada por Feuerbech, Bsuer, Mex Stirnea, 

Leealle, Merx y Engela, fundándose e partir de eeteo pensadores 

corr1antee enarqulstee, demócrata socialJstes y humanistas. Tre-
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tendo da d1atlngu1r entre loe diversos princlpioe pol!tlcoa, me~ 

oiona la disputa entre Marx y Proudhon, en loa elguiantee térmi

noB: "haete para loe ajenos en cueetlonea aocielea ea conocida 

la contaetac16n de Marx a M. Prud-homme Bic ) quien había ee-

crlto aobra la filosofía de la miseria. El alemán sosteniendo su 

intrépido principio repuso: 'Mlseria da le Filosofía'" ( 33 ). 

Dlaarta, adam6a, aohre le teoría rle Marx, aclarando que m6e 

impo1•tenta que aue escritos menoreo y que f!. Capital ( 1867 ) , 

ea la "Cr!tlca da le Cléeice economía Política" (sic ) ya que 

en Rl prefacio de este libro se encuentra formulada "le concep

ción matarlslleta da la hlstorla". "Esta concepc16n hace depen-

dar la avcluo16n aoclal, política e intelectual, ~xclueivamente 

del cambio de lea relaclonee económicas, de lea fuerzas de pro-

ducnl6n material y del modo de producci6n. Con la técnica en el 

trabajo sobre ta nnturateza que constituye la base, cambia le a~ 

aupereetructura jurldica y polltica ••• " ( 34 ). LOmberdo piensa 

a Mara como un "naturalista", a la manera de Feurbach, Saint Si

mon y Lnula Blanc, quienes transforman el absoluto hegeliano (la 

Idee ) en mat·erlf'I. PAaP. a la confuaión y opasici6n t6rica, Lomba.!:_ 

do concluyó que "Marx ( 1818-1863 ) ( sic ), ea le figura m6a i~ 

portente en l~ historie de las doctrinas morales y políticas del 

alglo" ; eelrnlemo mencionó al Manifiesto del Partido Comunista 

come el documento prlncipel del siglo XIX. Estas dos afirmaciones 

lee sostuvo a partir de lea clases con au maestro Antonio Caso. 

F.a evidente qua al r.cnonimientc nel marxismo que tenían em

aoe en setn momento prcven!en de fuentes da segunda mano. Reeul-
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teibl!I que Cerno. como 1 oe dl'!mée profeaoree un! ver el terl ce. 1 gnora-

han el mNrxlemn. Lenta pnr la lmpoalbllldAd de conseguir publlc! 

cianea marxleLne en nepeílol. como por la averal6n que éste lee 

producle. On tal forme. Lombardo. en eu iporia de eetudlante. tsm 

poco pudo aprender gran coae eobra eoclaliamo clentífico. Sin em 
. . 

hergo. "Lomherdc mnnr.lon6 que en 1918 cay6 en-eua manos una uer-
'. ·•'' . 

alón eepeMcJn del 'Materlallemc y Empi~lo~crltlclemo' de V.I. L! 

nln. pero. r:omo le t.re1ducclón era 

verdadero contP.nlrtc" ( lS ). 

blen eu 

Como l1emoa eeílrdado. e.I merxJemc.:~;~\e·c~pi;icldod~.n:.Méxlco, 
aunque generalmente de manera lndlrectA. Oe~al aüe~t~-que sue 

. . 

r.:oncrnpt.oa bflelr:oe Pran empleados comuromenta en ·la freeeologla PE!, 

lJtlr:l'I de Je época. Va an 1922. en un nrtlr.ulo tltulado E!,~, 

Lombardo eustlene: "El meterlellemo ea falso. el anarquismo es L 
quelmante fRlao; pnro algo enclerren dn verdad en su fondo r.omo 

t.cdae l!!!B r1>.lvlndlt:ao:Jor1ee profundes de la humanldad en contra 

r:le aua ti renca" 36 ) • Aunque todavJa eln lenr a Marx, en fl 

.E.!.~E_i!!_'.!!!! r;:I!'. .1 ~1 !".f!!!!!_nr:J ó~o~ !:!~~.!E.E!i p11l1l l r.arla rro 1924. Lnmbardo 

hable de la lucha dp claeee y de loe mBlea del capltellamo. Pe-

ro no fue alno hasta 1925 1 r.uando aalsLJ6 a una ccnferencla so-

brP. urban 1 orno ero NuP.va York, cuando Lombardo tuvo .la ocecl ón de 

recurrlr e numnronnn blbllotnnae y lnhrerlae para recooller tpx

toe m~rxlatna en lnqlie, pueatn que en eae tiempo na ee dlaponie 

ria nue trerlur.nlonee al eaoeMol. Aaf empez6 a eatudlar, eutodlda~ 

tPJml'tnte. l.l'!a obran dn Moux. entre ellrrn El f~l, cuyoa tres 

tcmoe Lrerlujc e nu regreso. Entre 192~ v 1930 1 continuó con aua 



103 

eetudloe merxlataa. centréndaae hhalcemente en aspectos er.on6ml• 

en~ v flloA6rJr.aa; también estudió a Lenin y otros merxlataa. Pe 

ne ~ que doedn 1930. Lombardo ae conelderabe a al mismo como 

merxl~t.~;\'nc:mantuva en ningún moment.a r.ontecto con el Pertldo 

r:omúnf~fes¿: ;_: 

' ;;J"~~}2rip:~.~~· peal ción de. Lombarda ae rer!e.1e en au erticulo de 

• ~i;~~~~~l~~I'f :~~; ::: ;~ n :::: ::~ ::~:::::: m:: :: : : : :~::: '. ::: n :::~ 
t.i!lri'te': ei'.d~aC::anoclmlento del fundemen'tn flloe6flco del marxismo 

Í!e :mri.nl fleate el f 1 nel de e e te eecrl to cuando efl rme: "Samoa me::_ 

><latae; pero canalderemoe que hay más coaea en el mundo que equ~ 

llae pensadas en la flloaofia de Marx. Pensamos que sin ser el--

gulen. eln tener une pereonellrtad. sln trabajar cor le elevacl6n 

de une clase, uno no puede contrlbulr efectlvamente a la liber-

ted dPl mundo" ( 37 ). Contlnüa argumentando que el error del m~ 

terla11ama hletórlr.o ea no tomar en cuente Factores de orden mo-

rel que Influyen en loe econ6mir.oe, as1 como éstos influyen en 

les corrientes eaplrltualea y morales. 

Le r.laudlcacJ6n ante loa oaatuladoa radlr.alea del marxismo 

pueden observarse en el dlacurao que ante la Convención Obrera 

pronunclara en 1929: "Naaotroa eatamoa en contra de la dictadura 

dei cepltallamo1 eatemoe en r.ontre de la dlr.tadure de le burgue

sía. pero eatemoa también en contra de la dictadura de Rusia 

( ulc ) ••. tenemos ya bastante experiPncla, mée experiencia ( de 



104 

le ) que uetedae euponen; no lgnoremoe nade de lo que acontece 

en le luche social o el margen de elle. Sabemos que Rusia tuvo 

que retroceder deepuáa del derrocamiento de le burgueeie, ya 

qua ea v16 forzada e emplear le vieja técnlca de la organizeai6n 

burguaee pera poder vivir; aebemoe que no pudo apllceree e le 

conaepc16n ebetrecta de le vlde 1 forjada por Marx" ( 38 ). 

En 1932. Lombardo eecrlble semanalmente artículos en el 

periódico ~l ~n,!.\!.!!!..!!tl. eeumlendo deflnltivemente una paeiclón 

merxiate. El 23 dé julio de eae al'lo> oublicó un articulo llamada 

"El camino eet~ e le lzqulerdA"¡ ,1 cual fue repudiado por Moro

nes. oceaion~ndoee. a pertlr de entonces, le ruptura entre Moro

~ee y Lomberdn yJ pue~erlormente, le renuncla a la CROM de este 

Ól timo. 

Vllleeennr, también lntr.lectual de izquierda, relata que 

•al 11 de novlr.mbre de 1932 sostuvo une entreviste con Lombardo. 

"·quedando gratamRnta .lmprea·lonado por au oeraonalldad v cultura. 
~ . ' . . .. 
··ün.leaal'lor::\inml"nte: "En esa plátlr:e me dejó entrever loe amplloe 

y pro.f'.undoa conoi.;lmlentoe que ya ter.la de la teor:í.a'merxlsta,. ,al 

: .. l:i_len ii.r1 mavor qrado en loe aspectos flloe6flcoe v eoc!ológlcoe 
i ; ; ~ 

0que en el económlco~ ~ennta que ~unr.e llegó a dominar clenemente" 
···-:: 

( 39 ) . 

EractlvamenteJ an le década da loe treinta, Lomba~dc era me~ 

x1ata; pero a~l~rebe que en su ceso ello no impllcaba aer comuni~ 

te. En el m1amo el'lo dec\aró: "Seguiré alendo_, puse, radical mar

xista~ aunque no comuniate/ por ml r.onvlcclón hija también de 

mis aetudloe v mle obanrvenionea sobre e! panorama eoclal del mu~ 
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do. SeguJré aJendo 1nterneclone1Jete y combatlré el neclonellamo 

ah~uvlniete, trabajando en sume~ por el edvenlmiento de una vlde 

me.!nr, prevlo el cambio del alateme burgués lmperente" ( 40 ). 

r.ámo rH1pr1r11bn l"ll mer><I >1mn dnl nnniunlsmo na elqo Jnr.11mprP.n-

alble taárlcemante, ee un error producto de su lncepecldad pera 

eelmller crítlnemente el mHr><lamo comu marco teórico. Ael cómo 

error fue suponer que pare la revoluclón soclalleta se requería 

un Nlto nlval rte lnduetrlellzaclónJ pesP. e la experiencia eovlé

t.ine. Por tente 1megln6 "tres ceiueee prlnclpeles que contrlbuye.n 

"'la liquldscJ6n del réglmP.n cspltelleta: le luche de clases de~ 

tro de lee neclones de gran desarrollo lnduetrlal1 el antagonle

mo Jnterlmperlellete y le rebelJán de las colonias en contra de 

lee potencies extranjeras" ( 41 ). 

Tel concepclon de un "soclellemo evolutivo" ere acorde con 

le tredicl6n burguesa de le Segunde Interneclnnal. De tal forme 

el msrxJemo de Lombardo aálo puede comprenderse al Interior de 

la lfnee de la II Interneclonel y de la III Internacional~ dlrl

glds por Stalin, sel como por le Influencie de la ideologla em~ 

neds de le Revnlur.Ján Mexlcana. 

Lombardo~ como todo hombre de izqulerda1 esperaba el derru~ 

be del capltallamo v1 en conaecuencia1 el advenimiento del socl~ 

llamo. Esta cnnalderac16n fue el resultado tanto de su eccJón p~ 

11t1ca· el frente de varias organizaciones obreras como del en~lL 

sio rnerxiets dP. la realidad neclonel) va que éste e~a explicada 

s pertlr de de loa conceptas marxistas de lucha de clases e imp~ 

rlsllemo. Sln embargo, 111 estrategia para cumplir con dlcha mete 
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Ps lo que lo aleje completamente de une poelc16n cabalmente mer

xl ste. Le coneJJJecJ6n con loe Jntsreaea del Eetado burquéa, re 

presentado en el Gobierne Aevaluc1cnerlc1 le lleve e suponer e 

tal lnetitucl6n con e6lc como un ~rbJtro ( necesariamente neu--

trel ) eJno, m~e aún 1 como el guerdl~n de Jos derechos de loe 

trabajadores. Este error1 ten r.omún en loe líderes eoc1sl1etee 

mexJcenoe 1 es lnRdmlelble en alguien que ea denomJne marxista. 

Pero el que ea haya y ea le haya coneJderedo como tal, ea Jncom

prenelble ea se tome en cuente Ja pol1tlca del Frente Popular ln~ 

taurede en Ja URHS en la III Internsclonal 1 que hl zo osear por el 

enemigo, ye no a lee burgueélee neclonalea sJno e l~e burgueefee 

Jmperlellstae. Par otra perta, Lombardo admJtla qua le únlce pee! 

billded pera Ja Instauración del aoc1a1Jamo reeldle en le previa 

lnduetrsllzenJ6n del peía; ea decir1 en el pleno desarrollo del 

cepltellemo. Anorde con ello mantuvo una política colaboraclonl~ 

te, puse eegún ~l ese ere le tarea revolur.lonarJa por cumpllr. 

Lombardo ef1rm6 que "lee clrcunatencJes pare le revolución eocl~ 

lleta podías ser r.reedae en dos maneras esenclalee: 1) Promovle~ 

do en todas lee formes el desarrolla económlco de México. Eete 

deaerrollo egudlzeré las contredlcclonea béelcae entre produccJón 

eoclsl y sprapleclón prlvede1 lo cual se expresa en MéxJco esen

cialmente como contredJcclón entre el desarrollo de la agrlcult~ 

re y el deeerrollo de le prcducclén Jndustrlel~ y entre le pene

trenlón lmperlellate de loe monopolloa y el deeerrollo de la ec~ 

ncmfe neclonel. 

2) Promoviendo Ja eoliderlded y la ccnclencle de clase revolucl~ 
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nerlo da le nloae trabajadora 1 y Ja unJdad de eata claae con otras 

cleaea eocJaJna Pn emplln frente antJlmperlnllata" ( 42 ). 

La runcl6n de Ja aleae obrera ere conaolldar un frente de pr~ 

a16n pare elcanzer el deaarrollo económlco del paia. De eata for

ma, loa trebajndnrna nbtendrfan un mejnr atatua dentro dn la so

r.Jedad burguesa. Por lo tanto, el movlmlento obrero " na pretende 

abollr Ja proplednd prlveda contra la realldad histórica .•• no 

Re propone esumlr al poder p~blJco; espire a una sociedad sin e~ 

olotadorns. aln explotados; •.• no Jntenta jugar a le revoluc16n 

oacl~l nJ pretende edelenterae al destino hJat6rlco en une fo~me 

ebaurda y eln juatlflcaclón" ( 43 ). 

Reeultebe entonces que el Estado na ora centrarlo a loa lnt~ 

r·eaea proletar J aR,. s 1 no quP. coadyubabe a P.stoa. Así en ~t~ 

Alndl.,el !!!l Mñ~ 1926 ) puede leerse: "La lJbertad sJndical 

as. puna. en Mr'xlr:a, por el aentldo gramatlcal de sus leyes, un 

nuevo camino creado por el Estado para la emsnclpac!6n integral 

del proletarlado, v un derecho lomJtadn a la defensa de sus in-

tereeee matorlalPn, trat~ndoee del capltallsmo" ( 44 ). Cantln~a: 

"El Estada mexlnano acepta la dlvle!6n de la sociedad en apreao

ree y oprlmldas: pera na quiere canslderaree innluJdo en nlngQn 

grupo. Canaldere necesaria elevar y proteger lee condlclonee ac

tuales del proletarlado, heata colocarla en eltueción semejante 

~ ln del napJLaJ 1 en la lucha de clsaee; pero qulere mantener i~ 

tectN eu llbertnd de acción y au poder, eln sumarse a nunouna de 

lee nlesaa contendlentee pare segulr siendo flel a la balanza~ 

el mndlador y juez de la vida social" ( 45 ). 
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Le ldaa del Estado como "érhltro" eaclal forjada a partir 

d11 1 t1 ílevolucl 6n Mexicana y eceptede por Lombardo_,. ee reforzó en 

loa dohetna qua ee reellzeron entre 1928 y 1929 acerca de la re

forme Al ertJculo tercero conetltuclanal. Ante la comiel6n Lom-

berdo aaatuvo que México no era un peje absolutamente cepltalle

t111 por lo tente al gobierno podle representar loa lntereaea de 

le "Revolunl6n", ea declr, loe de lea cleeea obrera y burguesa. 

Terminó dJnJendo que no aceptaba que le luche de clase fuere le 

únJce manera de arreglar loe problemas en México. Respecto el e~ 

bltreje obllgatarlo del Goblerno, en cueetlón de huelqee,ee eue

c1tó unN violente pnJémlce entre el nnmunleta Slquelroe y el go

b1ernlnta Lombarda Toledano. "Slquelrae argumentaba que el erbl

treje abllgetarla dejeba totalmente d~semparedo el trabajado~ 

pues nuJJflcabe eu única forme de defensa que ere le huelga; mle~ 

trae que Lomberdo eflrmeba que el trabajador ood!e confiar en el 

gobierno" ( 46 ) 1 ya que éete elmbollzaba loe Jntereeee de le Re 

voluci6n. De modo que el erbJtreje obllgatnrio ea necesario, pues 

no ea un eimple juez quien falle en él, eino que ea un intérorete 

de le equlded en cuest1onea de trabajo. f.n cambio pare Slquelroa 

"le ceuea de lea dlvlelonea de loe trabajadores he aldo le lng~ 

r~ncle de lee eutarldedee en la orqanlzaclón lnterior de loa al~ 

dicetoa. PPrmltlr JB lntervenc16n del Estada en loe aeuntoa lnt~ 

rieres de loe slndlcetas$erla tanto como permltlr le deatrucclón 

de éstos" ( 47 ). Bajo le dlreccJ6n de Francisco Zamora,. en le 

"Comlsl6n Pro Ley del Trebeja", nuevamente se enfrentaron Sique~ 

roa y Lombarda. "El prlmern1 rechazando le leglalecl6n laboral 
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coma lnatrumento de dom1nao16n del proletariado: el aegundo 1 edoE 

tanda eue poeLurea ~nt1oamunletee 1 erlrmanda que era lmpoelble 

une revoluclón como la querían loe comunletae, que éstos estaban 

ruare dr la realidad y 1 lo que ere peor, que reclblen eue instruc 

clones en le valija dlplom~tlce de le embajada eovlética" C 48 ). 

Lee cantredlcr.lnnos entre teoría v práctica eufrldae por 

Lomb"rdo lo ohllgnran e le cantredlocl6n, a~n mayar, de conslde

reree merxlete, pero no comunlate. De ahl eu enfrentamiento able~ 

to non el PCM. Al reepecto, eecrlbló en eu articulo "El camino e~ 

&A n le lzqulerde" ( 1932 ): "Todo el mundo sebe que no soy comu

nlate1 y no soy comunlete porque me ligue e loe que temen al com~ 

nlemo; va no le tema, cama no le temo e ninguna generosa Idee, e 

ninguna ldee nueva. No soy comunista, como ustedes tampoco~ sólo 

porque creemos que le táctica de le luche del comunismo en México 

serle une táctico que freceeerJe. Sin embargo, ya diga que el ca 

mino esté a le Izquierda, na e le lzqulerda comunista, ni a la 

Izquierda qua vemos e lnventer: e la Izquierda que tenemos lmpr~ 

ae. pero olvldade1 en loe ESTATUTOS DE NUESTROS GREMIOS OBREROS 

DE MEXICO" ( 49 ). Cabria preguntarse cuál ea eete peeeda eacle

llete del qua Hable LomherdoJ pero vayamos adelante. En un dls-

cureo pranunnledo al mlemo eRa, Lombarda redlcellze máe eu ~osl

ci6n el comunlema: "Le Coetltucl6n de 17 ea revolucionarle, no 

ee neceelte lr el aamunlama. IHey que acabar con el camunlemal 

'No hamoe predicado el comunismo nuncel La que pees ea que 

aegulmoe prndlcenda lo quo hace 20 eMae) v como eetoe hombree 

ae eapentee de aue p~oplee preverlcecJanne. resulte que hoy pe--
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lebree que alloe pronunciaron can aua propios labios hace dlez. 

lea quemen lfl conciencie v nau llamen comunletae ••• No ea que 

hegMmoa comunlemo> hac•moe ol, merx1emu puro de le mejor cleee" 

( !:iO ) • 

SI el emb1ente lntelectuHI de este momento estebe conrundl

do respecto el elgnlFicedo del comun1emo, con mucha más rezón lo 

eetMbe le oplnl6n p~blica. A eu regreso de le URSS en el verano 

de 193~1 Lombardo exelt6 loa t~rmlnoe de eu discurso merxlete v 

pronto le dorP.che cre6 le nmenflze del "fenteeme rojo". La CROM_, 

le Cámara Revolur.1oner1e del Trebejo~ la FSDDF y la Confedera--

ol6n Obrera de Jallaco formAran en diciembre de ese ª"º la Alla~ 

ze Nor:I onal dr~ TrabajadorP.a. Unl flcedoa para emprender la acción 

1nmed1Flte nontra el comunlnma, lnclueo ar reallzó un pero el dla 

13 de dlclembre un Publa v Tlaxcela, para protestar contra lea 

"fecllldedee" que ee esteben dando a Lombardo pare llevar a cabo 

le penetración comunista en MP.xlco. 

Vicente Lombardo Toledano fue uno de los hombree máA odladoa 

por Ja burgueaJa mexicana, pues para ella representaba la encar!l!:!.. 

c16n del comunJsmo1 del "Jzqulerd1amo" del goblerno cardenlata. 

Se le acuoeba en la prensa de ser agente de la ComJntern v de e~ 

ter vendida E!!l "rJro ruso•. Le revi·ata ~ v loa perlódlcCla .!:.!! 

~- E~celel~r y Ultimes ~tlclee acusaban e Lombardo y al 

prealdPnte C~rdenaa de comunletaa. A tal punto lleg6 la propaga~ 

de de le prensa que 1 en reapuP.ata1 la CTM organizó en junio de 

1938 une manlfeatacl6n CClntra la pr&naa "feaclate~ aubeidlada 

por Gl grupo cierechlete de Callee. EFlpenlalmente loa induatrie-

lnn tlA Monterrav lnal11tien en el pel lqro comunlste:"Ael vemos en 
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todo al paJs e le bandera rojn despla7ando a nuestra lnelgnla 

11eti.lnnel ¡ a loe eir:ordee de 10 Internar:lonal sustituyendo a loa 

seos marciales del Mlmno Patrio 1 y a la hoz y el martillo ocu--

peindo el lugar del escudo de la Rep6hllca • • 1 además de encon-

traree en loe estatutos de la CGOCM el propósito de luchar por 

ltt deeaperlc16n del régimen cap1tallsta 11 ( 51 ). 

Sin embargo, el aparente r:omur1lsmo de Lombardo ae manifes

taba cr>1no tel en cada enfrentamlentc1 r:on el PCM. Va se h.,bJa ª!!. 

l'lelntJu qua en 1929. cuando aun no ee Hutodeflrda marxista_, en 

ijne dlacuclór1 p6bllr:a contra Slouelrne er:ue6 el PCM de ser un 

lnetrumer1to mH11Pjat10 por el di rlgentP alndlcaJ aovletico' Loaov!:! 

ky1 r.uyftA di rer:tr.I r:c>s -aeg6n Lombardn- J legaban en las vsll jas 

dlplométlr:1u de la embajada de le URSS en México. Le pugne se 

mP.lntuvo elmpre por cueatlonrrn de poair:Jón poJJtlca y de moda lr!. 

telectuel. Por ejemplo, relat.s Lombardo que en 19.32, poco dee-

puóe de le formac16n de le CROM "depurada", el y sus compsl'leros 

orc¡anl zeron uri mi tJ n 1;>r1 honor s CsrlDs Marx en un teatro de le 

clud!1d de México: a su llegada. se sorprendieron el encontrar 

que todo el teatro estebe lleno de carteles firmados por el PCM 

que decían: "IMerx se nuestro!". Los Gomunlstse proplnlsron rl

nee r:on al Jntento de bolcoteer el mltln. 

Lo que unió brevemente s Lombardo con el PCM fue l.s línea 

eovlétlce establecida por Stalin. A oartlr de su vlsje s le 

URSS en 19.35. siguiendo la ~strategla del Frente Popular~ Lom

beirdo mantuvo relaclonee smJetosss co11 el PCM. Psred6jloamente. 

Lombardo eJempre contó con gran apoyo del gobierno ruso en de--
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trlmanto del PC. Ael an la fundación de le CTM ( 1935 ). cuando 

el PCM le fue arrebatada au dirección, éste tuvo que plegarse 

el grupo da Lombardo por dlctedoe atelinietae. De este modo Lo~ 

bardo aa oonv1rt16 en el teórico, político y dirigente sindical 

mée deetecedo en lee trae décedaa de etaliniemo. contando can 

el respaldo del aparato publicitario de loe partidos comunistas 

1nterneclor1elee. Al coinc1dlr la táctlcs del Frente Popular con 

la 1n~uetr1ellzec16n del peía, Lombardo, además de contar con 

la anuencia eov1étlcs 1 fue instrumento lndiapeneeble del ·goble~ 

no nacional. "Toda ectlvidad de' Lombardo estuvo deet1nede a ee~ 

tar lee beeee econ6m1cee. eoclalee y polJticee que colocaron el 

pele en le senda de la lndustrlelizsclón ..• , Lombardo y loe e 

etslinlstee. en ares de cumplir une etapa forzosa de le revolu

ción. pravls e la vis aoclallete ... condenaron al pueblo trab~ 

jador a luchar por objetivos que no eran loa suyos" ( 52 7. 

Teóricamente. loa errores del PCM~ según Lombardo, se debl~ 

ron a su falte de prepereciórr ldaol6glcs. al sectarismo que me~ 

tenían y el "olvldo 11 • tanto de los problemas lnmedistoe del pr~ 

leterlsdo. como da eu concreta eolucl6n. Emparo, "el blen Lom-

berdo daetecsba las conelderaclonee utópicas y lejanas del PCM, 

cuenda ~ate ee plentaeba la revolución eocisllete como una te-

rae f~cll y de lnmediete reallzaci6n1 no respondía con una pro

poaiclén evenzeds, sino que quedaba reducido el idealismo r~fo~ 

mJete. Lombardo JneJet1s en la solución reformista de contar 

•con le esperanza de un poder público benévolo v comprensivo 

de lea n~cealdedee prcleterlea'; un poder público en abstracto 

-Juatc, bueno,comprenaivo- que e6lc exietíe en le voz de Lomba~ 

do" ( 53 ), 
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El marxlamo lombardiata también as refleja en su idee eo-

bre aduomo16n. Lombardo 1 al tiempo que desarrolló la actividad 

sindical. se daatao6 como educador. Desde 1917. cuando fue ele~ 

to presidente da la U~ivereidad Popular> fundada en 1912 por el 

Ataneo de la Juventud>· Vicente Lombardo trabó contacto con el 

pueblo, ye que aeta ere uno univereldad popular. y es preocupé 

por el problema educativo. El concebla e la educación marxista 

como el medio emancipador de la clase trabajadora, como el re-

qulaito fundamental pera le conatruc~J6n del eoclelismo. "El i~ 

tarea da toda eu vide por le educación se expresé en lee treinta 

ml fundar verlas lnetituclonee pare la educación política marxi~ 

ta de loa trsbajadorea mexicanos. Bajo le Influencia de Lomber

clo, le Federación ~ Sind1cetoe Obreros ,!!& Distrito Fed.eral a--,-.----
doptó en mayo de 1913 un pl en completo de educación polftice-v-~. 

cultural de orientación marxleta1 pera loa trabajadores. En ma~ 

zo de 1933 la CROM "depurada" siguió le gula impuesta por loe 

trebsjedoree del Diptrlt? Federal de aceptar le orientación me~ 

xlete e11 eus tiiotlceé políticas y programe educscioneil. Fundada 

en octubre de 1933 1 le Confederecl6n ~~~Obreros ~ Cempe

.!.!.!l.2.!!. ~ Méxlco hizo lo mlemo. El prlmer congreso de le CGOCM 

propuso un plan de educeclón nacional basado en el merx1emo. 

Mientras tanto, el partido del gobierno, el PNR, había propues-

to, y después conseguido, le enmienda de le Co~etituc16n de 

19171 la cual aetlpulaba que la eaucación tendría que ser de o

ri\Jntaoi6n socialista" ( 54 ). 

-...____ . ......_ 
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Lnmbl!!rdo aetuva el frente de verles Jnetltuclonee educetl-

vl!ln r:l1111tinl!lde111 el tJl'IO de obreros; fur> eer:rP.tArlo de aducHr:16n 

di! le CROM1 dlrer;tor del Inetltuto de Cultura Socieliete., que 

peteriormente ee convlrtl6 en Coleglo Obrero de M~xico, ae1 co

mo fundador y dlrer:tor de le Unlverelr:led Dhrera. 

Loe conflictos euecltsdos por le reforma al ertfculo terce

ro r:onetltur:lonnJ, r:omo eue r.rlt1cea a le orlenteclón eepirituA 

llate-idaellate de le Unlversldad Nar:lonal, ocealonaron le ex-

puleión de Lombardo de ees lnatltuc16n en 1933 0 Por ,esta rezón 

BP. vló 1ndur:Jdo e fundBr 4ne nueve unlvereldad 1 pero de orient.!:!_ 

r:l6n merxlsta. Le Unlvereldsd Obrera fue inaugurada el 8 de f.!!_ 

brPrO de 1936 1 eurglendo a la osr de le CTM. El reci~n formado 

crgen1emo tenla como objetivo prlmordlal ser el cr1aol destina-

do e rorjer tno aua eulee loe r:uadroa de jávene.a obreros r.on ep-

tltudee intele.ctuelee y polltlcaa. Ellos aerlen loa dirigentes 

elrtdlcelae del futuro, loa 11 deree de lea masas, que_... con profu!:!_ 

do oonocimlerrto de le teor!a marxlata_. hebrltu1 de eer loe ele-

mentas Jnaobornablea, de rectll!nee conducta, e cuyo cargo de~a 

rls quedar le tarea de dlrlglr al proletariado en la luche de 

olsaea, dentro del marco de la rsallded acon6mlce y politice 

dPl pl!llB ( 55 ). Al respecto VllleaeMor, colaborador de Lomba.!'._ 

do por eo1.1 Gntonces1 comenta: "No tardé en percatarme de qup en la 

Unlv!l'retedad Obrt?rs los obreros brillaban por su aueencl.e. Inte

~rabl!ln nl elumnado j6vrnee dr clsee m~r:lls,, preparstorlsnos y u

r1Jvr'rl!llterloe~ que movldoe pur lee l11quletudPe soclalea del ,.o_ 
·' 

mento ·h13tdsnse lnacrl Lo con ni fln dP adentrarse en el conocl·--
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mlPnto de le teorJa merxlste - ·- Tamblén cancurrfsn jóvenes ap~ 

lltlnae can la ~nlce rJnelJded de aprender. gratuitamente. el 

Idioma Jnglda que ahl ee impArLla" ( ~6 ). 

Le Unlvnreldad Obrera, nomo todn~ las Jnetltucionee educe

~Jvaa an lee aue participó Lombardo v que ostentaron el titulo 

de •escuelas marxistas•, nu fue m~e que un medJo publicitario 

perM al di rl gente, jemisa r.umpl J ó con la aupueata intención de 

edur.er clentlflce v polltlc:emente e los trabajadores. Le evlde~ 

t.e nontrndJr.nlón erotre sostener loa pr:lnclploa teóricos del nia,!_ 

xlomo, cuando en la pr~r.tlr.a ae apoyaba la politice burguesa 

del E atado Mexl CHrio, detPrml rió eJ f"rur.aao dP. la educacl ón •mar

xi tiLti 11 ou1< nreterrdl6 Lombardn. Era, puee,. Jmpoaible Formar dlrL 

g1H1ton nduuarJos err el marxismo para r.olaborer el desarrollo r:a

pltellata. Por ello jamás, bajo su dirección, ae leyeron~ menea 

a~n~ ena1Jzeran eerlemente Jos textos marxietee-
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~.~ Carifadarl!lcl án Regionl!ll dE' Ohreroe Mex 1 r:anna 

E'l primero de mayo do 1918 ee fur1d6 en Seltillo, eueplc1ede 

por al gobarnl!ldor del Eetl!ldo1 Guatl!lvo Eeplnaee Mlrelee, le Con

fadarecl6n RE'glonel de Obreras ME'xlr:anoe. A pertlr de este mamen 

t~ ee Jn1c1a el deeerrollo modP.rno del movlmJento obrero organ~ 

zado E'n M~xJco 1 coneolld~ndoee con ello el triunfo dol reformi~ 

mo. El precedente Jnmedleto de eate orgenlzecl6n fue la politl

r:a llberal y r:onr:1lietoria expreeede en el articulo 123 de le 

Uonat1tuo16n da 1917. 

Apoyada en la legalidad del gobierno, la CROM ea impuso so

bre al movimle11to obrero neclansl en le dér:ada de los veinte, 

greoiee B la evuda v estimulo de los preeldentee Alvaro Obregón 

y Pluterco Ellas Callee. 

Ante el freoeeo de 11!1 acción d1rer:te. táctica empleada por 

le Ceee del Obrero Mundlel 1 la nueva central estableció "une p~ 

lftlr:e de opartunlemo creatlvo que rer:onocfa francamente le de

billdad num~rlca de loe obreros y la necealdad de actuar pera 

conaeguir petroclnedorea oflr:lales quP lea permitleran tener u

ne olerte representatlvlded palftlce• ( 57 ). 

LB Botltud de deperidencla para con el gob1errio. que adoptó 

l~ CROM1 no borró le tendencia "eoclalizente• dominante en le 

historie del movimiento obrero mexicano. De tal forme loe prin~ 

ciploe de le Ccnfederec16n aparentemente contredecfen au colab~ 

rmcl crt1 eme cor1 el Eet!ldo burgués. En un párrafo de loa Eetatu-

toe, ~edactedoa por Lombardo Tcledeno, pcdemca leer: "La forme 
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actual da le crgenizec16n eoclal está determinada por la exia-

tmncie da lea direrentea claaea aocialea, que son: explotados y 

nxplotedoraa ..• Le cleae explotada,. de le que constituye mayo

r! e la obrera manual, tlene derecho de establecer une luche de 

cleeea a arecto de oonaeguir un mejoramiento econ6~lco y moral 

da eua cond1clonea 1 y rinalmente su completa manumie16n respec

to e la tiranía capitalista ..• La desigualdad reinante tiene 

eu origen en la centrsllzac16n de la propiedad de la tierra v 

de toda riqueza naclonal, y, por tanto, la clase deaheredade a~ 

lo pueda encontrar au manumls16n en la deacentralizac16n de la 

propiedad, de 11!1 tlarre v de toda le rlqueza natural, v en una 

aquitativa d1etribuci6n de le riqueza aoc1el" ( 56 ). 

Sin embargo 1 el langueje radical de loe Eetetutoe de la 

Conrederac16n y especialmente el de su Oeclereci6n de Pr1nci--

p1oe, en dondn ea eeteblec!e que lucharle por le eocielizacl6n 

da loe medios de produco16n~ respondía e le necesidad de colo-

car a le CRDM dentro de la tredio16n del movimiento obrero ne-

cional. La d1vie16n en cleees de le sociedad mexiceno, entre ex 

plotadoa y explotadoras, se justificaba y la lucha de claeea ae 

concebia como un derecho moral de loa explotados, mea no como 

une caraotarletlca h1at6rlce de le sociedad basada en la cropi~ 

dad privada. Coneec~entemente, el programa general de acción de 

la nueve Cónfederación era totalmente reforml eta, pues e1,11que 

daclerebe que la industria debie colocarse en manos de quien 

produce, ee llm1tebe e pedir apoyo al gobierno para que loa sin 

d1cetoa eetablnciaren eu propia empresa de manufactura en pequ~ 



118 

l'la aaoela:i,- jeméa intenteron expropier e la burgueaie teles me 

dice da Pfoduooi6n. 

Lomberdo Toledano. en Libertad Slndicel ( 1926 ) eFJrmabe 

que le m6te de la CROM ere "le sociellzeci6n de le riqueza y un 

oembio an le organ1zeo16n del Estado", pero el interior del ce

pitel1amo, mediente le buena voluntad burgueae. 

Congruentmmante le Declersc16n de le Federación de Slndic~ 

tos Obreros del Distrito Federal, adherida e le CROM, procleme

be: "No ~a trete de deetruir el capitel; ee trate de ccnaolider 

&l trebajo y el capitel ermónlcemente; todo pare beneficie del 

trabajl'ldcr 11 ( 59 >. 
La politlca reformista d~ le CROM ee compaginó con eu poa-

ture nl'loionellste. Siendo le burguesía le clase hegemónica. el 

p:rogreme nec ~ onsli ate aglutinó en terne e u yo loe intereses de 

un.gran ~actor del proletariado. Esto se reelizó cuando le 

.burguea1~ adoptó actitudes menee intransigentes ente el mcvi--

mlento aindlcel/ y cuenda hizo lo posible -como lo estebe hecie!l 

do .le burocracia del Estedo en ese época- / pare convencer e 

los petronas de que el a1nd1celiemo no ere enemigo del capitel. 

sino que1 por el contrario, ere un po:1deroeo aliado pera le ob-

tano16n ,da plusvalía, pues el lncrementerse el poder sdqulaiti

vo de lea meses trebejedorse aumentaba el consumo de mercenciae 

cspitelietse. Frente e este eltueción la "acción directa" de o~ 

genizeoionee como le ,CGT rorzosemente tenia que perder efectiv~ 

dad. Ante al enarooeindiol'lliemo ·de la CGT1 le CROM, retomando 
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11,~' n11c1oneilil!lmo_, BE! pl11g6 a lee 6rdenea del gobernante en turno. 

Por otr11 parte, el nacionellamo obrerista de la central mée 

importante del· peie, como lo ere la CROM en ese momento, tuvo 

r11p11rouclonee nareetaa. En prlmer lugar el movimiento obrero n~ 

cion11l se 1111116 del reato de loa trabajadores del mundo, mlen-

traa, da palabr11, ee 11olidariz11be con ellos, preoiaemente cuan

do el movimiento loaborel lnternecional cobraba m~a fuerza y 

oonclenci11 de cl11ae. "Dar 111 eapelde y negar le ayuda efectiva 

11 loa tr"bBjedoree del mundo aignirlcabe dar la eeoelde al fu--

tura del movimiento mexicano, ya que, al aect.erizeree, ee qued~ 

b11 debeti~ndoea en eue propioe problemee, el margen de lee eol~ 

oionaa mercedes por el movimiento de otroa paises" ( 60 ). 

En segundo t~rmlno, le CROM el pretender luchar por loe J~ 

tereeee de le nec16n, omltla loa intereses de loa obreros. Pue~ 

to que, como euatuvlere entes Floree Meg6n, el loe intereses de 

le nación no son mée que intereses burguesee, el obrero no pue

da derender nlngün interés nacional corque n1ngune parte de le 

nmci6n le pertenece. Sin embargo, la CROM hacle creer que le n~ 

o1én v al proletariado oompartien lae miemea neceeidadee. 

Sagün Lombardo, el principal intelectual de le CROM, pera 

"eooializer la rlquaze y reorganizar al Estado", el movimiento 

obrare debía obtener el dominio completo del gobierno. De ahi 

que la CROM se enrrenteee contra anrquietee y ccmunietes. Tr11-

t1ndo di juat1F1car 111 pugna, Lombardo decler6 que el Partido 

Comunlata y loe 11n11rquletee eren grupos Flnanciedoe por el ex-

tremj11ro, ecet1nedoree de tearJa axótlceie e lnadecuadee pare le 
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reatlded neclonel. 

El eugl!' de la CROM ert le décede de loe velte, comenzó e d~ 

cllner en el eMo de 1929. Dentro de lee ceusee de le ceide pol! 

tice de le Confadereci6n tenemos: 

A nlvel económlco, la crlela económica del eleteme ceplte--

11ete1 que repercutió gravementP en los pelees eubdeeerrolladoa. 

En Mixico Al m~yor peeo dP le crleie lo sintió le clase obrera, 

le cuel en eee momento ae encontraba orgánicamente deaarticula

de y deeorientede ente el debllltemlento cromlete. 

A nivel polltlcc; lH allanza de la CROM con CAllea, au re

tlcencle e Je reeler.clan de Obregón, edemáe de que le muerte 

violente de i>ete se le etr l buyri a le Central 1 ocacl onándole el 

deepreetlglo populer. Eetaafueran lea pr1nclpalea causes de au 

dletenclemento con el grupo en el poder. 

Slendo evidente le lneuPlclencie representativa de le CROM1 

en 1929 verloe grupo11 deaertorea de elle decJdJer[)rt formar una nueve 

orgaril.1.aclé1r1 'lll•" lee aeegurare une relee! óri de apoyo efectivo por 

perta del gobierno. De le convenclón de excromietas nació le Fe 

dereción Slndlcel de Trebajedcree del Dletrito Federal ( FSTDF). 

bor1ntl tu1da ptir trabajadores y pequefloe negociantes de bejle1-

moe lngreeoe, Jmpreperadoe y deapolitlzedoa, loe que ae convir

tieron en campo Fértil pare dlrigentee hábiles y oportunietea. 

Por tente, el deemenbremiento de le CROM, sobre todo en el 

o. F., orreal6 le poeiblllded de deetacer politlcament~ B Lom-

berdo To1ar1erio 1 junto e un grupo dn rtlrlgentee conocldo como 

loe "clnco lobltoa", formado por Fldnl Velázquez 1 Fernando Aml~ 
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pe, Jae~e Vur~n, Alfonso Sénchez Mendarlaga y Luia Quintero. La 

eaamblae de le FSTDF se rPallz6 bejn el lema: "ni llderee, nl 

polltlne•, puesto que canalderaba que la fuente de lea deagra--

c1ee del movlmlento obrero eran au partlcipaci6n politice, aaí 

como loe malee manejos de eua lideres. Con tal postura, este nu~ 

ve orgen1zecl6n ee hizo grate tanto al goblerno como a laCGT, con 

le que estableció vínculos durante un b~en tlempo. Pero prlncl-

pelmente loe empreaerioe encontraron Idónea a la Federación, ya 

~ue al prlnr:lplo rector de ~ata fue: •ayudar al capital y al tr~ 

bajo e laborar en perfecta armenia, tan proto como loa líderes, 

~ua aólo et11endfa11 a eua Intereses,. crea11do conflictos entre loa 

dos factores, fuesen ellmlnadoe" ( 61 ). 

Ante le amenaza de deatrucclón que vivía la CROM en loa aMca 

26 v 29 1 ee dl6 a la tarea de atacar implacablemente a loe comu~ 

nieteie 1 porque conPJ!deraben que eran rrnemigoa fécllee de vencer. 

El enfrentemlento entre le CROM y el PCM a.e mantuvo, pese e 

que Lombardo cellflcebB a la Confederacl6n y a si mismo de "mar

xietee•. Pnr ejemplo 1 en 1932 Lombardo pronunció un discurso en 

111 nul!ll orltic6 e Morones y se separó de la CROM. Algunas de ee

tee declareclonee fueron lee elgulentea: "··· he normado mi con

ducta de acuerdo con la Declereclón de Princlploe de la Conatlt~ 

cJ6n de le CRDM, que auetente la teorla materlaliata de le hlat~ 

ria de Cerloa Marx y preccnlz~ la lucha de claaea para lograr la 

amenclpeoión del proletarlado .... Ml experiencia de doce aMos 

d11 Jur:he, mln ll!atudlos co11etP.1ntPa y i.1 d1eclpl1ne clenTlflce con 

la que lngrea~ H la CADM, me han llevado a la convicción cada vez 
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~6a .firme y clara da que sólo el cunocimlento, el cu1112nterio y 

le d1vulgaci6n de le doctrine aocieliate entre le mese y su pre

amnteclón pObllce como programe de acción del proletariado puede 

dar e 'eta el sentido de au fuerza soclel y de au responeebllided 

hlatórlca" ( 6~ ). 

De igual forme, el 11 de marzo de 1933, cuando ea formé le 

CROM "depurada", al expulsar por traJdoree e loa integrantes del 

grupo Acción, refiri~ndoee e la trayectoria de le CROM; Lombardo 

declaró qua le Constitución cromiate había adoptado loa princi-

plom del aooialiamc científico; que le CROM siempre fue marxista; 

y qui!' 11u Ccnetituc16n soeterd e exectemente lo mismo que el !:l,!!.!:!.!.

!'..!:..!~ Comunista y que él ere marxista y no comunista. 

A partir da le CROM depurede·:eurgló le CGOCM; dirlglde por 

Vicnnte Lomber~o Toledano. En junio de 1933, ee reunieron en Mé

xico, Distrito Federal. une serie de orgenizec1onea obreras ind~ 

pendientes de le CROM y le CGT pera firmar un pecte de unifica

ción. Tal reunión explicaba le oerencla de unidad obrare por 

"falte de ideología y conciencie de clase, así come por ambiclo

nea de algunos de lo~ que ee dicen eua representantes"- Pare oc

tubre IH convocó l'll Congroac Obrare r>r• PI. cual ee constituyó la 

Confederación General de Obreros y Cempee1na3 de México. Uno de 

loa puntos princlpelee del Bongreec ee centró en un fuerte eta-

qua centre el faeciemo europeo v eu influencie en nuestro pafe. 

Sin embargo, le nac1ente organización no representó un cam

bio en le ccnc1encle del movimiento obrero nacional. Se ataco el 

ocmun1emc, ea 1mpld1b le m111tenc1e de ravolucionerioa en el or-
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g11n.lemo v ls ml!lyorfl!I se J11r.IJ11ó exclualvamente por le politice 

BlrtdlcPJl. f.rt roelldl!ld 1 la Cl]OCM Fue el oryenlemo de luche contra 

ml 011111 Amo n fevnr de Cár1ü111ae v no una arma pare loa obreros 

ravoluolcrtarlo11. Tarito Jt1 CRDM neme la CGOCM tuvieren lea miamos 

objetivos; anegurar la allar17a de loa trabajadores con el Estado,. 

11 PJn da lmpuloer la lnduntrlall7ación hajo el programa refcrml~ 

te di'! le Revolución Mexlnaria. 

Lombardo F?Vlderir.:16 el reformismo de la CGOCM en au art[culo 

publlr.sdo en f!. Unlveraal Pl 8 de ncvJembre de 1933: " (la 

CGOCM ) !!B Urtl!I J natl tuc; l rin q1rn se ha dado cuenta de que hay un 

prcblome mése 1Jrgu11tP. que P.1 de di scutlr sobre el eletema que debe 

remplezer ~ le sor.Jedad capltallete; el de rehacer la fuerza del 

proJet.erl m1L1, agrupando "" uu solo orgar1lamo loa núcleos dieper

l!lon o erit.eg6rilcoa con el prnpóelto de conaegulr ciertas reivlrid_!_ 

ceclonee Jnanlezeblea para la clase trabajadora" ( 63 ). 

~l 20 de febrero de 1936 le CGCM se dlauelve para Integrarse 

e Ja CTM. 
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~- Conredaracl6n de Tr11bsjadoree Mex!canoa 

E"11 UnB eel11 teetrel 1 1 500 delegados de verles conredereclE?_ 

n~e, reder11clonae y union~e alndlcelee, perteneclentee prlncl-

pelmente e le CGOCM y e la Conredereclón Neclor1al Demócrata Re

voluo1oneriri ( CNDR ), nl11guno de le CRDM ni de le CGT, ae reu

ne11 e11 el Congreso de Unlflcec!ón Obrera, convocado el 24 de f~ 

brerd de 1936, pera oonetltulr le Co11federec!611 de Trebejsdoree 

Mexicanos ( CTM ). 

l.e -ru11dacló11 de 11!1 CTM representó le u11!fjceci6n de dlvereee 

corrle11t11s. Colricidlenclo co11 le le>gellzac:lón dt!l PCM en los pr.L 

maros meeee de 1935 y le llnee del Frente Popular, que obllgó 

111 Pert!da Comunlata e scercsrae e atrae agrupacionee polltlcaa, 

le CTM rue el reeultedo de le alianza entre elndlcstoa lomberdi~ 

tl!B ( CGCM ) / r:amunl atea ( CSUM ) y atrae orge11l zecl onee demo-

aríit1cea. 

Supuestamente la nueva lnetltuclón ee hallaba integrada por 

docle11taa mil trl!lbejadorea organl zedof!. én tres mil grupos, ade

méis da dedio mlllón de obreroe de verlsde ideolog5a <. comunlete, 

sx.,11erqu!ata, reformista, alndlc::.~liate, etc". ) Resultaron elec

t.011rJ1r1 Q1Pr1t11H dll l s CTM: 111 r:er1te' Lamb11rdo Toledano como eecret!?_ 

ria gener11l¡ Jusn Gut!~rrez como secraterlo de tr11bsjo y de ca~ 

r11nto; le CGDCM impuso e Fldel Velézquez noma eecreterlo de o~ 

genlzacl6n y propsgende, a~n cuendo Miguel Velazco d~l PCM obt~ 

va meyarl" obsolute para ese puesto, pero el PCM,tretsndo de 

msntaner le unldsd r11tlr6 "su osoridldsto. Na abstente, r.ustro 

de los doce líderes de la CTM eran merxlstee: Lombsrdo Toledeno. 

Frenolsca Zamora ( eenretsr!a de previelón y estudios técnicos ), 
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Victcr Manuel Vlllaaencr ( encargedc da aeuntce 1nternacloneles) 

y Miguel Valescc ( sP.creterio de educación y prcblemse culture

l•ll ) . 

Entre lea eaplrecicnee de le CTM eetebs la instauración de 

un régim•n enn111lJ.,t.e, slendo su leme: "Por une sociedad sin c.!,e 

•••"· El aparente radlcellamo dlsminuyó baje le Jnfluencla del 

grupc de los "cincc lcbltcs", que dcminarcn le Central dea~e sus 

ini el ce. 

Le prcclame eetetuterle de lee ldereles de la CTM, rcrmul~ 

da pcr Lcmberdc, decla: "El prcleteriadc de Méxicc luchar& fund~ 

mentalmente pcr la total ebollcióri del régimen cepltalists. Sin 

ambargo, tcmo.r1da en cuenta que México grevits "" le órbita del 

imperleliemc, resulte lndlapenaable, pera llegar el cbjetlvc pr.!.. 

meramente enunciada, canaegulr previamente la liberación pclít! 

ce y eccnómlce del pele ... El prcletariadc de México luchar~ a 

teda ncete pcr mentener eu Jndependencia ldealógics y de crgsn.!.. 

zecl6n y pa~que tedas eue abjetlvae finales sean alc~nzadae can 

entere independencle de clase, mediante eua prcpiee fuerzas, l! 

bre de influencies y de tutelas ext~ansa• C 64 ). 

Caneec~entemente, le t~ctlcs revaluclonerie ccneletle en ~ 

yudar el capltsllama nscicnsl a emsnc1perse del imperleliama; 

secundariamente ae lucharla por le sbolicl6n del csp1taliamo y 

la implentaclón del scciellamo. 

Aunque le politice de le CTM fue totalmente conciliatoria, 

deade un prlnclpla loa patrones ae opualeta11 e este argenlzaclón. 

Agrupaciones entegradae a la clsae patronal coma le CROM y le 
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CGT 1 canatantemante tildaron a la CTM y a Lombardo de comunia-

tma. Loa ataques rueron vlolentoa: el 6 de marzo de 1936 la 

CROM y y 11'1 CGT tratarorr rJe daatru1r l.aa oflclnaa da cetemlataa 

y al d1a 8 organizaron m!tlnea anticomurrlatae. 

Anta el eatado de al~ma de Ja burguesía. la CTM responde, 

po:r boca de Lomberdo, que: no ea comunista rrl pretende abolir 

la propladad prlvade: ya que considere que en el actual estadio 

"dp Ja evolución da lea fuer7ee econ6mlcae naclonalee ... no le 

ea debll! cumpl 1 r el prnruial ta f 1 riel a que aep 1 ran todos los tra 

beiJadoree honrados del mundo: ursa aocleded eln cla.S.<LS" ( 65 ) . 

Corrtlnuaban lee declaraclonea antlcomunlatee de le CTM de 

la elgulente Porma: "Loe trebajadorea dP Mixlco no luchan por 

tranl'lformar el réglmerr de propiedad privada y establecer le di~ 

tadura del proletarlada. Luchen con empeMo para que se cumplan 

las leyae y loa poatuladoe revoluclonarloa tanto tiempo eecarn~ 

cldoa. V luchan con m~e fuerza que ayer 

garantles para poder luchar" ( 66 ). 

porque hasta hoy tienen 

Evldentc>mente más que luchar por una aocledad eoclalleta, 

la CTM, con Lombardo el frente~ buscaba conaolJdar el alstema 

capltellata nacional. De ahi que loe postulados esenciales de 

la Conraderacl6n ruaran: no establecer la dlctadura de! prolet~ 

riadodno "Robustecer le conclencia de la masa oprimida", para 

oanetltulr "un frente popular nacional, entre trebejedoree. ce~ 

peelnoe y cJeee medie, dentro de la Juche de cleaee, el eervlclo 

d~l prolntarledo mexlceno" ( aupeetemente representado en el 

programa de le Revolución Mexlcane ), r.:on la finalidad de comb~ 
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tir ls e•truoture semireudal del pala, el lmperialismo 1 la de-

pendencie neolonel v el feolamo. 

El 26 de octubre de 1939 Lombardo declaró que la CTM no 

querJe hacer de Mexlc_o un pala bolchevique. Dljo que ne era ve.!:_ 

dad que el proleterledo mexicana quialera abollr la propledad 

¡:irlv11d11, y que el movimltmto obrero sólo queria cumplir le Con!!_ 

t1tuc1ón de 1917 ( 67 ), oontreriendo 11e! loa eatetutoa que él 

miemo hable redesctado. Eato demuatra que el léxico merxlata 

que la CTM ostentó e su fundación aólo era parte de !a moda po-

11 tl oe, que en le prbctlca concordaba perfectamente con el pro-

greme cerdenlete, o aes, non 

le Con11tltucl6n burguesa del 

la tendencle popullete plasmada en 

17. Como contrlbución al gobierno 

de C~rden11a y en seMal de aollderldad, le CTM ee reunió en un 

nongrs110 pera presentarle un plan de desarrollo económico ne--

nl onal, ec1bro l aebseea do oumpl l r la reforma agrnrl e e l ndustr1 .!!. 

lizar al psís en forme lndependlente de la dominación extranje

rer. 

En aquella ~oyuntura, no ere extraMo que el fundarse la CTM 

se hubiere adherido e le Federación 5lndlcal de Ameterdam, org!!_ 

nlzaclón laboral lnterneolonal de ldeololgía reformlata, conoc~ 

da como la "emarllla"~ y, ~ue perteneniendo e ésta, aigulera en 

lo lntarneo1onal le linee de le III Interneclonal de Moscó~ le 

"ro .1l'l". 

Culmlnendo su postura reformista y ooleborec1onlete1 le CTM 

acordó inncrporsrse el nuP.vo partido cerdenlata, el cual ae Jba 

e llamar "Partido Soclallsta Mexiceno", pero termln6 denomln~n

do~lll! "Psrtlda de .l·s REvc1luclon Mexlcena". 
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Lee consecuencias del control ejercido por la CTM respecto 

dal movimlanto o~raro fueron lee aiguientee: 

1- A partir de 1938 delara que todas lee huelgas deber ser epr~ 

ved ns por el Com1 té Nec l r:mal de 1 e propl a Central, además de s~ 

meter previamente BUS pliegos petitorios B la rat1ficacl6n O re5 

tlfloeolón del Comltá Nacional. 

2- Grac1ae el control de lee huelgas, la éllte burocrática incr~ 

merrtó su dominio sobra loe trebejdores. 

3- Lea reformes lzquierdlstee, así como le lmfluencla comunista, 

hablen sido neutralizedea por el grupo gobernante. 

4~ Le orgenlzeción obrera pardló eu lndependencla y objetivos de 

clase con el enrolamiento de la CTM, máxlma. corrfederaclón obrera, 

~entro del partido oficial PRM ). 

cuando le CTM decía· orgeml zar en su seno a 3 595 agrupec:l~ 

nas y e 945 913 trebejadoree de le Industria, se reunió el 5 

de septiembre de 1938 en el Congreso Ob~ero LetlnoemericenoJ 

de donde nacló le Confedereclón de Trabajadores de Amérlce Le-

tina ( CTAL ), con el doble prpp6~1to de unlflcar a loe trebej~ 

dores da ceda peía y creer ~n frente antlfaaclata hiapanoameri-

ceno. 

Al Igual que le cTM, loa principios de la CTAL declaraban 

qua '1a central trebejaría por la ebollcl6n del régimen que vl

vfe de le explotsclón del hombre por el. hombre y que la tarea 

principal de le r::lael!I trebBjedorB latlnoemerlcana conaletía en 

conBeguir le plena eutorromfa económlr.e y polltlca de aua neclo

nee1 llqu1dendo lea aupervlvenclae feudales, para propiciar el 

progrBBO da lee meeBa dP Iberoam~rl~a" ( 68 ). 
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6- El eoq1ellsmo cclsboreclonlete 

Le ••tretegis anrcoelndloellete, que concebía e la huelga 

gBnrel como el instrumento que derrocaría al capiteliamo, trejo 

como connecuenoie el rechazo de le participación politice. Se 

edmitía le necesidad del aociallamo, pero aeumléndoee éste como 

un ideel e lergo plezo, ea decir •. como la culminación de la or

gen1 zeol~!1 obrare • .. 
Frent• e esto, lee organizaclonea laborales prefirieron en

oeuzer mu ruerze hecia la conaeoución de objetivos m~s lnmedle

toe, o eme, hscie demandes reformietea. La lucha se tornó pscí

f lne, enmsro~ndoea en le legslldad del sistema, reconociendo el 

arbitrio del Estado. 

Gobierno y orgsnizaclán labore! conclliaron intereses, Fo!. 

mendo>1ll!I 11 un1 dad revolucionarla 11 , expresada en la retórica "ao

ciellets" que adoptó al gobierno, desde el presidente Carren-

ze, y que, independlentemente del jefe palitlco enturno~ ae co~ 

eideró representante de loe obreros. 

Le ruptura entre el "ideal" teórico y la actividad polítina 

rerorzó, m~e aón, le "unidad revolucionerie". Nl el Estado, ni 

le orgecizecló~ contreriaben el ideal~ almplemente lo aceptaban 

como un suceso ruturo. Hebfe que preocuperae por el presente del 

pele, por eu ir1duatri11lizaci6n y cc.naolldeción como nación cap!_ 

talieta; áate ere el compromiso, tente de burgueses como de pr~ 

leterioe. 

Sl bien es cierto que axlatleron movimlentoa radicales como 

loe da Vucst~n. Acepulco y Verecruz, qu~ pretendieron trsnefor-
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·mer sue locelldedea el annlaliamo 1 el deaconoclm1ento de lee c~ 

ractaríetioee cepitalietes proplr.l6,une actltud un tanto volun

tariata Frente al movimlento revolucionario. Con respecto a ea

to podemos aflrmer que tanto el anarquismo como el marxismo de 

Lombardo Toledano no Formularon explicaclonea concretas acerca 

de la reellded maxiceha, aunque ambos reconocleron al conoci--

miento como nAceelded imperiosa para la revoluclón aoclal. ·El 

anerqulmmo ae 11mit6 a "lluatra~ doctriner1amente sobre concep

tea ombJgUoe nomo "hermandad", •cooperación", etc. Mientras que 

el marxlcmo dP. Lombardo, fJltrado a la CROM y CTM, dlatoraionó 

tl sentido del marxlamo r.l~aJco. 

Producto de lo anterlor fue la política r.olaboracioniate con 

al Estado que eJgu1eron lea organlzaclonea laborales. 

El papel de loa dirJgentea, principalmente de loa intelectu~ 

lee, fue el c:E mercar le línea politice por seguir, aindo incap~ 

cae loa mllitantea de crltlcarle, puesto que eu conocimiento, 

ya de por ei 11m1tado1 ae encontraba deformado por lea 1nterpr~ 

tao1cnee opcrtuniatae de Jntelectualea como Lombardo Toledano. 

fretando de explio~r el ran6meno del marxlamo mexicano en 

el contexto de le Revolur.Júri _Mexlcana 1 habría que declr que Lo!!!_ 

barda Toledano, el princlpal dirlgente del proletariado en la 

década de loa treinta, e r.uya acción politice debemos la forma

ril.6n, bajo la lnf'luancie marxista,. de lea más importantes orga

nizaoJonee obreras maxir.e11aa, fue en quien ee conjuntaron lee 

contre1dlcclo11ae h1at6ric.,a del momento.Ve hemos d.lcho aún cuen

co Lombardo ee declaraba antlr.omuniata, la URSS lo reconoció c~ 
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mo lfdGr m~xlmo para evitarse_ conflictos can la burgueaia necl~ 

nsl. Por otra perte 1 en el !nterlo~ del peía,,. peae a loa, enfre~. 

tsml e11toB da Lombardo co11 el PCM, le opin16n pública veía en el 

prJmern lei ennerneu:Jón dPl "comurtlemo". Como cualquier protego

nletei de la hletorle, Lombardo eet~ determinado por le cincuna-

t1!111cle-eoola.I que vive. Sln 1>mbargo, tal determinaci6_n hl.et6rl

oe no niega Ja reaponeabllldad de Lombardo frente a a loa mar-

>detae o comunlatee me><lr:élnoa. Lo que neceeariamenta··a:e ·u·r1 obt§: 

culo en le trayectoria de Lombardo, como verdadero dirigente 

del proleterl~do, ee eu r:onc111eci6n entre marxismo y-conaoli--

F.n tl!!rminnR dnl prnpl o Lombardo, su 

poeture merxlete pero no r:omunlete. 

Vlcl'r1te Lombarda Toledano r10 prec:J eó nunca que entendí a 

por "nomunlemo" y r:6mo podJe contreder:lr éste e au concepclón 

merxlate. De la lectura .de ue eacrltoe podemos inferir qut< el 

eornunieme era pare j¡. le· dlctedura de le Unlór1 Soviética. O en 

al mejor de loe r:eaoe un eieteme utópico y lejano, que simple-

menta no Pre reell zeble en México. Suponl e que le· lnduetri ali z~ 

r:!6n del pélle ere requielto indlepeneeble pera el advenimiento 

dol nomunl emn ( 69 ) . Cnmn MÚn no l!lf! rtebe 1.el condic! óri 1 podj l!I 

ccnalr1rirerae ti le Coneit 1 t11r: l ór1 del 17 como revolucionaria y al 
·;,•;;." 

gobierno como ~rbltro en le lucha de cleeee, legalmente neutral, 

pare, e la vP.z, representante de lee obreros. Nueve.contrad1c

at6n en Lomhardn. 

Hemos vJeto que Lombardo conoeJ6 loe textos cl~alcoe de 

Merx y Lenln. Sin embargo el merxfemo lombardlste ea "eui gene

rl.o" par P.l qlro reformista de eu inLRrpretecl6n. Le freeeola--
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gí• merxiets eet~ presente en todos loa escrJtoa y diecursoe de 

Lombardo, f1lyr8ndoea en tadee las orgenlzaclonea que él fundó, 

ut1117.tH1do térm1rooe marxJatea percl en un eentldo antimarxlete. 

Por ejamplo1 h~ble de "lucha da clases" pera justificar al Eat~ 

do burgulÍa mexicano. IguaJme11te o.rJ tlce, deetle une postura me!:_ 

>dl9tri 1 el 1mpar1Bllemo c;xtrenjero, _paro Jmpulaa el desarrollo 

de ll!I burgupela naclonaJ. En fJn, ·el marxismo ea pare Lombeirdo 

al utano1llo te6rlco pera la resolución concrete de. problemas 

1nmadletoe del proletariado/ ea decir, ea el reformador del ca

p1 tal1 emo, llejo le enuericl a del Estado. 

Si el comunismo le parecla a Lombardo ut6plco, propone une 

eolucibn e~n m~e lrreel: el progreso naclonel ea poalble por la 

concordia entre hurgueaee y proletarlcs, cumpliéndose asJ Je FL 

r11tl l ded marxl ata del advenl ml ente de una vlde ln<:jor. 

Sln embarga, hay que aclarar que le dependencia del mar---

xi eme mexl cl!lno en tr.mto proyecto poll t.lco ) rea pecto de la 

ldeolcgle burguesa liberal no fue gratuita nl enteramente volu~ 

tarla. Primeramente, la neceeldad política b6alce de lea organL 

zec:lcmee obrereg ere su un1f!cec:Jón. Por tal motivo loe lnteleE. 

tuelee de 1 zqulerda 1 a través de partidos y elndicetoa_, orien-

teron la unlón en grandes centrales de trebajadoree ( FCPM.CGT. 

CTM. etc. ) , lee cuele a aglutl na ben a sus elementos bajo una 

concepc16n politice determinada. Con~epclón que se auponia cla

ra, tan ea "ª¡ Que runclonó nomo deslinde entre centrales obre--

rlle1 paro que te6ricame11ta nunca ae eapeclflcó. Ello ocaclonó 

queo en la reeli<led hietorlca, a excepolón de ciertos momentos, 

l" lznuierde no tornera el poder. ya que su proyecto no ae dle-

t!ngúle plenemente del liberal burgu~a. 



133 

Se hethlebl'J ee eoclal 1 amo 1 oomuni amo, bolcheviques, eovi eta. 

eta., en al contexto m6e dlvereo. Lo específico del marxismo m~ 

xlr:enc rue euritltulr el eJgnlfJr:edc do•11.omuniemo" por uno ente

ramenta nacional: "rejo•. Como afirman Rcgello Vizcaíno y P~cc 

Igneclc Tetibo II, en MéxJco no cebe habler de comunistas en el 

1111ntldo tredlt~lonel del térmlno, sino de "r'cjoe". "·· •. 'rojo' qua 

eln metlcea; eateblecmrla un tipo de militante que ponle ~l aje 

clal proyar:to revolucionarla en la práctica aindl.cal., que ae de

olermbe epolltico ( mntlparlementar1o, anti.pactlata,. anticonci

lledcr ) 1 l!llmpl'ltli:i:mt!? rlP Ja revolucl6n r.uee, pertiderlo de le 

eocl6n dlrectl'l en le Jur:ha febril, fundido en el movimiento, m~ 

vl mndoea rm los greml ce, partidario de le eer:ui;¡te raci cnaliete, 

promotor de prl'!riDe obrClra, pero ente todo, y sobre todo, orga-

nl 7.edar / egltedor fabrll y callejero, y frcH\r.amente marginal a 

lee.deaquleJr.lonea te6rlcae" ( 70 ). 

De le lnterar:clón en la práctica polltir:a laboral entre a~ 

narquiatea 1 anerr:oeindlr:alletaar eoclelJatee, r:omunietas y mar~ 

xletes 1 surgió le ldeolog!a del marxismo mexlcano ( 71 ). Nóte-

ee que decJmoe en le pr~otlca, en les acclonea directas form!!_ 

c16r1 de elndlcetoar ceritrelea, huelgas aolldarlea,, etc. v no 

en el eméillele teórico. Arite la pujanza de la lucha revolucion!!. 

rle no hubo ocec16n de detenerae e penaar sobre la tendencle de 

loe aconteclmlentce. Eet.rat~gJcamente lee organlzecioriee de lz

qulardl!i conlricidlen en el objetivo fl11al del comuniamo llberta

rlc1 donda el poder lo uj~rcerfe la dlctedura del proletarl~do, 

a trev6é de coneejoe y no de partidca pclíticoar lineamiento 
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que ninguna orgen1zaci6n tomo er1 serio. Ael el papel del part! 

rto pol1t1co nn ruo uelorecin r:nmn en el marxismo cl~eicc~ lo que 

conduje e otro error de le polftlca proletaria/ ye que era im-

poalble que loa consejos eubeletleren eln el apoyo populat que 

brlnde le organizac16n partidaria. 

Lo m~e eoprendente ea que le idaologJe marxista, con ·todee 

eus r:ontradlcclnnes y emhJgaededes 1 movilizó al grueso del prcl~ 

teriedo, Jnfluyendo de manera determinete en el curso de le Re

voJur:16n Mex!oeine. Lee co11eec1cnee llberalee dr> le revolución 

e11tuv1 eror1 candi el onedae por J.e Fuerza del mov !miento obrero, 

pl!'rn .1nd1ceiron, e su vez, eu llmlte. Creodo el ambiente necese-

rio1 mediante el aecrlFlco de le clase deeposeJde, lee peticio

nes obrarse son retomadas por loe caudillos revolucionarlos y 

ea integren al proyecto del Estado liberal, convlrtléndolae en 

medidee reformlatae. Al respecto/ le lzquierde consideró que 

el ruaron medldaS eurgldee en le luche proleterla y lee cumpl16 

o garentlz6 el nur>vo aJtema politice mexicano, entonces, el Ee

t"'do rapraaente loa itereaee obreros. Más aún, lo anterior no 

sólo lo plpnae le Izquierda~ elno temb1én le ultra derecha neci~ 

nel y axtranjera. 

El Estado burguée1 produr.to de le Revoluclón Mexicana~ se 

coneolldó e partir de lee demandes de la izquierda/ mientras que 

"loe rojea" viPron an él e un aliado poderoso. Por esto el len

gueje lea are nomún> ye que eab!an que le lzqulerde mexicana no 

pretendía auprlmir el cepiteliemo1 por lo menos no el naciente 

cepitellamo neclorteliate. Reault11do de esto Fue le pérdida del 
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ouando le burguesía nacional utilizó loe conceptos marxistas c~ 

mo lamea propios, redeFinléndoloa e su propia conveniencia, in~ 

tlliz~ndoloe pera le 11berecl6n proletaria. Obviamente que con

oaptoe como "lucha de cleeee", "1nterfa de clase~ etc., nombr~ 

don d¡¡ad1 Cerrrmut hasta Cárdenas, r10 pueden eer loe miemos que 

los nombrados por Marx y par loe genuinamente marxistas. El pra 

blema rus que, cuando loe caudllloe de la Revolución Mexicana 

en plantaron ente le Nec16n grlterido y utilizando el lenguaje 

merxieto 1 i?l puC!bl.a m:ixlcsrio, lnoluldo el sector 1zqu1erd1ata, 

11xperimant6 un trlunro, que s le larga resultó eer flctlcio. A 

ello contrlbuy6 también la luche librada el interior de le or~ 

ple izquierda entre lea dletlntaa facciones que ae disputaban 

la hsgemoníe en el movimiento obrero~ lee cueles, deegaat~ndo

Bll llN tal or.mflloto,. no ae preocuparon por educar e lee meeee 

trebsjadorse en el conocimiento del materleliemo hlet6rlco, p~ 

re trenarormsrlo en ldeologfa revolucionaria del proletariado. 
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Cap!tulo III 

!!l.!:!.!2!.!.!. aooialiata m~!:.!_ 

Una oonatante en el movimiento obrero nacional ha sido la 

presencia del anarquismo. Por eata raz6n el surgimiento de laa 

organizaoionea marxiatae aurrteron la influencia de aquella 1-

doolog!a. 

Doa ruaron loa aoontacimlontoa que lm~u1aaron la conaolid! 

ción del marxismo en el movimiento laboral: el triunfo de la R~ 

voluci6n Ruea y la difua16n de loa textos marxiataa cláaiooa. 

Sin embargo, dicho conoctmlento 1 así como au uso, estuvieron a~ 

Jatos a preaionea externas, tales como la necesidad hist6rica 

de fortalecer al primer pa!a socialiR~a del mundo aún en detri

mento de la aocializacl6n nacional. 

Por otra parte. la penetraci6n de conceptos marxistas fue 

aprovechada por aoctores progresistas del Estado, para aparen-

tar un radicalismo acorde con el auge dol movimiento obrero me

xicano. 

El marxismo en M~xico estuvo represantado en el sector pr2 

latario por el Partido Socialista Mexicano. posteriormente lla

mado Partido Comunista Mexicano. que analizaremos en loe tres 

primeros apartados de este cap!tulo. También el Estado se apro

p16 del diacurao marxista. lo que estudiaremos en el tercer y 

cuarto apartados. 
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1- Partido Soclalieta Mexicano 

El 4 de julio de 1878 se runda en Puebla en Partido Socia

lieta Mexioano 1 el cual ee tranerorm6 en partido para partici-

par legalmente en la vide política nacional. Su 6rgano 1 ~_a.J!.e-

vuluoi6.,!!. .!!..2..2..!.!!l.1 expreenha ae! 1 en eu primer número del 4 de j~ 

l1o 1 la rinalidad del naciente partido: "Los socialistas mexic~ 

nos al oonetituiree en partido / resuelven: luchar por organi-

zar a todos loe elementoe cimpatizantee del aocialiamo con el 

fin de a la mayor brevednd posible, conquistar por vía legal 

•l poder político de la República e implantar la Ley del Pueblo, 

blan por loe miembros dnl partido o bien porque el gobierno re

d•r11l la adoµt.a por neo,,nidad ... " Advierte que "loe mianbroe 

del partido ea llamar'n comunistas, para distinguirse de los 

que no aceptan que el proletariado ea .constituya en Partido de 

alano" ) . De e de entonces oonmenzó a reconocerse, doctrl.na--

riamonte, en México la existencia de la lucha de clases. En no

viembre del miemo ano el PSM contaba con 17 centros políticos. 

Concebir al proletariado como clase explotada, enfrentada 

a la burgueeía y con intereeee antag6niooe a ésta, no implio6 

que el PSM en convirtiera en un partido verdaderamente marxista, 

yn que, en última inetano1a 1 su objetivo rundamantal era organ~ 

zar e loe e1mpat1zantee del socialiemo, para tratar de conciliar 

loe intereeee del capital con loe del proletariado mediante el 

ooopnrativiamo 1 impidiendo a~í loe "abueoe qua comenten con eee 

capital" r 2 ). 
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El PSM no matuvo relaciones estrechas con el movimiento o

brero, po lo oual dsolin6 rapideme~te para volver a resurgir en 

1917. 

La eurorie aooialista que ee deaenoaden6 en todo el mundo 

trae la victoria de la Revoluoi6n ~usa, tuvo en nuestro país 

oonaeouenoias importantísimas. Habiendo México concebido de dt~ 

t1ntae rormas el ideal socialista y luchado por ál a rines del 

11glo XIX y principio del XX, la ravoluoi6n bolchevique demos-

tr6 a loa revolucionarios mexicanos que el socialismo era real 

y asequible, siempre que ee contara con la organizac16n necesa

ria para derrotar al capitaliamo. 

La organizao16n ae oonv1rt16 en ol instrumento revoluoion~ 

ria, relegando a segundo plano la teoría política. Bajo eeta 

oonoepoi6n ae rormaron varios grupos de izquierda, entre ellos 

el Orupo de J6vonea Soc1al1atae Rojo y el Orupo Marxista Rojo. 

En 1917 nace el Orupo de J6venen Sooiellstas Rojos 1 "mes 

bien pertrechado de entusiasmo que de conocJmientoe teóricos.El 

primer aouord6 del grupo oonsisti6 en editar un períódioo, el 

cual se bautizó con el nombre de !,!. ~" 3 ) . E:l grupo se 

adhirió al Partido Socialista ( 4 en 1919. En su primer oongr~ 

ao oalabrido en septiembre de 1919 se produjo en su interior la 

contradicción entre lae poeio1onea rerormiata y marxista. ~a o~ 

rriente "bolchevique" enoabozada por Allen rundador del Orupo 

de dóvanee Sooi~lietae Rojos ) pretendía que el partido ingree~ 

ra a la III Internacional; finalmente el grupo de Allen ganó la 

batalla; se aceptaron como propias lee tesla de la Internacional 
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Comunieta y ruo deeignado Allen eeoretario general del partido. 

El grupo Marxieta Rojo ee rorm6 también en 1917 1 runoiona~ 

do oomo c!roulo de intelectuelon eooialietae independientes. E~ 

te grupo parttoip6 en la rundact6n del primer Partido Socialie

ta Obrero ( PSO ) de tendencia Aocial dem6crata. partido que 

eurgi6 en 1911 a partir del Grupo Marxieta Rojo 1 de un inmigra~ 

·te alam'n oonocodor de Marx 1 y de algunos miembros de la Casa 

del Obrero Mundial. 

Nath Roy, deatacado dirigente del PSM, que posteriormente 

•• oonetituyó en PCH1 perteneció •l Grupo Marxista Rojo¡ ain ea 

bargo, aún aiondo eetudJoeo del marxismo y de los movimientos ~ 

broroe internncionalee, no estaba lo euficientemente enterado 

de loe problemas de la Revoluci6n Mexlcana y de las luchas que 

en nueetro paia ae daban por obtener el control político. En 

1919 Francisco Cervantee López ae consolidó como líder del Gr~ 

po Marxiata Rojo y del PSM. 

El Partido Socialista Mexicano adquirió reconocimiento o

ficial e importancia política cuando el presidente Venuetiano 

CarrQnza; en conferencia con Nath Roy, le comunicó que el cand~ 

dato a Hiniatro de Trabajo debería pertenecer al PSH. Calies, 

que por eee entonce8 se consideraba ''socialieta'', reeult6 elec

to para dicho puesto. El Com1t6 Ejecutivo del partido orreoi6 

un banquete a Callea, Nath Roy interv1n6 para evitar la indiscr~ 

oión de invi~ar al preoidente de la Rap~blica burgueea a una c~ 

lebrao16n polítioa del Partido Sooialieta. Desde ese momento el 

el PSM jugd el papel, Junto al Estado, de árbitro entre trabaj~ 
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dcn•nt1 y p11trono11. 'l'el fun le !:áctioa de Calle" y Nath Rey. 

ren 1920 l.lcp;ñ n M~>< l co Bor.ondin como rep·resentante del Ea" 

:n:º .•.. ~ªcm1;~,1'.: .• :r;~1;)'º'.ll··'n;fº:.·ª~·'.·:·'· .. 

0,;¡rl&fai~~'¡·lf ~~¡t:' :l :'{~fü[:G füri;·.;.i'.: '.:.: ":: 
~¿;:,r..t.r.;.. ~:l ~Ímp.crfa1ism};y. h·¡¡i.i~ estatia'- dis'plle s to a 

. ·:::~~;!::i~~;~~~~~:·:::::::·:.i~.::;~;~;;~f ~~l~~~i~:::::·" 
.lo H~piíblion:;. El objet;o d1!l ·centr~ propu'~ato ser!a/Órganizar la 

. r.n ~ .1nt~no1 ü u 1 .. 1mpnrL al lnmc'.~~~iJ~;a.~~¡1,~;f.~;~:N~.~S'.fff~~~frFa11~6 la 

reu11.16n oon el prMldente Ca¡;'ra,·nia,:'.•"en.'·ln oual':;estu.v,ier.on el 

11ro111dent~ de la Cimii.ril.dfl;n,1;{;\lt.,;~~a; el réot~J;,~·/1~ :~rii.versi-
-:,~_., ,. p ;-:·-, ;c.:-,''' ,•,·,--· - ': :;;;. ·:, 

dlld 1 mees tro An.t:~nl <>. 9~ª.{:~;r .. ~<~¡;~},º~;)r:~e.r m, l n tsfJ-~ .~·~.i f"~ia~'í.óne a 

extoriores y Borondinf:hoi~h¡;,;jj:q~e''7i.riol' (,5 .·.{;'.\ce .. ,;,: .. :ij ' ··· 
·,;.··,·/~ ;:_; .. f·' . ·., .. 

S tendo Cnrrnnza. in-t~rlsarlleñte ant l nor 1 eamert~ano, ;el esta--

blectt r relncioneo ~on lu ~n16n Sov1,tlon lo pareo16 conveniente, 

llUnc¡un no llom11arl.lnrn ln:lnluma 1rlr.ologín, pun11,. como ar1at6cr!?. 

ta que ern, nri podfa tener la menor simpatía por la revoluci6n 

soo1nl1sta. Sln embargo, nportun1stamcnte 1 reconoc16 al gobler-

no bnlohevlqua~ Yn que ~l cAtar a favor de Alemania y al haber 

frncnaado 'eta, Carranza quedaba en desventaja frente a Estados 

Unidos de Norteomórlca. Arlcmás de que el imperi~llsmo yanqui p~ 

trocinaba a Obrrg6n 1 el principal enemigo político del preside~ 

t'e m11xio11no. 

·.1~1 órgono propagand!ntico del PSM rue el periód1.co ~!. §.2.-

~.!J!.~)..!!.!:.~1 on dcrndn DI! pub\lnaron not.lolae y art!cui.C>s de perló-



141 

dico11 oomo .!:' .!!~~ ( del Partido Socialista Francés ) y Y5!.!:

~ ( el diario berlinés del Partido Socialdemócrata Alemán ). 

En las páginas de §1 ~!~~ la Revolución Rusa era vista con 

admirnoidn por les redactores y colaboradores. A través de eus 

pllginas apareció la primera versión mexicana del Manif'iesto !!..!!..,!, 

~~~ Comunist~ en 1884, con untiraje de 10 mil ejemplares 

( 6 ) • 

Pese a eate tipo do escritoa, el gruesa de la clase obréra 

en 1918 aegulAoperando dentro del marco ideol6gioo de las ideas 

anrqu1atas y liberales. Igualmenta, el PSM mantenía prof'undaa 

raíces anarquistas, aún en 1919. Su Declaraci6n de Principios, 

rormulada el 22 de agosto de ese ano, extrajo algunos de loa 

puntos oonoluyontea del Congreeo Inaugural de la Comintern, pe

ro. did mayor érauie a aquellos qus as concoctaban más eatrecha

monte uon el psnnnmtentu 1 lbnrtarlo u blon que no entraban on 

oonrlioto con él. As!, en uno de ue párrafos, se calif'icaba de 

"t~~or a los interese de la clase obrern• a cualquiera que 

"intentara desviar a loo obreros hacia la creencia de que podía 

liberarse a la clnae obrera mediante la acción política, ea de-

cir, mediante la perticipacidn on parlamentos burgueaee" 7 ). 

En oambio no se mencionaba nada acerca de la dictadura del pro

let11r indo. 

De ahí que eJ socialismo del PSM ee manif'eetara unicamente 

oomo un lntftrnacinnnllemo militante, Identificando los intereses 

mexicanos con loe de otros países que eoportaban el peso imperi~ 

li~ta. Consec uentcmente, el 8001ol1nmo mexicano no era marx1e-
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ta 1 ya que éata aa r1ltrnba oolamente a través da las notioiae 

aobrr> la Revoluo16n Ruan, pero oomo teoría era prácticamente 

inr>xplorado. f:n un artículo eacrito pnra ~a ~ll!!!.!. en 1919 

por l'ranc!eco Cervantes López, líder en ese momento del PSM1 

argumentaba qua "la ideología socialista es casi desconocida en 

M6xioo 1 donde el analrabetismo as un problema grave y loa obre-

roa aon da idnas anrquietne. Empeoraba la ignorancia de la te~ 

ría y dP In estrategia eoc1a1ista la carencia de materiales ad~ 

cundoa de lectura. Concluía diciendo que los libros que nos ll~ 

g1111 <lci P:apnfllt 111in tradur.u l 011otJ de obra a puhl 1 u ad a a haon máa de 

un siglo en P'rano1!1 1 Alemania y Ru111a, lo cual hacía más fácil 

la ~onruai6n de las idean anarquietae oon lea eooialistas" ( 8 ~ 

En aate panorama eurg~ el Partido Comunista Mexicano. 
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2- Partido Comunista Max1cano 

l..n mo.v111zaci6n po.l!tJoa .de tos obre_ros mexioano,11t-.1a Rev~ 
:· - ·> '.-'. -::,.-· .".:- '~ --- .. 

luo.lór1 Runa 'y l.a entrada dé lon Estados Unidos de··:Nor..teamérica 

"-11 la_guerr_a mu:ndial 1 en abril de 1917, propic1arorí-'ei ¡,,;¡j'b1ente 

rodlaa1> ooo-inll11t11 nooeaarl<> para la formación del P~r:t.id~_)'com!:!_ 

n¡,.t;., Me~1c~ño. '_t..l:i dftclarnn 16n de guerra norteamer1{a11/t~~e_rm!. 
críticos del ~-iate~'¡. e 

- - ' . 
n6.d1'·•vliric>'.ii-. o 1 en t-ci-.,- ·dé eri t ad oun 1 den sea / 

11'1oon.ro-rme~ eón tal med1d:i, a establecerse en Méxicci.¿Ent~e' .-_;.. 

1l~~./:.1su:~aronc; IrwJng Orav lch < más tarde Mike Ooid ?<~_eJrt> 
Ollnt·nnk·ampr, Carloton Benle y Charles Philips, qUien.es se incio!:_ 

poraron ~1 movimiento obrero socialista mexicano. 

'A partir del Congrerio Nacional Socialista_. cerebrado e.n ago~ 

to de 19~9, aurgló la necesidad de implementar un partido vine!:!_ 

lado a la tradiol~n marxista, aunque no se precisaba claramente 

qué tipo rte .roJaotdn eerfn ésta. DeedA el contacto del PSM con 

Borondln 1 se hablan empe~ado a dtecutjr en México lós programas 

do la III Internacional. 8orondin también proporcion6 a Roy y 

al partido lnformee detallados y actualizados respecto al cree~ 

miento del comunismo en Europa, acerca de las diferencias entre 

oomuntemo y eoclal democrnota, as! como sobre los requisitos p~ 

ra Jngroeor o ln Comintern 9 ) • 

A principios de octubre un grupo de miembros del .Partido 

' Soolal1ata, enoabezRdo por José Allen y Eduardo Camaoho~ comen-

1116 11 publloftr una revista eemannl, §.!. ~· cuyo t!t1Jlo deja

ba po~aa dudne reepucto ul rumbo qun ontaba tomando el partido. 



!l §..e..Y.!.il ne describía a eí mismo como "semanario de propaganda 

aocialieta" y era publicado por el "Grupo Hermanee Rojos" deede 

1110 ofioinal!I Central~s del Sindicato de Panaderos de la Cd, de 

Mdidoo. "Sin e111bargo.; el lnnguaje de loe artículos, y los lemas 

impresos con el t!tulci de "Por la Salud y Emanc1pao16n Unlver--

sal", .1.ndioari· qúe. ól f~m1nente _avance revoluoionario>ee 8egu!a 
<_:' . / ~ . \ '. . : , ; _)" __ , 

oohol bi endo.,al ''éatiiÓ "'an'arqu1ata, como la cúlmiriaéic:S'n'Cie ,Úna 
--:;;:- '· 

de.· aoo ~J~ '..~i rp(lt·llP'cir laanial!l·aa:•~ '' r .·. lo "'~'~!{~.e·;~ e·.~ 
l !!.. 

cha gerieraJ 
,. - ,\·~ -~ ~:f-}'·"->~.''.t-;;..: 

Aprovechando 11) p~~ii'eiíc.la de Boro~d:ín se ei"e'~tu6,:una Bl!la!!!, 
.- --... _·:::::~.:~:- /;:,·-~-;~;-_::\~~ :;:~·:1· ;·.:;.- '~·. ·, (' 

bl"" el 24 de noviembre de 191.9, Óo.n_vocadac.por.c0Na,th:éRo·y··a·omo r~ 
-·,-'! "<·,- - ···.···, - -0:._-< ·'-

pre eentan to del PSM. A 1 a cual aei et"! e ron. dey;gad~Oii'§ei p·ar t:id o, 

de aue' organi?.aciones aeooindae ( an.rquistáe,· e1;,d1calÚ1.t~.11, ae! 

ool!b aimpnt! zant.en de lft revnl uo16n bolchevique )·. En la réUn16n 

a~ onordd, por aalamaoidn, el cambio de nombre: el Par~ido<Soci~. 

li~ta Mexicano se llamaría en lo sucesivo, Partido Comunista M~ 

xioftnO. Do e .. tR forma qund6 con11t1tu1do el primer partido. comu

ni MLa ruera de Rusia. 

Poe aamanan después, al 8 de diciembre, el PCM rundd el 8~ 

r6 Lutinoamericano de la III Internacional. José Allen , Felioe 

Carrillo Punrto y Joaé c. Valadén, entre otroaJ formaron la pr~ 

mera Oflcina Internacional Comunieta en México, llamándola Buró 

Comunlota LnL!noamarioann. Algunos de 1011 puntos de su orograma 

ernn 8stnhlacor Comitée Obreros y de Soldados, Soviets y Comis~ 

rioo Popularae 1 y también respaldar a Ja Revolución Rusa. 

No obatnnte, s6lo el nombre cambid, ya que el Partido Com~ 

nieta aegu{a empe~ado en el program~ democr¿tico revolucionario, 



r~Mpaldando al gobierno mexicano en contra de la intervensión 

dn F.etadoe Unidos. al igual que el renecido Partido Socialista. 

Por otr" parte, en. neptiembre de 1919 .surgió el. Par.t·ido C!?_ 

munieta de México 1 dirigido por Linn Gale, :~portun.iAt'~ ~·.e,·tz--
qul~rde 1 quien se nlrvló del partido para su propl~ pub~icidad, 

dejándolo completamente al margen ~e la clase obrera meiicana. 

Por tllnto ,,¡ Pllrtitln C::omunlnta d•! Méid.~·o jamás .Pasó 'ci~.;·;el'.' una 

orgaJ:lfza-.a·-~t~Sri de~-'.p_apti·1. - -~·,---'-' .. -~';.':i''~-,-~ -- ··-----=,,_-~--

Co~tra~1umentu a lo que eú.::ieú.; e;§: la ·II, inter;~clonal, el 

an .. 1'.quJ.i¡'ni~~.;~ ~~~~¡·~:~.~-~º 111:lln1cil" ~~:rzá' 'oapaz/~e· de-~'#~~ar é.1 

rc>r~rmi~~~:·· É~;~j,{:·6~r;;i'r~-~~-~J~i~{i;c~t~;. ~~li~ient;t6'~¡;;~º nac 1~ 
nAl Ílá. du~ld{'ó:'en't~e: ~~<!¡#~¡~,,'?' rer~r~istas, surgiendo con e-

llo d,~11~~:~e:_v~~i11;·;.:;r~-~~.J!I:' e,1 p'cMY. Ú PLM ( ~1r1g1do por Morones J 

;: : ::L'.i!;j~i~5f~1Kf1~~~r-r;~~~:·::t~L:::::: :1

1 :r::::p::s::n::l d:c:~~ 
RÍ>~tft.fi:bÜ enÍ.onou~ quo al. nuevo partido mós que segutr la 

eeLr1itogi·n co¡;¡únioln. ·desarrolló el apolitioismo anarquista. En 

_- .. 1•.Uc.pr_imer oo.ngr"ªº ol PC llegó n la conclusión de que debía e-

vitnr lll perticipaclón en loa mítlnee de las elecciones de dip~ 

tadoa de 1922 1 porque esto sólo treer[a como consecuencia el de 

bili~amlonto de~ proluterlado, ya que La fuerza política del 

parLldo ao tendría que guardar para la revolución social. 

Emper<>, la teoría mnrx111ta cobró mayor interés entre los 

intelnotualnn, pue11 a partir dé la fundación del PCM se crearon 

organizacionoa como la •Juventud Comunista" y, segdn Breamutz, 

ol "Grupo do.o Jóvuncn Soc l ri listas Rojo11". "!!.. M~~~ ~l fa.!:_-

ll!:!.2. E.2.!!L!:!.!l!.!!.~!!. de Mnrx y f'l l'ol loto de Ry Wil liams. •6q pregun-

Lnn y respuootao oohre loo bolchev1quen', sirvieron de orienta-
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olón idooJdg1ca a sooialieto y comun!etas" 11 ). 

Sin embargo, en la primera dpoca del pártido, el mar~ismo 

dol PCM nr. centró exclusivamente en la def'ensa, del :·socia.llamo 
. -: ~~- ~' ~ -

oonsol!daclón de la Revoluctón Rusa era e1·oti.:íéti;;;o:,:.t;1;,·.t6~.fco 

do la Jntcrnac!onal Comunista. Por tanto, la. tareai·d'e/~6c(o~· los 

soo.talietllB flrll el preservar al primo~ Estado, S~b{~l_J.~t~;ú~~ a 

cumplir con ello dedicó el PCM eua primeros es'ru.erzo'is':'~ · 

El a~ 

ta p•lhllco orp;aniz11do por "l naciente PCM: un'<mitin;"'do'masa11 P!!. 
. ,.- ·< :::;~,~;_;_. 

ra oónmttmorar al torcer aniveroorio dal triunfo 'dé·'.fa .. Re.vol.ución 

da OtJt11br•n, .ni 7 dn novl..,mhr•n de 19?0, nn nl antlguo··_teatro. H!-
:.\~<·" 

Acorde con tal intornaclonaliamo e lnf'lutdo por el triunro 

bolah~vi~u~, un grupo de destacados Intelectuales !'armaron un 

.per•i.ódico sootalinta con r.! nombre d" ~!. Macllete. "Surgió así 

11n México el prlmer periódico con un programa y orientación ma~ 

x1etll-lonlntnta. 1n 1 rJl6t1o!'n' ( como carii'loeamente lo .llamaba 

el. pueblo ) no dntstReó r.ttl nl iimb1Lo naclonnl como el principal 

agitador, organ17.ador y orientador delas masas revolucionarias. 

!!. ~!E.~~.!:.!2 llevó por primera vez al pueblo de México la consigna 

junta del marxiamo-lenfnismo, la explicación oientíf'ica de loe 

problcman y senat6 el camino para resolverlos'' 12 ). 

Diego Rivera, Siqueiros y Xavier Guerrero ingreearon al PCM 

en 1922: doe a~os mds tarde, juntó con Joa6 Clemente Orozco y 

Cómez Loren?.o, participaron en la rundaci6n de Éi!.. Machete, que 
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ao lnloid como un qulnoennl populista eooiallzante. Los prici--

palnn colaboradoro~ de eeLe pnrlód1~o 

Ejooutlvo del PCM y rua una do 

dunpu6n eo oonvirtló en órgano 

hnntn finaleo de loe anos treinta. 

Siguiendo la l[nea sovl~tioa, la 

jm. oomo miembro de la Internactona~ 

había qun gannr e 

dul l'rentt'I único de ma:saR ain llderes amarill1stas, posición que: 

anumld t'!l PCM. Por otra parte, le Internacional Sindical Roja 

nnt.nblfto!n que o 1 l;rahn,Jn polític.o dcl>{a catar orientado exol!:!. 

elvomnnt.e u los obreros. Sin embargo, cabe el m~rito a loe oom!:!. 

ntntnn m~xlonnoe dn eer Ion pr1meroe on Amdrlca Latina que ple~ 

tnnrnn la no<Hll•idnd de una e:itrr!Cha vinculación entre trabajad!:?_ 

re11 rtJrnles y urbanon, entre campcs1noe sin tierra y obreros·. 

Ln Llgll Naoionnl Campesina, fundada en 1926 por é'l. Ci{"~:i~e~ 
te ngrerinta y mi.,mbro del PCM, Ureulo Calván, junto con el ~Co-

mit~ do Dorenea Proletaria, encabezada por Siqueiros,~se ari~i~ 

ron u la Conredarnción 8tndlnal Latlnn~mPricnna ( CSLA comuni!_ 

tn, que dleputohn non In Cnnfedorac!dn Obrern Panamericana 

COPA ) de tendencia rerormleta. También organizaron el Congr~ 

ao Nno1onnl Obrero y CampnAlno 1 el 27 de enero de 1929, el cual 

etn contar con la membrecfn de la LNC representaba a 120 organ~ 

zaaionea. Da eeto Congreao naci6 la Federación Sindical Unita--

r111 cfr. Mi§xioo, resultando Slqueiroa eu Aecretario general. 

Lo CSUM nno16 preoisnmonte cualdo el gobierno de Portes C11 
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rcnllzaba una cruzada contra la CROM, lo cual, en un primer mo-

mento, elgnifio6 la grna oportunidad para el movimiento sicndi-

cn l rad leal. Pero, en l'echn pooterior, también rue cruelmente 

perBoguid11 y obl lp;11rla a actuar en la clandestinidad,.·. No·obetan

te, ln CSUM fue ln organl~aoión más combativa y e~ im~ortaricia 
. ' -

er .. 01 .. rite númarn de huelgilf r'i!'~lizadae 

en al periodo de •n•!aia 1929-1935 '· .. e 
El declive d .. 1 PCM se debió a la política ;~~·~~'~Í-~a de Po.!:. 

t.en flll y n la r'lllta d11 nn1Íli11.tu objetivo d~,J.:i¡~·~~.~?~~~:i.Círi por 

111 qu" atrnvezabn el pnía y el ~arti,do.:ú~a'.t-~ot;f~a;·~'.{lb'1sua que 

asumió el Pr. l lr.gó nl o 11 max con motJ:-vO'~'(¡~i;}:~:;·~~~~f1~',•e:~cobari~ 
ta de marzo de 1929 .• Por una parte. h l.CN,.e!'·p'c:M·;i,;ei suoc. al 

igual que ln CROM, 
': ... ·-·;. :,.,. ~,~_;_:-)::\·_; 

oondennron y oombatier·on ·.a~·.lOf1': .. d,1s,.1_c1.entee ap~ 
,_, -,;;·:: 

yundo a lon pod .. roe oonet l tul.dos. Pero, por ot·ra· · 1ací0:;·· i'oe dele 

gadoo de la Comtntern an México, en especial Eil :stR~~r~tÍrner. -

obllgaron a la dlrP.OOldn del partido a promover li re~i~tencia 

armada oncontrn del gobierno. Siqueiroe, obedeciendo irreflexi-

v11m11ntn In llnl!n nnviét;lcn, declaró. nn La Prlmera Conrerenc.ia 

Comuni"tll !.11t.tnonmerion1111, celnbr11dn "n lluonon Airea en junio 

do 1929, que se comoter!o un grave error si no se tomaban las 

nrmae inmediatamente, Lo anterior ae afirmaba sin ninguna base 

s611da 1 pues el trabajo previo, político y teórico, con las ma-

nnn orn mínimo~ 

A punto de extinguirse la rebelión los dirigentes oomunis-

tnn o~dnnnrnn A 11un grupon nnmpnsinon quo ~n negaran a entregar 

lan urmaa, Slquetros p1dld ol gobierno que armara a todos los 
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trabaJadore& ruraleo. Evto ocnclonó que el gobierno declarara 

a loa comunlstae furra de la ley y persiguiera implacablemente 

a ln CSUM, ol BUOC y el PCM 1 organizaciones que en poco tiempo 

fueron casi eliminadas 13 ). También se acüsÓ a la URSS de 1n

tervon1r en la poi ítioa nocional y el representante diplomático 

de oquBl país fue expulsado bajo cargos de espionaje. 

El debil1tam1antn del PCM rue aprovechado por varios líde-

ree axmoronietae, oamo Lombardo Toledano y el grupo de loe •ci~ 

en lob1toa". quienes logrnron aglutinar en la CGOCM a varias o~ 

sanizaclonoa obrerna. Anlmlnmo loa dlrl~~nteB de la LNC. ante 

In derrota dol PCM, uncontrnron que nra rl momento oportuno pa

ra romper con el partido r. ingresaron al Partido Nacional Revo

l ucionnrio. 

Pese a ln perAecuclón, loa comunistas lograron sobrevivir 

en la olandestinldad, pero entre 1931 y 1934, cuando el descon

tento laboral oreuió una vez máo, "la demanda por el control "de 

la producción rue abandonada en su mnyor parte por la dirección 

marxista que ee untó a loA moderados en cooperación con un go-

blarno reformista que se fijó como meta el crecimiento económi-

co" 14 ) • 

La t'ctioa de los frentes antiimperialietas implementada en 

1935 produjo rn nuestro pa!a graven consecuencias, pues demostró 

la incapacidad do la izquierda nacional para conrormar su propia 

estrategia política. 

Loa rrontea populares se habían apoyado en el Séptimo Con

graao de la !nternacional Comunista dirigido por Jorge Dimitrov, 
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Congreso al qua hab!an asistido Hernán Laborde. Miguel A. Vela~ 

oo y Joae Revueltaa. A pnrtir de eate Congreso surge en Mexico; 

el 15 de junio de 1935 1 el Comité Nacional de Defensa Proleta-

ria. en donde el PCM tuvo una actuación relevante. La política 

de la Comintorn coincidió con la lucha interna dentre la dere-

ohn repreanntadu por Cnl lee y la línea liberal dirigida por Cd~ 

denan. Por tnnto ~1 rrcntn anttimperlnllntn cohrd en México un 

cardotcr oonn111ntorlo entre la burguesía progree1eta y loa co

munlata~. 

Aunque en al oéptimo punto de loa Prlncipioe del Comité N~ 

oional ae apuntnbn que: "Laa agrupacioncu pactantee declaran e~ 

tar en contra do la colaboración con la claee capitalista y que 

ajustarían aua nctoa a une táotioa rmlentemente revolucionaria 

y bajo el principio de la lucha de claaee" 15 ), eeto no era 

máa que pura retdrica, puee entre loe firmantes estaban Fernando 

Amilpa y Fidel Velázquez. 

El nimpliemo teórico y la dependencia !deológioa hacia la 

URSS hlzo suponer al frente popular que el único problema grave 

del pa!a ern el imperialismo, ya que éate mantenía a Mexico co

mo un pn!a nnmifftudal y eemicolonial. Callea representaba al 1~ 

perlel!amo. Por ello hnbía que luchar contrn él y su grupo fas

cista, realizando alianzas con la burguesía nacional y con su 

goblorno: incluso el frente ee unió nl PNR porque conaideró·que 

era ropresAntativo del proletariado. 

Conaeouontnmente, vencer al 1mper1al1emo fue el objetivo 

de todas las orgnn1%a01onea obreras, incluido el ecM. En un di~ 
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cut•IJ<> pronunciado por llcrnrin Lnt>nrde, como líder del PC, en la 

a .. nmblr.a ctr.l P'ront:e Popul:ir que se rf!alizó el 27 de febrero de 

19'i6, '"' nxpl 1có Ja poat.ura del partido en 

minna: M'xico en un paíe eomifoudal y aemicolon1al~ 

decimos que no ae trata por ahora de eotablecer 

no de llevar udelunte ln revolución Iniciada en. 

ltrnlón demonrátion y anti'lmperial_lata, lar.evo 

( 11 t.c y agrarill, ta revotucton nacional 

comploto y rtertnitlvo" c-·16 l. 

El radicalismo anteftor', -~ua·~~o _Siqúe_iroa. 
,; . . - . 

quo tomar ·ya el podor,: t'.ui• 1aui:.ocr1t1oado por el 
.'°'.'.'.. , • ' 

pl t oao16n que ea_ d\cl_ a: o_stc "error 11
1 rud tcó en la aplicación m!!_ 

oónl_~1it, por• 11.;1r
0

t'n--í1.,1 ·rcM. del :onlÍlJnl 11 y lao cuncluelone_n de 

la tnterna-aioi'lal C:omunietn,' con,.\derando a México como un pa!e 

impe'rt&n.ita:;·;::ll au burgue:>(a como extenc!ón del mismo.Resulta-
. '· . -

ba:- nhi;i_ra_ que 'l'luevamonte npl tcabnn mecantcamente loe dictados de 
-

ia 't.C;_ p.er_o·,:é~_ esntido inverso, va que la burguesía nacional era 
- __:_,_·_:_,_ --"---· _. 

e;,-p_u~et~;n-.;_nte revoluctonnr'la y en su partido, el PNR, también 

ho~r• ae~t~reB prnlotarion. 

~videntemente la conclliactdn produjo la derrota del Partido 

Comunista y dnmáA organizuc:iones "mar_xistae". Esto ee pruE'~ con 

Ian palabras de L.omiloull:lo: "No os verdad que ae ha pretendido o .se 

prut.nnda subvortl r ot orden eoct.al _ ••• 1 'que tratemos de estable

cer la dictadura del proletariado en. nue:>tra nacidn, de acabar 

uon la propisdad privada" 17 ) . 

Ademue 1 con In lnduutrlnlizaoión y la federalización de la 
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Ley del Trabajo, r.n 1939, el gobierno auyent6 el temor do los 

putronee ante lm 1deae izquierdistas de líderes e 1nt~om1eiones 

del PCM. 

Igualmente cuando Cárdenas, en 19•0, ret~r6 la a~mlnistra-

cJ6n sobre loa rerror.arrilea n loa trabajadores dé esta empresa, 

ln prensa nnnlonnl habló de loo rracaeos socialistas en México, 

dn la inoapacld~d ~o loe obraron para dirigir y de la maldad de 

loa oamuniatns que loe azuzaban. 

Pinalmente, habiéndo cumplido el objetivo,_ el PCM; qu-e', ha!. 
º-~'_::.:;,:,__ 

ta _cierto punto había e1do tnlera'do- lior los -d{i'{g;;ntee': pol[ticos, 

nornariz6 a -aar merg1nndo y criticado_~--
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3• Historia del desarrollo del pensamiento marxistn en Mexico 

10 mot•x.1.11mo co111ten?.n /1 con~ct!t,"~";~n,~~érl,ca !.atina hncia 

rJnaloi! di,.1 .. slgio xrx; Jntroducld'~'.'~~r •. inm1grant,e8 alemanP.s. it.!!, 

Unnoo y'e~fl~nolr:u1. cirnclao a c11'~; áU'rgon los. primeros partidos 
- - ' 

óbro~oe ·y ln; prlmeroa pensadores marii~tas. Siendo que el cono-

-o1mton-~~ .d,,.l socialismo científico· y út6ptco se debió a. los in-

--'-mf¡i;r-11nt·o11 ouropoos, puodo afirmarse que en general en• México ·.,1 

dt1n.1trnl-lo 1lnf fHH1snml1tri1.u ftanl11llsen 1"11t• menor dobldo a 111 mfnl 

••atl~~nclo de 1nmtsruntes en nuestro país. 

Antes de 108~, cunndo apareció la primera treducol6n al e~ 

- -
ra;~ponas mcncionndo en ln prensa obrara, Stn embargo, el soc1.!!, 

lismo cfentrr100 tiene nua prlffiaras manifestaciones en esa pre~ 

sin A p1tr\clr rlel hecho hlnt6rlco de la Comuna en Paria, en 1871 

emplanza n oonooerae el nombre de Marx en México. En el periód~ 

00 !'.!l ~!!!Ll'!.!.l!!J:.n I ftU pul>l lt!aron f'ragmnntns de le .!!L!!.~ !!_!:_ ~ 

.!!'.l.!.2!!!!.Ll'..!!. y, nn eB84. "l tl!!!!..!..!:~ !!,!:_l_f~ Comunista. cuyo 

nombre serrn ol pr.lnctpnl 1.ll11lar del purl.Ódico del .1uevcs 12 

de Junio de enn mlemo aflo, con un tiraJe de 10 mil ejemplares. 

Tnmbié11 11¡,,rrur.ieron aparactet·on en di.cho publlcac1ón loa~

~ ~ !.!, Internacional• 

!U. Q.!!_~. la obre más importante de Marx. rue traduc~ 

da el eapnflol en 1895, por Juan B. Justo, miembro del Partido 

Soclnl lata Argentino. partido liberal adherido a la II Interna-

olonnl, mñn nn una organizncl6n marxlnta. 
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Con La nolidlfloaoión del porrirlato. los pocos textos an

tes dirundldos rueron olvidados, pero quedó un conocimiento ge

neralizado. cuando menos al principio del siglo XX1 de las cara~ 

ter!atioan fundamentales ·del crecimiento de la socialdemocracia 

europl!a 18 ) . 

En Pnte panorama cultural, apareció en 1911 1 el primer pa~ 

tido de oriontaoi6n marxiata de México, llamado Partido Socia-

lista; aur~ld a Iniciativa del t~onico alem&n Pablo Zierold. No 

obotanta, dahido n las oircu"' atanoino tan 1rresularen que pre

valecían en el país y a que la atención del pueblo estaba con-

centrada en la lucha armada. el partido tuvo una vida er!mera. 

El nombre de Marx llegd a la Cámara de Diputados el 15 de 

noviembre de 1912, cuando se discutía acerca del papel del Est!. 

do en Ja dintribuci6n de la riqueza nocial. Se afirmó aue Marx 

veía en el Ratado ~i arma rtel 

tima remuneración "in afectar 

proletariado para obtener su le~f 

los intereses canitalistas 19 ). 

Lo cual nos da 1dna del deaconoclmiento científico del marxismo. 

Barry Curr nos dice que "clertnmente, hacia 1q14. la llt~

ratura soolalis~a Auropea podía ser comprada en Mfxico y tal 

vez circulaba ya Antre o!rculos limitados, n juzgar por la lia

tA do libros disponlb~ea en las m~a importantes librerías de la 

ciudad de M6xico en esa época. A pesar de lo •nterior, la impr~ 

e16n que domina al estudiono de la época es la de una falta de 

ponetrao16n del socialismo científico" ( 20 ). 

Peoe al deftoonooimiento teórico. 0 G. O. H. Cole. en su int~ 

r"anl;u y dooumenta<lu ~!:.!.!!. !!..!..!. ~!!_semiento socialista, cona!_ 

dora ~ue ha sido M~xico el pn{a donde tuvieron lugar los acont~ 
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en loa aftoa inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mun--

dial 11 21 ). 

Adn en la Universidad Nacional la obra de Marx era totalme~ 

te ignorada y laa dnicae roreronoiae que eobre ál ee hacían pr~ 

venían de ruentee de eeguanda mano, rundamental~mente ae baea-

ben on ~~glnae de Anatole Prnnce. 

Con nl ndven1m1enLo dt1 111 Revol 11clcin Rusa ruo cuando verd!, 

deramanta ae llegarón a difundir m~e1vamente laa teaia centrales 

del aooialiemo. "A rn!z del trlu~to de la Revoluo16n proletaria 

Ruaa, lan ideaa f11oe6r1oae dol materialiamo dialáctioo y la do2 

trina del Sociallamo Clent!r!co o Marxlsmo-lenin1amo, ae difun

dieron 1ntahaamente en Máxico, creendoac diversos partidoa, gr~ 

pna y organlzaclonee de aeta tendencia, como la Confederación 

de trabajadores de la Reglón Mexicana, que noatuvo la lucha de 

olaaea y la aoo1al1zao16n de loa madioa de producción; el Gru

po Marxieta Rojo, el Partido Soo1al1ota Ohrero, el Partido So

cta1 lata Miohoeoano, el Partido Socialista del Sureste, el Bu

reeu Comunlata Latlnoamerioano, el Partido Socialleta Agrario 

do Campeche y otrae organ1zac1onea m•a• ( 22 ). 

Sin embargo, a los aoontec1m1entoo rusos se lee daba una 

1nterpretaoldn unsrqu1eta, haciendo incapié en el "eoviet" e i

dnnt1r1odnc!olo non uomunaa nut.ogeetlvAa. Para muohoa anirquietaa 

moxioanoe Ju Rovoluoidn Ruan rua un claro ejemplo de la estrat~ 

gta de acción directa, llevada a cabo por una minoría, bajo las 

cunn1gnas llbertar1aa del antlmilitar1smo, la libertad 1ndivi-

oual y la daatruoo1ón del Estado, graolaa al •proletariado en 
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arman". Aa!, el impacto de 111 revolución sovi.s'tice, el auge del 

movimiento obrero nacional y le ralta de preparación teórica, 

provocaron en c!rouloa pequeno-burgueaee radicalizados la Jlu-

aión de la implantación automática del aocialiemo en México. La 

tendencia liberal producida por le Revolución Méxicane, aunada 

con el sarampión rojo que ae propagó entre ciertos eectoree de 

la pequa~o burguea!a lectora 11aidua de lee noticias bolohevi--

quae, ooaaionó que varice jóvenes generales participaren tam-

bién del izquierdiamo en boga. 

Por otra portb, aJ pueblo mexicano se ramiliarlzó con lea 

grande• rigurae del marxismo n través del muraliemo, en donde 

ee pod!~n ver a Marx y Len1n al lado de loa caudillos de la Re

vol uoión Mexicana, artrmándoee ae! la universalidad de la cauea 

proletaria. 

Lo anterior no elgnirJc~ que el conoclmiento sobre el mar-

xiemo y la revolución eovi~tice fuese profundo, ya que "en M~xi 

no ee tenla una idea clara de lo ~uo significaba la palabra •a~ 

viet• ni tampooo de lB connotaoión del término'bolchevique'. al 

que lee ageno1ae inrormativ11a capitnliataa hacían sinónimo de 

v•nd11lo, eeee!no, terrorista, etc" 23 l, "En aquella época la 

prenna reaccionaria del D.F. agitaba rrecuentemente al rantasmR 

'bolncheviqul•, con tal apelativo eran conocidos loe autores de 

lu revolución ruea, y por extensión loe oomunietae, agitadores 

eindicalee, desertores izqulerdietae del ejército eatadouniden

a~, etc, Culturalmente la palabra bolecheviqui ingreeaba en la 

inrormaoión. Se estrenaban peliculas como •la garra bolschevi _ 

quL'; hab[a un equipo de belnbol de loe redactores de prensa 
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oapltalinoe llamada 'la novonn eoviet•. y oxiet!n un periódico 

obrero llamado ~! ~o~iet. Bolacheviquis eren los comunistee del 

O.P., loa anarco-oom~nisLne do Veracruz enoobezadoe por Hordri 

Proal, loe milltentes de las ligas de resistencia del Partido 

Socialista Yuoateco enoahezndoe por Carrillo Puerto, e incluso 

algunos periodistas deearortunadamente reaccionarios, militares 

oonntituoionalistas francamente moderados como Callea, Mújica, 

Salvador Alvsrado, Filiberto Villarreel y Adalberto Tejeda" 

( 24 ), 

joa4' Allen, fundador del PCM, cleoleraha no conocer qué era 

ser boaheviquL y; aunque hablaba de loe postulados principales 

del marxismo aoeroa del eocialiemo, veía al proceso revolucion~ 

ria oomo algo automático. 

Tampoco a Ricardo Floreo Mesón le pasó inadvertida le Rev~ 

lución Rusa, ni sus líderes, Rn el artículo, "La Revolución de 

Octubre" publicado en Regene.!:.!~!.2!!. el 16 de marzo de 1918, dice: 

"Nioolai Lenin 1 el líder ruso, es en estos momentos le rigura 

revolucionaria que brilla máa en el caos de las condiciones exi~ 

tantee en todo el mundo, porque ce halla rrente de un movimien

to que tiene que provocar, quiéranlo o no lo quieran los engre!. 

dos con el sistema actual de explotación y de orimen~ la grave 

r~voluoión mundial que eet' llamando a lee puertas de todos los 

pueblos Las dimensiones de ~egeneración nos fuerzan a no 

traducir todas las deolaracionea de Lenln y Troski, que arroja

rían rusrte luz sobre la revolución rusa" 2!:; ). No obstante, 

el anarquismo determinó a Ricardo Flores Magón a pronunoiaree, 

el 1~ de febrero de 1921, en contra de la dictadura del prole--
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tariado, puesto que oonsiderabo que la libertad no podía alcanzar

se .por medio de le tiranía; aunque simpatizaba con el esfuerzo ru~ 

so•Ípara d trri bar al capitalismo. 

Rafael Carrillo, intelectual del PCM y delegado al Congreso 

Internno1onal Juvenil Comunista, dice que loa textos marxistas 11~ 

gaban da Franoia y Estados Unidos, apareciendo sus traducciones en 

ll Machete y en "folletos". También hizo traer de At'gentina la 

traduooi6n do Juan 8. Junto del primer tomo de .§_! Capital. 

Durante el gobierno de Calles, cuando ae establecieron relaci~ 

nea entr~ la URSS y Mexico, varios líderes obreros visitaron al 

pa!e socialista y a su regreso formaron la Sociedad de Amigos de la 

URSS. Carlon Manuel V"l"'"'º Oill (Mario Oill fund6 nn Ouadalaj~ 

ra, Jnlioco, la Sociedad de Amigos. como un medio de apoyo interna 

oional ante la hostilidad del imperialismo. 

Las celebraciones de loa aniversarios de la Uni6n Soviética 

en México son testimonio del avanoe del cononf miento marxista en 

nuestro paí~ y del apoyo que a eat~ celebraciones daba el gobierno. 

Como muestra citamos a Mario Oill en sus comentarios respecto al 

segundo y cuarto aniversarios. El 7 de noviembre de 1921, el PCM y 

la Juv~ntud Comunista efectuaron una ceremonia para celebrar el a~ 

gundo antversarto de lR Revolución de Ootuhre. En este acto toc6 

uno orqueatn fanlllteda por la Secretaría de Educación Pública ba

jo ~ direooi6n de Vasoonoeloe, quien en ese entonces se decía di~ 

o!pulo de Lunatohareky ( pedagogo y comisario de educaoi6n en la 

URSS ) • 

En el cuarto Rnlversario, Luis Monzón declaró: "Yo quisiera 
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eatableoer una direrenoia entre el amarilliemo y el comunismo rojo. 

El amarilliemo colabora con el estado capitalista y sostiene la 

dictadura de la burguesía. El comunismo rojo pretende constituir el 

gobierno da loe obreros y campoeinoe y proclamar la dictadura del 

proletariado. El amarilliamo predica la armonizao16n da los intere

aea del capital y del trabajo. El comunismo rojo predica la lucha 

de olaeoe porque eabe muy blen que rio puede haber tal armonía de i~ 

teresee entre.:el capital y el traba.10, porque eeoe intereses son i

rreconciliables" ( 26 ). 

LR d4oada de loe treinta repreeent6 el momento de mayor diru-

ei6n marxista. !!_ .!:!.!.~· deade la clandestinidad publicaba el ~~f 

l!.!J:._ f.!!.!!!.!:!.tl~ de Bujarin, y ot•rao ol>rno de autores marxistas de se

gunda rLla. Fue en esta década cundo se rormaron loe más traecende~ 

tea inteleotuelee marxiatan mexicanos. Manuel Villaeef\cr,oompaf\ero 

de Lombardo Toledano, también ae lnic16 en el marxismo entre 1931 y 

1933 • Al respecto comenta: "Regresé ( de Estad ce Unidos trayendo 

lo que, ain exageración. era todo un cargamento de librea. Entre e

llos, lae obras selectas de Carlos Marx, en la versi6n frnacesa, y 

laa de Lenin traducidas al inglés. Además numerosos ensayos de los 

preoureorea 1 .Lntérpretes y más insignes glosadores del marxismo, 

aa! como otras muchas publicaciones acerca de la Unión Soviética" 

2'1 ). Villaeef\or publicó el 25 de noviembre de 1931, en el peri6-

dioo §l.. ,Yniversal, el artículo 11 Ccnceptos err6neos sobre Rusia". 

Desde entonoeff continuó publicando concierta regularidad en sus P! 

ginaa editoriales. En 1933J en la oonmemoración del quincuagésimo 

aniversario de la muertn de Marx. en el teatro Arveau, Villaeeñor 

admitió p~blioamente ser marxista. 
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En l.11a pdginaa do !U_ .!!!!.!.~.!:.!!.~.!. también defendieron la tende!!. 

ola marxiata Vicente Lombardo Toledano y el mordaz economista Fra!!. 

~taco Zamora. ~n el mismo perlódfco escribían los detractores del 

mnrxlamo; argument.ondo oontrA la Unión Soviética y la teoría soci~ 

l1ata de Marx, ontre ollas estaban Antonio O!a7. Soto y'OamA 1 Fer-

nando de la Fuontr, Franctaco Herrarti y Fernando Urdenimia. 

A princlpioa de 193~ se realizó un ciclo de conf"erencias radig_ 

rdnions que trataron de formar polémica acerca de la ~~or!a marxi~ 

ta. Lombrdo axpuan lo doctrina flloedf"ica d~l marxi~m~, .Francisco 

1-llmor-a l /\ to!' l tJ económica y Vi_ l lnnetlo.r- el a.epect'o:'J:>o1Í'tt'c;;: Como 

J.mpugna.dorea astuvloron el licnnciado Eduardo P~T~~I"'~~' Y.· Fernando 

d., ln P'uanto 1 lle! como al Sr. /llonao. Juno.o •. Dliri{~i::coa!o" Vil legas 

hizo la oi~toaia, Do eate ciclo resultó ei:'.11.·b~oi(Harxiemo l. anti-

!!!!l..!:2!..~.!!.!!!.2· 
. \ ,·::·:::,-·~\;.: ';·' . . -·· 

. : . . . ' 

Según Vlllaaenor, en eeta rléc.ada\ exia:t!a· una poderoza izquie.!:. 

da univero1tnr-1a. en donde deat.acaban:·.·el·lioericiado Manuel R. Pe-
•' ·.[.' 

lacios, Lombardo Toledano, Enrlouo Goriiález Aparicio, Eugenio Mén-

des, el profoeor Miguel Othdn de Mnndiza~al director del Semina-

r-io d~ Ciencias Sociales para Trnbajadoren l, José Manciaidor, Re

'ª" l Hamo e l"odrue:tn, Luis ChavAz Oro zoo y el gobernador de Veraoruz 

Maullo J"ahto Altamlr1tno. 

Tratando de conjuntar aua naruerzoa en torno de la tarea "º--
lleta, ae fundó, gracias a la lntegracldn de varios intelectuales, 

la J,Jga de l\col6n l'ol!tica, cuyo órgano informativo !'ue el per16di 

co !1.2~~!!..!?.!.; Participaron en eu redacción: Baseola, Mesa, Mart!nez 

Adama v Villaeonor. 
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lln nlgunn f'orma loft lnt.clAct11nlea tlr Izquierda hicieron ·ln P2. 

.,.tbln por dlf'un<lir• el pennnmient.o marxista entre e.l P.ueblo mexica

no,· Y" "'"' donde ln11ttt.uclnn1111 o cdit,andc: ~~br.º.ª.•'.Pe.r.1.~dicpa y re-

;~:~~•::: ~;~~:~~~~:~~::::::::~;f ~~:~~i~~i~~i~Jf :: :::::: 
ro de A::::: í d~ l: 9::~ 1::: l; :::~~~:.~rc·~~;¿t?fil{~~~f~r·ttfü~~L:;:a p:::e 

!!!!.ll!:.ll2. ~ Hosn!_, de Marx, fue p~hli~·¡tl:~:"¡~¡,c:~~·~~~~~' g~i:::Ía editorial 

max1c11no DialcSctica, bajó nl t!tulci ~·~·:F·Ü~;o~ra'd~i'aRevoluc16n 

( 28 ), "Por ou partA, Ml~Uel Mol.ina l"lci~~a al~·i~m~ que a partir de 
< • '. ;' : ~' ' 

1936, un 11ellor Navarro r.1 mi amo que· tuvo unn' l'ibrer!a en la calle 

<In Sem.lnnrio ne encarg6 de edita.r láa º·º"ªé. principales ( del mar-

xi amo l. Fue la primera· vnz que ne. udit.nron len obras de los clási--

coa tin Milxico" 29 ). 

Lu llbreríR Navarro runc1ori6 tambJ~n como caaa editorinl. Sien-

do oom11ni11ta su due~o. en 1935 ln editorial Navarro publicó las "Ed1 

u\onee Fronto Cultural", que se prepararon parn apoyar la táctica 

clnl frente popular nacional antilmpcrialiata. En el Catál~i:¡o ~· 

da dichnn ndlclonea, publicado en septiembre de 1936, se menciona que 

"~dlclnnnn ~rentn Culturnl ha lnRrndo hnntn nhnra, no adlo publicar 

lao obrns rundamentalsa de loa fundadorna y continuadores del Socia-

ll~mo Clnnt.!fico, sino tambl~n dlnmlnutr nu precio en un treinta y 

hnst.a clnounnta por ciento, que al que se yenden las ediciones más 

econ6mlcnr1 de otro~ países''· 
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BI Cat,logn rrg1etra obran dn actualidad, en aquella 6poca, en 

lns cueloe destacan autoron comn Dimitof. Lenin, Stalin. Loeovski, 

Babel, Vnn Min. PloJanov y Knutllki, entre otros. De Marx y Engels 

.,., encontraban ruhlioadoe vn ol l:IJl_nifiesto ~ Eil.J::t_i9-9 Comunista y 

frJ.~.<?.iP 1 º-~ el.! Comy!Jl.!!l_l!!.2· De Marx estaban: E.l Capital la versión co!!'. 

plata 11p;otad11 y e xi atente 1ínicam1rnte en compendio ) ; '.!'.!'....!!.h..1.'1 _a11ala.t:.!..!. 

ILll. :t Q.Jl.J2.H.!.! ¡ Pro c 1 o • !! .. ~.l!H'..!.2. 'i bon e f i e l o ; _fil XY.LU B r u 1!!!!.!'.J .. Q. il L&1.!' 

Bona par t. e y Crítica _!!_g !..!!. .~9_1!11..~ política. De Engels: Antldiyr1ng; 

Ea u e rj>_!l_C: t} :i: ..!!_l .t.:.Ul \LlJ l.!!. f..l.L'll.Q.f J.t1 c 1 á sic a a 1 e man a; . Or 1gen l.L!l J..i1 La.

.!!'-~l.L~ . .!!!' .!:.!!. . e r 9 .. I!L~-cl.!'..st .P...!:_Lv_~ y d e l !111.!· ad o ; e o mu n 1 s m o Y. lll!.kl.u:Ll!Vll..!2 y 
~o.QU\.l.1..P .. IJ1Q •. .YJ;§p_lqQ Y ~Qs;..l..;i_LULID . .<?. cJ.!l-a.UCJ...c;:_Q.., Desgraciadamente estas .2. 

bree, dn lee que ee conservan nl~unoe ejnmplnree, no tienen fecha de 

adleJdn y lo ~nico que podnmoe afirmar nin riesgo de equivocarnos es 

qun on 1936 eetnbl!n nmpl..tnm.,nt.e cllrundidaa, y, en el caso de fil~-

.ll..A.l.· 1.nclueo 11.gotadne. 

Por otra pn~te, los nlndicnLns radicales se preocupaban por te-

ner una buena biblioteca oocielluLe, comprendiendo obres publicadas 

en M~x1oo, se! como en Espn~a y LntJnoamrir1ca. Por ejempld, el Pren-

te Unlco de Trabajadores dnl Volnntn, del D. P., contaba con el 11-

bro de Lo11ovsley / ..JU:. l.a huelga a l.a t..ll.mA ~ 12oder:, publicado, en su 

segunde edic.16n nn 1932 1 por ln editorial uruguaya 'Có"ei"n:Í,¿t¡;m. 

l'or ot.ru pnrttt 1 en MP.xtco en concretaron por 'pr;m_erúi __ ,}Í,e·z,. en 

nuontrn onntlnnnte, los 

l>nor'J'n. '•l_n1: _ml\tari t11 i eme h 1 nt>6r1no ( JO ) . EnC~~i~"/;~~~\;~{~' ~e distin-
·:;:_.·: '·''t' __ ::.:;. . ·,. 

guie~ori tÍLetoi•lndoree mar~ l 1Jtu1 

( :!1 >, Jo116 Mancil'.11.dor, 

como Luis ~Sh~~' ... -'~.{¡;~,r:i!Lº3~~J()slÍ c. va

A 1 ro neo ,Tn ja. Znbre 1 ~tguel' Oth6n de 
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Mend1~abal y Rarael Ramoa Podrueza. "Si bien en sus obras eon práct! 

oomante nulas sus refarenclns a loe textos teóricos del marxismo, el 

grado de eus conootruientos teóricos no puede medirse con eee rasero. 

Todos manejaban conceptos y categorías que ee insertan plenamente en 

la teor!a marxista: lucha de clanes, revolución proletaria, modos de 

produoctón, lmperlaliamo oapitalteta 1 por mencionar sólo algunos" 

12 ) . P:l pro!'enor Rafael Ramo" Pedrueza, historiador y catedráti1>0 

de tendenole marxista, ingresó en la dricnda de loe veinte al PCM. 

Fuo él uno de loa primeros intelectuales QUe dieron a conocer en el 

pa!e loe triunfos de la Revolución de Octubre. Publicó loa libros Ee-

Méx1co 1 inspirado éste último en au conocimiento de la Revolución So

viética. 

Aunqun ln mayor partP- de lae traducoionne de las obras de Marx 

uon po~terloroe a Ion anos treinta. e inclueive algunas muy reclen-

tee. como por o,1emplo la I.J1eglogía Alemana. que apareció en eepaftol 

uor primnr11 VllZ en 1'}58. y loe F.l.g~ fyndamentales ™l..!!_ !Ll:.Í...--

t...l!t!. !!!i l! c.1:.Pno1Jl!.o. p_ol..llJ.SJt Grundrisse ) publ toados en México 

hasta 1971. podemos concluir a partir de 6ste y el anterior capítuio. 

que que ya en la etapa cardenieta había un conocimiento profundo de 

la teor!a marxlata. 

La pecullnrldad del ~nrxiemo mexicano" fue resultado de dos et~ 

ounatnnoiaa fundamentalen: 1- lnn lntelnotualen. conocedores de loe 

t.axl.011 báalonn dl'l mnL.,rl11l iamn hlatórtrw, n•> cnn .. ervaron la ortodo

xia en loe Qoncoptoe,virnndo au intención política hasta hacerlos 

oa1no1d1r con el programa burgu6e liberal. 2- La mayoría de loe l!d~ 
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re" pro1c~ar1oa ae ro~maron _en.la, pr-áeticEI·. aleJatlc;>"·d~ ;1.EI 'teprfa 

y _cuando __ accied.1.~;·on ª• .. ~l? :f~:e>pór_ ~.;;h~~1ó~ -~~'XM't.-~H\~~·e~t~~~ .. ª 
,; re ad pr~~C~~J~1'.~Gri't.;'~-p~1~t'ii61.sn: sui. gen'eris/d e:i:ma~~ismo:ín~x1car10. 

El r¿·~~~~::i?~J.~nt~' ~'ar xi sta se. a pl i ~ó a:C:la ·¡,;~;;_,:»hf ~;iia<l ion al .. 
. .. ·:·-,\··:. \:·. -

es d:~c::1r)i 'a/ ia ;• ~61Ític"1 populista de 1 a. reco1úoi6,l1:~. prlnoi'palmen 
: .. ;·~;->'.--·.<.< ,_,., -~/-:: )' : e_'"' -

Como Rpunt~n Guad~l_ii~e ;Páo~i!éo. y A!:_ 
":,:~~:-. -·-- ,,_·::-::::~ ·_-,. <.-·-- ·-

ttiro. lüiiuJffó:eº·.•11 as· rii'6vn 1 zactones masivas que- L.:om ,;~~do y i ºª 
- -,- : -"" . .' :~;,,_.;,o 

ataliniatas~Ínpulsaron durante el régimen de Cárdenas~ la proli~ 
. \º·. 

feraci6n de:propaganda •socialista• en apoyo de la Un~ón SoViét! 

ca y la Guerra Ci~il eapafiola, el sentimiento antiimoerialista 

que se despertó entre loa trabajadores.politizaron a la clase.o-

brera dándole una perspectiva QUe rebasaba el estrecho marco,_ de· 

la fábrica o el sÍndicáto.· ·Pero todo esto no se tradu.10 en el d!:!_ 

sarrollo de la conci•n~ia de. clase de los trabajadores. pues el 

sentido de su politiza~i;n no fue revolucionario; al contrario; 

se lea condujo a traca~-~~ desconfianza frente al Estado por la 

fase i nación hac la-- Cá r.Ctena s ii - (--33 - ) . 

Cuando se hablaba de socialismo en el contexto mexicano se 

traían a cuanto dos objetivos de esta doctrina, el de socializar 

la tierra y el de colectivizar l~a medios de producción. Pero e-

ran innovadores al plantear que lo lograrían por medio de una 

transformación 'progresiva·. y sin alejarse de loa principios de 

la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, las cuales 

se suponían socialistas. 

Rn Ja Cdmara de Senadnreo, Rrneoto Soto Reyes, allegad~· a 

Cárdenas. declaró: "Nosotros dnicamente decimos que las teorías 



aooinllstaa que impragnaron la mente de Marx. esae bellas ooncep

oionoa oontenldae en ~u '~anirleeto Comunista•, glosadas ya en e~ 

ta tribuna. y lae gue oontiene la obra 'El Capital', no son sino 

tendenoiae, orientaoionea elevadas. encaminadas hacia un cambio 

de mentalidad de la juventud de México, cuyo cambio sería benéri

oo pura un rut.uro lc.1ano. para un ruturo remoto" ( 34 ). 

Mientras, Nnroiao Baeeola. quien junto a Lombardo y Villase

nor ero de loe principales intelootualea cardr.niatae, arirmaba en 

el XX aniversario da la Revolucl6n de Octubre organizado por la 

CTM: "la explotación del hombro cor el hombre ea vieja en México, 

pero ea máe vieja en general en el mundo, y la revolución mexica

na no en sino un capítulo de ln lucha contr•a la explotación gene-

ral que la d1vls16n on clases ha engendrado" 35 ) . 

La inoapaoidad para distinguir loa Intereses del Estado bur

guáa de loe intereses proletarios, llegándose a conrundir la Rev~ 

lución Mexloana con una revoluc16n aoolalieta, así como la ralta 

de oatrategia proletaria, ª" explica por la falta de ~ná1isis te~ 

rico noerca la realidad naoionnl que poslbllitara la creación de 

un Droyecto alternativo al de la burgues(a liberal. En tal error 

cayeron tanto líderes oomo intelectuales. "Los dirigentes obreros 

nooialiatae mexicanos ... no eran, do ninguna manera, intelectua

les que conocieran las doctrinas sociales y políticas. y menos aún 

oon el sentido revolucionario de adecuarlas a laa necesidades de 

nuestro pa(a. Esto• dirigentea habían sur~udo como jeres natoa de 

sus grupos proletarios o aindicatoe, no adquiriendo mavor prepar~ 

o16n que la proporcionada por la práctica espontánea que hasta el 
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momento ven!a siguiendo el movimiento obrero nacional" ( 36 ) . 

También loa intelectuales marxiatae que, ai bien conocían 

lae teeia bal:a1caa del mo:terial lsmo hiat6rico. tan to eu grado de 

dependencia hacia el ateliniemo como au poe1ci6n burguesa oolabo

r•oioniata. lea impidieron hacer del marxismo un arma para la re

voluoi6n socialista. Al respecto ae puede leer en ~ ~ ~ .tl!il:U.-

11.A• del 15 de junio de 1940 1 que el PCM se encontraba en mala si

tuaoidn, que el ndmero de militante& descendía constantemente y 

que el per!6dico ya no ae aoaten!a. Mencionaban. además, la nece

sidad de elevar el nivel de conooimientoa en marxiemo-leniniemo

staliniemo de loe mili tantee. F.n el diacurao de Clausura del Con

greso Extralrdinario, publicado en el mismo per16dico, ae nota la 

dependencia total y religiosa rescacto a la Internacional Comuni~ 

ta e 37 >. 
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4- El aooiallamo en loa gobernftTI~ns 

Como hemna senalado 1 l~ ílevoluo16n Mexicana, fue el reeulta

do da ln 00hee16n d~ fAOtOreR internoe ( movilizaciones obreras, 

ooneolidaoi6n de la burgueeía nacional liberal, nacimiento de la 

burocraoia militar ), ae! como do raotoree externos C Revolución 

Ruan y Primera Guerra Mundial l. En esta coyuntura histórica los 

gobiernos amanados da ella también recogieron las contrarliooiones 

ideol6gioae del momento. Por njemplo rue comdn en líderes y gobe~ 

nantes utilizar la fraseología de izquierda en todo el periodo r! 

voluclonerio, pues con ello ne confirmaba el cardcter populista 

de la Revolución. De tal forma, las explosiones de redicalismo e

ran rrecuentes en México, y no a6lo toleradaa eino incluso fomen

tadae o vistas con simpatía por las autoridades. 

Uno de lee principales manirestaciones izquierdistas fue la 

realizada ~n el zócalo de la capital de la república el 26 do seE 

tinmbre de 1920, en la cual el discurHo comunista llegó a extre-

moe nunca antes imaginados. Ondeando la bandera roja del proleta

riado en el aeta del palacio nacional, Luis L. Le6n y Antonio 

D!az Lombardo declaraban: "el único camino cara solucionar los 

problemas de México, as el marcado por Lanin la situación no 

ea compondrá hasta lnstaurar un régimen como el de Rusia". También 

Carrillo Puerto exortd a la muJtltud a dinamitar el Palacio Naci~ 

nat, la catedral y el Plaoio Legislativo por aer ouevaa de ladro-

nen y dictadores 18 ). Esto lo decía desde el balcón central 

del Palacio y anta un representante del entonces presidente Adol-
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ro do la Huerta. 

Igualmentn Obreg6~ trBtÓ de hacerse pasar por •socialista•. 

Habiendo oimuntado nu.poder en la CROM, el ~ob1erno revolucionario 

y el reforminma .sindical triunfaron paralelamente. Por eso "no 

rue Kcoidentnl que .la oonaol1daci6n del movimiento obrero fuese 

simultáneo a ln consolidación del Estado de la REvolución y que 

la ideolog!a burgueaa ( el liboraliamn crítico de Obregdn ene o~ 

traro su oorraepondiente a ra 1daologfn tradeunionista del movi-

mlento obrero• ( 39 ). 

Oraoias al "izquierdiemo• de Obregón, el antagoniemo de cla

nes denapareocr!a. volviéndos~ éataa colaboradoras. obteniendo el 

prol~tariado r.n oatn integración un •mejoramlcnto• económico. La 

t~otica de Obregón era •salvar al capital defendiendo el derecho 

de loe obreroe•. Tal ooneilisr.i6n recibió, como en los d!ae que 

nigutoron a la luchn contra VI lle y Zapata. un nombre eepec!fico, 

ei bien entendido muy a le mexicana: aooialiAmo ( 40 ). Al reape~ 

to Obregón afirmó, despuie de la calda de Carranza: "el socialis

mo eo un ideal supremo,que en r.Rtos momentos agita a toda la hump 

nidnd. El sooiallamo ee un ideal que rlebemoa alentar todos loa ho~ 

bren que subordinamos nuestros lntercaee personales a loa inter~ 

ses d~ lae oolectividadeA, El aooialiamo lleva como mira princi-

pal tender le mano a los de abajo para buscar mayor equilibrio e~ 

tre el capital y el trabajo. para buecor una distribución máe equ~ 

tativa entre loe bienes con que la naturaleza dotd a la humanidad" 

( 41 ), Su sooinl1emo se reducía a tratar de que los de arriba 

sintieran m~e oar1no por los de abajo. que vieran como cooperado-
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rea a quienea debían tenerse mayores consideraciones. Aunque 0-

brascSn oirit1c6 a "la reacción". "los adinerados", "el capital" 

y "la burgueeía"; jamáe aclaró a que ruerza se refería cuando 

empleaba eooe t6rminoa, unicamente se entendía que eran las fuec 

zae oxcluídae de lü alianza revolucionaria. 

Por otro parte, al liberalismo obregonista correspondió 

inioiar las relaciones diplomáticas y comerciales entre México 

y la URSS. Petekouaky, enviado do la URSS como embajador an nue~ 

tro país, fue reclbidri entre banderas rojas del PCM, de la Juve~ 

~ud Comunista y otras organizaciones obrerna, entre cartelones 

da ndhoeión a la Revoluc16n do Octubre 1 vivas a la URSS, al ejé~ 

cito rojo y a Lenin 1 y bajo los coron multitudinarios que ento

naban la Internacional ( 42 l. ImP.r'."" tonado por .el ·ambiente .so-

cialista retekoveky declaró: 11 Méxi.Co ha panado por una revolu-

ctón que tiene mucho eemejanza con la Revolu~tón de Octubre, el 

pueblo mexionno tiene cierta afinidad con el pueblo aovi~tico, 

paro no se haeta que punto el movimiento mexicano ha seguido loa 

lineamientos de la revolución bolohovlque" 43 ). 

El gobierno de CalleH slguió el mismo rumbo. Calles se de~ 

tacó como político obrerista desde su militancia en el PSM. Sie~ 

do eu ideología totalmente burguesa, llegd a jurar en una oca-

aidn eolemne que, antes de traicionar al proletariado, se arro

pArín en la bandera rojinegra y se arrojaría al abismo ( 44 ). 

Tnl libernlismo ora posible porque nl control del movimiento o

broro natabu asegurado oon la alianza del Eatmdo y la CROM. Así 

no importaba la retórica "proletari~n e "eocialieta". Calles, 
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Moronoe, Lombardo, todoe hablaban del socialismo de México como 

un lancho; Est.adoA UnJdoe llam:ohn "bolchevique" a Callea; en F.u

rope ee comentaba el •experimento proletario del ~cbierno mexi

cano" y el mismo Karl Kautsky olog1abn loa a~dnce~ del p~01eta-

rleclc mexicano 45 ) • 

No obstante loe anterioroa oalificat1voa 1 con el gobierno 

de Callos se ln!c16 la reprenídn contra al comunismo. Guadalupe 

Rodríguez, miembro del CC del PCM, fue fusilado en Durango, el 

partido lanzado a la clandestln!dnd, la imprenta de ~ ~!:!.!.~~ 

destru!da y los prtnc1paloo cuadroa de la orAanizacidn p~rsegu! 

dos o relegadoo a lea lelas Marías. A fines de loa veinte, Ca--

11.,n. convertido en el Jefe MIÍxJmo de la Revoluci6n.consideránd~ 

a~ incapaz de acabar con loe "cuatro ~atoa", como llamaba a los 

militantes del PCM, y eupontnndo que su fuerza provenía de la ~ 

yurta y aeoaoram1onto bolchevique, orden6 al presidente en turno, 

Emilio Portes Gil, que romp1Arn relaciones diplomáticas con la 

Unión Soviética, las cuales ar. suspendieron en enero de 1930, 

En gen0.r·nl el maximato siguió la po!!tica antiobrera. Si 

bien ee realizó la reforma al artículo 123 constitucional, aig

nificendo mejoras para el trabajador, eato no se hizo oon inte~ 

otón aooJalieta 1 oamo muchos soatuvi~ron 1 sino como un medio e

f~ct1vo pare inoromentar el consumo popular. Sand1no 1 al refe-

r lrne al gobierno do Ortiz Rub1o 1 exprea6 que éste estaba vend~ 

do al 1mporialiemo yanqui, Una vez evidenciado su fascismo, Ca

llha no diatmuld ~u oontrar1edad oon el gobierno oardenieta al 

ot1nl aound do ''comuniata'', 
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5"• La izquierda en el. ,periodo cardenJata 

En al por1odo que va de 1928 a 1934 lNn movilizecionea obr~ 

raa ruaron duramente reprimidas por ol goblnrno, eeto ocasionó 

el abandono de le política popul tata de la Rovolución 1 perdiénd2 

ae pooo a poco el oontrol de laa organizaolonea laborales. El 

deacrédtto gubernamental, producto do la campana represiva de C~ 

llee contra la izquierda, propició que loe comunistas hicieran 

importantee pentracionea en laa maeae. Tratando de rectiricar el 

rumbe, aurga el cardeniamo como ol Hogundo gran impulso de le Re 

volucidn Mexicana. 

A partir de c•rdenas, ~l Entado, representado básicamente 

en el Poder Ejecutivo, ee encargó de dirigir armónicamente los 

intarasea de l" sociedad. "Cárdenas remachó que el presidente en 

México asume la runc16n de aer el único reponeable de la marcha 

política y social de la nación" 46 ), no pudiendo encontrarse 

por encima del presidente ningún jefe máximo ni partido político, 

l~ oual oontrariaba la intención de Callee de eeguir controlando 

políticamente al pa!e. De ah! ue originó el enfrentamiento entre 

Cárdenas y Callea, lo que, a su vez, polarizó a la izquierda y 

la derecha. 

Apoyando a Cárdenas ae organizo a instancias de la COOCM, 

bajo Ja direculon de Lombardo, el Comité Nacional de Derenea Pr2 

letaria 1 que tenía oomo objetivo rundamental reunir en una cen-

tral ~nioa a rodoe loa trabajadores para enrrentar las maniobras 

da Callea, encaminadas a establecer "una era de represíon contra 



nl proletarlndo mex~oano". Miontrae tanto Calles estaba apoyado 

por la CROM 1 que deedi ese momnnto se enfrentó violentamente co~ 

tra loa oomuniatae. 

La fuerza del Comitri puede medirse con base en la manifest~ 

ción que, en contra de Callos, so organiz6 en diciembre do 1935, 

donde tomaron parte de ochenta a cien mil trabajadores. Tal mov~ 

lizaoión f'ue enoiabl!'zad,o por Vicente Lombardo,"'.\lalenf:in Campa, Fe!:_ 

n•ndo Amilpa y Fidel Veláz~uez. 

Como ya ee hab!a 1apunLado, el pr~rama 1e la lzquierda consi~ 

tía en desarrollar la economía nacional, mediante la idustr1al1-

znci6n del país, pera .,asep;urar el progreso capitalista. El cum-

plimiento dn esta emprosn edecud los Intereses de la burguesía 

liberal y el proletariado mexlcnno. Cárdenas dijo durante su ca~ 

pana eleotornl que pr~curnría la tecnlficación de los trabajado

res con el funde que pudieran asumir paulatinamente la dire~ción 

de lne f'uenten de trabajo. Tam6i~n arlrm6: "ni la industrializa

ción dol paín, ni mucho monos la economía 9ocialista, podr~n a-

vnnzar e1n la preparación técnica de obreros y campesinos calif1-

oedon, capacee de 1mpuloar la exploración de nuevas fuentes pro-

ductivas y de participar en la dirección de las empresas" 47 ) . 

Se llegó al extremo, por parte de loR edeólogos del régimen, de 

propagar la Idea de que esa capacitación "facilitaría• el adven! 

miento de la etapa aooLaliata del régimen de la Revolución Mexi~ 

oana. 

Con tal de f'ortalecer al capitalismo msxioano, la izquierda 

no vaoild on aceptar la alianza con Estados Unidos, ya que ésta 
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rnopond!a a la neceeidad de Industrializar al país. Respecto a 

ello eoatuvo Lombnrdo: •et declaramos la guerra a los países 

raac1etae 1 pudt•emos mover nuest~a 1nrlustria 1 por pobre que sea,_ 

a un ritmo mayor. nos oonvortlremoe sdb!tamente en un país de 

uxportaoión no sólo en materias primas sino inclusive en 

manuraotureo. Máxico participará, pues. de un ritmo más vlclento 

en au economía• 48 ). 

Sobre todo en el dltimo cuarto del sexenio. el gobierno ca~ 

dunleta se deevivló por la Industrialización y en general por 

el creoimionto de la oonnomía. A partir de entonces ee consol~ 

dÓ la aoonom!a mlxta. El gobierno pondría la infraestructura, 

y la iniciativa privada las fábricas. El intento de Cárdenas 

era reactivar la economía mediante la conc1liact6n de intere-

Mon noo l~ei. Para ello necesitaba que los trabajadores urbanos 

yruralee so transformaran en fuerzas políticamente activas que 

al defend~r sue Intereses, coadyuvaran con el Estado en el lo

gro de intoroees comunes. 

El movimiento obrero no deaaprovechó la oportunidad. Su 

combatividad ee demoatr6 en la capacidad organizativa y en el 

ndmnro do huelgan que desarrolló 1 actividades que indican la i~ 

rlunncla dnl sector izquierdista. "Mientras en el periodo entra 

192~-1934 el promedio de huelgas por a~o fue de 41 con una pa~ 

ttoipación de 4,000 huelgu1ntao 1 en el sexenio cardenista las 

olrran correspondientee ruaron 478 y &1,000. Es dicir, un au-

mento dn mds de 1 1 500 l. hasta hoy el movimiento obrero no ha 

nuperedo os ns marcas" ( 119 ) . Tan sólo en la primera mitad de 

1935 nstallnron más do don huelgas por día, hab16ndo mds de 
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3 1 000 111nd1011tos con med ln mil 1 ón de a fil lados C 50 ) • El Est~ 

do mantuvo una actitud benévola hacia el trabajador en loe ca~ 

11011 ds oonflictoobrero pBtronal, apoyando lao periciones obre

ra11 oomo nunca. Se incrementó el ndmero de contratos colect1-

voe1 aeí como el nivel de salarios. 

Frente a la embe11tida de la ultraderecha, Cárdenas estre

oh61 aún máe eue vínoulon con la clase trabajadora. Se pensó 

on la neooeidad ds organizar hntallnneo de obreros y dd impar

tir educación militar a los trabajadores, lo cual aumentó la 

proooup•ción de burgueses y pequefto-burgueses, puee se produj~ 

ron rumoreo de que loe rnjos aprovechaban el momento de incer

tidumbre para imponer de una vez por todas la dictadura del 

prol~tarlado. En el exterior también se propagó le noticia in

fundada del 11ooialiemo mexicano. Callee trató de convencer a 

los nortssm~rlonnoa de que C6rdnnae ~mpujaba al peía por el o~ 

mino del oomuniemo". En 1'l36 al ser exiliado declaró a la pre!:!. 

sn estadounidense: "yo no eatoy de acuerdo con las presentes 

tendencias comunietae en México". 

Tanto en el campo como en la industria Cárdenas buscó una 

mayor participación de loe trabajadores, obteniendo por ello 

orítlcaa posltivne y negativas. Mientras que unos per16dicoa 

Unl yprp!ll 1 Exgcloior. !2.m."-ll., JU Hgmbre L.J...lu:.¡: ) destacaban 

lon desao1flrtoe de la política agraria, JU Nac1gnal. periódico 

do! gobierno. y _.fil Maghcte, per16dlc:o del PCMJ eei'lalaron loe 

logros dol agrarismo. Se emitieron poemas de inspiración agre

riata. Cae! toda la literatura roja la compusieron artistas de 

la Liga de Eaorltoree y Artistas Revoluoionnr1oe LEAR run-
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dnd11 en 1934 1 que durante 1935 tuvo como lema e.l del PC: "ni 

con C~rdenas ni con CalleD", pero una vez reducido Calles se 

volvid totalmente cardeniDta. El grupo polf~ico d•l;LEAR lo ro~ 

mabnn entre otros María del Mar, Nicolás Guillén, Marinello, L1 

ra, Cebada y Ramos. 

La política l~boral del cardenismo se resumió en el con~

rltcto de ln Vidriera Monterrey, ouando resaltó Cárdenas loa 

aigu1entaa puntos: 1. Necesidad da cooperación del gobierno y 

1oa rectores que in~ervienen en la producción, 2. El gobierno 

ea ñrbitro y regulador de la vida social, 3. Las demandas de 

loe trabnJadorea nerán oonsideradae dentro de las posibilida-

dee dn las empresas, y 4. Exculpación de loe comunistas, pues 

por nor tan pocos "eu acción en M~xico no compromete la estab~ 

lidnd de las instituciones". 

Sin ombargo, la acción que más onmovió a la opinión p~bl~ 

ca rue la expropiación petrolera en 1938. Al respecto Cárdenas 

apunta en su diario: "con un acto así M6xico contri~uye con los 

demáa países de Hispanoamérica para que ee sacudan un tanto la 

d.1oatadura económ1oa del capitaliomo imperialista" ( 51 l. El 

pueblo mexicanu apoyó la medida nacionalista realizando una gra~ 

diosa manireataoidn pública organizada por la CTMl participaron 

gobernadoreo, 1011 partidos revolucionario y comunista, la CROM, 

la COT, las Juventudes Socialistas Unificadas de México, Conr~ 

deración de Estudiantes Revolucionarlos y los comerciantes. 

La nacionalización petrolera hjzo que los antiguos duenos 

norteamericanos dnl petróleo acusaran a M6xlco de ser un país 

oimuni11ta. !'ero Dan1els1 embajador estadounidense en la Repúbl!. 
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oa MexicRna, vid en el programa reformista del gobierno nacional 

-tncluída la expropiacidn- un mndio de otorgar mayor poder de co~ 

prn a laa s dea mayorías y convertir a México en un vecino est~ 

ble y buen oliente de los Retados Unidos. 

Cárdenas declaró al .IJ:u¡ li.lu< Iiu:.!s ll!!!.!'.: "Nosotros no pensamos 

seguir el ejemplo petrolero en todos los terrenos ••• No tenemos 

nln~una lntenoidn do tomar medldns semejantes en ningu~~~otr'~ l~ 

duatria Con re L'lpGo to n la o x prop111 e L ón pr. t ro_l_e ra .;e'!F·g;, bi erno 

se vid .obl_1gedo_ • 11ctuar on la f<>rma <'n que lo 

a¡tjtu~ deaar1anLa de lan nmprnnaa petroleras" 
·.· ., 

a la 

-!ato 'demuestra qu.- la actuacidn .de Cárdena is rÍc) 'e'~.;_~_--;,,; abso-

dn
1 

Prino lploA dAl PRM1 l'ormula<ln en 

·n1·nt.a, la cual decía: "El Partido de la RAvoluc16n 'Mexi·c_ana reo~ 

nono la existencia de la lucha de claBes como renómeno.fnherente 

al rdgimen capitalista de lo produccl6n a le ) .•• Considera co-

mo uno 11A aun nhjet i vn" l'uridnmr•nta 1 na l 11 I"'" 1111rnc i ón rh11 pueblo 

para impulsar ln implantación de una demooracla de trabajadores 

y para llagar al régimen sociallata" ( 53 

El léxico marxista fue ma~ejado tan impropiamente que Sil-

vio Zavala y Ram6n Igleains, en el Cuarto Congreso Mexicano de 

Historill 1 rP.nl L:r.ado en Morel1a en 1940, propusieron la elabora-

oi6n de otra historia crítica y sistemática. Iglesias dijo: "las 

cona~ son bautante más complicadas. El historiador marxista ( no 

debería olvidar nunca que se encuentra frente a una tarea extr~ 

mndomnnte delicadK. Qua au enfoque ~o problemas sooailea, colee-

tlvn~, de grandes proporcionen necesita un acopio de datos mucho 

mán minuclooo y mucho m~n amplio que el hecho por el historiador 
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de tipo tradioionRliata 54 ) • 

Bremauntz aeHala quo tal fue el impacto del marxismo, en 6~ 

pooa da ~ázaro Cdrdenaa que •oe organizaron numerosos grupos e 

tnatituoionen revolucionarias que adoptaron el marxismo-leninis

mo, daatao,ndoaa entre ellos al Pranta Socialista de Abogados de 

Mdxloo y la Univnruidad Obrern de H6x1oo. Oohen citarse a la Co~ 

rar1ernciór1 de Tr11h11,Jador11rs do M6xtcu .y ut Piir•t!do dé._la, lle_voJ_Ll:-

o Ión Mexicana, quu en una época tuvl.nron u11 el.aro., idear.1_o···eocia-

tlnta, al "Grupo Combate" f'undado por: el ;¡¡ 1'8t;ingufd'¡;:/f~~t;,'1';;c-tual 
- - _,_ - :,;¡. - ' -'·-~~··.ó:~:~·,~-.:'~oi~'-J __ ~,3'-=::~·2-'-;" 

""º 1 n l iil ta, marx In ta, i doólogo y 3 ~u';'h~d;o~,\i'.?~-ºl;~~~~;.~•11;~-5~cEN,arc i.so 

!lnuola¡ la t,lgu snoialtni.a l1c,xl,~~J1[•'./¡._'._~~ :,l!lnr.:'.;~~i:e:~,~k~-~~arnam-
bio Cultural Mexicano Runo, "Acoión~s~:c:iai.1~_t'a::'tiriTr.ica'cÍií 0 y la 

"Conf'erancia Scol11lista de .. la Masa' Rodonduº:,•:quier(:'e"r(,.1947 s.a 
., .. , ... •'. -~ ;•.ry'-

Soul11li11ta" 55 ) . 

A puaar da lo Anterior, no debemos nuponer que el conocimie~ 

to del marxismo fue acertado, ya que como hemos visto, en la mny~ 

r!a <lo los casos tan sólo se redujo a una fraseología izquierdis 

Ln prop1n del grupo gobernante y sus intelectuales. O bien, los 

slgnirtcados de conoeptos varlnron, conservando, en parte, el 

rt.l11oilrno m11rxlsta. 

El propio Cdrdanas, que fue acusado de comunista a causa de 

lM radicalidad de nu lenguaje, sostuvo deade el inicio ~e eu pe

riodo que "la tu u I e me xi can n oa ,. par ta por J gua l de,l.'- .l·i',be ra l 1 amo 

El F.stado no/a1isi-~~uirá al olásico que del comunismo aovtático. 
,'i' <· -:;/~':, > 

actual empresario const1tuy6ndosa en Eetado-patr6~~ ni será el 
-' 

impasible eapeotsror de la lucha económica, si~~ ~u; i~iervendrá 
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en todos loa anpentos de la producción y del consumo, de la cul

tura y la educación" ( 56 ) . 

En general el oomunlemo se oonsideró una idea exótica, ajena 

a ln realidad naolonal. Sin embargo, el temor de que México ee a~ 

oializara produjo la movilizao16n de la ultraderecha. Se formaron 

grupo faaciataa como el de "lao Camisas Doradas". miembros del 

Partido Acción Revoluolonarla Mnxloanlsta, que en 1935 contaba e 

en todo el paíe con máa de 20,000 militantes. Este grupo se en-

frentó cotidianamente con el PCM, pero la mayor batalla se rro-

dujo el 2 de marzo de 1935 cuando. d1r1gidoa por el general Ro--

que Oónzalez arza, emblatleron a los rojos en la plaza de Santo 

Oom1ngo 1 llegando haotu ol local del PC donde destruyeron el mo

vt llarlo y quemaron loa retratoo de Lenin y Stalin. 

Aaí como ee desarrollaron las izquierdas mexicanas también 

progresó el alnarquiamo, aparecieron varios membretee de agrupa~ 

olones rnacc1onariaa: Confederación de le Clase Media, Unión Na

cional de Veteranos de ln Revolución, Comité Pro-Reza, Acción R~ 

voluolonaria Mexloanista, Partido Nacionalista Mexicano, etc. 

Rssuminndo ol momento histórico del car6enismo podemos decir 

que con au polÍtlca populista, supuestamente de izquierda y epoy~ 

da por aoo1al1atas y comuniotae 1 el Estado promovió la organiza

ción obrara desdo arriba, o sea. que organizando a todos los se~ 

toree y cumpliendo reformas importantes, podía intervenir dire~ 

tRm~nto an el movimiento laboral .ConAtituyéndose con ello lo es

pecCrioo del "marxiomn mexicano". 

La llogemonfa de la burgUP.Al"u liberal un el periodo oardeni!!_ 

tn se debió mée que a loo méritos de políticos nacionalistas, a 
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ta incapacidad L~brico-polítlott de la izquierda. Como causas del 

r~aD&DO de los gr•upos 11 mBrxlatns 11 de este momento podcmoe apun--

tar.: 

~. ~a Rovoluoidn Mexicana reprosent6 los jntereses de la burgue-

nín naoionaliato y aunque huhn vnrdaeros intentos aoc1alistRs 1 

aus propueotas ruaron nubordlnnrtas a los intereses burgueses.Es 

decir, aunque la Conatitucldn de 1917 es ampliamente liberal y 

humanitaria, no suprime las beses de la deeiguald~d~sori~a~; 

2. Importantes pro.puestas de la lzq.uiorda que incid.Í~·n.·~n el mej.!:!, 
' ... -.· .- ·-;;~·-.-.·._;;·.:;<···;~,- . 

ramiento materinl del proletarlado,i·ouando/:ºuand.oy.c~.s.1;~.•ran alca~ 

gohernantn; oonvlrtléndosa lnn 

ru·e~·;,~c~~e'ai1.zad.i~";~'~#f~i~s~upo 
,':- •t<: ''• • ~-~~.<e 

propuestas oo~~ni~t~;;,~n :reror--
_ .• ¡,_•" ,·-~~,.>•;-· '·"" 

;~:;y.~:.;°L]·~'..->: .. ~ .<-~o .. ,::--
:·:).;.~,-, 

zadas por estas orgnn1zac1onen. 

ma!I burguesas. 

3. En el oardenl~mo la erial~ de la d 1 re~a'i Ón; p~;C>J.~1, . .;.'t;i:~;~impid 1 o 
·: _-:-:./· .. ~:::r. _-<·,, ';"~, : 

aprovechar la gran movlllzaolón popular. , r, ::·.~~J 
- ,,·,r: -~- -~;:Fr~-, 

~. El papftl de ctcpendenc1a hacia la línea sÓviét'i•~·¡;;'-'ó'ca'ai.onó err~ 
•· ·.'','¡\ ,; '.:;\~.· - .:~. ·-

r u" tales como vnriar de un rae! loalismo ingenuo h~·S"t;il=' Jln-' .. colabor~ 
.. ,:,:; ~.:, ~.'-

c10l\1amo total. 
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Cap!tulo IV - A modo de concluoldn 

f.!.!:~~~~~ ~~l marxismo ~~~~ 

México, paíe oapttalieta deada el porfiriatoJ aufri6 el e~ 

frantamiento da las c laees antagdnicaa surgidas de su seno. Mo

vimientos armados y sindicales reformistas mueet~an 1 en distin

to grado, la lucha entre burguen[a y proletariado, o entr' fao

oionaa de "mbas claeea. La tendonoia liberal de la Re~olu~ión 

Mexicana producto de la preei6n nocialiste de organizaciones l~ 

boralea naoionalen y de 

lA burguesía nacionnl de 

ln movtl1zao16n popular, 

la nr.cesldad del sector progresista de 

encauzar, eegdn aus propios intereses, 

oolncidió hlet6ricamente con el forta-

leoimiento del nmbiente socialista internacional. Tal coyuntura 

facilitó al sector izquierdista la aplicación del materialismo 

hiut6rico a nuftetra realidad, por considerar que, si esta teo 

ríe funcionaba en otros países para explicar y transformar al 

oapltaliemo, Máxicu también podía participar de dicho proyecto, 

Evidentemente, la intención de muzhos intele~tuales y or-

gAnizaoionao da izquierda fue hacer del marxismo un instrumento 

revolucionario. Loe que trataron da cumplir con tal cometido 

vieron en al materialismo hiotórtoo la teoría y, sobre todo, la 

filosofía que podía superar a la ideología marcosindicalieta. 

Sin embargo, el marxismo conocido y aplicado en M•~ico tuvo ca

ractarísticao aspec!fioas, que lo convirtieron en un marxismo 

"su1 gansr1s" propio do la lucha ideológica nacional. Esto se 

man1f1eatR claramente en tres puntou: 1. El marxismo mexicano 

no rntom6 al marxtamo ortodoxo como una 1.otalidad. Es decir, se 
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aplioaron y d1rund1eron en nuentro paíe algunos conceptos, los 

que respondían al estado de ln Luoha de otasee y a loe intere-

eea do 1nteleotunlee coneiliadorea, dejándose de lado consider~ 

oionao rundamentuloe de Marx y Engels. Por ejemplo, la dictadu

ra del proletariado, el Estado capitalista como instrumento de 

la ol""ª dominante, el papal de la tenr!a mnrxleta en la expli

~aoidn de aituaclonea hlat6rione ooncretas, rueron olvidados, 

pues no eran pertinentes para el curso que tomaba nuestra revo

l~o16n liberal. No se trataba, y as! lo sostenían los marxistas 

mexicanoa, de que se rnolizarn un movimiento armado al estilo 

~olchev1que 1 sJno de que lleg•ramos al mismo punto que ellos, 

pero por al camino pacífico de la oonsillan1dn entre clases. 

2. De lo anterior oe dnduce que no exlatlri nlng~n intento sis-

tem,tico de explicar el estado de la lucha de clases en nuestro 

pa!a, De haberee realizado, se hubieran detectado los mecanismos 

que aseguran el triunrn del prnletarlado, nl deslindarlo te6rioa 

práotlcamonte do la propueeta burguesa liberal de la Revolución 

Mexicana. La falta de penetración tedrioa y de una actitud crí

tica frente s lon acontecimientos condujeron a los 1ntelectua-

lem marxletan a eonfundlr el ,,royectl1 na,:tc>nnltsta burgu6~ con 

loo intereses proletarios, Por eso la Revoluc16n Mexicana libe

ral se convirtió en la tendencia hegemónica al hacer pas~r por 

sencrmlaa los intereses de ln burguenía. 

3.El marxi~mo mexlcRno se diatlnguió del marxismo ~rtodoxo por 

lu aelaooi6n de uoncaptoe quo realizó. Pero, en relación oon la 

pol!tto& del Comlnterm 1 sigutri dootrlnarinmunte sus principios. 

El inter6e de ln URSS de connolldar al exterior su sistema soci~ 
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liatn le l.lev6 R recom"ndnr prudono1a a loR partidos comunistas 

extranjeros, lo que aignlftcd que loe comunistas no entraran en 

oonftioto con aue reapecLlvoe Estados liberales. Cuando en Méxl 

oo laa organi~cinnea obreras tenían su mayor fuerza, depusieron 

lsn nrmae con tal de seguir loe lineamientos de la Un16n Sov1é

t1oa, Nuevamente, ta falta de análisis y cr!ti~a t.e6rica 1mpl1c6 

qun loe dirigvnLoe marxiatas no previeran el fracaso político de 

su actitud oonc11iatorin. 

P"demoa cot1cluir que ol marxismo mexlcan.o no .. es:c·un .. t.r'asla

do del marxil!!mo ol1hioo, nino que ea una apl toao1Óif particular 

del mismo, Entendido en este sent1do1 el marxLa~o mexloano se 

diatlngue del ortodoxo por lnn coneeouenciae que e~ta j~li~ación 

"aui generie• ouaoion6. Heoíprooamente el uocialiemo mexicano 

ee un producto propio de las nobredeterminacionee de la real1-

dnd nacional, Así oomo el proyecto de la Revoluc16n Mexicana r~ 

pronont6 1 en mayor o menor medida, los intereses de los distin

toe grupos ooc1n1Pn 1 el marxismo mexicano interpeló y conc1116 

intereaoe de burgueeee y prolatarioa. 

La originalidad del marxismo mexicano reside en la interpr! 

tuoión einguler do loa lntelectuelen nacionales, que les permi

tió aún niendo marxietae 1 apoyar la política liberal del Estado 

-urguée. ~to elgnifica que, como ocurrió con teorías anteriores~ 

como por ejemplo al poeittvtsmo, el marxismo mexicano ocnst1tuy6 

una expllnacldn propia, una teoría particular basada en un mod~ 

lo general, µero, a la vez, distinta y aún opuesta al modeio. 

Por tal raz6n en Méxioo ee podía ser marxista sin ser com~niata. 

no identiricaben la Revolución Rusa y la Mexicana, y el Estado 

y aue organizaciones utilizaban el léxico marxista, Se hablaba 
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d• marxiam~, a! 1 pro de otro marxismo: el mexicano. 

La tranarormaoión dnl marxlsmo clásico posibilitó que el 

~arx11mo mexicano fuera un marxlamo reformista. Lo que al inte

rior del modelo teórico aer!a una oontradico16n ineoatenible, no. 

lo fue en México. Contrariamente al ideal del marxismo olásico, 

que ea la consecución del aocialiemo por medio de la dictadura 

del proletariado, el marxismo mexicano prssupueo un socialismo 

prod1~oto de la oonsolidaoión del Estado burgués, a partir de 

laa orsanizactonea obreras. O como dijera CárdenasJ no se trata 

de imponer la dictadura del proletriado sino de instaurar la de 

mooraoia proletaria. Y a tal fin se encaminó la izquierda naoi~ 

nal, Hemoa vlsto cómo Lombardo Toledano, el PCM, los socialismos 

de Yuoatán 1 Veracruz y Aoapuloo, pese a sus diferencias, coino~ 

dieron en juzgar al Estado liberal burgués . producto de la Be

voluoión Mexicana, como el instrumento revol11cionario de la ema!!. 

oipaoión obrera. Por otra parte, el mismo F.stado hizo suyas las 

demandas reformistas del movimiento obrero. El Estado y su bur

suee!a vieron en el proletariado la base de au aoci6n y poder 

político. La oonciliaoión fue posible porque el movimiento obr~ 

ro encontró en el programa revolucionario las mejoras políticas 

y económicas deseadas .desde el anarquismo, anarcosindicalismo y 

"comunismo". Mientras, la burguesía garantizaba su triunfo media!!. 

te el incremento del poder adquisitivo, por ende, del nivel de 

vide del proletariado. 

El marxismo mexicano fue coneecuente con la política mexi

oan~, entendida en éeta la lucha entre clases y faociones.Su c~ 
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"raater 11 sui senerie" derivcS de eu eubordinacicSn oon respecto al 

liberalismo burguás. 

De lo enteriormente dicho. resulta evidente la relaci6n en 

tre filosor!a y pol!tioa. No fue casual que se retomara parcia! 

mente a¡ marxismo oláaioo 1 dejando de lado su aspecto revoluoi~ 

nario. La posición política de la izquierda mexicana le obligó 

a matiz•r el sentido de su discurso y a interpretarlo bajo la 

presión de su oompromiso con la burguee!a liberal, El análisis 

del papel que jug6 el marxismo en la historia nacional, desde 

el periodo revolucionario-postrevolucionario hasta la consolid~ 

aión del Estado liberal burgués, nos mueBtra que la filosofía 

marxista se constituyó en ideología política de un gurpo de in-

tsleotuales que estuvieron, 

cclaboraoión ocn él. Yá 

" bien, al servicio del Estado, o en 

que los intelectuales fueron la 

med!ao16n entre teoría y movimiento obrero, el marxismo que a

sumió el proletariado no fue un marxismo revolucionario. Por 

tanto dicha teoría no se convirti6 en el Instrumento de crítica 

que fundamentara la construcción del rdgimen socialista. 

Antes do la Revoloui6n Mexicana, la violenta represión eje~ 

oida por el gobierno de D!a~ impidió •l desarrollo político de 

la clase obrera, privándola de la capaoidRd de organizarse y e

laborar un programa a nivel nacional. Durante la Revolución y 

pcstrevoluci6n el proletariado no logr6 nunca establecer un polo 

independiente de acción política, puesto ~ue se sinticS represe~ 

tado en la política reformista de la ooallci6n revolucionaria. 

En eate sentido. el proletariado mexlcnno ne pudo formarse 

un plftn político propio. negándome a a! mtamo como clase. Esto 
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signirioa qus, hiet6rioamente, la izquierda mexicana rue inope

rant~, dado qua la primera oondici6n para su existencia es la 

negación del sistema capitalista. y la segunda es elaborar el 

proyecto de una ooc~dad rutura en el cual se materialicen las 

luchas sociales realizadas. Segdn afirma Enrique Semo, "la iz-

quierda ea, ante todo, negación del sistema social existente, 

del orden establecido, del poder instaurado. En el mundo del 

pensamiento, la negación es crítica: revelación de contradicoi~ 

nos aooialea y rormaoi6n ~el sujeto capaz de superarlas. Este 

se el comienzo de toda izquierda, porque para construir una nu~ 

va aooiodad, los hombree deben, antes, destruir en su concien-

cia la sujeción a la presente, La dialéctica de la negatividad, 

escribía Marx, es el principio creador" < 51 l. De ahí la impo~ 

tannia de servirse del marxismo oomo teoría explioativaJ para 

oontuir una ideología alternativa y revolucionaria, que permita 

implementar la táctica espec!rioa para la transrormaci6n del e~ 

pitalismo. 

Sin embargo, el aocialismo que buscaban los intelectuales 

de izquierda no era el propuesto por Marx. Por esto el exámen 

exhaustivo del marxismo fue considerado como innecesario. Al 

reapeoto Nath Rey escribid: "las denviaciones teóricas de mi €

poca mexicana pueden ser explicadas por un conocimiento insuri

oiante de las escrituras. El ideal de justicia socialista era 

atractivo en s!; no hao!a ralta tragarse todo el sistema mrxis

ta. Mi enroque del marxismo no era político ni económico, sino 

r1losdrioo" ( 58 ). Por supuesto que esto ~!timo era oontradio

torio con el marxlsmo oláe1oo. El eAoog~r lo "oonvsnient~" de 
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la taor!a permit_ió n Nath Ro.v "ºnvert trae, junto a Calles, en 

colaborador del. oonatitucinnnllemo. Rncordemoa que de igual fo~ 

mn~ LombS:".'1,·o_;·"ª(l:"P.tó 11::.1oa ·preoupueatos filosóficoa del marxismo 

poro no losi:.~~·~fl;~;,ii:c:~~: i polltlcoe. adocuandose así al plan po-

pu 11 atS: ·~e Jf~'. 'R~-~~;j¡_;6i_6¡,. 
'¡.''" -v·:¡;, ~•o•-/.F 

Por ,oé~a~ .~ll)}~ti;,~·· el cola borne ion 1 smo de los i nte l ce tua les 

marx¡llt~~---~~iia'9.Ao~·'Ío~ llevo n participar privilegiadamente en 
'.·-_::~-- ,_·;_~,>". '.""< 

e)::juego/. ¡)óT:ú:.1:r,;éf:-;'S1 endó re prnsen tantea del proletariado, se . - . ' - ~. - - . - ~;;,. . . . -- .· . - -

ÍSlr~'i'llrÓn'~·da;"14i rrnra gozar drl beneficio burgués, conatituyénd!!_ 
·~ .. :-~_ .. :::;-:L·-~, .:.~ .l:· · ·, 

llo 3'en',lú-l''_s_.fictor·,· por encima, rtr.l proletariado. Como ha definido 

-o.~~-:~··,ú'·~-z.· Rojo: 11 ol •aaotor histórico• de la clase intelectual ea 

'e'l -.qua ind<1pond!entemente del grado de conciencia con que lo h!_ 

ga, se rolnclonn con la clase obrera para encontrar en ella el 

punto de apoyo material que 1., permita eustanti varse" ( 59 l. 

A trnvós de la historia mP.xlcana, los intelectuales, genera! 

mente de "clase media" o pequ~~o-burgueaa, han sido los gestores 

do cambios polfLtcoa a partir de su alianza con grupos populares. 

Heoordemo8 ol triunfo llbernl de la Constitución de 1857, la OP2, 

eición al r~glmen de Oiaz 1 la victoria de los constitucionalis-

tan 1 tanto sobre coneevador~o como sobre villistaa y zapatistas. 

Do tnl forma, lon intelectuales fueron "mediadores" entre el E~ 

tado y el proletariado, ea dicir 1 el sector hegemónico a partir 

riel cual lon intereees proletarios se sintieron representados 

en el programa político burgu6s. Esto, graclas a que, a su vez, 

loa inteloL1111leo apo.reo.IP.ron nomo dn "izquierda". "El 'sector 

-histórico• <lo la alee 1.nteloct.ual obtiene au caracter para a!, 

porque la claae obrera que pugna contra la burguea!a 'depone 
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la• armas• por ae! decirlo, ante la claee intelectual, que ad•~ 

quiere hegemonía. Si algo le intereea al •sector hiat6rico' de 

la ola11e intelectual e11 que ln claae obrera, luchadora a muerte 

contra la burgueeía 1 'baje la gurdia' rrente a la clase intele~ 

tual. Su ideología, por eeo mismo, consiste en autonegar su ca

raoter de olaee para po11lbil1tar 11u dominio de.clase" ( 60 ). 

Lo que para cualquier intelectual burgués fuera válido, en 

ou11ti6n de finen, no lo podría ser para un intelectual marxista, 

en aontido e11tricto. Sin embargo. un rasgo esencial que caract.!!_ 

riz~ -nl intelectual no revolucionario es que "posee, en la for

ma de propiedad privada, un acerva de conocimientos, obtenidos 

en la e11oueln y en la experiencia, que pueden ser considerados 

t11mbi~n como modios de producci6n" ( 61 ). Esto significa que 

1011 intelectuales ea eirvieron del marxismo mexicano para par

ticipar en la política, beneficiándose al lado del Eetedo, ad.!!_ 

má11 de utilizarlo oomo instrumento de promoción política, Para 

ello ee apropiaron privadamente del discurso marxista, diefru-

tando de algo de lo que se privó a las masas. Pensemos en el c~ 

ao dft intelectuales cardenistas como Lombardo Tol.edano, ~Villas.!!_ 

flor, Baeeole, etc. 

Por otra pnrte 1 el intelectual pertenece, históricamente, al 

aootor máe privilegiado, al sector que tiene acceso a la cultura; 

en decir, a la claee burgueea o pequeflo-burgueea. Siendo aai, en 

México, on ol periodo eetudiado, la izquierda se formo básica-

mnnta por elementos de sicho sector, Nath Roy pensaba que "un ~ 

r1atóorata 1 intelectualmente emancipado dn los prejuicios de su 
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olaeo, podía eer un reVolc tonario social mde desinteresado y 

oulturalmnnte mán d1oni,,1eco ( eic l que el proletariado· con· 

m"~ .·, n'piioionada oo'nciencia do 
,,·,·'-::' 

uu ola.ne" ( 62. ); . Con' .el ~Í3~avan-
·. · ." .. ; 

h.; d'Íl;qUe, ."oI lo cldse soclnl dominante 
• ,- . ·~~; ¡· •. !_ . .-~_.,:· _.· -

Jo. oUlt.u'ral, el proletariado debe eer necesari~mente<tiu'Viiu'.ée ~n 
; ~-·. ,. - ' \ ""-

IS U: ou(t.ür.a . tal parecía eer la verdad em.p!rica· ~ll~ ·~:~'.ria,ba 
·-__::~ .. \L~ ·~;~~---· -.~ 

fa p~oiibÜÚad de una nueva cultura, nuevas formas:·Ciii! ·r.e:laciones 

liu~a~·~~/·~uevos ideelee, morales, como 

poder político por el proletariado" 63 ). 

La oueeti6n ee 1 que el In culture es un do~inio burgu~s y 

la ooncienoie dft nlunf! parP.ce esr producto, entr'c.ót'r'oa r·ac'tores, 

dnl oonooimtonto de la teoría marxista, en su aspe~t.6 revoluoio 

nar1o 1 ontoncee lc6mo pueden conciliarse ambas? Segdn sostiene 

Joo~ Rovueltae 1 ol problema político del socialismo resulta ser 

un problema de teoría del conocimiento 64 ) . 

Sería neceftnrlc analizar y diecutir la relación entre con--

ciencia política y educación, o dicho en otros t6rminos, entre 

11berao16n y conocimiento, Parece que en México no eetd clara 

la diferencia entre posturas liberales, rquista y marxista 

reepncto a este problema, por lo menos en cuestión de fines. En 

nufletro psín dcAde Barreda, Ju11to Sierra, Flores Mag6n 1 Vascon~ 

celos, Antonio Caeo 1 Lombardo Toledano y recientemente José Re-

vu!lltao, entre otros, han sostenido que es mediante la educa--

oidn que se conneguirá la justicia social. 

EepftcífioamAnta loa marxistas mexicanos vieron a la educa-

oldn como el inntrumento que permitiría liberarse de .la ~deolo-
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g!A enajenante y conetruir la propia nonciencia de clase. Para 

ello rerormnrnn el nrt!culo l~rcerd conRtituc!onal y orearon 

in11tituolonen ed11ont1va11 ( ruol11nali11t.as, socialistas o marxis

tas ) 1 centrándose exolus1vamonte en la eduoaci6n escolarizada, 

no en la eduoaoidn pol!tioa quo conjunta la teor!a con l~ pr~c

t1ca pol!t1cn 1 privilegiando H ~ata ~ltima. 

P'uera soutenl.de por liberales, anarquistas o marxista la ,i

dea que arirme que e partir de la educacidn se logra l• ~m~hri1-

paoidn, 6ate tuvo tres consecuencias on Máxico: El~~iol~t~~

riedo no aooedió a la cultura por falta de recursos; 2~ Si lle

garon 11 conocer parte del dincurso marxista, éste estuvo neutr~ 

lizedo en au aspecto rcvolucloner1o: y 3. Loo intelect~ales se 

apropiaron prlvedamonte del discurso marxista, pues no se preo

oupnron por difundirlo y discutirlo entre lao ma~as. Esto es, 

~l·ldantifioarse loa postulados burgu"ses liberales con la acti 

tud de los intulectuales de Izquierda, caemos en el hecho de 

que, .datando nepuredo el obrero de la ciencia, la conciencia 

revolucionaria en "introducida de11de afuera de la clase obrera•. 

No obatente, a jutcio de Lenln, eso no significa que los obreros 

no puedan participar en la el~boracicin de la doctrina y el tra

zo de loa objetivoo hiatdricos del proletariado, pero cuando lo 

haoon 1111 a t ftulu de obreros lntelectunl 1 zadoa. 

$abamos que no todos loa intelectuales se separan de los 

intnroaea proletarios, que existe el tipo de intelectual al que 

Oram~oi llam6 •or~~nlco•. El Intento de varioo dirigentes marxi~ 

taer eepeoielmente del PCM, ruc ~ate, maa resulto que en su ca

no al conoclm1ento del marxinmo estuvo nupeditado a la política 
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liberal del Estado y a Jae neocR1dades del frente atiimperiali~ 

ta, lleg~ndoeo, por un lado, a desvirtuar el sentido del marxi~ 

mo cl~s1oo, y, por otro, a seguir doctr1nariamente los postula-

dos etal1niatas. Una de lea caunntt de la debilidad del PC fue 

dicha subordinación, lo que implicó el detrimento de su función 

teírica y pr•otioa. Da tal suerte qua cnsl. todos los esfuerzos 

oomunletse se frustraron por carecer de iniciativa, visidn polf 

tioa y crítica tadrtoa por parta da sus dirigentes y cuadros, 

cuando no por ol oportunismo de 6stos. Como afirma Mar€!riez Ve~ 

dugo 1· "la fnlta de tradla16n teórica del movimiento o~rero mex~ 
- ·---

oíí_n~n:,y .·:lá "."inr{1 r.ernnoia ante el deber ele <lar una respu..,_st.'1. -cien

i!rioa a lon cuestiones del desarrollo social nacional~ han si

~o rasgos cnractoríeticos en toda la vida del partido, desde su 

creación" 65 ) . L.o anterior ocncionó errores teóricos y polít!_ 

coa, por ejemplo, el suponer que el Estado es el árbitro social 

y 1 por tanto, ouleborador en los intereses del proletariado 

( rezón por la cual la mayor~a de intelectuales de izquierda fue 

ron absrovidoe por el Estado ). También el considerar a México 

un pe[~ ffludal 1 aun no capttallsta, pero que, contradictoriame~ 

to, d~h{a luchar contra el imperialismo~ cuestfón que hizó sup~ 

ner a la Revolouldn Mexicana una revolución nacionalista. 
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