
M A R X I S M O E N MÉXICO, 1917-1925 

H a r r y B E R N S T E I N 

L A H I S T O R I A M E X I C A N A d e l m a r x i s m o entre los años 1917 y 

1925 merecería ser mejor conocida. L a experiencia de l a tole-1 

r a n c i a política, que dejó decir todo cuanto quiso a u n d o g m a 

t a n dinámico y expansivo, nos permite ver u n a f u n d a m e n t a l 

a c t i t u d de l i b e r t a d justamente en los años más peligrosos de 

crisis , de guerra c i v i l y de revolución. E l hecho de que e l 

gobierno m e x i c a n o h a y a p e r m i t i d o e l estudio del m a r x i s m o 

y l a agitación marxis ta- leninis ta durante los años en que el 

g o b i e r n o de los Estados U n i d o s y los de l a mayoría de los 

países europeos legis laban contra tales fuerzas, puede signi

f i car dos cosas. L a p r i m e r a , que M é x i c o estuvo asociado n o 

sólo desde el p u n t o de v ista cronológico, sino también desde 

el p u n t o de vista de l a simpatía, c o n las revoluciones de R u s i a 

y de C h i n a (y es esto lo q u e solían p r o c l a m a r los enemigos 

y críticos de l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a ) . P e r o también puede 

s ignif icar que el n a c i o n a l i s m o c r i o l l o , recién nacido en M é x i c o , 

se sentía ya m u y seguro de sí m i s m o , y n o necesitaba de m e d i 

das represivas n i de arrestos o destierros p a r a sus c iudadanos t 

marxis tas . 1 - t 

L a s fechas q u e aparecen en e l t ítulo del presente estudio 

t a l vez necesiten u n a p e q u e ñ a explicación. Son ellas las que 

señalan el período áureo d e l m a r x i s m o en México. N o hay, 

antes de 1917, u n a p r e h i s t o r i a m a r x i s t a en este país, como l a 

hay, p o r ejemplo, e n l a A r g e n t i n a . Y después de 1925 se 

observa u n a decadencia general , aunque es cierto que hay 

breves períodos en que se renueva l a boga del m a r x i s m o , espe

c ia lmente entre 1936 y 1943; pero estos años n o son, p o r 

a h o r a , e l objeto de nuestro estudio. D e 1917 a 1919, e l 

m a r x i s m o m e x i c a n o adoptó u n a f o r m a y u n a línea de conducta 

determinadas, rec ibió a y u d a económica, consejos y dirección 
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p o r parte de ciertos " c o m p a d r e s " de dentro y de fuera, y entre 

1923 y 1925, sus años de m á x i m a a c t i v i d a d , realizó u n intenso 

trabajo en las líneas d e l p a r t i d o , proc lamó el reconoc imiento 

y l a asociación con l a R u s i a soviética e imprimió periódicos 

doctr inar ios . 

Existe u n a asociación cronológica entre las revoluciones 

m e x i c a n a , rusa y c h i n a , y, p a r a algunos, existe inc luso u n a 

verdadera conexión entre las tres. Es innegable que estos 

m o v i m i e n t o s revoluc ionar ios ofrecen ciertos puntos de compa

ración, pero justamente u n o de los objetos d e l presente estudio 

es ver si cabe o n o conceder a l i n t e r n a c i o n a l i s m o u n peso ma

y o r que a l n a c i o n a l i s m o e n l a formación d e l m a r x i s m o m e x i 

cano. U n a s veces l a i n f l u e n c i a extranjera en M é x i c o fue 

rusa, y otras veces fue asiática (del Japón y de l a I n d i a ) . 

P e r o hay asimismo fuentes norteamericanas, e inc lus ive ale

manas. C o n p o s t e r i o r i d a d a 1920, varios sociólogos i m p o r 

tantes buscaron y e n c o n t r a r o n e l eslabón p e r d i d o entre las 

revoluciones europeas y asiáticas y las d e l hemisferio occi

d e n t a l . Es preciso m e n c i o n a r sobre todo a los norteamericanos 

E . A . Ross y J o h n Dewey, y a l a lemán A l f o n s G o l d s c h m i d t , 

q u i e n empleó, p a r a estudiar los problemas mexicanos y centro

americanos relativos a l a t ierra y a l a sociedad, las mismas 

herramientas marxistas q u e K a r l W i t t f o g e l había empleado 

p a r a C h i n a . 

Pese a l a i m p o r t a n c i a de las ideas e n l a h is tor ia m o d e r n a , 

y n o obstante el i m p a c t o d e l m a r x i s m o y del a n t i m a r x i s m o 

sobre l a h i s t o r i a de l a E u r o p a occ identa l y de l hemisfer io 

americano, el h i s t o r i a d o r de este tema se encuentra bastante 

solo en u n desierto p r i v a d o de fuentes documentales. A q u í 

y al lá se dist ingue u n a m a n c h a de verdor, y hacia e l la se apre

sura a correr para apagar su sed de conocimientos, pero n u n c a 

se trata de u n campo fecundo e n que poder trabajar a fondo. 

L o s materiales necesarios p a r a el estudio r a c i o n a l y serio d e l 

m a r x i s m o en M é x i c o — y otro tanto hay que decir p a r a todo 

e l resto de Hispanoamérica, con excepción de l a A r g e n t i n a -

son m u y escasos, y, c u a n d o n o están destruidos, se h a n p e r d i d o 

o extraviado. N o se h a n escrito aún diar ios o memorias , e l 

p a p e l de los periódicos se h a hecho q u e b r a d i z o p o r e l t i e m p o 
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t ranscurr ido , y los panfletos y manifiestos están arrojados a 

los cuatro vientos — c o s a n a t u r a l , pues p a r a eso se i m p r i m e n . 

P o r otra parte, los hombres h a n m u d a d o de credo. E l histo

r i a d o r que sigue esta vereda tiene que proceder con m u c h o 

c u i d a d o , y e x c l u i r debidamente a aquellas figuras marginales 

a quienes los conservadores, los apegados a u n a fe re l ig iosa o 

los s implemente despreocupados a p l i c a n de b u e n a gana l a 

e t iqueta de bolcheviques o de compañeros de ruta , s in q u e 

l o sean en r e a l i d a d . 

D E S D E E L P U N T O de v ista d e l trasfondo o de los antecedentes / 

d e l m a r x i s m o en México , poco se puede descubrir con ante-; 

r i o r i d a d a l año 1900. E l n a c i m i e n t o , el decurso y e l ocaso : 

t i e n e n lugar casi totalmente dentro d e l presente siglo, y a u n 

d e n t r o de l a generación actual . E n efecto, n o se ve que tenga 

m u c h o sentido presentar a l social ismo utópico y a l social ismo 

cr is t iano como precursores ideológicos de l a var iedad teuto-rusa 

(es decir, marxista- leninista) d e l socialismo, p o r m u c h o q u e 

e l siglo x i x nos presente u n p r e l u d i o en l a generación de 1848 

y e n l a iniciación d e l m o v i m i e n t o s indical is ta m e x i c a n o a 

p a r t i r de 1890. 

C u a n d o llegamos a l n o m b r e y a las actividades de quienes 

l l e v a r o n efectivamente el m a r x i s m o d e l terreno de l a filosofía 

a l terreno de l a práctica m e d i a n t e l a constitución de part idos 

socialistas, tenemos que escoger de m a n e r a d e f i n i t i v a e n t r e ] 

P a b l o Z i e r o l d , m e n c i o n a d o p o r u n reciente investigador * y \ 

A d o l f o Santibáñez, q u i e n es presentado como e l verdadero ' 

i n i c i a d o r p o r el norteamer icano L y n n G a l e , que fue u n o de~ 

los que p a r t i c i p a r o n en e l establecimiento del c o m u n i s m o 

m a r x i s t a . G a l e parece ser u n a a u t o r i d a d m u y d i g n a de cré

d i t o . E n efecto, n o sólo tuvo u n p a p e l personal m u y act ivo 

e n los hechos, puesto que se o c u p ó de l a organización d e l 

m a r x i s m o en l a c i u d a d de M é x i c o desde el año 1918, 3 s ino 

q u e fue precisamente él q u i e n se esforzó p o r ganar a Santi

báñez p a r a l a causa d e l c o m u n i s m o enérgico, haciéndolo aban

d o n a r el social ismo m i t i g a d o que anter iormente profesaba. 

M i e n t r a s n o se p u b l i q u e n y se conozcan mejor las fuentes 

mexicanas, será i m p o s i b l e f i j a r de m a n e r a c lara los hechos 
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relativos a l n a c i m i e n t o y a l p r i m e r desarrol lo d e l socialismo 

m a r x i s t a en este país. 

E n cambio , es m u c h o más lo que se conoce y puede de

cirse acerca d e l c o m u n i s m o m a r x i s t a ; tanto, quizá, como 

acerca d e l c o m u n i s m o anarquista, y, desde luego, m u c h o más 

de lo que se sabe sobre el socialismo. A f o r t u n a d a m e n t e exis

t e n algunas fuentes y hay bastantes hechos b i e n comprobados. 

P o r e jemplo, es evidente que los líderes marxistas de l a 

"carnada i n t e r n a c i o n a l " , esto es, los marxistas-leninistas, co

m e n z a r o n y a en 1918 a entrenar a los marxistas mexicanos 

dentro de los p r i n c i p i o s y tácticas de agitación r e v o l u c i o n a r i a 

elaborados p o r los dirigentes germano-rusos. L o s misterios 

de l a dialéctica de M a r x fueron revelados p o r extranjeros, 

provenientes algunos de ellos de l Japón y de l a I n d i a , lo c u a l 

sugiere ciertos vínculos entre los radicales mexicanos y los 

asiáticos. 

L a s fuentes, a u n q u e escasas y difíciles de local izar , p e r m i -

í t e n trazar, p o r lo menos, e l cuadro siguiente. L o s marxistas 

japoneses, rusos, alemanes y norteamericanos d i e r o n u n i m 

pulso , t razaron u n a r u t a y e laboraron u n p r o g r a m a , con los 

cuales t r a t a r o n de reemplazar o desafiar a l a R e v o l u c i ó n m e x i -

[ cana, con su Const i tución r a d i c a l de 1917. H a c i a esta época 

n o había c o m u n i s m o en España, y el p a r t i d o socialista español 

tenía que atender a sus propios problemas, de m a n e r a que n o 

h a y n i n g u n a conexión entre España y e l m a r x i s m o mexicano, 

m u c h o menos u n a i n f l u e n c i a de aquél la e n éste. 

- P o r l a escena m e x i c a n a pasaron varias figuras curiosas y 
1 a u n célebres de E u r o p a y de A s i a , p o r e jemplo Sen K a t a y a m a , 

el l íder de l a ideología y l a polít ica marxistas en el Japón, 

K . I sh imoto , otro organizador r a d i c a l d e l m i s m o país, L y n n 

G a l e , e l ya m e n c i o n a d o per iodista n e o y o r q u i n o , R a b i n d r a n a t h 

R o y , d i r igente h indú, y B o r o d i n ( M i j a i l M a r k ó v i c h G r u z e n -

berg), el ruso que tan i m p o r t a n t e p a p e l desempeñó asimismo 

e n l a revolución c h i n a . A l lado de éstos hay que mencionar a 

los sindical istas norteamericanos. L o s Estados U n i d o s , gra

cias a los proyectos de ley de 1917-1918 y a las leyes anti-rojas 

de 1919, c o n t r i b u y e r o n inesperadamente a engrosar las filas 

í marxistas a l S u r de l a frontera. S i n embargo, e l número tota l 
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de estos expatr iados políticos no es m u y crecido; p o r otra 

par te , h a c i a 1924 y 1925 había cesado ya e l f lu jo i n i c i a l de 

d o c t r i n a r i o s extranjeros, dejando e l s i t io a los mexicanos, es 

d e c i r , a líderes de h a b l a española, c o m o X a v i e r G u e r r e r o , 

R a f a e l R a m o s Pedrueza, Diego R i v e r a y H e r n á n L a b o r d e , así 

c o m o a otros marxistas de t i p o más independiente , como N a r 

ciso Bassols y V i c e n t e L o m b a r d o T o l e d a n o . Estos seis eran 

los mejor preparados p a r a tomar en sus manos las riendas. 

C u a n d o los sindicatos se acercaron a l socialismo, u n o de í 

sus líderes, L u i s M o r o n e s , que n o tenía m u c h o de marx is ta , 

l u c h ó p o r m a n t e n e r separadas l a d o c t r i n a y las prácticas de l a 

clase obrera. L a i n c a p a c i d a d de ganarse a los sindicatos y ¡ 

de d o m i n a r l o s e x p l i c a o t r a de las diferencias entre l a histo- ' 

r i a d e l m a r x i s m o ruso y chino, p o r u n a parte, y e l desarrol lo 

d e l m a r x i s m o m e x i c a n o p o r l a otra. E n v i r t u d d e l i m p a c t o 

ejercido p o r las ideas sobre los intelectuales es, además, i m 

pos ib le pensar que l a evolución d e l m a r x i s m o en México , 

c o m o el de l a A r g e n t i n a , p u d o haber seguido el curso más 

a p a c i b l e y revis ionista d e l social ismo p a r a desembocar en 

las corrientes de l a Segunda I n t e r n a c i o n a l . P e r o l a R e v o l u 

c ión rusa c a m b i ó todo aquel lo . L a v i c t o r i a de los soviets y e f í 

gigantesco prest igio de l a pequeña f i g u r a de L e n i n levantó 

e n M é x i c o grandes oleadas de discusiones, desmembró a l poco 

m a d u r o y n a d a exper imentado g r u p o socialista, acarreó u n a 

desdeñosa sonrisa o r i e n t a l p a r a sus enemigos, los comunistas 

anarquistas, y procuró atraer a ambos a l f lamante P a r t i d o 

C o m u n i s t a de M é x i c o . 

L o s fundadores d e l p a r t i d o l a n z a r o n sus conocidos méto

dos de organización entre los campesinos y se esforzaron p o r 

armarlos ; crearon m o v i m i e n t o s de l a j u v e n t u d en u n a Amé

r i c a hispánica y a de suyo sensible a los desórdenes estudian

tiles y univers i tar ios , y p r o p u s i e r o n l a organización de nuevas 

federaciones obreras, bajo l a inspiración de ciertos mensajes 

enviados a M é x i c o p o r el per iodis ta soviético K a r l R a d e k , 

q u i e n ya h a b í a propuesto, en germen, l a i d e a d e l frente 

p o p u l a r . Ésos fueron también los años e n que e l notable 

m a r x i s t a N i c o l a i B u j a r i n escribía sus opúsculos, los cuales, 

c o m o el E s t a d o y Revolución de L e n i n , tenían p o r objeto 
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l a conversión de los anarquistas. L a s obras de B u j a r i n se tra-

í d u j e r o n a l español. L a b r i l l a n t e imagen del m a r x i s m o ruso 

lució con más esplendor aún en 1924, cuando el g o b i e r n o 

m e x i c a n o reconoció a l a R u s i a soviética. L o s intelectuales 

s i n t i e r o n que h a b l a b a n " e l m i s m o lenguaje" que los dos p r i 

meros embajadores de R u s i a en México , Estanislao Pestkovsky 

ly l a famosa M a d a m e K o l l o n t a y . 

: E N E L C O N G R E S O socialista de agosto-septiembre de 1919 se esta¬

! bleció contacto entre las fuerzas marxistas interiores y las 

Lexteriores. M u c h o s marxistas extranjeros se mezc laron c o n 

los simpatizadores y part idar ios mexicanos. E n l u c h a contra 

ese potente r i v a l que era l a R e v o l u c i ó n mexicana, fuerte 

desde el p u n t o de v ista social y sentimental , e l vigoroso ta

lento inte lectual d e l m a r x i s m o , ayudado p o r norteamericanos, 

rusos, japoneses y alemanes, trató de ganarse las simpatías d e l 

' p u e b l o . E n i 9 1 g apareció el periódico E l C o m u n i s t a , de breve 

v i d a . Sólo en 1924 se fundó el periódico marxis ta más conocido 

de México, E l M a c h e t e . E n esa época e l secretario d e l P a r t i d o 

era H e r n á n L a b o r d e . Desde 1919 hasta 1924, como también 

en años posteriores, l a táctica d e l m a r x i s m o en M é x i c o o r i -

Lginó peleas, polémicas personales, segregaciones y rupturas . 

L a maldición de C a í n cayó sobre e l m a r x i s m o , cuya pol í t ica 

de l u c h a de clases y de trastorno social se v i o reflejada en 

cont inuos pleitos, purgas, v i t u p e r i o s y mart i r ios dentro de 

los cerrados círculos d e l P a r t i d o . 

J L a bata l la más enconada de aquellos pr imeros años pro¬

' d u j o en 1919 l a desintegración d e l congreso socialista y e l 

establecimiento, de acuerdo c o n los sistemas continentales y 

m u n d i a l e s , d e l P a r t i d o C o m u n i s t a , c o n José A l i e n como secre-

\ t a r i o . i P o r esa época L y n n G a l e era u n o de los p r i n c i p a l e s 

dir igentes d e l a la r e v o l u c i o n a r i a d e l m a r x i s m o ; en 1919 cam

b i ó el n o m b r e de su revista p o r e l de J o u r n a l of R e v o l u t i o n ¬

a r y C o m m u n i s m . G a l e escribió que se sentía "orgul loso de 

estar a l a v a n g u a r d i a d e l m o v i m i e n t o bolchevique en M é x i c o " , 

y participó de m a n e r a act iva y enérgica en el congreso socia

l i s t a de 1919. H i z o todo l o que p u d o p o r convencer a socialis

tas como José A r c e y Santibáñez de que f o r m a r a n parte, j u n t o 
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c o n él, del comité ejecutivo d e l P a r t i d o C o m u n i s t a de México . 

E l periódico q u e G a l e p u b l i c a b a en español, E l C o m u n i s t a , 

fue el p r i m e r órgano de ese t i p o antes de l a fundación de 

E l M a c h e t e . 

D e b i d o a las continuas luchas, r ival idades y pugnas teóri

cas, es m u y difícil precisar, en ese p r i m e r período, cuáles 

f u e r o n l a l ínea de p a r t i d o , el sistema de elecciones y l a direc

c i ó n política, y en qué circunstancias otorgó su reconoc imiento 

l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l . A petición de los dirigentes n o r t e - I 

americanos, l a I n t e r n a c i o n a l d i o su reconoc imiento a l g r u p o 

c o m u n i s t a m e x i c a n o encabezado p o r A l i e n . E n 1920 Jorge 

B a r r e d a fue n o m b r a d o secretario de u n a A g e n c i a C o m u n i s t a 

P a n a m e r i c a n a , c o n centro en l a capi ta l m e x i c a n a . N o sabe- ¡ 

m o s si esos dos grupos y secretarios eran rivales. T a m p o c o " 

podemos saber si las disputas y ca lumnias que se cruzaron 

entre L y n n G a l e y L u i s M o r o n e s fueron más violentas que 

l a h a b i t u a l guerra de palabras entre las facciones del P a r t i d o . 

L o s acontecimientos — d e r r o t a s , luchas, reformas de l a l ínea i 

de p a r t i d o — q u e t u v i e r o n lugar en R u s i a , H u n g r í a , A l e m a 

n i a y P o l o n i a entre 1920 y 1922 p r o v o c a r o n en M é x i c o enco

nados debates y muchas defecciones. T a m b i é n los sucesos 

p u r a m e n t e mexicanos, como el p r o g r a m a de l a R e v o l u c i ó n 

de 1917, l a Consti tución, e l e n c u m b r a m i e n t o de O b r e g ó n y el 

prest ig io de C a r r a n z a t u v i e r o n hondas repercusiones y pusie

r o n a p r u e b a l a l ea l tad de muchos. P o r o t r a parte h a b í a j 

problemas económicos, como las rentas, los salarios, l a re

f o r m a agrar ia y los sucesos de Yucatán y V e r a c r u z , que hacían 

de México , más aún que de R u s i a y de l a E u r o p a o r i e n t a l , e l 

foco de discusiones y el terreno a p r o p i a d o p a r a ejercitar 

diversas tácticas. P o r ú l t imo, l a acción polít ica, l a posición 

ante las elecciones y l a a l ternat iva del sistema anarco-sindical 

y d e l sistema de gremios abrió ancho cauce a enconadas 

disputas. 

E n 1920, en su esfuerzo p o r ganarse a los socialistas, a los 

anarquistas y a l a clase obrera, el c o m u n i s m o m a r x i s t a lanzó 

e n l a c a p i t a l m e x i c a n a u n agudo manif iesto q u e abogaba 

p o r que l a i d e a de " u n g r a n g r e m i o " se t ransformara e n l a 

i d e a más m a r x i s t a de " u n g r a n Estado de l a clase o b r e r a " . 
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Así , en las páginas de su periódico G a l e acusó de farsantes a 

dir igentes como R a b i n d r a n a t h R o y , José A l i e n y otros, que 

s u r g i e r o n a raíz de l a v is i ta de B o r o d i n a México . 

„ H u b o muchos debates teóricos. G a l e veía a Carranza , a 

D e l a H u e r t a , a C a r r i l l o P u e r t o y a Z a p a t a c o n más simpatía 

q u e m u c h o s de sus camaradas, más intolerantes, y, basándose 

e n l a o b r a de K a r l R a d e k , sostuvo hasta cierto p u n t o l a i d e a 

de que en los países insufic ientemente desarrollados el nacio

n a l i s m o señalaba el c a m i n o y precedía a l c o m u n i s m o interna

c i o n a l . P a r a México , con su R e v o l u c i ó n y su Const i tución y 

c o n su necesidad de dar apoyo a C a r r a n z a , a Obregón y a los 

demás dirigentes, se trataba de u n p r i n c i p i o y de u n a teoría 

de acción polít ica de l a más a l t a i m p o r t a n c i a . H a c i a esta 

época l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a había dado or igen también 

a u n p r o g r a m a socialista n o marx is ta , es decir, l i b r e de las 

teorías marxistas. 

C ier tos extranjeros, o mejor d i c h o , ciertos intermediar ios 

de or igen norteamericano, c o m o R o b e r t H a b e r m a n y L y n n 

G a l e , d e b i e r o n enfrentarse a l a oposición d e l socialismo c r i o l l o 

q u e venía de Yucatán, Veracruz y M o r e l o s . A g r a r i o s más que 

proletar ios en su p r o g r a m a y en el carácter de su dirección, 

tales m o v i m i e n t o s mexicanos estaban ganando adeptos entre 

las masas y a u n entre los intelectuales. L a semi l la de l mar

x i s m o n o prosperaba en ese terreno. S i n embargo, para los 

críticos más severos de todo t i p o de social ismo, tanto el socia

l i s m o m a r x i s t a como ese social ismo m e x i c a n o se englobaban 

bajo l a o d i a d a rúbrica de " b o l c h e v i s m o " . A m b o s se confun

d i e r o n también en l a investigación q u e p o r l a m i s m a época 

real izó l a leg is latura del Estado de N u e v a Y o r k (empeñada 

e n loca l i zar las manifestaciones de r a d i c a l i s m o y de subver

sión) sobre " E l socialismo en M é x i c o , l a A m é r i c a centra l y 

S u d a m é r i c a " . 5 E l comité " a n t i - r o j o " d e l Estado de N u e v a 

Y o r k establecido después de l a p r i m e r a guerra m u n d i a l , i n 

f o r m ó l o siguiente: 

r C o n una sola excepción, en México l a situación es aún menos 

propic ia que en l a Argentina para la organización del movimiento 

obrero y para el socialismo teórico con él relacionado. Sin em-
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bargo, en u n estado mexicano, Yucatán, muy avanzado desde el 

punto de vista industr ia l , ha existido durante varios años u n 

gobierno socialista, que ha inc luido elementos comunistas. . . E l 

movimiento socialista de México se dividió con motivo de la con

vención de l partido socialista en el otoño de 1919, durante la cual 

una facción se emancipó y se convirtió en el partido comunista. 

E l rompimiento se atribuye a l a desmedida influencia ejercida 

por los representantes de la American Federation of Labor en ¡ 

México, quienes son también miembros del partido socialista. - J 

Estas líneas se ref ieren probablemente a l a posición fuerte

m e n t e a n t i c o m u n i s t a de S a m u e l G o m p e r s y de L u i s M o r o n e s . 

S e g ú n algunos observadores, q u e confundían manifestaciones 

de m u y diversa índole, e l presidente D e l a H u e r t a se había : 

dec larado " m a r x i s t a socialista d e l t i p o K a u t s k y " . j 

P o r absurda q u e resulte esta mezcla, no es, s in embargo, 

t a n sucia n i tan i n t e n c i o n a l m e n t e oscura como los del iberados 

y malévolos esfuerzos de ciertos conservadores extremistas 

— c o m o Jorge V e r a E s t a ñ o l — q u e a p l i c a n el término "bolche

v i q u e " a l régimen de C a r r a n z a . C o m o ocurriría unos años 

m á s tarde con los periódicos de l a cadena H e a r s t en los Estados 

U n i d o s y c o n los comités d e l Congreso de hac ia 1920 y 

años posteriores, a l enfrentarnos a l m a r x i s m o , a l c o m u n i s m o 

y a las actividades d e l C o m i n t e r n en México , nos encontramos 

c o n u n a mezcla confusa de documentación, con testimonios 

m u y vagos y c o n l a costumbre de a p l i c a r las designaciones de 

l a manera más caótica. C a s i todos esos testimonios son de 

v a l o r n u l o : n o son h i s t o r i a . 

CUANDO LLEGÓ a M é x i c o e l auténtico marx ismo- lenin ismo, I 

u n a de las tareas encomendadas a esta a l a r e v o l u c i o n a r i a j 

fue d i r i g i r y e s t i m u l a r l a agitación en l a América central .] 

M é x i c o y su c a p i t a l , c o m o si se hubiese reconstruido u n 

" v i r r e i n a t o b o l c h e v i q u e " , eran e l núcleo de soberanía p a r a 

G u a t e m a l a y toda l a A m é r i c a central , como lo habían sido 

d u r a n t e el per íodo c o l o n i a l , y e l área de i n f l u e n c i a intelec

t u a l mexicana, s i t u a d a a lo largo del C a r i b e , d a b a a los 

mexicanos prest igio en ese estratégico y geo-económico m a r . 

C o m o si en M é x i c o m i s m o n o hubiese suficiente trabajo p a r a 
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ellos, se pedía a los comunistas que l levaran sus doctr inas y 

su propaganda de p a r t i d o a G u a t e m a l a . 

S i n embargo, si queremos obtener l a información necesa

r i a para descr ibir y c o m p r e n d e r esta r a m a de l a a c t i v i d a d d e l 

P a r t i d o , tenemos que a c u d i r nuevamente a aquellas fuentes 

inseguras, c o n p e l i g r o de caer en graves errores. E n l a a m p l i a 

sección que se o c u p a — c a s i s iempre s u p e r f i c i a l m e n t e — d e l 

socialismo en M é x i c o , l a A m é r i c a central y Sudamérica, e l 

Comité legislativo d e l Estado de N u e v a Y o r k sacó a luz l a n o t i 

c i a de que " e l centro más i m p o r t a n t e d e l bolchevismo e n l a 

América centra l es G u a t e m a l a " . E l l íder de l a " L i g a R o j a " 

guatemalteca era, según se decía, el general A l v a r a d o ( s i c ! ) , 

" q u i e n anter iormente fue gobernador de Yucatán y es entu

siasta adepto de L e n i n . A p o y ó el m o v i m i e n t o b o l c h e v i q u e 

e n Yucatán" . L o s norteamericanos creían también que A d a l 

berto T e j e d a , el famoso gobernador de Veracruz , era socia

l ista, s in i m p o r t a r l e s demasiado que fuera m a r x i s t a o n o . E n 

cuanto a l Sudeste de M é x i c o , e l cuerpo legislativo norteame

r icano denunció e l hecho de que l a "amenaza r o j a " d e l día, 

F e l i p e C a r r i l l o P u e r t o , había e m p r e n d i d o dos años antes u n a 

campaña evidentemente dest inada a conseguir l a a l ianza de 

las naciones centroamericanas y de dos o tres estados sureños 

de México p a r a f o r m a r c o n ellos u n a sola y g r a n repúbl ica . 

Esto se hacía bajo l a égida de u n m o v i m i e n t o polít ico l l a 

m a d o " C l u b U n i o n i s t a " , y " s u propósito era, desde luego, e l 

c o m u n i s m o soviét ico" . 6 

• L A S D O C T R I N A S y los acontecimientos que j a l o n a n l a h i s t o r i a 

d e l m a r x i s m o m e x i c a n o , s iguiendo sus propias conexiones 

entre teoría y práctica, se a g r u p a n en tres etapas p r i n c i p a 

les: en p r i m e r lugar , l a aparición del m a r x i s m o revoluc io

n a r i o en el debate anarquista-socialista-comunista de 1919; en 

segundo lugar , l a creación de ligas de campesinos y d e l " m o 

v i m i e n t o d e l i n q u i l i n a t o " en 1922, año en que se celebró e l 

p r i m e r congreso d e l P a r t i d o C o m u n i s t a de Méxi c o ; y e n ter

cer lugar, e l r e c o n o c i m i e n t o de l a R u s i a soviética p o r M é x i c o , 

; e n 1924. 

Y a nos hemos re fer ido a los acontecimientos de 1919. A ú n 



M A R X I S M O E N MÉXICO 507 

p u e d e trazarse u n cuadro más a m p l i o recurr iendo a l a pers

p e c t i v a y a l p u n t o de vista p a r c i a l de L y n n Gale , q u i e n se 

esforzó activamente p o r ganarse a los mexicanos Francisco 

Cervantes López , A d o l f o Santibáñez y E n r i q u e A r c e , d i r i 

gentes socialistas. L o s socialistas se habían opuesto a l "anar

q u i s m o l í r ico" de los hermanos Flores M a g ó n , y Cervantes 

L ó p e z , secretario de l a o f i c i n a d e l p a r t i d o socialista en M é x i c o 

y u n o de los pr inc ipa les colaboradores de E l S o c i a l i s t a : Órgano 

d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a d e México, había afianzado su fama de 

m a r x i s t a después del v io lento debate sobre m a r x i s m o que 

sostuvo con e l director de Excélsioí\ G a l e , que era amigo 

de Santibáñez, A r c e y Cervantes López, hizo cuanto p u d o p a r a 

l o g r a r u n progreso y sobre todo p a r a "cooperar con el gobier

n o m e x i c a n o en l a m e d i d a de l o pos ib le" . Esto era a comien

zos de 1920, cuando O b r e g ó n se h a l l a b a en pel igro. E r a más 

dif íci l vencer los conflictos que se presentaron pronto a l 

m a r x i s m o , o sea l a vigorosa supervivencia de los sindicatos, 

q u e las diferencias intelectuales con respecto a l socialismo. 

L o s norteamericanos, que acababan de l u c h a r en su país p o r 

l a I . W . W . , i n t e r v i n i e r o n e n M é x i c o p a r a i m p o n e r u n a línea 

de acción polít ica y d i r i g i r l a táctica económica y s indical ista. 

E n 1922, después de enconadas polémicas, expulsiones y 

otras armas pesadas d e l m a r x i s m o , se habían creado muchas 

transacciones y nuevas direcciones. Superando l a confusión 

q u e había hecho p r o c l a m a r l a necesidad de u n a " s o l i d a r i d a d 

i n d u s t r i a l , n o de victorias electorales", se l legó a u n p l a n de 

acción opuesto, que originó demostraciones rurales y l a orga

nización de los peones en ligas de campesinos. Quienes escri

b i e r o n : "Sabemos más acerca d e l h o m b r e d e l Pedregal que 

acerca de los orígenes d e l social ismo en M é x i c o ' 7 h u b i e r a n 

p o d i d o i n c l u i r en esta frase los años que s iguieron a la apari

c ión d e l social ismo m e x i c a n o . 

E l descubr imiento m a r x i s t a de los campesinos se i m p u s o ! 

forzosamente a l a atención de los dirigentes políticos inte

lectuales p o r las exigencias mismas de los campesinos m e x i 

canos, e l p r o g r a m a de l a Const i tución, l a a c t i v i d a d de Zapata , 

l a legislación m i l i t a r de C a r r a n z a y las expresas intenciones 

de Obregón. P e r o también i n f l u y e r o n las experiencias de 
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L e n i n y de los dirigentes soviéticos c o n las masas rurales y 

(campesinas. 

E n ambos países se h a l l a b a n separados los campesinos d e l 

p r o l e t a r i a d o . C o m o los estados de M o r e l o s y de Yucatán, pro

ductores de azúcar y de henequén, respectivamente, estaban 

d o m i n a d o s p o r dirigentes n o marxistas (Zapata y C a r r i l l o ) , 

los marxistas descubrieron en V e r a c r u z u n a situación que 

t r a t a r o n de convert i r en m o d e l o . A q u í era donde podían en

frentarse a u n a situación agrar ia y r i v a l i z a r con sus competi

dores cr io l los . 

- E l p u n t o c u l m i n a n t e de l a i n f l u e n c i a m a r x i s t a sobre los 

campesinos mexicanos fue e l " m o v i m i e n t o del i n q u i l i n a t o " 

de 1922. N o tardaron en v e n i r los desórdenes estudiantiles, 

q u e d i e r o n lugar, entre otras cosas, a l a aparición de nuevos 

líderes, como Úrsulo G a l v á n y R a f a e l C a r r i l l o , a quienes en 

u n p r i n c i p i o h i c i e r o n sombra ciertas figuras de artistas e inte

lectuales como R i v e r a , Siqueiros, X a v i e r G u e r r e r o , dentro de 

su p r o p i o círculo, y los semi-mitos que rodeaban a los héroes 

campesinos Zapata y C a r r i l l o . E l i n q u i l i n a t o de Veracruz se 

inspiró en l a ley i n q u i l i n a r i a p r o m u l g a d a e n Yucatán p o r 

C a r r i l l o P u e r t o , 8 pero las manifestaciones no tardaron en 

a m a l g a m a r los objetivos económicos c o n u n a serie de estímu

los emocionales, patrióticos, religiosos, marxistas, sindicalistas 

y m i l i t a r e s . A u n q u e los comunistas n o p r o v o c a r o n y n i si

q u i e r a d i r i g i e r o n l a demostración, de acuerdo con M a r i o Gi l í , 

sí p a r t i c i p a r o n en el la , y G a l v á n se sirvió de l a experiencia 

pasada p a r a convertirse en portavoz o f i c i a l de l m a r x i s m o 

ante las organizaciones de peones, e j idatarios y campesinos. 

C o m o M o r o n e s , l a Federación P a n a m e r i c a n a d e l T r a b a j o y 

l a tradición s indical is ta les habían i m p e d i d o penetrar en los 

s indicatos , y c o m o necesitaban de c ierta fuerza p a r a dar a su 

p r o p a g a n d a u n a aceptación sent imenta l para le la a l a de Zapa

ta y C a r r i l l o P u e r t o , l a situación de V e r a c r u z les proporcionó 

u n a o p o r t u n i d a d única y u n l íder i m p o r t a n t e . 

E n 1923 y 1924 l a polít ica c o n d u j o también a l a aclaración 

d e l m a r x i s m o táctico. L a s elecciones de 1924 o b l i g a r o n a los 

marxis tas leninis i tas a p u n t u a l i z a r las diferencias existentes 

entre e l m a r x i s m o y l a Const i tución m e x i c a n a de 1917 y a afe-
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rrarse a ellas. Pero p u d i e r o n identif icarse y se i d e n t i f i c a r o n 

c o n tales diferencias y c o n l a Constitución. U n o s años antes, 

los comunistas como G a l e habían considerado necesario y 

o p o r t u n o a p o y a r a los gobiernos "burgueses" (según decían) 

de O b r e g ó n y C a r r a n z a . A h o r a juzgaron i m p r e s c i n d i b l e a l la~J 

n a r su confusión polít ica d a n d o apoyo a l a c a n d i d a t u r a de 

C a l l e s en 1924. E l año anterior, 1923, Ürsulo G a l v á n y R a f a e l 

C a r r i l l o h a b í a n i d o a l a R u s i a soviética, y e l comité ejecutivo 

d e l a I n t e r n a c i o n a l comunis ta había enviado instrucciones a l 

P a r t i d o m e x i c a n o . E n su etapa f i n a l , e l g o b i e r n o de O b r e g ó n 

h a b í a p r e p a r a d o el c a m i n o p a r a e l reconoc imiento de l a R u s i a 

soviética p o r M é x i c o y el de M é x i c o p o r los Estados U n i d o s . j 

L a s instrucciones de los marxistas de Moscú p a r a 1924 ' 

r e p r o c h a b a n a los marxistas mexicanos los errores cometidos. 

L a encíclica pol í t ica recordaba a los cantaradas de M é x i c o las 

úl t imas decisiones tomadas y decía, s in más rodeos, que se es

p e r a b a q u e "se a d h i r i e r a n estrictamente a el las". L a carac-f 

terística pol í t ica m a r x i s t a de c a l u m n i a y di famación había" 

h e c h o ya q u e a hombres como Calles, C a r r i l l o P u e r t o , M o r o 

nes y Soto y G a m a , todos ellos socialistas y sindicalistas, se 

les l l a m a r a " los Kerenskys, Eberts, Noskes y Scheidemanns de 

M é x i c o " . P e r o ahora se adoptaba l a m a n i o b r a del frente ] 

p o p u l a r . L a carta d e l 21 de agosto de 1923 instaba a los 

mexicanos a a b a n d o n a r las tradiciones antipolít icas d e l anar

q u i s m o y a p a r t i c i p a r en las elecciones. P e r o a l m i s m o t iempo 

les advertía, de l a m a n e r a más categórica, q u e n o se v a l i e r a n 

de l a pol í t ica p a r a ser elegidos, s ino p a r a l l e v a r a cabo u n a 

l u c h a e n e l seno de l a sociedad. Se esperaba que esta tenta

t i v a fuera c o r o n a d a c o n e l éxito, c o m o nos l o demuestra e l 

consejo de q u e los candidatos fueran seleccionados y desig

nados con e l m a y o r escrúpulo, p a r t i c u l a r m e n t e los m i e m b r o s 

de l a C á m a r a de D i p u t a d o s . A los d iputados , p o r cierto, se 

les p i d i ó q u e r e n u n c i a r a n a u n a parte de sus honorar ios e n 

favor d e l comité centra l d e l P a r t i d o C o m u n i s t a mexicano, 

de ta l m o d o q u e u n m i e m b r o d e l Congreso n o rec ib iera sueldo» 

s u p e r i o r a l de u n b u e n obrero. ~~\ 

E n 1924, a ñ o de elecciones, salió a l a l u z E l M a c h e t e . ' 

E l panf le to r e c i b i d o de Moscú ordenaba a los camaradas q u e 
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desenmascararan l a democracia burguesa y reemplazaran los 

par lamentos y congresos con órganos proletarios (comités de 

fábricas, l igas de campesinos, soviets munic ipa les , comisiones 

de campesinos y soldados). S i n embargo, el P a r t i d o C o m u -

, n is ta y su prensa a p o y a r o n públ icamente a l candidato de l a 

[ R e v o l u c i ó n m e x i c a n a . 

E L A Ñ O A N T E R I O R — 1 9 2 3 — , los marxistas leninistas de M é x i c o 

r e c i b i e r o n el encargo de manejar y d i r i g i r los asuntos de 

G u a t e m a l a ; es decir , ocurrió entonces efectivamente lo que e l 

Comité legislativo d e l estado de N u e v a Y o r k había sospechado, 

de manera p r e m a t u r a , en 1919-1920. L a tarea encomendada 

i a los mexicanos consistía en i n t r o d u c i r el c o m u n i s m o en 

toda l a A m é r i c a central , pero especialmente en G u a t e m a l a . 

E l encabezado " E l P a r t i d o C o m u n i s t a de M é x i c o y los países 

o p r i m i d o s de l a A m é r i c a c e n t r a l " precedía a U n título más 

revelador: " L i g a de Repúbl icas Centroamericanas de Obreros 

y Campesinos ." B a j o los p r i n c i p i o s centralistas de las prác

ticas marxistas leninistas, según se pract icaban en l a U . R . S . S . , 

los mexicanos r e c i b i e r o n las siguientes instrucciones: " E s u n 

deber del P a r t i d o C o m u n i s t a de M é x i c o a n u n c i a r este lema, 

c o n todo e l fervor r e v o l u c i o n a r i o , a las masas o p r i m i d a s de 

l a América centra l . Es preciso preparar u n p r o g r a m a de tra

bajo y de acción, de acuerdo con el P a r t i d o C o m u n i s t a de 

Centroamérica [recién f u n d a d o en G u a t e m a l a ] y c o n el g r u p o 

comunis ta de C u b a . " E n otras palabras, lo que se pedía de los 

comunistas de l a c i u d a d de M é x i c o era que se c o n v i r t i e r a n 

en lugartenientes de Moscú en l a tarea de d i f u n d i r l a i n f l u e n 

cia y l a táctica d e l m a r x i s m o en e l C a r i b e y en Centroamérica. 

Así, pues, l a visión polít ica que en estos momentos v in ie

r o n a tener los marxistas, coincidió, en cuanto a l a geografía, 

con l a jurisdicción teórica que habían tenido los virreyes 

coloniales de l a N u e v a España. U n a vez más, e l internacio

na l i smo p r o p i o de l a d o c t r i n a m a r x i s t a tenía que contar c o n 

l a r e a l i d a d d e l n a c i o n a l i s m o y de l a i n d e p e n d e n c i a . E l " M é x i c o 

burgués" n o había tenido n a d a que ver con los asuntos inte

riores de G u a t e m a l a desde los t iempos de d o n Agust ín de 

I t u r b i d e . P e r o estas órdenes exigían u n i m p e r i a l i s m o bolche-
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v i q u e y u n a cadena de m a n d o cuyo p r i m e r eslabón seguía 

estando en E u r o p a , a u n q u e ahora, naturalmente, n o y a e n 

M a d r i d , s ino e n Moscú. S i n embargo, los marxistas m e x i c a n o s ^ 

tenían ya bastante quehacer en México , y no les sobraba 

t i e m p o p a r a i n t e r v e n i r en G u a t e m a l a . D e hecho, n o obstante 

todas sus actividades, estuvieron m u y lejos de conseguir sus 

propósitos en l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a , donde el n a c i o n a l i s m o 

" s i g l o x x " i n t r o d u c i d o p o r l a R e v o l u c i ó n redujo drásticamen-, 

te los deseos de i m i t a r l a R e v o l u c i ó n rusa. J 

P E R O ESOS D E S E O S seguían siendo bastante fuertes en 1924. 

É h las páginas de E l M a c h e t e , recién fundado, Diego R i v e r a 

manifestó su desacuerdo c o n C a r r i l l o Puerto , y el m a r x i s t a 

a lemán A l f o n s G o l d s c h m i d t p u b l i c ó l a p r i m e r a de sus inter

pretaciones socialistas de las condiciones sociales de M é x i c o , 

t ratando a l m i s m o t iempo de l a m a n e r a de reformarlas. O t r o 

tanto hizo e l norteamericano B e r t r a m D . W o l f e . E l M a c h e t e , 

s iguiendo las directivas d e l C o m i n t e r n , apoyó decididamente 

a Obregón, y c u a n d o a f inales d e l año lanzó Cal les su candi

d a t u r a a l a presidencia , los marxistas mexicanos, que traba

j a b a n ya según los conceptos d e l "frente u n i d o " (dados a 

conocer p o r K a r l R a d e k y otros rusos) , se declararon sus par

t idar ios incondic ionales . L o s m i e m b r o s de l a " i n t e l l i g e n t s i a " 

m e x i c a n a sabían que, bajo O b r e g ó n y Calles, disfrutarían de 

l i b e r t a d p a r a l levar a cabo sus tareas, p a r a i m p r i m i r su l i te

r a t u r a y sus instrucciones, y a u n p a r a obtener pasaportes e n 

caso de u n a v i s i t a a R u s i a . E l h is tor iador R a f a e l R a m o s ; 

Pedrueza, famoso p o r su interpretación m a r x i s t a de l a h i s t o r i a 

m e x i c a n a , pronunció u n discurso, poco t iempo después de 

regresar de R u s i a , en l a ceremonia públ ica organizada p o r 

E l M a c h e t e e n 1925 p a r a c o n m e m o r a r l a muerte de L e n i n . 

Es sorprendente l o poco que aumentó l a fuerza d e l marxis- ¡ 

m o a raíz de l r e c o n o c i m i e n t o de l a R u s i a soviética p o r M é x i c o 

e n 1924. Según todas las teorías y acusaciones, e l m a r x i s m o , 

s iendo p r o p a g a n d a , está e n relación directa, p o r l o q u e se 

refiere a sus resultados, c o n l a presión ejercida p o r l a R u s i a 

soviética. S i n embargo, e n esta ocasión fue m u y poco l o q u e 

salió ganando R u s i a , y menos a ú n l o q u e consiguió e l mar-
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x i s m o m e x i c a n o . L a q u e resultó más gananciosa fue proba

b l e m e n t e l a administración de Ca l les , como también las a d m i 

nistraciones de años posteriores. E n efecto, los comunistas 

m e x i c a n o s se v i e r o n obl igados a apoyar con mayor decisión 

a l g o b i e r n o de l a nación, en v is ta de que había otorgado s u 

r e c o n o c i m i e n t o a l gobierno extranjero prefer ido de ellos. T a l 

es l a física social de l a l u z reflejada. Y , a pesar de l a pre

sencia de M o r o n e s en el gabinete, los comunistas r e c i b i e r o n 

e l ca l l i smo, en 1924-1927, como u n a era progresista. A l tem

p r a n o reconocimiento de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a p o r e l 

C o m i n t e r n siguió ahora u n a serie de intercambios, pero n o 

i entre p a r t i d o y p a r t i d o , s ino entre gobierno y gobierno. 

L o s DOS P R I M E R O S embajadores soviéticos en M é x i c o presentan 

e n t r e sí interesantes contrastes. Pestkovsky, el p r i m e r o , era 

u n h o m b r e alto y de b a r b a negra, q u e escribió u n a h i s t o r i a 

m a r x i s t a de México 9 M u c h o más conoc ida es l a embajadora 

M a d a m e A l e x a n d r a K o l l o n t a y , aunque , p o r desgracia, es po

quís imo l o que nos h a dejado escrito acerca de México. Sus 

intereses eran más b i e n de índole f e m i n i s t a y social; le preocu

p a b a n las cuestiones relat ivas a l a m u j e r y a l a f a m i l i a , y sus 

p u n t o s de vista leninistas deben de haber sido bastante provo

cadores en el católico México . Parece que estaba dotada de 

g r a n encanto personal , y s iguió conservando sus amistades 

m e x i c a n a s hasta m u c h o después de haber salido del p a í s . 1 0 

A juzgar p o r l o poco que sabemos, Pestkovsky obtuvo mejores 

resultados que M a d a m e K o l l o n t a y en l a tarea de fomentar l a 

s impat ía m e x i c a n a h a c i a R u s i a . P o r l o menos, desplegó u n a 

a c t i v i d a d notable , q u e se t radujo sobre todo en u n intercam

b i o c u l t u r a l entre R u s i a y los intelectuales mexicanos. P e r o , 

p o r o t r a parte, parece h a b e r creado temores en cuanto a l a 

presencia soviética en A m é r i c a , y especialmente en l a c i u d a d 

de México , y esto h izo q u e m u c h o s se desentendieran de tales 

intercambios , mientras otros comenzaron a sentir i n t r a n q u i 

l i d a d . Pestkovsky provocó u n a intervención demasiado directa 

e n las cuestiones obreras de M é x i c o y e n los asuntos d e l par

t i d o de extrema i z q u i e r d a , y su p e r m a n e n c i a en México f ina

l izó m u y rápidamente. 
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L a p r i m e r a era d e l m a r x i s m o en M é x i c o concluyó en 1925/ 

c u a n d o el gobierno de l a R e p ú b l i c a r o m p i ó las relaciones 

d ip lomát icas c o n R u s i a . U n a segunda esquela de defunción 

aparec ió e n 1929, cuando fue declarado i l ega l e l P a r t i d o C o 

m u n i s t a de México . H a c i a 1925, el c a m b i o de u n a era a o t r a 

p u s o a u n g r u p o de gente nueva en p r i m e r a f i l a . G o m p e r s 

h a b í a m u e r t o en 1924, y su Federación P a n a m e r i c a n a d e l 

T r a b a j o se había e x t i n g u i d o todavía antes; V i c e n t e L o m b a r d o 

T o l e d a n o comenzaba a escribir acerca de los problemas obre

ros de M é x i c o ; el ferrocarri lero H e r n á n L a b o r d e (reciente

m e n t e fa l lecido) se i b a destacando más y más entre los d i r i 

gentes marxistas leninistas, si b i e n G a l v á n y C a r r i l l o s iguieron 

o c u p a n d o los puestos prominentes que y a tenían. A u n q u e 

e l g o b i e r n o r o m p i ó las relaciones con R u s i a , y a u n q u e los 

comunistas a n d a b a n ahora de capa caída, las simpatías h a c i a 

e l m a r x i s m o , p o r u n a especie de paradoja , habían aumen

t a d o de ta l m a n e r a hac ia 1925, que, como reacción c o n t r a 

l a Iglesia católica en el período i n m e d i a t a m e n t e siguiente, 

m u c h a s f a m i l i a s mexicanas " b a u t i z a r o n " a sus hijos e hijas 

c o n nombres socialistas y m a r x i s t a s . 1 1 

U N A C O S A es presentar algunos de los hechos poco conocidos 

q u e se r e l a c i o n a n con el surgimiento de u n a de las ideologías 

más importantes del m u n d o m o d e r n o , y o t r a cosa es interpre

tar l a decadencia de l a m i s m a fuerza dentro d e l m i s m o país. 

L o s inciertos orígenes d e l m a r x i s m o en M é x i c o ofrecen u n 

marcadís imo contraste con l a p r o f u n d i d a d de las corrientes 

marxistas , de m a n e r a que l a exper iencia y l a h i s t o r i a d e l país 

son bastante excepcionales, en p a r t i c u l a r p o r l o que se refiere 

a los años c o n q u e se i n i c i a y t e r m i n a el per íodo que hemos 

estudiado e n esta somera introducción a l estudio d e l tema. 

E l m a r x i s m o debió haberse dado u n b u e n atracón en el 

banquete de l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a , pero n o le fue posible 

hacerlo. P r o b a b l e m e n t e el hecho de que l a R e v o l u c i ó n m e x i 

cana haya l l evado a cabo l a histórica l u c h a contra el feuda

l i s m o agrar io , s i rv iendo a l a vez de i n t r o d u c t o r a d e l capi

ta l ismo, h i z o que e l m a r x i s m o le resul tara intragable . E l caso 

es que l a R e v o l u c i ó n m e x i c a n a adquir ió u n a v i t a l i d a d , u n a 
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o r i g i n a l i d a d y u n a serie de objetivos propios , y hasta adoptó 

u n v o c a b u l a r i o que despertó ecos m u c h o más profundos en e l 

suelo p a t r i o que los s l o g a n s exóticos de R u s i a y de C h i n a . 

E l m a r x i s m o tuvo en M é x i c o sus líderes, desde luego, 

pero en c a m b i o m u y pocos secuaces. L o s hechos n o t ienen 

v u e l t a de hoja. Podemos expl icar los en l a f o r m a en que lo 

h i z o u n p r o m i n e n t e marxista- leninista n o r t e a m e r i c a n o , ^ o 

b i e n podemos decir que México fue e l p r i m e r país d e l hemis

ferio occ identa l que aprendió l a m a n e r a de tolerar e l marxis

m o y a l p r o p i o t iempo el m o d o de arreglárselas c o n él. P a r a 

ser consecuente con l a Revoluc ión que acababa de real izar a 

costa de tanta sangre, M é x i c o n o quiso negar a los revolucio

nar ios de u n a escuela diferente las mismas l ibertades cívicas 

y plenas q u e había conquistado p a r a los obreros, los indios , 

las escuelas o l a i n d u s t r i a . E n u n país en que e l m a r x i s m o 

n o tenía n i n g u n a base histórica b i e n establecida, el gobierno 

m e x i c a n o permit ió y a u n fomentó u n c l i m a de opin ión que 

favoreció e l n a c i m i e n t o y el crecimiento de esa d o c t r i n a , y, así, 

n o tardó en sentir soplar a través de su metrópol i los vientos 

d e l r a d i c a l i s m o norteamericano, asiático y europeo. 
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