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INTRODUCCION 

El presente trabajo Uenc por objeto recuperar la lnformaclón que brinde 

elementos para conocer una organización. políUco-milttar clandest.lna. que 

operó co1no organización guerrlllcrn. cuyo eje central fue el periódico MADERA 

como el organizador colectivo de su quehacer rcvoluctonarto. en nuestra 

historia reciente de México. durante 1973-1981. la Liga Comunista 23 de 

Septlenl.bre . 

Hablar de guerrilla - remite a una larga historia de las formas de lucha que la 

humanidad ha escenificado por lo menos desde hace 2.139 años . cuando el 

pueblo judío (Macabeos) peleó contra el l.Inperto de los Seléucldas (Siria). que 

trataron de imponerle su cultura. lengua y religión grtega. 

La palabra guerrilla expresa una fonna de organización para el combate que 

corresponde slmultáncamCnte al antagonismo de segmentos importantes de 

una población con respecto al poder y sus representantes. y a la lmposlbllldad. 

por parte de de esa población de enfrentar abiertamente al poder.Dentro de los 

ejércitos griegos a esta forma de organlzactón para la lucha se les con~f.a con 

el nombre de Psilltes. y entre los romanos eran llan1ados Velites. 

Para Carl von Clauscwltz. famoso escritor mllltar. quien fuera director de la 

Escueta Prusiana de Guerra (1818-1821). la lucha militar ... la guerra no es 

simplemente un acto polittco. slno un verdadero tnstrnmento politlco. una 

contlnuaclón de la act.tvldad polittca. una realización de la misma por otros 



medios ... el propósito polittco es el objetivo. mientras que la guerra es el i.nedto. 

y el medio no puede ser nunca considerado separadamente del objetivo ... l 

Dentro de los conceptos caractcrisucos de una guerra regular.la guerrilla se 

estructura como una organización militar ligera. cuyas finalidades son 

hostilizar al ene1nigo mediante diversas reacciones rápidas, basándose en un 

plan de ataque de n1ovllnientos Imprevistos para el enemigo en las líneas de 

fuego. 

Muchas veces un objetivo de la guerrilla es emprender la formación de un 

ejército con la suficiente capacidad bélica para destruir al poder establecido. 

La palabra guerrilla Uteralmcntc significa guerra pcqucfia • por un lado refleja 

la inco1npatlbllidad entre los sometidos y so1netedores • entre la contradtcclón 

radical de por lo menos una fracción importante de los habitantes en una 

reglón. de aceptar una situación de dependencia con respecto a una autoridad 

establecida .. legalmente"" de hecho. 

La guerrilla surge como oposición armada frente a las contradicciones que se 

dan en una sociedad. que algunas veces no pueden expresarse o manifestarse 

en el intercambio de relaciones cotidianas entre los sometidos por coacción y 

las fuerzas coercitivas. Entonces se pueden adoptar formas de 

enfrentamientos violentos, rápidos y circunst.anciales. donde y cuando la 

permanente impotencia de los do1ntnados por lograr resolver los problemas de 

sus condiciones materiales de vida que. gran parte de las veces raya en la 

extrema pobreza y reprcstón social • puede dar lugar a una momentánea o 

parcial acción de respuesta • que tanto 1nás precisa. dura y significativa. 

representará el profundo sentir de una gran 1nayoria. aunque esta no lo sepa, 

pudiéndose integrar o coincidir en un proceso revolucionarlo. 

La palabra guerrilla fue acuñada en Espail.a.. para describir las acciones 

1 Clausewitz Carl Ven, De la Guerra. Libro Primero, Ed. Diógenes, México. 1977. pag. 24 
PAGE2 



pequeñas • irregulares. y fuera de los 1necanismos ortodoxos de una guerra de 

ejércitos regulares que en1prendleron los restos del ejército espa11.01 y los civiles 

armados contra el invasor francés. en la guerra de ocupación Napoleónica en 

1808-1813. 

En México. la guerrilla se ha caracterizado como una forma de hacer política. 

Durante su cxtstcncla se han incluido diferentes formas para manifestarse 

como fon11a de lucha polittca-mtlltar, por ejemplo. a través de la propaganda 

armada; esta incluye las tomas de radiodifusoras. de poblados o municipios • 

ataques directos contra lugares que representen el centro del poder político o 

en algunos casos el origen del conflicto. o en contra de la fuerza represiva 

(poUcia, guardias blancas. ejército. cte.) que se manifiesta en el conflicto. 

Dentro de las preguntas n1ás difundidas de ¿por qué aparece la guerrt.lla?. se 

puede mencionar por un lado. la intolerancia del poder polittco para resolver 

las necesidades más sentidas de la población ; los altos niveles de corrupción 

del gobierno: las politlcas de represión que son implementadas contra la 

población en particular en el área rural : la falta de democracia. la violencia 

institucional que se n1anlfiesta en la persecución política; por la in1punidad 

gubernamental al practicar el asesinato y la desaparición fislca contra 

militantes opositores. pero de manera particular por la implement.actón del 

ejército para reprimir al pueblo y por considerar que los métodos de 

participación abierta en la lucha pacífica se encuentran agotados. 

En el caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre. ésta organtzación optó por 

la organización poliUco-mUitar. constituyendo en los años setentas la primera 

guerrilla urbana en la hlstorta contemporánea de México. Este gn..ipo planteó 

que la única vía posible para hacer política era la lucha armada. al considerar 

agot.ados los rnedtos de participación abierta. . 

En el presente estudio trataremos de abordar las formas y mecanismos de Upo 
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propagandfsttco que. la LC23S como organización polftlco-mUitar. 

implementó. en el uso de su órgano central de expresión polfttca, el periódico 

clandestino y revolucionarlo llamado MADERA. 

El primer capítulo, El Modelo Revolucionario leninista. buscan1os retomar y 

señalar los conceptos de Lenin respecto a la prensa como instrumento de 

educación polittca para construir un Partido Politlco y un Ejército 

Revolucionarlo. cuyo objetivo es la toma del poder polittco. Los postulados 

lentnlstas acerca del partido polftico fueron apltcados e Interpretados por la 

LC23S • como la base ideológica durante su existencia como organización. 

que se planteó marxtsta-lentntstn. tanto en la forma de Interpretar la realidad 

polittca. económica y social. como en la forn1a de estructurar su organización 

politlca y la forma en que esta operó clandestina, conspirativa y armada. De 

acuerdo a los postulados del Lenin clandestino y revolucionario. durante 

1900-1905. cuando elaboró las tesis respecto a la construcción de la 

organización partidaria y la función revolucionarla de la prensa, donde se 

expresan los objetivos que deben regir en el trabajo del partido político 

clandestino e Uegal • y el periódico clandestino y revolucionarlo • como la 

única via de organización bajo condiciones de represión. como fue el caso de 

los revolucionarlos rusos a principios de siglo. 

El capitulo dos. Orígenes y ObJetivos de la Liga Comunista 23 de Septernbre. 

corresponde a la parte de la tnvesttgactón que penntte precisar el ortgen de la 

Liga Comunista 23 de Septiembre y algunos aspectos de las acttvtdades 

polftlcas que realizó durante su ex:tstcncta como organización guerrillera de 

1973 a 1981. 

Otro aspecto de este trabajo correspondiente al ntlsmo capitulo fue. investigar 

los cambios internos que se dieron en la estructura interna de Ja LC23S. en 

particular del Consejo de Redacción del periódico MADERA. ya que este 
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consejo era a la vez la dirección política de dicha organización. 

Por otro lado. el capitulo tres . La Concepción de Prensa de la Ltga Comunista 23 

de Septiembre , es parte de la investigación que trata de conocer y delimitar los 

diversos aspectos de información y periodismo que adoptó la Liga. sus 

limltaclones y alcances, las caracteristicas de su propuesta editorial, la 

influencia que t.uvo en los lugares donde realizaba su trabajo de agitación y 

propaganda y un anáUsls sobre el manejo del discurso político que ellos 

manejaron sobre t.odo en su periódico l\1ADERA. 

El capitulo cuatro Los Propagandtstas y laAgttaclón. recopila los tcstilnonos de 

algunos sobrevivientes de esta experiencia politlca·militar en México que 

tuvieron que ver de manera importante en las labores de agttactón y 

propaganda del pertódlco MADERA. 

Finalmente. se presentan conclusiones. que brindan un punto de vista 

particular. una posible respuesta sobre los alcances y limites que la Liga 

Comunista 23 de Septiembre tuvo durante su cxlstencla como organización 

poliUca. al haber ubicado como su principal trabajo político las tareas de 

propaganda y agttaclón. distribución y circulación alrededor del pcrtódlco 

MADERA: que el periódico representó. de acuerdo a su concepción lentnist.a. 

su imagen y refejo, el eje político de todas las actividades de su quehacer 

como organización clandestina. 
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CAPITULOI 

EL MODELO REVOLUCIONARIO LENINISTA 

1.1. LA ORGANIZACION REVOLUCIONARIA Y LA PRENSA 

LENINISTA 

El trabajo revoluctonarto de Vladlmir Illch Ulianov altas L.cnin (1870-1922). en 

relación a las actividades pertodfsttcas. estuvo ligado con las labores de 

agltactón y propaganda para la organización del proletariado como clase 

revolucionarla en un partido político de la clase obrera de t.oda Rusta . El 

papel de la prensa effi para Lcnln como una banda de transmisión que uniera 

al partido marxista y a las masas. como la forma de brindar educación 

poliUca y dar una formación cultural al proletariado durant.e un proceso de 

lucha revoluctonarta. 

Hacer de la prensa rcvoluctonarla un modelo tcórlco-práctlco de educación 

poU.Uca para el partido. fue para Len.in parte de sus pr1nctpalcs objetivos 

antes de la revolución de octubre ( l 917), y después de la toma del poder 

político un modelo de educación del Estado sobre la cconomia socialista. 

Para Lcnln a través de los medios impresos { manifiestos. folletos. pcrlódlcos. 

revistas, volantes. etc.). se logró educar y untflcar a los trabajadores de la 

Rusta zarista. en una organización política de clase { el partido político). para 

defender sus intereses junto con con sus aliados de clase, todos los 

desposeidos. aquellos que lo único que tienen es su fuerza de trabajo en un 

sistema capitalista de producción. La toma del poder politlco de manera 
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violenta. por un proceso revolucionario dlrtgldo por el partido político único de 

clase del proletariado y su ejército revolucionarlo para instaurar un Estado 

Socialista como paso previo al ideal de una sociedad sin clases antagónicas 

(sociedad comunista) es la propuesta de los escritos políticos que hiciera 

UUanov cuando fue un revolucionarlo clandestino. 

La. posibilidad de hacer un periódico para los obreros y para toda la clase 

proletaria es para Lenln su ¿oónde empezar?. su ¿ Qué Hacer?. Que 

corresponden a sus tests elaboradas respecto a la prensa y al manejo de la 

información. durante el pcrtódo de cxlllo (1900·1905). que lo 1nantuvo fuera de 

Rusia. pero no de la persecución de la. policía politlca del zar Alejandro 111 • 

La actividad polittcá de Lcnin. comenzó a 1nedtados de 1891. pero cobró forn1a 

en 1895. cuando participó en. la fundación. de la Ltga para la Liberación de la 

Clase Obrera • en Pctcrsburgo. ese mismo af10 fue detenido al tgual que el 

directorio de la Liga. Ullanov ingresó a la prtslón preventiva el 21 de diciembre 

de 1895 hasta el verano de 1896. El 10 de febrero de 1897 por un decreto del 

gobierno es desterrado a Slberla por tres años y sometido a vigilancia. 

Para Lenln la tentativa desde 1895. anterior a su detención estuvo vtva en él y 

deseó ponerla en práctica cuanto antes.La primera medida que se propuso fue 

la fundación de un periódico. Su objcttvo inmediato; penetrar con su mensaje 

en los sectores obreros de la Rusta Zarista. Durante toda la carrera politlca de 

Ullanov. la batalla por disponer de un periódico que le respondiera 

politlcamentc fue casi una obsesión. Por ese ntottvo partió a cxillarse en 

distintos lugares de Europa. al percibir que por razones de seguridad era dificil 

editar un periódico revolucionarlo en Rusta y consolidar la estructura de 

dlrecclón de una organtzación política revolucionaria. 
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En 1914. Lenin escribió un artículo llamado Del pasado de la prensa obrera en 

Rusta. donde expone que .. en 1896 coincidiendo con las famosas huelgas 

obreras de San Petersburgo. co1nienza el movin1icnto obrero de n1.asas con la 

parUctpactón de la soctaldemocracta.. Justan1ente entonces. hablando 

puntualmente aparece en Rusta la prensa obrera. En esa época estaba 

representada por hojas volantes, no de hnprcnta sino de hectógrafo y que 

estaban dedicadas a una agitación económica ( y también no económica). es 

decir. a la exposición de las necesidades y reivindicaciones de los obreros de 

distintas fábricas y sectores industriales . tales pubUcacioncs habrían sido 

imposibles sin la participación más activa de obreros avanzados en su 

redacción y difusión ... las hojas volantes eran editadas por grupos. circulas y 

organizaciones socialdcnJ.ócratas. que a partir de 1895 co1ncnzaron a 

denominarse en su mayoría Uniones de Lucha por la Emanctpaclón de la Clase 

Obrera. A continuación de las hojas volantes en1piezan a aparecer los 

periódicos obreros no sometidos a Ja censura; por ejemplo. en San Petersburgo 

se publica en 1897 Ravoclll LLStok en la 1nisrna ciudad RabochalaMLSl. que más 

tarde es trasladado al extranjero. 

En 1898 en el congreso de los representantes de las organizaciones 

socialdemócratas de base se crea el Partido Obrero Soclalden1ócrata de Rusta ... 2 

Ultanov. estando en el exilio en 1900. al tgual que la mayoría de la dirección 

socialdemócrata rusa, tenían su problema principal en la organización de un 

parUdo único. centrallzado y con llbcrtad de actividad local. Precisamente su 

preocupación estuvo dirigida a coordinar toda actividad local socialdemócrata 

en Ja organización de un periódico como órgano central para fortalecer las 

tareas de agitación local. manifestaciones huelgas. etc .• etc. 

2V. l. Lenin, La Información de Clase, Ed. Siglo XXI, México.pags. 108-109. 
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Para Lenln los obreros de 1899 en Alemania. Franela y otros paises europeos 

tenían varias formas de 1nanlfcstarsc públicnmcnte a diferencia de los 

trabajo.dores en Rusta .. su acUvidad como la actividad parlan1cn.taria. la 

electoral. asambleas populares. en las tnstttuciones locales y en la 

organización gremial y sindical ... en cambio en Rusta para nosotros. 

1nientras no hayamos confiscado la Ubertad política lugar de todo eso. nada 

menos que de todo eso debemos servirnos del periódico revolucionario ... 3 

En. el mlstno afio de 1899. el congreso consutuuvo de los socialdemócratas 

había dispuesto también que se designasen autoridades partidarias y se 

formase un comité central. Esto resultaba dificil de implementar en territorio 

ruso. entonces se agregó otra razón para la búsqueda del cxtUo. Por otro lado. 

la única manera de implementar un trabajo político y garantizar cierta 

estabtltdad a los organismos dirigentes era llevarlos fuera del alcance de la 

OJRANA. la policía polftlca del zar Alejandro III. 

En las actividades previas a su exlllo Lenin. debió encontrar y organizar 

corresponsales en las principales ciudades de Rusia • establecer contactos . 

puntos de enlace para la distribución del pcrtódtco. r~clutar militan.tes a su 

movimiento socialdemócrata que reallzara las tareas de di.fusión y de 

manera principal de garantizar la continuidad de la publlcación. 

Ultanov consideraba que. la colaboración de Plejanov y su grupo Emanctpactón 

del Trabajo (organtzac1ón que actuó polittcamentc en el exilio) era decisiva para 

obtener el prestigio inlcJal de la publicación . A tal efecto se alió con Martov y 

Potresov (ambos destacados socialdemócratas rusos que se encontraron al 

tgual que Lentn en caUdad de perseguidos por motivos políticos ). ..Lcnin les 

3 lbid. pag. 27. 
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propuso una tr:tple alianza para luchar contra el rcvtslonlsmo y el economtsrno 

• esta alianza debió ante todo sumar fuerzas con el grupo Emancipación del 

Trabajo. Trazó su plan en un articulo escrito pá..ra un periódico clandestino ... 4 

Como primer paso para consolldar sus objetivos Lenln. se propuso la creación 

de un perlódlco socialdemócrata que se enfrentara a las corrientes 

economlctstas y pudiera ganar adeptos a la ortodoxia marxista. Definiendo las 

bases ldeológlcas, se logró hacer posible el reunir y juntar a todas las 

organizaciones socialdemócratas en una sola estructura partidaria . Además. 

esto era el esquema organlza.ttvo que buscaba Lenln al lograr la PublJcactón de 

ISKRA (La Chispa) periódico soclaldemócrata en lucha contra las corrientes del 

economlclsmo en Rusta. en la lucha polittca contra el zartsmo. por la toma del 

poder político por parte de los obreros y la preparación organizativa de 

manera unitaria dentro de la estructura de un partido revolucionario . 

.. La respuesta de la soclaldemocracla rusa al desafio encarnó en la empresa 

Iskra-Zarta. en torno a la cual se centraron los principales aconteclmlentos 

del movtn1.lento.entre 1900 y el estallido de la revolución. Jskra representaba 

un esfuerzo notable a cargo de un puñado de Intelectuales auto sclecclonados 

por dar una direcclón ldeológtca y una coherencia organizativa al movln11ento 

obrero ruso ... 5 

Vladlmlr Illch y Potresov corn.lenzan su exilio. llegan a Zurtch a prtnclpos de 

agosto de 1900, pocos dias después se cntrevtstan con Plejanov y su grupo, 

donde le ofrecieron la dirección de un periódico y una excelente tribuna para 

combatir a sus enem.Jgos polittcos en la Rusia zarista. 

Cuando Ullanov y su compañero expusieron sus criterios sobre lo que debla ser 

4 Barón H. Samuel. Plejanov. padre del marxismo ruso, Ed. Siglo XXI , Col. Biblioteca del pensamiento 
Socialista, México, 1977. pag 279. 
s lbid. pag. 278. 
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el nuevo periódico y las características de actuación -pJejanov. amagó con 

retirarse de la reunJón. Dio unas expUcaciones tales como que quería 

reflexionar acerca de las condiciones que proponían Jos maIXistas del interior. 

Evtdenternente había sido co1no una insolencia que Je planteasen decisiones ya 

tomadas. y por supuesto no estaba dispuesto a que aquél par de novntos 

dirigiesen el curso de los acontecimientos. 

Plejanov amenazó retirarse del proyecto. entonces Lentn y Potresov tuvieron 

que ceder. hasta que el padre del mandsmo ruso. ya duefio de la situación 

definió los aspectos del trabajo entre otras indicaciones ... o 

Finalmente Ullanov consiguió que el periódico que se llamaría /skra. fuese 

!Jnpreso en Alemania por razones de costo. Además el trasladarse a vtvtr a 

Muntch le daba cierta libertad respecto al tutclaje de Plcjanov y sus 

indicaciones. 

Iskra apareció el 24 de diciembre (fecha muy espiritual) de 1900. Con una serte 

de problemas en un inicio, porque el dinero era escaso y los contactos con el 

interior se hicieron cada vez más dlficUes. Ja pubUcación había logrado sacar 

dos ediciones en casi cinco meses. En 1901. Martov se había integrado y eso 

significó una gran ayuda para Lenln • pues así pudo relegar buena parte del 

trabajo periodístico en el recién llegado y dedicarse de lleno al trabajo de 

tnvesugaclón. 

Con10 dato aleatorio es Unportante mencionar que en 1901 Ulia.nov se conVirttó 

en Lentn • nombre que en adelante utilizó para toda su obra llterarta y su 

activtdad propagandística revoluciona.ria. 

6 lbid. pag 280. 
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El periódico Iskra entró clandestinamente por diversas fronteras con Rusia a 

t.ravés de ferrocarril y por algunos puertos.· siendo los envíos desde Suiza. 

Inglaterra. Polonia. Alemania. Finlandia o Austria hasta flnalcs de 1905. 

Teniendo el periódico dtst.rtbución ilegal en los centros fabriles y círculos 

obreros socialdemócratas de Rusia y provincias en especial se tuvo atención en 

hacerlo llegar a Petcrsburgo y Moscú. con una - tirada media que se acercaba 

a los 40 mil ejemplares .. 7 

En marzo de 1902 se discute la poslbllldad de tmprtm1r Iskra en otro lugar, ya 

que el impresor alemán se negó a seguir editando el periódico por razones de 

seguridad personaL La policia zarista ai.ncnazó con dinamitar su taller si 

seguia trabajando con los exiliados rusos y además el comité de redacción 

tenúa ser perseguido por la pollcla. alemana. entonces establecen como nueva 

sede Londres. 

- Al poco tiempo de haberse instalado Ullanov en Inglaterra. • llegó a su casa un 

joven de cabellera hirsuta y pcqueúas gafas que bailaban sobre su gran nartz. 

Su nombre era Bronstctn. apellido judío pero que se hacia conocer en el mundo 

revolucionarlo con el seudónimo de Trotsky ... s 

Trotsky ayudó a Lenin en el t.rabajo de redacción del periódico. éste lo 

apreciaba porque Trotsky era ya un periodista sagaz que captaba. las ideas 

rápidamente y las sintetizaba en papel. su scudónomo era La Pluma. 

En 1903 Trotsky se trasladaría a París para asumir actividades más relevantes 

de las que Lcnin le asignó en la actividad edtt.ortal. llich lo propone y promueve 

7 V.1. Lenin, La lntormación de Clase. Siglo XXI. México, 1975. pag 113. 
B Jan Barrot. Sobre el Trotskysmo. Ed. Dolmes, México, 1983. pag. 71. 
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como miembro de pleno derecho del comité de redacción. Ese mismo afio 

también en Paris se discutieron las bases organizativas del partido 

soctaldetnócrata ruso. Lenin quedaría relegado y fuera de la intervención del 

periódico lskra. Además dentro de la colonia de exiliados rusos miembros de la 

soclalde1noc1""acta se da una división entre rncnchcvlques encabezados por 

Martov y los Bolcheviques • dtrlgidos por Lcnin. En parucular él proponía 

que el ingreso al partido debía ser restringido en razón al grado de compromiso 

que a.sumieran los militantes. planteando que .. el partido es una organización 

de conspiradores ... una orgo..ntzaclón clandestlna.-9 a diferencia de los 

mencheviques que planteaban un mecanismo más abierto para dar ingreso a 

los obreros rusos dentro del partido. 

Lcnln. sale de la edición de Jskra ( 1903) y funda en 1905 los periódicos Vpcrtod 

y Proletart. instalándose desde 1904 en Suiza. aunque la red.acción tendría que 

moverse por diversos paises europeos hasta establecerse en París. Estos 

periódicos desaparecen en un breve pertódo. 

Sobre este per16do Lenln 1ncnclona que - alrededor de lskra y bajo su dirección 

ideológica la prensa obrera creció en proporciones gigantescas durante los años 

anteriores a la revolución. El número de bojas volantes clandestinas y de 

imprenta prohibidas era extraordinario y creció rápidamente en todos los 

confines de Rusia. 

El triunfo completo de Jskra sobre el economictsmo (1903) .•. trajo consigo una 

inmensa afluencia de compa1l.eros de ruta a las filas de la socialdemocracia , el 

oportunismo rcvtvló en el terreno del lskrismo corno parte de él. bajo la forma 

de menchevtsrno pasó a ser la nueva Iskra. que en noviembre de 1 903 babia 

9 V. l. Lenln,. ¿Por Dónde Empezar ?. Ed. Progreso. Moscú. 1987. pag. 10 
PAGE 13 



cambiado de redacción: entre la vieja Iskra y la nueva hay un abismo declaró 

abiertamente Trotsky. que a la sazón era un ardiente ntcnchcvique. Los 

órganos prtnctpalcs de los bolcheviques. que defendían la táctica del marxismo 

consecuentemente, fiel a la vieja Iskra, fueron Vperlod y Proletarl ( 1905 J."I o 

Lenln participó en Iskra hasta el número 52. de dicien1brc de 1903. y la edición 

termina hasta el número 112 en octubre de 1905. 

Hay que mencionar que Iskra fue el primer periódico ttegal de toda Rusta. con 

una edición y distribución constante en Jos núcleos obreros. En particular 

Petersburgoy Moscú se convirtieron en el centro tdeológlco y organizador de la 

socialdemocracia en Rusta y ahf prepararon la convocatoria del segundo 

congreso del Partido Obrero Social Demócrata de Rusta (POSDR) en 1903. la 

red de agentes que formó el periódico se constituyeron en el núcleo dirigente 

del partido bolchevique. 

El 6 de enero de 1905: apareció en Ginebra. Suiza. el número uno del 

semanario Vpertod dirigido por Lcnln. El semanario se publlcó hasta el 18 de 

mayo con un total de 18 números • que contienen 40 artículos y escritos 

menores de Lenin. después .. el 27 de mayo del mismo afio salló una nueva 

edición del periódico Proletari. dirigido de igual manera por Vladimir Ullanov. 

su permanencia es corta. terminó en noviembre de 1907. El periódico Vperiod 

puso especial atención al papel de la prensa revolucionarla con 15 artículos 

referentes a esta: diferencia de Prolctari que exaltaba el papel de la 

organización obrera en las fábricas y el análisis de los procesos revolucionarios 

en la Rusta zarista. 

Con la revolución democrático burguesa de 1905-1907. y la secuela de 

asesinatos y masacres cometidos por la guardia imperial zarista en 

10 Lenin, Acerca de la Prensa. Ed. Progreso. Moscú, 1981. pag. 11 O. 
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Petersburgo y en particular en Moscú. Lcnin declara : .. la atrasada burgucsia 

rusa no puede llevar n término la revolución. por lo que el proletariado 

conjuntamente con el campesinado. ha de crear una dictadura democrática del 

proletariado y del campesinado. que confiera al capitalismo ruso un ritmo 

americano y posibllidades para la lucha por el socialismo ... t 1 

A partir del otoi-to de 1905 aparece la prensa obrera durante los periódos de 

libertad de asociación y de prensa: 1905. 1906. 1907. Aunque algunas veces 

los socialdemócratas tuvteron que recurrir a la Impresión clandestina anién de 

la distribución y clrculactón por la constante persecución pollctaca. inclusive 

de los folletos de los socialdemócratas que participaban en la Duma ( 

parlrunento ruso). en particular del periódico NovalaZhism de los bolchevtques 

y Nachalao de los menchevtqucs. 

Es Importante señalar que Len.in en el número 3 de Proletart del 11 de 

septlembre de 1906. analiza el lcvantamlen.to armado de diciembre de 1905 en 

Moscú. punto culminante de la revolución demócrata-burguesa. habla de la 

táctica de guerrilla. profetlza para -1a revolución rusa la inminente lucha de 

masas. consolidación de un periódico central de los revolucionarios y que el 

cambio que se de en Rusta será producto del levanta.nliento armado.-12 

En 1912 José Stalin . por dirección de Lentn empieza a editar en Moscú el 

periódico PRAVDA. denominación que conservó hasta 1991 el órgano oficial 

del partido bolchevique. En su fundación todos los tn.1embro~ pravdistas debian 

vivir en la clandestinidad o tener una doble vtda con el fin de continuar su 

actlvtdad revolucionarla. Lenin se traslada ese mismo año de Paris a Polonia • 

ya que la proximidad le permltia mantener un contacto más fluido con la 

redacción del nuevo periódico. 

11 HermanWeber, Crónica de Lenin, Ed. Anagrama, Barcelona. 1974. pag. 63. 
12 Lenin , Acerca de la Prensa. Ed. Progreso Moscü. 1981. pag. 110. 
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Hay que mencionar que la obra periodística de Lcnln es muy extensa. participó 

en más de 30 publicaciones todas ellas relacionadas con las organizaciones 

socialdemócratas y socialistas. de Rusia y de los diversos grupos que 

conformaron la Tercera Internacional Comunista. Los periódicos y revistas 

mencionados fueron para Lcnin su casa y fuerza motriz in1ncdiata para 

lograr sus objetivos revolucionarios que culminaron con Ja construcción. de la 

Unión de Repúbllcas Socialistas Soviéticas ( URSS). 

1.1.2. LA MILITANCIA ILEGAL Y LA ORGANIZACION 

CLANDESTINA 

Lenin fue el más notable jefe del partido bochcviquc en Rusto. hasta 1922. 

además un brillante mU1tante ilegal que participó de manera activa en la 

organización clandestina. 

Las memorias de su esposa N. Krupskaia muestran la importancia que 

Vladimlr Ilich concedía a todo lo relacionado con la acción clandestina. Ella 

escribió referente a su marido que .. era el que mejor sabia trabajar desde el 

punto de vista consplratlvo: conocía los patios con doble sallda. sabía engañar 

de un magnifico a los espías. nos enseñaba a cscrtblr en los libros por medio 

de procedimientos químicos. por medio de puntos . a emplear signos 

convencionales inventaba todos los nombres inimaginables ... -13 

Hay que mencionar que la anterior cita se refiere a los años de 1900-1905 y que 

los métodos y técnicas de trabajo clandestino. así como los trabajos que se 

refieren a conspiración; eran todavía muy simples. 

Nadiejda Krupskata en el In1smo libro sobre sus memorias hace el comentario a 

la candidez de la conspiración de aquélla época. Por ejemplo. el caso de la 

13 N. Krupskaia • Recuerdos sobre Lenin , Ed. Europa Amenia. Barcelona, 1972. pag. 72 
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correspondencia donde se alude n la cerveza y las pelltzcas. como la literatura. 

ilegal • pañuelos de bolsillo como pasaportes : las nueces • balas de fusil: las 

avellanas. balas de revólver. No obstante el lenguaje convencional como 

ingenuo pudo ser útil como un código y se procuraba pasar inadvertido frente 

a los agentes de seguridad pública. 

La correspondencia además era escrita con un cornpuesto químico especial 

llamado unta simpática. la cual es visible después de un baño revelador. Otra 

referencia sobre la correspondencia es el aspecto . forma del sobre . contenido 

legal de Ja carta . dirección. cte. 

Otro medto fueron las cartas que Lenln escribió en la época en que se encontró 

en Ja prisión preventiva en 1896. la correspondencia era elaborada con leche y 

limón. revelando las cartas al sumergirlas en té caliente o colocándola sobre 

una lámpara. 

Sobre la introducción de literatura ilegal a Rusta,Krupskata. menciona que se 

uttlizaban maletas de doble fondo repletas . logrando que la gran mayoría de 

los registros no tuvieran resultados .en otros casos la propaganda. intercalada 

entre pubUcactoncs legales lograba confundir las rcvtstones. 

Lograr pasar las fronteras sin ser descubierto era otra habilidad de Lenin a 

través de múltiples disfraces. pasaportes y precauciones excepcionales. A 

pesar de los rasgos característicos de su rostro y de su cabeza. Vladimtr llich. 

sabfa modUlcar su aspecto exterior. Piatnlsky en su obra nos menciona al 

respecto que: - justarncntc en vísperas de la revolución de octubre Lenin 

regreso a Petrogrado. pasando la frontera finlandesa disfrazado de 

f"ogonero.PartJó de Viborg. disfrazado de pastor finlandés.- I 4 

14 Piantnistsky, Rompiendo la Noche. Ed. Pablov. México. s/f,. Pag. 355. 
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1.2. ¿POR DONDE EMPEZAR? Y EL ¿QUE HACER? 

Cuando Lenin inlclaba su exilio en 1900. empezó a elaborar documentos 

relacionados a la construcción y consolidación de un órgano de partido. Un 

periódico que permttlera hacer una práctica conjunta de los grupos 

socialdemócratas de toda Rusta. acttvtdades que fueran unificándose por una 

misma línea política socta.lJsta. 

Haciendo una criuca a las fuerzas políticas y medios 1nater1ales que mantenía 

la organtzaclón socialdemócrata de ese entonces Lentn. comienza la 

elaboración de una serte de críticas al trabajo artesanal que los había 

caracterizado y propone la creación de un medio de expresión común a los 

revolucionarlos de Rusta de fines del siglo XIX. Un periódico que sea reflejo de 

las actividades de los 1nternbros del partido ( de los socialdemócratas por 

supuesto ) y que .. no requerirá métodos conspirativos demasiado 

compl1cados ... t s 

Acerca de la periodicidad de un medio ltnpreso. Ullanov plantea en su artículo .. 

El problema Esencial"". de su famoso¿ Qué Hacer?. que un periódico debe 

aparecer no menos de 12 veces en un afto, con distrtbuctón regular a los 

obreros y a los grupos que se identifican con las ideas socialistas. el objetivo : 

lograr un sentido preciso al trabajo mUitante. tomando como imagen y reflejo 

su propio trabajo para el manejo de contenidos en Ja pubUcación. 

En la misma linea Vladlinir Iltch • menciona que ... el pcrfectonarntento de la 

organización y la creación del órgano central penn..tttrán arnplJar y profundizar 

el propio contenido de la propaganda y la agitación soclal ... 16 

15 Lenln. El problema Esencial. Ed. Progreso. Moscú, 1981. pag 26. 
16 lbld. pag. 36 
PAGE18 



Gran parte de los escritos iniciales de Lenln son de exaltación a los agitadores 

y propagandistas del socialismo. en la Idea de mantener su actividad y 

compromiso político pese a los ataques continuos de la policía y el ejército 

zarista. 

En el "Proyecto de declaración de Ja Redacción de lskra y de Znrta ... se Indican 

los objetivos que persiguen estas publtcactones y que serán guia a desarrollar 

para impresos de los grupos revolucionarlos en contra del sistema zarista. 

En el caso del periódico lskra delimita que este debe tener un servicio para la 

agitación y la reVista Za.ria de prcf'crencla para la propaganda ... Aunque en Ja 

revtsta y en el periódico es Indispensable aclarar a través de la teoría. cada 

hecho particular. es indispensable difundir los problemas polfUcos y de 

organización del partido entre las más amplias masas de la clase obrera. es 

lndlspcnsable incluir esos problemas en la propaganda ... t 7 

Lentn menciona que la red de agentes y correponsales de estos n1edlos impresos 

deben ser los obreros que formen parte del partido soclademócrnta y que todos 

los nillltantes tengan opiniones y f'omenten una opinión públlca alrededor del 

partido y Jos plantea.intentos que se mencionan. Para Lenln se deben esforzar 

Jos militantes del partido revolucionarlo por crear una f'orma superior de 

agitación y de propaganda a través del periódico. el cual registrará las quejas 

de los obreros . los mov1In..lentos de huelga . asf como otros movtrn..tentos de la 

lucha proletaria y todas las manifestaciones de opresión politlca en toda Rusia 

• esto de acuerdo a los objetivos finales del socialismo. 

17 Lenin. La información de clase, Siglo XXI, México. 1975. pag. 34 
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.. Es indispensable en primer lugar elaborar una literatura. común a todo el 

partido. no solo porque debe ponerse al sen.ricio de todo el movhnicnto ruso, y 

no de regiones aisladas ... común. también porque unifique todas las fuerzas 

existentes de la literatura política a fin de reflejar todos los matices de opinión 

y puntos de vista ... ligados por un solo programa y una lucha común en las 

filas de una organización única. 

Debemos hacer todos los esfuerzos para. que cada socialdemócrata . cada 

obrero consciente tenga opiniones bien definidas sobre cada uno de los 

problemas fundamentales : sin tal condición no son posibles una propaganda 

y una agitación ampllas y planificadas ... suministrar informaciones completas 

y oportunas sobre el movimiento y a proveer de la prensa. regularmente. a 

todas lns provtnctas·de Rusta." is 

Por las condiciones existentes a prtnctptos del stglo XX en Rusta ; Lenin 

planteó en la misma linea revolucionarla que. el gobierno zarista se 

especializó en los métodos para estnblecer la persecución politica. y por tal 

motivo era importante que las formas en que se realizaba la propaganda 

tuvieran una atención directa del partido político. cuidando las formas 

conspirativas y la dtscipllna mUltantc. Por esta razones Ulianov. planteó una 

propaganda realizada por los militantes más experimentados para lograr 

educar a las personas que se fueran integrando a la estructura partidista. 

refinando las acttv1dadcs de propaganda • agitación y organización. 

Para Lentn. el punto de partida de la actividad política estuvo en la creación 

práctica de una organización. el funda.inento que permite desarrollar y ampliar 

constantemente las tareas de organización. ligadas con las actividades de un 

18 lbid. pag 40. 
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perJódlco poUUco para toda Rusta. 

El periódico. de acuerdo a la concepción de Lcnin es un factor de agitación y 

propaganda múltiple: sus principios. basados en un programa de lucha definido 

por la socialdemocracia. Esto se refiere al contexto del periodo donde Lenilt 

elabora una propuesta n1ás t.:"'lngiblc sobre el uso de la prensa. así entonces 

llegó a mencionar su ramosa máxima : .. No creo exagerado decir que el grado 

de frecuencia y regularidad de Ja publicación ( y difusión J de un periódico 

puede ser el barómetro más exacto que nos permita con1probar cuán 

sóUdamente hemos sabido organizar la prilnordial y más urgente rama de 

nuestra acción de combate ... -19 

Para Lcnin • el objetivo de la prensa era poder unificar a Ja clase obrera y 

garantizar Ja influencia sobre el pueblo. por ello Ja necesidad de lograr hacer 

un periódico único para conjuntar Jos movimientos locales en un movimiento 

mucho más ampUo. lograr conjuntar el descontento político y Ja protesta 

organl.zoda . 

.. Y a través del proletartado. el periódico penetrará en las filas de Ja pequeña 

burguesía urbana. de artesanos de la aldea y de los campesinos • y será un 

periódico que ... se irá formando por si ntisma Ja organtzactón pennanentc que 

se ocupe no sólo del trabajo. local • sino del trabajo general y regular .... para 

su debida difusión . obUgará a crear una red de agentes locales de un partido 

único. que mantendrán el estado general de las cosas, que se acostumbrarán 

a ejercer regularmente :funciones parciales dentro del trabajo general de toda 

Rusta ... -20 

En su IJbro ¿Qué Hacer?. Lenln desarrolla algunas ideas que expusiera con 

19 Lenin,¿ Por Dónde Empezar?. Ed. Progreso, Moscú. 1974. pag. 12. 
20 tbld. pag 14. 
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an1.ertoridad en el ¿Dónde Empezar?. que se refieren al periódico político de 

una organización de revolucionarios en toda Rusta. Aquí el autor hace énfasis 

en las características de una organización conspirativa que ha impulsado una 

propuesta de transformación radical de las condiciones de vida y no solo de la 

clase obrera rusa sino del proletariado corno clase social, que tiene que 

enfrentar sus objetivos de clase. De acuerdo a Lcnln. en la construcción del 

Socialismo en todo el orbe. 

Por otra parte los obreros y sus aliados de clase en Rusta . tienen que actuar 

politicamente a través de una organización política ilegal y clandestina en 

consecuencia su órgano de expresión tendrá la misma característica. siendo 

esto una premisa central. 

Otro punto a resaltar es la idea de terminar con los periódicos locales y 

conjuntar esfuerzos en un sólo periódico ilegal y perfeccionar los tnétodos y 

hábitos conspirativos. Lenln dice de los medios Impresos locales que .. estos 

resultan demasiado costosos en lo que al consumo de energías revolucionarias 

se refiere: y son publicados muy de tarde en tarde por la sencilla razón de que 

un periódico llegal. por pequefio que sea. precisa de un enorme aparato 

clandestino. que extge la existencia de una gran industria fabril • pues en un 

taller de artesanos no es posible montar semejante aparato. Cuando el aparato 

clandestino es primitivo resulta muchas veces que la pollcfa aprovecha la 

apaI1c1ón y difusión de uno o dos de sus números para hacer una redada de 

masas. que deja todo corno para volver a empezar de nuevo. Un buen aparato 

clandestino exige una buena preparación profesional de los revolucionarlos y la 

más consecuente división del trabajo ... los Intereses específicamente locales 

quedan mejor atendidos por órganos locales ..... 2 t 

Lenln. fue enfático en su lucha permanente contra el trabajo aislado y local. 

21 V.I. Lenin,¿ Qué Hacer?, Ed. Progreso. Moscú. 1978, pag. 37. 
PAGE22 



Por una parte. las condiciones de poder publicar un periódico a nivel nacional 

para la organización revolucionarla y los contenidos de este son un punto 

central. 

De acuerdo a Len.In los contenidos en la prensa. su selección y tratamiento 

deben corresponder a temas de interés general. que resulten sugestivos y 

destacados para. educar políticamente a todos los receptores de la Información 

vertida en un órgano político de un partido. 

Por lo anteriormente señalado. la información local de una fábrica tiene curso 

y publlcación según Len.in. de acuerdo al grado de importancia que como 

ejemplo puede aportar para toda la clase obrera rusa. 

Sobre Ja ltnportancla de los medios lnlpresos Lenin menciona que; .. para las 

denuncias de los abusos que se cometen en las fábricas locales hemos tenido 

siempre y debemos seguir teniendo sie1nprc los volantes. pero el periódico 

tenemos que elevarlo y no rebajarlo al nivel de hoja de fábrica ... un periódico 

clandestino no puede. en general ni pensar en ello : esto sólo es accesible a 

un volante. Buscad en nuestra prensa socialdemócrata articulas vivos e 

interesantes crónicas y denuncias sobre nuestros problemas y asuntos 

diplomáticos. militares eclesiásticos. municipales. financieros. etc. etc .. 

( continúa) .... una organización única de rcvolucionartos ... lo adecuado a las 

condiciones del trabajo clandestino y la forma ahora imprescindible de prensa 

sindical tendrian que ser entre nosotros los folletos slndicalcs ... -22 

22 lbid. pag. 42 
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Con estos elementos del Que Hacer?. Lenln constituye la columna vertebral de 

su arguxnentaclón y la principal tesis del libro que a la letra dice: • El periódico 

no es solo un propagandista y un agitador colccttvo, sino ta111bién un 

organizador colectivo, el periódico xnuestra enseguida los contornos gen.erales. 

las proporciones y el carácter de la. obra: le muestra que lagunas se notan en 

toda actividad general ... el plan 1nás práctico para empezar a prepararse en 

todas partes e inmediatamente para la insurrección sin olvidar a.l mismo 

tiempo ni un Instante la. labor ordinaria de todos los días ... -23 

Len.In. fue el primero en plantear de una manera teórica los objetivos que 

persiguen los medios de comunicación y en particular la prensa co1no 

instrumento de incidencia en la vida poliUca de un país. La consolidación de 

un aparato de propagan.da y agitación a. una estructura encargada de la 

educación socialista. la incorporación de la. sociedad a un proceso de cambio 

en el 1nodo de producción y la eliminación del analfabetismo, entre las 

prtn.clpales ideas de transfonnación social. 

23 lbld. pag. 56. 
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1.3. LA PRENSA COMO DIRECCION POLITICA 

Una función de la prensa revolucionarla es ser el dirigente ideológico que logre 

modificar el empirismo por una teoría que interprete y justifique al movimiento 

revolucionarlo en su total1dad. pero solo sí esta teoría es elaborada y 

difundida. por un órgano central de la organ.tzactón revolucionarla. Un 

periódico que slrva como forma de expresión ( para el sujeto revolucion.arto que 

en la concepción lcntntana es la clase obrera en el sistema capttallsta de 

producción ). además de ser un atento método de análisis social. Para lograr 

ese objetivo Lcnln dell1n1ta que debe existir un.a naturaleza en la calldad de Ja 

lnfonnaclón (carácter de clase ) y las condtctoncs que Ja hacen vcrdadcraITicnte 

corno tal. de clase y para la clase. 

En la concepción de Lcnln se establece que el manejo de los contenidos es de 

completa y acentuada politlzactón. que debe haber un rechazo a la información 

abstracta (ya que corresponde a una clase u otra). a la supuesta neutralidad 

en cuanto al manejo de la información • por estar adecuada esa interpretación 

a tos métodos y sistemas de valores propios de la prensa burguesa . La 

difusión de datos y noticias sobre la condición obrera. la vida en la fábrica. 

sobre los estados de ánimo de los obreros y sus ideas , su despertar polittco. 

entre los más importantes ternas a destacar en un diario. 

Por otro lado . Lcnin establece en la temática a manejar de la prensa 

revolucionaria aquella relativa a la naturaleza clasista de información. Contra 

toda pretensión o declaración de Libertad. contra toda ilusión de objetividad y 

de neutralldad . Lenin señaló que. en toda sociedad en transición que 

conserva las divisiones de clase. las fuentes • los medios. el funcionamiento de 
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la información • serán siempre manipulados por la clase dominante. Desde el 

momento que los instrumentos prepondernntes serán siempre dirigidos por 

ésta. la clase o las clases antagónicas deberán luchar por la conquista. de 

instrumentos alternativos propios. 

Para Lenin el receptor o interlocutor de la prensa revolucionaria es el público 

obrero por esta razón el inancjo de contenidos es dirigido a un público de 

bien definidas características y no a la gran inasa de lectores. Además para 

Vladllnir lllch. la base obrera debe participar. rctroalimentar la prensa por 

medios de cartas • correspondencias • críticas: para destinatarios y 

colaboradores • la situación de clase es la discriminante esencial. 

Cuanto más adquiere plena conciencia del formidable instrumento de lucha y 

afirmación que son los medios de infbrmaclón. tanto más insiste Lenln sobre 

la necesidad de un carácter y una gestión autónomos sobre los mismo por 

parte de la clase revoluciona.ria. 

En la. clandestinidad durante Ja Rusta zarista. como por el crecimiento del 

nuevo estado soviético: para construir la red de revolucionarlos o para la 

emancipación social; para el choque político cotidiano o para la unión de las 

fuerzas socialistas: la prensa y la información son auxiliares de suma 

importancia. 

Aunque Lenin nunca plantea a Jos medios de comunicación como el cuarto 

poder. reconoce el manejo de la in.formación como parte de su visión 

estratégica. dándole un lugar cercano y complementario a su idea de 

organización. La información es factor de cohesión de unificación. Cohesión y 

unlflcaclón son elementos del poder. 

La información para Lenin. es en si misma poder. la clase obrera y su 

vanguardia política e el partido politlco). se impondrán y adqutrlrán poder. en 
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la medida en que crearán y controlarán los medios de dtf"usión y de la 

tnrormactón. como y en las características de todo rnedio de producción en el 

modo de producción capJtaUsta. 

Por otra parte • Lenln plantea una serie de proclainas y directivas que se deben 

manejar dentro de la. prensa. asi como en los otros medios de tnrormación aún 

embrionales de ese entonces. Ja radio y el ctnc • como medios de información 

que siivan para Ja educación en otras áreas del conocimiento. Para que Ja 

educación no sea cxtraüa. la política y el conochniento sea llevado a las clase 

obrera y que esta lea se instruya e tnf"orme. 

Aunque Lenin intuye el valor de la radio y el cinc, su principal trabajo se 

desarrolló en asignar un rol a la prensa y en general delimita. o ve la función de 

estos medios de información de manera casi exclusiva como !nstn.imentos de 

agitación y propaganda. 

Como lo hemos mencionado. las ideas de Lenin sobre la estructura órgantca y 

los métodos de acción de los partidos ilegales son c..""'puestos en su documento 

¿gué Hacer?. ahí se planteó de manera categórica Ja necesidad de crear una 

organización de revolucionarios profesionales. un partido poHUco que sea la 

organización de los proletarios de vanguardia. esto como parte de los principios 

de organlzación de un partido comunista Ucgal. 

Se menciona también que debe existir una centra.Uzactón de la dirección 

polfttca y una descentral1zación de las :funciones: crear las organizaciones 

auxiliares próxlrnas al partido. consoUdar las células de f"ábrtca. los sindicatos 

Ilegales y la premisa más Importante de educación y transmisión política a 

toda la estructura de organtzación : un órgano central del partido. todo esto 

clandestino. por ser una estructura conspirativa e Jlcg'.'11 que lucha por Ja toma 

del poder político. 
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Lenin comparó al periódico con los andamios que levantan un edificio en 

construcción y señaló que el periódico no sólo es un un propagandista 

colectivo y un agitador colectivo sino también un organizador 

colectivo.Podemos rcsuIUir que en sus ideas sobre el periódico revolucionario 

menciona: 

-- La consolidación de un periódico revolucionario en toda Rusia. y que el 

grado de frecuencia y regularidad de la publicación determinan el nivel de 

organización y crecinllento del partido comunista Ilegal. Y además plantea 

desaparecer los periódicos locales para no despediciar Jos esfuerzos y suplir 

éste trabajo por las hojas volantes y folletos obreros. 

-- La creación de una red de agentes y corresponsales del periódico surgida de 

los propios grupos obreros del partido. quienes además realizarán las tareas de 

divulgación • educación • distribución y circulación . 

-- Que Ja organización conspirativa tlcgal y clandestina. tendrá en 

consecuencia un medio de expresión con semejantes caractctisUcas . 

-- Que la información de un periódico tiene un acento de clase en el manejo de 

los contenidos • esto es la tnex.Jstencla de una in.formación neutral en los 

medios de comunicación. 

-- El papel del diario del partido que eleva los niveles polítcos y de educación 

entre sus lectores y ayuda a seleccionar de entre Ja capa de obreros medios a 

los obreros de vanguardia. que como se ha mencionado Ja vanguardia es donde 

se organizan. pollttcaniente los obreros. en el partido politlco rcvolucJona.rto. 
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Es importante señalar que nuestro interés por el estudio de las concepciones e 

Interpretaciones del uso de la prensa por Lcntn. se basan en un punto de vista 

anterior a la revolución rusa de 1917. porque en el pcrtódo de construcción 

del partido bolchevique Lcnin subraya la necesidad del contenido politlco en 

los pcrtódicos obreros porque sin .. un órgano político no puede hablarse en la 

Europa contemporánea de un movimiento obrero .. "24 

Después de la toma del poder politico en Rusia por el partido bolchevique en 

1917. Lenln da un giro de sus ideas iniciales en cuanto al uso de la prensa 

seftalando que debe hacer modificaciones de un órgano de difusión de noticias 

políticas en un instrumento de serta educación económica de las masas. En un 

abrupto cambio respecto al manejo de contenidos en la prensa Lentn. incluso 

callfica a la política como charlatanería ; el dice que ésta se encuentra más que 

explicada y pide que se escriba más sobre economfa . llegando a ocupar ésta 

una posición privilegiada en los contenidos y dejando de lado la información 

poliUca. 

Por otro lado es pertinente señ.alar que: parn poder precisar sobre el manejo de 

la información polittca en un periódico revolucionarlo de tendencia marxista es 

necesario conocer las concepciones de Lentn sobre este aspecto ya que es la 

base necesaria para los intereses particulares del presente trabajo. El Lcnln 

rcvoluctonarto y su concepción de una prensa clandestina que logre educar . 

organizar. agitar y lograr las bases de una conciencia rcvolucionarta. necesaria 

para la búsqueda del poder poliUco a través de una vía violenta. dtrtgida por un 

partido poli.tlco revoluctonarto. 

24 Lenin • Una tendencia retrógrada en Ja Socialdemocracia Rusa 1899. Obras Completas. Ed. Salvador 
Allende, México, 1977. pag 287. 
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CAPTITULO II.- ORIGENES Y OBJETIVOS DE LA LIGA 

COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE 

2.1.- UNA HISTORIA CLANDESTINA EN MEXICO 

Autonombrada con10 una forma superior del movimiento revolucionarlo en 

México. a prtnciplos de la dl:cada de los setentas, surgió la Liga Comunista 23 

de Septiembre. caractertzándose por su estructura organizativa clandcsuna. 

político·mllttar. en correspondencia a los objetivos politices que perseguían. 

La LC23S. nació como el proyecto más importante de organtzactón clandestina 

y armada que permitió aglutinar a la mayoría de los grupos guerrilleros que 

operaban dtspersamente por el país en la década de los setenta. En agosto de 

1971 se dan los prln1eros pasos, con la constitución de una coordinadora 

guerrillera que adoptaría el nombre de Organización Parudarta (O.P.). Diego 

Lucero • del Grupo Comunista de Chihuahua (GCCH o mejor conocido por los 

.. Guajiros") y Raúl Rrunos Zavala. de la Liga de los Comunistas Armados o Jos 

.. Procesos-. fueron ambos los principales dirigentes. Adc1nás ellos sentaron 

las bases tcórtcas y prácticas para Ja construcción de la O.P .. que daría 

paso posteriormente a la LC23S. 

La Liga Comuntsta 23 de Septiembre. se integró como una organización 

poliUco-mtlttar. en su primera reunión nacional el 15 de marzo de 1973. en 

Guadalajara • Jalisco. con la participación de los principales dirigentes de las 

organizaciones que se fusionaron en este proyecto. El Frente Estudiantil 

Revolucionario. fue el grupo anfitrión. 
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Los grupos que integraron la LC23S. en su fundación fueron : La Liga de los 

Comunistas Armados o .. Los Procesos". Movtnliento 23 de Sepucmbre (MAR 23 

de Septiembre). Grupo Comunista de Chihuahua (Guajiros). Brigada 

Revolucionaria Emilfano Zapata CBREZJ. Federación de EstudJantes 

Universitarios de Stnnloa . FEUS ( Enf"ermos J. Frente Estudiantú 

Revolucionario. FER 'Vikingo... (Guadalajara J. Comité Estudian U! 

Revolucionario, (CER ). Movtn1tento Espartaqutsta Revolucionario ( Los 

Macias). Comandos Urbanos Lacandoncs Patria o Muerte. Contando "Arturo 

Gámiz". las Fuerzas Armadas de Ja Nueva Revolución CFANR o "Grupo 

Oaxaca"J. Liga Comunista Espartaco y El Movilniento EstudfanUJ Profeslonc:il 

(MEPJ. 

En su .fundación Ja LC23S, elaboró una Coordinadora Nacional. siendo 

integrada por José Angel García Martínez . "El Gordo". Ignacio Arturo Salas 

Obregón "Oseas o Vicente-, Héctor Torres González .. Mario". Pedro Orozco 

Guzmán "CamUo", José Ignncio º"vares Torres "El Sebas". Fernando Salinas 

Mora "Richard" y Manuel Gózncz García" Julfo". 

La Coordinadora Nacional. estableció una división interna en dos Burós 

operativos: uno poliUco y otro ntllttar. La sede coordinadora .fue rnóvtl estuvo 

en Stnaloa, La zona del Bajío. Monterrey. Guadalajara. Chihuahua. Chiapas. 

Vera.cruz. hasta establecerse en el Distrito Federal • siendo el lugar definitivo. 

Ahf el grupo de dirección adoptó el nombre de Brigada Roja. destacando entre 

sus actividades su responsabilJdad como Consejo de Redacción del periódico 

Madera que se encargaría de la elaboración de las editoriales y la mayoría de 

Jos artículos que en este medio se pub"caron. 

Gustavo Hirales. menciona que lgnacio Arturo Salas Obregón "Oseas". el 

prtncJpal dirigente planteó " un plan de vasto alcance, en cuyo punto central y 
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como tarea inmediata. se encontra~a la liquidación de la dispersión orgánica. 

poliUca y teórica de los revolucionarios. -expresada entre otras cosas. en la 

proliferación de grupos armados independientes unos de otros- como paso 

inicial para la construcción de la organización de vanguardia" .2s 

A principios de los años setenta existían otros grupos guerrilleros que 

decidieron no integrarse al proyecto poliUco de la Liga. destacándose : El 

Frente Revolucionario Armado del Pueblo (FRAP). reducido a Jalisco. La Unión 

del Pueblo (UP), El Partido de los Pobres. CPDLP). dirtgtdo por Lucio Cabañas en 

la Sierra de Guerrero. La Vanguardia Armada del Proletariado (VAP), y Las 

Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). Respecto a la UP. ésta organtzactón se 

f'usionó en 1980 con otros grupos integrando el PROCUP-PDLP. actualmente 

forman parte de la organlzactón que hoy es conocida como Ejército Popular 

Revolucionarlo CEPR). y las FLN se constituyen en 1989 como Ejército 

Zapatlsta de Liberación Nacional CEZLN). 

Después de Ja fundación de la Ltga. en los años de 1973, 1974 y 1975. se 

stguteron integrando a esta organización mllltantcs o núcleos de otros grupos 

poUttcos-milJtares que habian sldo duramente golpeados como Los Comandos 

Armados del Pueblo, El Movimiento de Acción Revolucionarla (MAR) y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). 

La Liga Comunista 23 de Septiembre, no.ció en un momento de represión del 

gobierno a las organizaciones sociales y movimientos políticos de izquierda, 

durante el periodo presidencial de Luts Echeverrla Alvarez (1970-1976). Las 

organizaciones que integraron a la Liga fueron grupos que al no ver la 

posibilidad de actuar polltica.Dlente en la legalidad o de manera abierta pasaron 

a una acttvtdad clandestina y armada. 

25 G. Hirales • La Liga Comunista 23 de Septiembre • Orígenes y Naufragio. Ediciones de Cultura 
Popular. México. 1978.pag 14. 
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Otro aspecto a destacar de la LC23S es su análisis donde plantearon la 

tmpostbilldad de una vía pacifica para el Socialismo. y por tanto la necesidad 

de construir una dirección polítco-mtlltar que pernl.ltlera lograr un cambio 

social de manera Violenta. por medio de las anuas. 

El caso de la represión en 1968 y la marcha del 10 de junto de 1971 en la 

Ciudad de México. son un ejemplo para el posterior o.ná.ltsts. donde la Liga 

planteó agotndas las vías de participación poUttca legal. Aunque es importante 

mencionar que los n1ovtmlentos guerrilleros contemporáneos en México 

surguieron en 1965. cuando comenzó a operar el Grupo Popular Gucrrtllero 

(GPP). de Arturo Gámlz García en Chihuahua. Posteriormente la Asociación 

Cívica Nacional Revoluctonarta (ACNR). en 1968. dirigida por Gcnáro Vázquez 

Rojas y práettcan1ente desarttculada a su muerte el 2 de febrero de 1972. el 

Partido de los Pobres ( 1967) y el Grupo Guerrillero de Osear González 

C Chihuahua). asesinado en 1967. 

José Revueltas. haciendo referencia a la violencia política. desatada por los 

gobiernos de Gustavo Díaz Orda..z ( 1964-1970) y de Luis Echeverrta ( 1970-

1976) • escribió en su últirrlo escrito poliUco lo stgutente: 

-Los acontecimientos de 1968 pusieron en evtdencta el carácter anttpopular. 

represivo. an ttdcmoeráttco y criminal del régimen de la farntlla revolucionaria 

.que por más de cuarenta a.i1.os ha padecido el pueblo de México. 

Las causas profundas del movimiento de 1968 en México. radican en una 

estructura anttdemocráttca de injusticias y de super explotación de los 

trabajadores y de ninguna n1anera obedecen a conjuras o maquinaciones de 

otra índole. 

Queremos señalar que como consecuencia directa de la represión brutal y 

despiadada que se desató en 1968. de los actos crlln.1nales como el 1 O de junto. 

de responsabtUdad o~cial. de los asesinatos polittcos en contra de compañeros 
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indefensos como Pablo Alvarado. Jocl Arrtaga. Enrique Cabrera y otros muchos 

compafieros torturados y asesinados en prisiones oficiales y clandestinas. 

numerosos grupos de compañeros respondieron con acciones armadas. y a 

consecuencia de esta actividad las cárceles se encuentran en la actualidad con 

más de 800 presos poUttcos y extsten alrededor de 40 cxUJados políticos. "26 

La Liga Comunista 23 de Septiembre tomó ese nombre en n1emorta del asalto 

al cuartel miUtar en Madera. Chihuahua. llevado a cabo por el Grupo Popular 

Guerrillero que dtrtgió el Profesor Arturo Gá111tz. el 23 de septiembre de 1965, 

además retoman el nombre de MADERA. para designar a su periódico central. 

Este asalto fue inspirado por el reaUzado al cuartel de Moneada, el 26 de julio 

de 1953 en Cuba por Fidel Castro. Camilla Cienfuegos, Frank País y los demás 

combatientes que participaron antes de la Revolución Cubana en 1958. 

En su momento de origen Ja Liga tenía al grupo los Procesos como mayoría 

entre los cuadros de dirección nacional. Los Procesos, fue un grupo que 

com8ndó Raúl Ramos Zavala. un egresado de economía de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) ex-líder nacional de las Juventudes 

Comunistas del Partido Comunista Mexicano (PCMJ, fue muerto en un 

enfrentamiento contra Ja Dirección Federal de Seguridad (DFS). en el parque 

Hundido. D.F .• en febrero de 1972. en la ITlisma acción fue herido y detenido 

Jorge Sánchez Hirales. líder de los Enfermos. En ese mismo año. el 15 de enero. 

después de un triple asalto bancarto. es detenido DJego Lucero junto con otros 

militantes de los Guqjtros. muere en la ciudad de Chihuahua a consecuencia 

de la tortura que le aplicó la pollcfa judicial del estado. A Diego Lucero, junto 

con Raúl Ramos correspondió organizar y sentar las bases para la 

construcción de una organización de revolucionarios profesionales. la 

26 Héctor Escamilla Lira. et. al .. Proceso 211 n3. Publicaciones Unidas, México • 1978.pag. 64. 
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Organtzaclón Parttdarta (O.P.). que un afio posterior a sus 1nuertes surgtó 

como Liga Comunista 23 de Septiembre. 

Los integrantes del grupo de los Procesos que sobrevivieron a la 1nucrte de Raúl 

Ramos fueron los principales dirigentes de la LC23S. en su inició: Ignacio 

Salas Obregón. Ignacio Olivares Torres. José Luis Sierra y José Angel Garcia. 

todos ellos estudiantes del ITESM y de la UANL. 

Rnúl Ramos Zavala. fue un conocido líder de la Juventudes Comunistas 

Mexicanas (JCMl. llegó a ocupar la presiden.eta de ésta. y rompió con la 

politica del PCM en 1969, al considerar que el partido no habla correspondido 

con una respuesta clara a las necesidades polittcas de los jóvenes y en 

particular con el movhnlento estudiantil de 1968. además de considerar en su 

análisis. que las vías de partictpaclón en los espacios democráticos estaban 

agotadas. Por estas razones se escinde con un ampllo grupo de las JCM. en 

1969. y fundan el grupo de los -procesos". 

La estructura organizativa interna y las formas de comunlcactón en la Ltga 

eran en forma vertical y celular. Las órdenes siempre provenían de arriba a 

abajo y horizontalmente, no ex::lstfa comunicación entre las células. Todos los 

milltantes tenían seudónimos y vivían en la clandestinidad. Las estructuras de 

organtzaclón por operatividad se integraron en comandos y brigadas. 

El 17 de septiembre de 1973. la Ltga realizó su primera. acción espectacular. al 

intentar secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada. en Monterrey. Nuevo 

León, el objetivo. pedir la Uberactón de algunos presos políllcos y que fuera 

difundido un maniflesto en los principales medios de información del pais. 

El secuestro fracasó. resultando muertos el industrial, su chofer • su 

guardaespaldas y dos guerrilleros del comando. en el cruce de las calles de 

VUlagrán y Luis Qutntanar. de la colonia Bella Vista. 
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El 10 de octubre de 1973. secuestraron en la ciudad de Guadalajara.. Jalisco. al 

consul norteamericano Anthony Duncan Willlams. por quien solicitaron 25 

1nillones de pesos y la libertad de 40 presos polltlcos. 

En noviembre del mismo año la Ltga intentó secuestrar con el mismo objetivo 

al empresario Fernando Arangurcn. quien muere durante el operauvo en 

Guadalajara. Jalisco. 

El 14 de febrero de 1974, realizaron un operativo donde atacaron un tren 

militar. que pertenecía al noveno Regimiento de Caballería. en dicha acción 

muria la escolta mUitar. logrando obtener la Liga un vagón de armamento. 

A partir de estos op.~1atlvos el gobierno de Luts Echcverria Alvarez (1970-1976). 

desató una intensa persecución contra la Liga; a cf'ecto de acabar con los 

guerrtlleros. el gobierno creó un cuerpo policiaco especial, integrado por 

grupos de la Dirección Federal de Seguridad. Inteligencia Militar, Policía 

Militar, Policía Judicial, la Judicial Militar y la Dirección General de Policla y 

Tránsito , entre otras agrupaciones. que adoptó el nombre de Brigada Blanca , 

esta estructura policiaco-militar estaba asesorada y entrenada por especialistas 

en actividades anttsubversivas provenientes de Chile, Argentina, Brasil, 

Estados Unidos e Israel. 

Con la integración de la Brigada Blanca como parte de los cuerpos de 

seguridad del Estado. se inauguró lo que hoy conocemos corno Guerra Sucta o 

la Guerra Secreta, impulsada para exterminar literalmente a. los grupos 

guerrilleros y contra algunos movimientos abiertos y legales que fueron 

etiquetados de intransigentes por el gobierno mexicano. el saldo de esta guerra 

se estima en más de tres mil desaparecidos por motivos polltlcos, alrededor 

de 2, 200 muertos y más de 1.500 presos por causas de la tntranstgencta. 

Por otro lado, los grupos empresariales radicados en Monterrey culparon 

directamente a Echcverria de estar organizando la guerrtlla en el país, asi corno 
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el ser el responsable directo de la 1nuerte de Garza Sada. 

Como una muestra para deslindarse de las acusaciones. el entonces presidente 

Echeverría. ordenó intensificar la persecución contra la Liga. así comenzaron 

a ser ejecutados algunos de sus principales miembros. En 1974. cayó la mayor 

parte de Ja dirección.: José Luis Sierra es internado al penal de Topo Chico, 

Nuevo León. Ignacio Olivares Torres. fue detenido en Guadalajara. 

posteriormente torturado y sus restos depositados a la puerta de los 

empresarios Aranguren: Salvador Corral García fue ejecutado y su cuerpo 

arrojado a un lote bald(o. Pedro Morón Chiclayo es asesinado en Ja prisión de 

Lecumberri. el 4 de abr11 del mismo año después de uu prolongado 

enfrentanl..lcnto con la po11cía en Tlanepantla. Edo. Mex .. el prtncipa¡ lider e 

Ideólogo de la LC23S, Ignacio Arturo Salas Obregón. es herido y detenido. 

hasta la fecha se encuentra en caUdad de desaparecido polittco. Por diversos 

testimonios se menciona que fue visto con vida en el campo militar número 

uno. Héctor Esca.nlllla Lira . ex miembro de Ja LC23S, menciona en el proceso 

que se le stgutó que .. el rnts1no Procurador del Estado 1ne acompañó a 

reconocerlo al Hospital l\.1llitar, lugar en que se encontraba con vartos balazos 

en el cuerpo y en el cuello". 27 

Por otro lado, es Importante destacar que Ignacio Olivares Torres, uno de Jos 

rnJembros más destacados de la Dirección Nacional de la LJga Comunista 23 

de Septiembre cuando su fundación y uno de sus más prominentes ideológos 

después de Ignacio Salas Obregón. escribió las famosas tesis de la 

Universidad- Fábrica. que tuvtcron una gran difusión en la época de los 

setentas tanto en los circules intelectuales. como en los académicos y 

estudiantiles de diversas partes de mundo por la or1g1nal1dad de sus 

planteamientos dentro de las teorías marxistas de aquel momento. Inclusive 

27 H. Escamilla Lira. op. cit. pag. 208. 
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éstas tests han sido los planteamientos políticos más conocidos de la Liga. 

El afio de 1974. quizá fue uno de los más cruentos para la guerrilla en Méxtco: 

el 2 de dtctembre. la mayoría de la dirección del Partido de los Pobres y su 

Brigada Campesina de Ajusttclamicnto son liquidados en un cerco tendido por 

el ejército. Incluyendo a su co1nandante en jefe Lucio Cabañas, en el paraje del 

Ototal, estado de Guerrero. En julio del mismo aüo en Ncpantla , Edo. Mcx .. 

mueren durante un ci;ifrentamlcnto con el ejército. prácticamente la mayoría 

de Ja dirección de la Fuerzas de Liberación Nacional (FLN hoy EZLN), en 

agosto son detenidos los dirigentes de las FRAP. en GuadaJajara, Jalisco, el 

Frente Urbano Zapatlsta CFUZJ. es desarticulado al Igual que las Fuerzas 

A.nnadas de Liberación (FAL) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). 

Los años de 1974:1975. son llamados por el periódico MADERA. como el 

pertódo grt.s ya que Ja Liga tuvo más de 250 detenidos entre asesinados, presos. 

desaparecidos. y cxtliados, además de darse un proceso de definición en las 

Hneas polftlcas como organización poHUca-mUHar. donde un número no 

determinado de lTlilltantcs se retira de sus filas. otros son expulsados. amén 

de producirse las primeras escisiones. 

El 16 de enero de 1974, Ja Liga dirigió un ensayo de insurrección popular en el 

estado de Stnaloa. El Asalto al Ciclo, coordinado por Los Erifermos . o la 

FEUS Clandestina. grupo local de la Liga que se encontraba en un auge de 

relativa fuerza política y social. Cabe destacar que este ensayo de Insurrección 

fue Ja acción de masas más importante que dirigió Ja LC23S en toda su 

historia como organización. 

El Asalto al Cielo, fue un operativo político que Ja dirección nacional de la 

Liga estableció como acuerdo en la Segunda Reunión Nacional. que se realizó 

durante el mes de agosto de 1973. en Mazatlán, Stnaloa, Los Enfermos fueron 

los anfitriones. 
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La FEUS enferma. habían logrado ampliar su trabajo en la Universidad. con 

choferes. colonos y obreros agrícolas. El ensayo de insurrección tuvo el 

nombre de Asalto al Cielo. parafraseando a Carlos Marx. cuando escribió sobre 

los aconteclmtentos de la Comuna de París. El objetivo. iniciar una Jornada 

Revoluctonarta. para preparar las condlcloncs de una Guerra Ctull Insurreclonal. 

Esta acción se caracterizó por la impresionante n1ovtllzación que los 

Enfermos lograron en Cultacán y los muntclplos cercanos. por ejemplo ; 

pararon cerca de 50 I11.ll obreros agrícolas en el campo por demandas salariales. 

Jesús Zambrano. en su testimonio comenta que ; .. hubo enfrcntam.Jcntos con 

la policta judicta.len la ctudad. Las brigadas cstudlanttlcs secuestraron 

camiones y desarmaron policias. Además los del trabajo obrero lograu1os 

fnsurrecctonar a los obreros de la construcción del INFONAVIT: junto con ellos 

tomamos camionetas y carros de volteo de la SOP y de varios contratistas; en 

ellos nos dlrigiinos en caravana a la cervecería Cua11utémoc y desarmarnos a la 

guardia; de allí fuimos al puente federal y lo expropiamos • para 

tnmcdlatamcnte después dirtgtrnos al banco de armas de la SARH. Eran entre 

70~80 obreros los que andaban en las acciones : ellos junto con nosotros. se 

lanzaron a In recuperación de las armas (6 o 7 rifles y 2 pistolas). 

sorprendiendo a los guardias. quiénes se confiaron porque llegainos en carros 

de la SOP. De allí ya no fuimos al centro de la ciudad. slno que nos enfilamos 

a reforzar a los compañeros del campo. según indicaciones de la voz de mando 

de toda la operación ( yo era el chofer del comando dirigente en el cual iba 

Andrés Ayala -la voz de mando-). recuerdo que en la carretera un compafiero 

obrero - que dijo ser ex-soldado- nos instruyó sobre el manejo de los 

mosquetones desde la plataforma de una camioneta"" .2s 

28 Expediente Abierto. CIHMA. no.3. noviembre de 1994- enero 1995. México, pag. 18 
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La LC23S, en su periódico MADERA. número 4. dedica un extenso artículo 

sobre el Asalto al Cielo. bajo el título Stnaloa a la cabeza del movimiento 

revolucionario en México . Es ahí donde elaboran un análtsis del trabajo 

revolucionarlo que habían rcallzado. planteando que los obreros .. Han 

empezado a rebasar los marcos de lucha económica por n1cjorns salariales y 

han ido poniendo en primer plano la lucha política" .29 

Sin duda fue el Asalto al Cielo la acción de masas más hnportante de la Liga 

• aunque este hecho dejó como resultado una extensa represión en todo el 

estado de Slnaloa. el gobierno movllizó a casi la mitad del ejército hacia el 

estado ( 40 mil efectivos), hasta casi desaparecer el moVimtento Enfermo. Casi 

100 militantes detenidos. muertos y desaparecidos además una represión 

generaltzada con un costo social muy alto. Roberto Verdugo GH. Lorenzo 

Valenzuela. Roberto Rendón. Salvador Corral . Francisco Rivera Carbajal. Alejo 

Quintero. Angel Gutiérrez. Camilo Valenzuela. Andrés Ayalo.. casi la mayoría de 

los principales dlrtgcntes de la FEUS fueron detenidos. los siete primeros de 

los mencionados f"ueron torturados y asesinados días después de su 

aprehensión. 

En abril de 1974, la Liga reall.zó su Tercera Reunión Nacional. en el Popo Park, 

Alneca.xneca, estado de Puebla. Quedó formada la dlrección nacional por Oseas. 

Miguel Corral García "'el piojo blanco o Francisco", Eleazar Sallnas - El Sam". 

Miguel Angel Barraza García -el piojo negro o el Prieto". Edmundo Medina 

.. Arturo-. David Jiménez Sa.rtn..lento -chano". Jorge Luna Luján. Francisco 

Rivera -El Chlcano" y El .. R ... La polfcta detectó la reunión, a.hi fue detenido 

EUas Orozco. muere "'Roberto" y tamblén un agente judlclal. La reunión es 

reorganizada y concluye en el D.F. 

El 11 de agosto de 1976. en la ciudad de México. tres comandos de la Liga 

29 MADERA. No. 4. pag. 32. 
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intentaron secuestrar a Margarita López Portillo. hermana del entonces 

candidato triunfante a la Presidencia de la República José López Portillo. El 

operativo falló. y David Jiménez Sarmiento. el principal líder de la LC23S y 

segundo líder histórico después de Ignacio Salas Obregón (Oseas} • muere a 

consecuencia de una herida de bala en la cabeza. en el cruce de Uros durante el 

intento de secuestro. A su fallecimiento la Dirección Na.cional que a su vez 

funcionaba como el Consejo de Redacción del periódico Madera quedó bajo la 

dirección de Luis Miguel Corral García. El grupo redactor estuvo integrado 

además por: Miguel Topete .. Nabar". Lorena Orozco, Miguel Angel Barraza 

Oarcfa. Manuel Amar1llas Palafox. Carlos Gorostiola Tortz, Javier Alcántara 

Arisburo, Javier Malo Gallndo, Margarita Andrade Vallejo, Lcticia Galarza 

Flores. Angel Delga.do Sarmiento , Olivia Ledezma y Juan Manuel Ramírez 

Duarte. 

El 29 de mayo de 1977, comenzó una de las 1nás intensas búsquedas policiacas 

que se tenga registrada en México, en contra de 16 miembros de la Brigada 

Roja de la Liga Comunista 23 de Septiembre, por su supuesta participación en 

plagios y homicidios. 

Esta campall.a fue promovida por la Dirección de Investigaciones para la 

Prevención de la Delincuencia (DIPO) y La Dirección Federal de Seguridad, 

constaba en un inicio con publicación de un cartel que Incluía las fotografias 

y nombres de los mencionados, además de reproducirse el mismo formato en 

hojas volante para una persecución más intensa y efectiva. 

Se estima según información del pertód.ico El Sol de México y el Exc~lstor del 

29 de mayo de 1977, que fueron impresos alrededor de cinco millones de 

carteles y otra cantidad slnl.llar de volantes. 

Mercados sobre ruedas. tianguis. plazas, ferias, celebraciones diversas en 

poblados y todo lugar donde se registraron aglomeraciones en el país, fueron 

PAGE41 



invadJdos con Jos volantes y cartéles. en los cuales se garnnUzaba una .fuerte 

suma de dJnero como recompensa además del anonirnnto y seguridad personal 

para quJcn proporcionara Jos datos suficientes para la captura de alguno de los 

señalados. 

Esta campaña Jncluyó una de lc:J.s más .fuertes inversiones en cuanto a dJnero y 

personal de las diTcrcntcs agrupaciones poUcJácas y mJlJtnres para lograr Ja 

captura de Jos mJcmbros de la Brigada Roja de Ja LC23S. contando para esta 

búsqueda con seis m11 ef"ectivos para rcalJzar las labores de investJgación y 

detención. 

Durante el año de 1977 , y finales de 1978. Ja Lfga Comunista 23 de 

Septiembre tuvo serios golpes en su estructura organizativa, se dieron las 

muertes y detencJónes de algunos miembros clave de la DireccJón NacJonaJ; 

Lázaro ToITaJba Alvarez. Annando Esc.a.lante Morales. Adolf"o Sánchez Corral. 

EnrJque Pércz Mora. Consuelo IdaUa Mora. Angel Delgado Sarmiento. OlfvJa 

Ledczma Flores. Carlos Jlménez Sarmiento, Rcné Vidal Flores. Artemisa Tecla 

Parra. Manuel Rodríguez Banda. Lct!cia Galarza Flores. MarJo Cllávez 

Velázqucz. Alicia de Jos Rtos Mertno. Ros.arto CarrJlJo Sauccdo, Salvador 

Juá.rcz, Cruz Elena Montoya y Alonso Pércz Rayón. Además Jos principales 

líderes de Ja Liga. en ese momento Luis Miguel Corral García y Manuel 

AnlarUJas PaJarox, cayeron abatidos en un enf"rcntamJento con Ja Brigada 

Blanca el 24 de junio de 1977 en Ja CJudad de México. 

El 9 de enero de 1978. el entonces presidente de Méx!co José Lópcz PortJllo. 

cscrtbfó sobre Ja LC23S Jo sJguientc: 

.. Las policías han golpeado muy fuerte a Ja Liga 23 de Septiembre. Me 

tmpresJona el espirttu de sacrJflcJo y dJsctpUna de estos Jóvenes dispuestos a 

matar o mortr; que todo Jo arrJcsgan ; que de todo prescinden y que hemos 

perdido para nuestra causa. Tienen una IUístlca, que podrá ser morbosa. Jo que 
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llárno la pasión por la frnpotencfa. El otro día. en algún mon1cnto de 

intimidad. Je decía yo a alguien que los jóvenes de la Liga se asombrarían si 

supieran có1no los quiero y admiro. Pero tengo que combatirlos. con lo que se 

arma un cuadro más allá de la novela ruso.: el punto de Vista del estadista 

respecto a estos movimientos tan absurdos y descabellados. Tema que algún 

día trataré en alguna novela que dé este punto de vista del gobernante 

combatido por Ja pasión Impotente de jóvenes admirables dispuestos al 

holocausto. "3o 

Despúcs de la muerte de Luis Miguel Corral García y bajo una intensa 

persecución policiaca, sobre todo en Sonora . GuadalaJara y el D.F .• Miguel 

Angel Barra.za García, asumió la coordinación de la Dirección Nacional de la 

Ltga enjulJo de 197-7. hasta el 22 de enero de 1981. día en que muere junto 

con Manuel Arana Murillo ( miembro de la dirección nacional y responsable del 

trabajo de la zona noroeste del país) durante un enf"renta1niento con 

elementos de la Brigada Blancn, en el estacionamiento de la Facultad de 

Medicina en Ciudad Untversttarta, Distrito Federal. 

Bajo la dirección de Miguel Angel Barraza García, el pcrtódJco Madera apareció 

con bastante regularidad casi uno o dos meses de dif"ercncia por número hasta 

el número 56, con un cierre de edición fechado a 27 de diciembre de 1980. 

Además la Lfga contaba con una estructura órganlca que medJaba entre los 

600 ntllttantes, en ese momento. 

El Consejo de Redacción del MADERA. estaba integrado además por; Teresa 

Hernández H .... Genaro ... José GrUalva Galviz. Gonzálo Llljehult. Manuel 

Arana Murillo ... Salvador" ... Aleida'". José Martínez. Irtnco Valenzucla, Gerardo 

Carnarena, .. Angcla". Juan MendivtJ. -Andrés'" y Rosa Elena Carrillo. 

El 16 de febrero de 1981. en Ja colonia Santa Maria la Ribera, D.F .• después de 

30 López Portillo .José. Mis Tiempos. Tomo 2, Fernández Editores, México, 1988. pag. 678. 
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enfrentarse a un cerco polfcfaco que le tendió la Dirección Federal de 

Seguridad. es herido y detenido José Grljalva Galvlz, reconocido como el 

último líder histórico de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

En septiembre de 1983. aparece el número 12 del periódico 13 dejunlo , Organo 

del Comité Comunista Estudto.ntU. en la Preparatoria Popular de Tacuba este 

grupo para entonces fue expulsado del proceso de rcagrupatniento de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre . alli elaboran una cronología de la situación que 

atravezó su organización destacando; que en marzo de 1981 aproX1rnada.xnente 

se f'orma. la nueva dirección nacional provisional, en abril de 1981 aparece con 

cuatro meses de retraso el número 57 de Madera. en julto del mismo año se 

publica con tres meses de retraso el número 58 de Madera, que sería el últiino 

periódico. 

Entre julio y agosto de 1981, .. se integra a la dirección nacional a mtembros 

que ... hoy conocemos como Coordinación Obrera, y que semanas ant.cs habían 

estado di.fundiendo al interior de la Liga. sus posiciones donde cuesuonaban la 

línea palluca de ésta" .a t 

Esta Coordinación. Obrera. fue a parttr de inarzo de 1981 la Comisión de 

Prensa de la LC23S. bajo su control quedó toda Ja infraestructura de 

impresión. además fue de su responsabllidad imprimir los dos últimos 

números del periódico MADERA el 57 y el 58, después ellos plantearon la 

suspensión definlttva del periódico y la elaboración de un boletín interno. 

A partir de septiembre de 198 1. comienza lo que la misma Liga nombró el. 

período negro. se caracterizó por una cacería contra todos los núcleos aún 

existentes. Varias brigadas quedaron desarticuladas. algunos comités 

dispersos y en el peor de los casos aniquilados. fueron detenidos los tres 

prJnctpales miembros de la Dirección Nacional. entre novtembre de 1981 y 

31 13 de Junio, Org•no del Comité Comunlat• Eatudl•nlll. No. 12. 1983.pag.8 
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enero de 1982. la policla poliUca también capturó a los coordinadores del 

trabajo que denomtnaron los sectores de masas; fue dcsarttculado el Comité 

del Noroeste más un. proceso de detenciones que ni ellos ni.ismos lograron 

cuantificar pero que probablemente ascendió a los 150 militantes. ésta 

represión de acuerdo a los testimonios de algunos cx-1nilttantcs de lu LC23S 

fue más intensa debido a la infiltración policíaca que se dío durante el último 

periodo de existencia de la organización. por la debilidad en los sitemas de 

recluta.in.lento y el rebajamiento en los hábitos conspirativos. 

También es significativo que otro factor de dispersión de la Liga fue la. 

discusión interna entre los comités locales. brigadas. y miembros de la 

dirección al no lograr restructurar un programa polittco nacional. corno lo 

habla sido el Cuestiones Fundamentales del Mou1m1ento Reuoluctonarfo en México 

. escrito por Ignacio Salas Obregón en 1973. 

A finales de 1982 y prictpios de 1983. por encargo de la Comisión 

Coordinadora Provisional. el Comité Comunista Estudiantil {CCE). publtcó un 

documento t.ltulado Las Conferencias al Programa. que son resultado de la 

transcripción de unas grabaciones que dejó Miguel Angel Barraza García en 

1981 y que hacen referencia al programa político de la LC23S. como 

organización revoluctonar1a y clandesllna. 

Con Las Conferencias al Programa se trató de Unpulsar una alternativa para 

coordinar a los grupos dispersos que aún cx:tstian y para dnr continuidad a la 

linea polit.tca que Barra.za habia desarrollado como programa nacional de 

lucha y proyecto político general. En ese pcrtódo se destacaron siete grnpos 

que sostuvieron el debate sobre el programa político que debía adoptar esta 

organización; la llamada Coordinación Obrera (CO). La Corriente 

Revolucionarla {CR) • la Brtgada Diego Lucero (BOL) • Brigada Rcvoluclonaria 

(BR) • Brigada David Jlménez Sarmiento (BDJS). el CCV y el Comité 
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Comunista Estudiantil (CCE). 

Todos los grupos (aproxtn1adamente quince) se mantenían relacionados con la 

Comisión de Enlace, que fungió como la única estructura de dirección nacional 

reconocida. la Corriente Revolucionaria y la Coordinación Obrera fueron los 

grupos mayoritarios al intertor de esta dirección. 

A mediados de 1982. se desintegró la dlrecctón provtstonal para dar paso en su 

lugar una Con1isión Coordinadora Provisional. electa a partir de las 

coordinadoras sectoriales, regionales y zonales. donde existía un trabajo y 

organización de manera real. además se aprueba el proyecto de reglamento 

interno y estatutos. Por otro lado, la CO, propuso dentro de las medidas de 

reagrupamiento la suspensión tc1nporal de toda acttvlda.d militar. el terminar 

con la publtcación de MADERA, profesionalizar solo a los elementos 

estrictamente indispensables y la creación de una cuota de salario para el 

sostenimiento de las actht:ldadcs de organización. 

De todos los elementos arriba setialados solo se hace efectiva la suspensión de 

MADERA. y la publicación de un boletín interno, por lo demás se estableció un 

ampllo debate. 

En novtcmbre de 1982 se realizó la tercera reunión nacional de reagrupamiento 

donde establecieron las bases para el desarrollo de la organización a largo 

plazo, ahi se formó la Comisión Nacional Coordinadora. El principal acuerdo 

de esta reunión fue redactar a corto plazo el progra.nia de la Liga Comunista 23 

de Septiembre. apoyandosé en las conferencias de Barraza. Otro aspecto de 

importancia fue el que continuaron con la publicación del boletin interno. 

además deciden por mayoría. luchar y expulsar a la Coordinación Obrera ya que 

como ellos mencionan Uencn diferencias ideológicas muy serias por ejemplo 

con la sustitución del .. término In tcrnaciona.llsmo Proletario por un 

laUnoamericanismo vulgar. se defendían y revindicaban las revoluciones 
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burguesas de Cuba y Ntcamgua. se hablaba de su desarrollo y fortalecimiento • 

etc .. por otro lado el escudo que nos proponen era un águila devorando una 

serpiente en dorado sobre fondo rojo y abajo las stglas LC23S. La situación no 

podía seguir así" .32 

En Julio de 1983 se dieron las sesiones de la cuarta reunión nacional y aparece 

el número seis del boletín interno. Se produce la esctstón de la CO. al no lograr 

resolver las diferencias que se tntensiflcaron contra ellos y por quedar en 

IIllnoiia en la Com.Jslón Nacional Coordinadora. 

Por otro lado. la Corriente Revolucionarla trató de Imponerse como la 

Dirección Nacional • impulsaron la expulsión de los miembros de la ccv. y 

comenzaron a romper y deslindar con algunos núcleos que desarrollaron 

trabajo en el sector estudiantil en particular desconocieron en agosto de 1983 

al Comité Comunista Estudiantil como parte de los grupos que participaron 

para reestructurar a la Liga. 

Por otra parte. cada una de las corrientes que trataron de reagrupar a la 

LC23S. se fueron alejando una de otra a finales de 1983. al caractertzarse de 

manera recíproca de oportunistas. de apUcar políticas de Jtquidactón. de 

acabar las posiciones partidarias. de provocar la dtsoluctón de la dirección 

nacional. de suspender la activtdad militar. y de arrastrar a la pasivtdad. Estos 

argumentos fueron los que csgrtmtcron las diversas corrtentcs de la Liga entre 

sí. de tal forma que. profundizaron sus dlferenctas políticas. Este periodo fue 

conocido como la Sábana Blanca. 

32 Liga Comunista 23 de Septiembre, Boletín Interno # 6, 1983. pag. 10 
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La CR. a finales de 1983 y principios de 1984 rompió totalmente relaciones 

con todos aquellos núcleos que pretendieron reagrupar a la LC23S y 

desaparecen del escenario poliUco. a este proceder siguieron otros núcleos . 

Entre septiembre y octubre de l 983. se disolvió la Comisión de Enlace. órgano 

de dirección del trabajo estudiantil y del CCE, no sin antes publicar un folleto 

llamado Crítica a la Critica. donde sefialan una serte de apreciaciones contra la 

práctica y linea política que habla adoptado la Corriente Revolucionarla y la 

Coordinadora Obrera . 

Por otra parte es inlportante señalar que la persecución policiaca no cesó y se 

dieron detenciones de algunos militantes de los diversos núcleos que 

ll1.tentaron reorganizar la Ltga Comunista 23 de Septiembre. 

Para 1986. aún siguieron o.pareciendo panfletos de grupos dispersos que se 

autoproclama.ban LC23S, algunos de estos se disolvieron, otros se integraron 

con otras organizaciones que poco o nada tenian que ver con los 

planteamientos poliUcos de aquella organización pollttco-militar clandestina 

que naciera un 15 de marzo de 1973, en Guadalajara, Ja.l.lsco, como una forma 

superior del movimiento revolucionarlo en México. para terminar con la 

dispersión orgánica de los revoluclonartos. 
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2.2. LAS OTRAS TENDENCIAS DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE 

SEPTIEMBRE 

Son conocidas así a las primeras escisiones que tuviera la LC23S. a partir de 

1974. la mayoría de los grupos sallcntes fueron inclusive miembros de Ja 

dirección nacional y que participaron en esta organización desde la 

consUtuctón de la Organización Partidaria (O.P.) en 1971. 

José Donúnguez quien fuera. de los principales militantes del grupo Lacandones 

e importante miembro de la dlrccclón de la LC23S. forma la Brigada 

Revolucionaria .. Carlos Rentcría"". en 1974, se inician los cambios políticos , 

forman el Co1Tl1té Marxista-Leninista (CML) en 1975. discuten con la Brigada 

Revoluctonarta Emlltano Zapata (La BREZ ). que dtrtgtó Eleazar Salinas -El 

Sam ... ellos tenían el único trabajo que mantenía la Liga en la sierra junto con 

el Grupo Oaxaca de Héctor González. discuten con el Comité Marxista del 

Proletariado .. Arturo Gámiz" (CMPAG). y deciden retirarse de la sierra. la 

mayoría se integra al CML. "Mathus·. ex dirigente del Comité de Lucha de la 

ESIME del IPN y dlrtgcnte nacional de la Liga se retira de actividad política y su 

grupo se desintegra en los hechos entre 1974-1975. 

Edmundo Medina .. Arturo-. miembro de la dlrccción nacional. es expulsado de 

su brigada entonces inicia un proceso de critica a las concepciones de la Liga. 

proceso que mantendría por espacio de un afi.o y for1n6 la Liga de los 

Comunistas. Héctor González queda al frente (1975-1976). 

A prlnclplos de 1976 el Grupo Crítico de Slnaloa. que después adoptó el 

nombre de los .. Auténticos-. encabezado por Camilo Valenzuela, Jesús 

Za.mbrano y Andrés Ayala.estando en prisión entraron en contacto con el CML. 
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se inicia la rectificación (finales de 1976). Entonces los Auténticos. 

comenzaron a publlcar una serie de documentos conocidos por .. Documentos 

Chivas-. donde relatan las experiencias y posiciones políticas que diversos ex

mllitantes de la LC23S. delimits.•ron como izquierdistas e incorrectas Estos 

documentos dieron la base para la elaboración de un nuevo tipo de programa 

politice. de una organlzactón legal y abierta.se inicia un proceso de fusión 

entre diversos grupos que salen de la Liga. que culminaría con la creación de la 

organización llamada DlCTADURA PROLETARIA (agosto-octubre de 1976) . 

después llamada. UNION COMUNISTA. 

En octubre-novie1nbre del nüo 1976. se reallzaron contactos con la Alianza 

Marxista Revoluciona.ria. CALMA) y OCOL. se establece una coordinación con 

El Grupo Comunista del Proletariado {GCP). forman el Frente Marxista a 

mediados de 1977 que adoptaría el nombre de Corriente Socialista (CS). 

después Partido PatrlóUco Revolucionarlo (PPR) en 1986. y fusionandose 

posteriormente junto con otras organizaciones para constituirse en el Partido 

Mcxtcano Socialista (PMS) en 1987. 

Por otro parte. los ex-milltantcs de la Liga Comunista 23 de Septiembre.Elias 

Orozco Salazar. Gustavo Hiralcs Morán. Ricardo Morales Pina!. Mario Lópcz 

Sandoval. Benjarnin Palacios Hcrnández. Pedro Agutrrc López. Ernesto Vázquez 

Laguna. Héctor Escamilla Lira. José Luis Sierra Villa.real. Isidoro López Correa. 

Jorge Ruiz Díaz y Miguel Angel Torres. que se encontraban presos en el Penal 

del Topo Chico en Monterrey. Nuevo León. en el atlo de 1976 se integraron 

desde la cárcel al Partido Comunista Mex:tcano (PCM). 
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2.3. PRINCIPALES DOCUMENTOS DE LA LIGA COMUNISTA 23 

DE SEPTIEMBRE 

La Liga Comunista 23 de Septiembre, tuvo una importante producción de 

documentos. en donde ampllaron y desarrollaron Ja temática de su programa 

polittco ( el Manifiesto al Proletariado) y el plan de trabajo a nivel nacional . 

La gran 1nayorfa de los contenidos de esta propaganda fueron elaborados en Ja 

primera etápa de la LC23S (1973-1976), y reproducidos en años postei-tores . 

Los documentos y periódicos clandestinos MADERA publlcados fueron a 

saber los siguientes: 

-- CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

EN MEXICO O MANIFIESTO AL PROLETARIADO, 1973. 

-- CARTA AL PARTIDO DE LOS POBRES. enero de 1973. 

-- TESIS DE LA UNIVERSIDAD FABRICA, 1973. 

-- SOBRE LA LUCHA DE CLASES EN LA COSTA CHICA. BREZ. 1973 

APRECIACIONES INICIALES SOBRE EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

EN EL CAMPO. 1973. 

-- MANIFIESTO AL ESTUDIANTADO, 1973. 

-- SANIDAD REVOLUCIONARIA. Noviembre de 1974. 

EN ALTO LA BANDERA DE LA GUERRA CIVIL REVOLUCIONARIA. 1974. 

CARTA DEL BURO POLITICO A LA DIRECCION DE LA BRIGADA 

REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA, 1974. 

CARTA CAMPESINA, 1974. 

CARTA DEL BURO POLITICO A LA DIRECCION DE LA BRIGADA 

REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA. 1974. 
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-- ACERCA DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DEL PROLETARIADO 

ESTUDIANTIL, 1974. 

- JORNADAS REVOLUCIONARIAS. Enero de 1975. 

- EMBRIONARIA EXPERIENCIA MILITAR, 1975. 

- ACERCA DE LOS SINDICATOS, 1976. 

- LA REUNION DE CANCILLERES. 1976. 

-LA ESTRUCTURACION DE LA UNIVERSIDAD-FABRICA Y LA LUCHA 

POLITICA. Julio de 1976. 

- LLAMAMIENTO A LOS OBREROS FERROCARRILEROS.Noviembre de 1976. 

- TOMOS MILITARES, 1 y II. 1976-1979. BRIGADA ROJA. 

- BOICOT ELECTORAL. 1976-78. 

- DESARROLLAR E IMPULSAR LA HUELGA POLITICA • TAREA PRINCIPAL 

DEL PROLETARIADO ESTUDIANTIL. Febrero de 1977. 

- CAMARADAS DE ALTOS HORNOS DE MEXJCO. 1977. 

- COMO COMBATIR AL OPORTUNISMO, 1978. 

- LA VINCULACION PARTIDARIA, 1977. 

- MANIFIESTO AL DESTACAMENTO MAGISTERIAL DEL PROLETARIADO. 

1979. 

AVANCEMOS EN EL DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL 

REVOLUCIONARIA BOICOTEANDO LA FARSA ELECTORAL. Junio de 1976. 

- PLAN NACIONAL DE TRABAJO. 1976. SEGUNDA EDICION 1979. 

- DEMOCRACIA BURGUESA Y DEMOCRACIA PROLETARIA. COMO FORMAR 

EL Consejo General de Representantes -C.G.R- EN LA UNAM. Julio de 1981. 

- COMPAÑEROS PROLETARIOS DE LA UNAM. Septiembre de 1981. 

- HAGAMOS DEL PRIMERO DE MAYO UNA JORNADA MAS DE AGITACION 

Y COMBATE. Abrll de 1981. 
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- COMIS!ON DE ENLACE DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE. 

1982. 

- LAS DESVIACIONES DE LAS "CUESTIONES". 1982. 

- CRITICA A LA CRITICA. 1983. 

- CRITICA AL MANIFIESTO, 1983. 

- CONFERENCIAS AL PROGRAMA, 1981-1983. 

- PER!ODICOS MADERA "VIEJOS", I, ll. 111Y111 BIS. 1972-1973 

- PERIODICOS MADERA 1 AL LVIII. Noviembre de 1973 a julio de 1981. 
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2.4. EL PLAN NACIONAL DE TRABAJO 

En mayo de 1976 la Liga Comunista 23 de Septiembre • después del llamado 

peri6do grts. edita su Plan Nacional de Trabajo. este documento fue de 

ctrculaclón exclusiva para los mUttantcs de dicha organización y estaba 

dividido de la stgutentc manera: 

1.- El Movimlento Revoluclonarto en México. 

2.- La situación de la Organización Revoluctonarta. 

3.- Un Plan de Trabajo a Nivel Nacional. 

a) El periodtco revoluctonarto a nivel nacional 

b) Sobre la organtzaclón del proletariado 

e) La actividad Dl.llltar de vanguardia 

d) Las Jornadas Rcvoluctonartas y la preparación de la Insurrección. 

En la prl.rncra parte del Plan Nacional de Trabajo (PNT). la Ltga se planteó que 

los niveles de lucha revolucionarla no eran los mismos en todo el pals. 

Atendiendo ese problema dividen el paf.s en siete zonas de trabajo, de acuerdo 

a su concepto donde el movimiento rcvoluc1onar1o habla alcanzado el nivel 

más alto de desarrollo; respecto a las zonas estratégicas para el inicio de la 

Guerra Civil ; y donde tenían mayor influencia y mtlltancta. siendo de la 

stgutcnte manera : 

1.-El Noroeste; comprendidos los estados de Sinaloa. Sonora. Chihuahua. 

Durango.Ia Península de Baja California y Nayartt. Esta zona geográfica fue 

llamada el Cuadrilátero de Oro. por ser donde extstia el mayor número de 

militantes de la Ltga en un tntcto y con el mayor desarrrollo de su política 
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como organlzaclón. en particular Slnaloa con más de 800 mllltantes. Otro 

aspecto es que le llamaban así. por ser una de las zonas montafiosas del país 

que dentro de su óptica permitía el desarrollo de la Guerra Clvll 

Rcvoluclonarta. en referencia específica a los primeros cuatro estados. 

2.- La zona metropolitana: que comprende el Distrito Federal. las zonas 

industriales del Estado de México, Puebla. Morelos, Hidalgo y Tlaxcaln. Esta 

zona era ubicada como el corazón de la vida obrera del país y en particular el 

D.F. como el Jugar donde debía finalizar la revolución, es decir la Guerra Civil 

Revolucionarla. 

3.- El noreste: Nuevo León, Coahutla y Ta.ni.auUpas. para la Liga, Monterrey era 

la segunda concentración fabril más importante del país, además que en 

Monclova, Saltlllo, Cd. Madero y Tamplco se encontraban numerosos 

contingentes de rnin.eros y metalúrgicos. 

4.- El sureste ; comprendidos Veracruz. Tabasco, Chiapas, y Ja parte 

Oaxaqueña del ltsmo. la Liga ubicaba esta zona corno explosiva .. que habla de 

la prox:t.m1dad de importantes movUJ.zactones populares ... 

5.- La zona de Guerrero y Oaxaca Incluyendo Michoacán. -esta zona por las 

condiciones geom111tares está llamada a Jugar un papel estratégico en el 

desarrollo de Ja Guerra CtvU Revoluctona.rta-. 

6.- La zona centro ; Jalisco, Guanajuato. Zacatccas. Aguascallentcs, San Luis 

Potosi.Querétaro y Colima.Para la Ltga esta zona se caracterizó por los niveles 

más bajos del movimiento revolucionarlo. aunque Jalisco fue el segundo 

estado después de Sinaloa, con el mayor número de militantes de la LC23S, 

calculándose alrededor de 500 militantes, la mayoria provenientes del 

mov1m1cnto estudiantil. 
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7.- La penfsula de Yucatán; incluidos Yucatán. Campeche y Quintana Roo. que 

fueron terrttortos de nula influencia de la LC23S. 

Sobre el segundo punto del PNT. La situación de la Organización Revolucionarla. 

la LC23S. se autonombra como la verdadera organización del proleta:r1ado 

rnexJcano. como el auténtico embrión del Partido ... en el cual ya aparecen las 

dos categorías que Lentn distinguía en el Partido de la clase obrera: la O.R.P. y 

las organizaciones revoluclona.rtas de obreros ... 

Y finalizan este apartado diciendo que .. la principal tarea de la Liga no es otra 

cosa que la de dirigir el movimlentorevolucionario hacia la consecusión de los 

objetivos Inmediatos.e históricos del proletariado; tal tarea la cun1ple a través del 

desarrollo de las tareas particulares de educación politica. de organtzactón y las 

tareas ntUltares-. 

Respecto al Inciso A del tercer punto que corresponde a El periódico 

revolucionarlo a nivel nacional. será tratado más adelante en el punto 3.2 El 

periódico Madera. 

El inciso B. Sobre la organtzac1on del proletariado. hace referencia a las tareas 

que la Liga se planteaba prior1tarias parn su consolidación como organización 

y su transformación en el Partido de Ja clase obrera.. Hacen énfasis sobre sus 

necesidades de Integrar la mayor cantidad de obreros fabriles e impulsar el 

desarrollo de sus cuadros dir1gentes. Además. en el mismo punto señalan la 

necesidad de 1.rnpulsar Coll1..1tés nacionales de lucha clandestinos y armados. en 

particular con los f"errocarrUeros. mineros metalúrgicos. obreros de la 

construcción. obreros agrícolas. de las maquiladoras y textileros. 

Se planteó en el inciso señalado la necesidad de construir el Partido 
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Revolucionario y el Ejército Popular en las ciudades y en el campo. bajo la 

argumentación que solo es posible a través de Ja labores de propaganda y 

agitación la consolidación del periódico Madera. como la base de las labores de 

organización. 

La actividad militar de vanguardia. inciso C. nos menciona que el proletariado 

debe guiarse con una teoría de vanguardia que para ellos era el marxismo

leninismo. para poder desarrollar una actividad militar con las mismas 

características. 

Ellos mencionan que; .. las tareas de orden mllitar de la Organización tienen 

un carácter secundario y aux:iliar de las tareas de educación y organtzación. Al 

igual que la lucha· guerrillera y el combate de calle en relación a la huelga 

pollttca. las tareas militares son secundaiias y auxtliares para el desarrollo de 

las tareas de educación política y organización. pero necesarias y 

est.rechamcnte ltgadas a éstas. Desarrollar Ja actividad 1nllitar que apoye el 

desarrollo de la movUtzacJón abierta de masas ... 

Por otra parte, el últt1no inciso sobre las Jornadas Revolucionarias y la 

Preparación de la Insurrcción. la Liga caracteriza esto como el entrelazamiento 

de un conjunto de ofensivas y f"ormas de lucha de clase. con objetivos únicos. 

con caracteri~Ucas parecidas y desarrolladas en un periódo de tiempo 

relativamente corto que permite el desarrollo de un movimiento nacional 

único de clase. 

Para ellos las jornadas son el principal medio para preparar la insurrección, ya 

que son tareas organizadas de consolidar a la clase obrera en un movimiento 

nacional úntco de clase y además son una f"orma funda.nicntal para las labores 

de propaganda y agitación. contra la burguesía. de acuerdo a los llneainJentos 

políticos que marco la Dirección Nacional de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. 
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CAPITULO 111 

LA CONCEPCION DE PRENSA DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE 

SEPTIEMBRE 

3.1. EL PERIODICO MADERA: PRENSA CLANDESTINA 

REVOLUCIONARIA 

La elaboración del periódico JWADE.RA. se inicia entre tCbrcro y julio de 1972. y 

son tres números nl.imeograflados previos a la constttución de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre. elaborados por el grupo de los Procesos 33. Estos 

documentos fueron los que empezaron a dar cohesión política en las 

discusiones de los distintos grupos que integraron. la OrgantzaclónPa.rttdarta. 

En el afio de 1973. ya como LC23S. se publicaron los periódicos Madera 

números tres bis y el cuatro. al conjunto de estos documentos se les conoce 

como los Maderas Viejos. 

Con la unificación de la mayoría de los grupos político- militares y 

clandestinos en la LC23S. durante la época de los setentas y la publicación de 

Madera como su principal medio de difusión. dirigido al proletariado. para la 

educación soctallsta en México. se da un proceso de cohesión politica. que. de 

acuerdo a sus tests comenzaba la construcción del partido revolucionario del 

que ellos se autoproclan1aban el embrión. 

En un documento del Frente Estudtanul Revolucionario. se explica el 

contexto en que aparecen los MADERAS : .. La sttuactón política anterior a la 

elaboración de los documentos no constituía la excepción. Fundamentalmente. 

33 Sobre el grupo Procesos se puede ver en ésta tesis el Capftulo 11 apartado 2. 1 Una Histora 
Clandestina en México · 
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como resultado Inmediato del 68. el movimiento proletario en ascenso habla 

generado un conjunto de grupos revolucionarlos que habiendo reconocido la 

necesidad del desarrollo de la lucha armada. se encontraban en proceso de 

consolidación haciendo esfuerzos por constituirse realmente en vanguardia del 

proletariado. Sin embargo (hasta estos momentos J las tareasfundamentales de 

dtrecctón politica y nitlttar que planteaba el rnovimtento de masas. por lo general no 

eran asumidas por los elementos avanzados nt por los grupos revolucionarios 

extstentes. 

Esta situación deterniinaba que tales grupos fueran más bien una expresión 

avanzada que no rebasaba los marcos de la espontaneidad. y no la expresión 

conciente que caracteriza a una dirección proletaria. 

Esto ocurría así a caus~ principalmente. de la confusión ideológica existente en los 

grupos armados revolucionarlos. de la subsistencia de elen1entos democráticos y 

mtIItartstas que tmpedian el esclarecimiento de una actitud política de vanguardia 

avalada por una teoría revolucionarla también de vanguardia. Como resultado de 

este retraso político un buen número de organizaciones políticas acabaron por 

sufrir fuertes golpes lanzados por las fuerzas represivas de la burguesía, habiendo 

sido totalmente liquidadas algunas de ellas. yfuertemente dispersos y golpeados 

los elementos de las que lograron subsistir. 

En este marco. caracterizado por una dispersión teórica. política y orgánica casi 

absoluta de los grupos revoluctonarlos y de los elementos avanzados de la clase. es 

como surge este conjunto de documentos ( los Madera) que tenían como objetivo 

principal definir las tareas y los problemas fundamentales que el mavtmtento 

planteaba. para, sobre esta base. desarrollar la discusión política con el 

~orrespondlente deslinde y eltmtnactón de las posiciones no proletarias: discusión 

quefuera generando las condiciones adecuadas para lograr la liquidación de la 

dispersión existente y a.si tener losfundamentos necesarios para la constn.l.cctón 
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de la organtzactón revolucionarla capaz de ir asurn.tendo las tareas de dtrecctón 

polittca del rn.ovtmtento reuoluctonarto en su conJunto. "34 

Para Jo. Ltga Co1nuntsta 23 de Septiembre • las tareas más importantes del 

moVimtento revoluctonarto consistían en desarrollar lo que ellos llamaban el 

Movimiento Nacional Unlco de Clase y la consoUdacJón del Partido y Ejército 

RevolucJonar:lo ( que por supuesto ellos eran). partiendo de una labor ampUa 

de agttacJón. junto con actividades de organJzación y nlilitarcs. que Je dieran 

una cltrecctón revolucionaria al conjunto del movimiento. 

EIJos planteaban el mensaje leninista que dice stn teoría reuoluctonarta no 

puede haber tan1poco movimiento revoluctonarto; de acuerdo a esta 

tnterpretactón se desarrolló el planteamiento de un programa polfttco 

nacional que permitió unificar Jos criterios de Jos grupos revoJucionarJos. y 

consolidar en una línea palluca unificada. siendo el periódico el medio de 

cUfusJón e interpretación de su movun..lento revolucionario en particular de su 

programa político conocido como el Cuestiones Fundamentales del Movtmtento 

Revoluctonarto en México. donde se planteó entre sus principales tópicos Ja 

centralt.zaclón de las labores de la propaganda y agJtactón a través del 

periódico clandestino y revoluciona.no. en correspondencia a Ja teoría leninista. 

En el edttortal del número uno de Madera (noviembre de 1973). se hace 

mención a Ja necesidad de un periódico nacional. con capacidad de influir y 

dirigir el movimiento revolucionario. se analizan las labores de agitación que 

ellos anteriormente desarrollaron y concluyen que la educación política 

emprendida no cumplió las necesidades y expectativas del movimiento. 

entonces de ahí la necesidad de consoUdar el pertódfco clandestino. para poder 

guiar Ja politlca del grupo pollUco-milltar. 

El emblema que caracterizó al perJódico MADERA y a Ja mayoría de la 

34 Ubicación His1órlca de los Documentos Madera. Frente EstUdiantil Revolucionario. Mimeógrafo, sin 
fecha, aproximadamente 1973. 
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propaganda de la Liga. fue el de una mujer de pelo largo. en segundo plano, en 

posición de espaldas pegando propaganda en un muro. con ambas manos en 

alto • mientras en primer plano aparece un hombre de frente, de la cintura para 

arriba. de boina y portando un fusil de asalto. en actitud de proteger el trabajo 

que realiza la mujer. Este emblema de la LC23S fue diseñado por David 

Jlménez Sarmiento en base a unos dibujos de un libro francés sobre la 

resistencia civil en Franela, durante la segunda guerra tnundlal. 

El periódico MADERA tuvo en cada nún1ero el editorial como sección fija y 

permanente, elaborada por el consejo de redacción ( la Brigada Roja). donde 

hicieron referencia de los fenómenos políticos considerados de mayor 

importancia de acuerdo a la coyuntura de la publlcactón. Las primeras ctnco 

editoriales centraron su atención a los problemas de organización de la Liga y 

los resultados que tuvieron las reuniones de la dirección. nacional. En otros 

periódicos las editoriales hicieron. referencia sobre la farsa electoral y la 

propuesta de boicot electoral; sobre la democracia y el militarismo pequeño 

burgués; respecto al primero de mayo rojo y rcvoluctonarto; sobre la legalldad 

burguesa y la lucha obrera; sobre la sucesión presidencial; por impulsar la 

lucha para obtener la libertad de los rcvoluctonartos presos: sobre el 

movtrntento huelguístico en Polonia; o recuentos generales del movimiento 

obrero las jornadas nacionales de agitación. y comba.te en sus temáticas 

prlor:lta.rtas . Una sección dedicada a temas internacionales, por ejemplo hay 

comentarlos sobre la guerra revolucionarla en Camboya: respecto al proceso 

revolucionario en Nicaragua y el Salvador; criticas al sistema político de Cuba 

y Ja URSS, que fueron considerados sistemas capitalistas disfrazados de 

revolucionarlos. comentarlos a la guerra chino-vietnamita. o sobre la 

-operación Cóndor- . 

Una sección dedicada a rescatar la men1oria histórica de los movimientos 
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armados en México y de quienes participaron • por esta razón fue creada a 

partlr del MADERA 41 la sección Por nuestros compañeros caídos. donde hacen 

un recuento de los mllitantcs que fueron detenidos. desaparecidos y 

asesinados por causas de Ja represión en diversas circunstancias. además 

seftalan las aportaciones que brindaron para el movimiento revolucionario los 

elementos más destacados como era el caso de Diego Lucero. Raúl Ramos • 

Arturo Gámtz. Genaro Vázquez. Ignacio Salas Obregón. Pedro Morón. Ignacio 

Olivares y Luis Miguel Corral García entre otros. 

Por otro lado. el MADERA tuvo secciones dedicadas a dar lnfonnes sobre 

operativos militares realizados por la Liga. por ejemplo el llamado 29 de mayo • 

El Asalto al Cielo en Stnaloa y la acción contra un tren militar en el Edo. 

Mex.También tuvieron especial interés en brindar extensamente en la mayor 

parte de sus páginas información del movimiento obrero en México. en 

particular en aquellos lugares fabriles donde la Liga operaba. por ejemplo 

ACER-MEX. DURAMIL. Altos Hornos. Harper Wy1nan. Nodu-Mex. 

Ferrocarriles. Campos Hermanos. Van Beuren • EANSA. Consorcio Industrial 

YEPES. Cervecería Modelo. Mtcroclectronlcs. o con los obreros agrícolas del 

norte del país y los estudiantes de la preparatorias populares. la UNAM. la 

UNl-SON. y Escuelas Normales Rurales. Por el creciente trabajo que tuvieron 

con Jos obreros y estudiantes de los lugares arrtba mencionados la Liga dedico 

una sección especial llamada Octavllas de Agitación. 

En sus prlnleros números MADERA publlcó fórmulas para elaborar bombas de 

tipo casero. granadas Upo nlple. explosivos y manejo de armas. 

El MADERA tuvo además secciones donde se estableció el debate poHtlco e 

inclusive la crítica contra organizaciones de izquierda consideradas 

reformistas. 

A partir del número 52 apareció una sección llamada México en lafase 
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tmpertallsta que realizó Barraza García. para caractertzar a través de una 

pro.funda 1nvesugac1ón el ntveJ de desarrollo del capital rnonopollsta de estado 

en nuestro país. 

Por otra parte. en el número 4 de Madera ( abr11 de 1974). n1enc1ona que: .. 

Junto a la necesidad de desarrollar una Intensa actividad de educación política. 

las posiciones revolucionarias han reconocido también que el medio más adecuado 

para su desarrollo es la organización de un periódico de carácter nacional que sea 

tnstrumentofundarnental de propagación de la política reuoluclonarla. al mismo 

tiempo que un organizador colectivo que permita al movimiento prepararse para el 

asalto d~nltlvo a lafortaleza enenllga. 

La función del periódico no se limita pues a difundir la política reuoluclonarta. a 

educar políticamente sino que además de esto. el otro aspecto principal de su 

función es la de organizar. Contar con un verdadero periódico (en los ténnlnos que 

plantea Lentn) .•. que contribuya .::flcazmente a la reallzaclón de los obJetlvos de la 

clase. 

La necesidad de propagar la política revolucionarla plantea la urgente necesidad 

de la conformación y difusión masiva de Madera. El corlJunto de los militantes 

reuoluctonartos de la Liga debemos abocarnos a la solución práctica de esta 

necesidad. 

La tarea de educación política. hacia el conJunto. es la base sobre la cual el 

proletariado logrará conformar su Partido y Ejército Revolucionarlo que lo llevará a 

la conquista del poder ... que sea el principal instrumento de propagación de la 

política revoluctonarta. así como el prtnctpal tnstru.rnento que sirva para consolidar 

la organización reuoluctonarta que el proletariado requiere. para que lo guíe hacia la 

consecución de sus obJettvos . .. 35 

Además en el mismo artículo se hace una crítica al incurnpUrntento de las 

35 Liga Comuntsta 23 de Septiembre. MADERA, 114, abril de 1974. pag. 44. 
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tareas en torno al periódico y en particular de aquellas que se refieren a la 

reimpresión. difusión y discusión en las diversas localidades donde la Liga 

participaba. Se hacen varias referencias a Lenin sobre algunos aspectos de sus 

libros·.¿ Por dónde empezar?, y el ¿gué Hacer?, y postulan con base a los 

argumentos de Lenin, que el periódico es un organizador permanente de las 

labores generales y de influencia en los aconteciln.1entos de los proletarios. 

Es importante señalar que todas las referencias que se hacen en el periódico 

Madera respecto a un periódico como órgano central de una organización 

politlca y revolucionaria que trabaja en la ilegalldad bajo métodos. hábitos 

conspirauvos y clandestinos, remiten directamente a los revolucionarios 

rusos Lenin y Piatn.ltsky. 

No existen menciones a otros autores sobre los objetivos del periódico 

revolucionario o el manejo de los medios de comunicación. inclusive tan solo 

existen contraportadas donde se reproducen citas de Lenln. 

En. julio de 1980 en el número 50 se hizo una mención especial sobre el 

periódico Madera, y sus funciones en más de siete años de ex:l.stcncta como 

prensa revolucionaria, en el editorial hacen una remembranza de aquellos 

mill~ntes que formaron parte del consejo de redacción, planteando además 

que su postura respecto al periódico como organizador y guia colectivo de la 

clase trabajadora fue una posición correcta. Cumplió las necesidades de clase. 
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3.l..l.. EL PERIODICO REVOLUCIONARIO A NIVEL NACIONAL 

Así es titulado el primer apartado del Plan NacJonal de Trabajo de Ja LJga 

Comunista 23 de Septiembre. por ser pertinente a los intereses de 

investtgactón en esta tests se hace Ja reproducción integra del apartado, ya que 

en el se expresan de manera ordenada Jos conceptos poliUcos e tdcológtcos que 

este grupo mantuvo sobre la prensa y su uso . 

... Hablarnos dicho que para que el proletariado pueda lograr su obJelfvo inmediato 

de derrocar a la burguesía y ton1ar en sus manos el poder político. tiene 

necesariamente que cun1pllr con dos tareas inmediatas en este período: la de 

conformar un movtrñtento nacional único de la clase obrera y la de construir su 

Partido y EJércllo Revoluclonarto. Señalamos también que nuestro Plan de Trabq¡o 

comprende los elementos principales de la actividad. de las tareas que debe 

desarrollar la Ltgapara dlrtglr a la clase en el cumplimiento de esas tareas. 

Asimismo. habíamos dicho, que la cuestión principal para que el proletariado 

encamine su movimiento conftrmeza y energía en el cumplimiento de esas tareas. 

estriba en garantizar una sólida dirección revolucionarla para el conJunto del 

movimiento, una dirección que guíe cada descontento de los obreros, cada 

movilización cada protesta de los oprimidos por mínima que sea hacia la 

formación de un torrente revoluclonariofuerte e indestructible. Veíamos también 

que ello tmpllca la solución de la contradicción principal que rige el desarrollo del 

movimiento revolucionario. que aquello sólo será posible si los revolucionarios 

organizados superan la situación de atraso en la que se encuentran con respecto al 

movimiento espontáneo y realizan una actividad que Impulse la transformación de 

ese movimiento espontáneo en unfuerte movimiento consciente de la clase. 

Decíamos pues. que el movimiento requiere de una sólida dirección revolucionaria. 
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de la guíaJtrme de una sólida organtzaci6n revolucionarla que dirija conflrmcza 

revolucionarla cada paso del movimiento en lapreparactón de la tnsurreción. en el 

cumplimiento por el proletariado de esas tareas inmediatas ya señaladas. 

Pues bien. el primer paso que debe dar la O.P .• el medio próctico más importante 

el htlofundamental al cual debe asirse la Liga para garantizar esa sólida dirección 

al conjunto del movin1tento. para Impulsar. desarrollar y lograr la consolldact6n de 

la Liga como organización revolucionaria. lo constituye el periódico político. la 

prensa revolucionarla. El paso más importante que debe dar la Liga es abocarse a 

las organización de un periódico político a nivel nacional. abocarse a consolidar 

Af.ADERA como un verdadero periódico a nivel nacional. 

Sólo con ese periódico político a nivel nacional. lograremos terminar con el trabajo 

dtsperso desarrollado por la O.P .• sólo de esa manera se podrá. terminar con esa 

agitación dispersa cuyo contenido está impregnado constantemente de matices 

economiclstas y terrortsta.s para dar paso a una agttactón y propaganda. única de 

carácter marxista. a nivel nacional. Sólo con ese periódico. se estarán dando pasos 

flrmes para antquUar la dt.sperstón teórlco--orgánicapolíttca que priva en el conjunto 

del movimiento. 

Los militantes revolucionarlos de la Liga deben pasar a aniquilar la dispersión 

interna que prtva en la misma O.P • • abocándose: a una tarea con1ún • la de hacer 

de A-!ADERA un periódico revolucionarlo. cuya presencia scasenttda en todas las 

reglones del país .. .MADERA debe convertirse en el eje de nuestra actlvtdad.. 

Oseas. había dicho que el tratamiento correcto que deblan dar los revoluctonartos 

organtzados a la contradicción prtnctpal que rige el desarrollo del movtmlento 

estriba en desarrollar una amplia labor de educactón política con las masas 

proletarias. y sobre la base de ello desarrollar una sólida labor de orga.ntzaclón en 

lasfllas obreras. 
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Cumplir con esas tareas de esa manera. solo puede ser posible con un periódico 

revolucionario a nivel nacional. organizado y consolidando MADERA. Sin él • es 

imposible cumplir con la tarea sistemática y permanente de agitación y 

propaganda revolucionaria que está exigiendo el movimiento. 

Hacer del periódico una uerdadera tribuna de denuncias políticas • una tribuna 

donde se haga eco de los muchísimos hechos de la explotación y opresión que 

sufre la clase obrera y otros oprimidos. de sus dernandas. de sus movlli2aciones. 

Hacer de MADERA un periódico donde se difundan ampliamente los 

planteamientos del marxismo. sobre los objetivos Inmediatos e históricos de la clase 

obrera. sobre las tareas que esta tiene que cumplir, sobre sus experiencias en 

todas sus movtllzactones. sobre la política de tas diferentes clases. sobre los 

cambios. giros. retrocesos. etc .• del movimiento. y en general sobre todo suceso 

Importante de la lucha de clases. 

Un periódico revolucionarlo a nivel nacional es necesario para generalizar las 

experiencias de los proletarios de una reglón a otra. para generalizar las directrices 

sobre determinadas movlllzactones particulares y para Ir dtrtgtendo un conjunto de 

mouillzaciones locales y parciales. no al estrecho marco del localismo. sino a la 

formación de un potente movlntiento de masas a nivel nacional. 

El periódico para cumplir con su función, tendrá que sor necesariamente un 

instrumento import.ante en la lucha contra la política. burguesa y pequeñoburguesa 

• en la lucha contra la polittca oportunista. en la lucha por expulsar a ésta del seno 

del movimiento obrero. Así. el periódico se convierte en un instrumento importante. 

el más importante en estos momentos para desarrollar una verdadera educación 

socialista con las masas obreras. un Instrumento importante de esa acttvldad que 

debe educar a las masas en la lucha contra el oportunismo. en la lucha contra toda 

expresión de la política burguesa. en el seno del movimiento obrero. Un constante 

desenmascaramiento de la política burguesa en el seno del movtmtento obrero. de 
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los representantes de esa política. de los partidos obreros burgueses. del papel de 

la artstocracia obrera. de sufunctón al lado de la ollgarquíaflnanctera contra el 

proletariado. es necesario canto parte de esa educación socialista. 

El pertódtco revoluctonarto es el medio principal para hacer efectiva una labor única 

de agitación y propaganda de acuerdo con los prtnctpios del marxismo y con las 

extgenctas que el propio movimiento ha ventdo planteando. Es el medio práctico 

fundamental para difundir a las amplias masas de obreros y demás oprimidos • 

los principios del marxismo y todos los aspectos de la teoría revolucionarla. es un 

verdadero agitador y propagandista colectivo. el medio principal para ampliar la 

influencia de la organización en las amplias nlasas. Pero no sólo eso. al decir de 

Lentn. aparte de curnpllr esa.sfunctones. el periódico sirve como armador de una 

sólida organtzactón revolucionarla. es un verdadero organizador colectivo. 

alrededor de él. participando en su elaboración. tmprestón. difusión • discusión • 

etc .• gran cantidad de elementos de la clase se incorporan a cumplir las tareas 

revolucionarias de rnanera organtzada. se van incorporando a las filas de la 

organización reuoluctonarta. ampliando y consolidando ésta. 

Para curnpltr con su tarea principal. la de dlrtgtr de manera revolucionarla el 

movimiento de la clase obrera. la Liga debe organizar ·y consolidar el periódico 

revoluctonarto a nivel nacional. este es el principal medio práctico para que la 

organización revoluctonarta cumpla con esa tareafundamental. Todos los militantes 

de la Liga. todo aquel que se precie de ser revolucionarlo. no tiene menos que 

abordar con energía y firmeza la tarea de organt.zar y consolidar el periódico. solo 

así podrá la Liga aniquilar el pertódo gris y avanzar firmemente en su 

consoltdact6n como Organización Revoluctonarta. 

Los pasos inmediatos que debemos dar para la organtzactón del pert.ódtco. deben 

ser. en primer término. fonnar sólidos Comités de Prensa en cada uno de los 

Comités Locales. Tales Comités de Prensa tendrán como tarea especiflca • aunque 
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no ta única. la de garantizar la Impresión de MADERA • de acuerdo a los tiraJes 

señalados. además de ta 1n1pres16n de otros documentos Importantes de ta O.P •• 

Los Cornttés de Prensa deben Ir logrando una verdadera especiallzactón en esas 

tareas que les corresponden de acuerdo a la división del trabajo en el seno de la 

organización. superando sus métodos de trabajo. ampliando las esferas de su 

actividad y convirtiéndose en organismos sólidos capaces de garattzar la in1presi6n 

del periódico. Incluso en situaciones dlfíciles de la lucha revolucionarla. 

Los Comités de Prensa deben estar integrados por verdaderos revolucionarias 

profesionales, con militantes sólidos. de gran iniciativa y espirttu revolucionario. 

capaces de asumir con responsabilidad • audacia y habilidad las an1plia.s tareas 

que les corresponden • que por supuesto. no se reducen a la impresión y que son 

de vital importancia para que la O.P. en su conjunto cumpla con sus tareas. Los 

Comités de Prensa. deben abocarse de manera inmediata a conseguir los equipos 

profesionales necesarios y plantearse el de superar constantemente esos equipos. 

igualmente. deben abocarse a crear las condiciones necesarias para garanttzar la 

obtención de todos los recursos necesarios en sus tareas (abastecimiento de papel. 

tinta. etc.). 

En segundo término. debemos abocarnos a la organización de toda una red amplia 

de agentes y colaboradores de J\.M.DERA. que se vaya extendiendo a numerosos 

lugares hasta abarcar todo el país. Indudablemente que los colaboradores más 

directos de J\f.ADERA lo constituyen todos y cada uno de los militantes de la Liga. 

pero esa red de agentes y colaboradores debe ser todavía rnás vasta. más 

arnplta. debe abarcar a toda esa gran cantidad de elementos que aunque no 

asumen cornplelamente las tareas que les corresponden a los revolucionarlos 

organizados. s( están dispuestos a incorporarse a la tarea de organizar un 

pertód.ico revolucionario. 
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El organizar esa red de agentes y colaboradores. ampliarla y fortalecerla. es el 

paso práctico con el estaremos amplfando las filas de la organlzaclón. 

fortaleciéndola y consolidándola orgánicamente. ampliando las fuerzas 

organizadas a otras partes del país. consolidando los diferentes Comués Locales. 

enfln.fortalectendo la O.P. en todo el pais." 
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3.2. EL PERIODICO MADERA: PROPAGANDA ARMADA 

La Liga Comunista 23 de Septiembre. tenía en su política de propaganda los 

objetivos de dtrtgtrsc a sectores específicos del prolctartado que consldernban 

vanguardia política. no para amplios grupos de la sociedad ni para todo el 

proletariado. Esto significó que el periódico MADERA su principal medio de 

información estaba dirigido a los militantes de esta organtzación. como a sus 

simpatizantes y colaboradores externos. y por otro lado para aquellos 

proletarios que de acuerdo a Ja concepción política de ésta organlzaclón fueron 

considerados la vanguardia del cambio social por la vía revolucionarla. dicho 

de otra. manera. ccnno los sectores más avanzados del proletariado. a saber : 

los obreros de la construcción • los obreros agrícolas, fcrrocarrlleros. 

trabajadores de las maqulladoras. tcxtileros. metalúrgicos. los diversos grupos 

campesinos; estudantlles y el sector magisterial. en particular los profesores 

normaltstas. 

Además. los grupos sociales arriba mencionados. eran para la Liga su objetivo 

Inmediato para la l:rnplemcntación de un progra..xna de educación sociaUsta a 

través del periódico MADERA y los diversos documentos centrales. sectoriales o 

locales que editaba esa organización. En segundo término cuando .fuera 

intensificada la poUtlca de educación socialtsta en los sectores de vanguardia 

del proletariado. se daría el siguiente paso; incorporar a los elementos más 

destacados del proletariado ya sea como militantes. colaboradores o 

slmpau.zantes para impulsar la construcción de la estructura polfttca de 

vanguardia que para elllos era el Partido Unico de Clase, y el Ejército 

Revolucionarlo. de Jos cuales Ja Liga se consideraba el embrión. 

Es pues una concepción de la Liga Comunista 23 de Septiembre crear un 
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periódico de educación política socialista. para los elementos más avanzados 

de la clase trabajadora y no para las 1nasas. aunque el concepto 1nasas es 

utilizado frecuentemente en diversos dlscursos de la LC23S. 

Hacer un medio de difusión que nosotros podemos caracterizar como un 

periódico clandestino y revolucionario; clandestino en cuanto a la forma de 

operar políticamente por la organización revolucionaria • esto corresponde a 

todas las formas de actuación política que incluyen las de producción. 

distribución y ctrculaclón del periódico Madera. Y revolucionarlo por los 

objetivos que se perseguian como organización polittca que busca un cambio 

social. transformar las condiciones materiales de vida. donde el proletariado 

sea el sujeto colectivo y revoluctonarto para dirtgir el cambio social y la toma 

del poder poliUco por la vía mllltar·revoluctonarla. 

Un periódico para sectores cspcciflcos del proletariado no para las masas. con 

una serte de apreciaciones jerárquicas en cuanto al manejo de los contenidos. 

con un mensaje directo para los grupos obreros que ellos consideraban que 

estaban llevando una política de vanguardia en aquél momento. y con quienes 

se pudieran dar los objetivos de un proceso de educación política. 

Sobre los aspectos de educación. la LC23S. buscó que la clase trabajadora. 

comprendiera las caractcrfsttcas del proceso dialéctico de la historia. 

cuestionando al régimen autoritario. represor y sin. sentido que se desarrolla en 

el capitalismo . Por otro lado brindaron de acuerdo a su concepción politlca 

los elementos para poder crear una convtcción y una moral revolucionaria con 

la tendencia a disponer de la vida por la revolución 

Esta percepción del mundo corresponde a una serte de circunstancias politlcas 

e ideológicas donde la Liga desarrolló su programa polittco en base a su 

mUltancla. los actores que lucharon contra las organizaciones institucionales 
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inscritas en el sistema. Esto se puede advertir por ejemplo en la ejecución de 

los contenidos de MADERA. y los diversos documentos propagandísticos que 

fueron publlcados y dlstrlbuldos para sectores sociales delimitados a quién 

eran dirigidos los mensajes. Además ésta percepción social. correspondió a sus 

objetivos. a su realidad de trabajo como organización política clandestina y a 

una condición de prioridades de ir resolviendo las necesidades in.mediatas que 

como organización la LC23S. se había planteado. 

De acuerdo a los objetivos de MADERA la Liga. dirigía el periódico de una 

manera directa a la militancia. simpatizantes y colaboradores. con el objeto de 

consolidar la propia organización y la formación ideológica de sus rrlilltantes. Y 

por otro lado dirigía los contenidos del periódico a los sectores que ellos 

consideraban vanguardia. dentro del proletariado. con el fin de lograr la 

dirección política de las luchas sociales donde tuvieran presencia fisica y su 

discurso polittco fuera aceptado. MADERA como se ha mencionado fue un 

producto de una organización con una concepción política de izquierda 

revolucionarla. con una estructura organizativa politlca·mllltar clandestina. 

que logró sostener durante ocho aftas la publicación de su periódico 

clandestino. con tlrajes no menores a los 40 mil números por edición de 

noviembre de 1973. hasta julio de 1981 con el número 58. 

Una característica úntca de la LC23S. frente a las otras organizaciones de 

izquierda politlco·tnilltares en México. que tuvieron vtda politlca en los años 

setentas y ochentas incluyendo a las que ahora son conocidas como el Ejército 

Zapatlsta de Liberación Nacional (EZLN) y Ejército Popular Revoluclonarto 

(EPR). es el planteamiento leninista respecto al manejo y uso de un periódico 

revolucionario como el eje central de todas las labores de educación. 
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propaganda y agttactón para lograr un cambio social a través de una Guerra 

Clvtl Insurrccional. La consolidación de un periódico conspirativo que de 

acuerdo a su interpretación leninlana. slrvtera tambien para determinar el 

grado de desarrollo y ava.nce de la organización poliUca responsable de la 

publicación. Además porque: .. la propaganda armada adquiere una 

llnportancia en ciertas etapas. como la de darse a conocer en los in.lelos de la 

guerrilla. También la ttcne en el momento de aclarar postctones frente al 

proletariado en aquellos momentos en que se deben adoptar 1ncdJdas drásticas 

que no resulten suficientemente Uustrnuvas con respecto a sus propósitos y 

que por tanto sean de dlfictl comprensión para la menta.Udad de los sectores 

menos avanzados de la clase trabajadorn .. 36 

Las otra.s organtzaciones político-militares que han existido en México de l 965 

hasta la fecha. a diferencia de la LC23S. se han caracterizado por no tener 

dentro de sus objetivos políticos prJorttarios la edición de un periódico o 

alguna publicación que represente el grado de desarrollo de su organización en 

general. En parte por no tener una estructura organt.za.ttva a nivel nacional 

que les pudiera garantizar la distribución de sus publicaciones. y en otro 

mo1nento por por no contar con los recursos económJcos e lnfrnestructurn para 

poder realizar tales labores y por definir otras estrategias propagandisttcas 

para difundir sus pla.nteatnien.tos politlcos entre los sectores soctales donde 

éstas organizaciones tenían o ttenen trabajo poliUco y militante. donde definen 

la extstencla del sujeto rcvoluctonario. 

Por otro lado es importante destacar que ninguna organtzación polittca-nlilltar 

de Izquierda revolucionarla soslaya la idea de tener una pubUcación propia 

36 Liga ComuniS1a 23 de Septiembre. Notas Acerca de una Embrionaria Experiencia Militar. 1976. pag. 6. 
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con fines propagandfsttcos y de educación política. aunque no contemplan al 

periódico como la manifestación prtorltarta de la propaganda armada y mucho 

menos como el reflejo del desarrollo político de sus orga.ntzaclones salvo en la 

Liga. Esto se puede ver n1aniflesto por ejemplo en los pertódlcos EL 

INSURGENTE del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército 

Popular Revolucionarlo (PDPR-EPR) J. en el NEPANTLA y EL DESPERTADOR 

MEXICANO de las Fuerzas de Liberación Nacional-Ejército Zapattsta de 

Liberación Nacional {FLN-EZLN). Para an1bas organizaciones en su 

planteamiento politlco-milttar de Guerra Popular y Prolongada la mejor 

propaganda armada es la que surge de las grandes acciones milltarcs. del 

acosamiento contra las fuerzas militares y policiacas, lograr extender su 

influencia. incluyendo la obtención de pertrechos 1nilitares. y la destrucción 

fislca de edlflcios e inmuebles que pudieran representar la estructura del poder 

polltlco, como fue la acción que realizó el EZLN el primero de enero de 1994, en 

el estado de Chiapas, en particular el ataque contra el cuartel militar de 

Rancho Nuevo. segunda base militar en importancia del ejército mexicano 

después del Campo Militar Número Uno ubicado en el D.F .• nhí trataron de 

demostrar su capacidad béllca como fuerza militar regular, además como 

resultado del ataque a este cuartel militar pudieron obtener una considerable 

cantidad de granadas y dlnanllta, este hecho fue n..Inpllamentc difundido por los 

principales dlartos del país en 1994. 

Como ejemplo talllbién podemos mencionar los ataques que efectuó el EPR, 

los meses de agosto y octubre de 1996 contra. objetivos militares y policiacos 

en Oaxaca. Chiapas. Guerrero y el Edo. Mcx. Para este tlpo de grupos. las 

acciones militares corresponden a sus objetivos de propaganda armada. sin 

afectar a la población civil de las regiones. buscando debilitar m.1Utarmente al 
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eneJDJ.go y al mismo tiempo causar un impacto político. independientemente 

de la .forma en que estos hechos .fueron tratados en Jos medios masivos de 

información . Aunque no rechazan Ja posiblltdad de promover su discurso a 

través de comunicados o entrevistas en los periódicos comerciales, con el 

objetivo de di.fundir sus plataformas politfcas . .. En ellas no se debe 

desperdiciar ninguna ocasión de poner el sello de la tdcologia de la guerrilla 

hasta el más mínimo detalle ... -37 

Para el Movimiento de Liberación Nacional de ih u.guay ( Tupamaros). la 

propaganda armada es una .forma operativa de la guerrilla que - se expresa 

.fundamentalJncntc a través de sus acciones armadas . aunque a veces emplee 

otras vías de comunicación con el pueblo. tales como pcrtódfcos, volantes • 

audiciones radiales-. interferencias en radio y en audio de T.V. Una de las 

fbrmas de la propaganda armada la constituye el copamiento de emisoras 

radiales o de T.V. para transmitir proclan1as. Otra forma que ha dado buenos 

resultados. la constituye el coparnJento de una f"ábrlca con la reunión de todo 

su personal para 11accr una charla dialogada con Jos rn.tsmos ... también puede 

haber copamlento de cines en los cuales se exhiba mediante placas. 

manifiestos en Ja pantalla. o se las Jea por la parlante. o se Ja entregue en 

f"orma de volantes a los espectadores. tan1bién hay otros tipos de acción 

propagandisttca como el reparto de víveres expropiados ... 36 

Es importante resaltar que la propaganda annada forma parte Importante de 

la difusión de Ja acUV1dad guerrillera que implementan algunas de las 

organizaciones político- rntlttares que hacen la lucha armada. Mao Tse Tung. 

señala que esta lucha es .. para ganar a las masas y a su vez seguir 

avanzando .... puesto que sf no va ganando. fenece. La lucha armada es a la 

37 Movimiento de Liberación Nacional (MLN.) , Actas Tupamaras, Tomo 11, Ed. El Libertador. Montevideo, 
1970, pag. 1 O. 
38 lbid. pag. 1 e 
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vez una respuesta y un planteo politico. -39 

Por otro lado es inlportantc señalar que la constante persecuctón policiaca y 

mllltar en la que se encuentran los grupos con caractcrísUcas de organización 

poliUca-milltar clandestina de izquierda revolucionarla. hacen menos 

atractiva la posiblldad de elaborar un periódico como eje de la actuación 

polittca. 

Para Reyes Mata un periódico clandestino forma parte de la. comunlcación 

alternativa. en la .. mcdlda que ese medio auténtlcaniente se hace parte de la 

praxis social. adquiere la fuerza para permanecer dejando de ser una forma 

marginal. y pasando a ser una expresión alternativa. Desde la perspectiva de la 

experiencia clande~una no está en cuestión la alta circulación ni el apoyo 

social amplio. ya que este repetidas veces se logra. Su existencia subterránea 

esta determinada por las condiciones represivas existentes. en las cuales 

ciertas expcrtencias alternativas tienen un papel que cumplir -ganar espacio en 

la superficie. usando un lenguaje cuidadoso-- • y las cxpcrlenclas clandestinas 

tienen la lmposibllidad de estar en la superficie. pero su lenguaje puede ser 

directo y de impacto. En esta perspectiva es lógico entender que la 

comunicación alternativa ayuda a avanzar hacia la democratización. que 

permita llegar a la etapa donde la prensa clandestina ya no es necesaria y 

hermana su experiencia vital con las formas alternauva.s para avanzar 

conjugada.mente en búsqueda del cambio del slstema ... 40 

Para la LC23S. el periódico MADERA. fue su órgano central. La existencia de 

la publicación fue expresión de consolldaclón de la estructura poliUco-nl111tar. 

además que la difusión y penetración ideológica de sus ideas estaba 

39 Mao Tse Tung, Escritos Mihtares, Ediciones de Lenguas Extranjeras, Pekfn , 1974, pag 11 O. 
40 Simpson Máximo, et. al., Comunicación Alternativa y Cambio Social, Premia Editora. Col. La Red de 
Jonás. México, 1989. pag 125. 
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determinada en gran medida por la publicación del periódico. Publlcación 

dirigida a sectores obreros que formaban parte de la vanguardia del 

proletariado. de acuerdo a su concepción. 

Los contenidos del periódico fueron en su inayoría de propaganda. agitación e 

información sobre las luchas que se estaban desarrollando en algunas partes 

del país donde la Liga tenía trabajo militante y cierta Influencia política. Por 

otra parte este medio incluía. programas de lucha locales. discusiones internas 

sobre el programa político general y a veces textos clásicos del marxismo. 

Inclusive algunas lecturas se encontraban en las lenguas indígenas Yaqui y 

Nahuatl. Algunas páginas fueron dedicadas a los mUitantes que por diversas 

causas relacionadas a su lucha fueron cayendo, otras a diversos grupos 

obreros que consideraban de avanzada. En los primeros cinco periódicos gran 

parte de los contenidos editoriales eran respecto a la discusión interna que la 

Liga mantenía durante el periodo gris para la consolldactón de su programa 

politico de lucha y promoviendo la expulsión de algunos elementos que 

consideraban oportunistas y con los tradicionales victos del reJormlsmo. 

En los primeros veinte números de MADERA. se elaboró una sección llamada 

de octavlllas que era una sección especial de adoctrinan1icnto sobre la 

plataforma política de lucha de la Liga apllcada a sectores específicos del 

proletariado. haciendo énfasis a la organización de comités clandestinos y 

armados y la difusión del periódico MADERA por parte de todo aquel que 

estuviera de acuerdo con los contenidos del periódico. 

El periódico MADERA. fue en si un medio de información con orientación 

palluca hacia la acción; y como un medio de constante critica al gobierno 

mexicano: a las oltgarquías financieras nacionales e internacionales: con una 

severa crítica para la mayoría de las organizaciones de izquierda que 

participaban si bien no legalmente si de forma abierta y pública. siendo 
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definidas como tradicionales o reformistas : e inclusive con acres criticas a 

otros grupos guerrilleros. con un llamado constante a la creación de 

organismos clandestinos y armados; a la revolución y al cambio de las 

estructuras de poder. 

El establecimiento de una estratégia politica para consolidar su medio de 

comuntcaclón fue una constante de la Liga. Para lograr el objetivo de producir 

un medio de 1nfor1naclón alternativo y la posibllldad de consolidarlo corno 

forma de exprestón permanente del grupo. Enzensbergcr nos dice que .. el uso 

correcto de los medios exige y poslblltta una organtzaclón ... la ellminaclón del 

aislamiento de los participantes individuales en el proceso social de 

aprendizaje y producción. Pero esto no es posible sin la auto-organización de 

los interesados. Toda producción que tenga por objeto los interéscs de los 

productores presupone un método colectivo de producción. Ya es una forma. de 

auto-organtzaclón de las necesidades sociales.-41 

41 Enzensberger Magnus H .• Elementos para una teoría de los MecUos de Comuntcaclón, Anagrama, 
Barcelona, 1982. pag. 35 
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3.3. EL CONTEXTO Y LA PRENSA REVOLUCIONARIA 

La prensa escrita de las organtzacJones de Izquierda (periódicos y revtstas). 

pretende ser un medio de comuntcactón alternativa. que surge como repuesta 

al sistema dominante de cllfustón de los paises capitalistas. El objetivo intcJal 

es Incorporar a Jos sectores sociales que obtienen tnfbrmactón a través de 

estos medios impresos como nuevas voces en un sistema altcrnauvo de 

moviltzaclón social. Otro de sus objetivos iniciales es que mediante su 

temática contrar:ta .ª la ln:formactón oficial, se promueva Ja objeUvactón del 

sujeto colectivo para. el canibio del sistema social. 

La :lnform.actón puede propiciar Ja organtzactón de los diferentes sectores de Ja 

clase trabajadora. pcrm.ttc la ubicación de estos sectores dentro de su contexto 

social e histórico. La In.formación puede desarrollar alternativas colectivas de 

comunicación con propósitos de movtllzactón y de trans.formaclón social corno 

objetivo de largo alcance. Además .. las poslbiltdades directamente 

rnoviltzadoras de los medios todavía se manifiestan de .forma más clara alU: 

donde se usan de un modo consciente subversivo .. _ 42 

Las características arriba mencionadas Je son propias a los periódicos de la 

tzquterda revoJucJonaria. que .funcionan corno sistemas propagandísticos que 

resaltan en sus contenidos las contradicciones de los intereses de clase en el 

capitalismo. Ja desigual d.Jstrtbuctón de Ja riqueza y el poder político. con una 

actitud crítica frente a las políticas gubernamentales en sus principales 

tópicos. Referente a su discurso polftJco eXIste un lenguaje sin censura. la 

mayoría de las veces excesivamente doctrtna.rto y teórico. casi de iniciados. que 

42 H. Magnus Enzensberger, ob. cit. pag. 45. 
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a veces produce efectos totalmente diferentes a los planteados. La organización 

polittca es la editora. son productores. distribuidores y consumidores 

inmediatos (en un primer momento) de sus propios medios. Exaltando un 

cambio social, donde la vanguardia poliUca por lograr un cambio social radica 

en ellos rn.lsmos. 

En nuestro caso de estudio . un grupo politico-n11ltar co1no fue la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, se ajusta a la descripción anterior. desarrollaron 

una producción colectiva de propaganda y agitación en torno a lf.neamientos 

politlcos claros que emitió su medio de información clandestina. Se acercaron 

a Jos sectores sociales donde contaban con una base (su militancia) que 

reallzó las labores de propaganda. Como objetivo inmediato buscaron la 

aceptación en torno- a los contenidos del periódico y de manera más concreta a 

la organización que los producía. es decir lograr aumentar el número de 

militantes y silnpatlzantcs a través de la difusión de sus planteamientos. 

El periódico pollUco puede perseguir dos clases de objcUvos: 

-" Los objetivos permanentes, que según su linea política orientan su estrategia 

global, y los objetivos temporarios, que sirven al logro de los permanentes 

orientando tas estrategias espécificas que el periódico diseña ante 

determinadas sltuaclones de confiictos"" .43 

Los llamados objetivos temporarios se entienden como parte de la aplicación de 

los objetivos permanentes de influir. de poder adoptar tó.cUcas y estrntegias en 

determinados periódos que permitan la concreción de los objetivos 

permanentes y prioritarios que en el caso de la Liga fue la idea de construir de 

un nuevo Upo de sociedad. Un modo de producción socialista. 

Es necesario señalar que, además de los objetivos de influir del periódico, está 

el ir creando una red de agentes. una red tnformattva propia que nutra 

43 H. Borrat, El periódico actor político, Ed. GG Mass Media. Madrid, 1989. pag. 42. 
PAGEB1 



directamente los contenidos de la prensa. En este sentido podemos ubicar a 

la LC23S. quien construyó una red de agentes en torno al periódico Madera. 

que fueron llamados Comités Locales de Prensa. brigadas y comités regionales y 

que la información que ellos trabajaron. fue preciso.mente sobre los lugares 

donde la Liga mantuvo presencia como organización. a través de un con11té 

local. o una brtgada de trabajo. que realizaron el papel de fuentes directas de la 

información. Posteriormente la información era procesada. clasificada. 

analizada y orientada a los objetivos específicos que se persiguieron. 

Aunado a lo anterior es de mencionar también dos caractcrísllcas de la red 

informativa para el periódico; por un lado. aquella que realiza el trabajo como 

mesa de redacción. y la otra. con un trabajo politico~mllitante de reportero 

en un sector social determinado. brindando información como corresponsales 

y enviados especiales. cubriendo un evento de interés especial para el grupo en 

cuestión. 

Dándose una producción y distribución del .. material comunica.Uva, que puede 

entenderse corno aquellos productos del trabajo humano que sl.IVen de soportes 

materiales de la transmisión de un mensaje. En la prensa escrita tales 

productos son los diarios y revistas impresos y los insumos materiales que 

formarán parte de su contenido: cables. fotos. notas .. y todo el material 

producido en el propio medio ... 00

44 

En el periodismo político. los politices profesionales son o pueden ser el grupo 

redactor que a su vez es la fuente primaria de la información. su actividad 

política como el yo-colectivo les permite ser la orientación para. la educación 

politlca. si no 'tienen participación directa en el hecho a tratar. están 

especializados para darle esa imagen de participación. Por otra parte el 

contenido del periódico es manejado corno la visión de todo un grupo de 

44 Diego Portales. Poder Económico y libertad de expresión, Nueva Imagen, México. 1981. pag. 39. 
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relacfoncs y que cxfste una compostcfón variable dentro de él. pero con una 

ortentación política unificada que corresponde a su progra.ina de lucha. 

Por lo que respecta al lenguaje político del periódico revolucionarlo como 

representante de una conciencia de clase. no solo se Umita a una producción 

escrita. textual o transcrita. sino que es parte del referente de dicha produción 

la organización y el funcionamiento de la estructura poliUca dominante de 

cada formación social y de las Ideologías que corresponden a ellas. 

En el manejo de los lenguajes politJcos se ha a mencionado que éstos tienen 

J"unctones que no se reducen a la información y la a.gttación.stno que además 

pretenden organizar a sus lectores y expresar la identidad social. 

Sobre las funciones de los lenguajes políticos Grabcr plantea plantea que 

estos cumplen Jos objetivos de : 

-- Interpretar y Conectar. Crear Ja realidad al explicar el stgntficado de los 

acontecimientos ... definiendo las situaciones • controlando las deflntctones. 

manipulando las expectativas. 

-Proyectar ha.eta el futuro y el pasado. por medio de plataformas • programas. 

planes. o t.nrormales como ocurre con gran parte de Ja con\.·ersactón poliUca. 

- Estimular para Ja acción ... "45 

Para la LC23S. las funcJones del lenguaje polítlco en el periódico MADERA se 

orientaban a: 

- Mostrar en sus páginas el ascenso del mov1ntlento obrero y sus cxpcrtenclas 

para una definición del proletariado como clase revolucionaria en el sistema 

capttaltsta. Adoptando un compromiso de participación y soUdarfdad con los 

protagonistas de Jos mov:lnl.1entos en ascenso. 

- Mostrar el papel del Estado como estructura de opresión contra Ja clase 

trabajadora. 

45 Doris A. Grabar. El lenguaje polltJco, Nimmo/K.R .• Barcelona, 1981.pag195. 
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- Definir cuales son las contradicciones del modo de producción capttaUsta 

como sistema de explotación econónllca e incitar a los lectores a reaccionar y 

terminar con este sistema . 

- Hacer un análisis de la estructura capitalista como sistema internacional y 

mostrar Ja posibilidad de su transformación. 

- Delinear las tareas de educación política y lograr la organización obrera. que 

hacen del marxJsmo un lenguaje co1nún de la clase proletaria. 

En el caso de la Liga el lenguaje utilizado en el periódico era la mayoria de las 

veces muy rebuscado y repetitivo. por lo regular casl todos los artículos 

expresaban las mismas conclusiones respecto a la práctica política como; 

.. una labor que impulse la movilización de los obreros fabriles. de Jos 

estudiantes y maestros proletarios . de los obreros agrícolas y los campesinos 

pobres y scmiproletartos y de las amplias masas; una labor que impulse el 

arribo del movimiento a formas superiores de lucha. que impulse la 

preparación y organización de huelgas económicas • pero sobre todo de huelgas 

y paros pollttcos ; una labor que impulse Ja lucha de las masas a través de sus 

demandas inmediatas. tanto de carácter económico y político. hacia la 

conformación de: un amplio movtmtento huelguistlco que no de reposo a la 

burgucsia y la hostigue permanentemente: una labor que impulse la 

construcción de las organizaciones de combate entre las masas y 

fundamentalmente del Partido Revolucionarlo : una labor que hnpulse la 

conciencia socialista entre las ampllas masas y la consigna de no dar tregua 

ni descanso a la burguesia . intensificar la movilización polittca contra ella 

contra el Estado burgués.-46 

También existió su constante llamado de leer y difundir MADERA periódico 

clandestino de la LC23S y la conformación de cornttés clandestinos y armados. 

46 Liga Comunista 23 de Septiembre, MADERA. número 4 i , junio de i 979. pag. 6 
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como formas de autodefensa del proletariado y expulsar de las filas del 

movimiento obrero y popular todo indicio de Ja poHUca oportunista y 

refonnista. que se representaban en las organizaciones políticas legales. 

A través de la interpretación de la reaUdad inmediata se construye Ja 

información y se elaboran Jos lineamientos sobre el significado de los diversos 

acontecimientos. usando un lenguaje político. 

Se producen información poHUca sobre la interpretación de los fenómenos 

políticos que son en si mismos procesos de educación poliUca. con un 

Intercambio infbrmattvo entre estos actores . 

Por otro lado el proyecto político de organización se maneja en los contenidos 

del periódico de tal manera que permite brindar un amplio espacio a los 

revolucionarios para desarrollar sus ideas con un lenguaje polittco propio. con 

la gufa de la concepción leninista para la elaboración de las propuestas. 

Entonces. el periódico políUco no tiene solamente el objetivo de obseIVador y 

mostrar las características de los conflictos de clase que se presentan entre 

otros actores de un fenómeno político stno como actor colectivo, insertando a 

la organización poliUca en los conflictos internos que se generan de un 

fenómeno político y social. 

El periódico cumple funciones de emisor en el teatro social de participación. 

Ta.nibien juega el papel de naITador. comentarista y participante del conflicto 

político. 

El periódico político debe tener su propia actualidad perfodistlca. una 

pertodJcidad que determine el proceso de producción de acuerdo a los recursos 

del grupo emisor; como un eje sincrónico que le de actualidad a los contenidos 

y extga una secuencia de temas para establecer una medida homogénea del 

tiempo pertódistlco y del tiempo social. cuando aparece la publtcación. con una 

determlnada vtgencta que de su contexto en el tiempo histórtco. 

PAGESS 



Otro aspecto del periódico político es que debe tener bien establecido el modelo 

de organtzactón interna y functonamtento. sus actuaciones los 

procedhntentos y rutinas de producción y las estratégias discernibles en ellas. 

La existencia de un periódico con una dirección totalmente enfocada a la 

actividad política. debe tener en cuenta los recursos reales que le permitan 

existir y desempeñar los objetivos que se han trazado. Los recursos materiales 

pueden ser muy va:riados de acuerdo a la estructura organizativa del grupo 

editor. por ejemplo para la LC23S. además de los recursos militares. y 

logisticos para operar clandestinamente. se pueden mencionar los siguientes: 

- Los recursos humanos 

- Los recursos cconórn.1cos 

- Recursos informativos 

- Recursos Tecnológicos 

- El grado de cohesión del grupo redactor del periódico. 

- El nivel de comproID..lso político e ideológico del grupo editorial. 

Los recursos humanos de manera tnva.rlable determ.1nan los alcances y li:rn.ltes 

de cualquier empresa poUtlca editora. por un lado de aquellos directamente 

involucrados en la producción periodística. incluyendo al grupo redactor como 

grupo profesional y organizado. sujeto a la disctpllna del periódico y de la 

organización editora que es el grupo político responsable de la publicación y 

que además puede jugar el papel de dirección polittca. 

En segundo ténnlno los actores que participan en la organización editorial de 

manera ex.terna, como parte del grupo polittco están involucrados en las tareas 

de distribución y circulación del medto. o en otro aspecto como colaboradores 

no permanentes de los contenidos del periódico. 

El periódico es entonces un actor colectivo, donde las formas de decisión • sus 
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estrategias. sus actuaciones y sus lenguajes. así lo determinen. 

El periódico que existe co1no actor politlco se manifiesta y desarrolla en 

relaciones de conflicto. para nuestro interés podemos destacar los confilctos 

por antagonismos colectivos en una sociedad capitalista dividida en clases 

sociales • esto es donde ex:istcn los grupos de discordia organizados por tratar 

de imponer sus intereses como grupo o representación de un grupo social o de 

la mayoria de los grupos que actúan polltlcamente en la sociedad. 

Si tomamos el ejemplo de una Información de un claro contenido n1arx1sta. la 

información partldarta es aquella que se refiere expresamente a la concepción 

materialista dialéctica. o dicho de otro modo; el manejo de los contenidos dela 

lnformaclón en la interpretación de un fenómeno social al cual se ttene en 

atención. requiere de un método 1natertallsta para poder brindar conclusiones 

respecto al fenómeno social en donde se participa y busca lnfiutr. 

El periódico puede interpretar las formas de expresión de las contradicciones 

sociales. Para Dahcrcndorf. en su libro Teoría Marxista de la Vtolencta. la 

dimensión de los conflictos puede ser descrito por la escala de la violencia; 

donde puede existir el punto más algido que se puede destacar con la guerra. la 

guerra civil. o una disputa armada donde los grupos en discordia ponen en 

peligro su vida. Y el otro nivel; el de la discusión y negociación. ahi pueden 

existir formas de participación politlca más o menos v1olentas: La Huelga. el 

debate acre con intención de mutuo engaño. las tomas fistcas de lugares 

representativos del poder y del conflicto mismo. las amenazas. el ultiinátum. 

Además puede ser incluyente por parte de las politlcas del grupo gobernante el 

asesinato. la desaparición física. el secuestro contra representantes opositores 

al sistema politlco establecido y otras más que pudieran tener el mismo nivel 

de agresión en condiciones de conflicto. 
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3.4. LA PRENSA CLANDESTINA REVOLUCIONARIA VS LOS 

MEDIOS MASIVOS DE LA "COMUNICACION DOMINANTE" 

51 la prensa clandestina revolucionarla se inserta dentro de la difusión 

colectiva como una forma de 00 comunlcaclón alternativa .. y se dirige a sectores 

especificas de la. clase trabajadora • trata de producir las condtclones de 

movilidad y de conclencla para lograr un cambio en la actuación social; y por 

otro lado. de acuerdo a los intereses del grupo responsable de la publlcactón. 

modtficar las tnstttuclones públicas y privadas. las relaciones materiales de 

producción y la forma de reproducción material de las condiciones sociales. 

Los medios masivo.$ de lnformactón tendrán como objetivo el mantener las 

condtctones sociales de producción material existentes, como aparatos 

ideológtcos de Estado. o sea la información manipulada corno otro medio de 

control y explotación social. 

En una sociedad dividida en clases. la superestructura tienen la función de 

perpetuar la estructura. económica y social, así como el mantener la ideología 

dorn.t.nante. 

Dentro de la superestructura. la ideologia tiene una importancia fundamental 

ya que cumple la función justificadora de legitl.rnar el orden existente. En el 

capitalismo actual. el medio más lmportantc para la difusión de ldeologias y 

lograr la inmovilidad de la sociedad es la llaznada comunfcacfón de masas . 

.. Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transID.lsión 

de mensajes y siinbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir. 

entretener e informar. asi como inculcar a los individuos los valores. creencias 

• códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 

lnstlt.ucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está 
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concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase. el 

cumpllm.lento de tal papel requiere de una propaganda sistcmátlca.""47 

Los medios masivos de difusión de manera general se mantienen en manos de 

la lniclattva privada. pero, pueden encontrarse también en monos del gobierno, 

aunque al situarse dentro de la sociedad capitalista • cumplen en esencia las 

Il'l1srnas funciones de difundir y reproducir la ideología de la clase dominante. 

""El lugar social de actuación de la ideología. que en los tiempos de Marx Jo 

formaban las instituciones sociales ( corno el Parla.ITiento). la cultura libresca. 

los templos. hoy lo forman. además y primordialmente los llamados mass

media. o medios masivos de comunicación. los cuales inducen 

subUID.inalnlente la ideologia en los individuos y sobre todo comercialmente, 

realizan una explotación a fondo del siquismo humano. una explotación 

especificamente ideológica que consiste en poner al siquismo al servicio 

lnconciente del sistema social de vida.- -is 

Por otra parte. se puede mencionar a los medios masivos de comunicación 

(cine • radio • prensa y Ja televisión ). como productos del desarrollo 

tecnológico, que en manos de la llamada iniciativa privada funcionan 

enteramente como un negocio, lograr obtener ganancias a través de las ventas 

masivas de sus producto y servicios. 

Esto permite observar que la transmisión masiva de mensajes es una 

industria, y en este sentido cuando hablamos de una ; industria cultural 

cultura de masas. manipulación industrial de la conciencias, habla.Dl.os de: 

- Una estructura o un aparato tecnológico-industrial. La radio, prensa o 

televisión implican esta condición necesaria. 

- El concepto de industria elaboradora de falsa conciencia, corresponde al 

manejo ideológico sobre la sociedad con claros objetivos de perpetuar un poder 

47 Noam Chomsky, et. al., Los guardianes de la libertad, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1995. pag 21. 
48 Ludovico Silva, Teorfa y Práctica de la ldeologfa, Nuestro Tiempo, México, 1974. pag. 35. 
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politico económico y social. 

- El objetivo de obtener ganancias económicas. mediante la venta de productos 

o servicios. - La Industria cultural abusa de sus prevenciones con respecto a 

las masas para afirmar y corroborar su actitud. que considera a priori como 

base inmutable. Todo lo que podria transformar esta actitud está excluido. Las 

masas no son la medida sino la Ideología de la industria cultural. aunque ésta 

no pueda existir sin adaptarse ... 49 

Por estas razones • en cualquier estudio sobre los medios de comunicación 

debemos remitirnos a la estructura socio-económica que los sustenta y con 

este hilo conductor señalaremos que sl una sociedad se encuentra dividida en 

clases sociales. la comunicación tendrá un carácter de clase. y por lo tanto la 

representación de la-ideología de la clase dominante. 

Además los medios masivos de comunicación. su transformación y 

perfeccionamiento tecnológico. para su operatividad y funcionamiento 

requieren de una gran concentracion de capital. Los satélites. las 

organizaciones radiales, la televisión. el cinematógrafo y las empresas 

periodísticas quedan fuera de las posibilidades económicas de las clases 

explotadas. Es así. como en las sociedades capitalistas aparece una supuesta 

contradicción donde la comunicación como un supuesto patrimonio colectivo 

se mantiene como objeto de la propiedad privada. 

Taufic nos dice que : - El grado de desarrollo económico de la sociedad que 

determina el grado de desarrollo de los medios fistcos de comuntcactón y los 

Ideológicos y el significado mismo de la comunicación y los ideológicos y el 

signlflcado mismo de la comunicación en cada época. relaciones de clases que 

se dan en ella. condicionan asi los contenidos. Por ello la historia de la 

comunicación no es sino la historia de la lucha de clases ... so 

49 Edgar Mor1n y TheodOr Adorno • La Industria cultural, Ed. Galerna, Madrid, 1980. pag. 1 O. 
so Camllo Tautlc, Periodismo y Lucha de Clases, Ed. Nueva Imagen , México, 1977. pag. 33. 
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Ahora bien • se ha mencionado una comunicación colectiva que genera 

movtlJdad social y de Ja .. comunicación de masas" donde el Interés es reproducir 

las condiciones materiales e ldcológtcas del sistema politlco dominante. que 

además induce al consumo. Sobre los aspectos del origen de la llamada 

comunicación de 1nasas estos se encuentran ligados a las características que 

adopta el público burgués, cuando estos empiezan a participar en el 

parlamento Inglés del siglo XVI, lugar que da pauta para el desarrollo y 

consolldactón de lo que actualmente se denomina por la escuela functonallsta 

la .. comunicación de masas" en el sistema capltallsta de producción. 

La Información masiva se distingue por justificar; el sistema dominante de 

propiedad privada, la concentración de poder en manos de unos cuantos, la 

búsqueda de el máximo beneficio através del consumo . por ser controlados 

los contenidos de la difusión de manera central por una burocracia. permite 

que se de la lnmovtltzación de los individuos aislados. el que se genere la 

conducta pasiva del consumldor de información, y trata de fabricar y hacer una 

supuesta conciencia colectiva que no esta enfocada más que al consumo. 

La comunicación de masas se inserta dentro de la llamada industria cultural 

o Industria de la conciencia. además corresponde a las funciones 

transnaclonales de las - estructuras informativo-comunicacionales; con las 

nuevas tecnologías. tanto denominadas livianas como las que tendenclahnente 

facilitan el incremento del control social por parte de las clases dominantes: 

con el desequilibrio tnforn1attvo Norte-Sur y , consecuentementecon los 

problemas derivados del llamado lmpcriallsmo cultural ... -s l 

Ahora blen, la transformación en masas de la sociedad capitallsta se ha 

desarrollado por los cambios políticos que se modifican por la edad. sexo. 

educación y la propiedad. a una masa ampliada stn más requisitos que la 

51 Máximo Simpson , ob. cit. pag.23 
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ciudadanía y edad. 

Se puede decir que. incluso en términos de organización se ha modificado al 

individuo y su colectividad una formas de asociación política supuestamente 

voluntarias como el partido de masas. la representación del poder organizado 

en la sociedad. donde las formas de participación política llegan a reducirse 

incluso a procedimientos electorales durante periódos específicos con la 

imposición de los candidatos. sin que logren un ambiente de debate y 

confrontación de ideas. Esto es para evitar que se logre la movilidad polittca. 

reducir las opciones de participación a una selección de candidatos del 

mercado electoral, como en el caso de los Estados Unidos . 

.. En virtud de la manera en que se ha organizado su base tecnológica. la 

sociedad industrial· contemporánea tiende a ser totalitaria. Nos solo una 

forma específica de gobierno o gobierno de partido hace posible el totalitarismo 

• sino también un sistema especifico de producción y distribución que puede 

muy bien ser compatible con un pluralismo de partidos. periódicos, poderes 

compensatortos. cte."" 52 

En una sociedad de masas, .. el Upo de comunicación dorn.inante es el medio 

oficial. y la sociedad se convierte en simple mercado de medios de 

comunicación: todos los que se hallan expuestos al contenido de determinado 

medio de comunicación destinado a las masas. ""53 

En el caso de los periodicos masivos en México. éstos se encuentran 

concebidos por un lado.corno parte de la maquinaria de la industria cultural. 

con una Importante actividad publtcltarta de los diversos productos 

comerciales de las empresas .. que pagan publicidad en el periódico • o 

directamente con las ganancias provenientes de su venta y de la sus páginas. 

También el periódico masivo vende noticias. En México la mayoría de los 

52 Herbert Marcuse. E1 hombre lnldlmensional, Ed. Planeta, México, 1985. pag. 33. 
53 W. Mllls. La Elite del Poder. FCE, Mé>dco. 1978. pag 283. 
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periódicos están dispuestos a vender aún sus encabezados de ocho columnas a 

quienes paguen Ja cantidad suficiente. Por otro lado la selección de Ja 

información tiene un criterio comercial; es más noticia el nacimiento de 

trtllizos que una huelga. esto de acuerdo con el sensacionalismo de cada nota 

que muchos periódicos eligen el material que habrán de publicar. De esta 

inanera la mayoría de los periódicos no son de información sino de 

entretenimiento. El público acude a ellos no para saber lo que ha sucedido en 

el pais. sino para recibir su dosis diaria de distracción. "54 

Por otra parte la información que se construye en los periódicos en una gran 

mayoría de casos tan solo sirve a los intereses industriales y sistemas 

informativos transnacionales • se postulan como objetivo neutral y se 

remiten a los hechos. descallficando al periodismo ideológico y de opinión. 

La Liga Comunista 23 de Septiembre • como organización polittco-militar. con 

formas de operación de guerrilla urbana. siempre fue callflcada por los grandes 

monopolios inforrnauvos y la gran mayoría de las publlcaciones masivas en 

México. como asaltabancos. matapollcias. scudo-guerilleros. cabecillas del 

terror • gente extrafia a la realidad. extremtstas. banda de locos. terroristas. 

marxistas acartonados y otras serles de apelativos que correspondian a 

distorsionar aún más los ideales y objetivos que como organización 

persiguieron frente a la sociedad mexlcana y a lo que han dado en llamar 

optnlónpúblfca. . Aunque en los años setentas y ochentas las polittcas 

editoriales del diarismo en Méx::fco en su mayorla acusaron de manera sl.nlpllsta 

a los movimientos guerrilleros y a las organizaciones de todo Upo. que 

expresaron una posición contestataria al gobierno. Mientras que los casos de 

un violador o un extorslonador se manejan entre supuestos y posibilidades de 

que hallan cometido un delito. se les brinda la posiblldad de ser juzgados. 

54 Raúl Trajo Dalarbre. La prensa marginal, Ediciones El Caballito, México, 1975. pag. 20 
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Por ejemplo. en la revista Alarma del 28 de agosto de 1977. se hizo mención de 

las muertes de Luis Corral Garcfa. Olivta Ledezma y Angel Delgado Sarmiento. 

dirigentes de la LC23S.como: .. destacados terroristas y asesinos cayeron muertos 

baJo las balas de la ley". En Ja rn.tsma edición se elaboró una sección especial 

con las fotografías de algunos miembros del Movimiento de Acción 

Revolucionaria (MAR), titulada corno la Galerla de la Traición y del Deshonor. 

donde todos los pie de fot6 se encuentran como el siguiente ejemplo: .. EUa 

Hemández de Alvarez, que sln procuparle sus pequeños hyos. se untó al grupo de 

hampones ... en busca de emociones • o Ana Maria Parra de Tecla. aunque de 

aspecto modesto. ttene hechos importantes estudios superiores • A pesar de su tipo 

autóctono • se ve que odia a los mexicanos. 

El Sol de México, d~l 6 de mayo de 1976. en su prtclpal noUcla consignaba : 

Siete Judiciales ametrallados, por dos asaltantes de la Liga. 

El Diario de Guadalajara. del 6 de mayo de 1976. señalaba en sus ocho 

columnas; Asesinadas 9 personas por la 23 de Septiembre. los pistoleros estaban 

decididos. 

En el Occidental de Guadalajara. del 18 de junio de 1976. la noticia de ocho 

columnas es sobre un militante de la Liga abatido por el ejército con el 

encabezado Fue Muert.o un Matapollcías. 

En el Excélslor de octubre 5 de 1976 se manejó ; Supuestos Guerrilleros de la 

Liga asesinan al guardia de unafábrtca. 

En el per16cl1co Excélslor • del 17 de febrero de 1977. Se menciona Detienen a un 

Secuestrador, Francisco Mercado Esptnoza • directamente Implicado en el 

secuestro del cónsul nort.eamertcanoAnthony Duncan. 

El Alerta del 1 7 de septiembre de 1977. mencionaba en su primera plana; 

Jovencitas guerrilleras muertas en duelo con policías. eran las cabecillas. En la 

nota señalaban que .. los resultados sangrientos durante el últtmo enfrentarntento 
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entre los llgueros o mejor conocidos como enloquecidos o criminales dignos de un 

pstquiatra.fueronfunestos para ellos" 

El Sol de México. en su edición del 17 de agosto de 1977. sentenciaba en la 

cabeza de su ocho columnas: Identificados ya. los Matapollcías de ayer. La nota 

bacía mención de la slgulcnte manera: Dos de los tres hampones que el domingo 

por la noche asaltaron los restaurantes VIPS y el GERO y posteriormente 

ametrallaron una patrulla policiaca matando a un policía y dejando lesiona.do a su 

compañero fueron Identificados como miembros de la Liga 23 de Septiembre. 

Testigos presenciales reconocieron a través defotos que les mostraron la Policía 

del Edo. Mex • • a Leopoldo Angulo Luque .. El l\~atus" y a José Angel García 

Martínez .. El Gordo" como los hampones que participaron en la acción. 

El periódico La Prensa. en sus ediciones del 15 de junio de 1977. del 6 de enero 

de 1978. 7 de enero de 1978. 7 de febrero de 1978 y 2 de noviembre de 1978. 

señalaron en sus primeras planas : Batalla con la Liga 23; hora y media de 

balazos. dos agentes muertos • Abaten a 3 Terroristas; Balacera de la policía con 

la Liga 23 en la ValleJo, 

Unafortaleza la gua.nda de la 23. Arsenal de Terroristas y Cacería de Terrortstas. 

En La Prensa. de abril 7 de 1978. la principal colu1nna decía: Sefort.alece la 

Guerrilla. y mencionan se dt6 una .. Fusión de la Unión del Pueblo y la 23 de 

Septiembre .. 

El Ultlmas Noticias de Excélslor • de abril 7 de 1978. en sus ocho columnas : Al 

descubierto • Plan Terrorista de la 23. 

En el Ovaciones de la tarde. del 24 de enero de 1981. toda la primera plana 

sentenciaba: Cayó El Piojo Negro. En la cabeza de la nota decía: Al morir el Piojo 

Negro se desploman los planes de los guerrilleros para secuestrar periodistas. El 

actt:vtsta más buscado del país debía muchas vidas. 

En La Prensa del 27 de enero de 1981. la principal nota se refirió al extremtsta 
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Miguel Angel Barraza García. que dice ; Agentes de la Dirección de Seguridad 

cayeron en la casa que habitaba El Piojo Negro • en la colonia Sifón en donde 

descubrieron todos los planes subversivos que se disponía a Llevar a cabo en 198 l. 

así como los métodos de adiestramiento que se daban en el nido de guerrilleros. 

Además encontraron en esa casa una imprenta con la que los rezagos de la LC23S 

elaboraban los últimos números del pertódtco clandestino Af.ADERA. 

Podemos decir en general que encontramos de la prensa en México en la época 

de los setenta y ochentas • todas las pautas de caracterización hacia las 

organizaciones polftico-milltarcs como las de los ejemplos anteriores. donde el 

epíteto se establece como definición. categoría y consigna. 

Asi la prensa comercial en la gran mayoría de casos es un medio de 

información masiva que entretiene. socializa gustos y afinidades • que funciona 

políticamente como dirección social difundiendo la ldelogia dominante y siendo 

vocero defensor de los intereses de una minorta social que detenta la propiedad 

del poder político. económico y social y por supuesto de los medios de 

comunicación • tienen dentro de sus objetivo hacer una iillagen totalmente 

distorsionada de los movinllentos sociales que pudieran resultar una oposición 

organizada al sistema. como lo hemos señalado anteriormente no 

necesar1amente tienen que ser guerrtlleros para ser anatematizados aunque de 

acuerdo a la misma prensa comercial se pueden utilizar los términos 

guerrtllero y subversivo para descalificar. 

Hoy día la gran mayoría de los periódicos siguen manejando el fenómeno de las 

organizaciones políttco-militares bajo el mismo tenor. bajo las mismas 

consignas editoriales aunque los adjetivos se han ampliado. como marxt.stas 

trasnochad.os • profesional.es de la violencia y el de pantomima .este último el 

más difundido por la Secretaria de Gobernación durante junto-agosto de 1996. 

El periodismo comercial es una gran industria • construida por grupos 
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empresariales que al tener un gran poder para controlar y monopolizar la 

mayor parte del espectro informativo, con un contenido superficial y 

atonl.lzador. buscan mantenerse como: 

.. a) Productor de información impactante , sensacionalista. del mayor interés 

universal posible y en grandes tiradas; 

b) Lograr que esa información alcance una alta circulación en el mercado, 

mediante la manutención e incremento del estilo sensaclonaltsta y 

descompromentldo de los movllncntos sociales; 

e) Convertirse en instrumento preferencial de la publtcldad logrando el 

Incremento de anuncios aun a costa del espacio tnformattvo y estableciendo 

con ello la dependencia financiera de la publicidad: 

d) Manten1In.1ento<le los contenidos impactantes. universales. enajenantes • 

por los cuales la alta circulación se sostiene y la publicidad continúa dando su 

respaldo ..... 55 

En el caso de la prensa clandestina. la Liga Comunista 23 de Septiembre 

desarrolló una poliUca de comunicación dlrtgida a sectores sociales que forman 

parte del proletariado que de acuerdo a su concepción son la vanguardia de 

clase. tales como los ferrocarrlleros, los profesores normaltstas. los 

metalúrgicos y los trabajadores de la construcción. entre los más 

b:nportantes. Además su medio de expresión fue dlrlgldo a estos sectores de la 

clase obrera para que de esa manera se pudiera garantizar que el contenido de 

la Información educara. fuera asllll.11ado y no se disolviera en una amplia masa 

social sin lograr un impacto polittco. 

Por otro lado. la LC23S. de acuerdo a su concepción leninista de la prensa, 

resaltaba la importancia de realizar el trabajo polittco profesional y 

revolucionario • en particular todo aquel que tuviera relación con las labores de 

55 Máximo Simpson. ob. cit. pag. 106. 
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agitación y propaganda y de manera singular la publicación de lo que fue el 

periódico clandestino Madera. Fue característico en la LC23S. que MADERA y 

los diversos panfletos que publicó ésta organización (incluyendo los volantes) 

fueran impresos a través del sistema offset. a dos tintas , y en papel bond 40 

kllos, a excepción del periódico MADERA no. 13. que se distribuyó en el 

Distrito Federal. bajo el sistema de impresión mlmeográflca y en papel 

revolución. esto fue en abrll de 1975. cuando cayó el Comité de Prensa en el 

D.F .• que dirigió David Jiménez. Fragoso. 

La idea que manejó la Ltga desde su fundación fue la de consolidar todo el 

trabajo polittco como una actlvtdad de profesionales. en una constante critica 

al trabajo artesanal. por eso. en el caso del periódico señalaban que la 

discusión de los contenidos del MADERA a través de círculos de estudio entre 

los trabajadores y el grupo militante pudo ser la oportunidad para desarrollar 

su objetivo de organizador colectivo y con esto confrontar los plantea.ni.lentos 

ideológtcos con la realldad. Por otro lado siempre hicieron mención a que 

deberlan tener equipos profesionales de impresión y superar siempre esos 

equipos. estar al corriente de las inovactones técnicas en materia de 

impresión. 
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CAPITULO IV 

LOS PROPAGANDISTAS Y LA AGITACION 

4.1. TESTIMONIOS Y REMEMBRANZAS 

El contenido de este últllno capítulo • corresponde a la voz de las experiencias 

que tuvieron algunos ~"'C-mllitantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 

la labor propagandista y de agitación. Para los fines informativos de ésta 

tests. nuestra atención estuvo basada en localizar y entrevistar a sobrevtvientcs 

de la Ltga que en las labores de propaganda y agttaclón llevaron parte central 

de su acuvtdad milltante. Es pertinente señalar que la gran mayoría de los 

responsables de preÍl.sa fueron asesinados o están desaparecidos • inclusive se 

tienen testimonos de que algunos fueron vistos con vida en el campo militar 

número l. siendo torturados • posteriormente no se ha tenido más noticias de 

ellos. 

Entrevista con Helad.lo Torres Flores 

Heladlo Torres Flores. ex- militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. de 

1975 a 1980. :fue responsable del Comité Militar en la Ciudad de México. de 

1978 hasta su detención el 23 de abrll de 1980. Esto sucedió cuando estaba 

realizando una repart.tz.a del periódico MADERA junto con algunos miembros 

de su brigada en la zona industrial de Naucalpan. a las cinco de la ma1iana. 

Ese dia. la Dirección Federal de Seguridad implementó un operativo especial 

en las zonas industriales del estado de México y el Distrito Federal. en 

consideración a la proxlmidad de las movtllzaciones obreras que se realizan 

anualmente los dias primero de mayo. 

La DFS. detectó la distribución del periódico MADERA en los cambios de 
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turno en las fabricas de Nauca.Jpan • y fue así co1no aprehendieron a Heladto 

Torres.en la misma zona. cuando este bajaba de un camión. 

Acusado entre otros de robo, asociación dellctuosa. testones con arma de fuego. 

homicidio y del secuestro de Hugo Margaín Charles. hijo del entonces 

embajador de México en Estados Unidos. Hugo B. Marga.in. Torres Flores fue 

Uberado en agosto de 1989, después de una huelga de hambre afuera de la 

Catedral Metropolitana. que promovió el Frente Nacional Contra la Represión 

(FNCR) y el Partido Revoluctonarto de los Trabajadores CPRT) . 

La siguiente entrevtsta fue realizada el 20 de abril de 1996, en Ja Ciudad de 

México.Para Jos fines específicos de este trabajo. 

¿ Fue el pertódlco MADERA, el principal actor político de Ja LC23S ? 

-- Si, gran parte de Ja actividad que desarrolló la Liga. gira en torno a Ja 

edición y dJstrtbuctón del MADERA. Para. este fin se contaba con el Comité de 

Prensa. el Consejo de Redacción. asi como los organismos de base y las 

brigadas. cuya tarea fundamental era la distribución del periódico. Era tal el 

trabajo para editarlo que había una cierta especlalizactón de los organismos 

que he mencionado antertonnente. Además para. mucha gente la organización 

Ja caracterizaban de propagandista, porque aparentemente su única actividad 

era difundir la prensa clandestina. 

¿ Qué representaba para ti MADERA. cuando militaste en esta organización ? 

-- El periódico era el núcleo central de discusión y análisis del movimiento 

social para todos Jos mlUtantes f"ueran estos brtgadistas. colaboradores o 

stmpattzantes. En lo interno los postulados lentnlstas de la prensa 

revoluctonarta bien podría decirse que se cumplían. De f"rente al movimiento 

social. de masas y de Ja llamada opinión públtca cumplía en parte tal f"unctón . 

Se intentaba desde esa perspectiva dar orientación revolucionaria al 

movtrn..len to. 
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¿ Cuál era el Uraje promedio del periódico MADERA? 

-- Para todo el país se tiraban de 45 mil a 50 tn.11 números en cada edición. sólo 

para el D.F .• se llegó a tener un Uraje de 15 a 20 mll ejemplares por número 

¿ Tenia el periódlco dlstrtbución en todo el país ? 

-- No. Su dlstribuclón se ctrcunscribia solo para algunos estados de la 

República : Sonora. Sinaloa. Coahulla. Jalisco. Puebla, Nuevo León, Edo. 

Mex .. Chihuahua. el D.F. y Guanajuato, entre los más importantes. 

¿ Cómo se reallzaban las repartizas del periódico MADERA ? 

-- De tres maneras. En el cruce de las calles por donde el tránsito de peatones 

y a una hora determinada que fuera muy concurrida. Por ejemplo . a la entrada 

y salida de obreros de sus centros de trabajo. Se decía que esta forma de 

repartir bien podría llamársele propaganda armada estilo vletnamlta. Porque 

aparecias donde menos te esperaban. y con tal acto desrncnt.ias a las 

aut.ortdades que no se cansaban de declarar una y otra vez que la organización 

habla sido exterminada, o de plano que no extstias. 

Otra manera de reparuza fueron las rutas preestablecidas de camiones de casi 

todas las fábricas de las zonas industriales. Los mismos se abordaban al inicio. 

o en algún momento del trayecto. o al llegar a sus desttnos. Si la situación lo 

permltia se podía reallzar un mittn. 

El tercer modo fue de manera. clandestina. en no pocas ocasiones uUllzamos el 

correo pero básica.mente se dejaban en los casUleros. baños. comedores u otros 

lugares de los centros de trabajo. sin que nadie supiera a ciencia cierta quién o 

quiénes lo dejaban. Esta forma de repartir recala muchas veces en los 

compafieros simpatizantes o colaboradores de la organtzactón. 

¿ En que condiciones se presenta tú detención ? 

-- A toro pasado. Debo decir que se debió a un descuido de carácter Il1111tar o a 

la confianza de que nunca pasa nada. En aquella ocasión y como responsable 
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militar de la brigada estaba obligado a hacer respetar mi postura sobre un plan 

milltar más confiable y seguro. sin embargo no fue así. y la compañera política 

influyó de tal manera que su punto de vista respecto al retiro de la zona 

industrial detenn.Jnó la historia posterior. 

¿ Es posible hablar qué un gran número de militantes de la LC23S. hayan caído 

presos mientras distrtbuia.n propaganda ? 

-- No. Los pocos que llegaron a estar en esta situación nunca fueron 

presentados por autoridad alguna. se consideran desaparecidos políticos. 

¿ Puede ser dirección de un movtIUJento de masas una orga.ntzactón politico

m.UJtar. clandestina y annada? 

--Bueno. la LC23S no se consideraba sino el embrión del futuro partido y 

ejército revolucionario y creo que jamás se planteó llegar a ser Ja dirección 

revolucionaria de un proceso revolucionario en nuestro país. Aquí habría que 

señ.alar las tesis que al respecto se tenían : el moVlln..iento revoluctonarto tenía 

dos tareas fundamentales a cumpllr la conformación nacional de un 

movimiento único de clase y construir el Partido y el Ejército Revoluctonarto. 

solo de esta manera se podría decir que se avanzaba en la dirección correcta. 

sin esa premisa todo Intento por transformar cualquier lucha de carácter 

relvtndtcattvo de las masas en otra cosa era pura ilusión. Luego entonces la 

Dirección de todo proceso revolucionario se resuelve básicamente en las 

condJctones mismas de dicho proceso y no como algo establecido de antemano. 

Ser revolucionar:to entonces es asumirse como tal en las situaciones dadas 

por el movimiento. Y no sólo como el militante. cuadro. etc .• que se prepara 

para ello pero desde fuera del movimiento. es la conjugación de los dos. 

¿ Cómo se entendía la idea de organización poHUco-mllitar. Ja idea de 

orga.nt.zactón clandestina? 

-- Hay una definición. creo que del compañero Oseas. donde afirmaba que una 
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cosa era una organización en armas y otra muy distinta con armas. Se estaba 

armado no porque se pregonara y asumiera la lucha armada como forma 

fundamental en está época. Sino que el trabajo realizado requería de una 

mínima preparación militar y en mucho requería del conoctmtento de este 

aspecto para las tareas de propaganda. Se era revoluctonarto. por lo mismo 

clandestino. y no a la inversa. Y finalnlentc se entiende que la única forma de 

sobrevtvencia a los ojos del Estado es la clandestinidad. para asegurar las 

tareas núntmas planteadas por Ja Liga. a saber; la organtzaclón • la educación 

y conciencia de los sectores explotados. Teniendo además como premisa 

fundamental que • sino había dirección revolucionarla tampoco habría 

movtnllento revolucionara. Y como una relación dialéctica en el mismo sentido 

la ausencia del movimiento reyolucionario. concebido como he señalado. no 

posibWtarta la consolidación o surgutmtento de una dirección revolucionaria. 

¿ Qué representaba el Consejo de Redacción al interior de la Liga? 

·- Ninguno en particular. La gran mayoría de los compañeros que lo integraban 

bastaba con que supieran expresar por escrito sus pensanl..ientos y formaban 

parte de él. es decir que supieran escribir. Desde luego los campas del Consejo. 

eran muy brillantes. tenfan toda una formación y cspeclallzaclón para procesar 

la tnformactón y obtenerla de los distintos medios. Hacfan su trabajo muy 

profesional. y sin embargo no pocos campas también se descmpeñ.aban como 

brtgadtstas. 

¿ Se llegaron a consolidar Cornttés Clandestinos y Armados. en los centros de 

trabajo donde la Liga tenia trabajo politlco ? 

•• En verdad no creo que en algún lado se halla llegado a consolidar como tal 

un organismo que formara parte estructural de la organización. Lo que si se 

hizo fue consolldar los organismos representativos de los obreros o sectores en 

lucha. bajo nuestra lnfluecla política. por ejemplo el Consejo de 
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Representantes. que eran organismos que en el momento de no defender los 

intcréses de quienes los h.abfan formado desaparecían o sus dirigentes eran 

revocados. Tenían mucha flexiblidad, es decir no burocráticos, servían de 

manera práctica para la lucha polfUca y en muchos casos también para la 

lucha revindicatlva. 

¿ Heladlo. qué piensas respecto al manejo de los contenidos del periódico 

MADERA, representaban el trabajo de los colll.ités locales de la Ltga? 

-- Sobre este punto debemos decir que si tomamos la lectura de cualquier 

MADERA, damos cuenta que su contenido no respondfa a una situación en 

particular de una lucha. región o centro de trabajo en específico, sino que los 

artículos aparecidos reflejaban una situación o prc:>blemátlca general que 

enfrentaba el movimiento y qutzas por ello eran hasta repetitivos los 

argumentos y las conclusiones o tareas a impulsar en cada articulo del 

periódico. En no pocas ocasiones se tuvo que escribir sobre algún problema en 

lo particular y por su importancia después se publJcó en MADERA. 

¿ Es posible que alguna organ.lzaclón polit.tca considerada de Izquierda. tanto 

legal corno la llamada clandestina, hayan tenido un medio impreso con 

influencia en algún sector de la sociedad? 

-- Yo creo en general que, la izquierda demócrata y la otra hicieron intentos 

por todos los medios y formas posibles a su alcance para hacer llegar a un 

públlco amplio su concepción del mundo. de la lucha de los trabajadores, de la 

literatura, de la poesía, del arte, de la historia , etc .. Y sin embargo creo que 

poco se logró en tal sentido. El proyecto de vida alternativo al de la sociedad 

capitalista. al menos para nuestro país no llega aún . Desde este punto de 

vista. poca influencia tuvo la prensa desde la perspectiva de la izquierda sana 

o enferma. Con todo ello, pienso que cumplló su objetivo en parte sobre 

algunos sectores de los trabajadores. 
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ENTREVISTA CON JUAN FERNANDO PELAEZ 

Juan Fernando Peláez. ex-integrante del Comité de Prensa de la LC23S. en el 

D.F. Se desempeña como proresor desde 1983 en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM-XJ. en la carrera de Comunicación. Recientemente 

terntlnó su Maestria en Fotografía. y forma parte de la coordinadora del 

Centro de Investigaciones Históricas de los MoviID.lentos Annados (CHIMAJ. 

¿ Qué representó para la LC23S el periódico MADERA? 

-- El vocero principal de sus postctones polfttcas, un organizador colectivo 

alrededor del cual nuclearse. la principal forma de educación politica para la 

militancia de la organlzaclón y para los sectores donde Ja Ltga desarrolló su 

trabajo político. 

¿ El perlódtco MADERA . cumplió los objetivos lenlntstas que se tenían 

trazados como agitador y propagandista colectivo. como organizador colectivo? 

-- En cierta manera. si. Las consignas de la Liga pegaron en ciertos sectores 

que recogían esas consignas o las leían . después cuestionaban a los llamados 

demócratas. nombre con el cual se caracterizaba a los partidos legales o 

sindicalistas. Como organizador colect1vo su Influencia fue poca o muy 

relativa. no hubo muchos círculos de estudio o discusión alrededor del 

periódico y su organización ( del periódico). estaba en función más de Ja 

estructura de la Liga que de una estructura por fuera de ella. Sin embargo 

hubo experiencias de gentes que sin ser de la organización reproductá.n por su 

lado algunos artículos del periódico MADERA. 
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¿ Puedes co1nento.rnos si existió una posición política de la Liga respecto al 

manejo de los medios de comunicación ? 

-- De hecho no. Tan sólo se criticaba el papel de las pubUcaclones de la 

Izquierda llamada tradicional. a las cuales se les acusaba de manipuladores o 

cortfeos del Estado burgués • que en consecuencia babia que destruir con el 

torrente revolucionario. 

¿ Es posible que alguna organi.zación de i.zquierda ya sea legal o clandestina. 

haya logrado penetrar su mensaje através de sus impresos. en algún sector 

social? 

-- Sí. particularmente el Partido Comunista Me.xicano. con su órgano 

OPOSICION y algo- de la prensa de los partidos trotskistas. en a1nbos casos 

desarrollaban un Intenso trabajo a nivel de fábricas y llegaron a influenciar en 

sectores de trabajadores. por ejemplo los universitarios. los trabajadores de 

Lido. Spiccr. Tepepan. Upjhon. con los universttartos. en el sector maglstertal. 

dentro de lo más destacable. Además muchos trabajadores de estos centros 

pasaron a nUlltar en partidos de izquierda y de ello tuvo mucho peso el papel 

de Ja prensa política. 

¿ Dónde piensas que influyó la Liga • através del pertódlco MADERA? 

Entre algunos sectores de trabajadores industriales y mctalúrgtcos. y en el 

sector estudiantil. de ahí se integraban a los mJlltantes de Ja Liga. 

Por medio del trabajo de propaganda de Jas brigadas se lograron formar 

pequeños círculos de estudio o grupos de stmpattzantes en f'ábrtcas tales como; 

Acer-Mex. Van Beuren. Cerveceria Modelo. EANSA. Harper Wyinan. Nodu-Mex. 

Sptcer. Consorcio Industrial YEPES. Ferrocarriles. PEASA. OJtvctti. Altos 

Hornos de Méx.tco. Fábrica de Loza La Favorita. Record. Sandak y Ca.IDpos 
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Hermanos S.A .. Además de diversas fábricas 1naqu1ladoras de la frontera norte 

del país. en particular en Monterrey. Ciudad Júarez y Monclova. Respecto al 

sector estudiantil fue muy fuerte la tnnuencla del perlódtco en Las 

Preparatorias Populares. Las Escuelas Normales Rurales. La Untvcrstdad de 

Sinaloa. la UNA.M" y algunas escuelas agrícolas. 

Debo decirte que el MADERA era la carta de presentación de los mJUtantes de 

la organización . aunque también fue la voz de alarma para que la pollcfa 

llegara a estos lugares e implementara fuertes dlsposlttvos de v1gUancla. donde 

llegaron a caer muchos compañeros. 

¿ Qué representó el Consejo de Redacción al interior de la Liga? 

Después de la reestructuración (el periodo grts) de la organización a prtncipos 

de 1975. el Consejo de Redacción era practtcrunente el organismo de dirección 

de la LC23S. junto a los coordinadores zonales o regionales y el Comité 

Militar. 

Hablar del Consejo de Redacción. fue hablar de la dirección de la Liga. al dejar 

de salir MADERA. y ser detenidos sus integrantes. pracUcamente la 

organización fue desarticulada y dejó de existir. 

¿ Qué representó para ti el periódico MADERA cuándo militaste en la Liga? 

En mi caso el MADERA fue el primer documento que leí de la organización 

Era la ventana que se abría de la Liga para que conociéramos sus 

planlean:úentos. Para muchos de los militantes (entre ellos me incluyo) era uno 

de Jos instrumentos principales de educación polittca y de agitación y 

organización que tenfa.nios. Era algo asi como una carta de presentación en los 

sectores en los que hacíamos trabajo poliUco. Considero que fue un orgullo 

repartir el MADERA entre los trabajadores y estudiantes. además de escuchar 
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en muchos casos la admiración que el periódico generaba entre algunos de los 

sectores mencionados. MADERA fue el mejor instrumento de educación 

política. de propaganda y agttación que tuvtcra la Liga entre sus militantes. 

? Piensas que una organización polítlco·mllitar clandestina. con un periódico 

clandestino, pueden lnfiulr e tncluslve úlrlglr algún moV!mlento de masas? 

--Sf. en la historia hay varios ejemplos : Iskra en la Rusia zarista. y 

Regeneración periódico del Parido Liberal Mexicano. dlrtgtdo por los hermanos 

Flores Magón. durante el porfiriato. Ambos ejemplos nos demuestran que un 

movimiento de masas con una dirección política clandestina es posible. Detrás 

de estos movimientos se encontraban las estructuras sólidas de una 

organización editorial fuertemente cohesionada y con planteamientos claros. 

objetivos y concretos. Su prensa reflejaba esto y esa era la principal condición 

para que los sectores sociales a quienes se les dirigfa los contenidos se 

identificaran. y apoyaran los contenidos del periódico con una pra.."'Cis social en 

forma militante. 

¿ Respecto a la redacción del periódico MADERA. cómo consideras que 

estaban elaborados los contenidos.? 

-- De dificil lectura. en los primeros cinco números de MADERA. 

incomprensible para la personas comunes. inclusive para algunos militantes 

nuevos. Posteriormente se modificó la redacción para hacerlo más 

comprensible. con las crónicas de algunas acciones tnilitares; consejos para 

hacer explosivos o manejar algunos tipos de armas. con la inclusión de una 

sección de octavtllas de agttactón o volantes dirigidos a los trabajadores de 

algún sector en lucha en particular. 

El lenguaje en sf. era muy sectario y con mucho más ataques a la izquierda 

que a la misma burgucsfa. que fue caracterizada como el enemigo común a 
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combatir. En otras ocasiones muy académico y ortodoxo. En un princip~a 

plagado de citas de Lenin y Marx. que pretendían dar contexto o reforzar un 

articulo o un planteamiento. Demasiado repetitivo sin mucho ca.Illbio en su 

lenguaje. En suma bastante dificil para que lo leyera un obrero común y 

corriente. 

Aunque la descripción tnencionada anteriormente es válida. se trataron de 

cambiar algunos defectos partir del número 41 de MADERA. con un tono 

menos doctoral en los contenidos. inclusive se dieron cambios realmente 

sustanciales en la modiflcación del formato del periódico y con la 

diverslflcación en la información. 

¿ Podrías platicamos sobre tú experiencia cuando publicaron el número 13 

del periódico MADERA? 

-- Entre los 1nescs de abril y junio de 1975. se sucedieron una serie de 

detenciones contra militantes de la Liga. a raíz de un asalto bancario que 

efectuó la organtzacton en Villa Coapa. D.F .• entre los militantes que la 

Brtgada Blanca aprehendió. se encontraban los pertenecientes al núcleo de 

prensa y entre ellos Dnvtd Jtméncz Fragoso. quien fuera responsable de la 

imprenta que publicaba el periódico MADERA en el Distrito Federal. Esto 

trajo como consecuencia que se retrasara su impresión. Entonces era necesaria 

la rcstructuración de un núcleo o una brigada que realizará el trabajo de 

continuar la publicación de MADERA. trabajo que nos fue encargado por 

diversas circunstancias entre elllas la más importante • la muerte de dos 

responsables del Comité Mllltar ( Mariano y Alejandra). el 15 de junto de 1975 

en Ciudad Universitaria. 

Nosotros éramos una brigada nueva y como no estábamos quemados nos 

encomendaron Ja tarea de reparar tres mlln.eógra..fos. para t.mpr1.ntlr el periódico 

MADERA número 13. se nos proporcionó dinero para la compra de papel • 
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estencUes y todo lo necesario para esa tarea. incluyendo un vehículo para 

movernos mejor. 

El número 13 de MADERA. se elaboró de manera artesanal. con máquinas de 

escribir. picando los estcnclles de cera y dibujando el emblema del periódico 

sobre estos. El objetivo era no dejar de publicar el órgano central de la Liga. 

para poder mantener el trabajo de las brigadas y comités con sus sectores y 

shnpaUzantes. 

Aunque no se nos puso el nombre de Comité de Prensa de hecho lo éramos. 

Nuestro trabajo de impresión lo combinamos con los seminarios poliucos y 

militares que la Liga implantó para todos los 1nUitantes de ese mo~ento. 

La tarea de sacar el MADERA estuvo lenta por lo artesanal del mimeógrafo y 

por la carga de trabajo. La idea fue sacar 15 mil ejemplares. que era el tiraje 

aproximado del periódico en el D.F .. el número de hojas impresas debieron 

ser alrededor de 300 mil eso da una idea de lo engorroso del trabajo. 

El periódico ya ternlinado se entregó al responsable de nuestra brigada que era 

Miguel Angel Barraza García (el Piojo Negro. muerto en enero del9Sl), que a 

su vez lo entregó a los demás responsables de brigadas o corn.ités para que los 

milltantes conttnuáran las tareas de propaganda. 

¿ La izquierda en Méxlco Uéne alguna propuesta sobre el manejo de los 

medios de difusión? 

-- Muy lnclplentcs. corno el caso de Tele-Verdad, Radio Pirata. Radio Coyote, 

como parte de los ejemplos más recientes y por cierto abortados. A lo más se 

constriñe a los tiempos de los progra..IDas que les da el IFE. por cierto en su 

mayoría los contenidos tan solo son de denuncia o de propaganda electoral. sin 

la 1nenor propuesta de un pafs a futuro. De hecho las mejores experiencias de 

la tzquterda en cuanto al manejo de medios estan en los cartéles y la prensa 

escrita. 
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ENTREVISTA CON MARIO ALVARO CARTAGENA, " EL GUAYMAS" 

Marta Cartagena fue militante del Frente Estudiantil Revoluclonarto (FER). 

una de las organizaciones polftlco-mtlltarcs que participaron en la fonuaclón 

de Ja Liga Comunista 23 de Septiembre. en 1973. 

Fue detenido en 1975. y al año stgutentc. el 29 de 1nayo (1976 ) ta LC23S 

planeó y ejecutó una acción en el penal de Oblatos. Jalisco. logrando la 

evasión de varios militantes de su organlzactón. entre los liberados se 

encontraba el Guaymas. 

Mario. fue detenido nuevamente en una balacera en julio de 1978. en el 

Distrito Federal. y a.innlstlado posteriormente por el gobierno en 1982. 

Durante su mllltancla en la LC23S. Alvaro Cartagena. fue el responsable de 

crear y hacer operativo el Polígono de tiro en el Distrito Federal. también 

participó el las labores de dlfuslón del periódico clandestino MADERA. 

¿ Mario. podrías comentar si fue el periódico MADERA. el prlnclpal actor 

polltico de la LC23S? 

-- El periódico MADERA. fue el educador y organizador dentro del proceso 

revolucionario. Sirvió para propagar la poliUca revolucionaria entre las masas 

populares, en los destaca..IYlentos más avanzados del proletariado: en las zonas 

urbanas y rurales de lnlportancia estratégica: para coadyuvar al desarrollo de 

la organización polit1co-1Il111tar de las masas: silvtó para difundir y generalizar 

las experiencias de educación en otros sectores de clase. 

El periódico fue el hilo conductor de las movilizaciones que se prepararon en 

ciertos sectores de trabajo. a la vez orientó la discusión dentro de las 

organizaciones de la clase trabajadora y de la misma organización de 

revoluctonar1os profesionales. 
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¿ Cuál era el Uraje promedio del periódico MADERA ? 

-- Este dato no se tiene en forma específica. pues has de saber que por 

medidas de seguridad cada Comité Coordinador a nivel regional tenia sus 

propios criterios en lo que a tlrnje corresponde. Pero para que te des una idea. 

en el D.F. se repartían un promedio de 10 mU a 15 mil números por mes. 

¿ Una organización polittco-militar. clandestina y armada puede ser dirección 

de un movtrn.J.ento rcvoluctonarto de n1asas ? 

-- En la L:lga se tenia la idea de que para lograr ejercer una verdadera dirección 

polittca-mtlitar que permitiera canalizar las diversas expresiones de 

descontento y dar un impulso al movimiento espontáneo de las 1nasas. era 

neccsarto un trabajo de educación y organización polittca. Para lograr esto era 

necesario que cada manlf'estaclón política contra el Estado burgués se 

conVirtiera en una ofensiva capaz por un lado de hostigar al enemigo y por otro 

lado de f"ortaJcccr el desarrollo políUCO•tntUtar del proletariado. 

¿ Qué significó para tí. la organización clandestina ? 

-- Cuando se da la exacerbación de la lucha de clases y sobre todo el 

fortaleclrniento de la fuerza política del proletariado. la posición dcf"ensiva de la 

burguesfa se manifiesta como una posición contrarevolucionarta. 

Cuando el proletariado se desarrolla en su conciencia como clase social se va 

perdiendo paulatinamente la dependencia e influencia ideológica de la 

burguesfa. entonces. esto hace que Ja actividad represiva sea el medio 

fundamental para f"rcnar el desarrollo de la lucha. por eso la necesidad de la 

organizaclón cladesttna. 
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¿ Que representó el Consejo de Redacción en la estructura organtzativa de la 

LC23S? 

-- El Consejo de Redacción. fue una forma superior de organtzactón donde los 

elementos más avanzados de la clase proletaria eran los que Integraban esta 

estructura. Avanzados tanto por su práctica revoluciono.ria corno por su 

posición de clase frente al movimiento revolucionario. además fueron los 

camaradas más prepara.dos politlca y mUltannente. 

¿ El periódico MADERA cumplió los objetivos de ser un organizador 

colectivo? 

--El periódico MADERA fue el eje fundamental de la Liga para lograr educar y 

organizar a la clase trabajadora. De hecho Ja burguesía le temía él. las 

reparttzas por el grado de influencia que logró el MADERA. Sí fue un 

organizador colectJvo y corno muestra te puedo decir que muchas de las 

brigadas que aparecieron en los años setentas y ochentas fueron en base al 

pertódtco que servía para contactar a Jos elementos avanzados de la clase. 

¿ Dónde Influyó la Liga a través del periódico MADERA? 

-- Se debería hacer un análisis del trabajo de cada brtgada que Integró la Liga. 

Sin embargo nuestra actividad Influyó. se dejó sentir y concentró en las zonas 

obreras y áreas fabriles que atendían las brtgadas de trabajo. en la que yo 

anduve Je tocaba trabajar el área de TJanepantla. Naucalpan • Colegios de 

Ciencias y Humanidades y con los obreros metalúrgicos. 

¿ Tú qué piensas respecto al manejo del lenguaje en el pertódtco MADERA. era 
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muy rebuscado? 

·- No. el hecho del atraso de la clase trabajadora es que muchas veces decimos 

o pregonamos que .. el obrero no entiende"', .. Jos ténninos marxistas son muy 

rebuscados", sin embargo de Jo que se trata es de educar y llevar una 

conciencia socialista a Ja clase y solo aquel que pretende salir de la 

explotación trata de comprender los términos del marxismo. 

¿ Llegaste a participar en repart.izas del periódico. cómo le hacías? 

•• Nuestra to.rea principal como militantes fue el difundir MADERA. La clase 

se da sus maneras de repartir de acuerdo a las condiciones 1Tlil1tares en que se 

encuentre el lugar de la distribución. con esto quiero decir que no habfa un 

método especifico. nos teníamos que adecuar a las condiciones que existieran 

y de ahí sallan las iniciativas que cada brigada realizaba. 

Recuerdo la vez que en 1974. en Ciudad Juárez. Chihuahua. nos mataron a 

toda una brigada cuando repartían el MADERA. resulta que entre los obreros 

se metieron policías y cuando ubican a los campas en sus labores les dieron 

hasta el Uro de gracia. Esta dolorosa experiencia hizo que cada vez que se 

realizara una repartiza fortalecleramos las rncdtdads de seguridad • los 

chequeos en fábricas. los horarios de entradas y salidas. además de utlllzar los 

camiónes • las esquinas • muchas veces disfrazados de obreros de la zona 

industrial 
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CONCLUSIONES 

La Liga Comunista 23 de SepUe1nbre fue una organtzactón polUtco-milltar 

clandestina de izquierda revolucionarla. que adoptó la forma de lucha 

guerrillera como su eje central para el desarrollo de su lucha política y la 

consoUdaclón de su estructura organiZattva clandestina. 

Esta organtzaclón nactó como la coordinadora de la gran mayorfa de los 

dif"erentes movimientos armados que luchaban dtspersamente en México. 

durante la década de los setentas. Sus planteamientos polfttcos se basaron en 

el lla.ntado rnanc.tsmo-lenintsmo. del cual retornaron el método cientfflco de 

análisis de la sociedad. además de considerar de manera básica las :Ideas de 

Lentn sobre el centraUsmo dcmocráUco en la construcción del partido 

revoluctonar1o y el ejército revolucionario para la toma del poder de manera 

violenta a través de una guerra civil de Upo tnsurrccctonal. 

Las ideas len1nfstas fueron adoptadas dogmáttcamcnte para estructurar su 

propuesta respecto a lo que debe ser la organtzactón clandestina. conspirativa. 

armada y revoluctonarfa del proletartado y sobre los usos del periódico como 

organizador colecttvo.donde parte de las argumentaciones son citas de Lenln. 

Podemos sostener que la LC23S. surgió como respuesta a las condiciones 

políticas y sociales de lnjusttcta y !"alta de democracta que hasta hoy dfa se vive 

en México. 

Fue un movl.nl.lento inspirado y organizado por intelectuales y estudiantes. que 

vieron en la represtón a Jos movirntentos estudtant.tles de 1968 y de 1971. Ja 

línea que detenllnó la lrnpostbtlldad de la organtzactón abierta. como el 
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agotamiento de una participación politlca legal y por tanto de ahi la 

conclusión de pasar a formas de lucha polf.Uca armada. de autodefensa. 

Por otra parte. es importante destacar que la Liga se autodenominó el embrión 

del partido proletario. aunque. al examinar In militancia que integró 

mayoritariamente los Comités. se comprueba que la mayoría fueron 

intelectuales. profesionales y estudiantes. No provenían de la clase obrera nl de 

los sectores campesinos. sino que la mayoría pertenecía a las clases medias. 

aunque su planteamiento politlco estableció que los estudiantes son 

proletararlos. que asisten a las Escuelas-Fábricas. Así. los más grandes 

Comités y Brigadas de la Liga surguteron del movimiento estudiantil de 

Slnaloa. Guadalajara. Monterrey. de la UNAM. del IPN y las Escuelas Normales 

Rurales. Las escuelas fueron los centros estratégicos para el recluta.nllcnto de 

militantes para esta organización. 

Por ejemplo el principal lidcr de la LC23S. Ignacio Arturo Salas Obregón. fue 

estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). inició su acuvidad politlca como promotor del Movimiento 

Estudiantil Profesional (MEP) de abierta tendencia católica. en la ciudad de 

Monterrey. Nuevo León. 

Por otra parte • se debe recordar que La Liga consideró proletarios a los 

estudiantes. en el sentido estricto de la palabra. tomando en cuenta su 

concepción respecto al estudiantado. de sus famosas tests de Untversidad

Fábrtca. 

Es claro que las formas de organización polittco·milttar . que adoptan como 

forma de lucha la guerrilla no es algo nuevo. pero la Liga fue un esfuerzo muy 

grande como instrumento dellbcrado para la conquista del poder político. 
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La LC23S se estructuró de manera vert.tcal y celular para garantizar sus 

procedim.lentos de trabajo consptratlvo político. militar. de tal manera que esta 

estructura pudiera garantizar el desarrollo de la actividad clandestlna para la 

reallzación de los objetivos señalados para llegar con esta forma a arrebatar de 

manera violenta el poder politlco a la burguesía y la expropiación de los medios 

de producción. 

Para la reallzactón de sus objetivos como organización política la Liga se 

planteó dentro se su visión leninista. la creación de un periódico clandesuno y 

revolucionario. para realizar las actividades propagandisttcas de difundir su 

concepción del proletartado como clase para si. que al tener conciencia de clase 

fuera la vanguardia.. revoluctonarta en la sociedad capitalista y pudiera tomar 

el poder polittco y construir con la clase trabajadora. una sociedad socialista y 

llegar a una dJstrtbuclón tgualltarta paso previo a una sociedad sin clases . 

Para lograr consolidar su papel revolucionario la Liga planteó que MADERA 

fuera el medio de lnfluencla en los sectores de la clase considerados de 

vanguardia creando una red de agentes y colal:x>radores en todo el país. 

Se puede considerar que los integrantes del Consejo de Redacción del periódico 

clandestino MADERA. fueron la dlrecclón polit.lca de la organtzactón. 

La Liga se planteó como trabajo prtorttarto la consolldación del periódico 

revolucionarlo como el organizador colectivo en las tareas de dlvulgaclón y 

educación de claro carácter socialista entre los trabjadores. De acuerdo a su 

concepctón ellos eran vanguardia polittca del movimiento revolucionarlo en 

Méxlco. 

Por otro lado. el MADERA. se planteó ser la tribuna de los hechos de 

explotación y opresión. 
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Además la Liga consideró que el grado de frecuencia y regularidad con que 

apareció su publicación fue el reflejo directo del nivel de desarrollo y 

consolidación del partido y el ejército revolucionarlo del cual la Ltga se 

consideraba el embrión. 

Por otra parte. los contenidos de la publicación corespondteron en resaltar los 

niveles de desarrollo de la vanguardia del proletariado en Mé.x..1co que eran los 

lugares donde la Liga tenia trabajos de base. sltnpatizantcs y mllltantes. 

Por ejemplo en el document.o dirigido a los obreros huelguistas de Ja zona 

industrial de Naucalpan dicen que .. asf tenemos que los obreros de ACER

MEX. principalmente los más avanzados polfticamente. han venido 

comprendiendo que la lucha que han Iniciado sólo podrá. continuar en la 

roed.ida en que generalicen y extiendan su movtmient.o en esta y otras zonas 

industriales-se . 

Otro aspecto a resaltar de la LC23S es su discurso de clase con un deseo 

permanente de emancipación . Una argumentación basada en el m.ateriallsmo 

dialéctico. dirigida a establecer las contradicciones de las clases sociales en el 

sistema capitalista dominante. el papel de la burguesía corno poseedora del 

poder político. y la necesidad de arrebatar este poder por parte del proletariado 

como clase organizada consciente de su papel histórico. Los textos elaborados 

fueron producto de los intelectuales del consejo de redacción que no 

aterrtzaban a un lenguaje más cotidiano para expltcar las contradicciones 

dentro del sistema social de dominación. por plantearse el discurso para la 

vanguardia del proletariado y en consecuencia no podian rebajar la 

56 Uga Comunista 23 de Septiembre, Uamamlento a los Obreros Huelguistas de Naucalpan. Editado por 
el Comité Coordinador •.José Alfonso oraz·. Febrero de 1978. 
PAGE 118 



argumentación salvo en la sección de octavtllas donde el discurso tenia una 

caracteristtca más pasional. 

También podernos observar que los contenidos del periódico MADERA eran 

muchas veces repetitivos en cuanto a las consignas que enunciaban. de dificil 

lectura para un público n1edio ya que se debía estar f"amHiarizado 

necesariamente con el Upo de argumentos marxtstas que planteaban. Un 

discurso con diversos grados de complejidad y coherencia. Algunas veces 

rebuscado y de dificil asimUación para comprender los análisis respecto a 

diferentes temáticas sociales . Esto f"ue un contrasentido respecto a las labores 

de educación política que la Liga buscó con la divulgación de su propuesta 

organ:l.zaUva y programa de lucha . Podernos decir que MADERA no cumplió 

los objetivos que se trazó de ser el organizador colectivo de la clase obrera • 

pero si logró que f"uera el organizador colectivo de su organización militante y 

su principal medio de educación polfUca. 

Por otra parte. se dió una restricción o la casi ellmtnactón de los estudios que 

se refieren al conocimiento de las estructuras de clases y sus relaciones 

Incluso es muy poco lo que ellos llegaron a desarroUar sobre el papel de la 

prensa revolucionarla. ahí comprobamos la apUcaclón literal de las tesis de 

Lentn que en su caso el pertódJco Iskra fue prt.rnordial para llevar a cabo la 

revolución en Rusia. Planteando Ja mayoría de Jos contenidos a un constante 

llamado al combate dado que las condiciones sociales en México. de acuerdo a 

la Liga eran tnsurrecionaJes. e Inreconclliables a Jos intereses de clase. 

Otro aspecto que se ha mencionado en particular en el capítulo 3. es que la 

Liga consideró como prioritaria en su propaganda armada la diCuslón del 

MADERA. Esta situación de enfocar una gran parte de su trabajo en 
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consolidar el MADERA e implementar la distribución y circulación de este 

medio como el eje de sus act.lvidades • tuvo consecuencias prácticas en la 

estructura organlzatlva. por un lado f'avorables • ya que a través de la dlfuslón 

del MADERA fue como creció ésta organización después de 1975 y por otro 

lado negativa. cuando los servicios de intellgcncta pollclácos y militares se 

encomendaron la tarea de desarticular al consejo de redacción del periódico y 

las redes de distribución del periód1co. 

Por lo anteriormente se1"'1alado consideramos que; la LC23S. :fue una 

orgnnt.zación politlco-mllltar que adoptó la lucha de guerrilla urbana: una 

organización leninista. propagandista. politlco-mtlttar. con una estructura 

diseñada para la dt.strtbuclón del MADERA . Muchos núcleos militantes se 

dispersaron y salieron de la LC23S cuando MADERA. el eje poU:Uco 

cohestonador deja de publicarse siendo su último periódico el número 58 de 

julio de 1981. La organlzaclón política se dispersó casi en correspondencia~ 

la tests leninista que menciona que el grado de frecuencia y regularidad de la 

publicación es el nivel de crecimiento de su estructura militante. Cuando salló 

la última edición del periódico. se dió un pertódo de transición entre los 

diversos núcleos mUltantes bajo las condiciones de discusión interna y de 

represión que han sido sefialadas anteriormente. también las desconfianzas 

que se desarrollaron al ser detectados agentes infiltra.dos que inclusive llegaron 

a tener responsablldades y provocaron un clima de mayor incertidumbre. 

Entonces los diversos grupos militantes rompen sus relaciones y terminan en 

grupos especificas o en otros casos captados por organizaciones polltlcas con 

carateristtcas muy distintas a lo que fue el proyecto pollttco leninista de la 

LC23S. 
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Por otro lado. la organización política termlna al no lograr hacer un programa 

polittco. que fuera su identidad. un programa general de organización. que 

aceptaran todos los grupos militantes como fue hasta 1981 el Cuesttones 

Fundamentales del Moutmlento Revolucionarlo. o mejor conocido co1no el 

Man!ftesto al Proletariado. 

Llevaron toda conclusión a la necesidad del enfrenta.JTliento armado. a través 

de la estructura partidaria y del ejército popular de los cuales ellos se 

consideraban el embrión. Al considerarse vanguardia fue enfático su rechazo 

a las organizaciones y parttdos de izquierda que lucharon por la democracia de 

manera abierta y legal. La gran n1ayoría de esos grupos fueron considerados 

un muro de contención contra. el movimiento clasista que luchaba por el 

socialtsmo. 

Otro aspecto de los problemas que presentó la Liga fue que faltó desarrollo 

teórico a sus posiciones consecuencia de la poca discusión polittca. en un 

prlmer momento por la forma. de compartimentar la estructura organizativa y 

en segunda instancia por la dinámica de represión. que los llevó a cambios 

constantes en los elementos de la dirección pollUca. 

Por otra parte es pertinente señalar que esta organización brindo los elementos 

para el posterior origen de algunas organizaciones politcas abiertas y legales 

de la lzqulerda mexicana. Inclusive su existencia como organización influyó en 

la modlflcactón de las polittcas del goblcrno .por ejemplo al ampliarse las 

prerrogativas legales de asociación como fue la Ley de Organizaciones Politlcas 

y Procesos Electorales y la Ley de A.nmistla ( LOPPE) decretada en 1978. por el 

entonces presidente José López Portillo. Esta ley fue elaborada en gran medida 

para contener y modificar las actuaciones del movtmtcnto enfermo que luchó 
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centra el sistema político de dominación caracterizado corno Partido de 

Estado. 

Ellos caracterizaron a la LOPPE. una maniobra gubernamental para 

establecer reformas mediatizadoras contra el rnovtnuento polfttco y social que 

se desarrolló en México. y por considerar en general las reformas sociales en el 

sistema capitallsta como medidas utilizadas por la burguesía para perpetuarse 

en el poder. Otro aspecto de importancia es que la reforma política mencionada 

establccJó por decreto Ja desaparición de la disidencia armada, de los 

movimientos subversivos en México a partir de su apUcación como sl este 

fenómeno social :fuera un problema de carpetas y archivos. así entonces se 

implementó en forma más intensa la desaparición y el asesinato poliUco. ya 

que el gobierno no reconoció formalmente la extstencla de una oposición 

militante político-militar. 

Por otro lado. el MADERA contribuyó a mostrar la forma de concebir la 

realldad de los mJ.lJtantes de la LC23S. no solamente se ded1có a informar. sino 

a educar desde el punto de vista del rnarxismo-Icnlnismo recomendando la 

lectura de materiales de stnl1lar condición. Tuvieron capacidad para acercarse a 

distintos grupos sociales que orientaron sus formas de participación de 

acuerdo a las consignas del MADERA. aunque no tuvieran los resultados por 

ellos esperados. 

Podemos concluir que el periódico MADERA sf contribuyó como medio de 

difusión. de un proyecto político de producción colectJva. on:entado a las ta.reas 

de educación política como propaganda contestataria. No logró continuar la 

pubUcación por condiciones de la represión gubernamental de aquel momento y 

tampoco pudieron desarrollar una propuesta de lo que debe ser una 

comunicación Ubre e independtent:e. para el presente y el futuro inmediato 

como ha sido el caso de toda la izquierda en México 
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i Vivan los heroicos combatientes de Madera! 

Quince· •~os h•n transcurnao ya ae •qiJel h1st6nco ZJ ae sept1emore ae J!to) !n que, en ci.eplimien 
to d• las ureas r"olucion.,ias del lllvi•iento, cayeron asesinado¡ once dos tacados rmluciona: 

"º'y •ilitant" del Grupo Popular GutrTillero (GPG), en el asalto al cuartel •llitar de lúder• Chi 
nuahua. Hoy, en un aniversario alás de su DJerte, rendimos hoaienaje a estcs dirigentes del proleta~iaaO 
11 los profesores Arturo &!miz Carda, Hi9uel Oviñonez Pedrou y al Dr. Pablo Gónez Raiolrez, mbi,..s-
dirig'"t" del GPG caldos en esu mi6n. • 

ton el ~sesinato de tStos ccr.i~rieros, el movii:iiento revolucionario s•Jfre un duro golpe. Con ta ca· 
ÍOi de Arturo el proleurlado pierde al mejor dirigente oue hasta esos @entos habfa destacado. Asf, 
14 ourquesta uesuba un fuerte revés a los intentos Que Jesde las mo\ilizHiores ~el ~S-S9, 1 desde· 
antes~ venia reahzan:1o el proleuruoo p:ir coordinar sus luchas, por con.femar una poHtica oropia,
~evoluclonaria, etc. Este proceso t[J'tdba cuerpo en el CPG que, dirigido oor Arturo y pese a las debi
hdades de su polftlca., propias éstas del desarrollo del movimiento, surge y se coloca ca::o la alter
'•Hiva :.is seria ante la necesidad de constru1r la organización revolucionaria <;ue aqlutfoara y rhn
;iera la hcha r"olucionaria en el país. -

ll veni• Arturo y su gruoo •bonlardo estas tareas y tlarificardo algunos problenas de orden téorl
~c. orgánkn, pclit\co y ailitar, ro fue para i:ienos el gozo Que !XPerirr.er:taron la burguesh y sus er.ii 
su1os tiPo PPS, POI y otros ante su caioa. Tanto la bun;uesia CCl!IO los "deir.6cratas" trataron de pre: 
senur al CPG CCl'.O "rot>ay¡cas-. •desesoeraeos". "eQUivocados-. etc., y de borrar todo mérito a su ac
:1YJdad, tal y CIJIO lo hacen hoy los renegados y d"1ás oportunistas cuardo hacen referencia ·a Arturo. 

C"Je lejos estaban h buí9uesfa y los ·oport11nistas de truncar la obra iniciada por Arturo, de ~o -
rrar las experiencias por éste legadas al a:ivicientD. la se11il\a por él ser.brada germina Oaodo par fru 
~o ~·ñ camirc mis aa-.plio y clAni para el pniletaria'do y los revolucionanoL Y así, retor;iando las ide-· 
H ~e ArtJJro. ilscar González Equiarte 8'1pieza a reconstruir el GPG y avanzar riacia la construcción de 
ia o~animi6n revolucionaria. llJ"aoente !sta es desarticulada a oediados de 1968 con la muerte de 
·Jscar. No obsunte, 1ntes de caer Olear, G1nm Ylzquez Rojas habla ¡a formado la Asociaci6n "vica -
\ac1onal R,wolucionaria (ACHR}, i111pri~iéndole urt 11Jevo imtJJlso a la orcan1laci6n revolucionaria en Mé 
11to. 1d cual se ve forulecilla con las grardiosas. r.onhzacionts QUe se oan del 6B al 70. de las Qué 
sur9en varios orqanismos politico-rniliures J se-desuun ooevos dirigentes revolucionarios: Raúl Ra
!IOI !avala, Oiec¡o Lucero '"tlnez, l9nac10 Arturo. S•las Obre<¡6n (OmsJ, David Jioénez Samiento y --
ctros m.is. • ,.,, .... 

Pese a que a principios del 7Z caen asesinados los caC".¿.ra~as Ger.aro. Raúl y Oieco; la lucha revolu 
:10:\éria conti!Jja su Nrtha·ascerdente de tal forma que para 1~i3, entre febrero ;rr.arzo, encabezaecS 
:;or Osen, diversos 9ru1X1s amados r~olucionarios logran constituir la organización revolucionana -
oJe en m~ria de Arturo y los acontecir.:ientos e!'I l'.adera, se le llamó liga (o:r.11nista 23 ae ~epti61'0bre. 

L• con1titución de la liaa ta>Jnista 1l de Septienbre aP<1rete C():l() 'ª condensacl6n y mtenatiz• -
nér de las experiencias de ·las luch.as del proletariado en el pais y. en particular, de los esfuerzos
Y ao,rtaciones de Arturo y los 1a1r.ás tcr.".parieros asesinados en ~.adera; de \¿5 de Osear, Genaro, Diego, 
AaJI y de 11t1chos r..ís dirigentes deHaca:ios que habían sido ya asesinadcs por la burguesía. Y, en 
tste srntido, al)l1rece también cano la organlzación que reúne las cuahdaaes er:-.brionar1as para trans -
íorearseenel Partid0Revoluc1onaricdel prnletariado. 

Oe~ae entonces a h fecha. la Of"9aniución revolucionaria Que Arturo, Osear, uenaro, Paúl y Diego 
seplanteabanconstruir.sehavenldoconsolidandoenlaliga,que,pesea la íuriosarepresi6r.1:1iiltar 
y! la contraofensiva 1deológica dnauda Por la bur9uesia y sus lacayos sobre ella. na venido amplia~ 
:".i 1 conso\1dando su actividad y su influencia en e\ seno del v.ovimien:.ri ce P'l!SH, avanzando asf riacia 
la construc~i6n de la dirección revolucionaria c¡ue ésta requiere. 

~ste es tl ncrnenaje Que el proletariado y los revolucionarios vienen rinCieMC a tocos los cartara
:!H caldos; hCJ!i1naje que detie culm1r.ar con la transfonnaci6n definitiva lle la U~a en el Par:ido Revo 
hticnario del proletariado y en el derroc•iento de la dor.inaci6n·bur9uesa y la 1rr.plantación de la: 
c1c:Joor11 revolut1onaria del proletariado. · 

iCa..iaradas. las rioeriencias que nos l~aron. su espiritu y fir=eu inquebrar1tables, y su fe absol~ 
'J en el triunfo histórico del proletariad~ nos S('f1uirán 9uiandc hi!sU loqrar la victoria tctal sobre 
l1buri•~h: 

En este rnánero: _____________________ _ 

• to.pañrros p1:cadores del hqu1 y Mayo .. 11 *Una gir1 pravrcho11 pua la burEue:sía .... 21 

• Cd. Juírr:: Cri1i1 y lucha obrtra ....... 15 • 1.D1 oportunista• enseñan la cob ......... 21. 

• Prtparmos la huelsa nacional 
dtl auintrio .......................... 17 Cierre de ediuón 23 de 1gosco 
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DE LA 
LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE 521 / Edi.toriaL Brigada Roja agosto de 1989 

1 EQITORIAL] La clase obrera va al 

ISTUNAM. 

.... enesima transa 

Pues nuevamente, l~s sirxlicaleros del • 
SUNTU y del 51UllA.~. pm beneplácito -

de la burauesia, se han vuelto a salir con 
la suya, i sobreponiinaose a una situación 
dificil en la que los había colocado el"'" 
'puje esoonUneo y cmci.ativo de millares di 
trabaJadores en la ll1WI, han logrado fre
nar nuevamente la 11>vilización y Mn iin;:ie
dido que estallara la huelga parcial de 24 
horasaueesub1a"'nciadapmel21de
a9osto. 

Este nuewo triunfo de la burguesfa, que 
haobtenido9raciasal11valiosa11)'1lda de 
losooortunistassilllicaleros,hasidoi111-
porunte pm ella y para sus lacayas en • 

La revolución 
ascendente 

~·s 

y sus peligros internos 

1 La· 1~~ de clases que se desarrolla en 
fl 5'h"'1or bajo l3 loma de wia abier 

· t3 14ierra Civil Revolur1onaria, a diario • 
rc¡xut:i ruevos triunfos )' a\·antes de las • 
fuer:as tl'VOluciona.rias. Si con la tuelca 
t.acional n:ali:.ada por el proleuriado "l 
\':u!on:ño Y las "'llfüs r.J>as explotadas iJ:! 
T:lll1' el 24 y 25 de jWliO .constatáb""S t~ 
da una serie de logros del 1xrdmiento Te\'~ 
l:Jciona.rio, \-arios sucesos de entorv:es a • 
la fech3 significan ll!ll consolidación de • 
ules avm:es y, particularmente, un sij¡ll 
fimivo fonalecioicnta de las fuer:as rt 
\'OlÜl:1on:arias. -
~ la Junta Milit>r·~risti3l13 • 

111"". 28 

Socialismo 

La ciase OO!tr:i va al socialiSIO y nal:i le detm!rá. e.to 
¡orecc decir Ctll pirtiatlar fuer.J el actual ti:ivimiento 

lwel¡ulsuco en Polmia. 

~ hace aproxiaod.otte m "'' ylfdio se "'l":aron las 
11.ielps y Jloln>S aislados en difemites füiricas y r:IJ:las i1~ 
triales, y a refiados de a¡;osto el lllVWentolucl¡ufsticol~ 
gra aban:ar a cert:J de JOO mil obrtros eri todo el pa!s. 

Las priizras hueigas se iniciaron en L1 chalad de r.Jansl, 
cknle los obrtros de diversas f~bricas protesuron por el ni· ' 
za y el racitln.'.ll.iento en el abastedaiento de la carne. Post!1 

riomnte se les inieron los obreros del t~rte, y en los 
6ltims d!as, el lllrimiento lwelgu!stico ""1iri6 grandes ••¡ni 
tules con la incor¡ioraci6n de los obreros de los astilleros 
''l.enin" de Cdansl. El 19dea~osto, lapmis¡ h>blaba de la i~. 
corporación de IOOail obrtros del 11-i.Cintunln hwstrinl 
dei 11.!ltico, ""!""'1idas las cil.dades de r.J¡nin, f.l~al., íJin· 
gen,tialbool,S:c:ecin: y TaTnCJ11, en 13 rtliOOdeCracovi<i, -
as{ CIJll la n:¡i6n carllon[fera de Silesia. 

El 2U de a¡osto la pn:nsa rntorma - mando al íDTlit! de 

'4".' 2 



Ü~~!~uR~!~ del movi~i~~t~ ·~~.~~~~~~:,,~.!_;,,0_~;f;· -:~:: 
2~'~;=:~~~~~:~;~L::s~~.~.!i:"":!·:!~ :~~f~ef;~ ,, ~-·.¡¡tllis'PET~:$ilj 
!i~n~~~h~:~~·d~3~~ ~v;~~~~t;i~~:r~!t~~"~~1 ;. . :.:,>.t>' ~At~TkA!.AJAOORE-
~~:¡ ":!~!~~~~~; ~~ ~~ .. ::~~t~r~~t~~sJ~ .. ~~!sª~; U;, ... ,- .•·GE.}\t~~~~U\~V..S 
los revolucionarlos oq:::an1:::i.Jc-!'ó J.c frente a eso. · :; -

~! r~~~!~E~0 ~~~~~~;~n~:~~~~sª~in~~E"~;ºc;;t::.~~ ~ 
dOf"lir .. u: i6n burgues.a. 

1...:i b.'l.:>c g~ncr::1l qo,ich .. 'l permitido csi:o son l:i.s agg 
..,i;intcs co.,.Jlc1onC's ::l.e 'lnd.'I. de las m;is3s, la lnt.cn
sific.J.ciOn d..- la cxrolot.-ac:ién Je los ohrcT"OS >"los de 

~2-

MAGISTERIO 
A redoblar energias 
hacia la huelga nacional 

Y!ª luc:h,3r:o."\¡:;tst.cr1al :01.:-.• u.•-<\.! ._.,,~ 

ncs ~e'n~nJ~es~1r~r~cl.l~u!r~~.:~~~f 
se a 101s que hemos venJdu rc!'-e-:\.'ln
do en ·~1.:u.1er::i." desde h:1cc ~·n var1us 
l'lcscs. ~.u~·os 3'1.':J.nCC'S vicn.:n 3 coi:i 
(un.:ir su c.:ar'1ctcr as.:c11c ion.al y a 
m.:anifcstar l:i m:ivor concu:m::l:i. es 
ph·itu de luch..i )0 1=r:m CC"<'lh·•~ ivhl.:1::1 
entre los ir.-.c"tros rrolC"t:1r1os. 

To.J..a l:i 1:1t>or rc¡·1cs1""ª ~1 .. ·=t::i
d.'l po~ t:"l Estado •. 1<..•...Je Í\•~·r;\ del 
,..,vimlento, 1nclu1.Jo::> los º'charroi:• 
del s:-rn:. lo mi~ que la d ... splc~~ 
d::i. por los ººJatócrat:n,•• ~el n.:--1. 
l"'RT • '"Corriente So.: :al is~" (CS) • 
l.O'I, f'HJN, cte., dti"ntro del ....:ovi· 

~ .. 
l México en Ja fase imperialista (rv) ~ 21 
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•.to.a docü•&K.to.a que coft c.ae IL,. 4& &L4bo.1t.e11 ~ 
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~~~:d:.6c~~~~o:¡ai~! !!.t!~L~~~~ª~t:~:o~º!~= 
i P.,U.1'!..4.:C.o. no 4~ .l.a de.be. ma4.CJLa.Jt. !/ mue.ha meno.6 -
11· p~e~~a~ a nad~c. aan cuando ~4mb¿cn &uc.~~ m~-
jl . .,C.i:~an~c.. a. no ..& C..I\. que. a.4...( 4 e. ~o p.i.da. e.::.p.l..i.c.i.-

~a~an~e. ~a ce. .,,...,_... 2 3 
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