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La represión a las demandas sociales a mediados del siglo XX fueron una 

respuesta recurrente del Estado mexicano consolidado a través de mecanismos 

poco democráticos, por un lado, la cooptación a los actores políticos por medio 

de prebendas, recursos y favores dentro de la administración pública; por el otro, 

el uso de la violencia de Estado para contener y eliminar a los sectores disidentes, 

radicales o no. Podemos partir con tres premisas: 1- En un régimen autoritario - 

entendido este como el ejercicio del poder poco restringido por el marco legal, 

o en su caso, la utilización de los mecanismos legales para disciplinar de manera 

eficiente a los sectores que resisten a esta política ilegitima- cualquier demanda 

social que implicara algún viso de democracia, por esencia era un peligro para el 

sistema político mexicano sustentado en el presidencialismo y el partido oficial, 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 2.- Los poderes locales denominados 

cacicazgos fueron parte esencial de la estructura dominante en el campo y la 

ciudad, así como la forma de organizar la sociedad y la participación política la 

cual podemos denominar corporativismo; 3.-El autoritarismo y la violencia de 

Estado se vieron reforzados con el contexto de Guerra fría que implicó la 

persecución de las ideas no sólo marxistas , sino también las expresiones dentro 

del abanico de las izquierdas. En ese sentido, debemos ubicar la violencia de 

Estado en México a partir del contexto interno como la formación del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, y su transformación en 1938 de Partido 

de la Revolución Mexicana (PRM) a Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

1946. La crisis del paradigma de la Revolución mexicana después del cardenismo, 

las represiones recurrentes en varios puntos del país, así como en el contexto 

geopolítico comenzando con la ya mencionada Guerra fría (1945), la muerte de 

Stalin (1953) y el posterior rompimiento de la Unión Soviética con China, las 

guerras de liberación nacional en Asia y África, el triunfo de la Revolución cubana 

(1959) y la crisis de los misiles (1962), la Revolución cultural china iniciada en 1966 

y la influencia de la Teología de la liberación que implica la preferencia por los 
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pobres dentro del catolicismo entre 1969 y 1971 fueron conformando las 

condiciones para la participación política de algunos sectores politizados de la 

sociedad por medios no legales. 

Estos factores fueron determinando la dialéctica de la violencia en México, 

entre 1960 y 1980 la respuesta de un sector en su mayoría jóvenes de estratos 

bajos y medios, con acceso a una educación universitaria y preuniversitaria 

decidieron tomar las armas para llevar a cabo la guerra revolucionaria. En ese 

tenor, las masacres de 1968 y 1971 fue la reafirmación para emprender la lucha 

armada debido a que los canales de participación política estaban bloqueados 

por el régimen. 

En marzo de 1973, en el estado de Jalisco confluyeron en una reunión 

clandestina las distintas vertientes organizadas para la autodefensa y cuya 

perspectiva de desarrollo fue la guerrilla. Representantes de algunos grupos 

provenientes de Monterrey, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Guadalajara y del 

otrora Distrito Federal, se unificaron para fundar la organización político-militar 

más extendida en el territorio nacional la Liga Comunista 23 de Septiembre 

(LC23S). 

La determinación de las armas por parte de los jóvenes militantes de la Liga, 

también como se le conocía, tuvo la respuesta del Estado de manera 

desproporcionada, donde el aparato represor inició una nueva fase, la del 

extermino, la detención arbitraria, la tortura, la desaparición y en el mejor de los 

casos, la cárcel. Esta espiral de la violencia trajo desgarradoras historias y heridas 

que hoy día siguen abiertas, y que, en aras de justicia los reclamos siguen 

pendientes. 

La conmemoración de los 50 años de la formación de la Liga Comunista 23 

de Septiembre es fundamental para poder entender las violencias persistentes en 

este México desgarrado. En este número de la Revista SOMEPSO se pretendió 

llamar a la reflexión de las causas, factores, orígenes y consecuencias de dicha 

organización, pero también, a no olvidar que en este país sigue una deuda 

pendiente con las víctimas de lo que algunos estudiosos denominan la Guerra 

Sucia; y sin dejar de soslayo que, los perpetradores de aquellos hechos aún siguen 

impunes, cabe destacar que este drama social dio paso a la lucha por los 

Derechos Humanos en el país, donde la imagen emblemática de doña Rosario 

Ibarra sigue siendo un paradigma de justicia y dignidad. 

Para dicho número se invitaron a diferentes voces que aportarían al debate 

sobre el tema referido, en este camino algunas propuestas no pudieron concretar 

la entrega por diversos motivos y compromisos, sin embargo, lo plasmado en 

esta publicación representa un crisol de puntos a discutir sobre el nacimiento, 

desarrollo, culminación de la Liga Comunista, sin pretender ser una versión 

univoca, por el contrario, son lugares de salida para poder entender una parte de 

esas historias silenciadas. 

El orden de los artículos presentados obedece a la propia estructura de la 

revista, y que sugiere su lectura a partir de lo general a lo especifico, sin que esto 
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sea un formato rígido, lo que usted encontrará aquí son reflexiones desde el 

ámbito académico, sin olvidar, por supuesto, la voz militante de algunos 

articulistas. 

La estructura de la Revista SOMEPSO se conforma de Artículos, Disertaciones 

y Reseñas, en esta ruta, el número abre con El preámbulo: Del 68 a la formación 

de La Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), de Yllich Escamilla Santiago, 

quién expone una serie de acontecimientos y contextos políticos que dieron 

pauta a la aparición de la guerrilla en México y en específico a la Liga, quien 

expone: “Estos hechos, junto con las represiones locales en diferentes estados del 

país llevó a la decisión de algunas organizaciones políticas se militarizarán o 

simplemente tomaran la decisión de intervenir en la política a través de las armas: 

La propia Liga Comunista, las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), el Partido de 

los Pobres (PDPL), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entre otras más”. 

El artículo de la Dra. Adela Cedillo enfatiza en las condiciones sociales y 

culturales de Sinaloa, las cuales detonan la violencia política y social con 

diferentes aristas en las cuales, la violencia del Estado y el autoritarismo, el 

problema de la tierra, los espacios políticos, el narcotráfico y la guerrilla 

comparten espacios, tal como lo indica la autora: “El artículo explora los 

fundamentos de ambos sistemas culturales y explica cómo la superposición entre 

el movimiento guerrillero, las rivalidades entre narcoclanes, la actividad 

contrainsurgente y los nexos entre el Estado y el crimen organizado convirtieron 

a Sinaloa en un campo excepcional de extralegalidad y terror, propiciando un 

estado de sitio permanente que favoreció la desaparición de la cultura guerrillera 

y el auge de la narcocultura”. 

Las organizaciones político-militares tienen como objetivo que sus operativos 

sean visibilizadas ante los cercos informativos, cada acción armada pretende 

tener un impacto estratégico en términos mediáticos. El Dr. Arturo Sánchez Parra 

destaca esta prioridad de la Liga en: Recordar a la LC23S. El Informador y la 

guerrilla urbana en el Occidente de México. El trabajo editorial de un diario 

regional, pues en palabras del propio autor, el artículo pretende: “indagar ciertas 

acciones que, en términos mediáticos, impactaron a la opinión pública llevados a 

cabo por la principal Organización Política Militar de carácter urbano llamada Liga 

Comunista 23 de Septiembre (LC23S)”. 

Por ende, los medios de comunicación juegan un papel estratégico en la 

guerra, siendo estos una caja de resonancia, tanto para antagonistas como para 

la sociedad en general, lo cual influye directamente en la construcción discursiva 

de los antagonistas. En busca del trueno y el relámpago. El movimiento armado 

socialista en la prensa de Querétaro del Mtro. Kevyn Simon Delgado, cuyo interés 

es destacar: “cómo fue representado el movimiento armado socialista mexicano, 

popularmente nombrado como ‘guerrillas’ en la prensa del Estado de Querétaro, 

entidad que vio con cierta distancia el desarrollo de la lucha armada y de la 

violencia del Estado durante la década de los setenta”. 
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El corte de caja de esta sección lo da el Mtro. Christian García en su artículo 

El declive de la Liga Comunista 23 de Septiembre y su periódico Madera (1979- 

1982), cuya periodicidad “propone una historia basada en su experiencia editorial 

y política, así como una definición analítica del concepto de ‘obrerismo’, es decir 

en la perspectiva teórico-política de este grupo armado. Por lo tanto, es necesario 

mencionar que por ’obrerismo’ se entiende un conjunto de ideas centradas en el 

proletariado como sujeto revolucionario, que fueron defendidas por un sector de 

militantes de la LC23S, entre los que destacan Ignacio Arturo Salas Obregón, 

Rosario Elena Carrillo Saucedo, Luis Miguel Corral y Miguel Ángel Barraza García. 

La sección de Disertaciones da espacio la reflexión a partir de los postulados 

del artículo del Mtro. Norberto Soto y del testimonio y la memoria de dos 

militantes de la guerrilla urbana: Carlos Salcedo y el Camarada Gabriel. 

El maestro Norberto Soto Sánchez presenta Los Enfermos en Sinaloa. 

Antecedentes y emergencia, cuyo texto contextualiza una Sinaloa de inicios del 

siglo XX que fue desarrollando condiciones en las cuales uno de los grupos más 

representativos de la Liga, los Enfermos, pasaran de la inconformidad social a la 

organización política de la inconformidad social, lo cual dio paso para que: “Es en 

esta confrontación que la masacre del Halconazo (10 de junio de 1971) es vista 

por los sectores que estaban adquiriendo una mayor radicalidad dentro de la 

FEUS como otra confirmación más de la voluntad de exterminio físico que el 

régimen priista tenía frente a cualquier expresión democrática que se llevara a 

cabo, por incipiente que esto fuera”. 

Por su parte, el Mtro. Rigoberto Reyes da voz a un militante de base de la 

Liga, y que aún mantiene su identidad clandestina por diversas razones, 

Testimonio del Camarada Gabriel. Sobre la Brigada Roja y la Liga Comunista 23 

de Septiembre en el Oriente del Valle de México (1970-1974) es, como bien lo 

menciona su autor: “un testimonio inédito que contribuye a conocer la 

importante presencia que tuvieron la Brigada y la Liga en el Oriente del Estado 

de México, en específico en Chalco e Ixtapaluca, municipios que en aquellos años 

aún poseían un rostro eminentemente rural a las afueras de la Ciudad de México”. 

El cierre del número lo hacen tres reseñas. La primera del Dr. Jaime Ortega, 

quien con su aguda visión nos da una lectura por demás apropiada para el 

número en cuestión, La luz que no se acaba. Grupo Guerrillero Lacandones, de 

autoría de Carlos Salcedo, quien comenta que definir este texto es una tarea difícil 

que nos invita a un ejercicio reflexivo amplio. La segunda está en manos de la 

licenciada Estephanie Nallely Pérez Santos, la cual nos habla de la pertinencia del 

abordaje teórico-metodológico del libro Fuentes para la enseñanza de la historia: 

alternativas teóricas y prácticas, coordinado por Amílcar Carpio Pérez, Carlos 

Torres Monroy y Pedro Ortiz Oropeza. Y la tercera corrió a cargo de la estudiante 

de Farmacología Conductual, Sonia Ortega Tinoco, quien nos presenta la 

importancia y aportes de la Psicología social actual, esto en su reseña sobre el 

libro Lecciones de psicología social, editado por por Juan Soto Ramírez, Juan 
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Carlos Huidobro Márquez y Nayib Carrasco Tapias, donde la columna vertebral 

del debate es la univocidad de tal disciplina. 

Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento a quienes construyeron con sus 

análisis y reflexiones este espacio para la memoria y contra el olvido. Asimismo, 

mi total gratitud a la gente de SOMEPSO que dio un voto de confianza para la 

coordinación de este número, y sobre todo a quienes apoyaron en los momentos 

más complicados, eterna deuda tengo con ustedes. 
 

 

Este trabajo está sujeto a una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0 
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