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A 
 
ALMANZA GARCÍA, Manuel (¿?-1954). Carpintero de Huatusco. Estudió en la escuela 
nocturna organizada por M. Díaz Ramírez (1919). Fue uno de los fundadores del grupo 
“Evolución social” (03.1919). Junto con M. Díaz Ramírez, U. Galván y otros, participó 
en la creación del grupo “Antorcha Libertaria” en Veracruz (12.1919). Junto con U. Gal-
ván Reyes ingresó al PCM (1920) y fue director del órgano del PCM en Veracruz El Frente 
Único (1922-1923). Fue uno de los fundadores (23.03.1923) y secretario de la Liga de 
Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV, 1924). Encabezó la resistencia 
armada campesina a la rebelión del general Adolfo de la Huerta (1923) y fue miembro 
suplente del CEN del PCM (04.1924), aunque no trabajó activamente en este por estar en 
Veracruz. Secretario de organización del Comité del PCM en Xalapa (08.1925), participó 
en el Pleno Ampliado del CEIC (1925) por parte del PCM y formó parte de las comisiones 
campesina, colonial y de las cuestiones de la unidad sindical. Representó a las LCAEV en 
la III Conferencia Mundial de la Internacional Campesina (Krestintern, 1925) y, junto 
con U. Galván Reyes, fundó la Liga Nacional Campesina (1926). En el IV congreso del 
PCM (1926) formó parte del grupo de U. Galván y de M. Díaz Ramírez, que se opuso al 
CE del PCM y al secretario general Rafael Carrillo. Fue expulsado del PCM en el pleno del 
CC el 10.07.1929. Entre 1931 y 1932 dirigió la Liga Estatal de Comunidades Agrarias de 
Veracruz. Fue candidato a senador postulado por el movimiento de A. Tejeda (1932). El 
PCM lo caracterizó como representante del “oportunismo galvanista”. Autor del manus-
crito “Historia del agrarismo en el estado de Veracruz”. 
 

FUENTE: 
JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 49. 
 
ALVARADO RUBIO, Salvador (16.09.1880, Culiacán-10.06.1924, Tenosique, Tab.). Nació 
en Sinaloa. A la edad de 8 años se mudó con su familia a Sonora. En su juventud trabajó 
en una farmacia, luego abrió una botica en la ciudad de Cananea. Ingresó al Partido Li-
beral Mexicano, simpatizando con la huelga de Cananea. Apoyó el movimiento anti-
reeleccionista y distribuyó propaganda clandestina (escritos de Ricardo Flores Magón). 
En 1910 participó en un intento fallido de asalto al cuartel de Hermosillo. Junto con los 
pocos sobrevivientes escapó hacia Arizona. Fue uno de los partidarios del movimiento 
constitucionalista liderado por V. Carranza; ascendió hasta el grado de general en su ejér-
cito. Al mismo tiempo, tomó distancia política de Carranza y de A. Obregón. En 1915 
fue designado por Carranza comandante militar en Yucatán. De 1915 hasta finales de 
1917 fue gobernador y comandante militar de aquel estado. En esa época se manifestó 
como un gran reformador social, trabajando con el socialista F. Carrillo Puerto. Pro-
mulgó la Ley Agraria y la del Trabajo, etc. Estableció la Casa del Obrero Mundial como 
centro de apoyo de los trabajadores yucatecos. Impulsó y financió el Primer Congreso 
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Feminista de Yucatán y el Primer Congreso Educativo de Yucatán. En 1919-1920 fue 
considerado presidenciable. Como primer paso para su carrera, fundó el periódico El 
Heraldo de México donde trabajaban varios socialistas estadounidenses, entre ellos Ch. Phi-
llips y I. Granich que se ocuparon de propagar las ideas de la III Internacional. Según 
Phillips, tenían relaciones amistosas con Alvarado. Fundó el Partido Socialista de Yucatán 
y mantenía relaciones con el Partido Socialista Mexicano. En los primeros meses de fun-
cionamiento del PCM, Alvarado fue considerado por los neófitos comunistas como una 
de las referencias de la Comintern en México. Cuando Carranza se inclinó por Ignacio 
Bonillas como su sucesor, Alvarado solicitó su licencia del Ejército, lo que le fue negado. 
Tuvo malas relaciones con Carranza y Obregón, lo que le costó un breve encarcela-
miento, luego se exilió en Nueva York. En 1920 adhirió al Plan de Agua Prieta y fue 
Secretario de Hacienda con el presidente De la Huerta (6.11.1920); luego tuvo que exi-
liarse nuevamente en Nueva York. En diciembre de 1923 regresó a México para partici-
par en la rebelión delahuertista, destacándose en la defensa de Ocotlán. Otra vez se retiró 
a los EE. UU., y en Nueva York De la Huerta lo nombró jefe militar de la rebelión y 
regresó a México a fin de reactivarla. En marzo de 1924 se encargó del movimiento re-
belde en el sureste del país, pero fracasó; en su retirada hacia Guatemala fue traicionado, 
atrapado y fusilado entre Tenosique y Palenque. 
 

FUENTES:  
JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2018, p. 52; https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Alva-
rado_Rubio. 
 
ALLEN, José (James), «Alejo Lens», «Procopio García», «P. García» (7.07.1885, México -
¿?). Nieto de un ingeniero militar estadounidense que había ido a México con la columna 
de Scott en 1847. Fue mecánico-electricista en las empresas militares estatales y contra-
maestre de la fábrica de tabaco “El Buen Tono”. Se casó con Amelia Cruz (hija del ge-
neral de división Roberto Cruz). Miembro del Gran Cuerpo Central de Trabajadores 
(1918), fue uno de los fundadores del Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos (01.1919) que 
publicó el periódico El Soviet. Fue de los convocantes del Primer Congreso Nacional 
Socialista de México; delegado del Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos al Congreso y 
formó parte del grupo de M. Roy-Ch. Phillips. Se lo eligió secretario general, miembro 
del CE y del CN del Partido Socialista Mexicano (PSM). Se entrevistó con «M. Borodin» y 
recibió de éste “las primeras lecciones de la táctica del partido comunista”. 

Asistió a la “reunión extraordinaria” del CN del PSM el 24.11.1919, donde fue procla-
mado el Partido Comunista Mexicano. Los delegados lo eligieron secretario general del 
PCM y del Buró Latinoamericano de la III Internacional (BLA). El 29.11.1919, en nombre 
del PCM y del BLA, dirigió una carta a A. Balabanova solicitando la admisión a la IC. Fue 
uno de los dirigentes del periódico El Comunista (12.1919). Después de la división del 
movimiento comunista de México, estableció contactos con F. Carrillo Puerto y F. Mú-
gica (1920) y, con su ayuda, reorganizó el Buró Latino Americano. Con la ayuda de F. 
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Carrillo Puerto logró entrevistarse con el presidente Obregón. Participó en la actividad 
del grupo cultural “Vida Nueva” y fue su “delegado fraternal” en la I Convención de la 
Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 1921) y en el Congreso consti-
tuyente de la CGT de México (1921). Por conducto de Ch. Phillips logró verse con «S. 
Katayama», sin embargo, ambos no lograron ponerse de acuerdo sobre la táctica del PC 
(1921). El I Pleno ampliado del CC (02.1921) lo sustituyó en el puesto de secretario gene-
ral y formó otro Secretariado (J. Allen, M. Díaz Ramírez, J. C. Valadés). Poco después 
abandonó la actividad comunista. 

Según A. Martínez Verdugo, “esporádicamente regresaba a las actividades políticas”. 
Fue detenido (18.05.1921) y deportado a Laredo, Texas, el 21.05.1921, a pesar de tener 
la nacionalidad mexicana. Fue interrogado por las autoridades mexicanas sobre la activi-
dad de «M. Borodin», M. Roy y «S. Katayama». Según B. Carr, J. Allen fue agente del 
servicio de la Inteligencia militar estadounidense en 1918-1921. Según los datos de P. 
Taibo II y R. Vizcaíno, el embajador de los EE. UU. envió un cablegrama al departamento 
de Estado expresando su preocupación tras la detención del “agente secreto” J. Allen. 
Sin embargo, A. Martínez Verdugo no está de acuerdo y opina que la inteligencia esta-
dounidense pudo haber introducido documentos falsos en los archivos para desprestigiar 
a los líderes del movimiento obrero. J. Allen fue liberado por las autoridades militares 
estadounidenses el 28.05.1921. Regresó a México el 26.07.1921 y trabajó para la secretaría 
de Defensa en la realización del proyecto de la estación de radio (según Taibo II, él siguió 
siendo agente estadounidense). Después del congreso de unificación, fue miembro del 
Secretariado del PCM (1921). El 17.03.1922 fue herido por un agente de policía en un 
mitin en la Ciudad de México. Fue secretario de la Liga Mexicana Educacional Obrera 
(1923). Después de la reorganización del CN del PCM (07.1923) ocupó el cargo de secre-
tario de finanzas del CN. Fue expulsado del Partido por el CE Nacional (12.1923) por “no 
entregar documentos a M. Díaz Ramírez y haber intrigado contra éste último”. El 
1.06.1926 dirigió una carta a E. Woog («Stirner») con la petición de que interviniera en 
este asunto. Firmó el Manifiesto de la sección mexicana de la Liga Antiimperialista de las 
Américas (LADLA, 11.01.1926). El Machete escribió que él fue secretario de la sección 
mexicana de la LADLA (1926). Fue invitado a la conmemoración del 29° aniversario de la 
fundación del PCM, a la que no pudo asistir por estar seriamente enfermo (1948). 
 

FUENTE:  
JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 47-48. 
 
ARÁOZ o ARAOS DE LEÓN, Alberto (¿?-¿?). Telefonista en la empresa Ericsson. Aparece 
en el listado de Araiza de figuras relevantes de la oposición al sindicalismo reformista –
anarcosindicalistas y comunistas– como resultado de la aceptación de la “acción múlti-
ple” en reemplazo de la “acción directa” que caracterizó a la CROM. Figura como secre-
tario general del Comité Ejecutivo de la Federación Comunista del Proletariado 
Mexicano, junto con José C. Valadés, secretario del Interior y Manuel Díaz Ramírez, 
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secretario del Exterior. Como tales presidieron el Congreso fundacional de la CGT el 15 
de febrero de 1921, en el salón de actos del Museo Nacional. La alocución inaugural de 
Aráoz fue un llamado a la unidad de todas las organizaciones obreras, a mantenerse 
“como clase a la altura del proletariado universal”, contra los “traficantes del ideal 
obrero”. El congreso se extendió hasta el día 22 de febrero. Aráoz resultó ser uno de los 
tres secretarios del Comité Ejecutivo Provisional, junto con Rafael Quintero y Rodolfo 
Aguirre. En el congreso de la CGT de septiembre de 1921 es ubicado por Taibo II como 
integrante de los delegados anarquistas, junto con su compañero telefonista Antonio Pa-
checo, Jacinto Huitrón, Rafael Quintero, Rodolfo Aguirre, Fructuoso Aguirre (de Tam-
pico), Manuel Flores (de Zacatecas), Ramiro Doporto (de Yucatán), el “viejo” Pioquinto 
Roldán, carpintero, y el peruano «Alejandro Montoya» (de Orizaba y Santa Rosa, Vera-
cruz). El 26.06.1922 se constituyó en México el Centro Sindicalista Libertario, integrante 
de la CGT, para “sostener y fomentar la organización de los trabajadores por medio del 
sindicalismo revolucionario, que quiere decir apartamiento de toda participación en las 
contiendas políticas, como de la ayuda de fuerzas extrañas, para luchar libre e indepen-
dientemente contra la opresión burguesa, en cualquiera de sus aspectos”; en él Aráoz de 
León fue el secretario y Luis Araiza, el tesorero, mientras que sus dos principales figuras 
fueron Rafael Quintero y José C. Valadés. 
 

FUENTES:  
ARAIZA, Historia, 1975, IV, pp. 56-63, 74-78. 
TAIBO II, Bolshevikis, 1986, p. 138. 
 
ARCE, Enrique H. (¿?-¿? década de 1960). Obrero tipógrafo. Durante los últimos años 
del porfiriato trabajó en la Ciudad de México como tipógrafo y se integró en el movi-
miento sindical cuando el anarquista catalán Amadeo Ferrés lo sumó a la militancia anar-
quista. El 11 de mayo de 1911 participó en la fundación de la Confederación Tipográfica 
de México y el 22 de septiembre de 1912 estuvo en el grupo fundador de la Casa del 
Obrero en la ciudad de México. El 1° de mayo de 1913 estuvo entre los organizadores y 
asistentes a la primera conmemoración pública del Día Internacional del Trabajo y ese 
día se agregó el adjetivo Mundial a la Casa del Obrero. En septiembre de ese año actuó 
destacadamente en la fundación del Sindicato de Tipógrafos adherido a la Casa del 
Obrero Mundial, que fue clausurada por la dictadura huertista el 22 de agosto de 1914, y 
Arce se encontró entre los apresados de ese día. Cuando se reabrió la COM después de la 
caída del dictador, se integró a la dirección y se encargó de las publicaciones Tinta Roja y 
Ariete. En febrero y marzo de 1915, desde las páginas de esas revistas, defendió la crea-
ción de los Batallones Rojos que la COM alistó contra las tropas de la Soberana Conven-
ción, apoyando al gobierno de Carranza. El 27 de febrero de 1917 fundó con Luis N. 
Morones, José Barragán Hernández y Jacinto Huitrón el Partido Socialista Obrero, por 
el que fue postulado como candidato a diputado federal por el DF. Derrotado en las 
elecciones este partido se disolvió rápidamente. Arce se cuestionó su apoyo al gobierno 
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de Carranza después de la represión al movimiento obrero de la capital del país en 1916 
y fue adoptando posturas más radicales. En mayo de 1918 participó en el congreso obrero 
de Saltillo, en el que se fundó la Confederación Obrera Regional Mexicana (CROM). Rom-
pió con Morones casi de inmediato y creó con Huitrón y López Doñez la revista anar-
quista Lux; desde donde pidió reiteradamente la renuncia de Morones y la celebración de 
un cuarto congreso obrero. A comienzos de 1919 se acercó al Partido Socialista de la 
ciudad de México dirigido por Francisco Cervantes López y Adolfo Santibáñez e ingresó 
en él. No participó del Congreso Nacional Socialista que dio origen al Partido Comunista, 
y Paco Ignacio Taibo II subraya su ausencia, así como la de otros sindicalistas revolucio-
narios de la ciudad de México, aunque estuvo mitigada por la asistencia de Jacinto Hui-
trón en representación del grupo de Lux (TAIBO II, Bolshevikis, 1986, p. 40). Después del 
congreso se alineó con el Partido Comunista de México, orientado por Linn Gale, y fue 
nombrado secretario nacional del partido. Seguramente esta alineación respondió a la 
posición tan crítica a Morones por parte de Gale, quien acusaba a sus oponentes del 
grupo de Allen y el PCM de acuerdos con el dirigente cromista, y a los contactos del editor 
y periodista estadounidense con la IWW, tan significativos para Arce que fue nombrado a 
finales de 1919, por unos meses, miembro de su Comité Ejecutivo Provisorio. Fue esco-
gido por el PCdeM delegado al II Congreso de la Comintern; sin embargo, no pudo ir a 
Rusia soviética por falta de recursos. A principios de 1921 Arce se desvinculó del PCdeM, 
poco antes de su disolución. A partir de ese momento solamente militó en la Confedera-
ción Nacional de Artes Gráficas y en el comité de veteranos sobrevivientes de la Casa del 
Obrero Mundial, hasta su fallecimiento en la década de 1960. 
 

FUENTES:  
ARAIZA, Historia, III, pp. 12, 19, 44-47; IV, p. 36; PABLO, Óscar de, “Enrique H. Arce”, en La 
rojería, 2018, pp. 28-29; TAIBO II, Bolshevikis, 1986, p. 40; JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 
2015, p. 59. 
 
ARENAS, Porfirio (¿?-¿?). Miembro del Partido Socialista Mexicano. Fue propuesto como 
Secretario de Actas del Partido Comunista de México, organizado por Linn A. E. Gale, 
a finales de 1920, en el proyecto de unificación con el Partido Socialista Mexicano, pero 
la dirigencia de este último rechazó la fusión. En 1920 publicó un manifiesto, junto a 
Manuel Peña Briseño y José H. Rodríguez, cuando militaban en la Federación Comunista 
del Proletariado Mexicano. 
 

FUENTES:  
SALAZAR y ESCOBEDO, Las pugnas de la gleba, 1923, p. 110; TAIBO II y VIZCAÍNO, Memoria Roja, 
1984, p. 101. 
 
ARLANDIS ESPARZA, Hilario, «Arnau», «Juan Armengol» (14.01.1888, Barcelona-1939, 
Figueres, Girona). De padre marmolista y ansarco-sindicalista. Recibió educación prima-
ria. Fue marmolista-adornista y pequeño escultor de oficio. Fue anarco-sindicalista, luego 
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se hizo partidario de la Comintern. Miembro del PCE a partir de 1920. Miembro de la 
delegación de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) a Moscú (1920). Fue 
delegado de la CNT en el I congreso de la Profintern y delegado del PCE en el III congreso 
de la Comintern (1921). Representante de la CNT en la Profintern (1921). Miembro del 
Buró Ejecutivo de la Profintern. Dirigente de la Sección Romana de la Profintern (1921). 
Fue enviado a Sudamérica para establecer contactos con las organizaciones sindicales de 
la región y organizar la ayuda a los hambrientos de la región de Volga (1921-1922). Salió 
del PCE junto con J. Maurín (1925), miembro de la Federación Catalán-Balearia, del Blo-
que Obrero y Campesino (bloque de J. Maurín). En 1932 regresó al PCE, miembro del 
CC (1932) y dirigente de Agitación y Propaganda en Cataluña. Murió en uno de los últi-
mos bombardeos de Figueres. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 62-63. 
 
ARNOLD, Emil (1897-1974). Político suizo. Participó en la huelga bancaria y en la gran 
huelga general en Suiza, motivada por la ocupación militar de Zurich (12-14.11.1918). 
Miembro del Partido Comunista de Suiza. Miembro del CEIC (1921). Diputado en el Gran 
Consejo del cantón de Basilea (1926). Diputado en el Consejo Nacional, la cámara baja 
del parlamento federal suizo (1932 y 1951). En 1944 fue miembro fundador del Partido 
Suizo de Trabajo creado por el ilegal Partido Comunista de Suiza. 
 

FUENTES: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Arnold 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Party_of_Labour 
 
 

B 
 
BALABANOVA, Angélica Isaakovna (14.08.1877, Kiev o 7.05.1878 o 1869, Chernigov-
12.11.1965, Roma). De familia judía ucraniana, hija de un rico hombre de negocios. Emi-
gró de Rusia en 1897 independizándose del rígido control materno, estudió literatura y 
filosofía en la Universidad Libre de Bruselas, donde se relacionó con el radicalismo polí-
tico; también en Leipzig y Berlín. Ingresó en el POSDR. Después del II congreso del par-
tido, formó parte de la fracción menchevique. En 1900 viajó a Roma, donde organizó 
obreros textiles inmigrantes, se integró al movimiento socialista y fue miembro del CC 
del PSI, al que representó en varios congresos de la II Internacional. Con Clara Zetkin 
organizó varias reuniones internacionales de mujeres socialistas. Trabajó en Avanti!, el 
periódico partidario del PSI, con Benito Mussolini, con quien rompió cuando el futuro 
Duce promovió el intervencionismo en la guerra en 1914. Vivió algún tiempo exiliada en 
Suecia, amiga de algunos futuros comunistas suecos. Fue una de las dirigentes del movi-
miento surgido en las conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald 
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(08.1915) y Kienthal (04.1916). Ingresó al partido bolchevique en 1917 y participó en el 
congreso fundador de la Komintern (1919). Miembro del Buró del CEIC (26.03.1919) y 
secretaria del CEIC (1919). Miembro del Buró del CEIC para la comunicación con Hungría 
Soviética y los países de Europa Sud-Oriental (4.05.1919-21.01.1920, departamento su-
reño del CEIC). Organizó el viaje de «M. Borodin» a México “pese al escepticismo del 
Buró” del CEIC (1919). Informó a Lenin sobre el regreso de «M. Borodin» a Moscú 
(2.05.1920). Por divergencias con la política de represión de la Comintern y del RKP (b), 
se marchó a Viena de acuerdo con Lenin (1921). Fue expulsada del RKP (b) a principios 
de 1924, luego de la muerte del líder soviético. Se desplazó a París (1926), reingresó en el 
PSI y contribuyó a editar Avanti! en el exilio en Suiza. Fue delegada de Austria al II Con-
greso Antiimperialista en Frankfurt (1929). En 1935 se exilió en Nueva York. Regresó a 
Italia (1946) y militó en Partido Socialista Democrático Italiano dirigido por Giuseppe 
Saragat. Escribió varios libros autobiográficos: My Life as a Rebel, Hamish Hamilton, Lon-
don, 1938; Ricordi di una socialista, De Luigi, Roma, 1946; Lenin visto da vicino, Opere nuove, 
Roma, 1959; La mia vita di rivoluzionaria, Feltrinelli, Milano, 1979. 
 

FUENTES:  
JEIFETS, JEIFETS y HUBER Diccionario, 2004, p. 42; JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 67. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Angelica_Balabanoff 
https://es.wikipedia.org/wiki/Angélica_Balabanova 
 
BARREDA, Geo (George), (¿?-¿?). Sindicalista mexicano. Ferroviario. Vivió en Estados 
Unidos hasta 1918 y era militante de los IWW en los EE. UU. Formó parte del grupo de 
Gale que distribuyó información sobre la Revolución de Octubre. Miembro del CE y 
tesorero del PCdeM (de L. Gale, 7.09.1919). Sustituyó a A. Santibáñez en el puesto de 
secretario internacional del PCM (10.1919). A finales de 1919 fue designado junto con L. 
Gale y A. P. Araujo como delegado del PCM en el II congreso de la Comintern (1920), 
pero ninguno de ellos se hizo presente en Moscú. En enero de 1921 fue sustituido por 
Manuel Peña Briceño como secretario internacional del PC de México. 
 
BAUCHE ALCALDE, Manuel (¿1880?, Piedras Negras, Coahuila-20.05.1929-Ciudad de 
México). Periodista, militar revolucionario (fue coronel) y diplomático. Amigo de infan-
cia en Piedras Negras (allí su padre era aduanero) y condiscípulo en la escuela de Eagle 
Pass (Texas) de José Vasconcelos. Entre 1897 y 1900 estudió en el Colegio Militar. Luego 
se dedicó al periodismo. Crítico teatral y de ópera muy apreciado –firmaba sus colabora-
ciones como «Duque de Mantua»– y comentarista político en El Imparcial durante la pri-
mera década del siglo. Se unió al maderismo. En febrero de 1912 dirigió por dos meses 
el periódico maderista Nueva Era, sustituyendo a Querido Moheno. Luego del golpe de 
Huerta fue con su hermano Joaquín y el coronel Santiago Camberos a California, a ad-
quirir armamentos y aviones para luchar contra la dictadura, lo que hicieron, pero fueron 
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perseguidos por la procuraduría de Los Angeles. De regreso, su hermano Joaquín prota-
gonizará el primer bombardeo aéreo en México en mayo de 1913, contra unas lanchas 
de las fuerzas federales en Guaymas. Colaboró en El Demócrata Mexicano y en El Intransi-
gente, ambos periódicos del maderista sonorense José Ferrel. A comienzos de 1914 se 
encargó de Vida nueva, órgano político y de información, periódico editado en Chihuahua entre 
1913 y 1915 en la imprenta de Silvestre Terrazas Enríquez, vocero del villismo. De abril 
de 1914 a diciembre de 1915 la dirección de la publicación estuvo a cargo de Manuel 
Bauche Alcalde, José María Hinojosa, Francisco Lagos Cházaro y Juan B. Rosales. Fue 
el diario semioficial del gobierno del general Francisco Villa en el estado y durante 1914 
informó continuamente sobre el curso que iba tomando la Convención Revolucionaria 
de Aguascalientes. Apoyó la unificación de villistas y zapatistas en la lucha contra Venus-
tiano Carranza. 

En enero y febrero de 1914 Manuel Bauche recogió el relato autobiográfico de Fran-
cisco Villa, desde su adolescencia, sus años de bandolero, la revolución maderista, la cam-
paña contra Orozco y los inicios de la campaña contra Huerta, utilizado ampliamente por 
los sucesivos biógrafos de Villa. El documento, al decir de Paco Ignacio Taibo II, a pesar 
de su enorme valor testimonial, se resiente por una “retórica que abandona el lenguaje 
original de Villa y le da una ampulosidad temeraria”, producto de la pluma de Bauche. El 
trabajo se suspendió por la batalla de Torreón, y luego sobrevino un distanciamiento 
definitivo entre Bauche y Villa, debido a la acusación de éste a Joaquín, hermano del 
periodista, de cobardía en la batalla de Paredón, en la versión de Taibo II. Sin embargo, 
Joaquín Bauche, que a diferencia de su hermano siguió en el villismo, moriría fusilado en 
1915 en Celaya, por órdenes de Obregón. Manuel Bauche, con el grado de coronel, se 
unió al carrancismo en mayo de 1914, a las fuerzas del general Chao, en 1915 a Salvador 
Alvarado en Yucatán, y finalmente a Pablo González, de quien fue secretario particular. 
En noviembre de 1915 Carranza lo nombró cónsul general en Génova, pero no se efec-
tivizó. En febrero de 1916 fue licenciado definitivamente del ejército y se dedicó al pe-
riodismo. Solicitó a la cancillería nombramiento de cónsul en Nueva York, Nueva 
Orleans, San Francisco, París o Barcelona, pero lo único que logró fue su designación 
más modesta en Berna a mediados de 1919. En Berna fue acusado por el cónsul general 
mexicano de ser “un enfermo pornógrafo refinado”, y solicitó su retiro, por lo que se 
trasladó a Berlín en 1920 (Versión de CRUZ GARCÍA, “Manuel Bauche Alcalde”, 2013, p. 79). 
Regresó a México y volvió al periodismo como crítico teatral de ópera y comentarista 
político, combatiendo a Calles en El Demócrata y en Nueva Era. Dejó una obra de teatro, 
Ojos muertos, y un libro de memorias, Mis prisiones. La única mención del bochornoso epi-
sodio de los dineros en Berna surge del documento que aquí publicamos. 
 

FUENTES:  
Los datos biográficos tomados de CRUZ GARCÍA, “Manuel Bauche Alcalde”, 2013, pp. 76-79. 
VILLA, Retrato autobiográfico, 2003. TAIBO II, Pancho Villa, 2011, pp. 306 y 310. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_combate_aeronaval_en_México 
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BĒRZIŅŠ, Jānis o BERZIN, Yan Kárlovich (de nacimiento Pēteris ĶUZIS) (13.11.1889, 
Jauoils, Livonia, Letonia-29.07.1938, Moscú). Bolchevique letón de origen campe-
sino. Fue maestro y participó en la revolución rusa de 1905 como miembro del Par-
tido Obrero Social Demócrata Ruso (POSDR), organizador del bolchevismo en 
Letonia. Juzgado por matar a un policía fue condenado a muerte, pero su pena fue 
conmutada y enviado a Siberia. Liberado en 1909 continuó militando en el bolche-
vismo, y en 1911 fue enviado nuevamente a Siberia. Huyó en 1914 con papeles a 
nombre de Berzin y reclutado en el ejército con su nueva identidad, desertó al año 
siguiente. Representó a socialistas letones en la Conferencia de Zimmerwald de 1915, 
siendo parte del ala izquierda del encuentro encabezada por Lenin, junto a Grigori 
Zinoviev (Rusia), Karl Radek (Polonia), Julian Borkhat (Alemania), Fritz Platten 
(Suiza), Zet Höglund y Ture Nerman (Suecia). En 1916 estuvo en Estados Unidos 
participando en la prensa socialista y regresó a Rusia tras la revolución de febrero de 
1917. Fue miembro del comité bolchevique en Vyborg y San Petersburgo. Berzin fue 
elegido miembro del Comité Central del POSDR en su sexto congreso en 1917 y con 
Stalin, Sverdlov, Smilga y Dzerjinski formó parte del sector más allegado a Lenin en 
ese organismo. Fue miembro suplente del comité central elegido en el séptimo con-
greso, al año siguiente. Nombrado embajador soviético en Suiza, fue expulsado del 
país con su personal tras las huelgas de 1918. En el transcurso de la guerra civil y de 
la intervención extranjera en Rusia, entre diciembre de 1918 y enero de 1920, se 
constituyó la República Socialista Soviética de Letonia, bajo control bolchevique, y 
en ella Berzin fue comisario del Pueblo de Educación. Fue uno de los organizadores 
del llamado “Terror rojo”, iniciando el sistema de tomar rehenes y ejecutarlos para 
detener las deserciones y otros “actos de deslealtad y de sabotaje”. Fue secretario de 
la Internacional Comunista durante 1919-1920, uno de los funcionarios involucrado 
en las actividades del día a día. Del aparato del Comintern pasó a trabajar en la Inte-
ligencia Militar del Ejército Rojo (GRU) en diciembre de 1920. Berzin fue nombrado 
embajador soviético en Finlandia (1921), permaneciendo en el servicio diplomático 
como vice-ministro plenipotenciario en Londres y como embajador en Aus-
tria (1925-1927). Fue al mismo tiempo subjefe de la Inteligencia Militar (27.12.1921-
03.1924), promovido a jefe de ese departamento (03.1924-04.1935). En 1929 Berzin 
fue llamado a Moscú y retirado del servicio diplomático, ostensiblemente para ser 
colocado a cargo de los archivos centrales del gobierno soviético y nombrado editor 
jefe de la revista histórica Krasny Arjiv (Archivo Rojo). Pero, a la vez, continuó su tra-
bajo como jefe de la inteligencia militar y parece haber sido alejado de ese cargo en 
la primavera de 1935. Vicecomandante del ejército en el Lejano Oriente soviético 
(04.1935-06.1936). Durante 1936 y 1937 , bajo el nombre de «Grishin», fue consejero 
de las tropas republicanas en la Guerra civil española. En junio de 1937 Berzin fue 
llamado a Moscú y restablecido como jefe de la Inteligencia Militar.  Este segundo 
periodo como jefe del GRU acabaría abruptamente tras su arresto el 13 de mayo 
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de 1938 durante la Gran Purga. El 29 de julio fue ejecutado en las celdas de la Lu-
bianka de Moscú. Rehabilitado en 1956. 
 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Jānis Bērziņš 
 
BJÖRKLUND, Carl Johan (7.08.1884, Upsala-12.07.1971, Estocolmo). Nació en una fa-
milia obrera. Escritor, periodista y editor sueco, artesano fabricante de estufas azulejadas, 
albañil y profesor de idiomas. Ingresó en la Unión de la Juventud Socialista. Sin embargo 
se interesó en la vertiente anarquista del socialismo. Protagonizó un importante episodio 
en la lucha antimiltarista. El servicio militar obligatorio se introdujo en Suecia en 1901, y 
se desarrolló un fuerte movimiento tolstoiano en su contra. El pacifista de 22 años Ri-
ckard Almskoug, inspirado en la famosa obra de Bertha von Suttner ¡Abajo las armas! 
(1889), se negó en 1909 a hacer el servicio militar. Arrestado, murió en prisión, en cir-
cunstancias sospechosas y falto de atención médica. En su funeral, Björklund pronunció 
un violento discurso en el que acusó al estado de asesinar a Almskoug, y fue encarcelado 
en la prisión de Kalmar. Liberado, marchó a Berlín, donde se relacionó con Vilhelm 
Ekelund, poeta simbolista sueco, influido por Hölderlin, Nietzsche y Swedenborg. Fue 
expulsado de Prusia por sus actividades políticas radicales. Estuvo en Austria-Hungría y 
Francia como periodista. Después de la revolución de octubre, Björklund se inclinó por 
el sindicalismo radical y en 1918 fue editor de la revista anarquista Brand (El fuego). Pro-
movió la literatura innovadora de los jóvenes. Además del periodismo, se dedicó a estu-
diar los clásicos del anarquismo, especialmente Bakunin y Most, de quienes escribió 
sendas biografías, en 1915 y 1917. Viajó a Rusia en 1918 y permaneció una temporada 
en ese país atravesado por la revolución. En 1922 publicó El movimiento sindical y el antimi-
litarismo. Participó en el movimiento en favor de Sacco y Vanzetti. Se dedicó también a 
estudios sociológicos y políticos, desde la óptica del anarquismo y el pacifismo. En 1969 
se publicó Anarquista y agitador. Memorias, con un capítulo dedicado al pacifista Almskoug. 
 

FUENTES: https://sv.wikipedia.org/wiki/C.J._Björklund;  
“Björklund, Carl Johan”, en Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok / 1. A-B / (Hom-
bres y mujeres suecos), Proyekt Runeberg, http://runeberg.org/smok/1/0380.html.  
Sobre Rickard Almskougs: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vapenvägran;  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Alexander_Almskoug.jpg 
 
BODER, David Pablo (nombre real: David MIKHELSON, Aron Mendel MIKHELSON), 
«Pablos», «Pablo Palos» (09.11.1886, Liepaja, Letonia-18.12.1961, Los Angeles, CA). Na-
ció en una familia judía. A la edad de 19 años comenzó a estudiar psicología. Primero 
estudió en Leipzig, luego en San Petersburgo (en el Instituto Psiconeurológico). En 1905 
se casó, tuvo una hija y se divorció en 1907. En 1917 se mudó a Omsk, donde trabajó en 
el ferrocarril Transiberiano como director del Departamento de Educación para Adultos. 
Según sus propias palabras, fue presidente del Soviet en Siberia (en Omsk) y tras la toma 
de esta ciudad por las tropas de Kolchak, tuvo que huir a Japón, de donde viajó a México, 
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con su segunda mujer y su hija. Efectivamente, se sabe de un tal Mikhelson, miembro del 
Soviet en Omsk desde 1917, pero no se pudo averiguar si se trata de la misma persona. 
En Rusia, según Boder, fue socialista revolucionario y luego socialdemócrata (de la frac-
ción menchevique). Llegó a México en 1919, y su mujer murió de gripe española. Según 
otra versión, llegó a México en 1920 (según J. Allen, en agosto de 1920) y estableció 
contactos con los revolucionarios radicales. Según afirma Taibo II, Boder llegó a México 
durante la Primera Guerra Mundial, sin embargo, eso no puede ser cierto. En México se 
ganó la vida dando clases particulares; al mismo tiempo, realizó trabajo partidario (no se 
pudo esclarecer si para el PCdeM de Linn A. E. Gale, o para el Partido Comunista Mexi-
cano, aunque todo indica que para la segunda agrupación). Dio conferencias sobre la 
revolución rusa y participó en la reorganización de la prensa comunista. Según escribe en 
sus memorias J. C. Valadés, Boder fue miembro del CC del PCM en 1921, sin embargo, 
no existen documentos que lo confirmen. Hasta 1923 trabajó como profesor de psicolo-
gía en la Universidad Nacional y desplegó entre sus colegas y estudiantes propaganda por 
el reconocimiento de la Rusia Soviética. Más tarde, los contactos entre el PCM y Boder se 
rompieron; al parecer, el PCM lo consideró demasiado reformista. Hasta 1926 encabezó 
el Departamento de Técnicas Sicológicas en el gobierno del Distrito Federal. Este mismo 
año se mudó a los EE. UU. defendiendo una tesis doctoral en la Universidad de Chicago. 
Estudió también en la Northwestern University. Trabajó como profesor de psicología en 
el Instituto Lewis (Illinois Institute of Technology). En 1946 viajó a Europa para reunir 
testimonios de judíos sobrevivientes del Holocausto. En 1949 estas entrevistas fueron 
publicadas como libro: I did not Interview the Dead. En 1952 se jubiló; sin embargo, siguió 
colaborando esporádicamente con la Universidad de California. Murió de paro cardiaco. 
 

FUENTES:  
JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2018, p. 103; https://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Boder; 
COLORADO LUNA, “David Pablo Boder”, 2008. 
 
BOMBACCI, Nicola, (24.10.1879, Civitella di Romagna-28.04.1945, Dongo). Maestro, 
miembro del Consejo Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT, 1911). 
Detenido por agitación antibélica (01.1918) y condenado a 28 meses de prisión. Secreta-
rio nacional suplente del PSI (1919). Diputado del PSI, luego del PCI, en el Parlamento 
(1919-1924). Fue delegado a los II y IV congresos de la Comintern (1920, 1922). Junto 
con C. Lazzari, escribió una carta al Partido Socialista Internacional de Argentina (PSIA), 
respondiendo a su solicitud de actuar como intermediario en la cuestión de la admisión 
del PSIA a la IC (11.1921). Expulsado del partido en 1928, fue ejecutado al final de la 
guerra por su responsabilidad como jerarca fascista en el desastre italiano.  
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 100. 
 
BOHN, Frank (26.09.1878, Ohio-29.07.1975, ¿¿-¿?). De familia de granjeros. Participó 
en la guerra hispanoamericana (1898) y esa experiencia con el ejército lo volvió un 
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radical. Graduado de doctor en historia por la Universidad de Michigan (1904). Uno 
de los fundadores de la IWW (1905), organizador y propagandista de ella, estuvo en 
contra de los anarquistas anti-política en esa organización. Escribió junto con Bill 
Haywood el influyente panfleto Industrial Socialism (1911). Secretario nacional del Par-
tido Socialista Laborista de América (PSLA. 1906-1908). Participó en el congreso de 
Stuttgart de la II Internacional (1907). Rompió con el PSLA (1908). Profesor de Colum-
bia University (1909-1910). Editor asistente de la The International Socialits Review publi-
cada en Chicago, del ala izquierda del Partido Socialista de América. En 1916 escribió 
contra el militarismo alemán. Bohn militó en el Partido Socialista de América. Con-
frontó con la línea pacifista mayoritaria y abandonó el partido en 1917. Contribuyó con 
el esfuerzo de guerra de EE. UU. haciendo propaganda favor de la política de Wilson. 
En 1940 ayudó a emigrar a EE. UU. a los refugiados contrarios al nazismo en Marsella. 
 

FUENTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Bohn_(socialist) 
 
BREWSTER, Martin (apellido verdadero: ¿Birnbaum?), «Martin Brooster». Emigrante ru-
mano. Se naturalizó en los EE. UU. donde participó en el movimiento socialista en Nueva 
York y fue adversario del ingreso de los EE. UU. en la Primera Guerra Mundial. Entró en 
México ilegalmente junto con otro grupo de slackers (09.1918). Según R. Vizcaíno y P. I. 
Taibo II, vivió en México como agente del Departamento de Estado de los EE. UU., 
“estaba absolutamente lumpenizado y vivía de lenón”. Miembro del Buró Latinoameri-
cano de la III Internacional (BLA, 1919-1920). L. Gale acusó a Brewster de espiar a los 
emigrantes políticos estadounidenses en México por cuenta de la embajada de los EE. 
UU. Taibo II afirma que la embajada no lo aceptó como informante, porque contaba con 
Allen, mucho más confiable. En 1920 proporcionó a la embajada estadounidense y al 
periódico Excélsior, información sobre el BLA y la estancia de «M. Borodin» en México; 
huyó tras haber recibido dinero –“una mísera cantidad”– por transmitir dicha informa-
ción. Fue expulsado del PCM (1920). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 112. 
 
BUJARIN, Nikolai Ivanovich, «Dolgolevsky» (27.09.1888, Moscú-14.03.1938, Moscú). 
Hijo de maestro, cursó estudios superiores en la Universidad de Moscú. Miembro del 
POSDR (1906), pasó por Austria (1911), Alemania, Suiza y otros países. Regresó en 1917, 
miembro del CC del POSDR (b), (RKP(b), VKP(b), 1917-1934), miembro suplente del CC 
del VKP(b)(1934-1937), miembro suplente del BP del CC (1919-1924) y miembro del BP 
del CC (1924-1929). Ocupó cargos importantes en el aparato de la Comintern desde su 
fundación hasta 1929 (año de su desgracia política). Miembro del Buró (1919), del Buró 
Pequeño (18.07.1919), del Presidium del CEIC (26.08.1921- 1929) y del Secretariado Po-
lítico del CEIC (20.12.1926). Suplente del presidente del CEIC (17.03.1926) y editor en jefe 
de la revista La Internacional Comunista (08.1926). Dirigente extraoficial de la redacción de 
la revista Pod znamenem marksizma (Bajo la bandera del marxismo, 1926-1928). En 1920 junto 
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con M. Kobetsky y Meyer, recibió como encargo del Buró Pequeño la redacción de una 
carta dirigida al PSIA y a las Federaciones Comunista y Sindicalista de Argentina. Fue 
expulsado del partido (1937) y fusilado después del llamado tercer proceso de Moscú en 
contra de algunos antiguos dirigentes importantes del partido bolchevique (03.1938). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 117. 
 
 

C 
 
CAMACHO, Eduardo (¿?-¿?). Socialista revolucionario de orientación marxista. Participó 
en el primer Congreso Nacional Socialista de agosto-septiembre de 1919. Representó 
junto con José Allen al Grupo de Socialistas Rojos de México. En ese carácter firmó la 
Declaración de Principios sancionada en el Congreso. A principios de octubre de 1919, 
junto con Allen, comenzó a publicar el periódico El Soviet, con un tiraje de 2 mil ejem-
plares. Se proclamaba como “semanario de propaganda socialista” y era publicado por el 
Grupo Hermanos Rojos, desde las oficinas centrales del Sindicato de Panaderos de la 
ciudad de México. Presentaban a los bolcheviques rusos, los espartaquistas alemanes y 
los wooblies como la vanguardia de la revolución mundial, pero la concebían como un 
proceso de acción directa de las masas, en la concepción sindicalista revolucionaria del 
anarquismo. Su concepción del soviet era la del núcleo de esa acción directa de las masas 
obreras contra el estado autoritario. 
 

FUENTES: CARR, El movimiento, 1981, p. 104; MARTÍNEZ VERDUGO, “De la anarquía”, 1985, p. 24. 
 
CANO, Nicolás, (San Miguel Allende, Gto., 1880-México, 25.12.1942). Obrero minero. 
Activo organizador sindical. Partidario de Madero, militó luego en el constitucionalismo. 
Colaboró como jefe del Departamento del Trabajo con el gobernador José Siurob Ramí-
rez en Guanajuato, (1916-1917). Diputado en el Congreso Constituyente de 1917, repre-
sentó al distrito de su nacimiento, elegido casi por unanimidad. En el Congreso tomó 
clara distancia de Carranza, condenó la represión al movimiento obrero por el gobierno 
en 1916 y se destacó en la redacción del artículo 123 y la defensa del derecho de huelga. 
Junto con el maestro de San Luis Potosí Luis G. Monzón, representante del distrito so-
norense de Arizpe, que se sumaría al comunismo al igual que Cano, y también con otros 
diputados de origen obrero –el ferrocarrilero Héctor Victoria miembro del Partido So-
cialista Obrero de Yucatán y representante del distrito de Izamal, el general Esteban Baca 
Calderón, minero y dirigente de la huelga de Cananea en 1906– apoyó la corriente radical 
democrática mayoritaria en el Congreso que diseñó la nueva constitución. Con Mauro 
Tobón y Francisco Cervantes López organizó el Grupo Marxista Rojo. El 7 de noviem-
bre de 1918 se apartaron de la CROM los sindicatos de tranviarios, botoneros, harineros, 
panaderos y cocheros y crearon un proyecto sindical alternativo llamado Gran Cuerpo 
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Central de Trabajadores con la dirección de Genaro Gómez, Leonardo Hernández y 
Diego Aguillón, y la asesoría de Nicolás Cano y apoyo legal de Santibáñez. Por las dife-
rencias con la dirección del PCM constituyó en 1921 el Partido Comunista Revolucionario 
Mexicano. Publicó en Guanajuato el periódico Rebeldía, entre 1921 y 1923, como órgano 
de ese partido. Cano fue el secretario general, Rafael Ávila, secretario del Interior, Diego 
Aguillón, secretario del Exterior y Teódulo Loman, tesorero. Planteaba la continui-
dad de los comunistas con el Partido Socialista Mexicano, criticaba la acción directa sin-
dical como forma única de actuación y postulaba la conquista de cargos públicos vía 
electoral, como forma de acumular fuerzas y derrocar finalmente el poder político de la 
clase burguesa. También planteaba el establecimiento del socialismo de estado bajo la 
dictadura del proletariado como paso para llegar al comunismo nacional, base del comu-
nismo universal. Posteriormente, Cano y sus compañeros se reincorporarían al PCM. 
 

FUENTES: CARR, El movimiento, 1981, pp. 83-84; MARTÍNEZ VERDUGO, “De la anarquía”, 1985, 
pp. 17, 20; PELÁEZ RAMOS, Los años de formación del Partido Comunista en México (1919-1924), p. 5.; 
Constitución del Partido Comunista Revolucionario Mexicano, s. e., México, MCMXXI. 
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A313595  
https://www.kioscodelahistoria.com/nicolas-cano 
 
CARRASCO, Estela, (¿?, Guerrero, México-¿?). Maestra mexicana, novia de «M. Paley» 
(«W. Simons»). Miembro del Consejo Feminista Mexicano, en 1919, junto con Elena 
Torres, Juana B. Gutiérrez y M. R. García. Miembro del PCM (1919). Miembro de la 
administración del periódico La Mujer (01.1920). Junto al general F. Múgica, participó en 
la propagación de ideas del Buro Latinoamericano de la III Internacional, en Michoacán 
(1920). Miembro de la sección de prensa del Frente Único pro-Derechos de Mujeres 
(1935). Se acercó a Lombardo Toledano e ingresó en el PRM como dirigente de su sección 
femenina (1938); no se sabe con precisión si en aquel momento mantenía su militancia 
comunista. En enero de 1947 fue delegada del Grupo Marxista de la Universidad Obrera 
a la Mesa Redonda Marxista. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 132. 
 
CARRILLO AZPEITIA, Rafael I., «Manuel Méndez», «El Frijolillo», «Juan Gerónimo Ber-
trand» (23.08.1903, Ciudad de Ortiz, Sonora-¿1994 o 1995? ¿?). De familia pequeño bur-
guesa, obrero-linotipista y zapatero. Estudió en la Ciudad de México y formó parte del 
PS de México. Fue uno de los fundadores (08.1920) y miembro del CCE de la FJCM (1920-
1921), editor de su periódico Juventud Mundial. En el congreso de julio de l921 de la JC, 
fue electo secretario general de la FJCM. Miembro del Comité de Organización del PCM 
(12.1921) y también de la editorial del periódico El Obrero Comunista (1921). Miembro del 
CC del PCM (1921). En septiembre de 1921 representó a la FJCM en el I Congreso regular 
de la CGT y fue uno de sus fundadores. Expulsado junto con la fracción roja de la CGT 
por la mayoría libertaria, se abocó a la organización del sindicalismo inquilinario (1922). 
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Estuvo activo en la huelga inquilinaria del DF iniciada el 5 de marzo de 1922. El 17 de 
marzo fue aprendido por la policía al participar en un acto de este movimiento. Fue 
miembro del CC y del Comité de Propaganda y Prensa del Sindicato de Inquilinos del 
Distrito Federal (05.1922). Del 12 al 15 de agosto de 1922, participó en el Congreso de 
la FJCM formando, junto con J. González, parte de su presidium. Ahí fue reelecto secre-
tario general de la Juventud Comunista. 

Del 1 al 5 de abril de 1923 participó en el II Congreso del PCM, representando a la 
Juventud. Miembro suplente del CEN del PCM, miembro de la Sección de Organización 
y Propaganda (II congreso, 04.1923). Junto con U. Galván Reyes visitó la URSS (1923) y 
durante su estancia en Moscú trabajó en el Buró de Información y Estadística del CEIC 
(1923). Regresó ilegalmente a México vía La Habana durante la rebelión de De La Huerta 
y trajo una carta del CEIC al PCM (13.12.1923). Fue detenido por los alzados delahuertis-
tas, que a los pocos días lo dejaron ir cuando él afirmó estar volviendo de un viaje de 
estudios. Después de su liberación (02.1924) se integró a un grupo clandestino de la FJCM 
que, desde el puerto, colaboraba con las guerrillas agraristas de U. Galván Reyes contra 
los alzados. Fue miembro del primer Comité de Ayuda Obrera Internacional (Mezhrab-
pom, 1924) y del CEN del PCM (Conferencia Nacional, 04.1924). En el pleno del CEN del 
PCM (22.05.1924), sustituyó a M. Díaz Ramírez en el puesto de secretario general del PCM 
(según otros datos, fue elegido secretario general en la Conferencia Nacional del 25-
30.04.1924). En esta época colaboró estrechamente con B. Wolfe, que influyó mucho en 
sus posiciones. Junto con Wolfe, fue el artífice de la línea de apoyo electoral a Calles en 
1924. En el III congreso fue elegido secretario ejecutivo y miembro del CE del PCM 
(1925). Secretario de la sección mexicana de la LADLA (1925-1926). Fue dirigente de la 
delegación del PCM en Guatemala y participó en la transformación del PCG en PCdeAC 
(1925). En camino a Moscú visitó La Habana (1925) donde se entrevistó con los dirigen-
tes del PCC, incluidos J. Mella y los emigrados venezolanos y peruanos G. Machado, S. 
de la Plaza, J. Gurwitz y E. Pavletich. Presentó un informe en la reunión del Secretariado 
del CEIC donde se discutió la cuestión mexicana (2.12.1925). Representante del PCM y del 
PCC en el VI Pleno Ampliado del CEIC (1926) y participante en la comisión mexicana del 
CEIC (9.02.1926). Solicitó se le dejase ir a México sin esperar el Pleno del CEIC a causa de 
la situación complicada en su país y en el partido y por la necesidad de participar en la 
preparación del congreso del PCM. Pasando por La Habana, declaró que el PCC “quedaría 
solo” por haber expulsado a J. A. Mella (1926). En el IV congreso del PCM el conflicto 
entre el grupo de Carrillo y el grupo de U. Galván Reyes/M. Díaz Ramírez respecto a la 
cuestión campesina casi provocó la división del partido (1926). Junto con J. A. Mella, D. 
Encina, J. Fernández Anaya y otros, visitó los países de América Central para prestar 
ayuda en la creación del SR, LAI y JC (1928). Candidato a diputado por el Partido Revolu-
cionario Unión Obrera y Campesina (1928). La V conferencia nacional del PCM lo eligió 
secretario general del PCM y miembro de la delegación del partido en el VI congreso de 
la Comintern (1928). Fue presidente de la delegación latinoamericana en el congreso y 
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elegido miembro del CEIC. Durante el congreso se reunió con N. Bujarin y otros miem-
bros del CEIC para discutir sobre la cuestión de una nueva dirección en el PCM. Se opuso 
a la corriente de “terceristas” (partidarios de la creación de una tercera central sindical, 
1928). Regresó a México en septiembre de 1928 y luego fue sustituido del puesto de 
secretario general del PCM “por problemas de salud”. H. Laborde fue elegido su sucesor 
(2.12.1929). Según las memorias de Y. Rosovsky, Carrillo presentó su renuncia en sep-
tiembre-octubre de 1929 y, a finales de 1929, salió para Cuba. Secretario de propaganda 
del CE del Bloque Obrero y Campesino (10.1929). Editor en jefe y administrador del 
periódico El Machete (1929). Encargado de la Sección de Organización del CC del PCM 
(1930). Presidente del Comité Nacional Electoral del PCM (6.04.1930). Fue detenido por 
la policía en su casa el 5.10.1930; otra vez fue detenido el 11 de octubre del mismo año. 
Miembro del Secretariado del CC del PCM (1932, 1938). G. Skalov («Sinani») propuso 
invitar a Carrillo para participar en el XIII Pleno del CEIC (1933). Miembro del BC de la 
Comintern (1933). Por recomendación del BC de la Comintern se desplazó a Cuba (1933-
1935) para sustituir a John Bell y permitirle el regreso a su puesto del secretario del Buró 
del Caribe de la Comintern. En 1935 fue desterrado de Cuba. S. Pestkovsky propuso en 
su informe “Sobre el Partido Comunista de Venezuela” (11.09.1936) enviar a Carrillo 
“para la rectificación de la línea” del Comité de Organización del PCV “o para su “liqui-
dación y creación del nuevo centro provisional”. De regreso a México, trabajó en los 
periódicos del PCM El Machete y La Voz de México. Estuvo a favor del apoyo al gobierno 
de L. Cárdenas y del acercamiento con V. Lombardo Toledano, se opuso a la idea de la 
participación del PCM en la liquidación de L. Trotsky. Dio clases de historia y derecho en 
escuelas secundarias (1937-1940, 1954-1961). Delegado del PCM en el III congreso del 
PCC (01.1939). Miembro del Presidium del VII Congreso Nacional del PCM (29.01 – 
3.02.1939). Fue miembro de la delegación del PCM en Nueva York para entrevista con 
Earl Browder (05.1939). Entre diciembre de 1939 y marzo de 1940, formó parte de la 
“Comisión depuradora” y contribuyó a la expulsión de Laborde y Campa. Salió del PCM 
después de su Congreso Extraordinario (1940) a pesar de ser elegido miembro del CC y 
del BP del CC del PCM. En julio de 1940 salió a Cuba. Por decisión del BP del PCM fue 
expulsado del partido junto con M. Pavón Flores (23.12.1940). Entonces se aproximó a 
Lombardo Toledano. Profesor y secretario general de la Universidad Obrera (1946-
1953), fue también editor del periódico El Popular y de la revista Futuro (1944). En enero 
de 1947 fue invitado a participar, como delegado independiente, a la Mesa Redonda Mar-
xista y, en junio de 1948, estuvo entre los fundadores del Partido Popular Socialista de 
México y representante del PPS en la Comisión Federal Electoral (1949-1952). En 1952 
fue secretario del comité capitalino del PPS. Salió del PPS (1954) e ingresó en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI, 1958). Colaboró en el periódico El Día y formó parte 
del Comité Técnico del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana (1959). Director de la 
Biblioteca del Congreso de México (1967-1970) y también miembro de la dirección y 
observador del periódico El Nacional (1968-1973). Director de la Comisión Editorial del 
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PRI (1973-1975), colaboró en el periódico La Línea, órgano del PRI. Fue igualmente editor 
de la Revista de la Universidad de Colima y consejero del Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero y Socialista mexicano, así como autor de varios libros sobre la historia de la cul-
tura y del movimiento obrero de México. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 133-135. 
 
CARRILLO PUERTO, Felipe, (8.11.1874, Motul, Yucatán-3.01.1924, Mérida).  Indígena 
maya. Empleado ferroviario. Propagó las ideas de libertad e igualdad entre los indígenas. 
Editor del periódico El Heraldo de Motul (1906). Fue detenido por asesinato y, después de 
su liberación, participó en la Revolución Mexicana en las filas del ejército de E. Zapata 
(1913). Fundó la Liga Central de Resistencia de Yucatán, el Partido Socialista de Yucatán 
(desde 1921: Partido Socialista del Sureste). Fue iniciador de la convocación al I congreso 
del partido socialista y de las ligas de resistencia (1918) y uno de los fundadores del Grupo 
de Jóvenes Socialistas Rojos (1918). Se reunió con «M. Borodin» (1919) y, en 1920, J. 
Allen se puso en contacto con Carrillo Puerto para restablecer el PCM. Ingresó al PCM 
(1.02.1920). Junto con J. Allen y F. Múgica reorganizó el Buró Latinoamericano de la III 
Internacional (BLA) y propagó sus ideas en Zacatecas (1920). Según J. Allen, fue “un 
entusiasta admirador del comunismo que no sabía nada sobre el marxismo”. Muy pronto 
dejó sus actividades en el PCM y el BLA, sin embargo, mantuvo relaciones esporádicas con 
los comunistas, en particular, con J. Allen. Participó en la campaña electoral de A. Obre-
gón (03-04.1920). Se acercó a la CROM (1920). Gobernador del estado de Yucatán 
(11.1921), su gobierno fue considerado como “la primera república soviética en el conti-
nente americano”. Fue fusilado durante la rebelión de De La Huerta. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 135-136. 
 
CASTRO, Celestino (¿?-¿?). Asistió al congreso fundacional de la CROM, en Santillo, 
Coahuila, en mayo de 1918, representando al “Grupo Acción Cultural Sindicalista” de 
Zacatecas. Representó, junto con Leónides Hernández, al Centro Sindicalista de “El Ca-
rro”, Zacatecas, en el Primer Congreso Nacional Socialista, celebrado en la Ciudad de 
México el 25 de septiembre de 1919. Formó parte del centro organizador del Partido 
Laborista Mexicano en Zacatecas, en 1920. Fue secretario de Agricultura de la Confede-
ración Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado de Zacatecas, fundada el 9 de 
abril de 1925 en Jerez, Zacatecas (en 1926 ocupó el cargo de Secretario del Exterior). Fue 
director del diario zacatecano El Surco (1926), miembro del Partido Laborista y del Grupo 
Libertario Emancipación. Candidato suplente a senador por Zacatecas por el Partido 
Laborista en 1926. En 1927 organizó grupos agraristas en Zacatecas para combatir a 
cristeros y gavillas de rebeldes. Delegado del Sindicato de Mineros, Albañiles y Similares 
en la 2a Convención Social de la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos 
del Estado de Zacatecas (1927). Secretario del Interior de la Campaña Pro-Obregón en 
Zacatecas del Comité Central del Partido Laborista Mexicano (1928). Fue director en 
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Zacatecas de la publicación laborista Acá las tortas (1929) y colaborador de Alba Roja di-
rigida por José Guadalupe Escobedo. Fue diputado en la legislatura estatal de Zacatecas 
(1927). Secretario de Organización y Propaganda del Comité Directivo General del Par-
tido Laborista Mexicano (1929). Fue desaforado por presuntos vínculos y simpatías con 
el movimiento escobarista en 1929. 
 

FUENTE: 
VELA CORDERO, “La formación de un sistema político regional en el período posrevolucionario”, 2015. 
 
CERVANTES LÓPEZ, Francisco, (¿?-¿?). Mexicano, delegado de los obreros de Oaxaca y 
del Partido Socialista del Distrito Federal al Congreso Obrero en Tampico (1917). Uno 
de los fundadores del Grupo de Jóvenes Socialistas Rojos (1918). Editor de El Socialista. 
Secretario general del PS de México (PSM, 1919). Firmó el llamamiento del PSM para la 
convocatoria del Congreso Socialista Nacional de México. Fue delegado del PSM en el 
Congreso. Miembro del CE y del Comité Nacional del PSM; secretario internacional del 
PSM (fue elegido por el Congreso Socialista Nacional). Adversario del renombramiento 
del partido como Partido Comunista. Después de la escisión del PSM (11.1919), encabezó 
la corriente que quiso conservar el PSM (hasta la terminación de su actividad en 1921). 
Secretario nacional del PSM (1919-1920). Apoyó a L. Gale en la lucha contra M. N. Roy, 
aunque no quiso ingresar en el PC de México. En nombre del PSM envió a la IC la carta 
de protesta contra el reconocimiento de M. Roy como representante del proletariado 
mexicano (6.08.1920). Miembro del Comité del Bloque Revolucionario creado por el 
anarquista J. Huitrón (08.1920) para la lucha contra la CROM (en el Comité representó a 
la IWW). En la Conferencia Socialista (8.01.1921) se opuso a la idea de unificación con el 
PCM, a pesar de la decisión previa de su Partido del 30.12.1920. Posteriormente siguió 
ligado al movimiento obrero y comunista, recopiló la obra del poeta proletario de los 
años veinte Carlos Gutiérrez Cruz y editó literatura marxista. 
 

FUENTE: MARTÍNEZ VERDUGO, “De la anarquía”, 1985, pp. 20-21. 
 
COHEN, Maximilian, «Henry Allen», «Charlie» (¿?-¿?). Nació en los EE. UU. en una familia 
judía. Creció en Nueva York y se involucró en política radical desde muy joven, ingre-
sando primero en el Partido Socialista Obrero (1904) y luego en el Partido Socialista de 
América (1913). Odontólogo. Miembro del CE y secretario del Comite del ala izquierda 
del PSA de Nueva York (1919). Miembro del Consejo Nacional del ala izquierda del PSA 
(06.1919). Uno de los editores de The New York Communist (hasta junio de 1919). Dele-
gado al Congreso de fundación del PC de América en septiembre de 1919 y era una de 
las nueve personas que firmaron el programa del partido. Miembro del CCE del PC de 
América (1.09.1919) y organizador del PCA en el Distrito 2 (Nueva York y afueras) (desde 
enero de 1920). Trabajo en el órgano central del PC de América, The Communist. Junto 
con A. Bittelman fue expulsado del PC de América por apoyar la idea de la unificación de 
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los comunistas (16.01.1921) y participó en la creación del Comité de la Unidad Comu-
nista. Fue representante del PC de América en el Buró Americano de la Profintern, sin 
embargo, el PCA lo desplazó de este cargo (12.01.1921). «S. Katayama» negoció con el 
PCA sobre el trabajo de M. Cohen en el Buro Americano. 

Después de la reunión de la Agencia Americana, el 9.03.1921, fue enviado como re-
presentante por Sudamérica. Llegó a Buenos Aires en mayo de 1921, visitó Brasil (07-
08.1921). Segun F. Weil («Lucio Beatus») pasó antes por Montevideo donde estableció 
contactos con el grupo anarquista “La Batalla” y “pensando que este era el PC, les entregó 
el dinero”. Regresó a Nueva York el 15.09.1921. Presentó el informe sobre su viaje a 
Sudamérica desde Nueva York el 12.10.1921. Hubo un plan de efectuar otro viaje a Su-
damérica junto con «Bray» (K. E. Yanson), pero fue cancelado al no recibir instrucciones 
de «Katayama». Después ya no formaba parte de la dirección del partido. En 1933 reapa-
reció como el dirigente del Rose Pastor Stokes Testimonial Committee, una organización 
patrocinada por el Partido Comunista. Miembro del Comité Nacional de Ayuda a las 
Víctimas del Fascismo Alemán, una organización de masas formada en 1934 con el ob-
jeto de recolectar fondos a los exiliados alemanes que habian huido del régimen nazi. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 150-151. 
 
 

D 
 
DAS, Tarak Nath (15.06.1884, Kanchrapara, Bengala-22.12.1958, Nueva York). Desta-
cado revolucionario bengalí, se relacionó tempranamente con el movimiento indio por 
la independencia. Vinculado a Jatin Mukherrjee, el principal dirigente negalí contra los 
británicos, financiado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Das, perseguido 
por los británicos marchó a Japón, y acosado por las autoridades japonesas emigró a 
Seattle. Estudiante en la Universidad de California en Berkeley. En 1908 pasó a Vancou-
ver. Mantuvo correspondencia con Tolstoi. Editó el periódico Free Hindustan, líder de la 
prensa del movimiento antibritánico. Asistió a inmigrantes indios y contribuyó a la lucha 
contra la discriminación. A mediados de 1908 fue expulsado de Canadá. Trabajó políti-
camente en Seattle y San Francisco. En 1913 contribuyó a la fundación del partido Gha-
dar (Rebelión) en contra de la dominación británica. Ciudadano estadounidense en 1914. 
En 1914 fue contratado como investigador por la Universidad de California en Berkeley. 
Se especializó en Relaciones Internacionales y derecho Internacional, se doctoró en la 
Universidad de Washington. Fue a Berlín y contribuyó a la expedición a Kabul contra los 
británicos. Elogió a Turquía y a Alemania por su guerra contra Inglaterra. Regresó a Ca-
lifornia (07.1916). En 1917 publicó un libro alertando acerca del peligro japonés. En 1918 
fue juzgado y condenado a dos años de prisión por tomar parte de la conspiración indio-
alemana en EE. UU. Luego de la prisión contrajo matrimonio y viajó a Europa. Se asentó 
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en Munich, donde fundó el Instituto Indio, para apoyar a estudiantes indios en Alemania. 
De regreso en EE. UU. fue nombrado profesor de ciencia política en Columbia University. 
Creó la fundación que lleva su nombre (1935) para apoyar las relaciones culturales entre 
EE. UU. y los países asiáticos y auxiliar con becas a estudiantes indios a completar sus 
estudios en universidades estadounidenses. Se opuso en 1947 a la partición de India. 
 

FUENTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Tarak_Nath_Das 
 
DÍAZ RAMÍREZ, Manuel, «Julio V. García», «Ramírez», «Manuel Ramírez», «M.D.R.», 
(26.11.1888, Veracruz-21.01.1962, México). De familia obrera, fue trabajador en las 
plantaciones de tabaco. Recibió educación primaria. Trabajó en los EE. UU., Cuba y 
América Central (1907-1919). Miembro del Partido Liberal de México. Miembro de la 
IWW de los EE. UU. Regresó a México a principios de 1919. Dirigió un círculo marxista 
en Veracruz, así como la escuela nocturna para obreros y dio también clases de inglés. 
Fue uno de los fundadores del grupo anarquista “Evolución Social” (03.1919) y, según 
las versiones oficiales del Partido Comunista, actuó como delegado en el Primer Con-
greso Socialista Nacional, siendo uno de los fundadores del PC y de la FJC de México. 
Sin embargo, el mismo Díaz Ramírez escribió en un cuestionario del CEIC llenado en 
Moscú, que era miembro del PCM desde junio de 1920. Junto con E. Torres, propagó 
las ideas del Buró Latinoamericano de la III Internacional (BLA) en Veracruz y participó 
en la organización de la salida de los Roy hacia Europa (1919). Fue uno de los funda-
dores del grupo marxista “Antorcha Libertaria” en Veracruz (12.1919) y editor de su 
periódico Irredento. Por invitación de J. Allen y E. Torres, se desplazó a la Ciudad de 
México (1920) para trabajar como propagandista. Director y administrador del sema-
nario Vida Nueva (08.1920-02.1921, órgano del grupo “Vida Nueva”) y de la Federación 
Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM). Representante del PCM en el Comité del 
Bloque Obrero creado por iniciativa de J. Huitrón (08.1920). Director del órgano del 
PCM Boletín Comunista (08.1920 -02.1921). Junto con L. Urmachea, fundó la FCPM. Se-
cretario internacional de la FCPM (01.1921). 

Director de La Plebe (órgano del PCM y, luego, del Sindicato Revolucionario de Inqui-
linos, 1922). Fue delegado a la I Convención de la FCPM (“Convención Radical Roja”, 
02.1921) por la FCPM y miembro de la Mesa Directiva del Congreso. Fue elegido miem-
bro del CE de la CGT y delegado del PCM y de la CGT en Moscú. En el Pleno Ampliado 
del CE del PCM, fue elegido miembro del Secretariado y secretario nacional del PCM 
(02.1921) y delegado al III congreso de la Comintern. Recibió de J. Rubio una credencial 
como representante de la Sección Comunista de Cuba en la IC (5.04.1921). En Nueva 
York recibió una carta de presentación firmada por el representante americano de la Pro-
fintern, K. E. Yanson («Ch. Scott», 19.04.1921). Viajó a la RSFSR el 15.05.1921. Fue dele-
gado en el Congreso Constitutivo de la Profintern y miembro del CC de la Profintern por 
México. Participó en la I sesión del CC de la Profintern (20.07.1921) y en el III congreso 
de la Comintern, donde se entrevistó con V. I. Lenin. B. Lazitch, M. Drachkovitch, V. 
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Alba, los editores de la crónica biográfica de V. I. Lenin (vol. 9), lo confunden con Char-
les Phillips («Jesús Ramírez»). J. Maurin considera erróneamente que Díaz Ramírez acom-
pañó a «M. Borodin» en su viaje a España. M. Caballero escribe de forma equivocada que 
el delegado al III congreso de la Comintern fue Ch. Phillips (y no M. Díaz Ramírez). 
Regresó de Moscú en octubre de 1921. En el II congreso de la CGT (1922), presentó su 
informe sobre el viaje a Moscú. El congreso rechazó su propuesta sobre la afiliación a la 
Profintern. Miembro del Comité de Organización del PCM (1921). Secretario general del 
PCM (I congreso, 12.1921). Administrador del periódico El Obrero Comunista (1921). 
Miembro del CC y secretario general del sindicato de inquilinos del Distrito Federal 
(1922). Secretario internacional de la Liga Mexicana Educacional Obrera (1923). Secreta-
rio General, miembro del CNE del PCM, responsable del departamento internacional (Eu-
ropa, II congreso, 10.04.1923). Del puesto de secretario general, fue trasladado al puesto 
de secretario internacional del CNE del PCM (después de la reorganización del CNE, 
07.1923). Secretario general interino del PCM (12.11.1923). En la Conferencia Nacional 
(25-30.04.1924) fue sustituido de este puesto por divergencias con el CC en la cuestión 
campesina; sin embargo, fue designado suplente del nuevo secretario general (R. Carrillo) 
y miembro suplente del CN del PCM. Secretario del CC de las Ligas de Comunidades 
Agrarias de Veracruz (1924). Secretario general y secretario de organización del PCM en 
Xalapa (26.7.1925). Miembro del CE del PCM (1925). En el conflicto entre él y el CC del 
partido, E. Woog apoyó la actitud de Díaz Ramírez, mientras que M. Grollman apoyó al 
CC del PCM. El representante del CEIC en México (1925) S. Pestkovsky («Andréi») se 
manifestó categóricamente en contra de la participación de Díaz Ramírez en el CC del 
partido. Fue designado editor de El Machete, pero viajó a Veracruz y no regresó a la Ciu-
dad de México a pesar de ser llamado por el CC. Fue expulsado del CC en la Conferencia 
Nacional del PCM el 16-19.09.1925. Presidente del III congreso de las Ligas de Comuni-
dades Agrarias del Estado de Veracruz (5.01.1926). En el IV congreso del PCM, fue ad-
versario de la línea de R. Carrillo en la cuestión campesina y fue expulsado del partido 
(21.05.1926). En la V Conferencia del PCM (04.1928) fue nombrado delegado al VI con-
greso de la Comintern y designado como representante del PCM en la IC (1929-1930). 
Trabajó en el Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929, 1930). Presentó un 
informe sobre México en la reunión del Secretariado Latinoamericano de la Comintern 
del 14.02.1929, y un informe sobre la reagrupación de fuerzas en el movimiento sindical 
mexicano, en la reunión del BE de la Profintern (02.1929). Miembro de la comisión del 
Secretariado Latinoamericano sobre la cuestión mexicana (14.02.1929). Participó en el X 
pleno del CEIC (1929), hizo un discurso en nombre de América Latina («Ramírez»). Autor 
del libro México (Moscú, 1929), de artículos en Inprecorr, y en la Internacional Sindical 
Roja (Profintern, 1921, 1929). Participó en el trabajo de la Asociación de estudios de 
América Latina en la URSS (1929). El representante del CEIC en México, M. Grollman, 
escribió el 28.07.1929 a Moscú: “Les pediría que dejen venir a Ramírez. Aquí carecemos 
de fuerzas. Él podría ser instructor o editar el periódico. Sería muy conveniente si pudiera 
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venir para acá a finales o a mediados de septiembre. Podría ser sustituido allá donde están 
Uds. por otra persona. Mientras tanto, podría hacer un informe sobre el pleno del CEIC, 
lo que sería muy conveniente”. El Buró del Secretariado Latinoamericano el 17.11.1930 
aprobó la decisión sobre el regreso de Díaz Ramírez a México. Fue encargado del depar-
tamento campesino del CC del PCM (1930). Miembro del CC del PCM (1932). Secretario 
del Comité Nacional Campesino (1932). Fue detenido y absuelto por el tribunal en la 
Ciudad de México (04.1932). Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Bloque Obrero 
y Campesino Nacional (03.1934). Miembro del Secretariado de la Comisión Permanente 
Pro-Unidad Obrera y Campesina (12.1934). 

Fue expulsado del CC del PCM por el pleno del CC el 26-27.09.1936 (según fue publi-
cado en El Machete, sin embargo, los documentos de archivo –una nota de R. Carrillo 
Azpeitia– permiten suponer que esta publicación fue errónea). Según su carta a D. En-
cina, fechada en 20 de mayo de 1954, a fines de 1936 salió de la ciudad de México al 
norte, radicando en Torreón, donde participó del trabajo local del PCM. En 1939 volvió 
a la capital y fue presidente del CEN del Banco Nacional de Crédito Ejidal. A principios 
de 1940 regresó a Torreón y trabajó en el banco, en el Departamento Agrario y en la 
Secretaría de Trabajo. Volvió finalmente a la ciudad de México en 1946. Desde 1950 
trabajó en la Distribuidora de Algodones. Según él mismo, recibía propuestas de unirse 
con las agrupaciones de H. Laborde, V. Campa y M. A. Velasco y con el Partido Popular 
de V. Lombardo Toledano, pero siempre las rechazó. En mayo de 1954 pidió el reingreso 
al PCM, siendo readmitido. Fue designado administrador del Fondo de Cultura Popular 
(una editorial comunista) por el Pleno del CC del PCM (08.1959). Investigó sobre la his-
toria del movimiento obrero de México. Autor del libro Apuntes sobre el movimiento obrero y 
campesino de México 1844-1890 (1938). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 179-181. 
 
DICKER, Jacques (1879, Besarabia-1942, Ginebra). Ucraniano de origen judío y de familia 
adinerada, se unió a los socialistas revolucionarios muy joven. Fue encarcelado y emigró 
a Suiza por la persecución zarista en 1906. Fue abogado penalista. Prominente dirigente 
del Partido Socialista Suizo. Colaboró en el periódico Le Travail. Diputado entre 1922-
1925 y 1928-1941, fue objeto de ataques antisemitas. En 1939 se escindió el Partido So-
cialista Suizo, y se formó la Federación Socialista Suiza que defendía la Unión Soviética 
y el pacto Molotov-Ribbentrop. Dicker participó de ésta última, en la que actuaban los 
miembros del proscripto Partido Comunista Suizo. Fue expulsado del parlamento con 
otros tres diputados cuando la Federación Socialista Suiza fue ilegalizada en 1941. 
 

FUENTES: https://es.qaz.wiki/wiki/Jacques_Dicker 
https://es.qaz.wiki/wiki/Swiss_Socialist_Federation 
 
DUBROWSKY, David Efimovich, (¿?-¿?). Trabajó en el Buró de Ludwig Martens, en los 
EE. UU. Representante de la “Sociedad Rusa de la Cruz Roja”, en América; a nombre del 
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Comité Ruso de Ayuda a los hambrientos y de la Cruz Roja, organizó una campaña de 
ayuda en los EE. UU., Canadá y México. Visitó México (01.1922) y organizó en este país 
una sucursal del Comité “Amigos de la Rusia Soviética” (1922). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 186. 
 
 

E 
 
ESQUIVEL, Ciro (¿?-¿?). Miembro del Partido Comunista de México, liderado por Linn 
A. E. Gale, al que abandonó para fundar un nuevo Partido Socialista Mexicano, de corte 
electorero, junto a Salvador Alvarado y Camilo Arriaga, en febrero de 1921. También en 
esa fecha, asistió a la convención convocada por la Federación Comunista del Proleta-
riado Mexicano, en la que se creó la Confederación General de Trabajadores (CGT). 
 

FUENTE: TAIBO II, “El breve matrimonio rojo”, 1984, pp. 46-47, 67. 
 
 

F 
 
FERRER ALDANA, Vicente (¿?-¿?). Anarquista, dueño de imprenta y periodista de la ciu-
dad de México. Según sus propias declaraciones en el primer número de su periódico El 
Azote se sumó tempranamente a la lucha maderista y a la lucha armada. Participó como 
4° secretario del Comité Ejecutivo de la Convención Nacional Independiente (maderista) 
encabezado por Juan Sánchez Azcona. Con ese carácter firmó la “Solemne protesta ante 
la Nación y el mundo civilizado” del 10 de julio de 1910 por el encarcelamiento de Ma-
dero en Monterrey el pasado 6 de junio. Integrante de la Convención Antirreeleccionista 
de 1910. Posteriormente se acercó al Partido Liberal Mexicano. En Regeneración, núm. 
187, del 2 de mayo de 1914, se publicó su artículo titulado “¡Triunfaremos!”, en el que 
defendía el carácter social de la revolución de México. Se asoció con José Spagnoli –un 
anarquista italiano, militante en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y en la 
Casa del Obrero Mundial de Monterrey, miembro de los batallones rojos radicado en 
Nueva York, polémico antimagonista en Estados Unidos– y León Cárdenas Martínez –
periodista masón. Editor de Evolución Social, Toyah, Texas, relacionado con Regeneración 
desde 1906, miembro del Partido Liberal Mexicano, cercano a las posiciones de Praxedis 
G. Guerrero, se le adjudica la versión anarcocomunista del Plan de San Diego, fechado 
el 20 de febrero de 1915– y con ellos Ferrer Aldana inició el proyecto de fundar unas 
colonias agrícolas en territorio mexicano en las cuales poner en práctica un sistema social 
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alternativo. El proyecto fue criticado por Ricardo Flores Magón, quien incluso lo denun-
ció como un simple negocio. Luego del fracaso de esta iniciativa fundó una escuela de 
orientación racionalista en la ciudad de México. 

Según Taibo II militó con el zapatismo durante la revolución y fusionó el pensamiento 
anarquista con su fe zapatista y su adhesión ferviente a la joven revolución rusa. Incluso, 
en 1919, redactó El manual agrario, que anunciaba leyes y modelos de escritos “para que 
los pueblos no sufran estafas” en sus solicitudes, y también propagandizaba la política 
agraria zapatista. Llevó una imprenta a Cuernavaca para publicar los documentos con-
vencionistas, que fue destruida por el general Pablo González. Su definición del socia-
lismo fue transcripta por Taibo II: “El socialismo, en todas sus modalidades, ya de 
Estado, ya político, ya económico, ya anárquico, o ya bolsheviki, lleva siempre una fina-
lidad: conseguir una equitativa distribución de la felicidad humana, entre todos los seres 
que habitan el planeta Tierra”. 

En sus primeros pasos políticos, Diego Valadés se relacionó con Ferrer Aldana para 
la impresión de su manifiesto anarquista inicial y ha dejado una magnífica semblanza 
suya: “El taller de tipografía daba la idea de una cueva. Papeles, tintas, pedazos de peina-
zos, todo eso y más cubría el piso. Había una docena, por lo menos, de prensas de pedal 
y una grande de tambor. Una porción de niños y algunos jovenzuelos trabajaban en las 
máquinas; otros tantos, junto con los cajistas paraban líneas frente a los peinazos. El 
dueño se llamaba Vicente Ferrer Aldana. Éste tenía un tipo poco agradable: bajo de 
cuerpo, rechoncho, con gran papada, la cara sebosa. Un bigotillo ralo y caído le daba el 
aspecto del cínico, máxime que sonreía un tanto desdeñoso. Con la mirada medio apa-
gada leyó nuestro manifiesto ‘¡Somos de la misma cuerda!’, exclamó. ‘¡De la misma 
cuerda!’, repitió. ‘¡Anarquistas, al fin!’” (VALADÉS, “Confesiones políticas”, 1969, p. U II). La 
imprenta se ubicaba en la colonia Santa Cruz, frente a los hangares de aviación. Editor 
de efímeros periódicos, como por ejemplo El azote. Periódico cauterizador de las llagas sociales; 
se amparaba con la consigna: “Combatiremos a los degenerados con la saña que mere-
cen!”, y se señalaba a sí mismo como único editor responsable, agregando: “Sin fuero, 
sin dioses, ni amos”. El primer número de El azote salió el 21 de abril de 1919. También 
publicó los periódicos Libertario y Alma Nacional. Gran propagandista de la Revolución 
rusa en los medios obreros y sindicales como destacan Vizcaíno y Taibo II. Publicó en 
El Azote lo que llamó “La Carta magna bolsheviki”, en homenaje –dice– a los “camaradas 
rusos que, enfrentándose al mundo entero, han puesto la piedra angular de una futura 
sociedad donde no sean las tiranías, sino los lazos del bien, del amor y de la justicia uni-
versal, los que ligue a los miembros de la gran familia humana” (El Azote, núm 1, p. 3). La 
publicación consistía en algunas resoluciones del Tercer Congreso Panruso de los Soviets 
acerca de la organización de Rusia soviética, definida como “libre unión de naciones li-
bres” y transcribía el decreto acerca de la nacionalización de la tierra y su entrega a los 
campesinos. En 1919 organizó el Grupo Ácrata del DF, en representación del cual parti-
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cipó en el congreso fundacional del Partido Socialista de México. Participó en el Con-
greso Nacional Socialista que dio origen al Partido Comunista en agosto-septiembre de 
1919. En diciembre de 1919 en su imprenta se impirmía El comunista, peridódico del PCM 
dirigido por Elena Torres. Luego de la rebelión de Agua Prieta, Ferrer Aldana abandonó 
el PCM y se unió al agrarismo obregonista. 
 

FUENTES: FLORES MAGÓN, Ricardo, “¡Alto ahí!”, en Regeneración, núm. 221, 15 de enero de 1916. 
http://archivomagon.net/obras-completas/art-periodisticos-1900-1918/1916/1916-10/ 
VALADÉS, “Confesiones políticas”, 1969, p. U II. TAIBO II, Paco Ignacio, “La Revolución Rusa 
llega a México”, en Perfil de La Jornada, 17/octubre/2017. 
https://www.jornada.com.mx/2017/10/17/per-rusa.html 
VIZCAÍNO y TAIBO II, “El camarada José Allen”, 1983. BRINGAS Y MASCAREÑO, Esbozo, 1988, p. 
187, referencia de El azote; de Libertario, ibídem, p. 204, menciona un periódico en la ciudad de 
México y otro en Veracruz con el mismo nombre. Ejemplares de ambos en el Instituto de Historia 
Social de Ámsterdam. Sobre Alma Nacional no logramos información.  
 
FLORES, Hipólito (¿?-¿?). Miembro del Partido Socialista de México, en cuya representa-
ción asistió, junto con «Frank Seaman», al Primer Congreso Nacional Socialista, en la 
Ciudad de México, en septiembre de 1919, reunión de la que surgió la iniciativa para 
formar el Partido Comunista Mexicano (proyecto abanderado por M. N. Roy, Charles 
Phillips, José Allen y el propio Hipólito Flores) el 24 de noviembre de 1919. Formó parte 
del Comité Ejecutivo de la sección mexicana de la IWW, organizada en octubre de 1919. 
 

FUENTES: TAIBO II y VIZCAÍNO, Memoria roja, 1984, p. 59. El Comunista de México. Órgano del Partido 
Comunista de México (sección de la Internacional), año 1, núm. 1, enero de 1920, México, D.F. 
 
FORTMEYER, Walter (1890, Cincinnati-¿?). Miembro de los Obreros Industriales del 
Mundo (IWW). Emigró a México en junio de 1917. Vivió en Yucatán. Fue amigo de Char-
les Phillips, otro radical estadounidense residente en México. Participó en las actividades 
del Bureau Panamericano de la Comintern. Según algunos documentos de la Comintern, 
Fortmeyer era miembro del Partido Comunista Mexicano; sin embargo, otros documen-
tos afirman que casi no estuvo vinculado al movimiento obrero mexicano. El 16 de mayo 
de 1921 fue detenido por la policía y expulsado a los EE. UU., junto con José Allen, como 
extranjero pernicioso. En Laredo fue detenido por las autoridades estadounidenses bajo 
la acusación de desertar del ejército. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 219. 
 
FOSTER, William Z., «Dorsey» («Darsey»), «William Zebulon», (25.02.1881, Taunton, 
Mass.-2.09.1961, Moscú). Hijo de un inmigrante irlandés aseador de calles, dejó la escuela 
a los diez años para trabajar como peón. Participó en el movimiento socialista de los EE. 
UU. (1901). Miembro del PC de los EE. UU. (1921), miembro del CC, del BP del PC (1924) 



 524 

y presidente del CC del PC de EE. UU. (1929-1938). Miembro de la comisión para la cues-
tión mexicana (designado en la reunión del Secretariado del CEIC el 2.12.1925). Miembro 
del CEIC (1924-1940), miembro suplente del Presidium del CEIC (1924-1930), miembro 
del Presidium del CEIC (1931-1943). Fue elegido presidente de la Asociación Política Co-
munista de los EE. UU., en lugar de E. Browder, su rival político de siempre (06.1945). 
En el XII Congreso Extraordinario del PC de los EE. UU. (el congreso del restableci-
miento del PC, en lugar de la Asociación Política Comunista), fue elegido Presidente de 
Honor del partido (1957). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 219. 
 
FRAINA, Louis Carlo, «Lewis Corey», «Luis Carlos Fernández», «Joseph Charles Scala», 
«Ralph Snyder», «Thompson», «Littlebit», «Charles Lewis», (7.10.1892, Galdo, provincia 
de Salerno, Italia-15.09.1953, Nueva York). Su padre fue en Italia un republicano radical 
que se marchó a EE. UU. donde trabajó de mesero, y luego llevó a su familia a Nueva 
York (1897). Trabajó desde niño como vendedor de periódicos y limpiabotas, y ayudó a 
su madre a armar cigarros en una fábrica tabacalera. Terminó su escuela primaria en 1905, 
cuando murió su padre. Necesitado de trabajar de tiempo completo, el resto de su for-
mación fue autodidacta. Primeramente, fue un radical librepensador favorable al sindica-
lismo revolucionario. Periodista, trabajó en el New York Evening Journal, un periódico de 
W. R. Hearst. Ingresó al Partido Socialista de América (PSA), pero lo abandonó porque 
no lo creía suficientemente radical. Miembro del Partido Obrero Socialista (1909) y tra-
bajó en el periódico partidario, The Daily People. En ese puesto cubrió la importante huelga 
de los obreros textiles de Paterson, Nueva Jersey, que continuaba la de Lawrence, Mas-
sachusetts (1912), con gran participación de la IWW (1913). Este movimiento ejerció una 
influencia decisiva sobre Fraina. Secretario del Comité General de POS en Nueva York. 
Mantuvo divergencias de opinión con el líder de POS, De León, y abandonó el partido 
(1914). Fue uno de los editores de The New Review, una revista teórica socialista neoyor-
quina (1914-1916). Luego fue editor de la revista Modern Dance, de Isadora Duncan. 

Reprodujo el llamamiento del socialista de izquierda holandés A. Pannekoek, para 
crear la III Internacional (05.1914). Participó en la reunión de los socialistas de izquierda 
(Trotsky, Bujarin, Chudnovski, Kollontai, Rutgers, «Katayama» y Lore) en Nueva York 
(14.01.1917). Editor en jefe de la revista Internationalist (publicada en Boston desde 
6.01.1917, después en Nueva York como The New International). Uno de los editores de 
la revista The Class Struggle (1917), editor de Revolutionary Age, de la Federación letona de 
Boston, y Communist (1918-1919). Publicó The Proletarian Revolution in Russia y Revolutionary 
Socialism. A Study in Socialist Reconstruction (ambos: The Communist Press, New York, 
1918) y The Social Revolution in Germany (The Revolutionary Era, Boston, 1919). Trabajó 
en la Liga de Propaganda Socialista. En el referendo del PS de América, fue elegido 
delegado internacional del PSA (01.1919). Miembro del Consejo Nacional del ala iz-
quierda del PSA (elegido por la Conferencia Nacional en Nueva York, 06.1919). En 
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nombre del Buró Americano Bolchevique de Información, propuso la organización de 
una Guardia Roja para la defensa de la Rusia Soviética. Miembro del CCE y del Consejo 
Central del PC de América (1.09.1919). Secretario internacional del PC de América 
(1920). Fue acusado de ser un espía policial por el agente provocador Ferdinand Peter-
son infiltrado por el Departamento de Justicia, quien transmitió esta falsa información 
a Santeri Nuorteva, un finlandés antiguo militante del PSA y que trabajaba en la delega-
ción gubernamental soviética en la ciudad de Nueva York, pero resultó exonerado luego 
de una investigación hecha por el PC de América. Participó en la conferencia internacio-
nal de los comunistas de Europa y América en Amsterdam (02.1920). Fue delegado del 
PC de América al II Congreso de la Comintern (1920). En su intervención en el Con-
greso se refirió a la necesidad de apoyar al movimiento comunista en América Latina; 
dijo también que “el movimiento comunista de los EE. UU. y la Internacional Comunista 
en general, tenían que intervenir activamente en el movimiento en América Latina”. No 
fue elegido al CEIC porque John Reed argumentó que no tenía plena confianza en él, 
como un eco de la acusación de la desechada acusación de espía. El Buró Pequeño del 
CEIC, aprobó el llamamiento “La Revolución Americana” escrito por Fraina (2.11.1920). 
Participó en el I Congreso de la Profintern (1921). Tuvo encuentros con Lenin. Miem-
bro del Buró Panamericano de la Comintern (el Buró se reunió por primera vez en su 
composición completa en Nueva York, en febrero 1921). Participó en el Congreso del 
PC Unificado de América. Fue a Berlín con el encargo del Buró Panamericano de resol-
ver los problemas financieros del Buró (04.06.1921); después llegó a México 
(02.07.1921). Junto con E. Woog, J. C. Valadés y M. Díaz Ramírez, elaboró la estrategia 
del PCM (1921). En conformidad con las instrucciones de «S. Katayama», fue enviado a 
Argentina para trabajar en el PCA y el movimiento comunista de toda América del Sur. 
«S. Katayama» propuso designar a Fraina como presidente interino del Buró Panameri-
cano (durante la estancia de «S. Katayama» en Europa) y concentrarlo en la esfera de los 
asuntos de México y América del Sur (09.1921). Publicó artículos en el periódico El 
Obrero Comunista, bajo el seudónimo de «Luis Carlos Fernández» (1921). En su artículo 
en la revista Kommunisticheskiy Internatsional (1922, núm. 18), Fraina propuso la tesis de 
que América Latina “puede ser considerada como la base colonial del imperialismo ame-
ricano”. Fraina publicó el artículo “México. La lucha por la afiliación con la Internacio-
nal Sindical Roja” en la revista Mezhdunarodnoie rabocheie dvizheniie, 1922, núm. 1. 
Abandonó la actividad política en el otoño de 1922. El PC de América lo acusó de posi-
ción errónea en el II Congreso de la Comintern (1920), de desprestigio del partido y de 
desfalco del dinero de la Comintern. Fraina (considerándose a sí mismo como marxista 
ortodoxo) criticó la lucha fraccional en el partido, la desaparición de la libertad de pen-
samiento y el dominio ruso en la Comintern. De nuevo fue a México (1922), donde 
cambió de empleo constantemente. Al cabo de dos o tres años, propuso al PC de Amé-
rica devolverles el resto del dinero, pero el partido decidió que el asunto debería ser 
resuelto por la Comintern. Se trasladó a Nueva York donde vivió en la pobreza (1923). 
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Ocupó un empleo técnico en el New York Times y, posiblemente, publicó artículos en el 
Daily Worker bajo el seudónimo de «J. A. Snyder» (1925). Desde 1926 adoptó «Lewis 
Corey» como su nombre. Fue reconocido como autor prominente sobre los problemas 
económicos. Recibió una beca de un año completo de la Universidad de Brookings 
(1929). Su primer libro fue The House of Morgan. A Social Biography of the Masters of Money, 
publicado en Nueva York en 1930. Redactor de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales 
(1931-1934). En 1932 ingresó en el comité de profesionales e intelectuales que apoyaron 
las candidaturas de W. Foster y J. Ford a las elecciones presidenciales. J. Cannon discutió 
con L. Trotsky la posibilidad de atraerlo a su lado (1934). En 1936, el PC intentó reinte-
grarlo al partido, pero Fraina prefirió colaborar con el grupo de J. Lovestone. Colaboró 
en la revista New Masses (1936) y participó en la fundación de la Unión por la Acción 
Democrática, que insistió en la necesidad de la participación de los EE. UU. en la lucha 
contra el fascismo (1940). En su libro La misión incompleta (1942) escribió sobre la trans-
formación del capitalismo en socialismo democrático. Profesor de economía política en 
Antioch-College (1942). Durante el periodo del macartismo, fue despedido. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 223-225. 
 
FROSSARD, Ludovic-Oscar (5.03.1889, Foussemagne-11.02.1946, París). Ingresó a la Sec-
ción Francesa de la Internacional Obrera (SFIO, socialista) en 1905. Durante la Primera 
Guerra Mundial se integró a la minoría pacifista de la SFIO. En 1918, este sector logró la 
mayoría en el partido y Frossard fue electo secretario general, cargo que mantuvo hasta 
la escisión comunista de 1920. En el verano de ese año viajó con Marcel Cachin a Moscú, 
como observadores en el Segundo Congreso de la Internacional Comunista. A su regreso 
impulsó la afiliación de la SFIO a la Komintern y en diciembre de 1920, en el Congreso 
de Tours, junto con el ala izquierda abandonó el socialismo para formar el Partido Co-
munista de Francia (PC de F), del que fue elegido secretario general, reelecto en el segundo 
congreso del PC de F en Marsella en diciembre de 1921 y en el tercer congreso en París 
en octubre de 1922. Sin embargo, Frossard comenzaba a tener desacuerdos con la política 
de bolchevización de la Internacional. A pesar de eso viajó a Moscú en junio de 1922 
para el Segundo Pleno Ampliado del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista 
(CEIC). No concurrió al Cuarto Congreso de la IC en noviembre de 1922, pero fue electo 
para integrar el CEIC. 

El 1 de enero de 1923 escribió una carta renunciando al PC de F. Fundó entonces el 
Partido Comunista Unitario, que en abril de 1923 se fusionó con la Unión Federativa 
Socialista para formar la Unión Socialista-Comunista, futuro Partido Socialista-Comu-
nista. Finalmente regresó a la SFIO, que abandonó definitivamente en 1936, a pesar de lo 
cual fue ministro de Propaganda del gobierno de Blum hasta 1938. Fue elegido diputado 
en 1928, 1932 y 1936, y formó parte como ministro en otros varios gobiernos, incluido 
el primero de Petain en 1940, lo que indica muy claramente su deriva hacia la derecha 
política. Cuando se firmó el armisticio con Alemania nazi declinó ser parte del régimen 
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de Vichy, aunque continuó apoyándolo como periodista, por lo que con la Liberación 
fue acusado de colaboracionista y, finalmente, absuelto. 
 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Ludovic-Oscar_Frossard 
 
 

G 
 
GALE, Linn Abel Eaton, «Edward Dickenson» (31.05.1892, McDonough, Chenango 
County, NY-14.08.1940, Washington, D.C.). Hijo del granjero Clarence O. Gale (1854-
1945) y de Flora E. Eaton Gale (1857-1934). Estudió en la escuela de Oxford, NY. Re-
portero (1907). Su carrera como periodista: corresponsal del Norwich Sun, un periódico 
de esa localidad que apareció entre 1904 y 1961; miembro de la redacción del Oneonta 
Star, también de la localidad homónima del estado de Nueva York, publicado entre 1890 
y 1940; corresponsal del Albany Times-Union, fundado en 1856 como Morning Times, cam-
bió varias veces de nombre, fue propiedad del gobernador Glynn y finalmente comprado 
por Hearst en 1924. Editor en 1915 del Amsterdan Sentinel, ejercía un periodismo incisivo 
y satírico. Participó en la campaña presidencial del demócrata Wilson (1912) y trabajó en 
la legislatura del estado de Nueva York. Desde 1917 fue editor de la revista Gale’s Maga-
zine. Colaboró con la Asociación Internacional Antimilitarista. Fue detenido en Nueva 
York (02.1918) y llamado al ejército, de donde se escapó en julio a México. En México 
reinició la edición de su revista (06.1918, según sus adversarios con los subsidios de la 
embajada alemana) y organizó también su edición en español Nueva Civilización. Mantuvo 
relaciones amistosas con el secretario de Gobernación Aguirre Berlanga y apoyó la polí-
tica antiestadounidense del presidente Venustiano Carranza. 

Fue delegado de Gale’s Magazine en el Primer Congreso Socialista Nacional (08.1919), 
abandonó las sesiones del congreso en protesta contra la aceptación de credenciales del 
dirigente de la CROM, L. N. Morones. Fundador del PC de México (7.09.1919) y miembro 
de su CE. Fue elegido delegado del PC de México para el II Congreso de la Comintern 
(finales de 1919-inicios de 1920), pero no llegó a Moscú. Desde enero de 1921 fue miem-
bro del comité de prensa del PC de México. Intentó establecer contactos con la IC, envió 
cartas al Buró de Amsterdam de la Comintern, a S. Pankhurst, J. Reed y otras personali-
dades de izquierda con el objeto de desprestigiar al PCM y a sus representantes (M. Roy 
o Ch. Phillips). Director del órgano del PCdeM El Comunista de México (01.1920-02.1921) 
Publicó el periódico Obrero Industrial (órgano de IWW). En la primavera de 1920 fundó 
una nueva organización de IWW en México y fue elegido miembro del CE de IWW. Re-
presentante de México en la Asociación Internacional Antimilitarista, en 1920 fue invi-
tado al congreso de la AIA, sin embargo, no pudo participar. Varias veces intentó sin éxito 
unificar el PC de México y el PSM (1920-1921). Fue detenido (09.1920), pero liberado por 
orden del presidente De la Huerta. De nuevo fue detenido (04.1921) y expulsado del país 
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por “extranjero pernicioso” después del rechazo de Guatemala a permitir su entrada, 
permaneció bajo custodia en México hasta su expulsión a los EE. UU., donde fue encar-
celado por evadir el servicio militar. Luego de un largo juicio en la corte marcial, fue 
condenado a siete años de prisión en la penintenciaría federal de Leavenworth, en Kan-
sas. Un grupo de senadores federales se interesó por él y fue liberado después de cumplir 
tres años de su condena. En la cárcel renunció a sus convicciones comunistas. Intentó 
ingresar en el Worker’s Party of America (WPA), sin embargo, el CCE del WPA no le dio 
la autorización Fue elegido presidente del Socorro Rojo (SR) en Washington (1925). El 
secretario general del WPA recomendó a la fracción comunista la sustitución de Gale 
desde la dirección del SR. Según el agente de Scotland-Yard y del Departamento de Jus-
ticia de los EE. UU., Nosovitsky, L. Gale lo ayudó en la preparación del informe sobre la 
actividad de la Comintern en México. Al final de su vida fue secretario del Islands for 
War Debts Committee, en Washington, D.C., que promovía la cesión a EE. UU. de las 
islas situadas en el hemisferio occidental, colonias de Inglaterra y Francia, como pago de 
las deudas de guerra. También tenía una librería en Washington, D.C. Murió en 1940 y 
fue sepultado en Riverview Cemetery, en Oxford, Chenango County, NY. 

El informe de «Sen Katayama» a la dirección de la Internacional es una fuente biográ-
fica imprescindible acerca de Linn Gale (Documento 60). 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 232-233; Obituario de Gale en Daily Senti-
nel, Rome, NY, 16.08.40; https://es.findagrave.com/memorial/133946385/linn-a_e_-gale 
 
GALVÁN REYES, Úrsulo, (21.10.1893, Tlacotepec de Mejía- 28.07.1930, Rochester, EE. 
UU.). Hijo de campesinos sin tierra. Estudió en una escuela rural de la ranchería de Loma 
Pelada. En 1908 viajó a Veracruz, donde más tarde terminó su primaria en una escuela 
nocturna que dirigía el profesor Vicente Barrios y aprendía oficio de la carpintería en el 
taller de Everardo Souza, ahí conoció al anarquista Manuel Almanza, secretario general 
del Sindicato de Obreros Carpinteros y se unió a su grupo que operaba en la Huasteca. 
En 1915 combatió contra los villistas en la batalla de El Ébano, San Luis Potosí, y fue 
incorporado como subteniente a las fuerzas constitucionalistas del general Emiliano P. 
Nafarrate obteniendo el grado de capitán primero. Luego viajó a los Estados Unidos, 
regresó a Veracruz en 1917 y trabajó en los servicios municipales de limpia. En 1919, 
siendo obrero de los campos petroleros, se afilió en Tampico al grupo anarquista “Los 
Hermanos Rojos”, fracción magonista. Estudió en la escuela nocturna organizada por M. 
Díaz Ramírez (1919) donde fue fundado el grupo “Evolución Social” (03.1919). Participó 
en la fundación, en Veracruz, del grupo “Antorcha Proletaria” (12.1919). 

En 1921, acompañado de M. Almanza, se dedicó a la formación de cooperativas 
campesinas y fundó la primera colonia campesina en la Punta de Antón Lizardo; poco 
después, participó en la lucha inquilinaria de Veracruz y ayudó a la fundación del Sindi-
cato Revolucionario de Inquilinos encabezado por Herón Proal. Con fondos económi-
cos de este sindicato, inició la organización y defensa del campesinado veracruzano 
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mediante comités agrarios para integrar la Central Campesina del Estado. Los campesi-
nos se armaron para defenderse de las acciones violentas de terratenientes y caciques. 
Fue fundador y presidente del CE de la Liga de las Comunidades Agrarias del Estado de 
Veracruz (23.03.1923). Presidente del Comité de Organización de los Comités Campe-
sinos (1923). Miembro del CNE del PCM, miembro de las comisiones política y agraria 
(II congreso, 04.1923). Fue delegado de la Liga de Comunidades Agrarias del estado de 
Veracruz en la I Conferencia Internacional Campesina (Moscú, 10.1923), miembro de 
la Mesa Directiva de la conferencia, fue elegido miembro del Buró de la Krestintern 
(1923). Regresó vía La Habana junto con R. Carrillo el 13.12.1923. Trajo a México una 
carta del CEIC al PCM. Al regresar, participó en la lucha armada contra la rebelión del 
general Adolfo de la Huerta. El gobierno federal le otorgó el grado de general de brigada. 
Miembro del CEN y secretario agrario del CEN del PCM (22.05.1924). Fue diputado por 
el PCM en el Estado de Veracruz, por el distrito de Córdoba y promovió la Ley de arren-
damiento forzoso de tierras ociosas. 

Después fue desaforado. Secretario de la sección mexicana de la Liga Antiimperia-
lista de las Américas (LADLA, 1925) y director-gerente de la revista El Libertador 
(03.1925), órgano de la LADLA publicado bajo la dirección de la Comintern. En el IV 
congreso del PCM (1926) apoyó a M. Díaz Ramírez en su lucha contra R. Carrillo sobre 
la cuestión agraria. Presidente de la Liga Nacional Campesina de México (desde 
11.1926). Vicepresidente de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz 
(1926). Diputado del Congreso Nacional de México por el Partido Revolucionario 
“Unión Obrera y Campesina” creado por los sindicatos y las ligas agrarias de Veracruz 
(1928). Miembro del CC del PCM, secretario encargado del trabajo con los campesinos 
(V conferencia nacional del PCM, 04.1928). Miembro del Comité Provisional de organi-
zación y del Comité Nacional de la sección mexicana del SRI (1929). Más tarde declaró 
sobre la ruptura de la LNC con el PCM y la salida de la LNC del Bloque Obrero y Cam-
pesino. Fue expulsado del partido por “oportunismo de derecha” por el pleno del CC 
del PCM (22.05.1929). Fue candidato independiente a la presidencia municipal de Vera-
cruz. Enfermo, fue sometido a una operación quirúrgica y durante más de un mes per-
maneció en un sanatorio de la ciudad de México. Como no sanaba, el gobernador 
veracruzano A. Tejeda lo trasladó en barco a la Clínica Mayo en Rochester, Estados 
Unidos, en donde fue operado nuevamente, pero murió a las cuatro de la tarde del 28 
de julio de 1930. Su cuerpo fue trasladado a México por ferrocarril y en Xalapa fue 
objeto de un homenaje en el Teatro Lerdo. Finalmente, se le dio sepultura en la cima 
del Cerro Macuiltépetl de la ciudad de Xalapa, Veracruz, al lado de las tumbas de los 
campesinos héroes de la lucha contra la rebelión de Adolfo de la Huerta. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 233-235. 
 
GARCÍA, Timoteo (¿?-¿?). Zapatero, militante de la Casa del Obrero Mundial. Uno de los 
organizadores de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. En marzo de 
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1916 asistió al Primer Congreso Obrero Nacional reunido en Veracruz bajo la presidencia 
de Herón Proal, que constituyó la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana. Fue 
delegado del Sindicato de Carroceros Forjadores y Similares. En julio de ese año fue uno 
de los nueve miembros el primer comité de la segunda huelga general de los obreros del 
Distrito Federal. Con los otros ocho integrantes del Comité se entrevistó con el presi-
dente Carranza el primer día de la huelga, fue arrestado en el despacho presidencial y 
juzgado por el Consejo de Guerra el 11 de agosto de 1916. Tras la disolución de la Casa 
del Obrero Mundial participó en la edición del periódico Lucha, anarcosindicalista. Firmó 
la convocatoria al Congreso Nacional Socialista, origen del Partido Comunista, asistió 
como delegado del Sindicato de Campesinos de Ojo Caliente, Zacatecas, permaneció 
hasta el final de ese Congreso y firmó la Declaración de Principios y el Plan de Acción 
del nuevo partido. Sin embargo, se opuso a la unificación del Partido Socialista con el PC 
de M, de Gale, junto con el secretario general Cervantes López, Nicolás Cano y, final-
mente, la mayoría de los integrantes. 
 

FUENTE: MARTÍNEZ VERDUGO, “De la anarquía”, 1985, p. 21. 
 
GARCÍA CORTÉS ROMERO, Mariano (22.07.1878, Santander-6.11.1948, Madrid). Funda-
dor del Partido Comunista de España. Licenciado en Derecho, no ejerció como abogado, 
se dedicó al periodismo y la política. Trabajó en las redacciones de El Globo (1901-1902), 
El Heraldo de Madrid (1902-1908), El Mundo (1908-1910), La Mañana (1909-1911) y España 
Nueva (1909-1913). Fue director de El Socialismo (1908), Renovación (1910), y El Socialista 
desde diciembre de 1912, encargándose de su conversión en diario a partir del 1.04.1913, 
hasta el 21.10.1914. Posteriormente trabajó en Nuestra Palabra (1918), El Municipio (1923) 
y El Imparcial (1922-1926). Ingresó al socialismo en Madrid (18.05.1902). Vicesecretario 
del Comité Nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 1902-1905) y secreta-
rio (1905-1910, en que dimitió). Presidente de la Federación Nacional de Juventudes So-
cialistas (1910-1912). Representante de Castilla en el Comité Nacional del PSOE (1919). 
Acompañó a Pablo Iglesias a los congresos de la Internacional Socialista en Ámsterdam 
(1904) y Stuttgart (1907). En 1907 se inició en la masonería con el nombre simbólico de 
«Roberto Hover» en la logia madrileña “Ibérica N° 7”. Vocal obrero suplente por Agri-
cultura en el Instituto de Reformas Sociales. En dos ocasiones fue concejal del Ayunta-
miento de Madrid (1911-1915; 1920-1923). Candidato por el PSOE en las elecciones 
generales de 1918 por Hinojosa del Duque (Córdoba) y en las de 1919 y 1920 por Jaén. 
Asistió al XIII Congreso de la Unión General de Trabajadores UGT (1918) como dele-
gado de los obreros del mosaico de Bilbao. Participó en el IX Congreso del PSOE (1912), 
en el X (1915), en los congresos extraordinarios de 1919 y 1921. Partidario de la III 
Internacional, firmó el manifiesto tercerista y abandonó el PSOE (04.1921), participó en 
la fundación del Partido Comunista de España y lo representó en el III Congreso de la 
Comintern (1921). Durante la dictadura de Primo de Rivera abandonó el comunismo y 
se pasó al romanonismo clientelar y palaciego, trabajó en el Ayuntamiento de Madrid y 
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fue secretario de la Unión de Municipios Españoles. Como periodista colaboró en El 
Imparcial en los años treinta, Madrid desde 1939, La Hoja del Lunes (1939), El Alcázar desde 
1941, El Economista y la Revista de Estudios de la Administración y el Gobierno local desde 1943. 
Trabajó también en la Asociación de Prensa de Madrid. 
 

FUENTE: https://fpabloiglesias.es/entrada-db/8132_garcia-cortes-romero-mariano/ 
 
GARCÍA MARTÍNEZ, María del Refugio, «Cuca», «Cuca García», «María Luisa Durán» 
(2.04.1889, villa de Taretan, Michoacán-16.07.1973, ¿?). Esposa de Manuel Díaz Ramírez. 
Nació en una familia pequeñoburguesa. Maestra. Militante en el Partido Socialista Mi-
choacano (1917). Participó activamente en la campaña electoral del general Francisco J. 
Múgica para gobernador y, después de su derrota, se vio obligada a salir de Veracruz a 
causa de persecuciones. Trabajó como oficial tercero en el Departamento de Aprovisio-
namientos Generales de la Aduana de Veracruz. En 1919 se mudó a la ciudad de México 
donde siguió participando en las actividades del Partido Socialista Michoacano. Regresó 
a su estado natal cuando Múgica ocupó el puesto de gobernador (1920) y desplegó una 
amplia labor educativa: estableció escuelas rurales de las comunidades de La Barranca, de 
Silva y La Soledad, y se desempeñó como inspectora escolar en la zona de Zitácuaro 
(1923-1925). Sin dejar de militar en el PSM, en diciembre de 1919 García se adhirió al 
naciente Partido Comunista Mexicano (PCM), lo que obviamente se debía a los lazos es-
trechos entre Múgica y varios dirigentes del PCM. Efectivamente, Refugio García no sólo 
colaboró estrechamente con el gobernador Múgica, sino que también sirvió como enlace 
entre éste y el PCM. Miembro del CC del PCM (1919-1920). Junto con Elena Torres y 
Evelyn Trent-Roy, fundó el Consejo Feminista Mexicano (finales de 1919). Junto con E. 
Torres encabezó el periódico La Mujer (1920). Junto con F. Múgica y E. Carrasco hizo 
propaganda de las ideas del Buró Latinoamericano de la III Internacional en Michoacán 
(1920). Representante del PCM en el I Congreso Nacional Feminista (05.1923) en la ciu-
dad de México. 

Participó activamente en el Primer Comité de la Ayuda Internacional Obrera (1926). 
Desempeño un papel importante durante los debates públicos entre el PCM y la CROM en 
Morelia en 1928 (representando a los comunistas). Miembro del CC del PCM, encargada 
de la organización del movimiento femenino (1927-1929, en 1930 y desde 1934). Parti-
cipó en las reuniones del Secretariado Latinoamericano de la Comintern (1929). Con la 
llegada del general Lázaro Cárdenas a la gubernatura de Michoacán (1928-1932) participó 
activamente en las actividades de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Tra-
bajo (CRMDT), organizada por los cardenistas y mal vista por los comunistas. Miembro 
del sindicato magisterial (1932). Desde fines de los años veinte y a lo largo de la década 
de los treinta, Cuca García combinó y alternó su militancia comunista en Michoacán con 
acciones políticas cercanas al partido gobernante. En la primera parte de los ‘30, García 
Martínez era una figura prominente en el movimiento feminista mexicano y desempeñó 
papel de delegada del PCM en el Congreso Socialista Femenino (Pátzcuaro, 11.1934). Una 
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de las militantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer (28.08.1935), fue su secre-
taria general. Militó en el Partido de la Revolución Mexicana (1938); sin embargo la idea 
de designarla secretaria de Acción Femenina del PRM fue cancelada a causa de que perte-
necía al PCM. Fue postulada en 1936 como candidata a diputada federal por Uruapan, 
pero se le negó el triunfo pues la Constitución no había sido reformada para permitir la 
participación femenina en el sufragio federal. En los ‘40 abandonó las filas del PCM por 
estar en desacuerdo con la línea política de los comunistas. En 1952 se sumó a la campaña 
presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 239-240. 
 
GASCA VILLASEÑOR, Celestino (¿?-¿?). Luchó durante la Revolución Mexicana en el 
bando constitucionalista, miembro de la Casa del Obrero Mundial, miembro del Grupo 
Acción y miembro fundador de la CROM y del Partido Laborista, gobernador del Distrito 
Federal entre 1920 y 1923. Fue un ferviente simpatizante de los sonorenses, apoyando 
las campañas presidenciales de Obregón y Calles, y luego sus gobiernos, tanto política 
como militarmente, al organizar corporaciones militares con los obreros. Fue diputado y 
senador “cetemista” por Guanajuato. Apoyó la candidatura presidencial de Miguel Enrí-
quez Guzmán, de 1951-1952. Se levantó en armas en septiembre de 1961, organizando 
grupos campesinos armados autodenominados “gasquistas” o “federacionistas leales” 
para derrocar al gobierno de Adolfo López Mateos, pero el levantamiento fue sofocado 
en poco tiempo. 
 

FUENTES: RAMA, El anarquismo en América Latina, 1990, p. CCXIII; MORENO, Los partidos políticos 
del México contemporáneo, 1994, p. 87; SERVÍN, “El movimiento henriquista y la reivindicación de la 
Revolución mexicana”, 1999; TERÁN, “El levantamiento de los campesinos gasquistas”, 1980. 
 
GÓMEZ, Genaro (¿?-¿?). Sindicalista. Secretario general del sindicato de Panaderos del 
Distrito Federal, aglutinador de la izquierda sindical en la capital de la república a fines 
de la década de 1910. Se separó de la CROM y fue parte de la dirección del Gran Grupo 
Central de Trabajadores junto con Leonardo Hernández y Diego Aguillón, con la aseso-
ría de Nicolás Cano (11.1918-1919). Junto con Leopoldo Urmachea, peruano, otro gran 
líder panadero, estableció los contactos con el grupo “Antorcha Libertaria” y otras orga-
nizaciones de izquierda en Veracruz y Tehuantepec (10.1920). Con su sindicato, fue el 
núcleo de la convocatoria a la Convención de la Federación Comunista del Proletariado 
Mexicano en febrero de 1921. Participó en apoyo a la huelga de inquilinos del DF en 
1922. Habló en el gran acto que consolidó la lucha de los inquilinos en el hemiciclo a 
Juárez, el 16.04.1922, junto con Valadés, Gómez Lorenzo, Carrillo Azpeitia, Vargas Rea, 
Felipe Hernández, Jesús Berrnal, Simeón Morán y el secretario general del PCM, Manuel 
Díaz Ramírez. 
 

FUENTES: TAIBO II, Inquilinos, 2006, pp. 26-27.  
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https://brigadaparaleerenlibertad.com/documents/public/books_file/shmFFn5fKwXiA-
xcK76nkUXwii0wokUq9aUD0cTAk.pdf 
 
GÓMEZ LORENZO, Rosendo, «Lechuga», «El Canario» (1902, Islas Canarias-¿?). Inmi-
grante de Islas Canarias a México (1920). Primo del famoso periodista cubano Luis Gó-
mez Vanguemert (cuyo hijo –y sobrino de Rosendo– participó en el ataque al Palacio 
Presidencial de F. Batista, en Cuba, en marzo de 1957). Estudiante, uno de los dirigentes 
de la FJCM. Después de la expulsión de extranjeros –la mayoría comunistas– en 1921, 
junto con J. C. Valades dirigió las actividades del PC. Miembro del Comité de Organiza-
ción del PCM, secretario de prensa del CC del PCM, editor de El Obrero Comunista (11.1921). 
Miembro del CC y del Comité de Prensa y Propaganda del Sindicato de Inquilinos del DF 
(07.1922). Miembro de CNE del PCM (07.1922). En 1923, junto con otros dirigentes del 
PCM, se encontró con el candidato a la Presidencia P. E. Calles para negociar el apoyo a 
su candidatura. Miembro del CNE del PCM encargado por la correspondencia (II congreso 
del PCM, 04.1923). Secretario Nacional del CNE del PCM (después de la reorganización 
del CNE, 07.1923). Uno de los fundadores de El Machete (1924), editor en jefe de El Ma-
chete (1924, 1928). Representante del СС del PCM en El Machete (25.04.1924). Colaborador 
en El Libertador (1926). Miembro del CC del PCM. En el VI congreso del PCM iba a pre-
sentar un informe sobre el trabajo de organizaciones de base de la LADLA (1930). El 7 de 
noviembre de 1930, junto con otros comunistas, tomó la radioemisora XEW emitiendo 
un mensaje del PCM por el XIV aniversario de la Revolución Rusa. Fue detenido y encar-
celado en las Islas Marías (7.07.1932). El 20 de noviembre de 1935 dirigió, junto con 
Siqueiros, a los militantes comunistas y sindicalistas en su enfrentamiento con los para-
militares denominados “Camisas Doradas”, en el Zócalo de la ciudad de México. Secre-
tario de Organización y Propaganda del Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes 
Gráficas que se constituyó el 16 de febrero de 1936. Según algunos datos contradictorios, 
más tarde fue expulsado del PCM. Los documentos desclasificados sobre las actividades 
de la red de espionaje soviética en el hemisferio occidental demuestran que Gómez Lo-
renzo estuvo vinculado con estas redes bajo el seudónimo de «Volk» y tuvo que ver con 
la preparación del primer atentado contra Trotsky (perpetrado por su viejo compañero 
Siqueiros). Esto explica su presunta expulsión del PCM (se creaba la imagen de persona 
alejada del movimiento comunista). En los años sesenta era editor en jefe de la revista 
Sucesos (México). Trabajó también en la revista quincenal Política. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 261-262. 
 
GOMPERS, Samuel (27.01.1850, Londres-13.12.1924, San Antonio, Texas). Líder sindical 
decisivo en la historia laboral estadounidense. Gompers fundó la American Federation 
of Labor (AFL) y la presidió desde 1886 hasta 1894 y –tras un breve período socialista– 
desde 1895 hasta su muerte en 1924. Nació en Londres, de familia judía emigrada a 
Nueva York por la pobreza en 1863. Su padre, fabricante artesanal de cigarros, enseñó el 
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oficio al joven Samuel, quien se unió al Sindicato de Fabricantes de Tabaco N° 15, que 
reunía a los artesanos tabacaleros de habla inglesa en Nueva York., y en 1873 pasó a 
trabajar en la casa de cigarros David Hirsch & Co., un cambio decisivo en su vida ya que 
allí se encontró con artesanos alemanes politizados, aprendió su idioma y recibió la in-
fluencia formativa de Karl Laurell (1844-1922), sindicalista marxista sueco exiliado. A 
pesar de esa formación, Laurell impulsó al joven discípulo por el camino del movimiento 
sindical organizado, prescindiendo de la acción política socialista, que pensaba estaba 
dominada por los discípulos de Lassalle y se apartaba de la acción militante laborista, que 
según él era el camino indicado por Marx. Gompers fue elegido presidente del Sindicato 
Internacional 144 de Fabricantes de Cigarros en 1875. La crisis de 1877 afectó muchísimo 
al sindicato por la presión de los desempleados dispuestos a trabajar por salarios de sub-
sistencia y alargar las jornadas de trabajo; Gompers y sus amigos lo reconstruyeron in-
troduciendo cuotas altas a los afiliados y, como contrapartida, pagos de beneficios por 
desempleo, enfermedad y fallecimiento para los miembros del sindicato al corriente en 
sus cuotas. Fue directivo de su sindicato hasta su muerte, a pesar de sus obligaciones al 
frente de la AFL. En los ochenta participó en la organización de la Federation of Orga-
nized Trades and Labor Unions, y fue su vicepresidente, y en 1886 la agrupación se re-
organizó como una central nacional de sindicatos en la AFL, y Gompers fue su presidente. 
A diferencia de su competidora Knights of Labor, que incluía una gran diversidad en sus 
filas, la AFL sólo reunía trabajadores asalariados identificados por sus oficios y ocupacio-
nes. En la AFL, a través de la organización y la negociación colectiva Gompers promovió 
jornadas más cortas y salarios más altos, los primeros pasos esenciales, en su opinión, 
para emancipar el trabajo. También animó a la AFL a participar en acciones políti-
cas: apoyó principalmente a los demócratas, pero, a veces, también a los republicanos 
y siempre se opuso a los socialistas. Bajo la dirección de Gompers la AFL ganó fuerza 
gradualmente, y para 1900 era la fuerza sindical dominante en el país. Para 1920 Gompers 
había marginado en gran medida la influencia socialista a unos pocos sindicatos, en par-
ticular a los mineros del carbón. 

Gompers, que tenía vínculos con los trabajadores cubanos del tabaco en Estados 
Unidos, pidió la intervención estadounidense en Cuba y apoyó la guerra con España en 
1898. Después de la guerra, sin embargo, se unió a la Liga Antiimperialista para opo-
nerse al plan del presidente William McKinley de anexar Filipinas por temor a la posible 
competencia laboral de sus trabajadores en el país; como la mayoría de los líderes sindi-
cales, se opuso a la inmigración irrestricta de Europa porque reducía los salarios, y enér-
gicamente a toda la inmigración proveniente de Asia por la misma razón y debido a que, 
según él, representaba una cultura ajena que no podría asimilarse fácilmente a la de Esta-
dos Unidos. Gompers apoyó la ley de 1882 que prohibió la inmigración de chinos y con 
la AFL fue fundamental para aprobar leyes de restricción de la inmigración desde la década 
de 1890 hasta la de 1920, y asegurarse de que se cumplieran estrictamente. En la década 
de 1890, Gompers estaba planeando una federación laboral internacional, comenzando 
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con la expansión de las afiliadas de la AFL en Canadá; para 1902 ya dominaba el movi-
miento sindical canadiense. Durante la Primera Guerra Mundial, Gompers y la AFL apo-
yaron el esfuerzo bélico, intentando evitar las huelgas y levantar la moral al tiempo que 
aumentaban los salarios y sus afiliados. Fue nombrado por el presidente Wilson para el 
Consejo de Defensa Nacional; asistió a la Conferencia de Paz de París en 1919 como 
asesor en temas laborales.  

Gompers comenzó su carrera laboral simpatizando con el georgismo y los preceptos 
del socialismo pero gradualmente adoptó un enfoque más moderado de las relaciones 
laborales, postulando las virtudes de la armonía entre las clases. También fue miembro 
destacado de la masonería y defendía su influencia, especialmente en los países latinos, 
para preservar la libertad de conciencia, pensamiento y expresión. Los sindicatos de 
Gompers y la AFL se centraron en lograr ventajas económicas para los trabajadores –
salarios más altos, disminución de la jornada laboral y seguraridad en el trabajo– para 
disfrutar del modo de vida “americano”: casa, comida y ropa adecuadas y dinero para 
educar a los hijos. Pensaba que la organización sindical era la forma más directa de lograr 
estas mejoras, pero animó a los trabajadores sindicalizados a participar en política y votar 
teniendo en cuenta esos intereses propios. 

En 1905 líderes mineros más radicales que Gompers ayudaron a establecer la Indus-
trial Workers of the World (IWW), cuyos miembros eran conocidos como wobblies, con el 
objetivo de organizar a toda la clase trabajadora para suplantar al capitalismo por una 
comunidad de trabajadores. Gompers y sus sindicatos AFL lucharon vigorosamente con-
tra la IWW en los Estados Unidos y en América Latina, viéndolos como un sindicato 
competidor disruptivo que se preocupaba más por terminar con el capitalismo que por 
el bienestar de los trabajadores. Colaboró con los arrestos generalizados de líderes sindi-
cales por parte del gobierno por la oposición militante de la IWW a la Guerra Mundial, 
asimilándolos a los bolcheviques, aunque luego apoyó la amnistía para los presos políti-
cos condenados en virtud de las leyes de emergencia bélica. 

La salud de Gompers se deterioró a partir de febrero de 1923, por un grave ataque 
de influenza. Padecía diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva y uremia. Enfermó gra-
vemente en diciembre de 1924, mientras asistía en la Ciudad de México a una reunión de 
la Federación Panamericana del Trabajo; expresó el deseo de morir en suelo estadouni-
dense y fue enviado de regreso en un tren especial. Murió en San Antonio, Texas. 
 

FUENTES: https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Gompers 
COLE, G.D. H., Historia, IV, cap. IV, pp. 232-272. 
 
GRANICH, Itzhak Irwin, «Michael Gold», (12.04.1893, Nueva York-15.05.1967, Bronx, 
NY). Nació en una familia de inmigrantes judíos de procedencia húngara. Socialista ame-
ricano. Colaboró en las revistas Masses y Liberator. Se entrevistó con J. Reed. Después de 
la entrada de los EE. UU. en la I Guerra Mundial, emigró a México (vía Tampico) en 1917. 
En 1919 trabajó en la sección inglesa del periódico El Heraldo de México con Phillips y en 



 536 

el PSM, en Tampico; asistió al Primer Congreso Nacional Socialista y, junto con Ch. Phi-
llips («F. Seaman»), asistió al encuentro con «M. Borodin» que llevó consigo una carta de 
presentación firmada por los socialistas de Chicago. Participó en la fundación del PCM y 
salió de México después de «M. Borodin» y Ch. Phillips. Trabajó en el periódico socialista 
norteamericano Call; adoptó el seudónimo «Michael Gold» (1919-1920). Fue editor de 
Liberator (1921) y luego de Masses y New Masses (1926). Se convirtió en un famoso escritor 
y publicista estadounidense. Autor de la novela Judíos sin dinero (1930) y de la obra de 
teatro sobre México Fiesta. Visitó la URSS en 1930 y escribió en Inprecorr y en La Interna-
cional Comunista. Fue delegado en el Congreso en Defensa de la Cultura (París, 1935) y 
vivió unos años en Francia (1948-1951) después de la guerra. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 256-257.  
 
GRIOT André Alfred, «Alfred Rosmer», seudónimo tomado de un personaje de Ibsen 
(23.08.1877, Patterson, NY-6.10.1964, Créteil, Francia). Hijo de un barbero francés inmi-
grante, pasó su primera infancia en EE. UU. Regresó con su familia a Francia en 1884. 
Conservó el inglés de su niñez, al que luego sumó el ruso y el italiano. Se interesó muy 
joven por el teatro –pasión de toda su vida–, la pintura y la literatura. Hizo crítica teatral 
en Temps nouveaux (1906), en La Vie ouvrière, periódico de la CGT (1910), y en La Bataille 
syndicaliste (1911). En La Vie ouvrière, periódico radicalizado, hizo también crónica parla-
mentaria, y luego se integró en la redacción central (1912). Inicialmente un dreyfusard, 
reacio al parlamentarismo socialista y a su retórica, se inclinó hacia el anarquismo y, luego, 
al anarcosindicalismo, junto con Pierre Monatte. Viajó mucho y conoció a numerosos 
sindicalistas extranjeros. En 1914 rechazó el social-patriotismo. Activo en un círculo in-
ternacionalista (Comité pour la Reprise des Relations Internationales CRRI, convertido en 
2.05.1919 en Comité pour la IIIa Internationale), distribuyó clandestinamente Au-dessus 
de la mêlèe, del pacifista Roman Rolland. Conoció a Martov y a Trotsky, exiliados en París, 
y se hizo amigo cercano del segundo. En 1916 firmó con Trotsky, en el Boletín de Zim-
merwald (reunión a la que no pudo asistir), el llamado a la creación de una nueva Inter-
nacional. En 1917 apoyó a los bolcheviques en la revolución rusa. Asistió a la conferencia 
inicial de la Internacional Sindical Roja (Moscú, 15.07.1920 y al segundo congreso de la 
Internacional Comunista (Moscú, 07-08.1920). Estuvo en el Congreso de los Pueblos de 
Oriente, en Bakú (09.1920). Participó como delegado de la IC en las conferencias comu-
nistas de Berlín y Hamburgo. Permaneció en Moscú quince meses (06.1920-10.1921). 
Frecuentó a Trotsky (en su tren visitó el frente de la guerra civil) y a Lenin, y tuvo tensas 
reuniones con Zinoviev, presidente de la IC. Fue sumado al CEIC, y al Pequeño Bureau 
del CEIC, con Radek, Bujarin y Bela Kun. Permaneció leal a la política bolchevique del 
“comunismo de guerra” a pesar de todas las crecientes dificultades. Pronunció el discurso 
por parte de los bolchevique en el sepelio de Kropotkin en Moscú, la última gran mani-
festación pública de los anarquistas rusos (13.02.1921). Participó en el primer congreso 
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de la Internacional Sindical Roja (07.1921). Aunque no asistió al congreso de Tours, fun-
dacional del PC de Francia, en los orígenes del comunismo francés está más cercano a 
Souvarine y Loriot que a Cachin y Frossard. Reemplazado por Souvarine en la IC (finales 
de 1921), regresó a Francia y se incorporó a la Sección Francesa de la Internacional Co-
munista, luego Partido Comunista de Francia. Fue parte de su ala izquierda, junto con 
Souvarine. Miembro del Comité Central (1922) y del buró político (1923), encargado de 
L’Humanité. Afectado por la derrota de Trotsky en Rusia soviética, pasó a la oposición y 
fue excluido de la organización junto con Monatte durante el proceso de bolchevización 
del partido (10.1924). Con Monatte funda La Révolution prolétarienne, desaprobada por 
Trotsky. Se vuelve un crítico de la IC y del régimen soviético. Recibe a Trotsky en su 
exilio, pero fue desbordado por las luchas faccionales de las fuerzas trotskistas y aban-
donó toda actividad política en 1932. Reanuda sus estrechas relaciones amistosas y polí-
ticas con Trotsky en 1936. Con su mujer lleva a México al nieto de Trotsky y vive varios 
meses en su casa en Coyoacán; parte poco tiempo antes de la muerte del dirigente ruso. 
Se exilia en EE. UU. (1940-1946). Los alemanes en París roban sus archivos. No participa 
en las organizaciones trotskistas. Se dedica a la historia del comunismo, y a prologar obras 
de Trotsky. Obras: Le Mouvement Ouvrier pendant la guerre, tome I, De l'Union sacrée à Zim-
merwald, 1936; tome II, De Zimmerwald à la Révolution Russe, 1959; Moscou sous Lénine. Los 
origines du communisme, 1953. 
 

FUENTES: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosmer 
BROUÉ, “Rosmer, Alfred”, 2001, pp. 490-492.  
 
GRUZENBERG, Mijaíl Markovich, «Mijaíl Markovich Borodin», «Alexandrescu», 
«Brantwein», «George Braun» («Brown»), «Nikiforov», «Bankir» («El Banquero»), «Angli-
chanin» («El Inglés»), «Vaniushin», «Altschuller», «Michail Berg», «Bao Lotin», «Aleksandr 
Greenberg», «Aleksandr Humberg», «Kirill Borodin», «Jakov Borodin», «Jozh» («El 
Erizo»), «Grigory», también «Martínez» según carta de autor no identificado a ¿«Sen Ka-
tayama»? de 7.06.1920 (21.07.1884, Yanovichi, Vitebsk-29.05.1951, Siberia). Nació en 
Bielorrusia en una familia judía de conductores de diligencias. Desde la edad de 15 años 
trabajó en talleres. A principios del siglo XX participó en el movimiento revolucionario y 
fue miembro del Bund. Miembro del POSDR /b/ (1903) y trabajador profesional del par-
tido en Vitebsk y Bájmut (1903-1904). Emigró a Suiza (1904), estudió en la facultad de 
derecho. Después del “domingo sangriento” (9/22.01.1905) fue enviado a Rusia por la 
organización bolchevique de Ginebra y recibió instrucciones de Lenin. Como secretario 
del Comité bolchevique de Riga, participó en la organización de las actividades revolu-
cionarias en Letonia (1905-1906). Fue delegado de la organización de Riga en la confe-
rencia bolchevique en Tammersfors (1905) y delegado de los bolcheviques de Daugavpils 
en el IV congreso (congreso de Unificación) del POSDR (Estocolmo, 1906).  
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Después de que la policía descubriera la organización bolchevique en Riga, fue el 
organizador del partido en la isla Vasilievsky en San Petersburgo. Emigró a Londres (fi-
nales del año 1906) donde trabajó en el club de los exiliados políticos. Vivió en EE. UU. 
(1907-1918): trabajó en fábricas, en granjas, en el Instituto Carnegie (Boston) como 
obrero no calificado y traductor, estudió en la Universidad Valparaíso, dio clases en la 
escuela nocturna para emigrantes en Chicago. Participó en la actividad del PS de América 
y en la edición de la revista Amerikanskii Rabochii, fue miembro del comité de ayuda a los 
desterrados y a los trabajadores forzosos rusos (1910) (Después de la revolución: Socie-
dad de ayuda técnica a Rusia Soviética). Colaboró con la “misión del Gobierno Provisio-
nal (su ala izquierda)” (1917-1918). Después de su regreso a Rusia Soviética, fue enviado 
en misión diplomática a Escandinavia (encargado de negocios en Oslo). Fue represen-
tante de la Comisión de Organización de la III Internacional en Noruega (1918). A nom-
bre del Comité de Propaganda Internacional, enviaba desde Noruega dinero al “Buró de 
Información de la Rusia Soviética” en Nueva York (diciembre de 1918). 

Organizó el envío de la carta de Lenin a los obreros de EE. UU. Fue expulsado de 
Escandinavia junto con V. Vorovsky (1919). Participó en la preparación del I congreso 
de la Comintern (1919). En abril de 1919, Lenin firmó la credencial de M. M. Gruzenberg 
(«Borodin») como cónsul general de la RSFSR en México. Simultáneamente recibió de 
parte de la Comintern el encargo de establecer relaciones con los movimientos de Europa 
Occidental y de América y de financiar el movimiento comunista del continente ameri-
cano. Según las notas de A. Balabanova, fue enviado a México “a pesar del escepticismo 
del Buró” de la Comintern y tuvo “joyas por valor de medio millón y 50.000 en moneda 
extranjera”. Cuando llegó a México, a principios de noviembre (según J. Allen), influyó 
de forma importante en la evolución ideológica de algunos dirigentes del PSM (M. N. Roy, 
Ch. Phillips, Irwin Granich, J. Allen) lo que contribuyó a la transformación del partido 
en partido comunista, a su afiliación con la IC y al envío de sus delegados al II Congreso 
de la Comintern (1920). Gracias a las “instrucciones” de «M. Borodin», se creó en México 
el Buró Latinoamericano de la III Internacional (BLA). El 29.11.1919 «Borodin» escribió 
una carta a J. Allen en la que, en nombre del Buró de la Comintern, reconocía al PCM 
como “único partido revolucionario de México” y le garantizaba el reconocimiento fu-
turo de la Comintern. Según M. Roy, «Borodin» se entrevistó con el presidente Venus-
tiano Carranza e intentó resolver la cuestión del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas y comerciales entre el RSFSR y México. Se reunió también con F. Múgica y 
F. Carrillo Puerto. De vuelta a Europa y con la ayuda de Ch. Phillips, estableció contactos 
con la Sección Comunista de Cuba que declaró su adhesión a la IC (12.1919). En España 
estableció contactos con los partidarios de la adhesión del Partido Socialista Obrero de 
España (PSOE) a la IC (12.1919). Formó parte del Comité Provisional de la III Interna-
cional en España (junto con D. Anguiano, R. Merino Gracia y otros). Representante de 
la Comintern y del RKP (b) (y, posiblemente, del PCM) en la Conferencia de los partidos 
comunistas organizada por el Buró para Europa Occidental (Buró de Amsterdam) de la 
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Comintern (02.1920). Contribuyó al establecimiento de las relaciones del Buró de 
Amsterdam con los partidos y grupos comunistas de México, Cuba y España. Represen-
tante del CEIC en el pleno del CE de la ICJ (Berlín) donde se discutió la cuestión sobre el 
lugar de organización del congreso de la ICJ, negoció con los dirigentes del Partido Co-
munista Obrero de Alemania. Regresó a Moscú el 1.05.1920. A. Balabanova pidió a Lenin 
recibir a «Borodin» para obtener información sobre “los asuntos generales y del partido 
en los EE. UU., Alemania, Holanda y España”. Participó en la preparación del II congreso 
de la Comintern (1920), incluyendo la traducción de La enfermedad infantil del “izquierdismo” 
en el comunismo y Tesis sobre los problemas nacional y colonial. Por el Buró de Organización del 
CC, fue designado como representante plenipotenciario en Kabul el 11.06.1920 (luego la 
designación fue cancelada). 

La Agencia Americana insistió en llamar a «Borodin» para el trabajo de unificación de 
los partidos comunistas de los EE. UU. y el trabajo en Sudamérica (1920, 03.1921). Tra-
bajó con los extranjeros que visitaron la Rusia Soviética (Enver-Pasha, C. Sheridan, B. 
Haywood y otros). Como funcionario del NKID formó parte de la delegación del RSFSR 
en el congreso de la Unión Mundial de Correos (España, 10.1920). Por decisión del Pre-
sidium del CEIC (25.12.1921) debía formar parte de la delegación del CEIC en el congreso 
del PCF en Marseille. La Agencia Americana insistió en llamar a «Borodin» para el trabajo 
de unificación de los partidos comunistas de los EE. UU. y el trabajo en Sudamérica (1920, 
03.1921). Trabajó en el CEIC, en la revista La Internacional Comunista (1920-1921) y en el 
Buró para Europa Occidental del CEIC en Berlín (1921). Participó en la reunión del CE 
de la ICJ (18.01.1921). Secretario de la Comisión Permanente de propaganda del CEIC 
(1921). Participó en el I Pleno Ampliado del CEIC (1922). Fue enviado para participar 
como asesor técnico en la Conferencia de las Tres Internacionales, después de la cual se 
puso a disposición del Secretariado del PC de Gran Bretaña (03.1922). Fue detenido en 
Glasgow y, después de pasar 6 meses en la cárcel, fue deportado a la RSFSR. 

Siguió trabajando en el CEIC como responsable de la edición rusa e inglesa de la 
revista La Internacional Comunista y secretario de redacción de esta revista (27.03.1923). 
El BP del RKP (b), a propuesta de Stalin, designó a «Borodin» como consejero político 
de Sun Yat-Sen (2.08.1923). Pocos días más tarde el CEIC lo designó representante de la 
Sección Oriental de la Comintern en China (5.08.1923). Sun Yat-Sen lo nombró conse-
jero e instructor para la reorganización del Kuomintang (18.10.1923). La actividad que 
desplegó en China se discutió ampliamente en la prensa (incluyendo la soviética) e hizo 
que «Borodin» fuese mundialmente conocido. Después del golpe de Chiang Kai-Shek y 
la ruptura del Kuomintang con el PC de China (1927), «Borodin» y otros asesores sovié-
ticos tuvieron que abandonar China, huyendo por el desierto de Gobi y Mongolia. De 
regreso a Moscú (10.1927), el BP del CC del VKP (b) lo designó miembro del Buró del 
Lejano Oriente del CEIC (10.03.1927). Al mismo tiempo, trabajó en el CC del VKP (b) 
sobre la difusión de los materiales chinos (hasta 1929) y en la Dirección de la Inteligencia 
(Razvedupr). Por su trabajo en China fue condecorado con la orden de la Bandera Roja 
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(1930). En 1929-1932 fue suplente del director de TASS, presidente de la empresa “So-
yuzbumaga”, trabajó en el CC del VKP (b) y fue miembro de la dirección del Comisariado 
del Pueblo del Trabajo. Editor en jefe de Moscow Daily News (1932-1949), fue también el 
editor responsable de la traducción inglesa del Breve Esbozo de la Historia del VKP (b) 
(1938). Durante la Segunda Guerra Mundial fue subdirector del Sovinformburo. Enca-
bezó la comisión para la recepción del Libro Negro sobre el genocidio organizado por 
los nazis. Fue detenido el 23.02.1949 y acusado de espiar a favor de los EE. UU. e Ingla-
terra y de traicionar los intereses de la revolución china. Murió en la cárcel (1951). Su 
caso fue cerrado por no haber cometido crímenes (14.09.1954) y fue absuelto post-mor-
tem. Sus restos fueron enterrados simbólicamente en el cementerio Novodevichie en 
Moscú. El hijo de «Borodin» (Norman Mijailovich Borodin), que fue coronel del KGB, 
fue un famoso espía soviético y durante los últimos años de su vida se encargó de la 
redacción principal de las publicaciones políticas de la Agencia de Prensa “Novosti”. 
Otro hijo de «Borodin»: Fedor Mijailovich Borodin, fue coronel del Ejército Rojo y cayó 
durante la Gran Guerra Patria de la URSS. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 104-106; SHIPMAN [Charles Francis PHIL-
LIPS], It had to be a Revolution, 1993, pp. 82-91. 
 
 

H 
 
HABERMAN, Robert, «Roberto» (1883, Rumania-1962). Vivió en Nueva York. Miembro 
del PSA (1906). Trabajó de maestro y estudió en New York University hasta su salida a 
México para evitar la conscripción del ejército estadounidense. Desde 1918 mantuvo 
contacto con el Partido Socialista de Yucatán y con su dirigente F. Carrillo Puerto. Según 
algunos datos, asistió al I Congreso Socialista Nacional de México, en 1919. Fue uno de 
los organizadores de las Ligas de Resistencia del Partido Socialista de Yucatán. Participó 
en las actividades del Partido Comunista Mexicano en 1920. Amigo de Carleton Beals, 
conoció a L. Gale. Colaboró con la revista Liberator y con New York Call y Federated Press. 
Participó en la actividad del grupo cultural “Vida Nueva”, asociado al PCM. Desde mayo 
de 1920 estuvo vinculado estrechamente con la CROM y su dirigente L. N. Morones. 
Informó a los comunistas sobre los contactos de J. Allen con la inteligencia militar de 
los EE. UU.; sin embargo, el PCM lo consideró como una provocación dada la cercanía 
de Haberman a la CROM. Director de cultura en el Instituto de Ciencias Sociales en 
México. En 1922 contribuyó a la organización de la llegada de B. D. Wolfe y E. Wolfe 
a México. Fue consejero extranjero para asuntos estadounidenses del presidente P. Elías 
Calles y del dirigente de la CROM L. N. Morones (1925). “Delegado hermano” de la 
CROM en la Convención de la AFL (1925). Trabajó en el Servicio de los Pronósticos 
Sociales de México. Según R. Ricardo Treviño, era agente del servicio estadounidense 
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de espionaje, especializándose en la “injerencia comunista en México”. Para John W. F. 
Dulles, Haberman era un “aventurero de origen norteamericano” que trabajaba para 
Calles y su postulación presidencial en tiempos en que Calles era secretario de Gober-
nación de Obregón.  
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2018, p. 294; Dulles, Ayer en México, 2003, p. 115; 
ANDREWS, “Robert Haberman”, 1990. 
 
HAYWOOD, William Dudley, «Bill Haywood», «Big Bill» (4.02.1869, Salt Lake City-
18.05.1928, Moscú). Minero, sindicalista, político. Personalidad central del movimiento 
obrero estadounidense, dirigente de la Western Federation of Miners (WMF), miembro 
fundador de la IWW e integrante del comité ejecutivo del Partido Socialista de América 
(PSA), participó en varias de las más importantes luchas obreras de las dos primeras dé-
cadas del siglo XX en Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey. Huérfano de padre a los 
tres años de edad, careció de educación formal. En 1896 ingresó a la WMF, en 1900 ya 
era miembro de su Comité Ejecutivo Central, y en 1902 fue su tesorero, el segundo cargo 
en el sindicato. Participó en las grandes huelgas mineras de Colorado (1903); su derrota 
hizo que Haywood concibiera The One Big Union (cf. supra, Documento 52, nota 9), un sin-
dicato organizado verticalmente por rama industrial, que se plasmaría en la IWW fundada 
en Chicago en junio de 1905. Inmediatamente después fue acusado, junto con otros dos 
dirigentes de la IWW, de conspiración para asesinar a Frank Steunenberg, ex gobernador 
de Idaho opuesto a los mineros y muerto por una bomba. La maniobra fue tan burda, 
que hasta el mismo Gompers se manifestó en contra, y los acusados resultaron absueltos 
(1906-1907). En 1912 Haywood estaba enteramente dedicado a la IWW, y se involucró en 
las grandes huelgas de los obreros textiles de Lawrence (Massachusetts). Después de mu-
cha violencia, y con la participación del presidente Taft para presionar a los patrones a 
negociar, se obtuvo un importante triunfo de los trabajadores. Marxista, Haywood se 
vinculó al Partido Socialista de América (PSA) y en 1908 apoyó la candidatura presidencial 
de Debs, el jefe de ese partido. Participó en el Octavo Congreso de la II Internacional en 
Copenhage (1910). En 1912 fue miembro del Comité Ejecutivo del PSA, pero las tácticas 
radicales de la IWW y del mismo Haywood, y sus posiciones revolucionarias contra el 
capitalismo crearon tensiones con el PSA y motivaron que fuese expulsado del Comité 
Ejecutivo (01.1913). Participó ese año en las grandes huelgas de las fábricas de seda de 
Paterson, Nueva Jersey. La entrada de EE. UU. en la guerra en 1917 desató una gran 
represión contra el movimiento radical estadounidense, y principalmente contra la IWW, 
con pleno apoyo del presidente Woodrow Wilson. Haywood y 100 miembros de la IWW 
fueron detenidos y enjuiciados por violar el Acta de Espionaje de 1917. En 1918 fue 
condenado Haywood y otros 40 wooblies a catorce años de prisión. En 1921, aprove-
chando la libertad bajo fianza durante una apelación, Haywood huyó a Rusia soviética. 
Hasta 1923 fue consejero de Lenin en el campo laboral. Vivió en el hotel Lux en Moscú, 
deprimido, alcoholizado y aislado, a pesar de su casamiento en 1926 con una rusa, con la 
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que se comunicaba por señas, ya que él no hablaba ruso ni ella inglés. Al fallecer fue 
sepultado en la muralla del Kremlin en Moscú junto con otros destacados revoluciona-
rios, y la mitad de sus cenizas enviadas al Haymarket Martyrs’ Monument en Chicago. 
 

FUENTES: https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Haywood 
COLE, G.D. H., Historia, IV, cap. IV, pp. 245-258. 
  
HERNÁNDEZ, Leonardo (¿?-¿?). Miembro del Partido Nacional Socialista, a cuyo Pri-
mer Congreso Nacional asistió en agosto-septiembre de 1919, como delegado del 
Sindicato de Molineros de México. Formó parte de la corriente mayoritaria en dicho 
congreso (junto a M. N. Roy, Frank Seaman, José Allen, entre otros) que fundó el 
Partido Comunista Mexicano, el 24 de noviembre de 1919. Participó como delegado 
de la Unión de Jaboneros del Distrito federal en la convención de la Federación Co-
munista del Proletariado Mexicano que dio origen a la CGT (15.02-22.02.1921). En 
esa convención se opuso a la adhesión a la Profintern. Fue dirigente del Sindicato de 
Cocheros y miembro fundador del Partido Socialista Mayoritario Rojo (1922), junto 
con Rosendo Salazar y José Escobedo, organización creada para apoyar la candida-
tura presidencial de Adolfo de la Huerta. 
 

FUENTES: CARR, La izquierda mexicana, 1996, p. 36; LEAL, Agrupaciones y burocracias sindicales en 
México, 2012, p. 160. 
 
HERNÁNDEZ, Leónides (¿?-¿?). Representó, junto con Celestino Castro, al Centro Sindi-
calista de “El Carro”, Zacatecas, en el Primer Congreso Nacional Socialista, celebrado en 
la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1919. 
 

FUENTE: TAIBO II, Bolcheviques, 2008, pp. 57, 61. 
 
HUITRÓN CHAVERO, Jacinto (México, 15.08.1885-28.03.1969). Hijo de zapatero, trabajó 
como aprendiz de herrero y estudió dibujo lineal, geometría descriptiva, ciencias natura-
les, filosofía y declamación en la Escuela para Obreros. En su juventud fue influido fuer-
temente por el magonismo. En los primeros años del siglo trabajó en dos fábricas de 
carros. Fue encargado de un taller mecánico e instaló una planta de luz en una de las 
haciendas de Limantour. En 1909 entró a trabajar en el Ferrocarril Nacional Mexicano e 
ingresó en la sucursal 5 de la Unión de Mecánicos Mexicanos. En su autobiografía regis-
tró que “me uní libremente a la liberal profesora de piano Carmen Sánchez”, con quien 
se trasladó a la ciudad de Puebla. Allí se afilió a los maderistas. Su compañera murió y 
regresó a la ciudad de México, donde trabajó en un taller mecánico y luego en construc-
ciones metálicas. Posteriormente ingresó en una plomería, donde Huitrón y sus compa-
ñeros publicaron en 1912 “el primer quincenal declaradamente anarquista que hubo en 
la capital de la República”, tal como afirma él mismo. Lector de El Diario del Hogar, El 
Hijo del Ahuizote y Regeneración, creó en junio de 1912 con otros anarquistas el Grupo Lux, 
que publicó el “periódico obrero libertario” ¡Luz! Miembro fundador de la Casa del 
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Obrero Mundial, dirigió el periódico Lucha que apareció en 1913 y organizó el sindicato 
de mecánicos. Afirma Huitrón que él y Luis Méndez fueron como delegados de la Casa 
del Obrero Mundial a Cuernavaca, donde se entrevistaron con Zapata “buscando la uni-
dad de los trabajadores de la ciudad con los del campo” (pp. 246-47 de su Historia). Luego 
fue uno de los “67” que aceptaron firmar el pacto entre la Casa del Obrero Mundial y el 
constitucionalismo, del que salieron los Batallones Rojos. En 1918 fue miembro funda-
dor de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Intentó participar en la se-
gunda convención de la CROM en Aguascalientes del 1° al 9 de julio de 1920, pero su 
credencial fue rechazada. También quiso crear en agosto de 1920 en una serie de reunio-
nes una agrupación de radicales con el objetivo de luchar contra la CROM, con Cervantes 
López por la IWW, Hipólito Rodríguez por el PCdeM , Manuel Díaz Ramírez por el PCM 
y Arívali por los sindicatos independientes en un organismo llamado provisionalmente 
“Bloque Revolucionario”, pero fracasó porque la iniciativa de crear una federación pare-
ció demasiado anarquista al PCdeM, y la de construir un sindicato único inaceptable para 
la IWW. Se sumó a la Confederación General de Trabajadores (CGT) en 1921. En esta 
organización propugnó la expulsión de Rosendo Salazar y José Guadalupe Escobedo por 
estar en connivencias secretas con los comunistas y ser, a la vez, colaboracionistas, por 
recibir una subvención del entonces ministro de Hacienda Adolfo de la Huerta para sos-
tener su candidatura presidencial. Insistió en 1923 para que la CGT no apoyase la rebelión 
delahuertista. 

Woldenberg señala que Huitrón se definió siempre como anarcosindicalista, y como 
tal opositor decidido de la participación política de los trabajadores. Sin embargo, en Las 
pugnas de la gleba, Rosendo Salazar afirma que Huitrón fue postulado por el Partido Socia-
lista Obrero para diputado de la XXVII Legislatura del Congreso de la Unión (1917-
1918), siendo derrotado por Eduardo Hay del Partido Liberal Constitucionalista. Lo 
mismo asegura Luis Araiza, al señalar que Huitrón fue candidato a diputado del Partido 
Socialista Obrero junto con Luis N. Morones, Nicolás Jiménez, Enrique H. Arce, 
Reinaldo Cervantes Torres, José Barragán Hernández y Ezequiel Salcedo. Araiza agrega: 
“El fracaso de los presuntos diputados y su Partido fue rotundo y estrepitoso”. Huitrón 
no menciona esta participación en sus escritos. Huitrón se definió a sí mismo como anar-
quista libertario, contrario al marxismo y heredero de las confrontaciones de Proudhon 
y luego Bakunin con Marx; congruente con su credo, dio a sus hijos los nombres de 
Anarcos, Acracias, Autónomo, Libertad y Emancipación. 

Escribió una serie de trabajos sobre historia del movimiento y las luchas obreras, y 
otros de carácter autobiográfico, que su viuda Guadalupe Robles ordenó y publicó como 
Orígenes e historia del movimiento obrero en México, una obra imprescindible como fuente para 
la historia de la Casa del Obrero Mundial y la militancia de su autor. Es marcadamente 
polémica con el libro de Rosendo Salazar Las pugnas de la gleba, publicado en 1923. 
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FUENTES: WOLDENBERG, “Los orígenes del sindicalismo mexicano”, 1976, pp. 98-104; VELASCO 
DEL RINCÓN, “Reseña. Orígenes”, 1975; ARAIZA, Historia, 1975, IV, p. 36; TAIBO II, Bolshevikis, 
1986, pp. 85-87. 
 
HUMBERT-DROZ, Jules, «Jean Christophe», «Charpentier», «Luis», «Marcel», «Pablo», «Pi-
joan», «Drolly» (23.10.1891, La Chaux-de-Fonds, Cantón de Neuchâtel, Suiza-
17.10.1971, La Chaux-de-Fonds). Nació en una familia de obreros relojeros. Hizo estu-
dios de teología en Neuchâtel, París y Berlín y entró en el PS de Suiza (1911). Obtuvo su 
diploma (1914) con la tesina “Le christianisme et le socialisme: leurs oppositions et leurs 
rapports”. Sacerdote protestante y pacifista, fue condenado a 6 meses de prisión por 
negarse a prestar el servicio militar. Participó en el movimiento surgido en las conferen-
cias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). 
Miembro fundador del PC de Suiza (1921), trabajó en la sede de la Comintern de 1921 a 
1931, período interrumpido por varías misiones al extranjero. Tomó parte en los Con-
gresos II y VI de la Comintern. Secretario de la CEIC (1921-1929) y Jefe del Secretariado 
Latino del CEIC (responsable por Bélgica, Francia, Italia, España, Portugal, América La-
tina). Fue autor de la resolución del Buró Pequeño del CEIC sobre la admisión del PC de 
Argentina a la IC y, en nombre del CEIC, informó a R. Ghioldi sobre el acuerdo tomado 
(26.08.1921). Representante del CEIC en el II Congreso del PC de Francia (1922), II Con-
greso del PC de Italia (1922), el XX Congreso del PS de Italia (1923), el Congreso de Lyon 
(Francia) del PC de Italia (1926) y el Congreso de Lille del PC de Francia (1926). 

Miembro del CEIC (1928), suplente del presidente del Buró de Organización del CEIC 
(17.03.1926); miembro del Secretariado Político del CEIC (1926-1929) y miembro del Pre-
sidium del CEIC (1928-1929). Participó en la reunión del Secretariado del CEIC donde se 
discutió la cuestión mexicana (2.12.1925), fue designado miembro de la comisión mexi-
cana. Formó parte de la comisión reducida del Secretariado del CEIC sobre el caso de I. 
Bondareva. Mantuvo correspondencia con el Secretariado Sudamericano (SSA) de la Co-
mintern en nombre del Secretariado del CEIC acerca de la cuestión de las disidencias y 
fracciones en el comunismo argentino (1927) y fue miembro de la comisión sindical del 
CEIC. En el saludo del CEIC al IV Congreso de la Profintern (1928), se refirió a las cues-
tiones de América Latina. En su co-informe dedicado a los problemas del movimiento 
revolucionario en los países coloniales y semicoloniales (en América Latina) en el VI Con-
greso de la Comintern (1928), presentó la tesis sobre el carácter semi-colonial de los paí-
ses de América Latina. Antes del Congreso, publicó el artículo “Unos problemas del 
movimiento revolucionario de la América Latina” en la revista Kommunisticheskii Interna-
tsional (1928, núm. 27-28). Durante el VI Congreso de la Comintern se encontró (junto 
con P. Togliatti) con los delegados latinoamericanos con el objeto de explicarles las tesis 
del Congreso. B. Vasiliev propuso enviar a Humbert-Droz o a P. Togliatti como repre-
sentantes del CEIC para restablecer la unidad del PC de Argentina después de la creación 
del PC de la región de Buenos Aires por J. Penelón. Se opuso a las intervenciones del 
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Presidium del CEIC en los asuntos del PC de Alemania (1928-1929). El Presidium del 
CEIC (a propuesta de Stalin) condenó la declaración de Humbert-Droz como “declara-
ción cobarde y oportunista de periodista presuntuoso, quien estuvo preparado a mentir 
sobre la Comintern para la defensa abogadora de los de la derecha” (19.12.1928). 

A finales del año 1928, O. Piatnitsky propuso designar a Humbert-Droz jefe del 
Secretariado Latinoamericano del CEIC (pero incluyendo en éste a S. Gusev y D. Pe-
trovsky para “conducir la línea correcta”). Fue nombrado secretario responsable del 
Secretariado Latinoamericano del CEIC (01.1929) y miembro de la comisión mexicana 
del Secretariado (14.02.1929). En la reunión de la comisión para la preparación del 
Congreso Sindical Latinoamericano y de la Primera Conferencia Comunista Latinoa-
mericana, Humbert-Droz propuso se le designara representante del CEIC en estos even-
tos y “posiblemente dejarlo en América Latina durante 6-12 meses, como la Comisión 
reducida había decidido en diciembre. El desarrollo de los acontecimientos en México 
demuestra que es correcto plantear la cuestión sobre mi salida para México” 
(11.03.1929). De camino a Montevideo, se encontró con el Buró Político del PC de 
Brasil en Río de Janeiro (7.5.1929), participó en las sesiones del Congreso Sindical La-
tinoamericano (05.1929). Firmó el telegrama al CEIC contra la separación de V. Codo-
villa de la participación en el Congreso. Representante del CEIC en la Primera 
Conferencia Comunista Latinoamericana (bajo el nombre de «Luis», 06.1929), presentó 
el informe “La lucha antiimperialista y los problemas de la táctica de los Partidos Co-
munistas de América Latina”. En Buenos Aires se encontró con las delegaciones de los 
partidos comunistas de Cuba, Guatemala, El Salvador (12.6.1929). 

Tomó parte en la reunión del SSA de la Comintern que discutió la cuestión colom-
biana (12 y 17.6.1929). En algunas publicaciones (V. Alba, R. Treviño) se indica erró-
neamente que el CEIC fue representado en la Primera Conferencia por S. Minev; D. 
Baines confundió a Humbert-Droz (quien participó en la conferencia bajo el seudó-
nimo «Luis») con V. Codovilla (quien participó en la conferencia bajo su propio ape-
llido). Probablemente, la causa del error fue la actividad ulterior de V. Codovilla bajo 
los seudónimos «Luis» y «Luis Medina» (en particular, en España). En la reunión del 
Secretariado Latinoamericano (12.7.1929), Humbert-Droz presentó el informe sobre 
los resultados del congreso sindical y de la conferencia comunista. Fue expulsado del 
Presidium del CEIC por el X Pleno del CEIC (19.07.1929) por su “actividad oportunista”, 
así como del Secretariado Político del CEIC (26.07.1929). Jefe de la Sección Latinoame-
ricana de la Profintern (21.08.1929-17.09.1929). Participó en las reuniones del Secreta-
riado Latinoamericano del CEIC (1929-1930) y trabajó en la sección Latinoamericana 
de la Profintern (1930). Dentro del Secretariado Latinoamericano, fue encargado del 
trabajo del secretariado, biblioteca, dirección política del boletín (junto con E. Woog), 
de la preparación de las cartas y ejecución de los acuerdos tomados. En el trabajo con 
los documentos, fue responsable de los problemas de la penetración imperialista, los 
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problemas del panamericanismo, la cuestión indígena y los problemas generales políti-
cos y económicos (1930). Presentó su autocrítica (la declaración fue publicada en In-
precorr el 6.11.1930). Jefe de la delegación del CEIC en España (1930-1931), obtuvo 
del CEIC el permiso para regresar a Suiza y reintegrarse al PC. Entró en el Secretariado 
central del PC (octubre 1931) que lo nombró secretario político (1936) y, finalmente, 
presidente del PC suizo (1939). Fue expulsado del PC de Suiza (1943) por motivos poco 
elucidados durante el periodo de ilegalidad del partido (1940-1944). Ingresó al Partido 
Socialdemócrata de Suiza (1943) y fue su secretario central de 1947 hasta 1958. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 302-304. 
 
 

I 
 
ISHIMOTO, Keikichi, (1887-06.02.1951, Tokio). Comunista japonés. Su padre fue un in-
geniero militar, proveniente de una familia de samuráis, barón, que llegó a ser ministro 
del ejército en 1911. Miembro de la élite japonesa. Se casó con Shidzue Katō (02.03.1897, 
Tokio-22.12.2001, Tokio), también de una familia de ex samuráis. Ishimoto era ingeniero 
de minas, de la Tokyo Imperial University, el matrimonio radicó en el campo carbonífero 
de Miike, en la isla de Kyūshū, donde fueron testigos de las pésimas condiciones de tra-
bajo y vida de los mineros. La salud de ambos se deterioró y emigraron a EE. UU. en 
1919, por el interés de Ishimoto de conocer más del movimiento obrero, instalándose en 
Nueva York. El barón Ishimoto (heredó el título de su padre en 1912) se apartó de sus 
convicciones humanistas cristianas y se inclinó cada vez más hacia el comunismo radical 
basado en el modelo soviético. En el verano de 1919 Ishimoto estuvo en México y se 
preparó para viajar a Moscú. El PC de México (encabezado por L. Gale) le encargó la 
representación de sus intereses en la Comintern. Sin embargo, Ishimoto no logró asistir 
al II Congreso de la Comintern. En 1920 fue intérprete de la delegación japonesa en una 
conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Washington D.C. Regresó 
con su esposa a Japón en 1921, fue volviéndose más conservador y perdió gran parte de 
su fortuna en malos negocios en Manchuria en los tardíos años veinte y la década de 1930. 
En EE. UU. su esposa se relacionó con sus amigos socialistas, entre ellos Agnes Smedley, 
y con Margaret Sanger, quien la inspiró en desarrollar un movimiento en favor del control 
natal en Japón, cuando regresó en 1921. Shidzue Katō fue una figura muy importante en 
ese movimiento, introductora en su país de Margaret Sanger. En 1923 conoció a Kanjū 
Katō, un activista laboral, quie luego se convertiría en su segundo marido. Shidzue Katō 
se divorció finalmente de Ishimoto en 1944. Anteriormente había estado detenida por 
los militaristas japoneses en diciembre de 1937, por su oposición a la política de naci-
mientos irrestrictos seguida por la casta militar nipona. Fue una figura clave en la erosión 
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del papel de sometimiento tradicional de la mujer japonesa. Después de la segunda guerra 
mundial fue dirigente socialista y miembro del parlamento (1946-1974).  

 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 309; https://es.wikipedia.org/wiki/Shi-
dzue_Katō; https://hmong.es/wiki/Ishimoto_Shinroku; TIPTON, “Ishimoto Shizue”, 1997.  
 
 

K 
 
KARAJAN (KARAJANIAN, KARAJANOV), Lev Mijailovich, (1889, Tiflis-20.09.1937, 
Moscú). De familia armenia pequeñoburguesa, miembro del POSDR (1904). Estudió de-
recho en la Universidad de San Petersburgo (1910-1915). Vice-comisario del Pueblo para 
las Relaciones Exteriores (1917), responsable de la Sección del Oriente, de relaciones con 
Holanda, Suiza, Asia y América Latina y de los departamentos técnicos. Secretario de la 
delegación soviética para las negociaciones de paz (Brest-Litovsk, 1918). El Comisariato 
del Pueblo de los Asuntos Exteriores lo encargó de mantener las relaciones permanentes 
con el CEIC (28.03.1919). Delegado en el congreso de fundación de la IC (2.-6.03.1919), 
fue elegido miembro del CEIC. Preparó el viaje de «Borodin» a México. Delegado del 
CEIC en el II congreso de la Comintern (1920). Dejó sus responsabilidades en la IC para 
ocupar el cargo de embajador en Polonia (1921-1922), en China (1923-1927) y en Turquía 
(1934-1937). En mayo de 1937 le pidieron que regresara a Moscú donde fue detenido 
por el NKVD y ejecutado. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 320. 
 
«KATAYAMA, Sen» (nombre de nacimiento: Yasutaro YABUKI), «Yavki», «Kiyoda», 
«Hoshi» (26.12.1859, Dept. Okayama-5.11.1933, Moscú). Hijo de campesinos, linotipista. 
Primera emigración a los EE. UU. (1884), donde trabajó y acabó sus estudios en teología 
(1896). Al regresar a Japón fue uno de los dirigentes del movimiento socialista. Miembro 
del Ejecutivo de la Internacional Socialista (1900). Delegado al Congreso de Ámsterdam 
de la II Internacional (1904), denunciando la guerra rusa-japonesa. Emigró de nuevo a 
los EE UU. (1914) donde publicó una revista en japonés e inglés. Fue partidario de las 
conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal 
(04.1916) y militante de la Liga de Propaganda Socialista. Participó en el encuentro de los 
socialistas de izquierda en Nueva York (Bujarin, Trotsky, Fraina, Rutgers, Kollontai y 
otros, 01.1917). Colaboró en la revista Class Struggle (1917). El 29.09.1920 el Buró Pe-
queño de la Comintern incluyó a «Katayama» entre los miembros de la Agencia Ameri-
cana en México. Fue Presidente del Buró Panamericano (Agencia Americana) de la III 
Internacional, dicho Buró inició su actividad en Nueva York en febrero de 1921. Parti-
cipó en el proceso de unificación de los partidos comunistas de Estados Unidos y en la 
creación del PC de Canadá. Estuvo en México (31.03.- 31.10.1921), donde contribuyó a 
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la fundación del Buró Provisional Mexicano del Consejo Internacional de Uniones Pro-
fesionales (Profintern, la Internacional Sindical Roja) (04.1921) y organizó también el 
Comité del PCM que preparó el primer congreso del partido. En nombre del CEIC pro-
puso la unificación del PC de México y del PCM (11.04.1921). Según decisión del Buró 
Pequeño del CEIC del 8.08.1921, que canceló todos los burós políticos, fue designado 
“persona confidencial” en México. Por iniciativa del Buró Pequeño del CEIC 
(26.08.1921), viajó a Moscú, donde llegó el 14.12.1921. Fue delegado al I Congreso de 
los Trabajadores del Oriente (1922), miembro del CEIC (03.1922), del Presidium del CEIC 
(6.12.1922-1931). Miembro suplente del Presidium del CEIC (1931), delegado de la Co-
mintern en la conferencia de las Tres Internacionales (Berlín, 1922). Fue también miem-
bro del Buró del Departamento Oriental del CEIC en Vladivostok (29.12.1922); uno de 
los dirigentes del Secretariado del Lejano Oriente del CEIC (01.1923); asesor del CEIC 
para países orientales (10.01.1923); miembro del colegio del Departamento Oriental 
(hasta el V congreso de la Comintern, 1924), miembro del Secretariado del CEIC para 
América y Canadá (24.03.1926), del Secretariado Británico-Americano, del Secretariado 
Oriental (8.07.1927), del Secretariado Anglo-Americano, de la sección del Lejano Oriente 
del Secretariado Oriental (09.1928). Según A. Canellas, «S. Katayama» formó parte de la 
comisión sudamericana creada después del IV congreso de la Comintern (1928). Vicepre-
sidente del SRI (1927). Asistió a los Congresos de Bruselas (1927) y Frankfurt (1929) de 
la Liga contra el Imperialismo y por la Independencia nacional. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 321-322. 
 
KOBETSKY, Mijail Veniaminovich (27.10.1881, Perskoj, Gov. Taurien-28.4.1937). Miem-
bro del Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania (1903). Militó en San Petersburgo, 
Bakú y Kursk. Emigró a Dinamarca donde realizó actividades clandestinas (1908-1916). 
Regresó a Rusia (1917) y participó en el aparato de la Comintern (1919-1924). Durante 
esos años fue dirigente de la editorial de la Comintern en Petrogrado (1919), miembro 
del CEIC por Rusia (7.08.1920), miembro suplente del CEIC (14.07.1921), encargado del 
Buró del CEIC en Petrogrado (1920), miembro del Buró Pequeño del CEIC, secretario del 
CEIC (7.08.1920) y secretario del editorial de la revista La Internacional Comunista, en Pe-
trogrado (1921). El Buró Pequeño le encargó (junto con Bujarin y Meyer) redactar una 
carta al PSIA y a las Federaciones Comunista y Sindicalista en Argentina (7.09.1920). 
Como asesor del Secretariado de Escandinavia (1923), cumplió misiones en Noruega y 
en Dinamarca, y fue colaborador del secretariado de G. Zinoviev en la IC (1924). Entró 
en el servicio diplomático en 1924 y ejerció como embajador en Estonia, Polonia, Dina-
marca (1933-1934) y Grecia (1934). En 1934 fue llamado a la URSS donde fue detenido 
por el NKVD y ejecutado (1937). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 324. 
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KOLLONTAI, Alexandra Mijailovna, (1.04.1872, San Petersburgo-9.03.1952, Moscú). 
Hija de una familia de aristócratas, de padre general y madre finlandesa. Empezó sus 
estudios en la Universidad de Zurich (1898-1899), miembro del Partido menchevique 
(1906). Participó en los Congresos Internacionales Socialistas de Stuttgart (1907), Copen-
hague (1910) y Basilea (1912). Miembro del POSDR (b) (1915). Vivió en la emigración de 
1908 hasta la Revolución de Febrero. Durante su viaje a los EE. UU., en 1917, contribuyó 
a la evolución final pro bolchevique de S. Rutgers, «S. Katayama» y L. Fraina. Participó 
en la Revolución de Octubre, fue miembro del CC del POSDR (b) (1917), comisario del 
Pueblo de Previsión Estatal (1917-1918) y encargada del departamento femenino del CC 
del RKP (b), así como miembro del Secretariado Internacional Femenino de la Comintern 
(fue elegida en la II Conferencia Internacional de mujeres comunistas en junio de 1921). 
Inició la plataforma “Oposición obrera” y fue una de sus protagonistas (1920- 1921). 
Actuó como representante plenipotenciaria de la URSS en Noruega (1923-1926) y tam-
bién como representante plenipotenciaria y comercial de la URSS en México (1926-1927). 
Fue acusada por la CROM y la prensa burguesa de “haber intervenido en los asuntos 
internos de México” y de “patrocinar a todos los enemigos de la CROM” en el movimiento 
obrero. El presidente P. Elias Calles desestimó estas acusaciones durante su encuentro 
con Kollontai. Fue también representante plenipotenciaria de la URSS en Noruega (1927) 
y embajadora en Suecia (1930-1943). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 325. 
 
KRUMM-HELLER, Arnold (15.04.1876, Salchendorf-19.05.1949, Marburg). Llamado 
“Maestro Wiracocha”, personaje rodeado de intrigas, misterio y leyendas. Médico, mili-
tar, escritor, ocultista y masón alemán, fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Se 
estableció en México en 1904. En 1906 Porfirio Díaz lo agregó a la misión del general 
Jerónimo Treviño para informar sobre las minas de Essen, lo que le permitió relacionarse 
con Krupp, el dueño del mayor complejo industrial de armamentos de Europa. En París, 
enviado por Treviño, trabajó con Charcot y se relacionó con el Gérard Anaclet Vincent 
Encausse, más conocido como doctor Papus, y toda su corriente martinista y rosacruz. 
Participó del congreso masónico internacional de junio de 1908, del cual irrumpió como 
el principal delegado de toda esa tendencia ocultista para América Latina. Publicó libros 
esotéricos, novelas, libros de historia, biografías e innumerables artículos en su revista 
Rosa Cruz y otras similares. Fue el primero de los ocultistas en realizar una recreación 
original de las corrientes esotéricas modernas en relación con los temas y problemas es-
pecíficos de la historia mexicana y latinoamericana. Su Fraternitas Rosacruciana Antiqua 
fundada en torno a 1927 fue la mayor organización esotérica de América Latina, con la 
que se relacionaron militares, artistas e intelectuales que compartían una preocupación 
por construir nuevas identidades culturales para las naciones del continente. 

Agente de la inteligencia alemana, bajo las órdenes de Felix Sommerfeld, durante la 
Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Participó en la toma de Ciudad Juárez 
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en 1911. Muy cercano al presidente Madero, en su veta espiritista. Antihuertista, fue ex-
pulsado de México en 1913. Se incorporó a las filas de Carranza. Junto con el Dr. Atl 
participó activamente en el acercamiento de la Casa del Obrero Mundial con el constitu-
cionalismo para formar los “batallones rojos” contra los convencionistas. En 1915 fundó 
la Escuela Racionalista, siguiendo los lineamientos de Ferrer Guardia. E hizo propaganda 
en Texas de un supuesto acuerdo “natural” entre mexicanos y alemanes, evidentemente 
dirigido contra los estadounidenses blancos. En 1916 Carranza otorgó la ciudadanía me-
xicana y envió a Krumm-Heller a Alemania, como agregado militar en la embajada de 
Berlín, donde realizó tareas de información y propaganda, además de incrementar sus 
lazos con el ocultismo y la masonería. También retomó sus relaciones con el industrial 
Krupp. Durante su estadía en la embajada mexicana en Berlín, Krumm Heller aprovechó 
la anuencia del gobierno mexicano para publicar obras con fines propagandísticos sin 
autorización previa, y la aprovechó para impulsar su causa ocultista. Así, publicó su no-
vela Hertha, la historia de una prostituta de Hamburgo que se redime espiritualmente en 
México. El encargado de la Legación mexicana, Leopoldo Ortiz Liebich, advirtió ese 
manejo y se quejó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de que esas obras traían dudoso 
beneficio a México, diciendo que sería mejor traducir escritores mexicanos como Gam-
boa, Sánchez Mármol o Rabasa. Estuvo vinculado con las intrigas que buscaban envolver 
a México en una guerra con Estados Unidos, que culminaron en el célebre “telegrama 
Zimmerman”. Representó a México en la Asamblea de Weimar en 1919. A fines de ese 
año retornó de Europa y fue nombrado por Carranza director de Escuelas Especiales. 
En agosto de 1920 fue dado de baja como médico militar del ejército. Regresó a Europa 
y se dedicó a organizar su institución esotérica. El gobierno de Obregón lo designó cón-
sul mexicano en Hamburgo en 1921. En 1924 emprendió una ambiciosa gira de organi-
zación y propaganda esotérica en Latinoamérica, y el gobierno de Calles lo consideró un 
agitador antipatriótico, y vinculó sus acciones con el espionaje. Repitió su gira en 1929 y 
1930. Tuvo crecientes dificultades con el régimen nazi a partir de 1936. 
 

FUENTES: VILLALBA, “Arnold Krumm-Heller”, 2018- 2019, pp. 227-258. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Krumm-Heller 
 
KURELLA, Alfred, «Alfred Bernard», «Bernhard Ziegler», «Víctor Roebig», «Eugi» 
(2.05.1895 Brzeg, Silesia-12.06.1975, Berlín Este). Hijo de médico, estudiante de Bellas 
Artes (1912-1913, Munich). En agosto de 1914, se presentó como voluntario para ir al 
frente y más tarde se hizo pacifista. Dirigente de la Unión de la Juventud Socialista Libre 
de Baviera (1918) y miembro del PC de Alemania (1918), fue enviado por el PCA a Moscú 
con una carta para Lenin. Fue incluido en el CC de la Unión Juvenil Comunista Rusa y 
actuó como delegado de ella en el Congreso Internacional de la Juventud Obrera de 
Viena (conferencia preparatoria de la Internacional Juvenil Comunista (IJC). De 1920 a 
1924 fue delegado en los congresos I-IV de la IJC, miembro suplente del CE de la IJC (I 
congreso) y miembro del CEIC por la IJC (1920, 1923). Mantuvo correspondencia con 



 551 

E. Woog sobre las cuestiones del movimiento juvenil comunista en México. Posterior-
mente trabajó como director de la escuela del PC de Francia (1924-1926). Suplente del 
encargado de la Sección de Agitación y Propaganda del CEIC (04.1926). Miembro del 
Secretariado Oriental del CEIC (8.07.1927). Profesor en la Escuela Obrera Marxista del 
PC de Alemania (1929). Secretario General del Comité Mundial de la Lucha contra la 
guerra y el fascismo (1932-1934). Fue colaborador de A. Barbusse en el movimiento 
“Ámsterdam-Pleyel”, editor en jefe de la revista Le Monde (1933) y asesor de G. Dimitrov 
en el CEIC (1934). Durante la Gran Guerra Patria trabajó en el Departamento de Editorial 
y Redacción y en el Departamento de Propaganda entre las tropas y población, de la 
Dirección Política General del Ejército Rojo. Director del Instituto de Literatura de nom-
bre J. Becher, en la República Democrática Alemana (RDA). Miembro del CC del Partido 
Socialista Unificado de Alemania (PSUA 1957), luego fue secretario del CC y miembro 
suplente del BP del CC del PSUA. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 334. 
 
KUUSINEN, Otto Wilgelmovich, «Kuku», «Alfons», «Jansen» (5.10.1881, Laukaa, Finlan-
dia-17.05.1964, Moscú). De padre sastre, hizo estudios de filosofía e historia del arte en 
la universidad de Helsinki (doctorado en 1905). Entró en el Partido Social Demócrata de 
Finlandia (1905) y ocupó su presidencia de 1911 a 1917. Delegado al Congreso Interna-
cional Socialista de Basilea (1912). Años más tarde, jugó un papel importante en la deci-
sión del PS de Finlandia de tomar el poder (enero 1918). Nombrado Comisario del Pueblo 
para la educación nacional, tuvo que huir a Moscú tras la derrota del gobierno revolucio-
nario, en mayo de 1918. Co-fundador del PC de Finlandia (agosto 1918), fue uno de sus 
dirigentes y, a la vez hombre eminente del aparato de la Comintern de 1919 hasta 1940. 
Discutió con Ch. Phillips la posibilidad de crear en México el Buró de la Profintern 
(1920). Fue invitado al trabajo permanente en el Buró Pequeño del CEIC (5.04.1921). En 
1921 fue secretario del CEIC (14.07.1921), encargado de la revista La Internacional Comu-
nista (14.09.1921) y miembro de la Comisión de Presupuesto del CEIC. Al año siguiente 
actuó como secretario general del CEIC (17.03.1922-6.12.1922), miembro suplente del 
Presidium del CEIC (13.07.1922), miembro del Presidium del CEIC y del Buró de Organi-
zación (6.12.1922) y encargado de la Sección de Agitación y Propaganda del CEIC 
(7.12.1922). Miembro del Secretariado del CEIC y secretario del CEIC (28.06.1923). Miem-
bro de la comisión para la elaboración de la carta del Secretariado del CEIC al PC de 
América Central (28.07.1923). Editor responsable de la revista La Internacional Comunista 
(20.11.1923). Presidente del Secretariado del CEIC (1926), miembro del Secretariado Po-
lítico del CEIC (1926), de la Comisión Política del Secretariado Político (19.08.1929). En-
cargado del Secretariado Oriental del CEIC (1928), secretario del Secretariado de 
Kuusinen del CEIC (1931). En el VI congreso de la Comintern, en 1928, estuvo en contra 
de la idea del carácter semi-colonial de Argentina y Brasil considerándolos “países tan 



 552 

independientes que allá el imperialismo gana la posición monopolista principalmente gra-
cias a las conquistas económicas”. Participó en la Segunda Conferencia Comunista Lati-
noamericana (Moscú, 1930), así como en la reunión de la Comisión del Secretariado del 
CEIC sobre la cuestión argentina (1937). Sobrevivió a las purgas de Stalin y fue elegido –
caso raro para un comunista extranjero– miembro del CC del VKP (b)(1941) y miembro 
del BP del PCUS (1952). Firmó con otros dirigentes de la Comintern, el acta de disolución 
de la Comintern, en mayo de 1943. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 335. 
 
 

L 
 
LEIJA PAZ, Félix (Felipe) (¿?-¿?). Sindicalista mexicano. Miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Federación de Sindicatos Obreros del DF (1920). Formó parte del ala iz-
quierda de la CROM. Miembro del Buró Provisional Mexicano de la Profintern 
(6.04.1921). Colaboró en el periódico El Trabajador. En julio de 1921, abandonó la 
CROM, reingresando el mismo año. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 348. 
 
LEVIN, Jaiman/Hayman, «William Simons», «Germán P. Levin», «Martin Paley», «George 
Hanter», ¿«Hunter»? (3.12.1893, Nueva York-¿?). De familia de emigrantes judíos de Li-
tuania. Graduado por el City College (1914), luego fue estudiante en Columbia University 
(1914-1916). Trabajó de maestro en las escuelas de Nueva York, miembro del PS de 
América (1916). Fue detenido por negarse a prestar servicio militar (1917). Después de 
su liberación, emigró a México (1918), donde vivió bajo el seudónimo «Martin Paley» y 
dio clases de inglés. Director de la Administración Mexicana de los IWW y de su periódico. 
Delegado de los IWW y de los obreros petroleros de Tamaulipas en el Convención Radical 
Roja (1921). Miembro del Buró Mexicano Provisional de la Profintern (6.04.1921). 

Trabajó en Tampico con el mandato de ese Buró y colaboró en el periódico del Buró 
El Trabajador. Fue deportado de México (05.1921). Para evitar las persecuciones de las 
autoridades norteamericanas adoptó el nombre «William Simons». Miembro del PC 
Unido de América (1921). Trabajó en el local del Partido en Chicago y fue columnista 
semanal del periódico Voice of Labor (1921-1922). Durante poco tiempo fue el organiza-
dor de distrito del PC Unido de América (1922), luego organizador de distrito del W(C)PA 
en Boston (1923) y colaborador del Departamento de agitación y propaganda del Partido. 
Encabezó la Escuela del Partido en Chicago. Secretario Nacional del Comité Progresista 
de los metalúrgicos (1927-1928). Delegado en el IV Congreso de la Profintern (1928). 
Secretario General de la LAI de los EE. UU. (1929). Representante de la Trade Union 
Educational League (TUEL) de los EE. UU. en el Congreso Sindical Latinoamericano 
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(Montevideo, 05.1929), intervino con el saludo de la TUEL en el Congreso. Firmó el Pacto 
de solidaridad entre la TUEL y la Confederación Sindical Latino Americana (CSLA). Dele-
gado del W(C)PA en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana, hizo un informe 
sobre el trabajo de la LAI (Buenos Aires, 06.1929. 

De vuelta en los EE. UU. elaboró unos informes sobre el Congreso de Montevideo y 
la Conferencia de Buenos Aires. Organizador de distrito del W(C)PA en California (1929-
1930). Secretario de distrito de la TUEL, activista del movimiento de los desocupados y 
de la marcha de los hambrientos (1930-1931). Miembro del Comité Nacional de la Liga 
de la Unidad Sindical. Instructor del Buró del Caribe de la Comintern en el CC del PCC 
(5.10.1931). Secretario nacional de la LAI de los EE. UU. (12.1931). Delegado en el Con-
greso Internacional contra la Guerra y el Imperialismo (Ámsterdam, 08.1932), miembro 
del Buró del Comité Internacional contra la Guerra. Como jefe de una delegación norte-
americana, visitó al presidente F. D. Roosevelt pidiendo la no intervención de los EE. UU. 
en los asuntos de Cuba (11.09.1933). Participó en la Conferencia del PC de Cuba en Santa 
Clara (1933) y en las reuniones del CC del PCC (1933). Fue representante del Buró del 
Caribe de la Comintern o del PC de los EE. UU. en Cuba. Autor del folleto ¡Manos fuera de 
Cuba! Autor de los artículos sobre el movimiento revolucionario en América Latina en 
las revistas Communist, Antiimperialist Review del secretariado internacional de la League 
Against Imperialism, y Mundo Obrero. Participó en los Congresos III al VIII del W(C)PA. 
Estudiante de posgrado de la Escuela leninista Internacional en Moscú (ELI, 1933). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 579-580. 
 
LOSOVSKY, Solomon Abramovich (apellido de nacimiento: DRIDZO), «Schwarz», «Ale-
xander» (16.03.1878, Danilovka, Ekaterinoslav-12.08.1952, Moscú). Hijo de un maes-
tro judío. Estudió el bachillerato (1901), miembro del POSDR (1901). Tras varias 
detenciones, se refugió en Suiza (1908) y luego en Francia, donde militó en la CGT y en 
el Partido Socialista (SFIO). Regresó a Rusia (06.1917) y fue elegido secretario general 
de los sindicatos rusos. Expulsado del Partido bolchevique en diciembre de 1917 por 
pronunciarse a favor de una coalición socialista, ocupó el cargo de presidente del CC 
del “disidente” POSDR-Internacionalista en enero de 1918, y fue readmitido como 
miembro del Partido Comunista ruso en diciembre de 1919. Encargado por el depar-
tamento internacional del Consejo Central Pan-Soviético de los Sindicatos, fue nom-
brado secretario general de la Profintern (1921-1937), representante del Consejo 
Internacional de los Sindicatos en el Buró Pequeño del CEIC (30.05.1921), miembro 
suplente del CEIC por Rusia (1924), miembro del Presidium del CEIC por la Profintern 
(17.03.1926), miembro suplente del Secretariado Político del CEIC (20.12.1926), miem-
bro del Presidium del CEIC (02.1928) y miembro de la comisión del CEIC sobre Suda-
mérica (creada por el Presidium del CEIC el 1.09.1922). Participó en las conferencias 
sindicales latinoamericanas en Moscú (1927, 1928) y estuvo a favor de la colaboración 
con Haya de la Torre. En su informe al IV congreso de la Profintern (1928), analizó 
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detenidamente los problemas del movimiento obrero latinoamericano. Participó en la 
preparación del congreso sindical latinoamericano y en la creación de la CSLA, elaboró 
“un borrador de las instrucciones para el congreso de los sindicatos de América La-
tina”. Publicó el artículo sobre los resultados del congreso en Inprecorr (1929, núm. 48). 
En su informe “La Lucha Económica y las Tareas de los Partidos Comunistas” en el X 
Pleno del CEIC (07.1929), anotó que “había descubierto América Latina cerca del X 
aniversario de la Revolución de Octubre”. Mantenía contactos con V. Lombardo To-
ledano y recomendó a G. Dimitrov y a D. Manuilski establecer lazos estrechos con 
éste. En marzo de 1934 fue designado por el Secretariado Político, miembro de la co-
misión sobre las cuestiones de América del Sur y del Caribe y, con posterioridad, sería 
suplente del secretario de relaciones exteriores de la URSS, suplente del director y di-
rector del Buró Soviético de Información, jefe de la Cátedra de relaciones internacio-
nales de la Escuela Superior del Partido del CC del PCUS y miembro del Comité Hebreo 
Antifascista. El 18.01.1949 fue separado del CC del PCUS por “tener malas relaciones 
políticas y por comportamiento indigno de un miembro del CC”. Fue detenido el 
26.01.1949 y condenado a la pena de muerte por la Corte Suprema de la URSS en 1952. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 363-364. 
 
LUNA, Fulgencio C. (¿?-¿?). De origen filipino. Participó en el Primer Congreso Nacional 
Socialista, celebrado en la Ciudad de México en septiembre de 1919. Simpatizante del 
sindicalismo revolucionario de la IWW, formó parte del grupo de la facción encabezada 
por Linn A. E. Gale en el Congreso Nacional Socialista que se separó para fundar el 
Partido Comunista de México. 
 

FUENTES: BUSTAMANTE, Élites intelectuales, 2002, p. 330; CARR, “Radical trip”, 2018, p. 79. 
 
 

M 
 
MARTENS, Ludwig Christian Alexander Karl (o Ludwig Karlovich MARTENS; (1.01 [Ca-
lendario juliano 20.12.1874] 1875, Bachmut, Ekaterinbuirgo, Ucrania-19.10.1948, 
Moscú). Revolucionario marxista ruso, diplomático e ingeniero soviético. Su padre, na-
cido en Alemania, era industrial del acero en Kursk. Ludwig y su hermana Olga se con-
virtieron en revolucionarios profesionales. En 1893, Martens se graduó en la Kursk 
Realschule (1893). Alumno en el Instituto de Tecnológico del Estado de San Petersburgo, 
se graduó de ingeniero mecánico. Mientras estaba en el Instituto conoció a Lenin y a 
Martov, y se unió al grupo marxista ilegal Liga por la Emancipación de la Clase Obrera. 
Fue arrestado (1896) y, como ciudadano alemán, deportado a Alemania (1899), donde se 
afilió al Partido Socialdemócrata. Se graduó en el Technical College of Charlottenburg 
(1902). Tras la derrota de la primera Revolución Rusa, Martens emigró a Gran Bretaña 
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(1906). Al emigrar, Martens trabajó como agente de adquisiciones para Demidov Iron 
and Steel Works, una de las mayores acerías de Rusia, comprando maquinaria. En 1915, 
al inicio de la Primera Guerra Mundial el gobierno ruso confiscó la acería de Kursk, 
propiedad de la familia Martens, porque era considerada de propietarios de nacionalidad 
alemana (1915). Martens emigró a Estados Unidos (1916) donde trabajó como vicepre-
sidente de la empresa de ingeniería Weinberg & Posner de Nueva York. En 1917, después 
de la Revolución de Febrero, Martens, junto con Leon Trotsky y otros 278 socialdemó-
cratas rusos, regresó a Rusia desde Estados Unidos. Enviado a EE. UU. (03.1919) fundó 
la Oficina del Gobierno Soviético Ruso, que se convirtió en una embajada informal de la 
Rusia Soviética. Estableció contactos comerciales (formalmente ilegales ya que Estados 
Unidos boicoteó a la Rusia soviética en ese momento) con más de mil firmas estadouni-
denses, incluidas Morgan Guaranty Trust Company de J. P. Morgan. Negoció un prés-
tamo con el entonces emisario irlandés a los Estados Unidos, Harry Boland, utilizando 
joyas rusas como garantía. En junio de 1919, la policía registró la Oficina. En respuesta 
a los cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., Martens declaró en Washington, 
D. C., el 10 de enero de 1920, que no había hecho nada para justificar su deportación. 
“Mis actividades en los Estados Unidos han sido completamente amistosas y en líneas 
comerciales”, dijo. Después de audiencias en el Senado de los Estados Unidos y el De-
partamento de Trabajo de los Estados Unidos, Martens fue finalmente deportado a la 
Rusia soviética en enero de 1921. Después de regresar a Rusia, Martens se convirtió en 
miembro del Soviet Supremo de Economía Nacional y presidente de Glavmetal (una 
organización estatal propietaria de todas las empresas metalúrgicas de Rusia soviética). 
Martens comenzó a trabajar en el desarrollo de la anomalía magnética de Kursk, los de-
pósitos de mineral de hierro más grandes de Rusia. En 1924-26, Martens trabajó como 
primer presidente del Comité de Invención del Soviet Supremo de la Economía Nacio-
nal, contraparte soviética de una oficina de patentes occidental. Entre 1926-1936, Mar-
tens trabajó como director de los Institutos de Investigación y Desarrollo para la 
Fabricación de Diesel en Leningrado. Fue el autor del Diésel N-2 (también conocido 
como motor Martens) destinado a la aviación (1932). En 1927-1941 fue el editor jefe de 
la enciclopedia técnica soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hijo de Ludwig 
Martens, Wilhelm Ludvigovich (Willy) Martens, fue el jefe del comité de la Alemania 
Libre destinado a organizar prisioneros de guerra alemanes para luchar junto a los sovié-
ticos contra las tropas del Eje. El comité se organizó en Krasnogorsk en 1943. Más tarde, 
Wilhelm Martens trabajó como oficial de inteligencia soviético.  
 

FUENTE: https://es.qaz.wiki/wiki/Ludwig_Martens 
 
MASHEVICH, Mayor Semionovich, (28.03.1884, Kajovka, Rusia-15.12.1951, Moscú). 
De origen judío, obrero textil. Desde la edad de 16 años participó en el movimiento 
obrero. Vivió en la emigración en Argentina, Uruguay y Paraguay (1906-1920). Fue 
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deportado de Argentina (1910). Estableció contactos entre los socialdemócratas ru-
sos en Argentina y el grupo de bolcheviques en París. Miembro del grupo socialde-
mócrata “Avangard” en Argentina (1906-1919). Participó en la actividad de la USR 
en Argentina (ulteriormente el Grupo Continental Revolucionario, GCR) y en el Co-
mité de ayuda a los Soviets de los diputados obreros, campesinos y del Ejército Rojo. 
Viajó a Rusia desde Argentina en 1920 para participar en el II Congreso de la Co-
mintern como representante de la USR y de FORA-IX, llevando a Moscú los informes 
de la USR. Participó en la reunión del Buró Pequeño del CEIC durante la discusión 
de las cuestiones del movimiento sudamericano (23.08.1920), habló en la reunión 
del Buró Pequeño del CEIC como representante del PS de Argentina y FORA-IX 
(31.08.1920). Pidió al CEIC que lo enviasen de nuevo a trabajar en Sudamérica. El 
BP del CEIC decidió ayudar a Mashevich en su regreso a Argentina (7.09.1920). A 
través de Mashevich, el CEIC envió a Argentina el Manifiesto del Buró Central de 
las secciones hebreas del RKP (b) al grupo comunista hebreo de Argentina, el mani-
fiesto del comisario de Relaciones Exteriores de Rusia soviética G. Chicherin a los 
emigrantes rusos, el manifiesto de la IJC a la juventud comunista de Argentina, el 
manifiesto de la Profintern y el dinero para el CE del PCA. Al regresar a Buenos 
Aires, en marzo de 1921, informó al CE del PCA acerca de las decisiones del CEIC 
sobre la cuestión argentina. Tuvo una misión especial del CEIC dentro de la Federa-
ción de las Organizaciones Obreras Rusas de Sudamérica (FORSA). Financió el viaje 
del delegado del PCA al III Congreso de la Comintern, R. Ghioldi y, junto con él 
partió nuevamente hacia Rusia. Presentó en el III Congreso de la Comintern, el 
informe sobre el movimiento obrero argentino y “parcialmente sobre Chile, Uru-
guay y Brasil”, insistiendo varias veces en ser recibido por Lenin. Fue designado jefe 
del departamento de los materiales de fibra de la Dirección de exportación del Co-
misariado del Pueblo del Comercio Exterior de RSFSR (25.7.1921). Miembro del RKP 
(b) (1921). Fue suplente del director de la fábrica de pintura “La Victoria del Prole-
tariado” (08.1923). Luego, trabajó en la ciudad de Egorievsk en una granja estatal de 
animales. Según los datos de sus parientes, Mashevich estuvo trabajando en China 
en 1925-1927. Sin embargo, todavía no hay confirmación de ello (por lo menos, es 
seguro que no estuvo en China bajo su propio nombre). Además, según los datos 
de sus parientes, participó de la red de espionaje militar de la URSS y conoció al 
famoso espía soviético Rudolf Abel. Antes del inicio de la Gran Guerra Patriótica 
de la URSS, regresó a la URSS y fue jubilado. Murió en Moscú a causa de un cáncer y 
fue enterrado en el cemeterio Donskoie. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 400-401. 
 
MEDINA GAONA, Hilario (26.7.1891, León, Guanajuato-24.7.1964, Ciudad de México). 
En 1913 se recibió de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue catedrático 



 557 

de Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de Historia Uni-
versal en la Escuela Nacional Preparatoria. Participó en las batallas de Celaya y León a 
las órdenes del general Obregón, contra el villismo. Brillante orador, fue diputado por el 
8° Distrito, León, Guanajuato en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917. Ofi-
cial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego subsecretario, encargado de 
despacho del secretario, desde el 13 de octubre de 1919 al 31 de marzo de 1920. Miembro 
del servicio diplomático, abogado consultor de la legación mexicana en Francia. En 1941 
fue nombrado miembro de la Suprema Corte de Justicia, que presidió en 1953 y en 1957-
58. Senador de la república por el Distrito Federal entre 1958 y 1964. Entre sus obras: 
En demanda de justicia. La persecución política contra el licenciado Manuel Aguirre Berlanga, Defensa 
documentada, en favor del secretario de Gobernación del presidente Carranza, compañero 
suyo en el gabinete. 
 

FUENTE: Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana, 1991, t. III, pp. 341-342. 
 
MEDINA, José Inés (¿?-¿?). Carpintero, de Zacatecas, “uno de los más activos y persis-
tentes organizadores del movimiento obrero mexicano”. Se incorporó a la acción obrera 
antes de 1915, motivado por las conferencias que Lázaro Gutiérrez de Lara impartió en 
el teatro Calderón de Zacatecas (MARTÍNEZ VERDUGO, “De la anarquía”, 1985, p. 25). Uno 
de los fundadores de la CROM en el Congreso de Saltillo de abril-mayo de 1918. Participó 
activamente como miembro de la comisión de revisión de credenciales y de la comisión 
de prensa y dirigió los debates de la sesión de la tarde del 2 de mayo y de la mañana del 
9 de mayo. En la sesión del 7 de mayo acordó con Morones sobre la cuestión campesina, 
con una suerte de tutela paternalista de las organizaciones obreras cromistas sobre los 
campesinos, a quienes deben “organizarlos y orientarlos” mientras se capacitan “para 
encauzar por sí propios su organización y su trabajo”, una posición radicalmente opuesta 
a la autonomía zapatista. También coincidió con Morones el 8 de mayo sobre previsión 
social, tendiendo a acelerar la aplicación de acuerdos de las Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje favorables a los obreros, el que no procediesen los amparos de suspensión de 
acuerdos favorables a los trabajadores y que los contratos entre trabajadores y patrones 
debieran ser tramitados a través de los sindicatos. Sin embargo, se apartó rápidamente de 
Morones: no aparece como fundador del Partido Laborista Mexicano en Zacatecas los 
días 15 al 18 de mayo de 1919. Participó en el Congreso del Partido Nacional Socialista 
en agosto-septiembre de ese año, con la representación de obreros de su estado y el pe-
riódico Alba Roja, y se desempeñó como el secretario del mismo. Posteriormente dirigió 
la organización local de Zacatecas del Partido Comunista. 
 

FUENTES: ARAIZA, Historia, 1975, tomo IV, pp. 10, 15-16, 22-24, 31, 39-40; MARTÍNEZ VERDUGO, 
“De la anarquía”, 1985, p. 25; SPENSER-ORTIZ PERALTA, La Internacional, 2006, pp. 48-49. 
 
MICHEL, Concepción, «Concha Michel» (1899, Villa de Purificación, Jalisco–27.12.1990, 
Morelia, Michoacán). Hija de un latifundista de Jalisco, destacada cantante, musicóloga y 
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activista política, fue una de las defensoras más tenaces del voto para las mujeres. Perte-
neciente a una generación de comunistas que hicieron de la cultura un ejercicio constante 
de agitación y propaganda en las luchas revolucionarias. Escribió diez obras de teatro, 
publicó diversas investigaciones sobre comunidades indígenas y también compuso nu-
merosas canciones de las que ella misma era intérprete, popularizado “Sol redondo y 
colorado” como himno comunista mexicano. A la edad de 17 años emigró a Estados 
Unidos donde trabajó como costurera y fue contratada en una Escuela de Ciencias So-
ciales. Tesorera interina del PC de México (el II Congreso, 1923) y tesorera del Sindicato 
de Inquilinos (1924); trabajó en la Liga de Escritores Revolucionarios. Miembro del Co-
mité de Organización de la sección femenina del PCM (1923). En 1926 participó en la 
huelga ferroviaria cantando canciones revolucionarias. Una de las dirigentes de la LADLA 
en México (1927) y su tesorera (1926-1927). Trabajó en la Secretaría de Educación Pú-
blica como especialista en cuestiones de misiones populares, y en la Secretaría de Agri-
cultura como especialista en cuestiones de escuelas agrícolas. En 1925 y 1926, estuvo 
comisionada por la Secretaría de Educación para recorrer el país y recoger ejemplos del 
folklore. Dejó el trabajo en el gobierno a demanda del PCM (1929). Se casó con H. La-
borde en 1929 (según su autobiografía, en 1927). Realizó trabajo sindical y agrario en el 
estado de Veracruz. En 1930 fue miembro de la Sociedad de Amigos de la URSS. Fue 
detenida varias veces en 1929, 1931 y 1932. Secretaria de organización y de propaganda 
en el departamento femenino del CC del PCM (1932). Gracias a la ayuda del W(C)PA, viajó 
a los EE. UU. donde durante seis meses cantó canciones revolucionarias para los obreros 
y fue miembro del Club “John Reed” en Nueva York. Luego fue a la URSS junto con su 
hijo (09.1932) y dio conciertos de canciones revolucionarias en Moscú y Leningrado. El 
BP del PCM (10.11.1933) decidió expulsarla por mantener “vistas antimarxistas respecto 
del papel de las mujeres trabajadoras” (ella insistía en que la revolución no liberaba a las 
mujeres de las condiciones de esclavitud) y por su actividad “de carácter contrarrevolu-
cionario” después de su regreso de Moscú (según otros datos, la expulsión fue realizada 
solo en 1934 o 1935). Después de su expulsión, se divorció de H. Laborde. En 1933 
participó en la fundación de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. Miembro 
de la sección indígena del Frente Único por los derechos de las mujeres (1935). A prin-
cipio de los años ochenta, junto a otras ocho mujeres, entre las que se encontraban Au-
rora Reyes, Natalia Moguel y Antonieta Rascón, firmó un documento denominado “La 
Dualidad”, cuya propuesta consistía en un programa de acción mundial para que mujeres 
y hombres se incorporaran a una permanente lucha ideológica y afirmativa contra el au-
toritarismo patriarcal. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 418-419. 
 
MIJAILOVA (MICHAELOVA), Natalia Alexandrovna, «Nachaelano, Natalio» (¿?-¿?). Es-
posa de Ch. Phillips (“F. Seaman”) a quien había conocido durante el II congreso de la 
Comintern en Petrogrado (1920). Ayudó a Ch. Phillips en su trabajo en el Buró Mexicano 
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de la Profintern. Según informaciones de R. Salazar, participó en la Convención Radical 
Roja (01.1921). Después de la detención de Phillips (16.05.1921) se encontró con «S. 
Katayama» y J. Allen para discutir el problema de la posible deportación de Ch. Phillips. 
Al día siguiente se rindió a la policía, declarando que ella era una agitadora más peligrosa 
que su esposo (para que la deportaran junto a él). Fue deportada por el presidente mexi-
cano A. Obregón entre los “12 extranjeros rojos”. Junto con Ch. Phillips, estuvo en Gua-
temala y Panamá (1921), donde contactó a la Unión Obrera Socialista. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 421. 
 
MILKIĆ, Ilija, (19.02.1884, Zvezdan, Serbia-1968, Belgrado). Empleado de comercio, co-
fundador del Partido Social Demócrata de Serbia (1903). Miembro de la delegación serbia 
en el Congreso Internacional Socialista de Copenhague (1910). Vivió los años de la Pri-
mera Guerra Mundial en el exilio en Francia y Suiza. Colaboró con la Embajada soviética 
en Berna (1918) y fue representante del grupo comunista yugoslavo en el congreso fun-
dacional de la Comintern (1919). Participó en la preparación del viaje de «M. Borodin» a 
América (1919). Miembro del Buró del CEIC (8.12.1919), del Departamento Nuevo del 
Sur, del CEIC (más tarde: el Buró del Sur del CEIC, 21.01.1920), y del CEIC (7.08.1920). 
Junto con el comunista francés Jacques Sadoul, recibió la instrucción de liquidar el Buró 
del Sur y crear en Odessa una célula compuesta de personas de confianza (11.08.1920). 
Delegado en los tres primeros congresos de la Comintern (1919, 1920, 1921). Dejó 
Moscú yendo a Viena, donde dirigió el Buró de la Federación de los Balcanes (1922-
1926). Acusado de malversaciones, rompió con la Comintern y regresó a Belgrado. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 423-424. 
 
MORONES NEGRETE, Luis Napoleón (11.10.1890, Tlalpan, D.F.-Ciudad de México, 
05.04.1964). Tipógrafo. Empleado de la Compañía Telefónica Mexicana. Miembro de la 
Casa del Obrero Mundial desde 1912. Fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(12.1914). A propuesta del sindicato, fue gerente de la Empresa Telegráfica y Telefónica 
(02.1915). Fue elegido presidente de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Fe-
deral (01.1916). Dirigió el Congreso Nacional Obrero en Veracruz (03.1916). Por su ac-
tuación en contra de la línea del SME, se lo expulsa. Ese mismo año, con apoyo de 
Carranza, viajó a Estados Unidos para participar en una serie de reuniones convocadas 
por Samuel Gompers, líder de la American Federation of Labor (AFL). Rompió con la AFL 
recién en 1948, por haber defendido al sindicalismo peronista contra la central obrera 
estadounidense, para participar en una reunión en Lima. Ese encuentro con Gompers fue 
decisivo para Morones y su grupo, pues estableció una alianza por años con esa agrupación 
sindical. En el segundo Congreso Nacional Obrero en Tampico representó la posición 
sindical reformista en favor de un entendimiento con el gobierno, a cambio de la creación 
de leyes de beneficio a los obreros. Dirigió con esa línea el Congreso Nacional Obrero, en 
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1916-17. El 1° de mayo de 1918 presidió en el Tercer Congreso Nacional Obrero la cons-
titución de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) dominada por el Grupo 
Acción, constituido ese año, y que dirigía. En 1919 asistió al Primer Congreso Nacional 
Socialista; cuestionado, fue autorizado a participar por sólo un voto, y finalmente se retiró 
del congreso. En 1920 firmó un pacto con el general Obregón, que no fue cumplido ple-
namente, pero sumó a la CROM a las estructuras del poder. En 1920 fue designado Jefe 
del Departamento de Establecimientos Fabriles y Abastecimientos Militares y algunos de 
sus compañeros ocuparon cargos importantes, como Celestino Gasca la gubernatura de 
la capital del país. Fundó el Partido Laborista Mexicano. Obtuvo respaldo gubernamental 
a la CROM para convertirse en la agrupación hegemónica del sindicalismo mexicano. En 
1924 la CROM tenía 1 millón 200 mil afiliados, y 2 millones en 1927. 

Diputado Federal en la XXX y XXXI legislaturas del Congreso de la Unión (1922-1924). 
Secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno de Calles (01.12.1924-
31.07.1928). Fue acusado reiteradamente de corrupción. Enfrentó al general Obregón en 
su intención de reelegirse presidente en 1928. Fue acusado de instigar su asesinato y debió 
renunciar a la secretaría. Comenzó un rápido declive en influencia política y sindical. En 
1935 fue expulsado del país. En 1936 fue detenido y acusado de un atentado dinamitero 
como parte de una conspiración contra el gobierno. Nuevamente expulsado. Se radicó 
en Atlantic City, Nueva Jersey. Su exilio fue breve, regresó en 1937. En el gobierno de 
Ávila Camacho expresó su adhesión al gobierno, pero su central sindical retenía sólo 100 
mil afiliados. Propuso la prórroga del gobierno de Miguel Alemán, pero fracasó, y se 
sumó a un ferviente anticomunismo, sin resultados relevantes para su influencia política. 
El fundador de la CROM visitó la capital argentina en enero de 1948. Además de ser 
recibido por la directiva de la CGT, se entrevistó con el presidente Juan Domingo Perón. 
Morones se convirtió en un ferviente simpatizante del peronismo y apoyó la conforma-
ción de la Alianza de Trabajadores Sindicalizados de América Latina (Atlas), la cual fue 
fundada en 1952 bajo los auspicios del caudillo argentino, manteniéndose activa hasta 
1955, cuando su patrocinador fue derrocado. 
 

FUENTE: Enciclopedia de México, “Morones, Luis N.”, vol. 9, 3a ed. 1978, pp. 262-263. 
 
MÚGICA VELÁZQUEZ, Francisco José, (3.09.1884, Tingu ̈indín, Michocán-12.04.1954. 
Ciudad de México). Hijo de maestro. Participante en la Revolución Mexicana (1910-
1917). General y partidario de Francisco Madero. Jefe de las tropas constitucionalistas 
de los estados de Nuevo León y Tamaulipas (1913). Firmó “El plan de la hacienda 
Guadalupe” en el cual no se aceptaba a V. Huerta como presidente de México y reco-
nocían al comandante del ejército constitucionalista, V. Carranza, y sus pretensiones 
para este puesto. Fue encargado de diversas actividades militares, como general y lu-
garteniente de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón entre otros. Encabezó las fuer-
zas revolucionarias en Michoacán, donde conoció a Lázaro Cárdenas, de quien sería 
maestro ideológico. Al final de su vida militar se encargó del Heroico Colegio Militar 
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de México, de la Comandancia en el Sur y fue gobernador de Tabasco (09.1915-1916) 
y presidente del Tribunal Militar. Líder de la corriente revolucionaria democrática del 
Congreso Constituyente en Querétaro y dirigente del PS de Michoacán. Se encontró 
con «M. Borodin» en México. J. Allen estableció contactos con F. Múgica para recibir 
su ayuda en el restablecimiento del PCM (1920). 

Junto con J. Allen y F. Carrillo Puerto, participó en la reorganización del Buró Lati-
noamericano de la III Internacional (1920). Propagó las ideas de la Comintern en Mi-
choacán. Dejo el PCM (antes de 01.1921). Fue candidato derrotado a gobernador de 
Michoacán (1920), luego gobernador de ese estado (15.09.1920-1921), secretario de Eco-
nomía Nacional (1.12.1934-15.06.1935) y de Comunicaciones y Obras Públicas 
(16.06.1935-16.01.1939). Influido por D. Rivera y F. Kahlo, recomendó al presidente L. 
Cárdenas conceder el asilo político a Trotsky en México. Presentó su candidatura a la 
presidencia de México para suceder a Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas comprendió que 
la candidatura del izquerdista Múgica no sería bien recibida por el país ni por el extranjero 
y decidió optar por la candidatura de Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa 
Nacional. Múgica tuvo que retirar su precandidatura y sumarse a la de Ávila Camacho, 
con quien nunca había tenido una relación cercana. Después del triunfo de Ávila Cama-
cho, fue designado gobernador del Territorio de Baja California Sur (17.12.1940-
1.12.1946), una de las zonas más alejadas, subdesarrolladas y poco pobladas del país (era 
una forma del exilio político interno). En 1952 apoyó la candidatura presidencial de Mi-
guel Henríquez Guzmán. Los años anteriores a su muerte, Múgica se encargó de activi-
dades privadas y de la organización de diversos penales, entre ellos el de las Islas Marías. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 442-443. 
 
MÜNZENBERG, Willi, «Herfurt», «A. Sonnenburg», «Studzinsky», «Berg» (14.08.1889, Er-
furt, Alemania-10.1940, Caugnet, Isére, Francia). Nació en una familia pobre, su padre 
era inspector forestal. Empezó un aprendizaje de barbero sin acabarlo, luego trabajó en 
una fábrica de calzado y como vendedor ambulante. Tuvo sus primeros contactos con la 
Juventud Socialista en 1906. Emigró a Suiza en 1910 y fue secretario central de la JS de 
Suiza en 1914. En Zurich, conoció a Lenin, Zinoviev y Krupskaya. Ocupó el puesto de 
secretario general de la Internacional Socialista de la Juventud. Activista del movimiento 
surgido en las conferencias internacionalistas y antimilitaristas de Zimmerwald (08.1915) 
y Kienthal (04.1916), fue detenido como coautor de una huelga general en Zurich 
(11.1917) y expulsado del país al finalizar la guerra en noviembre de 1918. Miembro del 
PC de Alemania (1918), uno de los fundadores de la IJC, secretario del CE de la IJC (1919-
1921), miembro del CEIC (por la IJC, 14.07.1921) y del Secretariado del CEIC (1.08.1921). 
Mantuvo correspondencia con E. Woog sobre asuntos de la organización del movi-
miento comunista internacional en México y Sudamérica. Fundador y secretario general 
del Mezhrabpom (Ayuda Obrera Internacional, AOI, 1921), secretario del Comité Ex-
tranjero de la AOI en Berlín (08.1921). Informó a la IC sobre la decisión del CC de la AOI 
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de enviar a la Argentina un representante para participar en la creación del Comité de 
Ayuda al Pueblo Ruso (1921). Inspirador y dirigente de la Liga Antiimperialista, mantuvo 
contactos con el comandante del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional de Nica-
ragua, A. Sandino. Miembro del CC del PC de Alemania. Diputado en el Reichstag (1924- 
1933). Huyó a París cuando Hitler ascendió al poder y organizó la exitosa campaña en 
favor de G. Dimitrov juzgado en Leipzig (12.1933), así como las campañas antifascistas 
y por la paz, manteniendo contactos con comunistas “disidentes” y socialdemócratas 
críticos de los procesos de Moscú. Llamado a Moscú, fue criticado por la Comisión In-
ternacional de Control (CIC, 1936). Pudo salir de la URSS y se negó a regresar a Moscú 
para justificarse ante la CIC (1937). Expulsado del PCA en octubre de 1937, fundó el se-
manario independiente Zukunft (10.1938). Después del Tratado “Molotov-Ribbentrop” 
(08.1939) acusó a Stalin de traición. Murió bajo circunstancias misteriosas durante su 
tentativa de escapar de Francia después de la ofensiva de las tropas hitlerianas. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 445-446. 
 
 

N 
 
NEGRI, Ramón P. de (27.08.1887, Hermosillo, Sonora-1955, Ciudad de México). Parti-
cipante de la Revolución Mexicana, de filiación maderista. Vocal de la Comisión Agraria 
de Sonora (1912). Inició su carrera en el estado mexicano como cónsul general en San 
Francisco (California). Posteriormente fue cónsul general de México en Nueva York, 
encargado de negocios de México en Washington, D.C., presidente de Ferrocarriles Na-
cionales (1922-1923), secretario de Agricultura y Fomento (22.04.1922-1924). Partidario 
de la normalización de las relaciones entre México y la URSS. Mantuvo relaciones amis-
tosas con el embajador soviético y representante de la Comintern en México, St. 
Pestkovsky. Fue fundador de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Ministro 
Plenipotenciario de México en Alemania (1926). Miembro del Comité Nacional del SR 
de México (1929). Invitado al Congreso Antiimperialista de Frankfurt (1929). Secretario 
de Industria, Comercio y Trabajo (1929-1930). Embajador de México en Bélgica (1930), 
desde Bruselas mantuvo correspondencia con Xavier Guerrero que estudiaba en la ELI 
en Moscú (1930). Embajador de México en Chile (1935). Embajador de México en Tur-
quía (1936). Ministro Plenipotenciario de México en Hungría (1936). Ministro Plenipo-
tenciario adjunto en Austria, embajador de México en España (1936-1938). 
 

FUENTES: 
JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 448; Enciclopedia de México, Tomo III, p. 427. 
 
NIKITIN, Dmitri Osipovich (nombre originario: Yankelevich), «Kohn», «Cohen» (1885, 
aldea Usovo, Bielorrusia-¿?) Estudió en una escuela religiosa judía. De formación herrero. 
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Emigró a los EE. UU. (1905) donde vivió bajo el apellido de sus hermanos (Kohn). Tra-
bajó en fábricas. Después de graduarse como agrónomo (Universidad del Estado de Wis-
consin), trabajó como agente de distribución de la producción agroindustrial y fue gerente 
en empresas productoras de leche. Miembro del Partido Socialista Obrero de América y 
del IWW. En 1918 salió para México para no servir en el ejército norteamericano; en 
México vivió bajo el apellido «Nikitin». Trabajó de cerrajero en Monterrey y participó en 
el movimiento sindical. Fue detenido por propaganda comunista (primavera de 1919) y 
estuvo dos meses en la cárcel. Logró evitar la deportación gracias a la ayuda de sus com-
pañeros. Miembro del PC de México (1919), organizador de las células comunistas en 
Monterrey y en Tampico. Recibió la ciudadanía mexicana (1921). Llegó a la URSS para 
trabajar en el Kuzbass (antes 02.1923). Gerente de la Sociedad Anónima “Transporte” y 
jefe del Departamento del Banco Industrial de la URSS, trabajó en el Vneshtorgbank y en 
el Banco Central Agrario. Colaborador científico del Instituto de Investigaciones Cientí-
ficas del Instituto de Sovjoz, ocupó el puesto de jefe del Consejo de expertos del Comi-
sariado del Pueblo de la Tierra. Asistió al IV Congreso de la Comintern como intérprete 
(1922). Fue transferido del PCM al VKP (b) (7.02.1925). Estudió en el Instituto Agrario de 
Profesores Rojos (1931). Cumplió encargos del redactor del periódico Moscow Daily News 
«M. Borodin» (verano de 1933), y escribió artículos sobre agricultura para ese periódico. 
Fue redactor de la Editorial Cooperativa de los Obreros (1935). Mantuvo contacto con 
sus compañeros del PCM y del PC de los EE. UU. En 1935 se negó a solicitar la ciudadanía 
soviética porque el representante del PC de los EE. UU. ante el CEIC tenía planes de en-
viarle a Norteamérica por petición de E. Browder. Fue invitado por Enrique Vidal a 
participar en el Círculo de los Amigos de América Latina en la URSS (1936). Fue expul-
sado del VKP (b) por negarse a pedir la ciudadanía soviética (19.05.1938). En 1958 pidió 
al Comité de Control del Partido del CC del PCUS que le restablecieran su antigüedad en 
el Partido, desde 1920. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 452-453. 
 
NIN-I-PÉREZ, Andreu, «Adolphe», «Albert», «Montgat», «Vendrell», «Roiga Fatarella», 
«L. Tarquín», «Roberto», «Alexander Wecker» (1892, El Vendrell, Tarragona, Cataluña-
1937, Alcalá de Henares). Hijo de zapatero. Recibió una formación de maestro y tipó-
grafo. Militante socialista en Cataluña (Barcelona, 1913-1919). Salió del PSOE para ingre-
sar en la CNT (1919), alcanzó la secretaría nacional (1920-1921). Uno de los delegados de 
la CNT en el I Congreso de la Profintern (1921). Partidario de la colaboración entre la IC 
y la Profintern. Elegido miembro del Consejo Central de la Profintern (1921) y secretario 
de la Profintern, suplente de S. Losovsky (1922-1928). Miembro por España y por Amé-
rica Latina del BE de la Profintern designado por petición de los delegados Penelón (Ar-
gentina), Pintos (Uruguay), Recabarren (Chile) y Palaza (España). Miembro de la 
comisión sudamericana del CEIC (creada por la presidencia del CEIC, 1.09.1922) y de la 
comisión para resolver el conflicto argentino (creada por el Presidium, 30.10.1922). 
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Miembro de la comisión para la cuestión mexicana (creada por el CEIC el 10.07.1923). 
Presentó el informe sobre el movimiento sindical de México en la reunión del BE de la 
Profintern (11.1923). Miembro de la comisión mexicana del CEIC (fue designado en la 
reunión del Secretariado del CEIC el 2.12.1925). Publicó artículos sobre el movimiento 
obrero de América Latina en el periódico Trud, (Труд, Trabajo), órgano de los sindicatos 
soviéticos. Participó en las reuniones del secretariado de los países latinos e hispanoha-
blantes del CEIC (1926). Miembro de la Comisión del CEIC para preparar la carta dirigida 
al PC de Uruguay (19.05.1926). Miembro de la comisión sindical (la cuestión argentina, 
11.06.1927). Partidario de Trotsky y expulsado del Partido ruso (1928). Pudo salir de la 
URSS (1930) hacia España y fue secretario político del Partido Obrero de la Unificación 
Marxista (POUM, 1935). Ministro de Justicia del gobierno autónomo de Cataluña presi-
dido por J. Tarradellas (09-12.1936). Tuvo que dimitir bajo la presión del PSUC (comu-
nistas catalanes) y del PCE, que hicieron campaña contra el POUM, a cuyos miembros 
calumniaron como “agentes del fascismo”. Fue detenido junto con los demás miembros 
del CE del POUM el 16.06.1937 y secuestrado por el Departamento extranjero del NKVD 
(“operación Nikolai”). Fue interrogado por A. Orlov en el chalet del general de aviación 
y destacado miembro del PCE Hidalgo de Cisneros. Lo asesinaron sin confesar su impli-
cación en alguna hipotética “conspiración fascista”. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 453-454. 
 
NUORTEVA, Santeri, nombre de nacimiento Alexander Nyberg, «Santtu» (29.06.188, Vii-
puri, Finlandia-31.03.1929, Leningrado, URSS). Periodista soviético. Trabajó temprana-
mente como periodista en Finlandia, bajo el dominio zarista. En prisión acusado de lesa 
majestad (1909). Uno de los primeros parlamentarios finlandeses (1907-1908 y 1909-
1910). Miembro del partido Social Demócrata. Emigró a EE. UU. (1911) y tuvo un papel 
dirigente en la Finnish Socialist Federation, organización de habla finlandesa del Partido 
Socialista de América. Editó la revista Säkeniä (La chispa) y trabajó en los periódicos To-
veri (El camarada) y Raivaaja (El pionero). Hizo campaña por el reconocimiento del go-
bierno soviético. Fue encargado de negocios en EE. UU. del gobierno finlandés 
revolucionario (1918). Fue jefe de información del Buró Ruso de Información, embajada 
de facto de Rusia Soviética, y asistente de Ludwig Martens, el jefe de la oficina. Trabajó 
e influyó en los asuntos oficiales del gobierno soviético en EE. UU. Transmitió la calumnia 
provocadora policial contra Fraina. Fue deportado a Rusia soviética (1920). Estuvo en 
prisión (1921-1922). Trabajó en la República Autónoma Socialista Soviética de Karelia 
(1922 como funcionario y 1924-1927 como secretario del Comité Central del Soviet de 
la República); como jefe de la sección angloamericana del Comisariado de Asuntos Ex-
tranjeros (1923-1924) y en la oficina de prensa soviética en Estocolmo (1924). Editor del 
diccionario soviético al final de su vida. 
 

FUENTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Santeri_Nuorteva 
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O 
 
ORTIZ LIEBICH, Leopoldo (¿?-¿?). Diplomático mexicano. Encargado de Negocios al-
terno con representación en Austria y en Alemania (18.06.1917 al 23.04.1920). En junio 
de 1919 salió hacia México, acreditando en Viena a José Benítez y en Alemania quedó a 
cargo de la legación mexicana el ministro de Argentina, Luis B. Molina. Posteriormente, 
regresó a Alemania y Austria-Hungría como primer secretario. El 23 de abril de 1920 
había entregado la legación en Alemania a Isidro Fabela Alfaro, pero éste se retiró casi 
tres meses después de haber tomado posesión de la oficina, por lo cual Leopoldo Ortiz 
Liebich volvió a hacerse cargo de la legación y esperar al arribo de Balbino Dávalos en 
agosto del mismo año. En 1920 también fue nombrado embajador en Caracas, pero pro-
bablemente esta designación no se haya hecho efectiva, ya que en septiembre de ese año 
fue nombrado Salvador R. Guzmán Esparza en ese puesto. Encargado de negocios en 
Lima en 1923, en ese mismo año enviado extraordinario y ministro plenipotenciario hasta 
1926. Con el mismo cargo se desempeñó en Londres (16.01.1929 al 7.08.1932). 
 

FUENTES: Secretaría de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico-Diplomático. 
https://acervo.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=130 
https://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2571111 
“Relaciones diplomáticos entre el Perú y México”; https://cdn.www.gob.pe/uploads/docu-
ment/file/364678/Representantes_de_Mexico en_el_Peru.pdf 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Embajadores_de_Mexico_en_el_Reino_Unido 
 
 

P 
 
PANKHURST, Sylvia Estella (5.05.1882, Old Trafford, Manchester, Reino Unido-
27.11.1960, Addis Abeba, Etiopía). Artista y feminista. Hija de un abogado de avanzadas 
ideas liberales y de Emmeline Pankhurst, fundadora de la Women's Social and Political 
Union (WSPU), en la que militó Sylvia hasta su expulsión por diferencias políticas, en 
torno a la vinculación del sufragismo con la cuestión obrera y el socialismo, que Sylvia 
apoyaba. Además, en 1914 WSPU apoyó el esfuerzo bélico británico y Sylvia se opuso a 
él como internacionalista y pacifista. Becaria en el Royal College of Art (1900), aquí 
comenzó a diseñar insignias, pancartas y folletos para la WSPU. Más tarde, obtuvo otra 
beca que le permitió estudiar arte en Italia. En 1912 abandonó su actividad artística para 
dedicarse de lleno a la lucha feminista. Entre 1909 y 1914 fue activista por el sufragio 
femenino y estuvo varias veces en la cárcel, donde realizó huelgas de hambre y sed como 
forma de resistencia a los jueces. Fundadora (1914) del semanario The Woman’s Dreadno-
ught destinado a mujeres obreras (rebautizado como The Worker’s Dreadnought, 1917). 
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Líder de la Worker’s Socialist Federation que se autoproclamó “revolucionaria, antiparla-
mentarista y prosoviética” (1918). Delegada al II Congreso de la Comintern (1920) 
donde Lenin intentó convencerla de suavizar su antiparlamentarismo. Fue cofundadora 
del PC de Gran Bretaña (08.1920) y tuvo correspondencia con L. Gale respecto a las 
cuestiones del movimiento comunista mexicano y su representación en la Comintern. 
Fue detenida (20.10.1920) y condenada a seis meses de cárcel. Después de su liberación, 
fue expulsada del PC (09.1921) por negarse a transformar al The Worker’s Dreadnought en 
el periódico del Partido. Trató de crear la Internacional Comunista Antiparlamentaria. 
Apoyó a la  República española en los años ‘30 y también a la población judía perseguida 
por el régimen nazi en Alemania. Se dedicó a la lucha contra el fascismo italiano, en 
particular en su guerra en Abisinia (1936). Fundó el periódico New Times & Ethiopia 
News (1936). Radicó en Etiopía (1957) y fue condecorada por el emperador Haile Selas-
sie con la medalla “Reina de Saba”. Algunas de sus obras: The suffragette: the history of the 
women’s militant suffrage movement, 1905-1910, Sturgis and Walton, New York, 1911; Edu-
cation of the masses, The Dreadnought Publishers, London, 1921; Soviet Russia as I saw it, 
Dreadnought Publishers, London, 1921; The truth about the oil war, Dreadnought Publish-
ers, London, 1922; Communism and its tactics, 1ª edición en The Workers' Dreadnought, 1921-
22; Delphos: the future of international language, K. Paul, Trench, Trubner & co. Ltd., Lon-
don, 1927; The life of Emmeline Pankhurst: the suffragette struggle for women’s citizenship, T.W. 
Laurie Ltd., London, 1930; The Ethiopian People: their rights and Progress, Woodford Green, 
New Times and Ethiopia News Book Department, 1946; Ethiopia: a cultural his-
tory, Woodford Green, Lalibela House, 1955. 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 467. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Pankhurst 
 
PEÑA BRISEÑO, Manuel (¿?-¿?). Miembro del Partido Socialista Mexicano. Fue propuesto 
como secretario internacional del Partido Comunista de México, organizado por Linn A. 
Gale, a finales de 1920, en el proyecto de unificación con el Partido Socialista Mexicano, 
pero la dirigencia de este último rechazó la fusión. En 1920 publicó un manifiesto, junto 
a Porfirio Arenas y José H. Rodríguez, cuando militaban en la Federación Comunista del 
Proletariado Mexicano. 
 

FUENTES: SALAZAR y ESCOBEDO, Las pugnas de la gleba, 1923, p. 110; TAIBO II y VIZCAÍNO, Me-
moria Roja, 1984, p. 101. 
 
PHILLIPS, Charles Francis, «Frank Seaman» («Siman»), «Manuel Gómez», «Jesús Ra-
mírez» («Ramírez»), «Charles Shipman», «David Tanner», «Manuel Díaz de la Peña», 
«José Rocha», éste último seudónimo mencionado por Taibo II y negado por De 
Pablo, quien sostiene que probablemente «José Rocha» fuese José C. Valadés 
(10.08.1895, Nueva York-1989, Austin, TX). Taibo II lo llama erróneamente, “Richard 
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Francis Phillips”. Hijo de un empresario de textiles, en una familia judía bien asimi-
lada. Estudiante en la Universidad de Columbia (1913), matriculado allí en perio-
dismo (1914); miembro del Partido Socialista de EE. UU. Adversario de la 
participación de EE. UU. en la I Guerra Mundial, se sumó a la Expedición Ford por 
la Paz, financiada por Henry Ford, y recorrió con ella los países escandinavos (1915). 
Al entrar EE. UU. en la guerra se integró a la Liga Antimilitarista como su secretario 
de organización (1917). Fue arrestado por eludir la conscripción (03.1918), logró huir 
a México con su esposa Eleonore, residió en Mazatlán y Guadalajara y a finales de 
1918 se instaló en la capital del país. Contratado por el general Salvador Alvarado fue 
editor de la página en inglés del periódico El Heraldo de México (desde el 26.04.1919). 
Integró un equipo de periodistas con compatriotas que habían huido de la guerra, 
como Itzhak Irwin Granich, Martin Brewster y Carleton Beals, y defendió la revolu-
ción bolchevique desde El Heraldo de México y El Socialista, periódico del Partido So-
cialista de México (PSM). Desde principios de 1919 participó en la actividad del PSM. 
Delegado suplente del PSM del Distrito Federal en el I Congreso Nacional Socialista 
de México; sustituyó a Adolfo Santibáñez cuando éste abandonó el congreso. En esta 
reunión se alió con Roy y Allen, y después del congreso la página en inglés de El 
Heraldo de México sirvió de portavoz a esa tendencia. Fue elegido miembro del CN del 
PSM (09.1919). Redactor del manifiesto del socialismo revolucionario adoptado por 
el Congreso. Después del encuentro con «M. Borodin» (09.1919), según De Pablo 
viajó a Cuba para recuperar un maletín con joyas extraviado por el enviado de la 
Comintern; logró encontrarlo, pero sin rescatar su valioso contenido. De regreso a 
México contribuyó a la creación (junto con M. N. Roy) del PCM. Participó en la “se-
sión extraordinaria” del CN del PSM que declaró la fundación del PCM (24.11.1919) y 
se integró a su primer comité nacional. 

Salió de México junto con «M. Borodin» como su asistente y traductor (12.1919). 
Durante la estancia en La Habana se encontró con M. Salinas, A. Penichet y otros. 
Por la propuesta de Phillips fue fundada la Sección Comunista de Cuba (12.1919). 
Llegó a España junto con «M. Borodin» (12.1919), y vivió unos meses en este país 
bajo el seudónimo de «Jesús Ramírez». Después de la salida de «Borodin» continuó 
durante dos meses el trabajo propagandístico en el ala izquierda del PSOE. Miembro 
del Comité Provisional pro III Internacional. Desde Madrid envió al CEIC su informe 
sobre la fundación de la Sección Comunista de Cuba (01.1920). Delegado del PC de 
España en el II Congreso de la Comintern. Delegado del PCM en el II Congreso de 
la Comintern (Evelyn Roy le traspasó su credencial). La comisión de credenciales del 
Congreso se negó a reconocerlo como delegado de la Sección Comunista de Cuba. 
Tuvo un encuentro con Lenin en Moscú, donde conversó sobre México y acerca de 
la cuestión indígena. Antes de su salida de Moscú envió una carta a Lenin para infor-
marle sobre “la situación en México y España” (11.09.1921). Durante su estancia en 
Rusia conoció a la comunista polaca Natalia Alexandrovna Mijailova, quien sería su 
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compañera en los siguientes años. Tuvo un encuentro con O. Kuusinen, quien le 
informó sobre la creación del Buró de la Profintern en México y le designó como 
miembro del Buró (junto con «S. Katayama» y L. Fraina). Regresó a México, con paso 
por Berlín (12.1920, según De Pablo en 01.1921). A principos de 1921 participó en 
la primera reunión nacional del PCM. Delegado de la local del PCM del Distrito Federal 
en la 1a Convención de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 
como «Frank Seaman», 02.1921). Participó como delegado del comité local del Dis-
trito Federal en el Congreso de Unidad Sindical en el Museo de Antropología que dio 
origen a la CGT (15.02.1921). 

Fue acusado por el secretario de Gobernación de México de ser “el líder intelectual” 
de la huelga de ferroviarios (02.1921). Después de una serie de conversaciones con «S. 
Katayama» (1-5.04.1921) encabezó el Buró Provisional Mexicano del Consejo Interna-
cional de las uniones sindicales e industriales (Profintern). Fue designado por «S. Kata-
yama» como representante mexicano de la Agencia Americana de la III Internacional 
(11.04.1921). Colaboró en el periódico El Trabajador (1921). Secretario Internacional del 
PCM (04.1921). A principios de mayo viajó a Morelia y participó en la conmemoración 
del día del trabajo donde los obreros fueron atacados por grupos católicos; días después 
fue asesinado en las mismas circunstancias Isaac Arriaga, líder socialista michoacano. La 
CROM en la ciudad de México realizó una manifestación anticlerical y tomó la Cámara de 
Diputados. Se desencadenó la represión, y Phillips fue detenido (16.05.1921) y deportado 
a Guatemala (1921). En Guatemala, como «Manuel Gómez» y junto con el anarco-co-
munista español Sebastián San Vicente trató de organizar células comunistas. Volvió ile-
galmente a México (verano de 1921), y participó en el nuevo periódico del PCM El obrero 
comunista (se publicó entre 1921 y 1922) y Taibo II lo da como director, con el seudónimo 
de «José Rocha»; por el contrario, De Pablo afirma que el seudónimo y la dirección era 
de José C. Valadés. Relevado por la Internacional, regresó definitivamente a EE. UU. 
(11.1921) donde siguió militando con el seudónimo «Manuel Gómez». En el PCUSA se 
sumó a la facción de James P. Cannon, expulsado en 1928 por trotskista. Maestro del 
curso de leninismo en la Escuela Leninista en Chicago. Delegado del WPA –Worker’s 
Party of América, nombre legal de la organización de los comunistas estadounidenses 
entre 1921 y 1929– en el III y IV Congresos del PCM (7-12.04.1925 y 21-27.05.1926, res-
pectivamente). Publicó muchos artículos sobre México en Daily Worker y Worker’s Mont-
hly, en particular la entrevista con S. Pestkovsky. Las visitas de Ch. Phillips a México 
(1925-1926) contribuyeron a la creación de la Liga Antiimperialista de las Américas 
(LADLA). Según De Pablo, en su visita a México en 1926 para el IV Congreso del PCM 
ayudó a que se revocase la expulsión de su viejo conocido Manuel Díaz Ramírez. 

Secretario de la LADLA (de su sección estadounidense en Chicago, 1925, 1927). Dele-
gado de la Sección Estadounidense de la LADLA en el Congreso Internacional contra el 
imperialismo y la opresión colonial de la LAI (Bruselas, 1927). Colaborador en El Liberta-
dor, el órgano de la LADLA publicado bajo la dirección de la Comintern. El CEIC tenía 
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planes de emplearlo en sus actividades en China (10.1927). Fue invitado por la VOKS a la 
celebración del X aniversario de la Revolución de Octubre como el representante de la 
LAI de Chicago (Moscú, 10.1927). El PCM lo acusó en su carta a J. Humbert-Droz de no 
crear en la práctica la organización de la LAI en los EE. UU. (27.05.1927). Delegado del 
WPA en el VI Congreso de la Comintern en Moscú (1928). Firmó el documento “El peli-
gro derechista en el Partido Americano”, atacó las posiciones trotskistas en el PCUSA de 
J. P. Cannon y rompió con él, fue testigo de cargo contra esa facción para que fuesen 
expulsados del partido, lo que no pudo evitar más tarde su propia destitución de sus 
responsabilidades dirigentes (1929). Se ganó la vida escribiendo para una revista econó-
mica, en la que previó el derrumbe de Wall Street, sin romper con el Partido. Tras su 
expulsión del PCUSA por “derechismo” (1932) hizo una carrera profesional en el sector 
financiero (bajo el seudónimo «Charles Shipman») sin que se conociera su pasado revo-
lucionario. Siguió militando en los grupos culturales del PCUSA (especialmente en la pro-
ducción de obras de teatro de Bertold Brecht). En 1937 solicitó al partido que lo enviara 
a combatir a España, pero fue rechazado. Ese mismo año dejó la prensa financiera y se 
empleó en la empresa de asesoría financiera Standard & Poor por los siguientes once 
años. En 1939 se retiró definitivamente del entorno de izquierda bajo el impacto de los 
juicios de Moscú. Sus memorias, It Had to Be Revolution. Memoirs of an American Radical, 
fueron publicadas después de su muerte (1993) firmadas como «Charles Shipman» y son 
un testimonio importante de esta primera generación de comunistas internacionalistas.  
 

FUENTES: 
JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 489-490; SHIPMAN [PHILLIPS], It had to be Revolution, 
1993; DE PABLO, La Rojería, p. 349-354; ARAIZA, Historia, 1975, IV, pp. 59, 63; TAIBO II, Bolshevikis, 
1986, passim. Como “Richard Francis Phillips” en pp. 25, 29, en la bibliografía, p. 405; BRINGAS y 
MASCAREÑO, Esbozo, 1988, p. 209; SPENSER, “México revolucionario: laboratorio político de 
Charles Phillips”, 2002. 
 
 

Q 
 
QUINTERO, Miguel A. (¿? Tanhuato, Michoacán-¿?). Estudió en el Colegio de San 
Nicolás. Poeta. Miembro fundador del Liceo Michoacano (1915) y del Partido Socia-
lista Michoacano (PSM, 1917). Asistió como delegado del PSM al Primer Congreso 
Nacional Socialista, en la Ciudad de México (09.1919). Presidente provisional del 
Partido Liberal Piedadense (1920). Administrador de rentas en Puruándiro (1921). 
Presidente del Partido Agrarista Michoacano (1921). Diputado federal por el distrito 
de Puruándiro (1922 y 1924). Editor de Verbo Libre, órgano de la Federación Política 
Radical de Michoacán (1933). 
 

FUENTES: OIKIÓN SOLANO, “El hálito rojo. ¿oposición comunista en Michoacán? 1922-1962”, 
2001, p. 286; TAIBO II, Bolcheviques, 2008, p. 57. 
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R 
 
RAMÍREZ, Lázaro (¿?-¿?). Asistió como delegado de la Sociedad de Obreros Libres de 
Parras (Coahuila), al Primer Congreso Nacional Socialista, celebrado en la Ciudad de 
México, en septiembre de 1919. 
 

FUENTE: TAIBO II, Bolcheviques, 2008, p. 57. 
 
REED, John Syles, «Jim Gormley» (20.10.1887, Portland, Oregon-17.10.1920, Moscú). 
Hijo de familia acomodada. Licenciado por la Universidad de Harvard (1910). Fue redac-
tor de la revista de izquierdas The Masses y enviado a México por Metropolitan Magazine. 
Publicó Insurgent Mexico (1914) y fue como corresponsal de guerra a Europa. Pasó varios 
meses en la Rusia revolucionaria (09.1917-02.1918) y publicó sus impresiones en Ten Days 
That Shook the World (1919). Miembro del Partido Socialista de EE. UU. (1918), co-funda-
dor del Comunist Labour Party (Chicago, 08.1919). Volvió a Rusia como representante 
de los comunistas de EE. UU. y fue elegido miembro del CEIC (08.1920). L. Gale desde 
México informó a Reed sobre el conflicto entre los comunistas mexicanos e intentó des-
prestigiar a M. N. Roy como representante del comunismo mexicano (1920). Murió de 
tifus en Moscú. Junto con Ch. Ruthenberg, son los únicos estadounidenses enterrados 
en el recinto del Kremlin. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 526-527. 
 
REICH, Yakov Samoilovich, «James Reich», «James», «James Thomas», «M. Thomas», 
«Tauber», «Rubinstein», «James Gordon», «Dickmann» (1886, Lvov-1956, EE. UU.). Hizo 
estudios universitarios. Profesor, periodista y editor. Miembro del grupo radical “Luch”. 
Después de la derrota de la primera revolución rusa emigró a Suiza. Jefe del Buró de 
Información de la RSFSR en Berna (1918). Regresó a Rusia soviética durante la prepara-
ción del I Congreso de la Cominten (1919). Trabajó en el Departamento de Propaganda 
del Comité Ejecutivo Central Panruso de los Soviets de la RSFSR. Designado jefe del 
Secretariado de Europa Occidental de la Comintern radicado en Berlín (primavera de 
1919). Llegó a a Berlín utilizando los documentos del agregado de negocios del consulado 
general de México en Moscú. Participó en la tramitación de apoyos financieros a los 
partidos comunistas, especialmente de América Latina. Participó de la gestión del apoyo 
financiero al viaje de M. Komin-Alexandrovski a Argentina (1921). De acuerdo con las 
instrucciones de Zinoviev tenía que enviar a Argentina la credencial y las direcciones 
conspirativas para el representante del CEIC en Argentina, F. Weil («B. Lucio»); sin em-
bargo, no lo hizo. Fue retirado de la actividad financiera de la Comintern (1922). Trabajó 
hasta 1925 en Berlín para la Mezhdunaródnaya Kniga, una empresa soviética dedicada a la 
distribución y exportación mundial de libros, bajo el seudónimo de «Rubinstein». Tras su 



 571 

ruptura política con la Comintern, el Presidium del CEIC formó una comisión para inves-
tigar el “asunto Reich” (23.03.1926). Emigró de Alemania a Praga luego de la toma del 
poder por Hitler. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 528. 
 
REPOSSI, Luigi, «Luigino», (2.03.1882, Milán-4.03.1957, Milán). Nacido de familia obrera, 
participó tempranamente en la lucha popular. Como parte de la directiva del PSI en Milán 
se integró en la línea de izquierda intransigente. Se opuso a la entrada de Italia en la 
Primera Guerra Mundial. Fue encarcelado por su actividad antibélica (1917). Repossi, 
obrero mecánico tornero con mucha inserción en las masas obreras de la capital lom-
barda, formaba parte del grupo radical del PSI en Milán desde 1917, ásperamente enfren-
tado con Turati, el líder de la derecha partidaria y del grupo parlamentario socialista. En 
el bienio rojo (1919-1921) fue miembro del comité directivo en Milán de la Federación 
Italiana de Obreros Metalúrgicos. Diputado (1921-reelecto 6.04.1924-expulsado de la Cá-
mara y arrestado 1926). Integrante del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Italia 
(PCdeI) nacido de la escisión del Partido Socialista Italiano en el XVII Congreso, en Li-
vorno (21.01.1921), junto con Amadeo Bordiga, Bruno Fortichiari, Ruggiero Greco y 
Umberto Terracini. Antonio Gramsci, líder de la escisión junto con Bordiga, se encargó 
del periódico L’Ordine Nuovo. Repossi era responsable de los asuntos sindicales y el pe-
riódico Il sindicato rosso. Dirigió La voce comunista, el semanario de la Federación Comunista 
de Milán. Fue responsable también de Rassegna Comunista, la revista teórica del partido 
(1922). Fue reelecto para el Comité Ejecutivo en el II congreso del PCdeI. Maximalista 
intransigente, obrerista, hombre de confianza de Bordiga, opuesto a Gramsci. Cuando el 
PCdeI decidió terminar con la “secesión del Aventino” protagonizada por los diputados 
de toda la izquierda italiana luego del asesinato del diputado Giacomo Matteotti 
(10.06.1924), Repossi fue el primer diputado enviado a la sesión con solamente los dipu-
tados fascistas presentes, por su prestigio de izquierda y ser muy conocido por las masas 
obreras, según afirmó Togliatti en 1962, y pronunció un discurso valiente, en esas cir-
cunstancias tan difíciles, acusando al régimen fascista (12.11.1924). Detenido con los 
diputados comunistas (8.11.1926) y confinado hasta 1932. Fue excluido de la dirección 
junto con todo el grupo de Bordiga por la Internacional Comunista en 1925, por trots-
kista. En 1928 fue expulsado del PCdeI por no suscribir la condena de Trotsky por el IX 
Comité Ejecutivo Ampliado de la IC. En 1943 intentó ser readmitido en el PCI pero no 
fue aceptado. Ingresó al PSI, escribió algunos ensayos sobre movimiento sindical italiano, 
pero fue políticamente marginado y transcurrió sus últimos años en gran indigencia, sos-
tenido sólo por la amistad de algunos viejos compañeros. 
 

FUENTES: SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano, 1967, referencias p. 523. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Repossi 
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REYES, Miguel A. (¿?-¿?) Abogado. Miembro fundador del Partido Socialista Michoacano 
(PSMi, 04.1917), fue un activista en la región oriente de Michoacán, buscando constituir 
el PSMi en el distrito de Zitácuaro con los agraristas de las comunidades. Delegado de ese 
partido en el Primer Congreso Nacional Socialista, en la Ciudad de México (25.08-
4.09.1919), desempeñándose como secretario de actas. 
 

FUENTES: OIKIÓN SOLANO, “De la Revolución”, 2009; TAIBO II, Bolcheviques, 2008, p. 57; SÁN-
CHEZ, Grupos de poder, 1994, p. 47. 
 
RIVERO, Eustorgio (¿?-¿?). Uno de los fundadores de la Casa del Obrero Mundial, inte-
grante del gremio de los tranviarios. En febrero de 1921, junto con la minoría del Partido 
Socialista de México integrada por Zierold, Briseño, Santibáñez y Flores, se unió al 
PCdeM, orientado por Linn Gale, y trabajó en su comité de prensa junto con Gale y Ciro 
Esquivel, hasta la doisolución de hecho del partido por la deportación de Gale. 
 

FUENTES: AGUILAR GARCÍA, Estado mexicano, 2017, p. 207; DE PABLO, La Rojería, 2018, p. 538. 
 
RODRÍGUEZ, Enrique H. (¿?-¿?). Miembro del grupo que se separó del Partido Nacional 
Socialista, en septiembre de 1919, para integrarse a la dirección del Partido Comunista de 
México, organizado por Linn A. Gale, quien lo describe como “un impresor, aún muy 
joven; muy competente y toda su familia ha sido de auténticos revolucionarios. Uno de 
sus hermanos era un activo zapatista”. 
 

FUENTE: Documento 14. “Linn Gale a José Allen, 19 de junio de 1920”, en Spenser y ORTIZ 
PERALTA, La Internacional Comunista, 2006, p. 110. 
 
RODRÍGUEZ, José Refugio (¿?-¿?). Tesorero de los IWW de México (1920). De parte de 
la IWW envió carta de protesta al CEIC contra el reconocimiento de M. N. Roy como 
representante del movimiento comunista de México (06.1920). Miembro del CE de la 
IWW creada por L. Gale (1920). Delegado de la Administración Mexicana de la IWW en 
el I Convenio de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 15.02.1921). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 527. 
 
ROLAND-HOLST, Henriette Goverdine Anna, «Rode Jet», «Chorro Rojo» (24.12.1869, 
Noordwijk-21.11.1952, Ámsterdam). Poetisa holandesa. Su padre fue un acaudalado no-
tario cristiano liberal. En torno a 1890 conoció al poeta Albert Verwey, que con Willem 
Kloos encabezaba el renovador grupo literario de los “Tachtigers” (Movimiento de los 
ochenta). También se relacionó con el pintor Jan Toorop, vinculado en diversas etapas 
al simbolismo, al puntillismo y al art noueveau. Casó con el artista Richard Roland 
Holst (1896) y se hizo amiga del poeta Herman Gorter, quien la impulsó a leer El capital 
de  Marx. Se afilió al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores holandés (1896). 
Formó parte de la dirección del partido y fue delegada a la II Internacional (1900). Allí 
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se relacionó con Liebknecht, Luxemburgo y Trotsky. Se sumó al ala marxista ortodoxa 
de la socialdemocracia (1911). A pesar de las indicaciones de Rosa Luxemburg no se unió 
al Partido Social Demócrata holandés, que agrupó a la izquierda de la socialdemocracia 
cuando se fundó en 1909. Se afilió al Partido Comunista de Holanda, y participó en la 
movilización revolucionaria de noviembre de 1918 junto con el líder comunista David 
Joseph Wijnkoop. Junto con Herman Gorter y Anton Pannekoek se alineó con la iz-
quierda comunista de Alemania y Holanda en los iniciales años veinte. Sufrió de profun-
das depresiones psíquicas, pero también fue una militante de gran dedicación a la causa 
de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores. En la Segunda Guerra Mundial participó 
en la Resistencia antinazi editando las revistas The Vonk (La chispa) y luego De Vlam (La 
llama). Como escritora fue una poeta apasionada por el socialismo, y tradujo la letra de 
La Internacional en neerlandés. Luego hizo poesía de carácter religioso. Escribió también 
obras de teatro, radioteatro, trabajos periodísticos y biografías de Gorter (1933), Rosa 
Luxemburgo (1935), Tolstoi, Rousseau y Gandhi. Trabajos téoricos-políticos: Revisionis-
tische en Marxistische tactiek in de kiesrecht-beweging (Revisionismo en la táctica marxista en busca de 
votos, 1910); De strijdmiddelen der sociale revoluti (Los medios de lucha de la revolución social, 1918); 
De revolutionaire massa-aktie. Een studie (La acción revolucionaria de las masas. Un estudio, 1918); 
De daden der Bolschewiki (Andanzas de los bolcheviques, 1919); Communisme en moraal (Comunismo 
y moralidad, 1925) Kapitaal en Arbeid in Nederland (Capital y trabajo en los Países Bajos, 1932) 
Publicó también sus memorias: Het vuur brandde voort (El fuego que ardió). 
 

FUENTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Henriette_Roland_Holst 
 
ROY, Manabendra Nath (nombre de nacimiento: Narendranath BJATTACHARYA), «Ro-
bert Allen», «Roberto Allen y Villagarcía», «García», «Richards», «C. A. Martin», «Charles 
Allen Martin», «D-r Mahmud», «Manuel Méndez», «D-r Banerji», «Roberts» 
(¿21.03.1887?, Arbalia, Bengala Occidental-25.01.1954, Calcuta). Nació en el seno de una 
familia brahmina. Haithcox cuestiona su fecha de nacimiento, que sería incierta, entre 
1886 y 1893. Estudiante de matemáticas en la Universidad de Calcuta. Ingresó en la or-
ganización ilegal antibritánica. Fue detenido por primera vez a la edad de 15 años. Trabajó 
en la clandestinidad. Fue detenido varias veces, pero escapó de la cárcel. Después de la 
derrota de un intento de insurrección armada fue enviado a buscar armas. Con este fin 
visitó Batavia, Malasia, Hong-Kong, Filipinas, Corea y Japón. Mantuvo contacto con las 
autoridades alemanas para recibir ayuda en la lucha contra Gran Bretaña (1915). Participó 
en la revolución en China. Se encontró con Sun Yatsen. Llegó a EE. UU. (07.1916). Se 
relacionó con el movimiento pro-indio de Stanford University, donde conoció a la estu-
diante de Stanford Evelyn Trent, viajó con ella a Nueva York y allí se casó. Comenzó la 
crítica al nacionalismo y el estudio del marxismo en la Biblioteca Pública de Nueva York. 
Se relacionó con dirigentes indios antibritánicos y con agentes alemanes. Fue detenido 
en San Francisco después del ingreso del país a la I Guerra Mundial. Se trasladó a México 
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con su esposa (06.1917). También estableció relación con agentes alemanes que le pro-
veyeron dinero por sus contactos con revolucionarios en Estados Undios, que mantuvo 
bajo el seudónimo de «Manuel Méndez». Estableció contactos con funcionarios cercanos 
al presidente Carranza. Se vinculó a grupos marxistas. 

Participó en la publicación del periódico del Partido Socialista El Socialista. Según su 
versión, fue elegido secretario general del Partido Regional Socialista Mexicano (12.1918). 
Delegado en el I Congreso Socialista Nacional de México, uno de los presidentes del 
Congreso (08-09.1919). Votó por conceder el derecho de delegado al líder de la CROM, 
Morones. Miembro del CN del PSM (09.1919). Bajo la influencia de «M. Borodin», evolu-
cionó finalmente hacia posiciones marxistas. Participó en la “sesión extraordinaria” del 
CN del PSM (24.11.1919) que declaró la creación del PC de México y su afiliación a la IC. 
Delegado del PCM en el II Congreso de la Comintern (1920). Como delegado del PCM 
tuvo el encargo de participar en la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas 
en Ámsterdam (02.1920). En Moscú se encontró con Lenin y, por propuesta de éste, 
preparó las tesis sobre la cuestión nacional y colonial, que fueron discutidas por el II 
Congreso de la Comintern junto con las tesis de V. I. Lenin. Miembro de la Comisión 
del Congreso para la cuestión nacional y colonial (como representante mexicano «Ro-
berto Allen» y como representante indio, M. N. Roy). En el libro de firmas de los dele-
gados en el II Congreso de la Comintern, asentó lo siguiente: “Manabendra Nath Roy-
representante del Partido Revolucionario de la India, Roberto Allen-representante del PC 
de México”. Miembro del CEIC con voz consultiva (de México y de la India, 14.7.1921). 
Fue cooptado al Pequeño Buró del CEIC. Miembro suplente del CEIC (1922). Uno de los 
fundadores del PC de India (su carnet tenía el número 4). Ulteriormente participó en el 
trabajo de la Comintern como el representante del PC de la India. García Treviño y Víctor 
Alba mencionan erróneamente que Roy regresó a México en 1920 para unificar el movi-
miento comunista del país y para la creación del Buró Panamericano de la Comintern. 
Delegado en los Congresos tercero y sexto de la Comintern (1921-1928) y delegado de 
la Comintern en el XIV Congreso del VKP (b). Cumplió las instrucciones de la Comintern 
para la preparación de la revolución en Alemania (1923). Representante del CEIC en 
China (04.1927). Participante del VII Pleno de la CEIC, que expulsó a L. Trotsky de la 
Comintern (27.09.1927). Fue expulsado de la Comintern por decisión del Presidium del 
CEIC como partidario de Bujarin (23.11.1929). Después de la salida de la URSS vivió en 
Europa. Al regresar a la India (1931) fue detenido y pasó muchos años en la cárcel. Co-
laboró con el partido Congreso Nacional de la India. Encabezó el Partido Radical De-
mocrático Popular (1940). Autor de M. N. Roy’s Memoirs, publicada póstumamente. 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 548-549; HAITHCOX, Communism and Na-
tionalism in India, 1971, pp. 4-10, 301. 
 
RUBIO, José, (¿?-¿?). Anarcosindicalista español. Obrero tabacalero. Llegó a México a 
través de Cuba junto con S. San Vicente a fines de 1919. Participó en la fundación del 



 575 

grupo “Antorcha Libertaria” en Veracruz (12.1919) y de la célula de la juventud comu-
nista en México. Fue detenido en Cuba junto con A. Penichet, M. Salinas, P. Beltrán y 
otras personas acusadas de llamar a la huelga general con el fin de derrocar al gobierno y 
establecer un régimen comunista (1920). La Federación Obrera de la Habana (FOH) or-
ganizó una huelga de 72 horas protestando contra su detención (05.1920). Delegado de 
las locales comunistas de Veracruz y Orizaba en la Convención de la Federación Comu-
nista del Proletariado Mexicano (15.02-22.02.1921). Miembro y subsecretario del CE Pro-
visional de la CGT de México (01.1921). Miembro del Buro Provisional Mexicano de la 
Profintern (6.04.1921) y colaborador de su periódico El Trabajador. Representante acre-
ditado de la Sección Comunista de Cuba en la Región Mexicana (1921). Dio a M. Díaz 
Ramírez la credencial para representar a la Sección Comunista de Cuba en el III Congreso 
de la Comintern (5.04.1921). Fue detenido en la Ciudad de México (16.05.1921) y depor-
tado a Laredo, Texas; después de su llegada forzosa a EE. UU. fue deportado de inmediato 
a España (06.1921). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 549-550. 
 
RUIZ, Antonio, (¿?-¿?). Mexicano, miembro del Buró Latinoamericano (BLA) de la Co-
mintern (1919-1920). Participó en la reunión del Secretariado del CEIC (9.10.1921). Fue 
detenido (1922). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 550. 
 
RUTGERS, Sebald Justius, «G. L. Trotter» (25.01.879, Leiden, Holanda-14.06.1961, 
Amersfoort, Holanda). Hijo de un médico. Ingeniero, estudió en la Escuela Politéc-
nica de Delft (se graduó en 1900), donde hizo sus primeros contactos con el socia-
lismo. Trabajó en la ampliación del puerto de Rotterdam. Ingresó en el Partido 
Obrero Social Demócrata de Holanda (1899) y fue uno de los líderes del movimiento 
“tribunista” contra el revisionismo de los dirigentes. Director de obras públicas en 
Medan, en el norte de Sumatra (1911-1915). Radicó en EE. UU. (1917) como com-
prador para compañías de las Indias Orientales Holandesas. Contribuyó en la Inter-
national Socialist Review del ala izquierda del Partido Socialista de América (y también 
cercana a la IWW) donde difundió las ideas de la conferencia de Zimmerwald contra 
la guerra, y financió y actuó en la Liga de Propaganda Socialista de América, antece-
dente del Partido Comunista de América. Asistió al encuentro de los socialistas de 
izquierda (Kollontai, «Katayama», Bujarin, Lore, Fraina, Trotsky y Chudnovski) en 
Nueva York (01.1917). Se trasladó a Rusia Soviética vía Japón y Vladivostock (1918). 
Atravesó zonas en guerra civil y llegado a Moscú se reunió con Lenin. Trabajó como 
ingeniero y consejero técnico del gobierno de Letonia soviética. Participó en el I 
Congreso de la Comintern (02-03.1919) como el representante de los comunistas de 
Holanda (sin credencial oficial) y de la Liga de Propaganda Socialista de América. 
Por instrucción de Lenin organizó el Buró de Ámsterdam (Bureau Occidental) de la 
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Comintern (1919), que mantuvo contactos con el movimiento comunista de Amé-
rica Latina. Secretario del Buró. Organizó la Conferencia Internacional de los Parti-
dos Comunistas (Ámsterdam, 02.1920). Participó en los Congresos III y IV de la 
Comintern (1921, 1922). Presidente de la administración de la Colonia Industrial y 
Autónoma “Kuzbass” en Siberia (1922-1926), miembro de la comisión para los 
asuntos de los especialistas extranjeros (en la Inspección Obrera y Campesina), 
miembro de la editorial del diario Moscow Daily News y el más relevante colaborador 
científico del Instituto Agrario Internacional (IAI). Residió alternadamente en los 
Países Bajos, Viena y Moscú (1926-1938). Regresó a Holanda (1938). Participó en el 
movimiento de la Resistencia holandés en los años de la II Guerra Mundial. Miem-
bro del Partido Comunista de Holanda (1938-1961). 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 551. 
https://en.wikipedia.org/wiki/S._J._Rutgers 
 
RUTHENBERG, Charles Emil, «David Damon», «Sanborn» («Sonborn») (9.07.1882, 
Cleveland, Ohio-2.03.1927, Chicago). Hijo de inmigrantes alemanes. El padre fue leña-
dor, luego dueño de un pequeño bar. Ch. Ruthenberg hizo estudios secundarios y trabajó 
en una librería (1896-1897), luego fue empleado en varias empresas (1898-1916). Miem-
bro del PS (1909) y líder de su ala izquierda en Ohio. Fue detenido después de un discurso 
contra la guerra (06.1917) y condenado por incitar a objetar el servicio militar. Pasó 12 
meses en la cárcel (hasta enero 1919). Miembro fundador del PC de América (1919) y su 
secretario nacional. Secretario ejecutivo del W(C)PA (1921). Mantuvo contactos con los 
partidos comunistas de América Latina. Escribió la introducción a la carta del CEIC al PC 
de México “La estrategia de los comunistas” publicada en los EE. UU. Fue miembro su-
plente del CEIC (1922) y miembro suplente del Presidium del CEIC (1924). Hizo su primer 
viaje a Moscú como delegado en el V Pleno del CEIC (03.1925). Volvió a Moscú para el 
VI Pleno (02.1926) y fue elegido miembro del Presidium del CEIC. Murió un año después 
en una operación de emergencia. Junto con J. Reed, es el único americano enterrado en 
el recinto del Kremlin. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 552. 
 
 

S 
 
SALCEDO, Armando, (¿?-¿?). Representante del Gran Centro Obrero Independiente de 
la Ciudad de México en el Primer Congreso Nacional Socialista, organizado en septiem-
bre de 1919. Ganó las elecciones como diputado en 1920 en el 1er distrito electoral de la 
Ciudad de México, postulado por el Partido Nacional Cooperatista y el Partido Laborista 
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Mexicano. Diputado suplente en 1922, postulado por el Partido Nacional Cooperatista y 
la Confederación Nacional Revolucionaria. 
 

FUENTES: TAIBO II, Bolshevikis, 1986, p. 40; MACGREGOR CAMPUZANO, “Elecciones federales”, 
2010, pp. 1128, 1130, 1154, 1157. 
 
SANGER, Margaret (14.09.1879, Corning, NY-6.09.1966, Tucson, AZ). Enfermera, acti-
vista de la educación sexual, escritora. Fundadora de la Liga Americana para el Control 
de la Natalidad (1922). Hija de un albañil libre prensador irlandés y de una trabajadora 
también irlandesa emigrada con su familia por la gran hambruna de Irlanda a Canadá y 
luego a EE. UU. Hija de familia numerosa. Estudió enfermería. Se casó con William 
Sanger (1902), arquitecto, librepensador, enemigo de las religiones organizadas. Mar-
garet participó en el debate de grupos políticos radicales y en el movimiento de control 
de la natalidad. Se sumó al movimiento de amor libre de Emma Goldman. Se dedicó 
al trabajo de enfermería. Separada de su marido (1914) se divorció de él (1917). Publicó 
la revista The Woman Rebel (7 números, 1914), anarquista, contra el capitalismo y la 
religión y en favor del control natal, y The Birth Control Review (publicada entre 1917-
1940, Sanger fue su editora hasta 1929). Opuesta al aborto. Impulsó el desarrollo tem-
prano de la píldora anticonceptiva en la década de 1950. Sostuvo políticas eugenésicas 
controvertidas sobre inmigración, segregación racial y esterilización de discapacitados 
intelectuales, criminales y sifilíticos, aunque se opuso totalmente a la eutanasia sobre 
estos sujetos practicada por el nazismo. Libros: Woman and the New Race (1920), prólogo 
de Havelock Ellis, Debate on Birth Control (1921), texto de un debate entre Sanger, The-
odore Roosevelt, Winter Russell, George Bernard Shaw, Robert L. Wolf y Emma Sar-
gent Russell, The Pivot of Civilization (1922), Motherhood in Bondage (1928), My Fight for 
Birth Control (1931), An Autobiography (1938). 
 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger 
 
SAN VICENTE, Sebastián, «Pedro Sánchez» (1896, Guernica, País Vasco-1938, ¿?). Mecá-
nico de barcos. Anarcosindicalista. Vivió en Nueva York y participó en la actividad de 
los grupos anarquistas y del IWW. Fue acusado de tentativa de poner minas en el barco 
“Mayflower”, en el cual el presidente de EE. UU. W. Wilson regresaba de Europa. Cuando 
intentaron detenerlo se marchó a Cuba, donde hizo propaganda del grupo “Soviet”. 
Fundó el IWW en Matanzas. Fue perseguido como terrorista y emigró a México (finales 
de 1919). Líder del comité sindical de Tampico. Junto con R. Beltrán representó al Buró 
Latinoamericano de la III Internacional en el Congreso Obrero Nacional de Cuba en La 
Habana (04.1920). Delegado del Local Comunista de Tampico y del grupo cultural “Ger-
minal” en el I Congreso de la Federación Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 
1921). Miembro del CE Provisional de la CGT y subsecretario del CE de la CGT (1921). 
Hizo propaganda de las decisiones del Congreso en Tampico. Regresó a México para 
trabajar en el CE de la CGT. Se afilió al grupo que hacía propaganda por la afiliación con 
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la Profintern. Fue detenido (05.1921) y deportado a Guatemala junto con Ch. Phillips 
(«F. Seaman»). Junto con Phillips participó en la organización de las células comunistas 
en Guatemala. Al cabo de unos meses regresó ilegalmente a México (bajo el seudónimo 
«Pedro Sánchez»). Participó en la organización de la huelga de los tranvías (1922). Fue 
detenido, luego liberado. Cuando la policía aclaró quién era «Pedro Sánchez» en realidad, 
empezaron a buscarlo de nuevo. Durante el intento de detenerle en la casa del CE de la 
CGT San Vicente escapó (4.04.1923). Ulteriormente fue detenido y deportado a España 
(16.07.1923). Miembro de la milicia popular durante la Guerra Civil española. Según ru-
mores, cayó cerca de Bilbao (1938). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 558-559. 
 
SANTIBÁÑEZ, Adolfo (¿?-¿?). Su padre, Luis Santibáñez, fue un proudhoniano miem-
bro de la Sociedad de Artesanos de Oaxaca. Abogado, durante muchos años defendió 
los intereses de los obreros. Junto con Pablo Zierold fundó el Partido Socialista Obrero 
en 1911, y fue “el más conocido de los socialistas mexicanos de la época” (MARTÍNEZ 
VERDUGO, “De la anarquía”, 1985 p. 20). Miembro de la Casa del Obrero Mundial. Sirvió 
al gobierno de la Soberana Convención en 1915 y defendió a los dirigentes obreros 
enjuiciados por Carranza en el segundo consejo de guerra, en la segunda huelga general 
de 1916. Amigo del presidente de la Cámara de Diputados Manuel García Vigil, según 
Roy el vehículo del apoyo del presidente Carranza al remozado partido socialista me-
xicano en 1918. Desde finales de ese año fue asesor legal del Gran Cuerpo Central de 
Trabajadores, opuesto a la CROM. Participó en el primer Congreso Nacional-Socialista 
de agosto-septiembre de 1919, pero se retiró temporalmente cuando la presencia de 
Morones fue aprobada por un voto de diferencia, el de Roy. Su lugar fue ocupado por 
su suplente, Frank Seaman. 
 

FUENTE: CARR, El movimiento, 1981, p. 98; MARTÍNEZ VERDUGO, “De la anarquía”, 1985, pp. 20, 
25; TAIBO II, Bolshevikis, 1986, p. 40. 
 
SCHEIDEMANN, Philipp Heinrich (26.07.1865, Kassel, Alemania-29.11.1939, Copenhage, 
Dinamarca). Periodista, político socialdemócrata, líder junto con Friedrich Ebert de la 
fracción mayoritaria del partido socialdemócrata alemán. Diputado desde 1903. Durante 
la Primera Guerra Mundial fue “socialpatriota” y apoyó el esfuerzo bélico alemán, pi-
diendo retóricamente que se negociase la paz rápidamente. En octubre de 1918 fue in-
cluido en el gobierno del canciller Max de Baden, que negoció el armisticio con los aliados, 
como ministro sin cartera. El Káiser abdicó el 9 de noviembre forzado por la revolución 
de los marinos en Kiel, y el príncipe Max dimitió en favor de Ebert. Aunque el nuevo 
gobierno apoyaba una monarquía constitucional Scheidemann, preocupado por una posi-
ble revolución obrera en Berlín, anunció unilateralmente la República desde un balcón 
del Reichstag. Un par de horas más tarde Karl Liebknecht proclamaba una República de 
los trabajadores. Scheidemann fue nombrado primer canciller de lo que sería la república 
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de Weimar y continuó sirviendo como líder del gobierno provisional, encabezado por 
Ebert, en los meses siguientes. Fue responsable del aplastamiento de la revolución espar-
taquista en enero de 1919 y del asesinato de Liebknecht y Rosa Luxemburgo. La Asamblea 
Nacional reunida en Weimar en febrero de 1919 designó a Ebert presidente del Reich, y 
Scheidemann fue canciller, en la coalición formada por el Partido Democrático Alemán 
(DDP) y el Partido de Centro. Dimitió en junio de 1919 por el desacuerdo del DDP con 
el Tratado de Versalles. Fue alcalde en Kassel (1920-1925) y diputado en el Reichstag, 
donde se opuso a la república. Se exilió en Dinamarca cuando llegaron los nazis al poder. 
 

FUENTES: “Philipp_Scheidemann”, https://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Scheidemann;  
“Maximiliano de Baden”, https://es.wikipedia.org/wiki/Maximiliano_de_Baden;  
“Karl Liebknecht” https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht 
 
SERRANO ORTIZ, Fortino B. (¿?-¿?) Conocido antirreeleccionista. Formó parte del Co-
mité Ejecutivo de la Convención Nacional Independiente (maderista), encabezado por 
Juan Sánchez Azcona en junio de 1910, como 2° secretario. Con ese carácter firmó la 
“Solemne protesta ante la Nación y el mundo civilizado” del 10 de julio de 1910 por el 
encarcelamiento de Madero en Monterrey el pasado 6 de junio. Hizo críticas al made-
rismo, por considerar que el movimiento se había convertido en una camarilla de “neo-
científicos” que centralizaba el poder. Asistió como delegado del Gran Centro Obrero 
Independiente de la Ciudad de México al Primer Congreso Nacional Socialista, organi-
zado en la capital en agosto-septiembre de 1919, resultando electo para su primer Comité, 
como secretario del Interior. 
 

FUENTES: GONZÁLEZ GARZA, La Revolución Mexicana, 1985, pp. 123-125; OIKIÓN SOLANO, “De 
la Revolución mexicana”, 2009. 
 
SMEDLEY, Agnes (23.02.1892, Osgood, MO-06.05.1950, Londres). Hija de un granjero 
pobre de Missouri. Su familia se trasladó a Colorado, donde su padre trabajó como 
minero en varias empresas carboníferas. Aún niña, presenció muchos de los rudos su-
cesos de las grandes huelgas mineras de Colorado, en 1903 y 1904, descritos en un 
informe oficial de 1969 como las de mayor violencia por parte de los empleadores en 
la historia laboral de EE. UU. Maestra rural, luego estudió en la Tempe Normal School. 
Conoció a los hermanos Thorberg y Ernest Brundin, miembros del Partido Socialista 
de América, y tuvo su primer contacto con las ideas socialistas. Se trasladó con ellos a 
San Francisco. Casó con Ernest (08.1912); se divorció en 02.1917. Inmediatamente 
marchó a Nueva York, donde vivió varios meses en Greenwich Village en casa de su 
cuñada Thorberg y su marido Robert Haldeman, quien luego sería asesor del general 
Salvador Alvarado en Yucatán. Allí se relacionó con la feminista Henrietta Rodman y 
la activista del control natal Margaret Sanger; trabó amistad con Emma Goldman y 
otras anarcosindicalistas. Había conocido en San Francisco activistas por la indepen-
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dencia de la India de la comunidad sikh, y en Nueva York contactó con algunos desta-
cados líderes del exilio bengalí, en particular M. N. Roy, quienes veían en la guerra 
mundial una oportunidad para incrementar la lucha contra Gran Bretaña por la inde-
pendencia de la India. Los alemanes los apoyaron, especialmente con recursos finan-
cieros, como medio de distraer a los británicos de su esfuerzo de guerra en Europa. EE. 
UU. enfrentó estos esfuerzos, en una operación que se conoció como la “conspiración 
hindú-alemana”. Roy y su esposa huyeron a México, y Smedley pasó a coordinar la 
actividad de los grupos revolucionarios indios en EE. UU. y las actividades de propa-
ganda entre mayo de 1917 y marzo de 1918. En esa fecha fue arrestada por la inteli-
gencia de la marina junto con Salindranath Ghose y pasó dos meses en prisión, acusada 
de violar la Ley de Espionaje, luego de haber sido perseguida intensamente por los 
servicios de inteligencia británico y estadounidense y tener que cambiar de domicilio 
muchas veces. Tuvo juicios y problemas legales por espionaje en Nueva York y en San 
Francisco hasta 1919. Continuó trabajando con los activistas indios. Luego de su acu-
sación formal en una corte marchó a Europa. Siguió allí una intensa vida como activista 
política, escritora y agente de inteligencia de la Comintern y la Unión Soviética en Ale-
mania (junto a nacionalistas indios) durante la década de 1920, y luego con la red de 
Richard Sorge en China. Estuvo vinculada estrechamente a la revolución china en las 
dos siguientes décadas. Escribió en 1929 Daughter of Earth, su autobiografía novelada, 
y luego varios libros de reportajes sobre la revolución comunista china. 
 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Agnes_Smedley 
 
STEFFENS, Lincoln Austin (1866, San Francisco, CA-1936, Carmel, CA). Periodista de 
investigación. Iniciador y uno de los más connotados muckrakers –“removedores de ba-
sura”, movimiento semiorganizado de periodistas críticos de la corrupción política y la 
explotación laboral, de personajes e instituciones) en el temprano siglo XX en EE. UU. Su 
fama provino del libro The Shame of the Cities (1904) en el que denunció las prácticas co-
rruptas de empresarios y políticos en las instituciones municipales y maquinarias electo-
rales de las principales ciudades de EE. UU. y la apatía permisiva del público con ellas. En 
1906 publicó The Struggle for Self-Government. Being an Attempt to Trace American Political Cor-
ruption in Six States of the United States. En 1915 cubrió la Revolución Mexicana, y publicó 
Into Mexico and out (1916), favorable a la revolución y a Carranza. El marzo de 1919 acom-
pañó a William Bullitt en su visita a Rusia Soviética, y sostuvo una visión comprensiva y 
favorable al régimen revolucionario. De regreso a Estados Unidos promovió esta pers-
pectiva y colaboró en la campaña para obtener alimentos contra el hambre en Rusia. Sin 
embargo, en su Autobiography of Lincoln Steffens (1931) expresó una visión amarga y decep-
cionada respecto del comunismo. Apoyó el New Deal de Roosevelt. 
 

FUENTES: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Steffens 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shame_of_the_Cities 
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SULZBACHER, Fritz, «Bach, Federico», «Fritzli» (31.10.1897, Basilea-1978, según otros 
datos, 17.11.1979, Ciudad de México). Suizo, empleado de correos, más tarde (en Mé-
xico) profesor en la universidad. Fue uno de los dirigentes del Buró de la ICJ en Berlín. 
Junto con Leo Flieg, se entrevistó en Berlín con V. Vidali (1922). Miembro del CE de 
la ICJ; fue retirado de este puesto junto con W. Mu ̈nzenberg, L. Flieg e I. Larsen en la 
III sesión del Bureau de la ICJ (Moscú, 18-29.03.1922). Representante del CE del SRI en 
México (1928) y colaborador del periódico Labor (Lima, 1928). Representante de la 
Liga Mundial Antiimperialista en América (1928). Miembro del Comité Provisional de 
Organización de la sección mexicana del Socorro Rojo Internacional (SRI). Mientras 
estuvo en México, trabajó en el bureau estadístico (1928), fue también profesor univer-
sitario y contribuyó a la fundación de un primer instituto de investigaciones económi-
cas que duró un año, junto con J. Silva Herzog, D. Cosío Villegas, Alfons Goldschmidt, 
V. R. Haya de la Torre y Julio Antonio Mella. Miembro de la delegación del Comité 
“Mafuenic” (Manos fuera de Nicaragua) en la entrevista de los representantes del Co-
mité Continental de la LADLA, de “Mafuenic” y de los intelectuales antiimperialistas 
centroamericanos, con A. Sandino, en Veracruz (3.02.1930). Por decisión del CC del 
PCM del 27.09.1929 fue expulsado del partido junto con D. Rivera y otras personas por 
“oportunismo de derecha”. Fue designado secretario general del Partido Revoluciona-
rio Venezolano (PRV) y uno de los dirigentes de la revista Libertad (1929). Debido al 
contenido marxista de sus clases de economía, el 16 de julio de 1932 fue aprehendido 
y expulsado de México junto con otros radicales extranjeros en el barco “Río Pánuco”, 
rumbo a La Habana (18.07.1932). Mientras viajaba rumbo a Cuba, una comisión de 
varios académicos prestigiosos convenció al president Ortiz Rubio de que lo dejara 
regresar a México. A su regreso, se naturalizó mexicano. Se encargó de introducir los 
métodos estadísticos del vienés Otto Neurath en México, conviertiéndose con ello en 
inspector general de estadísticas en todas las secretarías gubernamentales. Además, fue 
uno de los profesores fundadores de la Facultad de Economía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. «Federico Bach», junto con el economista alemán Alfons 
Goldschmidt, promovió la enseñanza de la economía política de corte marxista en Mé-
xico; además contribuyó a la conformación del Seguro Social mexicano desde sus fun-
damentos teóricos. La esposa de «Federico Bach» fue hija de Otto Ru ̈hle, ex-diputado 
del Reichstag y militante prominente de “Spartakus-Bund” quién, junto con K. Liebk-
necht, votó en contra de los préstamos bélicos en 1914. En 1937 acompañó a Diego 
Rivera a recibir a Trotsky a la estación de tren de la ciudad de México. 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 66; LÓPEZ DE LA PARRA, El pensamiento 
económico de Fritz Bach, 2005; JACINTO, “Desde la otra orilla: Alice Rühle-Gerstel y Otto Rü-
hle”, 2014, nota 23, p. 175; ACLE-KREYSING, “Cómo crear una clase obrera marxista y anti-
fascista”, 2018, p. 123. 
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T 
 
TABLER, C. F. (¿?-¿?). Emigrante político estadounidense en México. Junto con L. 
Gale hizo propaganda por la Revolución de Octubre. Miembro del CE y tesorero del 
PCdeM (7.09.1919). Miembro del CE de la Administración Mexicana del IWW (prima-
vera de 1920). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 594. 
 
TAGUCHI, Unzō (1.05.1892, Shiunji Village, Kitakambara-gun, Prefectura Niigata, Ja-
pón-26.10.1933, Showa, Japón). Político comunista. Hijo mayor de Masataro Kanai, fue 
adoptado por la familia Taguchi. Estudió en la escuela superior y en 1914 se dirigió a 
Europa como polizón, pero el barco en el que se ocultaba fue torpedeado por un sub-
marino alemán cerca de Gibraltar y fue tomado prisionero. Liberado, fue enviado a Lon-
dres en 1915, y desde allí se trasladó a Nueva York donde ingresó a una escuela gracias 
al apoyo del dirigente comunista japonés «Katayama», de quien se convirtió en asistente. 
En agosto de 1918, en Nueva York, se unió al The Japanese Socialist Group in America 
junto con «Katayama» y otros (otra fecha de constitución del grupo: otoño de 1919). En 
enero de 1921 se envió un informe a Moscú describiendo los progresos del movimiento 
socialista en Japón. Esto muestra al grupo como exiliados interesados claramente en el 
avance del movimiento en Japón y no dedicados a la costrucción de un movimiento ja-
ponés-americano en EE. UU. En abril de 1921 el nombre del grupo había cambiado a The 
Japanese Communist Group in America y Taguchi fue enviado a Moscú junto con Taro 
Yoshihara, como representantes al tercer congreso de la Internacional Comunista, “con 
el objetivo de ser un instrumento de organización de la sección de la IC en Japón y esta-
blecer uan eficiente cooperación entre el Partido Comunista de Japón y nuestro grupo”. 
Este grupo se convirtió finalmente en una rama del Partido Comunista Unificado de 
América en 1921. Esperaba establecer un periódico que pudiese ser introducido de con-
trabando en Japón y circular entre la población japonesa de California y Hawaii, “y con-
tribuir a echar a andar al movimiento japonés sobre sus propios pies”. Taguchi se 
encontró con Lenin en el tercer congreso de la IC (07.1921) y fue incorporado al CEIC. 
Asistió también a la fundación de la Profintern (07.1921). En enero-febrero de 1922 fue 
representante en el Congreso de los Trabajadores del Extremo Oriente y se encontró 
nuevamente con Lenin. Sufrió de tuberculosis pulmonar y fue tratado en Rusia. En no-
viembre de 1922 viajó a Japón como enviado clandestino de la Comintern. Participó en 
el primer Partido Comunista de Japón, pero no ocupó puestos principales. En enero de 
1923, como enviado de Shinpei Goto, presidente de la Asocición Ruso Japonesa, cuyo 
objetivo era establecer relaciones diplomáticas entre Japón y la Unión Soviética, contactó 
a Joffe, el reptresentante de la Unión Soviética en el Extremo Oriente con residencia en 
Shanghai, y regresó a Japón acreditado como intérprete del diplomático soviético, lo que 



 583 

lo apartó de la represión al primer partido comunista en su país. En junio de 1924 regresó 
a Moscú y refirió la disolución del Partido Comunista de Japón a «Katayama». En los 
meses siguientes, ya de regreso en Japón, sufrió un agravamiento de su enfermedad por 
lo que se retiró de la militancia activa. 
 

FUENTES: RGASPI, Comintern Archive, f. 515, op. 1, d. 88, 1, ff.1-9. 
http:/www.marxisthistory.org/subject/usa/eam/lfedjaponese.htlm 
https://www.wikit.wiki/blog/ja/田口運蔵 
OGINO, Masahiro, “La fine senza condoglianze-internazionalista Unzo Taguchi”, 1983. 
 
TORRES, Elena (1898, Yucatán-¿?). Maestra en Yucatán. Participó en el Congreso de 
Motul del Partido Socialista Yucateco, representando a las Ligas de Resistencia (1918). 
Delegada en el I Congreso Nacional Socialista de México (08-09.1919). Miembro del 
Consejo Feminista Mexicano (1919, 1921) y su vicepresidenta. Secretaria internacional 
y tesorera del Buro Latinoamericano de la III Internacional (BLA, 1919-1920). Direc-
tora responsable del periódico El Soviet (desde 23.12.1919 El Comunista). Encabezó el 
periódico La mujer. Ayudó a J. Allen a establecer contacto con F. Carrillo Puerto y F. 
Múgica. Realizó la propaganda política en favor del general A. Obregón. Los adversa-
rios del PCM dijeron que E. Torres había trabajado como secretaria del Inspector Ge-
neral de Policía, J. D. Ramírez Garrido (1920). Taibo II registra este nombramiento 
como verídico. Abandonó el PCM (1920 o 1921). Bajo la dirección de E. Torres el 
Consejo Feminista Mexicano se acercó con la CROM, pero luego se separó de esa central 
sindical (07.1921). Regresó al PCM y fue representante (junto con M.R. García) en el 
Congreso Nacional Feminista (Ciudad de México, 1923). En 1935 era integrante del 
Frente Único Pro Derechos de la Mujer. 
 

FUENTE: TAIBO II, Bolshevikis, 1986, p. 85. 
 
TRENT-ROY, Evelyne, «Elena Allen», «V. García», «Santi Devi» (1892, California-
1970, EE. UU.). Haithcox la describe: “Brillante y atractiva estudiante universitaria 
pre-graduada con opiniones radicales”, de Stanford University. Se encontró con Roy 
en Palo Alto, CA, lo acompañó a Nueva York y se casó allí con él. Esposa y apoyo 
de M. N. Roy (de 1917 a 1926). Junto con él emigró a México. Una de las fundadoras 
del Consejo Feminista Mexicano (1919). Trabajó en el periódico Iconoclasta (1919). 
Delegada del Centro Radical Femenino de Guadalajara en el I Congreso Socialista 
Nacional de México (1919). Miembro del Comité Nacional del PSM (1919). Es posible 
que ella tomara parte en la “Sesión Extraordinaria” del CN del PSM, donde fue decla-
rada la fundación del PCM (24.11.1919). Delegada del PCM en el II Congreso de la 
Comintern (1920). En Moscú concedió su credencial a R. Phillips («Seaman») aunque 
mantenía los derechos de delegada con voz consultiva. Participó en la fundación del 
PC de India (Tashkent, 10.1920). Después de la expulsión de M. N. Roy de París, 
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continuó publicando la revista Masses of India. Se divorció de M. N. Roy (1926) y 
regresó a EE. UU. M. N. Roy ni siquiera la menciona en sus memorias. 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 608; HAITHCOX, Communism and Nationalism 
in India, 1971, p. 7. 
 
TURNER, John Kenneth (1879, Oregon-1948, Salinas, California). Periodista. Estudiante 
en la Universidad de California en Berkeley. Publicó el periódico Stockton Saturday Night 
(1896) en esa ciudad, de denuncia de políticos y empresarios corruptos. Se casó con Ethel 
Duffy Turner, colaboradora activa del magonismo, editora de Regeneración en inglés. Hasta 
1906 vivieron en San Francisco, luego del terremoto en Portland y Los Angeles. Turner 
fue reportero de Los Angeles Express. Conoció a Ricardo Flores Magón y otros activistas 
del Partido Liberal Mexicano presos (1908-1909). Para corroborar la versión magonista 
acerca de la dictadura y la situación social, viajó dos veces a México (verano de 1908 y 
enero-abril 1909) y con los testimonios recogidos escribió Barbarous Mexico, publicado 
primero como artículos en la revista popular The American Magazine (10/11/12-1909) y 
luego como libro en Chicago y Londres (1911). Las denuncias de “esclavitud” laboral en 
Yucatán y las referencias a la represión política cambiaron completamente la imagen de 
Porfirio Díaz en EE. UU. En 1910 recorrió el norte del país y en 1911 participó en la 
expedición magonista a Baja California. Regresó a México a finales de 1912 y en 1913, 
durante la decena trágica, fue detenido mientras ejercía el trabajo periodístico, identifi-
cado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson y condenado a muerte; sin 
embargo, finalmente fue liberado y regresó a su país. En 1915 estuvo en Tampico y Ve-
racruz para reseñar la ocupación estadounidense del puerto, a la que se opuso en varios 
artículos. Visitó ese año Monterrey, durante el gobierno del general Antonio Villarreal, 
de pasado magonista, y convencido por él se inclinó a favor de Carranza y publicó tam-
bién varios artículos contra el jefe norteño. Fue contratado para elaborar la imagen pú-
blica del presidente Carranza. En 1916 atestiguó la expedición punitiva de Pershing desde 
El Paso y Laredo, en busca de Villa después del ataque a Columbus, a la que denunció 
como imperialista. En 1917 se opuso a la intervención de EE. UU. en la guerra europea; 
posteriormente escribió Shall it be again?, contra la política de guerra de Woodrow Wilson 
(1922). Terminada la guerra enfrentó el clima de intervención armada en México en 
Hands off Mexico (1920). A finales de 1920 realizó su último viaje a México, entrevistó al 
general Villarreal, visitó Cuernavaca y allí también entrevistó al general De la O. Después 
de años de inactividad política publicó Challenge to Karl Marx (1941), una visión muy es-
céptica del marxismo como proyecto moderno. Divorciado de Ethel Duffy, se retiró a 
Carmel, California, como agente de bienes raíces. 
 

FUENTES: 
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Kenneth_Turner 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ethel_Duffy_Turner 
https://es.wikipedia.org/wiki/México_bárbaro 
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MAYER, John Kenneth Turner, 2005. 
CAMPOS ARIAS, “John K. Turner”, 2011. 
 
 

U 
 
URMACHEA, Leopoldo E., (1890, Callao, Perú-¿?). Siendo adolescente, ingresó a tra-
bajar como obrero panadero en su natal puerto del Callao. Adhirió a la corriente 
anarquista incubada en la Federación de Panaderos “Estrella del Perú”, por ese en-
tonces vanguardia del gremialismo peruano, y prontamente se convirtió en uno de 
sus más probados luchadores y propagandistas obreros. Participó también en el mo-
vimiento sindical de los panaderos de Lima. Estuvo presente en la primera gran jor-
nada huelguística intergremial del Callao el 1º de mayo de 1904. Junto a Delfín 
Lévano y Manuel González Prada, en 1905, apareció como uno de los artífices de la 
celebración del primer Primero de Mayo en el Perú, en donde se pautaban las nuevas 
líneas ideológicas, políticas y organizativas del anarcosindicalismo, a partir de enton-
ces corriente hegemónica en el movimiento obrero. 

Publicó el artículo “Anarquía e ignorancia” en el periódico libertario Simiente Roja. 
Urmachea, a fines del tercer trimestre de 1907, disertó sobre un tema caro al anarquismo 
“La Mujer Revolucionaria”, lo hizo ante un público obrero convocado por el Centro 
Estudios Sociales 1º de Mayo. Su conferencia formaba parte de un ciclo donde partici-
paron algunos líderes obreros como José Gacitúa, Ricardo Castañeda y José Barreda. 
Participó en la vanguardia obrera que organizaba la lucha por la jornada de 8 horas en el 
Callao (1913). Fue electo secretario de resistencia de la Federación de Panaderos “Estrella 
del Perú”. Militó nuevamente en las jornadas de lucha por las 8 horas y contra el alza de 
las subsistencias (12.1918-01.1919). Por ese entonces su adhesión al anarcosindicalismo 
no le impidió adherir a la Revolución de Octubre, que la más reciente tempestad obrera 
en el Perú parecía acoger y potenciar. Era redactor en el diario La Razón cuyo director 
era Mariátegui, colaborando en la sección “El Proletario”. Urmachea estuvo entre quie-
nes apoyaron la propuesta del secretario general del Comité Pro Abastecimiento de Sub-
sistencias, Carlos Barba, de convertir dicho Comité en la Federación Obrera Regional 
Peruana (FORP) en la asamblea de delegados del 9 de julio de 1919. Fue elegido para 
desempeñar el cargo de Bibliotecario en el primer Comité Directivo institucional de la 
FORP hegemonizado por la coalición heteróclita del sindicalismo no ácrata, y gestionado 
por Daniel Cossío, que fuera votado durante la sesión del 31 de agosto de 1919. Asi-
mismo, se le designó director del órgano institucional El Proletariado, que salió a fines de 
setiembre de 1919. Su actuación en el ámbito de la FORP estuvo aparejada con la produc-
ción de algunos escritos suyos que muestran el papel de mentor ideológico de la FORP 
cumplido por Urmachea. En uno de esos escritos manifestó “no soy político”, ya que no 
pertenecía “a ningún partido militante, ya sea obrero o burgués”, en clara reivindicación 
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de su independencia respecto al Partido Socialista y al Partido Obrero instalados el 1ro. 
de mayo de 1919 en Lima y en oposición abierta al régimen del presidente Leguía. 

Urmachea fue detenido el 18 de octubre de 1919 y expulsado de Perú a México 
(25.10.1919) por el régimen de Leguía. El 25 de octubre, a bordo del vapor Kiyo Maru, al 
arribar al puerto de Balboa, en Panamá, redactó y envió una carta dirigida a los medios 
obreros comunicando el drama de su deportación, que dejaba a su hijo menor Floreal en 
plena indefensión social. Sus pronósticos fueron corroborados por el deceso de Floreal, 
lo que motivó una denuncia de Dora Mayer desde las páginas del diario de izquierda La 
Crítica tres semanas más tarde. A su arribo a la ciudad de México fue prontamente acogido 
en el seno del Sindicato de Obreros Panaderos del D.F. del cual en pocos meses se erigió 
en su principal dirigente; dedicó sus esfuerzos a este apostolado del sindicalismo interna-
cional. Se vinculó a las corrientes socialistas y comunistas, simpatizando más con las se-
gundas. En México, formó parte del Buró Latinoamericano de la III Internacional 
(12.1919-1920). Desde México mantenía contactos con el movimiento obrero peruano 
informándolo sobre el desarrollo del comunismo mexicano y, más tarde, sobre la funda-
ción de la Confederación General de Trabajadores (CGT). En agosto de 1920 fue uno de 
los organizadores de la gran huelga de solidaridad con el sindicato de cigarreros de “El 
Buen Tono” en el DF. De dicho movimiento surgió la iniciativa de constituir la Federa-
ción Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM) de la cual Urmachea fue uno de los 
fundadores y líderes. Suscribía las tesis del sindicato único por fábrica y la política de 
frente único sindical sancionada por la 1a Conferencia Internacional Sindical de julio de 
1920 en Moscú, que orientaban a este organismo político-sindical. El 17 de septiembre 
de 1920 fue nombrado, junto a otros delegados de la FCPM, a participar en una gran 
polémica pública con los dirigentes cromistas Ricardo Treviño y Salvador Álvarez, de la 
cual los delegados de la FCPM salen aplaudidos y victoriosos. Los cromistas además de 
representar una corriente reformista eran, conjuntamente con los dirigentes de la AFL de 
los Estados Unidos, los principales promotores de la Confederación Obrera Pan Ameri-
cana y por ende, del “monroísmo obrero”. Fue fundador y director del periódico Micro-
teléfono del sindicato de trabajadores de la compañía Ericsson (1920). Fue representante 
de los obreros de la compañía Ericsson en el II Congreso de la CROM integrando la 
fracción comunista (01-09.07.1920). En el mitin de la FCPM, leyó una carta de Lenin y 
Trotsky (22.08.1920). Participó en la creación de la FJCM y trabajó en la redacción del 
periódico Vida nueva (1920). Junto con Genaro Gómez estableció los contactos con el 
grupo “Antorcha Libertaria” y otras organizaciones de izquierda en Veracruz y Tehuan-
tepec (10.1920). Delegado del sindicato de los panaderos del Distrito Federal en la Con-
vención de la FCPM (02.1921). Los esfuerzos de Urmachea por lograr la cohesión de 
tendencias sindicales en una central única se fueron coronando con la realización, en 
febrero de 1921, de un congreso unitario intergremial y clasista que dio origen a la Con-
federación General de Trabajadores (CGT), la cual adhirió temporalmente a la Interna-
cional Sindical Roja. Durante la reorganización del Buró Latinoamericano en abril de 
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1920, Urmachea había sido trasladado al trabajo político en el frente obrero y juvenil del 
D.F., en coordinación con la jefatura del Buró recompuesto, dispensándosele de algún 
cargo en éste. No obstante ello, los contactos con el medio peruano se reanimaron, 
reorientándose a obtener la participación sindical peruana en la organización de la Fede-
ración Panamericana del Trabajo a sugerencia de la ISR, y que el Comité Ejecutivo de la 
CGT mexicana había tramitado para disputarle al sindicalismo “amarillo” la conducción 
del movimiento obrero. Sin embargo, Urmachea ya no logró tomar parte activa en sus 
actividades: fue detenido junto con A. Ruiz y desterrado de México por el gobierno de 
A. Obregón (1922). Desde aquel entonces, se perdió contacto con él. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 616-618. 
 
VALADÉS, José Cayetano, (1.12.1901, Mazatlán, Sinaloa-24.01.1976, Ciudad de México). 
Hijo de un periodista opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. Hizo sus estudios primarios 
en su ciudad natal y los secundarios en el Saint Vicent College, en Los Ángeles (Califor-
nia). Uno de los fundadores de la Juventud Igualitaria (01.1920). Director y administrador 
del periódico Juventud mundial (25.07.1920-08.1921) y uno de los fundadores de la FJC de 
México (22.08.1920). Junto con M. Díaz Ramírez y L. Urmachea, fundó la Federación 
Comunista del Proletariado Mexicano (FCPM, 08.1920). Secretario interior del Consejo 
Federal de la FCPM (29.09.1920). Delegado en la I Convención de la FCPM (el Convenio 
Radical Rojo, 01.1921). Miembro del Secretariado del PCM (pleno ampliado del CC, 
02.1921). Miembro del Buró Provisional Mexicano de la Profintern (6.04.1921). 

Editor del periódico El Trabajador y organizador del PCM en el norte de México (1921). 
Junto con L. Fraina, E. Woog y M. Díaz Ramírez participó en la elaboración de la estra-
tegia del partido. Secretario general de la CGT y secretario-organizador y miembro del CC 
del sindicato de los inquilinos del Distrito Federal (1922). Promovió la idea de coopera-
ción con E. Flores Magón, que regresó de los EE. UU. (1923). Fue expulsado del PCM y, 
más tarde, de la FJCM, por “amistad con terratenientes y mal uso de dinero” partidario 
(1923). Abandonó las actividades comunistas y se convirtió años más tarde en el alma de 
la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, movimiento político que apoyó la can-
didatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. Fue nombrado ministro 
plenipotenciario en Líbano, Siria e Irak (1951-1953), Colombia (1953-1956), Uruguay 
(1956-1957), Portugal (1963-1966) y Marruecos (1966). Autor de varias investigaciones 
sobre la historia de la revolución mexicana: El socialismo libertario mexicano del siglo XIX, 
Historia General de la Revolución Mexicana, y sobre otros temas de la historia de México: El 
Porfiriato: historia del régimen, Santa Ana y la guerra de Texas, Biografía de Lucas Alamán, Ma-
dero, Jineteros de la revolución, Memorias del Joven Rebelde”. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 620-621. 
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V 
 
VADILLO, Basilio (14.07.1885, Zapotlán el Grande, México-25.07.1935, Montevideo, 
Uruguay). Educador, político, orador, diplomático. y breve Gobernador de Jalisco 
(1921-1922). Estudió en el seminario conciliar de Colima. Profesor de enseñanza pri-
maria y secundaria graduado en la Escuela Superior de Colima. Profesor por la Es-
cuela Nacional de Maestros (1913). Enfrentó a la dictadura de Victoriano Huerta. 
Fundador de la Casa del Obrero Mundial en Colima (13.12.1915). Director de El 
Baluarte, periódico de Colima (1915-1917). Diputado federal (1918-1920). Creador de 
la Escuela Normal Mixta en Colima. Fundador de la inspección escolar. Fundó El 
Monitor Republicano, órgano oficial del obregonismo. Fundador y director del perió-
dico El Nacional (1929). Uno de los fundadores (1929) y presidente del Partido Na-
cional Revolucionario (PNR, 10.02.1930-22.04.1930). Embajador en la Unión 
Soviética (1-19.11.1924). Representó a México también en Noruega, Suecia y Uru-
guay. Autor de El campanario, donde expresó sus ideas agraristas. 
 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Basilio_Vadillo 
 
VARGA, (Evgenii Samuilovich), «Jenö» (6.11.1879, Ugorsteina, Hungría-7.10.1964, 
Moscú). Hizo estudios universitarios en Economía y obtuvo su doctorado en la Univer-
sidad de Budapest (1906). Miembro del Partido Social Demócrata Húngaro (1906). Pro-
fesor en la Universidad de Budapest y miembro del PC de Hungría (1919). Comisario del 
Pueblo de finanzas de la República Soviética Húngara (1919). Miembro suplente del CEIC 
(1920-1943). Dirigente del departamento económico (departamento de la economía 
mundial) de la revista La Internacional Comunista (1920) y responsable por la edición del 
Anuario del CEIC (1921). Entró en el aparato del CEIC en 1920 y dirigió en Berlín el 
Instituto Estadístico de Información (“Buró de Varga”, 1921-1927). Fue el especialista y 
consejero de la Comintern en cuestiones de análisis de la economía capitalista. Participó 
en todos los congresos de la Comintern salvo el primero (1919). Según A. Canellas, 
formó parte de la Comisión Sudamericana que funcionó después del IV congreso de la 
Comintern (1922). Se trasladó de Berlín a Moscú (1927) y fue director del Instituto de 
Economía Mundial y de Política Internacional de la Academia de Ciencias de la URSS 
(IEMPI, 1927-1947). Académico de la Academia de Ciencias de la URSS (1939). En plena 
guerra (1943) y en un discurso en la Academia, subrayó la tradición revolucionaria de la 
clase obrera alemana, lo que le llevó a ser duramente criticado por A. Vyshinsky. 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 626. 
 
VELA, Francisco (¿?-¿?).. Participó en el congreso fundacional del Partido Nacional 
Socialista, en la Ciudad de México, en agosto-septiembre de 1919, junto con José I. 
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Medina, ambos delegados de la Cámara Obrera de Zacatecas, una federación de sin-
dicatos obreros y campesinos fundada en 1917, con presencia en la mayor parte de 
los municipios del estado. 
 

FUENTES: SPENSER y ORTIZ PERALTA, La Internacional Comunista, 2006, p. 49; SALAZAR y ESCO-
BEDO, Las pugnas de la gleba, 1923; TAIBO II y VIZCAÍNO, Memoria Roja, 1984, p. 59. 
 
 

W 
 
WIJNKOOP, David Joseph (11.03.1876, Ámsterdam-7.05.1941, Ámsterdam). Político ho-
landés, de origen familiar judío. Ingresó al Partido Obrero Social Demócrata de Holanda 
(1898). En 1907, junto con un grupo de marxistas ortodoxos, los “tribunistas”, fundó la 
revista De Tribune, desde donde atacó a los líderes revisionistas del partido, especialmente 
al máximo dirigente Pieter Jelles Troelstra, quien logró expulsarlos de la agrupación en 
1909. Ese año Wijnkoop formó con Jan Ceton el Partido Socialdemócrata, marxista or-
todoxo, que fue el núcleo del posterior Partido Comunista de Holanda (PCH, 1919). Jefe 
del PCH hasta 1924. Diputado comunista en el parlamento holandés (1918-1925 y 1929-
1941). Miembro del consejo de la ciudad de Ámsterdam (1919-1940). Líder parlamenta-
rio de los comunistas en ambas cámaras (En 1919-1925 y 1919-1940, respectivamente). 
Fue activista en la campaña contra el hambre en Rusia soviética (1921). En 1925 aban-
donó el PCH con un número de seguidores, pero luego se reincorporó. Desarrolló nume-
rosas acciones en las décadas de 1920 y 1930 en las luchas sociales en Holanda, en favor 
de los trabajadores indios, contra la represión en Shanghai, contra la conquista de Etiopia 
por Italia fascista, en favor de la República española. Interrumpió con gritos el discurso 
del trono de la reina Guillermina en 1932, e intentó nuevamente hacerlo en 1934. 
 

FUENTES: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Wijnkoop  
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Workers’_Party_(Netherlands) 
 
WOOG, Edgar, «Alfred Stirner», «Numa», «Enrique Martín», «Ekki» («Eggi» o «Eugi»), 
«Güero», «¿Til?» (24.04.1898, Liestal, Suiza-20.06.1973, Zürich). Estudió en la Escuela de 
Comercio de Basilea. Desde 1916 fue miembro de la Juventud Socialista de Suiza (JSS) y 
del Congreso Internacional Estudiantil. Trabajó en la redacción del periódico Freie Jugend 
y fue elegido para la dirección de la JSS (1918). En 1919 ingresó en el Partido Socialista 
de Suiza (PSS) y por insistencia de su padre, fue a México a vivir con el hermano que tenía 
un negocio allá. Otra versión de su biografía, muy atendible (cf. STUDER) habla de su 
origen en una familia judía alsaciana con negocio textil, y de su orfandad de padre a tem-
prana edad. Recibió el encargo del Secretariado de Basilea de la IJC de representarle en 
México. Llegó a Ciudad de México en el otoño de 1919 y trabajó en una farmacia y en 
una imprenta. Dio también clases de alemán e hizo traducciones. En diciembre de 1919 
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conoció a José Allen, el secretario del Buró Latinoamericano de la III Internacional (BLA). 
Empezó a participar en la actividad de las organizaciones obreras y comunistas de Mé-
xico. Junto con J. Valadés, fundó la FJCM (22.08.1920). Desde México mantuvo corres-
pondencia con los dirigentes de la IJC, W. Münzenberg, A. Kurella y S. Bamatter. 

Por el CE de la IJC fue encargado de ser dirigente provisional del subsecretariado de 
la IJC de América Central y del Sur estando en contacto con el BLA (siendo parte del BLA 
como “persona oficial de confianza” de la IJC). Mantuvo contacto epistolar con el movi-
miento juvenil comunista de Argentina y de Perú, Uruguay y Chile. Le fue encomendado 
establecer contacto con el Partido Socialista Obrero de Chile (con L. E. Recabarren) y 
las organizaciones comunistas de Canadá y Argentina, y “otros grupos en Sudamérica, 
todavía desconocidos por nosotros” e invitarles a participar en el III Congreso de la 
Comintern. Representante de México en el pleno del CE de la IJC para la preparación del 
II Congreso de la IJC. Delegado de la FJCM en el II Congreso de la IJC y en el III Congreso 
de la Comintern (1921). Al regresar a México, fue miembro del PCM (09.1922) y del CC 
del PCM y trabajó en el Buró Panamericano bajo la dirección de «S. Katayama». Junto con 
L. Fraina, J. Valadés y M. Díaz Ramírez, participó en la elaboración de la estrategia del 
PCM (1921) y escribió en los periódicos La Plebe y El Obrero Comunista. Salió de México 
en septiembre de 1922 para asistir al III Congreso de la IJC. Delegado del PCM en el IV 
Congreso de la Comintern (1922) donde fue parte de la comisión americana. Fue elegido 
miembro del CEIC por Sudamérica. Según A. Canellas, formó parte de la comisión sud-
americana que trabajó después del IV Congreso de la Comintern. El 31.12.1922 el Secre-
tariado del CEIC le designó asesor para Sudamérica. Miembro de la comisión para la 
elaboración de la carta del Secretariado del CEIC al PC de América Central (28.07.1923). 
Asesor del CEIC para España, Portugal, México y Sudamérica (por decisión del Buró de 
Organización con fecha del 10.11.1923). Encargado del departamento de información y 
estadística, de la biblioteca y archivo del CEIC. Como miembro del CEIC estuvo en co-
rrespondencia permanente con los líderes de los partidos comunistas de América Latina. 
Publicó materiales sobre América Latina en Inprecorr. Representante del CEIC en el con-
greso del PC de Holanda (1923). Participó en el pleno ampliado del CEIC en junio de 1923 
representando a Sudamérica. Miembro de la comisión sobre la cuestión mexicana creada 
por el Secretariado del CEIC el 10.07.1923. Miembro del VKP (b) (4.10.1924). Participó 
en el V Congreso de la Comintern como miembro del CEIC (1924); fue miembro del 
secretariado del congreso y fue elegido miembro de la Comisión Internacional de Control 
(CIC) por México. El 1.07.1924 fue designado secretario de la CIC siendo simultánea-
mente dirigente de la Sección de Información del CEIC. 

Presidente de la comisión permanente española del Secretariado del CEIC (4.11.1924) 
y miembro de la comisión holandesa del Secretariado del CEIC (10.11.1924). Represen-
tante del PCM en el pleno ampliado del CEIC (1925), formó parte de la comisión holan-
desa, de la comisión del RKP (b), del CEIC y CIC para el “caso de H. Brandler, A. 
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Thalheimer y K. Radek”. Fue ponente sobre la cuestión mexicana en la reunión del Se-
cretariado del CEIC el 2.12.1925. Fue designado miembro de la comisión sobre la cuestión 
mexicana. Miembro del Secretariado del CEIC de España, Portugal, México, Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Cuba (24.03.1926). Por solicitud del PCM y la encomienda del 
Secretariado del CEIC participó en el IV Congreso del PCM (vino a México el 23.04.1926) 
donde apoyó a M. Díaz Ramírez en contra de S. Pestkovsky («Andrei», 1926). Miembro 
de la Pequeña Comisión del Secretariado del CEIC para la investigación del “caso de Bon-
dareva” (1926). Participó en la elaboración del borrador del telegrama del CEIC al PCA en 
contra de la actividad fraccional (12.1927). Secretario del Buró de Europa Occidental de 
la Comintern en Berlín (1928). Delegado del PCM (sin derecho a votar) en el VI Congreso 
de la Comintern (1928). Participó en la preparación del Congreso Latinoamericano y de 
la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana. 

Después del VI Congreso de la Comintern, solicitado por el PCM, regresó a México 
como representante del CEIC (en la carta de la delegación del PCM al VI congreso se decía: 
“Cam. Stirner conoce perfectamente bien la situación en México y podría ser útil para 
nuestro partido en esa situación difícil”). El representante de la Profintern en México, E. 
Gnudi («Orestes»), exigió expulsar a Woog y R. Carrillo de la Comintern “por sabotaje 
del movimiento sindical mexicano” (03.1929). Participó en el pleno de julio de 1929 del 
CC del PCM. Fue el único de los participantes del pleno ampliado que se expresó en contra 
de la tesis de que la siguiente etapa de la revolución en México tenía que ser socialista en 
las ciudades y democrática-burguesa en el campo. Regresó a Moscú en el verano de 1929. 
A finales de 1929 trabajó en el Secretariado Romano del CEIC y participó en las reuniones 
del Secretariado Latinoamericano. En el Secretariado Latinoamericano fue responsable 
de la Krestintern y de la edición del Boletín. Fue responsable de la preparación de la carta 
sobre la formación del PC de Perú y miembro de la comisión editora de la carta (la carta 
fue aprobada por el Secretariado Político del CEIC el 27.11.1929). Estudiante de la ELI 
procedente del grupo de Suiza (1929-1930). Dirigente del círculo en el sector “L” de la 
ELI. En 1930-1931, junto con J. Humbert-Droz formó parte de la delegación del CEIC 
en España (fue instructor para la reorganización del partido sobre la base celular). 

Después de su detención en España y deportación a México (1931), volvió al trabajo 
en el aparato del CEIC, en el Secretariado Romano y en el Departamento de Organización. 
Profesor de la cátedra de Construcción del partido de la ELI (1934). Fue liberado del 
trabajo en el aparato del CEIC y enviado a Suiza (1935) donde ocupó el cargo de secretario 
de organización del CC. Delegado del PC de Suiza en el VII Congreso de la Comintern 
(1935). En el VI Congreso del PCS (1936) fue elegido miembro suplente del CC. Durante 
la Guerra Civil en España participó en la formación de las Brigadas Internacionales. Des-
pués de la ilegalización del Partido Comunista Suizo (PCS) en 1940, fue detenido dos 
veces por actividad clandestina. Participó en el proceso de la unificación de los comunis-
tas y socialistas de izquierda en el Partido Suizo del Trabajo (PST, que fue legal, 1944). 
Miembro del CC del PST (1944), vicepresidente (1946-1949), secretario general del PST 
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(1949-11.1968), presidente de la Comisión Central de Control del PST (1968). Represen-
tante del PST en los XIX al XXIII Congresos del PCUS y en la celebración del 50° aniver-
sario de la URSS. Dirigente de la delegación del PST en la Reunión Internacional de los 
partidos comunistas y obreros (Moscú, 1957). 
 

FUENTES: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 654-556; LAZITCH, Biographical Dictionary, 
pp. 516-517; STUDER, “Woog, Edgar”, 2001, pp. 584-585. 
 
 

Y 
 
YANSON, Karl Ernestovich, «Karl Jensen», «Karl Jansen», «Charles Johnson», «Charles 
Edward Scott», «Jamagata», «Jamazaki», «Bray», «Hamburger», «Yamoto», «Charlie», 
«Charlie Chen», «Karl Stein», «B. Tiefental», «K. Rosenthal», «El Marinero», «El Capitán», 
«Erdman», «Kažis», «¿Yobe?» (24.1.1882, Libawa, Gub. Kurland, Letonia-8.4.1938, 
Unión Soviética). Hijo de campesino letón, recibió educación secundaria. Miembro del 
PS de Letonia (1904). Hizo la escuela de marineros (1904). Participó en un atraco a un 
banco y en el transporte de armas durante los años de lucha ilegal (1906-1909). Emigrante 
político en los EE. UU. (1910-1919) y delegado de la organización socialdemócrata letona 
en el Congreso del PC de América (1919) y en el Congreso de unificación de los partidos 
comunistas de los EE. UU. Miembro del CCE del PC Unificado de América y delegado en 
el II Congreso de la Comintern (1920). Participó en el Congreso de los pueblos del 
Oriente (Bakú, 1920). Miembro del Buró Panamericano de la Comintern. Representante 
de la Profintern en los EE. UU. (1921). Trajo de Moscú el dinero para los partidos comu-
nistas de los EE. UU. y América Latina. Tomó parte en la fundación del PC de Canadá 
(1921). Se opuso a la idea del viaje de «S. Katayama» a México y de M. Cohén a Argentina. 
Rehusó ir a México (que tenía que ser la sede del Buró Panamericano) con el pretexto de 
estar ocupado con asuntos referentes al partido en Canadá. Luego acusó a «S. Katayama» 
y L. Fraina de su incompetencia en el trabajo asignado en México. En su carta a G. Zi-
noviev y M. Tomski (24.03.1921) propuso, en nombre del Buró Panamericano, crear 6 
burós del Consejo Americano de la Profintern en los EE. UU., en Canadá, en México, en 
Argentina, en Brasil y en Perú. Escribió una carta de recomendación a M. Díaz Ramírez 
para su viaje a Moscú (19.4.1921). Ofreció al CEIC disolver el Buró Panamericano y dis-
tribuir sus recursos entre los partidos comunistas de los EE. UU. y de México. Represen-
tante del W(C)PA en el CEIC (1924-1925). Trabajó en la Legación de la URSS en Japón 
manteniendo el contacto con el movimiento obrero japonés (06.1925-1926). Uno de los 
directores del Secretariado del Pacífico de los sindicatos en China (1927-1929), visitó 
también la India. Jefe de la sección colonial y del Oriente de la Profintern (1929-1930). 
Participó en el Congreso de los Marineros y Obreros Portuarios de la Profintern (Ham-
burgo, 1932) y reorganizó el aparato de la Sección de Comunicaciones Internacionales 
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(OMS) de la Profintern. Regresó a Moscú y fue profesor de historia del movimiento sin-
dical en la ELI (1933-1937) y encargado de la sección angloamericana de la Profintern 
(1936). Detenido por el NKVD (23.12.1937), condenado a pena capital por participar en 
“una organización antisoviética terrorista y contrarrevolucionaria” (8.04.1938) y fusilado 
(8.4.1938). Fue rehabilitado por la Corte Suprema (21.07.1956). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, pp. 659-660. 
 
YÚDICO, Samuel O. (¿?-04.1928, Ciudad de México). Secretario General de la Casa del 
Obrero Mundial en México en 1915. Destacado líder obrero, formó parte del “Grupo 
Acción”, fundado por Luis N. Morones, y luego de la CROM. Fue parte del grupo de 
líderes cromistas, encabezados por Morones, que fundó el Partido Laborista Mexicano, 
en 1919. General revolucionario, licenció sus tropas en 1920. Regidor del Cabildo de la 
Ciudad de México (1925-1926), miembro de la comisión municipal de Obras Públicas. 
Fue candidato a diputado federal por el 8° distrito de la Ciudad de México en 1920, por 
una coalición del Partido Laborista Mexicano y el Partido Nacional Cooperatista, aunque 
no ganó la elección, a pesar de que en la prensa se reconociera su “gran prestigio entre 
los sindicatos obreros”. Fue diputado federal en la XXXII Legislatura (1926-1928). Fun-
gió como el enlace entre los laboristas y el presidente Plutarco Elías Calles. 
 

FUENTES: Archivo General de la Nación, “Fondo Gobernación”, periodo revolucionario, caja 84, 
exp. 14; Archivo Fernando Torreblanca-Fondo Álvaro Obregón, 4494; Guía de las Actas de Ca-
bildo de la Ciudad de México, Acta núm. 88, enero 1925, v.285 AF.107; MAC GREGOR CAMPU-
ZANO, “Elecciones federales”, 2010, pp. 1119-1174. 
 
 

Z 
 
ZIEROLD QUARCH, Paul, «Pablo» (1864-1938). Nació en Alemania, fue afinador de pia-
nos e ingresó a la socialdemocracia alemana en la década de 1880. En 1888 llegó a México 
como refugiado, perseguido por las leyes contra el socialismo auspiciadas por el canciller 
Bismarck. Casó en 1901 con Dulce María Reyes, con quien tuvo nueve hijos. Divulgó 
clásicos del marxismo, mantuvo correspondencia con Bebel, Liebknecht y Rosa Luxem-
burg. Fue corresponsal de la revista Die Neue Zeit, dirigida por Karl Kautsky, el órgano 
teórico-político más prestigioso de la socialdemocracia alemana e internacional. Zierold 
fue así un puente de contacto con el movimiento socialista internacional fundamentado 
en el marxismo, “constituyó por sí solo el vínculo entre la socialdemocracia clásica de la 
Segunda Internacional y el incipiente socialismo mexicano de principios del siglo XX” 
(PABLO, La Rojería, p. 538). En 1911 fundó, con Santibáñez, el Partido Obrero Socialista de 
la ciudad de México. En 1912 auspició la primera celebración en México del 1° de mayo, 
en una velada a puertas cerradas. Mantuvo relaciones con los obreros de la cervecería de 
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Toluca. No participó en el Congreso Nacional Socialista de septiembre de 1919. En fe-
brero de 1921, junto con la minoría del Partido Socialista de México integrada por Bri-
seño, Santibáñez, Flores y Eustorgio Rivero, se unió al PCdeM, orientado por Linn Gale, 
y trabajó en su comité de prensa junto con Gale y Ciro Esquivel. El partido se disolvió 
cuando Gale fue expulsado de México en abril de ese año. Zierold luego simpatizó con 
el Partido Comunista y colaboró con El Machete. 
 

FUENTES: MUSACCHIO, “Los libros sagrados”, 1982; DE PABLO, La Rojería, 2018, p. 538. 
 
ZINOVIEV, Grigoriy Evseevich (apellido original: RADOMYSLKY), «Gregor», «Gricha», 
«Skopin», «Zarin», «Apfelbaum», «Grigori Moskovskij» (11.09.1883, Elisavetsgrad-
26.08.1936, Moscú). Hijo de propietario de una explotación lechera. Fue miembro de un 
grupo socialista (1902) y huyó al extranjero. Bolchevique desde 1903, empezó estudiar 
Química en la Universidad de Berna (Suiza) y tuvo que dejarlo por problemas de salud 
(1905). Regresó a San Petersburgo y fue miembro del Comité bolchevique (1906-1908). 
Pasó su segundo exilio (1908-1917) como colaborador de Lenin en Francia, Cracovia y 
Suiza. Fue elegido en el CC y participó en las conferencias internacionalistas y antimilita-
ristas de Zimmerwald (08.1915) y Kienthal (04.1916). Volvió a Petrogrado (1917) y sus-
tituyó a Trotsky como presidente del Soviet de Petrogrado (1917-1926). Miembro 
fundador de la Comintern (1919), su presidente (1919-1926) y editor en jefe de la revista 
La Internacional Comunista (14.09.1921-08.1926). Participó en el Congreso del Partido So-
cialdemócrata Independiente en Halle (USPD, 1920) donde se encontró con F. Weil («Lu-
cio Beatus») y le encargó representar a la IC en Sudamérica. Dio el encargo a Y. Reich de 
enviar a F. Weil la credencial de representante del CEIC. Promotor de la “lucha antitrots-
kista” en el seno de la Comintern y de la “bolchevización” de los Partidos comunistas 
(1924-1926). En el VI Pleno Ampliado del CEIC (03.1926) declaró que “en América [...] 
el papel importante y significativo lo desempeñarán los países sudamericanos”. El VII 
pleno del CEIC (12.1926) destituyó a Zinóviev del puesto de presidente de la Comintern 
y eliminó este cargo. Se alió por un tiempo breve con Trotsky y fue expulsado del partido 
(11.1927). Hizo una declaración de arrepentimiento para ser readmitido (1928). Fue de-
tenido tras el asesinato de S. Kirov (Leningrado, 12.1934) y condenado a la pena capital 
en el Primer Proceso de Moscú (08.1936). 
 

FUENTE: JEIFETS y JEIFETS, América Latina, 2015, p. 667. 




