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Este trabajo tiene por objeto reconstruir la historia del Partido 
Revolucionario del Proletariado Mexicano (PRPM). Examina-
mos la polémica chino-soviética y su impacto en México, los 
antecedentes, la fundación y los estatutos del PRPM. Además, 
reconstruimos el viaje de sus militantes a la República Popular 
China y su trabajo político-organizativo con la población de 
zonas rurales. Finalmente, el artículo concluye con una expli-
cación sobre la desarticulación del partido. 

La temporalidad en la que se enmarca el trabajo es de 1969 
a 1974. Comenzamos en 1969 porque fue el año en que se 
fundó el PRPM. Ponemos como fecha de término 1974 porque 
es cuando se desarticuló este partido. Claramente, estos años 
solo son referentes metodológicos. Tanto la consulta de ex-
pedientes depositados en el Archivo General de la Nación 
(AGN) y la elaboración de entrevistas de historia oral, así como 
la búsqueda de antecedentes y la estructura narrativa nos obli-
garon a jugar con tiempos y espacios más amplios y flexibles. 
 
 
La polémica chino-soviética y su impacto en México 
 

El PRPM se erigió en un contexto nacional caracterizado por 
divisiones de tendencias ideológicas generadas a partir de la 
disputa entre el Partido Comunista de la Unión Soviética 
 
* Este texto, en su versión original, formó parte de mi libro, y ahora ha sido 
modificado para los efectos de esta publicación. VELÁZQUEZ VIDAL, Uriel, 
El poder viene del fusil. El Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano y su legado 
en el movimiento maoísta, 1969-1979, Libertad Bajo Palabra, México, 2022. 
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(PCUS) y el Partido Comunista de China (PCCH). La fricción y 
ruptura entre los dos partidos tuvo sus efectos en la militancia 
de izquierda en México. Este periodo se caracterizó por rup-
turas políticas que originaron que los militantes mexicanos se 
definieran por uno u otro bando. Algunos inconformes con 
la posición política del Partido Comunista Mexicano (PCM) 
abrazaron la causa de los chinos, ya que consideraban que se 
apegaban más al marxismo-leninismo, convirtiéndose en la lí-
nea general del movimiento comunista internacional. Esta si-
tuación agudizó las pugnas y generó salidas y expulsiones de 
militantes del PCM, entre 1960 y 1963. 

Los militantes expulsados hicieron una fuerte crítica en el 
seno del PCM, la cual señalaba el carácter burocrático y anti-
democrático de sus dirigentes. Posteriormente, optaron por 
la observancia y aplicación creadoras del marxismo-leni-
nismo, por regresar a Lenin y a los principios de la revolución 
proletaria mundial. Como consecuencia de esto, irrumpieron 
organizaciones ortodoxas leninistas con un alegato anti revi-
sionista y su discurso giró en torno a la construcción del ver-
dadero partido de la clase obrera en México. 

De esta forma, se erigieron agrupaciones partidarias que 
tuvieron corta existencia, como el Partido Comunista Bolche-
vique, la Comisión para la Reconstrucción del PCM, el Partido 
Revolucionario del Proletariado (marxista-leninista), la Liga 
Comunista por la Construcción del Partido Revolucionario 
del Proletariado, la Asociación Revolucionaria Espartaco del 
Proletariado Mexicano. La mayoría de ellas desembocó en la 
Liga Comunista Espartaco (LCE),1 la cual siguió de cerca la 
experiencia de la revolución china y el desarrollo de la Gran 
Revolución Cultural Proletaria en ese país.2 

 
1 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Paulina, El Espartaquismo en México, Ediciones 
El Caballito, México, 1978. 
2 “La Revolución Cultural China (1966-1969), estrategia ideológica y polí-
tica para radicalizar la revolución y apropiarse de los aparatos ideológicos 
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Entre fines de 1971 y principios de 1972, ocurrió la diso-
lución de la LCE, la cual estuvo ligada a tensiones internas. En 
este proceso de descomposición, numerosas células y seccio-
nales de la LCE quedaron desarticuladas y algunas dieron lugar 
a nuevas agrupaciones que optaron por la línea de masas du-
rante la década de 1970. Entre las más representativas estaban 
el seccional Ho Chi Minh, la Organización Comunista Cajeme 
(OCC) y la Organización Revolucionaria Compañero (ORC).3 

Otras agrupaciones que decidieron seguir un camino de 
trabajo político y de organización popular fueron la frac-
ción no militarista de Unión del Pueblo (UP) y Política Po-
pular (PP).4 Estas dos organizaciones tenían en común no 
emanar del espartaquismo. Conviene especificar que la UP 
retomó tanto la influencia del maoísmo como los linea-
mientos de la corriente vietnamita.5 
 
del Estado burgués, con la finalidad de evitar el regreso al capitalismo; 
también fue una política internacional para disputarle la hegemonía a la 
URSS y lograr ser el nuevo paradigma del comunismo internacional”. ES-
CAMILLA SANTIAGO, Yllich, “Tlatelolco, San Cosme y la guerrilla urbana”, 
en GAMIÑO MUÑOZ, Rodolfo, et al. (coords.), La Liga Comunista 23 de sep-
tiembre. Cuatro décadas a debate: historia, memoria, testimonio y literatura, UNAM 
/Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, 2014, p. 110. 
3 Véase NÚÑEZ MEMBRILLO, Hugo, Las organizaciones maoístas de los setentas, 
y su vinculación con las luchas populares: el caso del seccional Ho Chi Minh, tesis de 
Licenciatura, UNAM, México, 2012. LÓPEZ PÉREZ, Juan, La Organización 
Comunista Cajeme: Una manifestación del maoísmo en México (1973-1978), tesis 
de Licenciatura, ENAH, México, 2019. MORENO ELIZONDO, J. Rodrigo, 
Poder popular, organizaciones políticas y movimientos sociales urbanos antisistémicos: 
La Organización Revolucionaria Compañero y el Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria, 1968-1989, tesis de Doctorado, UNAM, México, 2020. 
4 ZAMORA GARCÍA, Jesús, Sonámbulo. Historia de la Unión del Pueblo en 
Guadalajara (1973-1978), tesis de Licenciatura, Universidad de Guada-
lajara, México, 2005. PUMA CRESPO, Jorge Iván, Populismo maoísta: Un 
sendero que no condujo a la lucha armada. 1968-1979, tesis de Maestría, 
CIDE, México, 2014. 
5 “Los lineamientos vietnamitas de la guerra de todo el pueblo, condu-
cían al trabajo político democrático con las masas populares, sirviendo 
éstas como la base para desarrollar la revolución armada”. ZAMORA, 
Sonámbulo, 2005, p. 32. 
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Sin embargo, entre todos los grupos que se identificaron 
con el Maoísmo, la única agrupación reconocida y apoyada 
por los comunistas chinos fue el Movimiento Marxista Le-
ninista de México (MMLM), cuyo dirigente fue Federico 
Emery Ulloa.6 Posteriormente hubo un segundo organismo 
maoísta mexicano al que los comunistas chinos apoyaron y 
reconocieron, el cual se llamó Partido Revolucionario del 
Proletariado Mexicano, que fue encabezado por Javier 
Fuentes Gutiérrez.7 Justamente en los siguientes apartados 
se reconstruye la historia del PRPM. 
 
 
Una mirada a los antecedentes del PRPM a través 
de la trayectoria de Javier Fuentes Gutiérrez  
 
El principal dirigente del PRPM fue el ingeniero Javier Fuentes 
Gutiérrez, alias “Francisco Popoca”. Javier nació el 22 de julio 
de 1925 en la Ciudad de México. Su papá se llamaba Bulmaro 
Fuentes Popoca y su mamá Luz Gutiérrez. Tenía dos herma-
nas: Leonor y Amparo. Los Fuentes habitaban el domicilio de 
la Privada de Porfirio Díaz, número 14, en Iztapalapa. El 

 
6 Entre 1961 y 1962, Federico Emery Ulloa se acercó a la Sociedad Mexi-
cana de Amistad con China Popular de la Dra. Esther Chapa Tijerina. En 
1963 se presentó una exposición industrial y comercial de la República 
Popular China en la Ciudad de México. Chapa se encargó de invitar a mi-
litantes de izquierda, entre otros, a Emery. En este evento, Emery mani-
festó a Wu-Chu, quien presidió la exposición, sus simpatías hacia el 
Partido Comunista chino y hacia Mao Tse-Tung. Por esta razón Wu-Chu 
le propuso viajar a China. Emery aceptó la invitación y viajó al coloso 
asiático en febrero de 1964. Allí el mexicano estableció acuerdos con el 
Partido Comunista de China que, en aquel tiempo, sostenía la tesis del 
internacionalismo proletario. De esta manera, Emery logró que el Movi-
miento Marxista Leninista de México fuera reconocido y apoyado por los 
comunistas chinos. VELÁZQUEZ, El poder, 2022, pp. 40-44. 
7 Javier Fuentes Gutiérrez pudo impulsar su proyecto revolucionario 
cuando Federico Emery Ulloa lo puso en contacto con los comunistas 
chinos. Ibidem, p. 40. 
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sustento familiar recaía en Bulmaro y Luz, quienes sembraban 
hortalizas y elaboraban cuadros de popotillo, los cuales ven-
dían en el mercado de Iztapalapa.8 

Javier Fuentes tuvo una notable formación académica. Es-
tudio en la década de 1940 las carreras de Ingeniería Petrolera 
e Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Mientras estudiaba en la UNAM empezó a tra-
bajar en Petróleos Mexicanos (Pemex), en 1948, y permaneció 
ahí hasta 1950. En este trabajo se percató de la explotación de 
los trabajadores transitorios, quienes laboraban más que los 
empleados de planta y ganaban menos dinero.9 

En 1951, Javier Fuentes obtuvo el título de ingeniero 
petrolero por medio de la elaboración de una tesis.10 Recién 
titulado comenzó a trabajar en la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), donde le asignaron comisiones de pro-
yectos hidráulicos del centro y norte del país. En estos en-
cargos viajó a zonas rurales y eso le permitió conocer las 
condiciones de vida de los campesinos.11 Fue así que se in-
teresó por el campo.12 

En 1959, Javier Fuentes empezó a militar en el Partido Co-
munista Mexicano . Fue miembro del Movimiento de Libera-
ción Nacional (MLN), fundado en 1961, bajo el influjo del 
cardenismo y la revolución cubana. Fungió como suplente del 
secretario de Finanzas de la Central Campesina Indepen-
diente (CCI), que fue el brazo campesino del MLN. También 
formó parte de la Junta Nacional Organizadora del Frente 
 
8 Inés Fuentes Noriega, entrevistada por Uriel Velázquez Vidal. Ciudad de 
México, 17 de junio de 2019. 
9 VELÁZQUEZ VIDAL, Uriel, “Javier Fuentes Gutiérrez, el apasionado de 
Mao Tse-Tung”, en Contralínea, núm. 796, 2022, p. 64. 
10 En la declaración de Javier Fuentes está consignado que sólo obtuvo el 
título de Ingeniero Petrolero. Archivo General de la Nación (en adelante 
AGN), Fondo Dirección Federal de Seguridad (en adelante DFS), caja 306, 
legajo único, 1970-1976, foja 1. 
11 AGN, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (en ade-
lante DGIPS), caja 3033 A, expediente 12, fojas 1-2. 
12 Fuentes Noriega, entrevista. 
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Electoral del Pueblo (FEP). Asimismo, fue postulado por el 
FEP candidato a diputado federal por el Segundo Distrito 
Electoral del estado de Guerrero, para competir en las elec-
ciones de 1964. Sin embargo, la reacción del gobierno contra 
el FEP fue de hostilidad y represalias violentas.13 

Esta situación generó que Javier Fuentes se distanciara del 
PCM. Se decepcionó de los proyectos políticos en los que mi-
litó porque se apartaron de la lucha popular y del compromiso 
con la gente. Decepcionado no dejó de frecuentar otras orga-
nizaciones de izquierda, leía y analizaba sus programas, para 
contemplar si alguna de ellas cumplía con sus aspiraciones de 
realizar trabajos en beneficio del pueblo. Se volvió militante 
de tiempo completo, por lo que renunció a su empleo de la 
CFE, el 30 de agosto de 1965. No obstante, los recursos finan-
cieros no le faltaban. El ingeniero era dueño de una compañía 
dedicada al montaje de estructuras metálicas.14  

Por estos años, Javier Fuentes se interesó por el Maoísmo 
a raíz de la polémica chino-soviética. Así lo recordó el ex mi-
litante Federico Emery Ulloa: “Conocía a Javier Fuentes, por 
asuntos profesionales, relativos a la ingeniería, a la construc-
ción. Él había estado en el Partido Comunista algunos años y 
se había retirado, pero con motivo de las discrepancias [chino-
soviéticas] se empezó a interesar en estas cosas nueva-
mente”.15 El ingeniero Fuentes estaba convencido de que la 
línea de Pekín, era la correcta en lo ideológico, político e in-
cluso militar para solucionar la situación social de los países 
semifeudales y semicoloniales como el nuestro.16

  
Por esta razón Javier Fuentes empezó a solicitar literatura 

y propaganda maoísta al distribuidor general “Guozi-Shu-
dian”. Así fue como en 1966 Javier Fuentes fundó la librería 
El Primer Paso, ubicada en la calle Enrico Martínez, número 
 
13 VELÁZQUEZ, “Javier”, 2022, p. 64. 
14 Ibidem, p. 64. 
15 CONDÉS LARA, Enrique, Represión y rebelión en México (1959-1985), tomo 
III, BUAP/Miguel Ángel Porrúa, México, 2009, p. 123. 
16 VELÁZQUEZ, “Javier”, 2022, p. 64. 
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14, en la Ciudad de México, con la finalidad de distribuir a 
gran escala las Ediciones en Lenguas Extranjeras de Pekín.17 
Además de su actividad propagandística en la capital, el inge-
niero se dedicó en ese año a consolidar círculos de estudio en 
el estado de Morelos con dirigentes campesinos y jóvenes in-
teresados en el Maoísmo. Entre los asistentes a estas reunio-
nes se encontraban: Rafael Equihua Palomares, Antonio 
González Mondragón, Florencio Medrano Mederos y Aqui-
leo Mederos Vázquez. De estos pequeños esfuerzos locales 
de organización campesina y popular se fue conformando el 
núcleo del que surgirá el PRPM. 

A su vez, el ingeniero Javier Fuentes se vinculó con una 
decena de jóvenes de la Ciudad de México, algunos eran sus 
empleados en la librería El Primer Paso. El ingeniero y estos 
muchachos entablaron discusiones sobre la estrategia y tác-
tica revolucionarias. Fuentes era un maoísta ortodoxo y con-
forme a la terminología y conceptos del Maoísmo, establecía 
que los comunistas debían desarrollar conciencia y organiza-
ción, a través de una prolongada y difícil lucha de masas y 
con las masas; relacionarse y ganar la confianza de la gente. 
Mientras el grupo de muchachos que era dirigido por José 
Luis Calva Téllez, se caracterizó por su profunda admiración 
a la revolución cubana, y estaba convencido de que en Mé-
xico era viable la teoría del foco guerrillero. Esta teoría plan-
teaba que un pequeño y decidido grupo combatiente, sin 
necesidad de un partido comunista, conduce la lucha armada 
en áreas rurales, acumulando fuerzas, generando la crisis y 
colapso del gobierno, en un proceso de una sola etapa y de 
modo relativamente rápido.18 

Este grupo de jóvenes fundó en 1967 una organización 
guerrillera, el “Grupo Che”. Así, acordaron una serie de ex-
propiaciones para sufragar la lucha armada. Por esta razón 
planearon una emboscada a una unidad militar que 

 
17 VELÁZQUEZ, El poder, 2022, pp. 50-52. 
18 Ibidem, pp. 52-53. 
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transportaba los pagos al 32 Batallón de Infantería, misma que 
cruzaba por una ruta solitaria en la región de la Costa Grande 
en Guerrero.19 De pronto se percataron de que no contaban 
con los mínimos requerimientos, debido a que tenían un ab-
soluto desconocimiento de la zona y no tenían contactos con 
habitantes del lugar. Por lo que decidieron pedirle apoyo al 
ingeniero Javier Fuentes, para que los relacionara con un 
grupo de campesinos de Petatlán. Con la información obte-
nida, los militantes acordaron emboscar la unidad castrense el 
3 de julio. Muy temprano ese día, llegaron al sitio elegido y 
cavaron un hoyo en medio del camino de terracería, ahí colo-
caron una bomba de fabricación casera. No obstante, la ex-
plosión no logró el impacto deseado. De inmediato los 
soldados reaccionaron contra sus atacantes, mismos que 
abandonaron sus posiciones de combate y corrieron despa-
voridos a lo largo del quebrado terreno.20 

Días después de la emboscada fueron detenidos los mili-
tantes del “Grupo Che”. Fueron consignados por los delitos 
de conspiración, invitación a la rebelión, daño en propiedad 
ajena por explosión, robo en grado de tentativa y asociación 
delictuosa. Además, las autoridades gubernamentales culpa-
ron a Javier Fuentes de ser el autor intelectual de los hechos 
ocurridos en la Costa Grande de Guerrero, lo cual sirvió de 
pretexto para clausurar la librería El Primer Paso.21 Por si esto 
fuera poco, el domicilio de la familia Fuentes fue allanado por 
agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quienes 
decomisaron miles de ejemplares de revistas chinas, de afiches 
de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao y propaganda diversa de 
izquierda que se encontraba en la bodega. 

 
19 AGN, DGIPS, caja 3033-A, expediente 13. 
20 La obra testimonial de Hugo Uriarte reconstruye detalladamente la em-
boscada a la unidad militar: URIARTE BONILLA, Hugo David, Las rejas no 
matan, Luneira Ed., México, 2015. 
21 LÓPEZ, José Rigoberto, “Intentaban hacer de México una ‘República 
Socialista’ con inspiración de Mao Tse-Tung; hay 13 detenidos”, en El 
Universal, 20 de julio de 1967, pp. 1, 26. 
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Las redadas policiales en contra de militantes de izquierda 
fueron todo un éxito. La prensa mencionaba 13 detenidos. 
Con la excepción del principal “sospechoso”, Javier Fuentes 
Gutiérrez, que fue acusado de ser el autor intelectual del aten-
tado contra el transporte militar en la Costa Grande de Gue-
rrero. En esos días se difundió el rumor en los principales 
diarios de la capital que Fuentes se encontraba en la República 
Popular China. El Sol de México hizo eco de la noticia: “Fuen-
tes Gutiérrez está en China roja”.22 

En efecto, Javier Fuentes y Federico Emery viajaron en 
junio de 1967 a la República Popular China. Abordaron el 
vuelo 700 de la Compañía Nacional Air France, con destino 
a Nueva York. Después viajaron “vía París-Roma-El Cairo-
Pakistán-Pekín”. El ingeniero Fuentes estuvo varios meses en 
el coloso asiático, donde participó en los ritos oficiales, visitó 
fábricas y comunas, recibió formación política y entrena-
miento militar para organizar una revolución armada en Mé-
xico. En cambio, Emery permaneció dos meses en China y 
después “regresó a México por la ruta Pekín-El Cairo-París-
Panamá-Belice, internándose al país por Chetumal”.23 

Mientras Javier Fuentes permaneció en la República Popu-
lar China hasta julio o agosto de 1968. Regresó a México con 
la firme idea de servir al pueblo. Utilizó su propio pasaporte 
para volar por la vía Shanghái-Roma-Panamá-Belice, luego 
entró al país de forma clandestina por Chetumal y se dirigió a 
su casa de Cuernavaca. Por cuestiones de seguridad, Javier 
empezó a utilizar el nombre de “Francisco Popoca”.24  

En agosto de 1968, el ingeniero Javier Fuentes instaló un 
taller de bicicletas en su casa de Cuernavaca, estado de More-
los. En realidad, el taller encubría las actividades del partido 
que el ingeniero comenzaba a impulsar en la clandestinidad.25 
 
22 AMIEVA, Luis R., “¿Quiénes son los detenidos?”, El Sol de México, p. 9. 
23 AGN, DGIPS, caja 2942 B, expediente 1. 
24 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1976, foja 4. 
25 Antonio García de León, entrevistado vía correo electrónico por Uriel 
Velázquez Vidal. Ciudad de México, 20 de octubre de 2015. 
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Mientras tanto, en la ciudad de México se llevaban a cabo mo-
vilizaciones estudiantiles. En esta coyuntura Fuentes se tras-
ladó a la capital para trabajar con un grupo de estudiantes y 
profesores de la Escuela de Economía del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN). Es durante este movimiento que reclutó 
a otros elementos. La militante de esos años Rosalba Robles 
Vessi menciona que: “conocieron al ingeniero Fuentes Gutié-
rrez –al menos ella y Raúl Murguía– casi al final del movi-
miento estudiantil de 1968”.26 

A finales de 1968 –pasada la matanza del 2 de octubre en 
Tlatelolco–, por medio de Raúl Murguía es como Antonio 
García de León conoció al ingeniero Javier Fuentes y pos-
teriormente se incorporó al Partido Revolucionario del Pro-
letariado Mexicano. Las células que conformaban esta 
organización estaban integradas por gente que estaba muy 
molesta por la represión estatal. Ante esta situación, el in-
geniero Fuentes y sus seguidores pensaron que la lucha ar-
mada era la única salida política.27 
 
 
La fundación del PRPM 
 
En enero de 1969 se realizó una reunión en la casa número 
58 de la calle Presa del Palmito, colonia Irrigación de la Ciu-
dad de México, entre los asistentes estaban los dueños del do-
micilio, Raúl Ernesto Murguía Rosete y Rosalba Robles Vessi; 
la licenciada, Judith Leal; el ingeniero, Javier Fuentes Gutié-
rrez; el dirigente campesino, Rafael Equihua Palomares; el ar-
tesano y campesino, Florencio Medrano Mederos; el 
distribuidor de libros, Jesús Gómez Ibarra y su esposa Teresa 

 
26 JASO GALVÁN, Azucena Citlalli, La Colonia Proletaria Rubén Jaramillo: La 
lucha por la tenencia de la tierra y la guerra popular prolongada (31 de marzo de 
1973-enero de 1974), tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2011, p. 39. 
27 García de León, entrevista. 
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Rivera Carbajal.28 En esta reunión decidieron fundar el Par-
tido Revolucionario del Proletariado Mexicano, mismo que 
adoptó el Maoísmo como base teórica.29  

En esa reunión también se definió la estructura del 
PRPM. El partido era de corte vertical centralizado, el lide-
razgo lo llevaba Javier Fuentes. Después dos varones cer-
canos al líder: Raúl Murguía y Guillermo Escatel, quienes 
formaban parte del Comité Organizador del PRPM y luego, 
los demás militantes agrupados en células de tres o cuatro 
miembros.30 Mismas que fueron integradas por Judith Leal 
Duque, Rosalba Robles, Rafael Equihua, Florencio Me-
drano, Antonio González, Antonio García de León, Salva-
dor Aguilar, Ángel Ríos, Jesús Gómez y su esposa Teresa 
Rivera.31 La distribución geográfica de estas células se con-
centró principalmente en la Ciudad de México, Morelos, 
Guerrero, Puebla, Veracruz y Michoacán.32 

Javier Fuentes, Raúl Murguía y Judith Leal redactaron el 
programa del Partido, intitulado: Análisis de la sociedad mexi-
cana.33 Se trata de un documento congruente con la tradición 
de la izquierda marxista de concebir a la clase trabajadora 
como el sujeto revolucionario. Ratifica la necesidad de cons-
truir el partido que guíe a la clase obrera y masas populares a 
la victoria sobre sus enemigos de clase. Los temas maoístas 
abundan en el documento, tales como la “contradicción”, 

 
28 AGN, DFS, caja 2538, expediente 1, foja 4. 
29 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1976, foja 7. 
30 Ibidem, fojas 5, 35. Rosalba Robles Vessi, entrevistada vía correo electró-
nico por Uriel Velázquez Vidal. Mérida, Yucatán. 22 de septiembre de 2015. 
31 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1976. 
32 García de León, entrevista. 
33 Antonio García de León me confirmó que Análisis de la sociedad mexicana 
contenía los estatutos de este partido. Conversación personal con Antonio 
García de León. Ciudad de México, 24 de mayo de 2019. En este sentido, 
Gabriel Peralta Zea mencionó que: “No podría asegurarte si era el nombre 
del programa, pero era de los documentos de los cuales era la base del 
PRPM”. Gabriel Peralta Zea, entrevistado por Uriel Velázquez Vidal. Izta-
palapa, Ciudad de México, 25 de marzo de 2019. 
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“frente político”, el modelo de la “guerra popular prolon-
gada” (GPP), la “nueva democracia”, el “revisionismo”, las 
“bases de apoyo rurales” y el principio moral de “servir al 
pueblo”. En pocas palabras, se pretendía que estos temas se 
aplicaran a la realidad mexicana de esa época. 

El programa del PRPM reconoce que el imperialismo acau-
dillado por los Estados Unidos de América es el enemigo de-
clarado de todos los pueblos del mundo; y el social 
imperialismo, implantado en la Unión Soviética por los mo-
dernos revisionistas, representa la traición a la clase obrera, 
tanto de su país como del mundo entero. En seguida, el do-
cumento establece que la vanguardia del campo socialista está 
representada por la República Popular China y la República 
Popular de Albania que luchan por derrocar a los imperialistas 
estadounidenses y a los social-imperialistas soviéticos. Esta 
lectura de las circunstancias mundiales desemboca en el pro-
ceso revolucionario de México.34 

Análisis de la sociedad mexicana, establece que todo militante 
del PRPM tiene la concepción marxista del mundo. Su objetivo 
a largo plazo es la realización del socialismo y el comunismo 
en México. Para lograr esta transformación social se propu-
sieron avanzar por pasos: “el primero, consiste en cambiar la 
actual sociedad por una sociedad democrática e indepen-
diente; el segundo, consiste en continuar con la revolución en 
esa sociedad nueva, avanzando hasta la sociedad socialista y 
de ahí, proseguir con la revolución hasta el comunismo”.35 

El programa señala a la burguesía burocrática y a un pu-
ñado de reaccionarios como las clases dominantes que impo-
nen su dictadura sobre el proletariado, el campesinado, la 
pequeña burguesía urbana y la media burguesía nacional. Es 
por esto que presenta un análisis de la condición económica 
de las clases sociales de la sociedad mexicana y de sus respec-
tivas posiciones hacia la revolución. Sitúa al proletariado 

 
34 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1976, fojas 28-29. 
35 Ibidem, foja 29. 
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como la fuerza dirigente de la revolución; al campesinado me-
dio como una clase que aspira a un cambio social; a la pequeña 
burguesía urbana como una clase que manifiesta una gran as-
piración por el cambio; y a la media burguesía nacional que 
no se muestra decidida a un cambio revolucionario. Por lo 
que la revolución puede y debe neutralizar a esta clase y ga-
narse a sus elementos más progresistas. Así, el documento 
menciona que la posición consecuente del proletariado junto 
con las otras clases trabajadoras es rebelarse contra el impe-
rialismo, el capitalismo burocrático y el feudalismo que man-
tienen oprimida a la sociedad mexicana.36 

El programa menciona que la línea general del PRPM es la 
revolución democrática-popular de nueva democracia dirigida 
por el proletariado, en contra del sistema del PRI, para derri-
barlo y establecer en su lugar un régimen democrático-popu-
lar, que represente a todas las clases revolucionarias. La 
revolución democrático-popular se apoya en los campesinos, 
busca crear sus bases de apoyo rurales, utilizando el campo 
para rodear las ciudades y finalmente tomarlas.37 El docu-
mento afirma que, para realizar la revolución democrático-
popular, el Partido, tiene como tareas estratégicas: “la crea-
ción de bases de apoyo rurales, la construcción del ejército 
popular de liberación y la configuración del frente único, de-
mocrático, antifeudal y antiimperialista”.38 

El documento plantea que el PRPM lucha contra el impe-
rialismo, el social imperialismo y todas las tendencias oportu-
nistas pseudo revolucionarias. Así, señala a numerosos 
partidos comunistas que han traicionado al proletariado y se 
han vuelto seguidores del social imperialismo, entre los que se 
encuentra, el grupo denominado Partido Comunista Mexi-
cano, dirigido por viejos oportunistas. Además, acusa a los 
grupos trotskistas y neotrotskistas de servir al imperialismo y 

 
36 Ibidem, fojas 29-30. 
37 Ibidem, foja 30. 
38 Ibidem, foja 31. 
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plantear la falsa teoría de la “revolución socialista inmediata”. 
Ellos constituyen la corriente “izquierdista” de pseudo revo-
lucionarios en nuestro país.39 

El documento termina con la exposición de la política que 
rige al PRPM, la cual se caracteriza por su independencia, au-
todecisión, autosostenimiento y se atiene firmemente a los 
principios del internacionalismo proletario. 
 
 
El viaje a la República Popular China 
 
Una vez constituido el PRPM, Javier Fuentes y otros diri-
gentes les propusieron a los militantes viajar a la República 
Popular China, para que conocieran su experiencia y reci-
bieran capacitación política y entrenamiento militar dentro 
de la concepción china y vietnamita de crear una gran or-
ganización, de preferencia rural, que “rodeara a la ciudad 
desde el campo”.40  

Javier Fuentes aprovechó sus relaciones con el gobierno y 
el Partido Comunista Chino, para que éstos financiaran los 
gastos del viaje.41 Luego, Javier se ocupó de seleccionar a los 
militantes que viajarían al coloso asiático. Uno de ellos fue 
Antonio García de León, quien destacó por sus aptitudes: 
“Como yo tenía mucha experiencia de campo, como antro-
pólogo, y hablaba una lengua indígena (el nahua del Golfo), 
era un candidato ideal para el trabajo de organización. Fui a 
 
39 Ibidem, foja 33. 
40 García de León, entrevista. 
41 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1976, foja 8. No obstante, la 
biografía de Rafael Aréstegui Ruiz –que fue un estudiante solidario que se 
vinculó a la lucha por la vivienda en el estado de Morelos durante los años 
setenta–, menciona que los gastos del viaje a China fueron pagados con el 
dinero que se obtuvo de una expropiación: “Entonces, asaltaron la caja de 
pago del Ingenio de Zacatepec y con esa lana, un año más tarde, en el 69, 
se fueron media docena de ellos, incluido el Güero [Medrano], a China”. 
ÍMAZ GISPERT, Carlos, Allá por la Nopalera. Recorrido por la guerrilla de los años 
setenta en Morelos, Para leer en libertad, México, 2018, p. 33. 
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China con un grupo desde mayo de 1969, en el que estaba 
Murguía y Rosalba Robles […]”.42 

En efecto, los militantes Raúl Murguía y Rosalba Robles 
fueron seleccionados para recibir formación política y adies-
tramiento militar. A ellos se sumaron Judith Leal y Teresa Ri-
vera. Además, Javier Fuentes recurrió a Rafael Equihua y 
Florencio Medrano. A pesar de esto, Javier no logró reunir a 
un grupo de nueve personas, por lo que tuvo que invitar a 
Aquileo Mederos Vázquez e Israel González Suárez. 

Se presentaron dos complicaciones previas al viaje. Una 
fue que tanto Antonio García de León como Israel Gonzá-
lez no tenían su cartilla militar. Antonio no había hecho su 
servicio militar e Israel no era mayor de edad –entonces se 
requerían 21 años.43 Ante esta situación, Jesús Gómez 
buscó a un conocido suyo, un militar corrupto, a quien 
pudo sobornar y, por ende, consiguió que dieran de alta el 
documento de Antonio en Palacio Nacional y que al joven 
Israel le otorgaran un permiso de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA).44 Así pudieron salir del país. La otra 
complicación fue que Raúl Murguía y Rosalba Robles no 
tenían con quien dejar a su hijo de cinco meses de edad. El 
matrimonio decidió viajar con su hijo, asumiendo los ries-
gos que esto implicaba.45  

La planeación del viaje se realizó en la casa de Cuerna-
vaca de Javier Fuentes. Los militantes del PRPM acordaron 
viajar el 6 de mayo de 1969. Harían el viaje diez personas 
divididas en tres grupos. El punto de reunión sería la capital 
de Francia. Por último, Raúl Murguía debía entregar una 
carta escrita y firmada por Javier a la embajada de la 

 
42 García de León, entrevista. 
43 Fue hasta el 22 de diciembre de 1969 que el Diario Oficial publicó el 
decreto por el que se otorgaba la ciudadanía a los 18 años. 
44 García de León, conversación personal. Benjamín González Suárez 
Conversación, entrevistado vía telefónica por Uriel Velázquez Vidal. Es-
tado de Nevada, EE.UU. 9 de abril de 2019. 
45 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, foja 5. 
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República Popular China, con el propósito de recibir las 
visas para viajar al país asiático.46 

El 6 de mayo de 1969, los militantes del PRPM se reunieron 
en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de 
México. Primero, viajaron Raúl Murguía, Rosalba Robles y su 
hijo, e Israel González en la Compañía Mexicana de Aviación 
con destino a Chicago, y ahí tomaron un vuelo de la Compa-
ñía Air France que los llevó a París. En el segundo grupo via-
jaron Antonio García de León y Aquileo Mederos en un avión 
de la Línea KLM Royal Dutch Airlines, hicieron escala en 
Ámsterdam, y posteriormente arribaron a París. Por último, 
Rafael Equihua, Florencio Medrano, Judith Leal y Teresa Ri-
vera abordaron un avión de la Línea KLM, y tomaron la misma 
ruta que el grupo anterior, para llegar a la capital de Francia. 
El punto de encuentro fue el hotel Paolo.47 

Antonio García de León recuerda que el movimiento 
maoísta tenía una presencia muy fuerte en la ciudad de París, 
debido a esto los chinos tenían las condiciones e infraestruc-
tura para operar en ese lugar.48 El desarrollo del maoísmo en 
Francia favoreció a los militantes mexicanos, quienes tuvieron 
el respaldo y asesoría de la embajada china, en todo momento. 
Raúl Murguía fue recibido por el embajador chino, a quien le 
entregó la carta de Javier Fuentes, la cual iba debidamente ce-
rrada. De esta manera, Raúl consiguió que le entregaran su 
visa y la de sus compañeros por separado.49 Cuando el grupo 
del PRPM consiguió las visas y boletos de avión, prosiguió a 
abordar un vuelo de la Compañía “Pakistán International Air 
Lines” con destino a Karachi, Pakistán; hicieron escala en 
Nom Pen, Camboya; luego en Pekín, China.50 

Es necesario incidir en que los militantes del PRPM llegaron 
a Pekín en diferentes fechas. Los recibieron dos intérpretes 
 
46 Ibidem, fojas 4, 8-9 
47 AGN, DFS, caja 2538, expediente 1, foja 5. 
48 García de León, conversación personal. 
49 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, foja 6. 
50 García de León, conversación personal. 
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chinos y un representante de la Agencia de Relaciones Cultu-
rales para la América Latina. Fueron hospedados en un hotel 
especial para extranjeros, donde permanecieron aproximada-
mente un mes. Todos los gastos corrieron por cuenta del go-
bierno chino. Posteriormente fueron llevados al aeropuerto 
para ser trasladados a Nankín. En este lugar los recibieron 
soldados chinos, que los transportaron en una camioneta a 
una base militar de Nankín, en el sur de ese país.51 

Los militantes del PRPM estuvieron acantonados en la base 
militar de Nankín de julio a septiembre de 1969.52 Allí esta-
ban instaladas varias casas que rodeaban uno de los campos 
de entrenamiento y en las que eran hospedados los grupos de 
extranjeros que asistían a recibir capacitación política y entre-
namiento militar. Las residencias eran utilizadas para los cur-
sos sobre teoría maoísta. Otros campos de entrenamiento se 
encontraban distantes de las casas, puesto que se utilizaban 
diferentes lugares, según las prácticas o acciones a realizar.53 

El 10 de julio de 1969, los nueve militantes del PRPM co-
menzaron los cursos teóricos y prácticos. Los militares chinos 
designaron a Raúl Murguía como el responsable de este 
grupo, y le concedieron a Rosalba Robles el servicio de una 
niñera para que se hiciera cargo de su hijo, mientras ella reci-
bía el adiestramiento ideológico, político y militar. El horario 
de actividades en la base militar de Nankín era, el siguiente: 
“5.40 horas, levantarse; 6.00 horas, hacer ejercicios; 6.30 ho-
ras, lavarse; 6.50 desayuno; 7.30 clases hasta las 11.20 horas; 
de las 11.30 a las 12.00 almuerzo; de 12.00 a 14.10 siesta; de 
14.30 a 18.20 clases; de 18.30 a 19.00 horas, cena; de 19.00 a 
21.30, estudio personal y horas libres […]”.54 

 
51 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, foja 6.  
52 García de León, entrevista. 
53 AGN, DFS, caja 2538, expediente 1, foja 5. 
54 El 2 de marzo de 1970, Rosalba Robles fue detenida en el jardín de 
Santiago del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, la policía se 
apoderó de su libreta que tenía escrito el horario de actividades en la base 
militar de Nankín. AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, foja 6. 
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Las cátedras impartidas por los chinos fueron: 1) Política; 
2) Estrategia y Táctica; 3) Técnica militar, Ingeniería y Dis-
paro. La cátedra de política, abarcó el estudio llamado “Tres 
Artículos Permanentes” consistentes en trabajos ideológicos 
cuya duración fue de seis días. En esta misma cátedra se estu-
dió la línea general en la etapa de la Revolución de Nueva De-
mocracia con una duración de ocho días. Se abarcó las bases 
de apoyo y la lucha armada –movilización de las masas- con 
duración de 15 días. Además, trataron la construcción del 
ejército popular con duración de seis días, y cómo constituir 
al partido con duración de 10 días.55 

La cátedra de Estrategia y Táctica, se concentró en la 
técnica de ataque mediante emboscada, y consistía en ex-
posiciones orales y de práctica. Rafael Equihua declaró ante 
la DFS que la práctica consistió en: “simulacros prácticos de 
ataques y emboscadas, en los que participaban todos los 
miembros del grupo mexicano ya nombrados y como 
enemigos actuaban soldados chinos, usando fusiles sin car-
tuchos y en ocasiones les daban balas de salva, usando ca-
muflaje y los chinos siempre decían que en el simulacro 
luchaban contra japoneses”.56 Con relación a esto, Rosalba 
Robles recuerda el entrenamiento militar: “Éramos male-
tas. Nos enseñaron diversos tipos de formación, como for-
mación para una emboscada y la práctica de asalto 
nocturno en algún lugar. ¡Puta! Por supuesto que todos no-
sotros hubiéramos terminado acribillados; había una gran 
torpeza de nuestra parte”.57 

A su vez, Antonio García de León evoca que otra parte de 
la cátedra consistió en analizar estrategias militares y entrenar 
con fusiles Kalashnikov chinos.58 Los militantes del PRPM 
aprendieron a armar y desarmar con los ojos cerrados los 

 
55 Ibidem, foja 7. 
56 AGN, DFS, caja 2538, expediente 1, foja 5. 
57 CONDÉS LARA, Represión, 2009, p. 125. 
58 García de León, entrevista. 
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fusiles chinos. Supuestamente, eran los fusiles que les iban a 
mandar para hacer la revolución en México.  

La Cátedra de técnica militar, ingeniería y disparo, con-
sistió en el manejo de explosivos, dinamita, minas y cómo 
fabricar y conectar detonadores. Antonio García de León 
recuerda que soldados chinos los instruyeron en la fabrica-
ción de bombas caseras.59 De la misma forma, Rosalba Ro-
bles declaró ante la DFS que aprendieron lanzamientos de 
granadas y elaboración de explosivos.60 Practicaron estos 
conocimientos durante cinco días.61 

A finales de septiembre, el grupo de nueve mexicanos 
terminó el adiestramiento político y el entrenamiento mili-
tar. Fue en ese momento cuando los soldados chinos le en-
tregaron su hijo a Rosalba Robles. Asimismo, los militares 
asiáticos se despidieron de los mexicanos, poniendo énfasis 
en que el enemigo común era Estados Unidos de América 
y que debían organizar la lucha armada en México, apli-
cando los conocimientos adquiridos, y una vez instaurado 
un gobierno socialista, debían hacer un solo frente contra 
dicho adversario.62  

El 1 de octubre se celebró el día nacional de la República 
Popular China, por lo que los nueve militantes del PRPM 
fueron trasladados en avión a Pekín, donde presenciaron un 
desfile militar.63 Rosalba Robles recuerda que ese mes lo de-
dicaron a visitar fábricas, comunas populares, hospitales, si-
tios históricos, relación con obreros y veteranos de la 

 
59 Ibidem. 
60 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, foja 3. 
61 Ibidem, foja 7. 
62 AGN, DFS, caja 2538, expediente 1, foja 6. 
63 En la biografía de Rafael Aréstegui Ruiz se menciona que: “[…] el 
Güero [Medrano] platicó emocionado de cuando en China asistió con su 
primo Aquileo [Mederos] a un desfile militar en la Plaza Roja y que fue tal 
su impresión de la marcialidad del Ejército Popular que quiso sumarse al 
desfile, pero que sus anfitriones no se lo permitieron.” ÍMAZ GISPERT, 
Allá, 2018, p. 34. 
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revolución china que les compartieron sus experiencias du-
rante y después de ésta.64 Cada integrante del grupo, recibió 
quincenalmente 10 yuanes para sus gastos estrictamente 
personales, ya que todo les fue proporcionado de forma gra-
tuita.65 Conviene mencionar que, los mexicanos permane-
cieron en el país asiático en plena revolución cultural 
proletaria, sin duda un momento histórico que los marcó 
política e ideológicamente.  

A principios de noviembre, el grupo del PRPM, inició el ca-
mino de regreso a México. La ruta que tomaron fue la misma 
que de ida; pero en sentido inverso.66 Excepto Israel Gonzá-
lez, que ingresó de forma clandestina a México, ya que mien-
tras se encontraba en la República Popular China, se venció 
el permiso que le otorgó la SEDENA para poder salir del país.67 
 
 
La edificación de las bases de apoyo rurales 
 
Los nueve militantes del PRPM llegaron a México, en noviem-
bre de 1969. Todos se reunieron en la casa de Cuernavaca de 
Javier Fuentes, con quien conversaron sobre los conocimien-
tos adquiridos en la República Popular China y analizaron la 
posibilidad de aplicarlos entre los campesinos. Tal y como lo 
recuerda Rosalba Robles: 

 
64 Robles Vessi, entrevista. 
65 AGN, DFS, caja 2538, expediente 1, foja 6. 
66 Rosalba Robles Vessi, entrevistada vía correo electrónico por Uriel Ve-
lázquez Vidal. Mérida, Yucatán. 23 de octubre de 2019. Es difícil com-
prender que los nueve militantes del PRPM hayan regresado a tierras 
mexicanas por la misma ruta, puesto que la Interpol tenía registro de que 
habían viajado a la República Popular China; por lo que, al aterrizar en 
suelo mexicano, podían ser detenidos. Por esta razón, las delegaciones del 
Movimiento Marxista Leninista de México (MMLM) que recibieron adies-
tramiento político y militar en el coloso asiático en 1967 y 1969, ingresaron 
de forma clandestina a México. Lo hacían cruzando los estados de Quin-
tana Roo y Chiapas. 
67 González Suárez, entrevista. 
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Se tuvieron reuniones de carácter informativo y de planeación 
para el trabajo político. Recuérdese que la estrategia maoísta 
era la de crear bases de apoyo rurales con el apoyo y participa-
ción de la población. Al inicio no se trataba de tareas armadas 
y/o militares, sino organizativas y de concientización. La con-
signa era la incorporación de los militantes a las tareas cotidia-
nas de los trabajadores rurales, de las mujeres y jóvenes. 
Conocer sus problemas y hacer labor de convencimiento ideo-
lógico. Éste es un punto central que distinguía la propuesta 
maoísta de los movimientos armados: primero el trabajo polí-
tico/organizativo con la población. En ese momento más bien 
parecíamos misioneros políticos.68 

 
A inicios de 1970, los militantes del PRPM recorrieron co-

munidades de las zonas montañosas de los estados de More-
los y Guerrero. El propósito de estos recorridos fue 
otorgarles ayuda médica y beneficios materiales a los campe-
sinos de esas regiones apartadas. Asimismo, emprendieron 
una labor de proselitismo político entre el campesinado y les 
enseñaron a aplicar la teoría maoísta en sus sistemas de vida. 
La idea era crear las bases de apoyo rurales del PRPM.69 El pe-
riodista y escritor Luis Hernández Navarro, recuerda que en-
tabló en 1978 pláticas personales con Raúl Murguía, quien le 
contó que el PRPM tuvo algunas zonas liberadas en los estados 
de Morelos y Guerrero. Los habitantes de estos lugares llega-
ron incluso a jurar lealtad a la bandera roja.70  

Pero el apoyo de la población en estas regiones fue mínimo 
y marginal, debido a que competían con muchas fuerzas polí-
ticas, incluido el propio Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que ya para entonces había perfeccionado bastante sus 
mecanismos de mediatización y cooptación. Además, los mi-
litantes del PRPM tuvieron un apego a la doctrina maoísta que 
bordaba en el delirio y “no veían más que un México 
 
68 Robles Vessi, entrevista. 
69 AGN, DFS, caja 306, legajo único 1970-1976, fojas 5, 8. 
70 Conversación vía correo electrónico con Luis Hernández Navarro, 5 de 
mayo de 2021. 
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semifeudal y semicolonial, semejante a la China prerrevolu-
cionaria de la primera mitad del siglo XX”.71  
 
 
La detención de los promotores del PRPM 
 
A su vez, Javier Fuentes reclutó nuevos militantes y estableció 
una relación de colaboración con el Comité de Lucha Revo-
lucionaria (CLR). Pronto esta organización destacó por sus 
atentados dinamiteros en septiembre de 1969 y febrero de 
1970 en edificios de la Ciudad de México.72 Los militantes del 
CLR pusieron a prueba a los aparatos de espionaje durante me-
dio año. Fue hasta principios de febrero de 1970 cuando un 
agente de la DFS logró infiltrarse en este grupo. Así, fueron 
detenidos los dirigentes del CLR, mismos que fueron consig-
nados por los delitos de conspiración, asociación delictiva, fa-
bricación de explosivos, daños en propiedad ajena, ataques a 
las vías generales de comunicación y lesiones. 

A partir de la detención de los militantes del CLR, se en-
cendieron las alarmas al interior del PRPM. Hicieron lo posible 
por ocultar cualquier rastro que diera con algún integrante o 
gente cercana al Partido. Sin embargo, sus esfuerzos fueron 
en vano. Pronto la DFS llevó a cabo un operativo para detener 
a los principales promotores del PRPM. 

A mediados de febrero de 1970, los militantes del PRPM 
comenzaron a tener problemas con la distribución de la pro-
paganda que Rafael Díaz Guerra repartía desde su departa-
mento ubicado en el Conjunto Habitacional Nonoalco-
Tlatelolco. Según Antonio García de León, el ingeniero Javier 
Fuentes se aferró en querer aclarar el problema: 
 

Por un error de Fuentes, a quien se le ocurrió que fuéramos en 
grupo a reclamarle a este chavo hasta Tlatelolco. Iríamos Fuentes, 
Murguía, Rosalba, otras dos compañeras y yo. Pero en esos días 

 
71 CONDÉS LARA, Represión, 2009, p. 126. 
72 Para la historia del CLR: VELÁZQUEZ, El poder, 2022, pp. 96-105. 
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justos yo tenía que fungir como testigo de la boda de mi hermana 
en Veracruz, por lo que decliné la “invitación” y me fui a la boda. 
Días después, por la prensa me enteré que todos habían sido em-
boscados por policías.73 

 
La noche del 2 de marzo, Javier Fuentes, Raúl Murguía y 

Rosalba Robles hicieron su arribo en el Conjunto Habitacio-
nal Nonoalco-Tlatelolco. El punto de reunión fue el jardín de 
Santiago. Ahí tenían pensado discutir el problema de la pro-
paganda con Rafael Díaz Guerra. Sin embargo, Díaz ya había 
sido detenido por la DFS, fue amenazado con la tortura y vio-
lación de su esposa si no entregaba a sus camaradas. Mientras 
los militantes esperaban, llegaron los agentes de la DFS enca-
bezados por Miguel Nazar Haro. Ahí fueron detenidos Fuen-
tes, Murguía y Robles.74 Esa misma noche, los agentes de la 
DFS irrumpieron en el domicilio de Judith Leal Duque. Ella 
fue encapuchada y trasladada. 

Los cuatro militantes del PRPM estuvieron secuestrados 
en un centro de detención clandestino. Durante tres días 
fueron torturados por agentes de la DFS, quienes les forza-
rona revelar: planes, documentos, nombres, direcciones. Ne-
cesitaban definir qué tanta amenaza representaba. Las 
preguntas giraron en torno a la relación del PRPM con el go-
bierno y el PCC, qué significaba el revisionismo, y los atenta-
dos dinamiteros que realizó el CLR. Acerca del viaje a China, 
lo sabían todo por información de la INTERPOL. No fue di-
fícil para los agentes entender que el apoyo y la intervención 
china eran incipientes.75 

El 5 de marzo los cuatro detenidos fueron puestos a dis-
posición de la Procuraduría General de Justicia de la Repú-
blica, para emitir sus declaraciones ante el ministerio 
público federal. Al otro día, los cuatro detenidos rindieron 
sus declaraciones ante las autoridades en materia penal. 

 
73 García de León, entrevista. 
74 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, foja 1. 
75 Robles Vessi, entrevista. 
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Ratificaron en términos generales las declaraciones que 
emitieron ante el ministerio público federal, aunque cada 
detenido hizo sus respectivas aclaraciones. El 10 de marzo, 
se les informó a los detenidos el auto de formal prisión dic-
tado en su contra por su presunta responsabilidad en los 
delitos de conspiración, invitación a la rebelión, asociación 
delictuosa y encubrimiento de los delitos de daño en pro-
piedad ajena por explosión y lesiones.76 

A partir de la información obtenida, la DFS realizó dos ope-
rativos. El primero fue en el domicilio de la calle 20 de no-
viembre sin número, de la colonia Flores Magón, en 
Cuernavaca. Ahí detuvieron a Salvador Aguilar Rodríguez. El 
otro operativo fue en Serapio Rendón núm. 3, en Chilpan-
cingo, Guerrero. Ahí no pudieron detener a Ángel Ríos, pero 
encontraron instrumentos de relojería y una gran cantidad de 
azufre para la fabricación de bombas de tiempo.77 

Esta situación de represión y persecución obligó a los 
otros militantes del PRPM a dispersarse. En cuanto a los dete-
nidos, Javier Fuentes, Salvador Aguilar, Raúl Murguía y Ro-
salba Robles, pasaron los siguientes cuatro años de su vida en 
prisión. Mientras Judith Leal estuvo presa durante dos o tres 
años.78 Los hombres fueron asignados a la cárcel de Lecum-
berri y las mujeres al penal de Santa Martha Acatitla. 
 
 
 
76 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1974, fojas 15-17. 
77 VELÁZQUEZ, El poder, 2022, p. 110. 
78 Rosalba Robles Vessi, afirma que: “Judith salió antes que nosotros 
tres de la cárcel. Ella estuvo casada con un militante chileno (APRA) y 
cuando él murió se le apoyó para irse a Chile con sus hijos”. Con 
respecto a la fecha de liberación de Judith: “Lo que es seguro es que 
eso sucedió durante el gobierno de Salvador Allende y probablemente 
con su apoyo. Y si el Golpe de Estado fue en septiembre de 1973, 
bien pudo haber sucedido su viaje en el primer semestre de ese año o 
en 1972; ya que su esposo murió en 1971”. Conversación vía correo 
electrónico con Rosalba Robles Vessi. Mérida, Yucatán, 1 y 5 de 
agosto de 2020. 
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La etapa final del PRPM 
 
La etapa en el penal de Santa Martha Acatitla para Judith Leal 
y Rosalba Robles fue de absoluta resistencia. Porque la cárcel 
está diseñada para anular, someter y, a fin de cuentas, destruir: 
 

Y sobre todo resistiendo las normas y la disciplina carcelaria, he-
chas para vencerte, para incorporarte a sus horrores y demencia. 
La cárcel y los manicomios están pensados con el objetivo de 
doblegarte, vencerte para que finalmente caigas en sus redes. Si 
el sistema carcelario lo logra, entonces sí puedes decir que te ven-
cieron. Porque el objetivo es destruirte, aniquilarte en cuanto de-
jes de resistir, doblegándote y aceptándola. O bien, se podría 
escribir de lo que a la distancia significa el reconocimiento crítico 
de en dónde estaban fincados mis ideales.79 

 
Mientras en la cárcel de Lecumberri, los militantes Javier 

Fuentes, Raúl Murguía y Salvador Aguilar trataron de reorga-
nizar las mermadas fuerzas del PRPM. Para lograrlo, Fuentes 
se apoyó en su esposa Inés Noriega. Así fue como el militante 
Guillermo Escatel recibió el mensaje de visitar a Fuentes en 
la prisión del Palacio Negro en 1970.80 En este lugar, Escatel 
fue instruido en tres aspectos: primero, tenía que seguir apo-
yando a Ernesto Chagoya Aguirre en la coordinación del 
“frente único, democrático, antifeudal y antiimperialista”. 
Continuar con la elaboración de pólvora para realizar futuras 
acciones de sabotaje. Por último, seguir con el trabajo de po-
litización de las masas.81 

Al salir de la cárcel, Guillermo Escatel buscó a Ernesto 
Chagoya Aguirre para reorganizar el proyecto revolucionario. 

 
79 Robles Vessi, Rosalba, “Al hablar de la guerrilla y la represión en los 
70: pendientes la autocrítica y el análisis, pero también el castigo a auto-
ridades culpables de genocidios, torturas y asesinatos”, en La Jornada, 5 
de febrero de 2001. 
80 Desde la cárcel la gente del PRPM también hizo contacto con Antonio 
García de León. Con una identificación falsa, García de León pudo visitar 
a Raúl Murguía en 1972. García de León, conversación personal. 
81 AGN, DFS, caja 306, legajo único, 1970-1976, fojas 35-36. 
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A su vez, Chagoya entabló contacto con Juan Gallardo, 
militante del Movimiento Armado de la Revolución Socia-
lista (MARS) y con Braulio Ponce Hernández, líder del grupo 
Mártires de Chicago. Una vez hecho el contacto, el MARS 
y Mártires de Chicago se integraron al “frente único, de-
mocrático, antifeudal y antiimperialista” que impulsaba el 
PRPM. Luego, se dedicaron a difundir propaganda del PRPM 
entre los campesinos de San Salvador El Verde y pueblos 
circunvecinos de la sierra de Puebla.82 

Posteriormente, Ernesto Chagoya viajó a Chilpancingo, 
para coordinar actividades con otras organizaciones político-
militares. Chagoya se dirigió al domicilio de Amada Juárez, 
ubicado en la calle Narciso Mendoza núm. 9. Ahí se reunió 
con Carmelo Cortés, militante del Partido de los Pobres 
(PDLP). Chagoya le mencionó a Cortés su interés por conocer 
a Lucio Cabañas, para proponerle que el PDLP formase parte 
del “frente único”. Sin embargo, el contacto no prosperó.83 

En 1971, el grupo Mártires de Chicago realizó una expro-
piación en Tula, Hidalgo. En la acción hubo fallas, las cuales 
desataron una redada. Ernesto Chagoya fue detenido, mien-
tras que Braulio Ponce se dio a la fuga. 

Los contactos que realizó Javier Fuentes desde la cárcel, 
no sólo fueron al exterior, pues tejió redes de apoyo dentro 
de las baldosas frías de Lecumberri. Ahí se relacionó con 
Jorge Poo Hurtado, un estudiante del IPN que fue detenido 
por hurtar un vehículo Volkswagen. Cuando Poo salió de la 
cárcel, estableció contacto con Guillermo Escatel. Después se 
trasladaron en un jeep a la Costa Grande de Guerrero, para 
poner en práctica la tesis de la guerra popular prolongada 
(GPG). Para ello, Escatel contactó a dos simpatizantes del Par-
tido de los Pobres, Noé y Julio, ligados a Ernesto Chagoya. 
Las funciones de Noé y Julio eran servir de enlaces y propor-
cionar recursos económicos al PRPM. Sin embargo, Jorge Poo 

 
82 Ibidem, fojas 15-18. 
83 Ibidem, foja 16. 
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fue detenido por segunda vez, en febrero de 1973. Así fue 
como se diluyeron los esfuerzos por reorganizar el proyecto 
revolucionario del partido maoísta. 

Mientras tanto, Javier Fuentes, Raúl Murguía, Salvador 
Aguilar y Rosalba Robles fueron sentenciados a 40 años de 
prisión. Pero esa sentencia no se cumplió. En abril de 1974 
fueron puestos en libertad cuando México y Estados Unidos 
establecieron relaciones diplomáticas con la República Popu-
lar China. La situación mundial se distendió y ello les favore-
ció. Cuando salieron de prisión, los militantes del PRPM se 
dispersaron. Es así como se desarticuló el Partido. Pues al es-
tar libres, la emprendieron por distintos senderos. 
 
 
Consideraciones finales 
 
A lo largo de estas páginas reconstruimos la historia del 
Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano. Para lo-
grarlo, exploramos la relación del ingeniero Javier Fuentes 
Gutiérrez con Federico Emery Ulloa del Movimiento Mar-
xista Leninista de México y con militantes del Grupo Che. 
Este abordaje fue importante para explicar el desarrollo de 
dos sucesos, los cuales tuvieron un impacto en la trayecto-
ria del PRPM. Por un lado, el ingeniero Fuentes impulsó su 
proyecto revolucionario cuando Emery lo relacionó con los 
comunistas chinos. Por otra parte, Fuentes pasó a ser un 
prófugo de la justicia cuando los militantes del Grupo Che 
realizaron un atentado a un vehículo militar en el estado de 
Guerrero en julio de 1967. Las autoridades señalaron a 
Fuentes como el autor intelectual del atentado, aunque él 
no se encontraba en México, pues estaba recibiendo for-
mación política y militar en la República Popular China. De 
acuerdo a la exposición, puedo afirmar que el proceso de 
fundación del PRPM estuvo inmerso en una dinámica de es-
pionaje y persecución. 
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En cuanto a la fundación del PRPM, ocurrió en 1969 en un 
domicilio de la Ciudad de México. Tres factores determinaron 
la fundación del partido: en primer lugar, la mayoría de sus 
integrantes tuvieron una militancia previa en agrupaciones de 
izquierda –el PCM, el MLN, la CCI, el FEP–, cuestionaron los 
idearios de éstas y optaron por buscar otro horizonte de lu-
cha. El segundo factor, fue la participación de sus militantes 
en el movimiento estudiantil de 1968 donde se toparon con 
la represión del Estado. Esto fue un catalizador que los hizo 
darse cuenta que la lucha armada era la única vía para trans-
formar la realidad social. Por último, el impacto del maoísmo 
en sus militantes, quienes se inclinaron por el PCCH, puesto 
que su posición les pareció “congruente” y “verdaderamente 
revolucionaria” ante el imperialismo norteamericano y el so-
cial imperialismo soviético. 

Una vez constituido el PRPM, el ingeniero Javier Fuentes 
les propuso a los militantes viajar a la República Popular 
China para que conocieran su experiencia, pues en el coloso 
asiático transformado en recinto de la utopía, se encontraba 
el conocimiento que eliminaría la desconfianza hacia la iz-
quierda revolucionaria. El tiempo que permanecieron los 
militantes en el país del dragón, lo ocuparon en los ritos ofi-
ciales, la exaltación del Gran Timonel, visitaron fábricas y 
comunas y recibieron adiestramiento militar en unidades del 
Ejército Popular de Liberación chino. Con los conocimien-
tos adquiridos, regresaron a México, para formar bases de 
apoyo rurales con el propósito de rodear las ciudades y to-
marlas, ésta fue su estrategia para acumular fuerzas y avanzar 
en el proceso revolucionario.  

El accionar político del PRPM consistió en editar propa-
ganda –destacando su programa Análisis de la sociedad mexicana, 
cuyo objetivo era: instaurar el socialismo y el comunismo en 
México–, organizó círculos de estudio con el propósito de 
aprender teorías revolucionarias e hizo proselitismo político 
entre campesinos de algunas zonas montañosas alejadas. El 
accionar armado consistió en la planeación de atentados 
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dinamiteros, dentro del lineamiento de la guerra popular pro-
longada. Además, el PRPM estableció una relación de colabo-
ración con el Comité de Lucha Revolucionaria. Fue 
importante presentar los actos de sabotaje que realizó el 
CLR, porque estas acciones determinaron la detención de 
los dirigentes del PRPM en marzo de 1970. El PRPM quedó 
descabezado y disgregado, aislados sus militantes, fueron 
ferozmente perseguidos. Los militantes presos intentaron 
reorganizar las mermadas fuerzas del partido, pero sus es-
fuerzos fueron en vano. Finalmente, en abril de 1974 fue-
ron puestos en libertad de forma tan irregular como había 
sido todo el proceso en su contra. 

Conviene analizar la desarticulación del proyecto revolu-
cionario del PRPM. Una primera explicación parte del análisis 
del trabajo político y de organización popular que emprendie-
ron los militantes en comunidades campesinas de Puebla, Mo-
relos y Guerrero. Para ellos era importante el trabajo político-
organizativo con la población, de esa manera podrían crear 
sus bases de apoyo rurales desde las cuales cercarían a las ciu-
dades. Sin embargo, este trabajo no fructificó, ya que el régi-
men priista mediatizaba con perversidad y eficiencia política 
las muchas necesidades del campesinado. Ante los escasos re-
sultados del trabajo político de los militantes, fue imposible 
crear una sólida organización campesina a partir de la cual pu-
dieran emprender la lucha armada. Además, la detención del 
núcleo dirigente del PRPM en marzo de 1970 fue un duro golpe 
para la organización, puesto que generó la detención de algu-
nos militantes y la dispersión de otros. El PRPM era una orga-
nización aún en proceso de formación. Su descabezamiento 
marcó su ruina. Por último, el establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre los gobiernos mexicano y chino tuvo 
sus efectos en la militancia presa del PRPM, por una parte, les 
otorgaron su libertad, pero por otra, dejaron de tener el inci-
piente apoyo chino. La suma de estos tres factores impidió la 
consolidación del proyecto político del PRPM. 
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