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INTRODUCCIÓN 

"El Jaramillismo a través de sus protagonistas" es un primer ejercicio para 

relatar periodlsticamente un movimiento social y campesino ·del México 

posrevolucionario. 

El trabajo está dividido er:i dos partes, una teórica y otra práctica. 

En la primera parte, la teórica, hay dos capltulos, uno histórico y~otro cargado 
,- ,' . ._.,, 

de conceptos que explican un Nuevo Periodismo Critico;- que aunque surgió 

hace varias décadas y en México se ensaya con cierta reg.ularidad, los teóricos 

del periodismo apenas catalogan y caracterizan. 

Así, en el capitulo 1, "Nuevo periodismo crítico: el relato periodístico" elaboro 

una síntesis que sobre esta corriente han escrito y opinado los profesionales de 

la información y sus teóricos. Explico de dónde surge esta nueva tendencia del 

oficio de narrar lo cotidiano y remato con las características que definen a un 

producto periodístico de esta escuela. 

En el segundo capitulo teórico, "El relato periodístico del Jaramillismo, la 

definición teórica de sus componentes", profundizo los elementos y los 

conceptos que dan a una narración estatus de relato periodístico y desgloso las 

categorías de las que me asistí para redactar la parte práctica de esta tesis, el 

relato en sí. 

La segunda parte, la más rica en contenido, describe, representa y reconstruye 

al Jaramillismo a través de dos de sus actores . fundamentales: su dirigente 

máximo, Rubén Jara millo y el escribano de la_. organiZación, a veces 

clandestina y otros tiempos legal, Félix Serdán Nájera. 

El relato y la versión de Jaramillo, "Guarden sus fu~il~-s cada cuál ·donde pueda 

volver a tomarlos", resultan de. la práctidt de una ént~evi~t~ ficticia basada en 
- . -,- . ·- .... ,._,, - . ' --·- . -

documentos escritos por el mismo Jaramillo, reportes -periodísticos de la época 



y testimonios de otros ac_tores · que lo describen en carácter, lenguaje, 

estrategias, humanidad. 

El segundo relato, "Muchas luchas; una misma bandera", es fruto de la 

detallada revisión de· los testimonios que· en vida nos ofrece Félix Serdán, en 

tres jornadas de entrevistas que suman diez horas. Comparados, confrontados 

y complementados por las versiones que él mismo ha dictado a otros 

periodistas o estudiosos del tema. 

Los dos relatos tienen su cllmax en un mismo episodio, un enfrentamiento en el 

que Jaramilio sale huyendo y Félix es detenido por los federales que los 

perseguían, ese hecho es lo que·· define el destino posterior de los dos 

narradores de este relato, y es también en donde las historias se juntan tanto 

que se vuelven una sola versión. 

Cabe aclarar que estos dos relatos se ven cruzados por las versiones que 

sobre este movimiento ofrecen otros jaramillistas en entrevistas y libros 

testimoniales, además de que las situaciones representadas en este ejercicio 

periodístico también se asisten de las conversaciones que sostuve con 

personas cercanas a Félix: su compañera Emilia, sus hijos, y compañeros 

actuales; además están las evocaciones de campesinos de Morelos que 

participaron como bases de apoyo del jaramillismo armado. 

Un trabajo que primero quiso ser reportaje y se transformó en relato y en el que 

a través de sus páginas se ve la memoria de un movimiento social, sus 

enseñanzas, sus pronósticos, sus fracturas, lo que se cumplió y lo que quedó 

pendiente. 

Este trabajo queda inconcluso, le hacen falta muchas voces, tanto a la parte 

teórica como a la práctica, pero por ello es ya un proyecto a largo plazo. 

Asi pues, esta tesis es una invitacióri.·a 1-a memoria colectiva, a las posibilidades 

de un ~ficio qu~ siempre ;e t~a~~forma y u~ !~abajo -de ardua investigación 
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periodística que se aventuró -a presentarse bajo un formato todavía no 

convencíonal en esta facultad. 

Bienvenidos a la aventura y que la disfruten Igual, o hasta más, que quienes Ja 

elaboramos ... 
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1. Nuevo periodismo crítico: el relato periodístico 

En este primer capftulo me propongo esbozar Ja historia y las definiciones que 

describen en su complejidad al relato periodfstico, como género, como método 

de investigación y como opción para los públicos contemporáneos. Elaborado a 

partir de las reflexiones de académicos y periodistas, este capitulo es pues una 

introducción histórica al tema del relato periodfstico, que busca darle sustento a 

mi trabajo de tesis. 

Comienzo por definir qué es el periodismo, cuáles han sido sus paradigmas y 

remato este breve capitulo con la descripción, a donde todas las explicaciones 

me condujeron, del Nuevo Periodismo Crítico, que es en sí mismo, el marco 

teórico de "El Jaramillismo, a través de sus protagonistas, un relato 

periodístico". 

1.1. El periodismo, un método de Interpretación de Ja realidad soclal 

El periodismo es un método de interpretación sucesiva de la realidad social 

(Gomis 1991: 12) sus creadores toman los sucesos, los hechos, y los vuelven 

palabras, imágenes, elaborados relatos de un pedazo de Ja historia inmediata 

de su entorno. 

"La realidad a la que se refiere Ja interpretación periodfstica es Ja 
realidad social. No pretende el periodista interpretar lo que sucede en la 
intimidad de las conciencias ni en las profundidades del inconsciente. Es 
Ja realidad humana, social en Ja medida en que produce hechos, la que 
aspira a interpretar." (Gomis 1991: 36) 

Asi, los periodistas son quienes se encargan de representar para las 

audiencias (lectores, radioescuchas o televidentes). esa realidad social,· en • ... 

una versión concentrada, dramatizadora, sugestiva, que escoja · 10 ,más 

interesante de todo lo que se sepa que ha ocurrido y hasta Jo ,retoque para 

ajustarlas a las necesidades del tiempo y del espacio." (Gomis 1991: .18 y 19) 
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El periodismo no es una ciencia, es más bien un oficio, y como todo oficio tiene 

diferentes formas de aproximarse a su objeto a transformar. 

Lo que si es una ciencia es el estudio de los. prodÚctós·periodfsticos, la teorfa 

del periodismo. Y es desde esta disciplina que se. pueden justificar la forma y el 

fondo de un producto periodfstico.1 

Asf pues, creadores e investigadores son las dos caras de un método para 

entender, o simplemente conocer, el presente social. 

Este trabajo pretende ser un ejercicio de ambas caras del periodismo, su 

definición epistemológica y su práctica creadora. 

Regresando a Ja definición del periodismo como método de interpretación de la 

realidad, Lorenzo Gomis expone tres argumentos centrales para explicar 

porque los profesionales de la información hacen interpretación: 

1°. Porque escogen entre todo lo que pasa aquello que consideran 
'interesante'. 

2°. Porque interpretan y traducen a lenguaje intelegible cada unidad de acción 
externa que decide aislar, es decir la noticia, y además distinguen de ella lo que 
es más esencial e interesante, recogido en el lead o primer párrafo y destacado 
en el titulo, y lo que es lo menos. 

3°. Porque además de comunicar las informaciones asi elaboradas, tratan 
también de situarlas y ambientarlas para que se comprendan, mediante 
reportajes o crónicas, y de explicarlas y juzgarlas, a través de la editorial y los 
comentarios. (1991: 38) 

Y para lograr la interpretación y su colectivización plena en las sociedades, el 

periodismo se ciñe a presupuestos, que conscientemente o no, deben estar 

vigentes en todo producto periodistico. 

1 Pnr forrn;.1 cn11cndo el ~Cncro a partir del cuál el periodista aborda ese suceso concreto, que puede ser 
uctual O JMSJdo, y lo rcp11 .. ·scnta u través de uno o varios géneros periodísticos. Por fondo, me refiero a las 
cuahd1.1dc-s del lc:\lo en 111>111.!'na de interpretación pcnodistica, porque ésta permite descifrar y comprender 
poi- mcllio del lcnguaJC l:.1 realidad social y se completa con el csfucr.lo, también interpretativo, de hacerse 
c;irgo lil..• l:.1 s1gmlic¡11:1ún y alcance de los hechos cnplados y escogidos para su difusión. 
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Gemís enumera asl, las caracterlsticas o presupuestos a satisfacer cuando 

está creándose una obra periodlstica: 

1. La realidad puede fragmentarse en periodos o en unidades completas e 

independientes (hechos), capaces de asimilarse de forma satisfactoria 

en tiempos distintos y variables por un publico heterogéneo. 

2. La realidad interpretada debe llegar al público de un modo completo a 

través de una gama de filtros y formas convencionales (géneros 

periodlslicos), que le permita entenderla mejor. 

Esta tesis, en tanto ensayo de un género periodlstico, el relato periodlstico, se 

ciñe a estas premisas porque presenta un periodo o proceso social, lo que 

Gomis llama fragmento de la realidad, el Jaramillismo, y busca ser inteligible 

para todo público, a través de representarlo como relato periodlstico basado en 

la crónica, la entrevista-relato de sus protagonistas y con los elementos 

convencionales de un reportaje. 

Estos puntos, definitorios del un tipo especifico de .relato periodlstlco, son 

abordados en el segundo capitulo. 

En la linea de este capllulo, ofrezco una revisión del proceso históriCo pará que 

el Nuevo Periodismo Critico, paraguas teórico del reía to· periodlslico, fuera 

avalado como paradigma vigente. 

1.2. Nuevo Periodismo Critico 

Como toda disciplina de Interpretación de la realidad, el periodismo se ha 

basado en diferentes paradigmas. 

Lourdes Romero (1998) establece tres paradigmas generales, en consideración 

de criterios tautológicos, que ella llama etapas en el desarrollo del periodismo. 
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1°. Periodismo ideológico: Considerando sólo el periodismo moderno, que 

comienza en la segunda mitad del siglo XIX. "Este periodismo es doctrinal y 

moralizador, con ánimo proselitista al servicio de ideas politicas y religiosas; 

una prensa opinante que responde a una etapa histórica de partidismos y 

luchas ideológicas" (1998: 157) 

2°. Periodismo informativo: esta segunda inicia en 1870 y coexiste con el 

periodismo ideológico, pero es hegemónico entre 1920 y 1950. "Éste, a 

diferencia del ideológico, se nutre de los hechos y no de comentarios. Es el 

relato de acontecimientos con una gran gama de especialidades que dan 

origen a los que llamamos géneros periodísticos informativos ... " (Martinez 

Albertos citado por Romero 1998: 158) 

3°. Periodismo contemporáneo; posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que 

Romero también nombra periodismo de explicación. 

'"Este tipo de periodismo responde a la necesidad de Jos lectores que ya 
no se conforman con la simple noticia ni aceptan consejo doctrinal, sino 
que emplea equilibradamente Jos géneros básicos - el relato de hechos 
y el comentario, situándolos en una nueva perspectiva: se proporciona al 
lector no sólo el relato de los hechos sino también el resultado de su 
análisis ... " (1989. Pág. 159) 

El periodismo de explicación recurre pues a Jo que el sociólogo alemán Norbert 

Elias (1970) llama la capacidad de diagnosis y prognosis de las ciencias 

sociales. 

El nuevo periodismo, que es publicado sobre todo en la prensa escrita: 

" ... transmite el hecho contextualizado, es decir 'Ja noticia analizada, Ja 
noticia explicada e interpretada dentro de un contexto que cobre 
significación, con sus antecedentes y sus futuras repercusiones 
previsibles" (McLuhan, la Galaxia de Gutemberg: génesis del horno 
tipographicus. citado por Romero 1989: 159) 

Cabe destacar que el nuevo periodismo, eje de este trabajo de tesis, se sitúa 

dentro del periodismo de explicación. 
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En un intento por trazar la linea histórica de este nuevo tipo de quehacer 

periodlstico, Romero comienza en 1966, cuando el género era ya conocido 

pero aún no estaba considerado como un movimiento organizado. 

La década de los sesentas termina con manifestaciones concretas de este tipo 

de periodismo. 

"Los productos del nuevo periodismo eran textos fuera de lo común, se 
sallan de los cánones convencionales, reflejaban una 'disminución de 
deferencia hacia las funciones públicas" indicativa de una declinación de 
la autoridad en toda la sociedad y mezclaban técnicas literarias con las 
periodisticas contribuyendo de este modo a su renovación." (Romero 
1998: 161) 

Primero, los esfuerzos aislados en tiempo y forma de escritores y periodistas 

norteamericanos como Thomas B. Morgan, Brock Brower, Terry Southern, Gay 

Talese y James Baldwin, que colaboraban para Esquira. O como los 

periodistas del suplemento dominical de The New Yorker, Tome Wolf, Breslin, 

Robert Christgau, David Newman. 

Luego, con más forma y mejor aceptación, libros completos de autores como 

Truman Capote, con A sangre fria; Norman Mailer, con Los· ejércitos de la 

noche; que no obstante, se enfrentaron a las formas tradicionales de 

representar la realidad en los diarios. Pero le apostaron a un periodismo • ... que 

revelara la historia oculta tras los hechos superficiales; además, que pudiera 

ser leido igual que una novela." (Romero 1998:. 162) 

Desde la década de los 70's y hasta ahora, este periodis'T'? ei;i,frenta la visión 

tradicional de un periodismo para las elites, que describe de manera súcinta y 

nunca directa (porque siempre atribuye la represent~~iélkci~{ h~cho a . sus 

protagonistas y no reconoce la mediación entre lo sucedido y lo relatado), una 

realidad efimera y fragmentada. 

Federico Campbell reconoce al Nuevo Periodismo como un fenómeno 
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desinhibido, que quiere fundir la novela y el reportaje en un solo 
género, que no se abstiene de interpretar no de recrear, 'reacciona 
contra el trabajo de los reporteros tradicionales (pasivo, grisáceo, 
informe) y desea impregnar de apremio estillstico {estético) las fortalezas 
habituales donde se empobrece, se burocratiza o se degrada el 
lenguaje. Interpretar, para el Nuevo Periodismo, es en lo primordial 
cuestión de forma." (1994: 123) 

Retando a la tradición, Campbell dice que los nuevos periodistas se proponen 

ocupar el sitio privilegiado de los autores de novelas mediante "el realismo 

provocador, irreverente y agresivo de sus textos y una clara voluntad de estilo". 

Y explica, esbozando las características de esta corriente en la prensa 

mexicana, que en el Nuevo Periodismo el reportero no desaparece, como en la 

nota informativa convencional que cubre el espectro qué-quién-dónde-cuándo

cómo-por qué, sino todo lo contrario: 

se involucra como protagonista en la historia que reportea y redacta 
sin desdeñar ninguno de los recursos -diálogos, descripciones, 
monólogo interior, reflexiones ensayisticas, caracterizados de los 
personajes, punto de vista narrativo, manejo del tiempo- de que dispone 
un novelista en su arsenal literario." (1994: 124) 

Así. lo que distingue al Nuevo Periodismo es su manera de encarar los hechos 

y sus personajes, el papel activo que juega el periodista en la historia; su 

compromiso con una idea politica y la necesidad de convocar con sus palabras 

la necedad que habita en todo lector. 

"Lo propio y distinto del Nuevo Periodismo es su lenguaje, su~ estilo, su 
diversidad de puntos de vista, sus caracterizaciones a través del habla 
de sus personajes o tomando en cuenta sus modos de vida y sus 
formas de pensar. 

Si busca un estilo literario comparable al de la ficción es para dar una 
mayor dimensión psicológica, social, ideológica, a los personajes reales 
que aparece detrás de la noticia. Su afán es liberar al reportaje de las 
fórmulas anquilosadas impuestas por la redacción de las agencias. 

El periodista no es una máquina. No es una grabadora. No es una 
taquimecanógrafa. No es una procesadora electrónica de palabras. ES 
un escritor. Ni se intimida ante la inconmovible estructura elemental de 
los párrafos compuestos por hechos y citas entrecomilladas: intenta, 
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mejor, reconstruir una experiencia y hacerla sentir al lector. Aspira a 
conmoverlo." (1994: 125) 

No obstante, para Romero, este Nuevo Periodismo ha' sido utilizado como mera 

técnica por sus detractores para ma~ipúlar la. r~constrÜ~clÓn de procesos 

sociales, algo que clasifica como "NuevoPeri.c:ldi;mo ciéro~'í:iechos"; 
' j : ,"' ,.(. : ',·.~' '.,;· ! ,·.-:-· . 

Por su parte, el oficio de informar "a ¿r~fJ~~id,ád"; ·¿~ITlO ;airib1én se I~ conoce 

al Nuevo Periodismo Critico, libra tod~vía h<'.>y I~ b~talla ÍeÓri~ y précuea, para 

ser reconocido como válido y para ganarse espacios en.la pr~nsa escrita. 

Esta otra vertiente del periodismo está basado en el rel.ato periodístico, o de no 

ficción, un género periodístico que inaugura esta tendencia, y que intentaré 

esbozar en el siguiente apartado, con base en Jos estudios que narratólogos, 

comunicólogos, lingüistas, filólogos y los propios profesionales de Jos medios 

han publicado. 

Concluyo este primer capftulo con las características y Jos ·elementos 

constitutivos del relato periodístico. 

1.3. El relato periodístico, apuntes para Ja práctica 

Lourdes Romero (1998: 164) propone las siguientes características para 

elaborar, reconocer o analizar un producto textual basado en el relato 

periodístico: 

1) El predominio de Ja técnica de Ja construcción escena por escena sobre 
Ja exposición narrativa, más propia esta última del periodismo 
convencional. 

2) Registro del diálogo en su totalidad: esto implica no sólo recoger las 
palabras textuales de los personajes sino todos los recursos fónicos de 
los sujetos de la enunciación, tales como interjecciones, vocablos 
onomatopéyicos y ruidos. 

3) La técnica del punto de vista en tercera persona que consiste en 
"presentar cada escena al lector a través de un personaje particular, 
para dar la sensación de estar metido en la piel de la persona y de 
experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está 
experimentado" (Tomado de Wolfe 1981) 
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4) El retrato del comportamiento de los personajes en su ambiente, es 
decir, la descripción de gestos, modales y hábitos; los lugares donde se 
desarrollan las acciones: el mobiliario de las casas, la decoración; las 
relaciones que se establecen con las personas a su alrededor: 
familiares, compañeros de trabajo, jefes, subalternos, y, en fin, todos los 
detalles que pueden existir en una escena. En otras palabras, describir 
estatus de vida, empleando este término "en el sentido amplio del 
esquema completo de comportamiento y bienes a través del cual las 
personas expresan su posición en el mundo, o la que corren ocupar, o la 
que confían en alcanzar". (Wolfe 1981) 

El relato que presento en esta tesis, es un ejercicio que busca cumplir con 

estas características, pero que también está construido con base en conceptos 

y categorías de los géneros periodísticos ya tradicionales, porque yo considero 

al relato periodístico la suma de todos los géneros. 

Asi pues, en el siguiente capitulo esbozo los elementos que me sirvieron de 

pilares para la estructura narrativa del relato "El Jaramillismo a través de sus 

protagonistas". 
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2. El relato periodístico del Jaramillismo, la definición teórica 

de sus componentes 

Antes de elaborar el relato periodístico del Jaramillismo tuve que revisar las 

definiciones que sobre este género están dadas. Hacerlo me permitió recordar, 

ensamblar y ensayar todos los otros géneros que ya gozan del reconocimiento 

y la práctica común en los medios, y que como estudiantes de comunicación 

aprendemos teóricamente en las aulas. 

A través de la justificación del relato_ periodlstico y su puente con el método del 

reconstructivismo sociológlco,_qÜe Ú"sa como principal herramienta a la historia 

de vida, resignifiqué los fi_ne~ que ·persigue el Nuevo Periodismo Critico. 
;·' ''.:' ¡ 

Este capitulo es pues un· int~nto por señalar las bases teóricas del trabajo de 

reconstrucción, con fines estrictamente periodlsticos, de un proceso social. 

2.1. Los géneros periodísticos 

Los géneros periodlsticos son, en esencia, tipos especlficos de relatos de 

sucesos, el vehículo con el que informador reinterpreta los hechos o las 

palabras para ofrecer al lector una visión general o a profundidad de la realidad 

social. 

Es en el tratamiento de esta información, si es sólo descrita o si se presenta 

con un contexto y análisis, lo que define dos tipos generales de géneros 

periodísticos: los informativos y los opinativos. 

A los informativos corresponden la nota (o noticia para los teóricos ibéricos) y la 

entrevista. 

15 



El reportaje, la crónica, el editorial, el articulo, la columna, la critica, la. reseña, 

todos estos caben en el tipo de géneros opinativos. (Leñero y Marin .1986: 39)2 

Lorenzo Gemís plantea incluso una tesis más concreta: "Los géneros 

periodísticos nacen como herederos de los géneros literarios, pero la 

necesidad de los géneros es en el periodismo más inmediata y urgente que en 

la literatura." (1991: 44), el periodismo entendido como literatura.bajo presión. 

Las fronteras entre los géneros, trazadas por cierto para transgredirse según 

los profesionales de los medios, tienen sin embargo un objetivo: 

"Los géneros facilitan el trabajo en común. Cuanto más se respeten las 
convenciones propias del género - nacidas de una peculiar relación 
entre el contenido y la forma - más homogéneo resultará el trabajo de 
redacción y más confianza adquirirá el receptor en el mensaje que le 
llega." (Gomis 1991:. 44) 

Además, es función de los géneros periodisticos responder a necesidades 

sociales y satisfacerlas. 

"Necesitamos estar informados para saber qué pasa y qué significa cada 
uno de los hechos en el conjunto de acontecimientos actuales. 
Necesitamos formarnos una opinión de las cosas y comentarlas para 
saber qué podemos hacer para sacar provecho de ellas o hacerles frente 
eficazmente y evitar el mar que podrian producirnos." (Gemís 1991: 45) 

Por su parte, Romero explica que los géneros periodisticos son el vehiculo 

adecuado para comunicar las noticias y que su variedad depende de la 

finalidad que persiguen. (1995: 9) 

Asi, y siguiendo con la argumentación del Nuevo Periodismo Critico, hoy 

subsislen dos fines prácticos en el periodismo, informar, pero también 

contextualizar, esto último porque hoy los lectores ya no se conforman sólo con 

notas informativas, información llana, sino que quieren ver, sentir, entender las 

cosas. como si hubieran estado en el lugar del suceso, comprender cómo se 

~ Aunque cabe ;.1ch1rnr que esta ll1vis1ón responde más a la necesidad de los profesores uni\'crsilarios de 
dcscn1rn11;ir los 1c: .. 1us p1..-nodist1cos y cnscfmr reglas homogéneas para la intcrµrcrnción social. que a la 
cn:o1c1ún misma de los tt..''lllS publu;;.lllus en los diarios o los materiales audiovisuales. 
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articulan una serie de hechos y las circunstancias en que ellas se han 

producido. 

Y es esta necesidad, la de querer vivir los sucesos, lo que el relato periodistico 

se propone cubrir, a través de la conjunción y combinación de TODOS los 

géneros periodisticos, una construcción textual irreverente a las fórmulas 

tradicionales de interpretar el presente. 

Asi, un relato periodistico se nutre y estructura a partir de crónicas, reportajes, 

entrevistas, reseñas, notas, testimonios. 

Por ello, y como una primera aproximación a las herramientas teóricas que me 

posibilitaron escribir esta tesi~. desgloso . a continuación los tres principales 

géneros periodisticos a los que '·recurri para construir el relato sobre el 

Jaramillismo: la crónica, la entrevista y el reportaje·. 

2.2. La crónica 

Miguel Angel Bastenier, subdirector del diario español El Pais, define a la 

crónica como "el fluido central del periodismo"; un género cuyas fronteras son 

transgredidas por la literatura. La crónica ·sirve al periodismo para ampliar, 

contextualizar, detallar una noticia. 

Es además el elemento que permite una coherencia text.ual ·cuando se está 

redactando un reportaje o un relato periodistico; ·Su elaboración requiere de 

capacidades investigativas y narrativas. 

Algunos periodistas, entre ellos Carlos Monsivais y Elena .Poniatowska, 

sostienen en diferentes conferencias que la . crónica. está basada en la 

observación del hecho noticioso. 

Hay también definiciones de autores de la "vieja tradición periodistica". Para 

Gonzalo Martin, y según la definición de su Diccionario de Redacción y Estilo 
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Periodístico (1987), crónica significa: "Relato periodistico, eminentemente 

noticioso, caracterizado porque los hechos que se narran son interpretados por 

el cronista ( ... )el estilo de la crónica es libre: puede ser directo o indirecto." 

En su libro Redacción periodística, José Luis Martlnez Albertos (1974), define a 

la crónica como la "Narración indirecta de una noticia con ciertos elementos 

valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la narración del 

hecho en si" 

No obstante, descripciones más elaboradas sobre este gé~ero establecen que 

a la crónica se le define más por las mediaciones. del P.eriodista que por la 

observación presencial de los hechos. 

Retomo, sobre todo, dos de las descripciones que me parecen. m·ás acabadas 

sobre el tema. Dos versiones distintas de entender la crónica p
0
eriodisUca, pero 

que juntas, se complementan para definir lo más acertado posibie esh~ inasible 

género. 

Por un lado, la visión de los mexicanos Vicente . Le~¡ro; y. Carlos Marln, 

periodistas que dieron contenido a los formatos previamente establecidos por la 

tradición periodística en un manual que es para muchos: u'~ libr~ ci~·cat:iecera. 

La segunda versión de qué es y cómo se construye la cróni~ en .el perilJdis~o 
corresponde a la Escuela de Periodismo de El País, .que através''del 'texto 

"Blanco Móvil, curso de periodismo" de Miguel Angel Bastenier. (2001). fija sú 

postura. 

As!, para Leñero y Marin "La crónica es el antecedente directo del periodismo 
actual. Es el relato pormenorizado, secuencial y oportuna··· de· los 
acontecimientos de interés colectivo." (1986) 

Se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho; 

recrea la atmósfera en que se producen los sucesos públicos. 
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Por su parte, Bastenier advierte que "La crónica es la prosa, la velocidad 
crucero del periodismo [ ... ] es todo lo que no son los otros géneros. El género 
crónica es el mestizaje por naturaleza, la utilización de todos los recursos 
expresivos del periodista, aunque predomine todavla en su trabajo el 
acercamiento indirecto a las cosas". (2001: 75) 

Así, para estos tres autores, la crónica es el género periodlstico que permite al 

reportero ampliar "la nota", darle rostro a los implicados en la historia narrada; 

reconocer la historia previa y los antecedentes más inmediatos; ofrecer al lector 

el relato de un hecho noticioso o de un pedacito de la realidad a través de una 

aproximación más subjetiva. 

Por ello, afirma Bastenier "La crónica aspira, ·sob;e lodo, a dar clienta d.e lo 
panorámico, de aquella realidad múltiple que se produce en muchos escenarios 
distintos, alejados entre si, y fácilmente simultáneos ... " (2001: 76) 

Este género, en tanto una de las formas más sofisticadas de narra.r la noticia, 

tiene características muy definidas, es interpretativo, subjetivo, creativo, y sus 

escenarios y fuentes son siempre múltiples. 

Por ello, no se hace necesaria la presencia del periodista en todos los P.lanos. y 

las coyunturas del tema que está cronicando, es más, esta múltiple ubicuidad 

seria imposible. Lo que si es imprescindible es la concienzuda recolección, 

sistematización y jerarquización de los elementos a incluir en la construcción de 

un texto de este tipo, es decir, una observación indirecta de todos los planos en 

que se desarrolla el hecho, la historia o la noticia. "El periodista que hace 

crónica tiene que informar y relacionar acontecimientos, distintos y distantes, 

que pueden tener (o no) una relación obvia entre si ... " <Martln Vivaldi 1987: 

133) 

Gonzalo Martín coincide con Bastenier al afirmar que • ... el estilo de la crónica 
periodística ha de ser claro, sencillo, conciso; revelador ... Aquí valen todos los 
recursos estilísticos: la comparación, la metáfora, la irania, la paradoja incluso, 
la hipérbola mesurada; pero siempre dentro de una norma fundamental de 
claridad comunicativa." (Citado por Bastenier 2001: 80) 

Para construir una crónica completa y lo más verídica posible, ojo no objetiva, 

Bastenier recomienda que del 

19 

.. ,., __ ·"'.'.~-. -.. --------"'---=~~~----------



bolo resultante, aquel en que el material informativo es todavfa 
fundamentalmente indirecto, pero no deja de forzarnos a un cierto tipo 
de personalización, la de la selección de lo que queda fuera y lo que 
está dentro, de antecedentes y contextos, de lo múltiple, lo panorámico y 
por ello de lo interpretativo, siempre necesariamente firmado, eso es una 
crónica." (2001: 80) · 

Por su parte, Leñero y Marin establecen como los ele,.;,entos de uri.a ~rónica: · 

Que sea un relato de orden cronológico 

Que esté basada en un hecho real 

Debe estar escrita en lenguaje claro y sencillo .. 

Más que responder al qué pasó, debe n~rra'r~1 ~Órrio 

Sobre este mismo punto, Paul Ricoeur, historÍa~~r.fra~~~s. ofrece la tesis de 

que la crónica es el género que permite ~l ·p~rioÚl~ta)~c:l~más de informar qué y 

cómo pasó un hecho, entregar a sus lectores un texto con e;,tructura discursiva 

coherente. 

Porque, "el juntar acontecimientos que enhebra en una narración, 'revela 
un argumento', un hilo central, que da sentido a todo lo que ha reunido 
con un propósito. Y que el sentido se lo da a esas historias esa 
fabricación del argumento, o secuencia de acontecimientos, que 
representa simbólicamente lo que no serla expresable de ninguna otra 
forma en el lenguaje hablado: la experiencia del ser humano entendida 
como temporalidad." (Extraído por Bastenier del texto Temps et récit) 

También hay que agregar que en la crónica el periodista utiliza recursos 

dramáticos para describir a sus personajes y el entorno. 

No obstante, y según advierte el subdirector de la Escuela de Periodismo de El 
País "La crónica, por ser el vehículo más habitual .de la información, el punto de 
reunión de tan diferentes intenciones narrativas, es e.1 que tiene los. limites más 
imprecisos ... " (2001: 91) · · · · · 

·: .. ::·, ..... ·:.· 

Así, y en un intento por marcar las fronteras que.esÍe Í~abajode,Íeiiis respeta, 

recurro a las definiciones que ·Leñero y ·Ma"íi~ ~sta61k'cen ~n~~ú .ivta;,ual ·de 

Periodismo (1986: 156) 
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De este texto se desprende la clasificación de la crónica en tipos: 

La informativa, que prescinde de juicios de valor 

La opinativa, que combina la descripción de los hechos 'con el 
entendimiento que de ellos tiene el cronista 

La interpretativa, que incluye, además de los elementos de las dos 
anteriores, juicios y mediaciones del autor 

Para realizar este trabajo se prefirió utilizar la crónica opinatlila,' es decir, el 

relato cronológico de un suceso presenciado o reconstruido por el autor. 

Leñero y Marin señalan "Los elementos 'objetivo' y 'subjetivo' encuentran en 
este tipo de crónica su equilibrio. Se informa y se comenta, simultáneamente, el 
asunto que se aborda.· (1986: 167) 

Sin embargo, una crónica opinativa no necesariamente debe ceñirse a la 

narración cronológica del suceso que le ocupa, puede variar el orden de lo 

relatado si este juego de tiempos le sirve para aclarar a sus lectores la historia. 

Además, "el cronista opinativo es libre de desarrollar un estilo literario propio; 
puede permitirse giros sintácticos, metáforas o cualquier otro recurso lirico, 
siempre y cuando los hechos que se narran se presten para ello."(1986: 168) 

Las características de una crónica de tipo opinativa, según Leñero y Marín, 

son: 

En la medida en que prioriza el sentido opinativo de lo narrado, se 
propone, además de informar, opinar sobre el hecho o la noticia. 

Puede ser usado para reconstruir acontecimientos 

Debe, ante todo, dejar claro para quien la lee el qué y el cómo ocurrió. 

Además, "A diferencia de la crornca informativa, que se cine a la narrac1on 
cronológica, la opinativa puede variar el orden en que se desarrollan los 
sucesos, si el cronista considera que con esto logra una mejor descripción de lo 
acontecido. No obstante, las alteraciones al orden cronológico deben 
considerarse 'licencias' excepcionales.· (1986: 165) 

En este sentido, la narración sobre la que versa este trabajo de tesis, usa la 

crónica como la forma que adopta el hilo conductor de la historia, que sin 
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transgredir las historias de vida, si requiere de datos de contexto pero, sobre 

todo, de entretejer las historias de los protagonistas del Jaramillismo, para que 

el lector pueda mirar como cómplice del periodista, las similitudes y las 

profundas diferencias de las visiones con las que los actores narraron su 

historia. 

Asl, los protagonistas del Jaramillismo nos ofrecen su testimonio, el recuento 

de sus recuerdos, y mi tarea fue darle un sentido a este pasado; por sentido me 

refiero a la coherencia narrativa de los testimonios, no a la historia, porque ésta 

tiene en si misma un sentido. 

2.3. El reportaje 

Por su estilo, pueden fácilmente confun.dirse los relatos periodísticos con los 

reportajes, como he señalado el primer género es una propuesta de periodistas 

en activo que busca, además.· de informar y contextualizar, transformar e 

interpretar, narrar. 

El reportaje por su parte . es una de las herramientas de las que el relato 

periodístico hecha mano, del reportaje surgió el relato, pero rebasó sus fines. 

Lorenzo Gomis explica que 

"El reportaje representa una doble aproximación. El reportero se acerca 
al lugar de los hechos, a sus actores, a sus testigos, pregunta acopia 
datos, los relaciona, y después de todo esto lo acerca al lector u oyente, 
con los recursos de la literatura y la libertad de un texto firmado, para 
que el público vea, sienta y entienda lo que ocurrió, lo que piensan y 
sienten los protagonistas, testigos o victimas, y se haga cargo de lo que 
fue el hecho en su ambiente." (1991: 46) 

Federico Campbell resume a este género como "una indagación". 

"A diferencia de la crónica, cuyo énfasis está en el cómo y en la 
descripción de una atmósfera, el reportaje es una indagación: una 
investigación sustentada en datos provenientes de la realidad, de uno o 
varios declarantes que se identifican civilmente (es decir, que dan su 
nombre) o de documentos." (1994: 54) 
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Así, Campbell define al reportaje como el género periodlstico que combina la 

información con las descripciones y las interpretaciones de estilo literario. 

Pero antes de ofrecer esta definición, Campbell rescata las propuestas de otros 

teóricos latinoamericanos como el venezolano Eieazar Dlaz Rangel, para quien 

el reportaje es el género periodístico: 

más completo porque comprende, aunque no necesariamente, a 
todos los demás géneros del periodismo informativo. En el reportaje hay 
noticia. Nace de una noticia para desarrollarla, profundizarla y analizarla; 
puede emplear la reseña y la entrevista, y necesariamente, tendrá que 
utilizar todas las firmas del lenguaje, la narración, la descripción, el 
diálogo y la exposición conceptual, juntas o algunas de ellas." (1991: 55) 

En el ensayo "Reportaje, objetividad y critica social" del escritor argentino 

Máximo Simpson, incluido en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales (1977), afirma que el reportaje es 

una narración informativa en la cuál la anécdota, la noticia, la 
crónica, la entrevista o la biografía están interrelacionadas con los 
factores estructurales, lo que permite explicar y conferir significación a 
situaciones y acontecimientos; constituye, por ello, la investigación de un 
tema de interés social en el que, con estructura y estilo periodlstico, se 
proporcionan antecedentes, comparaciones y consecuencias, sobre la 
base de una hipótesis de trabajo y de un marco de referencia teórico 
previamente establecido." 

Simpson propone como elementos característicos de cualquier reportaje: 

Representa una investigación 

Proporciona antecedentes, comparaciones y consecuencias 

Se refiera a una situación general de carácter social, aunque parta de un 

hecho particular. 

Incluye análisis e interpretaciones. 

Establece conclusiones. 

Asi, y retomando a Simpson, Campbell concede su propia· definición de este 

género, delimitándolo como. la información periodlstica escrita luego de que el 
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autor ha realizado una amplia investigación, que resulta de la presencia del 

reportero durante los hechos, o partir de un arduo seguimiento documental y 

testimonial. 

"El género en el que todos los otros géneros periodlsticos confluyen, el 
reportaje - exposición detallada y documentada de un suceso, 
estructurada con estilo, precisión y amenidad - va más allá de la noticia: 
'profundiza en la causa de los hechos, explica los pormenores, analiza 
caracteres, reproduce ambientes, sin distorsionar la información' porque, 
aunque puede servirse del arsenal literario, le está vedado hacer 
literatura: no es novela ni es cuento. 

En el reportaje el periodista es un Intermediario, un espectador, un 
informador riguroso que responde a las preguntas lógicas (clásicas) de 
la información periodística." (1994: 56) 

También entiende al reportaje como "un gran fresco donde las pinceladas son 

palabras y el reportero es capaz de proyectar, desde las páginas· en blanco y 

negro, el calidoscopio multicolor que es toda la sociedad." 

Para Campbell, el trabajo de un redactor de reportajes consiste en simplificar 

tos hechos "volver simple to complejo". Et, repc:lrttilr_o iré;ent6'iices' ~ngranando 
los datos hasta que logre "un efecto de collju~to ~C>n~ove;c:!6r; pr~ocú~ante _y 

grave, manteniendo al máximo una 'objetividad'- ~stilistia; :.i.ui Íeng~aie sencillo 

, preciso y claro, por una parte, y una aui~ncí'atot~I el~ adjetivos irmecesarios, 

por otra." (1994: 66) -·-

Leñero y Marín afirman por su parte que- el reportaje es el mayor género del 

periodismo, el más completo de tÓ.clo~. en él caben las revelaciones n'OtÍciosas; 

la vivacidad de una o más entrevi'~ias, las notas cortas de la colunÍna y el relato 

secuencial de ta crónica, to mism~ que ta interpretación de tos héch()~· propia 

de los textos de opinión. 

En lo que reconocen como el género más libre, Leñero y Marln afir~an'que "El 

reportaje permite al periodista practicar también el e~sayo: recu;rir a la 

archivonomla, a la investigación hemerogréfica y a la historia," (19S~: 85) -
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Asl, desde la visión de estos dos periodistas mexicanos, el reportaje es el 

género encargado de profundizar en las causas de los sucesos, de explicar los 

pormenores, de analizar los caracteres, de reproducir los ambientes, pero todo, 

sin distorsionar la información. 

Aunque son tajantes al negar la posibilidad de la mediación del autor, del 

periodista, en trabajo de esta naturaleza: 

"El reportaje es una creac1on personal, una forma de expresión 
periodísticas que además de los hechos, recoge la experiencia personal 
del autor. Esta experiencia, sin embargo, impide al periodista la más 
pequeña distorsión de los hechos. Aunque está permitido hacer 
literatura, un reportaje no es, en sentido estricto, una novela ni algún otro 
género de ficción. El periodista, en el reportaje, es ante todo un 
informador que satisface el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por y para 
qué del acontecimiento de que se ocupa." (1986: 185) 

Concentrados en catalogar al reportaje y sus subgéneros, Leñero y Marln 

proponen, de nuevo, dos universos, del reportaje demostrativo y reportaje 

narrativo, este segundo es el que se sustenta en el elemento acción, "Acción 

entendida como movimiento temporal de los sucesos que se narran, de las 

historias que se cuentan, de las circunstancias que se plantean". (1986: 240) 

Un trabajo de periodismo creativo que asemeja su construcción a la de un 

cuento, con personajes, tramas, cllmax y remates o finales. 

Para Bastenier, el reportaje tiene como objetivo fundamental abrazar toda la 

realidad susceptible de tratamiento informativo. En su construcción, el autor es 

completamente dueño de su material. 

El periodista español establece una doble diferenciación para este género: 

reportajes de escenario, cuando el informador presencia de manera directa los 

sucesos que relata, y reportaje virtual, cuando "habrá requerido directamente 

de las fuentes de información que le ha permitido la reconstrucción de una 

historia" (2001: 157) 
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El reportaje englobará todos los géneros que le preceden: la crónica. la 

entrevista. la nota. 

El reportaje virtual es aquel que carece de una sede geográfica determinada, 

en el que no hay, por tanto, elementos básicos de visualización y, donde 

construiremos la historia unitaria -no simplemente una estructura dolada de un 

hilo conductor como en la crónica- a partir de declaraciones de personajes, 

testigos, contexto. 

Los reportajes pueden tener división temática o territorial, o incluso pueden ser 

una combinación de ambos. 

El relato periodistico del Jaramillismo rescata del reportaje,·· _las técnicas de 

búsqueda de .. materiales sobre el tema,. porque respeta"·~, objetivo propuesto 

por Bastenier_: ab_razar todos los hechos de un pra'ceso . susc~ptibles de 

tratamiento informativo. 

2.4. La entrevista, máteria prima del relato periodístico 

Antes de comenzar con ·este· apartado quiero aclarar que el relato periodlstico 

del Jaramillismo usa como materia prima a la entrevista. 

Una revisión de las definiciones de este género arroja dos vertientes que 

responden a criterios distintos: el cómo debe realizarse (presente en la mayoría 

de los manuales del oficio periodistico) y el cómo es, una v~rtiente más bien 

abordada por los teóricos del Nuevo Periodismo Critico. 

Comienzo con la parte del cómo y para qué de una entrevista. 

2.4.1. La entrevista como herramienta de aproximación y contexto 

Federico Campbell explica que 

" ... la entrevista es un diálogo entre un periodista y un sujeto. La idea de 
mostrar por escrito cómo se fueron eslabonando las preguntas y 
respuestas pretende hacer ver ante el lector cómo es el entrevistado, 
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qué piensa y cómo razona lo que piensa: es decir, el periodista trata de 
hacer un retrato del entrevistado .. ." (1994: 24) 

Para Lorenzo Gomis la entrevista puede entenderse como una variedad del 

reportaje, porque su función esencial es también la de acercarse y acercar. En 

este caso .. el reportero o entrevistador se acerca a una persona para 

acercárnosla luego a los lectores, les permite olr a esa persona, saber qué 

piensa, cómo es. 

"El propósito puede ser que el entrevistado nos informe mejor sobre un 
hecho que conoce bien o un problema que ha estudiado. O puede ser 
que nos hable de sus actividades y proyectos. O puede ser la entrevista 
un medio para conocer mejor a esta misma persona. Pero la función 
será siempre la misma del reportaje, permitir una doble aproximación: 
del periodista al entrevistado, del entrevistado al público." (1991: 46) 

Por su parte, Miguel Angel Bastenier sostiene la entrevista es la base de todo 

el quehacer periodístico. "La inmensa mayorla de las informaciones que 

obtenemos han tenido como base una entrevista, el encuentro en estado puro, 

entre el periodista y la fuente. Es como la materia prima a partir de la cual es 

posible profesión." (2001:136) 

Este autor considera a la entrevista un reportaje domesticado, un primer apunte 

de reportaje; una visita al out there en la_ que escenario esté habitado poruna 

sola persona. 

Juega con los conceptos y establece que la Eintrev'ista' ~s'~~I ~,éner~ de ficción - ' ' . ·. '. . ~ .;;'" . , .· . . . 

veraz por antonomasia". Reconoce en este género 1a·itersiórÍ más literaria del 

periodismo. "Las entrevistas en alguna llledlá s¡¡;·¡ri~ii;,í'~Í'I todas, pero no por 

ello tiene que dejar de responder a la verdad." (20Ü-1;:136¡ \ -

Para Leñero y Marin, existen tres subgéneros de entrevista: 

Entrevista noticiosa o de información 
Entrevista de opinión 
Entrevista de semblanza 

La de tipo noticiosa es aquella que busca "obtener información" para ampliar el 

contexto de un hecho actual. 
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La entrevista de opinión sirve para que el periodista recoja comentarios, 

opiniones y juicios de personajes que son o protagonistas o expertos en el 

tema que busca contextualizarse. 

Y dentro de los subgéneros de la entrevista, el que más se acerca a los fines 

de este trabajo es la llamada "entrevista de semblanza". Ésta, • ... es la que se 

realiza para captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos 

biográficos y las anécdotas de un personaje: para hacer de él un retrato 

escrito." (1986: 98) 

Aunque Bastenier la define como "entrevista de tipo romanceada", coincide con 

Leñero y Marin al describir sus caracterlsticas fundamentales: 

Que es el periodista quien se dirige al lector siempre, rescatando de manera 
literal o desde el sentido general de lo dicho por el entrevistado 

Es un formato parecido a la crónica porque lo que importa al periodista no 
es qué cuenta su fuente, sino la manera en que la versión del hecho es 
contada, y después, narrada por el autor 

Las comillas pueden utilizarse de manera recurrente o sólo como apoyo a la 
narración en lo general 

Para completar la definición de este subgénero, Federico Campbell establece 

que considera blanco de este tipo de entrevistas a los personajes con autoridad 

en cierto ámbito profesional, que hayan sido. testigos de un acontecimiento, 

puede ser "un ciudadano común y corrienie, la.· condición. es que sea alguien 

tenga autoridad o conocimiento sobre uXiellla ~·Lnhecho."3 (1994: 27) 

~~;~.~ -r<-::·~· \,~~-:- .... ,, 
En una entrevista de semblanza, abunda·. Campbell, lo que cuenta es la 

personalidad del sujeto entrevistado,' ~i.trr;cido de ~er, su visión del mundo, sus 

opiniones, porque él en si mismo es noticia. 

·' Lo que en palabras de quien esto escribe se llaman Protagonistas 
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El reportero, por su parte, puede no respetar la literalidad de las respuestas, 

pero tiene que ser fiel al sentido de las aseveraciones y al estilo de hablar del 

entrevistado. 

; .. · . _; :· . - ·. . :_.' ' 

2.4.2. La entrevista como diálogo, la versión del cóm.o es la entrevista 
- . -- . . . 

En un esfuerzo por definir el cómo e; una entrevisÍai más:: allá d~·"IC:Ís pasos 

técnicos que hay que ejercer antes de publicárla; >~studiosos del ·p~ri~dismo, 
- - . . - . - -

esos a los que yo llamo teóricos, explican dos categcirias básicas de la 

entrevista: el suceso (que es la conversación en si misma), y· el discurso 

emitido (que es el relato publicado por el periodista). 

Francisca Robles• recupera y ensambla una conceptualización mucho más 

compleja de este género periodistico. Comienza por afirmar que la entrevista 

es primero una conversación y después un diálogo. 

Define pues a la entrevista periodistica como "un recurso para testimoniar un 

suceso." (1998: 5) 

Este formato de creación periodistica, afirma Robles, está legitimado 

socialmente para obtener información sobre un acontecimiento o un personaje, 

y se realiza en dos etapas sucesivas, primero el hecho (la conversación) y 

luego el discurso, el diálogo (el relato que se haga de esa conversación). 

Rescatando a Teun Van Dijk, Robles define a la conversación como ia acción 

especifica que realizan dos personas con roles concretos, entrevistador y 

entrevistado. Y por diálogo propone entender un recurso que utilizan los 

entrevistadores para reflejar la conversación sostenida con el entrevistado. 

_. En su tesis de maestria. Frnnc1sca Robles hace una recopilación de los conceptos sobre este tema y 
csrnbh.~ce adcmils cate~orias que me sirvieron corno marco fundamental en la narración de las entrevistas 
que 11:;.1hcC p;.1ra el relato sobre el Jarantillismo. 
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En su Diccionario de Retórica y Poética, Helena Beristáin, es todavia más 

concreta cuando define al diálogo como recurso y resultado narrativo, explica 

que el diálogo o coloquio es la estrategia discursiva mediante la cual el 

discurso muestra los hechos que constituyen una historia relatada, 

prescindiendo del narrador e introduciendo al lector directamente en la 

situación donde se producen los actos de habla de los personajes.5 (2000: 141) 

Dice Robles que "la conversación es entonces una interacción oral bilateral que 

antecede al diálogo" (1999: 11) 

De esta premisa, se desprenden dos categorias, no tipos, de la entrevista: la 

entrevista-suceso y la entrevista-relato. 

Bastenier sostiene que "la entrevista no es el espacio que consumimos con 
alguien con quien conversamos, sino algo que luego publicamos después de 
una ardua interpretación de lo que nos han dicho." (2001: 137) 

Luego de categorizar la entrevista, y rescatando la tipologia de los manuales de 

periodismo "que clasifican a la entrevista por los objetivos pero no del 

entrevistador sino del producto periodístico", Robles establece tres tipos de 

entrevistas: 

1ª. La informativa, que sirve para dar a conocer hechos, se centra en narrarlos 

y pretende interpretar un acontecimiento de actualidad. 

2ª. De opinión, que persigue relatar los juicios y actitudes de un entrevistado en 

torno a un hecho, una persona.o circunstancias. 

3ª. La entrevista de personalidad (o de semblanza), cuyo objeto es dar a 

conocer la forma de ser y de pensar del entrevis.tado. 

' Este concepto. asl definido, engloba todas las categorías que nutren un relato periodístico: historia. acto 
de habla. personajes. narrador y discurso. 
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Este último tipo de entrevista, que coincide en sus caracterlsticas con la de 

semblanza que detallé antes, se redacta como· narración6
, intercalando 

respuestas con datos del entrevistado. ·_y, reitero, es el tipo de entrevista que 

elegl como recurso del relato sobre·Jaramillismo. 

Robles, basándose en el trabajo.de Montse Quesada:;; nutre la delimitación de 

la entrevista de personalidad con una~cuarta forma discursiva de la entrevista: 

la entrevista de creación. 

La de creación es una entrevista que agota su finalidad· cuando cumple dos 

objetivos: el informativo y el estético o literario. 

Además, y es aqui donde existen profundas difer~rici~s: entre ·el periodismo 

tradicional y el de la nueva corrienté crltie<i, • u~~ . entre'vi~ta de creación 

reconoce la carga subjetiva que impone el· entreJist~dor .'.:. ~Ufor en el. trabajo 

publicado. 

Aquí me parece necesario detenernos para 'profundi:z!~¡: en la's· posturas sobre la 

mediación "permisible" en un trabajo periodlstico, y la utopla de objetividad 

siempre perseguida por los manuales de este oficio. 

De la entrevista suceso a la entrevista relato, pueden pasar muchas 

mediaciones, por eso Bastenier escribe: " ... hay que contar lo que nos quieren 

decir [los entrevistados]. que es algo que sólo se puede aproximar, aunque, sin 

duda, habrá frases o expresiones clave que debemos preservar; pero no 

soñemos con que es posible o conveniente transcribir, porque lo que hay que 

hacer es escribir." (2001: 137) 

Y es por eso, concluye Bastenier, que la entrevista es una obra hasta cierto 

punto de ficción, porque prácticamente nada ha ocurrido tal y como lo 

" Según Ocristáin, la narr.ición es ••1a exposición de los hechos. la narració'n es además un tipo de relato'". 
(2000: 353) . 
7 De su libro .. La cntrcvi:;ta. obr:l creativa". Mitre. Barc.clOna. 1984 

31 



contamos; "pero lo que deberla haber ocurrido, lo que de verdad expresa lo 

que los protagonistas querían que ocurriera, eso es lo que contamos." 

Por su parte Federico Campbell asegura que lo que no hay que perder de vista 

es que el entrevistador irrumpe con sus preguntas en el flujo mental del 

entrevistado, quien expresa sus ideas y hace declaraciones que de otra 

manera no hubiera hecho. Y es que la entrevista "es una interlocución, el 

encuentro de dos inteligencias: una relación humana - cada uno llega con su 

personalidad y su bagaje cultural - de la que surge un texto distinto al que 

elaborarla una persona en la intimidad de su escritura." (1994: 25) 

Aunque, sostiene la parte tradicional de este periodista. el entrevistador 

"nunca debe olvidar que es un intermediario, un representante del lector, 
y no un protagonista: es un espectador, no un actor. Tiene que saber 
escuchar y no hablar, salvo en el momento de hacer una acotación o 
solicitar una aclaración. Debe trabajar con la imparcialidad de una mente 
abierta, sin prejuicios, es decir: sin juicios preconcebidos." (1994: 26) 

Lo que si reconoce Campbell es que un entrevistador no es un 

taquimecanógrafo que toma al dictado todo lo que le dice el personaje 

entrevistado. Y advierte que las preguntas pueden ser criticas y plantear 

objeciones, porque "no puede ponerse al servicio, pasivamente, de su 

interlocutor. n 

Escribe que "la fase culminante de la entrevista es la composición por escrito. 
En esta etapa final el reportero decide el orden de las secuencias: la apertura, 
el cuerpo del texto, el remate." (1994: 27) 

Sin embargo. esta frontera entre ser "representante del lector" o "protagonista" 

es superada por los exponentes del Nuevo Periodismo Critico, qué usan como 

herramienta la entrevista de creación que propone Quesada. 

Desde esta percepción, el entrevistado·. es protagonista en la entrevista suceso, 

pero el periodista es actor en la entrevi~ta relato. porque son sus palabras las 
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que narran, las que representan el suceso vivido, ya sea el hecho que motiva la 

entrevista o la entrevista misma. 

Lorenzo Gomis, va todavía más a fondo porque propone entender al periodista 

como un operador semántico, obligado a manipular lingüfsticamente una 

realidad bruta para conseguir elaborar un mensaje adecuado mediante una 

acertada codificación. 

Plantea que al considerar el medio en que se publica la entrevista como 

intérprete va de por medio la aceptación de que el entrevistador y su medio: • ... 

hacen las veces de receptor y de emisor o de fuente, el medio percibe 

mensajes diversos [ ... ] los descodifica, los elabora, los combina, los transforma 

y, finalmente, emite nuevos mensajes." (1991: 37) 

Así, y aunque con timidez, podemos concluir que los manuales de periodismo 

también reconocen la carga subjetiva ímplfcita en todo trabajo del entrevistador. 

En otras palabras, y desde las categorías del Nuevo Periodismo Crítico, el 

entrevistador cumple, según la etapa del proceso, un papel de agente del 

suceso y el entrevistado un sujeto paciente. 

2.4.3. Entrevista-relato 

Regresando a la conceptualización de la entrevista de creación, Robles 

establece una estructura de este género que tiene como criterio fundamental la 

intención, es decir, qué pretende lograr en el lector. 

Por estructura, Beristáin define: "El armazón o esqueleto .~onsÍituldo por la red 
de relaciones que establecen las partes entre sf y con el todo" (2000:_ 200) 

Dice Robles, "La entrevista periodística entonces, se puede 'estructurar' como 
un relato cuyo origen es un acontecimiento real. Este relato puede ser narrado 
y / o representado y por lo tanto puede analizarse, en su fase discursiva como 
un relato del suceso, no como el suceso en sl."8 (1998: 21) -

M Cabe dclimil;.1r t1uc la intención de las entrevistas que yo realice cm rescatar con el 1cstimonio de 
primera mano, la cxpcncm:1a de los par1icipantcs en el movimiento campesino eje de este trabajo.~ 
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Hay que acotar que de las estructuras del relato, la que sirvió a este trabajo es 

la denominada como "de estilo narrativo directo", porque en. esie tipo de 

entrevista-relato el diálogo sólo se usa cuando sirve como . rec_urso para 

presentar escenas que recuerda el propio narrador, se suprimen ·ras.pálabrá·s 

superfluas y se cede la narración de los hechos al entre~i~t~dCl'/utÍn~árido la 

primera persona del singular, aunque debe tenerse: 1á asiuéia p~rá é~idenciar 
que el relato es producto de una conversación -~riiéi··· e'ritr~~lstado y 

entrevistador. 
.,, -,>.';.; . 

Asi pues, la entrevista-relato que resulta de la entrevista súc.~so.~Uene dos 

modos principales para ser presentada aí· :lector:' la 'representación_. y la 

narración.9 

Como ya mencioné, la narración es la exposición de los hechos a través· de un 

narrador, y Beristáin habla de representación . cuando. el aútor comunica su 

mensaje al público mediante el diálogo y la interacción . qlle los ·actores 

mantienen en el relato. 

Este trabajo sobre el Jaramillismo tomará como base la narración; no 

es el testigo (quien esto escribe), quien relatará los hechos.cbn réplil;as de los 

personajes sino que es la historia la que se desarronará.ante:eraiítbr.y a través 

de testimonios en primera persona. 
·\-·':.· .¡· . .,. __ , 

2.4.4. El narrador y el autor de la entrevista, la vo;_ ~;:,··la~ ·entre~i-stas-

La ent~=~~:~ periodistica se define también.~~~ 1::f~;rnª;'e~ ~~e.el ~arrador 
expone la historia, por las estrategias de pre;eri'ta'ciÓ¡;' Ciéi~i~ciúrsc; n~~rativo: 

•' ·' <.,_, ~}< .<·i ·-;_:: ·-· - ---~ ;·, __ > 
-- --: - ~)-;>:. - - ',.:¡- ~~,:~; 

Ampliando el significado de narración, í::oin'o concepto; tii:;'y que .decir que en la 
• '"''-• "'< ••' •_ •' < »•' • ~ • •• • -'; p r '• ', ' •. • • 

narración existen dos protagonistas:' el narradoryel destinatario> 

-·--.: .. -

'•' 

- : . . ' ' _.· . ~' 

<1 Estas categorías son propuestas por Todorov y rcc<'>gidas p_or la ~ayorÍa de los ~~rratológos. 
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Narrador, no obstante, no es lo mismo que autor, el primero es el que cuenta 

una historia, y el segundo es el que relata esa historia contada. 

Así, mis entrevistad,os para el relato sobre Jaramillismo son los narradores, y 

yo la autora, uri sobre páralas hlstorias,-de, los jaramillistas.', 

Es importante acotar que existen diferentes tipos de narradores, qué se definen 

a partir de la persona gramatical (priméra o te~cera voz) y de, los niveles 

narrativos. 

Comenzando por la categoría de persona grarriáti~I; ' Romero , (19S5: :72) 

rescata de la narratología dos tipos de narradores:,_é1>'tio;,,odiegético,' que 

participa como personaje en los acontecimientos n_a;rad~s. y el, het~~odiegético, 
que sólo es autor pero no personaje.'º 

Como queda claro que el relato sobre Jaramillismo es más bien la historia de 

quienes la vivieron, porque a través de -ellos nosotros, la conoce111,os;_ la figura 

de narrador homodiegético la detentan - entonces Rubén Jara millo y Félix 

Serdán. 

Además, y en el entendido de que en todo relato, el estatuto del narrador se 

define por su relación con la historia, mi papel o mi función como autora se .ciñe 

más bien a la categoría de narrador heterodiegético, especlficamente del nivel 

extradiegético, porque ni presencié la historia narrada ni interpreté las 

versiones, sólo las represento a través de los testimonios. 

Gerard Gennette 11 (1991) propone un esquema para entender le punto de vista 

de la voz 

111 Este Segundo tipo de narrador es el que se usa en este rclalo periodístico. 
11 Gcnncltc es el teórico más cilado por los panidarios del relato periodístico como un nuevo género 
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voz SUCESOS SUCESOS 

PUNTO DE VISTA12 ANALIZADOS DESDE OBSERVADOS AL 

LA HISTORIA MISMA MARGEN 

Narrador-entrevistador El entrevistado cuenta Un testigo cuenta la 

presente como personaje en su historia historia del entrevistado 

la acción (entrevista-suceso) 

Narrador- entrevistador El autor-entrevistador El autor-entrevistador 

ausente como personaje de cuenta la historia cuenta la historia desde 

la acción (relato del el exterior 

entrevistado) 

Asl, mis entrevistados tomarán la palabra, en primera persona; y mi papel será 

sólo el de introducir la narración de los protagonistas de la historia .. 

2.4.5. El orden en la entrevista-relato 

Dice Bastenier "El orden narr~tivo 'de lo· periodístico no ti~ne por qué coincidir 

con el orden cronológico del ra~:c~sas .• c2001: 138) 

Y el orden es precisamente. uno de lo.s'elementos.de·1a.estructura,.de la que 

hablábamos con Berist~in y Roble:>, p~r~ n~rr~; una' en_t~e~lsta:sj~ElSO. 

En forma muy detallada, los narraiÓlogos (a · 1a cábE!za Gennette) están 

empeñados en definir el ~rden en que los sucesos·~on presentados al lector. 

Explica Gennette, que para narrar un suceso, los criterios ten,iporales son 

incluso más importantes que los espaciales. "Puedo contar una historia sin 

precisar el lugar en el que sucede, mientras que me es imposible no situarla en 

el tiempo en relación con mi acto narrativo, ya que debo necesariamente 

contarla en un tiempo presente, del pasado o del futuro.· (1991: 273) 

1= El cuadro es de Robles ( 1998: 103) El espacio iluminado indica el punto de vista con que se abordó el 
relato sobre Jaramillismo 
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Robles (1999: 78) rescata y sintetiza las tres categorías temporales en el relato, 

que relacionan el tiempo de la historia con el del dis.curso: orden, duración y 

frecuencia. 

. . 
El orden es la categorla que indica la forma en que el discurso dispone los 

sucesos de la historia, es decir, la secuencia de la historia13
:. Por frecuencia, 

entiéndase la representación de los sucesos en el discurso~'.: · 

Duración, es la categorla que explica la relación entre.el tiempo qu'eí lleva hacer 

una lectura profunda de la narración y el tiempo que dura~~~- l~s s~c~so~ de la 

historia. 

Cada categorla tiene a su vez tipos concretos, como en· el caso .del orden en 

los relatos. 

Para fines de este trabajo, elegl abordar el relato del Jaramillismo a través de la 

secuencia anacrónica de las narraciones, es decir, de la alteraclórÍ del 'curso 

cronológico de la historia. 

Utilizando analepsis, elipsis y prolepsis14
, dejo sin embargo que los sucesos se 

narraren a partir de como están estructurados en la memoria (una póstuma y 

otra de viva voz) de los protagonistas del Jaramillismo. 

2.4.6. El reconstructlvismo, las historias de vida y el valor del cotidiano 

en la elaboración de narración de procesos 

Antes de terminar con la descripción de este género, una vez más propongo 

detenernos en el tema este de los testimonios y las memorias de los 

protagonistas. 

11 Todos los partidarios del relato periodístico reconocen que lo idóneo para el género es respetar la 
relación cn1rc tcmporalid:1d y discurso. es decir. que la historia se cuente en orden cronológico. 
'"' Analéps1s (rctros(lCctiva), elipsis (síntesis o Puente temporal) y prolépsis (prospectiva) 
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Con el relato de Jaramillismo a través de sus protagonistas, me propongo 

también establecer un puente entre las historias de vida y las entrevistas de 

semblanza o de personalidad. Para ello me auxilio en los exponentes del 

reconstructivismo marxista. 

Pero, entre todo esto, ¿por qué elegir la primera persona y el tiempo pasado 

para representar al Jaramillismo?, es más, ¿con qué criterios establecer que 

quienes hablan, los protagonistas de estos sucesos, representan realmente la 

esencia de ese movimiento campesino? 

Para responder a estas interrogantes combino en este trabajo al relato 

periodístico, como mi marco teórico, con las historias de vida, como una técnica 

de entrevista-relato concreta. 

Así, la técnica de la historia de vida incluye criterios para la elección de sujetos 

o protagonistas de un proceso social que busca ser narrado (para el 

periodismo) y comprendido (para la soclolog!a). 

Dice Monserrat Lines, en Hacia una metodologla de la reconstrucción 

"La categoría metodológica del individuo critico que en la concepción 
reconstructivista de la realidad sustituye a la muestra tradicional [es 
definido] como aquel sujeto en el que el proceso social o alguna de sus 
coyunturas se manifiestan con una mayor intensidad [ ... ] El sujeto critico 
no es necesariamente un dirigente; es más bien aquel sujeto en el que la 
relación estructura-individuo se encuentre menos opacada, lo que 
resulta de una biografía más cercana al proceso social." (1988: 96) 

Por esta última aseveración, sobre el sujeto critico y su visibilidad pública, elegí 

al dirigente máximo del Jaramillismo, el propio Rubén, pero para biografiar, 

para relatar un proceso social concreto, elegí a un "sujeto crítico" que no figuró 

entre la dirigencia visible: Félix Serdán. 

Y es que. en tanto estudio de caso de un determinado proceso social, las 

historias de vida de los actores que dan cuerpo a revoluciones políticas o 

sociales. transiciones de régimen y hasta descomposiciones delincuenciales en 
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la convivencia social, sirven como herramienta cualitativa al periodismo, y en 

general a la investigación social. 

Porque, como afirman metodólogos de lo biográfico: "En los estudios de 
cambio social, el relato biográfico constituye el tipo de material más valioso 
para conocer y evaluar el impacto de las transformaciones, su orden y su 
importancia en la vida cotidiana, no sólo del individuo, sino de su grupo 
primario y del entorno social inmediato." {1988: 45) 

Cuando construia el relato sobre Jaramillismo encontré en este texto de 

reconstructivismo una tipología del método biográfico: el relato único, los 

relatos cruzados y los relatos paralelos. 

El relato cruzado, es el tipo especifico de esta técnica que establece la 

necesidad de un proceso de distanciamiento del autor {el periodista) que 

resulta de la relativización de la narración del entrevistado, a través del 

contraste de la historia del sujeto biografiado con relación a narraciones o 

documentos de una misma coyuntura que sean rescatados por actores 

contemporáneos y no siempre protagonistas de la historia relatada, es decir, 

fuentes especializadas. 

Está técnica, también conocida como método biográfico de perspectiva 

multicéntrica, obliga a la convergencia de las narraciones vivénciales tensadas 

hacia un punto central del interés común, del que todos los sujetos 

involucrados en el estudio han sido actores u observadores. Esto da como 

resultado un engranaje de las versiones de un mismo proceso social, lo que 

más arriba se denomina entrevista de creación. 

Hasta aquí la explicación sobre el género entrevista y su puente con la Íécnica 

de historia de vida. 
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2.4.7. El Jaramillismo a través de sus protagonistas, mapa teórico 

conceptual 

Así pues, este relato estará constituido por los siguientes elementos: 

Trabajo de Investigación 

Trabajo de Narración 

Elementos constitutivos 
del relato 

Los dos son: 

\RUBEN JARAMILLO 
:; (sujeto con.visibilidad 
':·. ·pública, dirigente) 

Investigación documental: 
bibliográfica, 
hemerográfica 

Relato cruzado (método 
biográfico de perspectiva 
multicéntrica) 
Entrevista ficticia 
cronicada, de estilo 
narrativo directo, narrada 
en primera persona del 
singular, en pasado y con 
algunos diálogos que 
resultan de las 
evocaciones que de esas 
escenas tiene Jaramillo. 
Voz indirecta de narrador 
homodiegético con: 
diálogos, crónicas, 
analépsis, prolepsis, 
elipsis y la intervención de 
la autora (yo) como 
narradora extradiegética 
para el remate del relato 
(reconstrucción textual del 
asesinato de Jaramillo) 
Entrevista de creación 
(informativa y estético 
literaria) obtenida por 
medio de la técnica de 
historia de vida. Lo que 
estructurada hace un 
relato oeriodistico 

FELIX SERDAN 
(sujeto crítico, s!ntesis de· 

Un tiempo Y. espa_cio 
.. social) . 

Investigación documental: 
bibliográfica, 
hemerográfica, y con 
trabajo de campo: 
entrevistas 
También relato cruzado 
pero de tipo paralelo (sólo 
se contextualiza no se 
confronta). Entrevista de 
semblanza cronicada, que 
ofrece una representación 
de los hechos a través de 
diálogos y contextos 
detallados. Representado 
en primera persona del 
singular y en pasado 

Voz directa de narrador 
homodiegético con: 
diálogos, crónicas, 
análepsis, prolepsis, 
elipsis y la intervención de 
la autora (yo) como 
narradora extradiegética 
sólo para la entrada y la 
coherencia textual. 

Entrevista de creación 
(informativa y estético 
literaria) obtenida por 
medio de la técnica de 
historia de vida. Lo que 
estructurada hace un 
relato oeriodistico 
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SEGUNDA PARTE. SEGUNDA 

(Rubén Jaramillo. Félix Scrdán. Emillano Zapata) 

A Jaramillo, a Félix, a los jaramil/istas muertos, a los vivos, a los nuevos 

zapalistas, a los viejos zapatistas que renovaron con sus ganas el esplritu de 

muchos, a todos ellos este trabajo. 
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Advertencia: 

En las siguientes páginas ofrezco al lector una nota introductoria sobre 

los relatos que se presentan, pero por la forma en que fueron redactados 

estos productos periodísticos, se recomienda· omitir la lectura de dicha 

nota para revisarla sólo cuando se haya·~ terminado con los relatos, para 

mantener durante ·la lectura la dura que es motor. de toda historia. 

NOTA INTRODUCTORIA 

Tres son las voces implicadas en este relato periodlstico, Primero, la de los 

protagonistas del Jaramillismo: Rubén Jaramillo, jefe revolucionario y dirigente 

de su partido, y la de Félix Serdán Nájera, el escribano, secretario y miliciano 

de ese movimiento campesino, según fuese necesario. Luego la mla, que en 

calidad de autora de este relato recoge, sintetiza, jerarquiza y asalta por 

momentos el curso de la historia. 

En el relato de Jaramillo la voz es de tipo indirecta, porque la enunciación del 

testimonio resulta de la recreación que, con base en la Investigación 

documental, se hace de los pensamientos y las acciones de un sujeto social. 

El relato de Félix es de voz directa, porque es el propio sujeto quien narra la 

secuencia de hechos que le dieron un papel como protagonista en ese 

movimiento social, y resulta de largas entrevistas y conversaciones. 

La mía es una voz discreta pero siempre presente. Mi papel en este relato, no 

en los hechos que se relatan, es el de autora - narradora del proceso social 

que significó el Jaramillismo. Como en todo relato, para la representación -

reconstrucción del Jaramillismo, intervine en la narración de la realidad que es 

objeto de este relato para resaltar, enmarcar. contextualizar, detallar, omitir, 

complementar. las versiones de mis entrevistados. 

42 

___ . ___ . _ .. _._. __ ._. 



Acoto todavla más, en el -relato de Jaramillo, la historia está basada en la 

recreación de los hechos, porque a través de la investigación documental, pude 

construir un relato que describe, no interpreta, los hechos que se nombran en 

él. 

En el relato de Serdán, el modelo narrativo es más bien la representación, 

porque como voz directa que es. los testimonios de este relato están basados 

en la experiencia directa, y como tal, en la descripción no sólo de actos o 

palabras, también de ambientes, de contextos, en la representación se 

permiten los diálogos, las evocaciones, los sentidos expuestos en palabras. 

' ,·;.;f.~.;~·j.:,_:~''f"ó• :r)?;,. ;, RUBEN JARAMILLO FELIX SERDAN'< •>:.)'J,. AUTORA;.-~$~~ 
voz Indirecta Directa De contexto 

MODELO Recreación Representación Recreación 
NARRATIVO 
FORMATO Cursivas: para voz Cursivas: expresan Cursivas: Voz 

DEL TEXTO original tomada de reflexiones o textual de 
autobiografia recuerdos sobre si terceros 

mismo. Destellos, 
evocaciones 

Diálogos: los que narró Diálogos: los que Diálogos: recurso 
documentalmente a narró verbalmente demi 
través de evocaciones. a través de imaginación para 

evocaciones. hilar la historia. 

"Comillas": para "Comillas": Voz de "Comillas": para 
documentos terceros documentos, 
periodisticos u oficiales notas 
citados por el propio periodlsticas y 
Jaramillo en su versiones de 
autobiografia. terceros sobre el 

tema. 

Así pues, y definidas las formas de narración, en esta nota introductora 

presento una semblanza de ambos personajes y un breve recuento de las 

fuentes que utilicé como referentes de los relatos. 
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RUBÉN M. JARAMILLO 

~ 
Archvo Mas1osare La Jornada. Mayo de 1999 

Nació en 1900 en Tlaquiltenango, Morelos. Hijo de Anastasia Jaramillo y 

Romana Menés Nava, se quedó huérfano desde muy pequeño. 

A sus quince años se unió a las tropas del general Emiliano Zapata, pero dejó 

las armas antes de que asesinaran a Zapata en 1919 y se .dedicó al trabajo de 

peón. 

Simultáneamente, organizaba movimientos reivindicativos del agrarismo en 

auge cuando la Revolución se institucionalizaba .. 

Masón y progresista, logró la fundación de un ingenio azucarero en Zacatepec, 

Morelos, cuando el sexenio cardenista. 

Obligado a retomar el camino de las armas en muchas ocasiones, porque los 

caciques locales y las autoridades de Maretas le perseguian para matarle, 

Jaramillo representó para muchos la continuación, et grito de "Aqul estamos 

todavia"'. de muchos zapa listas defraudados por una Revolución Interrumpida. 

Juntado con Epifania García Zúñiga, "La Pifa", crió a cuatro hijos, Enrique, 

Filemón, Ricardo y Raquel. 
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Jaramillo vivió entre escondido y peleando por los derechos de los campesinos 

desde 1915 y hasta 1962, cuando el 23 de mayo, fueron asesinados él, su 

esposa y sus hijos. Ejecutados en Xochicalco e inmortalizados en el imaginario 

popular como víctimas de un sistema y valuarte de los ideales agraristas y 

revolucionarios del México de la segunda mitad del siglo XX. 

Hombre que paso de campesino a administrador de consejos comunales o 

relacionados con el cultivo y la comercialización del arroz y el azúcar; de 

burócrata a guerrillero, de guerrillero a preso, de preso a candidato a 

gobernador en Morelos; de gobernador con el triunfo arrebatado a dirigente del 

Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM). Contrastante personaje que 

sintetiza en su historia personal los esfuerzos del campesinado por tomar parte 

en el nuevo pacto social que resultó de la Revolución. 

Hay tres hilos conductores en este relato: 

1. Su trabajo proselitista (cualquiera que fuese la causa ganaba siempre un 

amplio consenso) 

2. El esfuerzo por ser escuchado en los círculos gobernantes y la 

necesidad de interlocución con el Estado 

3. El amor que se le desborda cuando habla de Epifanía 

A partir de esas tres constantes elaboré un relato periodlstico, que está escrito 

en primera persona y en pasado. Lo de primera persona lo recalco, porque, 

Jaramillo en su calidad de masón, nunca habló, escribió o dejó escribir a nadie 

sobre él en primera persona. Y yo cometí la afrenta de traducir sus palabras a 

voz primera. 

Para elaborar esta primera parte del relato de su vida, basé mi trabajo en la 

autobiografia que el mismo Jaramillo escribiera justo en los años en que fue 

asesinado, y que por lo tanto, abarca tan sólo hasta sus campañas políticas 

como candidato y Juego dirigente del PAOM, en 1946. 

Después de 1946, más persecuciones, la campaña de Henrlquez Guzmán a la 

presidencia que apoya el PAOM. el fracaso de la via electoral, clclicas vueltas 

45 



a la vida clandestina, y la última gran lucha del Jaramillismo: la toma de los 

llanos de Michiapa y el Guarín en 1960, una colonia de ·campesinos que 

buscaba ser autónoma e igualitaria, y que les costó, una vez mé;; el fracaso y 

la persecución. 

En mayo de 1962 es asesinado Rubén Jaramillo, gobernaba al pals Adolfo 

López Matees. 

De 1946 y hasta 1962, es decir, 16 años, los reportes son aislados o tienen una 

fuerte carga ideológica que, lejos de ser buena o mala, no puede tomarse como 

vélida para narrar en primera persona, y por ello hago un salto histórico hasta 

la reconstrucción de su asesinato, ya en tercera persona y con mi voz como 

narradora. 

También sirvieron para darle cuerpo y ambiente a lo nombrado por Jaramillo 

los testimonios recogidos en el libro "Los Jaramillistas" de Renato Ravelo, 

editado por Nuestro Tiempo en 1978; La autobiografía de Paula Batalla, mujer 

jaramillista que retrató su vida en "Donde quiera que me paro, soy yo: 

autobiografia de una jaramillista", una entrevista de Carola Carvajal Ríos y Ana 

Victoria Jiménez, editada por CIDHAL {Comunicación, Intercambio y 

Desarrollo en América Latina) en 1988. 

El material audiovisual es todo posterior al Jaramillismo, estén disponibles: el 

documental de Osear Menéndez, "Rubén Jaramillo 1900-1962, Una historia", 

distribuido por CONACULTA en 1999, y la serie radiofónica de Ricardo 

Montejano "Los jaramillistas, (testimonios de Félix Serdén)" en ¡Ay Memoria!, 

una producción de Radio Educación, también de 1999. 

De los periódicos de la época, que hablan de Jaramillo sólo de manera aislada 

y no le dan espacio en primeras planas sino hasta cuando se reportó su 

asesinato, rescató datos de Novedades, La Prensa, Excelsiór (edición matutina 

y vespertina), El Universal, Ovaciones. Las revistas: Impacto, Siempre y 

Politica. 
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Pero también recogi referencias, históricas u opinativas, en los diarios La 

Jornada, La Jornada de Morelos y El Dia, las revista Proceso y El Zapatista 

Ilustrado, una publicación de tipo militante de Morelos, publicados durante 2000 

y 2001. 

Finalmente, y de forma muy empirica, algunos pasajes que menciona Jaramillo 

en su autobiografia son recordados por los ancianos de los pueblos que visitó 

Jaramillo, y que aunque me fueron platicados en las cocinas de los pueblos 

que visité sin que mediara una grabadora, quedaron en mi memoria para echar 

mano de ellos. 
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MAYOR INSURGENTE FELIX SERDÁN NÁJERA 

";-.. ~ 
i 
-~--:"" 

~ 'li 
~·;~~_;C'l"" tll 

Encmdl."l 2002 

Félix Serdán, campesino que se autodefine como jaramillista aún hoy en día, 

vive en Tehuiztla, Morelos. Nació en 1917 y entró a la política con Rubén 

Jaramillo. 

Redactor I Transcriptor del Plan de Cerro Prieto (ideario · político del 

Jaramillismo armado y civil) sobrevive y actualmente es Mayor Honorario del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Gestor y comunista durante los 60's y 70's, cocinero, profesor, narrador de la 

memoria histórica, mojado, campesino, ecologista, zapatista y hoy director del 

Centro Cultural Rubén Jaramillo, anciano que me prestó su vida para narrarla 

intercalada con la de Rubén, su jefe máximo y un dirigente que defiende 

luchando junto con su segunda esposa, doña Emilia. Abuelo y padre de cuatro 

hijos. 

En su historia hay tres ejes: 

1. La lucha social y la dignidad 

2. El amor y sus descalabros 

3. La familia y su legado 
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Para elaborar su relato me basé, sobre todo, en · las tres sesiones de 

entrevistas que sumadas dieron un panorama integral del Jaramillismo 

realizadas entre junio del 2000 y enero del 2001. 

Pero también utilicé las entrevistas qu~.e1'~ayor concedió a Carlos Fuentes, y 

que éste publicara en el texto "Nuestro Tie;npo", las que concedió a periódicos 

locales y nacionales, a radiodifusoras y a tesistas, algunas doctórales y otras 

de licenciatura, que igual están buscando la imposible, ahora lo sé, tarea de 

ofrecer una versión única e integral del Jaramillismo. 

Además, hablé con dos de sus hijos, con su compañera Emilia y con .sus 

amigos, todo esto me dio de don Félix una semblanza humana, conversaciones 

que me detallaron el carácter de este luchador social. 

Quiero aclarar que esta tesis comenzó por su culpa, la de don F~lix, y por su 

culpa termina inconclusa, porque luego de que me narró un. pe,dazo .de la 

historia de su vida, me quedó claro que necesito de más herramien.t.as·teóricas 

y prácticas para biografiar a un personaje de su naturaleza, y por esó digo, que 

por su culpa queda inconcluso y pendiente de terminar este trabajo.:. 
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Rodrigo Moya 

1. Guarden sus fusiles cada cual donde puedan volver a tomarlos 

RUBEN M. JARAMILLO 

Serian las cuatro de la tarde cuando la mataron a ella, estaba furiosa, tenla los 

ojos rojos y los dientes pegados, mientras la golpeaban les gritaba :'¡Déjenlos hijos 

de la chingada, no sean cobardes! ... 

Y el recordarles a la madre parece que los volvía más fuertes y más duro les 

pegaban. 

Y mientras le dispararon en la frente, los segundos que duró ese cuadro tuve 

ganas de matarlos yo. Pero mis ganas se confundieron con el dolor. porque 

entonces se venían contra mí, a dispararme el tiro de gracia ahora a mi, después 

de haber presenciado la tortura y el asesinato de Enrique, Filemón y Ricardo, mis 

hijos porque eran hijos de Epifanía, mi mujer. mi compañera de armas, mi 

cómplice. 

¿Nuestro delito?, pelear por los pobres. 
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Capitán Primero de Caballería, Jaramillo zapatista 

Cuando me fui con "la bola", a servir a la Patria y a la Revolución bajo las órdenes 

de mi general Zapata y como parte de la cuadrilla de .Jesús .zorrillo, estaba bien 

chamaco, apenas 15 años, igual que el siglo. 

La vida en la lucha era mejor que mis días como huérfan~. conocl a muchos 

hombres ya grandes, zapatistas de esos que ya tenÍ.,;n bÍgote. y usaban las armas 

como empuñaban el machete. 

En ellos las 30-30 se veían livianitas, disparaban certeramente, así nomás donde 

querían pegar. 

Lo malo eran las huidas, seguro que ellos no sufrían lo que yo, porqu.i~1 apenas me 

aguantaba y además tenia que cargar con el poco parque me daban, por 

chamaco. 

Me acuerdo que el primer dia que .llegué conocl a una ·sefi6ra que me dio de 

cenar. En pago le prometí cargarle el comal. cu anclo hubiese que c~r~er para dejar 

atrás a los federales. Gustosa, has~a me regaló ot~~- tortilla: . . . . . ... . 

;-,- ' '.¿:>~ -,~ - .. ~::<~' ,:;:·~>:-: :~~~-~ ,,, _-;::·~.~-:_ ' 
La primera huida me di cuenta delp~so de mi promesa: C~ini~arÍdo aprisa, un 

comal puede estorbar bastante, y·.:n¿¡·~· este de pr;;~orciones tan grandes como 
·:>:.;, 

casi la mitad de mí. 

Ya para 1916 me había yo acostumbrado ~ cargar el coma!, la carabina y hasta a 

tirar en donde una bala no iba a 'llerde;iie. • 

Estaba a gusto, me hice muy amigo del General Agustln Rodrlguez, pero él se 

peleó con Eutimio Rodríguez, otro de los mandos zapatistas. 
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Asi, con las divisiones, me pareció difícil ganar la lucha y entonces me fui para 

Chiautla, en Puebla, a pelear por Tierra y Libertad con el señor Dolores Oliván. 

Nomás me quedé como soldado un año, porque a mis 17 años el coronel Oliván 

me ascendió para Capitán Primero de Caballeria. Por la disciplina y la pasión que 

se me .velan, me puso mi coronel al frente de 75 hombres, co.mpañeros 

perfectamente armados y cada uno con su caballo. 

Asi anduve un año, convenciendo a los pueblos para que se unieran· a la lucha 

zapatista. Visitando respetuosamente las asambleas ele: las comunidades que 

quedaban ahi cerca del campamento. 

y la gente, el pueblo, parece que se sentla bien .c~n mi. compañia y la de mis 

hombres. A veces, cuando andaba de campaña, me :decían. la~ abuelitéls que me 

querían, que luego andaban con pendiente de. donde. andÚviera .Yº· y que no 

nomás ellas. también sus pueblos. 

El cariño ese que me gané entre la gente·. n.os ~.cuti:~ie'iC>·~. tanto como pudieron 

desde que nos persiguen los dueños del poder en Morelos.: 

El coronel zapatista Dolores Oliván operaba en'todo.ese distrito, era un hombre 

valiente y muy justo. 

Entre los jefes se sabia de la destreza militar del. coronel Oliván, tal vez por eso 

fue que el general Victoriano Barcenas lo invitara a pasarse a pelear a Tlapala, 

municipio de Huitzico. en Guerrero. 

Nomás que Barcenas era carrancista y le proponía a mi coronel traicionar a 

Zapata y pelear contra sus tropas. 
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Oliván se negó, y desde esa vez los carrancistas nos· anduvieron persiguiendo en 

toda la zona que divide a Puebla de Guerrero. 

revolucionarios para dedicarse más al pillaje.:;~ :~:;-~:;; k? 
"Guarden sus fusiles cada cual donde lo pue~a vci1v~r~~~~r" 
La verdad, ya me había yo hartado de este perder el rumbo, me senti triste y de 

Guerrero me regresé para Morelos, al rancho de Santiopa, con todo y mí tropa. 

Ahí nomás expuse a mis compañeros lo que era mi pensamiento, les dije: 

Compañeros, todos nosotros somos testigos de cómo nuestra Revolución, quizá 
por mala táctica de nuestros jefes superiores, va en muy marcada decadencia. 

Y la actitud poco reflexiva de muchos revolucionarios en contra de las gentes del 
pueblo le esta dando armas al enemigo; y quizá muy pronto esta lucha que tanto 
nos /1a costado venga a quedar por los suelos. 

Y más si algtin dia llegará a faltar entre nosotros el general Zapata, de lo cual 
estoy seguro ya no habra quién lo sustituya, ya que en su mayorfa los jefes, lejos 
de ayudarlo. le crean problemas difíciles, y hombres como el general Zapata no 
hay muchos. 

Y quiza este hombre ya cansado de esta terrible lucha de armas, enderezada a 
entregar las tierras al pueblo, pueda irse muy lejos a entregarse por desesperación 
en manos del enemigo, y de esta manera dejar a los incomprensivos que de una 
vez llagan cuanto quieran en daño ellos mismos. 
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Pero también creo que el general Zapata, muy a pesar de todo, nunca podrá 
abdicar de sus elementales principios de justicia social. 

Así, y frente a las condiciones de la fatal decadencia revolucionaria, nosotros de 
ninguna manera debemos ir a entregarnos en las manos de nuestros enemigos 
que. a base de fuertes compromisos con los norteamericanos y las plutócratas 
naciones. hoy se han fortalecido reclutando gentes a sueldo para combatirnos. 

Pero en este caso, no son los muchos hombres los que triunfan, sino las ideas 
basadas en la justicia y el bien social. 

Y para no seguir el camino de los malos revolucionarios que no podrán sostenerse 
si antes no hacen daño al pueblo, y que de seguro tarde o temprano tendrán que ir 
de rodillas ante el enemigo, nos vamos a diseminar los unos de los otros con el fin 
de reservar nuestras vidas para mejores tiempos. 

Desde hoy la Revolución. le debemos anunciar al pueblo, que más que de armas, 
ha de ser de ideas justas y de gran liberación social, con el propósito de que un 
dia no lejano el pueblo. juntamente con nosotros, si es que Dios nos presta salud y 
vida, poder ya sin mue/Jo sacrificio dominar a nuestros jurados enemigos que hoy, 
para dominar, han tenido que echarle fuertes compromisos a nuestra Patria, la 
cual por este hecho más tarde tendrá que vivir como esclava bajo el poder de 
quienes a/Jora, a base de traiciones, nos combaten con saña inaudita. 

Pero no hay que perder ni un solo momento nuestra fe, nuestra esperanza y 
grande voluntad, sabiendo que cuando los hombres ante cualquier crisis pierden 
estas tres virtudes, han perdido todo lo que valen y lo que pesan. 

El pueblo, y más /as futuras generaciones, no permitirán vivir esclavas y será 
entonces cuando de nueva cuenta nos pondremos en marcha, y aunque estemos 
lejos los unos de los otros no nos perderemos de vista y llegado el momento nos 
volveren10s a reunir.· 

Para cuando termine de decir esto mi garganta ya estaba en nudos, ya nomás 

pude decirles: "Guarden sus fusiles cada cual donde lo pueda volver tomar''. (16) 

Después de este mensaje, sentí que había sacado el alma ante mis compañeros 

de armas. no me quedó nada más por decir. 

· l'mh1-. los p;irrafos en cursivas corrcspnmlcn a discursos originales de Rubén Jaronnillo tomildos de su 
1\ttlohiogr;.1lfa. Editorial Nucsuu Tiempo, publicada en 1967. En adclanlc sólo señalo el m'nncro de la página a 
b que pc1 h.'IH,.'Cl'l1 los discursos. l1;1g. 15 
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El silencio se quedó flotando, todos los hermanos se levantaron, don Marcelino 

estaba llorando y juró, gritando, lealtad a Dios, a la. justicia y a la República 

Mexicana. 

Los presentes, apenas terminaban de remembra~ la , viCÍ;;i' d~ >rev~luclonario, en 

asimilar que tocaba ya regresar a cultivár la tierra:~a rÍ3~rií::ontrár'a la:i;;spósa: a ver 

a sus pequeños, soportar el hambre pero no tári juntos.' rii'éo~~ta'n~as gánas. 
,·¡ ~ ·""'-;' 1J" ,. '. ·, -. 

: ;·::_¡·~ :: -""" 
· .. -:,~ry:/; '·"·,~-'-' .. ,,,::;·.- .---~-. 

Pero, con eso de que habfa que guardar las arn;iás para ,cUarido. fúeran. éle;vuelta 

necesarias. todos parecieron recobrar el esplritu. Y con el gritode Mélrc'.:elino todos 

se animaron y juraron lo mismo. 

De pronto, ahí parados uno frente a otro, tomamos claridad de. que ·esta vez no 

nos separábamos por días sino cada cual regresarfa a la vida.,esa que dejó 

apostándole a una victoria que se desvanecfa por la irresponsabilid.ad .de los jefes 

y la división entre los tantos grupos que se levantaron. 

Teófilo, un compañero que conocí cuando me atrasé esa prfmef~ vez que camine 

cargando el comal, la carabina y mi miedo, dijo en voz alta que ~oi apreciaba 

mucho, me abrazó y otros también se abrazaron, lloramos. 

Éramos 33 hombres. 

Cuando volví a la vida de las armas, ya con los jaraimillistas, hubo un tiempo que 

sumábamos 100 milicianos. 

Grabado del Taller de Grñfica Popul<:ir 
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Con arma, caballo y dudas, a buscarme la vida 

Tomé mi arma, mi caballo'.y mis dudas y de Santiopa, me fui para Timbre, a 

buscar a Antonio, mi hermano mayor. 

Él me ayudó ~ ~~~ar
0

me:.un.poco de d\nero y me regresé para Tlaquiltenango, la 

que es mi tierra na~alydo_n:d~~~té ~~terr~da mi mamá . 
. , .. , ;=~.;-~~,::· . . - -,, 

'.ó.--' 

Ahí, me puse a s~mb-~a~-~~º~~6~·~::_· ·..:·· 

Apenas llevaba unas semanas cultivando cuando, el 11 de abril de 1919, vino un 

compañero para la comunidad, él era miliciano zapatista. Nos dijo que el día antes 

habían matado a mi general Zapata, en Chinameca. 

Senti como si hubiera muerto de nuevo mi padre, además tenla. miedo por los 

carrancistas, seguro que venían a buscarme. 

Agarré mi arma, mi caballo y me fui junto con Daniel Monrroy y Teófilo Abúndez a 

buscar un trabajo en la hacienda de Casasano para poder pagarnos los gastos del 

viaje a la Huasteca Potosina donde pensábamos unirnos a los revolucionarios. 

Ahi en Casasano también trabajó de chamaco mi general Zapata, casi todos los 

zapatistas servimos alguna vez al señor Ignacio de la Torre Mier, ese cacique 

considerado por muchos como el hombre más rico de México y, según se sabe, 

fue quien prestó su automóvil para transportar a Madero desde Palacio Nacional 

hasta Lecumberri donde, como vieron algunos, mataron a Madero al bajar del 

carro. 

Nomás duramos trabajando unos meses porque por un problema de abigeato en 

esa hacienda que denunció Teófilo, fuimos delatados ante los .carrancistas que 

dominaban la zona. 
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El 17 de septiembre de 1919, estando en Cuauhtla, fuimos emboscados y 

tomados presos por los carrancistas, estábamos Teófilo, Daniel, don Marcelino, 

que era el dueño del caballo robado, y yo. 

En prisión, nos maltrataron hasta que se cansaron. Otros presos nos contaban 

que los carrancistas obligaban a los zapatistas a cavar propia tumba y, una vez 

lista, los ejecutaban. Ese lugar es hoy un campo deportivo. 

Téofilo, y otro compañero de nombre Taurino Sanchéz, fueron eje,cutados en el 

cuartel de Cuauhtla el 19 de septiembre de 1919. 

Daniel, Marcelino y yo fuimos liberados el 12 de octubre, por las gestiones de mi 

hermana Beatriz, la mayor de todos, y de don Ignacio Rocha, un amigo' ,de la 

familia, que pagó la fianza. 

Después de salir del cuartel pasé los siguientes meses trabajando ~~'haciendas 
como peón. En ese tiempo conocl a Remedios Herrera, una :m~jer qu'é fi:ie muy 

bondadosa conmigo, me cuidaba y me preparaba mis alimentos., 

Era como una madre y yo para ella era como el hijo que le hablan matado en la 

Revolución cuando se fue con los zapatistas. 

El tren, que con rumbo al ingenio Aguabuena, nos llevó hasta Obregón 

Asi pasaron los meses. Un día estaba yo platicando con algunos amigos que me 

contaban sus andanzas revolucionarias con el general Modesto Rangel. 

Ahi me presentaron a Abraham Landa, un trabajador del Ingenio azucarero de 

Aguabuena, que está en la frontera de San Luis Potosi con Tamaulipas. 
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Landa nos invitó a ir con él a trabajar al Ingenio. Mi hermano Porfirio y otros 

amigos nos decidimos a acompañarle. Estuvo bueno lo que vimos, cómo se 

procesaba la caña y esas cosas que después tuve que aprender a la perfección 

cuando, muchos años después en Morelos, y por órdenes del presidente 

Cárdenas, abrimos nuestro ingenio en Zacatepec. 

Al cabo de unos meses ; me cambié a trabajar a. El Ébano, con compañías 

petroleras como peón. 

Seguía yo hablando con Luis Jaime, un compañero del Ingenio de Aguabuena, 

que también era de Morelos. Ese amigo me mantenía informado de cómo 

marchaban las cosas en la Revolución. 

Él fue el que me avisó del pleito entre Obregón y Carranza, me dijo Luis· 

Las cosas andan muy mal. Se sabe que don Venustiano Carranza, por razón 
de las elecciones presidenciales, se está divorciando de sus principales jefes, 
entre ellos el generar Alvaro Obregón, quien también quiere ser presidente de 
la República 
Aunque la noticia es motivo de alegria, le dije, también debe ser motivo de 
grandes desconfianzas, pues esos compromisos del general Obregón con los 
terratenientes pueden ser algo que no llene por entero las justas y grandes 
aspiraciones de la Revolución 

Se sabe que ya tiene controlados a la mayor parte de los generales del ejército 
y es posible que se verifique un cuartelazo; además, se afirma que ya hizo 
compromisos con los latifundistas y con los revolucionarios a quienes les ha 
ofrecido cumplir el Plan de Ayala entregando las tierras al pueblo, de manera 
que la idea zapatista la cumplirá el general Obregón 

Puede ser que los campesinos aún teniendo las tierras en nuestras manos 
sigamos en cierta forma trabajando para los amos, en fin, ya se verá en qué 
consisten esos compromisos. (20) 

.. Los diálogos son todas evocaciones de escenas hechas por el propio JaramiJl09 t3mbién fueron extrnidas de 
su mllnhiogrn.fia. por ello sólo sci"'lalo las páginas 
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A pocos días de esa plática oímos que el general Obregón andaba huyendo de 

Carranza por el rumbo de Guerrero,·que había Un tren que se dirigía para San Luis 

Potosi lleno de revolucionarios. 

Yo sentí que la sangre me .IÍ~maba;: era b~ena: ocasiÓn para seguir luchando por 

los ideales de que la tierra es para quierÍ ra trabaje. 

Me fui para Tamasopo con Ótr(,s cC,mpañE;;ros, ,ª esperar el tren, a. las 11 de la 

noche de ese día ya habf~mo~ llega
1

d6 a s'an Luí~. 

Llevábamos unos dlas entre la tropa obregonista y pude ver el alboroto que se 

traían, nomás tiraban balazos para presumirlos. 

El Comité Provisional Agrario de Tlaquiltenango 

Cuando vi esto mejor me regresé para Morelos, de nuevo a trabajar la tierra. A los 

pocos días conocí de la posibilidad de pedir un decreto de expropiación de las 

tierras de los hermanos Reyna, unos caciques representados por un gachupln que 

cobraba exageradas rentas por dejar cultivar sus parcelas, las únicas no áridas de 

la región cercanas a nosotros. 

Lo platiqué con los grandes . de Tlaquiltenango y con otros compañeros, todos 

dieron visto bueno para hacer el esfuerzo y C:()nformamos el Comité Provisional 

Agrario. 

. ·. ~ . .. ' . . - :• .. ': - . ' 

A poco, llegaron los ingeniero's'.del góbiernó'a Ía·s que acompañábamos de arriba 

para abajo a medir los terre~~~-·Al~fina(rÍ()~ dieron la tierra en forma provisional, 

lo malo fue que no la repartierriricié fo~~'i3 eq~itativa'y, pues las divisiones. 

- . ' . ~ :·., .. . ,: 

Además, la mayoría de los nu~llos : propiet~rio~ optaron por seguir cultivando el 

arroz, que ya para entonces se pagaba ~apenas a nueve pesos la carga de hasta 

150 kilos. 
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El kilo de azúcar que nos llevó a la Sociedad de Crédito Agrícola 

Me es.taba tomando un café, pero sabia bien agrio, asl que me quite la pereza y fui 

a buscar azúcar a donde la tienda de don Nicéforo, que me envolvió mi compra en 

un pedazo de periódico en el que pude leer: 

·&e sa.= de e..uu,. J49"tkota. -. .,~ .,,. f4 "~ de ~· ,;,¿.,, ~ ~ a.· ~ tu 
"4#<fte4ú«J.J gue ~-~ p'UW'4'°"4t de ~ fuvta gue ~.;,id'e,,''áet ~ ~ ~. 

~1ª.~:§;:l§~~~t1~: 
Según lel con Jo poquito que sabía; pero para informarme. mejor·fui con Antonio 

Aguas que leyó el papel y Jo anduvo comentando con otros compañeros. 

Cuando todos estuvieron de acuerdo citamos a una asamblea en el domicilio de 

Lucas Villalba, ahl llegaron no menos de 50 campesinos de Tlaquiltenango, Ja sala 

· de por sí estaba amplia, llegaron todos, algunos acompañados por sus esposas y 

otros con sus hijos Jos jóvenes recién casados, hacía viento pero las velas atralan 

a los zancudos. 

Al fin llegaron los que andaban retrasados y comencé a exponerles Jo que 

sabíamos sobre este Banco de Crédito Agrlcola 

Compañeros, los hemos convocado a esta pequeña junta con el fin de hacerles 
ver nuestra triste condición que vivimos y a la cual creemos de justicia ponerle fin. 

Todos los aquí presentes hemos recibido un pedazo de tierra para que, 
trabajándola y con su producto, podamos vivir con holgura, pero por desgracia 
nadie de nosotros se siente feliz con la tierra por el hecho de no tener los recursos 
indispensables para trabajarla y hacerla producir como es necesario. 

· Las '-·omilbs imh1.:•m 4uc el texto corresponde a documentos o notas pcriodisticas. también indican las 
t..•vncacuuh .. "~ que Jurnnullo h~cc de Jo que otros dijeron (voz de terceros sin diálogo). 

,,.,_, ""--"'::"-'"•·-... ---·------~------- ----
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Es una verdadera lástima ver nuestros campos tan fértiles y sin rendir los frutos 
para sustentarnos a nosotros y a nuestras familias, y lo poco que rinden nos lo 
arrebatan, a precios irrisorios y de hambre, acaparadores criollos y extranjeros con 
lo cual se enriquecen ellos y nos empobrecemos nosotros. 

Ustedes ven como nuestro arroz es tan barato, a tal grado que, en honor de la 
verdad, ya no es costeable su cultivo, y con esos precios tan mezquinos no es 
posible que nuestra vida económica pueda mejorar; se empobrecerán las tierras y 
nosotros con ellas y nunca remediaremos nuestra condición de hambrientos, y no 
l7ay razón para que siendo poseedores de tan buenas tierras seamos unos 
miserables. 

Preguntó a ustedes si es o no cierto los que digo. (24,25) 

Y todos contestaron que era la verdad, que el arroz ya no daba para poder seguir 

sembrándolo, por lo menos con esos precios. Y seguí: 

Todos ustedes deben saber que hay facilidad para obtener crédito de un Banco 
para cultivar nuestros ejidos, haciendo de este modo que nuestros campos, hoy 
convertidos en cenagales y madriguera de animales silvestres, y nuestros caminos 
en pantanos pueden transformarse en un codiciado vergel; que con nuestro 
trabajo justo y honrado nuestro pueblo pueda en verdad cambiar de aspecto y 
formas de vida. 

Nuestro pueblo, que tiene una bonita historia revolucionaria, debe de ser un 
verdadero ejemplo de progreso y símbolo de libertad, pero esto sólo lo podremos 
lograr cuando por la buena o por la mala rompamos las cadenas de hambre y 
miseria en que hoy nos tienen los explotadores de nuestro trabajo. 

Yo pregunto a ustedes si estarian dispuestos a organizarse en una sociedad de 
crédito agrarista para obtener del Banco del mismo nombre, el crédito monetario 
para cultivar nuestros ejidos. (25) 

Todos dijeron que si aceptaban organizarse, y Silvestre Odilón preguntó: 

¿Cuáles son los requisitos? 

Voy para allá. El compañero Antonio Aguas tiene un· recorte de periódico en el 
cual se indican los requisitos. · 

Antonio Aguas leyó el recorte de periódico y la gente quedó conforme 
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Entonces, ¿nos ponemos a trabajar? 

Si, a trabajar (25) 

Así fundamos la Sociedad de Crédito Ejidal de Tlaquiltenango. Buscábamos 

mejorar las condiciones de cultivo y comercialización del arroz, como ya dije única 

semilla puesta en la tierra. 

"¡Ora Rocha, bájalo si puedes, cobarde!, ¡Viva .Jaramillol" 

Pero el gobernador de Morelos, Ambrosio Puente, que según los del banco tenla 

que ayudarnos a gestionar los trámites en la capital, de por si por inepto, y los 

terratenientes criollos y gachupines sintieron amenazado su sistema de 

explotación y chingaron a la sociedad ejidal. 

La cosa tronó de verás cuando, en los festejos del 16 de septiembre de 1927, ya 

se tenia en la bodega de la Sociedad Agrícola la cosecha de arroz de ese año, y 

se subió al estrado el señor Benicio Rocha, presidente de los festejos y el principal 

agiotista de la región, nomás se estaba quejando de nuestra Soci.edad:~ 

Se me encendió la sangre, me subí al estrado, los catri11Eis q~~rl~;>~:ajarme pero 

la gente exigió que me dejaran hablar, les gritaban "¡Ora R°~pf1a.' bájalosi puedes, 

cobarde!, ¡Viva Jaramillo!" 

Yo creo que fue esa la fecha cuando, por las gestiones por créditos productivos y 

a mis 27 años, esos hambreadores de Tlaquiltenango juraron combatirme. 

De ahí se vinieron más problemas, por ejemplo, mi hermano Porfirio mató a 

Estaban Alzate porque días antes este matón a sueldo, se puso ebrio y anduvo 

buscando a mi hermano el más pequeño, Reyes Jaramillo, para navajearlo. 

Cuando Porfirio vio a Reyes herido, fue a encontrar a Alzate y, en una riña, le quitó 

la vida. 
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De ahí, mi hermano Porfirio tuvo que hacerse fugitivo y pudo regresar nomás 

después de unas gestiones que hice ya cuando era yo el presidente del Consejo 

de Administración del Ingenio de Zacatepec: 
. ' . 

' . . 

Entre 1929 y 1931 . y gracias a mis trabajos :~n Ja soi:iedad de, Crédito _Ejidal, Jos 

compañeros me nombraron delegado del Dist.~ito de Jojutla para la f~·lldaciéÍn di;¡ la 

Confederación Nacional Campesina. 

\~_~:\>"< 
En 1931, Jean Marin, un francés que vivia eri'cuauhtÍ~ fue a buscarme hasta 

Tlaquiltenango, él era masón. y luego de habl.armucho rato me invitó a formar 

parte de una logia masónica. 

Yo le pedí que me facilitará algunas obras sobre.este tema para ilustrarme mejor, 

ya luego que de los leí y platiqué más con Mari ni rlli i~c~rpo~é<a Ja Í..~gi~ delValle 

de México, con sede en Cuauhtla, Morelos.. .,, .. 

El cardenismo. El Ingenio de Zacatepec. . . .t ·~·:~~ .. ~~ ;~~'.;~e .. H ... 
En 1931 seguía yo gestionando varios asuntos relacionado~:cón la Soé:iedád de 

Crédito Ejidal, y un día tuve que entrevi~ta~lll~ ~o'n'~i'{9á~~¡.~~dor, que ya era 

Refugio Bustamante, para tratar un asunto de tierras ~jidalés. ·· 

Bustamante, que seguido me hacía broncas mediante terceros por mis labores en 

defensa de los derechos del pueblo, me dijo, como olvidando todos los rencores 

políticos: 

"Oye, Jaramillo, tú sabes que las elecciones presidenciales se aproximan y es 
necesario que tú te des cuenta que el candidato nuestro es el General Cárdenas. 
Yo reconozco tu postura social y sé que luchando derrotarás a tus e'nemigos, de 
cualquier tipo que sean". (30) 

Para el año siguiente ya andaba yo de lleno promoviendo al General Cárdenas, 

que también, me enteré, era mas!'>n como yo. 
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Durante la campaña fui a ver al general Francisco Alarcón para elaborar un 

documento en el que pedíamos al general Cárdenas la construcción de un ingenio 

central azucarero en el distrito de Jojutla. 

En reunión con tros campesinos también acordamos pedirle . dotación de agua 

potable y luz eléctrica para Jojutla y Puente de lxtla:: 

- ., : .:·. i- ~ . -. ; '-.' 

Yo conocía al señor. Antonio Solórzano, un tío poÍitic:io de Cárdenas, y lo fuimos a 

ver para que él entregara el documento ar futuro presidente. 

Él la hizo como de puente entre nosotros los campesinos y la clase politica, 

anduvo contando la idea entre ros más cercanos del general Cárdenas, hasta que 

un día, ya como presidente, el mismo Cárdenas fue para donde vivía el señor 

Solórzano, éste le explicó el proyecto y le entregó los documentos. 

A los pocos días, Solórzano fue nombrado coordinador del proyecto y cuando 

acabaron de construir el ingenio él fue el primer gerente. 

Caña de nuevo no, 1eso fue en La Colonia! 

Hasta ahí la cosa iba bien, pero durante los trabajos de construcción del ingenio 

los campesinos dijeron que no querían sembrar caña porque en tiempos de la 

Colonia, sus abuelos habían sido esclavos de las plantaciones azucareras 

españolas. 

En una asamblea les propuse: 

Si para los extranjeros el cultivo y la industria de la caña había sido negocio, ¿por 
qué para nosotros los campesinos no ha de ser?. Yo los invito a que nos 
convenzamos y tratemos de convencer a fin de que se cultiven las cañas. (32) 

Aceptaron y, por ahí de mazo o abril de 1938, se inauguró formalmente el Ingenio 

Azucarero de Zacatepec "General Emiliano Zapata". 
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En asamblea, fui nombrado presidente del Consejo de Administración y Vigilancia 

del ingenio. 

Desde que el ingenio fu~ proyect~; dediqué cuerpo y alma a este. esfuerzo y aqui 

comenzó mi más ardua ta~ea.', : 

Apenas unos meses i:lesp~és, por presione~ de los caciques,• Sol·ó~~'no renÚ.nció 

a la gerencia y el gobierno federal envió a Maqueo Castellanos, Url:ho~bre ya muy 

avanzado en años y poco hábil para lidiar con los problemas dé·administrar un 

ingenio. 

Luego de hacer la primera zafra, entre muchos problemas internos y por 

inexperiencia, esta fracasó, pero gracias a labores de gestión con el general 

Cárdenas, logré que se les pagará a los compañeros campesinos lo que les 

hubiese correspondido en caso de haber sacado esa primera tanda de producción 

con éxito. 

Negociaciones, reuniones con Cárdenas, divisiones e intrigas mediaron esta 

etapa; y esos problemas me llevaron renunciar como presidente del Consejo, sin 

que hubiese terminado mi periodo. 

Durante mi gestión como presidente del Consejo .comenzaron á recrudecerse las 

diferencias con los gerentes en turno del ingenio,, cjÚe Í~Jo~,de.rés~etar laidea 

original de que ese ingenio serviría como motor de d~sa~~~úcfpara e'~"3 ·~egiÓn de 

Morelos, estaban coludidos con los caciques regionales. para :~~ca~ el ~áximo 
provecho de este "negocio", como ellos le llamaban: 

' ' . 

Pero mientras era yo todavia presidente del Consejo se dio un incidente. 
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Obreros en paro, campesino a cubrirlos si no desistían 

En reunión de Consejo, Maqueo Ca,stellanos;dijo qu~ para mover la fábrica sólo 

se necesitaban 25 obreros.~ lo qúe próvócó Un paro .de éstos últlmos en señal de 

protesta. 

'. . .. 
Preocupados por sacar a tie.mpoc la primera zafra, convocamos a una asamblea. 

Serían como las 4 . de la . tarde cuando mandamos llamar a todos, obreros y 

cañeros. 

Hasta las 11 de la noche pudimos ya estar todos juntos, estaba un foco al centro, 

muchas bancas puestas en circulo. Los mosquitos y la molestia de haber salido de 

sus casas tan noche para tomar los camiones y llegar hasta el ingenio, se 

combinaron con la tensión de los obreros que creian a los compañeros 

campesinos esquiroles traídos por Castellanos para reventarles el paro. 

Ya juntos, me levanté y comencé a explicar nuestra preocupación, les dije: 

Compañeros, los hemos llamado porque hay aquí un pequeño conflicto que la 
imprudencia del gerente provocó, lo que hizo que los obreros ordenaran un paro 
de labores como protesta contra el gerente. Ya les hemos llamado la atención, y 
no quieren volver a su trabajo. 

Yo quiero decir a ustedes que si estos compañeros, aún estando ustedes aquí 
presentes. se siguen negando a trabajar, serán ustedes los que tomen sus 
lugares. (34) 

Y ahí fue cuando ya de plano se soltaron los chiflidos, todos estábamos cansadas· 

y enojados. pero sobre todo, preocupados porque se rompiera la poca unidad que 

apenas habíamos construido porque muchos de los trabajadores de la fábrica eran 

de otras partes de Morelos. del Estado de México, y nosotros los campesinos no 

muy bien les conociamos. 
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Ya andaba haciendo fresco, los niños - correataban entre las bancas y las 

compañeras comenzaron a repartir café para que aguantáramos la discusión. 

Como vi que mi preocupación y mi propuesta habla causado mucho enojo me 

levanté de nuevo para explicarme: 

Yo no soy enemigo de los obreros porque los considero compañeros nuestros, 
porque al igual que nosotros son trabajadores, pero el gobierno de la República 
nos ha encomendando esta magna obra industrial y no debemos ser causa de un 
desastre. Asi, pues, voy a llamar a los representantes obreros para que en la 
presencia de ustedes digan si por fin regresan a sus trabajos o no, y si se niegan 
entonces serán ustedes los que se encarguen de entrara la fábrica. (34) 

Dirigiéndome a los trabajadores, seguí 

A ustedes, compañeros trabajadores, nomás les decimos que los hemos llamado 
para que ante la presencia de los campesinos digan si es deseo de ustedes 
regresar a sus labores o no, pensando que no sería de justicia desplazar/os, 
porque nosotros los campesinos somos como ustedes y tenemos las mismas 
necesidades; ustedes, los obreros, no deben tomar a pecho lo dicho por el 
gerente. Eso nunca seria posible aceptarlo. 

Fue una idea descabellada del gerente, y ni ustedes ni yo le debemos dar crédito, 
porque el gerente ni es obrero ni es campesino, sino un empleado con ciertas 
responsabilidades ante nosotros y el gobierno federal que lo recomendó. 

Yo les sugiero a ustedes que vuelvan a sus trabajos, sabedores de que lo dicho 
por el gerente no tendrá efecto en contra de ninguno de ustedes. 

Los campesinos sólo han sido llamados para que sean testigos vivos de esto y 
para que si, llegado el caso, ustedes se rehúsan a trabajar por convenir así a sus 
intereses, sean ellos los que en forma provisional ocupen sus lugares, mientras 
ustedes arreglan su problema que, como les dije antes, no es problema. (34) 

Después de aclaradas nuestras intenciones y preocupaciones, uno de los 

trabajadores les pidió a todos sus compañeros salir del saloncito ya para entonces 

repleto de gente. 
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Al cabo de un rato regresaron todos, mientras ellos regresaban nosotros 

platicábamos a . todos los compañeros que no hablan estado en la reunión del 

Consejo las tonterlas que habla estado diciendo el gerente. 
. ,-:,,,_ . .··.-.·::· •,·,·. 

Ya entraron losit;~baÚ1d6;~s y el mis~o obrero que pidió a todos salir para 

ponerse icie ~cu~~cicl' t<l~ó ií:i 1Jí:i1~ti~~. tclciris >~stÍ3b~m6s. en. silenció esperando la 
-~ú~cisióri."y\j-¡j~-~-:_'j:a:_:~·~~~·b1~a: ). ;J·.-- ,· /'· ::~.:-, 

- , · .. ' -. --·· ' -. ; __ ·;· ·:::~··:';:~ ;<~<~. 
·: . .'.,t/· :-~-' ~> - , '{'::.: r .. 

- Co~fiando en lo que ustedes nos ctiC:eri; éin' estos momentos 
todos nuestros compañeros ocurran a sus'trabajos:;(34) '.." · .· · 

.. ,_ ·" -;.:,:· . :'i ,:· ~- '" 

ordenamos que 

Ya de ahi, nos agarramos más confianza: Algunos 'de' los hija~· de loscañeros, los 

más jovencitos, se metían al ingenio a trabajar como aprendices de las labores de 

procesar las cañas. 

Las cosas seguian su curso, el gerente era cada vez menos útil para todos, para 

nosotros porque nunca nos escuchaba y sus decisiones siempre tralan una carga 

de sacrificio para los campesinos o los trabajadores, y para los caciques de por 

ahi porque, según ellos, ese ingenio estaba deteniendo el desarrollo de la región y 

el gerente con su ineficacia poniendo en riesgo sus intereses. 

Una vez. por haber tomado una camioneta propiedad de la administración del 

ingenio, unos jóvenes vestidos de soldados fueron a buscarme por órdenes de 

Castellanos, iban para detenerme. 

Eran varios pero yo les enfrenté nomás con la palabra, les dije: 

El disgusto está entre la cocinera y el patrón. El gerente sólo es empleado de la 
cooperativa no el amo: yo soy amigo y respetuoso de ustedes los soldados y no 
quiero que se vean envueltos en las dificultades provocadas por la insensatez y 
poco sentido común del gerente. Ustedes sólo deben intervenir cuando los 
intereses del pueblo se vean seriamente amenazados. 

Yo no soy amigo de usar las armas de ustedes para cometer arbitrariedades; 
ustedes /Jan visto que con mi carácter de representante de los campesinos y para 

68 



la solución de los problemas nunca los he molestado a ustedes, porque sé que 
esas armas que ustedes tienen son de la Nación y son especialmente para la 
legitima defensa de la Patria y no para complacer a /as gentes que por la fuerza 
tratan de imponerse sobre el pueblo y sus intereses. 

Yo les suplico que se retiren a su cuartel dejando que el gerente se arregle 
conmigo, pero sin comprometerlos a ustedes, lo cual me parece injusto. (37) 

Luego de este discurso los soldados se regresaron solos, sin mi, pero 

convencidos de que éramos los mismos ellos y nosotros. 

Los soldados eran, algunos de Morelos, pero otros venian de diferentes regiones, 

asi los mandaban para que no estuvieran familiari~'ados con tjui~ne5;-. núnca se 

sabe, luego habia que combatir. Separados de.sus regiones >y'de su familiá, los 

hombres del ejército no formaban parte de. las comunid~d~s q~e ~ustodi~ban, en 

el ejército además habia muchos negocios chuecos\/'erito~~es 1.Cis' lib1c:l~dos se 

convertian al vicio, agarraban la botella y luego and¡;;b~~ allÍ ~6-~é~ gi3~t~riclo sus 

pocos pesos en las cantinas. 

Luego de que hablamos el dia ese que querian detenerníé; fomanfos parte de este 

problema y comenzamos una campaña antialcoholismo. 

"Nosotros desconfiamos de Ávila Camacho general" 

Ya para 1938 el general Cárdenas acababa su gestión, en diciembre de ese año 

me llegó una invitación del presidente para ir a una comida que estaban 

organizando en el balneario de Tehuixtla para invitar a los dirigentes de su partido 

a apoyar la campaña del sucesor Manuel Avila Camacho. 

En la comida, el general Cárdenas se acercó a mí y me dijo lo de la sucesión, yo 

le pregunté si no nos traicionaría Ávila Camacho. 

Cárdenas respondió confiado que Don Manuel, como él le decia, era un buen 

hombre, y me aseguró que queria que todos los campesinos a través de mi 

ayudaran a Avila Camacho. 
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Yo le contesté que aunque no simpatizaba con los Avila Camacho, porque su 

historia en el estado· de Pueblá habla .sid() dudosa. en lo que respecta a nuestra 

ideologla revolucionaria, lbam()S pues a apoyar al nuevo candidato designado. 

Pero de tod~s f~rmas me· quedé desc.onfiado y honestamente de no crel que Avila 

Ca macho nos fuera a responder a los ca.mpesinos. 

El gerente Carrera Peña, a un paso d.el gran paso 

En 1940 fui removido de manera definitiva del Consejo de Administración del 

ingenio porque el gerente en turno, el viejo polltico ladrón y mañoso Severino 

Carrera Peña, habla desplegado toda una campaña difamatoria en mi contra. 

En esos años estaba sucediendo la segunda gran guerra mundial, muchos 

alzaban sus voces para ser escuchados, nosotros, los campesinos y obreros del 

ingenio, creímos que era el tiempo de reclamar mejores condiciones de trabajo, 

salarios y pago de zafras. 

De estas demandas. siempre bloqueadas o boicoteadas por Carrera Peña, resultó 

la conformación de la Unión de Productores de Caña de la Repúblicá Mexicana. Y 

en la asamblea de su fundación fui elegido como miembro del Comité Nacional. 

Todas nuestras demandas fueron escritas en .la circular número 16, sé ··1a 

entregamos al gerente y éste, frente a .toda la asamblea, se comprometió a 

atenderlas. 

Parecía entonces que íbamos a poder arreglarnos con la palabra, nosotros 

nombrando nuestros representantes y el gerente cumpliendo las demandas. 

Por eso, en la misma asamblea donde le entregamos a. Carrera Peña la_ circular 

esa, expresé ante mis compañeros mi seguridad de que el señor gerente sabrla 
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cumplir su palabra y nosotros, les propuse, deblamos cumplir la nuestra en el 

sentido de colaborar unidos para obtener verdaderos triunfos en esta grande 

industria azucarera. 

Todavía insistí, si sabemos encauzarla por Jos senderos de la más elemental 
justicia, seguramente que será base de verdadera felicidad y de progreso para una 
gran parte del estado de More/os, pero si por desgracia nos apartamos de nuestro 
verdadero sentido de responsabilidad de trabajadores, obreros y campesinos, y 
tomamos el camino de egoísmos, apasionamientos, calumnias, intrigas, 
ambiciones de aspecto personal y de las divisiones, esta industria, este ingenio 
que hoy es orgullo de la Revolución, se tornará en centro de miserias, de vicios, 
de desavenencias, en manzana de grandes discordias, de criminalidad y de 
esclavitud, porque presiento que este ingenio va a ser semejante a un caballo 
muerto donde todos /os zopilotes quieren sacar su parte. (41) 

La circular número 16, el intento de soborno 

Acabamos la asamblea donde hablamos quedado de confiar en la voluntad del 

gerente, era un domingo, el primero del mes de febrero de 1942, y antes de irme 

Carrera Peña me mandó llamar. 

. .; ,·.~' -, . : . ~ . - . ' -_ . -

Llegué pues a su despacho, me recibió luego, luego y comenzamos a tiáblar 
. -.::~·-' · .. 

Mira Jaramillo, yo te· he llamado·" porque deseo qu~:de aqui ~n adelante 
seamos buenos amigos 

Sin dañar nuestros intereses y personas, podemos ser amigos, señor ingeniero 

He visto el tono como te has expresado y yo no sé si estar seguro de lo que 
dices o sólo es para darte personalidad ante el grupo que en representación de 
los campesinos te escucharon 

Mire. señor ingeniero, cuando la gallina pone un huevo lo tomamos en las 
manos y sabemos que en su interior contiene una vida, que sale a flote 
después de un tiempo de calefacción; y esa vida se llama pollo, del que no 
podemos apreciar su color mientras no salga del cascarón; asl es este asunto 
ingeniero: yo sólo sé que hay algo que usted y otros tienen premeditado: eso 
es el huevo: pero de seguro no tardará en nacer el pollo de su maldad 

71 

l 
l 
1 
i 



No te equivoques Jaramillo, nosotros reconocemos en ti a un campesino de 
valía, pero tenemos vivo deseo de que nos pongamos de acuerdo, tú y 
nosotros, y no te olvides de que si tú aceptas nuestras proposiciones, serás 
elevado a la categoria de nosotros. Yo estoy aqui por orden del gobierno 
federal y estoy dispuesto a ofrecerte cuanto yo pueda y estoy seguro de que el 
gobierno me sostiene en mis arreglos contigo 

La silla me quedaba ya chiquita, como que mi cuerpo se había puesto tibio por el 

coraje que estaba sintiendo, y siguió Carrera Peña 

El gobierno y yo tenemos intereses de que en Zacatepec se terminen todos los 
problemas con los trabajadores 

Mire, señor gerente, el deseo que ustedes. tienen de triunfar es el mismo que 
tenemos los campesinos y los obreros, los. cuales somos· mayor número que 
ustedes · · · ·. 

Y así le seguí, que ya más que tibio me sentía como caldera 

En todo veo que usted demuestra grande interés en la defensa de quienes lo 
mandaron aquí y no se olvidé que yo y usted pertenecemos a clase distinta, y 
yo, como usted, estoy empeñado en ejercer la defensa de los hombres de mi 
clase. Así pues, creo yo que los dos estamos en lo justo, ¿verdad? 

De todas maneras, el resultado de esa circular número 16 de que hemos 
hablado se verá hasta la próxima zafra y no en la zafra en que estamos 
efectuando las liquidaciones de las cañas. En cuanto al aumento del salario de 
los obreros, por esta vez no habrá ningún cambio y todo seguirá asi de igual 

¿Por qué no lo dijo usted ante la asamblea? Qué, ¿espera usted cohecharme? 
Eso nunca lo podrá hacer usted ni otro mejor que usted. Y respecto de la 
circular, ésta debe entrar en vigor desde esta zafra que estamos realizando y 
no hasta la próxima, como usted dice 

Tú piensa bien lo que te digo y me resuelves 

Está bien. ingeniero. Espere la respuesta (42-43) 

Salí enojado, muy enojado, triste y además preocupado, ahí nomás afuera del 

despacho de este traidor me esperaban mis compañeros. Salimos pues y les 

platiqué de lo que Carrera Peña intentaba hacer, •todos se pusieron ·igual de 
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enojados que yo. Así nomás nos fuimos poniendo de acuerdo para· contrarrestar 

esta traición; el Chinito, uno de los compañeros más activos, nos· ayudó a 

convocar a los campesinos que para el último domingo de febrero hubiera una 

asamblea en el salón del sindicato de los obreros. 

Quedamos de acuerdo, a las 10 de la mañana de ese.dla llegamos todos para 

tratar todo lo que me habla propuesto Severino Carrera. 

Como no cumplen, ni nos escuchan "hagamos un paro" 

Se junto bastantisima gente, ya en orden, comencé a platicar lo que sabíamos: 

Después de la junta anterior en la cual el gerente, como ustedes saben, ofreció 
bajo palabra de honor atender las demandas de los trabajadores, obreros y 
campesinos, y todos quedamos entendidos con esto, el mismo dla de esa primera 
asamblea, y cuando está terminó, el gerente me invitó a su domicilio sin saber yo 
de qué se trataba. (43) 

Los compañeros productores iban poniendo cara de duda y enojo, pero igual seguí 

contándoles: 

Ocurrí a ese llamado y al estar presente el gerente me expuso que no se tomaría 
en cuenta la circular número 16 sino hasta la zafra del año entrante, después de 
esta que se está realizando, y que el aumento del precio de las cañas, asf como el 
aumento del salario de los obreros, esta vez no tendrá modificación alguna. 

Como ustedes ven, creo que es necesario tomar nuevas medidas a este respecto. 
Yo les invito a que unidos pensemos lo que debemos hacer para que oigan 
nuestras peticiones. (43-44) 

Platicamos hasta tarde, y cómo sabíamos que el gerente nos iba a tratar de tomar 

el pelo una vez más, decidimos emplazar a un paro general, de obreros y cañeros, 

para el 9 de abril de 1942. 

En cuanto el gerente y el gobernador se enteraron de eso luego soltaron 

represalias, amenazas que llegaron incluso a advertirme de fusilamiento. 
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Como a las 11 de la mañana, de ese 9 de abril, el toque del silbato fue la señal 

para que los obreros y campesinos cesaran con el corte y acarreo de la caña. 

Viejas amistades 

Siete dias antes de que comenzara esta movilización, unitaria de. obreros y 

campesinos fueron a buscarme, que me requerla el gerente; me fui·pues a verlo y 

cuando llegué a su oficina, me subieron en un carro y me llevaron para 

Cuernavaca. 

En el Palacio de Cortés, que es el despacho oficial del . gobernador Elpidio 

Perdomo, me pusieron frente a ese• señor qÜe ya. conocla desde 1 ~39 cuando nos 

pidió apoyo a los campesinos para enfrentar las criticas ~e los legisiadores del 

estado. 

Bien altanero me ordenó: 

Siéntese. Ya me tiene hasta el copetéc()ri\Ü~·chlsrn~s 

¿Chismes? 

Callese hijo de la chingada, estoy hablando yo, carajo; usted: anda diciendo 
que los campesinos son victimas de injusticias' y atacados de la· miseria por 
causa de la explotación que el gobierno les hace.·· · 

De pie, y con el rostro contraido por la molestia de tenerme alli siguió: 

Usted, Rubén, debe saber que los hombres mas dichosos y felices del mundo 
son los campesinos con la parcela que tes dio la Revolución; ademas, usted 
que los conoce, ¿cómo puede ser defensor de los cañeros que nunca estan 
conformes con nada? 

Ahora, ¿por qué defiende usted a esos obreros holgazanes y comunistas?. 
Hoy amenaza usted al gerente, que es una bella persona, con hacerle una 
huelga para complacer a campesinos y obreros huevones. 
Y no olvide que ayer era Cardenas y ahora es Ávila Camacho. 
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Creo que tú eres mi juez y yo soy tu reo y debes dejarme hablar, de Jo contrario 
te haces reo juntamente conmigo 

Hable, a ver que va a decir 

Tú dices que no conozco de caña absolutamente nada y puedo asegurarte que 
ahora como nunca estoy más enterado del cultivo y de su industrialización. 
Cuando reclamo para Jos campesinos mayores garantías, es porque sé Jo que 
estoy haciendo con mi petición, que es legal y no perjudica al erario del 
gobierno del estado ni al federal. Mi petición está fundada en la justicia y no en 
caprichos de los obreros. 

Éstos son una parte, junto con los campesinos, que no debemos olvidar ni 
desligar, porque tan trabajadores son unos como Jos otros, y no son Jos 
huevones que tú dices, porque a Jos trabajadores se debe Ja grandeza y 
fortaleza de la Patria. 

Y eso de que sean comunistas Jos obreros, yo no entiendo esa doctrina 

Se hace pendejo 

Es que tengo Ja palabra, ¿no?. Y eso de que ayer era Cárdenas y ahora es 
Ávila Camacho me tiene sin cuidado. Yo no estoy con Jos hombres. Yo estoy 
con las ideas justas y con el pueblo, y Jo demás no me preocupa. 

Tú acabas de decir que yo ando diciendo que Jos campesinos sufren miseria y 
afirmas que los campesinos son Jos hombres más dichosos y felices con Ja 
parcela que les dio la Revolución y yo te pregunto: ¿por qué dejaste tú la 
parcela abandonada, copada de hierba y hecha una ciénega, olvidándote de 
esa felicidad que proporciona el ejido?, ¿Cómo me vas a contestar?. 

Yo te digo que dejaste Ja parcela porque con ella no es posible tener casas 
aqui y allá, cambiar de coche cada mes, tener mujeres aquí y allá, buenos 
paseos y dinero en Jos bancos, como se pueden tener en Ja política 
explotadora, donde ahora estás colocado olvidándote hasta de los tuyos por Ja 
soberbia que te ha provocado la vanidad del poder 

Por mis palabras, se soltó enfurecido gritando como león enjaulado; "Ningún hijo 

de la chingada me había dicho esto". 

Y no acababa de decir esto cuando ya estaba encima de mi, que para pegarme. 

Cmo era más chiquito que yo, nomás Je respondi con unas pataditas y manotazos 

y Je dije: 
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Mira, este lugar no es propio para lo que tú quieres 

Donde quiera hijo de la chingada 

Veniamos por el campo .y_,, allí no subiéramos revolcado, miserable 
aprovechado. 

Estabamos pues en pleno gritadero pero igual ninguno de sus agentes se metió en 

el pleito 

Ya larguese a la chingada 

- Alla sólo tú que sabes puedes ir (46) 

Ya estaba yo en la puerta y ahi si, me regresaron sus pistoleros hasta el escritorio 

de Perdomo. que ya mas repuestito de mis manazos todavia me dijo: "Si usted 

lleva a efecto ese paro, lo mando fusilar". (46) 

Total que el paro obrero campesino convocado para el 9 de abril de 1942 se hizo 

huelga y duró mes y medio. 

Un desbarajuste en movimiento 

Ese dia que inició el paro la fabrica era un desbarajuste en movimiento, las mieles 

inundaban los suelos. El gerente, desesperado, le preguntó al único obrero que se 

quedó de guardia, Adolfo Arenal el jefe mecanice de la fabrica, qué hacer para 

evitar un accidente mayor en el ingenio, ¿traer soldados?, y el señor Arenal con 

que no, que los soldados sólo saben usar armas, pero de eso de manejar trabajo 

productivo especializado, nada, entonces, que la única solución era parar, apagar 

las maquinas. detener la producción. Asi se hizo. 

Pero no habria de quedarse conforme el gerente Perdomo, y al cabo de un rato de 

que él se fue enojado por haber tenido que parar la fabrica, llegó Teodomiro Ortiz, 

"El Polilla", un ex zapatista que le servia de esbirro, con camiones repletos de 
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campesinos de los ejidos cercanos dispuestos a echar a andar de nuevo la 

fábrica. 

Así, pero no sin dificultades, las máquinas volvieron a encenderse. y los nuevos 

. pbreros, sin ninguna capacitación previa, hicieron como . que ,.trabajaban y el 

gerente a su vez, hizo como si todo fuera normal. 
. . 

El 10 de abril, salió El Polilla á perseguí~ a los inconf~rnies,·~~e.ér~mos nosotros, 

y a obligar a los campesinos a cortar 1~ caña> E~e dla,: detu~ié~on ~ Fiiiberto 

Vigueras, a Lucas Alonso y a Félix Serdá~ Nájera y los ll~~~ion ~ la P~~it~nciarla 
de Cuernavaca. 

Por la represión, y por el miedo de perder su único sustento, los campesinos 

regresaron a su_ trabajo, comenzaron a cortar la caña, pero los obreros, ésos si se 

mantuvieron en huelga 45 días. 

La ·movilización duró en realidad dos meses y días, en ese tiempo, algunos de 

nosotros campesinos y la mayoría del sindicato del ingenio mantuvimos las 

demandas, pero al cabo de esa etapa Carrera Peña, cesó de su trabajó a los 

obreros más destacados y a dos campesinos también nos ·quitaron los derechos 

como cooperativistas, a Pablo Serdán y a mi nos expulsó el gerentÉl:; · •é 

Para octubre, parece que arrepentido, Carrera Peña fue ~.f'veime.:.I~:IJªI ·de 

soberbio, me propuso que me olvidara de la lucha con los camp~~iri~~ ... 

Deja ya de luchar con los campesinos, eso no te va a dejar~·~;-~~i:il1;;·b~neficio. 
por razón de que los campesinos no saben distinguir , quien las hace: bien y 
quien les hace mal, en todo tiempo son iguales y desleale.s. /:::'•- ,. · · 

Mire, señor ingeniero. yo soy un campesino y no me creo·uri de~le~I ni un 
ingrato y he procurado ser siempre firme, leal. sincero y:cuniplidor',de mis 
deberes y compromisos. No sé qué es lo que usted y otro_s •. qúe'como.usted 
piensan, se traen con los pobres campesinos acusándolos dej t~ntas cosas. 
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Si los campesinos son como usted dice, esa es culpa de ustedes mismos, 
porque se han echado la responsabilidad de educarlos pero, 
desgraciadamente, la educación que le han dado al pueblo campesino es falsa, 
es hipócrita, y carece de toda verdad y sinceridad. Por eso, los campesinos 
son así, pero ya llegará el momento en que esos campesinos, hoy tan 
vilipendiados por ustedes, sus explotadores, levanten su ánimo y honrada 
frente, y ya veremos cuál será su futuro destino. 

Yo no puedo, a cambio de nada, traicionar a los hombres de mi clase, por lo 
cual y a pesar de su incomprensión acerca de mi, estoy dispuesto a sacrificar 
cuanto éste de mi parte y aún mi propia vida para seguir sosteniendo esta 
lucha que los campesinos y obreros tendrán que hacer suya un dia no lejano. 

A mi no me sorprende la actitud de los trabajadores cuando se dice que son 
ingratos y desleales, porque sé, y estoy seguro, que esa actitud es propia de la 
situación y de la escuela que ustedes, los perversos cultivados, les han dado. 
A los campesinos y obreros se les puede perdonar sus desvios y desatinos 
porque viven en las tinieblas, pero a ustedes los astutos, maliciosos y canallas 
preparados, no se les pueden perdonar sus malos actos, porque no son 
ignorantes sino unos aprovechados de la ignorancia del pueblo trabajador. 

Y puede usted retirarse antes de que piense otra cosa. (48) 

Total que se fue, enojado y mentando madres. 

Asi pasamos el año del 42, luchando. En esta etapa, el movimiento que 

emprendimos tenia por lo menos cuatro enemigos muy bien identificados: Elpidio 

Perdomo y Jesús Castillo López, gobernadores de Morelos; Severino Carrera 

Peña y Severino Carrera Ramos (hijo del primero), gerentes del ingenio de 

Zacatepec. 
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EL PRIMER FEBRERO CLANDESTINO 

Para 1943 las cosas· estaban ya muy complicadas, a cada rato se soltaban 

calumnias y repr~sión contra los campesinoscañeros y, a mi por ser la cara más 

visible, un 12 de febrero me sitiaron la casa El ¡:>olilla y otros 15 hombres, yo no 

estaba, andaba en la parcelá trab.ajando. 

Para el miérco;es 17, Mario. Olea y otras seis ag~ntes .armados ~kesperaban en 

elpufintede .la ·cantora, yo debía pa~~r. pOr ahi 'é:uando';regresara a mi casa 

. después d.e haber estado trabaj~ndo mi c'aña que ~staba sembrada ~n la parcela 

de Fidel Brito~ 

Felipe Olmedo, un compañero de la región, nomás los vio y me. fue a avisar: al 

cabo de otro .rato. llegó razón de mi esposa, Epifania la primera, que• ya, hablan 

estado en la casa unos agentes exigiéndole que me entregara. 

Entonces entendi que las cosa estaba ya demasiado seria, ensillé mi caballo, "El 

Agrarista" un animal que fue regalo del general Cárdenas, pasé por donde 

Epifania, tomando otro camino que estaba libre, y le expliqué 

Sabes que yo pienso abandonar todo y dedicarme a protegerme, porque de no 
hacerlo asi éstos me matarán como a un infeliz perro, y yo ·no ·estarla de acuerdo 
con eso. 

Estoy convencido de que ante este gobierno hay que hablar a favor de los 
campesinos como es digno, no es un crimen, y yo creo que esto es lo que pasa 
conmigo. 

Dios sabe y es testigo de que no tengo otro crimen de que estas gentes me 
puedan acusar. Esto que hacen conmigo es por el hecho de no aceptar los 
obsequios que me han propuesto a cambio de traicionar a /os campesinos, a 
quienes acusan de ignorantes. de incomprensivos y desleales, cosa que a mi me 
/Ja indignado porque yo también soy campesino y me cuento entre esa clase 
sufrida y postergada, de la cual no pienso desligarme sino. al contrario, trabajaré 



hasta donde Dios el creador me lo permita para que un día esos hombres 
escarnecidos y ultrajados puedan valer lo que es justo que valgan. 

Sé que por su estado de ignorancia son lo que son. 

Tú eres para mí todo mi querer y me duele decirte que nos esperan días muy 
amargos, y esta poca felicidad que Dios nos ha dado se acabará, y pasaremos por 
las aguas de la amargura, por el fuego del dolor y por los campos de las 
inquietudes, pero al fin con el favor de Dios vendrá la calma. (51-52) 

Ella no dijo mucho, se quedó quieta y parecía helada, me preparó unas pocas 

cosas y agarré camino, al poco rato de andar me topé con Gelasio López, 

"Sabes Jaramillo, Alfonso Sámano, Juan Rojas, Miguel Pozas, Sebastián Ortiz, 
Jesús Pichardo y Genaro Barba están haciendo una junta en el juzgado, donde 
escriben un papel en tu contra y lo van a mandar al gobernador y al gerente de 
Zacatepec, donde te denuncian como un verdadero malhechor, y piden que las 
tropas federales te persigan. Hablan sobre la formación de una defensa". (52) 

Luego de olr esto aceleré el paso, tenía que huir. En el camino a Palo Grande 

encontré a mi compadre David Castrejón, luego que me vio: 

Espéreme, compadre, yo también me voy con usted, ya sé lo que le pasa 

No compadre, tú no puedes venir conmigo, yo soy un denunciado, tú no; 
además, no quiero que mañana se piense que yo te comprometí y me haga de 
otros enemigos 

A mí nada de eso me importa, estamos comprometidos con usted y v·oy donde 
usted vaya. Voy por mi 30-30 y por mi caballo, nada más. (53) · 

Anduvimos un buen tramo y el domingo 21 de febrero, ya con más de 40 

compañeros siguiéndome, encontramos en Las Bóvedas, un pueblo cercano, :a 

unos cazadores que llevaban buenas armas, les explicamos nuestra situaqión y 

ellos accedieron a dejarnos su parque y sus armas, hasta nos ofrecieron dinero, 

pero les explicamos que con las armas nos bastaba. 

Me hacen falta las armas y el dinero también, pero llévense el dinero y déjenme 
las armas y el parque, por lo cual es voy a doy un recibo por sí .algún dfa 
pudiésemos pagarles todo. (53) 
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hasta donde Dios el creador me lo permita para que un dfa esos hombres 
escarnecidos y ultrajados puedan valer lo que es justo que valgan. 

Sé que por su estado de ignorancia son lo que son. 

Tú eres para mi todo mi querer y me duele decirte que nos esperan días muy 
amargos, y esta poca felicidad que Dios nos ha dado se acabará, y pasaremos por 
las aguas de la amargura, por el fuego del dolor y por los campos de las 
inquietudes, pero al fin con el favor de Dios vendrá la calma. (51-52) 

Ella no dijo mucho, se quedó quieta y parecía helada, me preparó unas pocas 

cosas y agarré camino, al poco rato de andar me topé con Gelasio López, 

"Sabes Jaramillo, Alfonso Sámano, Juan Rojas, Miguel Pozas, Sebastián Ortiz, 
Jesús Pichardo y Genaro Barba están haciendo una junta en el juzgado, donde 
escriben un papel en tu contra y Jo van a mandar al gobernador y al gerente de 
Zacatepec, donde te denuncian como un verdadero malhechor, y piden que las 
tropas federales te persigan. Hablan sobre Ja formación de una defensa". (52) 

Luego de oir esto aceleré el paso, tenia que huir. En el camino a Palo Grande 

encontré a mi compadre David Castrejón, luego que me vio: 

Espéreme, compadre, yo también me voy con usted, ya sé lo que Je pasa 

No compadre, tú no puedes venir conmigo, yo soy un denunciado, tú no; 
además, no quiero que mañana se piense que yo. te comprometi y me haga de 
otros enemigos · · · · 

A mi nada de eso me importa, estamos comprometidos con usted y voy donde 
usted vaya. Voy por mi 30-30 y por mi caballo, nada más. (53) 

Anduvimos un buen tramo y el domingo 21 de febrero, ya con más de 40 

compañeros siguiéndome, encontramos en Las Bóvedas, un pueblo cercano, a 

unos cazadores que llevaban buenas armas, les explicamos nuestra situación y 

ellos accedieron a dejarnos su parque y sus armas, hasta nos ofrecieron dinero, 

pero les explicamos que con las armas nos bastaba. 

Me hacen falta las armas y el dinero también, pero llévense el dinero y déjenme 
las armas y el parque, por lo cual es voy a doy un recibo por si algún dla 
pudiésemos pagarles todo. (53) 
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Quedamos de acuerdo, agarraron ellos su rumbo y nosotros seguimos para 

Xicatlacotla, allá llegamos el 22 de febrero, pasamos la noche acampados en un 

llano, cerca de la comunidad, en la madrugada se oyeron unos truenos tremendos, 

pensamos que eran las guardias persiguiéndonos, pero al cabo de unos. dlas nos 

enteramos que el volcán Paricutrn habla estallado, coincidimos en revelarnos, 

nomás que el volcán se apagó y nosotros seguimos de rebeldes, y.de ese tiempo 

para acá, en los pueblos nos conocen como jaramillistas. 

Andábamos entre pueblo y pueblo, tratando de explicarle a sus habitantes ·los 

motivos de nuestra situación, en algunos se nos recibla sin reservas, nos 
' . >· < '. 

apoyaban con comida, para nosotros y para los caballos; con ropas, pero sobre 

todo nos escuchaban. Habla otros pueblos que de primera se asustaba;:.: o. se 

mantenian alertas por ver a tantos hombres armados y juntos, intentfÍbamos 

también explicarles y les asegurábamos que la pelea no iba contra ellos. o sus 

pertenencias. 

Para el 28 de febrero andábamos ya por Huachinantla, Puebla, en esa población 

nos esperaban ya algunos viejos combatientes zapatistas. Eso de encontrar la 

asistencia de los revolucionarios era algo común en las poblaciones, muchos de 

ellos nos expresaban su apoyo, y ya entrados ·en las explicaciones de porque 

andábamos en las armas, algunos otros zapatistas se nos unían. 

Para el 13 de mayo de 1943 había ya entre las filas jaramillistas 80 hombres, entre 

obreros y campesinos del ingenio, viejos. zapatistas y sinarquistas. 

La primera derrota, la no¿ he ~e :Z~~~~6~1~C:, 
A nuestras filas se habían iric~rp6~a~o grüp¡,s ~'e sinarquistas que ya de por .si 

andaban armados, éstos·fUer'C>r1'~íéi5'-cj1Je~insistieroneri pasar a Zacapoalco, un 

pueblo al que algunos de s~s conocidos les ·hablan invitado reiteradamente; pero 
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para llegar a ese lugar, había que atravesar los campos del lado norte de 

Chinameca, una ranchería en Ja que está instalado un destacamento federal. Por 

eso no querla yo pasar para Zacapoalco, pero los sinarquistas nos retaron a todos 

y, al fin agarramos camino para ese pueblo. Como era natural, la guardia federal 

nos vio pasar. 

Llegamos a Zacapoalco, pedimos apoyo del pueblo para que nos proporcionara 

alimentos para los rebeldes y forrajes para 80 caballos. 

Esa misma noche, ya casi para amanecer nos sorprend.ieron Jos federales. 

Peleamos por diferentes frentes, pero igual nos derrotaron, tres· compañeros 

cayeron y perdimos también un caballo. 

Para el 16 de marzo, acampados al lado del camino para La Era; una comunidad 

segura porque todos nos apoyaban, encontramos a una comisión de compañeros 

de Zacatepec. 

Seis mil hombres dispuestos a levantarse con nosotros, ¡a tomar Jojutlal 

Venían a decirnos que había ya seis mil hombres de diferentes pueblos dispuestos 

a unirse a nosotros, querían atacar cuanto antes Jojutla, Tlaquiltenango y 

Zacatepec. 

Fijamos la acción conjunta, tomar esos tres pueblos, para el 24 de marzo desde 

las 6:30 de la tarde, a esa hora nosotros nos acercarlamos a Tlaquiltenango para 

atacarlo al mismo tiempo que los otros hombres que se decían dispuestos 

tomaban Zacatepec y Jojutla. 

Hicimos un plan, y quedamos de acuerdo, atacar el cuartel federal, la 

comandancia, la policía judicial, y deponer a las autoridades, para que Jos 
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habitantes de los pueblos eligieran. a otras; además, mandamos poner avanzadas 

en las principales carreteras pcir donde podrian llegar auxiiios al enemigo. 

Para este fin, autorizamos tomar armas,.parqºue, caballos y vehiculos de donde los 

hubiera, para transportarse .C:on •·toda rapidez a los lugare; bl.,;nco ·de nuestro 

ataque. ) •·· 

.. . , , ", : \, .·: ;:·:J·' _:.>:·:~·.·· , ''·~·: .. '·". . 
Para proteger a los pc)bladores, acordamos que todos. IÓ~ repre~er1tantes de. cada 

pueblo se pusieran de acuerdo rápidamente para su movilizacic:ní; 

Del municipio de Tlaquiltenango, nos encargamos los que andál::iamos ya de por si 

de rebeldes. 

En esa acción, exitosa gracias a que todos cumplieron con lo acordado, y estando 

en la plaza de Talquiltenengo, unos compañeros me trajeron al coronel Juan 

Rojas, el jefe de Tránsito en el estado, estaba muy espantado y ya les habla 

prometido a quienes los detuvieron 500 pesos por dejarlo ir, quería sobornarlos, 

los compañeros me lo llevaron y 

No necesitamos el dinero, Juanito. Lo que más nos urge es que te arrepientas 
de tus malos comportamientos y que vivas con tu pueblo, al cual ayer 
defendiste con las armas en tus manos y del cual ahora te has apartado por la 
corrupción del dinero que nuestros enemigos te han puesto en las manos para 
envilecerte contra nosotros, que somos tus hermanos y tu clase. 
Era, pues, necesario que de acuerdo con los procedimientos del gobierno a 
quien tú sirves, te fusiláramos aqui, en este mismo lugar donde te han 
agarrado, o por lo menos darte con tus fajos· o tormentos, como es el sistema 
del gobierno al que estás vendido, pero no somos cobardes. Tú perteneces a 
una organización a la que yo pertenezco .. y te perdono tu vida a cambio de que 
me jures que te vas a desligar del gobierno y te vas a unir al sentido del 
pueblo. ¿Qué dices a esto? 

· Colgarlo por el cuello li<1sta casi asfixiarlo o golpearlos con la parte plana del tnachctc (dar un fajo) 
•• Iglesia cvang.clitista o francmasonería, no aclara a cu<il c.lc las dos 
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Mira, Jaramillo, si esta es la condición por la cual tú me· dejas libre, pierde 
cuidado, yo te cumplo eso. que tú me pides y estaré con nuestro pueblo como , 
tú lo dices ' · · 

Suéltenlo ' ' 

Luego de ser liberado Juan' Rojas~ublicó una nota e~ el periÓdic~ La, Pluma, de 

Cuernavaca, falseando' toda~ las informaciones y nomás le cont~~tamci~ c;on una 

carta dejando a su ccmci~~c;¡~:las mentiras que declaró. 

¿Por qué andan en'élrrnas esos jaramillistas? 

Para finales de ese mismo mes, mazo del 43, los caciques y los políticos de la 

región mandaron llamar a un general, lsauro García Rubio, que llevó a Zacatepec 

con 250 federales para perseguirnos. 

Antes de salir a los campos en nuestra búsqueda, García Rubio les preguntó a los 

compañeros del Ingenio los motivos por los cuales andábamos levantados, ellos 

explicaron nuestras razones, que nos oponíamos a los abusos de autoridad del 

gobernador y del administrador del ingenio y que, además, eran ellos; los poiiticos 

y sus esbirros, los que con sus hostigamientos constantes nos habían llevado a 

tomar las armas, 

Que el principal pleito que detonó t,oda la lucha fueron los abusos y los robos que 

los gerentes nos cometían en el ingenio.: 

García Rubio regresó a la :Ciu~~~,,de México y le expuso al general Lázaro 

Cárdenas, secretario de, 1a' Defensa Nacib~a,1.< los hechos que nos llevaron a 

levantarnos. 

Al cabo de unos días regre;¿'dMierld~que ~ueria proponernos una amnistía, que 

pedía una reunión con nosotros. Los ~aciq:¿es ,Y el gerente intentaron, por medio 

de provocaciones; evitar la ri::;llnión que concertó mi 'iiermano Porfirio. 
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Por esos dlas, tuvimos un enfrentamiento en La Piña, cuando nos encontramos en 

un carro a Sebastián Ortiz, regidor de Hacienda de Talquiltenango y·a Miguel 

Pozas, el presidente municipal, ambos imposicionistas·. En· ese inci_dente murió 

Ortiz y a Pozas, aunque unos dlas.después porqu.e escapó dei enfrentamiento en 

La Piña, lo hicimos preso. 

. .: ' .... - -.·.'.. -

Pozas era hijo de una ancia~a muy amable con la cuál yo' habla teni~ó alliistad. A 

mi madre la habla perdido cuando joven, en junio de 1914, se mUriÓ a causa de un 

piquete de alacrán, y va.rias señoras cuando estaba yo chamaco ine cuidaban y 

me procuraban la comida, la mamá de Pozas fue una de ellas. 

Me acuerdo que un dla de 1943 pasamos justo por el lugar en donde mi mamá, 

doña Romana Ménez Nava, habla quedado muerta, les dije a mis compañeros 

rebeldes que alli habia muerto mi madre, les conté que con lágrimas en los ojos y 

sin poderla proteger se fue, pues mis hermanos y yo éramos pequeños y no 

sabiamos qué hacerle. 

Serian las tres de la tarde de ese dia de junio del 14 cuando ella cerraba sus· ojos 

para no volverlos a abrir jamás. En el. acto dimos aviso.·a nuestra .her~an~(mayor y 

ésta movilizó a las gentes de una rancheria cercana, Los Elotes, donde fue velado 

el cuerpo, y al . dia siguiente, muy de(m<i'?rugada'. ~-~1Jrt1_Q_s ;e~r~' el #iü~~cipio de 

Tlaquiltenango en cuyó pant0ón_ fu~.--~epú~t~d-~.:~·¡ .rri~:~~: ·:·., ,; ;?~~r-.·.:' · 
;:,!:···' \:·~ _;"·>··· 

Se estaba abriendo el 'sepul~ro y 'con't~n~i~nté ~~ '~U~ .16s fede;ales no _fueran a 

romper el siÍio: pues los. re~oluci6nariO"s; los . zapati~~~~ del ''1 ci. los tenian 

acorralados ~n la hacienda de Zacate~ec, . donde cada momento se ola el 

traqueteo de los fusiles, ametralladoías y cañ~n'és de ambos bandos. Asl 

quedamos huérfanos mis hermanos y yo. 

· Asi llamaban lns campesinos de Marcios a las autoridades municipales y comunales que se imponían por 
im.lcncs del gobernador o los caciques 
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A mi papá, Atanasia Jaramillo, lo habíamos perdido en 1903, quedando huérfanos 

de padre mis hermanos Beatriz, Antonio, Francisco, Porfirio, Reyes y yo; él era 

minero y se murió de una enfermedad pulmonar que lo atacó cuando trabajaba en 

la construcción de canales del recién delimitado Estado de México, nomás duró 

enfermo unos días, se lo trajeron para el mineral de Zacualpan, la tierra natal de 

mis padres, donde murió a los pocos dfas. 

Mi mamá vivió todavía 11 años más, le tocó sufrir con sus hijos. los más. duros 

estragos de la Revolución, la suspensión de garantfas de 1g12 y 1913, ·pero igual 

agarró para la montaña para cocinarles a los zapatistas y a nosotros: 

En la montaña de Tlaquiltenango, quedaron pues mi padre y mi madre. 

Tú no debes creerte muchas de estas promesas 

Me trajeron pues a Pozas al campamento, y dfas después mi hermano mayor, 

Antonio, junto con otros dos comisionados, llegaron a pedirnos que liberáramos a 

Pozas, diciendo que era un buen hombre y que lo de imponerse como,presidente 

municipal de Tlaquiltenango era porque lo hablan obligado. 

También iban estos coorperativistas del ingenio con la comisión de_-trasmitir la 

propuesta de amnistía del secretario de Defensa. PlaticamCls_-pJes -_ 

Todo lo que ustedes dicen, en partes tienen razón y en partes río. Eso de que 
Pozas no sea culpable y que los culpables sean_los imposicionistas sirve para 
decir lo del adagio: tanto peca el que mata la 1iaca como el que le detiene.la 
pata · - ·· · · · >'. · - ·-

Si no hubiera quien aceptara la imposición,.los imposicionistas no serian nadie_ 
y, entonces, el pueblo recobraría .toda su· soberanla y_ el disfrute de todos sus 
derechos. ·- -. . . 

. . 
Yo estoy con el pueblo a quien :reconozco,· de_ acuerdo con :la ley, como la 
primera y grande y suprema autoridéld. · 

No hemos maltratado a Pozas y cuando él llegue ante ustedes les dirá todo. 
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Antes de que ustedes vinieran, ya Pozas ha tenido nuestras garantías, sin más 
recomendaciones que la voz de nuestra propia conciencia. 

Pero por razón de que yo tengo mucho que hablar con Pozas, no se los puedo 
entregar, pero tengan la seguridad de que nada le pasará, y esto díganselo a 
su mamá, que conmigo su hijo está seguro, que pierda todo cuidado, que muy 
pronto estará con ella, aunque pienso que de acuerdo con la severidad y 
torpezas criminales del gobierno, bien podríamos darle a Pozas aquellos 
tormentos que las gentes del gobierno saben dar a sus victimas, pero nosotros 
somos cristianos y no tenemos esa negra conciencia propia de cobardes y 
aprovechados y sólo castigaremos con severidad a todos aquellos que, validos 
de su influencia oficial, del poder y del dinero, se presten a cometer actos 
delictuosos en contra de los ciudadanos, y el que deba morir, morirá y el que 
deba vivir, vivirá. 

Un hombre, por grandes que sean sus crlmenes, con la muerte los paga, sin 
hacerlo victimas de vilezas ni cobardlas, por el hecho de que no puede 
defenderse. 

Yo, en nombre de mis compañeros, les ofrezco la libertad de Miguel Pozas. Y 
díganles a las gentes de nuestro pueblo, que conviven con las ideas 
imposicionistas, que no se olviden que el pueblo es el pueblo y que el pueblo 
es como Dios, consiente, pero no para siempre. Y que los invito .a que 
entiendan esto. · 

Y no los corro, pero mi deseo de que se retiren es grande, porque tengo 
noticias de que el ejército salió hoy de Tlaquiltenango a las ocho. de•.•esta· 
mañana con rumbo de Santa Cruz y Los Hornos, y con ellos viene Gil MLÍñoz. 

Mi hermano me contestó 

No creo que el gobierno venga, porque nos ofrecieron los jefes que no se 
moverían hasta que nosotros estuviéramos de regreso en Tlaquiltenango 

Tú no debes creerte muchas de estas promesas, porque el ejército de los ricos 
está educado en la mentira y falsedad, porque asl les conviene a quienes los 
manejan. Te dicen una cosa y hacen lo contrario. Por eso hay que·andarse con 
cuidado con esas gentes que no conocen más planes ni más ideas que la 
ciega obediencia a sus amos y al salario que les pagan. Por esto hacen lo que 
les mandan y hasta ahi las cosas. 

Esos señores no saben nada de civismo, de convivencia, de derechos de un 
pueblo ni de leyes. 

Ellos son elementos disciplinados y ya, cosa muy distinta a la nuestra. 
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Y aunque ese ejército está integrado p~r hombres pobres, 'está.n por la rigurosa 
disciplina convertidos en jurados· enemigos.·. del· pueblo y no saben de· cumplir 
sus compromisos hechos con la razón y la justiCia, (66-68) · 

·;• .'. c.~·:···:-:_-~~:<;-: .. <.!'.····_.:_--~, 
Estaba yo diciendo esto cuando tomé, mis gé111elos y .vi. venir a las tropas de 

federales, Mira, Antonio, convéncete de .~is tcii~~'e';. (eS) ·. 

Antonio tomó los gemelos y vio a la fropa. Ante la situación, le pedí a toda la 

comisión, ya les he dicho lo que hay que hacer. Váyanse porque no sea que 

vengan a dar con nosotros y a ustedes les pase fo de la cigüeña y los gansos con 

el cazador. (68) 

Pasaron unos dias, no enfrentamos a las tropas mejor nos replegamos. Volvieron 

a buscarnos mis hermanos con una comitiva, esta vez fue Porfirio el que vino, y 

me dijo "está ahí adelante el capitán Meza, el cual trae un asunto del general 

Cárdenas y quiero que lo trates con el debido respeto". (68) 

El capitán Meza era otro federal que traía la misión de ofrecernos el indulto de 

Cárdenas 

Traigo instrucciones precisas del señor general Cárdenas de que te 
reconcentres, sabiendo que tú y los que te acompañan tendrán amplias 
garantias, y que él, con su carácter de secretario de la Defensa Nacional, te 
manda estos salvoconductos para ti y para los que están contigo, para que 
puedan ir a vivir donde quieran, sabiendo que se respetarán sus vidas y sus 
libertad. El general quiere la paz en Morelos 

Está bien eso de los salvoconductos, pero para los políticos que tienen el 
gobierno de Morelos en sus manos, estos documentos no serán de ningún 
valor, pues ellos piensan de otra manera 

Pero voy a poner en paz a los que me siguen, dejándoles sus caballos y sus 
armas. y cada uno que vaya a dedicarse a sus trabajos y yo me dejaré 
únicamente cinco hombres para que estén conmigo. 

Por de pronto me iré con todos al pueblo de Huatla por unas dos semanas y 
luego regresaré y viviré en Galeana. con el fin de no ir a mi pueblo para no 
inquietar a mis enemigos politices. y asi demostraré al gobierno federal 

88 



quiénes son los que no quieren la paz sino la riña, provocada por miedo y 
ambiciones. 

En asamblea, expliqué a los compañeros la situación de los indultos, unos 

decidieron regresar a sus casas, yo, con otros 15 compañeros· me fui para el 

Mineral de Huajtla. (69) 

Candelaria, la primera espía jaramillista 

El 3 de mayo de 1943, antes de que llegaran los salvoconductos, vino Candelaria, 

una muchacha que simpatizaba con nosotros, a avisarnos de un ·muchacho 

sospechoso que preguntaba por mi. 

El tal muchacho ese era Fidel Castillo que se hacia pasar por Salomón Zúñiga y 

decla que quería unirse a nosotros porque habla dado muerte al gerente del 

ingenio por abusar de la cosecha de su padre. 

Castillo en realidad andaba buscando matarme, le hablan dado una muy buena 

pistola de 45 milímetros y mucho parque, además le habla adelantado. cinco mil 

pesos de los 45 mil que le prometieron por liquidarme. 

Todo esto lo supe porque Candelaria aceptó emborracharlo. para sacarle la 

verdad, arriesgándose ella. 

Luego platiqué yo mismo con Fidel, me explicó todo y en una asamblea, ante los 

rebeldes y el pueblo, expuse la situación, y les pregunté qué hacer. Todos 

respondieron que había que fusilarlo. 

Esto es lo que yo debiera de hacer pero esa actitud me colocaria en el mismo 
papel de un criminal. como los que contrataron a este joven que por no conocer 
los instintos de esas gentes se dejó sorprender por las ofertas que le hicieron, no 
pensando que esos mismos más tarde. lo mandarian a asesinar, como lo han 
hecho con otros que como este joven se han creído los halagos de esos 
hipócritas. que asi han envilecido a muchas gentes buenas de nuestro pueblo 
sencillo y humilde. 

89 



Pero en este caso yo no pienso dañar a quien mal pretendió hacerme, y quiero 
volver bien por mal a este muchacho, a quien considero menos culpable que a los 
que lo contrataron, a los cuales un día no lejano, Dios los pondrá en nuestras 
manos y entonces ya responderán a todos sus malos actos de que se han valido 
para intimidar a los ciudadanos que hablamos en nombre de la justicia del pueblo 
yde la ley. 

Y aquí, ante los ojos de todos ustedes que serán los mejores testigos, este joven 
quedará en completa libertad sin el largo papeleo, ni las vueltas, ni los fiadores 
que acostumbra el gobierno de los ricos contra las victimas que caen en sus 
manos, pro/Jibiéndoles ver la luz, respirar el aire, tomar agua y alimentos, 
sometiéndolos a los tormentos inquisitoriales que heredaron de los verdugos del 
pueblo de la Iglesia romana. 

Este joven puede decir como se le ha tratado durante cinco días que ha estado 
entre nosotros, el cual, si habla mal de nosotros, será para su propio mal porque él 
sabe que no fue nuestro reo, sino nuestro compañero que, engañado, vino a 
buscarnos mal pero que no lo ha logrado, porque Dios estuvo de por medio entre 
él y nosotros y quiere que sigamos viviendo. 

Ahora lo despedimos en paz, con la salvedad, de que no debe quedarse en ningún 
lugar de esta jurisdicción. (75) 

De rebelde a Galeana, el gusto duró apenas unos días 

El 20 de mayo de 1943 dejé la clandestinidad, amnistiado por Cárdenas me fui 

para Galeana, a vivir con la familia Serdán y cultivar las tierras. 

Ahí supieron que estaba y el gobernador mandó una vez más a matarme. 

El Polilla, con otros hombres armados fue a buscarme para matarme, antes de 

que llegaran a Galeana, un general del ejército federal los desarmó, pero en junio 

de 1943, y por las presiones de los caciques, el gobernador y el gerente del 

ingenio, tuvimos que regresar a la clandestinidad. 
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Epifanía: compañera; cómplice, amiga 
:·' . . . ·' 

Junio, julio y agosto de .1943 estuve, con los compañeros que se reconcentraron, 

entre Santa Rita, Santa CriJ~; La,Ern, La Mezquitera, Pala y Los Hom~s: 
' , ·~ 

Ahí en Los Hornos; d~I · mZn~~iplb'dfÍ Tlélquiltenango, vivía Epifanía GarclaZúñiga, 
. . e~ ·- --· ·'• . ,.. ·-"·. , .• "'"' - . ·'." .• ··- . _, .,. .. - - - _. - . . • ' 

. la segunda Epifanía en mi ~Ída,' Una mujer muy dedicada a la causa. era mi mejor 
-· . , '~ -, ·--·. .;..· .- .. ~'.•:e -. '.,· •. •.. - ~ . . • - • "°'. ·. . . . . • : • .- . ' . ,., 

amiga 'y una valiosa cOmpañera éle lüctia·. Estaba casada, tenla cl.Jatro hijos; pero 

. ig~a1 trabajaba"cófí ri~~~fr~s'¡;;'P6Yaiid6 en r<:> que podía. . 

--~ . -.;.,-~-, -~\~;;:_ .. ::\~:_;· ·-:~¿:; 

Ella. desde ~I , pÍiriéipiC>/ süpo'éinterpretar con justicia fas ideas. y. los: planes 

r~volucionariO's di;~G¡;st~~IÜ~há: Siemprl3 me ayudaba tanto como Íe era posible. 
- . - -::·:-'.'~ ''..'- .f:· ~ ,.! --

·Esta mujer es;o~~cl~. y:'~b·~.~~~da, cuyos. actos de firmeza son conocidos por 

todos mis principales, partidarÍ~s. tiene merites revolucionarios qúe nadie puede 
·_. ___ - .. 

quitarle, aunque muchos de ~:s propi.~s rebeldes la critiquen. 

Ella, además de mi compañ~i~; es la' qJeí porta é una pequefia fracción del archivo 

de mi vida y luchas, e!; . ~·~··. 'hi~iliá tiumilde, tieni;; :c~r~ct~r fi;me Y. sincero 
. . :.:-.--. -;,:.<__!'·· patriotismo. 

Todo septiembre lo pasamos.en, Los Pípilos, apenas a media hora de Los Hornos, 

apenas media hora entreÉpifanla y yo •. que, pÓr.cierto, se ha.bfaseparado de su 
' .. '.. , 

marido desde dos años antes, 

La quise, la quise cori toda el alma. 

El 2 de noviembre los federales fueron a buscar a Epifanía para detenerla, por eso 

ella tuvo que huir dejando a sus cuatro hijos, Raquel, Ricardo, Filemón y Enrique, 

con sus padres, cuando los federales llegaron a su casa y, como no la 
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encontraron, se llevaron detenido a Francisco Rosales, su padrastro, a la 

Penitenciaria de Cuernavaca donde estuvo preso unos meses y luego de que se 

pagó una multa de tres mil pesos salió libre. 

Epifanía, perseguida agarró camino para el rancho de Pala, ahí estuvo escondida 

unos días. mientras, en Santa Rita, el ayudante municipal y su esposa, Mónica 

Ríos, sufrieron el interrogatorio de los federales que andaban tras Epifania, a 

quien, según les dijeron a los compañeros de Santa Rita, tenian órdenes de 

asesinar donde quiera que la capturaran. 

Un primo de Epifania fue avisado de los interrogatorios a los compañeros de 

Santa Rita y salió con prontitud para Pala, se llevó a Epifanía al rancho de Los 

Sauces, a la casa de Castañeda, un rebelde zapatista honesto que le dio 

cuidados. 

Mientas, nosotros seguiamos nuestro camino, éramos otra ve_z 60 hombres, todos 

armados y con caballos, todos rebeldes. 

Yo no sabia nada de Epifanía, ni de la persecución que sufrla. Fue .hasta que 

llegamos a Los Sauces, porque íbamos de camino a·. Cerro, Prieto; ,cuando la ·vi, 

platicamos y me enteré de lo que había pasado. 

Para el 22 de noviembre de 1943 Epifanía se unió .formalmente al grupo, desde 

entonces fue mi compañera y mi cómplice en alegrias o aflicciones. 

EL PLAN DE CERRO PRIETO 

En octubre, entre el 19 y el 20, y estando en Cerro Prieto, redactamos un 

documento en el que explicamos nuestra lucha, nuestras demandas y que no 

éramos enemigos los pueblos sino de quienes abusaban del poder, elaboramos el 

Plan de Cerro Prieto'. 

·El Dia. 28 dc mayo del 2000. Ptlgma 12. Para versión transcrita y legible ver Anexo 1 
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En este segundo levantamiento armado, el pueblo nos seguia protegiendo: 

Anduvimos pues en los campos, difundiendo entre las poblaciones nuestro Plan 

de Cerro Prieto, sosteniendo reuniones, pláticas, discusiones con los 

representantes de las comunidades que además ··nos ayudaban con comida para 

nosotros y para nuestros animales. 

El 7 de diciembre, y luego de haber pasado por El Salado, Las Juntas, Teutla, 

Huachinantla, Cuajinicuila, todas est~s · ~omunidades poblanas, llegamos a 

Mitepec, la comunidad nos recibió, discreta.. En la noche subieron algunos 

campesinos a hablarnos de su situación, de la opresión que vivían bajo las 

órdenes de los Soriano, ocho hermanos que eran los caciques de ese pueblo. 

Nosotros les explicamos que por eso mismo nos habíamos ido a las armas. Al día 

siguiente, efectivamente llegaron los ocho hermanos Soriano a ofrecernos trago· y 

a explicarnos amenazantes que ellos eran los "principales del pueblo", .que nos 

suplicaban no recibir a los hombres de la comunidad porque, seguro .. "irían a 

echarnos mentiras". 

Además nos llevaron comida y parque. 

Con paciencia los escuchamos y luego de que terminaron les expuse: 

Yo los he oído con toda prudencia y toda atención, pero debo expresarles que yo 
también soy gente pobre. Pueden tener la seguridad plena de que hoy ha entrado 
la revolución a Mitepec, su pueblo buscará formas, planes e ideas para romper el 
yugo y las cadenas con que ustedes, 'los principales', lo han atado. 

Y ya saben que en esta carrera que ando tengo mucha necesidad de lo que 
ustedes ahora me traen para que me alimente, pero piden a cambio que desprecie 
a los pobres de su pueblo, y sepan que por causa de los pobres ando en estas 
montañas, despreciando mejores prebendas de las que ustedes me ofrecen y no 
estoy dispuesto a cambiar mi reputación de campesino y de revolucionario por 

Alcohol 
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ninguna dádiva mezquina que signifiqué un acto de traición a las gentes del 
pueblo, a los pobres. 

Asi, pues, carguen con· 10 que traen y váya'!se, antes, de· que piense yo. de otra 
manera. (85) 

.. -_ .·.:· ...... '.· .. ··:·~.>··:··:::<.~·.::~: .. · ' .. . . >. ·. .- .-.·- '·: .. : 

Al olr esto, los Soriano salierÍJ~ rn~y ei~oj~dos, por la noche se reunieron en casa 

de u~o de ellos, en donde a6or~cifon irse .•. para Atlixco, ··. P~~bl~{ pci~a denunciar 

nuestra presencia en Mitepec ante.los federales. 

Cuando los federales se enteraron de donde estábamos, hicieron sus planes, y la 

madrugada del 10 de diciembre salieron para Jolalpan. 

1A ensillar, ahl vienen los federales! 

El sábado 11, como a las 5 de la mañana nos subieron a avisar que por ahl venlan 

ya los federales, que estaban en Jolalpan, que eran 200 efectivos de caballerla y 

que, según habían oído quienes esto fueron a avisarnos, esa misma noche 

tomarían camino para Mitepec, venían pues a enfrentarnos. 

Para las 8 de la mañana ordenamos ensillar y salir de Mitepec. 

Apenas habíamos salido, con algunos caballos de .los Soriano en calidad de 

préstamo, cuando los federales llegaron a Mitepec .. luego le preguntaron al 

ayudante municipal que por dónde hablamos toma~:O cam_ino, que cuántos 

éramos, que sí traiamos mucho parque. 

El ayudante dijo a esto último "llevan los mC>rralel> bierl'' llenos, son un chingo". 

Asustado, el oficial a cargo exigió papel y Úrita' ~ii'rci' r~nJir e'l -parte á Jolalpan 

donde su general, Antonio Romero, esperaba noti~ia~-¡; pkdid'.os cÍe refuerzos. 

Romero estaba acampado con otros 60 sold~~oZv:Jn··i~rc~r grupo de federales 

habla salido ya rumbo a Huachinantla, por el cámfno c:Jei L~s Cruces. 
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Al rato de andar sobre el camino, y cuando pasábamos por Cajinicuila, me. dice 

Epifania, que iba a caballo y armada, "Mira Rubén, alli vienen Jos federales". 

Al oir esto, siete compañercis:·corrieron a e~boscar.a los federales esos; pensaban 

que eran pocos, yo con l9s gé~~IC>s pud~ ver que al. contrario, Eir~n b~stal"lte~. y di 

Ja orden de replegarl"los. :j-;,cicis regres~ron; todos. men()s urio' qu.e. fúe a 

enfrentarlos, pero Juego ~9uel6s~uvo f~ente a frente lo .derrotaron. )J é. 

;,:.··:.- _:;:-- ; .-:,·:~/., 
i ~ - • . ~ , ',. ~: ~ •• -

Yo ordené que agarráramos para el cerro de La Carbonera;'e~ha.mbs ~todos por 

delante, hasta ~Irás" me quedé yo con Epifanio' -ro'vae Félhc;serdán, David 

Castrejón, CruzvézqGez y otro compa del que no r~cueréio';;;i.!1"10'.~bre.< 

Los federales nos alcanzaron, pero como retagú~r~h;.':; ;q·J~ : "érarrios: les 

respondimos, asl se armó tremendo tiroteo. Sólo 200 metrcis y- ¿ria b~rrarica nos 

separaban a nosotros seis de todos los federales. 
-">·.' 

En la balacera, los federales se remolineaban tiech6°s l:Íola, algunos de ellos 

comenzaron a rodar por el suelo, se escaparon s~~ c'~ballo~'.* 
./· :~ .. ;- -~:~:'·' ,':~~-~ 

Otros federales se vieron atorados con una tranca de alambre q~e,un campesino 

habia puesto para impedirles el paso. Furiosos~ matarori al: señor que no era 

rebelde. 

De un momento a otro, perdi a Epifania y ya tampoco pude ver a Félix. Al cabo de 

un rato vi de nuevo a mi compañera, estaba tirada porque se Je volteó la silla del 

caballo, paso a paso, entre las balas, me acerqué a ella,.Ja subl al anca de mi 

caballo y agarramos para el cerro. 
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Subiendo, ya como ·a 500 metros de. donde estaban los federales, una bala 

alcanzó al caballo de Epifanio Tovar, que venia con nosotros. Como pudo, le quitó 

la silla a su animal. y cargó coll algunas cosas y continuó a pie. 

Anduvimos otro rato y, de pronto, más tiros, pero estos se ofan sobre el cerro, 

eran los federales que desde. Mitepec habían subido por La Cruz de Palma y 

rodeaban al cerro de La Carbonera. 

Este contingente se topó con nuestra avanzada, comenzaron los disparos y todos 

los rebeldes que venían en dicha avanzada se. sigui~ron, sin: esperarnos a los 

demás, hasta la cumbre del cerro. 

Epifanía, yo y otros 13 compañeros tomamos el camino con rumbo a Los 

Potrerillos, allá ya conocía porque cuand~ja Revoludón y que• andaba yo de 

zapatista esa era nuestra zona. 

Nos escondimos, los federales ya no nos siguieron hasta. ese pueblo; más bien 

levantaron a sus bajas, se reconce;,frarcm en H~'aétiillanlla · ~ d~ allá, para El 

Salado. 

Apenas eran las 6 de la tarde de ese 11 de· diciembre, agarrámos camino para 

Sinquicuila, comimos, y cuando dieron las 8 de la noche neis fuimos para La 

Ciénaga. 

El domingo ya habíamos llegado a Alseseca, allí amanecimos, y antes del medio 

día retomamos la cañada que lleva a El Agua de la Peña, nóinás que en ese punto 

ya estaban emboscados, desde muy temprano, 33 soldados del ejército federal. 
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Directo a la ratonera 

Antes de llegar al lugar donde estaban los federales nos encontramos en el 

camino a un tal Ernesto Sánchez, que nomás pudo decir "Jefe, está feo_ el asunto, 

está feo", pero no explicó nada más, y nosotros, allí vamos, directo a la ratonera. 

En Agua de la Peña, formaditos, nos comenzaron a disparar, traían 30 fusiles y 3 

ametralladoras, el fuego llegó tan tupido que no nos dio tiempo siquiera de sacar 

las armas y grité, ordenando 

¡A la barranca! (88) 

Estábamos rodeados, había federales en el lado poniente y en el oriente; los 

disparos alcanzaron al caballo de Epifania, apenas un minuto y al mio, "El 

Agrarista'', lo hirieron tres veces. 

Sin caballo, aturdido por las balas, traté de atrincherarme en un pequeño corral 

que estaba al fondo de la barranca, querla disparar '!esde alli a los federales que 

estaban apostados en el lado oriente. No había forma, perdí de vista a Epifanía 

otra vez. 

Cuando me vi resistiendo solo dejé de disparar y sali corriendo hacia la barranca, 

hacia el norte, en medio de la balacera. 

Me identificaron luego luego, y los federales se gritaban "Ora, ora, que no se vaya, 

córtenle adelante". 

Dos fuegos me defendieron, la arrogancia del teniente que iba al frente y el que 

disparo Epifanía desde el oriente del camino, que, escondida tras una piedra, soltó 

la bala sin ser vista por los federales que me perseguian._ 
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La bala de Epifania nos sirvió a los dos, mató al teniente y su tropa se paralizó, se 

quedó alrededor del cuerpo de su mando; ella aprovechó para huir, yo hacía unos 

instantes qÍ.Je habla c6ryienzado a correr en la misma dirección. 

Como los_ federales me vieron, dejaron escapar al resto de los jaramUlistas; nomás 

.nos tiraban a Epifania, a Félix Sérdán y a EpifanioTovar, que eran. los que más 

cerca de mi estaban en ese momento. 

A Félix Serdán, chane, le dieron un balazo en un pie y lo avanzaron . Traia . . . 

documentos, entre ellos el Plan de Cerro Prieto, una bandera. y su máquina de 

escribir. Todo se lo quitaron. 

En esa trampa los federales dejaron tres mil cartuchos, pero· con ellos sólo 

causaron a las filas jaramillistas dos heridos, caballos muertos, heridos o 

agonizando, pero también arrasaron con la vida de Leonardo Aguilar, un niño de 

13 años que, por desgracia, andaba cortando calabazas, sin tener nada que ver ni 

con los federales ni con nosotros. 

No sé cómo, pero por tercera vez perdi de vista a Epifania. Sólo nos encontramos 

Epifanio Tovar y yo, a mi compañera, que agarró camino por su cuenta, no la vi 

sino hasta 20 días más tarde, ella también paso penurias para encontrarnos. 

El 12 de diciembre de 1943 Jos federales se reconcentraron en El Salado, llevaban 

a Félix Serdán y a mi caballo herido, que a poco de andar Jo fusilaron a "El 

Agrarista" porque ya no pudo seguir. 

Los federales me creyeron muerto, y por la balacera, los pueblos también, así que 

pidieron permiso al general Antonio Romero para salir en mi búsqueda y, de 

encontrar mi cuerpo, darme sepultura. 

('¡:1pllHOlltH1 
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Él aceptó porque tenia por seguro que me habían liquidado sus tropas. 

Los compas de. los pueblos se pasa.ron tres días, con sus noches, buscándome. 

Llevaban' pala y pico, por si me encontraban ya muerto darme .sepultura, y 

alimentos y medicinas, por si me encontraban herido, curarme y llevarme a lugar 

seguro.'Nopaso··;,inguna de las dos cosas, todos andaban muy afligidos y mandé 
·.·· .,,_.'' . . -: 

avisarles tjue' estélba,b.ien, que habla salido ileso. 

' .. ' 

.Al cab6 de u~:os;dlas,los federales segulan creyéndome muerto a mi y dispersa a 

. mi gente, y co~Í.ado~ se reconcentraron .en Atlixco, Puebla. 

De vu17lta a Mitepec, a detener a los Soriano 

Yo también reconcentré a los jaramillistas en Mitepec, aunque después de esta 

derrota, muchos no volvieron. 

Para febrero de 1944, llegaron a avisarnos que los Soriano, reunidos con otros 

más de la comunidad, acordaron formar una defensa rural para acabar ellos 

mismos con todos los vecinos del pueblo que nos habían ayudado. 

Si perder tiempo, armé a mis compañeros, salimos a la plaza del pueblo y asl 

rapidito. sitiamos la casa de Tomás Soriano, donde estaban rei.mÍdos los que 

querían asesinar al pueblo solidario. 

Se soltaron los balazos, brevemente, pero.igual matamos a Tomás Soriano, otros 

tres murieron y cinco resultaron herldos. 

Pero después de esto, di órdenes de dispersarnos hacia diferentes pueblos, 

seguro que los federales no tardarían en llegar. Epifanla, Epifanio Tovar y yo nos 

fuimos para Santiopa. 
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De Santiopa anduvimos en diferentes ranchos. En uno de los tantos cambios que 

tuvimos que hacer, a Epifania y a mi nos atacó el paludismo, muy enfermos 

salimos para La Era, acompañados de Pablo Brlgido Sánchez y Guadalupe 

Pineda. 

Con paludismo, igual escapamos del sitio de los federales 

Alli nos quedamos hasta aliviarnos, el compañero Félix Olmedo nos visitaba 

seguido, un dla, de regreso de La Era para Tlaquiltennago, se encontró con 

Faustino Castillo, un hombre que habla sido compañero pero que ya para 

entonces andaba envenenado con las gentes del gobierno. 

Olmedo no sabia de eso y le dijo a Castillo donde estábamos Epifanía y yo, el 

traidor de Castillo fue luego luego a avisarles a los federales, que llegaron el 7 de 

marzo a La Era. 

Apenas las 7 de la mañana, llegaron 60 hombres en dos carros, los .. perros 

ladraban, Epifania tomó los gemelos y se dio cuenta de que Canuto Salgado habla 

sido arrestado y lo estaban interrogando los federales, Canuto era nuestro amigo y 

sabia que estábamos escondidos en la casa de Pablo Brlgido. 

Cuando estábamos saliendo de la casa, yo todavla tenia mucha calentura por el 

paludismo, los federales ya casi rodeaban todas las salidas, tomamos camino para 

El Higuerón, pero los perros de Jos federales sintieron nuestra presencia y 

comenzaron a ladrar, nos fuimos a meter a unos cañaverales para evitar ser 

vistos, pero los perros seguian ladrando en dirección hacia donde estábamos 

Epifania, Pablo y yo. 

Si caminábamos para internarnos más en un cañaveral haciamos mucho ruido, si 

nos quedábamos ahi nos iban a cercar. Al final, ellos c.ansado~· de amenazar con 

que iban a quemar Ja caña, nosotros cercados.y_ ya de noche, dijo el general, 

"pónganse uno cada 100 metros que ya habrán de salir". 
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Y nosotros, a esperar a que se cansaran o se distrajeran. 

Pasaron horas y luego en un descuido de ellos nos escurrimos por el lado sur del 

cañaveral, saltamos un canal y, ya en otro campo, oímos que gritaron "Ya se nos 

fueron, listos, que ya se nos pelaron". 

De camino a la capital, a ver al presidente 

El 8 de marzo de 1944 llegamos al Higueron, ahl estuvimos escondidos hasta .el 

25 de ese mes. Fue ahí donde recibí un oficio del senador AlejarÍdrb Peña y del 

diputado Rosendo Castro, los dos de Sinaloa, explicándome ~ue·~~I p.resídente de 

la república, Ávila Camacho, estaba dispuesto a. re~ibirme; sí~ neéesídad de 

padrinos, en su despacho de Palacio Nacional, nomás requerlamos .acordar dla y 

hora de mi llegada. 
, .~ ·:·:~~-< ':·->··· -

Lo consulté con varios de mis compañeros, todos dijeion.~~~~:fue~~ yo a ver que 

me decía el presidente. Mandé llamar a un chofer de.mi•-~orifia~za y, el 25 de 

marzo por la tarde, partimos Epifania y yo rumbo a la ci~d~d 'ci~ Mé~íco: 
- - - -- ; - ~ . --- .:.. _. 

Llegué a casa de unos familiares que vivían en la calle .Allende 99. Ahí. me estuve 

todo abril y mayo. 

La audiencia con el presidente, un destierro disfrazado 

El 13 de junio de 1944, Ávila Camacho nos recibió en su despacho a 25 

jaramillistas, entre los que estaba Epifanía Garcla Zúñiga. Además nos 

acompañaba Vicente Peralta, el cónsul del México en Los Ángeles a quien 

ayudamos en reiteradas ocasiones cuando venia de nuevo a Morelos a postularse 

a un cargo público. 
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En esa reunión, Avila Camacho nos ofreció las tierras de San Quintln, en Baja 

California. 

Después de mandar a una comisión a inspeccionar los campos que querían 

otorgarnos, de que regresaran los compañeros comisionados y de evaluar la 

situación, dijimos que no, por considerar esa medida un destierro disfrazado. 

Y es que Porfirio, mi hermano, y Pablo Serdán, regresaron de San Quintín 

informando que la tierra era buena, pero que estaba en la periferia de un cuartel 

militar. 

Luego de· dar nuestra respuesta, Avila Camactío me ofreció entonces que me 

quedara en la ciudad de México, que me daría· una. re~orriendación · para pedirle 

trabajo a .Javier Rojo Gómez, jefe del Departar!lento C~ntr~I. ·quie;, no me recibió 

sino hasta meses después. 

Yo acepté, no podía regresar a Morelos porque, o me levantaba en armas de 

nuevo, o.El Polilla encomendado por~Í gcibel"nador: me iba a matar; 

Los meses en el DF, la cárcel"y, otro i;,dulto 

Ante las gestiones de otros arriigos·•,;politicos", como el propio Vicente Peralta, 

Rojo Gómez me mandó de adm{~istr~dor al mercado "2 de abril". 

Ahí estuve, administrando las ~~otás y el papeleo de los comerciantes. Unos 

meses después llegaron de Morelos unos compañeros buscándome pa~a pedir 

consejo sobre como combatir los excesos del general Romero,,es~'C:J~:Mit~pec. 
_,'.\·:Y,· .. f: 
i··; 

Me platicaron que los Soriano que habían quedado 'vhios,\y los federales, se 

habían adueñado del pueblo, andaban reprimiend~: y:~.c6illetlendo .e:xcesos. 

Platicamos un buen rato, al cabo de toda una noche de buscar la mejor solución, 
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pero definitiva, a este problema les entregué parque y ejemplares del Plan de 

Cerro Prieto. 

Iban ya de regreso los compañeros de Mitepec, .cuando fueron emboscados y 

arrestados, el parque y los documentos les fueron confiscados. 

Todo esto derivó en mi detención, agent~~ judiciale~)u~ron a buscarme a la 

administración del mercad.o. ; n~~ nev~~o~;Pxe~t:l tia)elElgación. de la. PGR en 

Tlatelolco, de ahí, y a petiC:iÓn~dEll propio'gc)t:le'rnado~ de Mdreios! me trasladaron a 

la Penitenciaria de Cuernavaéa. 

Mi estancia en la cárcel, que se prolongó por un mes a pesar de las movilizaciones 

de compañeros del Ingenio y de los pueblos de Morelos, la recuerdo por la 

solidaridad de los custodios, las historias de otros presos, el apoyo de la clase 

política opuesta del gobernador en turno y por el propio indulto, una vez más, del 

presidente Ávila Camacho que envió un delegado a sacarme de la cárcel. 

Al quedar libre, me fue devuelto mi puesto de administrador del mercado en la 

Ciudad de México. 

Era el tiempo de relevar al gobernador de Morelos y, cansados de apoyar a 

politices que una vez en el gobierno se convertían en nuestros verdugos, los 

jaramillistas registramos nuestro propio partido, el Partido Agrario Obrero 

Morelense, el PAOM. 
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PARTIDO AGRARIO MORELENSE, un paso necesario 

Los compañeros de diferentes pueblos me nombraron. como su candidato para 

gobernador y, aunque reconociamos la imposibilidad de que nos dejaran 

gobernar, los jaramillistas consideramos esto como un paso necesario. 

Asi, en septiembre de 1g45, dejé mi puesto en el mercado 2 de .abril, .Y luego de 

que también un priista nos quiso obligar a todos los comerciantes del DF, o sus 
: . ·- . 

anexos como yo, a apoyar a Miguel Alemán Valdez, que era .el candidato a 

presidente que designó Ávila Camacho. 

Me regresé para Morelos, los compañeros organiza~Ónri.J~:~ct~~en·e.I que anuncié 

mi candidatura para gobernador y, en octubre'é!~ e'~9·'.\ifi6';;;•e;np~~ndfla labor de 
:-·' --··-o ·--,..·/-:.··/.,·;-;- '·" ·t_ -.· , 

adherir al partido a todos los miembros que fuera posible; · · · 

Como partido político, requeríamos afilÍ;;;~iéÍri, (i~gi~tro: contrÓI de cuotas de los 

militantes, proselitismo, a eso nos dedicámó's pGeÚodo1g,45_ 

El primer presidente del PAOM fue Trinidad•· Pérez. Miranda, a quien Ernesto 

Escobar Muñoz una vez impuesto como gotJ~r~;dor, sobornó por mil 500 pesos. 

El partido, que tuvo adeptos en Puebla,· G1;1errero y Oaxaca, tan sólo en Morelos 

agrupaba a 1 5 mil campesinos y obreros.·· 

Años más tarde, y luego de mi papel .ccm10 pre,sidente del partido, .el PAOM se 

convirtió en el Partido Agrario Obrero de México:· 

En las elecciones presidenciales de 1945, el PAOM apoyó a Henríquez Guzmán 

como candidato a suceder a Ávila Ca.macho. Al final, los henriquistas cedieron y el 

nuevo presidente impuesto por el PRI fue Miguel Alemán Valdés. 
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Gu~rd1a en el monumento al general Zapata en Cuauhtla, Morelos, Jaramillo y Henrlquez Guzmán. 

El general Múgica, en el micrófono. 
a la izquierda, Henríquez Guzman. 

a la derecha Jaramillo, 
detras de él Vicente Estrada Cagígal. 

Fotos sin autor extraídas del libro "Henriquez y Cardenas ¡Presentes!" 
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A esconderse de nuevo, la balacera de 1946 

Asi seguimos trabajando en lo del partido, concentrados como. digo en hacerlo 

crecer y volverlo fuerte. Para agosto de 1946, y luego de un tiroteo provocado por 

las guaridas rurales de Panchimalco en la que" promovía al PAOM, Epifania, el 

maestro rural, otros jaramillistas y yo volvimos a la clandestinidad, perseguidos por 

un supuesto acto subversivo. 

Nos acusaban de haber entrado al pueblo armados y disparando, cuando en 

realidad, estando en asamblea, los de la guardia rural quisieron detenerme y a un 

compañero se le soltó una bala, de lo que resultó un breve tiroteo en el que 

murieron dos guardias. 

: , ,· ' ' 

El gobernador difundió en la prensa nacional la v~r~;ó.~ ·de qu,e lo~ jaramiHistas 

habian entrado a Panchimalco armados y provocando ·¡;¡ 1'c¡s fú.erzas rúrales; 

Para desmentir tal acusación, viajé de nuevo a la· Ciudad 'deMéxico; al periódico 

La Prensa, que publicó una larga entrevista en las ~~~ ~~pH6~ba los, héchostal y 

como fueron. 
< ; 

Al final de 1946, andando en el monte de nuevo como rebeldes: porque el 

gobernador nos seguia persiguiendo, se vino'una epidemia contra e:i ganado, los 

representantes del gobierno querfan sacrificar a todos los animales del estado, 

nosotros, los jaramillistas y los pueblos nos oponfamos a esto. 

Hicimos reuniones y pusimos un ultimátu.m a los del gobiern~ y a los caciques; la 

cosa se resolvió a nuestro. favor, :.estaba de. regreso en la vida· civil, pero 

perseguido por varios caciques, el gerent~· de ingenio, el .gobernador ... 

Epifanía seguía alli, a mi lado, mZchos coinp_añer~s·la criticaban pero ella siempre 

fue mujer honesta, valiente y solidaria compañera ... 
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LETRAS URGENTES 

Hasta aquí la narración de Rubén Jaramillo y su trayectoria de lucha, convertida 

en relato periodístico. La autobiografla de la que dispuse como materia prima de 

esta especie de entrevista ficticia, se interrumpe porque cuando Jaramillo la 

escribía, en 1962, fue ejecutado en Xochicalco junto con su familia. 

Ofrezco a los lectores las últimas lineas escritas con urgencia por un Rubén 

Jaramillo ya conciente de la magnitud de su lucha, lineas redactadas todas en 

tercera persona porque "la masonería castiga la soberbia", decía este morelense. 

La aulob1ografia original esta. en manuscrito. este es un fragmento 

También en esta lucha ha habido elementos, así hombres como mujeres, quienes 

por desgracia, por denuncias, han ca ido en manos del gobierno, quien de acuerdo 

con sus viejas costumbres y métodos de Ja inquisición clerical romana, Jos ha 

sometido a rigurosos tormentos, metiéndolos en sótanos oscuros y húmedos, sin 

darles agua ni alimentos, y dándoles sorpresas con el fin de intimidarlos, 

obligándolos a decir dónde está su jefe. 
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Pero al no confesar esto, vendados de los ojos y volteándolos ·de espalda, 

picándolos con sus bayonetas para conseguir su objetivo y cortando cartucho a los 

oidos de sus victimas para atemorizarlos ... (119) 

Palabras que apenas describen los "métodos" de un Ejército mexicano ya 

consolidado, palabras que fueron como doloroso aviso para él mismo de lo que 

estaria por venir. 

Después de 1946, año en que se interrumpe la narración de sus vivencias, 

Jaramillo continuó como dirigente del PAOM, clclicamente acusado de 

levantamientos que, 

guerrillero. 

paradójicamente, lo llevaban a regresar a la vida de 

Luego, época de gestiones para lograr el reconocimiento de los derechos para 

fundar una colonia, de corte socialista, en los llanos de Michiapa y El Guarin, 

antesalas, traiciones, cabildeos con Roberto Barrios, el titular de la Reforma 

Agraria. 

Descubrir una clase politica podrida desde la raíz, un "abrazo de la traición" que le 

dio Adolfo López Matees apenas unos meses antes de mandar asesinarlo. 

Taller de Grafica Popular 
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El 23 de mayo de 1962, en medio de la lucha porque les fuera otorgado un decreto 

para colonizar sin riesgos los 'llanos esos; Rubén Jaramillo, Epifallia García, 

Filemón, Ricardo y Enrique, sus· hij~s. aparecieron ejecutados en las ruinas de 

XÓchicalco. 

Presento a continuación la reconstrucción del asesinato'. Falta, más· que la 

descripción, la investigación , de quién ordenó el crimeii; lJ)O~ qué en esta 

coyuntura?. 

Este trabajo, como he insistido ya varias veces, está. cenfrado en los años 

definitorios de la identidad del movimiento jaramillista, los primeros levantamientos 

armados; pero sin duda el asesinato de su dirigente, más que definición identitaria, 

dio vida a un nuevo icono para los campesinos e indigenas no sólo de Morelos. 

Lo que presentó a continuación es pues el remate de "Guarden sus fusiles cada 

cuál donde pueda volver a tomarlos", pero es el principio del relato que me queda 

pendiente. las voces que no se oyen de primera mano en este trabajo, "El 

jaramillismo visto por la clase politica mexicana, el otro lado de la moneda". 

Sirva pues esta reconstrucción de principio y fin, de puente entre dos proyectos ... 

l IO 
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"Eso por lo que están chingue y chingue". El asesinato de Rubén Jarami110° 

Calle Mina, casa 14, Tlaquiltenango, Morelos, miercoles 23 de mayo de 1962. 

El reloj marca las dos de la tarde, Raquel, la hija mayor de los Jaramillo, está 

lavando en el patio anda enojada porque cuando llegó de Jojutla ya no había 

huazontles, su mamá está en la cocina, apurada cocinando para ella. Se acabó el 

huevo y doña Pifa manda a Rogelio, el nieto más grandecito, a la tienda, nomás se 

asoma y le grita a su mamá "¡los guachos mamá, ahí están los guachos!". 

Raquel levanta la mirada y mira las azoteas vecinas llenas de soldados. Rubén, su 

padre adoptivo desde los 6 años, está reposando la comida en el patio, hace 

mucho ruido porque está aserrando una viga. Ni cuenta se ha dado que está 

rodeado. 

Raquel se le abalanza y le grita: "¡Los federales Rubén, los federales!". 

Filemón abre la puerta y ve dos camionetas blindadas, dos jeeps militares y un 

carro color plomo de cuatro puertas, en este último, reconoce que vienen junto al 

chofer el capitán José Martinez y Heriberto Espinosa, alias El Pintor. 

De los pistoleros, unos vienen de civiles, otros usan sus uniformes militares, las 

caras son familiares ya para la familia Jaramillo y para los vecinos, estos mismos 

militares fueron los que desalojaron a los miles de pobladores que estaban 

intentando un experimento socialista en los llanos de Michiapa y El Guarln desde 

1959 y hasta la fecha. 

Este mcla1clato pcrimlistico cstoi escrito en tercera persona, en presente y la voz narrativa es mía. Para la 
1ccn:.ición del ascsina10 de los Jaramillo rescato los rcponajcs de Froylán l\fonjarrez ºLa malanza en 
Xod11calcn'". el de Carlos Fuentes .. La muerte de Rubén Jaramillo··. la narración de Laura C¡¡slcllanos 
";\lcmonas de una sobrcvivicntc. la hija de Rubén Jarami11o"". y las notas periodísticas de diarios y revistas. 
adl.'mils de muchas otras fuentes. porque cs1a parte del Jaramillismn ha sido la más estudiada. la más contada. 
la t¡UL' t.•sta vigente en el imaginario colectivo. 
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Nomás se bajan de los carros, comienzan todos a quebrar las ventanas de la 

casa, con las armas rompen todo lo que se les pone en. medio: Entran y Rubén, 

calmado intenta tranquilizar a su familia. 

Los soldados, o los judiciales, o los matones, par~ lo~ n10~:1ens:~:estas palabras 
- ; . . ~· ' . , .. _,, ~ - . . . , . . - . 

son sinónimos, ponen a todos los JaramillO contra '1a pareé:!:' una pared blanca 

donde están las fotos de Rubén con el general Lái~';ci'cá~d~~CI~;~ i~ i~~~e~ de la 

traición, Adolfo López Matees abrazando a JaramillCl~, ;: :: ~, .· /(, -e;!{; < ~ ._ .. 

Los guachos comienzan a revolver todo, abren cajoneS~'tirCln -1J~ ~~astes: Con 

ellos viene El Pintor, un ex jaramillista que se volvió Jn -~oplÓn.' Pe~Ó el que los 

viene dirigiendo, a los militares, es el cap,itán: José - Martlnez,- . un :conocido 

torturador, lo conocen no sólo los Jaramillo sino todos los de la región, él es quien 

ejecuta a los jaramillistas en "los carreterazos", esos "accidentes" en. los que 

mueren campesinos que dizque atropellados en los caminos, desde hace años. 

Pero hay otro mando, el de los que vienen de civiles, es un hombre, grande, 

gordo, moreno, de camisa amarilla. Está avanzando hacia Rubén -apüntándole -con 

la pistola. 

Martinez se le adelanta desde atrás, si se puede la expresión, y I~ grita a Rubén: 

- ¡Sales o ametrallo toda tu casa cabrón! 

Ahora, por el ruido de la caravana de autos, los vecinos ya están. asomados y 

exigen que los suelten. 

El mando de la camisa amarilla retrocede hacia Martinez 

- ¡No se te ocurra ametrallar ni madres! 

La abuela Rosa, la mamá de la_ Pifa, está pasmada, o de por si se ve asi porque 

es paralitica desde hace años. Marcelina, la esposa de Filemón, abre la puerta, 
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como por reflejo y se meten los soldados y los judiciales, todos tienen un solo 

blanco, apuntan hacia Rubén. 

Filemón, se mete entre los fusiles, las pistolas y la cabeza de su padre, muestra 

un papel firmado, lo pone en dirección al hombre de la camisa amarilla. 

Es un amparo, una amnistía que nos dio el presidente, Adolfo López 

Matees, véalo 

¡Eso vale para pura madre!. No compliques más las cosas. A Rubén 

Jaramillo sólo nos lo vamos a llevar a Cuernavaca para que hable con el 

general, y estará de regreso en Talquiltenango en media hora a más tardar. 

Rubén está tranquilo no se le ve asustado, pero si está enojado, lo rojizo de su 

rostro lo delata: 

Y ¿para qué me quiere el general? Yo no hice náda)-dlganle que si quiere 

hablar conmigo que el que venga sea él 

¡Mira pinche rebelde o te sales con nosotros bnos 1cis1ieJ~mos atados! 

Ustedes no pueden llevarse a nadie, teriemoif un; amparo y no ·debemos 
nada '?:: .'ce_-_·'-•'· · · 

¿Te sales o te sacamos cabrón? 

Que no, que no voy a ninguna parte po_;que no debd ~ada y mejor. retlrense 
- - - _ _:_:,;-.·.-

ya :;~ '. 

¿No te vas a salir? 

Los que le apuntaban se cierran más hacia él y uno lo jala ·del brazo. Epifania, y 

sus hijos se pusieron en la puerta 

¡Suéltenlo!, no pueden llevárselo asi porque si 

Y Martinez: 

Dejen de estar jodiendo. Cabo, iSúbalos a todos! 
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Los vecinos ya no exigen, ahora· gritan desesperados que no se lleven a los 

Jaramillo, que tienen un amparo. Se arma la confusión y Raquel aprovecha un 

descuido, corre a la presidencia municipal de Tlaquiltenango, alli la recibe 

Inocente Torres, el presidente municipal, está más asustado que ella pero disimula 

que está bajo control. Raquel le grita, para explicarle: 

Unos federales y policias se están llevando a mi familia, tenemos un 

amparo Inocente, tú lo sabes. 

Pero si sólo vienen por tu papá, todo está .en regla, los· soldaé!6s y los 

civiles se lo llevan por orden del a ProcuraduriáGenéral d.é la''Re'~úbUca: 
Pero ¿cómo que todo está en regla Inocente? . . >: : ,. . .. · 
Son órdenes de la ciudad de México, ni:> pu~do ha~er nad,á y punto. 

Raquel corre de regreso ·ª su casa. Su ~buela está pegada a la misma pared de 

las fotos, tiene la mirada perdida 'j 

¿Y mi papá abu~llta. yia~'ni~os? 
Los niños están clebajó'de I~ cama, a tu papá; a la Pifa y a tus hermanos se 

los llevarori en las ca~lonetas 

Salió al portón, y los vecinos le dijeron que a los cinco los hablan subido en el 

carro color plomo. 

Xochicalco, cuatro de la tarde. Silencio, sombras milenarias resguardan un 

silencio profundo. Los soldados y los judiciales acaban de terminar•· con un 

dirigente campesino, con sus hijos, con su compañera, a todos les dieron el tiro de 

gracia, todos los Jaramillo yacen desfigurados. 

¿Cómo pasó?. Es el camino a Teclama, a la derecha de la carretera a Cuernavaca 

y a la izquierda de Xochicalco. Los bajan del carro a culatazos. a Rubén la rabia le 
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está asfixiando, salta contra u-no de los matones, que no por matones dejan de ser 

soldados o viceversa: 

¡Déjenlos de una buena vez malditos asesinos! 

Quien. sabe. si por I~ rabia'o por el culatazo que le dio uno de los judiciales, Rubén 

pierde el sentido. Lo qué'!i"¡ es seguro' es que el golpe le ha .sacado un ojo. 
, ..... - - - - -

Epifania e~talla e~t2~ez ; 
. -~ ... ·'· ' 

¡Déjenlos hi}os''éJé'iá chingada no sean cobardes! 

Rubén reacciona en mala hora, porque presencia como ametrallan a Epifanía. 

Como por naturaleza, por instinto, Filemón se cruza entre las doce balas y su 

madre; quería gritarles "¡asesinos!" pero no le alcanza el aire porque con la misma 

subametralladora Thompson le disparan balas calibre reglamentario A5.-A. que 

vienen labradas con las siglas FNM (Fábrica Nacional de Municiones). 

Pero Filemón está joven, tiene 18 años, y los cuerpos tan nuevos no'mueren 

pronto. Todavía alcanza a ver a su mamá, con la frente totalmente al descubi~rto. 

Está tirado, retorciéndose. Los asesinos le abren la boca, tomáll p_~ñcii d~: tierra y 

carcajeándose le llenan la boca de "eso por lo que están chingüe y'cliing~~·;. 

Ricardo y Enrique, de 22 y 18 años, ven todo antes de recibir ellos su propia carga 

de balas exclusivas del ejército mexicano. 

Están todos muertos. menos Rubén, Rubén está inconsciente. Y el miedo de 

muchos, es que haya alcanzado a entender todo el cuadro de la masacre, Rubén 

es hombre sensible y a la familia, a la familia la.adora, por ella se quedo en 

Tlaquiltenango estos los días últimos de su vida, sus compañeros insistlan en que 

se escondiera, una vez más, de sus perseguidores, pero Epifanía le pidió esperar, 
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ella confiaba en la promesa que la esposa del presidente López Mateas les había 

hecho, estaba esperando unas máquinas de coser para poner su taller. 

Bueno, ahora que el hombre de la camisa amarilla y Martínez se acercan y 

disparan el tiro de gracia a las frentes de todos los Jaramillo, ahora sí, están todos 

muertos. 

Rubén, Epifanía, Filemon, Ricardo, Enrique, son arrastrados, ya muertos, por la 

maleza y la tierra, "hay que esconderlos, que les cueste trabajo encontrarlos" dice 

el hombre de la camisa amarilla. Pero los gendarmes de Xochicalco alcanzan a 

ver la caravana fúnebre, y es que no son ni las cinco de la tarde, el sol está puesto 

y el paisaje despejado. 

Seis cuerpos, porque Epifanía estaba embarazada, van dejando regada su sangre 

por las piedras de Xochicalco, esas piedras que los indios primeros pusieron 

juntas para construir un centro ceremonial en el que se venerara la vida.: 

Jojutla, Morelos. Jueves 24 de mayo de 1962. Raquel recibe la noticia y los 

cuerpos son llevados al hospital del Tetecala. Los jaraníillistas estár,i .rodeando la 

casa, nomás de ven de noche, todo el Morelos bronco .está entre de luto y 

escondido. 

Tlaquiltenango, Morelos. 25 de mayo de .1962. ·El:'~epélio, el silencio y los 

rostros, las consignas, los cantos, los pasos' c:Íi;; ·~iles qu~ su~nan como a uno 

solo. Y una frase que resume el grito de guerra no ~xtinto con :1as' ~uerpos de los 

Jaramillo: Se murió e/ jefe. Ahora todos somos Járamil/o ... 

¿Quién los mató? 
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Dice una versión, extraída del órgano informativo del Partido Comunista "La Voz 

de México", que fueron los gerentes del ingenio Emiliano Zapata; el secretario 

particular del presidente Adolfo López Mateas, Humberto Romero; el procurador 

general de la República, Fernando. López .. Arias; el secretario de la Defensa 

Nacional, general Agustin Olachea; é1 · ·~orteamericano William Jenkins, Stone, 

. Sustaeta, Wener Green, Agustin LegorreÍ~. en fin, politices y caciques ... 

. En Morelos, entre los sobrevivientes: se acot~·--que este fue un crimen de Estado, 

que efectivamente lo mandaron a ej~cutar, como el último eslabón de la cadena, 
,' ,._'',1._ 

los poi iticos y caciques loca.les,,· pero;' que · la responsabilidad recae para los 

jaramillistas en el gobierno federaL: 

Hoy ... 

Jaramillo revivió en las montañas .del sureste, cuando allá, en los largos caminos 

atravesados en "pasajeras" para llegarª· San José del Rio, en el municipio rebelde 

de San Pedro Michoacán, un':iapatista de los de ahora, entre bache y bache sacó 

su guitarra y se puso a canta'r ~n corrido, que "está llorando la tierra, heridapo<un 

cuchillo, lo que le duele en el alma, la muerte de Jaramillo" y más al rato "tres 

jinetes en el cielo, cabalgan, con mucho brio y esos tres jinetes son: Ché, Zapata y 

Jaramillo"·. 

De Rubén subsisten sus demandas y muchos de los milicianos que le 

acompañaron. También .sigu~n ~igentes las dudas sobre uno de los crimenes de 

Estado más silenélado de' la historia reciente. 

· Extractos del Corrido ºRubén Jaramilloº de José de Malina 
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Muchas luchas, una misma bandera 

MAYOR INSURGENTE FELIX SERDÁN NÁJERA 

El acto dio inicio, había 85 soldados zapatistas, todos con armas automáticas, yo 

llevaba una manta de apoyo y la Declaración de Morelos en mi morral, un 

documento que redactamos en Galeana el 27 de marzo de 1994, en una reunión a 

la que llegaron veteranos zapatistas, jaramillistas, y nuestros hijos y nietos. 

Él recibió la Declaración, la leyó en voz alta, pero como a la mitad del documento 

se le quebró la voz, todos estábamos bien emocionados; ellos, nosotros, los 

mismos, muchos años después, pero los mismos. 

Cuando acabó la lectura me pidió que pasara revista a las tropas, pero antes, el 

Subcomandante Marcos me otorgó el grado de Mayor Insurgente Honorario del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
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Dos años después, el 8 de octubre de 1996, los zapatistas rompieron el cerco y la 

comandante Ramona llegó hasta la ciudad de México pára participar como 

delegada en la primera sesión del Congreso Nacional Indígena. 

La comandante tomó la palabra, metió la mano a su morral y sacó un paquete. 

Con mucho cuidado desenvolvió ese paquete, era una bandera nacional, me la 

encargaron. 

Pasaron 53 años antes de que recuperara la bandera que los soldados me 

avanzaran cuando nos agarraron en la cañada de La Carbonera. Estoy cierto que 

la bandera no es la misma, esta que cuido ahora la trajeron los zapatistas, esa que 

me avanzaron fue de los jaramillistas, pero igual significan lo mismo. 

De entonces para hoy ando con mi bandera en todas partes, hace poco que se 

dejo ver por muchos, cuando entramos a la capital el 12 de marzo del 2001, 

rebeldes de muchas partes, con muchas historias de lucha a cuestas, pero una 

misma bandera: la patria libre. 
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Mis raices 

Naci en la madrugada del 19 de enero de 1917 en el Techal, ejido Higuerón, 

municipio de Jojutla, Morelos. 

Mi madre se llamó Teodula Nájera Soto, fue de Cocula, Guerrero. Mi papá fue 

Setero Serdán Quevedo, nació en la hacienda de San Nicolás Obispo, hoy 

llamado Galeana, municipio de Zacatepec, Morelos. Mi padre fue hijo de una 

indigena llamada Tiburcia Quevedo. 

Mi padre tenia ganado pero en la Revolución lo'peidióporque los carrancistas 

cuanto encontraron lo robaron o lo quemaron: Q~emi~ro~ casas, pueblOs enteros; 

un tal general Cantón fue el que hizo can_~Ú~da y mééiÍa. . . 

También la gente de Jesús Guajardo entró a Mor~los'en,1918 y.se llevó ganado y 

mató a mucha gente inocente y pacifica; en esa·oca~ión.rri'~ta~on_a.mihermano, 
Benjamin Serdán Nájera, un muchacho como de 17Ó-18~fl~;;;. 

- ' - ,·~~-'-
r: :-:: \;":~·: . 

Mis padres tuvieron la bondad de platicarme algunas a~écci'otas'°cle~·la Revolución, 

mi padre fue zapatista. Esas anécdotas fueron desar~~li~Rci~'~f1}nila,idéa _de que 

si algún dia fuera necesario yo toma ria parte en la.lu~h;;i),. ; .. p'.' ~ .; ·· ··· 

Cuando tenía unos ocho años, y hasta los 12, me'.dio pÓr árreg.lár cuernos de 

reses, de tal manera que pudiera yo pitarlos, silb~;1b~ ,/.i;~b ~~lgJ_~as ge~tes les 

pintó como que podría yo llegar a ser revolÚcionario_y,_naturalrnente, marcó mi 

tendencia. 

Me metí en la lucha gracias a la herencia de mi familia, porque escuché los 

hechos que mi padre me narró. 
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Yo tenla dos hermanos y tres hermanas, fuimos los que sobrevivimos. El mayor, 

mi hermano Pablo Serdán también fue zapatista. 

"Prefiero martarme" 

En una ocasión fue derrotado un grupo de zapatistas en la región de Huajitlán, que 

era un rumbo desconocido para ellos, ahí estaban mi hermano Pablo y mi padre, 

que después de la balacera con los federales salieron con un rumbo 

aparentemente plano, pero allá a distancia pasaba un río y había un cantil, o sea 

una peña como de 30 metros de altura sobre el nivel del río. Cuando llegaron allí, 

todavía llevaban sus caballos, y mi padre "Hijo, de entregarme a este gobierno 

prefiero matarme, entonces prefiero arriesgar la vida aventándome", y Pablo, "Yo 

también papá". 

Dejaron los caballos y se aventaron al precipicio. A mi hermano le tocó caer en un 

banco no muy hasta abajo, pero mi padre si cayó hasta abajo. Pablo pudo salir, se 

fue, no se dio cuenta de que mi padre.estaba;l.,;~ti~ado .. Ya hasta muy tarde, 

como a las 4 de la mañana, un cerdo pasó'~or ~hi-por ddnde estaba mi papá y lo 

trompeó. 

Eso lo despertó y se fue caminado tiasta)legar a una casita, habla un señor ahí, y 

mi papá, "Amigo yo no sé con·q'._;i.en'~~b.lo,:pero pasó esto ypor esÓ ando asl"; y el 

campesino "no se preo~up~: yo, ·~·~··. •¡,;ndo ·en las armas' pero simpatizó con 

ustedes". 

Le preparó un chocolate· caliente y le dijo "mire, voy al pueblo, voy. a· buscar un 

huesero para que lo venga a atender". 

Al poco rato pasaron por la casita algunos compañeros de mi papá, entre ellos un 

amigo suyo que se llamaba Octaviano. Cuando mi papá conoció la voz le habló 

"Taviano", y su amigo "Solero ahí estás, ¡Vámonos!". 
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Mi papá les platicó lo del dueño de la casa pero ellos insistieron en irse, no fuera la 

de malas y era un enemigo ese señor. 

Buscaron y encontraron por ahl un caballo todo flaco, lo ensillaron y ahl se 

llevaron a mi papá sus comparÍeros hasta Galeana, donde se curó y ya cuando 

estaba un poquito bien le dijo ~i madre "Serdán, ya es tiempo de que regreses al 

campamento, te :voy a a~~mp~ñar; porque en cualquier momento viene el 

gobierno y va a s~/~ás difíéii\ ' .,· .. •e 
, .. ·:,-_•·' ,, . 

. '. .. : ~:·,):~ . :.; 

Lo acompañó hasta el · campamento y asl fue que Setero Serdán volvió a 

incorporarse á la revolución. 

Ya con vacas, empezó a mejorar la vida 

Mi niñez fue muy precaria, no había suficiente alimento y yo desea.ba tener vacas 

para tomar leche. El dinero que me daban en ese tiempo, 1 O ó 20. cent~vos,· era 

mucho más que ahora; era como tener un peso, porque en ese tiemp.() 1<ls cosas 

eran relativamente muy baratas. 

Fui guardando mi dinero, en una ocasión, andaba yo jugando en el patio; tendria 

unos cinco años, cuando vi que por la calle iba pasando un señor que llevaba 

ganado, corri a ver a mi padre, "papá, papá, aquí está mi peso, compra mi vaca 

que ahi van pasando". Él salió y habló con el dueño de las vacas, se arreglaron y 

compró una novilla por 105 pesos en aquella época. 

Luego de esa primera, y con dinero que mi papá ganaba sembrando arroz, se 

compró otra vaca con cria, una yunta de bueyes y dos yeguas. A partir de 

entonces empezó a mejorar la alimentación, empezó a mejorar la vida. 
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-·~·· 

La escuela, mi padre, yo ... 

Recuerdo cuando empecé a ir a la escuela, era chiquillo, creo que tenia cinco 

años y entonces no había todavía lo que le llaman Jardín de Niños, por_ eso entré 

directo a la primaria. 

En mi pueblo no había escuela completa, nomás hasta cuarto año. P,ar~ hacer 

todo el estudio de la primaria tendría que haber ido a Jojutla, pero en ese tiempo 

no había forma de ir rápido porque todavia no habla servicio de camiones, habla 

que ir a pie o a caballo, por eso nomás hice hasta cuarto año. 

Mi padre se esforzó mucho porque yo estudiara, primero me ma~d·¿;·_8on mi 

hermana, Catalina Serdán, y su marido, Lucas Alonso, que vivían en eL'p~eblo"de 

San Rafael (hoy llamado Vicente Aranda) porque allí había un ITl.,¡e~t~~; P~óspero 
Sabaleta, con el que estudié por un tiempo. ·e:<~ 

Ya era yo ül'l ~~c~~ch~ de unos 12 6 13 años, generalment~ desde~los :cho años 

cada vez qu'e 'río te~ia que ir a la escuela, mi papá me lleva·b~ .,;I carnpo, atii hacia 

lo que podía. 

Así fui creciendo, tendría como unos 13 años cuando un día me dijo mi padre 

"Hijo, ¿te gustaría ir a estudiar?", yo le dije que si. 

En 1931, me empezaron a preparar mi ropa, ropa interior, antes no se compraba, 

la hacian en casa, y el 28 de enero nos fuimos a México~ 

Fue la primera vez que fui a la capital, ya tenia 14 años, mi papá me compró en 

México las cosas indispensables para un estudiante. 
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Pa·ra el 31 de enero de 1931 andábamos pues mi papá y yo en Ja cuidad de 

México y lo noté un poco cansado y preocupado a Ja vez, sentados ahí donde hoy 

está el edificio de la Suprema Corte de Justicia, me preguntó "Hijo, ¿entonces te 

vas a estudiar?". 

Noté su tristeza pero yo no Je dije nada, él tampoco me dijo no te vaya~. Total que 

mi papá se regresó para Morelos y yo me fui en el tren con un primo hermano mio 

que estaba estudiando en Querétaro. 

Los dos lloramos al despedirnos, porque yo fui el último de Ja familia, el treceavo, 

pero ni él me dijo no te vayas ni yo le dije ya no me quiero ir; 

El gato Félix, mis años de estudio 

Llegué a Querétaro. Cuando iba a inscribirme a Ja escuela mi primo me 

recomendó registrarme un grado más abajo del que habla yo cursado en mi 

.pueblo. Asi hice, me inscribí en segundo año de primaria, era yo un alumno ya de 

14 años en segundo grado. Los otros niños· como que se burlaban, pero eso no 

me afectó y en julio de ese año (las clases empezaban en febrero) me pasaron a 

tercero. 

Era el Instituto Benjamín N. Velasco, Y: Para poder estadiar alli, mi padre pagaba 

una mensualidad, Ja mitad de.la cuot¡:¡.nórmal •. 
' . ,"f-·· .·.;.",,:~ 

Muchos de los que iban a esa ~sc~ela ~ia~ d~ poder económico, yo asistia porque 

mi padre y mi hermano Pablo d~cidÍeron insi::ritiirme ahi porque era un Jugar para 

que pudiera estudiar y vivir al mismo tiempo. 

Quiero aclarar que Raúl y Carlos Salinas (padre y tia del ex presidente Carlos 

Salinas de Gortari) estudiaron en ese instituto. Ellos estaban en un grado superior 

y yo en tercer año. Carlos, el tia de Salinas, era medio tarado. 
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Al pasarme a tercer año me tocó con ·una maestra que _se .llamaba Raquel 

Dorantes; desde el principio le caí mal y me agarró de mensajero .y cargador, 

luego decidió mandarme a dormir a una ·gra~ja {dentro 'de" la escuela) donde habla 
. . .. ·, .. ,.. ' 

vacas y terreno de cultivo. 

Pase mucho tiempo soportando sus órde~~~.h~st~ d~etn b~erí dia m~ie revelé 

y que me manda castigado a la azÓiea,.no'pa.i6 ~ ~~·yor~~ per6;~h:ise;de~ostró 
que ella no me quería en esa escú~I~. lg~a1\~rrii'i~é' te~6ei ~ñ6 y ya cambiÓ mi 

maestro. 

Yo iba de provincia y no me gustaba que nie pusieran ~~LJ.'. ~~/o ~hí en la 

escuela a quienes más se enojaban 'cie que los llamaran por'i;;ú·apodo más les 

cargaban, y a mi me pusieron "cabeza de biznaga", ·C:abeza· d~ cha~C:Íte" "cabeza 

de cepillo", porque tenia el cabello parado. 

Además, en esa época habla una película que. se i1ama_ba }~/~ai~ _Félix~. una 

película de animalitos, de figuras; bueno pues ge
0

neralmer;t~/j,,9"'ciecian asi hasta 

mis maestros, pero con cariño. 

Ese año estuve enfermo y también lo estuvo;,,¡ p~dr~.'-pe~6niél me mandó decir, . - . - . 

ni yo le avisé. Supimos ya cuando regresé de vaC:aci6~e~ a mi ca~a. 

El segundo año que cursé fuera de mi casa ya me fui más contento a la escuela, 

ya ni mi papá ni yo nos sentíamos tan tristes. 

En ese curso, cuarto grado, tuve un gran maestro, Lorenzo Martinez, muy joven y 

muy activo. Ese fue un año muy importante, me marcó. El maestro Martinez 

organizó un concurso de declamación, yo me acuerdo que me equivoqué en un 

cuarteto, pero lo curioso es que fue tan rápida mi forma de declamar que no se 

notó y me concedieron el primer lugar. 
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Así, descubrí y les demostré a todos que la. escuela y el estudio me encantaban. 

En 1933, seguro no tuvi~ron ·recursos rnis padres y y¡;¡ no, me. fui a Querétaró, pero 

me quedé en México para:seguir est.udiando; Pabl°c: mi"hermano él mayor, era 

ministro dé una Jgl~sia ~°vangéli~~ de iél célpit~I; enton~es.; él Íne sostenía la 

alimentación y m~ pélgélba ia ~olegiatur~d~ la~s'6J~1~:> : ; · · .. 

>:<:·.- ¡<º 

De argüendero, parrandero y fumador ... La ~d~l~~~~~;;l: en la capital 

Tenla 16 años, ese año hubo inundaciones en Íél¿·. CiGd~d· de M·éxicó y junto con 

otros muchachos dejábamos de ir a la escuela para i~ a ju.gar con el agÚa que a 

veces nos llegaba hasta la cintura. 

Eso me desvió mucho del estudio y fue en esa etapa también cuando conocl a 

unos muchachos que no iban a la escuela; más bien era pandilleros. 

Mi hermano Pablo vivla en la calle Beethoven de la colonia Peralvillo, y en esa 

misma colonia comencé a andar con una pandilla de 16 muchachos, comencé a 

fumar ... ya hasta me echaba mis tragos: . 

-- - -- - " . ' . : ;. ~ .. · .. : . -

También en ese año tuve "amistad" con dos chiquillas, una llama.da Gloria Rosas y 

otra Guadalupe Magallanes, finalmente me incliné ya por Guadalupe. como. en 

calidad de novia. 

- '.. '_,_, - -

Íbamos y veníamos a la escuela juntos, c~eo· que. ella:ta.rribién lbaa.Ígo atrasadita 

porque íbamos en el mismo grado y más~ rneno'steniá~(;s 1a'll1isll1·~ eciéld. 

Un viernes, llegué a esperarla a la esquina de su casa.para irnos a la escuela, 

pero no llegó, y pensé "ya es muy tarde, a. lo mejor ya no vino y ya no nos dejan 
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entrar"; como ya tenia el hábito de fumar, miré para todos lados y no veía a nadie, 

entonces saqué la cajetilla y prendí un cigarro. 

Al poco rato que aparece Guadalupe 

Ah, ¿con que fumas?" 
Pues ¿qué no soy hombre? 

Total que se enojó y yo también me engalloté, pues ¿cómo que la novia iba a 

estarme diciendo que no fumara?. Asi, nos fuimos a la escuela y de salida 

regresamos a nuestras casas cada cual por su lado. 

El domingo, yo estaba haciendo mi tarea y llegó Pablo, "Hermano deja de trabajar, 

quiero platicar contigo". 

iHijole!..., yo sentí como si me echaran un balde de agua fria, y él, "¿Es cierto que 

fumas y que tomas?". Me quedé callado, "tu silencio me dice todo". 

Y se puso a platicarme de los daños que causa la bebida y el tabaco y para 

terminar, muy tranquilo y ecuánime, me dijo "estás en una edad en la~que'ya vas a 

disponer de tu vida, te ruego que lo pienses". 

L • e• '. 

Me quedé pensando: mi hermano tiene razón, él me so~lien,;;,' m,; paga la-es~uela 
y hasta me da dinero para gastar el domingo y yo m~ /ogasto ~n cosa~_'que me 

perjudican. Así que no más parranda. 

La pandilla me fue a buscar varias veces para'que saliera y yo les dacia que no, 

que estaba estudiando, pero que :·ni rn~dres, ~arec~s nifta, mandilón'.'. entonces, 

me hicieron enojar. 

Había un muchacho de mi vuelo en esa pandilla y dije, esté me la paga y que lo 

agarró y "Mira ni soy niña, ni me manda mí cuñada y te lo voy a demostrar, vente". 
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Y me lo llevé por ahí a un lugar descampado, y todos los demás hicieron la rueda 

para ver el pleito. Nos agarramos a golpes, nos bañamos en sangre. Ese fue el 

final de mi relación con la pandilla. Nunca más volvieron a buscarme, y mucho 

menos yo a ellos. 

El cigarro ya me hacia falta, pero decidí no volver a fumar, y nunca más lo he 

hecho. 

¡De a panzazol, a terminar la primaria 

Asl terminé el quinto año de primaria, andaba yo muy mal, casi me reprueban, 

pasé apenas de "a panzazo". 

En 1934 regresé al Instituto Velasco en Querétaro, un año no muy.bueno porque 

el maestro Martínez ya no daba clases ahi. Ese año terminé la primaria. 
- ·~· ' - _- - "· . -j' 

De amores, pues, hubo algunas aventurillas alU en lá esC::ue!él.:: era .tma escuela 

solo para hombres, llegaba a haber dos o tres O:.ujere~. pero d~ ~c:)¡. ~¡ n~ ie~li:lmos 
posibilidad de salir para ir a bailes, éramos tratados c¡:lsi 't::omo'rri6~jes. 

En el instituto tenía dos amigos, "Simplicio" {~ar zo~z~)·y "Chi~borazo" {por 

boxeador), entre los tres compartíamos todo, lo b~eno y 16 m~·lo,''ia; penurias y las 

bonanzas. 

Una vez no teníamos dinero para salir, nos sentamos ahí.en tinas escal~ras y 

pasa el maestro Lorenzo Martinez,. él me invitó al circo porque ·me vio muy triste, -- - . 
sólo que yo no quise ir porque iba a dejar solos a mis amigos, total que nos invitó 

a todos. 
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También, si había broncas con otros muchachos más grandes más desarrollados 

que nosotros, como Luis Rivas, el Buitre, los tres lo. enfrentábamos y por eso 

nunca se atrevió a pegarnos. 

' ,··· ', 

Terminé pues la primaria, me vine ª.· Morelos, ya era 1 g35. 

De nuevo a casa, mi primer luch~·¡¡9'~¡:;ri~.en.Morelos 
Ese mismo año hubo problemas eriel'~'ueblo, en Galeana, porque una autoridad 

agraria se paso de listo; cometió unos errores administrativos, y la gente comenzó 

a manifestar descontento. Al principio era poca la gente, más o menos unos 

catorce ejidatarios. 

Uno de los que estaban inconformes era mi hermano David, yo le pedi a mi padre 

que me diera una carta poder para representarlo como ejidatario pues yo no tenia 

tierras, eso me permitió involucrarme en un asunto de carácter local. 

El representante del ejido tenia ya varios años de estar al frente de los asuntos 

comunes, pero no rendia ningún informe y tenia un adeudo. 

Fuimos a ver a la autoridad agraria local pero no nos hizo caso; Igual seguimos 

luchando. 

En tanto, el representante del ejido tenia un grupo de ."amigos" de la defensa 

rural°, ellos lo defendían porque con mucha frecuencia les invi.t~bá la beb.ida. 

Así, los de la defensa rural estaban oponiéndose a nuestra lucha y en una ocasión 

su jefe. un tal Guillermo Dominguez, fue a la casaa reta.rnos>Llevaba la carabina 

y quería retamos . 

.. Cinapos ann;idos por los caciques aunque con reconocimiento como policias locales 
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Yo, viendo que entró hasta el patio de la casa, dije "pues no queda otra más que 

responderle", me meto a la casa, saco el arma e iba a responderle cuando mi 

madre me detuvo, "No, no te comprometas hijo". 

Luego lo sacaron para evitar el pleito. 

Pero esa lucha claro que nos afectó a muchos y nos organizó .. Al principio éramos 
- ' . .·. '• . - .··. -. 

13 ó 14 ejidatarios. paso un poco de tiempo y·ahf, a un. lado.de1::pueblo hay fas 

ruinas de una hacienda, muros, en fin se empezó ~lle Úrab~~ i:im con arma de 

fuego y se rumoró que era la judicial que venia por un grupito de inconformes. 
··- . , .... ~ ' . .. ·.:-:_ _', 

Para .la tarde llamaron a asamblea y fuimos los 14 ejid~tarlos.~js~ presentó el · 

representante del ejido acompañado por autoridad agraria de C:uern.avaca: 

Señor esos son los revoltosos 

Y nos señalaba a mi hermano y a mi 

Mire señor somos inconformes no revoltosos como ese señor dice, y aquf 
tiene usted copia de documentos que hemos metido en dependencias para 
demostrar el motivo de nuestra inconformidad. · 

Nosotros pedíamos un corte de caja. Al poco tiempo llegó el Oficial Mayor de 

Gobierno, se llamaba Félix E. Rodriguez, y "quiero ver su último in.fo~me, tenga la 

bondad de traérmelo". 

El representante sólo le pudo entregar unos cuantos papeles y el Oficial, "No. 

quiero su informe de labores, su corte de caja, le doy oého días para que me lo 

tenga listo". 

Cuando se despidió de nosotros Rodríguez nos dijo, con .la voz bajita. "Aquf hay 

gato encerrado, túpanle". 

O sea que teniamos la razón y nos organizáramos para destituirlo._Total que se 

fue y a los ocho días que regresó tampoco había corte de caja. 
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Y es que el represent,ante agrario era una persona inexp,erta , que le gustaba 

mucho el trago. Necesitába haber visto a algún contador, pedirle ayuda pero no lo 

hizo, y como no presen.tó ningún C~rte de caja, fue'cte~Íituido: 
';. 

Eso. le afectó tantó''que agarró 1~ copa todos Jos días;, una vez, en el mes de 

marzo, cayó, un agJ¿,;c';¡;~c,;~·¡6 '~~~6~tr6 e;, la calle tirado y se murió,, borracho y 
~. '~'. ,,. ~ . ' - .. 

empapado.< "; sf ',;• .( 
De nuevo a rJ.é~lC:~.'~ ~o~~n:iar la secundaria , 

Paso e1'tieÍrlpo:y~:,;,;ij1;,'(~ México en 1936, tenfa 19 años, regresé para iniciar el 

estudio de la ~~C:Jric:l~~ia.: ot;~ v~z al amparo , de mi hermano Fiable; que para 
, .. , .... , ' ., - ,', ·' ' ' 

entonces vivia eñ Tác~baya:' Entré a la escuela, iba muy bien én las élases. 

Habfa dos chiquillas,, una llamada Guadalupe Figueroa, probablemente pariente 

de los Figueroa Alcacer, más bien fue tfa de ellos. Y otra que se llamó Sara Kim 

Arcos: de ascendencia asiática, lo que si no se sf f~ese Corea del Sur o del Norte. 

A esas dos chiquillas las conocfa pero' c8si no las trataba, no había pues una 

atracdón mútua, pero nada pasaba a m~yores, todavfa ... 

Yo dedicado al estudio. 

Pablo todavía era soltero, entonces a,lgunas veces que comíamos,, en la casa 

porque mi hermano preparaba algo, otras veces nos íbamos al restorcin. 

'• 

El 14 de julio de 1936 me dice mi hermano "Hoy no voy~ comer,aqÚi en leí casa, 

te vas a comer al restarán". Caminó para la púerta, ib.a rnuy, elegante, como 

vestido para fiesta y. "Oye Félix, ahora que ya que vas muy bien en tu estudio, un 

día que faltes creo que no hay problema. Te invito, vamos, van _a festejar. a 

alguien, te invito, ¿vamos?". 
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Nos fuimos al festejo, fuimos a .comer a un restorante chino, el famoso chop sui. 

Pusieron mucha; mes~s. nos seritamo~ y curiosamente la festejada, que resultó 

ser Sara Kim, se sentó enfrent~ di;¡ mi"? y()· de ella. 

Pues. todo m~n~~ ~l~ti~1i~~;o)~~~~·y y~. ~allaclos}n~ habla temaque nos pusiera 

en comunicación. Cuando termi~am~s de corfiér sus padres nos Ínvitarona. ir a su 
_;.,',-

casa. 

?, -. :: . -.· -._ ·_: __ .. -·:. ~-:: . . . ' 
No había bebida porque los señores Kim eran.·eva~·gélicos: p~;o habla refrescos y 

los tlos de Sara tocaban muy bien la guitarr~. '~rnb~z~;on a c~ritél;. .· . ' . ' ' .· ... ,~-~ 

Después de un rato dicen los mismos tio_s .''qlle. ~~·n'te' el joven Serdán", pues el 

joven Serdán comenzó a cantar. Primero canté :."Presentimiento", a medida que 

cantaba observé que a la quinceañera como que no le alcanzaba la respiración, 

estaba agitada. 

'Tengo u11 presentimiento aquí en e( aúna, 
que tu amoryo muy pronto ·voy a pcrácr, 

11oclics, nocfics enteras paso pensanáo 
qué scrti efe mi ·viáa sin tu querer. 

'Tengo u11 prcsc11ti111ic11to que es un ton11c11to, 

u11 pesar que se ac(art1 en mi cora=ón, 
cfimc que 110 es ·vcráaá {o que yo presiento, 

1¡ué scrtÍ ác mi vid(.z mi gran pasión. 

'1í!1190 1111 prcsc11ti1má1to t?quí en e( afina, 
que tu amorytZ muy pronto ·voy a pcrcfcr, 

nocfics, rnucfias nocfics pt1so pensando 
que! scrti <Íl.· mi ·r1itl1 sin tu querer. 

Cuando noté eso canté con más emoción, para acabar pronto .• a los tres días 

éramos novios. 
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Y •.• que me enamoró 

Fue una relación con esa chiquilla tan fuerte. Sus padresse oponían pero Sara los 

obligó a que aceptarán nuestro noviazgo, amenazándolos con 'que· se· matarfa si 

no la dejaban estar conmigo .. 
• . ~ . =. • . . : ' 

Cuando la mamá vio que ~ra,irnp()sible separarnC>s ~e c:fijo ~!1 dfa, "Oiga Félix, yo 

le quiero proponer, abra' l!n'. negocio; yo 1.e consigo lo ne¡cesario para que empiece". 

Ellos no eran ricos, pero si tenían. lo suficiente . para vivir, el papá tenia un 

laboratorio de perfumería y un locaHto para vend~rsus aromas. 

Pensé, bueno me ofrecen apoyo para abrir el negocio, si no me va bien quedo 

endeudado, si me va bien y nos casamos esta muchacha y yo, y de repente hay 

algún problemilla que nos ponga en pugna, la mamá va a querer aprovechar el 

hecho de que me hubiera ayudado a abrir mi espacio. así que no. 

Ya cuando nos encontramos otra vez con su mamá le agradecí pero le dije que 

no. 

Pero andaba tan enamorado que.Inclusive empecé a fallar en el estudio. Algunas 

veces se organizaban excursiones de jóvenes, y nosotros no faltábamos a esos 

paseos. 

Cada vez era más intenso el amor. el ca.riño con mi novia, pero también cada vez 

era más terrible la oposición de los señores Kim. 

Una vez fuimos para las Lomas de Sotelo, donde está la fábrica de cartuchos, que 

en tiempo de aguas había muchas flores y entonces uno de nuestros placeres era 

andar buscando flores para ofrecerles a nuestras novias. Para mí-fue algo tan 

atractivo que lo recuerdo como si lo viviera de nuevo. 
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"Me voy para el ingenio a trabajar y nos casamos, ¿s.ale?" .. 

Ya para julio de 1937 me regresé para Morelos~ NUestra despedida, la de Sara y 

mía, fue muy sentimental, pero le prometi que iba a regresar por ella, que me 

estaba yéndo. para trabajar, juntar dinero y ¡podernos casarL 

Nomás llegué y busqué a Rubén, a Jaramillo, para pedirle trabajo. Él.·estaba de 

presidente del Consejo de Administración del ingenio Azucarero de Zélcat~pec. 

A Rubén lo recuerdo 'desde qué era yo muy chiquillo, él era amigo dÉl mi papá: 

alto, fornido, no gordo no panzón~ de buena presencia física, muy arñabl~; nunca, 

salvo cuando estaba· frénte a algún politice cabrón, se le veía .enÓjádo no era 

irritable. 

Cuando le pedi trabajo me dijo 

¿Qué, ya te quieres casar? 
Pues no precisamente, pero hay que abrirse paso 
Mira, vente el miércoles 

Ya fui y me dijo que empezaba al otro día, como aprendiz en la grúa de patio del 

Ingenio. La grúa de patio es un aparato que coge :Jos 'manojos de caña para 

pasarlos en el batey ahí donde pasa la banda paré! 'poner16:~: en Ía~pí~adoras. 

Ahí empecé a trabajar como ayudante de j~fe2~±.:~:t~.:.~ost~rí~rmenie me 

Ese amor que se había desarrolladc:í enti~ sÍ;ira'.y yo)nÓ.me;rn1'3ba por nuestra .. ·· , ___ ,-. ' -,, - _ .. , - . - ' ' 

separación. Cada semana, el día lunes':'1e.es'Cribia yo; ellá recibia mi carta y la 

contestaba, entonces cada semana te~iCl.m~s c'6~iJ~ica~ió~. Así ~asta agosto que 

recibí un telegrama de mi hermano 

~·--~~,--,,..,, 



TELÉGRAFOS DE MEXICO 
Atención Sr. 'Fétu;_Scrtfá11 :Nájcra fDomiciCio conociáo qafearza, 'Tfaq., 5\tor. 

V A S A T E N E R V I S I T A, P R E P A R A T E ••• 

<Pa6fo Scrtfán !Nájcra 

Efectivamente, el 26 de agosto de 1937, llegaron muy temprano a ta casa. Sus 

papás, ella y una amiga de ella que venían a festejar, venia~ de. p.aseo, pero el 

plan era hacerle ver a mi novia con quien se queria casa·r. 

Yo les dije a mis padres que venía mi novia en plan. de visit~. Mi mamá quería 

conseguir mesas y sillas y no se qué, estábam;,sÍodavla.m~y pobres, yo no quise, 

"No mamá, que conozcan tal como somos". 

Los Kim y su amiga llegaron muy temprano, nos s~IÚdamos y se pasaron a 

Zacapetec. Yo conseguí un par de caballos y me fui COrl ~llOs. Durante la mañana 

Sara y yo anduvimos paseando por ahi, alrededor ciei inge~io.'c 

Creo que esto tendría que reflejarse más tarde. Pasó, erÍ' la ·tarde llegaron , ya 

cuando iban de regreso a su casa, pararon en donde. mis· p¡;p_ás. y_el papá de 

Sara 

Félix, quiero conocer sus pertenencias 

A mí me pareció raro 

Señor Kim, nunca le he dicho a su hija que yo sea dueño de. pertenencias. 
Lo que ustedes puedan ver aquí y en el campo, si quie.ren que vayamos, es 
de mi padre, yo no tengo nada. · · 

Pero claro que ni yo le dije a la chiquilla que yo estaba trabajando en el ingenio, ni 
ellos preguntaron. 
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Fuimos al campo, Sara y yo anduvimos contentisimos, y ellos, cocinando la 

manera en que iban a convencerla. 

Se fueron. 

La señora a la. que vinierpn a festej~~m~ platicó después tjue acosaron a Sara 

todo el camino de regreso:."Ya ves, con CÍL1iente quieres casar, no tiene ni en que 

caerse muerto". 

que pensaba estuéliar.·Jél éa;re~a de com~~ci~ ~orque su papá iba a ensanchar el 

negocio. 

. . 
Yo pensé, "como que se aleja como que _ya no nos vamos a casar", fui a verla a 

México, a platicar c~n _ella y n.,;da, el ~mor seguia igual. Me regresé muy tranquilo 

a seguir trabajando' para la boda~ 

En enero recibo otra carta en la que me decia. que ya tenía otro novio, que se 

acababa nuestra relación, y a mi me parecía raro porque su letra estaba muy bien 

hecha, no se notaba nerviosismo. 

Se me cayeron las alas 

Fue una tarde cuando recibi la carta, a mi madre se la entregaron. Creo que ella 

vio que en el sobre venia un anillo de oro, que mis papás habían mandado a hacer 

como anillo de compromiso. 

Esa tarde la pase tranquila, pero en la noche se me cargó y llegué a pensar en 

matarme. pero así como una ráfaga. Inmediatamente pensé: voy por ella. Empecé 

a prepararme, a juntar centavos y le dije a mi padre 

Papá quiero ir a México 
Hijo pues si apenas fuiste, déjame platicar con tu hermano 
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Como a los 15 días, ya con ahorros y con dinero prestado, llego yo del trabajo, 

"entonces me da permiso papá'', y mi padre bien tranquilo·, "si hijo arréglate". 

Andaba yo encantado y le digo "ya me voy papá" y él .salió con que me acompaña. 

No pues se me cayeron las. alas .• como iba yo ·a i~tentar t~aérmetá y dejar a mi 

padre allá. atrapado. 

. -·. , 

Bueno, llegamos a la casa de mi her~~no Pablo en Tacu.baya; cuando se enteró 

de mi llegada Sara mandó a su her~'ana' a b~scarme, qÚe porque quería platicar 

conmigo. 

Yo me hice del rogar porque esperaba que llegara mi ller~a~o; Al rato llegó·P~blo 
y le enseñé la carta, se pone a reir, "Lo que dice e~a carta· ríoés 6i~rt6; ~otiene 
otro novio, lo que pasa es que la influencia de los papás~. 

Entonces le platiqué que ya me estaba llamando por medi·Ó~de :5u· llermano para 
. ·,:__. <:: ·.. ._. ' . 

platicar, y Pablo, "Mira si tú quieres, ve, si vas a romper éo~ ella. piensa!() bien, no 

mañana le vayas a andar rogando". 

Yo me puse a considerar, bueno si ahorita se dejó influenciar, mañana que nos 

unamos la madre va a seguir influyendo en ella. No fÚi. 

Ese gran amor se había eliminado 

Por la tarde llegaron los tres al templo. el señor y la señora Kim·y Sara •. ella buscó 

la forma de platicar conmigo, yo me hice el indiferente; como que me habla 

convertido en algo sin vida, insensible. 

La vi y ya ese gran amor que tenia como que se habla eliminado. Total no 

platicamos. cuando salían del templo le dije a su papá: 

Señor Kim quisiera pedirle un favor. quiero platicar con usted, con la señora 
y con su hija 
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Félix, no tengo tiempo voy al Centro, pero vaya a la casa a verlas a ellas 

Así lo hice. Sara había estado llorando. 

Señora quiero pedirle una disculpa, mi presencia aquí obedece al hecho de 
que recibí una carta de su hija diciéndome que ya tiene otro novio, por lo 
tanto, vengo a entregarle todo lo que tengo de ella. Lo único que no le voy a 
entregar es su última carta 

Que lamentable es que hayan perdido el tiempo~ HiJa, entrégale sus cosas 

No, no vengo a recoger nada, ella pued~ ha~er·~~·i6 qüe tiene mio lo que 
quiera, tirarlo. quemarlo, pero yo si quiero entregadei' sus 'cosas 

., ·, ' --: . _ .. -:-· . '_- ·. ' : . - :· ~ 

Pasó. esa noche dormí tranquilo. El domingo ~ipapé:~:~v~r~~re~amos a Jojutla, 

tenia que trabajar al otro día. Yo estaba.tranquiló, no séntiáningUná ~ngu_stia. 

En la mañana me fui caminando alingenio, iba yo sobre un·puente'y a las 7 en 

punto silba el Ingenio, y ...• y ...• dentro de mi i~teiriors~lia' 
gigante, muy fuerte. Ahí desperté.y lloré, lloré mucho. 

Esto ocurría cada vez que el silbato del Ingenio me agarr~ba ~o;¿; c~anc:lo estaba 

con otras gentes, pues no sé de donde sacaba fuerzapará ~gúa~tar. 
Nunca intenté buscarla para restablecer nuestra relaciÓn .. ·,. 

Un dia iba yo en el camión y me encuentro a la s~ñora esa festejada que había 

estado en mi casa 

Félix ¿qué tipo de hombre es usted?, ¿Por qué.está haciendo sufrir a esa 
niña? ·· 
Señora y quién responde de mi sufrimiento: 

No me dijo nada, sufrí por más de un año el recüerdo de ese ainor que tuvimos. 

Cuando estaba en México Sara se había a_costumbrado tanto como yo a que todos 

los días a las 2 de la tarde se iba su mam¡3 ·ª preparar la comida y platicábamos. 
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Todos los días a las 2 de la tarde estornudaba yo, alguna vez hasta ,hice apuesta y 

la gané. A las 2 de la tarde estornuda.ba yo, con precisión, con reloj en mano. 

Poco a poco, paso el tiempo y se fue. olvidando.· Pero ásl ocurrió eso.'Este fue mi 

·primer amor. 

Mientras duraba el duelo 

Mientras tanto, mientras me duraba la tristeza, yo estaba trabajando en el ingenio, 

se había iniciado un curso e iba yo, trabajaba 1 O horas al día en el campo. El 

ingenio ofrecía sueldos medianamente aceptables, era administrado por un 

gerente que nombraba el presidente de la República en turno. 

En ese tiempo Rubén Jaramillo era todavía presidente del Consejo de 

Administración. 

Total que trabajé nada más de julio de 1937 a mayo de 1938. Porque ya por mayo 

comencé a ver que mi padre se ponía serio y no me decía nada •. pero lo vela serio, 

llegó un momento que me preguntó: 

"Hijo, ¿qué hoy no vamos a sembrar? 

Se refería a siembra del temporal no de la caña. O sea, maíz, cacahuate, frijol. 

Si papá, de lo que me pagan buscamos a alguien que haga el trabajo 
No hijo, si no tienes posibilidad de trabajar mejor no sembramos. Es que a 
ojo del amo engorda el caballo 

Entonces tuve que dejar el trabajo del ingenio pero sin reclamar derechos porque 

tenia yo apenas un año de estar trabajando. 
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En 1938 me daba mis mañas para ir a trabajar a una faena que le llamaban 

"abordar", hacia bordos con tierra para el cultivo del arroz de los ejidatarios. Fue 

asi como gané para comprarme zapatos. 

Pasó el tiempo, terminamos el temporal. Un día me encontré con una persona que 

era tractorista de ahí del Ingenio, le dije que q~e;rí~'~prender a .manejar tractor y 

estuve trabajando con él, aprendí el manejo 9k1 tiadtor y a repárar pequéñas fallas 

que luego tenía la máquina. 

Y otra vez en el temporal, dejé el trabajo para dedicarme al cultivo de la tierra de 

mi familia. 

Sin vocación para engañar: el seminario metodista en México 

En 1 g39 entré a un seminario metodista en la Ciudad de México para formarme 

como ministro, tardé sólo seis meses, influenciado un poco por mi hermano y 

porque crei que era una forma adecuada para hablar con Ja gente, para que la 

gente fuera creyente. 

Estando internado pude darme cuenta de que la vida de un seminarista depende 

mucho de su carácter, puede ser una persona equilibrada o puede ser una 

persona perversa simulando ser bueno. 

A algunos de los mejores oradores del seminario. i~s .. gustaba ;1a;'parr~nda. Se 

saltaban la barda, se iban de fiesta y, medios c~~dÓ~; ll(;!Q~~an·~~ri ;la rri~ch'Úgada. 
Ah, pero eran los preferidos de Jos maestros porque ténian habilidad de.oradores. 

: ; ·.',;.~:.-.. ·:·?.-< .:~-. . ,~ 

Comencé a observar Ja diferencia del trato qUe los m~e~tros Je délban a esa gente 
,· .,,, .. ,. .. :··· 

y como nos trataban a los que "no teníamos vocación".· 

Los que no teníamos vocación para engañar éramos los patitos feos. Eso me hizo 

tomar la determinación de dejar el seminario. 
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Llegué al convencimiento de que el seminarista muchas veces se prepara para 

hablar, que en muchas ocasiones lo que dice no es.lo que vive' y réflexioné bueno 

si hay que engañar diciendo Jo que no se hace, lo que .no se. vive pues yo no sirvo 

para engañar y engañar a Jos demás es estarme engañando a. mi m{sino. 

Adiós seminario. 

Cuando me salí, pues una fuerte critica de por qué habla dejado el seminario, de 

parte de mi hermano y sus compañeros. 

Digan lo que quieran, yo no regresó al seminario. 

Creo que esa fue una forma de rebeldla. 

A las filas del Ejército de Salvación 

Me regresé al campo, en 1940 conocl a algunas gentes del Ejército de Salvación, 

una organización religiosa de la que me gustó la forma en qué pretendían luchar 

por atraer a la gente sumida en el vicio, los alcohólicos. 

Pensé, yo no voy a hablar nada más del evangelio, a secas, pero si puedo ayudar, 

me propusieron hacerme cargo de una colonia de rehabilitación. 

Se encontró un lugar por allá, apartado, llamado lxtoluca, en Morelos por el rumbo 

de Cuautla, y allí hice la colonia. 

A la gente de por ahi les daba miedo porque decian que "ahi espantaban", y que 

existían una ruinas de lo que habla sido una hacienda de beneficio de metales de 

400 años atrás. 

Se oían ruidos en el día y en la noche, pero ruidos que si s.e era atento se podía 

ver que eran de animales, pero la gente se asustaba de los ruidos sin comprobar 

que cosa era. 

141 



Ahí había unos cuarto.s que .se arreglaron para vivir. Primero llegó un matrimonio 

con su bebé de como cinco años. El alcohólico era e.1 señor, pero a poco comenzó 

a mejorar y ya despuésllegaronotrC>~ ellferlTlos de.viCio. 

Se empezó' a trabajar en una .~oriá con b~~e'én éadenas; ahí pasaba el río del 
".. . . ,, .. ,. . . . ··--. "· - . .. '"', ' - - ·,- ., ... - -

astillero que viellé de cUauht1a: que téniarf;ucti6 pescado. 
,.=S:--·l -:~:·;.:~ • 

·. -~--·~L'.·.: -J'.\~: '.i'" '~· :': ,:·,·-<<~-~.t~:L}:~b:· ::~·:._:· ~~-;, ··, · 
Yo era el Émca~gad,i> ',~e la ·~olp~i~.(;,J-¡iciiilos, todo lo posible porque la noria 

levantara el.agua para'J'5()d~rn'ésUc8 y'riego. ,· 

tomadores siguieran cie;5~~ú~él1C:f~se3, ; 
-~~~-:'; .-·v ~,_,,/''.· :"~ : 

~;>- .· \;, . 
Mientras, mi papá buscabaqui~n hjcÍera el trabajo o no sembraba. 

•.¡·;;·. ·;{'~ ·: ~-;"1'.·· ~ 
~-~.::.-: -

. -~·:;·~ > . . -·r:': _ • .\:.'.·'.·,' 

El ingenio de Zacatep~c. Fc:>mlenz~ la lucha.obrero-campesina 

En 1941 llegó porTl~quilten~n~~·ergobern'~d()~El~idiÓ Perdomo, acompañado de 

unos extranjeros, al parecer ai~~~~~·s.~orq~e hablaban u~ poco raró; como "que 

los mexicanos no éramos enernigC>s de¡ios ¿¡ernanes" .. 

. .. 

También en esa época apareció u~ re~:lcle que le d~cíarí "El Tallarln", era de la 

región montañosa y según era pari~ntedel,gobemador, el cas~ e~ qú'e:este fulano 

era la cabeza visible del eje en la SegundaGU~rra Murldial, según Perdo.:no . 
• ' • . ~ - . ! • " .• ,, - . 

En 1942, El Tallarín desaparece, de ·la escena'. y aparebe ·:Un, gru~o, g'uerrillero 

encabezado por José lnclán, José Barreta~. Mágdalené:Í Mi~ariéla~~ra~ si;,arquistas 

y decían que iba a llegar un avión con la insignia de .Japó,':1 que les iba a traer 

armamento. 
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Para ese año yo había regresado a trabajar .como aprendiz de tractorista en el 

ingenio. 

En todas partes se veía que los obreros se organizaban y ganaban sus demandas, 

decían los periódicos que era porque la guerra mundial estaba ayudando al pais 

porque se podían mejorar las fábricas. Entonces nosotros, obreros y campesinos 

cañeros, elevamos nuestros pliegos petitorios por separado: aumento en el precio 

de la caña y los obreros aumento de salario y prestaciones. No nos hacian caso, 

no nos contestaron. 

El gerente no atendió la demanda de los obreros y de los campesinos y en 

complicidad con el gobernador mandó al ejército para reprimirn~s·a·todos'.. 
' ·,·· 

El secuestro de Jaramillo ::'·, " ,., 

Un día el gobernador Elpídío Perdomo llega a Zacatepec y~"rri~~d¡ -a· buscar a 

Jaramillo con la policia judicial; lo encuentran, lo tr~erí,jo-obiiga'~ 'a que! suba al 

coche, lo secuestran llevándoselo a Cuernavaca, lo lle'v.3:~ al p~Íac~í-;;-de gobierno y 

en su despacho. Perdomo lo recrimina "cómo·- qüe lian"; ¡,;·. hac;er un paro 

campesino", le dice: 

Jaramillo ¿por qué andas diciendo a los campésirios, 'que están mal, que 
viven mal?. si es el sector más privilegiado de la Reyolución, tienen la tierra. 

Señor gobernador yo quiero a usted preguntarle: si los campesinos son el 
sector privilegiado porque ya tienen la tierra ¿por qué Elpidío Perdomo dejó 
la parcela para venir a ocupar la primera magistratura? 

Perdomo se enojó, se puso de pie, y se le aventó a golpes, pero como era 

chaparro y flaco. y Jaramillo era alto y fornido, entonces nomás se quitó, los 

golpes no le llegaron. Perdomo lo amenazó de muerte si seguían pensando y 

llevaban a cabo el paro campesino. 
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Ya salió Jaramillo y encontró a los compañeros que ibamos en camino para 

buscarle y le preguntamos qué habla· pasado, nos contó, y luego dijeron varios 

obreros, y entonces"¿ el paro?", "el paro lo llevamos a cabo venga lo que venga", 

respondió él. Efectivamente, en abril se llevó a cabo el paro obrero campesino. 

El gobernador mandó soldados para reprimir a los paristas. Fueron destituidos 14 

obreros y Rubén Jaramillo y mi hermano David Serdán fueron expuls.ados de la 

cooperativa. 

De tres hermanos ••• 

En ese movimiento los tres hermanos, David, Pablo y yo, partiCipamos. Hasta ahi 

éramos una familia unida en la lucha. 

Pero con el tiempo, a David lo repusieron como miembro de la cooperativa y poco 

después le ofrecieron trabajo. 

David me fue a ver y me preguntó: 
Oye hermano quiero preguntarte qué opinas, me ofrecen trabajo 
¿De qué te ofrecen trabajar? 
De inspector de campo como empleado del ingenio 
¿Quieres mi opinión?. Mi opinión es que. no aceptes porque te vas a alejar 
de tus compañeros los campesinos ejidatarios, te vas a convertir en 
explotador 

No que quien sabe que ... 

Pues yo nomás te doy mi opinión tú decide 

Finalmente aceptó, fue inspector de campo. Poco después mi padre empezó a 

recibir quejas de él y lo mandaba a llamar para preguntarle y David contestaba 

"papá es que la gente no agradece". 

Siempre asi, yo en ese tiempo no era ejidatario sino mi papá. 
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Después, yo me daba cuenta que a los ejidatarios cuando tenían. necesidad les 

hacian préstamos en los meses de julio, agosto o septiembre, o algunos se 

guardaban un poco de su crédito para aprovecharlo ·en_ esos meses porque eran 

los meses más difíciles para el pueblo. 

Inclusive David me invitó a que lo ayudara a llevar los reporte~ d~ crédito y 

presupuestos, le fui ayudando, quiero decirio no pclrqGe me' du~I~ sino que es 

necesario que se conozca, nunca me pagóÜ~ ~!intavb;'~olament~ pues si estaba 

yo a la hora del almuerzo o la comida me in~í~~b~"a ~c:>f ,,;r~ 

Yo le ayudaba porque él no tenia prep~r~éló~;.~t~;biendas que le. estaba yo 
. ' ·,-_;.:· ... ,. .,;·-

ayudando a un caciquillo que se estaba desarrollando/ . . . . 
:/>/o·:~··:-:::':~·( ·:. , . 

En 1955 muere mi padre y entro yo en' p~s~~íón 'de: la ti~r~a •. por lo que pude 

observar David queria quedarse co~ la tiérra p'orque, según él, mi padre le quedó 

a deber dinero. ' ··. / j¿ .i;; . ...... +· ( · 
' : ··. - -.: :· - ~ .: . ,· ' '' :-

- ··. ~ . :·: 

Algunos amigos me dijeron "entra a trabajar porque sino te madrÚga tu hermano" 

Un día se cortó la caña y llevé el tractor para que me barbecháran, cuando estaba 

barbechando llegó David 

Que, ¿vas a sembrar la tierra? 
Pues si, yo soy el heredero, ¿ por qué? 
Porque hay un dinero que quedó pendiente y ... 
Mira, si se te debe se te paga, pero la tierra la trabajo yo. 

No arreglamos David y yo y trabajé la tierra 1956, 57, 58. En 58 tenía yo la mitad 

cultivada de caña y la otra mitad cultivada de jitomate. El tomate ya estaba 

preciosisimo ya casi para cosechar pero no tenía yo dinero para las fiestas patrias 

y me puse a conseguir dinero, fui a ver a David, le pedl 200 pesos a pagar con 

réditos y el "no tengo hermano". Segui buscando quien me prestara pero nadie. 

todos igual que yo, y regresé con David, "Oye yo tengo urgencia de dinero y tú 

tienes dinero para negocio, vengo a venderte caña". 
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La caña en ese tiempo valía 58 pesos tonelada. La mia estaba muy buena, 

minimo iba a rendir de unas 1 O a 13 toneladas, es decir, iba yo a cobrar 580 pesos 

por mi cosecha. 

David era un ladrón, tenian negocio él y el gerente del ingenio para coyotear la 

caña de los ejidatarios y me dijo, "si te la compro, te doy 150 pesos por la tarea": 

i150 pesos por una cosecha que le iba a rendir 580 pesos!, y eso que era yo su 

hermano porque a los otros ejidatarios les pagaba a 100 pesos su cosecha. 

Cuando salí de su casa hice un juramento interno dije si alguna vez yo tengo la 

oportunidad de acabar con esta explotación, lo voy a hacer. 

Pablo, el otro hermano con el que andábamos juntos luchando, se volvió servidor 

del pueblo en el municipio de Zacatapec, le dieron una "chambita" para que no 

anduviera de chismoso, para que ya no se metiera en problemas. Asi trabajó de 

funcionario hasta que se murió en 1969. 

r-_t_. 

· 25 suH..·os pur 40 de largo, ml."d1da qm .. • usan los ca1lcros para vender su cust..•cha 
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Rubén Jaramillo a las armas y yo, de campesino 

Para 1943 Rubén era acosado por el gerente del ingenio, por el gobernador, por 

los caciques, un día lo fueron a buscar para detenerlo, le avisaron a Rubén y sacó 

su arma de cuando anduvo de zapatista, tomó su caballo, se despidió de su 

compañera y se fue clandestino. 

Pero cuando Rubén decidió tomar las armas la gente no respondió, inclusive los 

que se comprometieron a salirse con él. Ya a la hora de la hora se les enfermó la 

esposa o pusieron puros pretextos para no cumplir el compromiso. 

Por ejemplo, mi hermano David se llegó a comprometer y no cumplió. Esto fue un 

poco después, cuando vino un segundo levantamiento, cuándo yo me incorporé a 

las filas del Jaramillismo. 

Cuando Lázaro Cárdenas, que era el secretario de la Defensa, y Avila Camacho, 

que era el presidente, supieron que Rubén se habla levantado en armas se 

preocuparon porque ambos lo conocian y a los dos los habla ayudado a ganar las 

elecciones para presidente. 

Total que estos dos politices se preguntaron que por qué se habla levantado en 

armas y para averiguarlo mandaron a un capitán de apellido Meza a que 

investigara el motivo por el cual Rubén estaba levantado en armas. El capitán 

Meza llegó a mi pueblo, que queria ir a buscarlo al monte. 

En Tlaquiltenango, Meza se topó con un grupo de obreros y le dijeron 

Capitán es un error de usted querer ir a buscar a Rubén, se van a encontrar 
y se va a armar la balacera. ¿Cómo puede usted pensar que va a aceptar 
que usted se acerque a platicar con él?, déjenos, .nosotros vamos, pero no 
se meta porque hasta nosotros peligramos · 
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Está bueno vayan, nosotros acá nos quedaremos a esperar la respuesta 

Se formó una comisión de obrero~ yéampesinos, al frente 'de esa comisión iba un 

hermano de Rubén, Porfirio yun ~ermám:l níio, Pablo:, • 

Yo, al ver que iba ¡;) itesa comisiÓri ~ hablarc~ri°R~bén,' pedl que';,,e pefmitieran 
".. ~ .,. ' 

acompañarlos; nó como parte dé esa comisión; simplemente com'o obserÍléldor, y 

aceptaron, . .. . 
":-·,~ ' ... ",,.;;' . - .. .,, --

Un dla, salimos muy temprano de Tlaquiltenar{go Y.C~~irl~rn6:s';·y caminamos, y 

caminamos; ~orno entre 2 y 3 de la tarde fuim~s s~rp~e~didds por uri grupo de 

gente armada, era 
0

la gente de Jaramillo. ' ' 

Nos condujeron a. donde estaba Rubén, en unlugarllamac:Ío Las Pil~~; habia por 

ahí un tanqueé:ito de donde emanaba agua, alll seUE!vó 'a cábo la plá.tica,llevaban 

máquina de escribir, papel. .. 

Mientras ellos platicaban con Rubén, yo observaba el ambiente. 

La gente que acompañaba a Rubén era gente muy humilde, no había quien 

pudiera ayudar para escribir en máquina, no habia quien, en ausencia de él, 

pudiera ver esto o aquello, o platicar con la gente, todo eso lo observé. 

Terminaron de platicar, regresamos ya con un documento escrito y firmado por 

Rubén y se le entregó al capitán Meza. 

Paso un poco de tiempo, una semana, y Avila Garnacha y Cárdenas otorgaron 

garantias para los armados, los amnistiaron. Rubén se fue a vivir a Galeana. 

Mi hermano David tenia una casa que habia comprado y. ahí se fue Rubén como 

con unos cinco o seis compañeros más cercanos, que le servian como estado 

mayor o guardaespaldas. 

J-18 



Pasaron como unos 15 días, yo durante ese tiempo hablé con mis papás, les 

planteaba que si Rubén volvía a levantarse en armas, yo querla acompañarlo .. 

Habia decidido incorporarme a la guerrilla, mis padres, admirablemente, 

aceptaron. 

Mi padre había sido revolucionario, sabia que inco.rpq~~rse'cil. grupo armado era 

arriesgar la vida, pero les expliqué pues el motivo. Querla'yo incorporarme para 

ayudar en lo que fuera necesario, yo no , sé ·;e~6~ibir 'en máquina como 

mecanógrafo. pero si sé usarla. . •/O:',·:"! 
\ ·~·;>. 

Y fue así como el 10 de julio de 1943, d~sp:~é~de:As"~las de una relativa.calma, 

le llegó un aviso a Jaramillo: "Rubén, cJrél~te~o;¿i.ie la policía se prepara para 

irte a detener". 

Es que cuando la gente es honesta el pueblo .e~tá pendiente de todo. Por ejemplo, 

Paula Batalla y otras compañeras mucha's ~~ces hicieron tareas de investigación y 

vigilancia, como de inteligencia. 

Compraban chiles, tomates; jitomates, cebollas, y se iban a meter al cuartel o allá 

en donde estaba la policía judicial ofreciendo lo que llevaban, para oir, para ver, 

de esa manera siempre se tenia la información, asl rápida. 

Cuando llegó el aviso, Rubén mandó traer dos coches, salimos de Galeana, 

pasamos por Zacatepec hacia Cuauhtla y de alli ya nos internamos al monte, 

éramos como ocho o 10. 

Fue así como me incorporé a la guerrilla. 
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Rubén a las armas de nuevo. Y yo, "yo me voy con ustedes, por si hace 

falta" 

Al principio no teníamos máquina de escribir; pasábamos por los pueblos, a veces 

entrábamos, a veces por la orilla, se mandaba a buscar a fulano, que era el 

contacto, y ya él se encargaba de organizar el apoyo. El apoyo consistla en 

alimentos. Generalmente cuando no entrábamos a los pueblos, pero cuando si, 

pues, a pedir alimento para nosotros y el alimento para la caballada. 

No faltaban compañeros que tuvieran por alli, dos, tres, cinco, 10 cartuchos y era 

un apoyo. Algunos no tenlan ese material, pues, "mira, yo te prestó cinco pesos, 

no tengo ahorita más". 

O sea que el pueblo siempre estaba pendiente de las necesidades del grupo, claro 

no todo el pueblo, no toda la gente simpatizaba con nosotros. Había algunos que 

más bien eran enemigos, pero como los pueblos estaban aislados de la tropa y la 

judicial, los reaccionarios preferian quedarse callados. 

Nosotros nunca buscamos causar daño a quienes no estaban de acuerdo con el 

movimiento, también los respetábamos porque no andábamos en plan de reprimir 

a quien no estaba en desacuerdo con nosotros, simplemente había un grupo que 

nos apoyaba y otros estaban en contra. 

Así anduvimos algún tiempo. Un día se me ocurrió "necesitamos una máquina de 

escribir", en Galeana había una compañera que era maestra, Herlinda Torres, fui a 

verla, ''Herlinda, ¿tú tienes una máquina de escribir?, préstamela, me la voy a 

llevar al monte". 

Me la llevé, y con esa máquina empezamos a hacer documentos para ya no nada 

más usar la palabra hablada sino también la escrita. Hadamos excitativas, 
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proclamas, volantes, para informar al pueblo de lo que pasaba, el motivo de 

nuestra presencia en el monte y la gente veía con simpatía nuestro movimiento. 

El gobernador decia que Rubén era asaltante, que mataba a los animales para 

que comiera la gente, entonces pensamos que teníamos que hacer un doc.umento 

para justificar nuestra presencia en el monte. 

Por eso, la segunda quincena de octubre y todo noviembre de 1943; estuvimos 

redactamos el Plan de Cerro Prieto. 

En Cerro Prieto redactamos nuestras razones para andar.en las armas 

El Plan de Cerro Prieto tenia un lenguaje normal, del pueblo, no tenia palabras 

rebuscadas porque no se necesita un lenguaje florido para hablarle al pueblo, 

entonces no fue tampoco un documento muy largo. Pero no tuvimos oportunidad 

de distribuirlo bien porque andábamos en el monte. El documento fue firmado 

nada más por Rubén y yo como secretario. 

• ··.e . -

En este tiempo yo andaba trayendo nada más do.s n;ior~~lei.'uno con ia bandera y 

otro con la documentación. Así anduve durante.el.tieinpo;que me tocó andar en el 

grupo guerrillero. 

Y los federales, siguiéndonos; siempre h~stigando; ~asta el ~unto que ya impedía 

el contacto con los pueblos por los que pasábamos. 

Rubén y la Masonería 

Tanto Rubén como yo fuimos iniciados en la masonería, aunque yo nada más fui 

iniciado, y es que me decepcioné. 

Yo pensaba que la masoneria era algo que protegía y luchaba a favor del pueblo, 

pero pude darme cuenta que los masones que nos iniciaron eran politices que, 
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nos invitaron a los campesinos en la época de Cárdenas, pero no .era un plan de la 

masonería incorporar a los campesinos o a los.obreros, o sea a nosotros. 

·- - .- .. · . ., ·.·' .. · -~; •. '-'' 

¿Qué por qué nos invitaron?, bueno primero porque RÜbé~ tuvo)nuy b~ena 
relación con Cárdenas, que era masón y· quienes -estábClrTios c~rca :de Rubén 

. .- ' ' •.. e • •. , ..• _;. ~- ·-- •. , •• · - ' . . ~. . • 

también fuimos invitados, pero vuelvo a decir;''.'no' habra:aquello q~€J nos 

convenciera a decir "la lucha de íos mason~s ~:~ pC:,r la g~hte ~~n,;ild~=~ y po~ eso 

muchos renunciamos a la masonería, Rubéri le'siguió.~.·-y 

Digo esto para explicar que los document~s qu~ redactábamos, sClbre todo el Pían 

de Cerro Prieto, al ser firmado por nosot~os llevaba eL signo d~ 1~\nasone~ia, los 

tres puntos. 

Dias después, cuando yo caí en manos del gobierno, al .ver los documentos 

firmados por Rubén y yo, y con el signo de los tres puntos, pensaron que se 

trataba de gente que estaba metida en una organización de otro tipo. 

Diciembre del 43, emboscados por los federales 

Andando como clandestinos, la noche del 1 O de diciembre de 1943, llegamos a un 

manantial y ahi dormimos, yo estaba acostado debajo de un matorral cuando, de 

repente. relinchan los caballos y se sueltan por el ruido, se nos escaparon algunos 
. . 

pero habia gente de la región que conocia y se fue para buscarlos. 

El 11, de madrugada, se ordenó que ensilláramos porque íbamos ·a dar salida. 

Salimos pues, pasamos por Mitepec, Puebla; ah! la gente estaba dividida, una 

parte eran compañeros y otra parte eran los caciques que tenían sometido al 

pueblo. Alli. nos dieron un ayate con tortillas preparadas para comer, se habló con 

el presidente auxiliar. seguimos con rumbo a Cuaxinicuila, ahí hablamos 

nuevamente con la autoridad y había un compa que llevaba un caballito muy 

malito, pequeño y flaco. vio a lo lejos a un grupo de gente que venia a caballo. 
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Le dijo al Rubén, "Jefe, hoy me hago de buen caballo", pensaba que los que 

venían eran gentes que buscaban toros para la fiesta del 12 de di.ciembre en 

Jolapan; echó la carrera en dirección de donde venían, pero a poqüitó se desvió y 

se fue, las gentes esa resultaron ser soldados, pero por fortuna no lo. identificaron 

como rebelde. 

Al ver eso Rubén dijo a un grupo de compañeros que se adelar:itaran por el rumbo 

de La Carbonera. Seguimos platicando, poco después me dice; "adelántate tú con 

otro grupo" y me adelanté. 

Ya para entonces éramos 80 rebeldes~ ese' día e~táb~mos presentes 60 porque 

los demás habían ido a e.imbiar;~ et;,; ri:íp~_;,( 
·-· .• -;,s;·. .· .. 

Se adelantó un grup~ como de -~n:~ ~~' Ó ~O milicÍ~nos y luego yo me adelanté 

como con otros 15. 
;,_,_,,;-. 

Habíamos cruzado una barranca dbricl~~~~~~,;,h~bía una tranca y estando ya del 

otro lado, vimos hacia atrás, ahl venía'~~bén-~ la'carrera y los soldados que lo 

perseguían, y se veía que lo querlari:~garrar vivo porque no le tiraban. 

Entonces del lado donde estábamos nosotros no hablan ni árboles, ni piedras, 

algunos nopales nada más, les digo a los campas "protéjanse con algo para que 

no los vean y hay que hacer fuego, pero con cuidado". Comenzamos a disparar. · 

Cuando a los federales les empezaron a zumbar las balas se .detuvieron:y se 

dispersaron, eso ayudó para que Rubén se distanciara. Llegamos a la barranca y 

seguimos sin tomar camino, esas son cosas que el revolucionario o el guerrillero 

debe saber y que yo aprendí en la práctica. 
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"Hermanitos, no me dejen", Ja solidaridad y el compromiso 

Asi fuimos cruzando, llegamos al monte y en el camino encontrnmos a Epifanía 

Tovar que le habían matado el caballo y tenia una pierna atrapada. debajo del 

caballo. Nos dijo, "Hermanitos, no me dejen", nos detuvimos y "'No; rio, te):Íejamos 

compañero". 

Unos compañeros se bajaron para ayudarle a_ mover_· ei :_~.~~~U~. y: que: pudiera 

sacar la pierna y otros enfrentamos a los soldados c~l.ltii_C:~é:l/v~riia~ 6~rca, nos 

venían siguiendo, logramos sacar a Epifanio, peroya .n'uE!s_tl"osºcé:lbaúosil:Ían muy 

agitados asi que no los subimos a ningún caballo: ''.Camf11ai~.: pgr ~f~Jante como 

puedas". Caminando fo sacamos. 

La primera parte de la gente que salió con Epifanía -se' 'f-ue •' de. frente sin 

preocuparse de él ni de quienes se hablan quedado atrás;· e~ Ja hÚida ·a otro 

compañero. un Marcos del que no me acuerdo como se apellidó_, Je dieron un 

balazo en una pierna, pero pudo salir. 

Total que como nosotros no seguimos el camino de ellos, a ellos Jos siguió un 

grupo de soldados y de nosotros ya no se dieron cuenta -porque borramos las 

huellas. 

Después de caminar bastante llegamos a un Jugar donde habla una barranca que 

llevaba un agua cristalina, como vimos que ya no nos perseguian estuvimos ahi 

un rato. Y la emoción de Jos compañeros se puso de manifiesto. 

Los rebeldes comenzaron a decir que en caso de que alguien saliera herido habla 

que arriesgar la vida para ayudarle a salir. bueno hubo hasta juramentos. Eso fue 

el dia 11 de diciembre, no habiamos comido nada. 
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Ya muy tarde llegamos a un lugar donde habla unas casitas de gente que estaba 

cosechando sus mazorcas. ahl nos dieron de cenar, enfrente habla un cerro muy 

alto. 

Ya no me acuerdo cuantos éramos, porque con Rubén se quedaron cuatro o 

cinco y esos, al llegar a la barranca, en lugar de cruzar con él, se fueron por la 

barranca, se escaparon. así que quedamos, más o menos, 16 rebeldes. 

"Presiento que algo va a pasar" y ••• el balazo que me robó el tÓ~t'i~i.o: :: : . 

Nos reconcentramos con Rubén y su gente y después :de ~·as'~'r ''Ía, noche 

descansando, ensillamos los pocos caballos que nos quédab~n·Y:.~ .. ~alllinar de 

nuevo. En un lugar determinado habla dos caminos, uno hacia.la d~~~cha;- que 

11evaba a 1a parte baja de1 cerro. y e1 otro que iba. a dar. a 1~•párt~'~úa:· c~ando 
llegamos ahl vi la intención de Rubén de agarrar el ca.:ni~C>:~ue''jb~,p~r:la parte 

baja, le digo: 

Rubén, ¿por qué no tomamos este camino pi;ira'ir podla parte al}a del 
cerro? ..... , .. , .- .,., •"· .. ,. ,. ..... : . 
Mira Chano, ayer se nos cortaron cinco compañeros y no sabemos.qué es 
de ellos, si cayeron presos o qué pasa con ellos, necesitamc;is información 

- ., -: :_ .">· ·: - -_,~-~-----_ :::··: 
Total que tomamos por la parte baja. Fuimos a parar auna !omita donde había un 

cultivo de maiz. allí le dimos de comer a los caballos, nosotros ya hablamos 

cenado, desde luego no me agradó que hubiéramos tomado por la parte baja. 

Medio dormimos y al dia siguiente no recibimos ninguna información, ya como a 

las 11 de la mañana se ordenó que ibamos a salir, ensillamos. yo tenia una 

sensación de que algo iba a pasar pero, ¿cómo explicarla?; entonces Rubén me 

vio un poco nervioso, "¿Qué te pasa Chano?", me decia Chane por Feliciano~ y yo, 

"No sé pero presiento que algo va a pasar". 

Casi decia las últimas palabras. cuando de un lugar que no vimos a nadie. sale el 

grito "¿Quién vive. quién vive?", y no contestamos pero ·.inmediatamente 
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comenzaron a disparar unas armas que se les llama fusil Mendoza, es una 

especie de ametralladora, y en los primeros disparos me tocó salir herido. 

Rubén ordenó, "¡pie tierra!", los demás se bajaron, pero yo herido, ¿ya para qué?. 

Casi al paso, también herido, siguió mi caballo, serian unos .50 metros los que 

caminé de donde ya me habían "medido" a donde había una protección de peñas; 

había agua que escurría, allí ya no había peligro de las balas, me metí. Cuando 

entró el caballo allí, seguramente sintió bien, no quiso salir y no quise golpearlo; lo 

que hice fue tomar los morrales, me los tercié y me bajé, agarré camino. 

Había una pequeña cañadita, no era profunda, seguí por ahl, fui a dar a una · 

cañada más grande, y allí encontré una como poza pero seca y llena de arena, al 

lado había unas piedras grandes. Aquf está bueno, me senté pues era mucha 

sangre la que me salia del pie, donde está el movimiento, ahí entró la bala pero 

como era bala expansiva rompió el hueso, lo estrelló, hasta ahora no tengo 

movimiento del pie, tengo un hoyo y es que me quedé sin tobillo. 

Me desmayé, no sentí que haya tardado desmayado, me despertó el ruido a la 

orilla de la barranca, se oyó un ruido y era Epifanfa, no le hablé porque antes ya 

había pasado un compañero al que le hablé y no me hizo caso, paso otro 

compañero le hablé y no me hizo caso y pasó un tercero, que era justamente 

Epifanio Tovar al que habíamos salvado de morir, habla tirado el arma, iba 

huyendo, me dio coraje y quise tirarle por cobarde, pero no le tiré. 

Total que tres compañeros habían pasado cerca de mi, les hablé y no me hicieron 

caso, asi que cuando pasó Epifanía ya ni le hablé. Cuando desperté del desmayo, 

me puse a considerar van a llegar los soldados, ¿qué hago?, llevaba dos armas 

con suficiente parque, podía divertirme un rato, iba yo a morir como todo un 

hombre y pensé que ¿quién me iba a relevar?, ¿quién ocuparía mi lugar?. 
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Entonces, no, no voy a jugar el todo por el todo, no voy hacer frente, sf llegan, 

quizás me maten, ni modo, pero si vivo puedo yo ser más útil. 

En eso oigo ladrar a un perro siguiendo el rostro de mi'sangre; todavla cuando lo 

vi asomando querla tirarle, pero dije, si le tiras.al péri~ ~~tás~e~didbhorque tienes 

que enfrentarlos. ,<._.,,. 

:::~:> 
:··«_,.i.--:·' 

Me quitaron las armas, los morrales, los gernei~·s;:rne, av~nzaron. 
Bajé el arma, decían los federales. "cúidado/cüidkído~p()¡.· háy .debe 

escondido'', al poquito rato aparecen 6i~co. sold~d6s ~:nc¡;j~c)~-é~d'ome, pues ni 
.·::.;.:.·. 

de estar 

modo, me agarraron. 

Llegaron, me quitaron l~s arm~s,:~~
0

~uit:r~~ los rnorral~s •. los gemelos y de ahl 

supusieron que· no se.tratab~;cÍe im ·~61cl~ci~cualquiera, aunque como jaramillista 

·nunca tuve grado, no aspire a él. 

Al quitarme las armas me ~ic~,u~§ de;los soldados "párese", meparé. '.'Célrnine", 

y yo "No le doy ni un pas()"• y que"¿Porqué?", "pues ¿que no estáyíendo?, ¡No 

puedo!". 

En eso uno de los soldados se va por alll a buscar una cosa con la que pudiera yo 

apoyarme porque me hablan quitado el arma que me servia como ba.stón. 

El cabo empezó a interrogarme 

¿Por dónde salió Jaramillo? 
No sé 
Si no me dice, lo mato 
Pues máteme 
Digame por dónde salió 
Mire, cabo, hay cuatro puntos cardinales, cualquiera de los cuatro es bueno 
para decirle por donde salió. Si usted quiere, le digo por donde 
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Se encabronó y tiró un disparo al aire, en eso llegó un soldado de esos bestias 

cobardes, pues yo estaba herido y desarmado, y me da un golpe con el cañón del 

arma. 

Me le enfrenté al cabo, "Oiga, en mi .calidad de detenido tengo derecho que se me 
:; "' ' . .· 

respete", y uno de sus mandos ''Ya, néi' le. hagan mal al preso". Pero igüál ya me 

habia roto la frente, se me llenó la camisa de sangre. 

Al rato llegó el soldado que buscaba un bastón y me trajo un palo. para cargar 

leña. Me llevaron a donde tenían el caballo de Rubén que salió lastimado, le entró 

una bala en el pecho. 

Estaba el caballo retorciéndose, y me dice el cabo 

¿Es el caballo de Rubén? 
Si 
Y ¿qué se le pudiera hacer para salvarlo? 
Pues posiblemente hay que sacarle la bala 
iSáquesela! 
¿Qué? No puedo con las mías y quiere que cargue con las ajenas, 
iSáquesela usted! 

Al rato me llevaron junto a las cosas que nos habían avanzado, unas armas y el 

caballo mio y el de Rubén. Ya cuando se iba a dar salida quisieron subirme en un 

caballo, protesté porque yo falseaba. Total que me montaron en otro más pequeño 

pero no me lo dejaron suelto. lo iban jalando. Cuando empezamos a caminar 

sentía mucho malestar. 

Le dije al soldado que iba jalando el caballo "présteme su mochila". Se la quitó y la 

puse entre la cabeza de la silla y mi estómago para apretar, llevaba muchísima 

sed. 

"Tengo mucha sed", alguien ya se quitaba la anforita para darme, "No quiero agua, 

si traen limones mejor". 
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En esa región se dan unos limones muy bonitos en ese tiempo. El cabo sacó uno, 

lo parte y que me lo da. Se me Cédmó _el maÍestar, hay me llevaban caminando. 

Llegamos a un lugar que se llama El. Salado, una pequeña población. 

No los delataré 

La gente estaba parada, como formada a los lados de la calle, creo que los 

mismos soldados obligaron_ a: la gente para que se formara. Al ver a. Ja gente 

imaginé como que me declan que no los fuera a delatar, y dije entre mí·, no los 

delataré. 

Llegamos a la escuelita, allí me' bajaron del caballo y junto con la curación que me 

empezaron a hacer vino el interrogatorio: 

¿A quiénes de esta gente conoces? 
A nadie 
¿Cómo que no?. acuérdese que les llevaban comida 
Pudo haber sido que nos llevaran cosas pero eso no significa que yo los 
conozca. No conozco a nadie 

Bueno pues no si porque me estaba curando o fue una autodefensa inconsciente, 

el caso es que me privé. Al entrar en la inconsciencia senti que entré a un cuarto 

oscuro, pero muy fresco y muy agradable, con el deseo de no salir de ahi, o sea 

que si me hubiera muerto hubiese yo sentido agradable. 

Cuando volvi ya no hubo más interrogación. Ya muy tarde me dijo uno de los 

soldados 

¿Aguantará ir a caballo para llegar a Huachinantla? 
Pues es responsabilidad de ustedes, yo que puedo decir, ¿qué pueden 
hacer si no aguanto? 

Le dijeron a la autoridad de El Salado que les facilitara una .camilla, ahí me 

subieron y ya muy tarde dimos salida para Huachinantla. 10ue horrible se siente ir 
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en algo inseguro! y, luego que el camino no era plano, entonces por ratos sentia 

yo que me iban a dejar caer. 

Llegamos a Huachinantla, Puebla, ahiestaba el cuartel, y·e1 general. Como a las 

11 de la mañana fue un soldado a preguntarme.· 

Dice mi general que si pertenece a una brganización obrera 
Dígale que no · · · .· · · · 
Dice mi general que si pertenece a una organización campesina 
No 
Dice mi general que si pertenece a una organización secreta 
Dígale que sí · 

Ya mandó por mi el general, me llevaron ante él. así del otro ládci de la mesa 

Dime ¿quiénes de aquí o de Morelos los ay~dan·con dÍnerci'o con parque? 

~~~~ero ¿cómo es posible? . '.; '' · '.]. : .. 
Pues no tenemos por qué depender de nadie, ~o~(-,frbs a~damos en el 

monte para defendernos .,, ;-:~/,}L . ::-
A ese general lo había mandado la Defensa Nacíc:ina1_:y_;éamandaba a 300 

soldados, la partida que nos perseguía. 

Si alguien nos ayudara estariamos 
probablemente contrarios a nuestros 
quien tengamos compromiso 

.·.·~--=L. ··-""· ~ _,·· "'·---~~ 

poniénd~nb'.t:~ gf ~~i:v'i~io ' de ellos, 
ideales, aslQ:que· no,hay 11adie con 

Oye pero es que la gente no se queja de ustedes· 
.::.~~: /:J~:~-~ 

~·:-~.~<; :·-~--· .< 
Cuando terminó el interrogatorio mandó decirle a todos lo~' soldados que ya no se 

me molestara. Me daban de comer, estaba ya mejor. 

"Tienes que confesarte, porque sino llegando a .Jolalpan te fusilamos" 

Luego de ahí nos fuimos a Jolalpan, Puebla, habla visto a un militar, un capitán 

que andaba trayendo un anillo con las insignias de la masoneria y pensé que él 

podía auxiliarme en algún momento de peligro. 
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lbamos en el camino cuando llega ese militar masón, se para y, "Oye, ¿quiero 

que me digas quiénes de aquí de Puebla les ayudan con parque, con dinero, con 

armas?'" 

Eso mismo me había preguntado el general, entonces le dije yo que nadie. ·. . -

"Tienes que confesarte, porque sino llegandoa Jolalpa·n ·te fusilamos". Me dio 

coraje 

Mire capitán si usted es el comisionado para fusilarmeihagalo a la hora que 
se le dé la gana, no tengo ninguna confesión que hacerle , 
Piénselo · 
Piénselo usted, yo ya lo pensé 

Se fue, nunca más volví a verlo. Todavía de alli nos fuimos a Axod1íél'pan y dé ahi 

a lzúcar de Matamoros. Estando en Jolalpan me tenían 'en ·ei élt~i~:de',18 iglesia y 

entonces llegó un teniente que habla andado buscándonos ell el monte: Andaba 

cansado, hambriento, sediento, iba molesto. 01 que dijo "¿On'esté ;;¡ br~so?':. 
, ; o - ' . -.-- ,_,. '- .~ ._,, • -'.'- -

Alguien le dijo donde estaba y se quiso acercar, lo détuvierCI~; '.'°~1· ~resc:> no se le 

toca". 
-_:e:·;.. 

. "~ - . 

No que quién sabe que, "tienen su padre" (refirié~~os~ 'i·A.Jilá Ca macho). "si 
-. - - ~- -,.,_. -· 

hubieras caído en mis manos te habría fusilado inmediatamente". Lo corrieron. 

Tardamos varios días para llegar a Puebla, cuando. salimos de Jolalpan para 

Axochiapan. a mi me llevaban a caballo. Se volvió a acercar este soldado y yo 

pensé que iba a volver a molestarme. Fue todo lo contrario, me pidi~ disculpas de 

lo del dia anterior y comenzó a platicarme de su trayectoria como militar. 

Llegamos a Axochiapan, allá me llevaron a almorzar en una sombrita. El general 

ordenó que los que fueran a caballo se adelantarán a (lzúcar de) Matamoros y 

nosotros nos fuimos en el tren. 
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Por lo que supe después, al subirme al tren alguien que me conocla, me identificó 

y avisó a mi casa. 

Estando en Matamoros, ya tarde, el jefe de. plaza, o sea el responsable' ~el grupo 

militar, era una anciano ya de bastante edad, tenla grado creo que de coronel o 

teniente coronel. 

"Te vas a ir a curar donde nos curamos los militares" 

Cuando me estaba curando una enfermera, el general comenzó a platicarme 

"Hijito, tienes mucha suerte, te vas a ir a curar donde nos curamos los militares". 

Eso fue todo lo que me dijo. 

A poquito llega el teniente que había venido platicando conmigo, me preguntó si 

traía con que taparme, y yo, "no, me quitaron todo". Al rato llegó con un par de 

cobijas nuevecitas. me las dio para que me tapara y me dijo, "Cuando te lleven, se 

las dejas al cabo de turno". 

Al siguiente dia, muy de madrugada me llevaron a Puebla en una camioneta. Ya 

llegamos, los soldados que me custodiaban me platicaron que una casa, sencilla y 

modesta, era la casa del general. El general fue diputado federal y me platicaron 

que fue una buena persona. 

Cuando el general salió después de almorzar me dijo "Mira, vamos para México, 

pero tengo problemas con el jefe de la zona. Él quiere que te entreguemos para 

fusilarte. Entonces quiero pedirte que vayas sentando atrás y si es necesario, te 

avisamos para que te recuestes". 

Agarramos la carretera para México, hubo una falsa alarma y me dijeron que me 

recostara, pero no fue tal cosa y ya llegamos a México como a las 2 de la tarde. 
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Los soldados fueron a un restorán y ahí ordenaron que me llevaran comida a la 

camioneta. 

Cuando acabaron de comer regresaron al auto y me dice el general 

¿Sabes qué?, tenemos un problema que tú nos vas a ayudar a resolver. 
Mira, a nosotros no nos cuesta nada entregarte al cuartel, pero aquí hace 
mucho frío, no tendrías protección, ní cuidados; si te fueras a un lugar 
donde se ven cerros ¿no te darían ganas de irte, de huir? 
General, el trato que he recibido de ustedes no amerita que yo pretenda 
huir, he sido tratado como debe ser, asl que ustedes decidan, yo no estoy 
en plan de huir 

Me llevaron entonces a casa del cabo Flores, por allá por Santa Julia, que en ese 

tiempo estaba casi despoblado. 

Tenía un cuartito con camita, con baño, todo lo necesario y allí me alojaron, por 

fuera me cerraron con candado pero dormí muy a gusto, sin frío, sin problemas. Al 

día siguiente me levanté, llevaba la camisa llena de sangre, no llevaba, no podla 

llevar zapatos pues el píe estaba muy inflamado. Almorzamos con la familia del 

cabo, me invitó a darme un baño, compró una camisa para quitarme la que iba 

ensangrentada, mandó traer un peluquero, eso fue el domingo. 

Para el lunes ya había llegado al despacho presidencial 

El lunes, 20 de diciembre, muy temprano llega el general, me suben a la 

camioneta, se pasa al asiento de atrás y me dice "Mira, vas a tener una 

oportunidad, vas a hablar con alguien que puede mejorar la situación de ustedes 

en la región. Quiero decirte una cosa, habla con firmeza como lo has hecho con 

nosotros, de ti depende de que la situación salga bien o mal". 

Llegamos al Palacio Nacional, la camioneta entró hasta el patio, allí me subieron a 

una silla de ruedas y me condujeron al despacho presidencial. 
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Mientras estaba allí esperando yo sentla dolencia en el pie, dije que me dolía el 

pie, un soldado, quizás el enfermero, fue por un calmante. Entretanto entra uno 

bien vestido, se me acerca y me dice bajito "Buenos días, dame razón de 

Jaramillo". Y los soldados por allí cerca. Por de pronto no lo conocí. 

¿Qué no me conoces? 
Si, usted es Vicente Peralta 

Él habla sido candidato a gobernador de Morelos y nosotros. los.:apoyamos. Ya 

hubo un poco más de confianza 

¿En qué te puedo ayudar? · < ·. ··,.·::,>.<'.: , ·' ..... 
Coronel, pues aquí usted mejor que yo sabe en que me puede ayudar 
Tienes razón, voy a hablar con el señor. presidente' y lé voy a plantear tu 
problema .. > , ..• >' 

\ ....... ·. . 

Peralta estaba de cónsul en Los Angeles, California. Entr~ inme~iat~memte, salió y 

"tú asunto está resuelto". Hasta me dio un dinero par~ que ;;¡a~dara traer a mi 

familia. 

Tardamos hasta como las 4 de la tarde para hablar con el presidente. El país 

estaba en guerra y dizque tenla muchas cosas que atender. 

El general le rindió el parte, le entregó la bandera, le informó de las armas que nos 

habían avanzado, le entregó el Plan de Cerro Prieto, lo leyó y cuando terminó 

¿Tú eres Félix Serdán? 
Si señor 

Y quise explicarle el motivo de nuestro levantamiento, pero 

No, no es necesario ya estoy enterado, por ahora dispongo que quedes en 
absoluta libertad, pero te van a llevar al hospital general para que te 
atiendan esa herida, cuando salgas vienes a verme para ver en que te 
podemos ayudar". 

Me llevaron al Hospital Militar 

Me llevaron al hospital militar, al pabellón de cirugia general. Apenas llegué y por 

allí un jijo de su madre payaso, estaba vestido de militar pero también encamado, 

164 



empieza a presumir de que él se traia a los campesinos marcando el paso y no se 

qué tanta madre. 

Era teniente, habla sido operado del apéndice y lo que estaba diciendo es porque 

tenía información que yo andaba en la guerrilla ~que e~~ de su ~isma región .. 

Llegó un momento que me enojé y I~ rnl~dé a l~'·c~!ng~da: 'él ~e ·~nojó y quiso 

echárseme encima, pero en eso llegó)a jefa de la secc::ión y qÚe Ío corre a su 

cama. Eso fue el día que llegué. 

Llevaba yo hambre, me trajeron una torta c'on "uri ~eda'zo de carne.y 'salsa roja, yo 

no quería comerlo. Y la enfermera, "Coma; esto nóle hace mal; aquléstá bajo 

responsabilidad nuestra", me lo comi. 

Al día siguiente que me llevan a la sala de curaciones, me dejó: un ratito la 

enfermera y que llega otra vez el p.,;yaso ese. Yo pensé, "bueno, yo>est~y mal de 

la pata, pero él, pues no me irnporta~. y' llega laenfermeray lo corre. 

Ese mismo día me cambiaron a la sala de ortopedia porque atii me correspondia. '-.·· . ' , ·-_. __ -,_,,., --- - -; -

Al llegar a la sala conocí a lln t_enieñte éoronel que se,habÍa acéidi;intado, tenía los 

huesos de las piernas y los brazos rotos; estaba pues casi colgadi:i: 

.· . 
Y lo conocí por una travesura mia, andaba por. alli Úna afanadora guapetona y 

quise acariciarla y que se me hecha encima, como pude; me meti a la sala del 

médico. 

Total, fue así como comencé una relación con un militar de alto rango, era médico, 

cuando platicamos me dice, "Mira, cuantas veces quieras o el dia que quieras, 

ven, lees el periódico y oímos música", tenía radio. En ninguna sala había radío, 

sólo con el señor médico. Pues aproveché. 
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Ahí permitían la música pero no en las salas de los soldados y yo estaba en una 

sala con otros 20, uno que lo operaron y to.da .la noche lo oías, quejarse y 

quejarse; pero también tuve la oportunidad de tratar a algunos que me parecieron 

buenas gentes. 

Uno de ellos era sargento segundo, tenia 28 años de servicio y no pasaba de 

sargento. Me explicó, "Aqui, en el ejército, hay unos que apenas entran y ya llegan 

a subteniente, teniente, capitán, ahí se van. Pero esos nombrami.entos, esos 

rangos, Jos adquieren porque tienen una hermana o una mujer bonita que se las 

ofrecen a los jefes. En cuanto al salario, cobramos cada 11 dias". 

Y me fui enterando que soldado que apenas entraba, soldado que sufría castigos, 

le llamaban fajina. Este mismo sargento me platicó que un .día preguntó "¿Por qué 

me castigan tanto?", y que "tienes que pedir préstamo, a los jefes les importa que 

tú estés endeudado. Tú tienes que pedir préstamo, el préstamo te lo hacen con 

intereses de 20% cada 11 días". 

Bueno, conocí muchas otras cosas de la vida de los soldados. También conocí la 
·. . 

bondad de los médicos y las enfermeras; nunca estuve en un hospital civil, pero 

allí a las enfermeras las llamábamos "madre, madrecita:·. 

. . : <. 

¿Cómo vamos rebelde? El otro rostro del ejército 

Y había un médico que era el prime~o . en; r~;~onsabilidad, era asi medio 

indiferente, pero el segundo era una excelente p~r;()n~j.laprimera vez que llegó, 

me dice "A ver rebelde, ¿cómo vamos, cómo estamos?". 

Me operaron dos veces, estuve ahi del 20 de diciembre del 43. al 4 de mayo de 

1944. 
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Así, llegaba el médico y que" ¿Qué tal vamos rebelde?". La enfermera se llamaba 

Evelía, todo mundo le decla madrecita, yo la nombraba por Evelia. Alguna vez, 

cuando sentía mucha dolencia, tocaba el timbre y venia ella, "¿Qué le pasa 19?", 

asi me decía por el número de cama. Era muy atenta, muy amable. 

Tuvieron que operarme dos veces y por la amistad que tuve con el médico militar 

podía ya me llevaba el radio a la sala de enfermos, sin autorización, sin permiso. Y 

es que, tanto el médico como yo, observamos que fa música nos propiciaba 

bienestar, como que se olvidaba el padecimiento. 

Y cuando llevaba el radio a la sala se notaba muy claro que la gente que estaba 

operada se tranquilizaba más pronto con la música y quienes estábamos enfermos 

nos olvidábamos de los padecimientos. . .. 

Asf pasó el tiempo hasta .. que ·un día, nos· cayeron e~\a·.:~aroma; no· ~rmaron 
escándalo simplemente. ~os: ll~maro~.la át~nciÓn,'perb a parÚÍde enton~es, ya 

llevamos el radio con un ~~c~-d~ -~LÍt~;¡~~;;¡¿~i ¡.:;~~ ~h ·ü~ s<ii~atci~ío'se 'oye. riiúslca 
para todos muyagradable:'é + '•·1<< .... :. ···· .. ;-. . f~ · 

. - - .. '. ·. ': 

Entré al hospital el 20 de díciem~~e s~~lf el 4 de;mciyo. Cl.Jand~ ib!3 salir !:>ajé al 

guardarropa y al bajar se me resbaló la n1uletá y para no caerme, para 
' . 

sostenerme, metí el pie enfermo y a partir de Eise momento sentí ma.lestar pero me 

aguanté. 

En la noche aumentó la molestia 

¿Qué se Je ofrece 19? 
Evelia, tráigame una bolsa con agua caliente 
¿Se siente mal?. No se vaya, aquí tiene alimentos, atención médica, no les 
cuesta, aquí tiene atenciones 

El médico igual 

Oiga rebelde, ¿por qué se va? NÓ es .el momento todavía para que usted se 
vaya 
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Doctor es que quiero irme a distraerme un poco por allá, ya me cansé 
Bueno, si se va aqui tiene la atención necesaria, usted conoce el camino 

"No se olvide que tiene usted una cita con el señor presidente" 
Salí el 4 de mayo, pero en el guardarropa el encargado me dijo: ºno se olvide que 

tiene usted una cita con el señor presidente". 

Fui a la presidencia, me reporté, me dijeron que Avila'tari;ach~ nb··J~dia recibirme 
:.~ . ·-- --- --. ~. . - ;-;_. ' - ·- - ' _- . ' -

ese día, que me llamarían por radio, que me fuera a mi casa~é· 

~· "' - ',- . 

Me fui a Galeana y visité a varios amigos, platiqué:cori ellos,; les" ·"comenté que 

había la promesa de ayudarme de parte de la p~J:sié:JJ~éi~ ~'"¡legamos al acuerdo . 

de que no recibiera nada, de por si yo no tenia interés.en 'recibir ningún apoyo. 

Pero fue ya un acuerdo colectivo. 

""Mira, en caso de que insista en la ayuda, pídele ayuda" para ir a colonizar una 

región del país"" y pensamos justamente en Chiapas. 

A los ocho días, un dia miércoles, se recibió el mensaje por radio; que me 

llamaban de la Presidencia, el jueves nos fuimos mi hermano y yo a México: 

El valle de San Quintín, un destierro disfrazado 

Llegamos al Palacio Nacional, me anuncié y llegó el momento en el que fui 

recibido. Se para el presidente de su asiento, la silla presidencial y me recibe 

¿Cómo estás? 
Pues muy bien, muy mejorado 
¿Y Rubén? 
No sé de él (aunque acababa de hablar con él) 
Dile a Rubén que tengo la mejor disposición de ayudarlo, si él decide 
ponerse en paz. que me lo haga saber y puede venir sólo y yo le recibo, 
pero a ti Félix. ¿cómo te podemos ayudar? 
Señor presidente, no necesito ninguna ayuda 

Volvió a insistir y yo le dije 
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Mire, si usted cree pertinente me gustaría que eso con lo que usted queria 
ayudarme, se le ayude a un grupo de campesinos que quieren tener un 
pedazo de tierra y que están dispuestos a ir a formar una colonia donde sea 
factible. Desde luego hay el deseo de ir al Sureste, a Chiapas 

Queríamos ir a Chiapas, porque se hablaba de tierras muy fértiles. Cuando le 

planté todo eso le pareció importante la idea de ir a colonizar 

Mira Félix, en el norte tenemos terreno y tenemos el problema de que los 
gringos quieren adueñárselo. Tendrlan la tierra, maquinaria,·. créditos, 
transporte gratuito. Hay un lugar llamado Valle de San Qúintfn . en Baja 
California entonces ahl podría ser eso ·· . · · " 
¿Y habrla condiciones de que usted nos apoyara para que fuera una 
comisión? 
Como no 

. ·. ,"·' 

A la comisión de inspección fueron Porfirio y Pablo, un hermano d.e Rubén y un 

hermano mio, se fueron para al Valle de San Quintfn: R.egre~aron y nos 

informaron que habla una tierra de muy buena calidad, con migajón'de hasta tres 

metros de profundidad. 

Nos dijeron que en esa tierra se daban unos jitomates grandes de riñón, o sea que 

eran grandes. Nos hablaron de que habla borrego y venado, y otras variedades de 

animales, pero nos dijeron que muy cerca de alll había una colonia militar. 

Entonces pensamos, un destierro disimulado con vigilantes, resolvimos no 

aceptar. 

Posteriormente fui a ver al presidente, para preguntarle si realmente era seguro 

que nos iban a apoyar, pero nadie me quiso introducir para hablar con Avila 

Ca macho. 

El subjefe del Estado Mayor presidencial, un tal l..uis;\Jiñals:'?ªrc~. "Bueno;:¿qué 

quieres? yo te lo doy". Me dio coraje y le dije·"Mife señor nove~im~s con r;1:11JCha 

urgencia, somos pobres, pero no tenemos. urgenC:ia para 5¡¡;¡i~ de'núestl"o estado: 
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Si las condiciones que estableció el presidente son buenas en todo caso veremos, 

pero sin garantizar lo que el presidente nos ofreció no, no nos vamos'', 

; . ,. . ' 

Lo que Ávila Camacho querla era que fuéramos a San QuinUn para entrar como 

sirvientés de los colonos militares:• 

.· :-.· .·:.-: ': .. "::--···'· .. ::'.:·. 

A d_onde h~ya n1rntares, '.'no ~ªITlºs'; :}"~' 

En tanto; el pie que h~bla metido al resbalársénÍf;.i.Jria'múleta, empezó a ponerse 

mal. En la ;,()che de ese rf"lismo .di~ ~e é'mpezÓ'a dciler, rf"l~puse agua caiiente, 

pero igual se inna'.rrió. total que dije ne~eiito volv~f:a'.iho;;,it~I. ' 

En su opo~~nidad ;ui'~ hablar con Viñals, el del E:~aciC> ~ayo~; p~ra pedirle un· 

pase. Si me lo dio. 

Entré al hospital y me encontré con que el mal era grave, se habla roto un hueso, 
. . 

había cometido errores que dieron por resultadoque esa herida no iba a poder 

sanar. 

Me dijo el doctor que me iban a aplicar unas inyecciones que dollan mucho, que 

de no hacer efecto iba a ser necesario someterme a un. sistema de·· irrigación 

continúa. 

Así empezó, si .me inyectaron una ampolleta pero pequeñita, iª pero como duele!, 

son de acetilcolina. 

Total el tratamiento ese me ayudó y volví ª· recuperar la salud .. Les avisé a los 

compañeros que no había condiciones para ir a colo;,izar, y estu~ieron de acuerdo 

porque si era un lugar donde habla militares "no vamos". 

Después hablé con Rubén, le dije que Ávila Camacho quería ayudar para que 

dejara la clandestinidad. 
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. "Pues armas no tenemos, si las hubiéramos tenido otra cosa sería". El 

Partido Agrario Obrero Morelense 

En julio de 1944 nos pres~~tamos.-en,la oficina del presidente un grupo de obreros 
' ' . 

y campesinos con Rubén.y_el _que fue candidato a gobernador de Morelos, Vicente 

Peralta. Se platicó con Á~ila c~niacho, quien ordenó que a Rubén y a otros 25 

hombres que permaneciaá~ó'íl él, se.les dieran los salvoconductos. 

Cuando dijo eso Luis Viñales fue a ordenarlo pero como a unos 15 metros se 

regresó rápido 

Señor presidente, ¿y las armas? 
Las armas, que se le queden para que se protejan de sus enemigos 

Avila Camacho sabia que a Rubén lo perseguían el gobernador, eLge.rente y los 

caciques de Zacatepec y todo Morelos. Todavía .contestó Rubén, "j:'Úes 'armas no 

tenemos, si las hubiéramos tenido otra cosa sería". 

Eso molestó un poco a Avila Camacho pero no dijo nada. En la noch_e fue a cenar 

con Vicente Peralta y le dijo "Es malo Jaramillo, yo ya habla ordenado.que se le 

quedaran las armas y todavla dijo que' no tenían. Y entonces, ¿conqu~ mataron a 

los soldados?". 

En el final de 1944 yo habla hablado con el general Antonio Romero y me 

comentó que para evitarnos problemas. "¿por qué no se organizan en una 

organización política? y asi dan la batalla en el marco legal". 

Lo comenté con Rubén y efectivamente se empezó a trabajar con la idea de crear 

un partido politice. Esa organización se llamó Partido Obrero Agrario Morelense 

(PAOM). un partido combativo, que no era exclusivamente para campañas 

politicas sino de acción permanente. 

-====·~-~-"' _____ _[ 



Cualquier tipo de problema de pueblos, ahi estaba el PAOM enfrentando el 

problema junto con los pueblos ante el gobierno. 

El PAOM se registró el 5 de febrero de 1945. Yo participé un poco en la 

promoción, pero me fui a Estados Unidos a trabajar en una empresa ferrocarrilera, 

necesitaba dinero porque debla la máquina de escribir, tenla que pagarla y 

también otras deudas, además pensé "ya es tiempo de casarme". 

El PAOM un esfuerzo enorme de obreros y campesinos 

Pero igual quiero decir que el PAOM fue un esfuerzo enorme que hicieron obreros 

y campesinos de Morelos. Durante los años que estuvo vigente.yo trabajaba a 

veces como su promotor. 

:! >_··::.~.:'.'.< ; 

Pero en una ocasión que nie tocó ir .. a.México de córríisión m'e encontré con el 

compañero Mónica Rodriguez, un señor~uy ~~li~nte·y fl1uy respetado acá en 

Morelos. Él me dio una lista de obreros, sup~estalllente con f~rm'áción ideológica 
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y política, los busqué, encontré a algunos y tenlan una deformación de veras 

lamentable. 

Uno de ellos, por ejemplo, era prestamista, prestaba dinero a rédito, pero además 

si no le llevaban alguna cosa de valor, no habla préstamo. Ese era el obrero 

avanzado. Encontré muy pocos obreros honestos, sencillos, capaces de 

comprender la necesidad de apoyar la lucha sin fines de lucro. 

Ya cuando más adulto, y después del asesinato de Rubén, conocl a otros obreros, 

uno de ellos me invitó a ser miembro del Partido Comunista, me afilié al partido, 

pero ni el que me invitó ni algún otro miembro del partido me sugirió que leyera 

documentos, libros, simplemente era miembro del partido y se conformaban con 

que estuviera al corriente de mis cuotas. 

Con Rubén era diferente, la formación de cuadros y las diferencias_' de visión 

Con Rubén era diferente, él me abrió la visión, me aconsejaba que ¡.;,;;·bÍ~ qu~ leer. 

Un dia me prestó un libro, "China Roja" escrito por Aná tJlsaYsúoS::.g; una 

norteamericana, en ese libro habla planteamientos estratégicos. 

-': <~: 
• ~- • ·; "- ,--_~'· . :· ''.' :-" '·;_~.- -,, • ;e '--:··__,._ -_. 

En China habia dos fuerzas, y en medio los japoneses, uná."canit:íatienclo-:ccintra 

los invasores y contra la reacción; y la otra, sino apoyari~diciif¡;ct;-;..,el'lte' a los 
, , .. ,,··, - ·,.e··'"-,· ,··· 

japoneses si ignorando la lucha en contra del extranjero. 

En ese libro se decia "hay dos fuerzas que se disput'.'ln el poder";, uno era Shian 

Kai Sek al frente del ejército y el otro era MaoTse Tung, ."iqúié.n de los dos 

tomará el poder?", planteaba el texto. 

Bueno, la lucha revolucionaria de China tardó mucho tiempo, más o' menos como 

desde 1930 hasta 1950, cuando Mao derrota a SIÍian Kai Sek, en toda esa etapa 

la lucha fue muy dura, al grado que Shian Kai Sek pretendió rodear a los 
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revolucionarios para exterminarlos~ ellos. huyeron por ia montaña y allí perdió 

muchos soldados Mao pero finalmente le dio la vuelta a la situación.y se fortaleció. 

Al final derrota a Shian KaiSek. ,·,·--; ·t: ,. 
,'. -- ·-· • ~'.-'.~,, -. ; -~ -·>e~' 

o sea, un poco viendo la cúes~ión de1qu~ nc(sol~miente elobrero puede ser capaz 

~:c::~::~=~=r :;;º~¡~~~jl"f j~j~~.r~~~:fü::f ;b~~t~~i f~4.r~glnt~~se ¿es 

-<> ~r:__: /·>-; .. ·-__ ,:-··· .·~1 ---.¡-.·--:::_;:?:·''.~- .--~··;.:;~·-0 . . -:~:;~':. ·::.{.·.·:-
-_ ~;:_ < :" - \,;-·.:~·,_ -. -~ <j -- . -. ·-''.,',: - -:~--\ '- '' --

Según el EZLN se puede tener~I poder'.'sin.s'~r}autOridad> péri.?'para. ello es 

necesario que el pueblo despie~i;;/ qüe'~:31'¡)t~·~lci .tenga co~cienda de su gran 

fuerza, si se organiza; · •· \} · .. ·}"·:;: · ;·~. \ .:'/ 
. ·:. ,. -. ~--:: ·: 

Otra cosa, el que tiene. po~~i.: Í:lesgra~iadarnente,. se: corrompe . por el ·mismo 

poder, la misma posibilidad de 'ag'arrar, ele robar: .1o'va alejando del pueblo. 
<:-;>· 

Pero todo esto para expli~ar,~ue~en :1 P~OM yo pa~icipé más como simpatizante 

que como promotor porqi:i'e ri6 tenia la cÓnfianza de que pcir esa vía se podrlan 

cambiar las cosas; es má~; en la actualidad tampoco ~reo. 

Mi padre, cuando estaba yo muy chico, de apenas 9 año~ me dijo, "Hijo, quiero 

rogarte, por favor, no te metas a política". 

Se refería a que no me metiera a ocupar cargos, que no me volviera tan mentiroso 

como los politices y creo que en ese sentido he cumplido con su petición porque . . 

politice he sido, lo sigo siendo y lo seguiré siendo, pero .sin aspirar a ocupar 

cargos. 

Los 10 pesos que me llevaron a Nueva York 

Total que en los primeros meses del 45 hago mi t~ámite para irme_·a trabajar a los 

ferrocarriles gringos, los contratistas vieron la herida y me dijeron si no me dolía, y 

con la goma de un lápiz me presionaron enla herida, ,.;,e dolía peio me tuve que 
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aguantar. "'¿No le duele?", "'No, no me duele"'. Me pesaron y no daba el nivel de 

peso, luego me midieron, tampoco. Al ralo me dicen, "'No te preocupes, con unos 

centavos aumentas de peso y de estatura"'. Efectivamente con 10 pesos ya pasé. 

Y es que en ese año hubo una contratación masiva de trabajadores. para ir a 

construir un ferrocarril cerca de Nueva York. 

Salimos de Querétaro como por el 5 de marzo, allá firmamos.el contrato: Viajamos 

desde el lunes hasta el viernes, en ferroc~rril, per~ l~s;ferr~carrilei~ de Estados 

Unidos alcanzan grandes velocidades. 

Total, en el camino alcanzamos a un armón,; un·a· plataforma con ruedas que. va 

sobre la via, alli los trabajadores llevan h~rraiTiiE!;,tas y va;, arreglando la vía. Por 
. . 

poco y nos estrellamos, pero por suerte 11o·pasó n¡;¡da: 

Llegamos a un lugar llamado Wells Fort del estado de Nueva York y allí estuvimos 
.,- . -

trabajando. Los mayordomos, que eran gringos, se dieron· cuenta de· que yo 

falseaba un poco, a la hora de la comida del primer día del trabajo/ delante del 

intérprete me dijo uno de ellos 

¿Qué te pasó? < . . 
Fue un accidente, andaba yo en una aventada· y a alguien.se lefúe el tiro y 
me disparó · .L" 

El mayordomo se lo creyó pero su ayudante, que era italiano, no. Ese pensó que 

mi lesión era motivo de guerrilla. Total a partir de ese día todos los trabajos que 

realicé fueron sumamente sencillos, no me dejaron hacer trabajo pesado. 

Un dia estábamos trabajando en un lugar sumamente peligroso, había una curva a 

dos vías, entonces había que tener un vigilante para que avisara cuando viniera el 

tren. Pusieron a ese vigilante pero. un día que fui al baño, me encontré con que no 
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estaba. Quién sabe por qué, pero cuando vi, allá a lo lejos venia un tren y di la voz 

de alarma, por eso nos salvamos de un accidente. 

Cuando nos fuimos a comer los mayordomos agradecieron mi actitud. A partir de 

entonces no trabajé ya en la cuadrilla, me llevaban a trabajar solo quemando 

montones de durmientes .. que ibamos dejando en las vías. Hablamos hecho ya un 

tramo muy grande, yo creo que más de 100 kilómetros. El chofer del camión que 

nos llevaba, me llevaba a trabajar, a la hora de la comida me recogía y luego, al 

salir, iba de nuevo por mi. 

Nunca me dijeron que por qué trabajaba poco, tampoco me felicitaron. El trabajar 

para mi era una cosa que debía hacer con honestidad, nunca procuré trabajar de · 

manera exagerada, pero tampoco me sentaba si no habla motivo. 

La revuelta de las patas, de regreso a México 

Asi estuvimos trabajando durante mucho tiempo, pero tuvimos problemas con los 

cocineros de la empresa. Un día, que probablemente se emborracharon, no 

prepararon la comida de manera adecuada, nos dieron patas de cerdo y ¡estaban 

crudas!. Ese día no salimos a trabajar. Colgamos las patas en las puertas de los 

dormitorios, llegaron los mayordomos 

¿Por qué no han salido a trabajar? 
Porque no hemos almorzado 
Y ¿por qué no han almorzado? 
Pasen a ver a los dormitorios 

Avisaron a los mayordomos superiores, vinieron a ver las patas crudas colgadas 

pero igual insistían en que fuésemos a trabajar. Y hasta pretendieron dividirnos 

para debilitarnos, pero habia unos trabajadores que ya habían estado antes y 

tenian experiencia. 

•• '.\1~1dL•ros quL' Sll\'t."n P•lfa ir 11a.1amlo las vías t\!rrcas 
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Lo que hicieron los mayordomos es pasarnos a uno por uno frente a ellos para 

decir si nos quedábamos a trabajar o regre.sábamos a México. Los primeros 15 

que pasamos dijimos que nos querfamosregresar a'México,pero luego entraron 

los michoacanos y aflojaron, el primero se! quejó.de que.tenía muchos hijos para 
-· ·, .. -·. 

mantener y que prefería quedarse;_:· 

.. 
Pasaron los de Tabasco y ellos también' firmes, "mevoy", y así de otros estados, 

total que fuimos 35 los que. d_edicÍin=iÓ~···r~gresamos y 15 los michoacanos que 

decidieron quedarse. 

A la empresa no le convenía quedarse con 15 trabajadores y nos propusieron 

reconsiderar nuestra actitud. Y nosotros "'que no, que ya estaba dicho';. 

Aceptaron que nos quedáramos bajo nuestras propias condiciones. Que fueron 

que nos quitaran a los cocineros de la empresa y que quedaran· codneros 

mexicanos, y otras cosas. 

Seguimos trabajando, terminó el contrato y nos concentraron en una ciudad del 
. . 

otro lado de Nueva York, que tiene un tren subterráneo que cruza.el río, imrio que 

divide a Nueva York de Wells Fort. 

Nosotros muchas veces nos íbamos en ese tren para ·cruzar a Nueva York a 

pasear. a gastarnos el dinero que habíamos ganado. 

Cuando ya nos despedíamos los mayordomos me invitaron ·a quedarme, me 

dieron una tarjeta con teléfonos, que si alguna vez decidía volver, que les hablara, 

que todos los gastos y los trámites correrían por parte de la_ empresa. Nunca más 

decidi volver a Estados Unidos. 
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En un mismo año, ya era esposo y pad.re de famUia 

De regreso a Morelos fui a buscar a fT1Í novia; Guadalupe Le'yva Rojas, y como le 

había escrito .varias veces y solámente ·me contest.ó una o .dos cartas, pues yo 

pensé que a lo mejor ya hasta se habrfa casado conotro: 

No, me encontré con que. le habii:i'~ infor111adCÍ que yÓ IEl escribfa a ·otra muchacha 

y ella estaba celosa. Finalmente Í; dijEl '.,~Büeno,pu~s t¿ decides, nos casamos o 
·''..¡: 

me regreso". 

. ·'."'.::::' :·'.· ·.~· .· :::>.>. .·- ; . ~ ·> 
Nos casamos en 1946. Vino la primera niña, después vino un niño; una niña y asf, 

fueron 6 los que vivieron, 3 hombres y treS' mujeres .. 

Mientras yo estuve en Estados Unidos, Rubén fue propuesto como. candidato a 

gobernador para Morelos por el PAOM. Por ese tiempo el. partido apoyaba a un 

señor, Henrfquez Guzmán, que era candidato a presidente de la· república ... 

- -~ '...- . 

Esta fue una etapa muy reñida en Morelos porque los que gobE!rri'ában no querfan 

ser reemplazados por Rubén y hasta intentaron asesinarlo.· 

Después de las elecciones, que ganó el PAOM pero. que no reconocieron los 

caciques y los políticos, Rubén se dedicó a organizar el partido.·· Un dfa E!staba 

reunido en Panchimalco, en la escuela primaria, con campesinos; rnuje.res, niños. 

De pronto, que llegan los comandantes de la defensa rural. y:10'· toman de los 

brazos como para aprenderlo y él, se da el sentón;. ~e :les' zafa, y otros 

compañeros ante la confusión mataron a los comandantes de la defensa rural. 

Después salió en el periódico que Jaramillo había entrado a Panchimalco y que se 

había armado una balacera. Esto lo hicieron con el fin d1{que Jaramillo huyera 

pero él no huyó, se fue a México, se presentó al periódico La Prensa y desmintió 
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la información de que habla entrado a Pachimalco con violencia, se explicó todo lo 

que había ocurrido y siguió organizando a la gente en el PAOM. 

. ' 

Cuan.do yo llegué .en ~ 946, la camparía ya estaba em ma.rcha. Yo voté a favor de 

Rubén, pero no fui promotor. 

En los años posteriores 

me fui a Los Hornos, la tierra dél>Lupe/;'alli apre.ndi a'poner hÓrl"los de carbón. 

Sobrevivimos vendiendo carbón, le~¿¡_::~~fz. fr¡j61; ti~~ta el afio ;SO. . 
\.;-::~~<;¡\' ;:·:·~::' :·<, e • .• ' 

'.-.' 

Tan presto llegué a vivir a Los H¡,m.~~: en Ja.pri~era ~s.,;h,blea fui presentarme y 

proponerme para cumplir tareas; Mis primeras tareas fueron hacer ofiéios cuando 

era necesario y fue asi como la gente me fue concícienc:ló:< 
;,_..-

,.:;, 

·' ,·· .- ~. : ..:: 

"Pero sí yo no estudié para maestro" 

En 1951 un dia llegó la autoridad a la casa, se llamaba Tomás Rivera 

Don Félix vengo a verlo por acuerdo de asamblea, queremos proponerle 
que trabaje usted de maestro en una escuela particular, nosotros le vamos 
a pagar 
Oye Tomás, pero yo no estudié para maestro 
No, pero nosotros consideramos que usted puede trabajar como cualquier 
maestro de los que han mandado, o hasta mejor 
Oye pero, les va a ser pesado estarme pagando 
Pues, bueno eso si 
Vuelvo a decir que yo no estudié para maestro, además si van a· tener que 
pagarme no vamos a durar mucho · 
Te propongo una cosa, vamos a ver al inspector escolar 

Pues fuimos, hablamos con él, era el profesor Eufrosino Ponce;· nos explicó que 
. .. . - . . 

no tenía plazas para maestros, pero que podian ayudar dé11d~~e 'un.a plaza de 

alfabetización. Total llegamos al acuerdo de que la inspección me pagaría ese 

sueldo y la comunidad me completaría con un apoyo. 

Así empecé a trabajar, en el '52 recibí el nombramiento como maestro rural, pero 

me cambiaron a otro lugar, a Tlamula. 
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En 1953 volví a Los Hornos, también como maestro, pero ya habla aumentado la 

población escolar y yo estaba solo, así que pedí.otro maestro no lo.enviaron pero 

me autorizaron para buscar a alguien. 

Le propuse a mi cuñada que me ayudara pero su marido no.se.lo·permítíó:•hablé 

luego con los papás de una muchacha para que le permi~ieral1 ~yud~~me. Así, 

hasta octubre de 1952 todo en calma. 

Ese año Rúbén volvió a las armas, desarmó a dos defensas de por ahí y eso valió 

para que lo obligaran de nuevo a irse al monte. 

Rubén de nuevo de clandestino, el levantamiento del '52 

Yo iba a cobrar mi sueldo a Cuernavaca, una de esas veces, cuando regresaba, 

me encontré a una persona de allí de Los Hornos, Nicolás Cázares, lo encontré 

fuera de la población y se sorprendió 

¿De dónde viene don Félix? 
Vengo de Cuernavaca, fui a cobrar mi salario 
¿De verás? 
Si hombre, ¿por qué? 

Me apartó del camino y me explicó que el sábado anterior hablan desarmado a las 

defensas de Santa Cruz y las de Quilamula, y lo curioso es que me acusaban a mí 

de haber participado en ese desarme, el insistió en que si había yo participado en 

los hechos 

¡Que no hombre, que no participé! 
Mire, si usted participó, mejor váyase, nos va a doler mucho que vengan a 
aprehenderlo y no podamos apoyarlo 
¡Pero le digo que no, que no participé! 
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Llegué a Los Hornos y pasé la noche en la escuela. Al día siguiente, un martes, 

muy temprano estaba ya parado en el portón de la escuela cuando vi pasar a una 

persona con armas al hombro y no me acordaba de lo que ·me. había dicho 

Nicolás. 

Pensé, hay don Aure/io, seguro fue de cac;erla ~éf; fi() encof1;;6~ad~. pero luego 

vi pasar a otro, y a otro, y a otro. Ah; ya me ~c~~d~·'~h. pues s~/1 «1E!: tá'Judi~ial. 

Al rato llegaron civiles armados, soldado; y un gE!~E!~aÍ ·a tab;~116. un hombre 

demasiado gordito parecía cerdo. Llega el generai}~é preg'.:inta 

¿Qué hay hombre? 
Nada 
¿Qué razón nos da de Jaramillo? 
Yo no sé nada señor 
¿Quién es usted? 
Soy el maestro 

Llega el jefe de la Judicial, un tal Turreint, y se queja el general, que yo, siendo 

trabajador del Estado, me negaba a dar razón sobre el Jaramillo. 

Yo le contesté que mi trabajo era de tipo educativo y reducido á la escuela, a sus 

paredes. 

~:":::; ~:~º :~:;:.7n::•z:º:~~'~:,~~;:r;~{~~i~~i~;l~f~d;;:t:.:: 
salieran, y empezaron a llamar. uno por uno. para·que;füera informando qué sabia 
de Ja ramillo. ' ·. '\ : 'i/ ~·,, .):; > ··.::? :-·;; ''.:'.:' " · :; ' ··· , 

.:·_,_·_,~« .:~;: .~_,.;;~--~ .. >: ·:: .. ::.:\¡ /,\~t"·: ·i~ · ' ... 
e·,~ X~'.:.. e"; .,. -· ·_ ... :·.;;, ... ::s-_ ·,· ~··::· . .:~ ;}:t· -'.C~:;;.: ~-:;,~·>: ~ . . 

Allí en el pueblo yo habla tenido problemás con unos ricos porqu~ sacaban mucha 

madera del campo. Entcínces;~cu~ndo'empeiarc)n·· a'11ar'.na('a 1k gente,'.yo pensé 

que esos ladrones de maciE!ra ib~n' a del~t~~~e. pero ~o'. 'iladie 'dijo nad~; 
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Ya faltaba poca gente para que yo pasara a declarar. Decidí irme a almorzar antes 

de que llegara mi turno, iba yo cruzando la Íinea de los soldados cuando me habla 

un cabo 

Oiga, párese ahi 
Voy almorzar 
Pues pídale permiso a mi jefe 
Digale usted 

El jefe estaba por alli entre el cabo de turno y yo, les dice "déjenlo pasar es el 

maestro". 

Fui y almorcé, regresé y ya no faltaban más que uno o dos. Se me acerca un 

teniente flaco, alto, con un pistolón "Maestro, quisiéramos platicar con usted" y yo 

que "si como no". Entramos a un cuartito y que querlan saber si yo sabia de 

Rubén, y yo, "señores, yo no sé nada de Jaramillo". Estaba también uno de la 

judicial, y no "que ustedes, los del pueblo son el paño de lágrimas de ese cabrón", 

y yo, "señores, no puede ser más claro, yo no sé nada de él, pero si supiera algo 

no se los diría", que no "¿que por qué?", y les. contestó "porque ustedes andan 

armados, Jaramillo también, y yo quedo a merced, tan peligro con ustedes como 

peligro con él", pero "que si usted no los dice va a quedar en secreto", "que no 

señores, discúlpenme pero no". 

Ora si, ya sé con quien quejarme 

Esto para mi fue un problema, yo habla participado en la guerrilla, en cualquier día 

podrían volver los soldados y, sabiendo que había sido yo guerrillero, buscarían la 

forma de sacarme la sopa. 

Fui a hablar con el inspector a explicarle que tenla ese problema y que sentía que 

podria haber peligro, le pregunté qué· hacer y él "mire maestro, estamos en 

octubre (en ese tiempo las clases erande fE!brero a noviembre), a_delante las 

pruebas y concéntrese". 
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Hice Jos exámenes y como una parte de mi salario Ja cobraba en Tlaquiltenango 

tuve que ir para allá, me encontré al teniente y, se me queda viendo 

Yo a usted lo conozco 
Yo también 
¿De dónde? 
De cuando andaban buscando a Jaramillo en Los Hornos, yo soy el 
maestro 
Ah, si es cierto, quiero platicar con usted 

Pensé, estos canallas son abusivos, asl que nomás anduve con él un tramo,.y en 

el primer pueblo le dije "teniente yo aqul me bajo". Nos fuimos pues a parar por ahl 

por donde estaba el asta bandera. 

Él me platicó que ya sabia algo de Jaramillo, la conversación no> fue nada 

agradable, tardamos más de dos horas. Él me dijo que ya sabia que:rni .concuño 

andaba con Rubén. 

"Mire teniente, asi podría ser mi padre o mihermano: si él and~~~n J~bén;y~ no 
tengo ninguna responsabilidad ni tampoco estoy Obligado á dar i_nforníes- de)o que 
él haga". · ·· · · - <•:.~•.:.;._. ,'., .• _.·,.· .•... _ ·· .. ·.•· 

:o :;~; :·: ' 

Así se fue la plática y por ratos se ponla hasta r6jiz6·d~·:r;6;aj~~i}'6~¡:i·~aC::uraba 
suavizarme, y cuando él se calmaba yo corri~nz~ba ae'nc~~Fo~,~~~~~~-~~fl~~'dos 
horas. Como si estuviéramos jugando al gato y-~, ~ató~: l'.1e~Ó ~~-·~~rii~nto ~n que 

dije, bueno ¿para qué alego tanto? ""· .. ·:·Y' ·: .,., -·"--' 
··: .. ,, 
,., 

Oiga teniente, sin que esto sea un compromiso, Í:Úganie; si~() Ílego a. saber 
algo que sea importante para usted, ¿a quién me dirijo? · 
Ami ... -· 

Por favor anóteme su nombre. 

Sólo me acuerdo que era un tal Pérez, teniente de caballería. "Teniente muchas 

gracias, de aquí en adelante ya sé contra quien quejarme en caso de comportarse 

como lo hace ahora". 
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Nunca más ni siquiera el saludo me dio, nos encontrábamos y seguía de largo, 

pero al que si mataron fue a mi concuño. 

Mientras se calman los ánimos, director de una primaria en Amacuzac 

Llegó 1954, yo pedí mi cambio, fui a ver al secretario de la sección sindical y ese 

mismo día me encontré con el inspector de educación de la región, un tal Melina 

Betancurt. 

Luego que me ve y que me llama a su despacho, comenzó a regañarme, que yo 

había participado en el desarme, hasta un poco me gritó. Con gritos le contesté 

"Maestro discúlpeme pero no acepto que me acusen de cosas que no he 

cometido, si hay pruebas no le temo al castigo, pero que me demuestren que si 

participé". 

Cuando regresé a buscar al delegado sindical, que me citó para tres días después, 

me lo encontré con que fuera con el inspector, ya muy cambiado. muy atento. él 

me ordenó para que me fuera de director de una escuela en Amacuzac, una 

cabecera municipal. 

Llegué a Amacuzac, empecé a trabajar, tardé allí tres años, sin perder la relación 

con Rubén, pero no era lo mismo que ir a verlo cuando menos cada fin de semana 

o cada 15 días. 

Finalmente en ese año, en 1954 y cuando estaba gobe·rnador de Morelos un 

generalillo llamado Rodolfo López de Nava, había IÍ~bid~iy~-: muchos crímenes 

contra los jaramillistas. Quedaban a bordo d~.c~rr~te~~~.;·~-~~~~ ejecuciones les 
'","1'· 

nombramos "carreterazos". 

Llegó un momento en que Rubén le mandó decíra-;LÓpez Na~á que parara ya con 

los crímenes que estaban cometiendo, el gobernador no hizo caso. Al contrarío, a 
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los pocos días fue secuestrado un compañero de Zacatepec, Eleuterio Sánchez. lo 

secuestró el comandante de la policía, lo obligó a comer su propio excremento, lo 

torturó, que bebiera sus orines. a los tres dias los sacaron a deshoras de la noche. 

le rebanaron la planta de los pies, lo hicieron caminar sobre la vía. Finalmente lo 

mataron, lo dejaron por ahí en la vía, entre Ticumán y Yautepec. 

Ojo por ojo ... 

Esto acabó de encabronar a Rubén. En esos días se organizaron y fue él con un 

grupo de compañero a secuestrar a un amigo del jefe de la policía Judicial, lo 

obligaron a que fuera a tocarle la puerta al jefe de la Judicial, y salió y murieron los 

dos, los mataron los jaramillistas y se fueron. 

Pero cometieron un error, no sé si pasaron a comprar o les dieron alimentos, entre 

ellos unas latas de pescado q,ue fueron tirando en el camino. Esto dio la. pista del 

rumbo que tomaron. Al día siguiente el ejército siguió la pista y se encoritraton a 

balazos. Murieron, por lo menos, todos los soldados de la primera camióneta,llegó 
• -·- • - 1 • '·. ~ 

otra camioneta llena y, a seguirles dando. 

De los jaramillistas murieron 11, de los soldados no se sabe cuClntos murieron, 
. .· ' ' 

pero se sabe que fueron muchos. Allí le tocó morir alteniénte' PÉlrez.· ese que me 

anduvo hostigando en Los Hornos. 

¡O se va el maestro .o me V()Y yo! 

Mientras, yo seguía de director en la escuela de Amacuzac, habla cosas en esa 

escuela que creía que no d·~blan~er·. ~latiqué con. los maestros, nos pusimos de 

acuerdo. Yo era el responsable de la dirección de la escuela, pero los problemas 

los resolvíamos de común acuerdo, entre todos. 
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Además de dirigir la escuela, a mí me tocó atender el grupo de quinto y sexto 

grado, muchachas y muchachos ya de 12 ó 13 años, que llegaban a clases, 

estaban en la mañana, a la hora del recreo sallan y ya no regresaban. 

Plantee el problema con mis compañeros y una maestra ya de mucha edad me 

dijo .. Maestro no se meta en problemas, déjelo ya, ellas se van a la iglesia". Yo 

seguía creyendo que teníamos q,ue resolver el problema, los maestros me 

apoyaron. 

Al dia siguiente, durante. la formación de alumnos, les leí la cartilla, se les dijo que 

se tenia conocimiento de que se iban después del descanso y ya no regresaban, 

que quedaba prohibido salir de la escuela antes de que terminaran las clases; que 

el que quisiera irse a la iglesia, lo pensara, y mejor ya no llegara a las clases. 

El jueves el cura se enteró, estábamos en los días de la semana santa, y que 

agarra el micrófono, .. Hijitos mios, yo quiero plantear un problema, aquí en la 

escuela hay un maestro que es enemigo de nuestra religión, y luego .entonces, o 

se va él o me voy yo". 

Yo comía en casa de la presidenta de la asociación de padres de familia,·. 

¿Oyó maestro? 
Si, si oi, y bueno si el señor quiere irse, pues bien puede hacerlo, yo no voy 
a ofenderme. Yo no dependo de la voluntad del cura. 

Pasó hasta el siguiente miércoles y que llegan el Comité de Padres de Familia. 
Maestro venimos a verlo, queremos decirle que no queremos•que se vaya 
usted del pueblo, nos preocupa lo que dijo el padre, pero queremos evitar 
que usted se vaya . ~ 
Miren señores, señoras, no se preocupen, yo no dependo de la voluntad del 
cura, dejemos que actué, a ver que pasa 

Quedamos de acuerdo, se fueron. Como a los 15 días, le digo al maestro de turno 

que le encargaba a mis alumnos, que .. a dónde va maestro", ''voy a hablar con el 

cura ..... ¡vamos, yo lo acompaño!", y todos los otros maestros dijeron lo mismo. 

Echamos fuera a los niños, cerramos la escuela. 
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Llegamos, nos recibió muy bien, "pasen, pasen, ¿qué toman?, tenemos refresco, 

tenemos cerveza". Algunos tomaron algo, yo no. 

Señor cura, perdone quizás nuestra visita no sea muy agradable, pero 
venimos con el fin de que usted nos aclare a qué maestro se referla el otro 
dia 
A usted maestro Serdán 
Ah, bueno, debe usted tener motivos fundados 
Si, si, es que usted se burla de nuestra religión 
Mire señor, no será usted que está usted tocado 
No es que los alumnos ... 
Señor yo soy respetuoso de todas las creencias y no tengo porque 
burlarme, por lo tanto yo ruego que reconsidere usted su_ actitud, no 
dividamos la pueblo 

Total pasó un poco de plática, el cura terminó aceptando que ahí parara Ja·. cosa. 

De ahí en adelante no tuve más problemas con el . cura,. pero; el presidente 

municipal estaba construyendo su palacio, el municipal, y hacia bailes en· 1a 

escuela para juntar fondos. 

¡La escuela no es salón de baile! 

Cuando llegué, la primera vez me di cuenta y le puse un oficio· diciéndole que 

quedaba prohibida la escuela como salón de baile, no hí_zo caso.: 
··-.- .. -:.·:·.: .. :-' -

Yo regresaba a mi casa, a Los Hornos, cada fin,d~_·seimanay,le encarg~ba·la 
escuela a un compañero. Un día, el presiden!~ ';nunicipal rnancló traer la llav~ de la 

escuela, el maestro se la entregó y se pusí~ron'a.dig~~ízar el b~il-~. JÓ hicieron 
-·-.- --"-- ·e; ,. __ ,, -·· "' .• 

dentro de la escuela, que vidrios por aqul y pÓ~a11á: Le puse otro oficíÓ, 

Otra vez, me fui para mi casa pero me traje la llave, pues erpresideinte rompió la 

cadena con segueta. Le puse otro oficio más duro con copia al inspector de 

educación y otra para el gobernador. Yo creo que trala algo colgando; porque eso 

sirvió para que lo echaran fuera. 
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Entra otro y queria hacer los mismos bailes. 

Maestro, vamos a empezar con problemas 
No, yo soy el responsable del cuidado del mobiliario de la escuela y por eso 
me dirijo a usted · 
No, pero la escuela la construyó el pueblo 
Señor, yo no puedo decirle que si o que no, no níe consta, pero las 
escuelas deben protegerse en bien de la niñez 

Pero a fuerza que quería usar la escuela, amenacé con enviar copia de los oficios 

a las autoridades estatales, y ya se calmó, aceptó y nunca má.s tuve problemas. 

Pasaron tres años, muere mi padre en 1955, me deja su parcela y yo tenía que 

atender la tierra. Pedí cambio y me lo dieron, me mandaron a un pueblito llamado 

Jicarero. 

Ahí trabajé hasta 1958, pero me metí a la lucha en contra de la administración del 

ingenio azucarero, así que estuve yo en una y otra cosa. Lo que provocó tantos 

problemas que me vi obligado a dejar la escuela para incorporarme de lleno a la 

lucha social. 

Eso fue en 58, cuando iniciamos una lucha contra el gerente del ingenio. Yo ya era 

socio de la cooperativa y ejidatario. 

Octubre rojo, el del '58 

La lucha se inició en octubre del 58. Un día estábamos en casa de Paula Batalla, 

una indígena que tenia un hijo adoptivo que comenzó a ir a reuniones con 

Jaramillo, a ir a platicar con Rubén y le gustó mucho y la mamá tenía mucha 

preocupación porque se le estaba descarriando su hijo, no sabia donde andaba, 

suponía que con los amigos, un día 

¿Oye hijo por qué vienes tan noche? ¿Qué andas haciendo? 
Hay mamá es que estuve en una reunión 

188 



En varias ocasiones así le repella, hasta que el muchacho le dijo: 

Mamá estuve en una reunión con Jaramillo y, vieras como se. expresa, 
habla muy bien · 
¿Qué?, ¿Jaramillo, el bandido ese, el asesino? 
No mamá no es un bandido, un dla te voy a invitar. 

Y se llegó el día, "arréglate mamá vamos a ve·r a Jaramillo". Y la llevó a una 

reunión. Cuando ella salió después de haber oído hablar a Rubén iban convencida 

de que su hijo tenia razón. 

En una segunda asamblea a la que asistió ya se comprometió a asumir algunas 

tareas y a partir de entonces fue una gran compañera que llegó a hacer tareas 

inclusive de peligro. 

Estábamos pues en casa de Paula en octubre del '58, todos reunidos! cuando 

llega un tipejo que era el presidente municipal de Zacatepec,,tiábia· sÍdo antes 
.'•- •.. .,_.¡-. ,. 

compañero pero se alejó de la lucha, Pedro Ocampo, le de:_cíaíiios,, la':'cáscara 

amarga, por cabrón, y "Rubén, dice el señor gobernador que quiere tíkíí:i1á'iccintigo 
--·- <""';·- --- ~- . - . , 

y vengo por ti". ·<.:.·>.'~:~~:_.: _.-,, ,,'/~ .. --~ .- ' 
:· --~-~---·:<\-

Todos nos disgustamos porque pensamos que era iñcorrecto y urio de nosotros le 

dijo "Mira pedro, Rubén no sale de aqul en este mcimerito, ve y dile a tu 

gobernador que mañana a las 1 O de la mañana estará en su despacho". 

Los que estábamos ahi pensamos que Rubén no debería ir solo. Entonces nos 

pusimos de acuerdo y recorrimos los ejidos más cercanos a Cuernavaca, al día 

siguiente había 600 gentes, hombres y mujeres, frente al Palacio de Gobierno. 

El 31 de octubre llegamos todos con él, se anunció y el gobernador dijo que 

pasará, pero solo, y Rubén "Yo no he pedido audiencia, me llaman y tengo el 

derecho de que me acompañen otras personas que yo quiera, si no, no entro. al 

fin que no tengo interés". 
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Dejaron entrar nomás a cuatro personas y ya adentro el gobernador le dijo: 

Jaramillo tengo instrucciones d.e preglinta,rle dónde quiere vivir, cuanto 
necesita pa.ra vivir · 

Se trataba pues de comprarlo> cuando termirtó le diCe Rubén 
. f~.- ,. 

sefí<:lr goberíl<iíc:lo~ y()'.~oy:'u~:eJiC:i~t~";¡c, ~Óbr~. Í~ngotina pequeña parcela 
que· me da lo. necesado. para :vivir, iii pienso irme :a otro lugar ni necesito 
dinero para irme· · • ''·:::~ · ":;\' :: ·· · · 

- Oiga quiero pedirle que suspenda I~ asamble~ ~J~.~ie,.;~ convocada, yo no he 
convocado a ninguna asamblea, me invitan y voy a ir a ella;• pero no puedo 
suspenderla porque no fui yo quien la convocó ··~·: :.:~ • • 

.... · t'.:t .. ·_·-.>'":_· ~)~_· _· .. . \ 
Se trataba de una asamblea importante para levantar Un acta:y empezar el juicio 

contra el gerente del ingenio de Zacatep~c. -Eugeíli<:l PradoProaño. 

Prado habla mandado matar a algunas gentes, entre ellas a Atilano Gallegos que 

era presidente del comisariado ejidal de Ticumán y a Eleuterio Sánchez, ejidatario 

de Tlaquiltenango que era muy cercano de Rubén. 

Eugenio Prado tenia siete queridas, cada una con casa propia, sostenidas con 

dinero de la cooperativa, y por si fuera poco, todas eUas tenían sirvientes. 

Comité de Defensa Cañera del PAOM 

El 2 de noviembre se iba a llevar a cabo la asamblea pero comenzó .ª oírse el 

rumor de que ese día iba a correr la sangre por las calles de Zacatepec. 

El día 2 desde muy temprano comenzó a llegar la gente, pero. se dispersaron de 

tal manera que pareciera que no había asistido nadie. Ese día llega Rubén por ahí 
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cerca.de Galeana, un lugar llamado Chiverias y manda a una persona a preguntar 

como estaba el ambiente. 

Cuando le avisaron que los estaban esperando, Hégó Rubén a la entrada de 
.". "J ·: •• 

Zacatepec, donde hay un puente en el ria y conforme iba ·caminando iba 

juntándose la gente: dos mil ejidatarios con credencial e~ ~~nC>. 

Formamos el Comité de Defensa Cañera del PAOM. 

¡" 

. _,,,, 
Una asamblea del Comité de Defensa Cañera. Archivo de Félix Scrdán. En la foto aparecen Epifanla Garcla, a su 

lado Rubén Jaramillo, en el extremo Izquierdo Félix Sordán. 

A mi me tocó ir por el notario a Jojutla, se hizo la asamblea y en ella se dijeron las 

denuncias, se firmó el acta, la firmó el notario. 

También me tocó regresarlo a J_ojuUa,. cuando regresé, teniamos una oficinita por 

ahi, estaban comiendo pero en la puerta estaba una mujer alta, fornida, y no me 

dejó pasar. 
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Los orejas infiltrados en el movimiento 

Me admiré, dife Ah qÚe bueno, que bien, una buena compañera, pero yo no la 

conocia. Tuve que mandar a decir que había yo llegado para que me dejara pasar. 

Bueno esa mujer nos llevaba todos los dias canastJnes de ~kn/ chocolate, 

comida, porque estábamos como si hubiera sido pla.,tÓn 'ahL en .la oficina, 

diariamente teníamos reuniones que iban desde 100, 200. 3oo'y ·hasta 500 

compañeros de toda la región cañera. y ella siempre. muy at~nt~ iievando 

alimentos. 

Habla otro tipejo, de apellidó Salinas, los dos anteriores resultaron gente infiltrada, 

y nos dimos cuenta porque cuando empezamos la lucha ellos estaban muy 

atentos, muy activos. dispuestos a apoyar en todo. 

Ella se llamaba Reina Montaño, después supimos que tenia una cantina que la 

dejó para venir a apoyarnos. 

En una ocasión decidimos hacer un recorrido por los ejidos cañeros para que la 

gente se decidiera firmemente a apoyar la lucha por destituir al gerente Prado. 

Reina quería contratar el camión en el que íbamos a ir, luego preguntaba que cuál 

era la ruta que íbamos a seguir y ya nos empezó a parecer sospechoso. Entonces 

le dijimos que el camión ya lo habían contratado otros compañeros y que de la 

ruta hablaríamos ya que anduviéramos en el camino. 

Reina se molestó un poco. Al dia siguiente todavía llegó, y ya arriba quería saber 

por donde ibamos a regresar, finalmente se molestó porque le negamos 

información. Para esto, ella buscó estar cerca de uno de los más comprometidos 

en la lucha. 
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Logró convencer al presidente del Comité, y se metió con él, que se llamó Valente 

Trejo Abundez. Antes de estar con Valente anduvo buscando a ver quién la 

aceptaba para estar más cerca, se acercó hasta conmigo. 

Andaba muy atenta, ofreciendo apoyo y otras cosas, que cuáles, pues esas que 

luego ofrecen las mujeres ... 

Otro levantamiento en armas, Jaramillo de clandestino una vez más 

A Rubén lo seguian hostigando los judiciales pero también pistoleros, a tal grado 

que varias veces llegaron a la casa de él golpeando la puerta con la culata de las 

armas, provocándolo para que saliera; afortunadamente no aceptó la provocación 

y pasó asi desde mayo hasta enero que ya no aguantó y se levantó en armas otra 

vez. 

Tenia que defenderse y para ello optó por salirse al monte, aun en el monte, hubo 

provocación también porque un muchacho, un .hombre algo)oven, se prestó a ello, 

le ofrecieron 50 mil pesos para que matara a Rubén. 

Este matón se fue en busca de Rubén diciéndole a todo mundo que queria unirse 

porque andaba perseguido, decía que habla matado al gerente del ingenio y que 

por ese motivo tenia que buscar protección. 

Fue así como buscando incorporarse llegó a un pueblo que se llama Huaujtla, allí 

entró en contacto con una compañera que colaboraba con el grupo jaramillista. 

Rubén le encargó a la compañera, "Procura sacarle todo lo que traiga porque 

necesitamos saber quién es". 

Ella, junto con el ayudante municipal del lugar, aceptaron una invitación del tipo 

aquel de ir a tomar, le siguieron el juego y ya en estado de ebriedad soltó algo de 

lo que llevaba. 

193 

1 



Andaban fuera de ahí los compañeros pero llegaron una tarde, el primero que 

llegó fu_e al que le decíamos "Boruca", Adelaido Barreto, usaba ropa de gamuza y 
· .... ,.,. . : 

sombrero texano, entonces el matón se delató porque· cuando: vio, al· ~Boruca" 

pensó que era Rubén, y ya antes habla andado presumiendo con todos que él 

conocía por seguro a Jaramillo. 

Por esta equivocación de confundir _al Boruca . con Rubé_n se. confirmó que era 

matón. 

Total que en 1960, y después de dos años de intensas movilizaciones para 

destituir al gerente logramos que lo cambía~an, R~bénreg~esó a la vida de civil. 

Apenas respiramos un poquito. Desd~ ese año l~-~n~~~~~~ a otra lucha, la de la 
. . . -: ' ~: ·: -''," '' . . : : . "' 

regularización de los llanos deMichiapa y e_l_Guarirl• y la fundación de una colonia 

de corte socialista. 

. ::: . - :~:). ~ ·:::\ ._' 

Los llanos de Michiapa y El Gua;ín;~na ~o-lonía socialista 

El 5 de febrero del 1961 viene_ la primer. toma de tierras. La apuesta era construir 

una colonia donde todos su·s· hablta.nte_s. fueran solidarios, queríamos hacer un 

espacio socialista. 

Eran campesinos de Tecala que buscaban regularizar la tenencia de su tierra, 

amenazada por los intereses de caciques locales y hasta de la clase polltica 

nacional. 

El jefe del departamento agrario, Roberto Barrios, se quejó "nO asl no Jaramillo, 

sácales a todos y seguimos el trámite". Se _salieron los compañeros. se siguió el 

trámite y en todo ese año no avanzó el permiso. 
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Fue así como vinimos luchando, en 1962 nuevamente a tomar las tierras. Yo 

participaba como miembro del Comité Particular Ejecutivo para los llanos de 

Michiapa y El Guarin. pero también era el presidente del comisariado ejidal de 

Galeana, donde estaba mi tierra. y además no tenia interés en obtener un pedazo 

de tierra en los llanos. 

En ese año se vio que las puertas del Departamento Agrario se cerraron para el 

Comité y, particularmente. para Rubén. En marzo Rubén quiso entregarle un oficio 

al presidente, Miguel Alemán Valdez. pero como estaban las cosas muy calientes 

mandó a una comisión a la colonia Malinche. en la ciudad de México, donde 

Alemán iba a inaugurar un mercado. El presidente no se presentó, pero los que si 

llegaron fueron los judiciales. 

Ora sí el peligro es muy serio para Rubén 

Ese dia llegaron los granaderos. rodearon la manzana donde vivía un compañero 

y a donde nosotros llegábamos para las reuniones en la capital, nos iban 

buscando. rompieron los cristales. se llevaron un dinero que guardaba Rubén, 

cinco mil pesos. documentos y se llevaron las armas que andaba. trayendo para 

defenderse, él no estaba. 

Cuando yo supe eso dije ora sí el pelígro es muy serio para Rubén, fui a buscarlo, 

no lo hallé, dejé dicho que quería verlo. Posteriormente, seria como por el 21 de 

mayo, me mandó llamar. estaba en su casa. fui a verlo, hablé con él. Le dije que 

era urgente que se fuera a un lugar seguro. me contestó que estaba esperando un 

dinero y que al otro dia, un domingo, iba a dar salida. 

Como presidente del comisariado de Galeana le había ayudado antes con dos mil 

pesos. pero en ese momento no tenia yo dinero, me vine a Galeana. 
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Pasó ese sábado, el domingo, yo pensé "pues ya está fuera de peligro", lunes, 

martes, el miércoles recibo la información de que habla sido detenido, y fue 

cuando lo mataron en las ruinas de Xochicalco. 

Lo reclama su hermano Reyes, lo traen, le dimos sepultura en Tlaquiltenango, ahí 

están los cinco, Epifanía, sus hijos y Jaramillo. 

El doloroso después que se convirtió en larga vida de lucha 

Después del asesinato de Rubén, a esconderse, a trabajar, a organizar, a luchar. 

Estuve en muchas partes, el partido Comunista me ayudó a esconderme, luego 

regresé a las comunidades poblanas a seguir la lucha. 

Ahí conocí a Emilia, una mujer que me secuestró desde entonces y ya no me ha 

dejado en libertad, ella es mi compañera y fue mi guardaespaldas cada vez que 

intentaron acabar conmigo. Aquí seguimos, juntos, trabajando. 

Fólix con su secuestradora. Doña Emilia 

Pasaron muchos años, años que cuento con detalle cada vez que un grupo de 

jóvenes se junta a nuestro alrededor, de mi inseparable Emilia y yo, y con los ojos 

muy abiertos escuchan mis memorias. 
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Nurio. Michoacán. 111 CNI. Marzo del 2001 

Hoy, y después de que la rebeldía se despertó de nuevo masivamente con los 

zapatistas actuales, soy Mayor Honorario del EZLN. 

A ellos, a los compañeros en Chiapas, dedicó gran parte de mi tiempo, en 

reuniones, subiendo y bajando con la banderá qüé:fr1e devolvieron después de 53 
: _,'_, ::,·":""'- <'- -

años. Me siento muy vivo y reitero: VOY A SEGUIRLU.CHANDO 

'..• . . ,, 
La otra parte del tiempo la dedicó a construir un centró ·cultural que lleva como 

nombre Rubén Jara millo, mi jefe, mi amigo, un gran ho~bre que sie~pre estuvo al 

servicio de los más humildes. 
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Fi:·lh St..•nlún y Eniilia l:'ll 11110 dl:' los actos de'°' ;\larcha por ht l>iJ!,nidad lndí~cno.1. i\larzo del 
2001 
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CONCLUSIONES 

El Jaramillismo, como expresión politica, armada, electoral, del campesinado de 

Morelos, y de todo el México después del reparto agrario de Cárdenas, significa 

para quienes lo estudiaron y lo estudian la síntesis de un movimiento· que 

buscaba, en lo general, una interlocución con el nuevo Estado mexicano. ' 

Intentar narrar a todo el Jaramillismo a través de sus protagonisÚ3s. es, sin duda, 

un trabajo que me queda pendiente, que se me plantea. como proxecto· a largo 

plazo. 

Muchos actores fueron considerados colateralmente para. construir y reconstruir la 

parte sobre la que versa este relato períodlstíco. 

Mujeres que actuaron las veces de espías, milicianas, orejas,·motores, cc:idneras. 

Hombres que al son de sus violines ofrecían a las tropas de Jaramill~ u'~ r~to de 

descanso en las cuevas que esconden los amates de los ~erras cÍ~ A~atlén .. · 

Niños y niñas que hoy son adultos y que se acuerdan de Jaramillo sólo por lo que 

sus padres de él decían. 

Ancianos que lejos de vivir del recuerdo se juntaron de nuevo y, junto con los 

veteranos zapatistas de la revolución del 1 O, firmaron La Declaración de Morelos, 

un documento que más que solidarizarse con los zapatistas actuales, ofrecla la 

sabiduría de los guerreros morelenses. 

Leer a los hombres y mujeres que sostuvieron al Jaramillismo, te_stímonios 

recogidos por diversos textos. escuchar de viva voz las lágrimas de Félix Serdán 

cuando contaba lo de su dolor en el tobillo ya ausente del cuerpo o· su tristeza 

después del asesinato de Rubén; mirar a Emilia, la compañera de. Félix; escuchar 
" ..... . 

atenta los recuerdos que mantienen de pie a su pareja octogeniii-ia; mirar con los 
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ojos de un presente no menos complejo las exigencias de ese pasado que no 

quiere diluirse para poder trascender. 

. ' 

Intentar hacer legible un proceso social muy P?CO estudia.do por quienes letrados 

se consideran, narrar absurdos que por absurdos' que sean ria parecen creíbles. 
> • : '.. • ~ - • ' ·'" ·' • "' • '.. • 

Contar los detalles íntimos que influyElicmen.el curso•de las coi;a·s. sin agredir a 

una historia que se cuenta, bajito, pero se:cuénta'.todavia e~ tas .cocinas de tos 

pueblos morelenses. 
:·::, 

Descubrir contradicciones y versiones opuestas de dos protagonistas de un mismo 

suceso, respetar tales "baches" en la necesidad casi compulsiva por una memoria 

única. 

Trabajar a tres voces, la mía, la de Jaramillo, la de Serdán, los acordes de muchos 

recuerdos, representar unas veces, recrear otras, dar contexto, llevar al lector 

hasta la escena donde tos rebeldes tomaban decisiones, combatían. 

Ensanchar y estirar tos objetivos de este relato periodístico tantas veces como me 

senté frente a la computadora. 

Cortar, antes de que fuese demasiado tarde, la necesidad de poner en papel todo 

lo que vieron mis sentidos a través de los recuerdos de Félix, las notas 

periodisticas, las palabras en papel de Rubén Jaramillo, los lugares que hoy 

impávidos conservan las pisadas de los rebeldes como esperando otras. 

Todo eso. sin más explicación que la que el lector ya comparte después de 

representarse con los recursos de su propia historia los testimonios recogidos en 

esta tésis. 
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Ejercicio a veces lúdico y a veces frustrante, este relato periodístico se detuvo, 

sobre todo, en la representación de los años definitorios de una identidad de lucha 

para los jaramillistas, los primeros dos levantamientos armados. 

Redactado en primera persona del singular, según el turno de voz; y'en'pasado, 

tal como lo cuentan ambos protagonistas, este relato buscaba 'dar. ro~iro 'a las 

demandas y las estrategias de unos campesinos que, repito, exig-Íag·inte'rÍo~ución 
con el Estado mexicano. 

De dificil redacción, intentando no mediar con idealizaciÓ~ 'c;'?técii · re;breaciÓn de 

seres perfectos, este relato respeta; segúnarduas revisiones, ~I se_¿~ido original de 

las palabras expuestas por las fuentes primari~s. n~r;ad~r~s (Je ~'.~~~r'opia hi~toria 
que con el tono de voz modulaban-las carencias y los excesos'de'.up,moyimiento, 

los aciertos y los desencuentros entre quienes trazaban las estrategias: :
0
::·· ' 

, -.,-.,, __ •• -w- •• :;'·::>' 

Construido este relato como primer ejercicio, requiere por supúesto de 'muchas 
_ .. ,,._;---· __ -··::_.::.::··,· .. -,:_··,·-

precisiones, pero que por no estar autorizadas en las entrevistas, 'ásfque'dan para 

quienes quieran retomarlas. 

Recuento de hechos que se convierten en proceso, finalÍd~'d-~~t<{'l~_~i todo'relato, 
- - _., -'- ·- -'-' ~ .... -··· ·-- - ' . ·- -~ - ' -

presentar un proceso a través de una sucesión_dé.hectiOsY/·' · '' ·· .·-
-·-.-·. _.,:;;" 

Con carga sentimental, de sus propios narradores, por· ser ·este otro de los 

recursos del relato periodistico, "no sólo convencer al lector, también conmoverlo". 

Un relato vigente porque las demandas del Jaramillismo siguen sin resolverse; un 

relato actual porque su ideario sirve a otros movimientos insurgentes. Un relato 

periodístico porque busca ser leido por todo aquel que esté dispuesto a regalar un 

cachito de su memoria, y no servir sólo como referencia académica de método. 
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Un relato periodistico que, no obstante haber intentado retratar en su complejidad 

e integralidad al Jaramillismo, es de final abierto, para que cada lector le ponga la 

conclusión que mejor le convenga, o lo deje abierto también para ver como acaba 

la historia esa de los campesinos queriendo hacerse oír. 

Un relato periodístico dedicado a la memoria, como fiel espejo de lo posible. Un 

relato que busca encontrar en el pasado las razones del presente. 

Un trabajo que resulta de la pelea entre corazón y mente de su autora, batalla ya 

rebasada por sus narradores que con sus palabras logran el arte ese de convocar 

a la memoria sin descuidar el presente. 

Amarela Vareta 

Enero del 2002 
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ANEXO l. 

PLAN DE CERRO PRIETO. 

Municipio de Tlaquiltenango, estado de Morelos 

A las fuerzas progresistas de México: __ _ . . 
Los que suscribimos, constituidos en Junta Nacional Revolucionara; con 
asiento en Cerro Prieto, municipio de Tlaqullten'ango,':Morelo·s, en uso de 
nuestros derechos de clase, hacemos del coriocliniento·de:la ciudadania 
del país el siguiente Plan, basándose· .. ,en-éla!;i"·conslderaclones que a 
continuación se expresan: ·>;2/~: '.:;.\-:": :> ~~:· 

Primero: Que el pueblo de México, en su larg;l tr~yedt;,~I~ r~v.;lucionarla, 
desde 181 O hasta nuestros días, siempre se ha man_ifestado. en con.tra de 
la 
tiranía. 

Segundo: Que la Constitución de 1917 recoge el sentimiento que animó a los 
revolucionarios del Plan de Ayala, entre otros, que vieron en ella la conquista 
de sus más caros ideales. 

Tercero: Que la referida Constitución, en los últimos años, ha sido pisoteada 
por 108 hombres en el poder público con lo cual han cometido el delito de Alta 
Traición a la Patria, ya que para sostenerse en el gobierno y enriquecerse, han 
tenido que recurrir a la violencia, negando al pueblo el derecho de elegir libre 
mente a sus gobernantes. 

Cuarto: Que las autoridades, Federales y Locales, frutos del monopolio político 
corrompido (PRI), en confabulación con los perversos dirigentes de las 
centrales obreras y campesinas, se aprestan nuevamente a burlar el ideario 
democrático. imponiéndonos otros Presidente de la República para el sexenio 
próximo. 

Quinto: Que el monopolio es anticonstitucional y antipatriótico, No obstante 
estan monopolizadas las industrias de la leche, la electricidad, la metalurgia, 
todo. y por si algo quedara, cosa inaudita, la brutal explotación no ha dejado no 
los muladares, pues el Sindicato de Pepenadores es controlado por un 
monopolio y de ese modo, los pobres mexicanos no tienen derecho siquiera a 
la basura. 

Sexto: Que los referidos monopolios, además de s'er anticonstitucionales, 
estan constituidos por individuos extranjeros que sólo se preocupan por 
acumular riquezas para llevárselas a sus respectivos paises mediante la 
exportación e importación, y el Gobierno. para acabar de hacer el juego, ha 
decretado la devaluación de nuestra moneda. De esta manera, a México lo han 
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convertido en proveedor de materias primas, y consumidor de productos 
industrializados, dando origen a la carestia de la vida que se recrudece cada 
día más. 

Séptimo: Que el gobierno no es absoluto. No obstante, se ha exhibido como 
totalitario y déspota, imponiendo autoridades, gobernadores, diputados, 
senadores, ayuntamientos, etcétera, aumentando contribuciones para 
enriquecerse y, además, sosteniendo un verdadero enjambre de burócratas 
(parásitos del dinero del pueblo) amparados por la Ley de Inamovilidad y el 
Estatuto Juridico. Permite la explotación de las riquezas naturales, tipo Unidad 
San Rafael, mientras a los pueblos no se les es permitido, en sus propiedades, 
derribar una maleza. 

Octavo: Que tales procedimientos que se ejecutan con tal encono, que ya se 
percibe con claridad, que el gobierno impuesto, actual y el futuro, si nosotros no 
defendemos nuestros derechos, trata al pueblo como verdadero enemigo, de 
manera que está muy lejos de salvaguardar los derechos populares, 
precisamente, porque no es gobierno del pueblo. 

Noveno: Que la Revolución de ese modo burlada, ha creado un nuevo tipo de 
rico que al mismo tiempo son generales, gobernadores, diputados, senadores, 
influyentes, casatenientes, monopolistas, que en connivencia con compañías 
extranjeros, amparadas en la politica de la Buena Vecindad, explotan al 
trabajador del campo y de la ciudad, en grado superlativo. 

Décimo: Que lo anterior es del dominio público y no es más que un pequeño 
reflejo del régimen burgués y capitalista a que se tiene sometido al pueblo de 
México por lo que debe desaparecer. 

Undécimo: Que existen en el país, jefes revolucionarios que en estos 
momentos de prueba estan tratando de realizar una nueva Revolución, cuyo 
programa, si lo tienen, los suscritos ignoramos, por lo que nos vemos en el 
caso de proclamar el presente. 

Duodécimo: Que la repartición de la tierra pro el sistema individual, ha sido 
propicio para la explotación del hombre por el hombre y ha provocado la 
desorganización y ha hecho fracasar en parte, el agrario nacional, que no ha 
logrado sus fines, por lo que debe promoverse de inmediato su reorganización 
de forma colectiva, suprimiendo las zonas de protección, cuyos propietarios 
son comandantes militares, gobernadores, senadores, ex presidentes de la 
República. agricultores nylon, para que sean entregadas a los pueblos cuyos 
ejidos son extremadamente insuficientes. 

Decimotercero: Que la agricultura es factor decisivo en la vida del pueblo, por 
lo que debe ser estimulada con maquinaria, fertilizantes, etc. Que deberán ser 
fabricados en el pais, para cuyo efecto, este Plan sostiene, que debera 
establecerse de inmediato la industria pesada, donde se construirá toda la 
maquinaria que nuestro pueblo necesita, locomotoras, camiones de cargo, de 
pasajeros. aviones, maquinas de coser y de escribir, tractores, y todo lo que 
actualmente nos viene del mercado extranjero, y que naturalmente, produce a 
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nuestra patria una sangría económica de millones y millones de pesos, que 
mucha falta nos hacen aquí. Para realizar este fin, se procederá a la 
expropiación de la industria eléctrica. 

Decimocuarto: Que la Constitución Politica no ha sido observada por la razón 
de que por ejemplo; mientras el articulo 28 prohibe los monopolios, el 40 
garantiza la libertad de comercio, de modo que un comercial, puede muy bien 
ampararse en este último como lo hacen todos los acaparadores o 
intermediarios; lo mismo pasa con la elaboración de bebidas embriagantes, 
cuya libertad de industria no se puede violar, y asi se llega a la conclusión de 
que los primeros 29 articulas de la Constitución no son sólo sino letra muerta, 
pues en la práctica han dado como resultado el libertinaje de la prensa, del 
clero, de la burguesia capitalista y hasta un verdadero tráfico con la justicia, 
todo en perjuicio del pais y muy particularmente del campesinado, que a pesar 
de todo to que se diga, sigue viviendo en ta más espantosa miseria. por to que 
debe de inmediato promoverse su revisión, de modo que se haga de ella una 
Ley práctica y no una sangrienta burla. Por ejemplo: decretar la prohibición de 
elaboración de bebidas alcohólicas. El resultado será acabar con la ebriedad, 
librando a la patria de todas sus funestas consecuencias. 

Decimoquinto: Que lo que se dio en llamar el triunfo de la revolución social, 
según se ha visto de los considerándoos precedentes por lo que debe 
encauzarse esta nueva lucha por conquistar el poder público y establecer un 
gobierno de genuinos trabajadores del campo y del taller. Un Consejo Nacional 
de Trabajadores que nazca de abajo para arriba. Que sea el administrador de 
los bienes del pueblo, y que podrá renovarse periódicamente, confiscando los 
bienes adquiridos a la sombra de la revolución y del poder, y cederlos a los 
pobres o a instituciones de beneficencia, los palacates por ejemplo, mientras se 
establecen en nuevos centros de población en lugares saludables. 

Decimosexto: Que el comercio ha sido y que sigue siendo leonino para 
México, por lo que debe revaluarse nuestra moneda, suspenderse la venta de 
los productos de consumo necesario y de materias primas, y si después de que 
se cubran las necesidades interiores hay excedentes, éstas se venderán o 
cambiarán con la nación que mejor remunere, es decir, que el intercambio se 
efectúe en un plano de reciprocidad. 

Decimoséptimo: Que el aumento de los salarios de los obreros, en la práctica 
ha resultado ilusorio. y hasta ha servido de pretexto para el aumento de precios 
de los articulas de primera necesidad, trayendo aparejada la carestia de la 
vida, con la cual al obrero nunca le alcanza lo que gana y lo obligan a pedir 
cada vez mayor aumento de salario, perjudicando sin querer al trabajador 
ejidal, y hasta haciendo traición al lema "Tierra y Libertad"; en consecuencia, 
debe resolverse de inmediato este punto, de manera que el obrero vea que el 
meioramiento del pnis no estriba precisamente en el aumento de sus salarios, 
sino en la desaparición de los empresarios, grandes y pequeños, que en su 
afán de enriquecimiento facil. hacen que los articulas de primera necesidad 
pasen de mano en mano antes de llegar al consumidor, explotando 
bonilamente al trabajador tanto del campo como del taller, y asi se explica por 
qué el producto del campesino se traduce en su propia miseria. Esto quiere 



decir que la Revolución Mexicana fue agraria exclusivamente, y que es 
necesario que esta nueva revolución extienda su acción de tal manera que si 
asi como las haciendas fueron entregadas a los campesinos, también las 
fábricas deber ser entregadas a los obreros, pase lo que pase. 

Por lo expuesto, es de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO: se desconocen los actuales poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, federales y locales, salvo excepciones que estén identificados con 
este plan. 

SEGUNDO: la Junta Nacional Revolucionaria que suscribe, declara ante la 
nación y el mundo entero, que hace suyo el Plan de Ayala con las adiciones 
que se mencionan en los puntos resolutivos siguientes, por no haber sido 
cumplidos en su totalidad, y teniendo en consideración que al pueblo sólo se le 
hace caso cuando tiene las armas en la mano, luchará con ellas hasta el triunfo 
del presente plan. 

TERCERO: Como parte adicional del Plan de Ayala, hacemos la aclaración 
que las tierras, montes y aguas que hayan sido entregados o se entreguen en 
el futuro a los pueblos, se regirán por el sistema colectivo, o de acuerdo con el 
reglamento que para tal efecto se expedirá. 

CUARTO: En virtud de que al pueblo de México se le explota con los artlculos 
de primera necesidad: azúcar, pan, leche, luz, manta, fertilizantes, maquinaria, 
etc., dichas industrias seran nacionalizadas y administradas por los mismos 
trabajadores, sin perder de vista el establecimiento de una industria pesada 
para construir tractores, camiones y toda la maquinaria que impone el 
desarrollo y progreso de un pueblo civilizado. 

QUINTO: Triunfante la Revolución, una Junta de Jefes Revolucionarios, 
constituidos en Congreso Constituyente, proyectarán la nueva la nueva 
Constitución de la República de acuerdo con el presente Plan. 

¡MEXICANOS! ¡VENID A ENGROSAR LAS FILAS DEL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO! ¡NO ESCUCHEIS CON INDIFERENCIA 

EL ANGUSTIOSO LLAMADO DE LA PATRIA! ¡LA PATRIA ADOLORIDA, 
ESPERA QUE CADA UNO DE SUS HIJOS CUMPLA SU DEBER! ¡ASISTID 

PUNTUALES A LA CITA HISTÓRICA DEL DESTINO! 

MÉXICO PARA LOS MEXICANOS 
Cerro Prieto, Tlaquiltenango, Morelos. 28 de noviembre de 1957 

Rubén M. Jaramillo 
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... 

tluÍtiT01~ Quo "ol v10nu¡10:1.lo o.'l on~. lcrJ11~;t.ltnotc:inaL .v nntlpntr.1.tJl~1.c•.•. 
tJo ,obutnhto, o3t6.n inonnpc1.1..l:::1tL·.:1 111~; l11·ltl'Jt1·.l.r~:1 t.ln la .locho; tl•) I·· 
pnn, Uo.l hnri1m, t..lol n;~ucn;-, :i'.1 •·"l•_•cLrlctt.ln··, .1.n 111ot.all'1r1:1.cn 1 1,n
dOJ· y por !ll u.lno qurHl."'11·~, co:;:i t 11nutl.lt!1, .1.:~ \iru.t::\.l 0::1•J.ut·ncL(111 -
no·hn d.oja.do nl J.o!J inulutln1·\~::, !'11''~; o:l ' 1.iíll;;tC:".TI• JP! 1 .:1·.:iJJ\lJ'..'1.:; ,•· 
on .oontrolntlo l)Ol' un uunopo.1. lu 1 :.· 1l•J u:;n ,1.:,.io, lu:1 J•L•\11•e:: 1.,,, :J. 1: · ... 
no:J no ·.ti.011on clorochr' !Jlc1Hl("1:·.-1 .i l:1 l1:1::1n·n. 

:j~~~-~::.:) ·qjo·. lo~ reror Lelo!~ tnr..111ripl_,,) i 0:1, ndnu(4~; do ::1.•r nnt.J.c11H:; t:L 1;1l-

"oiónn1o~, O!JÍ.f.t.n oonntlt11~c\o~ J".'\' lndlvl<lttc1:; o:tt1·nnj.1rct:.: qllu t:oJ..1u 
!JO prBoaupnn· por ncur:iuln1• ri.1t1t.'::n:1 i1111·.-'. l.l<.:v;~¡·:;.?:t:1:; n :;1.1:; ,.,~::p•._H'
tivo=1· paÍOO!J T~Ot.llnntu ?-.i o:cpt'l·· ... •clt~ll r1 im\'Ortncl6n, y c·L Uuht.01·:11.•, 
porn ucnl.Jnr e.lo huaor OJ. jl.lot.r•, 11:1 1l1Jc1·u!.~tlo ]:1 cluvnlu:1c 1 (1H tl•.' --
nuo!ltrn t:1onolln. Uo u~1t" ?a;lnc1·1, "!'•"'1.:l.c.:: Jo l1:~ll l!nnv<t:·l:.ldc1 l!I\ ¡11·~ ... 
vuotlor c1o r.1ntorlau pr.li.1a:.1, y t.~··n:~n. 1i1q· ·l'."t Jll'Dt..lUc!t."':':l !.nllu::ti·.1.eo 1 i·
~~~tl~Í~ ~~~o orír.011 r1 la e:11· 1·11.f:t ,,,, ]<..1 "l.•la •\11<..:' :lrJ r•H:r:td•1c1.:o 1:"•·-

· :jl~P11 I1'01- Quo n.1 Gobiorno no n.1 oh:~olul.o. tlo (1\Jutnnt.:o, !.lt..1 lln u·:lt.L 
, bldo como tCJtnlt tnrio y t16:1 pnt:1, l n¡i~)11lrn1d'-? ~1t1t.urlüaclo!i, Ct<lHH'?1:.t·
do~on; <11.putut.lo!J, !1unn.do1·c~1, 11:.·1111t1\•11l.011t.CJu, ot.l!., 1.•tl!.!t:r1t.:a11clo ~ou
tr:i.buclono!I parn ·'1fl.:•lquoco1·:a~, :: 1 <ldn1:~:1, !';o~:t;cnc-'l' \Ul V1!1·cl;•.dc1rn •• 
onJn.."Til>ro do b1u·ócrat:i.:J, (pa1-.'1·•it-:·:1 ·l·il dl.11:-... 1·0 110). J•U•.?l1Jo), a:·11.:•1·;• 
doo on ln J.oy <lo I1111n!OlJi.ll1i;:1<l :.· -:·I ;·,·~:11.111.:.0 .)1tJ·Í.1ll.c::>. \ 1n1 .. ;i l.•..!. 1. 1 '.~ 
o:<plotno1.6n do lnn l'iquoza!.1 n:1tu1·nln:1¡ t.l¡ic.1 11 ll1flll:\!J ,;:.11 ·, ·,,.;•.".-· 
1rtlout.l'C\!l n )o:J puu\Jlu!.1 no)..-:"; Jl•·t ·•.t.i.do, nl. c11 :Ht!i t11·1qil .. :I : .. 
Uou 1 c1orribnr unn naJo:~n. · · · 

OCLl\VlJt- quo t.nlor; p1·cq!1Hll11'.···1• • '".\ ";11\:\11 CL'I\ Ld. <!llC.:t111·•i •"l•: 
y~ :ic paroJ.tn, c1.111 cl~11·1t\;1:1, ·~ · "! 1.·.·\>11·1·11·. 11,q111. ::L•>, :•c:l.11:•.I, .. 
al rut\u·o, r;t nn:.;ot.1·l1~; 111~ l!P:· ··1 ··, ,., :1110· l ¡·r¡:1 df:1··:cl10:1-, t.i·:lta .. ·;·,·; 
pueblo cono \'(~1·U.~du1·0 u11c:.:l_f·º• :111 111 ·1 : q111J c:;L.'1 11.iy J o:.}n:; d:· -
nnlvo.ntU.rllnr lo:;. Uor1..!Chll:l ¡1u¡i11la1·u.:, p1·t.H!l.!:u11i.:nlu, }>'.H'(lHrJ uc' •.::i ·
t;obturno do1. pue>l>lo • 

. :NCiVl:;llüt- Qua ·1n· l\ovol.Uoit..11 t..1.i .,:.;. .. 1 1!10:1 1..J \1nrlndn,, hn .cro:.u.lo un 11·.w.
."VO t1po do rl.oo!I ;" quo ni 1•1tu.,1n t.lo;;;po ~ton üoncrn1cn; l!t:bor11n.<.101·r1:1, 
~diputndC'~1J nonnllol.·nu; lnf.1.u7¡<·n!;.•1:1, C.:l~1nl..urd.onto:i 1 mc1nopal:lt1 -----

\'· 
1 
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··•·· ).n 11\'o'\.!.ti.ol\ t\u buonu vllc1.111\1H\" ~ '1"tp'otnu. n \. t.\•u.bn;\ru'lo.r,''-\0"\;·i.c(l.1~- · '.•t ,¡ · ... , ,' , 

''º y llO :to. 01.\\t\Qt\, "ll 1·.l't\dn :1up~J1·lnt..lvl1 • ::.>i ·.,:,,.·::.'¡:;::. ~ .·;~\!\!,~;·:~ ;11 i 
\)J;Ct'·iÜ\- l.(\10 1.o nn.t:.ur.1<.•l' o.:. •'u1 tlornlu\o p\\hl \CD y JlO 01; 111:~:; CÍll<:-

1
'
1

' 
1
" \ 

1 1 

\Ul p'oquof\o ro.rioja tl•>l 1.*l"lt• L1."1! )Jlll'e\16:-. 'J Ct\p1.l.n1 l:Jt,, ó\· Cl\\'' !ló lo · -:,.·; '.
1 

;, 
b.tuno aoo;uot.ll\O u1. pnubl.u llu :•,:1<lt.:l•, \¡n!.' 1o C\Un .'-1.::\10 duarqK\l"OOOl.'• •. 

1 
:'. 

1
, 

UUlll:Gil\01- Q1w o:cl:.itu1o ""u: ,.,::1 1 .1o:1·,,,, ¡.: .. vu!11ci<i11ql'l . .:i:1 'l"'º;u11- '.:., ,. J¡ 
outt~:J 1nom~11to:i e.lo pi•ncb;l l..1:i1.::1 l.LJl.atn\:1 o.\.:J J'oa'Ll•:zn• \1nn ;111t.1v,;' --.:'..:.,~· •. :'.¡ . :.'l'.i·.· 
Jt.;:ivolUQ1ón, ouyo 111·ocr1111ln, :1\. lo 1:\cn:in 1 1o:i :na:¡nrlton 1.r:noi·n· -- : . . :::.=~ ~· 
1 ~o!l _t . poi.···lO quu non vomo:i t.:ll ul cn:.ff> cill v:r;·oul.lH1•11·1· <>l ~ ~.":.n:Jon.t'?'.' .;·_~ ~ :{¡~;~ .'.-<i~ 

DUOilf=.:Crt-1Ó·;_· (.}UO lC\ l"epu1•tlc\ (111 tlll la tlül'l'U Jl<ll'' C1l !1Í,
0

tft'o1u:1·i .. i\'\t.1 l.- :i,::.~t·-~,.;" • :\¡ 
vlµqn.l·., ·hn · oido pi·oplclú 11n1.,, lu oxplu~ .. Jclt'1u liul ho!11\n•o po~'· o J .. -:·-.;-;': .'.·i i; ,.,· 
h0Dib1•0 ~ y-.-rortu1oo1.do al trtir t co 0011 ,1 l. hura l.> ro y ha p1•qv()cuqo_, J.n- .'!·~.y~ ~·r ~. ·:\: 
dQ~orgLm1uu;l6n y hn hacho 1."rnoauur on tJOr1.;a, r.11 ue1·~1~·.lur.10 _nn.c.lQ. .l . .'l•.1,:-.\:"! .. -;:: 
rti(L·t·~ q\\tJ no ha 1.oertu'o :n1u .i' Luu:.i, por J,? ctuu el o U o pru;.1ov.,'l:i;-:JCJ. e.lo- :--~:--:.: Hf:¡i ._; \,~' 
i.ruiled.luto :iu l·óorgu.ni~n.cl6n 1.:n form!1 co.lcc_tlvnp ~1.Upl'illl~-~1nch>. Jn:1-· ··~·l ~:;~,::· I 
llzQnn:i da··protooo.t611 11 , cuyc.1:; 1u·oplot.:nr.lo!1,.non .JcHo:; üo,O{Jo~·1.\.clc~-. ~•¡-;;f. ·.·~: 
no:J 

1 
Cor.!D.nclan toa Mi 1 \. luru!J, CiulHll'llllllorc.:!I, · :.iu1inc)u1•1:::., ax- 1 l'11:.;lc1~1rf 1 

ton till 1.n llopt\\:>J. ten 1 1lf''l01.0l\ 1 t:1-ircr: 11 !lny:l on 1! 1 pn1·:\ c¡u._1 :man ontru- -=,~ ... ·:
1 
.. ;·;.~,: ~ •.. ·.,, 

[!U.1lO:J C\ 103 )J\H.J\Jlo:: Cll:',1 0.-. \.l,1 l.\t):J :JOfl (:;ctl.'01'.t:HIU) \l..l\~I! ;\.JlOllfJ.C.l.tlll _.. ·J,;· 
tuu. . . . . . .. r1.::.~ 

D'GCll·~O· Tl::llCt.=;Hú;.- ·quu lo ;lL.;l'l.l!ll.l.Ltn·¡, lLI fn~Lo1• duclui
1

vo .na '].u· vi- · 1 ,: 

do. d'-'1. · pUOblo 1 lJOl." "lo qll•) t.h:i.H! ~lúl' u:J ~.l1:1Ul,\t\i\ l'.:C.•I\ t:ldCJU.Lnr~1·.l1~ J -·· ¡'. ·: ¡·. ·:. ~! 
1'urt~:tiznntou 1 oi,:.c~l· qua u .. 1t1-:rl~n :101· ~uhrlcnclu:; \.·:n ol }H!Í.~1 1 .prn·;'1~ , ··.:. 
ouyo o:!'ooto, a!ltu l' nn ae>:JtJlJllll, q\l•J \J11h(:1·c1 í1:Jti\hlucornu llo ~:lt1i;1J ..... ~ 
c.llnto ·1a.- i11Cll1st1·1n pc~atiu, cl·11Hl11 ::u c'·"1:1tl'\\ll'(\ -..lH1h J.u J'1rü1i.\lnn ·= 
i•in quo nuuntro puuh'l.u r1l1c~1~;Lt:1, :l.OGU1·:i....Loru:;, c;11111lono:i 1¡l) CLLl.'gn 1 
da ¡1u:Jajoro!l

1 
OV10l1tl:3r t11(lr¡llll'n~: 1_JCJ CG:i(il" y ~l(J \!JCl'.i.lJll', t.'J.'{lf-"tO -; 

ru!l, y. todo o quo nctuclln.:~nto nw:i •.rlonu ctcd 1:~0::.•cnt.10 c>:-: .. 1·aujcr1..)) 

~n <1~~ ~f f~~~~IO~t~ l r~~~~~~o el~ ll~:~~~; :·:! q~::~ l 1~~~~h~:n\~ ... ~~:~¡·;~~~; 1~~~;~~~1~ .. J~= 
~~a 111ñ_a~~~t~1~~º~l1\~ii: i.~~ :u 1'!11, :J.,~ l)l'\.H!·:.:1to f"(t íl J n u:qn•(1Jl L!.·U i."'.n ,:,;-

·okCuio ::CvAn'l'01- qua ln c.¡n:1t.ltlH!l611 !olit.lcu n1• ht"l ::ldc. r>\J:;o:-.·v.-t
c.l.n.!por 1a·.ro.z6n do qua por 1lj.J1 .. plo• ~rtl<11lLl•c:¡:1 c.r:J. n!·tf.cu1,, 2B ---
urohibó· lo~¡ monopolio!.i, ul l1e,. g:.11·Ltnt1 .... ~i Id 11 1 l.l1111·t.:ld du co.:!C.!l" -
010 11 .,. do mrn:lo qua un cw1.:,rcJ;antn, JHlt'tlcul.nr n oflcLll] 1 !•UcHlr..i -
Pl\IY bion ·ar1parul.'!JO en o:.;L11 ul t..l?•lo l!úl:~o lu lineen Lo.Jo~ Lo~J ~ll!Hpa
radoru:J. r, intcrmotlln1•in:1¡ )11 !1:;1•10 p:i.:Ja aon la olul>o1·ución c?c ll~ 
hhluu ar.ibrlucnnton, cuyn 11 li.ih1t•t.ud •!o l.ndlJ:;tria'1 no :-a:? f;th:··&rl vln. 
lul', y uoi no ·¡J.ugc..l fL lr1 con<:ln:; tt'.:) ll·! qu~i lo~~ tn·L·:•1·:·c.::o :!'.) n"f.· ·-
t!culo:.i e.lo lu. Con!.ltltnct(°•n 11.• .;.,:n .. i.n • l•Jt;.:1·,1 1a1•:···t:~¡, !1\.\r~:• rJ<1 ].:1-
1n·r'Ícticll ho.n dudo .cc.1110 i·rJ:..;1111 .. t.Ju t:J ·l U1o·L"t.t1v.~.)1: dt> JLo }11-..::i.;::~, --
1\ol clol'o 1 d1) ) u hnr¡'.llu:..>! .1 t:.11• l L1 1 l ;; l.:1 ~· iL,, .• l.J. lll l v.n:d;uJu,·:·, t;.l•,i .•• 
!'leo con )n 11 ju~;t.lulu 11 1 Ll!du. 11 l' ·1 J11l.-::;c. li•:I : \(:; y ~::tt/ p.11•1.t<:ll-· 
lar:.~C.!llt.O <\oi C:il"\Pu:;11u~.lo, q· .,. :l !•.i:;,¡J' (! -;,.t:;111• l.• q:l-:: :;u dlt::?. 1 !i_i, 

l',\l(t vlv lllndu uu 1.1.1. ¿_·, u.;pn1~\ 11 .. l 1 .. •11·1.:1, :u•1 •u ·l'l" tll:\.;: lil: i11-
'.•~:t\t.::i..t.n ¡n·o·1.r1v111·:~u :~u \'t:vi:;!.'-11, d<J 1:1.11h1 q111: : .• ~ 11:1:· .• t 1h: i!_!.I."'.~ U:il;!-
1.uy ¡irftct.ioa y n1S llll.\ :;,111::1·l·:11t..: l111i·1 •. , 1 .. ,1· u.lu·;plt>: ll1.,c;1·.".Jt.a:J.· :1,1 
Pl'(•ltlhlclGu t.\u utnLul"tlt;l,'•11 11.: l1.·l1t1l 1 1 ·1 1 t.:•Jlt•'1l lc::1!>, l;L t·•l:~Ull.:'.1l.·,
:;u1·,'i ucabur con 111 ulil"ll!dud, l i.li1·111~d 0 , .1 la Ji.i1.rl.;, dr; l:.ollH.J ::t~:; -
1'1111•1:.lt..u~• <;1,n:HJCllUl"\\!l~l!.J. . . 
U!~\:J:'.O <¡IJitl1\'1- lJl1u !o quo :,....: dl(. on l)u1r1:n· uL t1·luni'o Llt: Ja t·1i
vuLuc1.6a l.lu 1.11·1. JlO'Jl>ciunLo:J dlc!:.! 1 no ... ~i;; ni ~~·ll ~.!\l<:ho, ,·:] t.".t·.tun
fo clo Ju rovolucl6n :..;ocinl 1 :..it!gl1n :;u ha vl~to dü 1o:.i con~rl.dul'::n
da!I p1·u ootlon tu :J, Plll' Ju quo 1lobu t.Jn.con11tui·ao u:J Ln uuovn l uchH Jll"l' 
cnnqulstur o1 pudor rió.\Jllco y o.;;t¡1blcG01• un o;ohil!l"llO cla 11 g~nul -
no!l tral.Jujnd.tll'O~ dü) c.impo y dfJl 1..ol lur 11 • 11 1Ju C:1n~.;ujo Jl;1clonnl 
du 'l'rnbujadoro:-1 11 qua n11~cn do c.:hc:tJo l1;\1'c:' 111·r.tba, qu.:: nt.:n ul nd -
n:lnlotrullor do ) u~ hl.-111.!~ dul pl1ül>ll-l, :/ quu ¡11.1dt"á J·onovuJ"~O p._1 •. 
r t6d 1 ca:~onto, cc:nt't:; cnnllo 1...c,~1 h lunu :·~ Hllqu l rido:; a ·1 u Homhra üo -
ln rovoluci6n y dul poder, ·¡ cod1:rlo:1 h :ic1!J po\1t'D!.5 o n :i.n:'lt.11..n ·
c!.onu!J tlo bunot'iconcla, ( ln:; p:.i:L!1cul•J:i, ¡:ur 1JJrn:q1!L), 1:1L.:tr\::.1•o:.·o -· 
!jO u!ltnhlac12:n nuuvo:1 c11nlro:; d-:J p0h!;.1c16n_ c:JL 111r:a:i·il:: :J:\]Utl.:::llJ].ll!i. 
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··~. ,.,:! i•:.:(~·::or.·t.. . ...... ;.:"' ·1~:: ~" ':\ V;it~.-,· .. ;., ¡ .• ,.;,«,,··-i:;·;.\:: . ..\" '. 
.. ·.,. ..,. - i - .... .i .... .,.,., .. ¡¡.:., •• ,.,.,,,1: .... 1.ibf¡.p "¡!/ 

• . ·1 • •:' ;. •. ¡ ,, 1• . • . • 1 •• '; . ;~ 111'¡'1~¡·1 l 'l'~'ll.J 1 ··~.l¡(,~\J 't!• 1¡,r.¡ ·¡ J 
;.:, 0:111aotí:i.',(\"~la \111l.i, 1:···n ·ir .. (}\\d' a·t f.)l>l'Ul•.o• P\1:11fllb:l:i.u"1l .p(,!.h~¡_~.~ft1Ji. r.,: ' . I' ' • •-,. r•'>ltt,(• ~t ' iilh•"'·1b•~,I t', ( l1f ¡ 

. ;r.:.1n ':! }(l·.ob:J.::Lton 11 ~l1.Jll." <!o11b ,\••.H~ ....... ·!.~'.:!'.l\\i.:.icn·.:.o ll.:J'C1.'!ln::.•Jc.ll\t1~?.~·A \tl.;Li,.'1''1!' 
.. : · .• ,•l1l, :.:Jo "i¡\ii;,4~r" 10.l• \:l.'u.bcajt,dt.·l' ortJ.dt!.J., y 110.:stn hn.c1on1:<1¡•1,rn!n .. ~n·~~~f,°.l.!.'!·J ;1 tr· 
n:l C..-\:-.~·,•:J !.ru.> ··~·o~·:.~J11oi-i-o· y·l1,~ l>o1·ttul ¡ c:n · e ;l1~0Q\wnu ~:J, clO).il! :}·OtJrJl v,n.uCJ ¡ '''? t, ';·'~:f 
! n·.:cn 1 ot .. "::tu j1untlp.;·: dn \'t:J..nu1·r. quu 1::1 oi)r,.u•o Vt..Hi tJll.tr oJ. ~l'Jj\,f'-'!'!\i.1'.Jnt.-:.. _ .... ·, · : 
1101 •,a{:1 1"':\":. out.ri.ptt.~proot~ru"'••>•1t.1:, '.tn IJI n\\:1.:nt~l 11rJ uu unlr.1 1,r.J, ,;·11n. 1)1\. ·-. , ·¡ · 
.;u L'.;1::·.t>nr Lclón·,·dp;a:oa en¡>ronu;·io.:i,. l~2·;L11rto:> Y \>O•lU4i\s,n 1 'q~l'J on;i)U al'(J.n 1.';.' 1 1 ~, 
rjr, onrl•?'"'~ctrnler..;~Q.:!'~c1.l, hnc.~n 'lll'• ln1~_c-.rtfrn:\ur; t\11 prl~.';tlJ•(:1,,nocu!JJ.dtHl~--::ª¡~~J·!tl 
p .. -:;¡on. ,,o.J 1.:nn1' on .p'\"lllO' cu1t.ou t..lo ).l.oa~~?'.!.' nJ co:u:n,1J1JUl~r''U!!J1ic~. tc)lÜ,:· lJL-.nltn .- ·, ·i 
1:1-:ll~ü nl t.-.i, .. afH1jtid6r;.tnnto dÓ1 c113po cc .. 1-;, lii;il. 't::.ll.01·, y o.a! :no '-J'!íllLcu.rO;l}t.•1-~ .• ! 
210rqu6 01 ·pr.o,l4ot.o·:;do1 'c;11"!)¡10u1nn :10 r;:-~·11.!t\Gta:~on ;;tl·J)l•Opth..:~:;!..p~·1r~r .• ~~iJt<.1,-:-~ .i·•:f 
quiuro c.loo.tr· quo ·~.f\. :-~v;:i111c.1t~u r.~•J'•:.ic.:,nn !"u6 C.\.~.1·Hl'l~.· o:i:oln:~lva,:i~tnt.o, y··-~r ·~ ,.'·' 

• 1p.h.J u:; nac:oUB..l. .. i.<~:··qw:;~-~.u:J~\ nu..:v~t l"ovo:~ uc1.dn .:;.·..ct.1otv1~ :JU c.'oc.:if.n· ql, t:n): rn·."\:--j ··1 ·•. 
ni.;1'h cp1u ::.:1! corc.t;>'.:lo& hno\.cnc11·,a l'l\•:tl'<Jn ontroc~c.<l:\U. C'L. ·ion c~'i.J!l\'JQ!JiH:::Jt ~:twr."· .~;\ 
b{~n .:\.t:.~ i·ti.l>r'1.c;.a.o';dPbon. aa1· ont.ro1~~'\c\;.\:1 n 1.o!.J nU1•urc?u, Jlil:JO. Í•"; t¡'.•~ ):t,:io. :•' · ··.·· 

!•e, : . .-, t:·:i'!J~!·fJ:!:c·:_id·;."n;. ¡1:::;u.v.: .... : .,. ; i:io.;:11::.v1·:1 ' .. · :. '..! ·:C 

:l¡ r·:-:.J.:::';i~·.:1-. Sr;:da~1cOnocl)n j(¡~ ó.1ct: ... 'i,~r:j p..:,dCJj'O:J J.'-lj_l:Jl;ri.t.ivn·~ !~j<H.:a·~.tv:.' :,··L'll 
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El Cabecilla Jaramillo, ; Fe en el 

E Texto Unico. 
su sposa y sus Tres y Gratuito 

Hijos, Fueron Muertos 
La Partida Militar de Zacatepec los 
Sacrificó. en las R_uinas de Xochicalco ; 

Pn1' Hl':'t'lllt:RTO MEJ.E.N'OEZ. 
rnrrP•pon•ul d1' .""10VF.DADF .•. S 

\· 

los RectOres de 
las Universidades, 
con el Presidente 

._pnr MARIO HUACUJA 

TOLUCA, M'a y. 2-4. ~La 1 

idenlifio::.dón de h enseñan·· 
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Tres V u e Itas 
Dramático Re 
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Una Hora d 
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'Fueron Acribillados 
con Ametralladoras 

.Siguiendo l'ista5 

LA MUJER 
DESAPARECIDA 

! ·- ·····"'- "" ..... ~ 11 
1 -A-

l Cada "ti: que a.1,uh:n de
nuncia l• desap&ric1on de una 
mu.Ju·. sobre todo •1 fsho r& 

; m1;vor dc 11 afoos. brUI• la ma-
: licia •n lo.s oJo..• de quienes c.-
1 c~chan el relato. ""•Pade..-c al· 
1 1un mal mental:""". pn!cunoin 

·?.; . rri ~ccuid1: :i.· ruando 11 r~
pueala ~ ne:::uliv•. todos ad

-: quiz..l-cn .l.a.-...r;.c¡tuiid¡¡.d.-da-que-· 
j no ha;y n1i4ter1u en I• dCJ.ap 111 -, 

t)clón, sino quc wc lnlla, 1im-I Plf' Y 1cnrlll:a!f11:ntc, d• u 0 , 
1 lus:a. Y aun lll ella n1uJcr r,._ 
t aparece al c.abo de un~ di&$• 
1 y rclah una larca hhloria 1 
j 3~c~c':.o~u~~t.º af':.~e~~~~~!: 1 
1 pit.u p.;1r•Je. de donde pudo e!'· 
1 cap•r 1r1ci1s • un mlhJl'ro 
j t'"=Valeo::c la dud1 en dos ~ 

trca personas '!' 1., ~c;i:urid:ad 
•de que mlent• en el rellita. 
1 Al1rm.ar que un.a mu¡er ha 
,..deL;1,p..a.recido es. !>UC4.. -~xp.o...._ _ _' 

nersr • lo 1nle1 dicho. · 
• Todo eso, sin emh•r1:0. nu: 
, rt'"l• rn el c.,~o dr Juan.a d• 
'la Cn.11' VeJ.\.ZQUt!li:, d ... :?7 11i10~ 
de rc!•d. mi~lcriosiln1cntr de.,, 
.aparetcida de J,. Cru:o: RoJ• 

-B-
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1 
n11! hornh1r~ ¡¡J mando d~.Jm-.. 
millo 1n\.ad1r1on por l•'noch• 
•:11arr1"1t'1 mil hectárras de lo• 
.-,Idos d.- ~11chapa y 1'!r Cua-
:nn. •n In" municiploa ·di C::UA 
Jttlé.n. l....a...I. Palma~. Atna~ 
Contlako. CuautJ.6.n drl JU 

, San C.abrle), Cuauclllchlnala 
¡ T•PPC.ala. 

! pl:=n"eó1~:;::J:c1:r '!j -~=d.
; ~~~r~f'~fii;cE~ i:;::rt:~ ~·:_· 
: (MonU.l\o 1ur uno -:le Joe rr..U 
'. ,..alio!l_os lugarlenlenlr• y el 
· con:;(")f'ro inlldrctual d• En\! •. 
llano ,._.p;lllal. • 

· El Deparlllmrnto Al'r•ri• 
promt-110 dut11r ~ Olnl!I Ucrra.a 
oa Jos Jaram11lbtaa. Y . ..-.. .ue-
rr¡..~;~"[~" d~~~~d0elfc~:i~1 
no C"umJ•I ió :;u prol'lft't.k:JQ.' >"'°!1- . 

El c-.aplhín Gu .. ta\n Orl4"a:a la !i+'i;und• quince~ de :J•br~· 

~!~·.~:~~ d:ij~• q~~i~: ~::: 1 ~~ ... d:.0r~1~:._~~~ J~~=~ 
nla notlda.s d"" qur a~rnt..-.r. ; ••ohlcron a ocu~fu .. tt~ 
dr •lcuna c.'Urporadón poli· · rn cue:.ll6n. "':~ ;• ~ ..... 
ria~·• huhlr.orn •prrhf!'ndido ' EnlonC'f"s, el rJ~tfo I~·~ 
• HuWn Jaranüllu, .-l rnJ",.. I aloJ6. · 

mlf'ft pa..~o. 'Ja~:m1ff!"'h~~Í..d~a~¡l!.= 
~~a~1au~~'!..ºs.hm~ con su. H· ~:t~i:r~id~~1S 

El jrfr de la Pohc:la J'ud1dal ~ brrnac-i6n, Custav~Dlc: · 
dr Mor-rlos. Jos.1- Toll!do Guz.. y f'l lidrr drl- Seo • -· · 
mlln. dcc:larO our lnvrstlR• s.l • """""'"" Sllnrh...,. .... . .-
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"toria contra los asesin•tas cometidos, que agit•ba a 101 carnpr9slnos pen In· 
;'ieiit:ítt se cflce, por una partlda mili· vit.,los a qua invadlann tlerrH •I• 
br rasldant• *" Zecatepe<, en la per· nH; responsable da a .. stnato1, 'robos 

. aona ds Rulán J•nmillo, de su e~ y de mue.has ofrH tnfracclonH da 1. 
"pos.a y d• sus tras hijos, conwrtldos ley. Si eso era verdad. los trlbunal.s 
·al miérc:olas último en las carcanlH estaban ax~dltos para ordenar su 
et.. las rvinH de Xochlcalco, en al d•tel"'ci6r-, pu• anceuHrlo y pmr• 

:, ::'.'f1o::o da Tal.cala, del Estado da ~;,~~~~~:,,: ~ r;i.:,¡~:~í:•r:~1~1~~·~ 
~-- M6Xlco ha alc11nudo ya uu perro- su mufar y s1>1 tres hijos •• lndud•· 

1 · l cio de m•durn pollllu y de organi· hl•m•nle un crimen que rto tian• • ! ~lóu ec:on6mlc.a y 1oclal que lo co- ninguna lutliflcacf6n. 
¡ loce exactam•nt• enfr• los palae1 •n No vivimos •n 'poc• pr.cons.-

~I~ •. -iiu"• la• normH jur(dlcH e.a rH~tan, tituclonal ni pu• d • invocua• el 
:;· 9Ttftl.clendo las llmltadonea de los pretexto que en otraa •pocu d• 
· R Ger.cho1 O. cada qW'ian y IH Hnclo- dic;.dura y abuso de autoridad H 
" } "'°"que correspond• lmponar • aqu.- mencionaba, e o m o aplic•cldn d• 

J.~:l·. --.·.'. . ~ qu-t por su1 •ctos al m•rg•n d• la lay fug•. Ni •ntonce& ni mu-
- Ü ·1ey: &19 hacen acreedores • que IH cho menos ahor• rHultc, lfc.lto utl. 

mn fmpuest ... En ..... inteligencia, liur ... mejanlH argum•ntoa. En un 
i;Ualquler !Mcho que 1ignlflqu• castl· r•gim•n de derecho lu leyH son la 

~· 1' .g.o,:pena o es.carmiento, contra cual· norma suprema del Estado, que d .. :::t ~ qUiera de los habitantes del pais, qua ben acalu lo mismo lo& ciudadanos 
=--1 ·1 ·t\O "s.e encuentr-e prescrito por un or· qua los que por raión d• IU actlvl. 
~ · denamlanto l.gal y aplicado axact•· · dad sirven al ej6rclto de la nacl6n. 
~ ,· ""in.nte por lu autoridades juris.dic· Las armH qua el Estado lea •ntrega. 
i~~-;- ·.~:~:· ' . 
lt-.:_ . "*loh•I••• tlen• que 1lgni ica_r una vio- •I ef,rclto corho a las diversu poll-

~c~.~ !:;,:t;m~r!'f:e:r.n•~:~:~ ciH fodenle1. estatalH a munlcl~a-

1 
·nncia civJlluda de los hombreL les, ac1n para mantener •I orden y n• 
.;_:.~ A pesar de ello, acaban de s.er ele· para romperlo. Y Htsinar • cinco 

i-'.;1=.~.· C'Utadu cJnco penonH sin _qu•.eaa personpis con el pretexto de que el 

-·9úrii autoridad que tuv5ere compe- armH, es Ur'I acto que ••''" obllg•· 
·1 .;Unción haya sida lmpuHte por nin· lefe de la famllla s• iba • launter en -i.E• u.sted cobrador o pa.clentt? 

l~·. ~~ .. P~~: h:~~~':, Y0;~:.'·º;'::.dr. doa e censurar 101 órgano& que· •x· 
l;l-- tnl.,,.os, que deben a.eguine preciaa- praun la opinión pública, y a promo- RAZON y LA CR 
1

·:".l'' .·¡· •nutnte· ama loa trlbun11IH prfflta· ver y realizar su castigo, laa auterl· 
,. hlecldoa, para cHtlQu a 9uien•a d• dadu a qUl&ne• eompete el conocl· 

ILA 
POT AU"ONSO JUNCO __ . __ _ 

.,, . llt.~<H~?- miento de tales dellto•. NU1~lr~n~c·~t~~ r.u·e~i.~~~~·t~~r,UI~~ 
¡~;;a La Educación y el M~xicano Aut"éntico ~~~~~ 8f~~cra. del Ser necesario Y p.ir· 

1ff·~ .EN la comida quo l~s rectoro• d<o In preparación JUperlR~! y si ol erro~.. .. _Nueslr~ •~n r,u•d• .'1.!m~!I;!'~~· ~!: 
. .:!!:=:-....i:: c;-.!·.::;o;;,;!;.i!.;.¡·;:!al-.,els,-com•i• •n -.. ¡.--umm•;--_ .. ·-anu1an-~i~~~h.6~br~~-y D-::_·::0;;11;t;·~-¡;1k-. ";Í ~ 'tr: 'l)fre'Cieron en la ciudad de Toluca, tambl'n 101 ben•flc;los que H hubl... noUc:la de lo que Íi reveló. 

1
:.t ~ t!~~:t~.·;:,; l~~:1td~::!·,::;D :.: ~:,.,:~tenido •n la aducaclón pri· tlrs~':~s~Í~cf~~~e~~v~t~~ti-'°c!':·r:~~Y~~ 
~- i ~utati6n Pública, den. Jaime To- ·Et progr•m• educativo da once ~a1~urpa~~=b~ep~g~~t:,~e';!~ J~rf~~t: 
~. 1 ~';:llc~C:::\· :a·:~:,a;•d:~~nl~:;:,¡J~d ~:ºr:,,:e:¡:~:d:1 ~~:l ;:~"~-=~~:; ~~~,~~';:~,e~~o~~ d~i~~·iiro:o~J:c,mde 
'i ' -d• 11 coordinación da 1od•' la1 actl· lu unlvenldadea del pal1. No•• con la historia, an el terreno propio y naUVll 

..Í · vida~•• educ•tivH p.,.a formar. al alumno• de lu eac_uelas primariH y ~= 1~u~t¿~- inteligencia, en el terreno 
(1_: mex1c•ntJ con•truclor del México con alfabetludoa como h puede a1e- Podrin unos convencerse y otro• no. 

n~iei::· fi~nomla de nUHtro pafs 'f la r .. ur:;,~;j;rddsdd:·~:~·&f~o~~d~~n~ Pcr~le~:nw::aes. ~~~clU!'fón afirmativa, 

•~tructura de nuestra proor•ao co- dencla palltlca. So~ lndJapanaables la (~e~o o ~ºe~~0~':;~;~~~tC::e!~a!ta;,1°.,~~~t!: 
l•ctivo no H forl• solamente en IH estrecha colaborac16n -:ntrc loa maea. las verdades que 99 reconocen reve}ad:as 
•ula. de la1 as.cu.la& primarias, es in· tros primarlo1 y los universitarios; al por Dius, es decir, por quhin nu puede 

~¡:~~~=~~.~~:.:~ ~-: :;~=~~~~::~: ~ui~~~!~.::~; ~::n~c':ai;•:l~t~~Hla~ i.uir:N:'~~a~~.º~1~.~~~1in~u;~:tc1~i:,g;~:1~: 
perior de la República,. M compran· cianciH puru y lu ci~nclH apll· n:il creer en tal llevelador y tal TesUco'! 

da b1 ur9encia da s:onalderaraa tam· cadas. 1-:n au revelaci'ón hay algunas 'lf!r· 
bién como labor•lo. ioa de mexicanl• Tiene ra1ón el rector da la Unl· do.tles akanz:i.blcs por la razón humana: 
dad. Ambo1. ciclo• de la preparación versidad de Yucatán: et mi\~ puro -va- asl la unld.td de Dlos y la inmortalidad cultural deUen •sler eatr•chemente lor de nuedra patria es el hombre. del a1ma. . 
r.nhudc~. Si se cometen •rrores on y al hombre nuevo sólo podemos [•ero h•y también alguna" verdades 
l.·. "''u'";.ción 01 im .. rl• .., 111. r..,...,.,.,.,.. .. ...... 1 ......... ,,.. ............ ... .. __ ,...,_ ... 1 ••.• .a. (l.Uperk.rci. - nunca conlraria1' - a 1<' r.1 

religl6n, aon COH& dl!erent 
aon co.as contraria&. 

ron~.ª n'c!11:o~t:1.~j.:.us~ i: i 
y la lu:r. el6ctrka •on toH• j 
::~;ónJ~s..r-La-Ticr:-:?- :¡. ·~ \ 
aaa diversas. no eneml¡as. 

Al revé,,: pueden compl~ 
dlnaue, en muy buena ami 

:~:i~~rr:~~ r:~~m:: la \~~ 1 
que y la Ju:r. eléctrica en el 
rra que abraz.a el &:ermen 
Jo 'llvtrlca y corrobora. 

Y la alnleaia calóllca "' 
buena amialad y coopourl 

:~'::: r. ·~j~r:. ;~~r·r~~J. 
que sean 1:1 misma cosa. ~ 
armonla; no las confunde ,. 
pero las llama a fralernlda• 

La anUte~is posible - r 
s~ resuelve en a;fnlesi:i1 suprr 
celes dispares se vinculan 
qua los rl"e. 

* Si11m1pre igual; el µoslhl,. 
suelte en armonla. 

cnn~~c~!jé;a:~hft~~. c;~c er; 
rano de Ja cruz. Dos leñno 
cucntran como dos fuenPs • 
lrnpctu.~ c¡uc, 21 choca~. ~~ 
•!1"•11 111r.n<' dr rt•ntr"''1c('1•1 .. 
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Clltc.;A"RiS. r..~:":'!.yo.-La OES <Or~anlz.a.clón del EJfr .. 
clto Seer-et.al trajo de Argelia. por lo menos. ctnco '"e.icua
~ane.s de a.ses1nO$"' para inUntar dar muerte al Presidente 

~~n ~~~;,11~~!:!.tr~tc~e q~:u~. t~~an~sªtJ~~~s h~.: 
ruadroncs Uecaron a esta capital como ··re1uc1ados.•·. Y que 
ae i¡:nora a cuantos Ju;.cJendt-n. 

LUCRA EN ARGEL 

Por ALAIS R_.!lT1\10SD. 
con-espan.5.al de la VnUe-d Prcss tntemattonal 

A..~EL, 23 d~ tnayo.-TerrorUta.s de la Orpni.u.ctón del 
Ejt!reito Secn!:tn (0!".S> lucharon hoy durante 45 mt.nutos. en 
el cora.z.óll de Ar&:el con ruerza.s blindadas de l& Renda.rme
iia mientras la policla especial musulmana ocupaba Ja zona 
del puerto. 

Cul al m.Umo tiempo que la OES sorprendía en una 
emboscad& a la p&truUa de ¡:l'!ndarmeria en un boulevard 
de esta. cludad. soJdadOl!!I rrances.es .sostcnian un choque &e
mejant.e coa mu.suJmanes en un suburbio de Orán. 

·~un· ~;¡;4;. tia~·-i;·p;,¡¡111ñ:: 
dad de •ne la. e;ona del lan
zamiento esté afectada por 
btuno. el estado del tiempo 
en Cabo Caña•eral 7 Ja9 
rec-tones dond• se recupe
rad. h. cápsula. con car
penter a bordo ser:in fa-ro .. 

~~~1~efo~':er~ªn ~=·~::e~IOn 
.,Todo e-1.t& dispuedn P•" 

ra que &e intente mañana 
•l lanurnlento a las. 1.lete ... 
aeñalO la Dir~clOo. 

N"o parfte que ha,... posi
bilidad lnmediata de que Ja 
tormrnta que ha estado far
ID a n d o a e aobr• el ocia no 
Atiintlro am•nac-e la ope
ración. Los mete-orólocos es
timan que la brisa matlna1 
mantendr& d~prJados 1 o• 
delDs en CTado anflclenteo. a 
pesar del hamo prMedentlt 
de Jns lnr.ndl~ que se han 
dttlarado en la. uina de lfK 
pantanos.. Aqut hay M"quia. 

Para la.a 7 dfl Ja tarde, las victimas del di.a en esto$ au
('".C$05 7 otro& a~ntados aislados d~ la OES en Ja.a ctudader; 
IL?'gclln&.S a.scendian a 35 muertos y 33 heridos; esto llevó el 
total d~e el lo. de enero a 5.039 mur-rtos y 8,971 heridos. 
e.lira que. ~¡:ün 11.d"\"iert.e- Ja Unitrd Preu IntcrnaUonal. c.s 
resultado de una compllaclón extraollctaJ . .stn que forzo.sa
centc c0??1prcnda toda.s Jas victimas por no hab,er datos de 
Jm c::;ue mueren en hospJt.alea o reclbf!n (:uJdados miédlcos 
~culazn6. 

Reducen la Alianza 
Para el Progreso 

Agradecen los Rectore. al Presidente el ,.,,, .......... 
Impulso Dado a la Enseñanza Superior un':"::,:;:~;:~~ ""U:º;'ª;;,"; 
Agrad~nto al Prul- vo se le ofrecerá. aJ Jefe de 

dcntl'! Ló~.z Mateos, por 6U la Nación, ho)'. llna comida 
pnlitica en favor de la ense- en la Unh·ers!dad de Toluca. 
ñanz1 1u¡:ienor en el palc. ex- Habl&ri. en ella el rector 
flt'r...sa!"ia hoy :Z4 rPCtorec de Franctseo RepPto M.Jlán, de la 
provincia, el de la UntvenJ- Unlveuadad de Yucatan. 
dad Nacional Autónoma de D1Jo el Jkenctado Ortc~R 
Mt-:dc.o, el director del Insti- M..artinP.z que la •YlJd& del 
tut.o Polltknko Nacional y Jos Gobierno Federal l'L la.a unt
~Lc~ da giet.e tne:Ututos '\'il"'rglded"!!• que fu~ de li mt
rrc1anale&. · Uones de pe.sos en !958. i;e ele-

I.nformó lo anterior el U- vó a. M millones en el afio 
c,eor.iclado Aironm oruga M11.r- o..ctual. 
tinN.. ac-cretarto de la A.&oda- El Prestdt:'nte Lópu Mateas 
cl.-'.Jn Naciona.J d• Unlver1>idn.- M'I t.nu.ladarA a Toluca al me-

:: ,;'0~~u~; í!.ª ~~l~~a.~ d10dla, con el tln de ulstlr 
tnd.Jcando qtY.. con eGte moti- al ~nvlvto. 

Fué Aprehendido el Conocido "Rebelde" 
Ruhén M. Jaramillo en Jojutla, Morelo11 

ctento de lOll crrdltoa pedJdoa 
por el Pre&Jdente Kennedy 
para Ja Allan:z:a. PIU'a el Pro
gre.so fu4! aprobada hay por 
Ja Comisión dP. Relaciones Ex-

f ' ·~ f · .. 

\ 
- .... -- .-.. ~:=;:: '= ';!_1; ~.';_'7... n ....... ,.. j 

-::.·hd~~il¡~"! !~11:s~';.í:::~~ .. :8~1'::!".:'::*'~~.' 1 
Tocó la lnteon·enelñn de la pnllcia y el rlerre de Ja 4 
Ademas ac SUI"' que N hahian rrndurhfo- ntra• hu· j 
de brar.ns C'aidn,c. en ntrna ••bt>lerlrnl'!nfft!lo. prlnr 

men~ :~a';; :~:;:• .. ~"a~:r:::r:::a~!':,:::;:1:nr.~ :. 
taJuña. de lrt5 C'U;dt>"' 300 rildlrrnn en Darrrlnna. al • 
J'O que apoyr ,;u Jurha rar" nbtrn•r "'rJnrf:a dr. saL J 
7 una 11nluclñn parifka a 1~ c-C>nnlr~"' lahnr,.1C"!lo. j 

Furnl•S ri.Wedlcn:..s lndirarnn oue rl cnhlr.rnft • 
b9 á princ-lpl~ d• mr,.. Ja lrnpnrfarlñn de mN:lln m ·1 
de tnnrlaf'fa" de rarhñn c-omo "'"dida d• rrrcRuC"ll\n 

El &-nhlernn. adem;i.. .. , hn:ir "" fqyn que- enrrrnt1 
lneldrntes rn rl penal dd ... purrtn rle ~anta MRria,, 
de ll'Olr; presos Jltnt~"it.arnn rnnfra rl rérimc-n vlitrnt. 
la prh;iOn. ~ drtuTo en O"rirdo a tres ~cerdotea • ¡· 
rianns. 

El Jefe de F.'t.Juto. f'r11nel.-..cn Fr•nC"n, lnaum:urO 
tanto. la Feri• lnternaC"innal de Ja Ac-ricuJtura. lnsl l 
da en la Ca~" dP. Campo. .t 

l 
' Reconoce la. UNESCO la Titáni 

Labor de México pro Educac 
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........... 1 

r •. de 

'" d,. 

... 1c-•• 

..... .,J 
• Ol"JO. 

.11 ....... 

uno• c:on t:l AUt.1i1L ·~~ •~ l<"cnoca Acudí<"• 
QUI'" llenen "c1d .. dO'fA voc,.c>nn cl .. •IO••cUll<Hel 

~~j¡~:nn::,:~:.~:.c~~~~::::,:',."~~c·.· C:~ .. :,•::: ::. 
c:on)Ul'IO dc h .. :.,o•. •• ¡,..,,.,,, .. un prornrri1<• 
a .. treo 1onel•d1,. d., ~'"'.: por ,,.,,, .. ,., .. 

T•mb1én debe O<'<.•••,. ouf' .,¡ hah,..10 de: ,,.. 
~fAn¡at et Uf\ ·c: .. 110 1<--<'<>• ,._,. c ... -npctln<>• 10 
m .. .-. lcc:hc: ,.. t.u~V<. Ó<'~ ... ITC• ..,....,., ... 1 .. 

::.m;nd~ :";,';;;/',, ca~:cn<~~:c,':,';., ".,":;·~;.;ud; ~~.:~\ 
r~!A ••e¡¡:uradn ~ pror1" "''º"'º'"'"""•uª"'" 
L., I•• "'erdur••) la ""'" ¡:__...,,.en. tu •l.rnrn• 
l•c:;ón a..- h,. u,.n•l~""'".-1º p<>r cnmp\.,10 

No ,.... 1od., ,.¡ nu,.,,. Centre- ¿., put.i .. .::1or. 

n':'nf' loela• ti.!• e,..._,. <><'" '"""'PO•I'"""· "'' lo 
1,..... ele Q•unu·nlu• • fn<, •n<'~ro• c:uadr,.dot. H"' 
baño en IOÓ•• I•• <ª""" ,. lo• P'"'" aon ele' e:,.. 
men\o o de "'º'"'e'" l.-o<•• "'u.,hlet. h .. chot 
por cllu• rn11n>ot •<>• IUM<>onal,..... lodn .. du<'I· 
mcn rn "-"rnat con c~ .. ch<><'e•. c<>m .. n rn n, ..... , 
•d«u•da~ )" la p•<>rno•Cuo<..l,•d "º e•••lr 

.!:on autntuf.c,,.n,.,~ e<> tu "'"""'Ó" :'> cun»da 
d .. n,,..,.,, .. con~''"'""'" "••nr1"" ""I .. .._, •. J,. 
"'"fl"'n""" ) "' r <r ~' r •<" '.j.¿ •• fte1Quo••CHH> 
dr -~m.11 .. rr>f"JO••·•·· • ¡,. .. ,,¡,%Al>IC• i •• p••<Íf" 
••• Artd1c>,.lr•) rl ~.,.,,,.,,., qur comp""' f'"'" 
r,,¡;urd• (.,..,,,.,..,,.,,. •u• 1111rcr),., 1o<J.-prnc;,r"· 
Ir~. ciur cuLu""''"'•' «>'• ... ft\.:1d•{) el" .:1~•<'r1t•1 

Cr.-n uuc c•c r1'º" " olH:cc: un.a r•pr•a'1.I" 
• In• 1<•.,,.._,., ' •<>• "'"") ir• º'" olro P"'""" 
rTI• our r: oh"''"'º"' cu'""'' <l.-1 "'"" ) <lr 
,.....,. 1n•nrr,. Lo1 ¡,~· .. "' •u rr~'OC>I> p<HQU<' .. ., 

::;:,;;.~~7;• ,~·~:~"~.,," .. ~,"._<."~''-''' ~ "•"'"'~' ou/,. 

l- <=1r><=fll'T•C.•• <l• ',.•'"''"" •e api•<t< .... " 
c.Uu• <:)lel<>t. coro rnr¡c.rr• urrr,,. )•pu• •<• ""' 
•u. cnn "'""º' C'"P"C.>d..o..! cu .,.b .. 10 

EL EJIDO fOHL5T ,:,L 

L•<' .ro uno Or ''" ¡_,rui>I<'"'"'' "'"' pCl••\"U 
do• aur .. ¡,.,.,,.,., r" ~ "" p<Huur ,,. h" ·~'"""" 
d<> cun rl P••<> or. "'"'""'"'· U<'b•u« • le>• """" 
'""OC• cr .. ano, "''"'"" \.,, .-~¡·lut.,d.,tco dr hn 
m<>nl...., " rir"'lir•i.- ,.,..,.,pL.,,.d<•• ni1c1.,ie• 

S.. t-,,. d,d,o " io• .. ,,c:a1at•U• Qur ,.,,.. ciu<"· 
f.o• d .. I "'J•d<> In•<"~\"' I<> qu~ 1ncluy., h.>¡.:•C.ft· 
rn.-ntr \<,. Rll>.,l<"o Q.,r ,..., rl .. ~•Urr,_ p..-t<• cuftn 
CH' lo• d"rr>ba, r"''-"" •"• hqu• l•<'n"'n h•1nhre 
'." no cll.••tr """ '"""'" <ir ""\:"•lu lu• "'"'"'" 
n101 C"n la c"rc .. : E..r. <.Arnb•o o\or¡;•tt>U• c<>n· 
.. ....... º"'"• .......... I•C••<>na º"" •• 1. ,.,¡ ................... . 
d .. I• m,..J.-r. ' t.>.,,.,. "' ioo •i;::r•toU""" un•<•· 
m .. n1.- I• n••r•u º" <>t.>t., P"•• qu.,. tu....., t.t.u Ít.r· 
bulc; .,. r.-da 11 ........ ~ .. luo l arnh .. ·n en1Te11a • 
A11:11cul1ur,. ,,,.,. r-"c:i'-'<""" .. '"'" pa•• .,f,,,., d.
•erv•c•o col<'cl>'<.• l" • ., rnloendo \,. d1ltrrnc1a 

dr ""'º· '""' .. '"'" '-''-'" ,,., h"""'• ''''-""u«ado da1 
a lo• ci1d'"'"""' """ "'<-••~·u:!,.d qu.- 1.-. i•r•lful• 

E.n "" cr'"'''º '"'" l•<"rn<>• ocup•do "'"'• dr1 
&rbol ) cH ¡,. \1r 11 ~ ''""" d .. I hombt<' L.10 

"'" P"'''"<.I<> <-Í< "'' 0•'•" '''·°" \., 1 .. l .. """"d ... 
r•d• ) cnn>H••i r,., pt<Hl..,<.nÍ<> lnbuLc.>''"• lar 
Nn•~. P"'" •<>• ,.¡.,,,..,.,.,..;..,, c<>ncr"""ª"º" 

[ 

LA t..>luc.oon c.¡w,. l''ºl'"n~·o <'• bo.,n •.:fl<1\la 
Curr ... ·n•• ro• 1,. .. ,.,..1,., ...,,., e'""'" .. saeto rlr la 
poblac1Un <'il•t""''" .. ., h•o .-¡,<1..,, fnr....,1•lro 

'°" la ~"'~"•••'"' d• """ •<•"·,da.!'> UaO• 
d•1crnun•r c"'•nl<>•. v<>• d.,J,,.. .. , • ., • ac11v,d1. 
duo ••T•<.nl•~ ... ...,,.,... .. ,.,,,.1.,. o d<: I• 'ª"'• qu.
_._.,.. ll<'Of"O '"'"''•l\•o \~• .. U<" ... n ia J>&.,H>• lbti) 

POR EMILIO PORTES GIL 

Úu1 •Co<".ler;1nucnloo han conmovido ,..,.. loo Ull1nua d,.,. 
•1 conv1om1C,.,,.áo rcvu1uc1onftflO rl p"m"'º e! ,..,..,.,..,._, ... 

c•uel. e•lÚp1cic Y .,,.\va¡<' d., Rubcn !'.'\ Ja1ftml\\o. de t.U e~ 
Pº"" y doo d" •u• iH¡o•, el •esundo, I• denunc:1 .. qu~ huo <:I 
Co"""' ,.·,¡:r•tt<> del 1\~un1i;ipio de Nau1\a V e••c•u~. &ole el 
Orp•rl•mrnlo de A•ur>101 A;:'""º' '."" Co\on.i•c:1on. qu<:)Afl 
ciou· de I• oesuuc:i;ion 101•1 de.\ pobl .. do d., Huana\, poi po 
¡,.,¡,.. , U<>p"• lcdc1a.\c.s a\ mando del t:C"neral E:i .. doo Ruu 
Ürnanllo. º" .. "''º' ¿., S...rurid.d n~ J•\Ap .. 

A•c.,nt.IO cruel . ....,tup,cio y .-\..,a, .. io \lan1c. porqur J•· 

l"tniliu "'" ur. hombre QUC" •e nab.,, •om<:11do al so\..•efno )" 
rotAb,. trftnqui\c en su c.a•a. al con1.,ntpl&.1. •ef:"Ufkm<:nte cori 
H•li.laco::oun. que col Pr~ideni.. Lópei r.1 .. 1cos or '"9furr:i:• cu .. 

t1d•anauienlc: poroue se ru1np\., el pro~r•m• ""'ª''º ¿,.. l. 
H.rvolución 

c .. ale•QU• .. •A <UI<: hayan SldO \o. erTOfe-t QU<" Com .. h<> J•· 
r•milic.. era un \idet hmpio. honcalo ,d.,.l,..ia.. y nci h.,b, .. 

'ª'º" alguna pat• en•" •r com<:l•<'<• con é\ •t<:nur.do 1an estUpu:io. 
E! C•pnán qu< ,.¡ frena de al,.:uno• miembros del r1Crc110 coml':l.J<> <e-'"lr ct.Nptdo ,. • ., . 

••nl'lo. !u.,- •olamen\e ,.¡ r1<'cu101. pr-H> debe h•her 51:0:01.,.. qur n•denaron r•c !,.,cho """" 
¿¡¡, • ., 

S .. que """ndo ,.\ p•r1idrn1e LUpc1 f>.1•1eu• te ded>caba • cumpi" I•• p•o,...,.....,.• º"~ 
h• hecho nl pu.,\..lu rn lo1 Loladt" ¿., Tam,.ulopns y Dur .. ns:<>. •\ h.acer1rl<: eonncer e- j.,. 

!.-.n1a ..... conmo"''' fl1oi,,.ndam<:nt .. ' ood .. ..,¿, el< '""'"doalo •e h.c1co .. una m•nuuo.,. •"e"'" 
~u,.c•Ón • fin d., dc:•<ub•1t Quien .. • •On \ca ftulorc• 1ntclec1u•I~ d" ,......, r;i1up1<ic.. trucl )'" van· 
d.iol.co •clu 

r.:n ... el C•IO dc Lrn.t• .. nu bpall\ el C.AUdol\o d, I• Revci\uc1un d.-1 5ur, C."Yº .......... n•IO 

'"'" pi•n .. 11c:10 por ,.¡,.,. ,.,¡ ... , n .. i.1 ... ea ' .,..,,..,, ,.u1ot<"1 h..,ron p1<:m•a<io1 por .,\ Cobo<:rno dr 

'ª Repúbl1c..a 
E.n el c.a•o de: J"•••n•llu n•doc purd" pcl•••T Q"r Lope1 f>.1at<:o• l<"n'll:• \a menen 1n· 

rc1 ... nc.1a ni la m"""' r .. oponsa'oij,d,.¿ "" ., .... •cunl<:c.1m1.,010 

Lope~ 1\1 .. tro• c:on un"' o.,U,c.ac;on rrc:oooc•da por iodos lo, m<:&•C.""º'· te <::mpef,,. 
¿,., ' noche. m1nu10 • m1n.,1u. "'""l'º<>•er>do .. !ud. c.omo01d .. óe .. ) In ..,.,d,. m,srna • cumplu 
Íl.:irn.:nl<: de\..ulamen1 .. y carnr1 .. n • .., .. c..-uno• de los homb1cs QU<: co\,.boran con C\ no lo"' 
lc1prr1rn deboa•mrnl<' )" coruet"'n • "'eec"" •e.lo• ¿., "erdadrca dc1leAhAdl 

El <>tfO ncon\C"C1m1cnle> el dr\ pu<:bio dr Huana\. e.... latnb•cn '"""l•CÍol <i<: ª"""' ,.\su· 
n<>• m .. 1...,. m1embr1." del c 1crc . .uo .....,1an ~•t.r .. ndc luer• d., ¡.,. Je). po• su cucnl• y r•<::•Kº- ) 
come11cndo ac1ot ... .,d;.l.cc. 0 qu" en ,.,,.\oc::i•d nunc..A •e h .. bi•n o:om.,t>do •nlet. 

C.¡ eJ"'"'lo. de-.d .. ,.¡,.¡,o de 1920. vr.nÍ• .;ende un• v:•r•nu• para lo• c.&mpc.011no• ~ 
p•u• lo• tt•L,.,,.Jo1.,.,., .... en1a ,.,endu el dcírn•o• d<: ¡,., 1n•utuc.1onrs, y 1....n>.ir.t. .., hah•• m•n· 

chadc- ron ctim<n<'• d .. r•ta nalul•i<:tA. 

ú ur.en1r qu .. .-1 oei.01 ~ecrel•no de la Ocien•• N..ac.oon•I y <:I Jclc d..! O<:pa.zl.An\<:n· 
to A•••uo ol..1rn con e""'W''ª· ton ma.no dr }uenu p••• c.a•uw:a1 .. loa reopon-bln d., 
0:110• cr1rT>ene• Qu<' h•n conmo..,ido a l. opinoi>n re..,olucion"""ª dc f\.\e,..ico 

Rep•lo. a Lópri r.1a1rn1 no •e\., pued<: h•cel respon ... b\e anu: I• h1atori• d<: oeat- 1...c.ho• 

''"" ..,.,.n::i.;.lu:.as. porque r• ur, hombr<: Li:::ipic.. d<: id<:al<'•. d., patnou•mo •cendrado. y quic· 
n ... oTdenruon .,,,.. 11opcha• S<'¡!"Uramcnle h•n obrado a <:3pa\d..,. de la autorid•d prt::O<idcr•· 

c1al, p<:ro ..-..10 no unpl1c..o que qu.-den impun"-" lu• •u\or.,... 1nt<:lcetua.lcs de e•o• •Clci• V•fl· 
di.loco• que mane.han o:! p•r•l;I'!'º de \a •noutución arm•d• 

~ h .. com .. 11rlo .. ¡ .. rror en '"!'!;•nene• p~do•. J., "'""" ~1a1u .... Q. .. lpno• de lo• ••· 
¡,,.\,.do• '"""pon.,.blc• del ••c••nalo de Z...P•lA y d<' da1lc.s ahu-s pueo<ID'I • otr.,.... y .,,.to 

1rr\ta " l .. op1n10n 1o:vu\uc1ona1••· qur tirnr plo:na conliani• en LOpcJ" Mal~ .. ' '"'"que M 

deuu.-:111do "n'" •U pu~bl<> ciu" .,.. un 1rvcoluc1c.n•110 pureo qu<: -= "'"''""''"ª pot rc•loz.at ¡,. 
/Ut.l>Clft •uc>•I de que \.an n .. cc:.<1 .. do ~1;. .. J pai1 

01alá ciue el Prr•1den1e LOrr..z MalC"Qt. no p<:rm•l& que •r ,.......,¡..,. • lci1 &Z.Aro•o• tic~· 
po• .. n\<'rior"'" • 1 q:?o . .-n QUe cualciui"r ..,\dadun jefe d., ~u.drOn o de p•CIU"lc hacia 
el<' la• •u~· .... )" d.-rr .. rn.,\,a -nlO;I<" d., c:....mpc-"''"'ºs y de obrC"•o•. 1mpunrm<::nle.. 

MC...ica. D. F., junio 22 de 19b2. 
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POR FERNANDO BENITEZ 

Úf' o•c.nto .,n ,,, .. ..,O•• a ... e a "econ u ...... n:•O"t10e en 101 pe11od1cC'I con 101 t1dt"';,"º' '"''"'"" 

-::Jo, e le;,, ~·•idaor•o~ :.o•o••,,tl,, ul' nombre Qur t "f'Cl'I Otaaporec1e y co•• 1e bor,,•t>e de lo mo 

.... O•·~ d1t :e! q•"'I.:• t'llo:t;, c:.::n le v1olent•t de• rovo 'f wC•"'º t ''"'"'"'''.!'"" en el .,1.,,,c;,r;. ""' 1aenc•e 

':. '"'' "'"~ "" ª"''"'º'e ,,,. ... .,oe -•• ••; P"º'"''" llt1r?H1•lo-- ••no;-.,, ;,,,...,., oioe.o! co"'"' "º-. 
':>• .. •"'C. :>He ª"'º' 'º' ''""'DC• oc A1 .. arc Oorcco,. ::: Of' Ca••ei So•a.,oo• , poi.e"'' c.e•co•o" 

~"'" ::: .. .; .. ,.,,...,1:._ .~ ·•·c:w••'•"'º" e f! ~ , •- ;,..,..,,, 0 ~ i ... ecc; *" oe1cc.,.,.peeo 1.1 d,.,,,,,,, "'""''" 

-::· ~e·•t-::i .. ::. º••C•O"'"' ~ ... o .. cc.. lt \0100•0•;., Of ¡,~ .. "''''"•COI =i: J .......... 1110 'º"""'"'ºe ......... ., 

:··1.o' e-~ , .. 'Y'>w•f'' .. ~:.e•<>:".::"' e::" '"' h""~"' necne o .. o.s101· O•~"''"'" 'º"'"""' muchacno¡ 

"••"'~·tn t><>•r "'"" ••,.w•" Ct ool<>\ 

,.,.,. h•w.•• .,; ,.,¡,C. ,,., :,_. ,.,.,,, <. º"'' ••••(.•!(; '"''"''C "'º"'"'C 

º"'':>""'' Ct ., ........... - ... h•IC .,1 ....... c.•C h'=''"'''""'"" ;.,, P""ºº''''" lo .... ~··•o••• q ............ . 

,, .. c-•::-1 ... ,,.. .. -"'"'' ;: ... ;::,,. ;.,.,:o<>" ., le or.,r C"•":.e- , wo< .. •c- " '"''""' .,1 1.lenc."' 

i" .,.,,~, ,,.,., •••C"''''"" '"'"""'"'· ,, '"'"º' n,..,..,.,,0 .. 1 ? Meo'"""º"' .. .J•h d"' 1., C.N.C .. <hH 

:••'• ¡,.,.,..., .. .,~,,. '"'' • .,oc , .• "'"'., """"" _,..., .. º"''"' ,.,.,~,<."••o•- h•<.•r ¡,. bol<'\•• o• -h,,~~ '""'<. 
.. º'"' .·e ,.,.,,..,.,, "• .. e•e ... , .. o•mo" o• P'º'""' T .; .... ,d¿ u•· ••l•nc.o ••pule••' é• ""''""""º QI!'"'• .. 

... 1 01 .. ,..,.,~ ~ .. ,,. .. , ...,.,, t:-•;11., .. ,.,, "''''º""' -~ .,. °'''º u ""'"'~"' ,. \u col~a" Cou;:."o del J.lo••I-, 'º" 
·•• Qw• ¡,,., o'c•r"•º'- luch""ºº ,ontr., •• ,ulr.,9•0 nen., 1 ~1q,Oo co""•";""*• d•Í•.,CÍ•• •I (Ompto,....•hd<. 
"C.'•º' ~·· "''"''~"" ~""'•<>CC .., '" ~ .... oodo y n~ pe•m.,nf':•~.3 1'••"<•011;. él 9obern .. ao• Ot """º"do> 

- f'">U't'" '"~ .. le<:-=• .. 1:_ no"" a .. :.hc. 1.,.-.po<.i;. rtl• boc.• "' ...... "• ••mpoc:o ¡..,""' hoblodo ••O 

J•i..._, ~"' ... e<;•up.,.-. •• 1~ .>•oc .. •c1on 1.n1.,.,...,.; conoc.Oe ce,. ,.1 .........,b,.._ -,oh uc,.n:111L- d .. 

·• "'"•• Gu.,•o• .. "'º'""'" 
:;. •I ...... .,. •. '"~ c••c ••• · r••t .. ~ ... nt•e olo•.•o: '"" p1:clonooci<'. co,..,p•otT>f'I~ ,.,..,,...,""'" 1ol Ge 

~·••·"O p.'>· ,.,. ,, '''"·<•- ::u""ªªº P"' ,..,0 ¡,., •o. '""'"'' "'•~ .,1.,,..rnttoic-1 de lto '"'quua•d ond•,.•Cuel 

••· ••• ,.,0 1,., "!c.•<•'·'" •• •••·u<'"'• df' le ""•·•º'' y pcrQue .1 p ... •bLo "•"• ci••.,<.h<.o • ••b•• •" Quf' 

!."J .. ci•C•O<'I•• ........ , ....... : ........... ,, T CIU•*'""'• '"'" lo• ...... oo ••. "º p ..... Qu• •• '•• .,.;Q.,ile º""'º 
• bfi•b •• ,. ....... , ... '"'<" P'"'º Qw" •rc:•b•" "' c.••t.q::> ,,. ou• t• ho,. h•cho .. c•e•Oo••• 

¡:,,,. .. ; ..... "e- , ........ .,. '''' ªº"-"º"· •ob•f' •ooo ... 1 ;>,.,,,,;.,..,,,. de 1 .. R.p.:.b1,, •. !,.,, col•bc..r,. 

• o· Qv• •r. r- O;•<-••I"'""''• l~·,,.,ponu•bol•ciod r;-e •"'='"''<1"''"' d• e•IOI h•c:hc-· "º le h. 

.·~ "'"º"" •.- • ..-· • ...... •ct._·•• ;;. ,,,.,.,.,oc e• lo:>~• et oo! c;;.n u" o· .. oc. e +o•mu1ondo O•c.lo•oC•O"I!• 

'"'" •1•.,~u:r• •o...,~ ,.,, ~.,• 1,..,10 a 1. Put>l•t•O(ld el Oo:p.11rla,.....,.Mc de ""'""'C'\ ""º'"''º' 

i:o '"'"•''••C .· _,., •• ..,,;'< , h. ¡.,,...,¡; .. no ¡ol;;. o•u;ub•., el c~nc1t• cio1 p•obl•rn• •q•••Íe "'"'' 

'·"'".;. 1.:.· ..,,¡,,OCO• ::,,,,. .,.mp ... or lo, ~o<.oQueo 'I' *"' '"'"'"';d•o•" •tott•O"º"•• _,,,,. bo"d" d• <;""9" 

• ·- '•"-· ¡,;r.:: 'e ''º"'"'"' _,upooc11 d • .,,.. P•rl• del G.bo,.e.t•. Q"t. ton '" l•lt• d., .. ;,;o. •. 'º" '" c.•· 
'•""'• '>0\t>lut• ri• •<'"'•OI; OIU,..O<.raHCO. ton "' l•ctó(a a. oc;ulf•CÓOn•• )' ,;1 .. nc:.;Oh •1t• l .. 1ionaftÚO 

El Futlfol 
POR ALBERTO DOMINGO 

Cu&ndo Y• loC 

pen•ftb• •cn•· 
m.,.na· en p10(,.. 
b., el hitbol en 
nuealto pai• 1 
cn obJ.r;taT a \oo 
p ' O f ., a i O• 

nalc•. )' '""'" 
PToles1onalC'a )' 
• J i e ion•· 
c:io• • e• r rh· 
Prrlc que con 
lo• ple• •e ,., ... 
ea. lo m1•mo 
que a au ler.,o
ro•o pUb\ic:o ci• 
p • r que• 1 
de llano•.• ch· 
docar por ¡., 
mcno • .,1 J.,.. 
"',ne o • la 

••'-"n>l>t• Oc i• ••P•f"'"'º" dr e.cu..la1 1 

1,. Pª"''"'"'"'ª""" d., ca u.,.. lo .. bounc» 1n•P~ 
,,.d., 1 de l .. dur~ o,., Alloedo del Aa;uila ' 

H<'clo• Ht:.'rn .. ndc~ con lo• lrt:.'• "'irolc•·· anot•· 
ªº' • Cnrc.u•lo•·,.uu•• pusot:."ron • ~lvo Oud• 
cl t.onu• """''º""1 -•.,..:un cl curoo•o ..cnnr 
t.>CJpul•c.iocro-. n ..... 1 .. la uanciuilidad poh1>u 
t•n n•c•••••• tn ~·••P"'"' de la vu1111 dC"I prr· 
.,d.,n1c 1'-:.enn.,d) 

t Por qur enlunc.,• "''" "" " v••cC<'• •••C•· 
,,.d,. I• culo,.,. de luo muctu1chonc• lu1Lol.• 
, ... qu.. de.pu ...... a .. uc1n1 .. y tanto• •ño• Ó• 

.i,.uouu al ¡.,, 1,,v,cru" Lu Cl"e parcc1• 1mpo· 
alc.1.. un• "''c!u"~ ne "" iu1bol aubd......,rroU•· 
ao irentr • un cQ•Hf>O \:lande, y •C" puaittn• 
• c:anl•I " p.,lrnnn lLcn .... ¡.,., .oauol .. s dd Nw" 
ne> pa111n, 

Po«•"" ""'~ ""''-" c:nn \u. 111u\arei dc1plo. 
~•Ou• en '"<>"~ lo• pcr1údocn• h.11cicndoo.< 1 .. ,,. 
ioJU•• d.ol '''""ni•• -pe• olf• parlc onUúl y• P"·

•• •ti::u•• "'" ... \utncu de 1 ... p.a1ad., c\01-
···- .,1 bru•,.L ..... ., J .. ••millo qucJar& •c:lf 
¡:<10" ,. "" m"t •el,;undt. IElmano Y ..! SIU'I•· 
'"1 ÜL•c;.r>c:• "'"''"' nu•o1•0•. 1cap11ar• CD• 
calm" ' 

L• b.01b•1• volpu ... Cl""' los ..-.. 1..,d1•n1cs cH 
T 11 uen•. ou~ pro1 .. i1,.ban po• la nul .. prroc- • 

~io<.oon dr I•• "u1urod ... dc• c•tadoun1den1ca ~ -
ra teaolv.., el probl.om .. tcr,.blc de la ,..¡..,,... 
~:C•~1"e .. ~:a\~0,:~:~:::.,:"~"'; 1:: 0:~f,:•. ::!::~i: ::. 
'º' oc l.11 loc.,.toaad. " n•d1e 1 .... un->•1•. por~· 

:~:~"~.::P:';:~., .. ~::: ,;~;~clo: ~:"~;:.': !:·t 
nu.o~~;,•c p::e:~~.:~.::.i.:::..::!~"=:' ~~-::~. 
1ccutnc10 no ""' cchari a perder la plicida di-·; 

::~¡."..,:. <.::\~~-~·.:::· 1:º~ .. :,,:;'º:,~!~º,:" .. "'.,;::;; 
"" e"" 1 !8 de .... obrETOI • 101 QUlt .dc:uda .• 
""" de ""mol ion de pe•<>• en ••larioa 1ud•clal 4:" 

~c:1~1:;.c·::;:: .. ;;:l::.,•nh~:~·,,..• p~~"~.'~:~ it:i:.-~ 
y c.or•u• _¿.,.,.,., .... :e•111cp<':'C dolorido t.&ata t.:,'; 
<•P•l.al ae I• Rcpubl,c .... con. l .. c•p.,.aa..l.a Ooi 
q .. it. an1e 1u1 c-11om•11:0•. fl,.co• y •u• ,_...¡ • 
mac.•lcn101 •l1>uicr.. com~ad~::_o. •• .. ~ecida~a r• 

do 

s.,,, 

.... ~ 
ol • 

c .. 1 
Ron 

'º' 

la" 

llon• 
lí, .... 
do 1 

y 
1011:1< 
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'lo. DMC•' .,.,.-,
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IHABLAN 
LOS 
CAMPESINOS 

H t_•.1u;, ª"'•'-" .. 1 ... • -r-111qu111 .. nan~<>. 

;:.:::' µ~~ ~<~t Lo .. u; ... ~~ .. -·c¿·\:-H~~IY:~::;;,~~; 
· <••º' .......... ,.,, ·--""·""'""' .... 1 nudo qur 

•r,.;uc,.•. ••• P•<'C:'·" ,,) .. ,1, .. :,nru-· <.OrHU• " 

""'" o> .. 1 •w''''"''"''~ 'º'"~''" •- "''""'''""ª d .. I 
-.,~..,.,,¿,., ._ .. ,,,. . .,.<- .", '"'"' d1,_,.._,.,.,. la lu• 

• ,., "'"' "'.,'"""-' _,,. •• .. , ..... ¡.rt qur p:a1rc,. '-"•· 
,,, ¡,,, .......... ' ,,,, .... ,,,1, .... <!<' ·.10 ... i ... 

~• ;-i.-t,0'-l<:r>"' c:ric,;:,. <1<' .;d•1:.>,. f'ldC<' ln• .,. ... ce• 
... cuc::i.a •· <.tJ:'T"'"'l<' !...:, .. : <-<"flfrC.- Oucrnan· 

-, .-,;.., ur. "'~''' ""',.""" " .. '"""" rnu1c•t:~ 
, .. ,'-""··' ¡,,.,..., .. ,, '"",:' '""'""'"~llA1 por <': 

. .,.,,. ,,,.,,. ... ,. , ._,,, ~"' , "" .. :,:u•' .. :i.unn._. '""' 
·-' • "~ °''"P''" "'"' <>• ,.,.,,,, .. ,..,,,, .,,,,.¡._.,. • 

~""><'•·""'" - ¡...,, .. ,_ 1•'"""'' .,urdo:.. Dr h.o· 
.,,.,¡,, """"d'"' ¡,,.~"''"'n"" ~., .. ~, .. , .. n .... l~u Bu .. -
. •. po• '"'U! •~'>\,.,'1<.- 't <><;:t .. <> <JU .. •HHl l<H 

:·~ .~ .. r .. 11cho.. -'" r'"º" , '" .... l ,., pc.d .. rnu• 
f, .. •l>U<"• " " .. , .. t ur1oc1I<• · 

• ... 01 .. 1., .. mu}'::t .. • 
'_,,,,L_.r. ,.; CÍU<J<U 

__ ·, ,,.., .,,., ... ,... p.,.,.,, .. ,, .. ,,. lo• .,,.ñ<• 
~· •,, ,,., ..... , _, ... , .,,,. •·' ,.. ' .. 1,.. ;,cie111.u. 

•D:l rl•l..lf'"t<'• hH·fl-· r;.,trr, ''"""" ...... fll\IC~ ... 
'!'•. '"'" .., .. ,. r<h·•· ,,.,,1,.,. 1 .. u .. i,. l•rcic .=,, 
'-'toOI<"' "I'•<" c:1.1 r:-•• • '•<· •'""'"'' .,.,. .. , ~ .. 1111. CU•T•· 

·•c- l .. •.·n¡.' .., .. ,, , ...... -- J,,, ""crr hr• 

~· "'~"'' º"<'-'" .,._,,.,,. '"" 11"n" un., "'º 
., """'-" {.,,. e<..~.· 1,..e; ""'~"· ¡.. .. rcL .. ialor .. du 

~-_,~<>::: . ., d;oi'."'to¡~., ¡•r'.1~;.,,~:::'".,,:::•::~~ •• ~~ u~;c~> 
,., .. nc:io•<" .onu,..,,,.,,, .. .,H '"" <>!"• orci<"naro • 
' ... mu• .. •r• u: ,., .. ,.,.,¡,,..r P"" nur..ir11 cornud1· 

d. na .. 1n1ruu¡.:1111 ~ .. ,..,.,. " la ~µet•. en 
¡;u•td1• 

~; "ombt<" t ... bl .. dr 1 ... patcri ... ci"'l arruc1to 

Lo r ... , <: ""' c .. .,, .. , e""" •• n'-' '-!'·""-"'"''" U .. r 
o¡><Hl1.J~1dttd d.- ... , 1n1.,rt\..llUp1dc. 

o .. :opu<'~ o.- "'''"" .. ' .. , .... .,,pr~•"" ...... ,.,1vo: .. 
º"'"""" .. u.e.. - ~ ....... ., ........ '" ................... ño· 
,,,,. p••cirn1u" pi•'"-"' f'rl<> <:I punlu e• t,¡u<" 
..-uor•<> wob<"1 e"" •1u'"""º '"' " pnlal.,,,.,·· 

........... ,,...,, .,.,,,,¡,,.,, ,,,...,., ¡., <l•c"'n •I c11n1p<=.,· 

'"' L'-'" UJC.~ <<"''""'"" <:nlf<'< .. U•tl<'9 ) <'l TU._. 
U<> cn...:.uo•l<> 1•u• .._.,,. ..... ,.,, ... , 111<:1.µ1r•1v& Lu..
~·u C<.1.>n<.lo .. """'ª '"' ,.¡ r><nnbtr <l., SIE.f..1PH...E l. 
,., . ..,µ1ci.... " <lr<.•• 

- , ........ .., .. .,, .. ,. :,,.,¡.,.,.,,¡u, •011 V1qu•. """ 
.... nur.... :-..._,,, 1 ... ¡.>fuk11r1u ... .; .. ,.,,¡..,. r .... c.•n•· 

l•<'Uh<>~ d., ""'" ,, .. ,,., ;,.,, .. , ""'"""'" iuch•11-
do d""'"" ru1cf'" ,,.., .. ,.., '-'"' qu<" .. ,. ,.,,. ha;::• 
1t1•uc1.. 1-l.a•l• ,.! '"""d" <l" .. ,.,,.,,., ... .,., al pr1r1· 
CIJ>l<J I" hrmu• f•<'•ci•<Í<> '\ <•. <-<>,mU J. v.Jt% ... 
tu......, "" teni:u ""'""" <l<" t¡U<' 1110: mo&.lrr., •• qu1r· 
lf'n lt> l"><'d<:., ~ ... cr• ''"""" .. ,,..,,;,. ¡;, •<'nlln•<>• 
¡,ur nu .. ~ttft• ~·r"'"" \><>: ''"~""' i•lnoÍ••• p.,. 

ro lea d1~0 vuo•d. la cu.._ eat.i. muy dura 
por e•le· rumbo, 11hur11. d.......ae que m•larc;.h a 
J1u•millo. no• llenen m•• v1¡:1ladoa que an
le•. como.,, Íu<:r11n pch¡¡:ro•o• uno• pohrcc• c.11m· 
p<:.,no• Mu.-n le. qo<" •oh .... la• eo.,.,•_. ahora 
<:Han u•1eat::• aQu•. plauc-oondo connu11.o de: 
arroc•lo y de I• parcei•; puc:s p•ra la .noche, 
va h> saben lo• lo!'u•cho• y le.• a¡¡o:n10: .. ad wo· 
boo:rnu J., Mor.,io•"' 

Arribe.. en l .. p•u .. J. C••• .... L, .. la c•be:i,. 
del c11mpe•uno, uto rnurm<" ciAV<J •oH•o:n<" un 
1e11i11\u do: t........J.'"º C...ird .. n.o.. Unll d .. I•• .,,.. 
quU>•• d.,I Jl<"quccr.c. .,, .. ,,., ~'"' cru:it1d• p<>• 
tr"• huon .... dr d1l.,ro:n1r c_uhH . .,.,1do:. b1ancv 

'º'º - 'Y<, conoc1 al d.Junoo J•ranuliu h•cr 
muchc;.. cuandu <"tnpo:i•n10• i• luch.o cuntt• .. 1 
1n~en10 d<: z .. c ... t .. p<"C Lu .. ¡.:<'.' so:¡:u1m ..... ,, ¡ .. 
1uch• por lui.:t•r 11cn•• ~ ••<"mp1., pelc .. ndo 
cunlr• e] oni.::en1o ~\uct ... ~ v .. .__... o:l d11u.,tu 
,·1nu pot a1.¡u1. af., tt1crc-. aon<J<" ral.Í. uucd ... ,,. 
1 .. d ... ""' •ccntal. ... 1 dilunto Jar11m•llo, )' de.•d .. 
.~h• m<= r:i<"C•• ic, r.u<" 1rn1 .. n•u• qur h•c"'· ) lu 
QUC n.tllUHD• •• t><>• dnt>"'n JU•UCI,.·· 

LAI mUJf!IC• •o.:u"'f• 11,.tc•nOO E.! C•rnpr•• 
no r. .. L1• deapac•<>. pcn ..... ,.<lo cad .. p•l•1-.r11 ) 
aub••van..io c..d• ¡,,. • ., cun una u11rnd• c11u1n· 
la o .. cuand ... en cu•nd<.o. •r ll<:va un l""º 
con •¡eu• a iu• laL1ua, 1n1en1ras Lo:L<:. t.u• <•J'-'• 
nea v11:llan 

¿;~~1~~;~~~ 
-.¿~.~.c:c f•,,.,j.., ""'"" r11u<.h• l1rt1 .. 

Y.a ""'" ""'"º'~· bu•<:•Odul.,, <'r>cucnll• urio 
muclou• la11fund10•. y auu• lul c .. rnpra1no' .,..,_ 
lilll,.<>• muy pul.>t.:•. vu npccn•• l<=n¡,c<.o ,.,.,...;,., 
h<"ClillT<"ll cun ..-! .nnuolu qu<" u•le<Ír• ""'n'""'º" 
a ver Oeuie io• """''"'• O<" 1-'radc rl 1n11cruu 
-=• lo f'rnl~quc ""• •••C1<:nu .. Je IU• 11,.nn•ca 
-i::~Tm>t<;""Ti"',~lrJu qu<" .,, J,I..,, •. 
~tiTAfñíTT"ü'O;"c111 uuc r! 1nlj'<"n10 iu fuiu L

UUo C..otd<:n•~ p .. r., '"' c.unr• .. ••no• )' Ju. ol..r ... 
ru•. ''"''º nh1 la v .. r<.lud .. ~ """ ¡,, ...... a .. d ... 
<.IU<" eu•n1n• µr<.of qur lu• ¡..cuneo :-.o. h .. u., 
e'OO, f\.\.,llt><> r <'rr>11ncirz. ,,,¡ UU<'Vt.> ¡;¡:e rento:, QU•...-
1<' ...... d .. rno• r·., ... "'' ....... a .. h•c<'f n•u ..... 
,.drn1n••llacion "" l .. ""•"''"· 1 ... ¡;¡:cntr .. hu "'" 

Ouo trn~:co 111 '""" .-c.n ao:u,, "'-ur~ ... l<>rl•· 
¡¡.,~ "" .. 1 ci"4'""'""'"' ~ ,...,,,,,.., ... ,¡.,.,c.,,. 1""'" 
.. ; !01101. 

- ,.·,..,, .. ,., ¿,._.,., r1. rl 1no· .. n1u ) ,.., c' ¡.'"<> 

l,.<=fnu <Jur J144u" •<>tn<>• c~"""'"'u•• i'u..-u<' 

quo: • \o "'"''º' lu •""'""· ~' prciir '"'''ª' ' µ .. -
d1r QU" ¿,,.,,.,. dr rul>•1'1<>• e• •<"r co1nun1•l11• 

~~~:•"::::::~d~~:~::;~ . .,:.~.:~~:"'~=~;:~:lc1:,~~~;1~<:1~~ .. ~ 
p.:10 !'.oa<>l•uo •al>r-1no~ 10 OU<" ll<:""•muo. pcr<.. 
ali ... 1 .. r•r•"'" <1r Z•<-hlrP"'-· d><<" <•UD nurn<:1c;. 
Lll<"¡;¡:U "'""" lo ci<'I "'iu<.•t E! GUll'T•ICu cic z. 
C•ICp<"C ••cn,prr encu.,nlra qur nuc•n• C..U• 

l•<'I•<' rncnu• Culccc. nu1101ru• ... b<:111u• qur cc1 
n1en11,., pclu n1 noodt, <J<' ,.1.,var Todo e•o 
nea l>•J• el l"<=CIO dr 1,. c..ña y palCt.<: QU<" no 
•r va a lcrnunar nu1>ca e•<' rcl•1<> Corno Ir 
Ó<"CU•. ! .. •nnarun "'") b•rn· no wobc1no• l•o 
~anan<-1•• a .. Z...C•l<"prc. n1 CUOl<o a11d•n la"l 
cu<"nla•. no conou •nd•11 nuo:•UU• ak-.ric ...... C.... 
<>• •ño hacr:. ubnl&.1, cuah.iuirr flf>Qu•l., d .. 
n>al<:na\. le•ult& q«'" valo: mucho d1n<:1u, y cu-

:~;,.,::~.c:~ .. ~·::€~•:;n~•:CC~~:::~•:•;:.:~J~~~~~:~~ 
m.ant.a. entran "' l .. ci.o;i;h S...ludan )' <:..cuchan 
µar un rnunu:nl<> Lu,,,¡.:u. el m•• )u"cn a., 
<'1101 d•c<' -··;,.quí oc•I" duro nu• •m.1¡:<a ;\. 
"" no "'" •n>port .. <IU<" sn<" ¡¡.,.,.,., con .,¡ 1ue¿ 
51 col ¡.:oiner1>0 d1<.<" que ak ... nu:. pena d .. c. ... r-
c .. l. pu .. • l .. cun1plu; i. ..... ta ••dic .. qu .. alc•n:io 
µ .. n& d .. "'""'•" L .. illj,.""\..l ... n<u; prro nu quo.,rc 
QU<" 1ncc ,.,,.,"" "'" lo u"""u•u. ¡unlu cun nu• ¡,:en 
'"'"'· 51 e.o qu1<'IO:r>, "" van M encollllillt c:on \11 
io:y <1r 1.a 1»uo\;o'" 

El 111 .. uc:•c• "" t. .. ,,. <"n la cl10.i.a )' •l'<"n• .. "'"' 
c1><-ucr1 .. <"l •1.udu ¿ .. l.a ltnill QU<"n••nU<••"- Cu .. 11· 
do r\ J<>Vco l<"1tn•n• . .,] c.•n•P<"••r>o J., lo• oi•· 

!=:UPL!o:.,.t:-.·Tt• r•t: ~l OIRt;C'"TOH Gl:St:H.AL. JOSI: l'AG};S L-LLH.GO 

llo• nc~ro• "'uri\.r n 1on••r <:I hilo de b pi. 
i.ca: -··r,1ucha1 ""'<"" nu1 doce•• qu<" IJ.n.. 
mO• ulru• '"'P'"'ª""1,.n1e" .. 1 Cun,.0:10 dr .• 
rn1n•Hrac1on v \:'11.coi•nca .. drl 1n¡i:emo: puo 
h<:n<: c.••o E.t v .. r .. n1 .. pun<: en d con..,.,
io1 Ll•ndu•. ~ cu•ncio \le¡r• al¡.-uno 
ouro. lo abl•nc:ia" to" c"nl•VO• El tal J · 
V "'R°• .,,. •hor,. <:I '"'1-1'"'-"'""'""I"'. conu> ....,. 
'" b1"n bl .. ndu. "" no r•••• º"" •1nmauc... 
<"•• lucli• conucu11u~ ni d1lu11to J•••m1\lo.• 
1amL1"" conoc1nouo .1! ••I J<>•<' l\1nr11nu. 
f<"CU<"IOCO QU<" f't.oct<J lo !l.O)U <:Ir nll •. dt 
nuahu .. )o' 1u.,¡¡u o;rt1po:i•· • t. ... .,, rnir11oa. 

ci11un1c. J.,,,..,.,.11,. n .. L,. cr,.ad<> .-1 Comuc 

[1r1 .. nu1 C,.nrr11 f••• .. lucfl"' co"U• f'r•du. 

"''"'º "•'"'º" u .. '""'P'"' " iu• ci .. I Cornil< 
IJt"O:,. dr rnrt<"lr>•" 1n1r<1< E.n 11ou<:\10• 

;"·~ ~ ~. rlon<'l <'fn "~'"''"' l<"furnt"', I<" 
<0ur n"' rnt1c. a cul.tlllH• i11n~>1" Uut•nlc 

r1ad<• ' <.._. .. ,,., H•rl-rn ..... t><>I<'. <"nlonca' 

.,.,,,. "" •o. rnrtill '"'" 1ConH• ti1)0 \' 

C.urrreto n•d" u11pur\" "'"'" cu•ndo ¡, 
ubio¡;:" 1 A<lrm .. , 1rn• .. 111u• <-1ur •¡:u&nlar ' 

"''""'""""' <"1<'! i;rn"'''"l c.,.,,.,,,. Hn.im. ··r-; .. 
1cun1ul n1uct..cJ.o~. "' lu r. .. ccn \cu •me • 

cun><' ,.,.., .. t,.., .-1 111t1t¡..,r1<' <iri 1ni;e1110 

ª" J., it••IA<ur. d'J"'"" qu,. .,! lnu •<' ic 

-- L,,, "'' ¡., 1.,,..,,.,, _,,,,,..,,.,. E.1 
_. .. ,au.d!v ••<'rnpo.- •nu.0\,1> f"d'c"d'"' 
'l.1uc_J,,., ,,.c.,, <¡U•Z<• t,.,t,¡,., c<-n ,.1 P1.....C 

<><" !., hr;,Ji.:,<.o, ~.<" <l.I<''º" """' '""'ª· 
rnu• I>"" '• "'· l'.1lo1c10 ~ .. c.un•I. no de¡"' 
"'"'''"' " <»:Jnh• j,.,.,,n.ll<· · 

[...1.-,., r' . .,,.,~ ~,.¡_,,., i,. ""'" .. ~ <.loe<: 

o .. "''" lL rn.r•Í.- ' lt1r1:< I<' d1~r ··r-.o 
'"'<"•Ju '"-''' /\n~•rl f•L> lt ,,.,.,,.,, ill mat11r; 

n•u•. ' <.Je ,,,.,,,. ••'''" <;u• lu 1u,·oc1a.rn 

.. ,,..;. ,.,: ... :.uc_. ~'""':'"''"'"' .,; rnrnt•du 

.... ~~~~;,, .. ~:;~1·.,.::·"~~ .. :· .. ·~:::_.ª~· :.~;"' 
en1;.><'l" en l<"tHrf<> .. 1 111<'r<• d1• 1 ~. 
lo .. ¡,;uill~ll<a nu• o:c:f>•Ooll <1<' loo l!i11fl<>1 de 

chip• ' E.I <...u;o,11n '\ • ti•b•arnuo c:otadu ' 

tu::uo 1up><"•o11 QU<" e-• t>rrr•• •<" ahilln • 
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... t.,.. .. E...oo il•llu• aun ~7.000 ha; 

dec.••· .,¡,,.,,. n;od• ,.,,;, • .,...1an•u1 c•p 

...,.,., ..,.,., p~.. ( Ou'"" .,, .. ,., al d1hu:il<1 f 
rn1\lo) Pu.,.., hornbo..-. L• lud.- QU<" bi.i.o.I 
qur l .. tu<1 .. r.an )ual1C.•& illl c.....nip~o y ..J 
1o ,.'\li.~ . .,n ~1c:iucu. 1,,.\.,\110 muc.ho de 

l•d, 1Quoi l.l>o:rta•d ni Qu<: la h<"ti:ad.al 
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'" durn1h .. n ""' ~'""" .. ,., un .-.,,.¡ 

POR CARLOS FUENTES 

Z:J c~-,,.rH11c a ... Rut.>i:r. Ja.-:::im1llo. lO\.! mu¡e: y sus t-.11os en More1os no OC'bto a=licuM"" . 
•·r Doer·. Of" le: n:::::i::.-i6n E.r.1t- nechc r.cn9nento ·1 b:"\.ltol en elt>c1o. con::'leme a lodos los 
;-:-1e::t1C'..'.:lno~. ;.or no~ ra::ones Pntnerc, porque cesl~ec lo urgenl:'la ciE- relorm-:n lo relormo 
oc~11c S•-~h•noc p:¡rque- C'OO!;tlluye un ominor.o ?t'trO~&O hooa ~pocos que pc:uedan 1»\.J· 

t.--..:rn~c:. ~-a~c s:c=Pf" 
C<...:--~-:: -:: Pc.-:.cno Vi:!=. '! e :=.:::.1hano Zcpo1c. e Ru:;.en la."i:l=1Uc s~ IP llcn.6 "bc::id1dc-' 

::....c-:.•c ;...~:-i::-n0 '·'ili.:: y E:.m1i1c.n:::; Zc?OIO Rubé:-. !orom:Jlo s61o lu"::n~·. no por ennqul"ce~e 
n~- :.·." : • .=.:;:.l~~-': c~.mc1on1.•s p.n'5cnc-les. z:ino ;-o: el oerecho de lo:-. c-::":npes1nos a contar 
::-c..r. :ir::;:::~ F\rsoonCi6 =r. le aCC16n de un hc::nore del pueblo c.l verdaden:- bc:nd.Jdcr¡e. el 
·'" !e• (lU•· 1,:;::, ee1orin=c. ~ ~ahzado le relorma o<;:ra:1a JCJ"=illo no podio luchcu aJ 
"'""! ~•: :e:. ,, .. :ccot-;o:-. bono1do:::. de:s.Ct> une 9erc;oni:1c de ocn= e un conse¡.:> de admuu.~-
1ronc :.::,o:o ;:ocl::: luch::::: cerne Villa y Zep:nc. a ccoa.llo c:i ,.¡ mcr.:e. =:i t-1 :11\e en las 
1:ic~o~ S1.. :i;;:u:o 1.-tc: •...1n rcco:datorio C"Ohd.ia:io de oue l;:J tt•1v:.nci.ic-c=i6!".: suprer.io ce kr RC"
•·c.o,·.:::-:c: l.'"'it•=-=:-ic: e".",lC:: a\J..r. :::.:::: reo\ac:se t:n e:-.ltc- !>enUdc, ia.:a:nLiie c·1.ar.p!la une lu:-ie"\ón 
,,.. "."-c.~1:: "->joli::-:;: i...os qu~ oroencrcr. su ases1--:.cno !lt' ~uivo=n n: CTC'•!!1 out .• :i.I mont Jata
,.,,¡,:; .-~ :- :cl-.!t W'C ·.c1 e ª'"""."-C~teC"f': J:::r:cm11!0 ere s61o un sln1oma del pro.r.lema. no el pro
r•it.·m,~ :-:-i.!.::.r. i-i':ly si... no:nor1..• =n ... dC"bo= en boc-;:o entre !~ compes1nos mcJUccno:; 
l.'.u!'ri;;:; ,.; ::::.:1::::ic:'lt.- ac:rc::nsta :;.e ha converudo en un ~ñualo. en una bcrndC"ro Üle tipo 
c.,. o-:::;:.!. ".".oem:::•~-= nu1..-..,l!l• !>l'I _ com.,ntaoos con la l=n~a ln::i!>fo de Tclleyra:.-:.d "E.s p.or que 
·-:- ,--;~•~:--. •·"." ·...1:ic r!.tu:-noe;:. 

_.--; ::,ueru- Ot· iororTiiile> vut.>lvc a c-cn::a: la ClenoOn de México en su ~roblema bó.s1= 
.~: ••·:i:.>r:-71::: ~::::=~-::; ;:::¡ :r1e::l!o dt- nucslrc Oe:;anollo no~onol s1ou.:o t-s1a..-:.do -..n el ccn1po 
;:.1•·~ ;:,,...;:·~ r.a.:::,._. •:~ u.-:. 1:1\!:ler1c cue rr., .. ·nhcs navo =mpo:-.1nu'> r::11!<t•roblco. sin tierra. co::n· 
~~:cinc:. t-c:. :t""rros ~--.r<;e- s•n C"tcd110. :i.emillos. escu.,~os y ho!.;_.,101o;s y c::ir.tr.cslrlo:i. con lit< .. 
r~:l:. :no::::•. c~u· <;'l..•ntl!m~lc:; e! usu!ructo cic l:::s llt.-rrc~ oe t1l-c;::c po: ~o U•lllOr\a de priv¡Je 
,;;¡;::iO<"..J'.. ,.1 nrv.;::ircr.c. df;" >.1e:rieo ra·ro apones un m..1ro1c M1er.~'\ le i.n.::::iefl!'o mayoria del 
c=::-..:·sinodo mexi=no vivo cr. )e mis .. ri:::. !::::: 1ncustr.::::L.:::.a~o:-. c:1 .. Meiucu <seré por tue~a h
rr.11=:::: ·: c-::::::cccrc dt• ur. rncrc;:J::!:'.l e:-. P.Xp=i6n La ce9uef'O de la burgue:i.\o en este p.lllto 
ne- :, .. :-i, :--.::-.: t.o-i co:-itrcric,, :1rm1!'~ :::ll tre na:r \:::l reforma oc:c:1c. cer~na les oa~es d~ su ?TO· 

wt>:~.~~·;, ~~ ~~~~¡%~:~ ~.~~nl:~ :~·;i;,as~~n t:f'h~~a~~~:~ccu~~~¡~P1:1:~~~n:;;q~e~~~~ir~n~~-
;:1t•n~H, O•• ,.]¡::-:; 5, no aaoc1:::i ~= med1cio~ radicales c-::pOces o,. rcmpt!r .,.¡ e:s1anccun1ento 
;:::i:;~:::::i~ ,:Í..!. ;usle> qut• ~.,. c::::rezco ce CJ(Jd;1os s..1hoen1es i-JCJ'O el coznpc m1enLras un 9rupo 
mu1•.;111011o;;.. Ot" :;iaio~ r:1c.uca:-ios llene 10 mil c:.illones ce ~~SD5 atesoraacs e:: el ex1ron1ero? 
ti..s )"..J:-01~ qu.,. c;ien1c.s c., milt:~ Ct" me:occnos ~ muer=¡ Ce hcr:::"Lbrt.• r:uentra:s el volumen 
ct·l ario-a:• o.!' canah.:ooo por le banca pnvadc hocaa es~lac:iones og1ohstos? ¿ú Justo 
que :!'o•9::J nc::nendo oenios de miles oe C'Cl1lpto"s~os 5~n uerrc.s mientra!. un grupo cie neolct1· 
1und1:-.1c~ y c:::;ru:uhore.!li nylon usu..rp:::i. ol ~;:ero de l::i c·aminc! rt"tormc olemc:nu.t~ del 
crllc"..Jio ::7. le~ i:ne1ores llerrcs del p:rl.s. T::::l es le ex1ens1Cn cid p.-oblc:na y tolea la."\ 
"o!uaont·~ rl."volu';:lonanas naetonchzar le ben= pnvoda p:::ro carie el chorro un d"stl.no 

proouctivc.i ._.n el c:::;npo. expropiar los neolatilund1os que, en :s.1.; moyor\a. e:;.\an en manos de 
p!u:t-c:":;.i1o!i rne:occ:nos y no tieroer1 par que c::ec.: coi::::~A1co:;'lcn~ mtC"maoonoles 

< :::;i._.nr.n es rcs-¡:x:on:::abl .. de Je mue ne de laromlllo? Un:::i vez mo.s nuestro "qrcri prens.o· 
?iirv.,. a lo cp1n16n ?'.:ibli= solocando los notioas. Por lo poco que- se isa.be, no :i.e treno di!' 
u.-ia orc:lt•n at< le.~ ou1ondades civiles iucliCloles Por lo poco que SI!' SO.be". ledo ¡:orece indicar 

que tueron f"le:nent~ mil.tates los responscbles. De se:- asl la grovedoa del coso se a~túa 
A I~ puerlas oe la succ-s10n presidencial.nuestro ;:ais es relrotraldo o los ba::-baroa d1as de 
Tor,1\c-¡c y Huit::.i!ac- Topilt.-10 :u:·qurcnnenle, 10$ vc:sconcell51c5 en el poder no olVldan e5e nom
bre. PI <.I~ lu Ultima boroan~ pUbh= meXlcanc c:n1es -del c::s.e:uncrto dtc< Jcuamillo. Ouna:ID"co. 
[l Pa.-rut in rnur.•rtf, 01..• lu=-om11J.o. de un golpe. res:ituye lo actual1d:::id f.Clrn;ru~nto "di!' notnbres 
qu._. ~YH~dc::n l='"~rd1d~ en un p::::!loO'do JY:c::iolo. 

"-"ituco t.·s\6 pendiente cie la acuvidod de les C\.!IOnO.Odcs C'O:I'l?""llenll"S p:na oda::c:r la 
~u.,-:le ci"-'" Jc:c:r.illc y C'.:l...o;!19c:- G los res;:ens.<:'..blt>!. D ..-ncr ;:r,e:; aro.,e c¡ue purl1ero com

a·~- :.ería ,..; de so!OCC"..: le :r:vesllgOC'16n. a=l..cr ~i CSJ.r.IO Y ;:c:t=..:~a qu..- lo respon..o;.abilr 
cind ¡._,,:.,._. o~:-1.bu1d-.i e ~!.e cir =n1etu:-as. a quienes no le ller.""n [.! cadáver dit- Rubén Ja
rcn:-ullo ve e J:"-'!lc: 5-0br.- r.iucn~ c-spclci= Y el ;:e.Lo;. ve e lleo= e ¡omoac:.s d"'C'l.S1VQ3 con 
!e sc?nb:-c ael <.:nm ... n . .,.J tcmu1 y la ~osroecha e:::. su c:n1c-,o ?o: el b1t.•r. ae le coicct!Vldad .. 

•.--c:rrsp.:::in~ o: f'rf'•Mdf,nl<: ae lo Repúbhcc. odorm a le mayo: brcveciod <:"! C!.eall\:Jlo tle 
iOJ"o:::11llc y ca~,11ocJ: si..-:. mncmirnlos e los cul~oblt!s Pues ne S.':>O 1~ verdcderos cnemi9~ 
o•·\ hc-<!nciacio Lópr:. McrH•os c;u1enes. per defender pnn~?'ºª· ..-stérrl hoy e:-. la có:ree1 •IJ"'lo 
'1••u•:-ir~. a!.>u~--mdo riel ~.o:.icr ~1111= y ~c-?n6:n1co. plc::n\c<:n la ruplUl"O del crden ]Ur1dico, 
ot· lo C":>nt • .nuidad curuolll\.:..:'10no! y d~ la pn:nado C'\V•l .. n l-!.é-ioco 
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cif'<O r:r vf'•Qvf't>I<! our con \u \UC•O "C.C•6n •Uti.n 

_..,., .. P"' ,,d.,.nlrc ~ "'"'"" .. 1.,.,,.,_ a ho~"' .. oleo• 
•ob•• "º'º"º' 

···----·-----

POR YICTOR FLORES OLEA 

• ... .- .. rr ••Or p~l,1,~~ .,,.,, ,. .. ,..,, ,,,. t">O'et";o e> f-cf "''""'''°" "r-<'net• e• •e-m~ •->le•tr"• • •.:.~ 
~.;no~ 'º' P'<""''''"'"''"' a• '"' ~::.1,1,~,, "' .,n-;.,,.•r~r "" el me, o•ci._,..c~ . .,., .. ,e•<:. ~ .... -,.:;,., ·~ .• 
• .-e•<"''. r¡,,,. u· nr 00:1<"M<1nrr-"o.:: '" .-' lu'""'""·~ L1> <'llrnc10•. ce le\ pc:l•l•CO\ me"C<'"C:• - , t· 

c:"'""'"I º" b' ,,.,,..,c.,,.,.~ """ ,.,,.,,,..,"'" '""le pro""'' '""º""'C•O" -::ir 101 o::drt'!'I o.:.b.,c':'1. (.e=~ 
un::. p•._.,¡,,.., .. •~• ce"=• L""'"" ,., '""'!°"':: , •. 1.,,pr.,,e '"""\'""º'"' 1e;>e1c., 'I' t'\ qur "' .e "'C.ºc .:e 
"'"'º"'ª loe::" a.;'""'"' rile• co" · <'' i;,.,¡e•.; 

r .. o.. .,, ;,.,. c,.•C"•e· le ''"°" p.-..l,1,c: "'""C<'lne :;11;oy u·q..,rc. .::ur e ""Cf'~ 1eomc•• .. ·~• r•:"•l 
''º""''"' º" "'"'º' ,.,=> .. "'"'"'" , .. ,,.,.,¡.,, ~e•:>tc::>~ Sir ""'ºº'º~ ""'" "' c .. -0:-..,..,.,,.oc· ::o...-~n !• _, .. , 

,., P""º"'· aoc.•~.-••,. ~·""'"º' •uluro\1~·. e.' '""::•e 111 c.eu1.,10 L .. 1 o~"un1deoor\ oe ce= e .,~. 
~'"''"~'""" ,,.,,,. • .,, ·~;:· o.•.-,;;•r ":'e le ci.1c•~C•C'" !:1 .:iecor. nea t'"Co.,H11mc.1 cor !eo p,.r.,o:: 1e <'lCHur::· 
ª" e:. .... cv..,·:::: -e1 • .,¡,~ ""''" Of'Íof>•r\1" 1 .,.,.,.,,,.~, prcoo1•to:. . .,,1 r.er,,.,.,1,1mo "'' 1e '""lu:: :;::• •· 
cel..-•.::•e C.:"~ e.u'"''~ , • .. ._.,6 .. :: .,, • ., '"-'"\-.~ ,...,.,c.,-.c ,:un: c.cn\isH rr-. .,buene•\e •• ..-5-. ~ 
º'"" º"'""' " ,o.-~•e 

S"C"'""''-"'"'f' ~ ... , ,_,,:;,,e, r .. lO'°'r1 "•1t!>•oC.O• " l•<:olt;.90~'-'\ Our e•::.!•C"" el ''-""c>.-e•.C :e•C < 

""i:cr.,,; .. , """ ¡:;,, f'lt.::1 ,.,u·•c1 Or I~ p::i:"'~" ,,. <rh•"'vf'" e' m<1•Ce" Clf' "'C.•O"ol. :;.c.,...:: '' r~ .. , 
,,.,,,..,.,,~ '" .,oc,..,, . .,, "º'"º'"'""''.,"'"' O<'· '"'rC•de'<:: el1c111• ~ l.., P•Cl•o<'rC.1<'l oe lt i'.e~.e-'·ce ,f;.. 
.,, ,,.,..o.,é º" .. •o.::'- cc,.rr~ ccomo er une '"•'º~ ar meo1eoo"1""'" c:iv.- cu''"''""'ª <:.::.•. c.· º"'::.u:" 
......... ," ª"' '"~"º"' . ) "e C.•f."O "'""'''"' "· .... CP•Ce ~.,\ .. "'-º"('""' .. º"'Cub•·· lo CU<'-·º"' e: 

.e "'"'" r• º"" "eod· '";;:''" ª"'" •"· le P'"''""" \uc.e\10!' p•e• drnc.,.· ,,. •om::."'''" ~~- r"
"""''''",., > ce"'"'"" 10·. 1u•u.,,1,.,. P11•r,,.., t:r'"lper.<'loC\ er. ¡,,..,,.,,,, h~!:" el e11tt:rT>..:; f'~ ce·'~ 
'•"'> ~ Or,.c • !e, co>O• ... r>"""ªu Sc..•o º"" ,.,,,. w•: Jo, c/uc.,10\ puro.,- l.~ll!• E· ;:3nr. 0 c:~·:o • 
•e p•r,•O•:·•~•· pn':for. ""'º"''""r u" C•-' Cor º"" e 1.,,.,,1., º" Oovodn• le.\ .,.,,d..,drro\ t:•':'o•-...-.e; , 
a• "'º'""'" ,., "'<''"''"" "' .,..,e io•=e • .,che cf' Ct>m .. •olie~. h• pol;1.c~ "º CO"f'\oono••H " '"' ·• 
:: .. ••C<'OP' ,...,,.., •"oe-1r1 ª"'' P""º'" ........ e,.,.,~ e' •v•-::1;;;. oe .e CO•e our "' oe'1••mt;. .. c~==•·t :;:..-. · 
""'''"" .......... e: .. ::: 

(_, OP••C 'Ou• '"'' ....... ''""º' "'P''"'"'e~ , ........ 'º' "''r""'O'C. º"' <Hb•f'e~I: ¡,;l.,111 ..... ( ......... -::. 
.,.r P''"~'~'"c.. \- i""'"'' "º "" \.Q;;; "u!O"Cme unc,. •u1<'•e 11 ¡,., c;,..,c::,.,..,, or! ,.,¡., Cf' .,,.,e·~···: 

1.· ''"1;1.ce r•c n~ ••Ce '" P'º'""· ''"'= ¡,, O<!l , .. c:i•m<'r oo• ,::, oem.!=\ :. c;.,,1,¡:,r ,.,, "" 1,_, •1::.c t 

•e .. ,• .. ,,, o• ""~ "c"v•O"C "ªm'"''''"'"'"' <'>C•t•,,l,100 .. 1-o• "''·" •en<"l'T'>e• ae•et,.,:-. e º'""'.,,.,.,,_:· 
-;_,..,;., •r•r ·~ ''"''º""'''" ,,. c,.d., ""'" ¿,. rllc, " lo\ prc~J.,,.,..e, ª"'-" "e•.-.el~<'"H• deeoe .... ,;..: .. .,. ,. 

~ .. ~:~;~=~:~::~:,';:~::;,~~;·~!<1:.,•.:0~·,:::::'~~·,.,I; Q~~:~~:-·::~:~:•IQO;f!'~~~~::~;::~~;.:i~f'r~:~,:;~;'::lb~~ ~,J~~ 
.,,,....,- lÚ• •e o ....... .,;,,,,., c.Úe 1.,, lu:n,,1 ""l•<;olon,,,,.,,¡ .c .. L<'l dowen•i•c.,c•on Q.,• co<n .. •e•e •••• 
•·n•; < ü.,1 'º"'"'"""º y <1'<."ncr ce lo, º""C•t,.01 or no ,,,,.,,....,ncobr y ouloorl<"•,...•"fl<:•O" 7 

Ur- r>"""'º'""'" oo ¡., ,;.,.;:..~bi•tti ceoa ,,.,..,, "ne oc101.,c o.,;,.,,de ire.-~e e eitc• ~·ob·e-,,..e• , = 
c••O• """looo• E1 dec1• Oo:t.a <:.on,er e::.<> u• o•C:i•em,. ;:.,,e r•to ,,lle•" 18 , •ea•ei Oe 1ue:..;. .. ~' 
''"- "º) nc>•,...t1•rne-.1e. 101 c.::i.,:hdl'IOI e'"" .,.,.,i;n,,C.c• '!' •blo dr1put• '" Le, (oC•neeo .. o• .. oc:i· .,. 
o·ooq•11"'" ..,.,., C> ...., .. ,, ..... , "'"',"º" " 101 P""C•P•C\. pO• Coe•1o aeme11eco •O~CI 'r ele1!o<;:n. O::t "; 

¡; .,.c.lucoc..· S.o•c: .,, c.e•C1 ,.,,.,pc1on111.,, H o•<'OCUP"º"" p.:.• d .. {,,.,,. <Jt: ontt:mtine lo c..,e te"e '· 
;>•oorom" a., t<CD't:•nc.. , l'T'>ucno """'"º' .. ~ í""ºº' '"'' "'º''"C'º""' "" te .. .,l,de1 C<' e1~ o•oc:i•o-' 
"i<'.-do •r conc•rlr>0<1 <'" .,: " y v""" y.,,., 1 .. 1 .. .,._.11.,, que •"º" 1,, lut,.,e ooht•Ca e "' .-.e •. c=ne re 
"'º n~. '" o .. .,,,,.,;.,,.,no• aur ""· me• oe un~ oc.a1•6" •• """" c:ioo.,rr.aco el ~.,;, en lo '"'·P'º'"º'" 
c.ó~ y ... ,....,º""m" y co" uno le,...,f'ntnt:le •eolteo O<' ""'º" df" coniunto ee nue11t::>1 prcb'""'•" ~~ 

'"'~""'" º"" ""º'~ o,.nen •rC'-"'~º"'' lo, '""º'"' "'º"""'•• ª"'" ie ""'"º'"''uc.i6n. e e\101 "'~'"'"'' .::1 
,.,.,.,.,,., ""'º''" ~"'""'" ,.,, c"'"'''Ó;•Ca our """'''° pue::>lo v•rnf' •"e•lrend::i poc.•e-n~•""'•"'" ~·
Cn<'ll n .. c .. ,.::i .. o .. , 1n•elo1i .. ;::r.,., .,,., el Pll\l>!lC. º"" no poorton reiolvef\e n• po• .,,,.,., oe ..-..,q•e ,.,; :::. 

r,:1.'~'., ••,~ .. ~;~~: .... Y .. ~~: .. ~~g· .. ~·~ .. blf:~ .. r~ .. ~·;~~ro"1~':~'1:r1:~ ".,",. l~'u .. ~ic:'º~~:.~~;~ ~"~·;e!,"~:¡;: ~~: ~~ 
r.-ctio• 

f, r.r(."'""º c<imoo::i• le, reo;o1 ""d•C1ont1l•1 oel 1""9º pu\ilocu. E:.r O•rn ci• •odo\ lo, .., • .,e~ 
no\ L• p•6••,...,. candidelura a la prr•idencia d• I• R•públ•c• d.,b.,le .d..:.id1ne "'º·•" t .. ,..ciOn d 
P .. '"'"'"" ""º de p•.,.o••m<11: "º pot ra1c .. ,,.., iubjelo•"'· ._;,..o ob¡eli••1. · · 

Et ""'"º totul(. ¡.,q,1,,,...c.o ar un "'P"<>"'" e ""'"'''" mt• t11t" ...,0<;•\1•eo•u•a. 1on •ciee1 ;::\,.•01 
<j.,l,,..a.._, le>b•<' 101 lHobl.,~<11 del P"''· , 1 .. oeciior:<" d""'""'"º" rn ·t1Cto1."· "'º en• pelc1bre1. ~ · 
'"''"t-" "' c:i<'•t.On .,,., ._.1 ,.,ntoCo dr '"' me1 t\onO"' t!ID"<>C•C""' ?.!>?.,l•••l. Nwe11•& ¡;;.:.lilo:" ~ 

~:7'~:.~::~:~ ~ ... ~,," =~::~·;,,~~ ~"; ::n~:" i:: .. ~:::c.::c;;c~o 1~1~7c':;c~~:"::" o~::::. ~~ .. ~·~e~ 1 !t;·~.~ 
'·"'''" "'~'"''" e~ 1c., .-~v"'"' o.- vr•Cl"º"'" 1l'T'>:>O•I"""'" n.,c;onol SOieo .,,,; padr,..,..o, •odo\ ¡::•f 
:••••~""'"'' C<' 1: ,,~;,,,~,. , ''"='".:;"""" oorr.c1 .• .,, .. ,. ... n .. \1<'• Cl<>• ""' ~"'º ode:ent'! '!r le '"~"~" 
e•<':• o .. 1., .,.,., .. ,. ~"'"" e º"'° o~P.r:-.o• 

¡,..,;_ no c..,,,,,.,, , .. ,,.,,:;,. e" I~ •n;e:,.,•e.,d de ,..,.,,ha, "'"'"'""'::'· Lo Oemoc•o:•:i -.o •e- :>·.: 
~ .. ,_,- .. ~·01:0'""<'"'" ... c::.nau.1111 t .. ·; .. i.,,, ... -"' r·"º" le ª"" elpeonl:on .. ~m<'nle "º u: ..,,, "'"'"": 
"' Cu• .. •<' ª'" ~ .. "r.'" u .. r••9o•k ... ar º~"'º'~'º "" 1: ¡..•llc••co ou<' h:on coO.,c .. oo lo, .,; .. ¡::-, rooo 
toco\ ' q.,., r p.,,.:,·:o o., ...,,..,ca e1'" • .,, ":' 1r~u«6 po• 'ª"º'""""' a doc;J,dad a ª"'"'" •• arl•• 
.,., º'-"~º'" e•••D.-:. Sr ue:e <>• Que 1c..Co1 e 1r<:omo1 nu•l•r;;i• <Je•rcho1 Civicoi !" obl•<;u•me~ ... lo, " 
"º'"' ;-•rCti"d,dioit.; " conc:iu••'"'' el o payo pcpvlor que. ir1 1011.., 'r u· fttf<I de ·p:i,.rrle u" p•~c: • -. 
e ,..,. "Poyo Q~e f'1 lu1.,,;, p•oq•ams d• c¡ob••'"O te\pOnO .. .;. l .. ~ rroO\ p•o· lSiQV• en te per;in,, :'\ 
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