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.. El lrnperi ali srno es la antesala de la Revo lución Socialista .. 

LEN IN 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de mi infancia y adolescencia viví escuchando sobre el socialismo 

cubano, de los logros que para aquel momento había alcanzado. Mi imaginación 

viajaba a la sierra maestra con Fidel y el Che luchando por sus ideales en aquella 

isla y, después de algunos años, lograr su ideal : la isla de todos, como dice Pablo 

Milanés en una canción . 

Después, en un viaje familiar al puerto de Acapulco, a los diez o doce años a 

principios de los ochenta , nos encontramos un retén militar, la impresión de ver 

soldados en campaña para un niño es grande, pero ¿Qué hacían los soldados 

fuera de sus cuarteles? Y ¿por qué nos detenían?, su respuesta me maravilló, 

estaban buscando guerrilleros, ¡guerrilleros! , ¡revolucionariosl, ¡en México! Mi 

impresión fue grande, ¡una guerrilla! , ¡una revolución en México! 

Al paso del tiempo, mi visión del mundo cambió, aunque el mundo no lo haya 

hecho tanto; las desigualdades, el hambre y el retraso siguen, y Cuba continua 

con su revolución , con su 2% de analfabetismo, con sus pocas desigualdades, 

todos está jodidos, pero ¡todos!, y todos comiendo frijoles y arroz, pero ¡todos t. 

Pero algo guardé de aquel retén militar en la carretera vieja de Acapulco, y por los 

guerrilleros. Con los años mi impresión por el contacto distante con la guerrilla se 

transformó en un interés más bien académico, por no decir intelectual. 

Cuando empecé a buscar información sobre las guerrillas y sobre el movimiento 

armado en México, anteriores a mi encuentro con el retén , la cosa se complicó 

mucho, pues descubrí que aunque los conflictos sociales durante las décadas de 

los sesenta y setenta en México, son temas muy abordados, así lo hacen ver los 



estudios sobre la matanza de 1968, el halconazo, las huelgas de ferrocarrileros y 

de profesores, solo por mencionar algunos. Pero cuando buscamos información 

sobre conflictos agrarios, y en especial de guerrillas rurales , las cosas se 

complican ; ya que el gobierno mexicano no podía aceptar que los campesinos, 

"beneficiarios de la revolución" estuvieran inconformes con el gobierno emanado 

de esa revolución _ El gobierno federal sostenía que la revolución seguía vigente, 

ahora institucionalizada, aceptar éste descontento, implicaría aceptar que un 

gobierno emanado de la revolución no cumpliera su objetivo principal, el beneficio 

de las masas. 

Las manifestaciones campesinas eran reprimidas, ignoradas o negadas por el 

Estado, cuando era imposible ignorarlas se les restaba importancia, como cuando 

el presidente López Mateas al referirse a los gasquistas 1, decía que eran: "algunas 

gentes que no llegaron a un centenar en todo el ámbito del país"2 

Pero a partir de los años sesenta, las protestas campesinas aumentaron en 

número y en organización, como las acontecidas en el estado de Morelos donde 

desde finales de la década de los cincuenta los campesinos invadían latifundios, 

para crear nuevos ejidos y cooperativas, las invasiones fueron dirigidas por Rubén 

Jaramillo, líder campesino que había militado en el movimiento Zapatista. Con el 

aumento de las protestas se incrementó la represión. En 1962 es asesinado 

Rubén Jaramillo, las organizaciones campesinas evolucionan en grupos de 

autodefensa, como la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) que después sería la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) primera organización 

guerrillera de la época en el Estado de Guerrero. 

Si buscar información de conflictos agrarios es complicado, buscar información de 

movimientos guerrilleros, es poco menos que imposible; entre las décadas de los 

'Celestino Gasea. planeó un levantamiento militar contra el gobierno en 196 1. con muchos seguidores en 
todo el país. fue apresado antes del levantam iento y la conjura eliminada. 
~ Armando Bartra los herederos de Zapala. ERA. Méx ico. 1986. P. 89 



sesenta y setenta el discurso oficial decía que: "No pueden haber movimientos 

revolucionarios en México, ya que México vive un proceso revofucionario"3
. 

Las fuentes para este estudio son de difícil acceso, principalmente porque los 

archivos son clasificados como confidenciales, o los que existen fueron 

previamente seleccionados y "rasurados"4
. 

Los trabajos bibliográficos son una buena opción, entre los trabajos formales y 

académicos, pocos autores tocan el tema de fa guerrilla5
, entre éstos destaca 

Armando Bartra , quien en su libro Guerrero Bronco, realiza una investigación 

formal y académica de los conflictos sociales de aquel estado. 

La mayoría de los trabajos sobre fa guerrilla son oficiales (como el informe del 

General Brigadier Mario Acosta Chaparro: Movimientos subversivos en México, 

enero 1990. sin pie editorial) o son libros sin pie de imprenta y en ocasiones sin 

autor, escritos por participantes de fa guerrilla , de uno u otro lado, trabajos 

unilaterales y poco objetivos (como el de J. Natividad Rosales La muerte (?) de 

Lucio Cabañas Posada, 1975), en otras ocasiones, libros o pasquines escritos por 

exguerrilleros, o supuestos exguerrilleros (como el de Prudencia Godines Jr. Que 

poca mad. ... era). 

Ante éste panorama de falta de fuentes , considero a la prensa como un importante 

instrumento para el estudio de la guerrilla y una excelente herramienta para el 

historiador. 

Es importante destacar que la intención de esta tesis no es polemizar o 

profundizar en el análisis de fa prensa como fuente histórica, tema por de mas 

interesante pero que supera fas expectativas de éste trabajo, menos aun es entrar 

-' En pe riód icos. rev istas y libros de la época que tocan e l te ma de la guerrilla. 
4 Esta tes is Ja empecé a hacer antes de que se abriera e l archi vo de Ja Dirección Federa l de Seguridad. 
; Jaime Lopez I O años de guerrilla en México, Posada. 1975, Baloy Mayo La guerrilla de Genaro y Lucio. 
Jaguar ed ic iones. Méx ico. 1977. José Nati vidad Rosas ¿Quién es Lucio Cabañas ? Posada. Méx ico. Entre 
ot ros. 



en análisis o críticas a la teoría del periodismo, tema en el que no me considero 

medianamente calificado. 

Aunque esta tesis si destaca la importancia de la prensa como testimonio de un 

acontecimiento, como reflejo de un momento y como instrumento de manipulación. 

Teóricamente, la prensa cumple la función de explicar el ¿Qué?, ¿quién?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y ¿por qué?, de un acontecimiento, trascendente en 

su momento, manteniendo a los individuos al tanto de lo que ocurre en su entorno. 

Dice Vicente Leñero en su manual del periodista, que la prensa cumple con cuatro 

características: Oportunidad , al ocuparse de hechos recientes, de actualidad o de 

interés permanente; periodicidad , al tener un ritmo para dar a conocer su 

información (diariamente, semanalmente etc.); Interés colectivo, cuando se ocupa 

de los acontecimientos que despiertan interés o que pueden despertar interés, y 

no de todos los acontecimientos que pasan en un momento dado; Verosimilitud , 

"en periodismo la verdad es aquella que se puede probar, que se puede 

documentar, con la sola pretensión de que sea verdad periodística"6
. 

Teóricamente la prensa transmite noticias, visión periodística de unos hechos 

trascendentes . Cuando cumple las cuatro condiciones que señala Leñero la 

prensa realiza cabalmente su función , pero no la cumple cuando tergiversa , 

cambia , o escamotea la información. La función de la prensa es transmitir las 

noticias, el cómo y a qué parte de la sociedad va dirigida su información es 

decisión del dueño del periódico . 

Cada periódico responde a una serie de intereses, económicos, políticos, 

ideológicos, de grupo etc. Y en función de ésos intereses dará la información de 

una u otra manera. A éste respecto Camilo Taufic dice en su libro Periodismo y 

lucha de clases '"'No se limita a reflejar la realidad ; actúa sobre ella , contribuye a 

" Vicente Leíie ro y Carlos Marín Manual de periodismo. Grija lbo. México. 1988. P. 30 



dirigirla hacia uno u otro fin , sea por acción, omisión . diciendo o callando, 

conciente o inconsciente"7
. 

En éste sentido, el periódico y el periodista no son solamente observadores de la 

sociedad, sino actores que influyen voluntaria o involuntariamente en esa misma 

sociedad . 

Cada periódico da su versión y su opinión de un hecho, muestran una parte de los 

acontecimientos, la parte que al periodista o al dueño del periódico le interese 

mostrar. 

Mi idea en éste trabajo es que de varias opiniones y parcialidades, se puede 

formar una idea relativamente imparcial de los acontecimientos. De desmenuzar 

las muchas verdades se puede encontrar una verdad que nos convenza , ya no 

sólo una verdad period ística sino nuestra verdad8
. 

La prensa será más libre en tanto tenga mayor libertad de expresión , sin embargo, 

la libertad también depende del lector, en la libertad que él tenga de tomar e 

interpretar la versión del periodista . Vicente Leñero dice: "No obstante, los 

elementos de cada hecho, de interés público tienen valores consustanciales , que 

correctamente evaluados han de prevalecer en la practica profesional"9
. 

Destaco en esta tesis que : En ocasiones la espontaneidad de la noticia , la 

velocidad con que se da la información y la competencia por dar la primicia de una 

nota, permite que información privilegiada se filtre en los periódicos sin dar tiempo 

a la manipulación o la censura . 

7 Cami lo Taufic Periodismo 1· /11 cha de clases. El Caballito. Méx ico. 1976. P 176. 
8 Entend iendo esta verdad. n~ como un hecho palpable y fehac iente. sino como producto de un aná l isis y un 
j uicio lóg ico. que concuerde con la rea lidad. 
9 V icen te Leiiero ob. C it. P. 19 

5 



Dice Froylán M. López Narváez en su prólogo al manual del periodismo "el 

periodismo ofrece verdades. ciertamente. De primera instancia , creencias que se 

entienden y aceptan por ser de voz corriente o común , del tan debatido y aceptado 

sentido común . Después que vengan historiadores, sociólogos, economistas, 

politólogos , psicólogos, personas que poseen principios, métodos y manías 

singulares, se cree, para ahondar, precisar, determinar"1º 

La prensa es el reflejo de su momento, el reportero y el periodista conciente de la 

trascendencia de los que escriben se convierte en el cronista de su tiempo. 

Lo que esta tesis quiere enfatizar es la importancia del movimiento guerrillero que 

se desarrollo en el Estado de Guerrero y como lo vio la prensa de aquella época el 

movimiento armado, y la gran trascendencia que llego a alcanzar esta guerrilla 

para el país. 

La trascendencia que tuvieron los movimientos guerrilleros, de las décadas de los 

sesenta y setenta, para la historia reciente de México, no ha sido analizada en su 

totalidad . Ya que para la historia oficial nunca se dio un movimiento guerrillero 

"revolucionario" en aquellos tiempos. 

Hablando del trabajo . 

En el capítulo primero hablaré de la historia del estado de guerrero, que es una 

historia de desigualdades, conflictos, explotación y violencia . En la década de los 

sesenta se dio un movimiento civil que trató de democratizar la vida política del 

estado, el cual fue brutalmente reprimido y perseguido. Ante ésta represión y 

violencia ejercida por el Estado, las organizaciones civiles modificaron su plan de 

lucha 

"' Ib ídem .. El subrayado en mio. 

6 



En el capítulo segundo hablaré de la prensa como medio de comunicación , como 

instrumento político, como fuente histórica, tratare el tema de la prensa de los 

sesenta y setenta , de sus relaciones con el gobierno, de sus manipulaciones y de 

sus libertades. 

En el capítulo tercero, comentaré sobre la guerrilla , revisaré las causas que la 

originan y sus condiciones y características en nuestro país. Así como De las 

circunstancias en que vivía el país antes del surgimiento de la guerrilla y de los 

primeros brotes guerrilleros de la aparición de la ACNR en el estado de guerrero. 

Para que finalmente en el capítulo cuarto, hable sobre el movimiento guerrillero en 

el estado de guerrero y sus repercusiones a nivel nacional , el desarrollo de la 

guerrilla de Genaro Vázquez Rojas así como la derrota militar de ésta . 

Finalmente, esta tesis aspira a mostrar una aproximación al movimiento armado 

revolucionario en México, así como dar una aportación al conocimiento de un 

importante momento para la historia· reciente de nuestro país. 

Nota: 

El nombre de Genaro Vázquez Rojas aparece en la prensa muchas veces escrito 

con "J", en este trabajo respetaré la grafía de las fuentes , así como también la de 

otros nombres que aparecen en ella . 

7 



GUERRERO 

Antes de hablar de los movimientos guerrilleros que se desarrollaron en el estado 

de guerrero entre las décadas de 1960 y 1970, se debe hablar del estado, ¿Qué 

condiciones reunía éste para que fuera en él donde se desarrollaron los 

principales movimientos guerrilleros? ¿Por qué específicamente en Guerrero?, 

Estas preguntas y algunas otras que irán surgiendo las responderé mas adelante. 

En este capítulo se explicará el espacio y el entorno en el que se desarrolló la 

guerrilla rural del estado de Guerrero y las condiciones económicas. políticas y 

sociales en que vivía antes de los levantamientos armados. 

EL ESTADO 

El estado de Guerrero ocupa 64 282 Kilómetros cuadrados , cuatro quintas partes 

de su territorio es montañoso, debido a que la Sierra Madre del Sur y las 

estribaciones del eje Volcánico abarcan casi toda el área. Ésta cordillera corre 

paralela a la costa dejando una estrecha franja de tierra que sólo se ve 

interrumpida con un grupo de cerros y acantilados, brazo de la sierra , que rodea la 

bahía de Acapulco. Gracias a las montañas el estado es rico en ríos, siendo el 

Balsas el más grande y caudaloso. 

Por sus condiciones geográficas Guerrero esta dividido en siete regiones: La 

Costa Chica, entre Acapulco y Oaxaca; la Costa Grande, entre Acapulco y 

Michoacán; la región de Acapulco, la de mayor importancia económica; la región 

de la Montaña, limítrofe con el estado de Oaxaca; la región Centro que comprende 

el valle central del estado donde se encuentra la capital ; la de Tierra Caliente al 

noroeste limítrofe con el estado de Michoacán; y la región Norte que limita con el 

estado de Morelos. En este territorio se agrupan los 76 municipios que integran el 

estado (ver anexos), cada región tiene un clima particular. 

8 



La Costa Chica tiene un clima subhúmedo cálido , con lluvias en verano. En la 

parte más baja predomina la raza negra , Los grupos indígenas (mixtecos, 

tlapanechos y amuzgos) habitan la región montañosa . 

La Costa Grande se encuentra poblada en su inmensa mayoría por campesinos 

mestizos y sólo en la parte montañosa cercana a la región de Acapulco se 

localizan algunas comunidades indígenas. Tiene climas subhúmedo cálido y 

semicálido , con lluvias en verano; sus suelos son relativamente buenos para la 

agricultura , dispone de vegetación abundante para el desarrollo de la ganadería y 

litorales propios para la pesca. 

La región Centro tiene climas subhúmedo cálido y semicálido . A su 

interior ·se desarrolla una modesta actividad ganadera y agrícola . Una 

de sus riquezas principales son los bosques de encino y pino . 

La Montaña tiene climas subhúmedo cálido, semicálido y templado, determinado 

por la orografía de la Sierra Madre del Sur. Tiene lluvias en verano. Su población 

es básicamente indígena; aquí se asientan la mayor parte de los pueblos indios de 

Guerrero. La topografía de la zona es extremadamente accidentada, lo que 

dificulta la comunicación y las labores agropecuarias. Sus tierras son pobres y 

sustentan una raquítica agricultura productora de maíz y fríjol y una micro región 

de cultivo de café. En su mayoría, la producción de maíz, fríjol y chile de las 

comunidades se orientó al autoconsumo. 

La Zona Norte tiene un clima subhúmedo cálido y semicálido, con lluvias en 

verano . Su población está constituida principalmente por mestizos y algunos 

núcleos aislados de indígenas. Se caracteriza por tener una regular producción 

agrícola de temporal y una pequeña parte de riego, con una incipiente actividad 

ganadera. Se extrae minerales y sus cultivos más importantes de temporal son el 

maíz y el cacahuate , mientras que de riego son el pepino y algunos frutales. 

9 



La Tierra Caliente se caracteriza por su clima cálido. Gracias a la infraestructura 

de la Cuenca del Balsas, la inmensa red de canales de irrigación propiciaron la 

acumulación acelerada de las riquezas agrícolas , cuyos beneficiarios principales 

son las empresas transnacionales que explotan la mano de obra barata. Sus 

principales productos de explotación son el ajonjolí , la ganadería y el comercio 11
. 

La región de Acapulco es el principal foco económico del estado, debido a las 

actividades comerciales y de turismo que se desarrollan en el puerto. Su clima es 

cál ido y húmedo todo el año. 

Debido a lo accidentado de su topografía el estado de guerrero históricamente ha 

estado aislado del poder que representaba la capital del país. Este aislamiento le 

permitió tener un cierto grado de independencia política , económica y social, pero 

también originó la consolidación de estructuras despóticas de poder. Estas 

condiciones geopolíticas le han dado al estado de Guerrero un "carácter" especial , 

Alba Teresa Estrada, investigadora de la UNAM especialista en asuntos del 

estado, dice: "Más quizá que en otras entidades, en Guerrero, la geografía y el 

poder han contribuido en gran medida a marcar el curso de su historia"12
. 

HISTORIA DEL ESTADO 

Durante la época colonial , la región que hoy comprende el estado de Guerrero 

tenía una gran importancia económica basada en dos factores principales, la 

extracción de metales preciosos, principalmente en la región minera de Taxco, y, 

el puerto de Acapulco, punto de salida y llegada de la Nao de China , que desde 

1565 se convirtió en el lazo comercial entre Asia y la Nueva España. Fue 

precisamente el comercio de la Nao de China lo que permitió el desarrollo de la 

costa; la Nao importaba de Asia sedas, especias y porcelana, y exportaba a 

"Tomados de Gu illermo Alberto López Limón. Historia de las organi zac iones Po lit ico-Mi litares en México 
( 1960-1980) 
11 Alba Teresa Estrada Castai1ón 011errero. Centro de in vesti gac iones interdisci pl inar ias en hu manidades. 
co lección Bib lioteca de las ent idades fede rativas, Méx ico. 1994. p. 35 
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oriente plata, cochinilla de Oaxaca y Cacao de Tabasco y Chiapas, haciendo de 

Acapulco uno de los polos más importantes para el desarrollo económico de toda 

la Nueva España. 

Acapulco se fue convirtiendo no solamente en un importante centro de comercio 

con oriente, sino también en punto neurálgico para el comercio con Sudamérica, y 

para la exploración de nuevos territorios. El arribo de la Nao de China a Acapulco, 

a finales de febrero , generaba que el puerto fuera invadido por comerciantes de 

México, Veracruz, Perú e incluso de Cádiz. Esta repentina activación de 

comunidad y la invasión de comerciantes provocaba en el puerto lo que el barón 

de Humboldt llamó "la feria más renombrada del mundo"13
. Con el desarrollo del 

puerto más y más gente se fue asentando en él, este aumento de la población 

generó una fuerte demanda de tierras de cultivo para el consumo local, cosa que 

impulsó la creación de latifundios. 

Por las condiciones climáticas de la región , cálido y subhúmedo, pocas personas 

se atrevían a vivir en la costa lo que provocaba que la mano de obra escaseara. A 

excepción de otras regiones donde existía una gran cantidad de población 

indígena, en la costa la mayor parte de la población eran negros o mulatos, ya que 

se consideraba a éstos mejor adaptados a la vida en la costa y a sus condiciones 

extremas. 

Los criollos y peninsulares dominaban las actividades económicas del territorio, 

principalmente en Acapulco y Taxco. En la época colonial los mestizos fueron 

aumentando su poder económico, transformándose de pequeños propietarios y 

artesanos, en grandes terratenientes; se desarrollaron en algunas regiones del 

estado como en la costa grande y en puntos de la montaña con actividad minera. 

Las comunidades indígenas que habitaban el estado, poco a poco fueron 

13 C itado por Ja ime Castrejón Diez en: El wr en la época colonial gobierno de l estado de Guerrero, México. 
P.8 1. 
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expulsadas de sus asentamientos tradicionales hacia territorios más agrestes o 

alejados de los centros de desarrollo. 

Durante la guerra de independencia la región cobró gran importancia. Algunos de 

los principales jefes de la lucha fueron nativos de ésta región: los hermanos 

Hermenegildo y José Antonio Galeana y Juan Álvarez originarios de Técpan; 

Vicente Guerrero de Tixtla y los hermanos Nicolás y Leonardo Bravo de 

Chilpancingo por mencionar solo algunos. El primer congreso de Anáhuac se 

celebró en la ciudad de Chilpancingo en 1813, donde se proclamó la 

independencia. Gracias a lo escabroso de su territorio, la región que hoy ocupa el 

estado de guerrero fue importante centro de resistencia para los grupos 

independentistas. 

Los rebeldes, conocedores de la zona , podían emboscar a las tropas realistas que 

entraban a la región ; en las montañas del sur Vicente Guerrero mantuvo la 

resistencia por la independencia hasta su consumación. 

Al proclamarse la independencia muchos de sus caudillos se hicieron 

terratenientes y caciques de sus regiones, como los herederos de los Galeana que 

se hicieron dueños de casi todo el territorio al noreste de Acapulco. Pero fueron 

dos personajes: Nicolás Bravo, dueño de casi todo el centro del Estado y Juan 

Álvarez, dueño de gran parte de la costa grande, los principales terratenientes de 

la región . 

El 14 de mayo de 184 7 el Congreso aprobó la creación del estado de Guerrero, 

nombre propuesto por Álvarez, pero no fue sino hasta el 27 de octubre de 1849, 

que el presidente José Joaquín de Herrera expidió el decreto correspondiente en 

el que queda constituido el estado de Guerrero, con la ciudad de Iguala como 

capital. 
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El siglo XIX en Guerrero fue el siglo de Juan Álvarez y de su hijo Diego. En 1854 

tras la muerte de Nicolás Bravo, Juan Álvarez quedó como el único Caudillo

Cacique de Guerrero y en 1899, con la muerte de Diego Álvarez , terminó la 

hegemonía de un solo personaje en el Estado. 

Durante el porfiriato el aislamiento de la región se recrudeció porque el modelo 

porfirista no alcanzó la costa , el ferrocarril terminaba en el río balsas, cerca de 

Iguala en el norte del estado. Asimismo, en un estado con marcada tradición 

liberal se mantenía un régimen conservador local, ya que las autoridades locales 

defendían el federalismo a ultranza por un lado y por el otro manten ían un poder 

central en sus feudos. 

Con la llegada del siglo XX y el ascenso al poder de Porfirio Díaz las condiciones 

cambiaron. El dictador controlaba la política nacional y del estado, imponiendo 

gobernadores sumisos al poder central , aprovechando las disputas y desunión de 

los caciques locales. 

Durante la revolución fueron éstos caciques locales los que introducen la lucha 

armada al estado, principalmente los maderistas Ambrosio, Francisco y Rómulo 

Fígueroa, terratenientes de Huitzuco. La revolución en el estado de Guerrero no 

fue una lucha por reivindicaciones campesinas, sino una rebelión de los caciques 

locales en contra del poder central. Por ser caciques-terratenientes los que 

introducen la revolución en el estado, están en contra de los zapatistas, que si 

buscaban reivindicaciones campesinas, persiguen y combaten a los que desde el 

vecino estado de Morelos hacen incursiones en tierra caliente, (Juan Salgado) y la 

montaña (Julián Radilla) Después de la promulgación de la constitución, casi todo 

el estado estaba "apaciguado" El 16 de diciembre de 1918, Francisco Figueroa 

ocupa por segunda vez la gubernatura del estado (en mayo de 1917 había sido 

gobernador provis ional) 14
. 

" Para más in fo rmac ión leer: Vicente Fuentes Diaz historia de la revol11ción en el estado de Guerrero. 
INE HRM. Méx ico. 1983 o a Moisés Ochoa Campos Historia del Estado de C11errero. GEMAP. Méx ico. 
1968. 
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La revolución de 191 O, sirvió para fortalecer a los caciques locales y consolidar su 

autonomía e independencia , sobre todo de dos grupos, el de Silvestre Mariscal, y 

el de los hermanos Figueroa. En 1924 Ambrosio Figueroa apoyó la rebelión 

delahuertista y la familia Figueroa perdió influencia en el estado. 

Con Ja fundación del PNR los poderosos caciques y señores locales de los 

estados, quedan bajo el poder absoluto del centro y del partido oficial. Aunque las 

luchas agrarias y de resistencia campesina nunca desaparecieron del todo , 

principalmente en la costa grande, como los levantamientos de Alberto Téllez y 

Feliciano Radilla en los veinte. 

POLÍTICA 

En Guerrero se combinan los peores rasgos del 
centralismo presidencial ista y del 

regionalismo conservador 
Armando Bartra 15 

Con éstas palabras se puede definir al sistema político que ha dominado en el 

Estado desde que acabó la revolución , o desde la muerte de Diego Álvarez, 

cuando se dio por terminada la era del caudillo patriarca y cacique. 

La política estatal era una constante lucha entre los grupos de poder locales y el 

poder central. El gobernador era impuesto por el centro, los cabildos y las 

presidencias municipales eran disputadas por las oligarquías locales y las 

diputaciones los grupos corporativos del PRI estatal, los presidentes municipales 

no gratos al gobernador simplemente eran desconocidos por el congreso local , o 

por lo menos así fue en todo el régimen del PRI. Para llegar a ser gobernador del 

estado, era necesario tener un buen "padrino" dentro del ejecutivo nacional. 

15 Armando Bartra (compilador) Crónicas del sur ERA. l\Mxico. 2000 P. 15 
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A nivel local , el poder lo detentaban caciques locales y regionales, al respecto 

Moisés Ochoa Campos dice que "El caciquismo en Guerrero, es una lacra 

propiciada por el inveterado centralismo estatal"16
_ 

El mismo moisés Ochoa explica que en el estado existen varios tipos de caciques, 

desde el pintoresco cacique pueblerino, cacique patriarca, que por respeto y 

"dignidad" ocupa un lugar preponderante dentro de una comunidad , pasando por 

el cacique que por preponderancia y poder económico alcanza ese grado, 

logrando con ello que se respete su autoridad , otro tipo de Cacique es el que por 

su educación y cultura sobresale y es respetado en la comunidad _ 

Desgraciadamente estos caciques que impulsan el desarrollo de su pueblo son los 

menos, finalmente el tipo de cacique que más abunda en el estado: "Los más 

nefastos son los cacicazgos que se apoyan en el terror"17
, son caciques que crean 

grupos familiares y emplean la fuerza para controlar una región , empleando su 

dominio solo para beneficio personal y familiar_ 

La política en el estado siempre ha estado dirigida por caciques que hacen y 

deshacen a voluntad en sus feudos y compiten contra otros caciques por obtener 

mas poder. A este respecto Alba Teresa Castañon dice, refiriéndose al sistema 

político mexicano: 

"Caudillismo, reg ionalismo y violencia aparecen así como pautas culturales de 
relaciones políticas que definen al sistema político mexicano, tales como el 
presidencialismo, el centralismo y los cacicazgos"18 

Esta misma afirmación define mejor, al sistema político guererense que al sistema 

político nacional , la política del estado, mas que obedecer a la democracia , 

obedecía a una serie de tradiciones y costumbres. "Más que corrupción de una 

institución y unas leyes que nunca han operado, lo que encontramos en el sur es 

'" Moisés Ochoa Campos, Guerrero. análisis de un es1ado problema. Tr illas. Méx ico. 1964. p. 23 
17 lbiden 
'"A lba T Estrada Castañón. Ob. C it. p.56. 
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una normatividad no escrita pero formal , que no remite a la carta magna sino a un 

sólido sistema de usos y costumbres rechazado por la práctica histórica." 19 

Costumbres y tradiciones que Alba T. Estrada denomina relaciones de "padrino

cliente" o "patrón-cliente", donde el cacique es el patrón proveedor y la comunidad 

el cliente, dentro de la tradición; el cacique toma un papel de intermediario entre el 

estado o el gobierno y la comunidad , la cual lo reconoce como el líder y el guía , 

como el padre protector y proveedor que velará por los intereses de la comunidad , 

el cacique aprovecha éstas circunstancias para incrementar su poder político y 

económico. 

El cacicazgo es entonces una relación vertical , basada en las desigualdades tanto 

económicas como sociales. Es como dijo Moisés Ochoa Campos: una de las 

instituciones más arraigadas en el Estado. 

Una de las características más importantes del poder en Guerrero y de sus 

caciques es el uso de la fuerza , ya que ésta es un elemento muy importante que 

los caciques emplean para mantener su poder. La violencia es tan cotidiana en el 

estado de Guerrero que la muerte violenta o por accidente ocupó entre 1950 y 

1954 la tercera causa de decesos en el estado con un 11.5 % de los decesos en la 

entidad20
, las primeras causas de decesos son causadas por la pobreza. 

En Guerrero la violencia se da, no porque fallen las leyes, sino porque es una 

norma tradicional que las diferencias se arreglen así -no importa contar con la 

razón o el derecho, sino con la fuerza-, caciques y violencia son sinónimos en la 

política del estado, "los que mandan por la fuerza, por la fuerza se disputan el 

poder" dice Armando Bartra . 

'''Armando Bartra ob. cit. P 15 
'" Israel Hemández Ramos ob. cit (fesis) . Las principales causas eran. 
Enfermedades de l aparado digestivo 18.42 % 
Enfermedades de l aparato respiratorio 12.59 % 
Muerte violenta y acciden tes 1 1.52 % 
Paludismo 10.31 % 
En fermedades infecciosas y paras itarias 7.42 % 
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El poder y la autoridad ha estado siempre en manos de personajes, y no de 

instituciones o cargos, ningún cacique local ha llegado acumular tantos meritos 

para llegar a ser un caudillo , como lo fue Juan Álvarez en el siglo XIX. El gobierno 

federal impulsó y apoyó a caciques locales para mantener el control y el orden en 

el estado, pero no permite a ninguno salir del ámbito regional y estatal, apoyar a 

varios caciques permitió al gobierno federal tener el dominio del estado. Mientras 

los caciques luchan por el poder local y regional, compitiendo por las alcaldías y 

diputaciones locales, el gobierno federal puede imponer gobernadores. 

Son éstos caciques los que desde el final de la revolución controlan la política 

interna del estado y los que impiden su unidad, Guerrero para los Guerrerenses 

decía en su Lema de campaña de Rubén Figueroa, cada cacique domina una 

región y esto impulsa aún más el regionalismo . 

Estos conflictos entre caciques son factor importante para la inestabilidad política 

en la entidad e influyo grandemente en el constante cambio de gobernadores, 

desde su fundación y hasta 1970 solo tres gobernadores habían logrado terminar 

su periodo, Rafael Catalán Calvo (1939 - 1945), Baltazar R. Leyva Mancilla (1945 -

1951) y Raymundo Abarca Alarcón (1962 - 1968). No permitía tener planes de 

gobierno conclu idos. Cada gobernador impulsa a uno u otro cacique, según 

convenga a sus intereses. 

Este total dominio de la política estatal por parte del centro estaba fortalecida por 

una marcada sumisión de la política y los políticos locales al partido de estado. 

Para la década de 1960 los partidos de oposición no eran una oposición real , 

desde la década de los veinte existía en el estado el partido socialista de 

Guerrero, que alcanzó gran influencia en el estado en las décadas de 1930 y 

1940, pero para la década de los sesenta el partido había desaparecido como tal , 

muchas de sus organizaciones de base habían sido absorbidas por la CNC y el 

corporativismo del PRI. 
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Desde 1933 el maestro Hipólito Cárdenas había fundado el sector estatal del 

Partido Comunista Mexicano en la escuela normal campesina de Ayotzinapa , para 

finales de la década grari parte del magisterio del estado eran militantes del PCM. 

Después del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas la izquierda empieza a ser 

golpeada y pierde terreno dentro de la política estatal. Pero en muchos sectores 

de la sociedad había echado profundas raíces, como en la escuela normal de 

Ayotzinapa y entre los maestros rurales que serían fundamentales para los 

movimientos guerrilleros de la década de los sesenta . 

Quizá la única organización política con un verdadero alcance estatal en aquella 

época fue el Frente Zapatista 

CONDICIONES GENERALES EN EL ESTADO DE GUERRER02 1 

Conociendo las condiciones geográficas del estado de Guerrero en que se 

desarrolló la guerrilla , ahora , es importante analizar el entorno económico y social 

que le dio origen. 

El presupuesto que el gobierno del estado otorgaba al gasto social era muy 

escaso, debido a que el porcentaje del presupuesto federal que el estado recibía 

era muy pequeño, y debía distribuirlo entre los municipios, 

"Para el propio ejercicio de los presupuestos anuales de ingresos y egresos, 
cada ayuntamiento debe contar con la previa aprobación o las 
modificaciones que acuerde la legislación estatal"22 

Según el censo de 1960 vivían en el estado de Guerrero 1,186,716 personas23
, de 

las cuales el 25.75% era población urbana y el 74.25% restante rural , mientras 

" Los datos de la década de los cincuenta, son de l libro de Moisés Ochoa Campos Guerrero: Aná lis is de un 
estado problema. Trillas, Méx ico 1964. 
" lbidem.p.36 .. 
23 Datos tomados de l an uario estadístico de guerrero. INEG I. México. 1998. 
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que en el ámbito nacional el 50.7% de la población vivía en ciudades, según 

Moisés Ochoa Campos el 93% de las viviendas del estado no tenían agua 

corriente y solamente el 23.5% contaban con luz eléctrica, en educación el 62.8% 

de la población mayor de seis años era analfabeta (dos terceras partes), además 

de que les tocaban 9.3 maestros por cada mil alumnos. En comunicaciones las 

cosas no eran mejores, de los 587 Km. de carreteras pavimentadas, el 55% 

correspondían a la que conecta la ciudad de México con Acapulco. Solo por dar 

algunos datos. 

En la costa grande el único camino que se podía llamar carretera era la que unía 

Acapulco con Zihuatanejo, las principales ciudades y pueblos de la zona estaban 

sobre esta carretera : Coyuca de Benitez, Atoyac de Alvarez San Jerónimo de 

Juarez, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo y la Unión, donde terminaba . 

La actividad económica que más dinero aportaba al estado, era el turismo, 

principalmente en Acapulco y Taxco24
. Con una industria muy escasa, el cuarto 

estado menos industrializado en los sesenta, mas del 75% de la industria del 

estado se centraba en cinco municipios (Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y 

Taxco).Teniendo grande? litorales el estado no era un estado pesquero, en 1956 

la pesca del estado no alcanzó el 2% de lo pescado en todo el país, la minería 

seguía siendo una importante actividad en la región norte, principalmente en los 

alrededores de Taxco y sus alrededores, aunque la extracción de plata ya no era 

tan importante como en la colonia . En 1960 Guerrero produjo el 18.18% del uranio 

del país. La principal actividad económica del estado, o por lo menos la que más 

mano de obra requería , era la agricultura, sus principales cultivos fueron y siguen 

siendo el maíz, el cocotero, de donde se obtiene la Copra (aceite de coco), Ajonjolí 

y Café. Si bien más del 30% del territorio del estado eran zonas boscosas, a 

principios de los sesenta cuatro quintas partes de los recursos forestales estaban 

~· De los casos de Acapulco y del turismo en e l estado no hab lare, por ser un caso especial que requiere otro 
estud io por separado. En 195 1 los principales hote les de Acapulco estaba n en manos de Mex icanos, para 
1971 , los 25 hoteles más grandes de la c iudad en manos de consorcio extranjeros. Francisco Gomezjara. Ob. 
C it. P. 245. 
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en manos de cuatro empresas privadas, las ganancias de la industria forestal se 

quedaban en manos de acaparadores y comerciantes25 

En la costa la principal actividad era la agricultura , la ganadería no era muy 

explotada, por que era más rentable dedicar las tierras para el cultivo de cocoteros 

que dedicarlas al pastoreo. El comercio aunque muy practicado en la región , no 

era fundamental para su economía, la industria era muy poca, principalmente 

talleres domésticos o pequeñas empresas dedicadas al tejido de palma, 

elaboración de mezcal y molinos principalmente26
. Como ya he mencionado, 

dentro de la agricultura el cultivo del cocotero era la principal actividad, además 

era importante el cultivo de Café. 

En 1954 guerrero produjo el 70% de la copra del país, en 1957 la costa grande 

contaba con 62 ejidos y producía 348,020 Kg . de Café en 11, 935 hectáreas y 

40 ,282,280 Kg. de copra en 29.005 hectáreas27
. 

LA COPRA 

Desde principios de siglo XX se han tenido plantaciones de palma de coco en el 

estado de Guerrero, pero se empezó la explotación comercial solamente a partir 

de la década de los cuarenta cuando los precios internacionales alcanzaron 

niveles muy atractivos. Con motivo de la segunda guerra mundial , los productores 

de Copra de Estados Unidos bajaron sus niveles de producción , la industria 

médica de aquel país requería los aceites y esto provocó el gran aumento de los 

precios internacionales. Los precios de la copra suben en tiempos que E.U.A. está 

en guerra , los años en los que la copra ha alcanzado precios mas altos, han sido: 

1940 -1948, 1950 - 1951 , 1959 -1961 , 1969 - 1970, cuando E.U.A ha estado 

25 En 197 1 Guerrero producía el 4. 7 % de la producc ión nac iona l. Gomezjara Francisco. Ob. C it. pp. 150 -
153. 
~ '' I s rae l Hernández Ramos Ob. Cit P.P. 50 -5 1 
" ividem. 
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involucrado en la segunda guerra mundial, la guerra de Corea y la guerra de 

Vietnam28
. 

Los pequeños propietarios y ejidatarios de la costa grande, cambiaron sus cultivos 

a cocoteros, pero ante la falta de medios de distribución y de una buena 

organización de los productores, ocasionan que la mayor parte de las ganancias 

de ésta producción quede en manos de distribuidores y acaparadores, los 

antiguos .caciques terratenientes, se convirtieron en caciques comerciales, 

compraban las cosechas por anticipado a precios muy bajos , o hacían prestamos 

usureros. 

Mientras los precios eran altos, alcanzaba para todos, productores, distribuidores y 

acaparadores, pero en 1951 , los precios empezaban a dar muestras de que 

bajarían , se quería imponer un impuesto de un centavo por Kg. de copra 

producido , y diez pesos por palmera produciendo, los productores se quejaron y 

fundaron la Unión Regional de Productores de Copra (URPC) , organización 

campesina independiente y democrática, independiente de la CNC y de los 

organismos del gobierno estatal y federal. 

El gobierno federal autorizó la importación de Sebo animal para la industria 

Farmacéutica en 1952, la Unión protesta y organiza la primera huelga de 

productores agrícolas del estado, huelga que duró 29 días y que obligó al gobierno 

federal a retirar el permiso. En 1957 la URPC se transforma en la "Unión Mercantil 

de productores de coco y sus derivados" (URPC), en 1959 los acaparadores 

. logran que los industriales suspendan sus compras a la unión, a falta de 

compradores nacionales la unión logra exportar, no sin antes sufrir el boicot de la 

CNC, la CROM y los acaparadores. A finales de 1960, los acaparadores logran 

imponer en la dirigencia de la Unión a un incondicional suyo, desplazando a F. E. 

Urzúa, fundador de la cooperativa y su primer presidente, En 1961 el divisionismo 

"Según dalos lomados del libro de Florencio Encarnac ión Ursúa l as luchas de los copreros 
guerrerenses. Editora y Distribuidora Nacional. México 1977. 
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provoca que las instalaciones de la "Unión Mercantil de Productores de Coco y sus 

Derivados" sean tomadas por la fuerza por gente de los acaparadores, con un 

saldo de 30 muertos. 

La unión no pudo haber existido de no haber sido por las circunstancias tan 

favorables , el gobernador Baltazar Leyva estaba dejando el poder, y quería dejar 

la gubernatura en manos de Donato Miranda Fonseca, uno de sus 

incondicionales, pero por ordenes del presidente Miguel Alemán , quedó como 

gobernador Alejandro Gómez Miranda. El nuevo gobernador ten ía que enfrentarse 

a una fuerte oposición de funcionarios mirandistas, y sobre todo, de los caciques 

costeños que eran afines a Miranda Fonseca, al surgir la Unión de copreros, el 

gobernador vio en ese grupo un posible contrapeso a los caciques, en un principio 

los apoyó y después los toleró cuando éstos ya eran un grupo lo suficientemente 

fuerte; los siguientes dos gobernadores apoyaron a los copreros, y se apoyaron de 

éstos como plataforma política, cuando la unión tuvo suficiente fuerza propia 

empezó a tener presiones del gobierno federal , una organización campesina fuerte 

fuera de la CNC, era algo que no se podía tolerar. 

Fue hasta la caída de Raúl Caballero Aburto, que los copreros dejaron de recibir 

apoyo del gobierno estatal y debido a pugnas internas por el control de la ya para 

entonce:;; cooperativa, fue que ésta organización desapareció. Las pugnas por el 

poder de los grupos políticos locales fortalecen a los grupos independientes, pero 

cuando estos grupos independientes se enfrentan al corporativismo de estado, 

solo tienen dos opciones, enfrentarse como oposición al partido de estado con el 

peligro de desaparecer, o incorporarse desapareciendo como organización 

independiente y entrar en la rapiña por el poder. Los políticos encumbrados o en 

ascenso toman a las organizaciones independientes como capital político, o como 

instrumentos para facilitarse el ascenso. Entre los tres gobernadores anteriores de 

Caballero Aburto los copreros ocupan curules en el congreso local , compitiendo 

con los caciques regionales en la política local. 
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La URPC fue un buen ejercicio de organización independiente en el estado, un 

parteaguas en la lucha política de Guerrero, y un experimento de democracia , que 

abriría camino al primer movimiento cívico estudiantil, y a la primera organización 

política de oposición real en el estado. 

LA ASOCIACIÓN CÍVICA GUERRERENSE ("LOS CÍVICOS") 

En abril de 1957 ocupó el ejecutivo del estado el General Raúl Caballero Aburto, 

último mil itar en ocupar la gubernatura del estado de Guerrero. Después de su 

llegada al poder quiso tomar el control de la política, la economía y de la vida 

social del estado, un político sin respaldo popular que quiso tomar el poder 

absoluto, un político con aspiraciones de cacique, que para lograr controlar a 

Guerrero colocó en los principales puestos de su administración a miembros de su 

familia . Aprovechando con esto enriquecerse él y sus parientes , metiendo a la 

nómina estatal a primos y sobrinos , su hijo Raúl Caballero, fue Jefe de Inspección 

de Alcoholes; su sobrino Héctor Romero, Jefe de Obras Públicas; incluso una de 

sus hijas de 14 años cobraba del presupuesto estatal. Nombró procurador del 

Estado a su tío Manuel Vázquez Añorve y diputado local a su sobrino Mario 

Adame Caballero, solo por mencionar algunos ejemplos de nepotismo, 

simplemente quiso hacer del estado un feudo familiar. Entre sus actividades 

estaba la creación de escuelas con nombres de sus parientes, hacer negocios con 

las obras públicas; oficialmente · construyó la avenida Insurgentes que unía 

Chilpancingo con . la carretera federal a un enorme costo, pero en realidad 

pavimentó la parte más cercana a la carretera, dejando el resto en terracería para 

que los turistas que viajaban a Acapulco vieran la gran obra , durante su mandato 

se convirtió en importante terrateniente, con propiedades, no solo en el estado 

sino la ciudad de México, donde tenia terrenos y una casa valuada en un millón 

quinientos mil pesos (pesos de 1960), otros en los estados de Veracruz, Puebla y 

El estado de México, y una residencia en Acapulco con valor de tres millones de 

pesos entre otras propiedades. Sin contar las propiedades de sus parientes. 



El gobernador recibía el apoyo de importantes grupos de la oligarquía : hoteleros, 

empresas trasnacionales y Caciques, principalmente de la Costa Chica , mientras 

que el descontento con el gobernador crecía cada vez más entre los pequeños 

propietarios, los campesinos sin tierras y en general en toda la sociedad 

guerrerense. 

Uno de sus principales conflictos fue con el presidente municipal de Acapulco 

Jorge Joseph periodista reconocido y respetado en el estado. Por ser Acapulco el 

municipio que más impuestos recaudaba en el Estado, Caballero Aburto quería 

imponer en aquel municipio a uno de sus incondicionales, presionó al cabildo local 

para lograr la destitución de Joseph, no sin antes recibir la oposición de maestros 

y empleados municipales. Aunque atrás de estas protestas se encontraba la mano 

del secretario particular del presidente López Mateos: Miranda Fonseca, quien 

competía contra Caballero Aburto por el poder en el estado. En esa lucha se ve el 

enfrentamiento entre la oligarquía regional y la federal. 

Son otra vez las luchas entre caciques locales por el poder local lo que alientan a 

las organizaciones civiles pequeñas e independientes, los grupos que odian al 

gobernador lo atacan más abiertamente, sintiéndose apoyados por Miranda 

Fonseca. Mientras el conflicto avanza, la fuerza y poder de convocatoria de éstos 

grupos va aumentando, y su organización se va haciendo más compleja . 

En 1959 un grupo de destacados guerrerenses, radicados en la ciudad de México, 

decidieron fundar la Asociación Cívica Guerrerense, como movimiento opositor a 

Caballero Aburto. Originalmente la ACG fue dirigida por el profesor Dario López 

Carmena y Genaro Vázquez Rojas29
, su Vicepresidente, 

Entre los meses de mayo y julio de 1960, se funda el Comité Cívico Guerrerense, 

dirigido por Bias Vergara y Genaro Vázquez, al coordinar las cuatro principales 

organizaciones agrarias, además de grupos estudiantiles, comerciantes, 

29 De Genaro Vázquez Rojas hablare más deta ll adamen te en el capitulo cuano de ésta tesis. 



organizaciones de colonos entre otros. "El programa político adoptado giró en 

torno de la necesidad de regresar a los cauces originales de la revolución 

mexicana, expresado en la etapa cardenista, que en Guerrero se consideró 

obstaculizado por el gobernador Caballero Aburto"3º. 

En éste comité se fundían, comerciantes, empleados de gobierno, profesionistas 

independientes, estudiantes, etc. pero además: priístas descontentos con 

Caballero, miembros del PPS y algunos miembros del PCM, pero sobretodo una 

gran cantidad de organizaciones campesinas independientes, haciendo a este 

comité un grupo demasiado heterogéneo, pero con un fin que los unía, la 

destitución de Caballero Aburto, 

La ACG ya no solo exigía la destitución de Raúl Caballero Aburto, sino que ahora 

también manifestaban todo un grupo de demandas, entre la que se destacan las 

siguientes: 

1. Desaparición de poderes en el Estado de Guerrero. 

2. Aplicación de la ley de responsabilidades al general Raúl Caballero Aburto, así 

como a todos los funcionarios y empleados de alta jerarquía en el estado. 

3. Respeto a la autonomía del municipio libre. 

6. Que se atienda la educación primaria , media y superior del pueblo. Asimismo, 

se asigne mayor presupuesto a las escuelas normales en el Estado y, por último, 

·que haya para los estudiantes pobres , casas estudiantiles, becas y trabajos que 

les permitan sustentarse y prepararse de acuerdo con su capacidad y 

aspiraciones. 

9. Prohibir la explotación irracional de los bosques y por lo contrario se intensifique 

la reforestación , en virtud de que la erosión está dejando desértico e improductivo 

nuestro suelo y que, en caso de ser explotados lo sean en beneficio del ejido; 

casos concretos, las concesiones madereras de la Sierra de Tlacotepec, Atoyac, 

-'" Alberto Guill ermo López Limón. tes is doctoral p. 597. 



San Luis y otras, y que se prohíban terminantemente las concesiones a 

extranjeros 

Siguiendo éste programa los miembros de la ACG recorren el estado "alentando la 

lucha por la destitución de Caballero Aburto". El movimiento alcanzó a movilizar a 

todo el estado. El gobierno arremetió contra los dirigentes más visibles. Se giraron 

órdenes de aprehensión , como presuntos responsables de los delitos de 

difamación, calumnia, injurias, asociación delictuosa eri agravio del gobernador y 

otros funcionarios ; entre el 23 y 26 de abril de 1960 fueron detenidos e 

incomunicados los profesores Salvador Sámano, presidente del Frente Zapatista y 

el vicepresidente de la Asociación Cívica Guerrerense, Genaro Vázquez Rojas31
. 

En octubre los estudiantes de la universidad de Guerrero32
, se pusieron en huelga, 

exigían: 

1. La destitución del rector impuesto Ramírez Altamirano. 

2. Desconocimiento de la ley orgánica de la universidad . 

3. Aumento del patrimonio universitario. 

Y se incorporaron al movimiento ánti-caballero. El 22 de octubre, los estudiantes 

de la Universidad del Sur, la Normal de Ayotzinapa33
, las preparatorias y las 22 

escuelas secundarias guerrerenses se unieron al paro universitario. Para éstas 

fechas, Genaro Vázquez Rojas era el principal dirigente de la ACG. 

Los guerrerenses descontentos con Caballero Aburto, pugnaron ante el poder 

legislativo la desaparición de poderes en el estado, la propuesta fue hecha primero 

por la diputada independiente Macrina Rabadán, pero las discusiones en las 

3
' Anuro Miranda Ram irez. El Otro Rostro de la Guerrilla. Genaro. lucio y Carmelo: Experiencias de la 

Guerrilla. p. 39. C itado por Albeno Guillermo López Limón. 
-' ~ Fundada por decreto de l gobernador Abuno a principios de 1960, transformando el antiguo co legio del 
estado en uni ve rs idad. con una ley orgánica esc rita en un día. y s in renovar programas ni instalaciones. 
' ·' Donde estudiaba Lucio Cabañas. En 1956 ingreso a la Escue la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos·· de 
Ayotzinapa para cursar primero la secundari a y posteriormente la normal , en 1959 fue elegido pres idente del 
Com ité Ejecuti vo Estudiantil de la No rnial. fue e lec to pres idente de hue lga en la escuela, Panicipó en fo rma 
destacada en e l derrocamiento de l gobernador Raúl Caballero Aburro. Anuro Miranda Rami rez. El Otro 
Rostro de la G11errilla. Cenara. l11cio y Carmelo: Experiencias de la C11errilla. 



cámaras se estancaron hasta que fueron impulsadas por los diputados priístas 

Moisés Ochoa Campos y Herén Varela Alvarado , Dentro de la mecánica política 

de México el movimiento popular y democratizador contra Caballero Aburto , no 

podía triunfar.cuando lo acaudillaban o lo patrocinaban ostensiblemente elementos 

no pertenecientes al partido oficial. 

Cuando los estudiantes se integraron al movimiento, la Asociación Cívica tomó 

nueva fuerza , el conflicto llegó a su clímax cuando estudiantes y "cívicos", así se 

dio por llamar a los miembros de la ACG, se instalaron frente al edificio de 

gobierno de Chilpancingo en "mitin permanente", el Gobernador ordeno al 24º 

Batallón de infantería la toma de las instalaciones de la universidad del estado, y 

el desalojo de la "parada cívic~" · El Gobernador Aburto salió de Chilpancingo 

rumbo a la costa chica , donde los caciques locales lo protegieron , mientras tanto 

los diputados Moisés Ochoa Campos y Herén Varela Alvarado , visitaban el 

estado; no obstante su informe, el 17 de noviembre las cámaras se declaraban 

incompetentes para actuar en "el caso Guerrero". 

El 22 de octubre más de 10 mil personas efectuaron una manifestación a través de 

las principales calles de Chilpancingo exigiendo la liberación de los profesores 

Salvador Sámano y Genaro Vázquez. Asistieron hombres y mujeres desde 

rancherías muy alejadas de los centros urbanos. Las comunidades indígenas 

participantes se enteraron de cada detalle de los sucesos que se presentaron 

gracias a que los discursos de los oradores en los mítines traducidos al náhuatl 

por campesinos bilingües.34 

"Eran las 1 O de la mañana del 29 de octubre de 1960 cuando el contingente 
cívico -no más de 30 personas- llegó frente al palacio de gobierno, momentos 
después se oyeron las palabras de Genaro declarando la instalación de la 
parada cívica: "Desde este momento queda terminantemente prohibida la 
entrada de Caballero Aburto a este recinto gubernamental"35

, 

·" Arturo Miranda Ramírez. El Otro Rostro de la Guerrilla. Genaro. Lucio y Carmelo: E~periencias de la 
Guerrilla. pp. 37-42. C itado por Alberto Guillermo López Limón .. 
35 Andrés Rub io Za ldívar. Un hombre. una idea. Genaro Roj as. Inéd ito. (por aparecer). 
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Después de esta afirmación el gobernador no volvió a Chilpancingo. Durante los 

siguientes meses los cívicos tomaron la capital del estado y siguieron sus 

protestas, mientras el gobernador escapaba a la Costa Chica a ocultarse con los 

caciques locales que le eran fieles. 

El 28 de diciembre la situación en el estado era muy tensa, algunos ayuntamientos 

desconocen al gobernador, en Tierra Colorada fueron depuestas las autoridades 

municipales por el pueblo, que luego de desarmar a la policía se posesionó del 

ayuntamiento, más de la mitad de los comercios en el estado estaban cerrados, 

las líneas de autobuses se paralizaron. 

La crisis explota el 30 de diciembre, "Dos compañías de soldados avanzan frente 

al pueblo . A unos cuantos pasos el General Julio Morales grita a la gente: 

¿Despejar las calles! .. En ese momento, por encima de los insultos del general, 

suena sobre el casco de un soldado el leño que nadie sabe quien arrojó, Luego, 

un naranjazo. Esa es la agresión del pueblo contra el ejército: un leño y una fruta . 

El general , que lleva al igual que muchos de sus oficiales una macana envuelta en 

un papel periódico, saca la 45 y da la orden fatídica: ¡tiren!, al tiempo que él mismo 

hace un disparo al aire. 

"Tronaron los fusiles a mansalva y en dos ocasiones bramaron las ametralladoras. 

Los cuerpos caían , algunos para no levantarse jamás"36
. 

El 1 de enero de 1961 las dos cámaras, destituyeron a Raúl Caballero Aburto 

como gobernador del estado y el 5 del mismo mes designaron a Arturo Martínez 

Adame gobernador interino. Aunque en algunos municipios tuvo que compartir el 

poder con los cívicos que controlaban los ayuntamientos. 

Lograda la destitución de Caballero Aburto, La Asociación Cívica Guerrerense se 

reconstituye, los que alguna vez fueron mayoría , priístas descontentos con el 

"' Revista Ja nac ión. 8 de enero de 1961 . ci tado por Gomezjara franc isco. ob. cit. pp. 275 - 276. 
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gobernador Caballero Aburto, dejan la organización, y se pliegan al nuevo 

gobernador. Genaro Vázquez y los miembros no priístas del Comité Cívico 

gerrerense continúan con la Asociación Cívica Guerrerense (ACG}, que siguió la 

lucha, ya no con un fin tan simple como derrocar a un gobernador, sino con un 

objetivo, iniciar una lucha democrática y democratizadora del estado. La lucha por 

la democracia y contra los cacicazgos y la repr"esión fue la excusa, atrás de éstas 

demandas cívicas estaban los de "100,000 campesinos sin tierras" y las de cientos 

de pequeños propietarios víctimas de acaparadores, usureros y contra los 

excesivos impuestos a sus productos. 

El nuevo gobernador se encuentra un estado en plena ebullición política , los 

"cívicos", como se les sigue llamando, tenían el control de algunas alcaldías, dice 

Alberto López Limón que "para la segunda quincena de diciembre de 1960 ya 

contaban con más de 15 municipios democratizados; para el 30 de diciembre 

controlaban más de 20, y el número creció rápidamente a principios de enero de 

1961 "37
. En un principio el nuevo gobierno por debilidad o por conveniencia, tuvo 

que reconocerlos, pero poco a poco las fue desconociendo, además de que la 

nula experiencia en la administración , la incapacidad o la falta de una tradición 

democrática provoco que en algunas de estas alcaldías se cayera en un 

verdadero desorden, y en una ingobernabilidad que rayaba en la anarquía , pero 

en la mayoría de las alcald ías reinaba el orden. 

El movimiento cívico de 1959 y 1960 fue un catalizador social en el estado de 

Guerrero, aceleró la concientización política de la población y sobre todo, 

demostró que el pueblo puede auto regularse cuando el gobierno y los 

gobernantes no cumplen sus funciones, el movimiento que empezó como una 

rebelión de priístas contra el gobernador, como una rebatiña política dentro del 

partido revolucionario institucional , que intentó aglutinar a toda la sociedad del 

estado; fue superada por otro movimiento todavía mayor en el que la sociedad 

Cívica le decía al gobierno y al Estado que no estaban cumpliendo su papel. Y 

37 Albeno López Li món. Tes¡s doctora l p. 626. 



cuando se quitó la carga de los priístas , empezó la verdadera lucha civil en 

Guerrero. 

Para las elecciones de 1962 los Cívicos lanzan la candidatura del Profesor José 

Ma. Suárez Tellez, "representante del mejor nacionalismo revolucionario a la 

mexicana"38
, y ex miembro del PCM. Para entonces los Cívicos erqn la primera 

fuerza política en el estado 

Para diciembre de ese año las elecciones se llevan a cabo , haciéndose sentir la 

aplanadora del partido de Estado con el desconocimiento de los triunfos de los 

cívicos, quedó como gobernador electo Raymundo Abarca Alarcón , del grupo de 

Miranda Fonseca. 

Sobre las elecciones efectuadas el 2 de diciembre de 1962, la revista Política 

decía: "Se desarrollaron conforme a los procedimientos habituales en México: 

coacción oficial sobre los votantes, fraude electoral , etcétera , e inmediatamente se 

desató una campaña de represión contra la ACG". Suárez Téllez fue detenido por 

varias horas junto con algunos de sus correligionarios, en los días siguientes -dice 

la revista- continuaron las aprehensiones en diferentes poblaciones del estado. 

Fuerzas del Ejército impidieron actos de protesta contra el fraude electoral y, 

anticonstitucionalmente, arrestaron a decenas de miembros de la A. C. G. 

especialmente en la región de la Costa Grande"39
. 

El 2 de diciembre, la policía arresta a Suárez Téllez y a algunos líderes Cívicos , 

las protestas no se hacen esperar en Chilpancingo, la costa grande e Iguala, 

donde la fuerza de los civicos era mayor. Fue precisamente en ésa ciudad donde 

la represión del gobierno se acentuó. El 31 de diciembre en una parada civica 

donde participan mas de 5 mil personas, encabezadas por Genaro Vázquez, el 

ejército reprimió a los manifestantes, dejando un saldo de seis muertos, veintitrés 

'
8 Armando Bartra. Crónica de l sur. p. 56. 

'" Revista política 1 º de enero de 1963 
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heridos y más de doscientos detenidos. El gobierno acusó a Genaro Vázquez 

Rojas . de incitar a la violencia y de ser el culpable de la matanza, obligándolo a 

salir huyendo de la ciudad y del estado. Dejando a la Asociación Cívica 

guerrerense sin su principal líder. 

En 1963 los candidatos priístas toman posesión de sus cargos. entre ellos el 

nuevo gobernador Abarca Alarcón. Funcionarios "impuestos" en un estado que no 

los quería . Las nuevas autoridades controlan el estado solamente gracias al apoyo 

del ejército que estableció un virtual "estado de sitio", en donde veinticinco mil 

soldados lo recorren40
. 

Las cárceles en todo el estado están repletas de "cívicos" y los que no fueron 

apresados tienen aue huir a las montañas, es incontable el número de 

desaparecidos41
. 

Con esto el estado dio un golpe devastador a la lucha democrática de los 

guerrerenses del que tardo mucho tiempo en recuperarse, aunque continuaron los 

focos de resistencia . Al cortarse las posibilidades legales de participación , el 

próximo paso era la clandestinidad. 

'º rev ista Po liti ca 1 de febrero de 1963 . 
" L3 comis ión de la verdad sigue recopilando nombres y cifras. y todo esto antes de la ll amada guerra suc ia 
de los setenta. 
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LA PRENSA 

" y también la educación política 
porfiriana nos decía que había que 

comprar o matar al periodista" 
Victoriano Huerta42 

Para hablar de la guerrilla en el estado de guerrero a través de la prensa es 

necesario hablar brevemente de la prensa de las décadas de los sesenta y 

setenta , como medio de comunicación , de manipulación y como fuente histórica, 

tal como vivían los periódicos en ese entorno. 

En este capítulo CO(llentaré sobre la prensa de aquella época, sin embargo no 

será una crítica directa hacia ella , porque no me siento capacitado como para 

realizarla ; por tanto , únicamente haré breves comentarios sobre su objetividad y 

sobre su valor como fuente histórica. 

Entiendo a la prensa, en términos generales, como un vínculo entre un 

acontecimiento determinado y la sociedad, pero además, como la creadora de una 

visión del mundo, la cual prepara , elabora y presenta al lector. Un medio que 

transmite una idea de éste, la interpreta y la explica , pero no la refleja en su 

totalidad , no puede ser considerada como un espejo, porque el espejo no 

selecciona qué imágenes reflejar, no toma decisiones, sino que refleja 

simplemente lo que tiene enfrente. En cambio la prensa , selecciona qué parte de 

la realidad va a presentar, entre la enorme cantidad de acontecimientos que se 

dan a diario toma los que considera que trascenderán , los más relevantes o los 

que mayor interés colectivo puede llegar a despertar en sus lectores. Al respecto 

dice Lorenzo Gomis que "Lo que no se comenta no produce efectos de noticia" 43
. 

,, Victori ano Huerta Memorias de 1 'ictv riano huerta. M ex ico. Vérti ce 1957. P 15 
,; Lorenzo Gorni s. Teoria del periodismo. M e.xíco. Paidos. P. 16. 
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De ésta manera, el periódico interpreta y traduce a lenguaje común los 

acontecimientos que decide informar, los sintetiza , los sitúa y los ambienta para su 

mejor entendimiento. 

Como dice Adam Shaf en su libro Historia y Verdacf4
• "no todos los hechos son 

hechos históricos sino que cobran ese valor cuando el historiador los toma", en la 

prensa pasa algo parecido, todos los acontecimientos de un día no cobran 

espontáneamente el valor de noticia , sino hasta cuando el periodista lo toma en un 

periódico . El periódico se vuelve un intérprete y un analista de su tiempo. 

Entre los diferentes géneros periodísticos45
, no todos tienen la misma importancia 

o trascendencia para el historiador. Mientras que por un lado la noticia suele ser 

uno de los elementos más consultados por su espontaneidad, no trasciende mas 

allá de la pura narración de hechos, por otro lado, el artículo y el editorial son 

instrumentos mas interesantes para el historiador, ya que le permite conocer la 

opinión y la visión de los especialistas contemporáneos al acontecimiento, y cual 

es la tendencia de cada periódico en un momento o frente a un acontecimiento 

~~ Adam ShalT Hisloria v Verdad. México, FCE. 1997. 
45 La notic ia: es e l a(ontecimiento que trasc iende su momento. Según algunos manuales de 
periodismo, como e l de Vicen te Leñero, la not ic ia debe ser: Veraz. transmitir la ve rdad per iodística. 
s in mentir, s in deformar y s in tergive rsar; Oportuna, debe transmitir la in fo rmac ión de un hecho 
inmed iatamente después de que este acontec ió: Objetiva, no debe admitir las o pini ones ni los 
j uic ios del reportero . 
La entrevista: Es una conversación period ística . plática que un reportero sostiene con un personaje. 
testigo o part ic ipante de un acon tec imiento. 
La C rónica: Es e l re lato po rmenorizado secuencial y opo rtuno de los acontecimientos. Cuenta el 
desarrollo o secuencia de un acontecimiento y lo explica en o rden crono lógico. exp lica no 
so lamente ¿Qué pasó?, s ino e l ¿Cómo?, ¿Quien?. ¿C uándo? y ¿ Donde? 
El Reportaje: Es e l mayor de los géneros periodísticos, pues puede contener a los ante riores. El 
reportaj e corno bien lo se iia la Leñero ' ·profundiza en las causas de los hec hos. explica los 
pormenores. ana liza caracteres. reproduce ambientes ... de manera que ca pte la atención del 
público'' . Es e l más libre de los géneros period ísticos, pues permite jugar con la narrativa, s in dejar 
de ser un instrumento de in fo rmac ión. 
La columna: Es texto que apa rece en un lugar fij o dent ro de l periódico. donde se informa 
brevemente de uno o varios acontecimientos. 
Editorial : Es la o pini ón corporativa del periódico. la vis ión que tiene el per iód ico sobre un tema. 
El artículo: Es la Colaboración de un periodista de gran trascendencia. de prestigio o de un 
espec ialista en algún tema. que ocupa un lugar fijo en e l periódico. donde aporta una o pinión y e l 
aná li sis de una nota . 
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determinado, pero esto mismo los hace peligrosos, pues al aportar la visión 

personal de alguien. es una opinión subjetiva y en ocasiones puede ser 

tendenciosa . Es por ello que el historiador debe ser cuidadoso al citar editoriales y 

artículos como fuente de su investigación, 

Sin embargo, la objetividad en la prensa de las décadas a revisar, era lo más 

lejano de la realidad . no era algo que se veía reflejada en la prensa nacional de las 

décadas de los sesenta y setenta . En muchas ocasiones cada noticia y cada 

artículo era un editorial , durante aquellos años la objetividad y la verdad 

periodística se hacían a un lado para cuidar intereses. 

Considerando lo anterior, surge la pregunta. ¿Cómo puede un reportero reflejar en 

el papel la rudeza de la realidad sin caer en amarillismos? En ocasiones el 

reportero de aquella época utilizaba la narrativa y la imaginación para expresar 

una realidad , para llenar espacios que no conocía o para darle fluidez a su relato . 

José Revueltas nos dice en su novela Los muros de agua que: "La realidad resulta 

un poco más fantástica que la literatura". La narrativa era permitida como auxiliar 

del periodista. si facilitaba la comprensión de una información o si la hacía más 

ágil. El reportero. en su afán por expresar una noticia en palabras escritas , sin 

querer "podía" llegar a cambiar la realidad o el sentido de la información , pero. qué 

tanto ese "podía" se transformaba en un "quería", o peor aun en un "debía" , era 

cuestión de la ética del reportero. 

En el periodismo la crónica y la narrativa convivían. En un espacio limitado cómo 

el de un periódico. no se podía incluir la enorme cantidad de información que 

recibía , ésta tenía que ser seleccionada , pero, ¿Cómo se decidía esta selección?, 

¿Quién decide qué información se incluía y ,cual no?. Es en este momento cuando 

entraba la manipulación de la noticia. del mensaje, la información se seleccionaba, 

se filtraba, se editaba , se "manoseaba" obedeciendo a los intereses de quien la 

publicaba , del Estado, o de los grupos de poder de aquel momento. Por esto, el 

periodista objetivo . imparcial, honesto, no fue sino una imagen romántica del 



periodismo, de todas maneras, un ser humano nunca ha podido aislarse de sus 

valores éticos, morales , sus prejuicios, su educación , de su historia personal ; ¡de 

su subjetividad! , por lo que no podía ser cien por ciento objetivo46
_ 

La idea del periodista como un personaje que transmitía información veraz, 

oportuna y objetiva , y no como un sujeto miembro de la sociedad a la que iba a 

informar, es una idea que se impuso y se vendió en todos los medios de 

comunicación y en todos los manuales de periodismo 

Desde siempre , pero más en aquella época, la prensa había sido un importante 

instrumento de manipulación, una herramienta política de control , "Quien maneja 

el medio puede manejar la información, el mensaje"47
, la prensa de los sesenta no 

era una institución encargada de la difusión de noticias e intercambio de ideas, 

"(la prensa) No se limita a reflejar la realidad , actúa sobre ella , contribuye a dirigirla 

hacia uno u otro fin , sea por acción , omisión , diciendo o callando , conciente o 

inconsciente" dijo Camilo Taufic en "Periodismo y lucha de clases48
_" 

Por otra parte, la prensa también era un negocio, una empresa encargada de 

vender datos, entretenim iento y en ocasiones información _ La prensa como 

negocio estaba en manos de un particular49
, un empresario, que como miembro de 

las élites defendía los intereses de su grupo y de los anunciantes de su medio, el 

periódico trasmitía la información que a los dueños del periódico convenía e 

interesaba, con el fin de crear una opinión pública favorable o desfavorable a lo 

que ellos querían _ En ocasiones los periódicos no eran más que repetidores de 

informes oficiales ; el periódico era en este sentido , otro instrumento de control y 

manipulación del Estado y de las elites_ 

"' O acaso un hi storiador puede presumir de ser objeti vo. 
, ; Cam ilo Tau tl c Periodismo 1· /11cha de clases. El Caba llito, Méx ico. 1976. P 176 
'

8 lbidem. -
' " Salvo e l periód ico Exce ls ior. que era una cooperati va y que merece una mención apane. C fr_ P.32-33 
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Es también en la década de los sesenta que surgió un nuevo tipo de hacer 

periodismo y un nuevo tipo de periodista , un periodista con compromiso social, 

comprometido con una causa , con un grupo o con un proyecto político. Un 

periodista con conciencia de clase. Este nuevo periodismo se convirtió en un 

órgano de difusión del descontento social, de crítica al sistema y portavoz de 

causas sociales. Este period ista, conciente de la trascendencia de la prensa como 

catalizador de la sociedad y de la influencia que ésta ejercía sobre los diferentes 

grupos de la sociedad , tomó la bandera de sus demandas y con éstos se 

comprometió , al contrario de la mayor parte de la mayor parte de los periódicos 

que estaban comprometidos con los grupos de poder. Estos periodistas "críticos" y 

"luchadores sociales" crearon periódicos y revistas, especialmente éstas últimas, 

con una marcada tendencia a la crítica social , con lo que se creó lo que algunos 

autores dieron por denominar la "Prensa marginal''5º. En México esta prensa 

marginal estuvo representada por dos revistas: "Política" y "¿Por qué?". 

Así tenemos que la prensa se decía imparcial e independiente cuando defendía 

intereses de la clase dominante, cubriéndose con I~ imagen de una prensa 

objetiva y con una supuesta ética de buscar la verdad , pero cuando se 

comprometió con los grupos marginados de la sociedad, la tacharon de 

subversiva , radical, tendenciosa y poco objetiva . 

Retomando el planteamiento de la prensa como un negocio, tenemos que cuando 

entra en una competencia por la información y dar una noticia antes que otro 

medio, se origina la búsqueda desenfrenada por la primicia noticiosa. Sin 

embargo, al querer ser los primeros en la información, beneficiando a los 

historiadores del futuro , pues es factible encontrar cierta espontaneidad en la 

prensa, es decir, cuando un periódico da la información adelantada, generalmente 

rebasa los órganos de información oficiales y como llegó a suceder en la década 

de los setenta , la velocidad con que transcribía la información llegó a rebasar la 

;(• Raul Trejo La prensa marginal. edi c iones él caba ll ito. Mcxico 1976. 
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censura51
. En ocasiones, los silencios de los periódicos daban mas información 

que lo que decían sus columnas, los puntos suspensivos podían dar todo un 

editorial. La noticia decia más de lo que estaba escrito. 

LA PRENSA COMO FUENTE HISTÓRICA 

El historiador Adam Shaff afirma que una fuente histórica puede ser cualquier 

documento, escrito o no, que el historiador tome para hacer una reconstrucción del 

pasado y explicarse una parte de ése pasado.52 La prensa, como ya se ha visto, 

narra a sus contemporáneos un acontecimiento, un suceso que trasciende de los 

demás, o que en un momento llama la atención. El historiador toma un 

acontecimiento, trascendente o no en su momento, para revisarlo , analizarlo, 

"desmenuzarlo". Y así transformarlo en un hecho histórico. En éste sentido, el 

historiador al analizar un hecho determinado a través de la prensa, la transforma 

en fuente histórica. 

La prensa tiene como objetivo dar información de forma veraz, rápida , oportuna y 

objetiva , en teoría son funciones que cumple, aunque como ya vimos la prensa de 

los sesenta y setenta no siempre fue objetiva ni veraz. Sin embargo, la prensa 

tiene grandes ventajas ante cualquier otra fuente: su espontaneidad , su 

periodicidad, y la velocidad con que tiene que manejar la información, cuando la 

prioridad es dar la noticia rápido, la mayor cantidad de información con la mayor 

rapidez, sin tiempo para juicios de valor o para la censura, la prensa se vuelve una 

herramienta fundamental para el historiador. 

Aparte de la noticia , la prensa, y en especial la prensa diaria , nos da dos 

herramientas muy importantes: la columna y el editorial, ya que nos muestran la 

trascendencia o intrascendencia que en su momento se le dio a un acontecimiento 

además de como vieron un hecho sus contemporáneos. 

51 Cfr. Cap. IV. 
'' Adam Shaff. Ob. Cit. 
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Sin embargo, los tiempos con que trabaja el periódico pueden ser una seria 

dificultad para el historiador, pues un hecho es importante para el periódico 

mientras se siga considerando noticia . En efecto, mientras genere comentarios 

entre los lectores, el periódico seguirá aportando información; en cambio, un 

hecho que en su momento no despierte grandes titulares puede ser, a largo plazo, 

trascendental53
. Por otro lado, el lector del periódico está a merced de la 

parcialidad del reportero o de los intereses de la publicación. El periódico da una 

visión parcial de una noticia , y el investigador corre el riesgo de caer en ésta 

visión, haciendo de su estudio histórico un editorial más. 

Por último, un periódico muestra solamente una visión de la realidad , una visión 

simple y parcial de los hechos, la visión de ése periódico. Revisando las diferentes 

visiones , de diferentes periódicos se puede tener una visión más amplia de ése 

acontecimiento, y así de varias opiniones, y parcialidades, se puede formar una 

idea personal de los acontecimientos, de "desmenuzar" las muchas verdades se 

puede encontrar una verdad que nos convenza , ya no una verdad periodística, 

sino nuestra verdad54
. 

UNA DÉCADA DE PRENSA MEXICANA: 1964 - 1974 

En México, la libertad de expresión y de prensa están garantizadas en la 

Constitución, de acuerdo a los artículos 6 y 7, que a la letra dicen: 

"Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa , sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito o ·perturbe el orden público; el derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

5
·' Para ver un ejemplo de esto ver la fuga de Genaro Vazquez en e l últi mo capitu lo de ésta tes is. 

5
' Entend iendo esta verdad. no como un hecho pa lpable y fe hac iente. sino como un juicio personal y que a 

nuestra visión persona l nos explique este hecho. 
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Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 

materia . Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura , ni exigir 

fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 

más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública . 

En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar 

que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los 

expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de 

donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente 

la responsabilidad de aquéllos"55
. 

Sin embargo, la realidad es diferente de lo que señala la letra , como lo veremos a 

continuación. 

Al establecerse en el poder la facción triunfadora de la revolución de 191 O, tuvo 

que romperse con el viejo régimen ; cambiaron las estructuras de poder incluida la 

cultura periodística del porfiriato. Así tenemos que al finalizar la revolución 

surgieron nuevos periódicos, entre los que destacan el Universal y El Excelsior, 

periódicos que en las décadas de los sesenta y setenta narraron en sus páginas 

los hechos de la guerrilla rural en México. 

El Universal , "El gran diario de México" fue fundado el 1 º de octubre de 1916, por 

el ingeniero Félix F. Palavicini . Este medio, surgió como vocero "oficial" de los 

carrancistas , lo cual quedó claro en palabras de Palavicini , que parece asimilar el 

discurso prometedor de la revolución con la facción carrancista : 

"Para depurar, para fijar, para limitar el concepto nebuloso a veces erróneo, 
que había de la revolución, a principios del triunfo militar del 
constitucionalismo56

" 

55 Constituc ió n de los Estados Un idos Mexicanos. México. ed ición del congreso, 2002. 
5
" HISTORIA DE EL UNIVERSAL, e l uni versa l compañía Periodística nac iona l, Méx ico. i 99 1 p. 4 
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Después de ser promulgada la Constitución de 1917, la función política del 

periódico se cumplió, con el ascenso al poder de Obregón , las condiciones 

políticas del país cambiaron , Palavicini , vinculado a los carrancistas dejó la 

dirección del periódico a la familia Lanz Duret que toma el control , y no lo dejará 

hasta 1976. En 1969 Juan Francisco Ealy Ortiz fue nombrado Director del 

periódico, para entonces Ealy Ortiz, hombre vinculado con altos funcionarios del 

poder federal llevó nuevos aires al periódico, entre ellos un préstamo hipotecario 

por cuatro millones de pesos, lo que conllevó a una mayor dependencia del 

periódico con el gobierno. 

Excelsior, fue fundado el 18 de marzo de 1917 por Rafael Alducin, en un principio 

de tendencia conservadora, se vinculó políticamente con el grupo Sonora, sin 

embargo, su tendencia conservadora le acarreó problemas con Calles al apoyar 

abiertamente la causa cristera . A partir de 1929 el periódico entró en un período 

crítico, luchas internas por el poder, cierres temporales y finalmente conflictos 

laborales, provocaron que en 1938 ante la amenaza de la quiebra, los 

trabajadores declararan la creación de la sociedad cooperativa . A partir de ese 

momento Excelsior se transformó en un periódico oficioso y dependiente del 

estado, siguiendo esta tendencia hasta que en la década de 1960 la "Compañía 

Editorial" dirigida por Manuel Becerra Acosta de 1963 a 1968, evolucionó hacia 

posiciones ideológicas más progresistas, que se acentuaron bajo la dirección de 

Julio Scherer García".57 

El 25 de enero de 1965 en una junta extraordinaria de los miembros de la 

cooperativa, decidieron expulsar a un número considerable de miembros, 

"conservadores y deshonestos" quienes a partir de entonces se encargaron de 

desprestigiar y atacar a los editores del periódico, en 1969 una bomba estalló en el 

edificio principal del periódico, a partir de ese mismo año se inició una campaña de 

desprestigio contra el periódico encabezada por Telesistema Mexicano 

(antecesora de Televisa). El enfoque crítico del periódico y su independiente 

;; Tomado de Enc icloped ia de México. en CD. ed ición 200 1 
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página editorial provocó el descontento de la iniciativa privada, quienes iniciaron 

una campaña de boicot de anuncios al periódico, el cual duró del 26 de agosto de 

1972, a los primeros días de 1973, la falta de anunciantes hacía peligrar la 

existencia del diario, pero el periód ico logró sobrevivir gracias al apoyo que el 

presidente Echeverría prestó a la cooperativa, la publicidad oficial y de las 

empresas paraestatales aumentaron su número de anuncios en el diario, la falta 

de publicidad privada fue sustituida por publicidad pública, pero éste apoyo 

"incond icional" por parte del gobierno no fue gratuito. Julio Scherer García 

comentó en "Los presidentes": 

" -Pretendió el presidente reducir Excelsior a sus intereses y conveniencias. 
Puso en jaque a los dirigentes de la cooperativa y creyó que así lograría su 
propósito. Llevó adelante planes meticulosos, metidos perros y gatos en el 
mismo saco. Se equivocó. Pero hubo un momento en que pareció saldría 
adelante. 58

" 

El presidente Echeverría pretendió con éste apoyo obligar a la cooperativa a 

cambiar su línea crítica , e inclusive lograr un cierto grado de influencia en el 

periódico, sea como haya sido, el periódico no cambió su línea editorial , poco a 

poco las casas comerciales fueron regresando sus anuncios al Excelsior, no 

podían dejar de anunciarse en el periódico de mayor circulación en el país, para 

enero de 1973 la publicidad privada regresó a Excelsior. 

Scherer siguió siendo director del periódico hasta junio de 1976, año en que un 

nuevo golpe de empresas , gobierno y grupos disidentes de la cooperativa lo 

expulsaron del periódico junto a otros importantes colaboradores . 

Es precisamente bajo la dirección de Scherer García, que el "Excelsior" vivió su 

periodo de más desarrollo, más credibilidad , más "objetividad" y sobretodo de más 

libertad editorial, la etapa en que Julio Scherer fue director de Excelsior, coincide 

con el período de mayor actividad de los grupos guerrilleros en México, por esto la 

58 Jul io Schere r. los presidentes, Grijalbo. Méx ico, 1986. P. 137 
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información que éste periódico transmitía sobre la guerrilla era más imparcial, 

plural y abierta a la opinión , de los periódicos de aquélla época. siempre bajo los 

límites que el estado, la represión y la censura permitían . 

El "Excelsior". el periódico mas "objetivo" de esa época, será el eje central de ésta 

investigación. "El Universaf' por su trascendencia , su vinculación con el gobierno, 

y por ser éste el periódico que mas primicias buscó durante la década de los 

setenta será otra importante fuente de la investigación. 

Otros periódicos serán también tomados en cuenta, periódicos como Novedades 

(fundado en 1936) y la cadena García Valseca (Los Soles) que vivieron gracias a 

sus vínculos con grandes grupos económicos, los que en su momento fueron 

favorecidos por un presidente en particular. Novedades estuvo vinculado y fue 

luego propiedad de Miguel Alemán , y por su parte la cadena García Valseca 

estuvo un tiempo vinculada a Maximino Avila Camacho, luego vendido a Mario 

Vázquez Raña en 1975 y vinculado a Televisa. 

Es interesante hacer notar que durante muchos sexenios , con cada nuevo 

presidente surgió un nuevo periódico, El Día (1962) con López Mateos, El Heraldo 

(1965) con Díaz Ordaz , etc. 

Precisamente fue El Heraldo un periódico que tuvo gran importancia durante la 

década de los sesenta y principios de los setenta , por haber sido un periódico de 

derecha, anticomunista y especialmente hostil con los grupos guerrilleros. 

Fátima Fernández Crislieb sostiene que los periódicos surgen en un momento 

político concreto, y a que la aparición de ése periódico obedece a los intereses 

políticos del momento59
. 

59 Fátima Fernández Chri sli eb los medios de co1111111icación en k féxico. México. ERA. 1992. 
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Los periódicos se mantenían vigentes siempre y cuando estuvieran vinculados con 

el gobierno, que les daba subsidios y los mantenía, o vinculados a algún grupo 

económico, que los apoya como empresa o como tribuna . Los periódicos 

independientes que no estuvieran vinculados a grupos económicos o al gobierno, 

por lo elevado de sus costos, no tuvieron una vida muy larga. 

La prensa en México desde la época de Cárdenas, y hasta hace muy poco tiempo 

no fue mas que una repetidora de informes oficiales, cada dependencia del 

gobierno tenía y tiene su departamento de prensa que elabora un boletín con la 

información generada en la misma; éste se repartía a los diferentes periódicos 

reduciendo el trabajo del reportero a ser un simple recolector de boletines. Esto 

trajo como consecuencia que los periódicos se repitieran unos a otros, 

restringiendo el análisis y la critica solamente a algunos articulistas y editorialistas, 

por eso durante años leer un periódico en México casi equivalía a leerlos todos. 

Para mantener a la prensa "dentro del redil" el estado contó con algunos 

mecanismos, oficiales o extraoficiales. El instrumento más eficaz para controlar a 

la prensa fue sin duda La Productora e Importadora de Papel (PIPSA), creada en 

1935 bajo el régimen de Lázaro Cárdenas, debido a la escasez y al alto costo de 

producción e importación de papel periódico para el abastecimiento de los diarios. 

Los editores de periódicos pidieron ayuda al gobierno, quien fundó la empresa 

para satisfacer la demanda interna y como un subsidio para los periódicos. Pero, 

al ser el único productor y distribuidor de papel, el estado pudo presionar y 

manipular a los editores de periódicos, como de hecho lo hizo con algunas revistas 

independientes, negándoles papel o vendiéndoselos a un precio superior que a los 

otros , en caso de que siguiera una línea diferente a los intereses del gobierno en 

turno . 

Las empresas editoras de periódicos habían estado tan acostumbradas a éste 

juego de protección a cambio de difusión, que en 1965 cuando terminó la vigencia 

de PIPSA como empresa proveedora de papel en manos del gobierno, "los 

editores de periódicos mexicanos corrieron a los Pinos a ver a Díaz Ordaz a 

43 



pedirle que revital izara la existencia jurídica de PIPSA, porque lejos de constituir 

un riesgo para la industria de los medios impresos, era un medio favorecedor del 

desarrollo de los propios medios."6º 

Pero quizá las operaciones de manipulación más comunes fueron el embute y el 

chayote, Julio Scherer dice del chayote en su libro los Presidentes: 

"El chayote florece a su máximo esplendor desde que Gustavo Díaz Ordaz 
institucionalizó su irrigación Mientras el entonces presidente de la república 
pronunciaba un día de 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el 
estado de Tlaxcala, entre los reporteros corría la voz: "¿ves aquel chayote? 
Están echándole agua. Ve allá". 

Allá, semi oculto por la trepadora herbácea, un funcionario de la Presidencia 
entregaba el Chayote, nombre con el que desde entonces se conoce el 
embute en las oficinas de prensa. Tan popular se volvió que su entrega dejó 
de ser oculta"61 

El "chayote" se practicó abiertamente durante las décadas de 1960 y 1970, con 

esto, los reporteros (muchos con sueldo menor al mínimo) vivían holgadamente y 

los dueños y directores de periódicos aparecían como hombres honrados, con 

fortunas hechas de la manipulación de la información. 

¡Aunque se seguía afirmando que la libertad de prensa en nuestro país estaba 

asegurada por la constitución! 

Desde los tiempos de Cárdenas, las relaciones entre el gobierno y la prensa eran 

cordiales mientras la economía del país crecía , la prensa jugaba su papel de 

instrumento de difusión del estado y el gobierno mantenía la prensa en circulación, 

con o sin lectores, subsidiándola. Pero para la década de los sesenta , el 

crecimiento económico disminuyó, la prensa ya estaba domesticada y México 

tenía uno de los presidentes más autoritarios e intolerantes del siglo XX: Gustavo 

Díaz Ordaz, sin embargo, algunas voces dentro de la prensa se empezaban a 

escuchar. 

60 Oswa ldo Baquirro López la prensa y el es1ado México, Nuestra América. p.186 
6 1 Julio Scherer. ob. Ci1. p.p. 162 - 163 
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El 7 de Junio de 1966, día de la libertad de prensa , en la tradicional comida que 

los editores de diarios dedican al presidente de la república62
, Manuel Becerra 

Acosta, editor de Excelsior, dio un discurso memorable sobre la libertad de 

expresión en México y sobre los periodistas, criticó fuertemente la manipulación 

que de la prensa hacía el poder, y a la prensa entreguista , oficialista y acrítica. 

La prensa por sí misma no tiene un sentido completo si no puede 
conservarse fuera del vasallaje y de la servidumbre lesivas a su dignidad 
Nada justifica que el periodista descienda de la dignidad que le es propia, pero a 
la cual tiene que ennoblecer con su propia conducta de servidor y de 
colaborador eficaz de las mejores causas ... " 

Los representantes de los medios no estaban acostumbrados a oír la opinión 
franca y abierta de uno de sus colegas, y sobretodo no estaban acostumbrados a 
oír la verdad, Becerra Acosta recibió lo que las crónicas denominaron "un aplauso 
respetuoso y cariñoso". 

Ante la crítica y ante el peso de la realidad Díaz Ordaz no pudo más que 
responder con demagogia : 

"El uso individual de los derechos no puede colocarse por encima de la ley 
que armoniza y sustenta los de todos. Hacerlo sería invitar al caos y dar 
asiento a la violencia ... Ajustar las publicaciones a la constitución y a las leyes 
en vigor. a pesar de las urgencias, antes de dar una noticia a la publicidad, 
pensar siempre si sirve o no a la verdad, si ayuda a la concordia de los 
mexicanos o aumenta sus rencores ; si concurre a realizar la justicia o sólo 
atiende a· preferencias personales; si coopera a preservar y vigorizar nuestras 
libertades o atenta contra ellas; si tiende a resolver los problemas o a 
agravarlos; si fomenta la solidaridad internacional o los odios entre las 
naciones ; si constituye a la urgente necesidad de la paz o a desatar la 
violencia .. "63 

El reclamo de Becerra Acosta no fue sino la respuesta de uno de los 

representantes más respetados dentro de la industria editorial , a la persecución y 

presión que a los medios hacia el gobierno. Ese año Díaz Ordaz ordenó a 

clausura de El Diario de México "por un error de imprenta", periódicos locales 

61 Tradicionalmente. el día de la libenad de prensa era una oponunidad para que los editores de per iód icos 
ad ularan al pres idente en turno y quedaran bien con el. 
63 Rafae l Rodríguez Castañeda Prensa vendida. Grijalvo, Méx ico, 1990. P. 105 
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como El Norte y el Sol de Nuevo León también fueron boicoteados, a través de 

PIPSA. 

El acoso y persecución de periódicos y periodistas bajo éste régimen fue 

constante, ·y peor aun el de las revistas independientes, la llamada prensa 

marginal, fueron combatidas, así tenemos que revistas independientes como 

"Política" y"¿Por que?" sufrieron persecuciones , acoso e inclusive retiro de la 

circulación de algunos de sus números. 

Era tal el autoritarismo de Díaz Ordaz hacia los medios que "El presidente Díaz 

Ordaz optó por dar otra vez a los periodistas lecciones de periodismo. Confesó 

que ignoraba cómo hacer un periódico, pero expuso que, en cambio, como lector 

sí sabia qué esperar de una publicación impresa:' 

. Las actividades del periodista y del funcionario tienen este denominador 

común: deben ejercerse siempre con responsabilidad y nobleza, jamás con 

insolencia . 

. El deber de informar conlleva el deber de decir la verdad. Mentir o distorsionar 

la verdad no es informar-

.Atenta contra la libertad el que silencia la verdad, debiendo proclamarla, así 

como el que proclama una inexistente realidad-

. Informar exige despojarse de filias y de fobias, de preferencias y antipatías, de 

credos y de pasiones. 

• . Informar es transmitir los detalles de un hecho determinado, sin perder de 

vista el conjunto . 

. El reportero debe ha.cer una rigurosa selección de las fuentes de información, 

para acudir, en cada caso, a las más idóneas . 

. El periodista no es ni tiene por qué ser adivino .. . Los lectores preferimos a 

quien informa y no a quien trata de adivinar-
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.Informar es transmitir fielmente las palabras del entrevistado, incluyendo - y 

esto es sumamente importante - la pregunta que el reportero formula , porque ella 

fija el verdadero sentido de la contesta~ión . 

. Informar bien es darle jerarquía a la noticia, con base en una tabla de valores 

en la que se sobrepone lo comprobado a lo supuesto, lo preciso a lo ambiguo, lo 

constructivo a lo negativo, lo que afirma a lo que niega. 

• .La otra tarea , la editorial, es la expresión de la libre opinión, del juicio critico de 

quien escribe. Es aquí donde verdaderamente se hace uso -y aún puede ser lícito 

cometer abuso- de la libertad de expresión"64
. 

Oír hablar de libertad de expresión al culpable de la masacre de Tlatelolco y el 

presidente más autoritario que se recuerde en el México de los últimos años, 

constituyó casi una burla para el pueblo. 

El año de 1968 fue fundamental para el despertar de la sociedad mexicana, o 

mejor dicho para la sociedad capitalina65
, y también fundamental y trascendental 

para la prensa capitalina. 

El movimiento estudiantil, demostró abiertamente la sumisión que tenía la prensa 

con respecto al presidente, aunque también despertó algunas conciencias entre 

los periodistas y reporteros, e incluso entre los editores. 

En el periódico El Día, que hasta entonces tenia un muy buen prestigio de 

progresista, después del encabezado del día 30 de julio, "La intemperancia de un 

grupo sectario obliga al gobierno a actuar con energía", muchos reporteros, 

editores, correctores y trabajadores del periódico en general, renunciaron al diario, 

dejando en el periódico y en su editor una marca de oficioso. 

"' lbidem Pt-14 . 
65 la soc iedad guerrerense tubo su aíio de despertar en 1960. con el surgimiento de la UCG. el gran 
centralismo nos impide los movimientos sociales de los estados, y nos hace creer que los cambios 
de la cap ita l son los cambios del país. 
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La voz de México, periódico oficial del Partido Comunista Mexicano fue clausurado 

y la revista Política ya había desaparecido por la presión del gobierno.66 

En Excelsior se dieron los cambios que más influyeron en el periodismo en los 

años posteriores, fue elegido director, ·Julio Scherer García, Con él en la dirección, 

el periódico tomo posiciones más progresistas y abiertas, convirtiéndose en el 

periódico con mas credibilidad y prestigio en los siguientes años , Julio Scherer 

dirigió Excelsior desde 1968 hasta 1976. 

Rodríguez Castañeda afirma que reflejo y resumen del comportamiento de los 

órganos de información fueron los encabezados de los periódicos el 3 de octubre 

de 1968: 

El Universal :" Tlatelolco, campo de batalla . Se efectuará la Olimpiada." Es una 

nota neutral sin tendencias, periodísticamente adecuada 

El Sol de México: 'Responden con violencia al cordial llamado del Estado. Que 

cada hogar cu ide a sus hijos, pide García Barragán. Manos extrañas se empeñan 

en desprestigiar a México". Oficialista justificando la agresión claro ejemplo de una 

prensa entreguista . 

.Ovaciones: "Habla de los sucesos el secretario de la Defensa . Continúa la 

campaña de desprestigio a México en Estados Unidos. Pese a todo se hará la 

Olimpiada, . dijo el COI". Al ser un periódico deportivo solo le interesan las 

cuestiones deportivas, sin comprometerse en nada. 

El Nacional: "Criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento 

zafarrancho". Claro ejemplo de un periódico propiedad del gobierno. 

El Día:" Muertos y heridos en grave choque con el ejército". Neutral sin 

compromisos, incorrecto para un periódico que se decía de izquierda. 

La Prensa: "Muchos muertos y heridos. Habla García Barragán. Armas de alto 

poder se utilizaron contra las tropas. Terroristas extranjeros". Otro periódico 

entreguista y oficial 

66 En gran parte la revista desapareció por la di visión y des integración de l Mov imiento de 
Liberación Nac ional a consec uenc ia de la lucha e lectora l de 1964. 

-18 



El Heraldo: "Sangriento encuentro en Tlatelolco. No se suspenderán los Juegos 

Olímpicos". Neutral. sin ninguna intención, periodísticamente adecuado. 

Novedades. ''Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. El 

ejército mantiene la tranquilidad y se informa oficialmente de 29 muertos. La 

. Olimpiada se hará como está programado: Brundage". Otro periódico tradicional 

mexicano, oficial y tendencioso. 

Excelsior.· "No habrá estado de sitio, afirma García Barragán. Recio combate al 

dispersar el ejército un mitin huelguista" Un periódico honesto, comprometido con 

su verdad periodística . al hablar del ejército67
. 

Después de la matanza del 2 de Octubre, y de la respuesta que los periódicos 

dieron a la gente, la prensa o la credibilidad de la prensa quedó marcada, algunos 

periódicos, como El Día, perdieron credibilidad, otros, como Excelsior, confirmaron 

su libertad , pero la mayoría siguieron siendo instrumentos de difusión del estado. 

Con el ascenso al poder de Luis Echeverría la prensa siguió siendo sumisa y 

obediente con el presidente , pero algunos medios empezaron a ver y a preguntar 

más de la cuenta , sin embargo, se considera que después de 1968 la prensa 

capitalina ya no fue la la misma. 

Gracias a los subsidios y las facilidades que el gobierno otorgaba a las empresas 

editoras de diarios en México, en 1969 existían 232 diarios en todo el país, de los 

cuales 12 se editaban en la ciudad de México68
, un número demasiado alto de 

periódicos para un país donde pócas personas se detenían a leerlos, pero de 

todas maneras la prensa era un buen un negocio en México, aun sin lectores. 

El 7 de junio de 1971 Luis Echeverría habló ante los representantes de la prensa 

en la comida tradicional del día de la libertad de prensa, En una parte de su 

discurso Echeverría dijo " Si hemos decidido vivir en democracia es preciso que 

67 Rafae l Rodríguez Castañeda. Ob. C it. p. 120 - 121 . e l subrayado es opinión mía. 
68 Según e l an uar io estad ístico. c itado por Leopoldo Barras. Hiswria del periodismo mexicano. UNAM. 
Méx ico. 1983. 
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sepamos edificarla y mantenerla . Ello exige de gobierno y gobernados, tolerancia , 

voluntad de diálogo y ante todo, decisión auténtica de supeditar los intereses 

particulares al interés general de la sociedad" . 

Tres. días después. el Jueves 1 O de junio "jueves de Corpus", el gobierno dio una 

muestra de su "tolerancia y voluntad de dialogo". El presidente deseoso de 

quitarse la estigma de Tlatelolco, había liberado a los presos políticos de 1968, 

para celebrar su liberación y exigir respuestas por la masacre, los estudiantes 

organizaron una marcha69 que saldría del casco de Santo Tomas y se dirigiría al 

Monumento a la Revolución , cuando pasábamos frente al Cine Cosmos .. Al grito 

de ¡halcooonees!, fueron agredidos por un grupo de 500 individuos, según 

testimonio de Manuel Marcué Pardiñas, antiguo editor de la revista política , 

liberado en esos días y participante en la manifestación70
. Manifestantes, 

periodistas y curiosos fueron golpeados, heridos o muertos. Ese mismo día en la 

noche 40 periodistas fueron recibidos por el regente del DF. Alfonso Martínez 

Domínguez, "ante los periodistas el regente se mantuvo "disciplinado" "evadió las 

respuestas concretas acerca de los halcones .. No existen los halcones son una 

leyenda"71
. 

Al día siguiente el presidente Echeverría recibió a otros 30 reporteros, a los cuales 

afirmó categórico "no descansaremos hasta dar con los responsables" , El 13 de 

·junio del mismo año, el Procurador de la República cerró las investigaciones, 

afirmando que los halcones eran un mito, o que "era imposible probar su 

existencia con las pruebas con que contaban". Investigaciones posteriores, de 

estudiantes y periodistas, demostraron y probaron la existencia de ese grupo 

paramilitarn 

690 fici a lmente la marcha se rea lizó para so lidari zarse con e l mov im ie nto democnitico estud iantil de Nuevo 
León. 
70 Varios. reporteros de Proceso. La in vestigac ió n ·'sobre los acontec imientos de l 1 O de junio de 197 1 '' 
Proceso 1980. 
71 lbidem. 
" Para más informac ión de l ha lconazo. leer: la im·estigaciún "sohre los acontecimientos del 10 de junio de 
1971" . editoria l Proceso Méx ico 1982. 
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De acuerdo a lo que hemos explicado líneas arriba , los acontecimientos del 10 de 

junio de 1971 son otro ejemplo de manipulación de la información . Mucha de la 

información que se tiene sobre el tema , es producto de investigaciones 

independientes . muchas de las cuales son producto de periodistas investigadores. 

Debido a que el Excelsior era un periódico independiente y crítico, incomodo para 

algunos, en 1972 entró en conflictos con algunos empresarios , no querían 

anunciarse en un periódico que en una página tenia publicidad pagada de su 

empresa y en otra el editorial la acusaba de ser un monopolio, los conflictos entre 

los empresarios que se anunciaban en el periódico y los directores del periódico 

dieron la nota del año con respecto a la relación entre el estado y los medios de 

comunicación , Excelsior era el único diario en ése momento que se resistía a ser 

guiado y manipulado. 

En 1973, en la ceremonia del día de la libertad de prensa , el orador de los 

periodistas, da por sentada la libertad de prensa, pero continuó: 

"Quedan otras metas por conquistar ... preservar su libertad frente a las fuerzas 
que operan en toda la sociedad . 
Si todos los órganos informativos dicen exactamente lo mismo, porque son 
iguales los boletines que reciben de las dependencias oficiales y de las 
fuentes particulares ... faltará la pluralidad de datos y de una autentica opinión 
pública. La prensa se convertirá, en su conjunto, en un poder despótico que 
aplasta la conciencia de los lectores mexicanos con una masa informativa sin 

. matices, sin distingos y muy fácilmente , sin verdad .. .''n 

. A manera de respuesta el presidente Echeverría afirmó en su discurso: 

"Editores y escritores han de tener presente que un derecho que no se 
practica carece de existencia verdadera y que a ellos mismos corresponde 
darle un contenido concreto. 
Ratifico, ahora. la voluntad indeclinable del gobierno de seguir velando por el 
cumplimiento de esta norma constitucional y hago un llamado a todos para 
seguir empleándola como un instrumento de perfeccionamiento colectivo ... 
... Frente a la unicidad de los acontecimientos existen múltiples diferencias de 
opinión Todas. sin embargo, son igualmente responsables mientras que no 
exista una maliciosa alteración de aquéllos. 

7
·' Rafae l Rodríguez Castañeda. ob. c it p. 148 
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La ve:rdad no es negociable. La expresión de los intereses particulares no 
debe ignorar el derecho de la sociedad a estar informada. Hay que fortalecer 
el valor de las palabras ... Ninguna transformación auténticamente democrática 
y duradera puede realizarse al margen de la voluntad mayoritaria . Por eso 
formamos nuestro criterio en confrontación abierta con todas las corrientes de 
opinión 

Por eso necesitamos el concurso de una prensa en libertad que exprese el 
sentir de distintos sectores y que contribuya a esclarecer la conciencia 
pública .. "74 

La burlas hacia la prensa seguían, la libertad de prensa era un hecho consumado, 

siempre y cuando la prensa fuera oficial , manipulable, sumisa , corrupta. "Libre". 

En abril de 1973 se funda Televisa , tras la fusión de Telesistema Mexicano y 

Televisión Independiente, creándose el consorcio televisivo más grande de 

Latinoamérica. A partir de entonces, las noticias y los periódicos no volverían a ser 

iguales75 
. 

Ese mismo año el Coronel José García Valseca intentó vender su grupo editorial , 

el cual editaba 32 diarios en todo el país (los soles), el grupo Monterrey le ofreció 

21 .6 millones de dólares, el gobierno vio con malos ojos que el grupo empresarial 

más importante y poderoso de México, controlara la cadena de periódicos más 

grande del país, a través de Somex, hizo válidas algunas deudas que la empresa 

tenia con Nacional financiera y PIPSA, y al final compró la cadena por 120 

millones de pesos, la rebautizó como Organización Editorial Mexicana.76 

Para 197 4 la censura por parte del gobierno se centró en la televisión , en 

septiembre de ese año el gobierno prohibió la trasmisión en nuestro país de 37 

Series de procedencia extranjera, "por su alto contenido de violencia" parecía que 

la prensa ya estaba domesticada, ahora le ,tocaba el turno a la televisión . 

74 lbidem 
75 La fundación de l monopol io Telev isa. e l manejo de las noticias que ésta empresa ejerció, sa le de los 
objetivos de ésta tesis. la manipulación de las masas que ejerce la televisión supera en mucho a la prensa 
escr ita. el periódico ex ige un cierto nivel de alfabetización. aunque no de educación, la te levisión ni eso. 
76 La compra se vino abajo por la muerte de Eugenio Garza Sada a manos de un comando de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre donde ex iste cierta compl icidad por parte de la Dirección Federa l de Seguridad 
en su asesinato. 
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Dentro de la prensa aparte de los periódicos diarios, también están contempladas 

las revistas y dentro de éstas destacan dos, "Política" y "¿ Por Qué?" Consideradas 

como revistas independientes críticas ante el gobierno y perseguidas por ésten 

La revista Política surge en Mayo de 1960 bajo la dirección del periodista Manuel 

Marcué, fue la revista de izquierda más importante de la década de los sesenta, 

no funcionaba como el típico órgano de difusión política , sino que era una revista 

con un formato y una estructura definidos, con diferentes secciones y con la 

colaboración de importantes columnistas, como Víctor Flores Olea, Fernando 

Benítez, Heberto Castillo, entre otros, y además contaba con algo fundamental 

para la subsistencia de una revista: publicidad privada. Fue la revista de izquierda 

más importante desde los tiempos· de El Machete78
. 

Con el tiempo se convirtió en vocero de los movimientos de descontento y de los 

grupos políticos de izquierda, dio un seguimiento al movimiento cívico contra el 

general Caballero Aburto en Guerrero y sus colaboradores hicieron una 

extraordinaria crónica de los acontecimientos de diciembre de 1960 en 

Chilpancingo, al tiempo que levantaron una protesta por playa Girón y la muerte 

de Rubén Jaramillo. Al convertirse en vocero de los grupos descontentos con el 

régimen y de la oposición de izquierda, la revista fue muy molesta para el 

gobierno. En 1961 , empezó la represión por parte del estado y su director fue 

detenido y golpeado por agentes policíacos. 

Ante la inminente elección presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, la publicación lo 

acusó de prepotente, déspota y represor. El tiempo les daría la razón . 

77 Aunque se ha llegado a señalar a Mario Menéndez. director de Por Qué'> Como un agente encubieno en el 
mov imiento para infiltrar y desan icular la insurgencia armada en México y Latinoamérica. 
78 Órgano de di fusión o fi cial del PCM durante las décadas de tos 20 y 30. Por su momento históri co el 
Machete no entra en el periodo de ésta tes is. pero es un periódico fu ndamenta l para la histor ia del period ismo 
en México y para la prensa marginal de nuestro país. 
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En julio de 1964, la revista sufrió un gran revés al renunciar a la publicación , cinco 

intelectuales que colaboraban en ella , Fernando Benítez, Víctor Flores Olea, 

Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero y Francisco López Cámara , por que en 

su opinión la revista "solo funciona como tribunal de inquisición para - aunque no 

de la izquierda"79
. 

La revista siguió sufriendo persecuciones y represión por parte del gobierno, a sus 

instalaciones y a sus colaboradores, el estado le reducía sus cuotas de papel y en 

ocasiones se le negaba el papel a través de PIPSA, sus ejemplares eran 

sustituidos en el correo por ediciones hechas por el gobierno o se hacían compras 

masivas en los expendios, todo por evitar que la revista se siguiera difundiendo. 

En 1967, los empleados de los talleres de Política entraron en huelga y la falta de 

papel obligó a los editores de la revista a dejarla de imprimir por un mes. Ante las 

presiones del gobierno y la falta de liquidez, en diciembre de ése mismo año 

aparece su última edición 181 - 182, Manuel Marcué Pardiñas dice en un artículo: 

" ... No ha sido labor fácil. Contra lo que demagógicamente afirma el gobierno, 
tales libertades (de pensamiento y de expresión) no existen . Sobornos, 
coacción, amenazas, bloqueos económicos, negativas para obtener papel 
mediante su pago, inquisiciones policiacas, amedrentamiento pertinaz de los 
colaboradores, escritores, editores y los trabajadores de los talleres ... y, en fin , 
todo el peso de la maquinaria gubernamental y de su falaz concepción de la 
libertad de prensa, se echan encima de Política ... Cercada por todas esas 
circunstancias, Polítiéa, su director y sus colaboradores se enorgullecen de 
haber superado con rectitud y ejemplaridad el medio de corrupción impuesto 
por el gobierno. Hoy, sin embargo, no pueden vencer el asedio: no del 
hamiltonismo oficial , sino de las condiciones económicas. Política se ve 
obligada a guardar silencio .. .''ªº. 

Con el cierre por Inanición de la revista Política la prensa independiente perdió su 

carta más importante y la izquierda su principal órgano de difusión. 

A principios de 1968 aparece en la ciudad de México la revista ¿Por qué? 

publicación que en sus primeros números no parecía distinta a otras, un formato 

79 Rev ista po lítica 15 de agosto de 1964, copiado textua l. 
su Rafae l Rodríg uez Castañeda . Ob. C it P. 11 5 
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tradicional , algunas noticias de agencias, colaboradores no de gran renombre, 

pero con un estilo muy particular, una revista abiertamente crítica , de franca 

oposición al gobierno, de filiación política de izquierda, hasta la aparición de ¿Por 

que ? Ninguna revista se había atrevido a declararse socialista , con un lenguaje 

bronco, rudo y abiertamente crítica al gobierno. 81 

Quizá esta revista se hubiera convertido en una mas de las revistas pequeñas de 

esos años, pero ¿Por qué? trascendería por ser el único medio que dio un 

seguimiento abierto a las manifestaciones estudiantiles de ese año, un medio que 

estuvo a favor y del lado de los estudiantes abriendo sus páginas a éstos, 

convirtiéndose en uno de los órganos de difusión más importante para los 

inconformes, después de los conflictos estudiantiles, y de la matanza de 

Tlatelolco . Muchos de los sobrevivientes del movimiento encontraron cabida en la 

revista , y las voces descontentas descubrieron una tribuna , por lo que después de 

1968 la lista de colaboradores aumentó y se pulió. 

¿Porqué? Nace el 14 de febrero de 1968, dirigida por el periodista yucateco Mario 

Menéndez Rodríguez y desde sus primeros números estuvo sometida a las 

presiones gubernamentales, en muchas ocasiones PIPSA le suspendió la 

distribución de papel, en otras algunos de sus números fueron confiscados o 

comprados masivamente por parte del gobierno. Con retardos, cambios de papel, 

con mas o menos páginas pero la revista nunca dejó de salir, según Raúl Trejo 

llegó a alcanzar tirajes de hasta 50,000 ejemplares. 

Fúe órgano de difusión de los desplegados y escritos de Genaro Vázquez y Lucio 

Cabañas. 

El 12 de febrero de 1970 Mario Menéndez Rodríguez fue detenido por agentes de 

la policía por su participación dentro de una organización armada, ajena al grupo 

"' Aunque en ocas iones Ja rev ista rayó en el amarillismo y adulterac ión e invención de hechos. además de que 
se segu ía. y se sigue sospechando que sus· ed itores ya tenía tras Ja mano un acuerdo con el gobierno federa l 
para infi ltrar grupos revolucionarios. Además explotaban a sus periodistas y firmaban s in dar los créditos 
correspondientes. Algunos investigadores afirman que su pape l no era el de hacer una análi sis rea l y objetivo, 
sino el de sembrar Ja con fu sión. 
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de Genaro, y por colocar una bomba 82
, fue expatriado a Cuba en 197283

, pero la 

revista se siguió publicando, ésta vez bajo la dirección de sus hermanos Roger y 

Hernán Menéndez Rodríguez. 

El 8 de septiembre de 1974 fueron detenidos por la policía Roger y Hernán 

Menéndez Rodríguez director y subdirector del semanario ¿Por qué?, y las 

instalaciones de la imprenta destruidas por unos cuarenta individuos, muchos de 

los colaboradores de la revista también fueron detenidos. 

Con éste hecho la revista ¿Por qué? deja de existir y su director siguió en Cuba 

una temporada más. 

Con la desaparición de Política y ¿Por qué?, la prensa nacional quedaba 

totalmente domesticada, aunque aún existían algunos periodistas "respondones". 

'~F ue liberado pese a su opinión por e l agradecirnienio que Je tenia Genaro. Es rnuy probable que jugó d 
pape l de penetrar en las redes urbanas de Ja ACNR para proporc ionar datos a inteligenc ia militar. 
"·' De l corno y porque de la expatri ac ión leer e l cap itulo cuano de ésta tesis. 
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LA GUERRILLA EN MÉXICO 

j,QUE ES LA GUERRILLA? 

Donde un gobierno haya subido al poder por alguna 
forma de consulta popular fraudulenta o no. 

y se mantenga al menos una apariencia de legalidad 
constitucional, el brote guerrillero es imposible de 
producir por no haberse agotado las posibilidades 

de la lucha civil 
CHE 84 

Para empezar a hablar de los movimientos guerrilleros que se desarrollaron en el 

estado de Guerrero durante las décadas del sesenta y setenta, primero debemos 

entender que es la Guerrilla. Hablar de los movimientos guerrilleros en el ámbito 

mundial, de sus condiciones particulares y de las características de cada uno de 

ellos, principalmente en América Latin<l sería un trabajo muy interesante, pero muy 

extenso y se saldría del contexto de los intereses originales de esta tesis85
. 

Los orígenes del concepto guerra de guerrillas, se remontan al siglo XIX, cuando 

las tropas de Napoleón invadieron España, el término fue utilizado para describir 

las acciones que los nacionalistas españoles emprendieron contra el ejercito 

invasor, grupos irregulares del destruido ejército español y de civiles armados, que 

aplicaron tácticas poco ortodoxas de lucha contra el imperio francés. 

El deseo de los patriotas españoles no era la destrucción del ejército francés, cosa 

virtualmente imposible dada su debilidad, sino minar su deseo de permanecer en 

España , acosarlos, cansarlos, desgastarlos, sin permitirles el control del país, así 

tenemos que su guerra no era militar sino sicológica. 

En términos de la guerra franco-española, podemos definir a la guerrilla como: 

84 Ernesto C he Guevara Obra revolucionaria, ERA, México. 1969. P. 27 
85 Para amp liar en estos temas recomiendo consultar la bibliografia de esta tesis. 
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Grupos poco numerosos de individuos que realizan actividades de hostigamiento y 

desgaste a grupos más numerosos de un ejército regular empleando tácticas 

guerrilleras. 

En el siglo veinte la idea de la guerrilla cambió radicalmente, siguió siendo un 

instrumento de lucha sicológica y de desgaste, pero se transformó en un 

instrumento de lucha política y más que política, ideológica. Durante el siglo XX la 

lucha guerrillera fue empleada en los movimientos revolucionarios, para alcanzar 

el poder y cambios políticos , económicos y sociales. 

En China , por ejemplo, si bien era un país independiente, estaba bajo la sombra 

de las potencias europeas, se dio una revolución entre nacionalistas, apoyados 

por los colonialistas europeos que controlaban el gobierno y los comunistas, 

dirigidos por Mao, éste alcanzó el poder siguiendo una nueva manera de hacer la 

revolución : "la guerra de larga duración. " Mao decía que un pueblo bien 

organizado y bien dirigido podía resistir una revolución contra los poderes 

centrales. Para él , la verdadera revolución debía empezar en el campo, ya que es 

allí donde se encuentra el grueso de la población y que las zonas rurales rodean a 

las ciudades, que es donde se escondía el enemigo. Para que la revolución 

triunfe, decía Mao86
, la guerrilla debía retener la iniciativa de la guerra, conducir 

constantemente operaciones de ataque sin dar descanso al enemigo, establecer 

bases de abastecimiento, equil ibrar el ataque y la defensa, desarrollar operaciones 

móviles y sobre todo tener un mando apto. 

Las teorías de Mao acerca de la guerra de guerrillas, sus programas políticos y su 

interpretación de Marx, adaptado a un país eminentemente agrícola , como China , 

influirían grandemente en las revoluciones posteriores, principalmente en los 

movimientos de liberación de Asia , como en Vietnam y Camboya. 

86 En sus escritos revol ucionarios, "el li bro rojo' ' 
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Esta nueva interpretación del Marxismo originó que la URSS y China se 

distanciaran políticamente desde finales de los cincuenta . Esta división del bloque 

socialista influyó en las diferentes visiones de la revolución , cada país podía 

adaptar y modificar la doctrina marxista en función de sus condiciones, y tomar 

bandera por uno u otro bando, ya del lado del marxismo tradicional, el de la URSS, 

estalinista , doctrina que siguieron la mayoría de los partidos comunistas de Europa 

y América; y el del maoísmo, corriente que fue seguida por gran parte de los 

partidos socialistas de Asia , socialistas independientes, no pocos partidos políticos 

y en muchas universidades del mundo. Todo influyó para que los últimos años de 

los cincuenta y la década de los sesenta, fuera de gran actividad política y de 

movimientos revoluciones a nivel internacional. 

En América Latina la guerrilla tuvo su principal representante en Cuba, donde 

Fidel Castro encabezó la revolución para imponer el socialismo en la isla87
, 

después del triunfo de ésta revolución , los movimientos guerrilleros en el 

continente aumentaron su número. Casi todos los países de la región 

experimentarpn movimientos guerrilleros en sus territorios, con mayor o menor 

suerte. pero ninguno de estos movimientos logro alcanzar el poder, hasta el triunfo 

de los sandinistas en Nicaragua. En la década de los ochenta , Entesto Guevara "el 

Che" resaltaba tres aportaciones "fundamentales" que hizo la revolución cubana 

"a los movimientos revolucionarios en América" 

1. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. 

2. No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la 

revolución ; el foco insurrecciona! puede crearlas. 

3. En la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser 

fundamentalmente el campo"88
. 

87 La Revolución cubana y sus repercusiones en A. L. es un tema ya muy estudiado, para ver e l desarrollo de 
la guerr illa cubana recom iendo: López Segrera. Francisco. Raíces históricas de la Revolución Cubana. La 
Habana. 1980. Gill. Mario iCuba Sí' iYanquis No'. S.P. I 
88 Ernesto ·'C HE .. Guevara Obra revolucionaria· · ERA. México. 1969. P. 27 
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Fue d_urante la revolución cubana que se desarrolla un nuevo concepto de lucha 

guerrillera , "el foco guerrillero". El foco guerrillero fue la estrategia mas utilizada en 

todo el continente y en México cobro características muy particulares. El foco 

guerrillero es a grandes rasgos un grupo de guerrilleros, grupo núcleo, que se 

mantiene activo o latente en una zona donde las condición sociales y geográficas 

les favorecen , este grupo guerrillero mantiene vigente la lucha guerrillera y sus 

demandas, con la intención de expandir su movimiento en todo el país, o por lo 

menos de que no desaparezca. 

CONDICIONES PARA LA GUERRILLA 

Una guerrilla puede empezar como un levantamiento popular de descontento, pero 

no todo levantamiento popular puede ser considerado una guerrilla . Si el 

levantamiento no tiene un proyecto político a mediano o largo plazo está 

condenado al fracaso, este levantamiento no pasará de una simple manifestación 

violenta. 

"La guerrilla es parte integrante de una revolución" decía el Che89
, y en muchas 

ocasiones es el arranque de ésta y es empleada cuando los rebeldes a un 

régimen , son extremadamente débiles e incapaces de empezar un levantamiento 

armado abierto. 

A pesar de ser un tipo de lucha irregular y no convencional, existen algunas 

características comunes a todas las guerrillas, sus tácticas90
: el golpear y correr, el 

emboscar y atacar, etc. 

Las condiciones para una guerrilla son inherentes a países con un gobierno 

opresor, omnipresente y omnipotente que no permite ninguna opción democrática 

para la manifestación de la sociedad, con un estado despótico y corrupto, (Batista 

89 Con éstas pa labras empiezan sus escritos revolucionarios. 
"'' La tác tica es un objet ivo a corto plazo. objetivo inmed iato. la estrategia plan es un objetivo a largo plazo. 
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en Cuba, Somoza en Nicaragua, o como en México un partido de estado etc) , que 

además tiene una dificil situación económica, una oligarquía terrateniente, con 

marcadas diferencias económicas, poco desarrollo industrial, y una gran masa del 

pueblo oprimido, en la pobreza y la marginación.91 

Estas condicionantes internas, Políticas, económicas y sociales (condiciones 

objetivas según algunos teóricos) , unidos a la influencia de factores externos (la 

situación del mundo,. influencia de ideas extrañas a la región , etc). Son 

importantes factores para la formación de grupos guerrilleros, pero falta algo más. 

Aunque éstas condiciones se han repetido en muchos países, en México son una 

constante, desde la década de los ·sesenta, sin que forzosamente implique la 

existencia de guerrillas permanentes, o constantes brotes guerrilleros. Esto 

significa que para que surja una guerrilla la pura existencia de las condiciones 

objetivas no son las únicas condicionantes. 

Si no existe en el pueblo una conciencia de esta explotación y desigualdad, y no 

surge en él una aspiración o una idea de cambiar estas condiciones, cualquier 

intento por formar un grupo guerrillero será inútil. La conciencia de explotación y la 

convicción de la necesidad de cambio por parte del pueblo, que a fin de cuentas 

será el que forme el ejército rebelde, es una condición para el surgimiento de una 

guerrilla , lo cual no depende de las condiciones materiales o del medio, porque 

son condiciones subjetivas de la guerrilla. 

Algunos sociólogos como Blaljin Singh y Ko-Wang Mei estudiosos del tema opinan 

que "Las luchas guerrilleras, como otros disturbios sociales resultan de problemas 

de personalidad, conflictos sicológicos, dificultades económicas y desajustes 

sociales así como de la acción de factores sociales, económicos y sicológicos"92
. 

9 1 Más que la pobreza en si misma, la fa lta de tierras, el acaparamiento de éstas en unas pocas manos, no tanto 
la red istribución de la riqueza. sino la redistribución de la tierra. Para el caso de México y las condiciones en 
nuestro país hablare mas adelante 
92 Blalj in Singh y Ko-Wang Mei La moderna guerrilla en la teoría y la práctica. Diana. 
Méx ico. 1973. P. 34 
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La interpretación Sociológica de la guerrilla, si bien es interesante al tomar en 

cuenta factores sociales , económicos , políticos y hasta sicológicos, deja una idea 

de generación espontánea , para éstos teóricos, la guerrilla es producto de las 

condiciones políticas económicas y sociales y no de un proceso histórico de 

desgaste de la sociedad y de las instituciones. La guerrilla surge donde las 

condiciones están dadas, dicen algunos sociólogos, y deja a un lado los procesos 

históricos que la precedieron. La ,sociología da un aporte importante al estudio de 

la guerrilla , al hablar del perfil sicológico del guerrillero y sobre todo del líder de la 

guerrilla93 

Dadas las condiciones materiales y objetivas, éstas se pueden mantener 

constantes y durante largo tiempo, hasta que se den también las condiciones 

subjetivas: un paulatino desarrollo de la conciencia y politización de las masas, el 

surgimiento de un lider carismático que puede ser el encargado de concientizar a 

las masas, de politizarlas y dirigirlas en la guerrilla. 

El Che cuenta en sus memorias: "Unos quince hombres destruidos físicamente y 

hasta moralmente, nos juntamos y solo pudimos seguir adelante por la enorme 

confianza que tuvo en ese momento decisivo Fidel Castro, por su recia figura de 

caudillo revolucionario y su fe inquebrantable en el pueblo"94 

.Como ya dije, el objetivo final de las guerrillas, o por lo menos de las guerrillas de 

tendencia socialista y comunista, . es la revolución , la toma del poder y de los 

medios de producción , hacer un cambio en las estructuras de la sociedad. Así lo 

dijo el Che Guevara: "El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las 

fuerzas revolucionarias y todo debe estar supeditado a esta gran consigna"95
. 

93 Según Peter Pare! y john Shy. los lideres pueden tener tres características. 
Idea li stas: Que anelan re ivindicar a sus seguidores de todas las carencias que los oprimen. son desprend idos y 
entregados. 
Prácticos: forjados en la lucha. prácticos que no dejan pasar e l tiempo en sueños. 

Fanáticos: Radicales apasionados. 
'" Ernesto ··Che" Guevara Ob. cit. P 286. 
95 Ibídem. P 63. 
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CONDICIONES DE LA GUERRILLA 

La guerrilla debe organizarse en tres frentes: un frente armado, que es el brazo 

militar de la guerrilla, un frente político, grupo encargado de organizar a las masas 

. y de crear un ambiente favorable para la guerrilla , este frente político es el lazo de 

unión entre el grupo armado y la pobladón, y finalmente una red de sustentación , 

grupo semiclandestino que aporta al grupo armado apoyo logístico, casas , 

direcciones, etc% 

La Causa: 

Dicen los estudiosos de la guerrilla que para que se dé un levantamiento primero 

se debe tener una causa: libertad, igualdad, justicia social etc. (palabras y 

promesas abstractas y con alta calidad moral), un objetivo común y que satisfaga 

las necesidades de todos, después convencer a una población de esta causa y 

mentalizar a las masas para que la haga suya. Dice Abdel Kader Canderlí97
. 

"El Poder (militar) surge cuando las masas son movilizadas y penetradas 
por las ideas .. . Es imposible ganar las demás batallas si no se ha ganado 
la batalla ideológica con el pueblo.. es preciso conocer la situación 
ideológica en los niveles inferiores"98

. 

Cuando un individuo cobra conciencia y hace suya una ideal cuando decide que el 

único camino es tomar las armas, se tiene un guerrillero convencido, no solamente 

un conscripto enrolado, los guerrilleros son voluntarios, ideológicamente afines 

. . que luchan por una causa común. Las convicciones individuales son 

indispensables· para el funcionamiento de la guerrilla, "creer firmemente en el 

triunfo" decía Lucio Cabañas99
. Los guerrilleros están dispuestos a morir por 

convertir en realidad sus ideales. 

96 Carlos Marighella, Teoría y acción revolucionaria Diógenes, México, 1978 
97 Representante permanente del ·FLN. entrevistado en marzo de 196 1. citado por Peter Parer y Joho Shiy , 
Guerrilla y contraguerrilla. Jorge Álvarez Ed itor, buenos Aires Arge ntina 1972. 
98 Claude Delmar La guerra revolucionaria. Ielmon, Buenos Aires. 
'"' Lu is Suárez Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza, Roca. 1975. 
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Los combatientes: 

El Che decía de los participantes de una guerrilla: "Lo primero que hay que 

establecer es quiénes son los combatientes de una guerra de guerrillas. De un 

lado tenemos el núcleo opresor y su agente, el ejercito profesional, ... y el de 

pequeños núcleos burocráticos ... . Del otro, la población de la nación o región de 

que se trate"100
. 

Los grupos guerrilleros siempre son unidades poco numerosas 101
, haciendo más 

fácil su organización , más difícil ser detectados y sobre todo un grupo pequeño es 

más ágil. Su principal arma la "fluidez" le permite a la guerrilla no tener un frente 

fijo y frecuentemente tampoco una retaguardia. Un grupo grande de individuos en 

movimiento es más fácil de detectar que muchos pequeños. 

El Frente político es, por un lado, el brazo o la pantalla legal de la organización , el 

instrumento · med iante el cual el grupo armado tiene contacto con las 

organizaciones civiles, campesinas, estudiantiles, sindicales etc., es el mecanismo 

mediante el cual se organizan los simpatizantes del grupo armado, el que organiza 

las actividades legales del grupo y el primer contacto de los aspirantes con la 

guerrilla. 

La pequeña cantidad de guerrilleros implica que su poder de ataque también será 

restringido. El abastecimiento de armas corre por cuenta del ejercito federal, o de 

grupos de simpatizantes, todos los enemigos caídos deben "donar" sus armas e la 

guerrilla. Aprovechando su movilidad , el guerrillero atacará puntos débiles del 

ejercito federal o algunas unidades dispersas y distraídas de éste para obtener 

armas, como decía el Che en sus escritos revolucionarios "Por eso, un principio 

fundamental es que no se debe dar, de ninguna manera, batalla que no se gane, 

combate o escaramuza que no se ganen"102
, debido a la necesidad de movilidad y 

100 Ernesto .. CHE'' G uevara, Tácticas y estrategias de la revolución latinoamericana_Nuestro T iempo. 
Méx ico 1977. P28 
101 En sus esc ritos revolucionar ios el Che recomienda unidades de en tre ocho y d iez hombres 
10

' GUEVA RA Ernesto, Ob. C it. P30 
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rapidez, el armamento debe ser ligero y fácil de transportar, dejanco al ejercito 

federal el manejo de artillería y unidades móviles. 

El Terreno: 

Mao y El Che decían que las guerrillas debían comenzar en el campo, donde las 

condiciones son favorables al guerrillero, grandes extensiones de terreno donde 

ejercer su principal cualidad , la movilidad . "La ciudades son el fin y no el principio 

de la revolución" decía Dona! C. Hodoses 103
. La movilidad le permite a la guerrilla 

estar presente en muchos lugares. golpear un punto débil y escapar a otro antes 

de que éste se fortalezca . Mao decía en sus escritos revolucionarios "El enemigo 

avanza , nos retiramos; acampa, lo hostigamos; se cansa , lo atacamos; se retira, lo 

perseguimos."104
. El terreno agreste es idóneo para la táctica del golpea y huye, 

los guerrilleros ceden terreno por tiempo, el primer objetivo de la guerrilla es el 

desgaste del enemigo, dejando al ejercito regular la misión de defender y 

mantener una gran cantidad de terreno, teniendo que gastar hombres y 

pertrechos, mientras que los guerrilleros pueden movilizarse por todo el campo sin 

tener que mantener o cuidar un lugar fijo, entregar cualquier población o terreno 

que no pueda ser mantenido. 

El campo de acción de la guerrilla esta limitado al conocimiento que tengan sus 

miembros del terreno que pisan ; regularmente los guerrilleros no saldrán del 

terreno que conocen (áreas de seguridad, rutas de escapatoria etc.), y al número 

de individuos con que se cuente para cubrirlo. 

· Dice la teoría del foco guerrillero que la guerrilla se desarrolla mejor en terreno 

agreste, de fácil defensa y difícil ataque, donde las unidades móviles del ejercito 

regular no pueden entrar con facilidad , y en donde se pueda acosar a dichas 

unidades que entren en territorio dominado por la guerrilla , hasta eliminarlas. 

'º' Donal C Hodoses. Revaloración de la guerrilla urbana. Ediciones el caba ll ito. Méx ico. 1977. 
'"' C itado por Robert Taber en la guerra de la pulga, Era. México 1970. p. 25 
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mientras más y mejor control tengan los guerrilleros del terreno agreste, podrán 

poco a poco avanzar a terrenos menos favorables. 

La Pobláción: 

La guerrilla es la vanguardia combativa del pueblo oprimido, y es precisamente 

este pueblo el que Je da la fuerza, el que la cubre, nutre y mantiene. Pensar que la 

guerrilla es un pequeño grupo es un error, error que le costó el poder a mas de un 

gobierno despótico, al creer que las guerrillas no eran mas que grupos de 

bandoleros y restarle importancia al descontento popular. Mao decía que "el 

revolucionario era un pez y el pueblo era el mar". Una guerrilla no puede sobrevivir 

donde la población del lugar no esta con ella . "Ser pueblo, hacer pueblo , estar con 

el pueblo"105 

Si el pueblo es el alimento de la guerrilla y su objetivo es la reivindicación de ese 

pueblo, lo primero que debe hacer una guerrilla antes de existir como tal , es 

ganarse el apoyo local, con un grupo de colaboradores y simpatizantes en una 

región , la guerrilla puede mantenerse con cierta seguridad de no ser descubiertos 

o incluso eliminados, "un foco guerrillero vigente puede encender la mecha" decía 

el Che, el segundo objetivo de la guerrilla es mantenerse vigente, recibiendo 

apoyo material y de refuerzos de la población local , tener una zona de influencia 

donde operar, cuando se logra la consolidación de la guerrilla en un lugar el 

siguiente paso es expandirse, cuando un grupo alcanza un número tal de 

miembros · que lo haga fácilmente detectable y peligroso para su subsistencia , 

deben. formarse nuevas unidades, para ocupar más espacio incrementando las 

posibilidades de supervivencia. La expansión implica nuevos retos, la creación de 

nuevos frentes , una organización mayor, la consolidación de un núcleo y de 

algunos grupos subvencionados a éste etc. Una expansión del grupo guerrillero 

requiere el crecimiento de las organizaciones de base. Para que una guerrilla 

crezca y se consolide es fundamenta l el fortalecimiento del brazo político. 

io; Lema de Lucio cabañas. 
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Baljit-sinslt investigador del fenómeno de la guerrilla sostiene que "ninguna guerra 

de guerrillas moderna ha sido iniciada sin un partido o asociación política 

detrás"106
. 

El paso mas duro y _ difícil que tiene que dar una guerrilla es el que da al 

transformarse en un ejercito convencional. La guerrilla se hace ejército 

convencional cuando está lo suficientemente fuerte y el enemigo demasiado 

debilitado. La guerrilla de Fidel se transformó en un ejercito revolucionario cuando 

salió de la sierra maestra y tomó el cuartel en la provincia de Camaguey. 

Los movimientos guerrilleros podemos dividirlos en tres etapas: 

1. Una primera etapa de preparación, de consolidación de la causa , 

adoctrinamiento y consolidación de lazos con la población local , este 

trabajo es realizado a través de una organización partidista y de masas. 

2. Una segunda etapa de inicio de acciones, donde se dan los primeros 

enfrentamientos, se generaliza la propaganda, a favor y en contra 107
, en 

esta etapa el movimiento o crece o muere, si sobrevive puede pasar a la . 

3. Tercera etapa de crecimiento, en donde de una auto preservación pasa a 

una expansión , acciones en otras regiones del país y sabotajes. 

Es importante mencionar que una derrota militar de la guerrilla no implica la 

desaparición del grupo subversivo, el objetivo de la guerrilla no es la derrota militar 

del ejercito federal , sino un cambio real en las estructuras del estado, la derrota de 

un mÓvimiento guerrillero no es únicamente su derrota militar, para derrotarlo hay 

.que derrotarlo ideológicamente, y para esto, se requiere cambiar las condiciones 

objetivas que provocaron el levantamiento. 

1º" BALJIO-SINGLT Ob. Cit. P. 53. 
107 De la lucha contra la guerrilla hab laré en e·1 último capitulo de este trabajo. tomando en cuenta ún icamente 
las estrategias y tácticas empleadas en México. siendo la contra información la mas interesante, en una 
semana Genaro Vázquez murió de tres maneras distintas. 
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La existencia de cé lulas del EPR y del ERPI en el estado de Guerrero en la 

actualidad, es · un claro ejemplo de que las condiciones de desigualdad, de 

explotación y de miseria en esa región no han cambiado. 

Para concluir el apartado: 

La guerra de guerrillas no es una lucha total , su finalidad no es el destruir al 

ejercito federal ni tomar el poder a través de las tácticas guerrilleras, la guerrilla 

por si misma no puede derrotar un ejército formal , sino convertir el apoyo popular y 

a las masas en un ejército en forma que pueda derrotar al ejercito federal , el 

oficial , en un encuentro decisivo. La guerrilla no es más que un paso hacia la 

verdadera revolución . 

Según los convenios y convenciones internacionales, al no ser un ejercito regular, 

los grupos guerrilleros tienen un estatus especial , los heridos y miembros activos 

que son capturados, no reciben , o no deberían recibir, un trato de criminales 

comunes, aun siendo civiles del país en disputa, sino que deben ser tratados 

como prisioneros de guerra. Según la convención de ginebra 108 para que un grupo 

armado sea considerado como guerrillero , debe tener las siguientes 

características: 

"Será tratado conforme a los acuerdos internacionales como beligerante 

cuando: 

• Se encuentre bajo el mando de una persona de las acciones de sus 

subordinados 

• Portar un uniforme o distintivo fijo que sean reconocible a la distancia 

• Porte las armas abiertamente 

'
08 Después de Ja segunda guerra mund ia l las potencias europeas se reunieron en Ginebra para estab lecer una 

norma internac iona l de Ja guerra, así como el trato a Jos pris ioneros. Jos civ iles. los espías cte. Como serian 
so luc ionados los confli ctos internac iona les y como debían ser firmados Jos tratados de paz. las a li anzas y las 
treguas. Después de Ja segunda guerra mundia l y de Ja fu ndac ión de Ja ONU, en estos mismos tratados de 
ginebra se introd uj o Ja fi gura de l guerr ill ero y de Ja guerrill a. Con informac ión bajada de la Interne!. sin 
comprobar pero s in éontradec ir Jos li bros consultados, hasta hoy, 14 de octubre de l 200 1. no he encontrado 
a lgún li bro que hable o explique la convención de Ginebra. 
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• Conduzca sus operaciones de acuerdo con las leyes y principios de la 

guerra"109 

Cuando un grupo guerrillero es reconocido como tal por el gobierno central , entran 

en acción los tratados y convenios internacionales, el derecho a un interlocutor 

oficial , el derecho a la atención de la cruz roja internacional, etc. 

LA SITUACIÓN DE LA GUERRILLA EN MÉXICO 

En nuestro país la situáción de la guerrilla es muy especial , oficialmente nunca ha 

existido, ya que según el discurso oficial, 

"A)-No se consideran "guerras internas" bajo ninguna denominación sin que exista 

un estado de guerra de hecho o de derecho, puesto que aun en los casos más 

graves en que los mexicanos tomen las armas en contra de las instituciones de la 

patria , no serán considerados como guerrilleros ni como beligerantes y serán 

tratados como lo estipulan las leyes penales vigentes, es decir; como rebeldes, en 

este caso, .. . 

B)- No se considera guerra revolucionaria puesto que México vive una revolución , 

todo lo que atenta contra ella será considerado como actividad contra 

revolucionaria y quedará dentro del campo de la seguridad interna."110 

México antes de las guerrillas. 

México había vivido un periodo de gran crecimiento económico desde el final del 

periodo de Cárdenas, conocido como el milagro mexicano. Este período, fue de 

gran crecim iento económico, industrial y gran desarrollo de las ciudades , México 

se estaba transformando en un país industrial y urbano, dejando atrás la gran 

tradición de país rural de toda su historia . 

109 Según información obten ida en la biblioteca del museo de la Secretaria de Defensa Nac ional. 
11 1

' lbidem. 
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El gran desarrollo económico de nuestro país estaba sustentado en la exportación 

de materias primas a los países que habian participado en la segunda guerra 

mundial , principalmente a estados Unidos: petróleo, mineral en bruto y productos 

agrícolas . 

Por un lado gran parte de la industrialización estaba sustentada en el "superávit 

comercial "111
, que generaba la exportación de productos agrícolas, y por otro, esa 

industrialización requería de mas fuerza de trabajo, fuerza que tenia que provenir 

del campo , la industrialización retiraba fuerza de trabajo del campo, la política 

.basada en el desarrollo industrial del país, hacía a un lado los planes y programas 

de desarrollo del campo, base y soporte de este desarrollo industrial 112
. 

CONDICIONES POLÍTICAS 

Desde la década de los cuarenta la economía del país estaba a la alza, pero, en lo 

político no había tenido avances, en México la política estaba simplificada en dos 

;,piezas centrales", el presidente de la república y el partido oficial , según dice 

Daniel Cosía Villegas.113 

En el caso del presidente de la república , éste tenia poderes extraordinarios, 

gr~c ias a la estructura jerárquica en que estaba organizado el gobierno, peldaño a 

peldaño, desde los miembros de un cabildo, hasta la presidencia de la república , 

era una estructura piramidal , en la que en la cumbre se encuentra el presidente. 

Todo el sistema político estaba, estructurado y organizado para que el presidente 

11 1 En Ja comparación entre exportac iones, lo que vendemos al exterior, e importac iones, lo que le compramos 
a l exterior. se dice que tenemos "superáv it comerc ia l' ' cuando lo exportado supera Jo importado. entra más 
dinero de l que sale. 
1

" Esta es una teoría pe rsonal de l derru mbe de l campo durante e l milagro mexicano, y de l posterior fi na l de 
este milagro. 
113 En su libro e l sistema político mexicano. 
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lo controle todo; incluso los otros poderes, legislativo y judicial, estaban 

subordinados al Ejecutivo. · 

El partido oficial : Desde que termino la revolución en la década de los veinte, 

habían surgido muchos grupos regionales que se decían los verdaderos 

representantes de la revolución ~ Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), para que en él se aglutinaran todos éstos grupos y así hacer un partido 

que reuniera a toda "La familia revolucionaria ". 

El partido oficial , tenía como única finalidad , mantener en el poder al grupo 

triunfante de la revolución de 191 O, y se mantuvo por mas de setenta años, 

generando lo que Vargas Llosa denominaba como la "dictadura perfecta", una 

"dicta blanda". 

Pero ¿cómo se daba ésta permanencia en el poder de la familia revolucionaria? 

En primer lugar el partido oficial estaba, constituido en una estructura piramidal , 

planteada y organizada desde los tiempos de Lázaro Cárdenas114
, ésta 

organización , estaba sustentada en una enorme base de obreros, conglomerados 

por la CTM , que integraba a casi todos los sindicatos del país al partido oficial ; 

Asociaciones campesinas incorporadas a la CNC, un sector popular, donde 

entraban pequeños propietarios, clase media y otros grupos, integrados en un 

sistema corporativo, con el partido oficial como centro y eje rector de éstos grupos. 

Esta base sostenía al partido en el poder, con el voto corporativo y cautivo, el 

resto de las organizaciones políticas eran regionales , simbólicas, el más 

significativo de ellos fue el Partido Acción Nacional , PAN , Gómez Morín, su 

fundador lo creó como una opción diferente al proyecto de la familia revolucionaria 

"Ciertamente, Acción Nacional se formó para aglutinar algunas de las resistencias, 

que provocaron las políticas cardenistas, pero fincó sus raíces profundas en las 

'" Para en tender como se formo ésta estructura piram idal recom iendo leer La política de masas de l 
cardeni smo. de Arnaldo Córdoba. y El estado y la política obrera de l cardenismo. de Arturo Anguiano. 
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preferencias políticas de un sector de la sociedad que había sido excluido de la 

lucha por el poder cuando se afianzó la hegemonía cultural de la revolución 

mexicana"115
. Pero éste partido fue por mucho tiempo una comparsa del partido 

oficial ·para darle un toque de democrático al régimen _ 

Otros partidos como el Partido Comunista Mexicano (PCM) o el Partido Popular 

Socialista (PPS) no influyeron grandemente, el PCM, fue durante mucho tiempo un 

partido ilegal, lo que le impidió _ participar activamente en la vida "política 

institucional" del país, pero siempre influyó en las actividades de grupos 

independientes y sobretodo en organizaciones sindicales autónomas 1 rn El PPS, si 

bi~n fue uno de los llamados partidos para-estatales, que vivían de los subsidios y 

a expensas del presupuesto y del estado, y en ocasiones "cómplice" del PRI , 

contó con miembros independientes que influyeron de una u otra forma en la 

formación de grupos guerrilleros en México. 

Con esta · estructura corporativa , vertical y de partido de estado, las opciones 

democráticas eran nulas, las manifestaciones de descontento eran reprimidas, sin 

oposición política que diera cauce a los inconformes, el estado lo controlaba todo, 

el descontento social vivía latente. Cualquier man ifestación pacifica y 

democratizadora de descontento o por exigir sus derechos era brutalmente 

reprimida , cor.no el movimiento magisterial (abril de 1958), ferrocarrilero (marzo 

1959), de médicos residentes (Nov. 1964 - septiembre 1965), solo por mencionar 

algunas. 

115 Soledad Loaeza. El par1ido Acción Nacional: la larga marcha. 1939 - 199./_Fo ndo de cu ltu ra económica. 
Mex ico. 1999. 
116 La verdadera influencia de l panido comunista mex icano en la vida de l país y en su historia no ha sido 
va lorada en su tota lidad. 

72 



LA SITUACIÓN DEL CAMPO 

Todo funcionaba bien , mientras el campo produjera lo suficiente para sostener a la 

industria nacional y exportara lo suficiente para tener un superávit comercial. La 

producción de alimentos se fue reduciendo poco a poco, principalmente por dos 

circunstancias: el abandono de la tierra por parte de los campesinos que 

emigraban a las ciudades, como ya se ha dicho, y por que la política agraria 

cambió radicalmente. 

Durante el cardenismo se dio un gran impulso a la reforma agraria , repartiendo 

grandes extensiones de tierras a campesinos que la requerían , estas tierras se 

dieron en propiedad comunal (ejidos). Cárdenas hizo grandes repartos en muchas 

partes del país, como en la región · de la Laguna en Coahuila , en Yucatán , zonas 

de Michoacán (como nueva Italia) , los Mochis y resolvió viejas demandas como en 

la región del Valle del Yaqui, entre muchos otros. Estos repartos sirvieron al 

·gobierno para consolidarlo, para fortalecer al partido de estado, con la fundación 

de la Confederación Nacional Campesina (CNC) , y para incrementar la 

producción agrícola del país. 

Pero en cuanto Cárdenas dejó el poder, su sucesor Miguel Ávila Camacho, no 

solo no siguió con la política de reparto de ejidos sino que en algunos casos, trató 

de disolverlos lo que produjo los primeros conflictos serios con los campesinos. Se 

burocratizó la reforma agraria , haciendo más engorrosos los trámites para solicitar 

tierras, aparte de prohibir los créditos a los ejidatarios ya que no tenían como 

responder a esos prestamos, dejando los créditos a los propietarios pequeños, 

medianos o grandes. 

Una tercera condición , también muy importante es que los productores agrícolas, 

pequeños y grandes propietarios, decidieron cambiar sus cultivos, de producir 

alimentos básicos como el Maíz o el fríjol , prefirieron cultivar productos que 

tuvieran buenos precios internacionales, como el café, el algodón, el azúcar o la 
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Copra. Los ejidos siempre se dedicaron a producir alimentos, pero por falta de 

apoyos y créditos, su productividad se fue reduciendo cada vez más, hasta que ya 

solo producían para el auto consumo. 

Por estas causas el campo mexicano fue abandonado, provocando descontento y 

condiciones de miseria entre los campesinos. Desde finales de la década de los 

cuarenta las manifestaciones de campesinos descontentos aumentan en número y 

en forma de organización , el alejamiento del programa de creación de ejidos para 

impulsar el de pequeños propiedades, además de supervivencia de grandes 

latifundios, ocultos o abiertamente, enardecía aun más a los campesinos sin 

tierras, las enormes trabas burocráticas que el gobierno imponía a los campesinos 

· que exigían tierras impulsó la creación de organizaciones campesinas 

independientes, como la Unión General de Obreros y Campesinos de México 

(UGOCM) filial campesina del partido popular socialista (PPS) , la Central 

campesina Independiente (CCI) en un tiempo vinculada al PCM , entre otras 

separadas de la estatal confederación Nacional campesina (CNC). Estas 

organizaciones poco a poco fueron fortaleciendo sus estructuras, y haciendo más 

grandes sus protestas, ante las cuales se fue radicalizando la sistemática 

represión por parte de gobiernos locales, estatales, federales y de terratenientes y 

caciques locales. 

Ya para finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta la 

manifestación de protesta más común de los campesinos, y en ocasiones la más 

efectiva es la toma pacífica de latifundios. Tal es el caso de Rubén Jaramillo, 

quien en 1960 organiza a seis mil campesinos para la invasión de 24 mil hectáreas 

en el estado de Morelos 1 n 

Pero quizá el lugar donde las invasiones fueron más frecuentes y más violentas, 

fue en Chihuahua. 

11 7 Bartra Ob. Cit. P82. 
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MADERA 

"Mi recuerdo por siempre" 
Florencio Lugo Hemández 

. Las condiciones del campo en Chihuahua no distaban mucho de las de otros 

estrados de la república: Caciques regionales, terratenientes, una masa de 

campesinos pobres etc. En Chihuahua, gran parte de los latifundios estaba en 

manos de trasnacionales comerciales como "Palomas Land and Catre" o "Bosques 

de Chihuahua". Los !barra, caciques locales son como los de cualquier otro 

estado, como los Figueroa en Guerrero, los Lagunas en Veracruz, los Iglesias 

Meza en Oaxaca, los Absalón Castellanos en Chiapas etc. 

"José !barra, junto con su hermano Florentino, poseían varios miles de 
hectáreas. José declaró en una ocasión que él tenía nueve mil hectáreas 
de tierras ganaderas en el municipio de Madera; su hijo Héctor poseía 
cinco mil y su hija Yolanda cuatro mil. Tengo -añadió- diez hijos más a 
quienes no les he podido dar tierras porque si les doy las mías, no les toca 
casi nada"' . 118 

No fue .una coincidencia que el primer ataque guerrillero de la década de los 

sesenta se diera en la región de Madera, corazón del cacicazgo de los !barra. 

En Chihuahua la UGOCM dirige las principales actividades de resistencia y 

protestas campesinas, tan solo en 1963 hay mas de veinticinco invasiones en el 

estado, la mayor parte de ellas dirigidas por la UGOCM. 

"La táctica utilizada era clara, por una parte se hacía el trámite legal y 
burocrático de petición de tierra ante las autoridades correspondientes y al 
mismo tiempo se llevaba a cabo la ocupación simbólica como factores de 
presión sin llegar a plantearse la invasión del latifundio con un fin de 
expropiación por vía de hecho". 119 

No es excesivo decir que la UGOCM logro una gran fuerza que, alcanzó a 

aglutinar a 5000 solicitantes de tierra en 35 grupos, desde Camargo hasta 

118Segun declaraciones hechas por el mismo Josc lbarra al 1\"or1e. 21 de ju li o de: 1964. Cf. Die: años de guerrillas en 
\léxico. Pág. 16. 
11

'
1 Prudencio Lugo Hemández. El asa/Jo al cuarlel madera. Yaxkin. México. p. 17. 
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Cárdenas. La dirección de la misma impulsó distintas formas de lucha para la 

consecución de sus demandas: marchas, invasiones simbólicas de tierra , mítines, 

etc. Pablo Gómez Ramírez y Arturo Gámiz García sobresalieron como dirigentes 

estatales del Partido Popular. En estos años los estudiantes, sobre todo de las 

. normales rurales , jugaron un dinámico papel tanto por sus demandas como por el 

apoyo ofrecido a las luchas campesinas 1w 

Así durante 1963 se gestaron las condiciones subjetivas en los luchadores de la 

región para constituir un grupo revolucionario armado que respondiera a las 

exigencias del movimiento político de masas, mientras de manera espontánea los 

campesinos resistían la ofensiva de los caciques y respondían a la violencia de los 

caciques con violencia; éstas respuestas aunque esporádicas y desorganizadas 

despertaban la simpatía de los elementos más avanzados y progresistas de sus 

líderes que ante esta exigencia se planteaban asumir un papel mas activo de 

dirección política de la población campesina. 

"Desde su fundación, a finales de 1963, Arturo Gámiz dirigió al grupo 
armado. Este grupo lo formaban , en su gran mayoría , muchachos muy 
jóvenes, sus edades fluctuaban entre 20 y 25 años. La única excepción era 
el doctor Pablo Gómez."121 De la misma manera, desde la formación del 
grupo armado, se integraría Emilio Gámiz García.122 

EL PRIMER ENCUENTRO HERACLIO BERNAL EN LA SIERRA123 

"En octubre de 1963 se convocó al Primer Encuentro en la Sierra , denominado 

Hetaclio Berna/, en Dolores de Cebadilla , municipio de Madera, en este Encuentro 

analizan y discuten acerca de la problemática nacional, al cual asisten miembros 

de la UGOCM, Campesinos, estudiantes y maestros. El encuentro es dirigido por 

el profesor Arturo Gámiz. 

120 Los profesores rurales y las normales rurales jugaran un papel fu ndamental en todos los movimientos 
guerr illeros y fundamentalmente en los de e l estado de Guerrero como se verá en e l capítulo IV de ésta tesis. 
12 1 Jaime Lópa Ob. Cit. p. 28 . 
1n. -- 1,km. 
12

·' Este primer encuentro es importante ya que de éste encuen tro se delimitaran las lineas que segu irá e l grupo 
que fo rmara la guerrill a. 
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En respuesta , los caciques, el 30 de noviembre de 1963, mandan a asaltar a 

Salvador Gaytán, quien era presidente secciona! de Dolores, municipio de Madera, 

después del atentado dejó el puesto para unirse a su hermano Salomón y a Arturo 

Gámiz124
. 

Los conflictos entre caciques y campesinos se van agudizando cada vez más: 

El 5 de marzo de 1964, Salomón Gaytán mató a balazos a Florentino lbarra "como 

respuesta a que éste último había asesinado al campesino Carlos Ríos para 

despojarlo de sus tierras ... ," según Salvador Gaytán, hermano de Salomón. 

Al día siguiente Salomón Gaytán sale a la sierra a unirse a Arturo Gámiz que ya 

real izaba algunas acciones esporádicas. "La primera señal de vida de la 

"guerrilla"de Gámiz se tuvo a fines de febrero de 1964, cuando fue volado con 

dinamita un puente construido en las propiedades de los lbarra"125 

El primer enfrentamiento entre el grupo guerrillero y la policía judicial se dio el 15 

de julio de 1964. Cinco agentes de la policía judicial estatal fueron emboscados 

por el grupo de Gámiz y después de un tiroteo de dos horas los policías se 

rindieron y fueron desarmados. Así lo señaló la prensa local: 

"Cuando se les agoto el parque a los policías. Entonces los individuos 
armados se acercaron hasta las ventanas de la casa y arrojaron al interior 

· bombas 'molotov' que prendieron fuego al inmueble. Las llamas y el humo 
hicieron salir con las manos en alto a los agentes, que se rindieron al grupo 

r · agresor.. Allí los dejaron átados de pies y manos. Horas después 
pudieron desatarse y dieron aviso por radio de lo ocurrido" 126 

El segundo enfrentamiento se dio con un grupo de guardias rura les derrotándolos 

y desarmándolos. 

'" Ja im~ 1.ópa . Ob. Cit. Pág. 3 1 
125 l bidem p. 20-2 1 
116 El Norte 19 de ju lio de 1964 

77 



En febrero de 1965 se realiza el Segundo Encuentro de la Sierra , 'Heraclio Bernaf, 

en Torreón de las Cañas, Municipio de Las Nieves, al norte de Durango. Ahí 

Arturo Gámiz presenta cinco propuestas de resolución , mismas que son 

aprobadas . por los asistentes, igualmente participó el núcleo central de la 

guerrilla .127 

Este segundo encuentro de la sierra es fundamental , pues en el se fijan los puntos 

y las condiciones en las que se regirá la guerrilla . 

El 23 de mayo de 1965 el grupo atacó un pelotón del ejército federal y a varios 

policías, apoderándose de una estación radio transmisora y 250 cartuchos. La 

acción se desarrolló cerca de Ciudad Madera, el grupo de Artro Gámiz embosco al 

grupo de soldados, el cual huyó y abandonó el equipo militar1w 

Con estas acciones el grupo estaba preparado para el ataque al cuartel Madera 

del 23 de septiembre de ése mismo año. Pero antes de hablar de éste asalto, 

hablaremos de los dirigentes de la guerrilla . 

Arturo Gámiz García: 

Nació el 28 de febrero de 1940, " ... ingresó en 1956 al Partido Popular 

(después Partido Popular Socialista) . .Organizó la Juventud Popular en el poblado 

d~ La Junta (hoy Adolfo López Mateas), Chihuahua."129
. Luego destacó también 

como profesor d~ las normales rurales y como militante del Partido Popular, en 

.· s~ptiembre de 1959 se inscribió como alumno en la escuela Normal del Estado de 

Chihuahua. 

Pablo Gómez Ramírez: 

127 C f. Un 23 de Septiembre en Chihuahua. de José Antonio Reyes Matamoros y José Lu is Moreno Borbo lla; 
aparec ido en la revista Expediente Abierro No. 1, de l Centro de In vestigac iones Históri cas de los 
Movimientos Armados, febrero de 199 1. p. 6. 
'" Jaime López Ob. Cit. p. 10 
1 ~9 lbidem, p. 28 . 
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ESTA TESIS NO SA.Lt 
OE LA BIBIJOTECA 

"Una vez concluidos sus estudios, el Dr. Pablo Gómez Ramírez regresa a 

Chihuahua, donde impulsa la formación de la UGOCM al lado de su hermano Raúl 

Gómez y Álvaro Ríos, destacados por el Partido Popular para trabajar en la 

organización campesina. En Chihuahua y Ourango nace la primera sección de la 

UGOCM"130 "Pablo Gómez, era originario de Saucillo, Chihuahua, fue un 

prominente y activísimo miembro del PPS y de la UGOCM chihuahuense. Profesor 

y mé9ico·. ejerció ambas profesiones en el medio rural de su estado, de ahí su 

conocimiento de los problemas de los campesinos y su vinculación con éstos.131 

Salomón Gaytán : 

Salvador Gaytán dijo en una ocasión que su hermano Salomón tenía 14 años 

cuando se incorporó a la lucha, esto es en 1958 o 1959 aproximadamente.132 

EL ASALTO 

A mitad de la primera plana del periódico Excelsior del día jueves 24 de 

septiembre de 1965 se pudo leer una pequeña nota: "Rechaza el ejercito el ataque 

de unos forajidos" con éste cintillo se iniciaron para la prensa nacional los 

movimientos guerrilleros que durante diez años se desarrollarían en nuestro 

país 133 _ 

La madrugada del 23 de septiembre un reducido grupo de 13 individuos serían los 

encargados de iniciar el ataque, originalmente debían ser de 30 o 40 individuos, 
. .· ' 

dividido en tres grupos, por una razón o por otra dos grupos, uno dirigido por Saúl 

Ornelas y pedro Uranga y el otro dirigido por Salvador Gaytán no pudieron llegar a 

130 lvidem. p. 5 
'" lvidem, p. 30. 
L'' lvidem. P. 31. 
133 Ya la prensa había dado cuenta de otros pero lo importante y trascendental es que ahora no se trata de 
grupos armados sin sustento de masas sino de organizac iones polit ico-mi litares con fuerte sustento de masas, 
sobre todo en e l medio rural. bajo un esquema mil itar guerrillero. 
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tiempo, "El grupo de ataque quedó reducido a 13 miembros, donde se 

encontraban Arturo y Pablo"134 

Del ataque al cuartel Prudencia Lugo Hernández sobreviviente del ataque al 

cuartel nos dice que : 

"Continuamos la marcha y ya en las cercanías del cuartel nos dividimos en tres 

grupos conforme al plan de ataque, yéndose un compañero con el camión hacia el 

centro de la ciudad . El Prof. Valdivia y yo, teníamos la consigna de someter al 

velador de la casa redonda (taller de ferrocarril) , sin embargo, éste no se 

encontraba, lo cual nos pareció sospechoso, cruzamos el taller y nos dirigimos a 

una barda que era nuestra posición en el semicírculo que le tendimos al cuartel ; al 

llegar a ésta , vimos fogatas y postas, que conforme a la vida rutinaria del cuartel , 

no tenían por qué estar allí. Permanecimos en nuestras posiciones esperando la 

señal de ataque que consistía , dada nuestra supuesta ventaja por el factor 

sorpresa, en un disparo; en esos momentos los soldados marcaron un "alto ahí", y 

la respuesta de los compañeros fue una andanada de balas seguidas de los 

disparos que hicimos ·nosotros, generalizándose en breves instantes un 

encarnizado combate; nosotros disparábamos a siluetas y ventanas que veíamos 

con la poca luz de las fogatas. Una maquina del ferrocarril que misteriosamente se 

encontraba estacionada junto al cuartel , estando en ella su tripulación , encendió la 

luz enfocando en forma completa la primera línea de fuego del Prof. Arturo Gámiz 

García, Salomón Gaytán, Ramón Mendoza, y el Prof. Miguel Quiñones Pedroza 

que sé encontraban parapetados en el plan de la vía , quedando así a merced de 

los disparos, nosotros seguíamos disparando y en esos momentos se oyó la voz 

de retirada que consistía en la paiabra "águila" y sólo podía darla el mando de la 

guerrilla. Yo al oír la voz se lo hice saber a los demás compañeros que se 

encontraban cerca de mi y que eran el profesor Rafael Martínez Valdivia , Lupito 

'" Un 23 de Septiembre en Chihuahua. de José Antonio Reyes Matamoros y José Lu is Moreno Borboll a: 
aparecido en la rev ista Expediente Abierro No. 1. de l Centro de Investigaciones Históricas de los 
Movim ientos Armados. febrero de 1991. p. 7 
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Scowel y Osear Sandoval Salinas, sin embargo, dada la intensidad del fuego, los 

compañeros no lo oyeron diciéndome que tal vez se trataba de un grito de agonía 

de algún soldado yo había oído muy claramente la voz de retirada , no obstante mi 

obligación era quedarme mientras los demás compañeros no se retiraran . 

Mientras tanto el combate continuaba, en un momento en que nos cubrimos para 

cargar nuestras armas, él enemigo, en una acción suicida, se lanzó al asalto de 

nuestra posición de tiro, que repito, consistía en el atrincheramiento detrás de una 

barda. Ante esto decidimos retirarnos de nuestra posición , retrocediendo hasta la 

otra barda. Esto lo logramos el Prof. Valdivia, Lupito y yo; el compañero Osear 

Sandoval ya había muerto, no supe si fue en el asalto a nuestra posición o a la 

entrada por nuestro flanco de los refuerzos militares que llegaron en un camión . Al 

llegar al otro extremo de la barda, .hacia nuestras espaldas, vimos unas siluetas 

que no alcanzamos a distinguir, no obstante que ya empezaba a clarear; en eso 

estábamos, cuando el Prof. Valdivia se dispuso a encender una granada, las 

. siluetas que eran de soldados enemigos abrieron fuego sobre la pequeña luz del 

cigarro con el que el Prof. Valdivia pretendía encender la mecha, las balas 

enemigas dieron en el blanco matando al Prof. e hiriéndome a mi. El Prof. ya en 

agonía me habló por mi verdadero nombre y estas fueron sus últimas palabras; 'ya 

me dieron compañero". 135 

El fracaso de ataque al cuartel Madera si bien fue una derrota para el grupo de 

Arturo Gámíz, si bien implicó la desaparición de ése grupo guerrillero, no marcó la 

desaparición de la guerrilla en el estado . 

Prudencia Lugo Herñández dice en su libro sobre el fracaso del asalto al cuartel 

Madera. 

"Creo conveniente hacer una serie de observaciones, ante la profunda convicción 

de que caímos en una celada , habiendo sido delatados nuestros planes por el ex

militar Lorenzo Cárdenas Barajas (un ex capitán del ejercito federal contactado por 

el Dr. Pablo Gómez tiempo antes para ayudarlos en el entrenamiento) . 

"
5 Prudenc io Lugo Hemández. El asalío al cuartel madera. Yaxk in . México 
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a)_ - El velador de la casa redonda no se encontraba en su puesto de trabajo. 

b) _ -La existencia de fogatas y postas fuera del cuartel. 

e)_ - La máquina estacionada cerca del cuartel y la permanencia en ella de su 

tripulación _ 

d) _ - El emplazamiento de ametralladoras de grueso calibre hacia la parte sur. 

e)_ -La acción suicida de los soldados cuando se lanzaron a la toma de 

nuestra posición , demuestra 'que el enemigo tenía un conocimiento preciso de 

nuestra debilidad en armamento y elementos humanos, dado que no son estas las 

características que distinguen la moral y el comportamiento del soldado del 

Ejército opresor. " 

Dicen los entendidos 136 que el ataque al cuartel madera fue por emular a Fidel 

Castro quién el 26 de julio de 1953, asaltó al cuartel de Moneada, para dar inicio a 

la revolución cubana. 

Tal afirmación me parece poco seria, apresurada y simplista, para entender como 

fue y porqué se dio el ataque al cuartel madera, lo mejor sería ver las condiciones 

en las que se encontraba el estado de Chihuahua antes del ataque y quienes eran 

los participantes del ataque. 

Se vea como se vea, defendiéndolo o atacándolo, lo que nunca se puede negar es 

que el ataque al cuartel Madera fue la primera manifestación abierta y directa de 

un grupo guerrillero socialista marxista contra el estado Mexicano. 

'-'" hi storiadores renombrados. estud iosos de Méx ico en e l siglo XX 
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LA GUERRILLA DESDE LA PRENSA 

LA GUERRILLA DE GENARO 

«Yo "º esto¡¡ oi.1 1111e.1 to ci entre{)ar n1i.1 annas 
Cfl CCiSO OC qwe [,()()os (o &a{j{in. 

Yo nie IJare 1norir co~1 los fJOCO.\ 11~1e n1e 
aco111pa>wn IJOrqwc es 11re{erible &acen10.1 

111orir co 1110 rehe l~e!' 3 HO vivir cmno escla1 1os. » 

Sand ino. 

Como ya se vio en el capitulo primero, la opción democrática que había 

representado la Asociación Cívica Guerrerense fue cancelada por la represión y 

persecución de sus miembros por parte de las autoridades del estado de guerrero. 

Con las vías democráticas y legales agotadas, la única opción para lograr un 

cambio real en el estado era la lucha armada. 

En éste capítulo revisaremos la manera en que se desarrolló esa lucha 

clandestina; como nació, vivió y desapareció (que no murió) la guerrilla en 

Guerrero. 

Antes de hacer el análisis de la prensa y de la guerrilla a través de ésta, se debe 

recordar que en guerrero se desarrollaron dos movimientos guerrilleros. Uno, el de 

la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (A.C.N.R.) dirigida por Genaro 

Vázquez Rojas y el otro el del Partido de los Pobres (P.D.L.P.), dirigido por Lucio 

Cabañas Barrientos. 

Estas dos asociaciones tuvieron actividades de manera simultánea, aunque nunca 

conjuntas. Si bien perseguían ideales afines , cada uno tenía características 

particulares y seguían estrategias independientes, aunque sufrieron las mismas 

condiciones de persecución y represión para sus simpatizantes, los cuales 

buscaban un mejoramiento en las condiciones de vida de la población del estado y 
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un cambio de sistema político nacional, no fueron capaces de alcanzar una 

unidad . La guerrilla guerrerense cayó en uno de los graves problemas que han 

afectado a todas las organizaciones de izquierda en el país , y como ya vimos un 

elemento fundamental que ha acompañado al estado de guerrero durante toda su 

historia : el caudillismo. 

En este trabajo hablaremos únicamente de la ACNR y de Genaro Vázquez Rojas. 

GE NARO VAZQUEZ ROJAS Y LA ASOCIACION CIVICA 

NACIONAL REVOLUCIONARIA (ACNR) 

Por e l momento , no nos caracterizamos como pro-Soviéticos 
ni como pro-Chinos o pro-Cubanos. somos: pro-Mexicanos. 

Genaro Vázq uez Rojas 

Genaro Vázquez Rojas, como ya mencione en el capítulo primero, fue el mas 

destacado dirigente de la ACG hasta el gran golpe a ésta en 1963. De los años 

anteriores a la fundación de la ACG se conoce poco de Genaro Vázquez. 

Nació el 1 O de junio de 1933 en San Luis Acatlán , municipio de Tlalistlahuaca , 

Guerrero, en la costa chica . Estudió el bachillerato de Leyes en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, de donde pasó a la Escuela Nacional de Maestros; 

en esta escuela participa en la recomposición del comité estudiantil , entonces 

dominado por la dirección del plantel ; dirige un movimiento de estudiantes que 

culmina con una huelga, en la que se exigía mayor apoyo para las normales, 

mayor presupuesto y una reestructuración del comité de alumnos. 

Durante una manifestación monta a un estudiante normalista sin camisa, raquítico, 

en una mula del ejército, bien cebada , con un letrero que decía: "Subsidio 

alimenticio para una mula del ejército $7.50, subsidio alimenticio para un 

estudiante normalista $1 .50"137
. Desde sus tiempos de estudiante manifestaba su 

capacidad como líder y sus fuertes convicciones sociales, después de esta 

movilización logra que se aumente el subsidio a la escuela y cambios en el comité 

" ; Anécdota comentaba por la profesora Consue lo Solís. vi uda de G. V. R. 
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de alumnos de la misma, quedando Genaro como secretario interino de esta 

organización estudiantil. Participa en la fundación del Ateneo Ignacio Manuel 

Altamirano, círculo de estudios en donde participan algunos guerrerenses que lo 

acompañarán en la guerrilla , como los hermanos Ismael y José Bracho Campos, 

éste último se convirtió en su "brazo derecho" y segundo responsable de la 

dirección nacional de la ACNR, con quienes desarrolló una fuerte amistad. Se 

graduó de maestro normalista en 1956 y participó en los movimientos 

magisteriales al lado de Othón Salazar138
. 

En 1960 regreso a Guerrero donde según el mismo dijo: "Para dedicarme de lleno 

a la solución de los problemas agrarios abandoné mi plaza de maestro y me 

responsabilicé de las asociaciones campesinas de mi estado. Las uniones UPA, 

UPIC, ULAC y UTP, integradas por copreros, cafeticultores, ajonjolineros y de la 

palma, formaron en 1959 la Asociación Cívica Guerrerense, a cuyos miembros se 

les conoció como "los Cívicos"139
. 

Siendo estudiante de la escuela normal de maestros conoció a Consuelo Salís con 

quien se casó el 26 de enero de 1959 y con quien procreó seis hijos: América 

(1960), Consuelo (1961) , Francisco (1962), Genaro (1963), Ulises (1966) y Roque 

Filiberto (1968) 

138EI 12 de abril la policía di solvió en e l Zócalo un mitin organizado por el Mov imiento 
Revolucionario del Magisterio (M RM ) que agrupaba a los profesores encabezados por Othón 
Salazar. Éstos rec lamaban desde hac ía 20 meses un aumento del 40% a los salarios El día 15 
sigui ente se iniciaron los paros de protesta , y e l 2 1 el MRM efectuó una manifestac ión hasta e l 
Zóca lo, ex ig iendo el castigo a los responsables de la agresión del día 12 y la satisfacción de sus 
otras peticiones Los a lumnos de la Escuela Nacional de Maestros y los empleados del Instituto 
Federal de Capacitación hic ieron paros de solidaridad. El 30, e l MRM rea li zó otra manifestac ión y 
sus miembros se apoderaron de los patios de la Secretaría de Educac ión Pública (SEP). El 15 de 
mayo. Día del Maestro, e l presidente Rui z Cortines ofreció mejorar las percepciones de los 
maest ros, y éstos, en pláticas con e l licenc iado Coquet, aceptaron el 1° de junio un aumento de $ 150 
mensuales. extensivo a todos los profesores a l serv ic io de la Federación. S in embargo, los pari stas 
pusieron corno condición para reanudar el trabajo la promesa de l pres idente en e l sentido de no 
ejercer represa li as. Sobre esta base, el 5 de junio te rm inó la huelga y los c ientos de maestros que 
hab ían oc upado durante 36 días e l ed ificio de la SEP lo desalojaron. Encicloped ia de México en 
CD. Ed ic ión 200 l. 
1

'
9 De Ja entrev ista concedida a Ja rev ista ¿Por qué? Número 162 del 29 de julio de 1971. 
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Desde su salida forzosa del estado140
, recorrió el pa ís trabajando de jornalero141 y 

colaborando en la fundación de diversas organizaciones campesinas , como la 

Confederación Campesina Independiente (CCI) en 1963 y el Frente electoral del 

Pueblo (FEP) . Muchos de los cívicos sobrevivientes a la persecución de 1960 y 

1961 se integraron a la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata . 

También en 1963 se acercó al Movimiento de Liberación Nacional y al poco 

tiempo ya militaba en él. 

Después de la derrota del movimiento cívico, Genaro se va decepcionando cada 

vez mas de las organizaciones campesinas de carácter moderado, ("electorero"), y 

se fue convenciendo paulatinamente de que la manera de lograr un verdadero 

cambio es la acción directa, pero no por esto rompe su relación con las 

organizaciones campesinas moderadas. 

Genaro veía a los partidos políticos de oposición como comparsas del PRI , que no 

hacen otra cosa que justificar al sistema "capitalista y opresor", y a los partidos 

políticos como no representativas del pueblo, así lo manifestó en un desplegado. 

"su encompadramiento con el PRI así lo corrobora"142
. En éste mismo desplegado 

la ACG relaciona al terrible cacicazgo de su estado con el capitalismo, explotador 

y acaparador; el terrateniente ya no es el señor feudal con el que se relacionaba al 

cacique tradicional , ahora es el burgués empresario rural. "La sociedad actual vive 

momentos de aguda lucha entre las clases que la componen. Esto se debe a que 

el sistema social de explotación que padecemos, ... De un lado los capitalistas 

dueños del dinero, maquinaria , grandes extensiones de tierra , etc.; y del otro, los 

trabajadores que no cuentan más que con su fuerza de trabajo, la cual venden al 

empresario. al terrateniente capitalista , al precio que éstos le impongan"143
. El 

problema del campo no es el retraso feudal , sino el cacique empresario, el 

terrateniente burgués y capitalista. 

'"º Ver últi mo apartado de l capítulo uno. 
'"' En Sinaloa fue jornalero en la pizca del tomate y colaboro en algunas organizac iones campesi nas loca les. 
'" En A 10Jo el pueblo Je guerrero y México manifi esto publ icado por la ACG en agosto de 1964. en Los 
cívicos guerrerenses, recop ilación de desplegados y panfletos reali zada por Aranda Flores Antonio. S. P.I. 
,,, lbidem. p.72 
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La Asociación cívica Guerrerense cambió su estrategia , siguió siendo una 

organización democrática, que buscaba la reivindicación de los campesinos, pero 

además, propuso una nueva ruta , de acciones más directas, una revolución . 

"Los revolucionarios no luchan por las migajas, por hacer más llevadera la 

sociedad burguesa, sino por destruirla" dicen los cívicos en otro desplegado. 

Aunque propone una "nueva ruta '', la ACG no rompe con las organizaciones 

campesinas que buscan su reivindicación dentro del sistema, ya que esto la 

condenaría a quedar aislada de los problemas agrarios. 

Esta nueva ruta planteaba la necesidad de la revolución, ya no para alcanzar 

reivindicaciones sociales, sino el reemplazo radical del régimen político y 

económico, la instauración de un gobierno democrático y popular, integrado por 

campesinos, trabajadores, intelectuales revolucionarios e incluso miembros de la 

burguesía más progresista . Para los cívicos el primer paso para alcanzar el 

socialismo, era la consolidación de un gobierno nacionalista, democrático y 

popular. Este proceso no se alcanzaría a través de un proceso electorero, que no 

democrático. 

Dice en un desplegado. 

"La ACG plantea la formación de comités de lucha clandestinos en número no 

mayor de 7 ni menor de 3 elementos; desde los cuales se realizara el trabajo de 

propaganda agitación , organización y dirección del pueblo, sirviendo la 

clandestinidad de sus actividades para asegurar la continuidad de la lucha 

popular ... "144 

El primer paso hacia la guerrilla ya estaba dado. 

'"' lbidem p. 77 
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Genaro y la ACG se distancian del F.E.P. y de la C.C.I. , debido a la unión de estas 

con el PCM , aunque siguen unidos a la Liga Agraria Revolucionaria del sur 

Emiliano Zapata (que dirigía José María Suárez Téllez). 

Por su parte , el débil gobierno de Abarca Alarcón al ver las presiones y 

ataques a su gobierno, publica el 8 de mayo de 1965 el "decreto 29" que en su 

artículo 115 decía "se aplicará prisión de 2 a 12 años y multas de mil a 10 mil 

pesos a toda persona que difunda o propague una idea, programa o plan de 

cualquier medio y que tienda a alterar el orden o la paz pública del estado, a 

subvertir las instituciones jurídicas y sociales"145 

Como respuesta a este decreto, la ACG constituye los Concejos de 

Autodefensa del Pueblo, en abril de 1966, sustentándolos en siete puntos: 

1. Por la libertad política . Que implica la salida del Gobierno de todos los 

caciques y el advenimiento de un Régimen Popular de Obreros, 

Campesinos, Intelectuales Patriotas y Estudiantes; así como el 

implantamiento de las libertades democráticas conculcadas por el actual 

régimen . 

2. Por la planificación científica de la economía, a fin de aprovechar al 

máximo nuestros recursos naturales; teniendo como meta dar mejores 

condiciones materiales y culturales de la vida al pueblo. 

3. Por el rescate de la riqueza minera en manos de empresas imperialistas de 

Norteamérica. 

4. Por el respeto de la vida política sindical interna, la efectividad y ampliación 

de los derechos obreros . 

5. por el reparto de los latifundios y el rescate de las riquezas madereras en 

manos de rapamontes insaciables y la entrega de las mismas a sus dueños 

los campesinos. 

6. Por la apl icación de la Reforma Agraria y el impartimiento de las 

prestaciones y servicios sociales a toda la población. 

"
5 '"El dec reto 29, engendro Fascistoide" rev ista po lítica. 15 de abril de 1965. 
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7. Por la alfabetización y el desarrollo cultural del pueblo. 

A estos Consejos de Autodefensa del Pueblo se integran algunas 

organizaciones campesinas y urbanas independientes, afines o pertenecientes a 

la ACG, como la Liga Agraria Revolucionaria del sur Emil iano Zapata y la Unión 

Libre de Asociaciones Copreras. entre otras. 

En agosto de 1966 el Concejo de Autodefensa del Pueblo en un desplegado 

denunció el asalto a la casa de Elpidio Ocampo, presidente del consejo de Auto

Defensa de Iguala, en la cual asesinan al niño Delfina Ocampo, así como la 

persecución que sus miembros sufrieron en el estado. Es importante mencionar 

que en la casa de Elpidio Ocampo, se encontraba Florencio Lugo Hernández, 

sobreviviente del asalto al cuartel madera de 1967, y que para ese entonces 

estaba colaborando con la ACG en trabajo político, y quien tenía una cita con 

algunos compañeros para que lo llevaran con Genaro, -así me lo platicó el mismo 

Florencia Lugo- "después de ese trabajo político yo me iba a subir a la sierra con 

el compañero Genaro, estábamos esperando (como te decía hace un momento) a 

un compañero para que llegara por mi , y bueno estábamos cuatro compañeros, el 

dueño de la casa (Elpidio) , un muchachito hijo del dueño de la casa de unos once 

años de edad, otro compañero y yo, de repente comenzamos a oír disparos, nos 

dimos cuenta que estaba rodeada la casa ... (por policías) ... se dio una balacera 

enorme ... a consecuencia de esto muere, matan al niño, ... a mi me hieren en la 

pierna derecha arribita de la rodilla , ... nos entregamos y nos fuimos a la cárcel. 

Donde estuvimos unos ocho días, hasta que nos saco una licenciada .. .. yo me 

regresé al D. f .... hasta que me volví a poner en contacto con la ACNR 146
. 

Un hecho trascendental pasó en el MLN, con motivo de la elección como 

candidato a la presidencia por el PRI de Gustavo Díaz Ordaz Y del fi rme apoyo 

que le brindo Lázaro cárdenas y el PCM, los cardenistas y comunistas se 

'"
6 Anécdota contada por Florencio Lugo Hemández. 

89 



separaron de la dirección, quedando en ésta los sectores mas progresistas e 

independientes de la organización . 

"Dentro del mismo MLN ocurren cambios significativos: el alejamiento 

de su seno de los sectores cardenistas, del PCM y de otros intelectuales 

por motivos diferentes cada uno, permite el ascenso de una "nueva 

dirección pragmática-radical, formada por Heberto Castillo, Ortega Arenas, 

los esposos Castillejos, etcétera ... "147
. 

En éstos movimientos Genaro queda en la mesa directiva del MLN, cargo 

que ocupó confiado en un amparo obtenido meses antes contra cualquier acto de 

represión o persecución , por parte del Estado. 

El amparo no le fue de gran utilidad , ya que el 9 de noviembre de 1966 fue 

detenido en la ciudad de México, saliendo de una reunión del MLN, por miembros 

de la policía de guerrero, la revista Política así lo reporto: 

... "el señor Jenaro Vázquez fue detenido aproximadamente a las 2 de la 
tarde del día 9 de noviembre de 1966; en la calle de República de El 
Salvador por dos individuos armados que, por la fuerza y bajo amenaza, lo 
subieron a un automóvil y desaparecieron con rumbo desconocido, sin que 
se sepa con certeza el lugar donde está detenido y se teme por su vida . 
Suponemos que los secuestradores son agentes del gobierno de Guerrero, 
porque el secuestrado es originario de ese lugar, en donde ha desarrollado 
actividades políticas lícitas, en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 
Además los procedimientos usados para su secuestro son notoriamente 
ilegales y constituyen un atropello a las garantías individuales y a la 
soberanía de los Estados"148 

!=I gobernador creía que "muerto el perro se acababa la rabia", y que con el 

arresto del máximo dirigente de la ACG., la organización se debilitaría, por lo que 

recrudeció la represión , con arrestos y encarcelamientos de líderes locales de la 

"
7 Francisco A. Górnezjara. " El proceso po líti co de Jenaro Vázquez hac ia la guerrilla campes ina'". en Revisla 

Mexicana de Ciencias Po/í1icas y Sociales, No. 83 , p. 124. Citado por ALBERTO GU ILLERMO LO PEZ 
LIMON 
''" Revista Política 1 de noviembre 1966 
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ACG . En este mismo año se da la matanza de copreros en Acapulco 149
, como una 

muestra mas de la represión que el estado ejercía hacia las organizaciones 

campesinas independientes. 

El 16 de noviembre de 1967 Genaro Vázquez Rojas quedó formalmente 

preso en la cárcel de Iguala, Guerrero, el 20 del mismo año tratan de asesinarlo en 

la misma cárcel 150
. 

En el tiempo que Genaro estuvo en la cárcel organ izó círculos de lectura, un 

centro de alfabetización y protestas para mejoras en las condiciones de vida de los 

internos y solicitudes de médicos y enfermeras de planta en la cárcel y 

aprovisionamiento de medicinas para los reos. Durante la estancia de Genaro en 

la cárcel.murió un preso por falta de atención medica 151
. 

LA FUGA 

El 18 de mayo de 1967 Genaro mandó una carta a la ACG donde plantea la 

nueva línea programática , desarrollar y consolidar el partido proletario de 

vanguardia en el combate político armado de las masas. 

"El camino trazado por nuestra fuerza dirigente es el de la Revolución democrática, 
antiimperialista, antifeudal a través del combate de las grandes masas oprimidas. 
Dicho planteamiento tiene su base en la realidad nacional de México, ... la burguesía 
no ha podido avanzar en los hechos más que en aspectos secundarios conservando y 
acumulando los problemas del pueblo trabajador y oprimido, hipotecando gravemente 
a la Nación a través de onerosos empréstitos y entregando a la Patria al dominio del 
imperialismo, sobre todo norteamericano, cuya rapacidad y enemistad conocemos los 
mexicanos y todos los pueblos oprimidos del mundo; llevando a nuestro País en 
defin itiva por la senda del neocolonialismo. 

Tal situación impone la necesidad histórica de que el proletariado salga a la fialestra, 
rescatando la dirección política de las masas y la instauración del socialismo"1 2 

"
9 Con ésta matanza se dio fin a la URPC. Ver e l primer capitulo de ésta tes is, e l apartado de la Copra. 

150 segú n informaron los Cívicos en un desplegado fechado e l 2 de diciembre de 1966. 
15 1 Según me platicaron doña Consue lo So lis y una persona que vivió en Igua la en aque ll a época (quien pidió 
no da r su nombre.) 
15

' LiNEAS PROG RAM ÁTICAS DE LA ACG. Carta enviada por Genaro a la ACG . 
' 
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El mismo día 18 de mayo de 1967 se produjo la masacre de Atoyac. Que obligó a 

Lucio Cabañas Barrientos a refugiarse en la sierra y fundar el Partido de los 

Pobres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento . 

Con el encarcelamiento de Genaro, la Asociación Cívica Guerrerense sufrió su 

golpe mas fuerte, los cívicos seguían siendo golpeados una y otra vez, son 

arrestados Antonio Soteio Secretario de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur; 

Pedro Contreras presidente de la Unión de Productores de Café; Fausto Ávila , 

miembro de la ACG, en San Luis Acatlán, es asesinado el líder campesino Pedro 

Cortés Bustos. La represión estaba en su apogeo. 

Con su encarcelamiento, acaba la vida legal y pacifica de Genaro, ya que el 22 de 

abril de 1968, fue excarcelado de la prisión de Iguala, aprovechando un 

tratamiento dental que Genaro se estaba practicando en el centro de salud 

cercano a la cárcel, el primer comando armado dela ACG liberó a su líder. 

Iniciándose con éste hecho la vida clandestina de Genaro y el movimiento armado 

revolucionario 153
. 

El Correo de Iguala del 23 de Abril de 1968 así reseñó la fuga: 

"A punta de Balazos, el líder Genaro Vázquez Rojas fue rescatado esta 
mañana" 
"Dos muertos y un herido fue el saldo de una fuerte balacera que esta mañana 
tuvo lugar en la esquina de Colón y Juárez, en esta ciudad de Iguala. Un grupo 
de sujetos asaltaron a tres policías y rescataron al líder cívico Genaro Vázquez 
Rojas, mismo que obtuvo permiso del alcalde para salir a "sacarse una muela" 
en el centro de salud"154 

El Diario de Acapulco fue más agresivo con la figura de Genaro. 

"Liberan a tiros a un líder rojo 

15
; Un año antes Luc io se había remontado a la sierra de atoyac, para preparar el camino a su revo lución 

pobrista. 
15

' El ( 'orreo Je Iguala. 23 de abril de 1968 
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Iguala Guerrero 23 de abril- Genaro Vázquez Rojas, conocido agitador 
de izquierda fue liberado a sangre y fuego por un grupo poderosamente 
armado de militantes .. . "155 

El lenguaje mas moderado del periódico de Iguala, podría haberse debido a que 

en aquella ciudad la figura de Genaro Vázquez todavía era respetada o por la 

fuerte influencia que todavía ejercía . Por otro lado, en la ciudad de Acapulco se 

empleó el lenguaje usual en todos los periódicos del país cuando hablaban de la 

guerrilla y de los guerrilleros, muchos periódicos insertaban un editorial en sus 

titulares. El primer golpe a la ACNR fue un intento de desprestigiar a ésta y a sus 

dirigentes, acusándolos de abigeos, roba vacas, mafiosos, etc. 

El comando que liberó a Genaro estaba integrado por: Roque Salgado quien sale 

herido de un balazo en el estomago, José Bracho, Donato y Pedro Contreras 

Javier, Filiberto Solís Morales, Abelardo Cabañas y un campesino de la región de 

lguala156
. 

Después de la fuga la policía judicial estatal arresto a Rafael Adán Adán , dirigente 

de la ACG en la cuidad de Iguala, iniciándose "la mayor cacería de que se tenga 

memoria en los últimos meses". 

Al día siguiente de la excarcelación de Genaro las autoridades hicieron caso a las 

protestas de los internos, se instaló un dispensario medico en la prisión , con 

medico de planta y una cantidad suficiente de medicamentos. 

También en esos tiempos se empezó a manejar la teoría del complot internacional 

para imponer el comunismo en nuestro país: "En las mismas fuentes (allegadas a 

la investigación de la fuga) han deslizado la versión en el sentido de que "no se 

descartan las posibilidades de que la fuga de Genaro Vázquez Rojas haya sido 

preparada por personas venidas de alguna nación pro-comunista; en este caso 

155 Diario de Acapulco 23 de abril de 1968. 
156 Segun lo reseña Arturo Miranda Ram írez en su libro. 
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Cuba, nación donde Vázquez Rojas planeaba un viaje que fue truncado al ser 

aprendido"157
. 

La idea del complot del comunismo internacional contra nuestro país, fue muy 

difundida en aquellos años, no solo en la prensa sino por políticos, como Fidel 

Velázquez, algunos secretarios de estado y diputados del PRI y del PAN , fue una 

obsesión de los políticos de esos tiempos acusar al exterior de nuestros 

problemas, como si se necesitara que viniera un cubano o un ruso a decir que en 

México existían los pobres y las desigualdades. O que en nuestro país no existía 

la capacidad de organizar una guerrilla, que el mexicano era incapaz de levantarse 

en armas contra un gobierno opresor. 

Por otro lado, Cuba en esos tiempos tenia demasiados problemas internos 

consolidando el socialismo en la isla, como para preocuparse en expandir la 

revolución en México, y no podía arriesgar sus relaciones con el único país del 

continente que mantenía relaciones con ella, por apoyar un movimiento guerrillero 

en él. La idea de la revolución continental y de convertir a la cordillera de los 

andes en otra sierra maestra había sido abandonada tras la muerte del "Che" un 

año antes. 

Por su parte la URSS estaba demasiado ocupada en imponerse en Europa 

Oriental como para iniciar una aventura en América Latina. 

Si bien es cierto que en todo el continente se habían desarrollado movimientos 

guerrilleros de tendencia socialista , esto mas bien se debió a la explotación de la 

gente y a los estados opresores que sufría el continente, que a una conjura del 

"comunismo internacional" para imponerse en el hemisferio. Siempre es más fácil 

culpar a otros. 

157 Diari o de Acap ulco 24 de abril de 1968. 
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La guerrilla en el estado de Guerrero fue definitivamente un movimiento armado 

nacional , mas bien local, sin ingerencia del exterior, la única influencia que pudo 

recibir del extranjero fue ideológica y en cuestiones de teoría 158
. "La ayuda 

externa humedece las emociones que proveen el combustible para las guerrillas y 

torna la lucha ideológica más difícil"159
. Aunque con el tiempo la ACNR se podría 

haber proyectado a nivel nacional , la muerte de Genaro impidió que se diera su 

proyecto nacional160
. 

Esta idea del complot del comunismo internacional para desestabilizar el país, e 

imponer el comunismo en México será una idea que se repetirá en la prensa 

nacional incluso con el surgimiento del E.Z.L.N. 

Volviendo a la fuga : 

La policía estatal y el ejército seguían el rastro de Genaro y su grupo en la zona de 

la montaña, teniendo un enfrentamiento a tiros con el grupo en lxcateocpan, 

teniendo la certeza de que al menos uno iba herido 161
. 

Siguen sin encontrarlo. 
Derrotados, maltrechos, apesadumbrados y con una fatiga reflejada en 
el rostro, regresaron anoche a sus respectivos lugares tanto soldados 
del ejército como policías judiciales y preventivos, después de haber 
fracasado en la búsqueda del líder cívico Genaro Vázquez Rojas, quien 
se les volvió ojo de hormiga en la sierra norte de guerrero, en el área 
correspondiente a lxcateocpan, Taxco, Pilcaya y Tetipac. 
El notorio ridículo que hizo el ejército y la policía no tiene límite. Un solo 
hombre hizo movilizar avionetas, helicópteros, comandos, coches, 
camiones, caballos y todo medio de transporte para que al final de 
cuentas resultara que Genaro Vazquez Rojas se les escapó de las 
barbas ... . 
Tres zonas militares intervinieron en el rid ículo: la 24 de Morelos, la 35 
de Chilpancingo y la 22 del estado de México. Estas zonas dispusieron 

158 Cuando murió Genaro entre sus cosas encontraron e l manual de lucha guerrillera esc rito por e l Che. 
Pos iblemente en la compra de armamen to extranjero a tra fi cantes internac ionales, pero esto no puede ser 
considerado cono interferenc ia extranjera 
159 PARET v SHY ob cit. P. 35. 
160 Prueba de esto es que Genaro murió regresando a Guerrero en una carretera de Michoacán. 
16 1 El correo de iguala 25 de abril de 1968. 
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de más de mil elementos para perseguir al cívico con resultados 
negativos.162 

La verdad es que dado lo escabroso del terreno donde los vehículos militares no 

podían entrar y al apoyo de la población local , fue lo que permitió al grupo 

guerrillero escapar del cerco, aunque el desprestigio y burlas hacia el ejército y 

grupos policíacos fueron más que evidentes. 

Tras la excarcelación de Vázquez Rojas, el grupo huye en un automóvil Opel azul , 

en las proximidades de Huitzulco el automóvil se descompone y los fugitivos 

tienen que abandonarlo e iniciar el recorrido a pie a través de la montaña, es hasta 

el día siguiente que en que el ejército y la policía estatal los alcanza, cerca de 

lcatepec dándose un tiroteo del que salen heridos Roque Salgado Ochoa y 

Filiberto Solís Morales (cuñado de Genaro), además de un campesin'o de la 

región. Los cadáveres, que fueron recogidos por el ejército , nunca fueron 

entregados a sus familias, siendo enterrados en una fosa común. José Bracho 

quedo herido y permaneció oculto en la región algunos días. 

En memoria de sus dos compañeros caídos durante su rescate, Genaro decidió 

que su hijo menor llevara el nombre de Roque Filiberto. 

Después del tiroteo y de la localización de los dos cuerpos, las autoridades 

perdieron la pista del grupo. La búsqueda del grupo de Vázquez Rojas se 

expandió a la costa grande, el "Correo de Iguala" anunció la llegada a la ciudad de 

Atoyac de un "numeroso grupo de soldados del ejército al mando de un capitán . 

Se rumora que fue desembarcado un gran contrabando de armas de alto 

poder."163 

Para el 9 de Mayo el periódico dejó de dar noticias de la fuga y persecución, ya no 

era noticia la fuga ni la incompetencia de las autoridades, con un último pie de 

162 El correo de iguala 27 de abril de 1968. 

'"' El correo de Iguala del 2 de mayo de 1968. 
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nota: "Así quedó cerrado el primer capítulo de la película titulada "La fuga , el 

ridículo y la farsa". Consumatum est."164 

Con el traslado de tropas de otras regiones del país se inició la militarización del 

estado, y el mejoramiento del equipo bélico de la tropa, en la excarcelación de 

Genaro, el comando armado contaba con mejor armamento que la policía estatal, 

municipal he incluso el ejército, el grupo guerrillero contaba con "El R-15 , dos M-1, 

M-2 y pistolas de grueso calibre superaban en capacidad de fuego a los viejos 

mosquetones calibre 7.62"165con que contaba el ejército, después de la fuga , el 

arsenal del ejercito se renovó con la introducción masiva del Fusil Ametrallador 

Ligero (FAL). 

De Genaro y su grupo nadie supo nada, las cárceles quedaron llenas de 

sospechosos de colaborar en la fuga , ninguna autoridad de la cárcel de Iguala fue 

arrestada por la fuga . 

El 9 de octubre aparece la noticia : "ANUNCIAN LA MUERTE DE JENARO 

VÁZQUEZ ROJAS"166
. La noticia fue desmentida al día siguiente por las 

autoridades del estado, pero la guerra de desinformación ya había empezado: 

De su fuga Genaro dijo en la entrevista concedida a la revista ¿Por qué? "Después 

de mi fuga, las tropas realizaron minuciosos cateos por las rancherías y tendieron 

un cerco táctico; pero, gracias al apoyo campesino, logramos burlarla. Durante 8 

días fuimos perseguidos por la sierra. Finalmente, pudo más la liebre que la 

zorra."167 

Dice Alberto López Limón que días después de la liberación de Genaro, se 

reunieron los elementos cívicos más comprometidos en un punto ubicado en la 

16
' El correo de Igua la, 9 de mayo de 1968. 

16
; Alberto López Limón, tesis doctoral p. 707. 

166 Ül timas noticias, 9 de actubre de 1970 
167 Revi sta ¿Por qué?. 29 junio de 197 1 
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sierra de Atoyac llamado El Triángulo, para transformar a la ACG en una 

organización político militar168
. 

La ACG se transforma en la ACNR y sintetizó en cuatro los siete puntos originales 

de la ACG 

1. El derrocamiento de la oligarquía de grandes capitalistas y terratenientes 

pro imperialistas gubernamentales. 

2. El establecimiento de un gobierno de coalición compuesto de obreros, 

campesinos, estudiantes e intelectuales progresistas. 

3. Lograr la plena independencia política y económica de México. 

4. La instauración de un orden social de vida nueva en beneficio de las 

mayorías trabajadoras del país. 

LA ACNR Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 

El primero de Agosto de 1968 Genaro Vázquez manda una carta al movimiento 

estudiantil , en el que enfatiza : 

" ... Por lo que aún recogemos los intereses de los proletarios marxistas -

leninistas, pues nuestra fuerza combatiente, en lo general un frente de lucha de 

las masas populares oprimidas, dirigidas por los revolucionarios contra la 

oligarquía y el imperialismo dominante; estamos en el deber de declarar que en 

conjunto, no somos un movimiento socialista , sino, NACIONALISTA, 

DEMOCRÁTICO Y REVOLUCIONARIO, que ha adoptado la forma armada de 

lucha."169
, aunque si afirma que "la vía al socialismo es ineludible" En esta carta 

Genaro expresa su apoyo y solidaridad con los "compañeros estudiantes" en su 

justa lucha, además de que les proponía tres "directivas": Profundizar la lucha 

estudiantil e integrarla con el Movimiento Revolucionario popular, Deslindar los 

'"" Alberto López Limón tesis docloral p. 708 
'"" Carta a los es1 udian1es 1 agosio de 1968. 
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campos de lucha e integrar una dirección política con las fuerzas revolucionarias y 

crear la organización de Combate Armado. 

Crítica fuertemente al partido comunista acusándolo de "traidor" y "chantajista" al 

mantener una política de "dialogo y cordura ". 

En ésta misma carta Vázquez Rojas profetizó 

"Bastará con que fijen la atención, en la larga cadena de demagogia confucionista , 
amenazas y asesinatos masivos, con que el gobierno oligárquico combate, asi como 
en la sorda conjura que el gobierno de Diaz Ordaz viene fraguando de un tiempo a la 
fecha para aplastar a sangre y fuego el gran Movimiento Estudiantil"11º 

Con esta Carta quería vincular a la guerrilla rural con los movimientos urbanos, 

haciendo un verdadero proyecto revolucionario , creando lazos entre los 

campesinos, estudiantes , algunos pequeño-burgueses progresistas y, a través de 

los estudiantes, con los obreros. 

La carta logró en gran parte su cometido, despertó el interés de gran parte de la 

comunidad estudiantil en el movimiento guerrillero, despertó algunas conciencias, metió 

algunas ideas. Poro no logró la vinculación que se necesitaba, dejo a la guerrilla rural 

aislarse en el campo, y a los estudiantes encerrados en la ciudad. Muchos jóvenes 

estudiantes hicieron caso a la invitación de la ACNR algunos afiliándose a la organización 

guerrillera, otros organizándose para realizar operaciones clandestinas como grupos 

independientes y realizando actividades de guerrilla urbana. Hay quienes incluso afirman 

haber marchado en 1968 al lado de Genaro Vázquez durante el movimiento estudiantil 171
, 

Desde el año anterior actuaban en la ciudad de México y en distintas regiones del 

país, grupos como el Comando Armado del Pueblo y el Movimiento 23 de 

"º El subrayado es mio. 
171 Uno de qu ienes lo afirman es Lu is Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. representante por Chapi ngo ante e l 
CN H. qu ien me comentó esto. en nov iembre de 2003. Esta afirmac ión no es muy descabe ll ada, ya que entre 
los meses de j unio y agosto de ese año, posible mente Genaro haya estado en la ciudad de Méx ico. 
part ic ipando o presenciado e l desarro llo de éste mov imiento. 
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Septiembre que eran los sobrevivientes del grupo que asaltó el cuartel Madera en 

Chihuahua 172
_ 

No se menciona nada de Genaro o de la ACNR en la prensa nacional en los días 

siguientes, salvo en El correo de iguala donde esporádicamente aparecen 

pequeñas notas de arrestos y liberaciones de cívicos, pero nada de Genaro_ 

La Voz de Iguala publicó el 28 de Mayo "¡¡Inútil búsqueda de Guerrilleros!! 

La búsqueda ha resultado hasta hoy inútil (a pesar del esfuerzo de la policía 

judicial y urbana) Casi se llega a creer que no existe tal guerrilla"_ Lo que no se ve 

se afirma que no existe_ 

Por su parte el grupo se dirigió a una zona conocida como el Arrayán , en la región 

más inhóspita de la sierra, donde entraron en contacto con cultivadores de 

amapola y marihuana, de quienes aprendieron a conocer caminos, rutas y 

posibilidades de desplazamiento clandestino en la sierra 1n Después del 

aprendizaje, el grupo se dirigió a la sierra de Atoyac, buscando entrar en contacto 

con el grupo de Lucio cabañas, que operaba como grupo guerrillero en aquella 

región desde 1967.174
. Los contactos con el grupo de Lucio seguirían esporádicos, 

aunque nunca se concretaría un encuentro o acciones conjuntas. 

La ACNR estaba en proceso de re fundación , el paso de una organización política 

y social , (legal) a la clandestinidad había generado muchos problemas, había que 

desprenderse de las ideas pequeño burguesas que tanto habían afectado a la 

ACG e incrementar el estudio del Marxismo Leninismo175
. 

172 
Para mayor informac ión de éstos grupos rev isar Jaime López 10 aiios de guerrilla en México. Posada 

1975 y la tesis doctora l de Alberto López Limón. 

11-1 Andrés Rub io Saldívar Un hombre un ideal Cenara Vá=que= Rojas. Inédito. 
'"El encuentro no se concretó, porque Lucio Cabañas descon fi aba de Genaro. ya que éste hab ía in tegrado a 
todas las organi zac io nes campes inas independ ientes que confo rmaban la ACG a la CC I. organ ización 
reformista. burocrática y contro lada en aq ue l momento por e l PC. 
'" Genaro Vázquez Rojas. Estimados Compaiieros del Núcleo Partidario 30 de Diciembre. fotocopia. 
Méx ico. citado por Albe rto López Limón tesis doctora l 
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En enero de 1969, tuvo lugar en las montañas del estado de Guerrero, la "Reunión 

de la dirección político-militar de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria". 

Para establecer las condiciones y las reglas que reg irían la vida del grupo armado. 

En ésta reunión renunciaron a la organización los hermanos Pedro y Donato 

Contreras, participantes en la liberación de Genaro y aspirantes a dirigir al grupo, 

también renunció Abelardo Vázquez Cabañas. Con la salida de los hermanos 

Contreras se perdía el enlace con los cafetaleros de la unión de productores de 

café la cual dirigía Pedro Contreras. 

En ésta primera reunión se establecieron las bases de la organización guerrillera , 

se creó el plan revolucionario no como un proyecto meramente local o regional , 

sino como un movimiento nacional, creando células revolucionarias en todo el país 

y expand iéndolas , estando distribuidos los grupos guerrilleros en todo el territorio 

nacional se tendría al ejército federal ocupado en muchas partes y no solamente 

en un solo foco guerrillero. Con células en todo el pa ís no solamente se 

aumentaban las posibilidades de que la guerrilla siguiera viva , sino que se 

esperaba que a largo plazo se lograra el triunfo. Además en la reunión se acordó: 

"Combatir el error de no darle la calidad de principal a la tarea de la formación del 

CENTRO INSURRECCIONAL y de su NÚCLEO DE COMBATE ARMADO de tipo 

móvil , buscando de manera correcta y selectivamente las integraciones militares 

correspondientes ."176 Se centraron en "Restablecer como tarea específica y 

organizada ágilmente el estudio de la Teoría Revolucionaria del Marxismo

Leninismo y de los documentos políticos de Nuestro Movimiento... debiendo 

constatarse el resultado de éste estudio" y "Crear un estilo de trabajo 

revolucionario que bajo la dirección nuestra sepa elevar la lucha de las masas 

trabajadoras por la liberación nacional y el Socialismo... desde la lucha 

trascendente hasta la lucha política clandestina Revolucionaria y Armada ... "1
n 

176 De las conclusiones ll evadas acabo por la ACN R en las montaiias de l sur. En Los civ icos guerrerenses, 
Antonio /\randa F. S.P.l. P. 127- 128 
17

; lbidem. 

10 1 



De esta reunión la ACNR salió mejor conformada y organizada aunque debilitada 

por la salida de algunos de sus miembros. 

La ACNR realiza algunas expropiaciones y ajusticiamientos de caciques locales, 

fortalece su posición en la región , ya que el apoyo de la población local al grupo 

era total. Pero a partir de 1970 las cosas se complican , a principios de ese año el 

movimiento de tropas en ,la Costa Chica y Oaxaca va aumentando, esto aunado a 

que el terreno era contrario a la guerrilla , terreno muy llano y con poca vegetación, 

obliga a Genaro Vázquez a dejar la costa chica y el gran apoyo que tenia en la 

zona , y regresa a la Costa Grande, donde el terreno era más adecuado, dejando a 

la población e merced de las represalias . 

Otra vez en la Costa Grande, la ACNR pierde su base fundamental , el apoyo del 

pueblo, si bien tenía grupos en todo el estado, no contaba con un territorio propio 

desde donde iniciar sus acciones, ya que era territorio dominado por Lucio, 

aunque tampoco el ejército sabía donde estaba. En 1970 el grupo replanteo sus 

objetivos y sus métodos, dados sus constantes movimientos el grupo base no 

llegaba quince hombres, sin contar los campesinos que los apoyaban y a veces 

los acompañaban. 

Para 1971 la ACNR amplió sus horizontes, ya no se centraban solamente en el 

estado de guerrero. Desde antes de su fuga de la cárcel de Iguala, Genaro 

Vázquez se había dedicado a preparar y organizar al grupo guerrillero , recorriendo 

muchas regiones del país entrevistándose con simpatizantes y seguidores. 

Genaro planteaba la revolución no como un levantamiento espontáneo o como 

producto de un foco guerrillero, sino como un levantamiento nacional, con grupos 

y células en todo el país, 

La guerrilla de Genaro no se caracterizó por grandes acciones subversivas , por 

grandes enfrentamientos con el ejército o por operaciones de gran resonancia . A 

cambio de esto , la Asociación tenía cuadros y simpatizantes en muchas regiones 
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del país, no solo en el D. F. y Guerrero, sino en otros estados, como en Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, etc. 

Células guerrilleras como el Comité de Lucha J. Encarnación Rosas, que apareció 

en octubre de 1969 en Jalisco, los núcleos "Comité de Liberación Emiliano Zapata " 

y "22 de abril", aparecidos en Guerrero o los núcleos "Comités Armados de 

Liberación" y "Comandos de Acción y Enlace de ACNR" en el DF, entre otros. La 

brigada 22 de junio estaba integrada por: El profesor Juan Ramírez, David , 

Enrique, De la Rosa, Lulú (Lourdes Rodríguez Rosas) 178
. A este grupo se adhirió 

Florencia Lugo, gracias a la colaboración de Mario Trejo Cansino. 

La células revolucionarias se encargaban de hacer expropiaciones (asaltos 

bancarios) o secuestros para obtener dinero y financiar a la guerrilla . 

EXPROPIACIONES 

Las células de la ACNR que funcionaban en el Distrito Federal nunca realizaron 

secuestros, pero sí algunas expropiaciones. De entre los muchos asaltos que se 

realizaron en la ciudad de México a bancos, comercios y fábricas en aquellos 

tiempos, algunos fueron adjudicados a la ACNR, pero otros , los menos, si fueron 

realizados por la organización , de entre éstos pude localizar y recopilar algunos, si 

no todos por lo menos los más trascendentes, que si fueron realizados por la 

ACNR y que fueron reportados en la prensa nacional. 

De los asaltos que realizó la ACNR, algunos fueron ocultados por las autoridades, 

mientras que de otros se trato de tergiversar el origen de su autoría , como es el 

caso del primer asalto realizado por la organización en el DF. 

178 Platica con Florencio Lugo Hernández 
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El 19 de abril de 1969, se da el asalto a la camioneta del Banco Comercial 

Mexicano, en la ciudad de México, con un botín de tres millones de pesos. 

En la esquina entre calzada de Tlalpan y Xola, un grupo de cuatro o cinco 

individuos interceptó el camión blindado, en el momento de dejar el lugar se 

enfrentaron a balazos con la policía, quedando en el lugar dos policías muertos y 

uno de los asaltantes, el Guerrerense Antonio Galarza, siendo detenido en el lugar 

Florentino Jaimes Hernández, también guerrerense y profesor de escuela . 

Otro sospechoso Epifanio Avilés Rojas detenido pocos días después fue 

reconocido como "colaborador de los cívicos" y vinculado con Genaro Vázquez 

Rojas 179
. La policía del Distrito Federal Informó a todos los medios que los 

asaltantes no tenían ninguna relación con el grupo guerrillero. Pero el 22 de abril 

aparece la siguiente nota en páginas interiores de Excelsior: "La policía secreta 

comunicó a la policía de Acapulco que los asaltantes eran gente de Jenaro 

Vázquez Rojas, sin mayor explicación ... "180
. 

El 23 de Abril Florentino Jaímes Hernández181 y Epifanio Aviles Rojas 182 ingresan 

a la cárcel. "¡No estoy arrepentido de lo que hice! ¡Quería ese dinero para 

comprar armas! El móvil que me indujo a cometer el asalto es político. No estoy de 

acuerdo con la injusta repartición de la riqueza del país", dijeron a la prensa en el 

momento de ingresar a la cárcel183
. 

En el Distrito Federal existían varios grupos aparte del que realizó el asalto del 19 

de abril de 1969 existía el denominado "Comandos de Acción y Enlace de ACNR" 

179 Exce ls ior 22 de abri 1 de 1969 
180 lbidem. La nota nunca fue desmentida por la pol ic ía. 
'"

1 En Dic iembre de 197 1 será uno de los nueve presos excarce lados y deportados a la Habana tras e l 
intercambio de l profesor Jaime Castrejón Diez secuestrado por Vázquez Rojas, es prueba fehac iente de que 
era miembro de la ACN R. 
18 ~ Epifari io Av ilés Rojas, actualmente está considerado como desaparec ido po lít ico por la Fisca lía Especia l 
para los Delitos de l Pasado. nunca fue presentado. Fue apresado por so ldados, dentro de los que se 
encontraba A costa Chaparro, entregado a la Zona Militar de Acapulco, tras ladado en av ión de la fuerza aérea 
a l Campo Mi litar No. 1 en la Ciudad de Méx ico y de ahí se perdió su rastro . 
183 Excelsior 23 de abril de 1969 
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el cual realizó el 28 de mayo de 1971 "la expropiación" a la Comercial Azteca 

ubicada en las Calles de Mallintzin No. 134 colonia Aragón en el cual obtuvieron 

$78.000.00 . 

En una de las expropiaciones del grupo guerrillero, realizado en un banco al sur de 

la ciudad , se dio una anécdota curiosa, en el momento de efectuar la operación , 

los nervios traicionaron a "la compañera que encabezaba el comando", al 

encontrarse frente al cajero replico: 

-Buenos días, esto es un asalto, me lo llena por favor, mostrándole una pistola y 

entregándole un maletín deportivo. El resto del asalto se realizó sin novedad -. 

Al otro Día la prensa reseño el acontecimiento señalando al grupo como 

"asaltantes educados"184
. Ésta curiosa anécdota ejemplifica claramente la poca 

experiencia y en cierto grado la "inocencia" del grupo guerrillero. 

El 1 O de junio de 1971 durante la manifestación estudiantil y de la represión de los 

Halcones, los Comités Armados de Liberación (CAL) y los miembros de la ACNR, 

protegen a algunos de los principales líderes en casas de seguridad que el grupo 

armado tenía en la ciudad de México. 

Uno de los últimos asaltos de la ACNR en el Distrito Federal fue el 14 de julio de 

1971, cuando asaltaron las oficinas del Comité Regional del PRI en la capital de la 

República , el asalto se consumó con grandes dificultades, tuvieron que salir 

huyendo, rompiendo candados a balazos, en la fuga fue detenido Alfredo de la 

Rosa Olguín 185
, el cual fue procesado por robo. 

'"~ Por convicción propia me reservo la fecha y el lugar del asa lto. Anécdota contada por un militante de la 
ACNR. 
'"; Alfredo de la Rosa fue de los primeros en declarar ante la fi sca lía espec ial para los delitos del pasado, 
contra Nazar Haro. en aquel tiempo director de la Direcc ión Federa l de seguridad, por tortura, violación a los 
derechos humanos etc. 
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El 21 de julio son detenidos: Florencia Lugo Hernández 186
, quien participó en el 

asalto a las oficinas del PRI , David Jesús Mendoza Gaytán , Concepción Solís 

Morales, Juan Ramírez Rodríguez, María de Lourdes Rodríguez Rosas y José de 

Jesús Ramírez Ramírez, miembros de los Comandos de Acción y Enlace de 

ACNR, mientras realizaban la expropiación de la de Distribuidora Comercial 

azteca 187
. 

Después de la detención de ésta célula, las actividades de la ACNR en el Distrito 

Federal se restringen , las células que sobrevivieron a la persecución , siguieron 

realizando acciones por su cuenta , pero por la falta de contacto con el grupo de 

Genaro, algunos grupos desaparecieron y otros se integraron haciendo 

actividades como pintas callejeras y algunas manifestaciones. Las células que 

estaban vigentes en el DF siguieron haciendo "expropiaciones" pero la prensa las 

reporto como asaltos comunes , o se les adjudicaron a otros grupos. 

Un dato interesante de destacar es que la policía no sabía que Florencia Lugo 

Hernández había participado en el asalto al cuartel Madera, y fue hasta su 

interrogatorio-tortura, realizado por Obregón Lima, que se enteraron, así me lo dijo 

Florencia Lugo "Yo fui de los últimos que detuvieron, en el interrogatorio, en la 

tortura, me dijeron, con otras palabras, no te hagas tarugo ya sabemos todo, vale 

mas que confieses porque después te va a ir peor, después de la tortura , de los 

golpes, del pozo, después de todo eso, ... . , ya no te hagas tarugo, sabemos todo, 

... insistían, pero les importaba de sobremanera que yo les hablara de Genaro, tu 

anduviste en Guerrero, tu anduviste con Ge na ro, ... . Un subalterno de Nasar Ha ro , 

un tal Obregón Lima, fue el que después de las golpizas me fue a interrogar, . el 

insistía que le hablara de Genaro, ... Por el temor a que me siguieran torturando 

... , pero además yo dije, confesé sin que ellos me lo dijeran, que yo venía de 

Chihuahua, que yo estuve en el asalto en el cuartel de Madera, que yo era gente 

de Arturo Gámis, yo lo hice con la intención de que, haber si de esa manera 

"
6 Sobrev iviente de l gru po de Art uro Gamíz y de l asa lto a l cuartel madera de 1965 (en el cap ítul o tres de esta 

tes is) 
187 En mi opin ión estas detenc iones se dieron a raíz de la confesión-tortura arrebatada a De la Rosa. 
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frenaban la tortura , y si lo logré, cuando me seguían insistiendo de Genaro, yo le 

dije a Obregón Lima, ya les confesé hasta lo que no me preguntaron que mas 

quieren. 

-¿Qué es lo que no te preguntamos?- Pues que vengo de chihuahua , que estuve 

en el asalto al cuartel de madera, que soy gente de Arturo Gámis - ah que 

interesante, pero háblame de Genaro. 

Los equipos de seguridad interna y de inteligencia nunca fueron tan inteligentes, 

pues solo detectaban a los guerrilleros que capturaban o que mataban , fue hasta 

la década de los setenta que la policía logro detectar a militantes de la guerrilla , 

por delación, tortura o infiltración. 

En el estado de Guerrero la ACNR realizo algunas actividades. 

LOS SECUESTROS 

Para el año de 1970 se habían realizado más de 50 secuestros de ganaderos en 

la costa grande188
. En el curso de dos meses el periódico trópico de Acapulco 

reportó cuatro secuestros entre marzo y abril de 1971 : 

• El ganadero Eliseo Organtes y el coprero Francisco Guerrero Armenta 

frustraron sus respectivos secuestros con grupos de hombres armados que 

vigilaban sus residencias en Tenaxpa, Costa Grande (24 de marzo de 

1971) 

• Siete sujetos (cuatro vestidos de militares) secuestraron en el ejido el Laurel 

al ganadero Eduardo Valdovinos Estrada (30 de Marzo de 1971) 

• El ganadero Cirineo Benítez Villanueva, secuestrado a principios de abril , 

fue hallado muerto cerca de Coyuca de Benítez, con 20 tiros en el cuerpo , 

porque su familia no pagó el rescate exigido en 1971 . 

188 Revista t iempo 1 O de junio de 1974. 
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De los tres ejemplos anteriores, ninguno fue realizado por la ACNR, pero en su 

momento quisieron adjudicárseles a alguno de los grupos guerrilleros, existentes. 

El primer secuestro que efectuó el grupo de Genaro, a través del Comité Armado 

de Liberación General Juan Álvarez 189
, fue el del Dr. Donaciano Luna Radilla, 

representante regional del Banco del Sur. 

La Voz de Iguala así lo reseñó: "Peligrosa gavilla que secuestra a un funcionario 

Guerrerense y exige un millón por su rescate 

Fue secuestrado en Atoyac el gerente del banco de comercio. Una gavilla 

perfectamente armada entro a la población y sacó a la fuerza al citado funcionario 

bancario llevándoselo con rumbo desconocido pero mucha gente asegura que lo 

tienen escondido en algún lugar de la sierra y que desde allí han estado enviando 

notas exigiendo un millón de pesos por su rescate y si no lo mataran."190 

Se pagaron $500, 000 de rescate el 5 de enero de 1971 en un hotel de Acapulco, 

por intermediación del sacerdote católico Ángel Martínez, quien después seria 

acusado de ser cómplice del grupo guerrillero (Excelsior 1 O de septiembre de 

1971) 191
. 

Del destino del dinero Excelsior reportó: 

"Los cuatrocientos cincuenta mil pesos que entregó la esposa del gerente del 
Banco del Sur, Eloisa C. de Luna, fueron entregados a Jenaro y repartidos entre 
los más humildes de los pueblos de Cayaco, Zacualpan, Santiago de la Unión, El 
Rincón, Las Trincheras, . Llanos de lxtlán, Rincón de las Paratas y otras 
congregaciones serranas. Este dinero se distribuía o se distribuye mediante vales 
que firma Vázquez Rojas, que para estos casos usa el sobrenombre de Francisco 
Rodriguez"192 

• 

""Según e l comu nicado de l 6 de enero de 197 1 
190 La Voz de Igua la 3 de enero de 197 1. 
1
"

1 Una crónica de éste secuestro aparece en e l li bro de REYES Serrano. Ángel C. Trinchera .. Lucio Cabañas. 
Genaro Vá=quez y su guerrillas0 • Costa Amic Editores. I '. Ed .. 1985. 
192 Exce lsior. 1 O de septiembre de 197 1. 
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El 11 de abril de 1971 fue secuestrado el Señor Agustín Bautista, por el Comité de 

Liberación Emiliano Zapata en Atoyac de Álvarez , fue fusilado al no ser entregado 

el rescate de $300 , 000 1 9~. El cadáver fue hallado en el pueblo de Río de Santiago 

(22 abril de 1971). 

El 23 de mayo de 1971 aparece en el periódico La voz de Iguala otra de las 

muchas "supuestas" muertes de Genaro. "aseguran que el líder Cívico Jenaro 

Vázquez rojas fue muerto en Iguala a tiros. 

Solo lo están utilizando como el coco en guerrero ... 

.. . a Jenaro Vázquez Rojas le tocó morir en su precipitada fuga con rumbo a 

lcatecpan, (al noroeste del estado, por el rumbo de Taxco) y que desde entonces 

ya no pertenece al reino de los vivos"194 

Se afirma que murió en su fuga ... " 

La represión y persecución en el estado aumentó, la policía judicial del estado y el 

ejército detuvieron a mas de 50 campesinos , entre ellos a dirigentes de 

organizaciones oficialistas como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y al 

anciano padre de Genaro Vázquez Rojas el cual estuvo detenido por más de un 

año en el Campo Militar Número Uno de la ciudad de México 195
. 

Para el 11 de septiembre de 1971 están en prisión : Hilda Flores Solís, Ismael 

Bracho Campos, Antonio Sotelo Pérez, Rafael Olea Castaneira, Sixto Flores 

Vázquez, Efrén Gutiérrez Borja, Clíserio de Jesús y Santiago Méndez Bailón , 

presuntos miembros de la ACNR 196
. "Las aprehensiones -en distintas fechas, 

como ya se dijo-las hicieron miembros del ejército"197 

193 El Comité Armado de liberación. ha determinado pasar por las armas a l enemigo de los campes inos en su 
poder, a menos que sea entregado el rescate en efec ti vo. Según e l comunicado fechado e l 11 de abril de 197 1. 
19

' Se a firm a esto po rque en aque ll a zona se encontró su guaya bera manchada de sangre, ya que la había 
util izado para cubrir la hemorrag ia que le habian ocas ionado a Filiberto a l momento de l rescate. 
195 Según me comentó doña Consue lo So lís de VR . 
196 Estas capturas se di eron a ra íz de las ··confes iones" (bajo tortu ra) de Santos Méndez Bailón y otros 
··C ívicos" capturados. Exce lsior 1 O de sep. de 197 1. 
197 Excelcior. 1 O de septiembre de 1971. 
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El secuestro no era entonces un instrumento exclusivo de los grupos 

guerrilleros, sino un arma de terrorismo de estado y de la violencia 

institucionalizada 198
. 

El 19 de noviembre de 1971 la ACNR realizó el secuestro que más interés 

despertó en el ámbito nacional, el del Doctor Jaime Castrejón Diez, rector de la 

Universidad del estado e importante empresario de la industria refresquera de 

Guerrero y uno de los hombres más ricos del estado. 

El periódico La Voz de Iguala así lo anuncio en su primera plana: 

Secuestraron al Dr. Jaime Castrejon 5 hombres con armas de grueso calibre" 

"Dos automóviles particulares, en donde viajaban 5 hombres armados de 

metralletas en cada uno, interceptaron el automóvil del doctor Jaime Castrejon 

Diez. Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y lo obligaron a pararse, 

sacándolo del interior con lujo de fuerza y llevándoselo con rumbo hasta ahora 

ignorado. 

El secuestro del rector de la Universidad de Guerrero ocurrió hoy a las 9:30 horas, 

en la carretera nacional de México-Acapulco, a la altura del punto conocido como 

Mexcala ... Cuando regresaba de Taxco de Alarcón ... Venia con su chofer Angel 

Arriaga (o Traviesa en Excelsior), quien hora y media después llegó solo a 

Chilpancingo.199 El chofer identifico a "José Bracho, lugarteniente de 

JenaroVázquez, como uno de los secuestradores pero -añadió (el procurador 

Román) éste está preso aquí desde hace más de un mes.';200 

La ACNR se responsabilizó por el secuestro a través del siguiente comunicado: 

198 Las negritras sor. afirmac ión mía. 
199 periodico La voz de Igua la. 2 1 de noviembre de 197 1. 
~"' En rea lidad el que estaba preso era Ismael Bracho Campos. hermano de José. 
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Montañas del sur, México 

Campamento Revolucionario "José María Morelos" 

Noviembre 24 de 1971 

A TODO EL PUEBLO EN GENERAL: 

El presente, segundo comunicado, con un segundo plazo concedido a nuestro 

detenido que terminará el 28 del los corrientes a las 12:00 PM., ratifica el primer 

comunicado en todos sus términos en vista de haberse extraviado, y para 

conocimiento del pueblo y de las partes interesadas. 

EL COMITE ARMADO DE LIBERACION "GENERAL VICENTE GUERRERO". A 

todo el pueblo en general declara lo siguiente: 

Está en nuestro poder detenido por el Cuerpo Armado que representamos el Dr. 

Jaime Castrejón Díez, rico propietario de las fábricas Coca-Cola en Acapulco, 

Iguala y Taxco Gro.; Rector de la Universidad de la propia Entidad y miembro 

connotado de la oligarquía pro-imperialista que nos gobierna. 

Nuestro acto constituye la respuesta armada de las fuerzas del pueblo a la grave y 

criminal represión que, por todo lo que va del presente año, ha realizado el ejército 

y las policías al servicio del gobierno, contra los compañeros, sobre todo en esta 

región sur de nuestra Patria; así también contra las torturas incalificables que han 

venido sufriendo los presos Políticos y de quien utilizando el puesto de rector que 

actualmente ejerce , sirve a la penetración cultural imperialista 

Por lo anterior hemos dispuesto pasar por las armas a dicho señor de referencia , 

salvo que en los términos del presente y en el último plazo concedido, que vence 

el próximo 28 de los corrientes a las 12:00 PM., se satisfagan las condiciones para 

su libertamiento como son: 
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1 - Libertad a los Presos Políticos : Florentino Jaimes Hernández, Demóstenes 

Onofre , Concepción Salís, Ceferino Contreras, Antonio Sotelo, Rafael Olea , 

Santos Méndez e Ismael Bracho; brindándoles opcionalmente por la Embajada 

Diplomática que escojan , el salvoconducto correspondiente para su salida del 

País ; y poner en manos de tribunales legales de justicia a todos los campesinos 

que padecen detención indefinida e incomunicación en distintos cuarteles del 

ejército, bajo la falsa acusación y de declaraciones arrancadas con torturas de 

participar en nuestro Movimiento Revolucionario Armado, entre otras : José Garay, 

Francisco Garay, Sixto Flores, Cliserio de Jesús, Efrén Gutiérrez, Miguel García 

Martinez, José Ramírez, Crecencio Calderón, Mellado Martínez, Juan de Jesús, 

Hilda Flores, Eusebio Armenta , Marcos Saldaña, Angel Piza y Justino Piza. 

2.- Por estricta vía familiar debe entregarse rescate de dinero en efectivo por la 

cantidad de dos millones y medio de pesos, a la persona designada por el 

detenido, con carta de identificación al respecto. Dinero que servirá para auxiliar a 

las víctimas de la represión del gobierno. 

Toda intervención del ejército y las policías, en este caso causará graves 

consecuencias. 

"LOGRAR LA LIBERACION DE MEXICO Y 

UNA PATRIA NUEVA O MORIR POR ELLA" 

"HASTA LA VICTORIA SIEMPRE" 

ATENTAMENTE 

COMITE ARMADO DE LIBERACION "GRAL VICENTE GUERRERO" 

ASOCIACIÓN CÍVICA NACIONAL REVOLUCIONARIA 

Participó como intermediario en las negociaciones el Obispo de Cuernavaca 

Sergio Méndez Arcea. A las 3:30 del 27 de noviembre se inició la excarcelación y 
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expatriación de los prisioneros del canje, cuatro en el D.F. y cinco en cárceles de 

Guerrero. 

A las 7:00 de la mañana del mismo 27 salían para la Habana a bordo de un avión 

oficial los primeros deportados. 

El 1 de diciembre llegó el Dr. Jaime Castrejón por su propio pié a su casa en la 

ciudad de Taxco aproximadamente a las 4:40. 

El secuestro de Castrejón Diez representó un gran avance para la lucha 

revolucionaria en el ámbito nacional, ya que por un lado el primer secuestro 

político de la guerrilla mexicana se había concretado, se habían logrado los 

objetivos principales: conseguir la liberación de los presos y hacerse de dinero 

para continuar la lucha. Dio un nuevo impulso a la lucha revolucionaria sirvió de 

inspiración a otros grupos201 y le dio a la ACNR una gran difusión a nivel nacional 

e internacional. 

La represión y la persecución no se hicieron esperar, la población de Guerrero fue 

la que más sufrió, actuaba el estado despótico en pleno y mientras el gobierno 

reprimía, la prensa justificaba: 

"Tropas y policías buscan a Vázquez 

Chilpancingo, Guerrero.-

En el minuto siguiente a la localización del rector Castrejón Díez, se iniciará el 

combate final contra el Comité Armado de Liberación "General Vicente Guerrero" 

que comanda Jenaro (y sigue Genaro con J) Vázquez Rojas. 

Para iniciar la batida, cuyo objetivo es la captura o el exterminio de la gavilla , que 

desde hace varios años ha asolado una extensa zona de Guerrero, no se atenderá 

101 Ya en septiembre el Frente Urbano Zapati sta (FU Z). había secuestrado a l j e fe de adm inistrac ión de 
aerop uertos Julio Hischfeld. 
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a que el doctor haya regresado -como todo el mundo espera- vivo a su casa , o 

que haya sido encontrado --como ya comienza a temerse- muerto. 

En la campaña participará la casi totalidad de elementos de la policía jud icial del 

Estado, tropas del XXXII batallón de infantería , correspondientes a la XXXV zona 

militar, con base en esta ciudad , y efectivos militares de la zona militar de 

Acapulco , así como otros que, se tiene entendido, serán trasladados desde la 

capital de la República . 

La acción en contra del "gavillero" que por otra parte ya se considera necesaria, 

será emprendida en la intrincada sierra de Atoyac, hasta donde no han llegado 

jamás los efectivos militares, debido a que no se había querido entablar combate 

formal con los sediciosos , pues creemos que pondrán en peligro muchas vidas 

inocentes. 

Para la mejor ejecución de la maniobra, sería necesario evacuar decenas de 

pueblos serranos, cuya población fluctúa entre los cincuenta y doscientos 

cincuenta habitantes, ya que "en cualquier casa de cualquiera de ellos, 

puede estar alojado Jenaro Vázquez Rojas" 2º2
. 

Esta acción de desalojo se antoja imperativa, ante la certeza de que en esos 

pueblos hay distribuidas miles de armas automáticas que han sido introducidas de 

contrabando a Guerrero. 

Más aún, los habitantes de esas poblaciones son casi en un ciento por ciento 

simpatizantes de Vázquez Rojas. Los pocos que no están de acuerdo con él, no 

se deciden a dar información acerca de su paradero, temerosos de la reacción de 

sus vecinos. 

202 De l pe riód ico e l Hera ldo de México 29 de Nov iembre de 197 1. Las negritas son mias. 
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"Las simpatías por Vázquez Rojas llegan incluso a ciudades como 

Taxco, Iguala, Chilpancingo, Teloloapan , donde el gavillero ha 

encontrado decidido apoyo durante varios años". 203 

La represión estaba en su apogeo. La fuerte campaña de desprestigio y 

descalificativos, gavilleros, roba-vacas, mafiosos, etc. no producía grandes efectos 

en la opinión que los guerrerenses tenían de Genaro. 

En vista de que la pura descalificación no producía los efectos deseados, y que la 

persecución y represión tampoco lograban dar con Vázquez Rojas, el gobierno 

federal dentro de su política contrainsurgente, cambió su estrategia . Ya no 

solamente se seguiría a la guerrilla militarmente, sino que se buscaría ganarse a la 

población civil , así lo expreso la prensa: 

"VEINTICINCO BATALLONES CONTRA GAVILLAS, EN GUERRERO 

Por Rogerio C. Armenta , corresponsal de Últimas N oficias 

Chilpancingo, Guerrero, 21 de mayo.-La Sierra Madre del sur guerrerense es 

objeto de intensa cacería de gavillas y maleantes por veinticinco batallones del 

Ejército, que rastrean la zona , en una acción sin precedentes que durará dos 

meses. 
Esta maniobra, no vista jamás en Guerrero. tiene también aspecto social, puesto 

que los soldados llevan además ropas. víveres y medicinas para repartir entre los 

núcleos de guerrerenses que viven en lo intrincado de la sierra. 

La zona elegida está entre Atoyac de Alvarez y la Costa Grande. Los veinticinco 

batallones iniciaron la operación a partir de dos puntos equ idistantes: unos 

entraron en la sierra por el norte, por Xochipala, y otros por el sur, precisamente 

en Atoyac de Alvarez. Concluirá la acción cuando ambos grupos se encuentren en 

el corazón de la sierra . 

203 El Heraldo de México 29 de Noviembre de 197 1. 
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Se informó que los grupos son comandados por el general Adolfo Álvarez 

Taboada , jefe de la 27va zona militar, con sede en Acapulco, y por el general 

Jesús Betancourt Espinosa, jefe de la 35va zona militar, con sede en 

Chilpancingo. 

Trascendió que la "limpia" efectuada por el Ejército se organizó durante la pasada 

visita que hizo a Guerrero el secretario de la Defensa Nacional , general 

Hermenegildo Cuenca Díaz. 

Como se sabe, en la zona de la Sierra Madre han hecho su aparición gavillas que 

cometen toda clase de tropelías, desde robos de ganado, hasta crímenes y 

secuestros. La población civil está alarmada por esta situación. 

Por este motivo la noticia ha sido bien recibida en la entidad, toda vez que los 

elementos del Ejército son portadores además de ayuda social al repartir entre los 

necesitados ropa, víveres y medicinas. 

El acceso de brigadas sanitarias a esas zonas es difícil por lo intrincado de la 

región y lo peligroso que resulta por la presencia de maleantes"2º4
. 

Estas Campañas por un lado buscaban ganarse a la población de los territorios 

dominados por los grupos guerrilleros, a través de apoyo social, ropa, víveres, 

medicinas etc. , por otro se buscaba información de las guerrillas, el cuestionario 

medico se convertía en un interrogatorio militar: 

El medico (militar) decia al paciente - esta enfermedad no es de por acá, es de la 

montaña, por allá ha matado mucha gente, ha venido gente de la montaña 

recientemente, ¿Cuantos eran?, ¿Venían armados?, ¿Se quedaron mucho 

tiempo?-. 

En junio de 1971 apareció en la revista "¿Porqué?" Un reportaje sobre la ACNR y 

una entrevista con Genaro Vázquez Rojas. Esta entrevista fue por un lado, un 

importante golpe publicitario para el grupo (en un momento cuando la 

radicalización estudiantil estaba en auge) pero por otro, la mucha publicidad 

'º'Ú ltimas Not icias. 2 1 de mayo de 197 1. e l subrayado es mio 
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aumentó el interés del gobierno por eliminar ésta guerrilla , posibilitando que 

alguien ajeno al movimiento entrara en él, lo cual sería peligroso para mantener la 

clandestinidad y la seguridad del grupo2º5
. 

En Diciembre de 1971 la persecución rindió sus primeros frutos: 

"EL EJÉRCITO DETUVO A CUATRO MIEMBROS DEL GRUPO DE 
JENARO" 

Uno de ellos participó en la planeación del secuestro.-Los demás - asaltaron un 

banco en Acapulco 

La Secretaría de la Defensa Nacional informó ayer que miembros del Ejército 

detuvieron a cuatro hombres que pertenecen al grupo de hombres armados que 

dirige Jenaro Vázquez Rojas en la sierra de Guerrero, uno de los cuales participó 

en el secuestro del rector Jaime Castrejón Díez .... 

"Vicente lrais Sánchez Antonio, es miembro de la gavilla de Jenaro Vázquez Rojas 

desde 1967. Participó en el planeo del secuestro del doctor Jaime Castrejón Diez, 

rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y fue quien compró y proporcionó 

el automóvil Dodge Coronet utilizado por los secuestradores ... 

"Las tropas pertenecientes a las 27- y 35- zonas militares con sede en Acapulco y 

Chilpancingo, Guerrero, respectivamente, continuarán apoyando a las autoridades 

civiles en la búsqueda intensa de los maleantes" .. . 

"Durante las operaciones que el Ejército está llevando a cabo en la sierra de 

Guerrero, elementos del 509 batallón de infantería capturaron en la región de 

Atoyac de Alvarez a: Carmelo Cortés Castro, Carlos Ceballos Loya y Gabriel 

Barrientos Reyes , quienes están relacionados con la gavilla de Jenaro Vázquez 

Rojas y a quienes se les decomisaron armas y municiones ... " 

"Carmelo Cortés Castro tiene un largo historial criminal ; ha estado preso en la 

penitenciaría del Estado de Guerrero en varias ocasiones, acusado por los delitos 

de robo, despojo, asociación delictuosa y otros. 

105 La entrevista integra aparece en el g losario de ésta tes is. 
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"Ha realizado viajes a diversos países comunistas y se adoctrinó en tácticas 

subversivas en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, Rusia ... "2º6
. Sigue la 

campaña de desprestigio y de intentar vincular a los grupos guerrilleros con el 

extranjero. 

Dado el surgimiento de muchos grupos guerrilleros y la incapacidad o 

incompetencia de los partidos Popular Socialista y Comunista Mexicano, para 

guiar y orientar ese nuevo aire de la izquierda en México, algunos intelectuales de 

"izquierda" entraron en la política de descalificar a la guerrilla como camino viable. 

En Enero de 1972 apareció en la revista "Siempre" sendos artículos firmados por 

Rico Galán y Heberto Castillo, criticando a la guerrilla , con calificativos de 

"Terrorista", "Contraria al interés popular, " ajena a las masas" entre otros. 

"iPorqué?" Se volvió una tribuna para justificar política e históricamente el 

movimiento de Genaro en artículos como: "De Jaramillo a Genaro", "Las guerrillas 

de Guerrero" etc. 

Pero, ajena a ello, la ACNR estaba mas viva que nunca, con células activas en 

muchas regiones del país y simpatizantes en todas partes, gracias al gran golpe 

publicitario del secuestro de Castrejon Díez el mundo sabía de ella. De sus 

dirigentes ni sus luces. Pero sobretodo había prendido la mecha y grupos 

guerrilleros surgían en todo el país. 

PERSECUCIÓN Y MUERTE DE GENARO 

Como Genaro Vázquez no aparecía por ningún lado, el gobierno federal quiso 

utilizar a su mujer y sus hijos para atraparlo. Desahogaron su impotencia o su 

incapacidad con saña en la familia de Genaro. 

"DENUNCIA DE QUE DESAPARECIÓ LA ESPOSA DE VÁZQUEZ ROJAS 

206 Excelsior. 5 de di ciembre de 197 1 
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El licenciado José Rojo Coronado denunció ayer la desaparición de Consuelo 

Solís Morales de Vázquez Rojas, esposa de Jenaro Vázquez Rojas, y expresó sus 

temores de que haya sido "secuestrada por agentes de la Dirección Federal de 

Seguridad". 

Rojo Coronado, ... dijo lo anterior anoche en la redacción de Exce/sior al informar 

que hoy hará la denuncia formal del secuestro y presentará una demanda de 

amparo en favor de la desaparecida. 

Dijo también que hace varios días el juez tercero de distrito en materia penal , 

licenciado Juan Carzolio Pacheco, amparó a petición suya, a todos los detenidos 

últimamente en Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y Guerrero, y ordenó que 

queden a su disposición en el lugar donde están recluidos . 

Señaló que en la demanda de amparo los actos reclamados son la privación ilegal 

de la libertad, torturas y posible privación de la vida . Hizo responsables al 

Presidente de la República, a los gobernadores de las entidades mencionadas, a 

los procuradores de Justicia ya las policías locales. 

Con respecto a la desaparición de la esposa del profesor Vázquez Rojas 

manifestó que ocurrió cuando hacía trámites para irse a Cuba con sus seis hijos. 

El profesional afirmó categóricamente que Consuelo Solís no tenía ya ninguna 

relación con su esposo, prófugo en la sierra de Guerrero y señalado como el 

responsable de varios secuestros y asaltos 

Rojo Coronado dijo que desde hace algunas semanas Consuelo le pidió que le 

gestionara los documentos para su salida a Cuba junto con los seis hijos de ella y 

el profesor ... 

La mujer, indicó el abogado, le habló por teléfono poco antes de las 20: 00 horas 

para avisarle que iba a su despacho a firmar los papeles; le informó que llegaría 
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en treinta minutos y que desde hacía rato la seguían dos hombres, al parecer 

agentes policíacos ... Según el abogado, desde hace mucho tiempo varios agentes, 

al parecer de la D.F.S., vigilan de cerca a la esposa de Vázquez Rojas. 

Afirmó que hace algunos meses "le secuestraron a uno de los niños para tratar de 

obligarla a decirles dónde está Jenaro. Nada dijo porque nada sabe" ... 

Consuelo no acudió a la cita con el abogado. Rojo Coronado fue a buscarla a su 

casa, la esperó hasta medianoche y no llegó. Ayer en la mañana fue a la escuela y 

supo que no había ido a clases. En la casa le informaron que no llegó a dormir, 

cosa que no había hecho nunca; sus hijos estaban con su abuelita . 

El abogado dijo que la buscó en varias dependencias policíacas pero le dijeron 

que no la tenían. En la noche empezó a preparar la denuncia que presentará hoy 

a las 9:00 horas en la Procuraduría de Justicia del Distrito y la demanda de 

amparo que enviará al juez primero de distrito, licenciado Eduardo Ferrer 

McGregor. 

Con respecto al amparo de los detenidos últimamente en cuatro entidades y 

señalados como asaltabancos y miembros de grupos de activistas de izquierda, el 

abogado afirmó que el juez comunicó"2º7
. 

Un claro ejemplo de la guerra sucia . "De no haberse movilizado el licenciado Rojo 

Coronado yo no estaría viva" Me comento doña Consuelo Solís. Así me contó su 

experiencia : 

"Él (Genaro) luego que supo de mi detención vino a la ciudad de México y se 

contactó con el Lic. Rojo Coronado, le envió un documento diciéndole que me 

buscara junto con todos los compañeros desaparecidos. Yo había ido a buscar a 

un compañero para darle una información Y en ese momento iban 

'º' Excelsior. 28 de enero de 1972. 
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acompañándome una hijita adoptiva y dos sobrinos de ese compañero, entonces 

íbamos caminando y les dije no volteen (al departamento donde se dirigían, que 

estaba en la planta baja) cuando llegamos a la calle donde íbamos me doy cuenta 

que había muchos carros uno en una esquina, otro en otra esquina otro a media 

calle. En ese momento dije -ya hicimos mal en venir aquí , nos van a detener

entonces le hablé al Lic. Rojo Coronado. Ahí había un teléfono, en la calle , le dije 

al tic . - estamos en tal lado pero creo que nos van a detener porque hay varios 

carros y en uno vimos una persona que estaba agachada. Estoy en tal lugar, si 

para dentro de una hora no le hablo ya me pasó algo, ya me detuvieron. El lic. Le 

contestó -usted tranquila , regrese a su domicilio yo la voy a ir a buscar, si no la 

encuentro es signo de que ya pasó algo grave. Cuando pasamos frente al 

departamento una de las sobrinas dijo -ahí está mi tío, esta la luz prendida, yo les 

dije vámonos, vámonos , pero en ese momento nos agarraron , nos metieron al 

departamento y vimos que era un reguero de libros, que todo estaba regado y que 

había mucha gente allí , policías, judiciales, agentes. Y empezó lo difícil , porque 

eran todos menores de edad, los separaron a todos y los metieron en diferentes 

cuartos. La muchachita (en el baño) empezó a vomitar del susto, a mi hija la 

azotaron contra la pared porque quería gritar. .. (cuando la quiso defender) ... me 

empujaron del otro lado y me empezaron a decir que yo era Concepción Solís, mi 

hermana. cuando entraste hija de la .. . · si tu estabas en Cuba, entonces yo les 

decía no yo no soy Concepción Solís, como de que no aquí nos vas a decir la 

verdad o ... entonces les dije me están confundiendo, mi hermana sigue en cuba, 

yo soy la mujer de Genaro Vázquez Rojas, después como si les hubieran echado 

una bomba, empezaron a hablar por radio , ya agarramos a la mujer de Genaro, 

Nos subieron a unos carros y nos llevaron a unas mazmorras que hay en veinte de 

noviembre, donde estaba entonces policía y tránsito , atrás de la iglesia de 

Tlaxcoaque. Ahí estaba lleno de gente, ahí vi llegar a Elpidio Ocampo entre otras 

personas. 

Cuando el Licenciado Rojo Coronado vio que yo no aparecía empezó a hablarle a 

los medios de comunicación. Que si sabía adonde me habían llevado, que lo más 
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probable era que me liquidaran etc. Y eso detuvo un poco la acción de la policía . 

En Tlaxcoaque vi a algunos compañeros, por ejemplo pude ver (vivo) a Elpidio 

Ocampo y él ya nunca salió. Allí estuvimos todos los días y bueno me 

interrogaban ... Nos separaron en celdas, yo estaba en una celda , luego otra de 

otra persona y luego mi hija porque no querían que comentáramos o que 

habláramos ... nos prohibieron dirigirnos la palabra ... ni al custodio ... 

También estuvo preso mi suegro, lo tuvieron preso un año, para que dijera donde 

estaba su hijo ... "208 

El secuestro no era exclusivo de los guerrilleros, pero la tortura y la represión si lo 

eran del Estado. "Las torturas son fuertes y las torturas psicológicas también ... Ya 

tenemos aquí a tus hijos y a tu madre, es mejor que hables o no los vas a volver a 

ver, hacen grabaciones de voces de niños, de llantos"2º9
. En enero de 1971 la 

tortura era algo habitual en las instituciones policíacas del país. En junio de ese 

mismo año, también había sido secuestrado Genaro Vázquez Salís hijo de Genaro 

Vázquez Rojas y Consuelo Salís, por la policía del DF. El gobierno federal por fin 

había agarrado a Genaro Vázquez, un niño de nueve años. 

El abogado Rojo coronado tramitó un amparo para doña Consuelo, mientras tanto 

las autoridades negaron su existencia : 

"NO APARECE LA ESPOSA DE JENARO VÁZQUEZ ROJAS 

Las diversas corporaciones policíacas del Distrito Federal negaron tener en su 

poder a la señora Consuelo Salís Morales de Vázquez Rojas. 

El actuario encargado de investigar el paradero de la esposa del guerrerense 

recibió respuestas negativas en el Campo Militar Número Uno, la Dirección 

Federal de Seguridad y las procuradurías General de la República y del Distrito. 

~0• De una entrev ista con doña Consue lo Solís Vi uda de Vázquez Rojas, en junio de 2003 
~09 lvidem 
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El licenciado José Rojo Coronado se presentó ayer a la redacción de La Prensa 

para informar lo anterior. 

Dijo que en virtud de tal situación solicitó, por la vía telegráfica al juez de Distrito 

de Acapulco, la protección de la justicia federal contra del gobernador del Estado 

de Guerrero, licenciado Israel Nogueda Otero . 

Supone el abogado que Consuelo Solís "fue secuestrada el día 26 de este mes 

por órdenes del citado mandatario estatal y llevada á Chilpancingo para 

arrancarle, mediante torturas, el sitio en donde se encuentra su esposo, el 

guerrillero Jenaro Vázquez Rojas"21 º 

Cuando el amparo procedió, las autoridades regresaron a Consuelo Solís. Había 

sido retenida ilegalmente por las autoridades por mas de cien horas, "desde el 

miércoles a las 7:30 de la noche lasta el lunes a las 22:00 horas"211
. 

El 1 de febrero de 1972 Consuelo Solís, ya en su casa concedió una entrevista al 

periódico Excelsior, en la que narro su estancia en los separas y afirmó "me siento 

viuda"212 y en la que confirmaba su intención de pedir asilo político en Cuba, dada 

la terrible persecución y acoso a que era sometida. 

En enero de 1972 secuestran al director de la preparatoria número 2 Jaime Ferril 

por el grupo de Lucio. 

Al día siguiente de la entrevista, en la madrugada del 2 de febrero de 1972 a la 

altura del Kilómetro 216 de la carretera México-Morelia, Genaro Vázquez Rojas 

sufrió un accidente automovilístico, del que fue trasladado con vida a un hospital 

de la ciudad de Morelia donde murió. Las primeras noticias fueron confusas , en un 

principio, la radio afirmó que Genaro había muerto en un enfrentamiento con el 

ejército. 

21 0 La Prensa. 3 1 de enero de 197 1. 
21

' Excelsior. 2 de febrero de 1972. 
21 ~ lvidem. 
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La primera edición de los diarios de ése día ya habían salido de las rotativas 

cuando se dio a conocer la noticia , ninguno de los diarios de la mañana pudieron 

dar la información, Excelsior publicó la entrevista que un día antes les había 

concedido doña Consuelo Solís. 

En sus segundas ediciones los periódicos de la ciudad de México dieron 

información muy diferente unos de otros. 

"ACOSADO, SE LE OBLIGÓ A DEJAR GUERRERO PARA HUIR A 

MICHOACAN 

Zinapécuaro (México) , 2 de febrero (UPI) -El líder guerrillero Jenaro Vázquez 

Rojas, que había evadido a las autoridades durante cuatro años, fue muerto hoy 

en combate con miembros de la policía y el Ejército. 

Vázquez, jefe de una banda guerrillera , era el proscrito más buscado por el 

gobierno. 

El servicio secreto confirmó que Vázquez Rojas fue el único muerto en la acción 

librada esta mañana a las 2:55 a.m. (08:55 GMT) cerca de esta ciudad, doscientos 

veintiséis kilómetros al oeste de México. 

Tres mujeres que acompañaban a Vázquez Rojas en el mismo automóvil 

resultaron gravemente heridas y reciben tratamiento en el hospital de Morelia , 

capital del Estado de Michoacán. 

Vázquez Rojas murió el mismo día en que su esposa; Consuelo Solís, declaró en 

una entrevista period ística que ya se sentía viuda , pues "uno de estos días lo 

ma~arán .. . "2n 

2
'-' Ovaciones (2da. Ed ición) 2 de febrero de 1972. 
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El primer periódico que hablo de la muerte fue ovaciones, en su segunda edición , 

el que destaca que Genaro murió "en combate con miembros de la policía y el 

Ejército". Mas adelante profundiza: 

"Las autoridades estaban en su pista desde anoche, cuando en persecución de un 

automóvil moderno de fabricación norteamericana levantaron una barricada en la 

carretera de la ciudad de México a Morelia. Vázquez Rojas trató de embestir la 

barricada pero al ver que su vehículo no podía seguir la marcha, comenzó a 

disparar con una pistola .45, en el tiroteo, según se informó ... "214
. 

Otro periódico de ése día "Ultimas noticias" dio otra versión. 

"Como oportunamente informó la Extra, en su edición especial , Vázquez Rojas, al 

parecer, perdió la vida a la 1: 30 horas de hoy, a unos veinte kilómetros de 

Morelia , a setecientos metros del kilómetro doscientos veintiséis de la carretera 

número quince, México - Nogales, cuando el vehículo en que viajaba acompañado 

por Arcelia, María y el chofer Juan López o Fidel -que huyó-, se estrelló contra el 

pretil de un puente"215
. 

Al otro día Excelsior así lo anunció: 

"PERECIÓ JENARO VÁZQUEZ ROJAS EN UN CHOQUE EN EL CAMINO A 

MORELIA 

Dos mujeres que iban con el rebelde, heridas.-Llevaba en el auto trescientos 

cincuenta mil pesos, bombas, armas, parque, películas y propag~nda . 

Por Víctor Payán, enviado especial de Excelsior 

1
" lvidem. 

1
'
5 Ulti mas noticias 2 feb rero de 1972 . De la edic ión especia l de La Extra que menc iona e l articulo, no 

encontré copias. en la hemeroteca nac iona l, en la de la secretaria de hac ienda ni en la de la de l A.G.N. La 
hemeroteca de Exce lsior es un lugar vetado para investigadores externos. no tu ve acceso. 
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Morelia , Michoacán, 2 de febrero.- El profesor Jenaro Vázquez Rojas, jefe de un 

grupo de rebeldes en la sierra de Guerrero, pereció esta madrugada en el Hospital 

Civil de esta población , a consecuencia de las lesiones que sufrió al chocar el 

automóvil en que viajaba contra la barda de un pequeño puente en el kilómetro 

doscientos veintiséis de la carretera México-Morelia , a las 1 :20 horas"216
. 

El periódico del día siguiente de la muerte de Vázquez Rojas señala que él murió 

producto de un choque , la versión del enfrentamiento ya nunca mas se retomó, 

todos los periódicos repitieron ésta hipótesis . 

¿Por qué tanta diferencia entre las dos versiones? 

Cuando Genaro murió (1 :30 a.m.) La edición de la mañana de todos los diarios ya 

estaban en las imprentas, los medios empezaron a buscar información para sus 

segundas ediciones, a las 12:00 horas cuando los diarios de la tarde ya estaban 

en las calles la información ya había circulado. Los periodistas buscaban 

información en cualquier lado, en ésta búsqueda de información los periodistas 

pudieron haber preguntado mas de lo que las autoridades quisieran decir, o que 

se supiera , aunque también pudieron haber preguntado de menos, he inventar los 

datos que no se conocían . También es posible que la versión del accidente fue 

una versión oficial "Según el reporte oficial de la policía federal de caminos, al 

parecer el choque se debió a que la persona que manejaba el vehículo dormitaba, 

ya que se aprecia que fue impacto directo del vehículo con el alerón del 

puente217
" . 

José Bracho lugarteniente de Genaro Vázquez confirmo la versión del accidente. 

"Nos habían cerrado las puertas de las montañas y la única que se pudo abrir fue 

la de la ciudad. Ya estábamos detectados, varios compañeros habían caído, otros 

fueron torturados para que hablaran y algunos estaban desaparecidos, como 

2 16 Exce/sior. 3 de febre ro de 1972 
217 lvidem . 
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Elpidio Ocampo García. Nos seguían el rastro y fuimos a refugiarnos al estado de 

México. Teníamos que salir apuradamente, porque el compa que nos había 

prestado su casa fue visitado por la policía. Tienen que salir, fue el aviso, además 

de que nosotros también advertimos movimientos raros. Pardeaba la tarde del lo. 

de febrero de 1972 cuando salimos casi corriendo a bordo del Oodge Oart, que 

pintamos de color azul. íbamos Genaro, el chofer Salvador López Bello, dos 

compañeras que nada tenían que ver con la lucha y yo; ellas decidieron 

acompañarnos para despistar a la policía , pues iban por otro rumbo. Genaro iba 

en el asiento de atrás con una de ellas y nosotros adelante. Nos dirigíamos a 

Morelia . Ya en la noche, Salvador se quejó de tener un poco de sueño ... más 

adelante , sin precisar el lugar exacto, nos detuvimos para descansar. A la 

medianoche proseguimos el camino. y no tuvimos ningún contratiempo hasta que 

se dio el accidente. Era ya de madrugada, pero no podría precisar a ciencia cierta 

lo que pasó .. .. "218
. 

Genaro Vázquez Rojas murió en el hospital civil de Morelia la mañana del 2 de 

febrero de 1972, al que llegó con vida, según informaron los paramédicos que lo 

trasladaron . "Murió cuando estaba siendo preparado para una intervención 

quirúrgica, unos veinte minutos después de llegar al hospital"219
, "fractura de 

cráneo por contusión"220
, dijeron los médicos que fue la causa de la muerte. 

Quedan muchas dudas sobre su deceso, todavía hoy hay quien sospecha que fue 

rematado en el hospital. En algunas fotos del cadáver aparece una herida en 

forma de "V" en la sien izquierda, "¿un culatazo?''. El hecho es que Genaro murió 

y que las fotos están ahí221
. 

Doña Consuelo Solís su viuda me dijo: "Cuando me liberan, tres días después 

vienen aquí (a su casa) los medios de comunicación y me preguntan si ya sabía 

2 18 Proceso =457 5 agosto de 1985. 
2 19 lb ide m 
220 Ovaciones (segunda ed ic ión), 2 de fe brero de 1972. 
221 Las fotos aparecen en la revista ¿por qué?, en e l peri ód ico .. La voz de Igua la" entre otros . 
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que Ge na ro murió .. les contesté que Genaro no murió, a Gen aro lo asesinaron , lo 

mataron , tenga por seguro que lo asesinaron . 

... Efectivamente cuando me entregaron su cuerpo en el hospital militar, y cuando 

me preguntaron en la fiscalía especial ¿Cómo sabe que lo mató el ejército? El 

ejército lo va persiguiendo, sucede lo del choque, ... me lo entregan autopsiado, 

¡con permiso de quienl luego lo trasladan en un avión militar, lo dejan en el 

hospital militar y allí me llevaron a mí para que lo identificara ... "222 

En el automóvil viajaban Salvador Flores Bello, quien conducía, José Bracho 

Campos, María Aguilar Martínez y Blanca Ledesma Gómez. 

En el lugar del accidente quedaron las dos mujeres que fueron detenidas 

inmediatamente, Salvador Flores Bello fue capturado al día siguiente y José 

Bracho pudo escapar y permanecer libre por tres días más, hasta que fue 

capturado por una partida militar223 
--- pero finalmente se entrego "Exhausto, 

herido y hambriento"224
• 

Es importante destacar el hecho de que en el automóvil en que viajaba Genaro 

Vázquez se encontró, aparte de armas y dinero, propaganda del Movimiento de . 

Acción Revolucionaria (MAR) , que en Morelia , a donde se dirigía, la ACNR ten ía 

células activas, y que sea en Morelia precisamente donde el MAR tendría algunos 

de sus grupos más activos a mediados y finales de los setenta, ¿Una posible 

asociación? Puede ser, pero ese es trabajo para otra investigación. Aunque 

posiblemente solo iba de paso por Michoacán en camino a Guerrero, ésta ruta era 

más segura que la directa que pasaba por el estado de Morelos. 

Con la muerte de Genaro Vázquez Rojas y la captura de José Bracho la ACNR 

queda acéfala, pero no muere, sus células en las diferentes ciudades del país 

''' De la en trevista con doña Consuelo Sol is 
'" Entrev ista a José Bracho e l 25 de febrero de 1972. publicada en la rev ista ¿Por qué9

. 9 de marzo de 1972. 
" ' Exce ls ior 6 de febrero de 1972. 
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desaparecen o son absorbidos por otros grupos; en el estado de Guerrero siguen 

palpitando grupos y células, principalmente en la Costa Chica y Chilpancingo. En 

1983 resucita públicamente la ACNR, como organización política225
, aunque nunca 

con la fuerza de los sesenta y setenta, muchos de los viejos miembros de la 

ACNR siguieron haciendo actividades en organizaciones campesinas y oros 

encontraron un lugar dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Ejemplos muy interesantes de la imagen que el público y la prensa tenían de 

Genaro Vázquez son tres Biografías suyas que aparecieron en febrero de 1972, 

En Excelsior, en El Heraldo de México y en la revista ¿Por qué? Ejemplos muy 

claros de los tres tipos de prensa que había en aquella época. La oficialista, 

entregada y protegida: El Heraldo; crítica comprometida con el movimiento: ¿Por 

qué? y la imparcial , "objetiva", en busca del verdadero periodismo: Excelsior. 

CONCLUSIONES 

En esta tesis se analizó, entre otros temas, la viabilidad o inviabilidad de emplear a 

la prensa como fuente histórica para el estudio de la guerrilla , a éste respecto 

podemos concluir que: 

El Estado antes de emplear la fuerza , de lanzar un disparo o de soltar a las 

fuerzas de represión: policías locales, federales y ejército, la primera arma que 

tenía contra los grupos guerrilleros era la prensa, soltaba a una jauría de 

periodistas y reporteros, que cumplían la función de acusar a los guerrilleros. de 

ser criminales comunes, roba vacas, salteadores de caminos, etc. Ya que con ésta 

descalificación, los situaba entre los delincuentes ordinarios y desprestigiaba su 

movimiento y sus causas. Para la prensa de aquel momento los movimientos 

armados eran simple delincuencia, aunque no para toda. 

''' Proceso #457 5 agosto de 1985. 
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Ante éste panorama ubicar a la prensa de aquella época como una viable fuente 

histórica podría considerarse un error, sin embargo, yo creo que aún con sus 

"asegunes", esa prensa es una importante herramienta para cualquier trabajo 

histórico, y en particular para mí , por el hecho de que la prensa deja una huella 

palpable y fehaciente de que algo sucedió: Un enfrentamiento con la policía con el 

ejército, una expropiación (asalto), un secuestro, o bien , la captura , arresto o 

desaparición de algún miembro de los grupos guerrilleros. 

La prensa es un mudo testigo de los acontecimientos , además, durante los años 

sesenta y setenta , fue en cierto grado un importante participante de éstos, ya no 

solo como los ojos de la sociedad, sino como un importante catalizador de ésta . 

La prensa es un instrumento fundamental para el estudio de la historia reciente de 

México, tanto como instrumento de análisis, como claro testigo de su presente. El 

puro acontecimiento convertido en noticia , y reflejado en la prensa, es fundamental 

para el trabajo del historiador. Señala en tiempos y espacios un hecho histórico. 

La prensa es un medio importantísimo para el rescate de acontecimientos. Un 

hecho que no convenga a los intereses del Estado puede ser ignorado o incluso 

negado por él , pero si la prensa informa de este hecho, haciendo alguna mención 

en sus páginas, la prueba de ése suceso queda impresa. 

El rescate de los acontecimientos que quedan plasmados en la prensa es 

fundamental para el esclarecimiento de viejos crímenes, por ejemplo, para 

rescatar la memoria de la guerra sucia, la prensa de aquel momento anunciaba la 

captura de militantes de algún grupo guerrillero, algunos de los cuales hoy 

aparecen como desaparecidos226
. 

226 Ta l es e l caso de Epifan io Av ilés Rojas, de la ACNR, ver cap ítulo IV de ésta Tes is. La captura de 
Florent ino Ja imes Fernández y de Epifa nio Av ilés Roj as, aparec ió en una pequeña nota en la pág ina roj a de l 
pe riódico Exce ls ior de l 24 de abrí 1 de 197 1. 
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La prensa manipulada, vejada, entregada, vendida y todos los calificativos que se 

le puedan dar, no deja de dar noticias, y son éstas noticias las que se convierten 

en hechos históricos. En mi opinión, la principal cualidad de la prensa como 

fuente histórica, es el hecho de que al transmitir noticias, deja huella en 

papel de que algo sucedió, La prensa en este sentido es fiel testigo de su 

momento y cuando el historiador toma ese testimonio lo transforma en un 

acontecimiento analizable e historiable, en un hecho histórico, la prensa es 

testigo de los acontecimientos y transmite al gran público la información de ése 

acontecimiento. De no haber sido por la prensa escrita ¿qué tanto se hubiera 

sabido en su momento de los movimientos armados? 

¿Por qué? Y Política Fueron medios completamente parciales, pero en completa 

oposición a la versión oficial ; su importancia como fuentes históricas radica 

precisamente en su abierta oposición a la visión oficial. Al analizar únicamente 

versiones oficiales se puede caer en el papel de repetidor de boletines de prensa, 

al analizar una versión contraria y confrontarlas, se puede encontrar un "en medio" 

mas real. 

Otro punto que se analizó en este trabajo fue el de la guerrilla como instrumento 

de cambio y como elemento importante dentro del proceso revolucionario , así 

como el análisis que de los procesos revolucionarios hace el materialismo histórico 

y la teoría marxista. 

El determinismo no existe, la pura explicación de la lucha de clases no 

explica la revolución . Las revoluciones en México nunca han empezado con el 

proletariado, como dice la teoría marxista , ni por la masa campesina , las luchas 

revolucionarias no las encabezan el proletariado politizado, conciente de la 

explotación , sino por una clase media , pequeña burguesía, educada. Los dos 

principales líderes del movimiento armado revolucionario en guerrero, Genaro 

Vázquez y Lucio Cabañas, pertenecían a la pequeña burguesía agrícola, eran 

hijos de campesinos que si bien no eran ricos terratenientes , contaban con los 
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medios suficientes como para mandar a sus hijos a estudiar y mantener sus 

estudios. La lucha de clases no explica una revolución. Este tema también da 

pie para estudios posteriores 

Otro de los temas que se analizaron en ésta tesis fue el desarrollo y la maduración 

que alcanzó la sociedad guerrerense durante las décadas de los cincuenta y de 

los sesenta, a raíz o en base del movimiento de la ACG y de Genaro Vázquez. El 

movimiento cívico fue fundamental para el desarrollo del Estado y para el 

momento histórico que vivía , y quizá para entender el Guerrero de hoy. 

Es fundamental el estudio y el análisis de la ACG para el estado, para su historia y 

su sociedad. La maduración política que alcanzó la sociedad guerrerense a raíz 

del movimiento cívico, fue fundamental para el surgimiento del movimiento armado 

y para la historia del estado. Se debe destacar que éste movimiento fue un 

movimiento de resistencia civil, no buscaban una confrontación con el 

estado, sino un cambio desde el estado. Su terrible "delito" fue ser un 

movimiento democratizador, dado que para el México de 1960, pedir democracia 

era una grave afrenta para el PRI, y por ende para el Estado. Si Genaro se 

remontó a la sierra y a la clandestinidad, fue el último camino que le dejó un 

estado opresor. ¿Qué tanto del levantamiento armado de la ACNR fue 

premeditado y con plena convicción de hacer la REVOLUCIÓN y que tanto 

fue por necesidad y por querer mantener un proyecto democrático con vida? 

Es una pregunta que queda después de éste trabajo, y que el mismo no alcanza a 

responder, pero esta tesis, puede ser un buen principio para análisis posteriores. 

Después de terminar éste trabajo de investigación me doy cuenta que Llamar 

guerrilla al movimiento armado que encabezó Genaro Vázquez Rojas y que se 

desarrolló, principalmente, en el estado de Guerrero entre 1968 y 1972, es 

simplificarlo mucho, el levantamiento guerrillero es uno de los primeros pasos en 

el movimiento revolucionario227.La ACNR era un verdadero movimiento 

"' Ver capitu lo tercero de esta Tes is. 
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revolucionario , nacional , con un programa y objetivos bien definidos, una 

estructura y una organización en proceso de consolidación . 

Considero importante hacer una observación, que el movimiento revolucionario de 

la ACNR y de Genaro Vázquez por necesidad mas que por convicción , con el 

tiempo fue madurando y desarrollándose hacia una verdadera revolución . El 

proceso de Genaro Vázquez pasó de ser un líder social , encabezando una 

organización civil , luego social y finalmente política . La madurez que alcanzo ésa 

organización , a tal grado de dominar algunos cabildos en el estado y de formar un 

"gobierno alterno", provocó el descontento y la ira del gobierno central. Los 

gobiernos estatal y federal empujaron a los cívicos al movimiento armado. 

El proyecto genarista y de la ACNR no acabó con la muerte de Genaro Vázquez, 

ya que ésta organización continuó con proyectos posteriores. Con la muerte de su 

líder el proceso armado de la ACNR terminó, se replegó, para reorganizarse y 

redefinirse, volviendo a las organizaciones de base, organizaciones campesinas, 

urbanas, grupos sociales, organizaciones estudiantiles etc. La ACNR volvió a ser 

un movimiento cívico social , claro que sin la fuerza de 1959 y 1960 y sin el empuje 

y liderazgo de Genaro. 

Cuando el gobierno llama al perdón y a la reconciliación las familias de los 

muertos y desaparecidos quieren saber a quien van a perdonar. 

Genaro Vázquez y la ACNR no hubieran podido resistir tanto tiempo en la 

clandestinidad de no haber contado con una fuere y bien arraigada base social 

derivada del tiempo en que la lucha era "legal", democratizadora. El elemento 

más importante para un movimiento armado, más que los combatientes o el 

entorno, es la base social, es necesaria una organización política partidista 

que organice y regule las actividades de las bases y que mantenga un 

ambiente social afín, y de a·poyo al movimiento armado. En dado caso de una 
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derrota militar de la guerrilla , será la organización partidista de base, la que 

mantenga vigente el movimiento. 

Después de la derrota militar de los grupos guerrilleros en el estado de guerrero, el 

gobierno federal incrementó el gasto público en dicha entidad, combatiendo las 

causas materiales del levantamiento armado, a través del Instituto Mexicano del 

Café (IMCAFÉ) aumentó el precio de garantía del producto elevando el nivel de 

vida de la población de la montaña , el Banco del Avío aumentó significativamente 

los créditos en el estado En 1972 se creó la Impulsora Guerrerense del Cocotero 

(IGC) , empresa paraestatal para acopiar, procesar y distribuir la copra, en 

respuesta a la desaparición de la Unión Mercantil228 y para quitar el monopolio del 

producto a los acaparadores que lo habían recuperado, aumentando su precio de 

garantía, también en 1972 se crea otra paraestatal , la Forestal Vicente Guerrero, 

para absorber las compañías madereras del estado y contra los talamontes 

(aunque poco tiempo después la controlaron) , sin contar la gran cantidad de 

tiendas Conasupo y de escuelas rurales, clínicas (atendidas por médicos militares) 

que se construyeron en el estado229
. "Entre 1971 y 1974, la Secretaría de Obras 

Públicas (SOP) construyo en guerrero más de 200 caminos de penetración .. . se 

construyeron 200 Km. de carretera pavimentada que comunican Chilpancingo con 

Atoyac"230
. 

Mucho del gasto social de las décadas de 1970 y 1980, que hoy tanto se critican y 

se consideran gastos superfluos, fueron una verdadera inversión para el estado, 

aumentando el gasto social e impulsando la creación de paraestatales 

agrícolas231
, con lo que se reducía el descontento social y el peligro de nuevos 

levantamientos. 

22
" Ver capítulo uno de esta tes is. 

129 En las carreteras de guerrero, gran pane de e llas construidas entre 1970 y 1980, todavía se pueden ver las 
que a lguna vez fueron las bodegas de l IMCA FE y de la IGC, además de las innumerables escue las y c línicas. 
130 Armando Ban ra . Guerrero hronco. 118. 
13 1 Q ue con e l ti empo una idea tan buena y que en un princ ipio fueron muy buen negoc io. se fue 
corrompiendo y hac iéndose negoc io de burócratas y proveedores. 
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UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO ARMADO 

REVOLUCIONARIO DE AQUELLA ÉPOCA 

Con el "cambio" de colores en el gobierno federal . que no de gobierno . y en su 

afán de justificar éste "cambio" se creó la "Fiscalía Especial para Movimientos 

Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) , con el fin de aclarar las "faltas " 

cometidas a estos movimientos: las desapariciones. Para marzo de 2003 se 

habían recibido denuncias por 532 casos de guerrilleros , militantes y personas 

contrarias al régimen , desaparecidos entre las décadas de 1970 y 1980232 

El trabajo de la fiscalía ha avanzado a pesar de las presiones que los diferentes 

grupos políticos han ejercido sobre ella . Como la solicitud de orden de 

aprehensión sobre el ex presidente Echeverría, algo que ninguna de las 

comisiones de la verdad y similares , han logrado en América Latina con un ex 

presidente. 

Sin embargo y a pesar de contar elementos comprometidos con el esclarecimiento 

de los hechos, aun tiene vicios y defectos del antiguo régimen , por lo que tengo la 

duda de si esta fiscalía no se quedara solamente como un baño de pureza que 

quiere darse la "nueva administración" para deslindarse de un viejo régimen 

represor . 

Dicen las buenas conciencias con respecto a la guerra sucia, que ¿para qué? 

despertar viejos rencores y odios, ¿para qué? abrir viejas heridas, que éstos son 

tiempos de reconciliación y de perdón , de reencuentro de los hermanos y de hacer 

un nuevo México. Un Obispo en Ecatepec llegó a decir que dejen a los muertos 

enterrar a sus muertos. 

Pero esta manera de pensar ligera , conciliadora y simplista deja muchas 

interrogantes, ya que si por un lado se dice que es tiempo de perdonar, por el otro 
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no se puede dar el perdón sin saber a quien se va a perdonar, perdón sin 

conocimiento es omisión . 

Existen cientos de desaparecidos de aquella época, madres sin hijos, viudas y 

huérfanos que de la noche a la mañana no supieron nada de sus seres queridos, y 

así las buenas conciencias piden que no se abran viejas heridas, pero como 

hacerle si las heridas que no han cerrado no se pueden volver a abrir. 

Y finalmente pedir respuestas sobre la represión, como política de estado, 

no es una cacería de brujas, es la búsqueda de la verdad sobre un momento 

muy importante de nuestra historia. 

Este tesis me da píe para trabajos posteriores, estudiar el movimiento armado 

revolucionario que se desarrolló en nuestro país en las décadas de los sesenta, 

setenta, y siguientes 

Esta tesis es mi primer granito de arena en la tarea de elaborar la historia de los 

movimientos armados en nuestro país. 
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p. 31. 



15.José Guadalupe Solís, Jesús Araujo Hernández, Eulalio Alfaro C., Abel 
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el nuevo gobernador Arturo Martínez Adame. 
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Tomadas de: Angel Custodio Reyes Serrano, ¡Trinchera ... ! Lucio Cabañas, 
Genaro Vázquez y su Guerrilla, Costa-Amic Editores, México, 1985, 
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19. Genaro Vázquez Rojas, Consuelo Solís y uno de sus hijos. Fotos de la 
familia Vázquez Solís. 

20. Genaro Vázquez Rojas y otros guerrilleros de la ACNR en las montañas de 
Guerrero en 1970. Tomado de Antonio Aranda Flores, Los Cívicos 
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21. Genaro Vázquez Rojas y otros guerrilleros de la ACNR en las montañas de 
Guerrero en 1970. Tomado de Antonio Aranda Flores, Los Cívicos 
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· 22. Genaro Vázquez Rojas y otro guerrillero de la ACNR. Fotos cortesía de la 
familia Vázquez Solís. 

23. Genaro Vázquez Rojas. Tomado de Orlando Ortiz, Genaro Vázquez , 
primera de forros. 

24. Guerrilleros de la ACNR en el campamento José Ma. Morelos . .Tomada de 
Armando Salgado, Una Vida de Guerra , p. 135. 

25. Miembros de la ACNR Tomado de Orlando Ortiz, Genaro Vázquez , 
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26. Genaro Vázquez Rojas y otros guerrilleros de la ACNR en las montañas de 
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27. Genaro Vázquez Rojas con el periodista Armando Salgado en el 
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28. Campamento José Ma. Morelos. Tomada de Armando Salgado, Una Vida 
de Guerra , p. 139. 

29. Guerrilleros de la ACNR en el campamento José Ma. Morelos. Tomada de 
Armando Salgado, Una Vida de Guerra , p. 135. 

30. Guerrilleros de la ACNR en la sierra de Guerrero. Tomada de Armando 
Salgado, Una Vida de Guerra , p. 123. 
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Guerra , p. 131 . 

32. Guerrilleros de la ACNR Tomada de Armando Salgado, Una Vida de 
Guerra , p. 135. 

33. Genaro Vázquez Rojas y guerrilleros de la ACNR Fotos cortesía de la 
familia Vázquez Solís 

34. Genaro Vázquez Rojas. 

35. Genaro Vázquez Rojas. Tomado de Antonio Aranda Flores, Los Cívicos 
Guerrerenses, portada. 

36. José Bracho Campos. Tomado de Antonio Aranda Flores, Los Cívicos 
Guerrerenses, contraportada. 

37. Portada del periódico ovaciones segunda edición del 2 de febrero de 1972. 

38. Fotografías del automóvil después del accidente, tomadas de varios 
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39. Fotografías del cadáver de Genaro Vázquez rojas, después de la autopsia , 
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42. Genaro Vázquez Rojas. 
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