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Resumen 

 

En este artículo veremos cómo fue representado el movimiento armado socialista 

mexicano, popularmente nombrado como “guerrillas”, en la prensa del estado de 

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

y de la violencia del Estado durante la década de los setenta, cuando más 

organizaciones surgieron con el propósito de construir un movimiento que 

llevara al derrocamiento del régimen priista y diera paso a un sistema socialista. 

El estado de Querétaro era uno de los principales bastiones del Partido 

Revolucionario Institucional, sin embargo, el acelerado crecimiento, producto de 

la industrialización en la que se vio envuelta parte de la entidad, llevó a una serie 

de contradicciones que, a su vez, despertaron a la sociedad de su letargo, 

viviéndose considerables manifestaciones obreras y estudiantiles, así como una 

mayor organización de la oposición, despertando cierta simpatía por las 

guerrillas. 

No obstante, la prensa y, en general, los medios de comunicación en la 

entidad habían nacido bajo el cobijo gubernamental, por lo que, como veremos, 

periódicos como el Diario de Querétaro y el Noticias -los dos diarios más 

destacados del estado, aún en circulación-, dieron cuenta de la versión oficial 
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entre sus lectores. 
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Abstract 

In this article we will see how the Mexican socialist armed movement, popularly 

named as "guerrillas", was represented in the press of the state of Querétaro, an 

entity that saw from a certain distance the development of the armed struggle 

and the violence of the State during the decade of the seventies, when more 

organizations arose with the purpose of building a movement that would lead to 

the overthrow of the PRI regime and give way to a socialist system. 

The state of Querétaro was one of the main bastions of the Institutional 

Revolutionary Party, however, the accelerated growth, product of the 

industrialization in which part of the entity was involved, led to a series of 

contradictions that, in turn, awoke society from its lethargy, experiencing 

considerable worker and student demonstrations, as well as a greater 

organization of the opposition, awakening some sympathy for the guerrillas. 
However, the press and, in general, the media in the state, had been born 

under the government's shelter, so, as we will see, newspapers such as Diario de   96 
Querétaro and Noticias -the two most prominent newspapers in the state, still in 

circulation-, gave an account of the official version among their readers. 

 

Key words: State, information, guerrillas, violence, public opinion. 
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Introducción 

 

Durante la década de los sesenta y, principalmente, en la de los setenta, surgieron 

las organizaciones político-militares de izquierda socialista popularmente 

conocidas como guerrillas, las cuales tuvieron mucha actividad en distintos 

estados de México. El contexto de las movilizaciones estudiantiles y su represión 

entre los sesenta y setenta, así como las utopías revolucionarias en boga, como 

la cubana, llevó a que cientos de jóvenes tomaran el camino de las armas, sobre 

todo en las urbes. Años atrás, en ambientes rurales, varias guerrillas compuestas 

por profesores y campesinos ya habían subido a las sierras de Morelos, Chihuahua 

y Guerrero para intentar desarrollar una revolución contra el régimen priista, 

como respuesta a la miseria, el autoritarismo y la represión constante en los que 

se desenvolvieron durante los sexenios de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz 

Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Es importante destacar que, buena parte de la 

historiografía ha diferenciado entre las guerrillas rurales y las urbanas, cuando sus 

vasos comunicantes invitan a replantear tal distinción. La industrialización y el 

impulso de los centros urbanos, como Querétaro, llevarían a que, en los setenta, 

se transitara de ser un país mayoritariamente rural a uno mayoritariamente 

urbano. Además, la migración del campo a la ciudad y de regreso, por cuestiones 
laborales y educativas, por ejemplo, tenía muchos años de llevarse a cabo. 

El estudio sobre el movimiento armado socialista en nuestro país es 97 
relativamente reciente debido a que el tema estuvo relegado a un segundo o 

tercer plano tanto por el gobierno, que ninguneaba su existencia, como por las 

propias izquierdas opuestas a la lucha armada, que criticaban el método al 

sostener que no era el camino indicado, y la academia, que se enfrentaba, en su 

momento, a cierta escasez de fuentes documentales y al prejuicio de estudiar un 

tema tan contemporáneo. A raíz de procesos de envergadura nacional, como el 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y la paulatina 

alternancia electoral, paralela a la presión de distintas organizaciones sociales, 

como del Comité Eureka, el Comité 1968 y el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), hacia finales del siglo XX se abrieron distintos espacios para 

que el tema fuera abordado con mayor profundidad. En los últimos quince años 

se incrementaron los trabajos al respecto, con una metodología científica, sobre 

todo tras la creación del fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el 

Archivo General de la Nación, en 2002, y a que las y los exmilitantes han 

compartido cada vez más sus testimonios; sin embargo, hasta ahora, se han 

concentrado en los lugares donde la llamada “guerra sucia” tuvo mayores 

repercusiones sobre la población, como la Ciudad de México, las sierras de 

Guerrero y Chihuahua o los estados de Sinaloa, Nuevo León y Jalisco2. 

 

2 Sobre el movimiento, consultar Castellanos (2007); Montemayor (2009); Díaz (2013); Gamiño, 

Escamilla, et al. (2019); Glockner (2007); Ovalle (2019). El concepto de guerra sucia ha sido 

criticado, aunque aún es el más empleado para referirse al tema. Glockner propone llamarle 
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En el resto del país apenas se ha comenzado la elaboración de una 

historiografía regional sobre esta temática que pueda ser insertada en el contexto 

nacional, por lo que el objetivo del presente artículo es tener un acercamiento al 

efecto que tuvo este movimiento en Querétaro. De este modo, podremos tener 

una aproximación al impacto que tuvieron las guerrillas, con acciones mediáticas 

destacadas a nivel nacional, en lo estatal o local. Para comenzar el recuento, 

haremos una revisión de la cobertura que dio la prensa del estado -sobre todo 

en el Diario de Querétaro y en el Noticias- a distintos acontecimientos 

relacionados al movimiento armado socialista, con la finalidad de observar la 

circulación de la información a nivel local y sus conexiones con las líneas 

editoriales nacionales, concordantes con la postura gubernamental sobre el 

tema3. 

El movimiento armado socialista estuvo lleno de momentos espectaculares y 

de un debate teórico importante sobre el capitalismo, el Estado, la Revolución 

mexicana, el movimiento obrero, el marxismo, etc., pero ello va más allá de los 

límites del texto. Asaltos bancarios o “expropiaciones”, ejecuciones o 

“ajusticiamientos”, escapes de la cárcel y secuestros de aviones y de figuras 

prominentes tanto de la política como de la economía hicieron que las guerrillas 

tuvieran mucha notoriedad. La cuestión es cómo percibió la sociedad queretana 

la lucha de esa izquierda armada contra el régimen priista. Mayoritariamente, esa 

opinión tenía una gran influencia de los medios de comunicación, entre ellos el 

Diario de Querétaro (que surgió en 1963) y el Noticias (surgió en 1973), así que 

veremos cómo fueron retratados algunos de estos episodios en la prensa local, 

centrándonos en algunos de los principales acontecimientos referentes a las 

guerrillas. Estos dos periódicos eran los únicos diarios de la entidad durante los 

setenta, por ello les daremos mayor espacio. De hecho, antes de la década de los 

ochenta, Querétaro no era un estado con una gran actividad periodística. Había 

pocos medios de información y todos tenían como sede la capital, la ciudad más 

 

guerra de baja intensidad; Vicente Ovalle, propone el nombre de contrainsurgencia. Ambos 

resultan más adecuados. 

 
3 En cuanto a la actividad de guerrillas en el estado, hemos recopilado fuentes documentales que 

nos permiten aseverar la presencia, por una breve temporada, de una casa de seguridad del 

Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) en el Centro de la ciudad de Querétaro, y de traslado 

de armas en San Juan del Río, a finales de 1970. A nivel local, en 1973, surgió un grupo con 

características similares a una guerrilla, nombrada como Los Pobres Inconformes de la Sierra y 

Querétaro, sin embargo, no se puede asegurar que haya sido una organización como tal, además 

que la retórica de sus comunicados era de corte religioso, no socialista. En el Frente Urbano 

Zapatista (FUZ), militaron dos hermanos nacidos en San Juan del Río: Rigoberto y Carlos Lorence 

López, quienes participaron activamente en distintas guerrillas en otras zonas del país, nunca en 

la entidad, entre 1969 y 1974. Del mismo modo, el arresto en la ciudad de Querétaro, en 1978, de 

un exlugarteniente de Lucio Cabañas y dirigente de las Fuerzas Armadas de Liberación, Octaviano 

Santiago Dionisio. Existen rumores, no comprobados, de la presencia de una célula de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, alrededor de 1976. Lo cual abre la posibilidad de que la entidad no 

sólo fuera un lugar de paso sino de estancia momentánea de militantes guerrilleros. 

98 
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poblada de la entidad. Y de ahí, circulaban en los otros diecisiete municipios, 

menos poblados y con altos índices de analfabetismo. Además, fueron pocos los 

medios de comunicación que sostuvieron posturas divergentes, opositoras o 

críticas a la versión oficial (quizá el más destacado, de derecha, sería el Tribuna), 

algunos que citaremos, de corta vida, tuvieron escasa presencia mediática y 

política (como el obrero Hércules o el estudiantil Voz Crítica). Recordemos que 

los medios informativos estaban supeditados, en buena medida, a los intereses 

gubernamentales -ya sea por la afinidad ideológica, por el control que se ejercía 

a través de la venta del papel o por el control político y económico que el 

gobierno podía ejercer-, por lo que, como explicó Rodolfo Gamiño Muñoz (2011): 

 

La realidad construida por los diarios distó mucho de explicar objetivamente los 

acontecimientos. Descontextualizaron y desideologizaron las acciones de la 

organización, le negaron toda posibilidad de explicación o reivindicación pública, le 

cerraron las vías de expresión y limitaron su campo de acción social. […] Los diarios 

auxiliaron al Estado para mostrar al movimiento armado como un fenómeno 

delincuencial atípico en la historia del país. Un acontecimiento que emergió por 

contagios ideológicos ajenos a las problemáticas políticas, económicas y sociales de 

México. (p.18) 

 
Sin embargo, tampoco es que los relegaran a la nota roja como si fueran 

criminales del orden común. De hecho, en la prensa de Querétaro, las acciones 99 
más llamativas del movimiento siempre estuvieron en primera plana. Ahora, ¿cuál 

era el peso de la prensa en Querétaro? Ana Díaz Aldret (2011), da cuenta de ello: 

 

Lo sobresaliente de estas publicaciones es que no reflejan las problemáticas de la 

sociedad; las secciones de sociales, avisos de ocasión, deportes y en general las que 

abordan cuestiones poco sustantivas tienen mayores espacios que las de la vida 

política. La presencia, puntos de vista, reclamos y movilizaciones de los grupos 

sociales independientes del gobierno son ignorados o, en el mejor de los casos, 

calificados con epítetos de ‘agitadores’, ‘disruptores del orden’, etcétera. Es 

frecuente también que ante movilizaciones que alcanzan una dimensión de 

importancia, estos dos diarios Diario de Querétaro y Noticias, congreguen al sector 

empresarial y a diferentes actores políticos para legitimar las acciones y respuestas 

del gobierno, o para reafirmar el discurso en torno a la paz queretana […] la prensa 

local en Querétaro ha reflejado la intolerancia del gobierno a las voces discrepantes 

y ha contribuido al mantenimiento del orden social dominante4. (p.171) 

 

Es interesante y necesario conocer, aunque sea brevemente, la relación 

prensa-poder en Querétaro, ya que este medio de comunicación era muy cercano 

al gobierno, el cual manejó para dar a conocer su proyecto político e ideológico, 

así como para denostar a sus opositores, sirviendo, entonces, como un megáfono 

de los intereses gubernamentales. De igual modo, al ser una fuente muy 
 

4 Para más sobre la relación gobierno y medios de comunicación, revisar Simon (2019). 
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importante que nos permite reconstruir el periodo, hay que tener en cuenta la 

delgada línea que separaba las posturas editoriales de las gubernamentales, 

porque muchos de los presidentes de los periódicos, directores y patrocinadores 

de los mismos eran cercanos al PRI y, por ende, al gobierno local, ya sea, como 

dijimos, por simpatía o porque a casi cualquier periódico no le quedaba de otra, 

debido al control del papel que controlaba el gobierno Federal a través de PIPSA. 

Además, varios de los directores de los periódicos locales pertenecían a alguno 

de los grupos de poder del PRI estatal -cercanos a la Confederación de 

Trabajadores de México y a la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo- 

lo que hizo que prácticamente no hubiera espacios para la crítica a los gobiernos 

en turno. 

Entre los espacios de control que manejaba el PRI, directa e indirectamente, 

además de las confederaciones sindicales, estaban los medios de comunicación: 

la prensa, la creciente radio y la, en ese entonces, incipiente televisión, la que, a 

pesar de eso, ya dejaba ver su potencial. Varios periódicos se editaron durante 

este periodo, entre unos: el Amanecer, El Regional, Tribuna, El Mundo, El Día, La 

Opinión, La Corneta, Buzón Queretano y, seguramente los más importantes de la 

entidad, Diario de Querétaro y Noticias. De todos ellos, sólo el semanario Tribuna 

tenía una línea editorial opositora al gobierno, claramente de derecha, 

pudiéndosele considerar, en parte, como vocero del Partido Acción Nacional, de 

la Unión Nacional Sinarquista y del clero5. 

En los demás, si bien se pueden encontrar críticas veladas al gobierno, sobre 

las autoridades que se pueden criticar, como alcaldes y funcionarios menores, 

pero jamás a gobernadores y mucho menos al presidente, en gran medida todos 

funcionaron al servicio del PRI y difundieron su discurso a través de sus hojas, 

manteniendo líneas editoriales muy comunes a los periódicos de circulación 

nacional. Sin embargo, lograr el control de la prensa no fue siempre simple. Para 

esbozar esta historia, la misma prensa nos da algunas pistas, así como algunos 

reportes de la DFS, la cual, aparentemente, no le dio mucho seguimiento a dichas 

empresas en Querétaro, como sí lo hizo, por ejemplo, en la Ciudad de México con 

la llamada “prensa nacional”. Pero, vamos a enfocarnos en el Diario de Querétaro 

y el Noticias. 

El Diario de Querétaro, el más importante de la entidad por su distribución, 

años de existencia y peso político, surgió el 18 de marzo de 1963 (en el 25 

aniversario de la expropiación petrolera), unos meses después de la desaparición 

del Amanecer, con el auspicio del gobierno de Manuel González de Cosío y la 

dirección de José Guadalupe Ramírez Álvarez e Ignacio Lomelí Jáuregui. Ramírez 
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5 El periódico El Amanecer se encuentra en la hemeroteca de las oficinas del Diario de Querétaro, 

que también está disponible en la hemeroteca del Archivo del Estado; La Corneta en la Biblioteca 

Central de la UAQ; Tribuna en la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ; Noticias en 

la Hemeroteca del Archivo del Estado; El Día en la Biblioteca del ITQ y El Buzón Queretano 

exclusivamente en la Hemeroteca Nacional en la UNAM, donde también se localizan números de 

los periódicos anteriores. El Regional, La Opinión y El Mundo, hasta donde sabemos, no fueron 

resguardados. 
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Álvarez fue su primer director y, en 1966, sería sustituido por Rogelio Garfias Ruiz, 

hombre muy cercano a los intereses gubernamentales (venía de ser secretario de 

difusión ideológica de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

estatal) y quien había participado en la huelga universitaria de 1958 -con la que 

se obtuvo la Autonomía para la Universidad de Querétaro-, hasta que partió a 

fundar el Noticias en 1973, con lo que nuevamente Ramírez Álvarez fue 

nombrado director. Años después, en 1974, durante el régimen de Luis Echeverría 

Álvarez, la cadena periodística García Valseca pasó a manos de la Secretaría de la 

Presidencia por unas deudas contraídas (y no perdonadas) con Gobernación y así, 

en 1976, la vendió al Sr. Mario Vázquez Raña, quien le cambiará el nombre por el 

de Organización Editorial Mexicana (OEM), organización que surgió supeditada 

al presidente y que, desde entonces, siempre apoyó a los gobiernos del PRI y a la 

cual pasó a pertenecer el mencionado diario. 

El Diario de Querétaro fue el último periódico de la Cadena García Valseca en 

ser entregado a la OEM, según Zaragoza Lomelí (2011), prácticamente tuvo que 

ser tomado por asalto en 1977. El entonces director Juan Zúñiga Pandero, pistola 

en mano, estaba dispuesto a defender el periódico a sangre y fuego de la llegada 

de personal uniformado, con armas de alto calibre apostados en las esquinas y a 

lo largo de la cuadra. Dijo Zaragoza (2022): “El arma del periodista es la pluma, 

no las pistolas, el periódico no es suyo y no vale la pena morir por ello, repetí en 

tono fuerte” (pp.22-24). Entregada la instalación, días después fue nombrado Luis 

R. Amieva Pérez como el nuevo director, proveniente de El Sol de México, quien 

duraría al frente muchos años6. 

El Noticias surgió el 8 de abril de 1973 y se ha mantenido hasta la fecha como 

el segundo periódico en importancia en el estado, con una línea más 

“independiente”, pero de igual forma cercana al gobierno; entre sus accionistas 

se encontraba Manuel Suárez Muñoz, participante en la huelga de 1958, 

secretario de Gobernación en funciones durante el gobierno de Juventino Castro 

Sánchez (1967-1973) y un fuerte precandidato para ocupar la candidatura del PRI 

para la siguiente gubernatura, puesto para el que, finalmente, fue designado 

Antonio Calzada Urquiza (1973-1979). Así, Rogelio Garfias Ruiz y Manuel Guevara 

Castro serían los dirigentes del mismo durante décadas, y si bien se pueden 

localizar posturas algo más abiertas con respecto al Diario de Querétaro, además 
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6 Según un reporte de la DFS de 1969, Ramírez Álvarez habría sido sustituido del cargo por la 

intervención de González de Cosío, por habérsele comprobado que organizó una fiesta a la cual 

asistieron personas de costumbres raras (Antecedentes de personas que han sido propuestas para 

integrar la Comisión Electoral del Estado de Querétaro, 1969, pp. 22-24). Para principios de los 

sesenta, también circulaban en Querétaro el periódico El Universal (con 308 ejemplares diarios) y 

las revistas Siempre! (con 53 ejemplares a la semana) y Selecciones (con alrededor de 2 mil 

ejemplares mensuales); entonces de cada mil habitantes que había en el estado de Querétaro 

(387 mil), sólo 33 podrían conseguir un periódico, es decir que unas 13 mil familias sí podían 

acceder a un medio impreso, mientras más de 64 mil familias no (González, 1969, pp. 266-267, 

287-288). 
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de algo más de espacios para la oposición, llegada la hora de los procesos 

electorales o en algún momento de crisis, este se alineaba, como casi todos, al 

servicio del gobierno7. 

 

La Guerrilla en la Prensa 

 

Varios textos señalan que el inicio del movimiento armado socialista en nuestro 

país se dio en 1965, con el intento de asalto al cuartel de Ciudad Madera, 

Chihuahua, por parte de un grupo con posturas revolucionarias8. En esa fecha, el 

Diario de Querétaro, entonces dirigido por Garfias Ruiz, con posturas muy 

católicas y anticomunistas, informó sobre el ataque del llamado Grupo Popular 

Guerrillero el 23 de septiembre: Atacan en Chih. al Ejército, comunicó una 

pequeña nota. Tras el estado de sitio en Madera, el ejército le externó a Gustavo 

Díaz Ordaz, en Torreón, que lucharía contra la incomprensión, la anarquía y la 

desorientación de elementos agitadores y extremistas, a lo cual contestó el Diario 

de Querétaro (1965a): 
 

Les tomamos la palabra mi general… porque eso, es lo que distingue las 

ensangrentadas Repúblicas hermanas del sur de nuestro Continente Americano, con 

nosotros, que contamos con un Ejército al servicio de las instituciones democráticas, 

al servicio del Estado Mexicano que es lo que debe ser… y no al revés, como han 

pretendido los militares de latitudes al sur de México. (pp.24-26) 

 

El fallido intento de golpe revolucionario a lo Moncada, encabezado por 

Arturo Gámiz y Pablo Gómez, ambos muertos en el combate, marcó un 

parteaguas para la lucha armada socialista. Las propias condiciones de Chihuahua 

y Guerrero, en lo rural, y de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en lo 

urbano, llevaron al alzamiento de decenas de organizaciones, sobre todo después 

de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 en la capital 

del país. Para esto, decía el Diario de Querétaro, estaba La guerra de guerrillas del 

‘Che’ Guevara, “que constituye la biblia de todos los movimientos revolucionarios 

de izquierda actualmente lanzados” (Diario de Querétaro, 1965b, p.1), lo que no 

estaba alejado de la verdad. 

En el estado de Querétaro no hubo actividad de tales guerrillas en sentido 

estricto; sólo podemos observar que habrá sido un lugar de tránsito y, en 

 

102 

 
 

7 Posteriormente, surgieron periódicos como Rumbo de Querétaro (unos meses de 1985), La Voz 

de Querétaro (175 días de 1985), A.M. (1985-1986, aprox.; 2003 en adelante), El Independiente 

(2002), El Corregidor (2006), y semanarios más plurales y críticos como El Nuevo Amanecer de 

Querétaro (1990-1998), Nuevo Milenio (1998-2001), Tribuna Universitaria-Tribuna de Querétaro 

(1998 a la fecha), Libertad de Palabra (2001-2017 en versión impresa), entre otros. 

 
8 Aunque, la Secretaría de la Defensa Nacional, en un informe de 1960 a 1961, ya mencionaba “los 

conflictos políticos”, “los constantes incidentes provocados por estudiantes universitarios” y “los 

brotes subversivos originados en diversos lugares”, entre los que enlistaban a trece estados, 

incluyendo a Querétaro (Sierra, 2008, p.371). 



Kevyn Simon Delgado 

Revista SOMEPSO Vol.9, núm.1, enero-junio (2024), pp.95-121 

 

 

 
 

 

contados casos, de refugio para individuos pertenecientes a alguna de las 

guerrillas urbanas, las cuales solían tener mayor movilidad y rango de acción que 

las guerrillas rurales. Éste fue el caso del Movimiento de Acción Revolucionaria 

(MAR)9 cuando, en febrero de 1971, tras ser capturados nueve de sus miembros 

en Xalapa, Veracruz, la DFS encontró registros de domicilios empleados por la 

organización, uno de ellos en Querétaro (Condés, 2009)10. 

El 16 de marzo de 1971, el gobierno dio a conocer el Complot contra México, 

como le llamó a las intenciones del MAR, que había sido descubierto y detenido 

un mes atrás. En total, diecinueve personas, entre ellos 3 mujeres, fueron 

capturadas en Xalapa, Pachuca, Acapulco y el D.F. Se informó que iban a asaltar 

un banco en esta ciudad, es decir, en Querétaro. Además, de reconocer haber 

efectuado asaltos bancarios, confesaron formar parte del grupo delictivo y 

subversivo, entrenado expresamente en el extranjero para actuar en nuestro país. 

Durante sus declaraciones, los apresados aseguraron que el MAR trataba de 

convencer al pueblo mexicano de que la sociedad capitalista es sólo la 

explotación, miseria, degradación y podredumbre, para el individuo mismo, 

mientras que los guerrilleros saludaban en actitud burlona con la “V” de la victoria 

o al estilo de las Panteras Negras, con el puño en alto. El público presente, con 

miradas de odio, deseaban agredir a los antimexicanos. Entonces, se desplegó 

una estrecha vigilancia en los cinco estados donde se buscaba el resto del grupo, 

incluyendo Querétaro (Diario de Querétaro, 1971a). 

Días después, varios funcionarios de la Embajada soviética fueron expulsados 

del país, señalados de ser el contacto directo con los estudiantes extremistas. 

Juventino Castro, gobernador de la entidad, respaldó la medida de Luis 

Echeverría: 

No es justo que precisamente en México, que ha sustentado y luchado 

permanentemente por la autodeterminación y no intervención de los pueblos, 

elementos extranjeros a los que hemos dado hospitalidad, franqueando todas 
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9 El MAR fue ideado por estudiantes mexicanos que cursaban sus estudios en Moscú, en la 

Universidad Patricio Lumumba, y fue fundado en Michoacán a finales de 1968, consiguiendo que 

cincuenta y tres de sus miembros fueran adiestrados con tácticas guerrilleras por la República 

Popular Democrática de Corea del Norte. Tras los duros golpes recibidos en 1971, el MAR dejó 

sus actividades a finales de 1972, con una buena cantidad de miembros capturados o muertos. 

Aquellos que siguieron libres se fusionaron con la Liga Comunista 23 de Septiembre, cuyos 

vínculos venían del Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua; en marzo de 1973, conformaron la 

Liga Comunista 23 de Septiembre. 

 
10 En las investigaciones realizadas por la DFS, entre ellas la del general Mario Arturo Acosta 

Chaparro, ubicaban a Querétaro como zona de influencia del MAR, junto a Michoacán, 

Guanajuato, Veracruz, Distrito Federal y Puebla. Es la única guerrilla, entre veintinueve 

investigadas, con presencia en el estado. Glockner (2019) menciona a Querétaro como una de las 

ciudades en las que el MAR consideró hacer una de sus primeras acciones, en diciembre de 1970; 

sin embargo, optó por asaltar un banco en Morelia. 
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nuestras puertas, vengan a motivar problemas y a tratar de perturbar nuestra 

tranquilidad. (Diario de Querétaro, 1971b, p.1) 

La URSS recibió la noticia con asombro11: 

Figura 1 

Complot contra México 

 

Nota. La figura corresponde al encabezado del Diario de Querétaro del 16 de marzo de 

1971. 
 

La declaración de un militante del MAR no deja ninguna duda sobre la 

presencia de la organización en Querétaro y San Juan del Río, ciudades que 

fueron usadas como puntos de refugio, reunión, intercambio de información y 

traslado de armas. Sólo hubo un plan de efectuar un asalto en la capital, pero se 

vio frustrado. Tal información fue proporcionada el 7 de enero de 1972 por Pedro 

Estrada Gámez (originario del Estado de México, 1950; estudiante en la UMSNH), 

a quien interrogó Miguel Nazar Haro. Pedro había ingresado al MAR a mediados 

de 1969 y estuvo un año entrenando en Corea del Norte, hasta finales de 1970. 

Tras ejecutar una expropiación en un supermercado en Guadalajara en junio de 

1971, se trasladó a Querétaro junto a Juan García de León. Ya en la ciudad, se les 

unió otro militante entrenado en Corea del Norte, con el seudónimo de Antulio 

Ramírez12. 

Ahí concluye la presencia del MAR. Previamente, según un testimonio de Raúl 

Rubio Cano, exactivista estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL) y exmiembro del grupo Procesos, uno de los grupos fundadores de la 

Liga Comunista 23 de Septiembre, da cuenta de un breve paso por Querétaro de 

Ignacio Arturo Salas Obregón por un seminario Querétaro, quien sería un 

importante ideólogo de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la ciudad, afirmó: 

“bajo la orientación de sacerdotes jesuitas, trabajaríamos para definir el ¿qué 

hacer? Ante el caso del movimiento estudiantil y popular mexicano y sus 

vinculaciones” (Ibarra, 2012, p.143). 
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11 Véase Diario de Querétaro (17 de marzo de 1971); (20 de marzo de 1971); (21 de marzo de 

1971); (22 de marzo de 1971); (23 de marzo de 1971). 

12 Véase Biblioteca de los Archivos de la Represión (s.f.). Otro capturado militante del MAR, 

Gerardo Rodríguez, tras ser aprehendido poco después de asaltar un banco en Puebla a finales 

de noviembre de 1972, dijo que la organización tenía un cuartel general en Acambay, Estado de 

México, en los límites de Querétaro, por lo que podemos asumir que sus traslados por la entidad 

continuaron. 
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Sería hasta diciembre de 1970 cuando Raúl Ramos Zavala y los suyos se 

separaron de la Juventud Comunista de México (JCM) del Partido Comunista 

Mexicano (PCM), y adquirieron el nombre de Procesos, en referencia al 

documento presentado sobre los Procesos Revolucionarios en México, donde se 

hizo un llamado a tomar las armas para defenderse de los ataques del Estado. Al 

poco tiempo, Salas Obregón y su grupo, proveniente de la vía cristiana cercana a 

la opción por los pobres y la teología de la liberación, se sumaron a los Procesos. 

Ambos fueron, junto a Diego Lucero y Manuel Gámez, parte de los padrinos de 

la Partidaria, proyecto que buscaría la unión de las distintas organizaciones 

revolucionarias y que, en marzo de 1973, alcanzaría cierta fusión con la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, la cual surgió con la unión de Procesos, el Frente 

Estudiantil Revolucionario, el Movimiento 23 de Septiembre, los Guajiros, el 

Movimiento de Acción Revolucionaria y los Enfermos. 

Ya desde 1969, hubo acciones guerrilleras que iban desde secuestros de 

políticos y aviones hasta colocación de bombas en periódicos y en las sedes del 

PRI y el PAN, así como asaltos a bancos llevados a cabo para financiar su causa. 

Asimismo, en Guerrero ya hasta se habían dado enfrentamientos con militares 

desde 1966, pero sería hasta 1970 cuando organizaciones o grupúsculos con 

nombre y apellido reivindicarían sus actos con mensajes revolucionarios más 

claros, acciones que el gobierno y la prensa relacionaron con las guerrillas 

centroamericanas, la Revolución cubana y la Unión Soviética, al afirmar que las 

guerrillas locales eran manejadas desde el extranjero. Un caso que llamó mucho 

la atención, y que sirvió para sostener ese supuesto vínculo, fue la muerte del 

líder guerrillero guatemalteco Marco Antonio Yon Sosa, ocurrida cuando un 

batallón del ejército que patrullaba por la frontera de Chiapas con Guatemala dio 

casualmente con el comandante en jefe del MR-13 y las FAR. Al parecer, las 

incursiones de guerrilleros del vecino país en territorio mexicano eran frecuentes 

(Diario de Querétaro, 1970). 

El 27 de septiembre de 1971, el Frente Urbano Zapatista (FUZ) llevaría a cabo 

su acción más contundente, el secuestro de Julio Hirschfeld Almada, importante 

funcionario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y esposo de la hija del 

revolucionario Aarón Sáenz. Con un meticuloso plan, el comando en el que se 

encontraba el queretano Carlos Lorence López, se encargó de la acción de plagiar 

al funcionario. De acuerdo con el semanario local Tribuna, la operación del FUZ 

se sumó a una lista de acontecimientos que se consideraron críticos para el joven 

gobierno de Echeverría Álvarez: 

Halconazo del 10 de junio, Avándaro y secuestro de HERSCHFELD [sic] el lunes 27, 

tres graves hechos ponen a prueba la Administración Federal que llegó al poder hace 

10 meses. Son evidencias de la descomposición, del deterioro que en nuestros días 

se palpa dentro de la sociedad y del régimen. Sorprendió al país la ineficacia para 

castigar a los culpables en el primer caso, la indiferencia oficial en el segundo y la 

precipitada intervención del Presidente en el secuestro “yo ofrecí a la familia 

HERSCHFELD [sic] y el gobierno federal pagará la suma exigida” 3 millones ¿de 
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dónde lo sacará? ¿Existe acaso en el presupuesto una partida especial? ¿La prontitud 

y obsecuencia de funcionario puesto que se trataba de salvar una vida, no serán un 

aliciente para la repetición de tales delitos, ahora esos 3 millones oficiales servirán 

para agredir al pueblo de nuevos atracos?. (Tribuna, 1971, p.1) 

Para el derechista Tribuna, además de considerar que la sesentona revoltufia 

era un fracaso desde Cárdenas hasta Echeverría, veía, de manera exagerada, que 

el gobierno está perdiendo los estribos frente al acoso de los grupos guerrilleros, 

a los cuales tan complacientemente permitió salir de la República becados a la 

moscovita ‘Patricio Lumumba’ o en Corea del Norte, para cursos de agitación y 

actividades revolucionarias. Su director, Jesús de la Isla, opinaba que “mientras 

los países opulentos han superado ya el peligro comunista, la grave situación 

económica actual de México, la agitación y la violencia transformada ya en 

guerrillas amenazan seriamente un sistema injusto y corrompido” (Tribuna, 1971, 

p.1). 

Cuatro meses después del relativamente exitoso secuestro, el FUZ cayó a 

finales de enero de 1972. Sus militantes fueron secuestrados por la DFS y 

torturados en una cárcel clandestina. El Diario de Querétaro informó en primera 

plana sobre la captura de los Plagiarios de resonancia mundial, entre ellos estaba 

un queretano, la sobrina del embajador soviético en México, Francisca Victoria 

Calvo [que en realidad era del embajador de México en la URSS] y el cabecilla 

Francisco Uranga López. Supuestamente se les encontró un armamento que iba 

desde ametralladoras hasta navajas, “en casa de la hermana del embajador 

soviético. Comienza así a aclararse esta insoportable situación de intranquilidad 

provocada por gente movida por intereses que traicionan a la patria” (Diario de 

Querétaro, 1972a, p.1). En cambio, el director de la Policía del D.F., Gutiérrez 

Santos, dijo que no son otra cosa que delincuentes comunes movidos por la 

ambición de tener dinero; según él, esto se debía a que Francisco Uranga le habría 

dicho que sólo le pusieron FUZ a su grupo para estar en onda. Detenidos, 

declararon que parte del dinero del secuestro deseaban dárselo a Lucio Cabañas, 

pero no tenían canales para hacerle llegar el efectivo (Diario de Querétaro, 1972a). 

 

Genaro y Lucio 

 

Sin duda, los dos líderes guerrilleros mexicanos más recordados de todos son 

Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Ambos crecieron en la sierra 

del estado de Guerrero, fueron profesores normalistas y, tras sendos actos de 

represión, se vieron forzados a refugiarse e iniciar sus respectivos movimientos 

armados. Sobre el secuestro del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

Jaime Castrejón Diez, se reportó lo siguiente: “Cinco hombres armados con 

pistolas y metrallas lo plagiaron, ayer” (Diario de Querétaro, 1971c, p.1) en la 

carretera México-Acapulco, cuando se dirigía en su automóvil a Chilpancingo, 

junto a su esposa, sus tres hijos pequeños y su chofer. Una vez interceptados, 

fueron forzados a adentrarse en la Sierra de Tlacotepec y, en un momento dado, 
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bajaron al rector y al chofer y se adentraron en la selva, dejando libre a la familia. 

Éste fue el segundo secuestro político de importancia efectuado por las guerrillas, 

tras el de Julio Hirschfeld. 

Notable hombre de ciencia, Castrejón Diez, de cuarenta años, tenía 

reconocimientos de universidades europeas y estadounidenses, había sido 

presidente municipal de Taxco, tenía inversiones en embotelladoras de cinco 

ciudades del estado y era concesionario de Coca-Cola. Tras su secuestro, el 

Ejército y los cuerpos policiacos se movilizaron inmediatamente. Los límites de 

Guerrero y Morelos fueron prácticamente cerrados a la circulación de vehículos y 

jeeps militares, helicópteros y policías fuertemente armados estaban por toda la 

zona. No se informó, aunque no se ignoraba, que la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria, de Genaro, había estado detrás de la acción (Diario de Querétaro, 

1971c). 

Dos meses y días después, Vázquez Rojas fallecería en un extraño accidente 

automovilístico muy cerca de Morelia, Michoacán. Según los enviados especiales 

del Diario de Querétaro, en un reporte acompañado de varias fotografías del 

siniestro, el guerrillero, aún con vida, fue trasladado a la Ciudad de México, donde 

murió una hora después, noticia que conmocionó al país. Hasta hoy, se especula 

que el ejército ordenó darle el tiro de gracia. El lugarteniente de Genaro, José 

Bracho Campos, fue detenido y, cansado, herido y hambriento, reveló los 

nombres y puestos claves de los inconformes que seguían a Jenaro Vázquez 

(Diario de Querétaro, 1972bc). 

 

Figura 2 

Pereció Genaro Vázquez Rojas 

 

Nota. La figura corresponde a una nota del Diario de Querétaro del 3 de febrero de 1972. 

 

El 7 de enero de 1972, el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de 

Ajusticiamiento, de Lucio Cabañas, hizo lo propio al secuestrar a Jaime Farill, 

director de una preparatoria vinculado con el gobierno. Casi una semana después, 

la policía dio con el escondite de los guerrilleros, capturando a cinco de ellos y 

liberando a Farill. A la par, los asaltos bancarios continuaban, igual que los 

militantes arrestados y muertos (Diario de Querétaro, 1972d)13. Fueron los días 

del invierno negro, como le han llamado los militantes del movimiento: en sólo 
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13 Véase Diario de Querétaro (1972d); (1972e); (1972f); (1972g); (1972h); (1972i); (1972j); (1972k); 

(1972l). 
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seis semanas cayeron Genaro, Diego Lucero y Raúl Ramos Zavala; el Partido de 

los Pobres perdió a varios integrantes en el fallido secuestro de Farill; el Frente 

Urbano Zapatista colapsó tras la detención de su comando -en el que figuraba 

Carlos Lorence-; el comando Lacandones -donde participó Rigoberto Lorence 

López- había sido descubierto; en Guadalajara, el Frente Estudiantil 

Revolucionario había sufrido arrestos de algunos de sus líderes y numerosos 

militantes eran capturados en Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y el D.F. A pesar 

de ello, el auge revolucionario no disminuyó. 

En abril, los Procesos empezaron a imprimir el periódico Madera (que 

acabaría siendo el órgano de difusión de la Liga Comunista 23 de Septiembre 

desde 1973 hasta julio de 1981). Las Fuerzas de Liberación Nacional iniciarían el 

retorno a Chiapas, donde a la larga se construirán el EZLN, y en Sinaloa los 

estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria de Sinaloa (FEUS), Enfermos 

por hacer la revolución y por ver caer el sistema burgués, pasaron a la acción 

armada. 

Entonces, el general de brigada Mario Ballesteros Prieto, comandante de la 

XVII Zona Militar, opinó que Querétaro era un estado tranquilo, que progresa, no 

hay más que apoyar el esfuerzo de la ciudadanía y continuar el plan general de 

trabajo que se nos ha impuesto, y mantener esa calma positiva que se observa. 

Pero, por seguridad, la disposición era registrar todas las armas de fuego de la 

entidad. En cambio, en la Ciudad de México, la aún desconocida Unión del 

Pueblo, que se especializaría en colocar bombas, hizo estallar dinamita el 10 de 

junio de 1972 en dos sedes de la CTM, una del INJUVE y en la del PRI. La policía 

no logró capturar a los terroristas. La prensa comentó que estos actos antisociales 

solo benefician a las fuerzas más oscuras de México (Diario de Querétaro, 1972)14. 

En Guerrero, el 25 de junio, un grupo de facinerosos que ha sembrado el 

terror en la Costa Grande del estado, emboscó un transporte militar que llevaba 

ropa, medicinas y víveres, dejando diez uniformados muertos. Una vez que los 

criminales remataron cobardemente a sus víctimas, se dedicaron al saqueo del 

vehículo y emprendieron la fuga. La acción, aunque no se mencionó, fue 

perpetrada por el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de 

Ajusticiamiento. De igual modo, se dio cuenta de la emboscada del 23 de agosto, 

en la que fueron acribillados otra docena de militares, de entre los cuales uno 

provenía de San Juan del Río, el subteniente de infantería Ignacio Revueltas 

Ugalde (Diario de Querétaro, 1972a)15. 

La Liga se Lleva los Reflectores 

 

Como adelantamos, en marzo de 1973, los esfuerzos unitarios convergieron en el 

nacimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre, misma que continuó la 

búsqueda por formar unas fuerzas revolucionarias de escala nacional, con Lucio 
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14 Véase Diario de Querétaro (1972m); (1972n); (1972ñ). 
15 Véase Diario de Querétaro (1972o); (1972p). 
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Cabañas y los suyos. Sin embargo, el diálogo y la cordialidad se rompieron el 10 

de julio, cuando el Partido de los Pobres votó en una asamblea por excluir a los 

militantes de la Liga apostados en su campamento en la sierra de Guerrero, por 

diferencias ideológicas y de método. 

El 4 de mayo de 1973, el cónsul estadounidense en Guadalajara, George 

Terrance Leonhardy, fue secuestrado por las Fuerzas Revolucionarias Armadas del 

Pueblo (FRAP), que, a cambio de la liberación del cónsul, exigieron la liberación 

de 30 extremistas de distintas organizaciones, los cuales, deberían de ser 

concentrados en la capital y trasladados a Cuba, demanda que sería satisfecha. 

Según el Diario de Querétaro, en la lista del comunicado número 2 de las FRAP 

estaba Rigoberto Lorence, jefe del MAR, lo que fue una sorpresa, pues se 

desconocía que estuviera en manos de las autoridades. Cabe recordar que 

Rigoberto era uno de los hombres más buscados por la policía en todo el país. Al 

final se rectificó demandando la liberación de Carlos, ya que Rigoberto no estaba 

preso. Echeverría calificó el secuestro como un acto delictuoso e irresponsable. El 

Diario de Querétaro, en mayo de 1973, entrevistó de manera exclusiva a la madre 

de los dos guerrilleros queretanos, quien expresó su admiración por ser hombres 

(Diario de Querétaro, 1973a)16. 

El 17 de septiembre, la Liga Comunista 23 de Septiembre se quiso estrenar 

en grande al intentar secuestrar al prominente empresario regiomontano Eugenio 

Garza Sada, quien fallecería en el tiroteo desatado entre los guerrilleros y sus 

guardaespaldas. Al día siguiente, el Diario de Querétaro cabeceó: Guerrilleros 

urbanos fueron los autores. La cronología de los sangrientos hechos reconstruyó, 

minuto a minuto, el fallido intento de secuestro que dejó a su chofer y un 

guardaespaldas acribillados por las metralletas del comando, el cual sufrió tres 

bajas. El acto marcó un punto de quiebre para el movimiento armado socialista. 

A partir de entonces, tras la crítica pública del Grupo Monterrey a Echeverría, el 

presidente ordenó que se dejara de negociar con los grupos armados cuando 

estos quisieran intercambiar a sus secuestrados por presos políticos, dinero u 

comunicados en los medios de comunicación. (Diario de Querétaro, 1973a, 18 de 

septiembre). 
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16 Véase Diario de Querétaro (1973a); (1973b); (1973c). 



En busca del trueno… 

Revista SOMEPSO Vol.9, núm.1, enero-junio (2024), pp.95-121 

 

 

 
 

Figura 3 

Don Eugenio Garza Sada 

 

Nota. Carlos Lorence López, sexto de derecha a izquierda y de brazos cruzados, es 

fotografiado junto a 30 delincuentes de orden común por la prensa. Tomado del Diario 

de Querétaro del 19 de septiembre de 1973. 

 

El siguiente caso más sonado, nuevamente orquestado por la Liga, fue el 

doble secuestro en Guadalajara del cónsul inglés, Anthony Duncan Williams, y del 

empresario Fernando Aranguren Castillo, el 10 de octubre de 1973: 
 

La noticia se extendió en todo el país y causó estupor en los medios diplomáticos e 

industriales, ya que estos dos secuestros se provocaron a menos de 24 horas 

después de que la Dirección Federal de Seguridad y policía se adjudicaron el triunfo 

de haber establecido exitosamente los seis más dramáticos secuestros producidos 

en el país durante los últimos dos años. (Diario de Querétaro, 1973, 13 de octubre, 

p.1) 

 

A cambio de su liberación, se demandó una gran cantidad de dinero y la 

excarcelación de 51 presos políticos. Sin embargo, el gobierno se negó a 

negociar. Ante la medida, declaró el gobernador Antonio Calzada: “Con el más 

alto espíritu solidario del Gobierno del Estado, que es el del pueblo de Querétaro, 

aceptamos la decisión del gobierno federal para no hacer trato con delincuentes 

comunes” (Diario de Querétaro, 1973a, p.1). Incluso se organizó un acto 

multitudinario en el zócalo capitalino para respaldar la determinación de 

Echeverría, al cual acudieron alrededor de mil campesinos de Querétaro. El 

diplomático sería liberado, pero el industrial fue ajusticiado. En palabras del 

ultraderechista Sánchez Steinpreis, replicadas en el Diario de Querétaro, el 

marxismo está produciendo sangrientos frutos de muertes, lucha de clases y 

discordia en la nación (Diario de Querétaro, 1973a, 13 de octubre). 

El 16 de enero de 1974, la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó llevar a 

cabo una sublevación proletaria en los alrededores de Culiacán, Sinaloa, conocida 

como el Asalto al cielo, la que fue respalda por cientos de campesinos y 

estudiantes universitarios, quienes dejaron incomunicada la zona agrícola 

aledaña a la capital sinaloense al inhabilitar cinco tráileres en las vialidades y 

llamando a la huelga general. Miles de jornaleros frenaron sus actividades en 

demanda de aumento salarial, mientras que algunos policías fueron desarmados 

y algunas armerías asaltadas, para entregar las armas a los obreros que los 
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acompañaban. Hubo numerosas expropiaciones y tiroteos, así como heridos y 

muertos. 

Tras la sorpresiva y violenta jornada, el Ejército se hizo cargo de la situación. 

Hubo muchos detenidos en las cárceles de la entidad, aunque no hay más 

información. Por otra parte, “para evitar el ingreso a la entidad de los grupos 

extremistas, que generalmente surgen cuando hay este tipo de brotes, en 

Culiacán ha quedado suspendido el servicio de transporte urbano” (Diario de 

Querétaro, 1973a, p.1). El 7 de febrero aparecieron los cadáveres destrozados de 

los coordinadores de la acción, Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres - 

quien había desarrollado la tesis de la universidad fábrica-, uno en Guadalajara y 

otro en Monterrey, frente a la casa de la familia Garza Sada, como mensajes de 

escarmiento para sus camaradas. En Querétaro, una gasolinera Servicio Borja fue 

asaltada el 20 de mayo por un grupo de personas no identificadas que extrajeron 

50 mil pesos (López, 2013). La DFS adjudicó la autoría del delito a la Liga. De ser 

cierta, la anterior sería la única acción de este tipo ejecutada en la entidad 

(Noticias, 1974). 

 

La Muerte de Cabañas 

 

Al respecto del bandolero Lucio Cabañas Barrientos, se dio más información 

sobre el rescate del senador y candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, 

Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado el 30 de mayo de 1974 y retenido durante 

103 días, en los que el ejército fue cercando a la guerrilla hasta llegar a un corto, 

aunque violento tiroteo entre los gavilleros y el Ejército. En este acto, Cabañas y 

los suyos emprendieron su última huida, y se esperaba su total aniquilamiento en 

poco tiempo (Diario de Querétaro,1974a)17. Poco menos de tres meses después, 

la vida de Cabañas llegó a su fin, luego del cerco de Hermenegildo Cuenca Díaz, 

secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), ordenado por Echeverría. 

Sobre la muerte de Lucio Cabañas y su carrera de delincuente en la Sierra 

Madre de Guerrero, el Noticias replicó la información dada a conocer por la 

SEDENA, explicando el cómo mataron al guerrillero, tras intensificar su búsqueda 

después de rescatar, el 8 de septiembre, a Rubén Figueroa. El Diario de Querétaro 

(1974a), por su parte, dio continuidad al sepelio del exprofesor normalista, enterrado en 

el panteón municipal de Atoyac de Álvarez, donde: 

 

no tuvo quien le rezara ni le llorara, ni entre sus mismos parientes que lo repudiaron 

por su actitud de maleante. Así, bajo varios cientos de kilos de tierra quedó el cuerpo 

del que fuera en un tiempo el delincuente más buscado por las autoridades, y, junto 

con él, fueron enterradas parte de las calamidades que padecían los pobladores de 

la sierra de Guerrero. […] Un ramo de flores tirado al azar sobre la tumba fue la única 

ofrenda a Lucio Cabañas. Sus familiares dijeron que era mejor que hubiera muerto. 

Pues así se quitaban de encima una especie de maldición que no los dejaba hacer 
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17Véase Diario de Querétaro (1974a); (1974b); (1974c); (1974d); (1974e). 
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una vida normal ya que eran señalados como parientes de un bandolero. (Diario de 

Querétaro, 1974b, p.1) 

 

Figura 4 

Cabañas fue abatido 

 

Nota. La figura corresponde a una encabezado de las Noticias del 3 de diciembre de 

1974. 

 

Hayan dicho esto o no, el hostigamiento contra la familia Cabañas no cesó. 

Por su parte, un rústico semanario obrero de Querétaro, Hércules, le dedicó unas 

líneas a Don Lucio: “Sierra intrincada de Guerrero, testiga de otra clase de 

sufragio; ahí perdió el profesor Lucio Cabañas, fue aplastado, por mayoría…de 

balas” (Hércules, 1974, p.1). Asimismo, Voz Crítica (1974), un periódico estudiantil 

de corta vida, le dedicó un poema: 

 

Qué puedo decir si la noche huida no me alegra para dejar libres poemas de las 

calles con su gente. Nada me cuesta alabar, pero soy el que persiguen. ¿Verdad que 

tú lo sabes, Lucio? Danza de hombros y canticos a cuatro voces fingenme [sic] 

palomas, aires sueltos, versos de regadera o lo que quieras, pero déjame correr a 

ciegas, quizá hasta el lugar donde la montaña, boca arriba, contempla o reza águilas 

y pájaros, hermanos son el mito, las promesas se terminan todo esto, aquello, quieto, 

tímido, callado, sólo los grillos inventando la historia lejana y diferente. A vuelo de 

campana, el tigre tumba su lamento, asesinos de la igualdad, a cuatro voces; bandera 

eras tú, cerdos la mafia del viento y su estandarte, filos; hoy sabes del balido de los 

cuervos agrietando tu nombre, rasgadura de cualquier papel, pero tu riego 

multiplica y siembra, que pronto crecerán los montes a la libertad del aire y sus 

llanuras. (Voz crítica, 1974, p.2) 

 

El futuro gobernador de Guerrero, a cuya toma de protesta el 28 de 

septiembre asistió Antonio Calzada, calificó a Cabañas como: 

 

apátrida, cobarde, falaz, demagogo y cruel, un individuo extraviado mentalmente 

con graves perturbaciones físicas, psíquicas y sicológicas, sediento de publicidad 

sensacionalista, con una crueldad inaudita y sin el menor sentido de solidaridad 

humana, que engañosamente proclama, que ha hecho de la simulación, la mentira 

y la calumnia su única arma, que detrás de una izquierda infantil y verbalista se le 

descubre como instrumento de las fuerzas regresivas. (Diario de Querétaro, 1974f, 

p.1) 
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Asimismo, dijo que Cabañas pertenecía a un grupo armado 

pseudorevolucionario que sólo incitaba a la anarquía y que mantenía vínculos con 

el narcotráfico. Rubén Figueroa encabezaría la llamada guerra sucia en Guerrero 

durante los siguientes seis años. El mandatario, siguió criticando los intereses 

externos que perturban la política nacional, a los que según él ha enfrentado con 

su estilo característicamente insultante y agresivo, exigiendo que se le fusile si 

proteger su estado es un crimen (Diario de Querétaro, 1980a). La impunidad 

siempre rodeó las políticas de Figueroa y su familia de caciques. 

Los discursos de condena por parte de los sectores políticos del PRI se 

llenaron la boca durante la década. Víctor Manzanilla Schaffer, secretario de la 

Gran Comisión del Senado en 1974, expresó la necesidad de condenar a los 

ciudadanos mexicanos que, por dinero, traicionan a su país al servir a intereses 

extranjeros, particularmente mediante actividades de espionaje y contraespionaje 

en embajadas. Por otro lado, Carlos Jonguitud Barrios, líder del SNTE, denunció 

que la provocación, el terrorismo, el chantaje económico, las presiones políticas 

y la colaboración de grupos nacionales con fuerzas extranjeras son 

manifestaciones finales del colonialismo en México (Diario de Querétaro, 1974g). 

El propio Calzada, en su primer informe de gobierno el 22 de septiembre de 

1974, señaló que una psicosis de desorientados extranjeros que habían influido 

en la juventud sobre todo en los económicamente débiles, era el causante de las 

guerrillas. Meses después, ahondaría en su explicación: 

Los fenómenos del desarrollo en nuestro tiempo, han propiciado una inquietante 

enajenación de algunos sectores de la juventud, que se manifiesta en el rechazo 

irreflexivo de nuestro sistema de valores, lo que genera diversos tipos de agresión, 

como los secuestros, asaltos a bancos, las llamadas operaciones guerrilleras, que no 

son sino formas de demencia social imitadas de otros países y otras costumbres de 

remedo de otros sistemas y de la emulación extralógica de otros modos de vida 

totalmente ajenos a nosotros. (Noticias, 1975, p.1) 

 

Evidentemente, era una imitación del cuatro informe de Echeverría Álvarez, 

quien calificó a las y los guerrilleros como surgidos de hogares generalmente en 

proceso de disolución, niños que fueron de lento aprendizaje, con inclinación 

precoz al uso de estupefacientes, con propensión a la promiscuidad sexual y con 

un alto grado a la homosexualidad, etc., ninguneando las condiciones materiales 

que los llevaron a tomar las armas (Glockner, 2019). 

 

Debacle y Radicalidad 

 

Mientras que en Guerrero se acrecentaba la persecución al Partido de los Pobres, 

en algunas urbes la Liga Comunista 23 de Septiembre intentaba mantener la 

llama revolucionaria. El 28 de agosto de 1974, en Guadalajara, secuestraron a José 

Guadalupe Zuno, nada menos que el suegro del presidente Echeverría. A pesar 
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de ello, se comunicó que México no pacta con criminales, lo que provocó una 

conmoción en todos los círculos de la República. En la prensa se compartió la 

fotografía y rasgos físicos del mexicano ejemplar para ayudar a su localización. 

Asimismo, se inició una persecución inmediata contra los guerrilleros, quienes no 

resistieron la presión y terminaron por soltar al patriarca de la política de Jalisco, 

sin obtener nada a cambio. El 12 de octubre, la prensa informó que la Ciudad de 

México estaba en estado de alerta debido a los ataques en gran escala de los 

terroristas acusados de la muerte de 29 oficiales del cuerpo en los últimos diez 

meses. Aparentemente, los guerrilleros urbanos disparaban a quemarropa a los 

policías (Diario de Querétaro, 1974g). 

Sobre el ataque a Mario Vázquez Raña, empresario y dirigente del Comité 

Olímpico Mexicano, el 6 de mayo de 1976, se apuntó que tres terroristas, armados 

con metralletas, asesinaron a seis guardias de seguridad y a un policía. Este ha 

sido el más grave homicidio múltiple perpetrado por terroristas desde que 

causaron la muerte de 11 personas, incluidos ocho policías, en abril del año 

pasado, cuando la Liga Comunista asaltó un banco en la Ciudad de México el 25 

de abril de 1975, perpetrando un asalto sin precedentes en la historia de la 

delincuencia y disparando a bocajarro con sus pistolas y metralletas. También en 

mayo de 1976, la Liga Comunista 23 de Septiembre secuestró a la hija del 

embajador de Bélgica en México (Diario de Querétaro, 1975a). 

El 11 de agosto de 1976, la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó 

secuestrar a Margarita López Portillo, hermana del presidente electo José López 

Portillo. El atentado terrorista ocurrió en la mañana, cuando circulaba en la 

colonia Condesa con su chofer, dos mujeres acompañantes y otro coche de 

guardaespaldas. Al llegar a una esquina, un hombre y una mujer situados a ambos 

lados de la calle, metrallaron el vehículo, hiriendo en la espalda a una de las 

acompañantes. El chofer aceleró y en ese momento los escoltas se enfrentaron a 

tiros con los asaltantes. Un guerrillero y un guardaespaldas quedaron sin vida, 

mientras que la guerrillera, quien logró huir, y los otros tres guardaespaldas 

fueron heridos de gravedad. El director de la policía capitalina aseguró que 

participaron dos comandos de la Liga en el operativo, es decir, no menos de 

quince personas, dejando entrever que habían detenido a algunos de ellos, sin 

precisar número, ni nombres. El extremista que había fallecido en la acción era 

David Jiménez Sarmiento, el líder de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de 

probada peligrosidad, a quien le atribuían decenas de asesinatos y asaltos 

(Noticias, 1976). 

Unos días después, ahora en un tono incluso chusco, en la sección policiaca 

del Diario de Querétaro se reportó que una “puntada [sic] de ebrios: se decían 

miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre” (Diario de Querétaro, 1976a, 

p.4) en la ciudad, lo que nos habla del impacto mediático que habían alcanzado 

organizaciones como la Liga entre distintos sectores de la población (por ejemplo, 

en la colonia irregular de Lomas de Casa Blanca, corrió el rumor de que ahí se 

estaba gestando una célula de la Liga): 
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Como a las 2:30 horas por las calles de Fraternidad y Amatista la policía preventiva 

detuvo a tres jóvenes que en estado de ebriedad y a bordo de un Volkswagen con 

placas del Distrito Federal, se ostentaban a gritos como miembros de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, sin embargo todo resultó sólo una puntada de ebrios 

[sic] pero no dejó de alarmar a los vecinos. Incluso hacían las señas como de sacar 

armas y disparar, pero fueron minuciosamente registrados y no traían arma alguna. 

El auto y los jóvenes fueron puestos a disposición de la Policía Judicial. Dieron los 

nombres de […] trataron de provocar un choque con la patrulla de la preventiva 

donde iban los que los detuvieron. Checados perfectamente sus domicilios y con sus 

familiares, se les hizo una fuerte reprimenda y fueron puestos a disposición de las 

autoridades municipales para que les fuera impuesta una fuerte sanción. También el 

auto fue examinado meticulosamente para ver si no ocultaban alguna arma o droga, 

pero nada se encontró y finalmente la policía se convenció que eran unos jóvenes 

escandalosos que se les ocurrió en mala hora ostentarse como de dicho grupo, 

quedaron severamente advertidos que la próxima vez serán procesados. (Diario de 

Querétaro, 1976a, p.4) 

 

Previamente, desde julio y empezando agosto, el gobierno del estado, según 

la propia DFS, había distribuido volantes en los que se asociaba a la Liga con el 

dirigente estudiantil de izquierda Salvador Cervantes García, director del 

periódico Voz Crítica, lo que llevó a que la DFS lo secuestrara un par de días, lo 

torturara y, tras darse cuenta de la manipulación del gobierno estatal en los 

supuestos comunicados de la guerrilla, lo dejaron libre. 

En marzo de 1977, la Liga Comunista ejecutó otro secuestro, ahora contra el 

empresario cervecero Antonio Fernández Rodríguez, exigiendo la reinstalación de 

137 obreros despedidos y 25 millones de pesos, demandas que fueron cumplidas. 

En junio, informaron cómo supuestos miembros de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre asesinaron a balazos a tres policías al norte de la Ciudad de México, 

“La policía considera que se trata de una venganza del grupo subversivo, luego 

de que el viernes fueron muertos dos miembros de esa organización cuando los 

investigadores descubrieron uno de sus refugios” (Diario de Querétaro, 1977a, 

p.1). En septiembre la víctima fue la hija de un rico industrial. En octubre, se desató 

la cacería humana en la prisión de Oblatos, en Guadalajara, que dejó un saldo de 

hasta dieciséis muertos y decenas de heridos, producto, según la prensa fue 

producto de la disputa entre grupos antagónicos presididos, por un lado, por 

miembros del FRAP y de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y, por el otro, un 

grupo denominado Los Chacales, que integran reclusos con largos años de 

condena que son la autoridad dentro del penal. Los primeros llevaban meses 

demandando mejorar las condiciones de los presos. Tras varios días de rabia, en 
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los que la prisión estuvo bajo control de los reos, cientos de policías retomaron 

la cárcel. Meses después, Oblatos sería cerrada y destruida (Noticias, 1977)18. 

El 11 de enero de 1978, se llevó a cabo una reunión de doce procuradores de 

Justicia en el Teatro de la República, donde se trató el asunto de las guerrillas. El 

licenciado Juan Francisco Durán Guerrero, procurador de Querétaro, condenó 

toda acción terrorista, pues no es el camino adecuado para la resolución de los 

problemas ni para manifestar inconformidades y señaló que dichas 

organizaciones carecen de arraigo popular. Asimismo, calificó a los terroristas 

como personas enfermas y fanáticas que con banderas de reivindicaciones 

sociales y actitudes demagógicas pretenden encubrir sus tendencias criminales y 

apuntó que había que llegar a tener un cuerpo policiaco especializado que se 

encargara de prevenir y contrarrestar los actos de violencia. ¿Acaso desconocían 

la existencia de la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, 

especializados en torturar, asesinar y desaparecer personas? Por su parte, el 

licenciado Carlos Ulises Acosta Viquez, procurador de Guerrero, condenó la 

infiltración del PCM en la UAG, que trató de convertirla en una de sus plataformas. 

Tras el evento, se pudo ver caminar por el Centro Histórico al gobernador Antonio 

Calzada junto a Arturo el Negro Durazo (Diario de Querétaro, 1978a). 

Entonces, el gobierno Federal estaba promoviendo una serie de reformas 

político-electorales que dieran entrada a diferentes partidos de oposición y que 

llevaran cierta pluralidad a la Cámara de Diputados. Recordemos que, en 1976, 

López Portillo fue el único candidato a la presidencia con registro. Sin embargo, 

en el marco de la guerra sucia, diversas organizaciones señalaban la incoherencia 

de hablar de democracia, apertura y libertades, en un país con cientos de 

desapariciones forzadas y presos políticos. Entre ellas estaba el Comité Pro 

Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, también 

conocido como Comité ¡Eureka!, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, quien 

buscaba a su hijo Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga desaparecido por la 

policía política en 1975. 

Ante la falta de respuesta de las autoridades para dar con las y los 

desaparecidos, decenas de familiares de éstos realizaron una huelga de hambre 

el 29 de agosto de 1978, justo en la entrada de la Catedral Metropolitana a unos 

pasos del Palacio Nacional, lo que constituyó un trascendental evento del cual la 

prensa de Querétaro no informó nada. Ese mismo día, lo que quedaba de la Liga 

Comunista secuestró y asesinó a Hugo Margáin Charles, hijo de Hugo B. Margáin, 

exsecretario de Hacienda y entonces embajador de México en los Estados Unidos. 

Al mes -y casi a diez años de la matanza de Tlatelolco-, el Congreso de la Unión 

aprobó de manera unánime la Ley de Amnistía con la que se iría dejando en 

libertad a las y los presos políticos, como eran los militantes de las organizaciones 
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18 Véase Noticias (28 de junio de 1977); (10 de octubre de 1977); (28 de septiembre de 1977); (12 

de octubre de 1977). Sobre el escape de Oblatos de seis militantes de la Liga en enero de 1976 

nada se dijo en la prensa de Querétaro. 
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guerrilleras, pero no salió ninguno de los hijos e hijas, hermanos y maridos de las 

ochenta mujeres que hicieron la huelga (Noticias, 1978)19. 

Flores Espíritu recordó cómo se percibían a las guerrillas en Querétaro entre 

fines de la década y principios de los ochenta: 
 

Había muy poca información, por eso, todavía cuando yo estaba en Mazatlán, ahí en 

una librería que estaba en el centro yo conseguía el periódico Oposición [del PCM], 

pero al llegar aquí en ningún lado conseguía uno periódicos de crítica, los únicos 

periódicos que había eran el Noticias y el Diario de Querétaro, que siempre han 

tenido una línea muy entreguista al gobierno, a tal grado que en algunas ocasiones 

que llevábamos algún manifiesto, recuerdo en la época de Camacho Guzmán [1979- 

1985], los escritos se los comunicaban al gobierno para ver si los aprobaba, entonces 

en una ocasión el director [Luis R.] Amieva, dijo “esta frase no se acepta, si la quitan 

se la publicamos, si no la quitan no se las puedo publicar” y dijimos que no, porque 

era la parte principal de la crítica, y si nos la quitan entonces ¿para qué pagamos? Y 

no la publicamos, o sea que ha estado muy controlado, yo creo que hasta la fecha 

están muy controlados los periódicos locales. Recuerdo a un periodista que se 

llamaba Manuel Guevara Castro, cuando uno le decía “oiga pues publique algo, 

aunque sea en contra” y decía “no, aquí se publica lo que se paga, este es un negocio 

no una beneficencia pública” y yo le decía “oiga, pero usted es periodista, no escriba 

a favor de nosotros, escriba en contra, pero escriba, no haga como que no existimos” 

y no él “no”, era la línea que tenía que seguir y no se salen porque les quitan también 

la chamba. (Flores, comunicación personal, 2013) 

 

El último número de Madera, órgano de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 

salió en julio de 1981. Aquel año, cuando el movimiento armado socialista 

prácticamente había sido eliminado y la guerra sucia supuestamente estaba 

llegando a su fin, el comandante de la Zona Militar, Eduardo Acosta Muñoz, 

afirmó que Querétaro, es uno de los estados más tranquilos del país. Habría que 

ver los demás para apreciarlo. La amnistía llevó a que muchos exmilitantes se 

sumaran a partidos políticos, mientras que otros continuaron en la lucha popular 

con diferentes tipos de organizaciones no clandestinas, ni armadas ni 

pretendidamente revolucionarias. Algunos, decepcionados, se mantuvieron 

aparte y decidieron rehacer sus vidas, en la medida de lo posible. Hubo quienes 

consideraron que la vía armada había sido un gran error, más otros se 

mantuvieron en el movimiento. 

Por otro lado, las guerrillas centroamericanas y el triunfo revolucionario en 

Nicaragua en 1979, alimentaron la utopía. Por ejemplo, a unos días de 
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19 Véase Noticias (31 de agosto de 1978); (28 de septiembre de 1978); (2 de julio de 1979); (31 de 

agosto de 1978). Margáin Jr., asesinado por la ‘23’”. Manuel Rodríguez Banda, militante de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, partícipe en el operativo en el que se ultimó a Hugo Margáin, para 

justificar su ausencia, le decía a su familia que se encontraba trabajando colocando lámparas en 

los postes de la Cd. de Querétaro, lo que hay que entender como una mera coartada. Murió en 

un enfrentamiento con la policía municipal del Edo. de México el 15 de septiembre de 1978. 
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conmemorarse el aniversario número 73 del inicio de la Revolución Mexicana, 

mientras se anunciaba que en Querétaro se llevaría a cabo la primera Convención 

Nacional de Delegados Agrarios para discutir la regularización de la tenencia de 

la tierra, y el gobierno anunciaba que sortearía viajes a Disneylandia en Navidad, 

en plena crisis económica, un 17 de noviembre de 1983, en algún lugar de la Selva 

Lacandona, Chiapas, un pequeño grupo de hombres y mujeres formaría el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional. Es así como quedaba claro que la vía armada 

no estaba cerrada (Noticias, 1981). 

Con este rápido repaso a las portadas del Diario de Querétaro y Noticias, 

principalmente, podemos observar que, en términos generales, ambos periódicos 

sostuvieron la retórica que el gobierno mantuvo frente al movimiento armado 

socialista. Terroristas, antipatriotas, traidores, elementos manejados por intereses 

oscuros, inconfesables y extranjeros, fueron las formas más típicas con las que se 

denominó a las y los guerrilleros. Por lo que no pudimos observar un rasgo 

diferenciable del resto de la prensa nacional. Quizá lo único, es que todos los 

principales actos protagonizados por las guerrillas, fueron publicados en las 

primeras planas de los periódicos queretanos, jamás en la nota roja, como 

algunos autores afirman que ocurrió en la prensa de la capital del país. El Tribuna, 

aunque de diferente postura ideológica y contraria al régimen, utilizó las mismas 

formas para denominar y denostar a las guerrillas, llegando a las mismas 

conclusiones que el gobierno, quizá cegados por su anticomunismo. Caso aparte 

serían los pocos ejemplos que encontramos en los periódicos militantes Hércules 

y Voz Crítica, donde le dedicaron unas palabras de homenaje póstumo a Lucio 

Cabañas. Sin embargo, la lucha armada nunca fue, al menos públicamente, un 

referente o una preocupación en su visión política. Lo eran, en cambio, las 

condiciones de la clase trabajadora, la lucha obrera y las movilizaciones 

estudiantiles como agentes de concientización. Quizá todo ello, haya generado 

en la opinión pública de Querétaro una cierta extrañeza ante el movimiento 

armado -el cual, finalmente, no se vivió tan cercanamente- y hasta rechazo a sus 

demandas y formas de lucha. Los medios impresos comerciales de Querétaro, en 

general, se mantuvieron cerrados a una discusión seria sobre el fenómeno. 
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