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Introducción 

En México, el gobierno y grupos de poderes oligárquicos se han caracterizado 

históricamente por detentar la exclusividad del ejercicio de la violencia contra 

movimientos sociales que protestan, principalmente por las condiciones económicas 

desiguales que han mantenido a millones de personas en condiciones marginales y de 

pobreza. A través de la historia se han logrado documentar la organización de colectivos 

que buscaron en principio vías pacíficas de dialogo con el gobierno para satisfacer 

demandas estructurales básicas que pudieran mejorar condiciones de vida para sectores 

vulnerables.  Los zapatistas buscaban tierra para sembrar, trabajos justos y bien pagados 

los obreros; las familias educación, salud, techo, agua limpia. Al no encontrar respuesta 

en los canales pacíficos, los movimientos sociales se radicalizaron y la respuesta del 

gobierno y de los grupos oligárquicos fue el uso de la violencia. Los grupos organizados 

y armados tuvieron que optar por la clandestinidad para evitar ser apresados, asesinados 

y desaparecidos. Por medio de diferentes fuentes documentales se ha podido demostrar 

que el estado de Morelos fue un importante nodo donde convergieron movimientos 

sociales organizados y radicalizados que históricamente fueron pieza clave en la lucha 

campesina y obrera que buscaba mejorar las condiciones de desigualdad y miseria en 

los que se encontraban trabajadores y campesinos. El zapatismo fue pilar fundamental 

para la lucha agraria que buscaba regresar la tierra a los campesinos despojados. El 

movimiento campesino liderado por Rubén Jaramillo que continuó el legado zapatista 

buscó mejorar las condiciones estructurales de los cañeros a través de las cooperativas, 

sin olvidar las luchas de los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Todos ellos 

fueron la inspiración para Florencio Medrano alias “el Güero” que junto a un colectivo de 

pobres concientizados ubicaron un espacio en el municipio de 85 hectáreas en el 

municipio de Temixco Morelos donde buscarían fundar la Colonia Proletaria Rubén 

Jaramillo la noche del 31 de marzo de 1973.  En aquellos años el territorio donde se 

fundaría la colonia proletaria estaba destinado a pertenecer a las clases políticas 

adineradas del estado de Morelos y de la capital Cuernavaca. Se decía que el hijo del 

Gobernador Morelense Felipe Rivera Crespo pretendía construir un fraccionamiento de 

lujo. La comunidad comentaba que los empresarios dueños del balneario Hacienda de 

Temixco querían tomar posesión del predio para expandir su desarrollo turístico, ya que 
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esa porción de tierra contenía ojitos y barrancas con abundante agua cristalina. La lucha 

por el territorio y sus recursos ha sido en México uno de los principales motivos por los 

cuales el estado mexicano y las clases empresariales han ejercido violencia contra los 

sectores marginados. Es por ello por lo que, una vez que el Güero Medrano toma 

posesión de forma violenta del espacio, las elites de alguna forma quieren arrebatarlo y 

evitar que ese movimiento popular crezca, contagie y organice a más colectivos.   

En la actualidad al entrar en la colonia Rubén Jaramillo uno no puede evitar 

preguntarse como un proyecto progresista basado en trabajo, solidaridad y organización 

comunitaria, pasados los años se transformó en una de las demarcaciones más violentas 

del estado de Morelos. Cómo fue que aquellas calles accidentadas forjadas con la brega 

de hombres y mujeres que encarnaron ideología de los movimientos de la guerrilla urbana 

se tiñan actualmente de tanta sangre. La pregunta surge debido a que esta colonia fue el 

ejemplo de gestión social y trabajo comunitario proletario organizado desde la ideología 

maoísta. Por medio de asambleas y de representaciones de manzanas se erigieron 

calles, escuelas, dispensarios médicos, comités de vigilancia y comités de gestión 

popular. En la actualidad se puede apreciar en la colonia temixquense un tejido social 

desgastado poco solidario y violento con las mujeres y principalmente con sus jóvenes. 

Algunas normas revolucionarias y ciudadanas redactadas desde su fundación 

existen hasta nuestros días, como la prohibición del consumo de alcohol dentro del 

territorio que abarca el asentamiento. Los padres fundadores remarcaban los ideales 

revolucionarios de la igualdad, el derecho a la vivienda, la salud, la educación y la 

alimentación, así como a vivir una vida libre de violencia.  

En el 2024, la colonia es uno de los espacios más violentos del municipio de 

Temixco. Por sus calles ya es común escuchar a cualquier hora del día detonaciones de 

armas de fuego. Entre las personas se comentan los hallazgos de cuerpos de hombres 

y mujeres que murieron en enfrentamientos entre bandas rivales. Por sus calles hay días 

que amanecen las famosas narco mantas colgadas en las entradas de las escuelas. En 

las noches es común ver camionetas con hombres armados patrullando las calles, venta 

de drogas como cocaína, cristal, marihuana. A través de los testimonios históricos 

recabados con actores que participaron en la fundación del proyecto de la Colonia 

Proletaria y a través de entrevistas con miembros de la comunidad, docentes, jóvenes, 



6 
 

 
 

expandilleros que vivieron la transición de los años ochenta y noventa se pudo contar una 

de las tantas posibles transformaciones que sufrió el espacio físico arrebatado al poder 

político y económico de los años setentas y que pasó de ser la materialización del 

pensamiento ideológico maoísta a lo que es hoy, una colonia abandonada y violentada.   

Es por ello por lo que, en el presente estudio, se trata de describir el proceso 

histórico donde se pone de manifiesto, en esta pequeña porción de territorio, el uso 

exclusivo que tuvo y que hasta nuestros días conserva el estado y las clases 

económicamente dominantes, para ejercer la violencia hacia sectores más 

desfavorecidos que se ven en la necesidad en muchas ocasiones de moverse de sus 

lugares de origen para escapar de la misma.   

En el primer capítulo se narra cómo la gente que llegó a Morelos en busca de 

mejorar su calidad de vida arrebata al poder político un pedazo de territorio expropiado 

bajo los ideales basados en las luchas Jaramillistas. La fundación de la Colonia Proletaria 

Rubén Jaramillo se va construyendo bajo los ideales de las guerrillas urbanas 

clandestinas que justificaban la ocupación ilegal de tierras como una práctica de la lucha 

revolucionaria. Mediante entrevistas con actores sociales claves, se logra tejer la trama 

de reconstrucción histórica de hechos importantes del proceso de fundación, no solo de 

las viviendas y calles de la colonia, también de la implantación del germen popular de la 

conciencia de clase, al preguntarse acerca de la desigualdad, de ser siempre los 

despojados, los violentados, los sin tierra. Por ello optan por la lucha guerrillera, al no ser 

escuchadas sus demandas. La colonia logra abrir escuelas, calles, erradicar el consumo 

de alcohol. Llegan cada día más pobres pidiendo un pedazo de tierra donde vivir. El 

Güero líder fundador reparte con la única condición: la tierra no se vende, no se lucra con 

la tierra. Tienes que participar en las faenas, en las asambleas, en las guardias. Aplicando 

las técnicas de insurgencia y contrainsurgencia cada uno tenía una función, un lugar. La 

noticia corrió como lumbre, el gobierno comenzó el asedio, los militares llegaron y el 

sueño terminó.  

En el segundo capítulo se logró a través de entrevistas reconstruir la huida de 

Florencio Medrano para salvar su vida. El Güero tiene que dejar atrás la colonia y volver 

a la lucha armada clandestina desde Guerrero hasta los límites con Oaxaca. Así pasó 
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sus últimos años hasta su muerte el 26 de marzo de 1979 emboscado por terratenientes 

en un camino en la sierra de Oaxaca (Reavis, 1996).   

En el tercer capítulo describe la entrada violenta del ejército el 28 de septiembre 

de 1973 como una acción represora y violenta del gobierno federal para evitar la 

proliferación de las organizaciones sociales político-militares que estaban teniendo fuerza 

en el México guerrillero de los años setenta. La guerrilla de Lucio Cabañas había 

propiciado varios golpes importantes a la federación. Organizaciones guerrilleras urbanas 

expropiaban y secuestraban a personajes importantes de la vida política y económica del 

país. Por ello la toma violenta de la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo era fundamental 

para evitar la proliferación de organizaciones sociales urbano guerrilleras. La represión 

por parte de las fuerzas castrense fue como se esperaba violenta. Hombres y mujeres 

fueron vejados por igual. Las casas allanadas, hubo torturados, encarcelados y llevados 

a prisiones militares para ser interrogados. El ejército se sitió en la colonia hasta entrados 

los años ochenta y fungió como un gobierno de facto, a veces paternal y en ocasiones 

violento. De acuerdo con testimonios había cierta paz, pero intención de borrar cualquier 

rastro de la guerrilla. Desaparece el nombre de Colonia Proletaria Rubén Jaramillo y se 

regresa al planeado por el hijo del gobernador Rivera Crespo “Villa de las Flores”. Aún 

con el Ejército en las calles comenzó el consumo de marihuana y cuando el ejército 

abandonó la colonia, también abandonó a la población que quedó en una especie de 

“vacío” transitorio de tierra de nadie, hasta que fue absorbida como parte del municipio 

violento de Temixco.   

En el capítulo tercero se narra como este vacío fue aprovechado por los jóvenes 

adolescentes, que tomaron las calles, formaron sus propios clanes, impusieron sus 

propias “ideologías” e impusieron sus reglas, sus retenes. De pronto se convirtieron en 

los dueños de las calles y delimitaron los territorios. Las calles tenían dueños. Una parte 

de la colonia era de los “Tiliches”, otra parte de los “Falcons”, otra parte les correspondía 

a los “Mamados”. Los años ochenta y noventa fueron épocas difíciles para aquellos 

jóvenes nietos e hijos de los fundadores de la colonia. Crecieron entre calles de tierra y 

concreto, esperanzados a que el IMPI les acercara comida, medicina y que el gobierno 

no los abandonara. Abuelos y padres ya no pudieron continuar el sueño de una colonia 

organizada y proletaria, tuvieron que salir a buscar trabajo en las fábricas, en las fincas 
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de los ricos, en los restaurantes o migrar hacia Estados Unidos debido a las fuertes 

carencias económicas. Jóvenes solitarios, abandonados a veces sin comida en casa 

muchos de ellos encontraron en las pandillas y en las calles un refugio. Algunos lograron 

cruzar a Estados Unidos, otros acabaron la secundaria, aprendieron un oficio y se 

casaron. Otros más cometieron sus primeros asaltos, vendieron droga y encontraron en 

la vida criminal una salida al abandono. Hubo alguien que logró salir de ese mundo, 

aprendió un oficio, se casó y formó una familia, otro se quedó en prisión por delitos 

graves, algunos más no tuvieron tanta suerte y quedaron en el camino, en las calles de 

la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo víctima de un cuchillo o una pistola.  

En el capítulo cuarto se aborda como en el año 2007, las autoridades municipales 

logran hacer un análisis estadístico de cómo se encuentra la población adolescente de 

secundaria Técnica #21 (Temixco, 2007).  Los datos que arrojó el estudio mostraron que 

en la escuela secundaria y en las calles de la colonia no hubo cambios significativos. Se 

sigue vendiendo droga, no solo marihuana, hace su aparición el cristal. Los jóvenes 

consumen e introducen la droga al plantel. Hay alumnos que se dedican a la venta y 

distribución de droga. Los docentes manifiestan sin excepción que en la colonia los 

adolescentes se encuentran muy abandonados, debido a que los padres tienen que salir 

a trabajar a las fábricas, a las fincas de la gente rica o muchos otros se han visto en la 

necesidad de migrar a los Estados Unidos dejando a sus hijos al cuidado de sus abuelos 

o familiares debido a las fuertes carencias económicas. En las calles hay rivalidades entre 

bandas del narcotráfico que se disputan el territorio. En la colonia se respira la violencia 

y el abandono de los años ochenta y noventa. En el 2023 las cosas no cambian. Se logra 

reaplicar el instrumento del año 2007 y se logra un análisis comparativo donde se 

encuentra una condición exacerbada referida a más desarticulación familiar, jóvenes que 

se sentían más abandonados, problemas de alcoholismo en las familias, aunado a la 

violencia familiar. En la secundaria se encuentran adolescentes que consumen cristal, 

alcohol y marihuana. En las calles de la colonia es más común escuchar balaceras, ver 

colgadas narco mantas donde se amenazan a alumnos de la misma secundaria que ya 

participan activamente en el crimen organizado local. Las calles de la colonia son muy 

agresivas e inseguras para los jóvenes. En la oficina de la directora se puede acceder a 

reportes sobre asaltos, abusos sexuales y violaciones acontecidos en los callejones 
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contra las niñas de la secundaria. La Colonia Proletaria Rubén Jaramillo a través de los 

años se debate entre la violencia y el abandono contra sus jóvenes. De esto se trata este 

análisis histórico, de reconstruir a través de la memoria, de la palabra y de los datos 

científicos, el abandono y la violencia ejercida por el gobierno hacia un territorio guerrillero 

y proletario enclavado en el municipio de Temixco, Morelos.  
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I. Ubicación, historia y elección del territorio 

Caminar por las calles de la Colonia Rubén Jaramillo puede evocar la época de 

luchas sociales comunitarias y rurales del México de la década de 1970. Aún conserva 

su paisaje mezcla de lo urbano y lo rural donde los movimientos guerrilleros brindaron 

una vía ideológica y armada para acceder de forma violenta a la porción de terreno 

necesario para la sobrevivencia y la vida digna de las personas que no contaban con un 

pedazo de tierra. Al entrar por la calle principal que lleva el nombre del expresidente y 

exmilitar Plutarco Elías Calles, a unos metros de la Preparatoria Federal Comunitaria y 

por Cooperación “José María Morelos y Pavón” nos encontramos una de las muchas 

tiendas de conveniencia Oxxo que en pocos años, y con el permiso de las autoridades, 

invadieron el municipio de Temixco, desplazando a las tienditas pequeñas, ya que a decir 

de la “Güera” dueña del pequeño gimnasio “Steel Zone”, cercano al CONALEP, “los 

chicos prefieren comprar en el Oxxo porque es más lujoso, aunque les den más caro”.1  

Muy cerca de la prepa se encuentra una pequeña plaza comercial donde alberga 

el mencionado Oxxo, una taquería y bares, estos mismos prohibidos al interior de la 

colonia debido al veto impuesto por los primeros colonos fundadores de la Rubén 

Jaramillo que en asamblea aplicaron el punto 13 del Plan de Cerro Prieto (1957), donde 

se exponía la necesidad de prohibir la venta de alcohol, para así evitar que los hombres 

ya alcoholizados ejercieran violencia contra su esposa y sus hijos.2  

De acuerdo con la historia contada por los habitantes de la comunidad, en aquellos 

tiempos los padres de la colonia basados en los ideales jaramillistas, expusieron que el 

vicio sumía a los campesinos a una vida de miseria y por esa razón era necesario la 

revisión de la producción y venta del alcohol en la nueva colonia fundada y proceder a su 

prohibición. Por esas razones, en la actualidad los bares y cantinas deben permanecer a 

 
1 Entrevista presencial a “La Güera”. Es una señora joven, dueña de pequeños negocios entre ellos de comida y un gimnasio llamado 

Steel Zone. Sus negocios están cerca del CONALEP, ahí los jóvenes dejaron poco a poco de comprarle debido a la puesta de un 
minisúper Oxxo, que en poco tiempo comenzó a desplazar a los pequeños negocios de la zona. A decir de la señora, a los jóvenes 
les gusta más el lujo, aunque paguen más por las mismas cosas que ella vende. 
2 El plan de Cerro Prieto fue proclamado en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos el 28 de noviembre de 1958, en este documento 

la junta Nacional Revolucionaria con Rubén Jaramillo a la cabeza, se dirige a las Fuerzas Progresistas de México para rebelarse ante 
la tiranía de grupos de poder económico y político. Toma sentimientos del Plan de Ayala de 1917. El documento habla del pisoteo del 
poder hacia las clases más vulnerables, de la corrupción del PRI y de sus centrales campesinas y obreras que se burlan de la 
democracia. También aborda del acaparamiento de los recursos naturales y del monopolio de la comida por parte de sectores 
poderosos, en detrimento de los pobres y la clase trabajadora. En el Plan de Cerro prieto se resuelve que se desconocen los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, federales y locales que no estén identificados con el Plan, la tierra debe regresar a quien la trabaja, se 
deben nacionalizar sectores estratégicos que deben ser administrados por los trabajadores y se puntualiza el trabajo colectivo. 
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las afueras de la colonia. Sin embargo, existen casas y comercios aún cercanos a las 

escuelas, que se dedican en la clandestinidad a vender cerveza y alcohol incluyendo a 

los menores de edad. Debido a la rápida expansión de la mancha urbana que sitia a la 

colonia, cruzando unos pocos metros de la avenida principal ya se encuentra la colonia 

Lázaro Cárdenas, perteneciente a Cuernavaca, ahí los pobladores no tienen prohibido 

expender alcohol en sus tiendas, así que los jóvenes de la colonia pueden caminar unos 

cuantos metros para comprar bebidas alcohólicas debido a que ahí ya no aplican las 

leyes de Cerro Prieto, aunado a que, la supervisión del ayuntamiento de Cuernavaca es 

prácticamente nula y la del municipio de Temixco y de las autoridades delegacionales no 

puede extralimitarse de los limites municipales. 

Más adelante nos encontramos con la calle de Palmeras al adentrarnos en ella, 

podemos mirar las últimas parcelas donde todavía se siembra rosa así como el apantle 

que las riega, se pueden apreciar también los últimos viveros y solares que aún resisten 

ante el embate inmobiliario que busca apropiarse de la tierra para construir viviendas en 

serie, que sobresalen del paisaje urbano con sus colores chillantes, sus rejas de acceso 

vigiladas y sus reducidos jardines; en contraste con las viviendas de transición rural-

urbana, con los colores desiguales, el tabicón en crudo sin repellar y las herrerías en su 

mayoría negras de casas que se han ido fincando sin planeación alguna, con lo que se 

tiene y con lo que se vaya pudiendo, cuartos, casas y casotas con su local enfrente, ese 

si planeado, que a dicho de la gente es “para poner un negocio o generar una renta, para 

cuando no haya trabajo o para cuando la vejez imposibilite trabajar”.3  

El tipo de viviendas que sobresalen en sus calles con accidentado relieve, son 

aquellas casas llamadas “Urbanas populares”, de construcción progresiva, irregulares, 

que se van construyendo con el recurso que le vaya cayendo a la gente, tratando de 

apegarse más a lo “urbano moderno” y alejándose cada vez más del diseño precolombino 

que formó parte de la historia de la fundación de la colonia.  

A pocos metros sobre la misma avenida, nos topamos con la entrada del 

campamento Florencio Medrano Mederos, nombre puesto a ese asentamiento en honor 

 
3 entrevista presencial a dueños de viviendas. A decir de algunos de los dueños de las casas que se encuentran en la calle principal, 

el poner un local es una forma de tener un ingreso asegurado para cuando por cuestiones de edad ya no les sea posible trabajar. Es 
muy común ver a lo largo del arroyo vehicular casas con su local al frente y con cortina metálica. Ahí se expenden muchos artículos 
que van desde comida y refacciones de auto hasta estéticas. 
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al fundador de la colonia mejor conocido como el Güero Medrano. En la actualidad el 

mítico campamento es conocido en la colonia por ser un espacio violento, donde hay 

venta de drogas, asesinatos a plena luz del día y donde vive gente considerada con un 

alto grado de marginación y vulnerabilidad muy contrario a los ideales por lo que el Güero 

Medrano luchó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldaña (2022). Casa típica de la Colonia Rubén Jaramillo.  

“Vivienda urbana popular con local al frente”. Col. Rubén 

Jaramillo, Temixco, Morelos, México. 

 

Avanzando unos pasos más, se puede ya visualizar el trazo de las calles en 

ambos lados de la avenida principal Salvador Allende eje estructurador que concentra 

actividades económicas importantes para el municipio y el feudo. Esta importante calle 

es la arteria de acceso y salida a la colonia, donde diariamente transitan una gran 

cantidad de vehículos particulares y unidades del transporte colectivo que llevan a las 

personas a sus lugares de trabajo y escuela. Esta calle-avenida atraviesa la colonia y es 

la responsable de conectarla con la importante carretera federal México Acapulco, con el 

municipio de Xochitepec y la cabecera municipal de Temixco. 
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Saldaña (2022). “Avenida principal Rubén Jaramillo”. Col. Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos, México. 

Se pueden apreciar en ambos lados de la calle comercios de comida, verdulerías, 

peluquerías y estéticas, talachas, talleres mecánicos, purificadoras, y locales de ventas 

de teléfonos celulares, así como chacharitas chinas. Casi a la mitad de la rúa se observa 

una pendiente empedrada que lleva directamente a una glorieta bastante descuidada 

donde se encuentra el busto de Rubén Jaramillo, custodiado por árboles Ficus, 

Jacarandas grandes y por Don Adelaido un vendedor que por años ha expedido sus flores 

en esta glorieta de cuatro caminos. 

 

Saldaña (2022). “La glorieta, el busto y el vendedor de flores”.  

Col. Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos, México. 
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La glorieta reparte calles importantes como la calle Salvador Allende que conecta 

directamente con colonia Lázaro Cárdenas del Río, uno de los asentamientos urbanos 

más violentos de Cuernavaca, la segunda calle es la de Independencia, que conecta con 

la delegación de Acatlipa y la colonia El Estribo, ambas consideradas también como 

zonas inseguras; la tercer calle hacia el norte colinda con las colonias Lauro Ortega y 

Azteca de Temixco, todas precedidas por su reputación de espacios peligrosos e 

inseguros. La colonia Rubén Jaramillo o Villa de las Flores como asentamiento urbano, 

tiene una extensión de 85 hectáreas (85 mil m2) y se fue conformando con la migración 

de población obrero campesina desempleada o subempleada del estado de Guerrero 

principalmente. Este éxodo se produce por el anhelo de las familias de alcanzar una mejor 

calidad de vida, un ingreso digno para subsistir y huir de la violencia de sus estados. La 

colonia originalmente se fundó el 31 de marzo 1973 apoyada con movimientos 

guerrilleros urbanos de ideología Maoísta, socialista, zapatista que expropiaba la tierra a 

los grupos de poder económico y político para regresársela a los pobres, a los sin tierra. 

Estos movimientos se organizaron a través de la figura y la organización del Güero 

Medrano, quien organiza a los colectivos sociales para tomar la tierra y fundar una colonia 

proletaria de trabajadores, obreros desempleados, campesinos, amas de casa, así como 

estudiantes en torno a ideología de las guerrillas urbanas de los movimientos de los años 

de 1960 y 1970.  A través del trabajo colectivo de migrantes de otros estados y de 

Morelos, reunidos en asambleas dominicales donde se enseñaba la concientización 

social basada en el marxismo y el maoísmo, se trabajó la construcción de viviendas, se 

abrieron brechas para calles, hubo un levantamiento de una escuela comunitaria, un 

centro de salud y se aplicaron técnicas guerrilleras de expropiación de bienes, 

privaciones de la libertad para pedir rescates y financiar el armamento que se utilizaría 

para que el pueblo tomara el poder.  

La colonia logra fundarse con personas traídas de la colonia Antonio Barona del 

municipio de Cuernavaca, Morelos. Una vez asentados la población fue víctima de asedio 

por parte de las autoridades federales, estatales y locales. Para defenderse la nueva 

comunidad aplicó las técnicas de contrainsurgencia y resistencia ante los actos de 

violencia de los tres niveles de gobierno que se dedicaron a tratar de erradicar este 

pujante movimiento social y político, por medio de la encarcelación, la tortura y el 
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asesinato de los principales liderazgos del movimiento social, guerrillero y político que se 

asentó en el territorio. En el mismo año de 1973 a solo unos meses de su fundación, el 

gobierno envía militares y policías para realizar la toma violenta de la colonia y recuperar 

el territorio expropiado, tratando también de desarticular la organización guerrillera que 

se gestó en el municipio de Temixco y creó ligas con varios movimientos políticos y 

sociales en diferentes partes del país. Algunos de sus lideres lograron escapar, otros 

fueron encarcelados y otros más, (incluyendo el Güero Medrano) asesinados o 

desaparecidos. Los detalles del día del asedio y de la toma violenta de la colonia se 

profundizarán más adelante.4 

1.2 Población y migración en el estado de Morelos, y en Temixco en particular  

“Otras de las transformaciones radicales que sufrió la sociedad morelense, a partir del proceso de 

industrialización, fue el incremento de la población y el proceso acelerado de urbanización. Al terminar el 

periodo armado de la revolución mexicana, la población de Morelos había caído en un 42%, y no volvería 

a incrementarse de manera significativa hasta los años cuarenta. A partir de ese momento, la población 

del estado comienza a recuperarse y a crecer de manera acelerada. No es casualidad que dicho 

crecimiento se disparara precisamente en la década de 1950, unos años después de la instalación de las 

primeras industrias” (Crespo, 2018:38).   

Los flujos migratorios llegaron al estado de Morelos debido también al auge 

industrial. En Morelos a partir de la década de 1940 en el municipio de Jiutepec se instaló 

la cementera Portland Moctezuma que inició operaciones en el año de 1944. Tiempo 

después se instalaron las textileras Textiles del Valle, Hilados de Morelos, Burlington, 

Textiles de Morelos y Nobiles Lees. La industria textil demandaba grandes cantidades de 

recursos naturales principalmente agua y con ello trajo conflictos agrarios por las disputas 

también por el suelo. Las textileras generaban alrededor de 1000 puestos de trabajo y 

aparejado con este desarrollo industrial se generó el desarrollo inmobiliario que demandó 

mano de obra temporal de albañiles, plomeros, herreros, carpinteros, mecánicos, etc. 

(Crespo, 2018:32). 

  Ya en las décadas de los años cincuenta y sesenta, y con el antecedente de los 

desarrollos industriales asentados en Jiutepec, se instaló la primera ciudad industrial en 

el estado que propició que las tierras adquirieran un nuevo valor comercial, lo cual detonó 

 
4 De acuerdo con Fuentes (2023) la toma de la colonia se estipuló la primavera del día 31 de marzo de 1973, cuando el Güero 

Medrano les externó sus planes a dos jóvenes llamados Gilberto Higareda y Félix Basilio. A las 8 de la noche se dieron cita donde 
iniciaba un camino de terracería que los llevaba a la entrada de lo que sería un fraccionamiento de lujo. El Güero llegó con gente de 
la Antonio Barona a bordo de una camioneta donde traían las cosas de los primeros invasores. 
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especulación en los precios de las parcelas que también fue la causa de muchos 

problemas sociales como el despojo de los terrenos ejidales y comunales por métodos 

“legales” y violentos. Sin embargo, solo el auge industrial en el estado atrajo a la 

migración, también la exuberante vegetación y sus recursos naturales transformó el 

territorio en zona turística y de descanso, que albergó a grandes políticos y élites 

económicas lo que desencadenó una expansión descontrolada debido al pujante 

desarrollo inmobiliario que trajo consigo conflictos sociales y violencia.5 

El estado recibió grandes cantidades de personas que buscaban asentarse 

principalmente en las zonas cercanas a Cuernavaca y Jiutepec, y hacia la década de 

1960 a 1970 la población de la zona conurbada creció de forma significativa.6 

Municipio 
Censo 1960 Total de 

Población 

Censo 1970 Total de 

Población 
Total, de incremento 

Jiutepec 8,446 19,567 11,121 

Cuautla 42,601 69,020 26, 419 

Emiliano Zapata 5,237 10,670 5,433 

Temixco 8,817 19,053 10,236 

Cuernavaca 85,620 160, 804 75,184 

Total 150,721 279,114 128,393 

                    Fuente:  INEGI, VIII Censo General de Población 1960 y 1970, Migración Morelos 

La migración llegada al municipio de Temixco en 1970 la conformó gente que vino 

a vivir procedente del estado de Guerrero 3,136 personas, de las cuales 322 eran 

menores de un año, 534 de 1 a dos años, 511 de 3 a 5 años, 659 de 6 a 10 años y 1,024 

de 11 años o más. De igual forma el municipio recibió migración procedente de otros 

estados de la república, siendo los más representativos: la Ciudad de México (Distrito 

Federal) 402 personas, Estado de México 1,624, Michoacán 523, Puebla 150, Veracruz 

112, Oaxaca 49, Jalisco 109, Guanajuato 141 personas.7 

El impacto migratorio en Temixco cambió por completo la dinámica territorial ya 

que aquel paisaje verde, lleno de árboles, barrancas donde corría agua cristalina, cambió 

con el paso del tiempo a planchas de concreto, calles empedradas, descargas de aguas 

negras a las barrancas y un paisaje muy parecido a los asentamientos urbanos periféricos 

 
5 Jaso, A. (2011). La Colonia proletaria Rubén Jaramillo: La lucha por la tenencia de la tierra y la guerra popular prolongada (31 de 

marzo de 1973-enero 1974). UNAM. Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 
6 INEGI, VIII Censo General de Población 1960 y 1970, Migración Morelos. 
7 INEGI, VIII Censo General de Población 1960 y 1970, Migración Morelos. 
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de las grandes ciudades, sin perder del todo el toque rural o urbano que la población 

migrante le dio para no perder la conexión con sus orígenes. La explicación de la 

metamorfosis del paisaje temixquense de paraíso rural a asentamiento urbano, se debió 

primero a la apropiación del territorio por parte de los migrantes que buscaban un territorio 

dotado de recursos naturales y materiales para construir el refugio protector de familias, 

y segundo, a la conexión con los lazos surgidos de las relaciones comunitarias cotidianas 

que sirven para organizarse y lograr objetivos comunes que garanticen la seguridad y la 

sobrevivencia.  Sin embargo, las personas que llegaron a apropiarse del territorio de la 

Rubén Jaramillo tuvieron que sujetarse a los requerimientos que la modernidad externa 

de aquellos años violentos les impuso, y los migrantes asentados transformaron su 

entorno los más parecido a lo urbano y moderno, utilizando su fuerza de trabajo, su 

bagaje cultural, social y religioso de sus lugares de origen, de ahí radica la contradicción 

que se denota en el paisaje mezclado y accidentado de sus calles y de las viviendas, que 

es la muestra de la transición de lo rural a lo urbano. 

La migración que se apropia del espacio lo transforma de acuerdo con la 

contradicción que resulta de la mezcla de lo rural y lo urbano “moderno”, donde chocan 

la cultura de origen con la cultura y las exigencias de lo nuevo y desconocido, sin olvidar, 

que parte de esa migración también trajo su pasado violento y delictivo, que, con el paso 

de tiempo, se unió al entramado de las relaciones que se tejieron en la nueva sociedad 

que nació en ese territorio. De acuerdo con Manuel Perló lo que ayuda a superar la 

contradicción de lo rural y lo urbano es la flexibilización territorial, que a través del tiempo 

hace que el entramado de relaciones sociales, políticas y económicas sean 

“reestructurables” y modificables dentro del territorio, la flexibilización se expresa en 

nuevas formas de organización, relación y de funcionamiento dentro de un espacio, lo 

que también permitiría la transición de lo rural a lo urbano, de lo viejo a lo moderno (Perló, 

2006:106).8  

Es por ello por lo que, los actores sociales se adaptan a las nuevas exigencias superando 

la contradicción de campo y ciudad y dejando que ambas convivan y se flexibilicen, 

aunado a la satisfacción de necesidades básicas para la sobrevivencia, se observa en la 

 
8 Perló, M. (2006). “Los procesos de cambio y su efecto territorial”. Méndez, M. Estudios urbanos contemporáneos. Colección Jesús 

Silva Herzog, pp. 105-106. Ed. Miguel Ángel Porrúa. UNAM, México. 
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práctica que el campesino se convierte en albañil que transforma el paisaje rural en un 

paisaje urbano, sin perder de manera tajante su origen rural ni sus conexiones familiares, 

su ideología política y su identidad cultural. 

La ideología política de la población migrante de la tierra caliente guerrerense que 

llegó al municipio de Temixco se formó en la Asociación Nacional Obrero Campesina 

(ANOCE), liderada por el luchador social Florencio Medrano Mederos, “El Güero 

Medrano” como lo llamaba la gente y fue quien encabezo a 7,000 personas obreras y 

campesinas para ocupar el Fraccionamiento Villa de las Flores para que pudieran 

construir vivienda digna. Este importante movimiento social estaba conformado por 

familias campesinas que fueron despojadas de sus ejidos, población migrante expulsada 

de su tierra por falta de oportunidades mínimas para subsistir y población que huía de 

sus parcelas por factores de violencia extrema, propiciada por el gobierno en un pasaje 

sangriento en la historia de México llamado la “Guerra Sucia” ejecutado en las décadas 

de los 70 y 80 (Jaso, 2011:8-10).  

Al huir de las persecuciones, los flujos migratorios llegaron al estado de Morelos, 

los corredores industriales con su creciente demanda de mano de obra, ocupó 

posteriormente a estas familias como obreros, albañiles, jornaleros, campesinos que de 

inmediato ocuparon la categoría social de pobres y proletarios rurales. La zona industrial 

y la creación de infraestructura turística creó un proceso rápido de urbanización y con ello 

la demanda de más espacios de construcción, por ello muchos campesinos fueron 

obligados a vender sus parcelas y los que no querían venderlas eran despojados por 

medio de prácticas violentas, sin embargo, eso sucedió también con otros recursos como 

el agua, los bosques y los bancos de arena que eran necesarios para aportar las materias 

primas para la construcción. Las familias con recursos económicos se volcaron hacia los 

negocios inmobiliarios comprando terrenos y parcelas de forma barata y vendiéndolas al 

doble de su valor. Estas familias que formarían la clase burguesa de Morelos se 

convirtieron en fraccionadores y con el apoyo de la presidencia de Miguel Alemán estaban 

muy interesados en hacer de Morelos un importante centro turístico (Jaso, 2011). 

Por un lado, el crecimiento exponencial del estado de Morelos debido al nuevo 

auge de los asentamientos industriales provocó que los flujos migratorios violentados por 

la falta de oportunidades laborales en sus estados, llegaran al territorio y lo transformaran, 



19 
 

 
 

y por el otro lado, el auge de la industrialización y del desarrollo turístico abrió los espacios 

para que otro sector migrante despojado y violentado pero organizado social y 

políticamente, pudiera asentarse y vender su fuerza de trabajo en los espacios que la 

industria requería. También la pobreza, la corrupción y la opresión fueron factores que 

organizaron y cohesionaron a las personas en movimientos para tomar la tierra y luchar 

en contra de la violencia ejercida desde el poder económico y político, ya sea por el 

diálogo o por la lucha armada clandestina. 

1.3 Movimientos guerrilleros que influyeron en la migración, la toma de territorio y 

la fundación de la colonia Rubén Jaramillo 

En los años de 1970 y 1980 se gestaron movimientos guerrilleros en distintos 

puntos del país como Guerrero, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Estos 

grupos considerados por el gobierno como subversivos surgen por inconformidad política 

y social debido a la corrupción imperante en los diferentes sectores gubernamentales, 

aunado al estallido mundial de movimientos revolucionarios de izquierda que ganaban 

batallas políticas y sociales. En Latinoamérica el triunfo de la revolución cubana incentivó 

la insurrección en el país. El surgimiento de la guerrilla en México nació por las justas 

demandas de tierra para los campesinos, empleo y sueldos dignos para los obreros, 

instituciones electorales y procesos de elección transparentes, democráticos, plurales. 

Por el lado de la educación se luchó de forma pacífica por leyes orgánicas universitarias 

justas y equitativas. También desde los espacios educativos se condenaba la represión 

policial contra las manifestaciones estudiantiles en las calles y en los espacios 

universitarios. Por el lado sindical hubo protestas por el encarcelamiento de líderes del 

Movimiento Revolucionario del Magisterio y por líderes de los movimientos ferrocarrileros. 

De acuerdo con la historia de los movimientos en México presentada por Mendoza (2011) 

estos no siempre fueron armados, antes varios de los integrantes de las guerrillas 

participaron en movimientos sociales civiles, pacíficos e incluso legales, sin embargo, se 

enfrentaron a formas duras y autoritarias del poder que a muchos de ellos los orillaron a 

la toma de las armas. Principalmente los procesos electorales amañados y fraudulentos 

fueron el caldo de cultivo para movimientos subversivos, como el caso de Genaro 



20 
 

 
 

Vázquez en Guerrero, a quien le robaron la elección en el año de 1962 (Mendoza, 

2011:144-150).9  

Un ejemplo de la lucha organizada por movimientos sociales que se gestaron por 

la corrupción desde el ámbito de la educación fue el de Lucio Cabañas quien encabezó 

una protesta junto con padres de familia en contra de la directora de una primaria en el 

Estado de Guerrero, Esta protesta fue reprimida por la policía judicial y su resultado fue 

de varios muertos y detenidos. Lucio Cabañas tiene que huir para no ser asesinado, toma 

las armas en la sierra y funda el Partido de los Pobres. Tanto Genaro Vázquez como 

Lucio Cabañas integraron movimientos de protesta pacíficos para luchar contra las 

injusticias de malos gobiernos, empresarios y caciques que mantenían a la gente en la 

miseria y violentaban los derechos más elementales, sin embargo, estas manifestaciones 

pacíficas eran reprimidas de forma violenta por parte del estado o de los grupos de poder, 

así que los líderes sociales optaron por el camino armado. Es así como nacen la 

asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres, guerrillas surgidas 

en el campo a las cuales se les denominó guerrilla rural (Mendoza, 2011). 

Por el lado de los jóvenes había estudiantes organizados que apoyaban a 

comunidades vulnerables donde habían realizado su servicio social.  Al ver tantas 

injusticias en las comunidades rurales se radicalizan y participan en las protestas 

estudiantiles, muchos de ellos fueron expulsados de sus universidades y otros fueron 

reprimidos de formas violentas por el gobierno, algunos desaparecidos y otros 

encarcelados.  

En los años 1968 y 1971 los movimientos estudiantiles ya radicalizados formaron 

guerrillas urbanas como la “Liga Comunista 23 de septiembre”, que, al ser atacados 

constantemente por el gobierno, se transforman de un movimiento social pacífico a un 

movimiento armado. Derivado de la presencia de movimientos armados y organizados 

en torno ideas comunistas en los años de 1968 y 1971 el gobierno responde de manera 

agresiva, violenta y sanguinaria aplicando estrategias militares que arrasaban con 

comunidades, ejecutaban desapariciones, detenían de manera ilegal a personas y 

familias sospechosas de participar o de mostrar apoyo a los movimientos considerados 

 
9 Mendoza, J. (2011). La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva. Polis México, Vol. 7, 

Núm. 2, pp. 144-150. UNAM, México. 
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subversivos, hubo edificación de cárceles clandestinas donde se practicaban cruentos 

actos de tortura, violaciones y mutilaciones. Es por ello que a este oscuro y violento 

pasaje de la historia de los movimientos sociales en México se le llamo la guerra sucia, 

ya que las practicas ejercidas por el gobierno hacia los grupos guerrilleros carecían de 

toda legalidad, ética, humanidad y justicia. El gobierno junto con los medios de 

comunicación tilda a los movimientos guerrilleros como delincuentes y terroristas, 

negándoles la posibilidad de expresar los motivos de su lucha y sus demandas. Con ello 

se logró que los movimientos armados cayeran en el olvido y se les negara la posibilidad 

histórica de reconstruir los sucesos y la violencia ejercida por el estado hacia ellos y sobre 

todo la posibilidad de acceder a la justicia (Mendoza, 2011). 

En el contexto de la guerra sucia de los años 68 y 70s la colonia Rubén Jaramillo 

se funda y se organiza con la base a los ideales Maoístas del Güero Medrano influido por 

la lucha de Rubén Jaramillo y de los movimientos sociales organizados en guerrillas 

rurales y urbanas que se detonaron en distintas partes del país. El Jaramillismo fue un 

movimiento de masas con influencia en los estados de Morelos y Puebla. Este 

movimiento tenía como objetivo la lucha por la tierra para los desposeídos, el 

cooperativismo, la lucha por los precios justos, estaba a favor del alza de los salarios y 

estaba de acuerdo con los ideales que impulsaron al el zapatismo y la revolución cubana. 

Rubén Jaramillo era oriundo del Estado de México nace el 25 de enero del año 1900. Se 

dice que formó parte de las milicias del Ejército Libertador del Sur llegando al grado de 

capitán. Algunas narraciones hablan de que la lucha de Jaramillo estaba también 

apuntalada por ideales religiosos basados en el metodismo, evangelizaba al pueblo a 

través de la Iglesia Universal Apostólica de Jesús Pentecostés ubicada en el municipio 

de Tlaquiltenango allá por el año de 1926. En 1931 ingresó a la Logia Masónica del Valle 

de México, con sede en Cuautla Morelos. Aparentemente al combinar su religión con sus 

ideales políticos logró tejer una gran red de disidencia y bases de apoyo social para su 

movimiento de resistencia (Hernández, 2011:437) 

Al triunfo de la revolución mexicana, Rubén Jaramillo no abandonó las armas tras 

los años de lucha en el conflicto armado, debido a que el gobierno mexicano traicionó los 

ideales revolucionarios y con el paso de los años reprimió cualquier manifestación 

campesina y obrera porque en los nuevos tiempos post revolucionarios, los luchadores 
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sociales no abandonaron los principios que dieron origen a la revolución mexicana, pero 

dentro del gobierno se creó una nueva casta de servidores públicos burócratas, una 

nueva forma de acaparadores de tierra llamados latifundistas y hacendados que se 

convierten en industriales. Esto provocó nuevas formas de organización explotadora y de 

nueva cuenta, desigualdad en el reparto agrario que fue el origen del conflicto armado 

(Jaso, 2011:2). 

Rubén Jaramillo pensaba al parecer, que la política podía ser una vía pacífica para 

resolver los problemas de pobreza y marginación, así como de desigualdad social, por 

ello se une a la campaña política del General Lázaro Cárdenas para la presidencia de la 

república, construye bases de apoyo para la campaña cardenista y pone de condición 

que se construya un ingenio azucarero en el Estado de Morelos que se inauguró en 1938 

(Jaso, 2011). 

Siempre en el ideal jaramillista estaban presentes la lucha social para proteger a 

sectores vulnerables, el reparto de tierras bajo los ideales zapatistas y que las 

comunidades fueran autosuficientes para generar los satisfactores para el bienestar 

popular. De acuerdo con lo relatado en su texto, Hernández (2011:430) expresa que 

también estaba incluido en ese ideal la industrialización del campo, ya que apoyaría a los 

campesinos sin tierra, quienes podrían obtener empleos remunerados por medio de la 

tecnificación aplicada a la agricultura, por esa razón Rubén Jaramillo estaba a favor del 

ingenio azucarero, como fuente de empleo para los desposeídos de la tierra. 

 

“Este ingenio es el que va a favorecer a todos los campesinos, porque el que no 

tenga tierras, tiene su trabajo aquí listo, y tiene que ‘tar comiendo. Y nosotros que 

tenemos un pedazo de tierra, ‘tamos trabajando para que esos pobres se ayuden” 

(Hernández, 2011:430). 

 

 

Ya puesta la infraestructura del ingenio “Emiliano Zapata” Jaramillo impulsa la 

creación de cooperativas de ejidatarios, obreros y empleados. El ingenio Emiliano Zapata 

producía y brindaba empleos a la comunidad, sin embargo, hubo intromisiones frecuentes 

del gobernador del estado en las políticas de este, aunado a acciones de corrupción y 

enriquecimiento ilícito por parte de los gerentes en colusión con el gobierno. A pesar de 

las quejas de campesinos y socios de la cooperativa, los gerentes en turno continuaban 

en sus puestos soportados y tolerados por el gobierno y para continuar con total 
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impunidad establecieron guardias blancas que trataban de reprimir y controlar cualquier 

manifestación de inconformidad de obreros y socios campesinos opositores a las políticas 

dictadas por los gerentes y el gobierno (Hernández, 2011:430). De acuerdo con el citado 

texto de “Razón y Muerte de Rubén Jaramillo” por Hernández (2011), el poder de los 

gerentes del ingenio fue tal que ellos se encargaban de designar los cargos políticos más 

importantes de la zona de influencia del ingenio (la mitad del territorio morelense) incluso 

hubo denuncias de algunos obreros de que los gerentes exigían el derecho de pernada 

al más puro estilo feudal, con las esposas e hijas de los obreros y campesinos que 

dependían del ingenio y la agroindustria. 

Tiempo después, en 1940, Rubén Jaramillo es expulsado del ingenio y se le quitan 

sus derechos como ejidatario y en 1942 Jaramillo se levantó en armas porque no tenía 

otra opción para hacer frente a la determinación del gobierno del estado de liquidarlo por 

su activismo al frente de los obreros y campesinos del ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec. En la presidencia de Manuel Ávila Camacho se impulsa una política que no 

beneficia al campesinado mexicano y en el ingenio de Zacatepec se gesta una alianza 

entre el gobierno del estado, gerentes del ingenio y caciques. Ante las injusticias 

cometidas dentro de la cooperativa jaramillistas de levantan en armas en el año 1942. 

Tras varios enfrentamientos armados con el gobierno de Morelos, Jaramillo es derrotado 

por lo que el movimiento tuvo que recurrir a la clandestinidad (Jaso, 2011).  

Tras negociaciones y con una amnistía gestionada por el General Lázaro 

Cárdenas ante el presidente Ávila Camacho, Rubén Jaramillo logra conformar el Partido 

Agrario Morelense (PAOM) que logra participar en las contiendas electorales de 1945 y 

1952 dónde Jaramillo contiende por el cargo de gobernador. Sin embargo, ante los 

evidentes fraudes electorales y las protestas derivados de tales formas de proceder de 

los políticos del estado, los jaramillistas son víctimas de agresiones y ataques armados 

por lo cual deben regresar a la clandestinidad y regresan al monte en calidad de brazo 

armado del (PAOM). Los jaramillistas siguieron luchando por las causas de los más 

desfavorecidos y vulnerables y el pueblo correspondía con el apoyo a las causas justas 

del movimiento. Tiempo después, en 1958, el PAOM obtiene victorias políticas 

importantes una de ellas fue la resistencia que evitó el despojo violento de tierras por 

parte de ejidatarios y fraccionadores, con ello el movimiento jaramillista comienza a tener 
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vinculación con más movimientos sociales a nivel nacional, destacan los sindicatos de 

ferrocarrileros y el del magisterio. Ya en los años sesenta y bajo el esquema de la lucha 

jaramillista por el reparto de tierras para los más vulnerables y poco después de la 

instalación de la primera ciudad industrial que trajo el boom inmobiliario, hubo una 

expansión de intereses económicos que entorpecieron negociaciones políticas entre el 

gobierno y Jaramillo sobre un reparto de las tierras de una cuenca ubicada en el municipio 

de Amacuzac. Esas tierras ya habían sido apalabradas por el gobierno y el movimiento 

jaramillistas para la creación de una comunidad campesina con ideología socialista. Esta 

petición ya había sido tramitada y aprobada en el área de Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización (DAAC). Ante la negativa gubernamental de ceder las tierras ya 

tramitadas el 5 de febrero de 1962 campesinos de Guerrero y de Morelos invaden las 

tierras dando paso a la expropiación por parte del proletariado de tierras que estaban en 

manos del gobierno para negocios particulares. La organización jaramillista quitaba las 

tierras no utilizadas al gobierno y a los ricos para dársela a los pobres, bajo los 

lineamientos del nuevo Plan de Cerro Prieto eje rector de la lucha jaramillista (Jaso, 2011: 

31). 

 

1.4 El Plan de Cerro Prieto eje del ideal Jaramillista 

Cerro Prieto es una comunidad de Tlaquiltenango Morelos, municipio donde Rubén 

Jaramillo vivió hasta su muerte. El plan contiene trece puntos en los cuales reivindica la 

nacionalización de la industria mexicana, la expropiación de todos los monopolios 

extranjeros y propone la colectivización de la agricultura”. La invasión de tierras no 

utilizadas y destinadas a la industrialización y el monopolio inmobiliario por parte de las 

élites económicas y políticas tiene que ver con los ideales revolucionarios que Jaramillo 

viene aplicando en cada una de sus luchas sociales. Estos ideales revolucionarios están 

plasmados en artículos del Plan de Cerro Prieto decretado el 21 de febrero de 1943. Entre 

los puntos importantes se encontraban el número cuatro que expone declarar 

inconstitucionales y antipatrióticos todos los monopolios, el sexto que declara que el 

gobierno no es absoluto para que expropie los recursos naturales, imponga autoridades, 

gobernadores y miembros del poder judicial, el octavo dice que la revolución creó una 

nueva clase de gente rica: diputados, senadores, gobernadores e influyentes, extranjeros 
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y propietarios y explotan a los ciudadanos en el campo y en la ciudad, el noveno habla 

de la desaparición de la burguesía capitalista, el décimo plantea que la distribución 

individual de parcelas ha contribuido a la explotación del hombre por el hombre, ha 

promovido la desorganización, ha causado las fallas del programa agrario nacional, por 

eso las parcelas deben organizarse en forma colectiva tratando de impulsar el reparto de 

tierras protegidas (Hernández, 2011). 

  El punto 13 expone la intromisión de la prensa y los clérigos asociados al capital 

burgués, de la justicia que no es pronta ni expedita sobre todo la justica para el campesino 

ya que el campesino sigue viviendo en la miseria y sumidos en el vicio por ello es 

necesario revisar la producción de alcohol. El punto quince pudiera referirse a la 

expropiación de los medios de producción fábricas y tierras que deben ser regresadas a 

las manos de los campesinos y de los trabajadores. Esto es la base de la lucha zapatista, 

interpretada como: “la tierra y las fábricas son de los que las trabajan con sus manos”. La 

lucha jaramillista proveniente de los ideales zapatistas que permeó en los movimientos 

políticos, sociales y armados de México, son retomados en la lucha que los fundadores 

de la colonia Proletaria Rubén Jaramillo aplicaron para invadir las tierras destinadas al 

capital de las élites políticas y económicas del gobierno federal y del gobierno del estado 

de Morelos. Con esta acción de invasión les regresan la tierra a los desposeídos, que en 

otros territorios, momentos y contextos históricos fueron forzados a emigrar para 

preservar su única posesión que era su vida. 

1.5 El Güero Medrano y sus ideales guerrilleros inspirados en la lucha Jaramillista 

 Su nombre era Florencio Medrano Mederos nacido en el año de 1943, unos dicen 

que, en el estado de Guerrero, en una localidad llamada Otlatepec también conocida 

como Agua del Padre perteneciente al municipio de Tlalchapa, en la mera tierra caliente, 

muy cerca de Limón Grande, otros dicen que nació en Tlatlaya localidad del Estado de 

México. Siendo niño su familia emigró, por hambre a Palmar Grande otro pequeño pueblo 

del municipio de Tlatlaya en el sur del Estado de México. El Güero huyó de ahí 

aproximadamente a los 15 años, ya que ayudó a vengar la muerte de su tío a manos de 

un cacique local, Florencio junto con sus hermanos mataron al cacique “y se tuvieron que 

pelar”. Florencio trabajó como cargador de la Merced en el Distrito Federal. En el año de 

1966 fue consignado antes las autoridades por haber participado en la recuperación de 
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tierras del Palmar Grande del municipio de Tlatlaya (Jaso, 2011). También trabajo la tierra 

como su padre le enseñó, vendedor de artesanías, soplador de vidrio, velador de 

residencias de los ricos de Burgos en Morelos (donde realizaba las reuniones 

clandestinas para organizar actividades políticas), cargador-machetero de una 

distribuidora de bebidas alcohólicas, peón albañil, y hasta soldado. Cuando se enroló en 

el ejercito aprendió a leer y a escribir, después se dio de baja (Gispert, 2018:33). 

 De acuerdo con lo escrito en el trabajo de Jaso (2011), el Güero Medrano 

participaba desde 1966 en lo que se denominaba bandolerismo social realizando 

“expropiaciones” y “robándole al rico para darle al pobre”. Estas prácticas incluían 

secuestros de ganaderos con motivos ideológicos y políticos. 

 Angela Vences quien participó activamente en los movimientos guerrilleros del sur 

de Morelos, explica que las expropiaciones era una forma de allegarse recursos para 

financiar la lucha revolucionaria (Vences, 2022). 

 Llegando a Morelos el Güero Medrano empieza a tener contacto con líderes que 

tenían experiencia en invasiones de tierras, participa en la invasión de lo que hoy sería 

la colonia Antonio Barona que antes pertenecía a las Delicias, lugar de casas de la élite 

económica. La invasión a los predios de la Barona fue hecha por gente proveniente del 

estado de Guerrero, y con la participación de comuneros de Ahuatepec, dirigidos por 

líderes que tiempo después conformarían grupos armados. 

 Florencio Medrano y su hermano, al que le decían “Primo”, participaron en 

movimientos sociales de orientación política Marxista Leninista y maoísta, en estos 

movimientos políticos participaban grandes pensadores y activistas mexicanos como 

José Revueltas con su Liga Leninista Espartaco fundada después de la ruptura con el 

Partido Comunista Mexicano (PCM). Esta Liga Leninista Espartaco se fusiona con la 

Unión Reivindicadora Obrero Campesina y con la liga Comunista en la Construcción del 

Partido Revolucionario del Proletariado y de esa fusión se reivindicaban ideológicamente 

las tesis fundamentales del maoísmo, donde se planteaba que el poder del pueblo nacía 

del fusil, por lo que creían que la única manera de llegar al poder era a través de la lucha 

guerrillera. (Jaso, 2011:3). En Morelos se desarrollaron círculos de estudio conformados 

por campesinos y jóvenes que estuvieran interesados en los postulados del maoísmo, 

los hermanos Medrano, Florencio y Aquiles, así como su primo Aquileo asistían a estudiar 
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el maoísmo como guía científica para emprender una necesaria lucha revolucionaria, 

para ello era necesario la organización comunitaria para el inicio de una lucha armada 

para derrocar al gobierno e instaurar uno de tipo socialista. Es importante mencionar que 

a estos círculos de estudio asistían dos ex-jaramillistas identificados como Abundio, el 

Tlacuache y Carmelo Cortés, lugarteniente de Lucio Cabañas (Jaso, 2011: 38). 

 Los movimientos sociales y políticos en el estado tejieron redes de apoyo con 

grupos de estudiantes y profesionistas que compartían la misma ideología marxista-

leninista-maoísta de la Ciudad de México, estas a su vez tejieron relaciones con la 

embajada de la República Popular de China a través del ingeniero Javier Fuentes 

Gutiérrez, alias El Pancho, de orientación maoísta. El Pancho trabajaba con grupos de 

estudiantes de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y, tras la represión del 2 de octubre 

de 1968, se propone un programa de lucha para la creación de un partido nacional que 

aglutine a todos los grupos revolucionarios que operaban en todo el país, cuyo objetivo 

sería fomentar la lucha armada a nivel nacional con el maoísmo como eje articulador, 

científico y revolucionario (Jaso, 2011). 

  Derivado de las relaciones con la embajada de China, la familia Medrano tiene la 

oportunidad de viajar a la República Popular para recibir entrenamiento en la escuela de 

cuadros internacionales donde recibirían entrenamiento militar y estudiarían los textos de 

Mao Tsé-Tung, así como episodios de la historia de la revolución China. Florencio y su 

familia pudieron costearse el viaje a China, ya que según, fraguaron el asalto a la caja de 

pago del ingenio Emiliano Zapata y con ese dinero pudieron viajar en el año de 1969 

(Gispert, 2018:33). 

 Ya en aquel país, los hermanos aprendieron una de las tácticas militares 

enseñadas en la Revolución China, que consistía en utilizar el campo para rodear las 

ciudades y tomarlas para conseguir la victoria en todo el país. Esta táctica militar puede 

ser aplicada a las condiciones del tercer mundo, ya que según se explicaba en las clases, 

los campos del tercer mundo eran muy similares a las condiciones de China en su etapa 

revolucionaria. Un componente importante para conseguir la victoria era construir un 

cerco político y militar entre las masas (“Germen Popular”) y de esta manera restringir lo 
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más posible la operación de fuerzas contrarias al movimiento (“Contrainsurgencia”) (Jaso, 

2011). 

  Desde su llegada de China la familia Medrano fue presa de persecución política 

por parte del gobierno y logran desarticular en el Distrito Federal y en Morelos el núcleo 

fuerte del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano (PRPM), algunos de sus 

miembros fueron a la cárcel y pasado el tiempo y por posibles sucesos diplomáticos entre 

China y México, se logra que los miembros de PRPM salgan de la cárcel y vuelvan 

reorganizarse.  Mientras los miembros de PRPM estaban en la cárcel Florencio Medrano 

retoma en Morelos los ejes fundamentales de su entrenamiento en China y comienza a 

aplicar las tesis del Germen Popular y de la Contrainsurgencia. Comienza a ponerse 

como objetivo la construcción de una base de apoyo social que proteja al movimiento 

armado que derrocaría al PRI, comienza la instalación de bases revolucionarias en el 

campo para el rodeo de las ciudades y con ello el distanciamiento de los grupos 

guerrilleros urbanos. Para conseguir los fines que perseguía Florencio se necesitaban 

bases sociales, estudiantiles y el proletariado rural (campesinos) por ello se funda en 

1973 la Asociación Nacional Obrero Campesino Estudiantil (ANOCE) y el Güero Medrano 

fungiría como su dirigente. La ANOCE intenta generar una alianza entre distintas clases 

y sectores sociales, no como una simple institución gestora, sino como una fuerza 

ideologizada que responda a las carencias sociales de las clase más pobres, violentadas 

y despojadas donde se incluían campesinos, obreros y estudiantes de clases populares 

(Jaso, 2011). 

 Es por ello y como lo menciona Jaso: “La ocupación de tierras y el establecimiento 

de frentes amplios con organizaciones existentes como de trabajadores, estudiantes y 

campesinos […] tienen como objetivo la inmediatez: trabajo, vivienda, drenaje, tendido 

eléctrico, pavimentación de calles, servicios médicos, educacionales, transporte. Son el 

resultado de la insatisfacción por el incumplimiento de las demandas mínimas para la 

subsistencia”. Estos movimientos de ocupación de tierra como el promovido por la familia 

Medrano, tienen como objetivo ser movimientos ideologizados totalmente al margen de 

los partidos políticos oficialistas y debido a su amplia carga ideológica y política, no 

convergen con las posturas capitalistas dictadas por las potencias extranjeras y que el 

gobierno mexicano aplicaba en aquellos tiempos. 
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 Estos levantamientos culpan al gobierno por la pauperización y la miseria en que 

vive la población, al negarles oportunidades de acceder a los mínimos satisfactores 

vitales que garanticen una vida y desarrollo dignos. Al protestar, organizarse, educarse 

social y políticamente estos sectores marginados buscan diálogos civilizados con el 

gobierno, buscan gestiones en beneficio social al margen de convertirse en grupos 

clientelares al servicio de este poder que los tiene en condiciones vulnerables. Sin 

embargo, muchas de las gestiones en beneficio de la comunidad tienen como respuesta 

la represión y por ello estos grupos se convierten en autogestores que se organizan para 

resolver problemas inmediatos y poco a poco logran ir satisfaciendo las demandas y 

mejoras que su entorno requieren, aún con las presiones y asedios del gobierno. 

Derivado de la solución inmediata de necesidades básicas, la gente que se apropia del 

territorio comienza a realizar la organización social, política y cultural necesaria para 

transformarlo. 

 

 

1.6 La Fundación de la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo bajo la ideología y la 

metodología guerrillera, urbana y rural. 

 De acuerdo con la entrevista realizada a uno de los principales líderes que 

acompañó a Florencio Medrano, Félix Basilio Guadarrama manifiesta que la idea de 

ocupar el territorio de la Rubén Jaramillo tenía como objetivo la creación de una comuna 

con base en los ideales jaramillistas y con base a la concientización política, el trabajo 

colectivo, la auto sustentabilidad y la autogestión, para satisfacer las demandas más 

esenciales: educación, vivienda, trabajo y seguridad de las clases más vulnerables. 

“La comuna tiene que ver con su propia organización política, social, su propio 

gobierno, su propia policía” (Basilio, 2022).10  

“En el año 1973 el Güero escoge esa pequeña porción de territorio donde no había 

nada, era un terreno baldío, antes que nadie sabía que existía. Había un caserón 

grande, después ahí se construyó una escuela. Casi a la entrada de lo que ahora 

es el hospital, había una como alberca. Antes también había una construcción que 

funcionaba como lechería, dicen que iba a ser una pasteurizadora de un 

extranjero, de un italiano o gringo. El terreno se quedó ahí, el extranjero nunca 

apareció y nunca supimos por qué. Se dice que ese extranjero desconocido había 

comprado las 68 hectáreas” (Basilio, 2022). 

 
10 Entrevista a Félix Basilio, uno de los líderes del movimiento que acompaño al Güero Medrano en la travesía de invasión del predio, 

la fundación de la Colonia Rubén Jaramillo y la realización de movimientos de Guerrilla en los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca. 
Siendo un adolescente se maravilló de la ideología política y social del Güero Medrano. 
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1.7 La elección del territorio para fundar la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo 

Era el año 1967 y el Güero Medrano llega de la Ciudad de México (antes Distrito 

Federal) a radicar a Cuernavaca instalándose en la colonia “Gral. Antonio Barona”. 

Florencio se relaciona con movimientos políticos importantes que años antes expropiaron 

los terrenos para fundar ese importante asentamiento urbano. Ese territorio estaba 

destinado a ser un fraccionamiento para las clases pudientes, pero debido a la formación 

política de izquierda de los movimientos locales esos terrenos fueron expropiados por el 

pueblo organizado (Fuentes, 2021). De acuerdo a Félix Basilio, Porfirio Equinahua uno 

de los líderes que invadió los predios de lo que es hoy la Antonio Barona, invita al Güero 

Medrano a formar parte de los círculos de discusión de las teorías Marxistas/maoístas 

impartidas por exmiembros del Partido Comunista Mexicano (PCM) que comulgaban con 

líneas de pensamiento comunista de China, de esas ligas nace el PRPM (Partido 

Revolucionario del Proletariado Mexicano ) y el Güero Medrano se une como militante y, 

gracias a esta militancia, Florencio y su hermano van a China a formarse políticamente. 

A su regreso Florencio estaba convencido de generar un movimiento político y social que 

instaurara un régimen comunista y popular en México por vía armada. Sin embargo, el 

gobierno mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) logra aprender 

a la mayoría de los dirigentes pertenecientes al movimiento del Distrito Federal cuando 

estos regresaban de China. Florencio y su hermano lograron evadir a la DFS y escapar. 

Durante los años de 1970 y 1972 El Güero se esconde en la localidad de Acatlipa, 

perteneciente a Temixco, Morelos. Desde esa localidad Florencio se dedicó a llevar a 

cabo círculos de estudio de las obras de Mao Tse- Tung a campesinos y ejidatarios del 

lugar, tiempos después estudiantes de la preparatoria de Jojutla entran en contacto con 

él y estudian el maoísmo (Fuentes, 2021).  

 Junto con los estudiantes de las doctrinas Maoístas, Florencio Medrano se pone 

como objetivo invadir la tierra de 68 hectáreas que se encontraba a un costado del pueblo 

de Acatlipa. Ese predio había sido vendido de manera a un empresario extranjero, que 

tiempo después, no pudo pagar los impuestos correspondientes. En el año 1970 el 

gobernador Rivera Crespo de manera arbitraria, paga el adeudo fiscal y se adueña de 

las hectáreas para construir un fraccionamiento de lujo. Florencio se entera de esa 
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situación y para lograr tener base política para su proyecto armado, planea la invasión y 

la lotificación de esa gran porción de terreno (Fuentes, 2021). 

 

1.8 La Fundación de la colonia 

"Todo a su tiempo, todo es un proceso” la Implementación del “Germen Popular” 

De invasor de tierras a guerrillero 

 Dentro de la guerrilla morelense se encontraron a muchos jóvenes que participaron 

activamente dentro del movimiento, la mayoría de ellos encontraron en la ideología de 

izquierda, una forma de explicación del porqué existía tantas desigualdades y una política 

de violencia hacia las clases más vulnerables. Desde su punto de vista, esta nueva 

ideología y forma de interpretación de la realidad, abría la oportunidad de generar 

cambios sociales y políticos profundos. Uno de esos jóvenes fue precisamente Félix 

Basilio, en aquellos años cursaba el bachillerato, oriundo del municipio de Jojutla 

Morelos, conoce al Florencio Medrano a principios de 1973, por medio de un vecino que 

se llama Gilberto Higareda, quien participó en el movimiento de fundación de la colonia 

como vocero de los estudiantes en la ANOCE. El encuentro fue breve, sin embargo, poco 

a poco Félix va acercándose a los líderes de la guerrilla urbana, con cierta desconfianza 

al principio, sin saber cuáles eran los planes o intenciones de la lucha. El Güero va 

explicando paulatinamente, con tiempo, a su tiempo. 

 

“De momento, él no nos dice, yo soy fulano, yo quiero hacer esto, vamos a invadir 

la tierra, después vamos a ser guerrilleros, después vamos a tomar las armas todo 

se va dando paulatinamente, poco a poco”.  

“Conforme te vas involucrando te vas dando cuenta de la situación y conforme 

vas conviviendo con él, vas viendo su forma de pensar, su forma de ser te va 

comentando, te va soltando más cositas, te va platicando más cositas y cosas así, 

o sea no es como llegar a un trabajo y que te digan, se trata de haz esto así y así, 

no, imagínate, es como colgarte un letrero de que soy guerrillero y salir a la calle 

para decir quién soy yo” (Basilio, 2022). 

 

 

Los nuevos prospectos para participar en los movimientos sociales son educados 

en los principios del libro Rojo del maoísmo, después puestos a vender la obra de Mao 

Tse Tung casa por casa para promover un cambio en la realidad social del estado de 

Morelos.  
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“El, inclusive a mi vecino, lo involucró, le llamo para promover, como vendedor 

de libros de las obras de Mao, no le dijo oye, después vamos a invadir unas tierras, 

te quiero para esto, no, no fue así. Quiero pensar que fue un mes antes que mi 

vecino conoció al Güero, después me llevó a mí, después me involucró a mí. 

Andar vendiendo los libros, a lo mejor andar casa por casa, ofertando los libros. 

Ya después, quiero pensar que él nos fue tomando cierta confianza y ya nos fue 

involucrando en esto” (Basilio, 2022). 

 

 

Una vez que los estudiantes daban visos de compromiso político y social, Florencio 

Medrano los invitaba a platicar a su casa, en el poblado de Acatlipa. El discurso de 

izquierda hecho por Medrano a las juventudes los va metiendo de a poco a otra forma de 

ver las relaciones económicas, sociales y políticas que en ese momento de la historia 

estaban incidiendo en la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades para los más 

pobres. A partir de las pláticas con Florencio Medrano, permeó en Félix una nueva cultura 

política que hablaba de la convivencia comunitaria, la educación como base de la lucha 

social que era el pilar de la resistencia ante gobiernos represores y antidemocráticos. De 

acuerdo con su memoria, Félix dice que el Güero siempre le habló con razón y verdad, 

nunca ocultó los riesgos y peligros de iniciar movimientos en contra del gobierno y de la 

elite económica. 

 

“Me acuerdo en dos ocasiones, en dos pláticas que tuvimos en una casa, digo, 

casa, porque tenía techo, era rodeada de zacate, allá en Acatlipa, no tenía nada de 

muebles, solo una cama, una estufita y era todo lo que tenía, y recuerdo bien esto, 

porque ni sillas había, él se sentaba encima de su cama, con las piernas cruzadas, 

y nos empezaba a platicar. Ahí fue más o menos, empezó a decirnos de la 

situación de la gente, como vivía, lo que él pretendía hacer, si estábamos de 

acuerdo en apoyarlos, y así fue como nos fue involucrando, y fue como decidimos 

apoyarlo y meternos al terreno en la noche del 31 de marzo de 1973, ha de ver 

sido después de las 10, las once de la noche”. 

“Te puedo decir que en mi caso no se me engañó de nada, el Güero te hacía saber 

que había un riesgo, de que la policía no estaba de acuerdo, el sistema no estaba 

de acuerdo, con nuestra forma de ser y de pensar, que podíamos ser detenidos, 

que podíamos ser torturados, entonces por ese lado, a mí me gustó todo eso. Lo 

seguí, seguí todo eso, leyendo ciertos libros, escuchando ciertas pláticas, cuando 

te das cuenta, ya estas adentro, y dices bueno, ¿ahora que hago?” 

 

 

¿Por qué elegir ese espacio para fundar la nueva comuna? 

 Félix Basilio comenta que El Güero ya había visto otros dos lugares más, otros 

terrenos baldíos que había en Morelos para fundar la comuna. Nunca les comentó cuales 

eran esos espacios ni dónde se ubicaban. En la entrevista Félix recuerda que la elección 
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del territorio para fundar la nueva colonia proletaria, se dio precisamente en ese predio 

en Temixco, por la enorme cantidad de agua limpia contenida en sus nacimientos, ojitos 

de agua y en las barrancas que lo cruzaban, después por comentarios del Güero, se 

enteró que también la selección de esas 68 hectáreas,  tenían como objetivo proveer 

varias rutas de salida en caso de represión, también los recursos naturales como el agua, 

serían utilizados para poder resistir un posible bloqueo de meses por parte del gobierno 

y no morir de sed. 

 

1.9 El día que se arrebató el territorio al Gobernador Rivera Crespo 

 De acuerdo con los testimonios de Félix Basilio, el predio donde se fundaría la 

Colonia Proletaria Rubén Jaramillo estaba destinado a ser un fraccionamiento de lujo 

para personas de la alta sociedad. Sin embargo, en vez de gente de alto nivel 

socioeconómico, el espacio es ocupado por migración obrero-campesina de las zonas 

urbanas y rurales periféricas al estado de Morelos, también de obreros que trabajaban 

en el cinturón industrial de la zona metropolitana de Cuernavaca; pero principalmente el 

día de la toma del predio llegaron familias pertenecientes a la Colonia Antonio Barona. 

La migración arrebató de forma violenta y organizada la porción de territorio para 

comenzar a transformarlo de acuerdo con las nuevas exigencias de la modernidad 

industrial, con los elementos de organización y de vida comunitaria que traían de sus 

territorios rurales y con elementos ideológicos de la lucha política de izquierda. Así la 

noche del 31 de marzo 1973 se inició la expropiación social entrando al predio. Llegaron 

tres o cuatro familias provenientes de la colonia Antonio Barona, e ingresaron al territorio 

en la madrugada. Se dice que los primeros colonos que llegaron con el Güero 

descargaron cerca del predio donde ahora es el hospital comunitario de Temixco. Esa 

“Zona nueva” como la llamaron, pertenecía a la colonia Lázaro Cárdenas, los vecinos 

expulsaron a los invasores y el Güero y su gente tuvieron que adentrarse más para 

asentarse. En la entrada estuvo Juanita Medrano hermana del Güero apoyando el 

traslado de las primeras mudanzas de los nuevos pobladores originarios de la colonia 

Antonio Barona, utilizando el camión de volteo de su esposo. Estos pobladores ya 
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estaban en común acuerdo con el Güero de Invadir estas tierras, entre ellos figuraban 

Antonio Lagunas y Porfirio Equihua “El Zapatero” (Basilio, 2022).11   

 

1.10 Algunos ya se estaban rajando 

 El Güero recordaba (y le daba mucha risa al recordarlo) que mucha gente de la 

Barona que vendría a asentarse en la nueva colonia, ya se estaba rajando. Decía el 

Güero: “Y antonces que agarro sus cosas, que las subo al camión de volteo y que les 

digo, si quieren sus cosas, ¡vayan allá!, ¡dónde quedamos! (Vences, 2022). 

 

“El Güero agarraba la estufa, el tanque de gas y lo que podía de la gente, los 

trepaba al camión. Los compañeros le decían, no Güero… espérate, pues está 

bien, ya vamos. Así fue como juntó a la gente de las primeras mudanzas” (Basilio, 

2022). 

 

 

 El movimiento que llegó fue apropiándose del terreno de a poco, conforme la gente 

iba llegando se le iban asignando de a 400 metros. Los días posteriores fueron llegado 

más personas, a los tres meses la colonia ya estaba poblada. La toma de las tierras 

comenzó con poca gente, pero al paso de los días se unieron más hasta llegar a ser miles 

(Gispert, 2018:6). 

 

“Comenzó a llegar demasiada gente que solicitaba un cachito para vivir, después 

viendo tanta demanda el Güero da la indicación que se repartan 200 metros 

solamente. Estos terrenos ya se ubicaron después de la primera barranca, justo en 

el lugar dónde se encuentra hoy la Secundaria, así comienza a fincarse la otra 

sección de la Colonia a la cual se le llamó la Nopalera” (Basilio, 2022). 

 

 

 A partir de ese momento se empiezan a emplear los días domingo para desarrollar 

trabajo comunitario. La organización de la colonia recién fundada funcionaba con trabajos 

colectivos que se realizaban los días domingo (domingos rojos), participan estudiantes 

venidos de la ciudad de México y también los domingos se realizaban asambleas 

informativas (Gispert, 2018). 

 Los colectivos no solo eran de estudiantes, había campesinos, maestros y obreros 

de las distintas fábricas del cinturón metropolitano, muchos de ellos pertenecientes a la 

 
11 Antonio Lagunas y Porfirio Equihua “El Zapatero” fueron líderes de movimientos de izquierda con ideología maoísta provenientes 

de la colonia Antonio Barona, de Cuernavaca Morelos. Ellos estuvieron con el Güero en la CCI (Central Campesina Independiente). 
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migración masiva de las décadas de los 60 y 70s. Las empresas también aportaron 

algunas enseres y materiales como el caso de RIVETEX empresa que aportó rollos de 

manta la cual fue utilizada para cubrir la primera oficina donde nació la ANOCE 

(Asociación Nacional Obrero Campesina Estudiantil). La gente abría calles, limpiaba 

vados, el trabajo pesado lo hacían los hombres, las mujeres que no tenían a sus maridos 

mandaban a sus hijos mayores a trabajar, en caso de no haber hombres en la familia, las 

mismas mujeres iban a proporcionar agua o comida a los demás. Esa faena se realizaba 

todos los domingos en las mañanas. Después de la jornada a medio día se empezaban 

las asambleas. El Güero daba a conocer los avances de las obras, lo que se estaba 

haciendo, las propuestas que él tenía. Una de esas propuestas era que la tierra no se 

podía vender, porque era un patrimonio familiar que se debía heredar de generación en 

generación, la gente no tenía la facultad para vender la tierra. Otra propuesta que nunca 

llegó a materializarse era el pago de un tipo de impuesto sobre los terrenos que se tendría 

que efectuar de forma comunitaria, no de manera individual y ese recurso iría a una caja 

en beneficio de todos los colonos (Basilio, 2022). 

          Había un comité directivo de lucha conformado por 25 colonos, los hermanos 

Medrano, estudiantes de bachillerato y de licenciatura de la UNAM. Tenían también un 

pequeño periódico al que llamaron “El Chingadazo”. Este comité de lucha se reunía todos 

los días a las nueve de la mañana para organizar sesiones de trabajo y resolver 

problemas que se presentaban en la colonia, así como también se encargaba de la 

continuidad en las obras de drenaje o aperturas de calles y la verificación de las fincas 

de los colonos nuevos. Los colonos que tomaran posesión de la tierra tenían la obligación 

de fincar su vivienda de inmediato ya que, de no hacerlo, la tierra era asignada a otra 

familia. Los trabajos de edificación de las viviendas eran apoyados también entre semana 

por todos los miembros de la comunidad para lograr ambiente solidario y fraterno, los 

fines de semana el domingo era día de trabajo colectivo llamado fatiga, que comenzaba 

a las siete de la mañana y se suspendía a medio día. A las doce del día comenzaba la 

asamblea semanal donde cada comité daba sus informes, presentaba los problemas 

habidos y se tomaban soluciones. El almuerzo era llevado por las mujeres ya que no 

podían hacer trabajo físico fuerte y las tareas asignadas eran principalmente llevar agua, 

cocinar o distribuir la comida. Otro punto medular para la organización comunitaria tenía 
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que ver con el punto 13 de El Plan de Cerro Prieto, donde se exponía lo referente a la 

vida de miseria que llevaban los campesinos sumidos en el vicio y que por ello era 

necesario la revisión de la producción del alcohol. Derivado de esa revisión la asamblea 

determinó que al interior de la colonia Rubén Jaramillo estaba prohibida la venta de 

alcohol. Esta ley seca se decretó desde la fundación de la colonia, sin embargo, esa 

medida tomada al interior no era suficiente ya que en las colonias a la periferia de la 

Rubén Jaramillo había cantinas. En una asamblea dominical se toma la medida del cierre 

de cantinas en Temixco derivado del encierro de cuatro colonos que ya ebrios, golpearon 

a sus esposas (Gispert, 2018).12  

 

 La colonia comenzaba a tener ya forma. El territorio de ser un baldío se transforma 

en un asentamiento humano seccionado, ya con los predios ocupados y las calles 

abiertas, pero los colonos no cejaban en su intento por mejorar sus condiciones de vida, 

así que continuaban haciendo gestión social y solicitudes de servicio al gobierno. Al no 

recibir respuesta, los colonos encabezados por el Güero secuestraban camiones, se 

llenaban de gente y se iban en dirección al zócalo e Cuernavaca para tomar en dos o tres 

ocasiones el palacio de gobierno. El Güero Medrano no tenía intención de abandonar su 

proyecto político-militar que adicionalmente contemplaba al Partido del Proletariado 

Unido de América (PPUA) y por el otro lado a su brazo armado el Ejército del Proletariado 

Unido de América, el EPUA. La intención de Florencio Medrano era articularse con los 

movimientos de Lucio Cabañas (Gispert, 2018:32). 

           El brazo armado de Florencio Medrano por la experiencia de sus miembros en 

guerrillas urbanas organizaba “Jales” (asaltos, secuestros) para obtener recursos y 

financiarse: 

“[…] organicé en comandos compartimentados a los compañeros y empezamos 

a realizar jales en cines y hoteles, regularmente en Morelos y en la Ciudad de 

México. Incluso, en una ocasión nos fuimos a Hidalgo a levantar un cabrón, pues 

teníamos la información de que su casa era un auténtico arsenal de armas […] Si 

bien yo estaba algo escéptico acerca de la cantidad de armamento que 

encontraríamos, para mi sorpresa, resultó que el tipo efectivamente tenía una 

impresionante cantidad de fierros, tantos que incluso nos obligó a hacer dos viajes 

para llevarnos todo. El cuate ése era un caciquillo priista de medio pelo, si mal 

no recuerdo, de apellido Rosas […] Ahí lo tuvimos hasta que nos avisaron que se 

 
12 Aún con la entrada del ejército y la policía, la ley seca impuesta por los colonos “invasores” se respetó y se quedó debido a un 

ordenamiento realizado, según los colonos, por el mismo presidente de la república Luis Echeverría Álvarez. 
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había pagado el rescate, que fue como de dos millones de pesos, cantidad que 

para 1973 era mucha lana y que, de acuerdo con lo que supe poco después, una 

parte importante se le hizo llegar a Lucio” (Gispert, 2018:36). 

 

“Yo recuerdo en algunas ocasiones que el Güero llegó a tener visitas de ciertas 

gentes, que posteriormente yo me di cuenta de que en una ocasión llegó a tener 

relación con el profesor Lucio (Lucio Cabañas) que lo fue a visitar, inclusive le 

regaló un arma” (Basilio, 2022). 

 

 Poco tiempo después la comunidad de Xoxocotla en agradecimiento al apoyo que 

la recién fundada colonia Rubén Jaramillo le brindó al poblado, le regaló a la comunidad 

una máquina tortilladora con su molino para el nixtamal. El Güero con el pretexto de ir a 

conseguir el maíz amarillo para hacer las tortillas y la masa, viaja mucho a las 

comunidades de Guerrero, después nos dimos cuenta de que ocupaba ese pretexto para 

ir a tener contacto con el Profesor Lucio Cabañas. En una de esas idas, se dio la 

coincidencia que días anteriores hubo un secuestro y había mucha movilización policiaca. 

El Güero y su grupo de meten a un pueblo a comer, cuando estaban ya comiendo, entra 

la policía municipal a tratar de detenerlos, se da un enfrentamiento donde muere su 

hermano Primo Medrano.13    

De acuerdo con las palabras de Félix Basilio, el Güero logra escapar debido a que 

estaba en la cocina sirviendo los platos, ya que tenía por costumbre servir primero a los 

demás y sentarse a comer al último. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo escapa 

y se regresa a Morelos.  

Ya en la colonia forma una comisión de mujeres para ir a Iguala a reclamar el 

cuerpo de su hermano, y manda a Félix Basilio a informar a la base estudiantil de la 

Ciudad de México lo acontecido.14  

 
13 En palabras del historiador Fuentes (2023), Florencio Medrano junto a los líderes del “Comando de Expropiaciones” habían 

planeado la travesía para dirigirse al poblado de Lagunillas perteneciente al estado de Guerrero para entrevistarse con miembros del 
partido de los pobres. Se dispuso de una comitiva de 18 personas aproximadamente, conformada por los líderes del movimiento, 
estudiantes universitarios y miembros de la recién formada Colonia Proletaria Rubén Jaramillo acompañaron el periplo el 24 de 
septiembre de 1973. La reunión no se llevó a cabo por cambios repentinos en los lugares acordados. La comitiva regreso en dirección 
a Morelos deteniéndose a desayunar en el mercado municipal del poblado de Tepecoacuilco donde fueron interceptados por la policía, 
acusados del asesinato de dos personas que habían sido ejecutadas horas atrás, desatándose un enfrentamiento contra policías y 
militares, donde hubo heridos, detenidos y resultó muerto el Hermano de Florencio, Primo Medrano Mederos. Se sospecha de 
infiltrados en el movimiento debido a que al parecer las fuerzas de inteligencia del estado conocían de alguna manera el recorrido 
que el grupo realizaría. La ejecución de las personas ocurrido horas atrás facilitó las intenciones de detener y arrestar a los integrantes 
del movimiento de la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo (CPRJ). 
14 cuando se supo de la muerte de Primo Medrano y la detención de miembros del movimiento, Integrantes del Comité de Lucha y 

colonos de la CPRJ elaboraron volantes que se comenzaron a repartir inmediatamente el día 26 de septiembre en diversos puntos 
de Morelos, en esos volantes se responsabilizaba a la policía judicial, al ejército y a las autoridades estatales por la brutal represión 
ejercida y por la muerte de Primo Medrano. La idea de esos volantes era buscar el apoyo social para la liberación de los compañeros 
y la entrega del cuerpo de Primo Medrano. El 27 de septiembre una comitiva compuesta principalmente de mujeres abordó varios 
autobuses con rumbo a Iguala Guerrero, Al llegar a las instalaciones militares de aquel estado, se encontraron con la novedad de que 
los detenidos ya habían sido trasladados al Campo Militar no. 1 en el Distrito Federal (Fuentes, 2023). 
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Las mujeres regresan de Iguala sin éxito, ya que el gobierno se negó a regresar el 

cuerpo de Primo Medrano y casi llegando a la colonia la comisión se da cuenta de 

movimientos extraños que se están dando a la periferia del territorio, y lo que siempre 

esperaron y para lo que se entrenaron estaba pasando, el ejército los estaba sitiando, 

listo para irrumpir y tomar el control de la nueva comuna. 
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Capitulo II 

II El desalojo  

Termina el experimento de la comuna de solo seis meses  

31 de marzo al 28 de septiembre de 1973 

“3500 soldados invaden la colonia Rubén Jaramillo”. Así lo expresa Félix 

Guadarrama, cuando el Güero lo manda a comprar el periódico muy temprano. 

Asustados los dos... 

          La comisión de mujeres que viajo a Iguala a reclamar el cuerpo de Primo Medrano 

no trajo el cuerpo de regreso, pero si trajo la noticia que el ejército estaba rodeando a la 

comuna.15 

2.1 ¡Pélate! ¡Hay que huir! 

         Fue el grito de un compañero muy exaltado que venía con la gente que regresaba 

de Iguala, y le dice muy espantado al Güero que el ejército estaba rodeando la colonia.16             

 “Las autoridades federales manifestaron que dentro de la “Colonia” se escondía “gente 

y arsenal de Lucio Cabañas”. Con este pretexto se ordenó la intervención del ejército 

federal” (De Teresa, 2003: p.14). 

 

“Yo estaba con el Güero, salimos corriendo del cuarto dónde estaba descansando, 

Florencio no quería creer, que eso estuviera pasando, dentro del terreno onde 

estaba la casona que fungía como sus oficinas, pretendía subirse a lo más alto de 

la construcción para poder ver desde ahí si era cierto lo que le estaban diciendo 

[…] Un estudiante le dijo: Güero, es cierto.  

“Como pueden lo jalan, salimos corriendo y brincamos una barda como de 1.20 

que separaba a la colonia, de la otra colonia de Cuernavaca llamada Lázaro 

Cárdenas. Ha de ver sido como las cuatro de la mañana, más o menos. Yo calculo 

que éramos unas seis u ocho personas que íbamos ahí. Llegamos al final de la 

colonia, en ese tiempo no había nada, solo sembradíos de milpa, bajamos hacia 

una barranca, corría el agua. Seguía yo detrás del Güero, los compañeros se iban 

quedando, comenzaron desesperados a preguntar ¿por dónde? ¿por dónde? Yo 

voltiaba y les decía, ¡por aquí¡, ¡por aquí! La tercera vez que quise gritarles para 

 
15 Fuentes (2023) enmarca la toma de la CPRJ como una acción más del gobierno federal en un México convulso del año 1973. 

Contextualiza que en ese tiempo operaban en el país varias organizaciones político-militares que comenzaban a tener alcances 
importantes, entre ellas la guerrilla rural de Lucio Cabañas que propinó golpes muy significativos al ejército que los perseguía por la 
zona de la sierra del estado de Guerrero. En la ciudad se encontraba la Liga Comunista 23 de septiembre que comenzaba a realizar 
expropiaciones sociales a bancos y fue conocida a nivel nacional por el intento de secuestro de un empresario regiomontano el 17 de 
septiembre de 1973. Por esas razones, el historiador menciona que el estado se lanzó con más fuerza contra los movimientos sociales 
de la izquierda armada. Al parecer el objetivo era muy claro, invadir a la CPRJ y capturar a las cabezas del movimiento debido a que 
la colonia era un poblado de corte popular, con una importante influencia en la región y sus dirigentes y sus colonos poseían armas. 
16 La madrugada del 28 de septiembre poco más de 1000 militares de la 24ª. Zona Militar del Estado de Morelos y un cuerpo de 

aproximadamente 100 policías judiciales tomaron la CPRJ para llevar a cabo la detención de los dirigentes del Comité de Lucha 
(Fuentes, 2023). 
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guiarlos el Güero me dice ¡Cállate! O ¿quieres que nos agarren? Déjalos, ya 

veremos después la forma de volverlos a contactar” (Basilio, 2022). 

“Durante el trayecto, alcance a distinguir un faro naranja, le dije al Güero, él me 

contestó: no te espantes hijo, han de ser vaqueros de Tetlama que se paran 

temprano a ordeñar sus vacas…Tá bien le contesté…el Güero me dice… pero… 

mejor vamos a cambiar el rumbo. Subimos una loma y ya en lo alto distingo otro 

faro igual, el Güero me dice… esos ya no son vaqueros. Debido a eso decidimos 

meternos a la barranca y ya no salir a la superficie, así que continuamos 

caminando por varias horas siguiendo la ruta que la barranca nos marcaba. Al 

amanecer, después de mucho caminar decidimos salir a la superficie. Antes de 

salir, nos sentamos en un huizache y el Güero me dice: Oye hijo, ¿crees que haya 

sido cierto eso? (Basilio, 2022). 

 

 

           Florencio sacó dinero, le da unos 200 o 300 pesos a Félix. Le dice, ten por si hay 

necesidad de separarnos, cada uno jale por su lado, ya después vemos como nos 

juntamos.  

 

“Caminamos rumbo a Cuernavaca, al preguntarle a unos campesinos si faltaba 

mucho para San Antón, nos comentan: ¡¡Nooooo!! San Antón ya lo van dejando 

atrás, ustedes van rumbo México. Florencio voltea y me pregunta: Ora hijo, ¿qué 

hacemos? Pus vamos a cruzar a Cuernavaca, tienes razón, vamos pá Cuernavaca. 

Cruzamos un arroyito donde estaba corriendo agua limpia, bien cristalina, 

tomamos agua, comimos guayabas verdes de un árbol ya que no abíanos 

desayunado y el Güero necesitaba comer algo debido a que padecía de una úlcera 

que había adquirido precisamente en la colonia, ese mismo árbol nos sirvió de 

puente para brincar el arroyo. Salimos a la Ruiz Cortines, una de las últimas 

colonias, compramos un refresco y un pan en una tiendita. El Güero aún dudaba 

que el ejército estaba entrando a la colonia, debido a que sentía que podía ser una 

treta, un acto de sabotaje para quitarle el mando de la colonia, él tenía esa espinita. 

Florencio era muy celoso, muy cuidadoso, muy desconfiado a la vez” (Basilio, 

2022). 

Tomamos el camión chocolate que nos llevaría al Polvorín, desde ahí el Güero 

pretendía ver qué pasaba en la colonia, quería ver si había o no movimiento, 

lógico, no se alcanzaba a ver nada, no se veía nada, apenas más que algunas 

mantitas, casitas que había, pero no se veía nada, no se distinguía nada. El Güero 

dice, no se ve nada, vamos hacia el centro. Ya en el centro de Cuernavaca, en el 

Palacio de Cortés, ahí me manda a comprar el periódico, al empezarlo a leer el 

encabezado decía: “3500 soldados invaden la Rubén Jaramillo” El Güero 

comienza a ponerse nervioso, le pregunta a Félix: ¿qué hacemos? Félix pensó 

pues no sé. Félix se queda mirando al Güero. ¿Qué podía yo hacer? ¡Era un 

chamaco ¡qué decisión iba a tomar yo!” Bajamos por Leyva, nos metimos a una 

vecindad y sale una señora y le dice toda ofuscada: ¡Güero que andas haciendo 

aquí, te andan buscando por todos lados! La señora a petición del Güero le pide 

un taxi, nos llevó a la Antonio Barona por la autopista para evitar la entrada y nos 

vieran, nos dejó a la altura por la carretera, brincamos un alambrado, nos 

introducimos a la Colonia. Lo mismo: ¡Güero te andan buscando por todos lados! 

(Basilio, 2022). 
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“Un señor que le decían Rico, en ese tiempo era subdelegado de tránsito o algo 

así, no sé si era de Cuernavaca o nada más de la Barona. Florencio lo convence 

para que nos saque del estado. Rico nos pide que nos cambiemos de ropa, nos 

rasuremos, yo me puse una gorra, el Güero creo que un sombrero. Íbamos a fingir 

ser sus chalanes, ya que, para disimular, llevaríamos un marrano al rastro en su 

camioneta. Es así como logramos salir y nos dirigimos a la casa de mis abuelos 

allá en Tenancingo, estado de México, debido a que el Güero no sabía a donde 

ir” (Basilio, 2022). 

 

 

Para la madrugada del 28 de septiembre, poco más de mil efectivos de las fuerzas 

armadas se adentraron en la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo con el propósito de llevar 

a cabo la detención de los dirigentes del Comité de Lucha que habían escapado del 

altercado en Guerrero (Fuentes, 2015). 

 Cuando el ejercito irrumpió a mediados del año 1973, cateó casa por casa 

buscando a los líderes del movimiento, de acuerdo con algunos testimonios a los 

hombres los pusieron boca abajo en la Glorieta principal con lujo de violencia (Vences, 

2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada en el momento que los colonos de la comunidad fueron puestos boca abajo por el ejército 

en el lugar que hoy ocupa la glorieta principal de la Colonia Rubén Jaramillo. Fuente: Fuentes, R. 2023.” Una 

Chispa en la Pradera” La colonia proletaria Rubén Jaramillo y Florencio “El Güero Medrano”. Recuperado del 

archivo personal de la historiadora Adela Cedillo. 

             En cada casa que el ejército allanó picaban en la tierra con sus bayonetas en 

busca de la gente o para encontrar si había algo enterrado o algo escondido, llámese 

armas o evidencia que pudiera incriminar a la gente con los movimientos armados o con 

los líderes (Vences, 2022). 
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           Inmediatamente, conforme los militares fueron ingresando a la colonia, se 

empecinaron en realizar cateos forzosos dentro de las casas, juntando a todos los 

colonos en una sola zona. Tanto hombres como mujeres fueron intimidados con el fin de 

buscar a los dirigentes e irlos deteniendo arbitrariamente. Los militares catearon y 

amedrentaron a la población de la CPRJ, detuvieron también a los colonos y persona que 

ellos pensaban que podían tener un papel importante al interior de la colonia y del 

movimiento, durante el proceso de invasión de la comuna el ejercito abatió a un colono 

de nombre Consuelo Porcayo Ocampo que desenfundó su pistola e hirió a un militar, la 

tropa accionó sus armas quitándole la vida (Fuentes, 2015).17 

El resultado de la toma de la CPRJ fueron 15 personas detenidas entre los que se 

encontraban miembros del comité de lucha, estudiantes que se encontraban en la 

comunidad y dos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

de nombres Humberto Madrid de la Vega y Zoilo Ramírez Maldonado que llegaron más 

tarde preguntando por los estudiantes universitarios. Todos los detenidos fueron puestos 

a disposición de la justicia militar con las manos atadas, encapuchados y trasladados al 

Campo Militar Número 1. En ese lugar fueron sometidos a tortura física e interrogatorios, 

de la misma forma que sus compañeros que habían sido detenidos en Tepecoacuilco, 

Iguala (Fuentes, 2023, p. 181).           

El ejército estuvo basificado en la colonia del año 1973 hasta aproximadamente 

entrados los años de 1980. Su cuartel quedó precisamente asentado cerca de donde era 

la oficina de la ANOCE, posiblemente como una técnica de Contrainsurgencia, cercando 

a la comunidad y poniéndola en una especie de estado de sitio. 

          En un principio, las fuerzas castrenses penetraron en el poblado con la intención 

de detener a los dirigentes del Comité de Lucha, lo cual consiguieron, pero sin aprehender 

al principal líder, quien había logrado nuevamente escapar, por lo que fue necesario 

 
17 De acuerdo con el historiador Fuentes (2023), Florencio Medrano junto a los líderes del “Comando de Expropiaciones” habían 

planeado la travesía para dirigirse al poblado de Lagunillas perteneciente al estado de Guerrero para entrevistarse con miembros del 
partido de los pobres. Se dispuso de una comitiva de 18 personas aproximadamente, conformada por los líderes del movimiento, 
estudiantes universitarios y miembros de la recién formada Colonia Proletaria Rubén Jaramillo acompañaron el periplo el 24 de 
septiembre de 1973. La reunión no se llevó a cabo por cambios repentinos en los lugares acordados. La comitiva regreso en dirección 
a Morelos deteniéndose a desayunar en el mercado municipal del poblado de Tepecoacuilco donde fueron interceptados por la policía, 
acusados del asesinato de dos personas que habían sido ejecutadas horas atrás, desatándose un enfrentamiento contra policías y 
militares, donde hubo heridos, detenidos y resultó muerto el Hermano de Florencio, Primo Medrano Mederos. Se sospecha de 
infiltrados en el movimiento debido a que al parecer las fuerzas de inteligencia del estado conocían de alguna manera el recorrido 
que el grupo realizaría. La ejecución de las personas ocurrido horas atrás facilitó las intenciones de detener y arrestar a los integrantes 
del movimiento de la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo (CPRJ). 
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mantener un plantón indefinido en la colonia con el fin de poder capturarlo. Para minimizar 

las acciones de una posible confabulación de los colonos más radicales, los militares 

custodiaron el lugar día y noche, y esto se vinculó con un proceso de incursión de 

estrategias asistencialistas para la población, en donde el reparto de víveres junto al inicio 

de un sistema de salud después de la instalación de un hospital militar –todo asistido 

desde el marco castrense bajo el influjo del gobierno estatal y federal–, fue facilitando 

hasta cierto punto las medidas que el gobierno pretendía llevar a cabo. Sin embargo, a 

pesar del mencionado proceso asistencialista, la realidad en el poblado operó de otra 

manera. Los soldados mostraron bastante aversión hacía cualquier acto que en su visión 

fuera a favor de un movimiento opositor, por lo que la represión y el maltrato estuvo a la 

orden del día. Además, los militares que se “encargaron” de la seguridad de la 

comunidad, hicieron caso omiso a la infiltración de bebidas alcohólicas, así como robos 

y riñas entre colonos, pues debido al cerco algunos terrenos quedaron abandonados y 

aprovechándose de ello gente desconocida llegó para posesionárselos (Fuentes, 2015). 

 El gobierno trajo gente de otros lugares, comenzó a ofrecer predios a las centrales 

campesinas, a los líderes partidistas, a las centrales sindicales afines al PRI y soltó varios 

programas de apoyo que consistían en concesiones para transporte público (combis) y 

talleres de costura, para dividir a la población. Los nuevos inquilinos afines al gobierno 

comenzaron a organizar de nuevo la colonia y se convirtieron en los nuevos liderazgos 

movidos con el recurso y los apoyos que el gobierno federal soltó al mismo tiempo que 

entraba el ejército. Los talleres de costura, las tortilladoras, las concesiones de transporte 

público y las blockeras, se quedaron en manos de los líderes afines al gobierno. Hubo 

una reubicación de los colonos fundadores, los predios que repartía la dirigencia del 

Güero Medrano fueron partidos a la mitad de 400 pasaron a 200 metros para que ahí se 

asentaran personas afines los nuevos líderes, al gobierno y al PRI, mismos militares 

agarraron terrenos y se asentaron en la colonia (Vences, 2022). 

Se corría muy fuerte el rumor entre la gente colona perteneciente a las 

Comunidades Eclesiales de Base del Obispo Sergio Méndez Arceo, los mismos colonos 

y miembros activos del movimiento cercanos al Güero Medrano, que la misma familia del 
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líder se había corrompido y se quedaban con los apoyos del gobierno.18 También se 

rumoraba que una de las hermanas de Florencio Medrano, Juana Medrano fue invitada 

a trabajar por la misma Esther Zuno de Echeverría esposa del presidente Luis Echeverría 

al DIF Nacional, sin saber siquiera leer y escribir. A decir de los fundadores del 

movimiento el gobierno cooptó a la gente que no se concientizó a través de la ideología 

del proletariado. 

 

“El gobierno trata de cooptar a los sujetos menos concientizados. A las hermanas de 

Florencio les ofrecían empleos para tenerlas vigiladas y debido a su ignorancia 

podían conducir a las autoridades al paradero de su hermano. Juana iba a buscar 

varias veces al Güero a la casa de seguridad que le llamaban de “Los Conejos” 

ubicada en el Distrito Federal, siempre se quejaba de que se lo negaban, ella quería 

platicar con él, pero que nunca estaba ahí, que ahí no vivía. Para eso le ofrecieron 

trabajo, para que cayera su hermano, también se decía que a su hermano Pedro, que 

lo agarró el gobierno también lo cooptaron, ya que no fue torturado y recibió 

beneficios (Vences, 2022). 

 

 

 Los lideres fundadores tuvieron que escapar, a los que agarraron los torturaron de 

forma brutal. Sin embargo, se dice que a uno de los hermanos de Florencio lo agarraron, 

pero no lo torturaron, se sospecha de su cooptación ya que hay testimonios que aseguran 

que comenzó a trabajar para el gobierno, como madrina, rodeado de judiciales 

extorsionaba a colonos.  

 Tiempo después y de acuerdo con dichos de los mismos colonos y alumnos de la 

secundaria, allá por el año de 1979, el mismo ejército (gente del ejército) comenzó a 

introducir la venta y el trasiego de droga dentro de la comunidad y la ofrecían a los 

alumnos de la secundaria. 

 “A la colonia trataron de destruirla, como sabe hacer el ejército, no solo quitándole 

la dirigencia o torturando o encarcelando a sus líderes, si no destruir desde las entrañas 

el tejido social. Algunos de los soldados se hicieron de familia ahí en la colonia, muchas 

muchachitas se juntaron con ellos, se casaron con ellos, mientras ellos o su gente, metían 

drogas. También le cambiaron el nombre a la comuna, de Colonia Proletaria Rubén 

Jaramillo regresó a ser “Villa de las Flores”. Había todo un plan, de destruir la memoria 

 
18 Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) del Obispo de Cuernavaca Méndez Arceo estuvieron presentes en la Colonia Rubén 

Jaramillo, apoyaban el movimiento liderado por el Güero Medrano. También por testimonios de los colonos una vez que el gobierno 
tomó el control de la colonia hacía marcada diferencias en los apoyos y favorecía más a los líderes y colonos afines al gobierno, que 
a los miembros afines a los colonos fundadores y a las CEB (Fuentes, 2023). 
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histórica de la comuna, ahora la Rubén Jaramillo es una colonia que no tiene memoria 

histórica a pesar de que fue una comunidad concientizada, organizada e ideologizada, 

destruyeron la memoria de su fundación. Ahora tú vas a preguntarle a cualquier gente y 

te dicen, yo no le debo nada al Güero, yo compré mi terreno aquí, yo ni lo conozco” 

(Vences, 2022). 

 El ejército no llegó solo como invasor, se piensa que su misión era fundirse con la 

población, dividirla y borrar de forma violenta el rastro de cualquier movimiento de 

izquierda que significara pensar diferente.  

 

[…] Aunque muchos de los colonos mostraron su reticencia a lo ocurrido, la 

situación se tornó cada vez más complicada al tener a militares como garantes de 

la seguridad del poblado. Sin embargo, los colonos que se quedaron en el poblado 

lograron organizarse y, con el apoyo estudiantil, así como de otros movimientos 

sociales, consiguieron mediante la intervención directa del gobierno federal que 

los terrenos fueran regularizados. No obstante, el cerco militar garantizó una nula 

participación y organización política y, por ende, la situación de resistencia y 

autogestión comunal que el poblado había experimentado paulatinamente fue 

desapareciendo (Fuentes, 2015). 

 

2.2 El Destino de Florencio Medrano 

 Al salir huyendo de la colonia Florencio Medrano siguió en la lucha organizando a 

la gente, nunca lo pudieron calmar, ni cooptar, se dice que el gobernador Rivera Crespo 

le ofrecía terrenos en Quintana Roo, para que se calmara, pero no, nunca lo pudieron 

calmar, debido a su nivel de conciencia social y política.  Si viviera estaría trabajando, 

porque su vida siempre fue estar luchando en contra de las injusticias desde que era niño. 

Acá en la colonia siempre andaba escondido debido a que tenía varias órdenes de 

aprehensión, él dormía en diferentes lados, no podía confiar en nadie, inclusive en su 

propia familia (Basilio, 2022). 

 Si el Güero viviera, no andaría en la política. En 1976 en el municipio de Díaz 

Ordaz en el Estado de Veracruz le dije al Güero, porque no hacemos unos volantes, ya 

se acerca el aniversario de la fundación de la comuna y los voy a tirar ahí en la colonia, 

dónde les digas a la gente que todavía recuerdas a la colonia, donde tu digas que sigues 

vivo, es más los llevo con tu familia. El Güero se me quedó viendo y me dijo: “No Mayra, 

mi familia no es la de sangre, mi familia es ustedes, ustedes que están conmigo en la 

noche”. Siempre que me mandaba a la colonia, siempre me decía, “Mayra no pases por 
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la casa de mi familia, no te dejes ver por ellos, no tienes que pasar por ahí” (Vences, 

2022). 

Aprovechando los contactos que el Güero había realizado en Estados Unidos uno 

de sus hermanos pudo salir del país después del desalojo y de la invasión del ejército. 

Aprovechó para organizar a los migrantes y formar un grupo de personas oriundas de la 

colonia, que se llamaban “Los villanos y villanas” (por Villa de las Flores). Yo siempre me 

pregunté ¿Por qué Villanos, si la colonia se llamaba, Rubén Jaramillo? Ese hermano sacó 

mucho provecho de sus apellidos, aún vive de eso. El hermano llegó tres meses después 

de la fundación de la colonia, allá por mayo o junio. Ya pasados los años 80s, venía de 

vez en cuando a visitar su terreno, porque la realidad era que vivía en Estados Unidos 

(Basilio, 2022).19 

También hay otra tesis de Uriel Velázquez que sostiene que los mismos familiares 

de los colonos que se asentaron en la Rubén Jaramillo fueron los enlaces entre el Güero 

Medrano y los movimientos Chicanos allá por los años de 1970. Ángela Vences 

desmiente esa posibilidad ya que comenta que los familiares de los colonos estaban 

escondiéndose de las autoridades migratorias en Estados Unidos, ellos no se 

involucraron en el desarrollo de los acontecimientos de la colonia ni de los movimientos 

políticos y sociales del estado de Morelos. Todo comenzó con la visita de Mariano Leyva 

a la colonia para que los movimientos chicanos se enteraran de su existencia, gracias 

también a los intercambios realizados entre el movimiento artístico de los dos países a 

través de “Los Mascarones”. 

La organización comunitaria de la Colonia Rubén Jaramillo fue uno de esos golpes 

que el gobierno no espera, y que gracias a la conjunción de muchas situaciones y factores 

dentro del contexto de las décadas de los años 60 y 70s solo se da una vez. La 

efervescencia de los movimientos estudiantiles provocó que se hicieran muchos círculos 

de estudios que analizaban en términos filosóficos y términos políticos sobre un nuevo 

 
19 Los contactos que el Güero Medrano hizo en Estados Unidos fueron muy probablemente realizados a través de Mariano Leyva 

quien era el líder del grupo de teatro “Los Mascarones”, radicados en Cuernavaca, Morelos. Este grupo creado en el año de 1961 en 
la preparatorio número 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabajó un intercambio artístico en un concepto 
denominado “La Relación Entre el Teatro Campesino” con Luis Valdez y la comunidad Chicana en Estados Unidos de 1970 a 1974. 
Es muy posible que las giras en Estados Unidos hechas por esta agrupación de teatro, fueran el conector entre el Güero Medrano y 
la comunidad chicana que apoyó el contrabando de armas para los movimientos guerrilleros gestados en Morelos, así como la puerta 
de entrada de la Familia Medrano a Estados Unidos, Ya que a través del intercambio artístico se apoyaban los movimientos sociales 
y políticos de la comunidad chicana y de las comunidades en resistencia de México. (López, J. (2006). “Teatro campesino y 
Mascarones: la búsqueda de una identidad”. Casa del tiempo. Vol. VII Época III. No 86. Pp.36-39. Universidad Autónoma 
Metropolitana). 
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cambio social. Maestros, líderes campesinos, estudiantes, obreros y amas de casa se 

sumaron a estos círculos y fue la oportunidad que el Güero aprovechó.   

              Al no tener la suficiente confianza en su familia Florencio confiaba mucho en 

Félix Basilio, después del desalojo y encontrar apoyo en los colonos de la Antonio Barona 

para sacarlos del estado de Morelos se dirigen a Tenancingo Estado de México, casa de 

los abuelos de Félix. Después de tres días el Güero hizo contacto para que los recogieran 

en una combi y los regresaron a Morelos al poblado de Xoxocotla, el conductor de la 

camioneta era el Psiquiatra Fausto Trejo.20  

           Debido al peligro que corrían Florencio y Félix son trasladados por Armando 

Soriano a un poblado de Puente de Ixtla, Morelos. Gracias al apoyo social le ofrecieron 

alojamiento unos días, de ahí los recogen otras personas y son trasladados a México. 

Pernoctaron en la casa del cantante José de Molina, y al otro día, se metieron a la sierra 

por Toluca hasta llegar a Palmar Grande.21  

 

“Llegamos a la Casa de su hermano Alfonzo Medrano, pasamos la noche ahí y 

nos internamos en la sierra de Guerrero, ahí en Limón Grande, creo que ahí nació 

el Güero, ya estábamos cerca de Cutzamala y de Ciudad Altamirano. Llegamos 

ahí y comenzó Florencio a hacer lo que mejor sabía, a organizar a la gente. Yo 

aprendí a andar en las veredas de por allá, salía de noche, llegaba Ciudad 

Altamirano a tomar el autobús debido a que el Güero me encargaba ir a ver a los 

contactos, a veces yo llevaba a su esposa Rosa y a sus hijos Florencio y Genaro”. 

A veces teníamos que atravesar trechos largos y el Güero cargaba a Florencio y 

yo le ayudaba a cargar a Genaro. Anduvimos como un año en esos lugares, 

recorriendo las rancherías. Siempre dormíamos en el campo, en las piedras nunca 

en las casas de la gente. Nos quedamos ahí para organizar la lucha en contra de 

los terratenientes que no dejaban sembrar a los campesinos en las tierras que por 

derecho les pertenecían” (Basilio, 2022). 

“El Güero me mandaba a México con varios contactos para que me 

proporcionaran armas para que yo las transportara a Guerrero. Yo llegaba a un 

autolavado, de ahí mismo de ese lugar, agarraban un vochito (Volkswagen Sedán) 

y lo llenaban de armas debajo del asiento, así salimos del Distrito Federal para 

Palmar Chico Guerrero. Esas armas eran para la gente, el Güero les ensañaba a 

usarlas, separo a la gente en grupo, el primer grupo se dedicaría a la siembra de 

las tierras y el segundo grupo sería el grupo armado que escondidos, los cuidaría 

desde los árboles. Por enfermedad (anemia fuerte) me tuve que regresar a Morelos 

 
20 Destacado participante del movimiento estudiantil de 1968 fue profesor, psiquiatra y luchador social, se dice que apoyó a Fidel 

Castro y al Che Guevara a organizar la expedición a Cuba cuando los dos estaban en México. Participó y apoyó muchos movimientos 
sociales en la década de 1970. (Becerril, A. “Murió Fausto Trejo, Luchador social y parte del comité del 68”, en La Jornada. 22 de 
enero del 2011). 
21 José de Jesús Núñez de Molina fue un cantautor mexicano, sobreviviente de la masacre estudiantil de 1968 y del Halconazo del 

10 de junio de 1971. Luchador social, víctima de la tortura por parte de la policía, en mayo de 1997, durante la visita del presidente 
de los Estados Unidos a México. (Franco, S. Marvin m. “Recordando a José de Molina: la libertad de un hombre coherente”.05 de 
octubre, 2017). 
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y el Güero se queda por allá en la sierra. En 1975 yo estaba en Jojutla, me va a 

buscar el primo de Florencio, Aquileo Medrano que ya operaba el PPUA, para 

pedirme de favor que le ayude a transportar unas armas y un herido resultado del 

enfrentamiento con unos policías parece que, en Cuernavaca, el trabajo salió mal. 

Fuimos hacia Tepoztlán, después me enteré de que la gente que participo en el 

altercado, y el herido que transportamos era personal de Lucio Cabañas. Derivado 

de ese incidente tuve que regresar a Puebla, ya para ese entonces el Güero se 

encontraba allá (Basilio, 2022). 

 

 

2.3 EL PPUA Brazo armado de la lucha clandestina 

 En 1974, meses después de la salida por el desalojo de la Rubén Jaramillo, hubo 

un congreso en el Estado de México, ahí se forma el PPUA (Partido Proletario Unido de 

América). Nace a partir de la persecución y de la represión en contra de los colonos de 

la Comuna, fue otra forma más para organizarse, es otro paso a otra forma de lucha, 

después de haber hecho una lucha de forma legal por la tierra, se da paso a una lucha 

clandestina (Vences, 2022). 

 A través del PPUA Florencio seguía operando política y militarmente. En su primer 

congreso en el Estado de México se planea la retención política (secuestro) de la 

estadounidense Sara Martínez, esposa del cónsul estadounidense Thomas Davis en 

noviembre de 1974. En los interrogatorios bajo tortura de la DFS, Aquileo Mederos 

Vázquez declaró: “Que el 13 de noviembre de 1974, el comando al que pertenecía 

secuestró a Sara Martínez de Davis, en Cuernavaca, Mor; obteniendo un rescate de 

cuarenta mil dólares. Con esta retención el PPUA sale de la clandestinidad (Velázquez, 

2016). 

 El PPUA comandado en Morelos por Aquileo Mederos, llevó a cabo una retención 

política (secuestro) de un personaje importante, Elfego Coronel, expresidente municipal 

de Puente de Ixtla, Morelos. Por el secuestrado los guerrilleros exigían tres millones de 

pesos, pero la familia sólo entregó un millón, por lo que Elfego Coronel fue asesinado el 

21 de enero de 1976. Se dice que los familiares habían entregado el millón de pesos ya 

acordado para liberar a Elfego, así que las razones de su asesinato quedarán en lo 

incognito. También cuando Aquileo fue apresado, declaro bajo tortura que hubo un jale 

frustrado donde asaltarían a un pagador de una obra de construcción en Cuernavaca. 

Tuvieron un enfrentamiento con policías municipales de esa ciudad. El resultado fue un 

policía herido y dos policías muertos, Aquileo, resultó ileso, sin embargo, un 
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acompañante resultó herido y huyeron en dirección a Tepoztlán. Con estas acciones 

guerrilleras el gobierno federal a través de DFS se vuelca a tratar de desarticular al 

Partido Proletario Unido de América. Mientras tanto, algunas células del PPUA 

encabezadas por Florencio Medrano se internaron en la Sierra Madre Oriental para 

ampliar el movimiento guerrillero (Velázquez, 2016). 

La militante Elvia Aguirre Lázaro recuerda que “donde llegamos primero fue al Edo. 

de Veracruz donde colinda con Oaxaca, cerca de playa Vicente, Veracruz”. Los militantes 

del PPUA eligieron esta región porque conocían a algunas personas importantes del 

lugar. Así lo confirma Elvia Aguirre Lázaro: “En los pueblos cercanos que pertenecen a 

Playa Vicente, teníamos contacto con los delegados municipales de allí (Velázquez, 

2016). 

El Güero se interna en la sierra de Oaxaca debido a los lazos que se generaron 

por la creación de la comuna de la Rubén Jaramillo, eso permitió que los colonos 

establecieran relaciones con miembros guerrilleros de otros estados que también estaban 

en la clandestinidad (Vences, 2022). 

Se dice en el documento publicado en Pacarina del sur (Velázquez, 2016) que 

precisamente uno de los grupos armados que colaboraron con el PPUA fue la 

organización guerrillera Unión del Pueblo (UP), gracias a esa organización fue como el 

Güero Medrano logra llegar a Chinantla Oaxaca, y ahí establecen su guerrilla con bases 

de la UP. Medrano logra relacionarse con bases de campesinos indígenas de esa región, 

zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.  

 

2.4 La Muerte de Florencio Medrano 

En 1978 se dice que el Güero Medrano concedió una entrevista a un medio 

llamado Revista de Revistas, dónde declaró que: “Si acaban conmigo moriré tranquilo 

porque no acabarán con el movimiento, pues abarca los pueblos indígenas y ejidos de 

Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Campeche, así como Michoacán y Durango” 

(Velázquez, 2016). 

Pacarina del Sur publicó que la DFS, policías estatales y guardias blancas al 

servicio de los terratenientes de Oaxaca tendieron un cerco al PPUA. Los miembros de 

la guerrilla se movían rápidamente entre distintos poblados de la sierra de Oaxaca, se 
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dice que por fin el ejército logra entrar a las rancherías del Valle Nacional en 1978, 

después de la entrevista que concedió el Güero.    

La militante Elvia Aguirre Lázaro recuerda que en la sierra de Oaxaca no hubo un 

choque armado entre las tropas del ejército mexicano y los guerrilleros, pues estos se 

movían rápidamente entre distintos poblados, logrando finalmente romper el cerco “no 

hubo enfrentamiento, pero sí entró el ejército a las rancherías de Valle Nacional, creo que 

fue en el 78, después de la entrevista que concedió el Güero. (Velázquez, U. 2016). 

Al Güero ya lo tenían ubicado en varios pueblos de ahí, no solo lo tenía ubicado el 

ejército, también los terratenientes, aparte ya éramos pocos los que lo acompañábamos 

realizando el trabajo, así que me pidió que me saliera, que ya me tenía que salir, la cosa 

se estaba poniendo muy difícil (Vences, 2022). 

De acuerdo con Reavis (1996) se celebró una reunión en el ejido de Oaxaca en 

marzo de 1979, ejidatarios integrantes del PPUA discutían la posibilidad de tomar un 

rancho grande. Había guardias resguardando el perímetro de la reunión, uno de los 

guardias no regresó a la hora acordada, los integrantes de la reunión de inmediato 

sospecharon que el guardia podría haber sido asesinado por las fuerzas represivas. Se 

dice que el Güero decide ir a buscarlo, en el camino fue emboscado por pistoleros de los 

terratenientes, el Güero sale herido por una bala en el abdomen, y tras una fuerte y 

dolorosa agonía muere el 26 de marzo de 1979. 

El 30 de marzo de 1979, la prensa de Oaxaca confirma la muerte del “Güero 

Medrano”. Los hechos se presentan como de nota roja y de policía, sin aludir a los 

problemas sociales y políticos en los que participaba y sin dar lugar al análisis de los fines 

políticos de transformación social que éste pretendía lograr.  

Versiones locales afirman que no hubo un enfrentamiento con el ejército, sino que 

fueron los mismos campesinos de Yolox los que mataron al guerrillero. Después de la 

muerte del “Güero Medrano” se desintegra el FCI (Frente Campesino Independiente). 

Después del deceso del Güero Medrano, Angela Vences menciona que el 

movimiento se desarticuló, la mayoría de sus integrantes fueron perseguidos por la 

policía para después ser objetos de las más crueles torturas. Florencio tuvo que entrar 

en la clandestinidad después de su salida de la colonia en el año de 1973, gracias al 

apoyo de Félix Basilio, a los contactos de las guerrillas urbanas clandestinas y a los 
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activistas sociales y políticos pudo evadir el cerco policiaco-militar que el gobierno le 

tendió. Después de su partida de la colonia la organización política y social se diluyó con 

el tiempo, las huestes priistas y las redes clientelares de ese partido hegemónico borraron 

toda manifestación de la comuna basada en ellos ideales jaramillistas, zapatistas y 

maoístas. La colonia sufrió una lenta transformación, de paraíso con ojos de agua 

cristalinos y limpios, con campos de siembra de rosa, maíz y jitomate se fue convirtiendo 

en un asentamiento urbano, popular, lleno de planchas de concreto, con viviendas que 

muestran la lenta transición de lo rural a lo urbano, casas que atestiguan la 

transformación del campesino en obrero viviendo en un paisaje de cemento con calles 

accidentadas, ríos contaminados, lejos de los ideales comunitarios de su fundador. 

Concebimos la ocupación militar de la “Colonia Proletaria Rubén Jaramillo”, como 

una acción represiva que tenía la intención de acabar con el ejemplo de lucha y 

resistencia de los colonos en los movimientos sociales que se desarrollaban en Morelos 

y en el país, en un momento de lucha por la tierra a nivel nacional. Con la ocupación 

militar de la “Colonia”, se modificó todo el sentido de su organización. Las asambleas, el 

máximo órgano de toma de decisiones, presentaron cambios porque comenzaron a ser 

presididas por mandos militares. De la “Colonia Proletaria Rubén Jaramillo” solo quedó 

la historia de los 6 meses de una comunidad solidaria y combativa. De esta manera, el 

intento de proyecto maoísta llegó a su fin (Velázquez, 2016). 

A las familias no las desalojaron, no era la intención del ejército desalojarlas. Más 

bien el propósito de la intervención armada en la colonia proletaria Rubén Jaramillo era 

crear un impacto en la población para evitar que se siguieran organizando política y 

socialmente en esta idea contestataria de ser una comunidad que a los ojos del gobierno, 

era problemática. La idea era contener la organización social para evitar que se le saliera 

de control al gobierno. Por otro lado, el ejército tenía la encomienda de atrapar a los 

líderes que habían logrado escapar de la redada que tuvo lugar en Guerreo, entre ellos 

el principal “El Güero Medrano” ya que encontraron conexión de gente del movimiento de 

insurrección de la CPRJ con los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas de los años 

1973. Lo curioso es que el ejército se queda casi siete años en la comunidad, muchos 

colonos no fueron desalojados, se autodesalojaron debido a que tener el ejército ahí en 

la comunidad como garante de la seguridad, en donde hubo muertos por la ocupación 
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violenta, era de esperarse que la gente tuviera miedo, ese acontecimiento los marcó ya 

que los líderes y el movimiento que los respaldaba ya no van a existir.  

Todo ese movimiento se resquebrajó, a los líderes se los llevaron a la cárcel, a 

varias personas las torturaron. Todo eso provocó que la población estuviera temerosa y 

que muchos colonos optaran por salirse. No se tiene el dato exacto de cuantos colonos 

abandonaron la CPRJ y cuantos se quedaron, justamente por esa presión del ejército 

que se quedó cuidando y custodiando que la gente no se reuniera, vigilando que no 

hubiera ningún indicio de vinculación con el Güero que andaba prófugo. Todos esos 

componentes van a crear un ambiente de animadversión de una parte de la gente de la 

colonia en contra de los militares.  

También quitándole todo romanticismo a la parte de la organización comunitaria. 

Hay que tomar en cuenta a la gente colonia que también aprovechó el movimiento para 

velar por sus intereses. El ejercito aprovechó este factor para crear toda una organización 

que va a suplir el comité de lucha que había creado el Güero. Se crea una mesa directiva 

dirigida por Santiago Lagunas Mata, que se va a convertir en el nuevo líder. Este será un 

dirigente que no va a tener el apoyo popular, pero va a tener el apoyo de los soldados y 

con el van a llegar las “ayudas” del INDECO y del Departamento de Asuntos Agrarios 

(DAA) para promover como sabía el Priísmo, el “apoyo” clientelar para llevar el agua 

potable, sin embargo, no van a tener el respaldo de toda la población ya que se 

vislumbraban actos de corrupción y defensa de intereses particulares. Esto provocó que 

la organización proletaria en la que se basaba los objetivos de desarrollo comunitario se 

fuera desdibujando hasta que no quedara ningún rastro de la lucha a través del tiempo. 

Cuando el ejercito sale de la colonia en el año 1980, no quedaba rastro de los ideales 

maoístas ni de la organización comunitaria de la CPRJ (Fuentes, 2023). 

La mesa directiva desaparece y se crea la ayudantía municipal, se empiezan a 

construir nuevas formas de organización política ya vinculadas completamente con el 

ayuntamiento de Temixco, es decir, la CPRJ se convierte en la colonia más grande del 

municipio, el espacio más densamente poblado. Justo por este proceso donde el 

gobierno intenta ganarse a los colonos, la Rubén Jaramillo sería la primera colonia que 

va a tener agua potable, va a tener drenaje, energía eléctrica y casi hay una seguridad 

que este sería de los primeros territorios del municipio de Temixco que tendría títulos de 
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propiedad.  Las 68 hectáreas de territorio pareciera que estaban destinadas a ser un 

espacio en disputa por grupos antagónicos. Por un lado, la tierra fue despojada de la 

comunidad de Acatlipa para entregársela a un extranjero, después el gobierno despoja 

al extranjero de la tierra y comienza a tejer planes para entregar ese territorio a las clases 

altas de Morelos. El Güero invade las tierras con la gente que buscaba donde vivir, donde 

tener un hogar y donde desarrollar su proyecto político, social y militar en los años 

convulsos de la década de los setenta. 

El gobierno responde de forma violenta metiendo al ejército a la colonia, los grupos 

organizados política y social y que lograron escapar, se rebelan y se radicalizan tomando 

las armas y extendiendo su movimiento armado a muchas partes del país. El gobierno 

en coalición con las clases ricas, los terratenientes, la policía y el ejército reprimen, 

asesinan y torturan a la disidencia. El territorio y la gente colonia de la comuna quedan 

en medio de ese movimiento, vulnerables se sujetan ahora a la organización política y 

social del PRI y su brazo armado. Los años después de 1973 son inciertos, la gente vivió 

con miedo hasta después de los años 80. Se dice que los militares y gente de gobierno 

comienza el trasiego de droga, se asientan de 1973 hasta 1980 en una especie de estado 

de sitio, vigilando, reprimiendo y ejecutando las órdenes del gobierno federal que trajo 

consigo la violencia que se quedó hasta nuestros días en la Rubén Jaramillo. 
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Capitulo III 

La violencia asentada en la CPRJ a través de los años 

 3.1 Después de la toma del ejército 

Claudia Martínez Brito fue la segunda esposa de Antonio Cruz Lagunas colono 

fundador y gente de confianza del Güero Medrano. Ella narra las memorias que el señor 

Antonio fue apuntando en su cuaderno, datos fechas y sucesos históricos vividos a lado 

de Florencio Medrano y sucesos posteriores a la muerte de este. Dueña de un molino de 

Nixtamal donde día a día mucha gente de la comunidad va a moler su maíz para su masa, 

muelen también los ingredientes para el mole y mercan las tortillas recién hechas de 

masa blanca de mucha calidad.22 

Empieza la entrevista sobre los orígenes de la fundación de la colonia, Claudia 

respira, hace una pausa, sus ojos se llenan de nostalgia, me dice: acabas de hacer que 

vuelva a abrir, después de muchos años, el cuaderno de las notas de mi esposo, se me 

vienen muchos recuerdos a la mente.  Vuelve a respirar hondo y comienza a narrar otra 

parte de la versión de la fundación de la colonia, contada en su momento por Don Antonio 

Cruz Lagunas.  

 

“La fundación de la colonia se da, porque el Gobernador Rivera Crespo no quería 

que Chacho, su hijo, se quedara con los terrenos donde se fundaría la colonia para 

hacer un fraccionamiento para gente rica, como buen hijo de político, quería 

tomar la tierra, fraccionar y vender. Tampoco el gobernador quería que estas 

tierras pasaran a manos de los dueños del Balneario Exhacienda de Temixco. El 

gobernador también tenía la intención de ayudar a la gente. Por ello mandó a 

Florencio, que en ese momento trabajaba con el gobernador de jardinero, para 

que se entrenara en China. A su regreso de China, Rivera Crespo manda a 

Florencio a Puebla para ver su nivel de preparación en Guerrilla” (Martínez, 

2023).  

 
 

Para Claudia Martínez y para Antonio Cruz, el exgobernador Rivera Crespo, no 

fue el villano que la historia contó: 

 

“No, yo pienso que como todos tenía sus cosas buenas. También hay que ver el 

otro lado. Mucha gente vino y se apropió de un terreno, algunas personas si lo 

valoraron, pero otras inmediatamente lo vendieron, fue por ello por lo que se 

 
22 Entrevista presencial con la Sra. Claudia Martínez Brito, esposa del fundador y uno de los líderes del movimiento Antonio Cruz 

Lagunas. Ella narra datos y hechos dejados en diversos escritos por su esposo. Ella recuerda que su Esposo Antonio Cruz Lagunas 
le platico que Florencio en una conversación, le narra que el gobernador Rivera Crespo lo mandó a China a entrenarse y a estudiar 
técnicas guerrilleras. En aquellos años el Güero Medrano trabajaba de jardinero en la Casa del gobernador de Morelos. 
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hicieron los estatutos que hasta la fecha aplican, la idea era que la tierra no se 

vendiera, porque por eso se peleó, para que quedara algo para las nuevas 

generaciones.”23  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto de la “Noche triste”. Antonio Cruz Lagunas fue sacado de la colonia y fue cubierto por los jóvenes que 

estaban cuando el ejército irrumpió en la colonia. Se la “rifaron”. Esta foto fue de la reunión que se hizo cuando 

los jóvenes ya habían regresado del Campo Marte después de la “levantada” que les dio el ejército. Antonio Cruz 

le narra a su esposa que le puso la “Foto de la Noche Triste” porque todos tenían miedo del gobierno y ya nadie 

quiso hablar esa noche. Recuperado del archivo personal de la señora Claudia Martínez Brito, 2023. 

Aún con la ideología que permeó en el movimiento de Florencio Medrano, los 

nuevos estatutos aplicados a la nueva realidad hablan acerca de la superación de la 

colonia en su lema: “Por la superación del pueblo”. Con esas palabras, se buscaba de 

acuerdo con los firmantes, conformar una asociación civil para que se respetara la 

voluntad popular.  

 

“Florencio pudo haber vendido los terrenos, mi esposo Antonio pudo haber 

vendido también los terrenos, sin embargo, venía una orden que esos terrenos 

eran para la gente que no tenía donde vivir. Así que se respetaron las órdenes que 

se traían, a la gente se le entregó su propiedad, en la forma como se había dicho, 

luego se escrituró. Todo fue muy rápido, la colonia se levanta de forma muy 

rápida" (Martínez, 2023). 

 

 
23 Ya con el ejército en las calles algunos colonos entre ellos Antonio Cruz Lagunas redactan “Los estatus y el Plan de Acción” el 09 

de diciembre de 1973. A tan solo casi tres meses de la ocupación del ejército. Del 10 al 15 de diciembre de 1973 se llevaron a cabo 
las asambleas en todos y cada una de las casi 57 manzanas de la colonia y cada manzana eligió a su representante. El 16 de 
diciembre se celebra la primera asamblea a la cual se le llamó: “Asamblea Constitutiva”. Cruz Lagunas no fue llevado al campo Marte 
ya que logró escapar y cuando regresó a la colonia fue protegido por la comunidad (Martínez, 2023). 
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Esta “mesa directiva”, como ellos se nombraron, poseía en su momento facultades 

y obligaciones referidas a fomentar buena vecindad y relaciones humanitarias con los 

pueblos vecinos, así como promover actividades y relaciones comerciales que 

fortalecieran una economía interna que permitiera la creación de cooperativas, tanto de 

producción como de consumo. Basado en el Plan de Cerro Prieto, se prohibía en la 

colonia centros de vicio y prostitución y se continuaba con la prohibición de la venta de 

alcohol, enervantes o cualquier otra clase de droga. Claudia Martínez evoca las palabras 

de su esposo, recordando como fue que el gobernador Rivera Crespo dejó pasar los 

apoyos que venían desde la federación a través de la esposa del presidente Luis 

Echeverría Álvarez, la señora Esther Zuno de Echeverría. De acuerdo con las palabras 

de doña Claudia basadas en las memorias de su esposo, la primera dama venía seguido 

a la comunidad, convivía con la gente y daba apoyo a quien lo necesitara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con el Gobernador del estado de Morelos Ing. Felipe Rivera Crespo, el arquitecto 

Joaquín Martínez Chavarría director del INDECO (Instituto Nacional para el Desarrollo 

de la Construcción Rural y de la Vivienda Popular), Irene Olivares. Recuperado del 

archivo personal de la señora Claudia Martínez Brito, 2023. 

 

“En aquellos años Esther Zuno de Echeverría metió las instalaciones de lo que 

ahora es el Centro de Desarrollo Comunitario del DIF. Antes se llamaba IMPI 

(Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, 1970). En esas instalaciones 

cerca donde estaban las oficinas de Florencio Medrano, que después fueron 

ocupadas por el ejército, se instalan talleres de carpintería, zapatería, pusieron una 

“bloquera”, cultora de belleza, talleres de corte y confección, secretariado y 

guarderías para apoyar a los padres y madres trabajadoras que tenían que salir de 
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la colonia para buscar el sustento y que además ganaban muy poco. A parte metió 

también una lavandería de las automáticas. Yo pienso que la señora, como mujer, 

pensaba mucho en las mujeres de la colonia, ya que las veía sufrir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grupo de colonos supervisando obras en la colonia. De Derecha a izquierda Juan Povedano Arce, 

Indalecio Hernández, Vicente Ponciano, “El Pato”, Timoteo Ocampo Rosales, Cándido N., Antonio 

Cabrera, Guadalupe Barrios. Recuperado del archivo personal de la señora Claudia Martínez Brito, 

2023. 

“El presidente también manda una casa de materiales, eran valores entendidos, 

ya que la mayoría de la gente sacó el material a pagos, sin embargo, muchos de 

ellos jamás lo pagaron, quien supo aprovechar, pues se pudo hacer de su casa. Yo 

pienso que hay que conocer las dos partes de la historia, también hablar de las 

cosas que se hicieron bien. A mi esposo se lo llevaron varias veces a Los Pinos 

con toda su comitiva, por eso es una colonia proletaria, porque gracias a las 

gestiones de todos en poco tiempo hubo agua, luz, gracias a los apoyos del 

gobernador Rivera Crespo y gracias a Esther Zuno de Echeverría. La colonia ha 

sido hasta la fecha, una colonia de lucha ha sido un ejemplo a nivel 

Latinoamérica, seguimos peleando hasta la fecha, que no se venda alcohol.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cruz Lagunas y comitiva con el presidente Luis Echeverría Álvarez. 

Recuperado del archivo personal de la señora Claudia Martínez Brito, 2023.  
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Una vez y gracias a los apoyos dados por el presidente de la república y la primera 

dama Esther Zuno, así como por parte del Gobernador Rivera Crespo por primera vez la 

comunidad ya se sintió libre, así que iza por primera vez la bandera en el año de 1973 

(Martínez, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Izamiento de la bandera por primera vez en la colonia, después de la irrupción del 

ejército en 1973, con el Ingeniero Antonio Sauri subdirector de INPI. Recuperado del 

archivo personal de la señora Claudia Martínez Brito, 2023. 

 

De acuerdo con testimonios de colonos que vivieron la incursión del ejército y que 

aprendieron a convivir con las fuerzas castrenses hasta entrados los años de 1980, la 

comunidad tuvo paz y crecimiento. Gracias a los apoyos dados por el gobierno hubo una 

transición en las viviendas, de estar construidas con palos, láminas de cartón, telas y en 

algunos casos de plástico y hules, pasaron a edificarse con tabicón, cemento y techos de 

loza, se trazaron calles, se pavimentaron, se construyeron escuelas como la secundaria 

técnica 21 y la primaria Nicolás Bravo. 

 

“Desde mi perspectiva, cuando llega el ejército y se empieza a dar otro paso más 

de la organización comunitaria, empieza la gloria, ya iba a haber agua, ya 

tendríamos luz gracias a los apoyos que se dieron. La colonia empieza su 

desarrollo, no se queda la mesa directiva para seguir organizando el desarrollo 

comunitario, debido a que el municipio de Temixco estuvo siempre interesado en 

los cobros de prediales, así que, por injerencia del ayuntamiento, la colonia pasa 

de tener un órgano netamente gestor y ciudadano a conformarse en colonia 

municipal y a suplir la junta de colonos por una ayudantía. No hubo quien 

defendiera la organización comunitaria lograda a través de la junta directiva. En 

ese tiempo mi esposo comenzó a tener problemas con su primer matrimonio, 

entonces por problemas personales Antonio Cruz Lagunas emigra a Estados 
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Unidos. Al irse Antonio ya no estaba la cabeza del movimiento después de 

Florencio Medrano. Así que ya no hubo quien organizara, quien dirigiera y quien 

solucionara los problemas que cotidianamente se presentaban en la colonia 

(Martínez, 2023). 

 

 

 

 

Reunión de trabajo en la Rubén 

Jaramillo con Antonio Cruz, Mario 

Cruz y Cornelio Ocampo, a quien se 

le encargó el trazado de las calles 

en la Colonia. Recuperado del 

archivo personal de la señora 

Claudia Martínez Brito, 2023 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

El 31 de marzo de 1974 se lleva a cabo el primer desfile en grande tras la invasión del 

ejército. Antonio Cruz Lagunas consideró en su momento este desfile como el más 

grande en la historia de la colonia, debido a que desfiló la mayor parte de la comunidad, 

el pueblo. Primer desfile del pueblo en la Colonia Rubén Jaramillo. 31 de marzo de 1974. 

Recuperado del archivo personal de la señora Claudia Martínez Brito, 2023. 

El ejercito mantenía rondines, hacía el trabajo de policía, no permitía que gente 

tomara en la calle, si había alguna pelea inmediatamente intervenía hasta en los casos 

de violencia intrafamiliar. Así se mantuvo un orden hasta los años de 1980. Los colonos 

se seguían organizando también en las labores de vigilancia, había unidad, al parecer las 

personas que quedaron no se confiaban del todo de la presencia del ejército, aún sentían 



60 
 

 
 

miedo. Sin embargo, se logró unificar colonos y ejercito en labores de vigilancia, por 

ejemplo, cuando una persona se emborrachaba y maltrataba a su esposa, o no le quería 

dar el gasto, llegaban a la vivienda elementos del ejército y vecinos colonos y le ponían 

sus estate quieto, lo encuartelaban, si había violencia contra las mujeres el ejército 

intervenía. 

 

“En la colonia no había galenos, por ello llegaron médicos militares a dar 

servicios de salud que incluían dentistas, medicinas, desparasitaban a los niños, 

traían también despensas y de esa manera apoyaban a las familias de la 

comunidad. Al principio los médicos y el personal militar ponían sus carpitas para 

que la gente se acercara, pero los colonos si tenían desconfianza de ellos, ya que 

la gente pensaba que los militares los podían envenenar, les tenían recelo, sin 

embargo, poco a poco fueron ganándose a la comunidad. Se acercaban a donde 

vendían comida, platicaban con la gente y de apoco los militares fueron creando 

lazos comunitarios con los colonos. La primera persona que le vendía comida al 

ejército era mi mamá, ella les vendió alimentos desde que llegaron hasta que se 

fueron. En el patio de la primaria repartían las despensas, la gente se daba cuenta 

que en las cajas venían leches para los niños que traían muchas vitaminas, de a 

poco la gente iba con ellos por su despensa, que traían también una dotación de 

galleta, lenteja, palanqueta, alegría de amaranto y leche de sabor” (Ponciano, 

2023).40 
 

“Fue una etapa que, si ayudo mucho, ya que había mucha carencia. Si un día no 

teníamos para desayunar íbamos al IMPI y ahí desayunábamos, eso ayudó mucho 

a la niñez de entonces. También en el IMPI empezó a funcionar el servicio de 

guardería, ayudaba mucho ya que los padres tenían que salir a trabajar sobre todo 

a Cuernavaca o Jiutepec. Los hermanos grandes podían ir por los pequeños que 

estaban en la guardería. Todavía hasta el año 1998 el IMPI que después se 

convirtió en el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) pertenecía al gobierno 

federal. Los diez de mayo llegaban tráileres llenos de Tupperware, sartenes y 

utensilios para cocinar. El 30 de abril mandaban muchos juguetes y despensas. 

Otro servicio importante que había en el IMPI eran los lavaderos, ya que las casas 

carecían de tomas de agua, ahí la gente iba a lavar en una filota de lavaderos, y 

se convirtió en un punto de encuentro importante, los chamacos íbamos a 

bañarnos ahí porque también había baños públicos, también nos cortaban el pelo. 

Después pusieron una lavandería automática, con lavadoras y secadoras 

grandotas que parecían refrigeradores, esa lavandería era atendida por Don Jaime, 

llegabas a lavar tus cobijotas. Poco tiempo después pusieron la biblioteca pública 

y la secundaria Federal. Yo considero que El IMPI fue un pilar fundamental para 

el desarrollo de la colonia. Hubo apoyo para que los niños no se enfermaran tanto 

de enfermedades estomacales, ya que tomábamos agua de los ojitos que había en 

las barrancas, el IMPI también le dio un oficio a la gente para poder ganarse el 

sustento a través de sus talleres. Esta institución le dio al ejército la oportunidad 

 
40 Entrevista presencial a Isi Ponciano hija de don Vicente Ponciano, colono fundador. Ella narra que su madre puso el primer puesto 

de comida en el lugar que tiempo después sería el IMPI (DIF). La madre de Isi Ponciano les vendía comida a los militares. Isi habla 
de recuerdos donde el ejército estaba en las calles de la Rubén Jaramillo. Después narra pasajes de la transición de la colonia que 
recuerda siendo adolescente. 
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de crear lazos con toda la gente, los apoyos llegaban a la gente de los pinos, del 

vado, del centro y de la nopalera” (Ponciano, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduación de la secundaria establecida en el IMPI, 1977. Colección personal de 

Isi Ponciano Gutiérrez, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes de secundaria en el desayunador del IMPI. 

Colección personal de Isi Ponciano Gutiérrez, 2023 
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Certificado de la primera generación de la 

Secundaría Mixta Vespertina “Netzahualcóyotl”, 

de la Colonia. Rubén Jaramillo de Temixco, 

Morelos. Junio de 1977. Colección personal de 

Isi Ponciano, 2023 

 

 Ya para el sexenio del gobernador Lauro Ortega (1982-1988), la colonia recibió 

muchos apoyos, se completa el trazado de todas las calles, en este gobierno se termina 

de poner el drenaje sobre todo para la segunda sección llamada “La nopalera”. Se termina 

la instalación del tendido eléctrico y el suministro de la red de agua potable, se edifica en 

su totalidad la escuela primaria Nicolás Bravo y se concluye la vía principal de acceso a 

la colonia. Lauro Ortega incentivó a grupos de mujeres costureras con máquinas y talleres 

de costura que ya tenían el impulso de los programas que se metieron después de la 

toma violenta del ejército de 1973 (Fuentes, 2023). 

 

3.2 Los años 80. Los jóvenes toman las calles de la colonia Rubén Jaramillo 

Después de que el ejército sale de la colonia, pareciera que las calles antes de 

tierra ahora pavimentadas, con drenaje y alumbrado comienzan a ser territorio de nadie. 

Con la instalación de la secundaria los adolescentes hijos de los colonos comienzan a 
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tener más socialización entre ellos. Las fiestas de la secundaria eran el punto de reunión 

dónde los jóvenes bailaban y se acercaban a sus primeras experiencias con el alcohol. 

Las tardeadas iniciaban a las 4 de la tarde en el patio de la secundaria 21, para terminar 

aproximadamente a las siete de la noche. De la secundaria y de las calles surgen la 

primera manifestación de un agrupamiento juvenil llamados “Los Tiliches”, que de a poco 

comenzaron a reclamar como suya la Colonia. 

Los Tiliches eran en su mayoría, hijos de los colonos fundadores, otros habían 

llegado provenientes de municipios cercanos a Temixco después de que el ejército se 

retiró. Al principio estos jóvenes gustaban del baile del sonidero, del Break Dance, 

ingerían alcohol y hacían las típicas travesuras adolescentes: se salían de clases, iban a 

las fiestas sin ser invitados, pero, a los anfitriones les gustaba tenerlos en sus fiestas ya 

que apoyaban a que los convivios no se salieran de control, ponían orden a los que se 

pasaban de copas y después querían echar golpes. Los Tiliches de vestían con Jeans, 

playeras sueltas, a veces podían vestir las playeras tipo Chemise y tenis Converse de 

bota o choclo. 

Todos conocían en la colonia al Paco, al Hugo, al Abuelo, el Chilango, el Pirruñas, 

al Chemise y al Rodo. También eran populares el Cera, el Rubias, el Alacrán, el Búho, el 

Mayita, los Gaona, el Tola, el Tágara sin faltar el Guty, que pertenecían a la primera 

pandilla que se apoderó del territorio de la Rubén Jaramillo. Así como había gente que 

los apreciaba y los saludaba, también había gente que los estigmatizaba de vagos y 

haraganes, sin embargo, algo que recuerda uno de sus miembros era que todos 

compartían el abandono por parte de sus padres.  

Muchos de ellos prácticamente estaban solos todo el día y todos los días de la 

semana, la mayoría de los padres debían salir lejos de la colonia para trabajar, sobre 

todo en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, no importaba si era sábado o domingo, 

todos los días había que salir a buscar comida. Los padres de los chicos encontraban 

trabajos de tiempo completo cuidando las quintas de los potentados y por ello solo veían 

a sus hijos algunos fines de semana. Otros jóvenes estaban al cuidado de los abuelos ya 

que sus padres se habían visto en la forzosa necesidad de emigrar de forma ilegal a los 

Estados Unidos y los abuelos, como personas ya grandes y cansadas, prácticamente no 

tenían control sobre sus nietos, así que los chicos pasaban gran parte del tiempo en las 
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calles de la colonia. También estaban los jóvenes que alguno de sus padres había 

fallecido y, por último, los adolescentes a los cuales su padre los había abandonado y 

jamás regresó.  

Estos chicos no solo sufrían el abandono también había pobreza y carencias 

materiales. Entre ellos se compartían la ropa, los tenis, medicamentos cuando alguien se 

enfermaba y sobre todo la comida.  

A veces no había nada que comer en alguna de las casas de los chavos de la 

banda, así que llegaba con su amigo y este le decía:  

 

- “¿Qué Wey? ¿no has comido?  

La neta no, desde ayer no he comido, no hay nada en la casa” 

- “Pásale puto, acá hay, háblales a tus hermanos, que se vengan, acá hay pá todos” 

-Le podemos hablar al otro wey, tampoco ha comido. 

- “Simón, háblale, acá hay.41  

 

 

A corta edad, prácticamente con muchas carencias, comenzaron a cometer 

pequeños atracos sin lastimar a nadie. Ya en la calle habían aprendido allá por el año de 

1986, que en los atracos no era bueno lastimar a nadie, para así salir rápido en caso de 

que los “apañen”. Los atracos se podían cometer en la colonia de a lado, en la Lázaro 

que ya pertenecía a Cuernavaca, así que se podía atracar y regresar a casa caminando, 

como si nada, la gente los veía, pero nadie decía nada. “Los Tiliches” impusieron retenes 

en la Glorieta, cerca de donde alguna vez estuvo la comandancia de Florencio Medrano 

y la comandancia del ejército. A la gente de afuera la interrogaban para saber a dónde 

iban, después de interrogados les pedían una “cooperación” para las cervezas. Los 

retenes también tenían la finalidad de proveer algo de recurso para llevar pan a la boca 

de algunos de los miembros de Los Tiliches, debido a que no había comida en la mesa 

ni dinero para comprarla. Otros de los miembros no tenían necesidad, estaban en 

abandono la mayor parte del día, pero en su casa sus padres o abuelos les procuraban 

comida y lo indispensable para vivir. Una de las reglas que Los Tiliches ponían en 

 
41 Entrevista a miembro de la pandilla “Los Tiliches”. El entrevistado habló acerca de las carencias de miembros de la banda, su 

padre le dejaba despensa para toda la quincena, le ponía comida en el refrigerador y se marchaba, lo dejaba solo hasta la próxima 
quincena que volvía el padre a llenarle la alacena y el refrigerador. Así que tenía la oportunidad de apoyar a sus amigos con la comida 
y muchas veces con el techo. Era común que los miembros de la banda le fueran a pedir aceite en un frasco, alguna lata de atún o 
bolsa de sopa. 
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práctica, era muy parecida a la regla de las expropiaciones que el movimiento de 

Florencio Medrano aplicaba: quitarle al rico: “vamos a robarle al que tenga, jamás vamos a robarle 

al que no tenga”. Si los Tiliches veían que alguien de la colonia necesitaba, le compartían 

de lo obtenido en el atraco, entre los miembros se procuraban compartirse los alimentos.  

 

3.3 La Evolución de “Los Tiliches” 

“Después de que se fue el ejército más o menos en el año de 1983 al 86, 

siendo director de la secundaria el Maestro Noel Salgado Mastache, se 

vivió una etapa un tanto tranquila, fue la transición de cuando se empezó a 

formar la banda de “Los Tiliches”. Ya empezaban los chicos a tomar y a 

veces se peleaban con otros chicos de otras banditas de las colonias de la 

Lázaro, de la sección de la Nopalera y la 10 de abril. Ya se veía que 

comenzaban a consumir algún tipo de droga, la marihuana era lo más 

común. Se hacían peleas en los bailes ya empezó algo más violento” 

(Ponciano, 2023).   

 

Poco a poco los miembros de la pandilla comenzaron por abandonar la escuela, 

algunos si logran entrar a la preparatoria José María Morelos y Pavón, otros ya no 

continuaron estudiando. El consumo de alcohol aumenta y es más regular, comienzan el 

uso de marihuana y a cometer atracos de manera más constante. Si bien en las calles 

de la colonia estaba prohibida la venta de alcohol, si había una casa por todos conocida 

donde habitaba una adulta mayor, que era la que les vendía la marihuana. Es muy posible 

que otros jóvenes también imitaran el comportamiento de Los Tiliches, ya por el año de 

1986 comienzan a surgir otras bandas y comienza la lucha por el territorio. 

En la colonia vecina llamada Lázaro Cárdenas perteneciente a Cuernavaca, 

surgen “Los Lazareños”, que no podían bajar al territorio de la Rubén Jaramillo que le 

pertenecía a Los Tiliches”, en la sección de La Nopalera surgen “Los Falcons” que 

golpeaban a cualquiera que invadiera su territorio, nacen “Los Titines”, “Los Mamados”, 

“Los Campa” que pertenecían al campamento Florencio Medrano. Las bandas no podían 

compartir espacios, no podían estar en las mismas fiestas. Cuando las pandillas se 

enfrentaban todavía en esos tiempos, eran peleas a puros golpes (perreadas), cuando el 

que iba perdiendo gritaba ¡Ya Estuvo! La regla era que la pelea paraba. Algunos de los 

miembros de la banda de “Los Tiliches” logran irse para Estados Unidos, logran llegar a 

la frontera y hacer fortuna trabajando de polleros, otros comenzaron a traficar con 
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marihuana, regresaban a la colonia y ya traían dinero y “negocio”. Los Tiliches emigraron 

de un nivel de pandilla adolescente de chicos carenciados y abandonados a otro nivel 

más agresivo y criminal debido a la imperiosa necesidad de hacer dinero. 

           El consumo de Marihuana llevó a algunos miembros de las diferentes bandas a 

vender la hierba a pequeña escala, compraban en diminutas cantidades hasta que de a 

poco comienzan a subir sus ventas y hay una necesidad de adquirir más, a la par del 

incremento suben los asaltos hasta llegar a robar gasolineras en Cuernavaca, armados 

con pistolas proporcionadas por células criminales más experimentadas. Ya con dinero 

de atracos compran cantidades más grandes que adquieren yendo al estado de Guerrero, 

allá por Tlacotepec. En la comunidad comienzan a elevarse los niveles de consumo y de 

venta de la marihuana y ese incremento impacta a la escuela secundaria. Los padres de 

familia se percatan de cambios de comportamiento en sus hijos e hijas, hasta descubrir 

que en la escuela hay consumo y venta de droga. Ahora las luchas de las pandillas no 

eran necesariamente por los espacios que conforman los límites de territorio de cada 

grupo, ahora el territorio estaba marcado por jóvenes dedicados a vender marihuana, no 

dejaban entrar a nadie, no dejaban que extraños estuvieran en sus fiestas, ellos eran 

dueños de sus calles. En ocasiones permitían que otros chavos de las colonias 10 de 

abril o Acatlipa fueran a comprar marihuana para su consumo, después del respectivo 

interrogatorio, los dejaban pasar, no sin antes advertirles que tenían que largarse rápido 

de la colonia.  

           Ya entrado los años noventa la marihuana sigue vendiéndose en las calles de la 

colonia, sin embargo, el mercado se diversifica e irrumpe la cocaína como la nueva droga 

de moda. Por lo caro que cuesta en ese momento la droga, su consumo es para personas 

con más nivel adquisitivo, así que algunos de los integrantes de las pandillas se 

convierten en dealers que distribuyen marihuana y cocaína ahora fuera de la colonia, en 

municipios como Cuernavaca, sobre todo en las escuelas y universidades como la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los que se convirtieron en dealers fueron 

presentados con los “pesados”, con los ricos que ya habían logrado hacer fortuna con la 

venta de cocaína y que controlaban territorios en el estado. En la colonia las peleas entre 

pandillas suben de tono y en vez de la típica pelea a golpes, se comienzan a utilizar 

“puntas” y armas de fuego. Algunos miembros de las diferentes pandillas fueron 
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asesinados en peleas y enfrentamientos. Con el paso del tiempo y ya entrado los años 

noventa los rastros de las pandillas se fueron diluyendo, algunos de sus miembros 

cayeron en la cárcel o en los tutelares acusados por delitos graves como homicidio, otros 

fueron asesinados en las calles de la colonia, los demás pudieron salirse de la pandilla y 

de la vida delictiva, emigraron, o se quedaron y aprendieron un oficio, se casaron y 

formaron una familia.  

 

3.4 El abandono como factor importante para generar violencia 

           De acuerdo con Valero (2020) la violencia está íntimamente ligada a la 

vulnerabilidad de la población. Al deteriorarse la vida comunitaria […] provoca miedo, 

aislamiento y los miembros que habitan el territorio se desaniman a participar en la vida 

común y por ello se debilita el tejido social que tenía la función de brindar seguridad a los 

miembros de la comunidad. Define a la violencia como el ejercicio de la fuerza física o 

psicológica contra alguien con el propósito de dañarlo o cuando se expresa en abuso del 

poder individual o social.42 

Dentro de un entorno comunitario, podemos encontrar diferentes manifestaciones 

de la violencia, desde la violencia económica ejercida desde los grandes capitales, 

pasando por la violencia social y comunitaria hasta llegar a la violencia intrafamiliar. “La 

misma sociedad, según sus modos de valorar, de asignar la posición o el estatus social, 

sitúa a las personas en contextos propicios a la violencia” (Valero, 2020). 

Desde esa definición las desventajas económicas son un factor potenciador de 

ejercicio de la violencia ya que las personas menos favorecidas económicamente no 

están asignadas a un estatus social que otorga un reconocimiento o posición dentro de 

la comunidad, lo que podría generar sentimiento de discriminación al no pertenecer a 

cierta escala social y eso lleve al desencadenamiento de tensiones que desarrollen 

episodios de violencia, particularmente entre los jóvenes que están en desventaja frente 

a las personas que pueden acceder a bienes y satisfactores materiales por tener un mejor 

nivel económico y poder adquisitivo.  El no pertenecer a un estatus social reconocido 

dentro del mismo territorio aunado a no poder satisfacer las necesidades básicas como 

 
42 Valero, A Violencia social en México, su impacto en la seguridad ciudadana. Profesora de Carrera Titular CTC Escuela Nacional 

de Trabajo Social, UNAM. 
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alimentación, ropa, vestido, calzado puede ser un factor importante para que los 

miembros de la comunidad, en el caso de los jóvenes caigan en una vulnerabilidad 

psicosocial, entendida como el grado de fragilidad psicológica que una persona presenta 

derivada de las carencias de las necesidades psicosociales más básicas como son 

seguridad afectiva, seguridad ontológica y seguridad económica.43 

          La vulnerabilidad económica como factor de violencia tiene también su origen en 

las profundas desigualdades sociales que se presentan dentro del ámbito comunitario, 

debido a que habrá familias que presenten un mejor poder adquisitivo que les permita 

satisfacer las necesidades de los miembros de su familia, debido a factores como 

educación, acceso a mejores fuentes de trabajo, por lo tanto de ingresos y mejor vivienda, 

a diferencia de padres de familia con bajos niveles educativos, salarios y viviendas 

precarias que podrían poner a los miembros del clan en estados de fragilidad social. 

 La fragilidad social es la vulnerabilidad resultada de una asincronía entre los 

requerimientos de acceso de las estructuras de oportunidades que brinda el mercado, el 

estado, la sociedad y los bienes materiales con los cuales cuentan los hogares que 

permitirían a los miembros de la familia aprovechar esas oportunidades. Se observa esa 

asincronía en cuanto se muestra que los bienes materiales con los que cuentan los 

hogares no son suficientes para aprovechar las oportunidades que el estado, el mercado 

y la sociedad ofrecen, al contrario, las oportunidades que brinda la sociedad en su 

conjunto no llega a las familias en condiciones de precariedad, lo que conlleva a un 

aumento en la desprotección e inseguridad de las personas carenciadas. La carencia 

entendida como la falta de bienes materiales y satisfactores básicos ponen a los 

miembros de una familia en estado de vulnerabilidad y por lo tanto en estado de fragilidad 

económica y psíquica, debido a la falta de atención de las necesidades psicosociales 

básicas como son la seguridad afectiva, la seguridad ontológica y la seguridad económica 

(Melo, 2007). 

Resultado del continuo estado de vulnerabilidad en la que se encontraban muchas 

de las familias que llegaron a fundar la colonia Rubén Jaramillo, los padres de familia se 

vieron en la necesidad de buscar los empleos fuera de la colonia, en otras partes del 

 
43 Melo, M. (2007). Pobreza, vulnerabilidad y violencia social. Representaciones estigmatizadas en la educación. IX Jornadas 

Argentinas de Estudios de Población. Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Huerta Grande, Córdoba.  
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estado y en ocasiones fuera del país como migrantes indocumentados. Esta 

fragmentación de las familias, aunado a los sucesos históricos cargados de 

representaciones violentas y el constante estado de vulnerabilidad y carencia de los 

colonos, pudieron llevar a sus miembros a un estado de aculturación donde los lazos 

históricos de lucha y organización comunitaria se rompieron y sumieron a la colonia en 

una espiral de desigualdades, abandono y violencia. El abandono en este caso es 

entendido como una manifestación de la violencia que se define como la falta de 

protección y cuidados físicos de los miembros de la familia que lo requieran, así como la 

falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo y estimulación cognitiva, falta 

de atención, descuido en la alimentación y vestuario necesario (Almenares, 1999). Dentro 

de la Colonia Rubén Jaramillo se encontraron diversas manifestaciones de violencia 

derivadas del abandono al cual estaban sometidos primeramente los colonos fundadores, 

víctimas de la desigualdad económica y del abandono del estado. Después con el paso 

del tiempo sus jóvenes serían los siguientes en sentir los efectos del abandono del estado 

y de la desigualdad económica generadora de la violencia social. La violencia, 

desigualdad, abandono y carencia pudo ser generadora de conductas antisociales en los 

adolescentes de los años ochenta hasta años recientes de la década del año 2000. En 

un estudio realizado en el año 2007 por el DIF municipal (Administración 2006-2009) 

donde se documentaron importantes manifestaciones de conductas de riesgo entre 

adolescentes cuyas edades oscilaban entre los trece y los dieciocho años. Se lograron 

identificar hábitos de consumo de droga a través de un tamizaje de problemas. Este 

instrumento fue aplicado a escuela Secundaria Técnica #21 de la colonia Rubén 

Jaramillo, donde el abandono fue un factor determinante para que los jóvenes cayeran 

en el uso y abuso de sustancias como el alcohol y la marihuana.44 

El instrumento en aquellos años estuvo acompañado de entrevistas cualitativas a 

docentes de la secundaria, en las cuales manifestaban que los chicos vivían 

prácticamente solos, debido a que sus padres habían migrado, principalmente al norte, 

otros manifestaron que los chicos vivían con los abuelos y prácticamente carecían de 

límites.  

 
44 El instrumento aplicado en las escuelas secundarias y preparatorias del municipio de Temixco en el año 2007 llamado DROYFAR 

fue diseñado por el Cuerpo Académico Calidad y Vida perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
adquirido por el DIF municipal de Temixco bajo el Programa Hábitat de la SEDESOL. 
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Los docentes manifestaban en las entrevistas que era muy común tener dentro de 

las aulas a jóvenes que prácticamente se las arreglaban solos debido a la ausencia 

de los padres por migración a Estados Unidos o por salir a buscar trabajo fuera 

del municipio.  

“Hay mucho abandono, los padres prácticamente trabajan todo el día, los chicos 

andan en la calle, nadie les dice nada, no tienen límites” (Entrevista presencial a 

docente de la secundaria técnica No. 21, 2007). 

“Muchos de los chicos pertenecen a familias disfuncionales, muchos de los 

padres no están con ellos” (Entrevista presencial a docente de la secundaria 

técnica No. 21, 2007). 

 

Sobre la parte cuantitativa el instrumento midió varios indicadores referentes a 

conductas de riesgo presentes en los adolescentes de la secundaria técnica No.21 cuyas 

edades oscilaban entre los 13 y 18 años. Tales indicadores se relacionaron con: 

Problemas de uso y abuso de sustancias (PUA) 

Problemas de salud mental (PSM) 

Problemas de relaciones familiares (PRF) 

Problemas de relación con los amigos (PRA) 

Problemas con el nivel educativo (PNE) 

Problemas con conducta agresiva (PCA) 

Sintomatología (SIN) 

Problemas de consumo (PC) 

Información sobre efectos y daños (ISE) 

Problemas de dependencia (PD) 

Problemas de rendimiento académico (RA) 

Falta de protección religiosa (FPR) 

El Tamizaje de Problemas fue aplicado a la totalidad de alumnos de la secundaria 

desde primero hasta tercero. De los casi 400 estudiantes 55% de la muestra fueron 

mujeres y 45% fueron hombres. Dentro de la muestra se midieron los ingresos mensuales 

percibidos por la familia del estudiante y se obtuvo que en el año 2007 el 33.1% de las 

familias obtenían un ingreso aproximado de 1000 a 2000 pesos mensuales, el 20% de 

los alumnos manifestó que sus padres percibían aproximadamente de 2000 a 3000 pesos 

y solamente el 1.8% de la muestra refirió que sus padres percibían un salario arriba de 

los 9000 pesos mensuales. Los datos económicos mostraron que muy pocas familias de 
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la colonia percibían un ingreso que permitiera satisfacer las necesidades básicas a 

diferencia de la mayoría de las familias que se encontraban en los rangos de salarios 

bajos y por lo tanto se podía inferir que eran hogares carenciados. El 27% de los alumnos 

manifestó que no vivía con su padre y madre, algunos de ellos vivían solo con su padre 

o con su madre, los demás manifestaron vivir con familiares, algunos con amigos y otros 

más ya con pareja. Estos resultados evidencian que en esos años había familias 

fragmentadas, lo que nos permitiría contrastar los datos recabados en las entrevistas 

cualitativas acerca de adolescentes abandonados en los años ochenta de igual manera 

que los adolescentes de los años dos mil siete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica del resultado del estudio DROYFAR en el turno matutino de la Secundaria Técnica No. 21 de la Colonia 

Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos, 2007 

En la parte del inicio del consumo de sustancias el 15.6% de los alumnos del 

manifestaron ya haber ingerido alcohol, el 10.5% contestaron que iniciaron el consumo 

del alcohol y tabaco y el 0.2% ya haber iniciado a consumir cocaína o piedra. De los 

adolescentes que manifestaron ya estar consumiendo 50.22% respondieron que 

consideran que ya tienen un problema de uso y abuso frecuente de alcohol, tabaco o 

droga. Derivado de ese consumo 51.04% de adolescentes pertenecientes a la muestra 

del turno matutino manifestó tener problemas de uso y de abuso de las sustancias que 

consumen. 62.67% reconoció que tiene conducta agresiva y eso le ha ocasionado 

problemas con sus amigos, o figuras de autoridad (padres, maestros o tutores) y 60.00% 

de la muestra manifiesta tener problemas con sus relaciones familiares. 
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51.03% de adolescentes pertenecientes a la muestra del turno vespertino manifestó tener 

problemas de uso y de abuso de las sustancias que consumen 51.60% reconoció que su 

conducta agresiva le ha ocasionado problemas con sus amigos, o figuras de autoridad 

(padres, maestros o tutores) y 48.41% de la muestra manifiesto problemas con sus 

relaciones familiares. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafica del resultado del estudio DROYFAR en el turno matutino de la Secundaria Técnica #21 de la 

Colonia Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos, 2007 

 

Al igual que en la década de los años ochenta y noventa los adolescentes en 

abandono comenzaron el consumo de alcohol, tabaco y drogas en la etapa de la 

educación media, ese consumo los llevó manifestar conductas agresivas entre los rangos 

de 13 a 18 años. En los años ochenta las pandillas comenzaron consumiendo alcohol en 

las tardeadas de la secundaria, de a poco su consumo se fue elevando hasta acceder a 

la marihuana y posteriormente a drogas más duras. Las conductas agresivas de los 

adolescentes de los años ochenta también escalaron y pasaron de peleas a golpes hasta 

el uso de armas blancas y de fuego. 

 

3.5 La actualidad en el contexto violento de Morelos y del Municipio de Temixco 

Contexto estatal 

De acuerdo con diferentes fuentes estadísticas e informativas, Morelos es un 

estado violento con sus jóvenes y con las mujeres. En el año 2020 según cifras de INEGI 

se cometieron 986 homicidios que abarcaron los rangos de edad de 1 a 85 y más años, 
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como ejemplo: la muerte violenta de una menor de un año, así como asesinatos de niños 

y adolescentes de 10 a 14 años. Si bien el estado cuenta con una Alerta de Violencia de 

Género (AVG) decretada en el año 2015, se reportaron los homicidios de 81 mujeres en 

el año 2020. En el año 2021 la Red de los Derechos y la Infancia en México (REDIM) 

documentó que Morelos se encontraba dentro de los cinco estados con más niños y 

adolescentes hospitalizados por violencia sexual, documentándose 393 casos reportados 

por las instituciones de salud pública. El 97.5% de los casos correspondían a mujeres. 

Entre los años 2021 y 2022 Morelos estuvo entre las ocho entidades que más violencia 

doméstica ejerció entre los jóvenes de 0 a 17 años y fue la numero 12 que tuvo más 

homicidios dolosos entre niños y jóvenes de los mismos rangos de edad. En el tema de 

feminicidios en el año 2021 Morelos presentó tres casos de niñas y jóvenes entre los 

rangos de 0 a 17 y dos casos en el año 2022, posicionándose entre los 17 estados más 

violentos con su juventud. En ese mismo año se presentaron los homicidios de 17 jóvenes 

varones que no pasaban de la mayoría de edad y también 13 homicidios de niños y 

adolescentes con arma de fuego.  

Hasta hace poco tiempo los colectivos unidos lograron documentar casos de 

violencia política y económica contra las mujeres en comunidades indígenas, derivadas 

de su deseo de participar en proyectos productivos gubernamentales o ejercer su 

derecho a contender a un cargo elección popular. Las Mujeres fueron agredidas con 

pintas denigrantes en sus viviendas por el hecho de ser mujeres y como muestra de 

desacuerdo de algunos sectores masculinos por su atrevimiento a participar en espacios 

destinados a los hombres. 

 

“(…) en cuanto a la violencia política que llega a niveles extremos está el 

caso de Gisela Mota, elegida como alcaldesa de Temixco (municipio con 

Alerta de Violencia de Género), quien fue asesinada un día después de 

haber rendido protesta como alcaldesa electa en enero de 2016” 

(Pedraza, p. 37). 

 

En el año 2023 las autoridades de la Fiscalía de Morelos son acusadas por 

entorpecer las investigaciones de un feminicidio perpetrado en la ciudad de México. La 

joven Ariadna fue encontrada a un costado de la carretera La Pera-Cuautla el 31 de 
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octubre del 2022. La Fiscalía de Morelos, al practicar la autopsia, determinó que la joven 

murió derivado de una broncoaspiración por intoxicación alcohólica sin presentar signos 

de violencia en el cuerpo, por lo cual se descartaba cualquier indicio de feminicidio. Sin 

embargo y a petición de la familia de la víctima, la Procuraduría de la Ciudad de México 

atrajo el caso y al practicarle una segunda necropsia se determina que la mujer murió a 

consecuencia de un trauma múltiple derivado de lesiones por golpes. Las autoridades de 

la Ciudad de México acusan al fiscal de Morelos de encubrir un feminicidio. Tiempo 

después la Fiscalía de la Ciudad de México captura al presunto feminicida y detiene al 

fiscal de Morelos. Lo anterior es otro de los tantos casos que muestra que en Morelos las 

autoridades encargadas de proteger también ejercen violencia contra las mujeres. 

(Redacción. BBC News Mundo, 2022)  

 

Violencia en el municipio de Temixco 

El municipio se ha caracterizados por concentrar altos índices de violencia a lo 

largo de su historia, sin embargo, a partir del año 2006 la violencia comenzó a 

exacerbarse. Los homicidios llenaron las páginas de los principales diarios estatales y 

nacionales con fotografías de calcinados, decapitados, ejecutados y feminicidios. En el 

año 2020 el periódico “El Financiero” publica una nota sobre el hallazgo de dos mujeres 

asesinadas en las calles del municipio en un lapso de 24 horas. Una de las víctimas fue 

una adulta mayor de 60 años quien presentaba las manos atadas; el otro cuerpo fue 

hallado en otra colonia dentro de la cajuela de un automóvil. La encuesta de 

PRONAPRED (Programa Nacional de Prevención del Delito) reportó que en las 

diferentes colonias del municipio sus habitantes observaron que en su entorno hay venta 

de droga en la calle, también casos de violencia física (peleas), así como consumo y 

venta de alcohol de manera indiscriminada en las colonias del municipio. 

 

3.6 La violencia actual en la Colonia Rubén Jaramillo 

En la actualidad en la colonia habitan aproximadamente 9,410 personas en 2,390 

casas, es uno de los asentamientos urbanos más poblados del estado de Morelos donde 

viven aproximadamente 3,000 menores de 14 años y otros 3000 están entre los rangos 

de 15 a 29 años. De acuerdo con datos obtenidos por el Instituto de Salud Pública 
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(INSP:32) la colonia Rubén Jaramillo se encuentra entre las localidades prioritarias 

ubicadas en el municipio de Temixco debido al alto índice de riesgo social que presenta. 

Las notas periodísticas actuales dan cuenta de una comunidad con violencia exacerbada, 

donde los jóvenes están inmersos en ambientes de alto consumo de alcohol, de 

problemas en las relaciones familiares, de peleas entre iguales alcoholizados que 

terminan en actos delictivos como los homicidios. En la colonia cada día la constante son 

escenas de persecuciones, balaceras, ejecuciones, asaltos y homicidios aún en plena luz 

del día. 

 

“El día 17 de septiembre un auto pasó enfrente del hospital regional hospital 

general de Temixco “Enf. María de la Luz Delgado Morales” ubicado en la 

colonia, un auto abrió fuego contra dos personas que resultaron heridas, el 

hospital activó los protocolos de seguridad y atendió a los heridos”. Disparan a 

tres personas afuera de un hospital de Temixco, Morelos. (17 de septiembre 

2019). El Universal. 

 

“Un hombre que huía de sus verdugos no pudo escapar de las balas de estos y 

terminó con al menos dos impactos, lo que le ocasionó la muerte instantánea al 

interior de una cancha de basquetbol en el municipio de Temixco, en el estado de 

Morelos. Los hechos se registraron la tarde de este domingo en las inmediaciones 

de la colonia Rubén Jaramillo, luego de que vecinos reportarán a los servicios de 

emergencia detonaciones de arma de fuego al interior del espacio deportivo”. 

Pérez, L. (23 de febrero 2020)”. Ejecutan a hombre en cancha de basquetbol en 

Temixco, Morelos. (La prensa, 2020). 
 
“La mañana del viernes, un joven fue asesinado a balazos en la colonia Rubén 

Jaramillo, en el municipio de Temixco. La agresión a tiros se registró alrededor 

de las 05:00 horas, en calle Nicolás Bravo esquina Moctezuma, de la colonia 

Rubén Jaramillo, en el municipio de Temixco. La víctima tenía como vestimenta 

playera de color blanco, pantalón de mezclilla de color azul, botas de color café, 

y tenía un tatuaje en mano derecha en forma búho (…) tenía 19 años quien 

presentaba diversas lesiones de arma de fuego. Redacción. (Central de noticias, 

2018). 

 
“Con el uso de máquinas retroexcavadoras y perros entrenados, agentes de la 

fiscalía catearon un predio en la colonia Rubén Jaramillo en la búsqueda de restos 

humanos. Tras varias horas de búsqueda, el personal localizó diversos restos 

óseos, los cuales fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense y 

trasladado a la morgue para continuar con las investigaciones”. Redacción. 

(Diario de Morelos, 2022). 
 
“Un hombre falleció y otro resultó herido tras haber sido atacados a balazos dentro 

de un billar, en la colonia Rubén Jaramillo de este municipio, la madrugada del 

sábado. Dos hombres fueron atacados a tiros en un local que se ubica en la colonia 

Rubén Jaramillo; una de las víctimas murió y la otra resultó herida de gravedad”. 
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Balacera en un billar de Temixco deja un muerto (La Unión de Morelos, 
2023). 
 
 

  Si bien sabemos que en el país y el estado se vive desde hace décadas una 

violencia estructural política, económica, educativa, cultural, ambiental, creadora de 

hondas desigualdades, cabe hacer la pregunta: ¿Qué conecta la violencia en estas dos 

localidades a través del tiempo y de la transformación del territorio? Pareciera que la 

violencia se arraiga dentro de la cultura machista, golpeadora y vengativa que es 

incentivada y potencializada por el consumo de alcohol y drogas. El alcohol parece borrar 

los límites del daño hacia el otro y exacerbar conductas agresivas y violentas de los 

jóvenes contra su familia y comunidad. Debido a las tradiciones y festividades religiosas, 

el consumo de alcohol es accesible durante todo el año y está a la mano de los jóvenes 

que utilizan diferentes estrategias para adquirirlo. El alcohol es buscado, compartido e 

indispensable en cada reunión, el papel del alcohol es facilitar la convivencia, las 

relaciones interpersonales, aunque después de haberlo bebido en exceso como se 

acostumbra y se marca en el código de convivencia comunitario, pareciera que es 

generador de actos de violencia.  

La familia parece fungir como facilitadora de ese consumo y reforzadora de 

estereotipos de madurez y hombría cuando el menor de edad o el adolescente consume, 

y se puede inferir, que el clan no están cumpliendo su función protectora, proveedora de 

respeto, tolerancia, y de una educación que apoye y fortalezca el acompañamiento de 

los niños y jóvenes al transitar por su desarrollo físico y emocional sano. Al transcurrir el 

tiempo del año 2007 al año 2020 las manifestaciones de violencia se incrementaron entre 

los miembros de la comunidad, no solo a violencia verbal y física si no a lesiones graves, 

abuso y hasta homicidios. Podríamos también sumar los factores como trabajo mal 

pagado, desempleo y pobreza que impactan a la comunidad, como posibles 

potenciadores del consumo excesivo de alcohol aunado a que, hombres y mujeres deben 

abandonar a sus hijos para salir de sus comunidades a trabajar, otros, migraron a otro 

país buscando un trabajo mejor pagado que proporcionara los medios para satisfacer a 

las necesidades básicas de sus hijos. Este abandono puede ser uno de los orígenes de 

las malas relaciones familiares que los jóvenes expresaron en los resultados del estudio 

aplicado en el 2007 y en el diagnóstico participativo del 2020. Se podría ahondar en otro 
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momento, sobre la calidad del vínculo afectivo entre padres e hijos y su relación con la 

violencia en la comunidad. 

         En el caso de la colonia Rubén Jaramillo está inscrito como una herencia social la 

lucha y la defensa del territorio ante abusos las élites gubernamentales e inmobiliarias 

que intentaron expulsarlos del territorio ocupado. A pesar de la organización comunitaria 

y de las labores de vigilancia la comunidad siempre estaba sufriendo asedio por parte de 

la policía judicial y estatal, también de vez en cuando lograban acceso provocadores y 

borrachos. Debido a esta situación se vieron en la necesidad de portar armas (pistolas y 

rifles viejos, machetes, piedras y palos). Es posible que a través del tiempo quedaron 

reminiscencias de una comunidad que se funda en la lucha y soportó a través del tiempo, 

la violencia y el asedio del gobierno y de las comunidades que están a la periferia, debido 

a la radicalización de las posturas contra el alcohol que la comunidad impuso, ya que en 

la década de los setentas también se intentó cerrar cantinas de las comunidades vecinas 

de Acatlipa, Temixco y Lázaro Cárdenas. “Los dueños de bares y cantinas en defensa de 

sus negocios de venta de alcohol crearon grupos paramilitares que contribuían también 

a la violencia contra los miembros de la colonia” (Jaso, 2011). 

En la actualidad continua la prohibición de venta de alcohol dentro de la colonia y, 

aun así, el consumo es alto y se puede asociar con los niveles acentuados de violencia. 

Según datos de la Jurisdicción Sanitaria no. 1 de la secretaría de salud del gobierno del 

estado, en el centro de salud de la colonia Rubén Jaramillo se presentan casos de 

personas lesionadas por armas de fuego y armas punzocortantes, así como casos de 

violencia intrafamiliar que no se presentan en otros reportes de otros centros de salud de 

otras colonias aún consideradas violentas, podríamos inferir que la mayoría de esos 

casos reportados podrían relacionarse con consumo de alcohol y drogas. En el caso de 

la Colonia podríamos conectar los altos niveles de violencia de una zona urbana en 

constante transformación que fue fundada con diferentes costumbres, tradiciones, 

religiones de las diferentes culturas que llegaron al territorio como resultado de la 

migración. Dentro de estos flujos migratorios se mezclan lo urbano citadino con sus 

manifestaciones y cultura, con lo rural y sus manifestaciones de su propia expresión 

cultural de violencia que pudiera con el paso del tiemplo mezclarse y consolidar una 

expresión propia de su agresividad. 
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         Conforme el tiempo pasó, es posible que el relajamiento de la disciplina 

comunitaria, la cohesión social lograda a través de las faenas en beneficio de la colonia, 

la pérdida de comunicación entre sus miembros por el crecimiento exponencial de 

población haya posibilitado, que el vínculo social de unión y lucha comunitaria se diluyera 

con el tiempo. La falta de unión entre miembros de una comunidad podría facilitar que la 

violencia y la delincuencia crezcan e impacten a sus miembros, también el abandono 

gubernamental pone a la población en estado de vulnerabilidad y con miedo para actuar 

y construir programas de acción social y de fortalecimiento comunitario.  De acuerdo con 

el estudio del 2007 en aquellos años los adolescentes percibían como problemáticas sus 

relaciones familiares, presentaban problemas de depresión, ira, agresividad y en los años 

recientes aquellos chicos crecieron y posiblemente se encuentren entre las estadísticas 

de homicidios o entre los perpetradores de los mismo, algunos posiblemente migraron 

como lo hicieron sus padres y posiblemente también dejaron hijos encargados con 

familiares. Si bien la comunidad se inserta dentro de un municipio de por sí ya violento, 

marginado y con altos niveles de pobreza, este municipio se inserta en un estado violento, 

marginado, con altos niveles de desempleo, pobre y con total ausencia de sus 

autoridades. La pregunta versa sobre la necesidad de empezar de nuevo a retomar 

organizaciones comunitarias desde lo local, asambleas y obras de infraestructura donde 

la comunidad participe, se apropie de su entorno y se cohesione comunitariamente, o 

seguir en esquemas gubernamentales centralizados e ineficientes, que abandonan a sus 

comunidades, las pauperizan y las violentan a través de su corrupción e ineficiencia. 

 

3.7 Datos comparativos de la Rubén Jaramillo entre los años 2007 y 2023 

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en el año 2007 derivado de la 

aplicación del estudio llamado Tamizaje de Problemas que midió factores de riesgo 

psicosocial presentes en la comunidad en el año 2007, se encontraron factores que 

estaban incidiendo en las conductas agresivas y el consumo de sustancias en los jóvenes 

de la secundaria Técnica #21. Estos Factores de riesgo identificados por los docentes, 

estaban relacionados con fuertes carencias económicas, desarticulación familiar por 

migración de alguno o ambos padres, abandono, violencia comunitaria, alcoholismo en 

las familias y violencia intrafamiliar. El estudio aplicado en el año 2007 mostró que el 
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59.39 % de la totalidad de alumnos del plantel pertenecientes al turno matutino 

presentaba conflictos fuertes en las relaciones familiares, los alumnos manifestaban que 

recibían golpes, insultos, gritos y castigos excesivos por parte de sus padres. 48.41% de 

los alumnos del turno vespertino manifestaron tener problemas fuertes con sus padres o 

tutores, ya que recibían al igual que los jóvenes del turno matutino, alguna o todas las 

manifestaciones relacionadas con la violencia en el hogar. En el año 2023 los resultados 

de la aplicación del instrumento arrojan que el 53.33% de los alumnos del turno matutino 

identificaron uno o varios tipos de violencia en sus relaciones familiares o en su entorno 

familiar, si bien hubo una pequeña disminución de alrededor de 6 puntos porcentuales en 

comparación con el año 2007 los adolescentes reconocieron que en la actualidad su 

entorno familiar es violento ya que sufren manifestaciones de violencia exacerbada, como 

por ejemplo, golpes que consideran excesivamente fuertes, maltrato verbal y 

psicológico.45 

En el caso del turno vespertino el 55% de los alumnos manifestó violencia en su 

entorno familiar, lo cual indicó que hubo un incremento de 6.59% en el indicador de 

Problemas en la Relaciones Familiares en comparación con el año 2007 que fue de 

48.41%.  

 

 

 

 

 

 
45 El instrumento “Tamizaje de Problemas” fue diseñado por el Cuerpo Académico Calidad y Vida DROYFAR (Drogas y Factores de 

Riesgo) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mide factores de riesgo psicosocial y permite identificar si los alumnos 
de los planteles educativos están en problemas derivado por las conductas de riesgo. Este cuestionario surge a partir de las 
investigaciones realizadas por el Dr. Fernando Bilbao Marcos, catedrático, investigador y exrector de la máxima casa de estudios del 
estado de Morelos. Esta herramienta metodológica consta de 146 reactivos y es usado para identificar factores que influyen en los 
estudiantes y que ponen en riesgo tanto su salud mental como física, así como su desempeño académico. Este instrumento fue 
aplicado en el municipio de Temixco en el año 2007 y es reaplicado para realizar un análisis comparativo en el presente 2023, con 
una muestra representativa de 118 alumnos de ambos turnos de la escuela Secundaria Técnica No. 21 de la Colonia Rubén Jaramillo 
de Temixco, Morelos. 
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Grafica del “Tamizaje de Problemas” que muestra los problemas en las relaciones familiares que presenta la muestra de 

alumnos de los turnos matutino y vespertino comparando el año 2007 del 2023.  

 

En el estudio del 2007 El 62.67% de los jóvenes del turno matutino presentó 

manifestaciones de problemas en conductas agresivas (PCA), en ese año los docentes 

identificaron que los alumnos mostraban agresividad en sus contestaciones, poca 

tolerancia a la frustración, peleas y agresiones verbales hacia sus propios compañeros y 

hacia los docentes. El indicador de problemas en las relaciones con amigos (PRA) mostró 

que el 62.54% de los alumnos del turno matutino presentó alguna situación violenta con 

alguno de sus compañeros, mientras que en el turno vespertino cerca del 50% había 

tenido algún altercado físico o verbal con sus iguales.  
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Grafica del “Tamizaje de Problemas” que muestra los problemas en conducta agresiva que presenta la muestra de alumnos 

de los turnos matutino y vespertino comparando el año 2007 del 2023. 

En el año 2023 55% de los alumnos del turno matutino manifestó que tuvo algún 

problema con sus compañeros y se muestra que en el turno vespertino la violencia entre 

iguales se había mantenido sin cambio del año 2007 al 2023. 

 

Grafica del “Tamizaje de Problemas” que muestra los problemas en las relaciones con amigos que presenta la muestra de 

alumnos de los turnos matutino y vespertino comparando el año 2007 del 2023. 

En entrevista con docentes del plantel educativo refieren que las manifestaciones 

de conducta agresiva y antisocial no solo se han dado dentro del ámbito escolar: 

 
“Hace unos días venia en el transporte público, unos jóvenes se subieron 
a asaltar. Mientras despojaban a los pasajeros de sus pertenencias, uno 
de los asaltantes se me quedó viendo. A pesar de que traía cubierto el 
rostro alcance a reconocer sus ojos y la parte de la nariz y las cejas, el 
también se me quedó mirando, en ese momento se dirigió a sus 
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cómplices y les dijo: no le hagan nada a la maestra” (Entrevista a docente 
de la secundaria, 2023). 

 

Consumo de alcohol y droga 

En el año 2007 el 59.98% de los alumnos manifestaron haber consumido alcohol, 

tabaco o algún tipo de droga, como cocaína, mariguana o solventes. Las edades de inicio 

de consumo oscilaban entre los 13 y los 15 años tanto en el turno matutino como en el 

vespertino. Los jóvenes reconocían que era probable que tuvieran un problema de 

dependencia de las sustancias que consumían ya que, si bien en una fiesta consumían 

alcohol o tabaco, para ellos no había diversión si no tomaban, fumaban o utilizaban otro 

tipo de droga más fuerte. Ya para el año 2023 el 60.6% de los alumnos del turno matutino 

manifestaban consumir tabaco, alcohol o drogas duras (cocaína, cristal o piedra) no solo 

en fiestas, sino también en algunos espacios de su vida cotidiana, en la calle o con 

amigos. En el año 2007 los alumnos del turno vespertino reportaron que el 49.5% 

consumían tabaco, alcohol o drogas duras (cocaína, cristal o piedra) no solo en fiestas, 

sino también en algunos espacios de su vida cotidiana, en la calle o con amigos. En el 

año 2023 hubo una ligera disminución de consumo entre los jóvenes que reportaron el 

48.5%. 

El 48.5% de los alumnos del turno vespertino manifestó identificar problemas en 

su consumo de alcohol, tabaco o drogas duras. El 54.6% de los alumnos identifica que 

abusa del consumo ya sea del alcohol, tabaco o de algunas drogas duras. 

 

“Algunos alumnos se saltan la barda que da a una pequeña barranca y 

se reúnen a fumar algo que huele muy feo, antes olía a marihuana, sin 

embargo, ahora el olor de lo que fuman es diferente. Luego, cuando 

entran de nuevo a clases cambia su comportamiento. Se ve que algo se 

metieron, se ve en sus ojos y se ve en su cara” (Entrevista a docente del 

turno vespertino, 2023). 

 

En la actualidad los docentes de la Escuela Secundaria Técnica 21 han realizado 

decomisos de dosis de Marihuana y de la droga llamada “Cristal” escondida en plumas, 

lapiceros, marcadores, bolsas de mano utilizadas por las adolescentes y en los estuches 

de los celulares. La droga incautada es entregada a las autoridades municipales, al 

ejército o a la guarda nacional. A través de las redes sociales de los alumnos se 
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encuentran fotografías que circulan entre los mismos estudiantes donde se aprecia a los 

adolescentes hombres y mujeres cortando el cristal y poniéndolo en líneas como para 

consumirlo por medio de aspiraciones de nariz.  A pesar de que los alumnos cubren sus 

rostros con emoticons de animales, los docentes saben quiénes son y los jóvenes muy 

orgullosos portan el uniforme de deportes de la secundaria. 

 

“Mandamos traer a los padres, los enteramos de lo que está pasando con sus hijos. 

Algunos de ellos se hacen los sorprendidos y dicen que aplicaran castigos. Otros 

padres muestran algo de indiferencia. No podemos expulsarlos, ya que es 

entregarlos por completo a la calle y al crimen. Procuramos hacer operación 

mochila y en la medida de lo posible, evitar que circule droga en el plantel” 

(Entrevista a docente del turno vespertino, 2023). 

 

 

Los alumnos de la secundaria no solo están expuestos dentro del mismo plantel al 

consumo de drogas y a las amenazas de muerte si alguno de los alumnos se atreve a 

denunciar. También en la colonia la población se encuentra en estado de vulnerabilidad 

ante los enfrentamientos entre bandas criminales. En la colonia circularon mensajes 

amenazantes a través de las redes sociales donde se decretó toque de queda derivado 

de la pugna entre cárteles. El día 5 de noviembre del 2023 se reportó en diferentes 

medios de comunicación el asesinato de un empresario del ramo de las pinturas. Diversas 

notas periodísticas hacían mención que el occiso tenía vínculos con el crimen organizado. 

Poco después del crimen violento, comenzaron a aparecer en diferentes partes el 

municipio las llamadas “narcomantas” en las cuales se anunciaba la llegada de un nuevo 

cartel, a la vez que se amenazaba de muerte a personas cercanas o ligadas al empresario 

asesinado. Por órdenes del cártel se decretaba un toque de queda en diferentes colonias 

del municipio.30 

 
30 Irradia Noticias. (5 de noviembre 2023). “Asesinan a empresario Fabián Real en Temixco Morelos”. IRRADIA NOTICIAS MOR. 

PERIODISMO TRASCENDENTE. https://irradianoticias.com/asesinan-a-empresario-fabian-real-en-temixco-morelos/ 
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Imagen tomada de las redes sociales donde se indica que se ejecutara un “toque de queda” en las colonias del 

municipio” (Alertas Temixco, 2023)  

Las autoridades estales, municipales y algunos medios de 

comunicación trataron de desmentir lo que circulaba en las redes sociales, 

posiblemente para evitar pánico entre la población. Etiquetaron como 

información falsa lo referente al toque de queda decretado por miembros del 

“Cártel Unión Morelos”. 

INFORMACIÓN FALSA; ALERTAN AUTORIDADES La Comisión Estatal de 

Seguridad Pública (CES) desmintió un supuesto toque de queda en el municipio 

de Temixco. En diversos grupos de WhatsApp y en Facebook los usuarios 

comenzaron a compartir un mensaje que aseguraba que habría “toque de queda” 

en algunas colonias del municipio de Temixco. Sin embargo, la Unidad 

Cibernética de la La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) desmintió esta 

información. Piden a la población no difundir información falsa y despertar pánico 

o miedo en la ciudadanía. Redacción. 14 de noviembre 2023. “INFORMACIÓN 

FALSA; ALERTAN AUTORIDADES”. 24 Morelos. 

https://twitter.com/24_morelos/status/1724597219435651314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Tomada de la plataforma “X” (antes Twitter) donde alertan a la población que el toque de queda es una 

“Fake News”. https://twitter.com/24_morelos/status/1724597219435651314 

 

https://twitter.com/24_morelos/status/1724597219435651314
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En la realidad en las calles el toque de queda si se llevó a cabo. Era el tema que 

todo mundo hablaba en la Secundaria Técnica No. 21. De acuerdo con relatos de 

alumnos y docentes, por las noches circulaban camionetas con hombres armados por las 

calles de la colonia. Los recorridos de esos sujetos armados estaban relacionados con la 

búsqueda de gente cómplice del empresario asesinado el 5 de noviembre. En esas 

publicaciones se amenaza de muerte a un alumno de la secundaria de apellido Maya. A 

este alumno se le vincula con el tráfico de droga, robo de motocicletas y de diferentes 

asesinatos. 

De acuerdo con los alumnos y las autoridades educativas las balaceras se 

escuchaban en diferentes puntos de la colonia, así como se reportaban detonaciones de 

armas de fuego en diferentes colonias del municipio. Continuaban apareciendo mensajes 

en redes con amenazas a gente vinculada con autoridades municipales, estos 

funcionarios eran señalados como integrantes de células criminales. Sin más, la gente 

comenzó a hablar acerca de la aparición de personas muertas por las calles de la colonia. 

Las autoridades educativas de la Secundaria Técnica No. 21 solicitaron mediante oficios 

al Instituto de educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), cambiar los horarios de 

salida de los alumnos de ambos turnos, para que, en la medida de lo posible, 

salvaguardar la integridad física.  

 

“La violencia que ejerce la comunidad con nuestros alumnos no es nueva. Tiro 

por viaje asaltan a nuestros estudiantes, les quitan su dinero, su teléfono. Los 

vendedores de drogas los acosan. Hemos tenido casos de alumnas que fueron 

abusadas o violadas por las calles de la colonia” (entrevista con autoridades 

educativas, 4 de diciembre 2023). 
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Imagen Tomada de la plataforma Facebook. “Alertas Temixco” 6 de noviembre, 2023. 

https://www.facebook.com/groups/924560401383911/user/100088410262826/ 

En los relatos hechos por vecinos de la comunidad, se habla de mucha violencia 

en las calles, robos, asaltos, abusos sexuales: “la violencia esta imparable”, dicen. En sus 

caras se denota desesperanza. Los docentes se sienten abandonados por sus 

autoridades educativas. Por parte de los alumnos están presentes carencias materiales, 

violencia familiar y problemas referentes al rezago educativo. Por sus aulas pasan 

alumnos con déficits en la lectoescritura, en el cálculo, alumnos que no comprenden lo 
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que leen y que además no les interesa leer. Hay en el ambiente una mezcla de ansiedad, 

enojo, miedo e incertidumbre. Sin embargo, los adolescentes reciben a la gente con una 

sonrisa, se te acercan con curiosidad, ávidos de un poco de atención, te platican, te hacen 

bromas. Otros te ven con mirada desconfiada, su ceño muestra enojo, molestia. Se 

cruzan de brazos y te miran desafiantes, pero aun así esperan algo de afuera.  

 

3.8 Las Expectativas de vida de los jóvenes de la Sec. Técnica 21. 

La educación tiene como meta fundamental apoyar a los alumnos en la adquisición 

de herramientas teóricas y competencias para que puedan construir un camino que les 

permita superar la desigualdad entre miembros y actores sociales de la comunidad. Sin 

embargo, en la actualidad los adolescentes de la Secundaria Técnica No. 21 no ven en 

la educación la base que les pueda apoyar a superar las desigualdades y carencias 

vividas en su entorno cotidiano. El contexto estatal en Morelos arroja que de los años 

2018-2019 los municipios reportan un alto grado de abandono escolar en alumnos de 

secundaria. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública de los 8,258 

alumnos que cursaron el tercer grado de secundaria técnica, el 4.5% (371 alumnos) dejan 

de estudiar por diversos factores presentes en su entorno. La cifra se incrementa en los 

niveles medio superior donde el 16.3% de los jóvenes no llegan a la educación 

universitaria.31 

Algunos autores como Calderón (2014) expone que el sistema educativo mexicano 

atraviesa una paradoja en el sentido de que la educación en México es gratuita e 

inclusiva, sin embargo, dentro del mismo sistema se entretejen factores como el social, 

económico y político que hace que el sistema a veces pueda ser excluyente. A pesar de 

que todos tienen el derecho humano de ingresar a los sistemas educativos desde el 

básico hasta el superior para acortar la brechas de desigualdad, muchos de los alumnos 

por factores económicos, familiares, sociales, físicos o comunitarios no cuentan con el 

mismo piso parejo que los otros, incidiendo de manera negativa en su aprendizaje e 

imposibilitándolo para adaptarse a circunstancia que al paso del tiempo terminan siendo 

cambiantes, cada vez más complejas y con mayor grado de exigencia, lo que en 

 
31 Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos (2022). “Principales Cifras 2021-2022”. Secretaría de Educación Pública. 1er Edición. 

México. 



88 
 

 
 

ocasiones, frustra al alumno debido a su rezago educativo derivado de las carencias y 

desigualdades a lo largo de su trayectoria académica. Estos factores en la mayoría de 

los casos hacen a los jóvenes desertar de la escuela o les imposibilita percibir a la 

educación como una herramienta que los apoyará a subsanar la desigualdad en la cual 

están inmersos. Es por ello, que la paradoja está en un sistema que por ley ofrece el 

derecho humano de acceso a la educación, pero lo excluye en el momento que el alumno 

no puede con las exigencias y complejidades del sistema y de su entorno.  

 

“Es verdad que los chicos se sienten en ocasiones poco valorados por su familia, 

sin embargo, no lo es todo. Yo pienso que el factor que más influye es el medio 

social en el cual ellos se desenvuelven. Los chicos que tenemos como alumnos 

sus expectativas de vida no es el ser alguien, si no pertenecer a los grupos que se 

escuchan aquí en la colonia. Tenemos algunos muchos casos de exalumnos de la 
secundaria que los han encontrado embolsados o mutilados. Yo creo que los 

chicos de ahora tienen eso como expectativa, como una forma fácil de ver la vida, 

de ahí van a sacar dinero, y el factor escuela y familia, como que lo dejan a un 

lado.  

Te puedo decir que ellos quieren pertenecer a esos grupos, cuando hablamos sobre 

drogas, por ejemplo, es un tema que ellos conocen a la perfección, nos dan la 

cátedra ellos a nosotros. Hablar con ellos de consumo, venta y distribución de 

droga es hablar como si ellos hubieran ido al centro a comprarse un helado. 

Súmale a eso la falta de atención de los padres. Ellos quieren ser importantes 

dedicándose a eso…”  (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 
 
“Desde primero los chicos ya hablan de consumo de drogas, ya han traído al 

plantel bebidas alcohólicas y lo ven como algo normal. Para ellos el alcohol por 

ejemplo no es una droga, es parte de su vida cotidiana. Ellos aceptan que el alcohol 

trae consigo violencia debido a que ven cotidianamente a sus familiares ejercerla 

bajo los influjos del alcohol, pero ya hasta cierto punto lo ven normal y cotidiano” 
(Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 
 

 “Hay un gran abandono por parte de los padres de familia, no hay seguimiento 

de sus actividades académicas. Yo he citado a varias veces a los padres para hablar 

de sus hijos, algunos nunca llegan, otros dicen que hay que avisarles con dos 

semanas de anticipación. Yo les reprogramo la cita en las fechas que ellos ponían, 

aun así no venían. Así como a los padres no les es importante, a los chicos 

tampoco. Les importa ir pasando ahí con seis, me ruegan porque les ponga seis, 

pero no les importa su aprovechamiento. Hay un gran rezago educativo, también 

el teléfono es algo que no ayuda mucho, los chicos están de lleno en el teléfono, 

en las redes sociales” (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 

 

“Algo Importante que hay que mencionar es que los chicos no tienen proyectos 

de vida, no tienen aspiraciones sociales. Dicen: voy a terminar la secundaria, a lo 

mejor ni me interesa sacar mi certificado, yo ya me voy a casar (en el caso de las 

chicas), en el caso de los chicos aspirar a ser rutero (conductor de microbús) 

porque mi papá es rutero, trabajar de mesero, se escuchan mucho los oficios como 
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carpintero, albañil, herrero, pero he escuchado muy poco, de verdad muy poco, 

que un alumno o alumna diga que va por una carrera universitaria. La mayoría 

tiene pocas aspiraciones” (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 

 

“Yo creo que todo esto se debe al entorno violento de la colonia. Es un entorno 

muy violento, Hay mucha desintegración familiar, tengo alumnos que a su corta 

edad se tienen que hacer cargo de sus hermanitos, del quehacer y de la comida, 

debido a que la madre trabaja todo el día. Me ha tocado ver en la calle madres de 

familia violentando a sus hijos de manera verbal o física. Cuando vi eso entendí 

porque se comportan así en el salón, porque son agresivos con sus compañeros” 

(Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 

 

“Me he percato que muchos de los alumnos son hijos de padres muy jóvenes, 

algunos de esos padres no terminaron la secundaria, tuvieron a sus hijos 

prácticamente en la adolescencia. Estos padres jóvenes les asignan muchas 

responsabilidades a los alumnos, haces la comida, cuidas a tus hermanos. Tienen 

a los hijos muy abandonados y es muy seguro que actualmente no sepan cómo 

están sus hijos. Para estos jóvenes es muy normal ser violentos, tratarse mal, 

hablarse mal. Ellos ven asesinatos en la colonia, vienen y los cuentan, para ellos 

ya es normal que mataron a alguien. Juegan de forma violenta y para ellos es 

normal, no lo ven como faltarse al respeto. Cuando yo le llegaba a llamar la 

atención me decían: “Luego porque amanecen colgados en la autopista” o “aquí 

por cualquier cosa te matan”. Yo lo tomaba, así como que, mídele a lo que estás 

diciendo” (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 
 

 “He visto y con esto no quiero generalizar, pero la mayoría tiene problemas 

estructurales dentro de la familia, entre ellos comparten ese problema muy 

característico de la colonia. Hay un papá o mamá que ya no está, un familiar en 

malos pasos, abandono. La escuela es para ellos un refugio más que un centro de 

aprendizaje. Son chicos que atacan o se defienden con violencia, se te ponen a tu 

por tu, no te ven como figura de autoridad, ellos piensan que no tienen por qué 

obedecerte. Yo he trabajado en otras escuelas y las cosas no son como aquí. En 

esta colonia es normal que los alumnos de manera cotidiana vean robos, asaltos, 

balaceras, secuestros y entre más grave sea la situación de violencia más emoción 

les causa” (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 

 

“Procuro tratarlos bien. Se que, en su casa, en la calle, no los tratan bien. Cuando 

reciben un trato diferente, en algunos casos cambian y mejoran su actitud. Claro 

ellos sienten que te están haciendo un favor de entrar a tu clase, de entregarte tarea 

o de trabajar en clase y te lo dicen: lo estoy haciendo por ti. Considero que hay 

falta de cariño” (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 
 

“Cuando llegan a faltar los alumnos por problemas fuertes o por alguna situación, 

saben que tienen oportunidad de entregar trabajos, justificar faltas y ponerse al 

corriente, hay que meterlos a la disciplina por la buena. Si ellos sienten que los 

estamos apretando, se sienten agredidos y para ellos es más fácil dejar de venir. 

La verdad en el turno vespertino tenemos la matrícula muy baja de alumnos y dar 

de baja a un chico, de apoco nos quedaríamos sin alumnos. Serian jóvenes que 

estaríamos lanzando a la calle” (Docente de la Secundaria Técnica No. 21). 
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“Alumnos me dicen: Para lo que yo voy a hacer no necesito la escuela. Están 

acostumbrados a vivir al día, no tienen planes a futuro. Muchos vienen a la escuela 

por no estar en su casa. Me dicen: profe a que me quedo en mi casa, a que me 

regañen, me griten, me pongan a hacer cosas” (Docente de la Secundaria Técnica 

No. 21). 32 
 

Debido a las complejidades de su entorno los docentes con pesar hablan acerca 

de exalumnos fallecidos, desaparecidos y que hasta la fecha no los encuentran. Los datos 

recabados en las entrevistas cualitativas coinciden con el apartado del instrumento que 

refiere a que 42.1% de los alumnos encuestados refiere no tener un proyecto de vida ni 

ve en la escuela una plataforma que pueda impulsar una mejora de si situación actual ni 

futura. En el caso de los alumnos del turno vespertino 46.5% no ven en la escuela ni el 

estudio la herramienta que le permita satisfacer las necesidades inmediatas ni las futuras.  

En la actualidad, es común ver a los jóvenes en grupo, de su celular sale una 

melodía de narcocorrido con una letra “perrona” del “Exterminador” o de “Peso Pluma” y 

sus corridos tumbaos. 

 
- ¡Qué onda chavos! ¿cómo va todo? 
- ¡Bien profe, ya sabe, todo tranquis, porque quién se pasa de lanza lo 
embolsamos, jajajaja! (dice el alumno en tono de broma, sus amigos se 
ríen) 
- ¿Y cómo es eso de los embolsados? Pregunto, haciéndome el 
ingenuo… 
- ¿No sabe? Pues los parten en cachitos y los echan en bolsas negras 
para basura, puede ver un chingo de eso en Google… 
- ¿Pero no se supone que eso lo censuran y que no lo pueden ver por ser 
contenido violento? 
Jajaja (se ríe de mí) 
-Uno tiene sus mañas profe, uno ya sabe cómo buscar pa que todo se 
vea… si se porta bien le enseño… 
Ya estás, me enseñas… ahora hay que acabar la actividad… 
- ¿Ya ve? Luego porque acaban colgados en los puentes… jajajaja.33 

 
 

 
32 Entrevistas presenciales a docentes de la Secundaria Técnica #21 de la Colonia Rubén Jaramillo. Los docentes manifestaron en 

entrevista presencial abierta su preocupación por los casos de violencia intrafamiliar, carencias económicas, y problemas de 
rendimiento académico que presentan sus alumnos. Cotidianamente los maestros tienen que ir subsanando las deficiencias en 
lectoescritura y en cálculo matemático. Los problemas de abandono que los alumnos cargan, desde su perspectiva, pueden ser un 
factor muy importante para el consumo de drogas y la deserción escolar. 
33 Como una forma de atención y agradecimiento a la Secundaria Técnica #21, se propuso a la directora y al cuerpo académico 

realizar un proyecto de taller con base a los resultados del instrumento tamizaje de problemas y de las entrevistas a docentes. Se 
realizó el taller “Aprende a realizar tu proyecto de vida”. Los alumnos participaron con entusiasmo en cada una de las etapas del taller. 
Se pudo platicar con ellos, intercambiar puntos de vista y conocer de viva voz su entorno familiar, sus aspiraciones y sus carencias 
materiales y académicas. 



91 
 

 
 

Conclusiones:  

Los Jóvenes de la Rubén Jaramillo, víctimas de la violencia y del abandono. 

La REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) documento que en el 

2022 la población de niños y adolescentes de 0 a 17 años en situación de pobreza era 

de 45.8% a nivel nacional. En esa estadística se encuentran los adolescentes cuyas 

familias perciben un ingreso menor al necesario para adquirir la canasta básica y para 

satisfacer sus necesidades no alimentarias (salud, educación, vivienda, seguridad social, 

etc.). También la Red por los Derechos de la Infancia detectó que los jóvenes que se 

encuentran en desventaja económica tienen altas probabilidades de deserción escolar 

en el nivel medio superior. Esto se traduce que los jóvenes abandonarían sus estudios 

entre la secundaria y la preparatoria.   

La pobreza (Rodríguez, 2004: 4) es definida como carencia de recursos materiales 

que impide la satisfacción de las necesidades básicas por la imposibilidad de adquirir los 

bienes y servicios esenciales. El indicador que separa quien puede adquirir lo mínimo 

indispensable para sobrevivir y quien no puede acceder a ese mínimo, se le llama la 

Línea de Pobreza (LP).  Rodríguez plantea que en los países donde su población se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza se debe a un envilecimiento ético-moral del 

hombre, ya que crea las condiciones estructurales para que otros no puedan satisfacer 

la necesidad más básica no solo del ser humano, también de cualquier animal, como es 

el acceso a la alimentación. 

El que un gobierno en conjunto con grupos de poder le nieguen al ser humano los 

derechos más básicos que garanticen su sobrevivencia y desarrollo, es la manifestación 

más nítida de lo que se llama violencia de estado que traerá como consecuencia la 

degradación social de los sectores vulnerables. De acuerdo con Rodríguez (2004) la 

supervivencia se convierte en la motivación central de todos los días de grandes masas 

de la población, lo que puede llevar a las personas no solo a problemas de salud como 

la desnutrición también a problemas de educación como el bajo rendimiento escolar. 

Todo en conjunto llega a una consecuencia más grave como es la degradación ético-

moral.  
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“Se podría estar produciendo una generación cada vez más numerosa de 

“monstruos” caracterizados tanto por el “descerebramiento” como por la 

degradación moral y social. En estas circunstancias […] cualquiera experiencia 

autoritaria podría tener bastantes probabilidades de éxito. Aparte del alto nivel de 

potencial de violencia que esta situación implica no sólo por el resentimiento que 

se genera sino también por la desocialización derivada de la ausencia de un 

desarrollo adecuado de la personalidad” (Rodríguez, 2004).  

 

De acuerdo con lo anterior -y relacionándolo con la historia del ejercicio de 

violencia del estado mexicano- en la década de los movimientos guerrilleros en México 

la carencia en los sectores vulnerables de la población fue una de las manifestaciones 

del envilecimiento ético-moral del estado y de los sectores ricos del país. La pobreza fue 

uno de los factores principales para que grupos de personas comenzaran a organizarse 

en torno a combatir a un estado y una elite generadora de pobreza y de violencia.  

Para aquellos ideólogos guerrilleros de los años 60 y 70, la pobreza promovía la 

exclusión de sectores vulnerables que veían menoscabados los derechos más mínimos 

e inseparables de la dignidad humana, ya que los colectivos más empobrecidos del país 

no tenían acceso a lo más mínimo indispensable que garantizara su sobrevivencia. La 

pobreza también impide que las personas vulnerables accedan a espacios que les 

permitan tener voz y participación en los grandes cambios estructurales que posibiliten 

condiciones de igualdad y piso parejo, para así, tener oportunidades de generar cambios 

que les permitan salir de las condiciones de marginalidad, en pocas palabras el ser pobre 

era sinónimo de inexistencia. En la década de los años 50 el gobierno de la mano con los 

grupos empresariales de poder aplicó en el país y en el Estado de Morelos políticas 

públicas que favorecieron la industrialización generando cambios radicales, no solo en el 

territorio también en el tejido social. Las condiciones de vida y la cultura de la gente del 

campo no pudieron en algún momento adaptarse a los cambios tecnológicos y a las 

nuevas formas de producción. Las industrias poco a poco se fueron apropiando de la 

tierra que antes era de uso agrícola para echar andar el nuevo proceso tecnológico-

industrial que llevó aparejado la construcción de grandes desarrollos de vivienda. Los 

municipios cercanos a la capital del estado de Morelos fueron los que recibieron los 

primeros parques industriales lo que género, un incremento considerable de migración 

de otros estados y con ello una aceleración de la urbanización. El proceso de 

industrialización convirtió al campesino en obrero. Desde la instalación de la primera 
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cementera en el municipio de Jiutepec, Morelos, los hijos de los campesinos cambiaron 

el arado por la maquinaria industrial. Las empresas textileras generaban 1000 puestos 

de trabajo y con ello crece la migración, así como la demanda de vivienda. En aquellos 

años se da un boom inmobiliario que demandó la mano de obra de albañiles, plomeros, 

herreros, carpinteros y mecánicos. Ahora la gente del campo no solo sabía sembrar, 

también tuvo que aprender oficios que le permitieran subsistir, ya que ser campesino no 

garantizaba el acceso a lo más básico. Las tierras adquirieron un nuevo valor comercial 

y con ello aumentaron los despojos debido a los recursos naturales y exuberante 

vegetación con lo que contaba el suelo del estado, ya transformado en un destino 

turístico. La expansión pujante y descontrolada del desarrollo inmobiliario trajo consigo la 

violencia que las elites políticas y empresariales aplicaron a los sectores vulnerables para 

despojarlos de sus tierras, para así convertirlos de campesinos y jefas de familia a 

vigilantes de sus propiedades, empleados domésticos; de madres que cuidaban a sus 

hijos a nanas de hijos de los ricos.  Con el paso del tiempo y con el aumento de la 

migración los territorios y su población sufrieron transformaciones igual de radicales. Del 

paisaje verde con agua cristalina, se pasa a las planchas de concreto con las descargas 

de aguas residuales fétidas. Del paisaje rural se pasa al paisaje accidentado donde 

abunda el color gris de las viviendas de transición de los trabajadores, que utilizaron su 

propia fuerza de trabajo para construirlas lo más parecido a lo moderno que las nuevas 

metrópolis urbanizadas exigían, sin olvidar los negocios que realizaron constructoras 

desarrolladoras de vivienda con el gobierno.  

De la población rural solidaria se pasa a una especie de población semiurbanizada 

e individualista, ya que la migración también fue un factor importante para que se 

rompieran los lazos solidarios de la gente nativa de las localidades. La violencia 

estructural del estado, de las elites económicas y políticas que mediante el despojo de 

las tierras y la gentrificación expulsó a grandes masas empobrecidas de sus lugares de 

origen, fue el principal elemento para que los sectores vulnerables se organizaran 

encontrando eco en otros sectores un poco más favorecidos y estudiados.  

La violencia ejercida por el estado logra que algunas masas populares se 

organicen y de alguna manera se politicen, buscando una primera vía pacífica y 

democrática para ocupar espacios de poder que les permitieran cambiar su situación de 
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pobreza. Estos sectores se apoyan en organizaciones sindicales de obreros y de 

maestros. Con el paso del tiempo se unieron estudiantes de bachillerato y de diferentes 

universidades principalmente públicas, que transmitían una nueva ideología que 

cuestionaba las formas de ejercer el poder de las elites económicas y políticas del país 

de los años 60 y 70. La respuesta del estado y de la elite económica, documentada 

históricamente, fue la brutal represión armada perpetrada  por el ejército y la policía (pero 

ordenada por el estado), que causo miles de muertos y desparecidos en el periodo 

llamado “La Guerra Sucia”.  

Un pasaje escalofriante y vergonzoso de la guerra sucia fue el investigado por el 

periodista Jacinto Ramírez quien, a través de registros de bitácoras de vuelos de aviones 

del ejército, logra documentar el exterminio de activistas y guerrilleros que eran atados 

de pies, manos y arrojados a mar abierto en el océano pacífico. Muchos de esos 

guerrilleros aún estaban vivos cuando fueron aventados de aeronaves que salían de la 

base militar de Pie de la Cuesta, en el puerto de Acapulco Guerrero. La idea principal 

para cometer estos crímenes era desparecer todo rastro de activismo político de hombres 

y mujeres que pensaran diferente al régimen político y económico. La idea principal 

(Ramírez, 2023), era ausentarlos en cuerpo e ideología para evitar contagio.34 

Mientras tanto en aquellos años, en Morelos se siguió dando la lucha por la tierra 

como medio de subsistencia, lo que generó grandes movimientos de gente pobre en 

contra del abusivo ejercicio del poder por parte de los grupos económica y políticamente 

poderosos. La historia marcó que desde el zapatismo hasta los movimientos de Rubén 

Jaramillo el pueblo buscó una forma de organizarse para generar condiciones de igualdad 

y salir de la vulnerabilidad social. Estas formas de organización generan una ideología 

que busca justas demandas de tierra para los campesinos, empleo y sueldos dignos para 

los obreros, instituciones electorales, así como procesos de electorales transparentes, 

democráticos y plurales, a la vez que buscaban abatir la corrupción imperante en los 

órganos de gobierno manejados por grupos empresariales y de grandes capitales.  

Los grupos empresariales dueños de los medios de producción no dejarían que 

los sectores de obreros y campesinos se organizaran para cambiar el sistema, por ello, 

 
34 Rodríguez, J. 3 de diciembre 2023. Los vuelos de la Muerte. Así se deshacía el ejército de los guerrilleros y activistas.[Video]. 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EUIqH7S1RrU&t=24s 
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movían a la clase política para realizar procesos políticos amañados, mientras en las 

empresas había bajos salarios y con ello condiciones de pobreza y subordinación. Los 

grupos empobrecidos al no encontrar caminos pacíficos y democráticos para sus 

demandas se radicalizan y entran en choque directo con el estado. Es así como nacen 

los primeros movimientos guerrilleros en el país allá en los años 70 y 80.  En el Morelos 

de los años 70 a partir del movimiento guerrillero encabezado por Florencio Medrano se 

logra despojar 86 hectáreas a las elites políticas y económicas que estaban destinadas a 

ser un fraccionamiento para ricos. En esa porción de territorio Florencio Medrano alias 

“el Güero” logra fundar la primera colonia de obreros y campesinos que no poseían nada 

más que su fuerza de trabajo.  

A través de la organización comunitaria y de acciones radicales con base en la 

ideología maoísta, no solo se logra dotar a los pobres de un pedazo de tierra para vivir, 

también se logra a través de la cooperación y la gestión social, abrir calles, construir 

viviendas, realizar asambleas comunitarias para lograr fraternidad y solidaridad entre 

miembros de la comunidad que estaba floreciendo para convertirse en un experimento 

de colonia proletaria. En ese espacio todo era repartido en partes iguales, todos 

trabajaban en igualdad de circunstancias y lo logrado era para beneficio de todos. La 

recién fundada Colonia Proletaria Rubén Jaramillo era ejemplo a nivel nacional de lo que 

se podría lograr a través de la educación y de la solidaridad entre miembros 

empobrecidos y vulnerables, pero organizados, en una sociedad donde el estado y las 

elites tenían el derecho y la propiedad del ejercicio de la violencia.  

La comunidad recién fundada esperaba la respuesta violenta del estado y esta no 

se hizo esperar. A los seis meses de su fundación, el estado responde con la invasión de 

la colonia a manos del ejército. Florencio logró huir, pero muchos de los colonos no 

pudieron hacerlo, así que fueron arrestados, llevados a las zonas militares donde fueron 

torturados y vejados. También se habló de muertos a manos del ejército y de personas 

infiltradas mandadas por el gobierno para espiar y obtener información del movimiento 

popular. El sueño de una comuna igualitaria había sido borrado por una orden del 

presidente priísta Luis Echeverría Álvarez. La colonia pudo haber representado un gran 

riesgo de contagio ideológico para que otros sectores empobrecidos se organizaran y se 

radicalizaran, y con ello se le fuera de las manos el país a los grupos de poder que 
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gobernaban. Con la entrada de cientos de efectivos militares se logra someter 

violentamente a los colonos e instalar una nueva forma de organización comunitaria a fin 

al gobierno. Los militares imponían toque de queda, patrullaban las calles y actuaron 

como un gobierno de facto autoritario. Empiezan a llegar a la colonia centrales obreras y 

campesinas afines al partido en el poder y los terrenos que el Güero Medrano repartió de 

400 metros, eran partidos y repartidos entre gente militante del PRI.  

La única forma que el gobierno tenía para ganarse a la población y dividirla era 

empezar a aplicar técnicas de clientelismo político, otorgando ayudas médicas, 

alimentarias, apoyos de materiales de vivienda, infraestructura social que apoyara a las 

madres y padres a aprender un oficio para incorporarlos de nuevo al sistema y con ello 

borrar cualquier rastro de ideología maoísta o comunista que pudiera de nuevo poner en 

riesgo al sistema. Como muestra de ello la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo cambia de 

nombre a “Villa de las Flores”. Con el paso del tiempo se logran cimentar las primeras 

construcciones que serán las escuelas primarias y la secundaria. Cada 10 de mayo 

llegaban tráileres cargados de enseres domésticos, cobijas y regalos para las madres 

empobrecidas, así como desayunos para los niños. Entrados los años 80 el ejército se 

retiró dejando tras de ellos una colonia organizada de acuerdo con la normatividad 

municipal, pero con grandes problemas no resueltos como familias empobrecidas y 

desarticuladas, ya que, de nuevo, ante la falta de empleo, los padres debían salir a buscar 

el sustento y abandonaban a los hijos, que tiempo después, ya crecidos, tomaron las 

calles replicando la violencia que el estado había ejercido sobre sus familias. En la 

década de los 80 y 90 si bien la colonia tuvo un desarrollo en infraestructura como calles 

pavimentadas, agua entubada, casas de tabique y loza, así como alumbrado público 

derivado de los apoyos clientelares del gobierno, aún quedaban algunos resabios de la 

ideología del Güero Medrano, uno de ellos la prohibición de la venta de alcohol que aún 

persiste hasta estos días.  

Sin embargo, no se vendía alcohol, pero en las calles de la colonia se expendía la 

Marihuana. Eran sabidos los puntos de venta donde se podía comprar la hierba que fue 

accesible para los jóvenes hijos de los fundadores. El consumo de Marihuana y alcohol 

se hizo popular entre jóvenes de secundaria que sufrían no solo del abandono de parte 

de sus padres, además tenían que sufrir la carencia de las cosas mas elementales, entre 
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ellas la comida y el vestido. El surgimiento de las Pandillas como Los Tiliches, Los 

Falcons, Los mamados o los Titines se dio como consecuencia del envilecimiento ético-

moral de un estado que no permitió el desarrollo solidario de una comunidad por el simple 

hecho de pensar diferente. Con la salida del ejército se acaba la atención médica, 

alimentaria y el cuidado que el estado proporcionó a una comunidad vulnerable que 

después abandonó a su suerte, negándoles nuevamente la oportunidad de obtener lo 

más mínimo indispensable para subsistir, ya que a través de los programas clientelares 

logro posicionar económicamente a ciertos habitantes líderes a fines al partido PRI, con 

máquinas de costura, concesiones de transporte público y maquinaria para moler maíz y 

hacer tortillas.  Este “apoyos” lograron disolver por completo todo rastro de fraternidad, 

solidaridad e igualdad entre los miembros de la comunidad, lo cual provocó que muy 

pocos tuvieran acceso a movilidad económica y muchos quedaran de nueva cuenta en 

condiciones de vulnerabilidad y abandonados por el gobierno, lo cual fue una clara 

manifestación de la exclusividad del ejercicio de la violencia por parte del estado y de los 

grupos de poder.  

Los apoyos clientelares entregados de forma asimétrica también generaron 

hondas divisiones en la comunidad, que aun pasados los años siguen siendo 

irreconciliables.  A través del tiempo la comunidad como todas las colonias del municipio, 

tenía prácticamente que movilizarse y gestionar los apoyos que a cuentagotas el estado 

proporcionaba para paliar la falta de acceso a condiciones dignas de existencia, se acabó 

la atención exclusiva que el estado utilizó como estrategia para disolver los rastros de los 

movimientos guerrilleros del Temixco de los años 70 y 80. Los jóvenes de la colonia en 

los años 90 se enfrentaron a las difíciles condiciones económicas de aquellos años. La 

falta de empleo generó una ola de migración hacia los Estados Unidos que provocó la 

desarticulación de las familias y propicio abandono hacia los niños y jóvenes. La falta de 

oportunidades obligó a que los padres que no lograron emigrar por falta de dinero para 

el traslado a la frontera y el pago del coyote, buscarán empleo en la ciudad de 

Cuernavaca y en la zona metropolitana. Los empleos eran mal pagados y prácticamente 

en condiciones de servidumbre ya que las madres y padres encontraban empleo en el 

servicio doméstico, en la vigilancia y jardinería de las propiedades de fines de semana 

de los ricos que venían de la Ciudad de México. En ocasiones, la gente se rentaba como 
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peones de albañiles, empleados en tiendas departamentales, de ayudantes de cocina o 

meseros en restaurantes. Los que no lograban colocarse entraron al comercio informal, 

muchos de ellos lograron adaptar sus casas con locales al frente lo que les permitió un 

ingreso para subsistir. Entre el transporte y el trabajo prácticamente el tiempo con la 

familia era muy escaso, los sueldos muy raquíticos junto con la necesidad imperante de 

sobrevivir y por ello trabajar más horas al día, pudieron ser factores que influyeron en el 

descuido en la niñez y la adolescencia.35 

Lamentablemente otras familias encontraron en los negocios ilegales y el crimen 

una forma de subsistencia. En las diversas entrevistas aplicadas a los actores sociales 

de la comunidad, se logra rescatar de su memoria diversos pasajes que se relacionan 

con la forma en como las familias vulnerables tomaron el camino de la delincuencia y el 

crimen como una forma de obtener los satisfactores mínimos para sobrevivir. Algunos de 

los miembros fundadores de la colonia lograron cruzar la frontera y colocarse en puestos 

de trabajo en Estados Unidos, después mandaron dinero para que sus hijos pudieran 

cruzar de braceros, sin embargo, muchos de ellos no lograron el cruce y se quedaron a 

radicar de forma “temporal” en las fronteras. Para subsistir se relacionaron con bandas 

de “cholos” y narcotraficantes. Tiempo después regresaron a la colonia ya con conectes 

para el tráfico no solo de droga, también de personas, algunos de ellos se convirtieron en 

coyotes otros continuaron en la colonia traficando sustancias ilícitas y se dice que armas.  

A Finales de los 80 y ya entrados los años noventa los jóvenes siguieron 

experimentando el abandono por parte de sus padres o familiares. Las primeras 

manifestaciones de ese abandono principalmente por la ausencia de los padres se 

constataron de acuerdo con las entrevistas, en la falta de supervisión cuando comenzó 

 
35 De acuerdo con (Mestries, 2014) de 1983 a 1990 hubo una etapa en el país llamada la Década Perdida. La economía mexicana 

se encontraba al borde del colapso, había una inflación desbocada aunada a los estragos del terremoto del 85, lo que provocó una 
gigante ola de jóvenes migrantes que se dirigieron a los estados Unidos. Alrededor de 2.3 millones de indocumentados trataron de 
ser controlados por los gobiernos mexicano y estadounidense. Ya en el gobierno de Salinas de Gortari se logra consolidar el tratado 
de libre comercio (TLCAN) que favoreció a las clases medias y permeo un poco en las clases vulnerables gracias a programas 
sociales como PRONASOL, FONAES y FRS que apoyaron a sectores desfavorecidos del campo. El salinato también reprimió de 
forma violenta movimientos sociales de izquierda emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de la sociedad civil. 
En el texto se marca el cambio social que hubo una vez entrado el TLCAN. La sociedad mexicana se volvió más consumista e 
individualista. Las familias empezaron a endeudarse a través del dinero fácil otorgado en créditos. Tiempo después vino la crisis 
financiera de 1994 que golpeo salvajemente a las clases populares y a las clases medias. Las clases medias endeudadas 
sucumbieron ante los intereses voraces de los bancos. Otros bancos ante la fuerte cartera de deudores que no pagaron sus créditos 
quebraron y fueron rescatados con dinero público. Los sectores que se empobrecieron es muy probable que encontraron en la 
ilegalidad un camino para sobrevivir y mantener a su familia. Mientras la clase media se empobrecía con sus deudas y embargos, un 
sector de la elite económica y política se enriquecía realizando embargos y cobrando intereses a la clase media mexicana, lo que 
desembocó en una profunda desigualdad económica. Mestries, F. (2014). La crisis en México y las raíces de la violencia social. El 
Cotidiano, (187), 59-66. 
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el consumo experimental (típico de adolescentes) de alcohol, comenzando con la cerveza 

de tamaño familiar (Caguama). De a poco los jóvenes que resentían fuertemente el 

abandono continuaron con el consumo de marihuana de sus antes jóvenes antecesores 

también abandonados. Con el paso del tiempo escalaron a drogas más fuertes como la 

cocaína o los solventes. De las típicas peleas estudiantiles pasaron a peleas más fuertes 

utilizando armas blancas hasta llegar al uso de armas de fuego. Entre las pandillas las 

peleas comenzaron a radicalizarse, ya sea por el territorio o por la venta de drogas, hasta 

llegar a las muertes y venganzas. Los robos que comenzaron como travesuras 

adolescentes en algunas tiendas de la misma colonia o en los retenes que las pandillas 

ponían en la glorieta para juntar dinero para las cervezas o comida, pasaron a atracos en 

el transporte público y en las estaciones de gasolina ubicadas en la ciudad de 

Cuernavaca, utilizando armas de fuego que conseguían en contubernio con las policías 

de Cuernavaca. De ser los típicos adolescentes que compraban gramajes pequeños de 

marihuana para su consumo, pasaron a transportar y a vender cantidades fuertes traídas 

de la sierra de Guerrero. Pasado el tiempo los jóvenes casi adultos se conectaron con 

narcotraficantes con más peso que los utilizaban para vender gramos de cocaína al 

menudeo en escuelas y universidades de Cuernavaca. Algunos de esa generación 

noventera lograron salir de las pandillas, aprendieron un oficio y formaron un hogar. Otros 

murieron en balaceras o en peleas relacionadas con su vida en el crimen. Otros 

cometieron delitos graves como asesinatos y purgaron condenas en los tutelares o 

penitenciarías, salieron y empezaron una nueva vida.  

La explicación de la metamorfosis de los adolescentes de acuerdo con el trabajo 

Violencias Graves en Morelos (Macleod et al., 2016) se da en un contexto donde se ejerce 

la violencia social. En el estado de Morelos la violencia social es un fenómeno urbano, 

debido a que está asociada a la integración de la economía capitalista netamente 

excluyente con los jóvenes pobres y sin educación, es decir, los jóvenes sin estudios y 

competencias no estarán preparados para integrarse a la economía capitalista y, por 

tanto, serán excluidos de manera violenta por un sistema basado en competencias 

educativas para conseguir en el futuro un empleo. Los jóvenes que no logren culminar 

por lo menos la educación media superior caerán muy seguramente en el desempleo. En 

este sentido la violencia social se manifiesta en la exclusión social (Macleod et al., 2016) 
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la cual no permite la transición del joven al adulto y por lo tanto no permite la integración 

de ese joven convertido en adulto en el empleo formal y en la estabilización de núcleos 

familiares independientes y estables.  

La influencia de la pobreza material, la inestabilidad familiar y la separación 

temprana de la carrera escolar imposibilitan ciertas orientaciones socioculturales hacia el 

mercado laboral formal y hacia la “adultez deseada” por la sociedad. En este sentido la 

pobreza no permite que los jóvenes logren la transición de la adolescencia a la etapa 

adulta de manera sana y estable, lo que en estricto sentido arrojaría a la juventud a la 

vida adulta criminal y no a una adultez sana. Los jóvenes que se perciben como excluidos 

del entorno social urbano pueden ser vulnerables a la violencia social. Es muy posible 

que esa vulnerabilidad social se de en entornos donde la pobreza, la socialización familiar 

y educativa puedan estar reproduciendo a través del tiempo, entornos violentos que 

excluyen a sus jóvenes. Los adolescentes excluidos pueden sentirse vulnerables debido 

a que se perciben en desventaja social, educativa, económica y cultural lo cual los pueda 

hacer caer en conductas antisociales.  

 

“La violencia (Macleod et al., 2016) que se vive en el hogar, la falta de empleo y 

la escasez de recursos, además de la valoración que en la familia se tenga hacia la 

escuela, las relaciones que se establecen en la escuela, con los amigos, con la 

familia extensa y las concepciones de masculinidad que se desplieguen en los 

entornos familiares y sociales, son todos ellos factores que ponen en riesgo a los 

jóvenes para caer en conductas delictivas”. 

 

La falta de vivienda digna, la falta de empleo para las familias, falta de 

oportunidades educativas, así como la pobreza son condiciones de violencia 

que el estado ejerce sobre los jóvenes. Por otro lado, la delincuencia les ofrece 

“oportunidades” para salir de su estado de vulnerabilidad a través de la 

inserción económica.  

 

“En un doble movimiento, el Estado se configura en contra de jóvenes 

empobrecidos y la delincuencia organizada les ofrece oportunidades de inserción 

económica. Por ende, se edifican formas de control sobre los excluidos donde se 

borran fronteras entre lo legal y lo ilegal. Es a través de estas estructuras –tanto 

polares como complementarias– que los grupos masculinos juveniles excluidos 

son comprometidos y seducidos por carreras criminales” (Macleod et al., 2016). 
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En la colonia Rubén Jaramillo los jóvenes resienten el abandono y la violencia que 

se ejerce a su alrededor, se manifiesta a través del reconocimiento de carencias 

afectivas, de oportunidades de desarrollo y de reconocimiento familiar y social, pero 

también lo manifiestan en intentos de suicidio o pensamientos suicidas, problemas de 

autoestima, problemas en su aprendizaje. En estos momentos hasta el cierre de la 

investigación, los alumnos compartieron sus sentimientos de incertidumbre, soledad, 

tristeza y enojo. Aún tienen la esperanza de que cumplirán sus metas de vivir en paz y 

de viajar, aunque,  desconfían de sus padres, de los maestros, de los políticos y de las 

autoridades encargados de protegerlos, se sienten solos, sin rumbo y sin proyecto de 

vida, lo cual detona en ellos altos montos de ansiedad y estrés debido a que afuera la 

vida es dura y lo único seguro es que te puedes morir en las calles de la Colonia Proletaria 

Rubén Jaramillo, el lugar que años atrás fue pensado por los guerrilleros como un refugio 

donde habría paz, justicia, libertad e igualdad. El lugar que el estado destruyo y sigue 

destruyendo con su exclusivo ejercicio de violencia.  
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06 de mayo de 2024  
  
  
Dr. Rafael Monroy Ortiz  
Coordinador Académico de la Maestría en Estudios Regionales  
CICSER-IIHCS  
P R E S E N T E  
  
Por medio del presente le comunico que he leído la tesis: COLONIA RUBÉN 
JARAMILLO (VILLA DE LAS FLORES) ENTRE LA VIOLENCIA Y EL  
ABANDONO SOCIAL, que presenta el alumno  
  
  

Octavio Iván Saldaña Palomino  
  
Para obtener el grado de Maestro en Estudios Regionales. El sentido de mi voto es 
(aprobatorio, aprobatorio sujeto a cambios o no aprobatorio)  

  
APROBATORIO   
  
Baso mi decisión en lo siguiente:   
  
Después de haber leído el borrador de tesis que el licenciado Octavio Saldaña me 
compartió, puedo decir que el trabajo cumple con los requerimientos académicos 
necesarios para ser defendido mediante un examen profesional y ante un jurado 
académico.   
  
El trabajo de investigación del Lic. Octavio es consistente teórica y 
metodológicamente. Asimismo, en la investigación se ve plasmado un importante y 
arduo trabajo de recopilación de fuentes que ayudaron a darle más solidez a los 
argumentos presentados.   
  
Si bien el texto cuenta con algunas inconsistencias en cuanto a la redacción y a la 
presentación de los temas, no es algo que afecte realmente o que condicione mi 
voto. Más allá de algunas observaciones que ya se le externaron al estudiante en 
una sesión que tuvimos, considero que el trabajo de investigación del Lic. Octavio 
Saldaña es valioso y sabrá ocupar un lugar dentro en el campo de investigación 
sobre el caso de la Colonia Proletaria Rubén Jaramillo y la violencia en el estado de 
Morelos.   



  
 

  

  
  
 

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y aprovecho la 
ocasión para enviarle un saludo cordial.  

  
  
  

Atentamente  

 
MTRO. RICARDO YANUEL FUENTES CASTILLO  

ESTUDIANTE DE DOCTORADO DEL POSGRADO EN HUMANIDADES  
 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA – UNIDAD IZTAPALAPA  
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