
 

 

 Muere Lucio Cabañas, maestro de escuela y líder social forzado a 
convertirse en guerrillero para defender los derechos de las personas 
campesinas 
 
2 de diciembre de 1974  

 
  

 

ablar de Lucio Cabañas es evocar 
un símbolo de resistencia entre la 
comunidad campesina del siglo XX 

en México. Durante su vida procuró establecer 
la justicia social, con la finalidad de eliminar 
las desigualdades que había entre la sociedad 
guerrerense. 

 

Formación estudiantil y conciencia social 

Lucio Cabañas Barrientos nació el 15 de diciembre de 1938 en El Porvenir, zona 
cafetalera ubicada en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Su infancia 
se desarrolló con mucha precariedad, en la casa de su tía abuela, pues Guerrero era 

H “Nosotros procedimos a visitar pueblos, nomás a 

visitar pueblos, a ver asambleas en los montes, a 

hacer asambleas en las milpas. Hablar con unos en 

el camino, hablar con unos en el monte, así ir 

haciendo una orientación revolucionara a la gente, 

y aun así mucha gente entendió que era la guerra 

de guerrillas [...]”. 

Lucio Cabañas   
Líder social    

 



 

 

uno de los estados más pobres en la década de 1950, sobre todo en el sector 
campesino, el cual padecía una seria inestabilidad económica y social. Desde 
niño, Cabañas y su hermano Pablo sufrieron muchas carencias, incluso Lucio 
trabajaba como velador en un pequeño hotel a fin de sostener sus estudios.  

En 1954 abandonó el hogar para dirigirse a Tixtla y terminar allí la escuela primaria. 
Durante esa época combinaba su actividad escolar con la participación en el 
Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) encabezado por Othón 
Salazar. Asimismo, se adhirió a la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), fundada en 
noviembre de 1959 por Genaro Vázquez Rojas, maestro normalista y líder social 
que peleaba por los derechos agrarios de los campesinos: denunciaba la represión 
y la desigualdad presentes en Guerrero.  

Lucio Cabañas y Genaro Vázquez coincidieron un tiempo en la ACG; su primer 
objetivo se cumplió con la destitución del entonces gobernador Arturo Caballero 
Aburto el 5 de enero de 1961. No obstante, sus caminos se separaron el 31 de 
diciembre de 1962, cuando Vázquez Rojas pasó a la lucha armada a causa de la 
masacre efectuada por integrantes del ejército en un mitin en Iguala, Guerrero, 
conmemorativo de la masacre de Chilpancingo. Cabañas se deslindó poco a 
poco de la ACG debido a que en ese momento no compartía la idea de tomar 
las armas para combatir al gobierno. 

 

Consolidación del liderazgo social  

Lucio cursó la educación secundaria en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, 
en Ayotzinapa; sobresalió como dirigente estudiantil, además de convertirse, 
en 1962, en el secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM).1 A partir de esos momentos se pronunció a 
favor de las “revoluciones sociales”. Por esta razón, comentaba que la teoría no 
debía formularse antes de aplicarse a la realidad, y que era necesario primero 
conocer las inquietudes y los problemas de la comunidad con el objetivo de 
realizar planteamientos viables que solventaran sus carencias.2 

A partir de 1963 Cabañas comenzó su labor docente en una escuela primaria 
de Mezcaltepec, pueblo cercano a una zona boscosa. Pronto, se unió al movimiento 
contra la compañía maderera Silvicultora Industrial S. de R.L, debido a que esta 

 
1 Jacobo Silva Nogales. Lucio Cabañas y la guerra de los pobres (Caracas, Venezuela: 
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2 Blanca Martínez Torres. Contrainsurgencia ante movimientos armados en México: EPR-
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incumplía los contratos de los campesinos y establecía trabajos con el objetivo 
de abrir caminos e instalar infraestructura para acceder al agua potable, la luz 
eléctrica y el teléfono rural a cambio de la explotación de los bosques. Así que 
las personas integrantes de la comunidad se organizaron a fin de bloquear con 
troncos tales caminos, hasta que lograron expulsar de la zona a los madereros.3 

Ante la situación, el gobierno municipal apoyó a la empresa maderera, por lo 
que desató una represión hacia quienes participaron en los bloqueos. En esos 
momentos las autoridades educativas reasignaron a Cabañas a la escuela 
Modesto G. Alarcón, ubicada en la cabecera municipal de Atoyac. Durante esa 
época se incorporó al Partido Comunista Mexicano (PCM) y, por ende, participaría 
en la creación de la Central Campesina Independiente (CCI); además, tuvo 
contacto con algunos integrantes del Movimiento 23 de Septiembre, sucesores 
de los movimientos chihuahuenses de Arturo Gámiz. En 1966 varios de sus 
integrantes buscaron a Cabañas a fin de establecer alianzas en Guerrero, aunque 
en esos momentos todavía no contemplaba el movimiento armado: 

 

Parecía una gente lúcida [Lucio Cabañas], conocedora de la política nacional de la 
lucha de los campesinos, de los maestros, de los estudiantes; mesurado, prudente, 
buscando resolver los problemas y no belicosos, no buscaba la confrontación.4 

 

Punto de inflexión 

El activismo de Cabañas y su constante lucha por las causas sociales se difundió 
entre la población guerrerense, de modo que la Sociedad de Padres de Familia de 
la escuela primaria Juan N. Álvarez solicitó la participación de Lucio para liderar 
una protesta, cuyo propósito era destituir a la directora Julia Paco Piza, quien 
exigía cooperaciones monetarias e imponía castigos a las familias que no 
accedieran a esa petición.  

La directora era acusada de enriquecimiento personal y corrupción, por lo cual 
se convocó a un mitin en la plaza central de Atoyac el 18 de mayo de 1967 a las 
10 horas. Durante la protesta –participaban 400 personas–, cuando Lucio tomó 
la palabra el comandante de la Policía del Estado, Enrique Arellano Castro, se 
acercó a él de manera violenta, intentando despojarlo del micrófono. Momentos 
después, elementos de la policía judicial llegaron con la finalidad de disolver el 
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mitin abriendo fuego contra las y los asistentes: entre 5 y 11 personas fueron 
asesinadas; 20 resultaron heridas.5 

Las autoridades responsabilizaron a los manifestantes por los hechos sangrientos; 
Lucio buscó refugio en la sierra. La matanza de Atoyac fue el punto de quiebre 
en el ideario de Cabañas: era momento de tomar las armas. Más adelante invitó a 
la población del ejido de San Martín a sumarse a la lucha armada: 

 

¿No hay condiciones para hacer la revolución? Qué me importa que no haya 
condiciones... cuando matan al pueblo, hay que matar enemigos del pueblo y de 
ahí parte la revolución, de ahí parte toda revolución.6 

 

Fundación del Partido de los Pobres 

A partir del 19 de mayo de 1967, Cabañas iniciaría la creación paulatina del Partido 
de los Pobres (PDLP): una organización de autodefensa ante el hostigamiento 
y la persecución del ejército y la policía. A su vez, se formó el brazo armado de 
la organización: la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA).  

El comienzo fue complejo, pues la mayoría de los campesinos de la región no 
comprendían qué era la guerra de guerrillas. Ahí entro la labor docente y 
pedagógica de Cabañas: recorrió cada ejido y comunidad de Guerrero con el 
objetivo de realizar asambleas en los pueblos e informar, con un lenguaje sencillo 
y práctico, el objetivo de la lucha. También contemplaba el papel activo de las 
personas de las comunidades, de ahí que se crearon “Comités de Autodefensa” o 
“Comités de Lucha”.  

Asimismo, impulsó la unidad entre el campesinado en distintos ámbitos. En las 
asambleas y los comités intentaba establecer una nueva cultura educativa, 
donde el diálogo y el respeto eran fundamentales para consolidar un frente 
único que combatiera las injusticias sociales. En ese sentido, Lucio era consciente 
de la violencia ejercida contra las niñas y mujeres; abogaba un trato más justo 
e igualitario hacia ellas.7  

 
5 CNDH. Informe sobre la Violencia Política de Estado en México, https://goo.su/nhxLxpk  
6 Doralicia Carmona Dávila. “Lucio Cabañas Barrientos”, Memoria Política de México, 
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Mediante su incursión en diversas comunidades, Lucio logró compilar información 
sobre las preocupaciones de sus pobladores. La teoría y la realidad se combinaron 
en un proyecto honesto y reparador para quienes buscaban la justicia social. 
El 20 de marzo de 1972 se publicó el Ideario del PDLP: 

 

• Derrotar al gobierno de la clase rica, con el propósito de formar un gobierno de 
campesinos y obreros, técnicos, profesionales y otros trabajadores revolucionarios. 

• Que el nuevo gobierno de la clase pobre promulgue leyes que protejan y hagan 
valer los derechos del pueblo. Que se haga valer el derecho al trabajo, a la huelga, 
el derecho de reunirse y opinar en público y en privado, el derecho de formar 
sindicatos, partidos y otras asociaciones, el derecho de escoger y votar candidatos 
y gobernantes. 

• Que, con la finalidad de hacer cumplir sus leyes y sus intereses, los trabajadores 
formen sus jurados o tribunales, nombren a sus jueces y se hagan de armas 
para defenderse. 

• Expropiar las fábricas, los edificios, las maquinarias, los transportes y los latifundios 
de los grandes propietarios, los millonarios nacionales y extranjeros. Que se 
entreguen en propiedad a los trabajadores [...].8 

 

Mientras tanto, el profesor normalista permaneció en la sierra guerrerense 
combatiendo al Ejército, se mantuvo llevando a cabo “expropiaciones” –como 
denominan los guerrilleros a los despojos de dinero o bienes de los ricos para 
favorecer la lucha armada–. Asimismo, planeó detenciones, entre las que destaca 
la del conocido político priista, empresario transportista y entonces candidato 
a gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. 

 

Aumento de la represión  

A partir de la fundación del PDLP, el gobierno mexicano desplegó campañas 
humanitarias fachadas en la sierra guerrerense, con el fin de obtener información 
sobre Lucio Cabañas. Las tropas militares incursionaron en varias comunidades 
realizando campañas de sanidad, donde el personal médico y de enfermería 
otorgaba servicios de salud para la población local. La estrategia de infiltración 
se complementó con el establecimiento de las tiendas de la Compañía Nacional 
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de Subsistencias Populares (Conasupo) y la construcción de caminos para el 
desplazamiento de las fuerzas militares. 

Más adelante, el 30 de marzo de 1971 inició la “Operación Telaraña”: consistía 
en reconocer a los familiares, amigos o cualquier persona que tuviera relación 
con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La ola de represión y violencia se extendió 
en la sierra poque los campesinos no delataban ni informaban sobre la ubicación 
de los guerrilleros; de modo que padecieron la desaparición forzada y desaparición 
forzada transitoria, incluso es probable que varias víctimas estuvieran en los 
llamados “vuelos de la muerte”.  

Cabe recordar que el 1 de mayo de 1971 elementos de la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS) y el ejército detuvieron y torturaron a varios colaboradores de 
los líderes revolucionarios, incluso algunos de ellos permanecieron un tiempo 
en el Campo Militar Número 1.9  

En el transcurso de los siguientes años, durante el gobierno del entonces 
presidente Luis Echeverría (1970-1976), las y los miembros de la guerrilla, junto 
con Lucio Cabañas, experimentaron la Violencia Política de Estado, también 
conocida como “Guerra Sucia”: una estructura opresiva donde participaron militares, 
agentes de la DFS, y policías comandados por Arturo Acosta Chaparro con el fin 
de perseguir, detener, torturar y desaparecer a cualquier persona que criticara 
o se opusiera al gobierno en turno.  

Desde los inicios de la Violencia Política de Estado, la cual se ejerció de 1951 a 
2016, se intentó eliminar al “enemigo interno” que pretendiera desestabilizar 
a la nación, o eso era lo que se difundía mediante el discurso oficial. En realidad, 
sofocaban los movimientos sociales y a los líderes que visibilizaran el estado 
de violaciones constantes contra los derechos a la democracia, a libertad de 
expresión, a la libertad de reunión, entre otros. El caso de Guerrero fue especial 
porque los movimientos encabezados por Cabañas y Vázquez Rojas concentraron 
casi una cuarta parte del ejército para eliminarlos. 

 

Últimos momentos de lucha  

La expansión de la guerrilla rural era una seria preocupación para los políticos 
priistas de la época, de tal manera que se elaboró un plan a fin de reprimirla y 
eliminarla. Rubén Figueroa, candidato del Partido Revolucionario Institucional 
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(PRI), acordó una reunión con Lucio Cabañas con el objetivo de negociar un 
“armisticio”.  

El 30 de mayo de 1974 se reunieron, no obstante, Cabañas ordenó la detención 
de Figueroa, después solicitó 50 millones de pesos, además de armas y municiones, 
la liberación de los presos políticos y la entrega del Instituto Mexicano del Café 
a los campesinos.10 El secuestro duró cinco meses, pero en septiembre de ese 
año Figueroa logró escapar, por lo que el gobierno federal realizó una ofensiva 
militar con el apoyo de agentes judiciales, estatales y federales, cuya consigna 
era rescatar a Figueroa.  

Ese conflicto escaló el 26 de noviembre de 1974 en Guerrero, cuando miembros del 
ejército detuvieron a la madre, a la pareja y a la hija de Cabañas. Fueron enviadas 
al Campo Militar Número 1 para ser torturadas e interrogadas.11 La ofensiva y 
persecución sin descanso se prolongaron hasta el 2 de diciembre de 1974. Ese 
día Lucio Cabañas Barrientos fue asesinado en un enfrentamiento con el Ejército 
Mexicano en El Otatal, municipio de Tecpán de Galeana, Guerrero.  

Posteriormente los integrantes del ejército arrojaron, de manera clandestina, el 
cadáver de Cabañas a una fosa común en el cementerio de Atoyac, donde sus 
restos permanecieron sin identificar por varios años. La muerte de Lucio Cabañas 
Barrientos significó la paulatina extinción del PDLP y la Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento. 

 

Recuerdo y lucha que trasciende el tiempo  

Durante varios años los restos de Cabañas permanecieron en el olvido por el 
gobierno estatal, a tal punto que sobre sus restos colocaron la tumba de otra 
persona para ocultar cualquier rastro. A pesar de ello, la lucha por el 
reconocimiento y por evitar el olvido logró que, el 12 de agosto de 2002, la 
familia de Cabañas y un grupo de antropólogos difundieran los resultados de 
los análisis de ADN realizados a los restos: habían encontrado a Lucio Cabañas.12 

En el marco del 28 aniversario de su fallecimiento, en 2002 se realizó un homenaje 
en su memoria en distintos lugares, como un símbolo de resistencia contra el 
autoritarismo: por ejemplo, en la comunidad de San Martín de las Flores y en 
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la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Posteriormente los familiares 
dieron sepultura a sus restos en la Plaza de Atoyac, lugar de su último mitin.   

A partir de ese acto, se han registrado más conmemoraciones. Por ejemplo, 
en 2005 se elaboró el documental La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas, 
realizado por Gerardo Tort. El filme reconstruye la lucha armada mediante la 
memoria colectiva de exguerrilleros, simpatizantes, familiares, sobrevivientes; 
incluso integraron la información de las entrevistas al historiador Armando 
Bartra y el escritor Carlos Montemayor.13 

Por otro lado, en ese año se inauguró la Casa Museo Lucio Cabañas y la Fundación 
Lucio Cabañas, con sedes en Atoyac. Después, en 2007, en el centro de Atoyac 
se erigió un obelisco en memoria de Lucio Cabañas; desde entonces se ha 
convertido en un punto de reunión y conmemoración, pues cada año se 
reúnen organizaciones sociales, así como familiares de desaparecidos para 
homenajear al luchador guerrerense. 

En 2023 el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que forma 
parte de la Comisión para la Verdad, presentó una convocatoria en todos los 
estados de la República para quienes desearan compartir sus experiencias 
con miras a esclarecer las agresiones cometidas durante la “Guerra Sucia”. A 
través de los “Diálogos por la Verdad” los sobrevivientes, personas víctimas y 
testigos han ofrecido públicamente sus experiencias en un acto solemne y de 
construcción social de la verdad.14 

Resultado de ello se creó el Podcast “La noche que no acaba”, en el cual Pablo 
Cabañas, hermano de Lucio, compartió anécdotas y experiencias que él vivió 
al lado de Lucio, además de que le compuso un corrido, que en una parte dice 
lo siguiente:   

Lucio Cabañas no era un guerrillero 

Fue un maestro de muy noble corazón 

Que la ver el hambre y al pueblo prisionero 

Hizo un llamado y se ofende el patrón.15 

 
13 Rodrigo Ordoñez Sosa. “Lucio Cabañas en la memoria histórica”, Novedades Yucatán, 

19/02/2023, https://goo.su/MrCcLP  
14 Secretaría de Gobernación. “Inicia tercer año de trabajo Comisión para la Verdad en los 

casos de la guerra sucia”, 17/01/2023, https://goo.su/Z4qp  
15 Pablo cabañas. “Mi infancia y juventud con Lucio”, podcast La noche que no acaba, 
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En 2024 se cumple el 50 aniversario de la muerte de Cabañas, por lo que, desde el 
27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio, 
coordinará a diversas organizaciones sociales y familiares para realizar una 
serie de actividades en Atoyac de Álvarez; el objetivo es sensibilizar a la población 
y difundir las violaciones de derechos humanos sufridos en Guerrero durante 
la década 1970-1980. Entre las actividades se vislumbran murales, pinturas y 
una exposición fotográfica.16 

 

Imagen: Lucio Cabañas. Memoria Política de México, https://goo.su/MTBkAEn 
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