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EXFLIQUEMONOS 

La realidad nacional, nuestra, ~nmediata, es dific~l de elucidar, --

pues además de que es menester hacer un esfuerzo, un rodeo, para llegar a 

la "cosa misma", tiene uno que enfrentarse al escamoteo, al ocultamiento 

que de ella realiza, por múltiples medios, la clase dominante. 

Asi pues, el análisis de esta realidad, 1a critica a los problemas 

sociales, la explicación de ellos se tiene que hacer, rigurosamente, por 

distintos medios y en diferentes formas; y, creo con certeza, que el ci-

ne puede ser un instrumento que sirva para desbrozar, para limpiar el ca-

mino y lograr explicarla. 

Esto es, el cine puede ser un canal que exponga un proceso real si.n 

menoscabo alguno a1 interés del cine en tanto cine y al estudio social en 

cuanto proposición de tesis se~ias, profundas, del asunto o tema a tra 

tar. 

Acorde con lo anterior, elaboré mi trabajo recepcional en una pelicu 

la. 

No intenté experimentar sobre' el. 1enguaje f.:limicÓ, ·y ~·uch6:.'~e~·¿t'~1~2._'i~·~'./:' 
,}, ~:..-·- /: 

novarlo, simplemente utilicé las técnicas del cine para expresai-·' un pro. - ·· 
.. · - . ' .. ' 

b1ema social, que creo es más su·sceptible de captarse, de conocerse·~· tra 

vés de 1a pantalla que por otro medio, pues el. mensaje es tan---accesible .. 

como eficaz y pen~trante, cuando;. se util.iza este medio audiovisua1. 
. , .... ..... 

·-~:·"' . :..: ... -.·> ... • 
' ' . ·~ 

De este modo, mi· trabajo recepcional está constituido por dos partes ". · 

que so.n independientes y, a1 mismo tiempo, complementarias. La pri.mera; ~ '· 

pieza fundamental, necesaria, imprescindible, es la película misma. La s~ 

gunda es la argumentación escrita, parte complementaria que interesará no: 

· . . ,_.,: 

.·;. 

' : (.; ';:~\~ 
porque sea la explicación de la pelicu1a, pues esta perderla su raz6n de_:.'.; , :··/~i 

::: : .. 5:~ ,,;/;:~~~ - .( 



oer, sino porque es la exposición metodológica, es decir, la forma como 

se realizó el documental, desde su gestación, desde la concepción de la 

idea original, la filmación, la edición, hasta el procesado final de la 

copia compuesta. 

Queda pues que la parte vital de la tesis, el documental, pueda ser 

visto;y,que las espectativas de que se convierta en un instrumento útil -

en la lucha de los oprimidos por la liberación total, se cumplan. 

-~ . 



Perdón si cuando quiero 
contar m.i vida 
es tierra 10 que cuento. 
Esta es la tierra. 
Crece en tu sangre 
y creces. 
Si se apaga en tu sangre 
tu te apagas. 

NERUDA. 

1. Acercamiento a1 problema. Orígenes del proyecto. 

La primera idea para la realización de esta pel.icula documental_ 

surge de la preocupación por la grave situación política económica de_ 

nuestro pais. Tres personas, que a.la postre terminaríamos 1a pe'"iícula, 

comenzamos a platicar sobre la necesidad de un documento que expresara 

y explicara diversos aspectos de un sector de nuestra rea1ida.d y que,-_ 
,,·.< 

además, fuera úti1 a los movimientos progresistas que se gestan a:1·_ 1n::' 

terior de nuestro pa1s. 
'-·' 

Asomaron varios temas: la crisis económica, la situación pol!ti~ 

ca, los derechos humanos, la represión en México, problemas que de µna 
'" 

ú·otra forma han sido tratados en diferentes peliculas; por eso se pe_!! 

só en algo ambicioso y concreto. Asi, frente a estas ideas temáticas-,· 

antes que nada tuvimos que sujetarnos a la escasez de material. :fí1mi~'c;_'- ·· 
-· . . . 

Só1o contábamos con 4 000 p~es de pe11cula virgen, P1us X, 7231. de· 16_;,'. 

mm. en blanco y negro, l.o que nos daria una duración aproxim-ada en PB..!!. 
. .. .:1 

talla de 40 m~nutos. Por lo tanto no podíamos 

;.:1 

-... 
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de un largomfrtraje que abarcara en totalidad, por ejemplo, la situa 

ción política contemporánea en México. Debía ser algo importante y, so 

bre todo, concreto. 

De ta-1 suerte, el objeto de investigación (objeto de filmación) 

comenzó a delimitarse, a reducirse. D~l tema general a un aspecto en 

especif'ico. De una idea amorfa, indeterm1.nada, a un perfil concreto que 

significara y sintetizara la grave situación de nuestro país. La aten-

ción se centró entonces en el sesgo que han tomado los últimos aconte

cimientos políticos en México. surgieron de inmediato va~ias interrogan 
. -

tes. QQé de esos acontecimientos ¿la reforma política? ¿la política e~ 

terior de nuestro gobierno? ¿1a represión? ¿el cambio de gobierno? ¿--

los derechos humanos en México? Qué de todo esto. 

La violación de los·derechos humanos en México fue la noción con-

creta que guió los primeros pasos. Este problema nos ligaba· a otros co 

mo la imagen democrática de nuestro gobierno en el exte~ior y la creci 

ente represión interna que contradecía ~ ponia en entredicho esa ima-

gen. Se tocaba con esto 1a reforma politica, la participación de los -

partidos de izquierda en las elecciones y se llegaba a un asunto el.udi 

do permanentemente por el gobierno, el caso de los desaparecidos políti 

cos. 

Pero, aún asi, no se alcanzaba una definición plena de lo qie trat~ 

ria el filme, puesto que los derechos humanos comprenden desde el se -

cuestro, la tortura, el. asesinato, hasta el problema de.ia educaci6n o .:-· 

el. hambre. 

Había pues, que precisar, aún más, los términos. 

Si el título de la violación de los derechos hW!lanos nos dispers~ 

ba nos circunscribiríamos un aspecto de esa violación de derechos: la.° 

represión política. 

-' '. ~; . -- . . ,·: .. 
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Vino la etapa de recolección de mater~al documental. Entre la bi-

bliogra:fia que se discuti6 nos quedamos con un sólo libro: Fuerte es -

el silenci'J de Elena. Poniatowska que contemplaba entre otros, los ca--

ses de los marginados y de los desaparecidos políticos. La lectura nos 

sirvió para ahondar en el problema concreto y especificar al máximo 

nuestro objeto de estudio: el tema de los secuestrados políticos. 

De ahi la idea de que Rosario Ibarra de Piedra, :figura señera, ~~ 

ejemplar en la lucha contra la represión, fuera la piedra angular de -

la peliculn. 

A partir de esto, v.imos con más lucidez la realización del proye~ · 

to. Habría que afinar muchos deta1les todavía, pero lo más dificil es-

taba resuelto: la delimitaci6n del objeto de filmación. 

La discusión sobre los efectos que pudiera causar 1a película ta~ 

bien fue importante. El hecho de realizar una película sobre la re~re

sión, sobre la desaparición, sobre la tortura implica siempre e1 peli-

gro del efecto "boomerang", es decir, que los objetivos se reviertan y 

en 1ugar de provocar reflexión y critica, originen desmovilización. y p 

pánico entre 1os espectadores. como a menudo ocurre con este tipo de ~ 

cintas. 

Habría que pensar detenidanie.nte este problema~ Medir exactamente 

cada tema, ca1cul.ar en f'orma precisa cada paso que dieral!los, estudiar 
, 

los testimonios;, plan~ar cada escena, cada toma, cada foto·. Dosifi·car 

adecuadamente la información, utilizar inteligentemente los medios ci-

nematográficos para evitar que los testimonios de los presos o tortur~ 

dos, como ejemplo, produjeran miedo. Fue este una pr,eocupación permanen 

te en la elaboración de1 documental. 

Esto nos remiti6 directamente a la cuestión estructural. De pri~ 

,:.-'• 

.. 
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cipio se trazó la estructura a la manera de un gran•.tronco y sus ramas. 

El testimonio de Rosario Ibarra (el tronco) y de otros, familiares de 

desaparecidos (las ramas), presentados articuladamente. S61o quedaba -

dejar bien claro, desde el punto de vista hist6rico, el proceso. Fue en 

tonces cuando comenzamos a indagar documentalmente en revistas, peri~-

dices, esencialmente, y en algunos libros que tocan superficialmente e1 

tema, ademis de los archivos personales (apuntes, recortes, fotos, etc). 

El resultado de esa investigación documental es este: 

·2. Planteo del ;problema especifico. 

En nuestro país hay poco más de 500 personas desaparecidas por la 

policía y el ejército por razones políticas~ La mayori.a de ellas no ti 

ene· cargos ·juridiC'os ·precisos~ ·La: disidencia es seguramente la causa -

de· su desaparición. Presuntamente la mayoría de ellos son guerrilieros 

o fueron~ o tuvieron que ver en a1go con las guerrillas. Pueden ser, -

·-·--· ·de- ah:1 lo más grave·, sól:o sospechosos.· -Si en verdad han del_iñquido~ t.2_ 

dos y cada uno de ellos tendría la posibilidad de que se les juzgara,_ 

se les impusiera pena a sus del1.tos, conforme al régimen de derecho. 

· · .,. ·· <Pero- "en-Méx±-eo;--·pais -ufano· de ·su· ré·gime-n d-emo-crático·,'·-15.de:r;-. en ·.;....:. 

la defensa de los derechos humanos, a estos rebeldes, culpables o.no, 

simplemente los desaparecen sin juicio alguno, sin comparescencia an--

secuestros se suceden uno tras otro. 

La represión en México existe. 

·· · ···- ,. · ····· "'· ···Unos ·son estudiantes, otros ·son profesores,· algunos son .obreros_ .. 

y la mayoría son campesinos. Todos tienen un denominador común: su re-

beldía contra el sist~ma &ocial capitalista. 
,' >· .. : 

E1 gobierno arguyé subversión y rebe1ión, sedición y }.:r"~1c1óJ1··~ >,,. · 
•., :'' ... : 

:,, 

.. : 
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la patria. Por esto despliega infinidad de cuerpos policiacos por to--

do el pais. Entre ellos destacan las policías judiciales, estatales y 

federales, la Dirección Federal de Seguridad, las policías municipa--

les, la po1icia antiguerrilla, l!Jás conocida como la "brigada blanca" y 

la policía militar, el máximo aparato represor del estado: el ejército 

federal. 

Todo esto contra un pufiado de disidentes o inconformes que nunca 

tuvieron oportunidad de defenderse en los tribunales. 

El ejemplo más representativo de esto es el de Atoyac de Alvarez, 

Guerrero: 350 personas desaparecidas y más de 1500 torturados. La re-

presi6n ejercida ahí no tiene parangón alguno. Ser familiar, conocido 
. -

o apellidarse Cabañas, como Lucio, el guerrillero muerto, era más que_ 

sur~ciente para ser secuestrado o asesinado. Familias enteras fueron -

vejadas~ humilladas, torturadas sin motivo alguno. En la misma forma, 

después de cinco años de derrotada 1a guerrilla, la gente seguía desa

.Pareciendo y aún hoy la persecución existe para muchos oriundos de la 

sierra de Atoyac. 

Esto es evidente y comprensible en regímenes dictatoriales como 

El Salvador, Guatemala o los paises del Cono sur, pero ¿ocurre esto 

.México? 

La realidad nos contesta que si, y que no solamente a los activi~ 

tas políticos secuestra, asesina o aprisiona, ~ino también 

sinos que solicitan tierra, al ciudadano cornún y sil.vestre que parece 
.. 

sospechoso o al obrero que sale de su lugar de trabajo. Es este e~ Mé_ 

xicoque se trata de ocultar, de borrar, de evaporar.-

Desde luego, esta disidencia y represión tiene su historia. Una 

historia de infamia y muerte. Los antecedentes son aque~los que oc~rri. 

eron a mediados de la d~cada de 1960 cuando en Chihuahua surge 

,, 

,.·., 
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mera guerrilla rural comandada por los Hnos. Gámiz y Pablo Gómez, e --

inspirada en el movimiento revolucionario cubano. Esta tuvo una exis--

tencia e~imera, de meses solamente, pues fue rápidamente aplastada el_ 

23 de septiembre de 1965 (fecha que a la postre haria famosa un grupo_ 

guerrillero urbano) en Madera, cuando los guerrilleros asaltaron el 

cuartel militar de esa ciudad. 

Después ocurren brotes aislados de grupos guerrilleros que no --

tienen m~or trascendencia y que prontamente son sofocados. Basta que 

en 1968, en Iguala, irrumpe un comando armado que libera a Genaro Váz 

quez de las mazmorras guerrerenses. De facto, las guerrillas en nuestro 

país aparecen con la Asociación Civica Nacional Revolucionaria (ACNR) 

y van a adquirir su máximo espl.endor y radicalización en el movimien-

to guerrillero de la sierra de Atoyac, el experimento armado má~ impo~ 

tante desde la revolución mexicana, el movimiento armado del Partido -

de los Pobres (PDLP) de Lucio Cabafias Barrientos. 

Esto, unido a los intensos sacudimientos sociales de 1968 y de --

1971, que significaron la más clara muestra de l.a intolerancia gubern~ 

mental a toda forma de auténtica oposición, cuando asesina a cientos de 

estudiantes, da!.! pie a 1a mu1tipl.:1cac16n de 1as guerrillas por todo el 

pais, integradas en su mayoría por jóvenes estudiantes. 

Mientras tanto, el gobierno, que a través de los lideres sindicales 

y campesinos mantenía una férrea custodia en la fábrica ~ en el. campo, 
. . 

. . 
marginaba así cual.quier otra forma de impugnación política. Contestaba 

a los grupos armados con l.a experiencia adquirida en años de combatir 

a la sól.ida guerrill.a rural en Guerrero. 

La represión se intensifica y los secuestro y desapariciones se 

multiplican, destruyendo con esto 1a imagen de -democracia ejemplar que 
.\.'. 

'.-_ •_;,• ,•,' 
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México mostraba en el exterior cuando daba una cara progresista prese~ 

tándose extraordinariamente solidario con e1 régimen socialista de Sal 

v.ador Allende, con la Revolución Cubana y con la lucha antifranquista. 

Ante la violación de los derechos humanos en México los ~unciona~ 

rios gubernamentales han respondido. con la negación absoluta de que en 

M~xico haya secuestros o desapariciones, pero la respuesta preferida -

por el gobierno es el silencio. 

Y fren~ al silencio del gobrerno·ios ,familiares de los secuestra 

dos políticos, cansados de peregrinar por las instituciones gubername~ 

tales en en busca de sus seres queridos, comienzan a organizarse y su 

lucha inicial, individual, ais1ada, va a ser superada por 1a organiza-

ción en un Comité ~ro Defensa de Presos. Perseguidos, Desaparecidos y 

Exiliados Políticos que queda constituido el. seis de agosto de 1977. 

Las constantes movilizaciones del. comité, marchas,asambleas hue1~· 

gas de hambre, rinden fruto de inmediato. El. 28 de agosto. de 1978, cua~ 

do los familiares organizan la huelga de hambre en la Catedral Metropo 

litana, el gobierno de L6pez Port111o comienza a planear 1a 1e~ de am~. 

nistia que se convertiría en piedra angular de la sonada reform~ po11-

tic a. 

Comienzan las liberaciones de presos políticos. Aparecen algunos_ 

secuestrados. Pero 1a mayor parte de los desaparecidos no son present~ 
• 

dos y el gobierno a fuerza de negar se niega a sí mismo tratando de-can 
·r 

cel.ar una y otra vez el es,Pinoso asunto de 1os desaparee.idos. 
-

Lo mismo ocurre cuando ni~ga constantemente 1a existencia de más 

de 30 cuerpos policiacos ilegal.es y sus ~onsabidas prácticas de la tor 

tura, pues detrás de la desaparición de más qe 500 personas, las denun 

cías y testimonios coinciden en señalar a un cuerpo paramil:itar, ofi ~-
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cialmente llamada la Novena Brigada de la División de Investigaciones 

para la Prevención de 1a Delincuencia conocida extraoficialmente como 

la temible "Brigada Blanca", cuyo cuartel general está en el Campo -

Militar Número Dno, comandada por Miguel Angel. serratos, Jorge Obre--

_gón Lima, Francisco Sahagún Baca, Francisco Quiróz Hermosillo y el 

tristemente célebre Miguel Nassar Raro. 

El ocultamiento o~icial de todos estos hechos, no ha impedido que 

organismos internacionales tan connota.dos como Amnistía Internacional_ 

y la Federación Internacional de Derechos del Hombru constaten en sus 

informaciones la violaci6n de los derechos humanos en México, lo mismo 

que la Com1si6n de Derechos Rumanos de 1a ONU que hace responsable a1_ 

gobierno de México de 1a detención-desaparición de civiles, cuyos ca--

sos han sido comprobados. México forma parte ya., según la ONU, de 1os 

22 países donde h~ una violación cot{diana de 1os derechos del hombre. 

Junto a la presi6n de los organismos internacionales, el Comit' -
. . . 

Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos .Y E_xiliados Po11ti--

cos se aglutina con otras organizaciones pol!ticas para formar.un orga 

nismo todavía más grande., el cual fundan e1 12 de diciembre .de 1979 y< 
- , _- ,-~ ...... ;:\)i~·i;¡5{<:~~~~ ~T:'.,.~~·.-'· 

cuyo' nombre es Frente Nacional Contra 1a Represión (FNCR). El gob~e-~-~ 

no frente a 1as erlgencias de 1a organización anuncia cuatro !ases d.~ 

la Ley de A.mni stia la última de las cuales se cumplió , e1 ..51 de octubre.· ; 
~ ~ :. -~ -. ·.:.r:,;--;-~:. 

de 1982, cuando se liberó a 40 presos pol:i ticós. Pero la dem'~nda f'unci~.· ~ · 
- :._. . ... : 

•f•, ..... . 

mental ha sido soslayada otra vez. Nuevamente e1 gobierno da su respu~s 

ta: el s11enci<>. 

Entre.tanto. el Frente, e1 Comité, los familiares, a pesard~ la 

represión y de1 si1encLo ... 

' ., 

siguen luchando. 

."-,;·.:.4 
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3. Objetivos. 

Después de haber planteado el problema especifico 2 la definic16n 

de los objetivos fue un paso sencillo, brotaron casi s6los pues sim-

plemente se trataría de desarrollar el proceso reseñado, esto es, exp2 

ner y denunciar 1a violación de los derechos humanos en nuestro país_ 

Así como desentrañar y desnudar, descascarar ese complejo aparato jurí 

dico político que utiliza la práctica sistemática de la tortura, la CQ 

erción, la violencia y la sevicia, para apagar los brotes de disiden -

cia que han ocurrido y suceden en México. 

Un segundo objetivo planteado, a la sazón, fue el de poner de maJl! 

fiesto los pasos acelerado& que tiene que dar una madre de familia en 

busca de su hijo desaparecido, teniendo con esto que enfrental'se a un 

mundo hostil y, en la medida que lucha por recuperarlo, ver como su co~ 

ciencia se va radicalizando hasta aicanzar una conciencia revoluciona

ria, socialista. 

De aqui., ·de la delineación de 1os objetivos, decidimos que el te.!_ , 

timoni.o de Rosario !barra ~ue~a el único testimonio vivo en la pel:ícu

..... ~ ·· · ---- -l:a,- ·de$'cartando las demás· ·posibil:idades. Esto nos resolví.a. e1 probl.e=.a 

de la estructura dramátic·a, de la estructura cinema tll>gráf'ica. Pensamos 

que ella~ que su biografía podía sintetizar perfectamente la lucha por 

·los- -desaparecidos y contra la· represión. Esto nos evi taZ".Ía una disper- · 

si6n en la línea argumental y en la estructura, puesto que .1a atención 

se centraría en un sólo personaje de principio a fin. Pensamos que no 

· -tenía caso que aparecieran otras personas que reí terarari · 10 que Rosa-- ··· 

rio·podía haber dicho. Quedaba elaborar el guión, como siguiente re.ng1ón • 

. ;.-. 

i 
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4. Esauema de 1a investigaci6n (Gui6n). 

La realizaci6n de un documental (aunque parezca ob~io) presenta -

varios problemas, uno de los cuales es el gui6n, que no puede detallar 

se como el de una película de ficción. Por esto se pergeñ6 un proyecto 

de filmación por temas específicos, surgidos del planteamiento del pr.2_ 

blema y de los objetivos. En consecuencia sólo se esbozaron algunas l.í. 

neas generales del guión y del argumento. 

l. Situación en México después de 1968 y de 1971. 
1.1. Medidas represivas tlel régimen hacia movimiento& populares. 
1.2. Pro1i~eraci6n de guerrillas en muchas partes del país. 
1.3. Endurecimiento de la represión. 
1.4. Especialización de cuerpos policiacos antiguerrillas. 
2. Organización de los .familiares de desaparecidos. 
2.1. Formaci6n del Comit¿ Pro Defensa de Presos,Perseguidos, desa 

parecidos y Exiliados po11ticos. 
2.2. Organización del Frente Nacional Contra la Represión. · 
2.3. Movilizaciones y huelga de hambre. 
3~ Respuesta del gobie~no. 
3.1. Reforma Poiltica. 
3.2. Ley de .Amn.istia. 
4. Presiones de la ultraderecha. 
4. 1. Renuncia de fund.onarios gubernmentales. 
4.2. Secuestro y muerte de Hugo Margáin Charles. 
5. Presión internacional. 
5.1. Investigacion de Amnistía !nternaciona1, de 1a ONU y de otros 

organismos defensores de los derechos del hombre. 
5.2. Informes y denuncias de estos organismos. 
6. Situación actual.. · 
6.1. Crisis económica. 
6.2. 11 Cumplimienton de la Ley de Amnistía. 
6.3. Perspectivas. 

4.1 Forma cinematográfica de·abordar el problema (lineas argumen
tales). 

Se había llegado a la decisi6n de que Rosario !barra· sería la ún:l

ca _protagonista de la pelicula :por ser ella quien aglutina y sintetiza 

todas las luchas contra la cz:ueldad gubernamental y contra 1a v:i.olen:'.:.; ·· 

cia cotidiana • Es ella la que con su tenacidad y fuerza moral, a pesar 

de los anónimos y amenazas de muerte que ha recibi~o~ ha empujado movL 

mientas auténticamente populres que han puesto en entredicho 1a~1mag~n 
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democrática del gobierno. Jamás pensaron los funcionarios gubernamen--

tales que la inf1exible lucha individual de una mujer, llevaría, desem 

bocaria en una lucha recalcitrante, colectiva,hasta lograr el cuestio-

namiento del sistema aparentemente de derecho que está vigente en nues 

tro país. 

Este es el motivo por el cual su biografía sería el hilo conduc--

tor del filme. 

Sobre las anteriores bases, entonces, e1 argumento se estructuró 

de la siguiente forma: 

A). 

B). 

C). 

-n>. 

Vida fallliliar de Rosario hasta la pérdida de su hijo. 
(Orden familiar y rompimiento de ese orden) 
Investigación individual sobre e1 paradero de su hijo hasta 
la formación del Comit6. 
(Búsqúéda·.éléi restabl.écimiento. del orden familiar y el conoci 
miento de las entrañas del gobierno) 
Consolidación de1 Comité hasta la formación de1 Frente. 
(profundización de la conciencia de clase) 
Forma~ión del Frente hasta la candidatura a 1a presidencia. 
(B~squeda del. restablecimiento del orden fami11ar rompiendo -
el orden socia1 capitalista) 

E). Epílogo. 

En el plano de la imagen la realización suscito un poco más de di 

.. :.ficu1tad,- pues .el tener. una entre:vista .como eje central limitaba en de 

masía la variedad de imágenes. Ten~amos que utilizar creativamente el 

material de archivo, las fotos fijas, además de las filmaciones de los 

actos que se dieron entonces •. La banda . sonora .tendría que ser un apoyo 

importante para que 1a cinta adquiriera un drru:riatismo que sostuviera 1a 

atención del espectador. 

-- .Eor otro lado, l.a imagen tendría vari.os ejes de narración, según 

las secuencias que se señal.aron antes, es decir, cada una de las fases 

que se expusieron en la ~inea argumental constaría de una o varias se@ 

cuencias, v.gr. la introducción de la película se queria que fuera 

··~ .' ' . , 
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secuencia de la vida !'amiliar de la protagonista con ese orden familiar 

típico de un hogar pequñoburgués. De pronto irrumpirLa la figura viva_ 

de Rosario Ibarra narrando precisamente esa vida apacible que llevaban 

hasta que la policía aprehende a su hijo. Aquí habría un corte para e~ 

plicar la situaci6n que di6 origen a la proliferación de las guerrillas 

urbanas. Esto_ se ilustrarla con material de la cinta El Grito y fotos_ 

del 10 de junio. 
. 

Luego, nuevamente la señora !barra, contando su peregrinar por --

las instituciones, mencion~ndo las visitas a Echeverria y a LQpez Por

tillo, aquí se harían secuencias de fotofija de ambos, acompañados so-

lamente con música y, nuevamente la presencia de Rosario. Así hasta --

llegar al momento c1~mático que seria el de la denuncia de la tortura 

y de los torturadores~ Por una parte los torturadores que aparecerían 

después de unos cuadros negros con el sonido en:fático _de una cámara fot2 

gráfica, dando la impresión de que el.los mismos son rotografiadoa por 
.· -

otros torturadores. 
. ::;)~'.\:.!_:·.~:.·,:.·· • ·. 

Las demás secuencias tendrían un tratamiento siníilar, como en _el.· , 

caso del hijo desapar~cido,. pues se tomarían las fotogra.fias :r~ilÍ~~~~~~J":"::h:c'. 
· . . .·. · . · ·. ·· . ,.,'.:. ": ·:y¡Kf. . . ::~311,7:::rg 

res, desde pequeño, jugando, haciendo deporte. estudiando, y a1,:fiñ~ '·:•.<Xj~'·:~.·:~; 
. . '' . . ·, .. :.~... . : :· ..... ~·:<4<~,:~;<~;Jtf~>/::~~:·:~·~':::~~·~""~·:}/:~ 

d·e la secuencia una :totografia en un cartel con otros desaparecidoat:::.:.;·,:<.~: · .. ~¡;~ 
,.,, -.~. ' .:··:: - " 

donde se l.ee "se buscan". .... ·· '"."J .: '~ 

Menos dificu1 tad habria cuando se hablara de 1as actividade~ ;~~~¡;1f~~f--"Jik~~l~ . ,,.. . -~·; ~;·.~:: .·:·.~:·~.~~-~ :_ . . ;.:~~Jts-~;:;f~ 
' . .. . . . . -·:'.(-;,¡-'~ ·<::::, 

familiares, pues ex:tsten filmáciones de •ellas, incluso de las huel~as ... 
. ' .. ~ . . ' 

·de hambre. Lo mismo con la campaña de Ro~ario para la presÍ,d~Ílc:fa'-~d.e ::-. 
. .~. - ~.:.. '.i_;;ff}~,-. 

la República pues habia testimonios en video a disposici6n. 

Estas fueron las directrices en cuanto a variedad visual que enri 

quecerian y dramatizar~an el documental, además 
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otros recursos como la animación, títulos en le~ra set 3 recortes de --

pe riódi.cos, e te. 

Por otra parte, la tonal~dad de la película se pens6 fuera seria , 

queriendo decir con esto que seria rigurosa, en concordancia·con el t~ 

ma mismo. Seria pero no solemne. La música, efectos y silencios intenta 

rian desechar cualquier solemnidad. 

Cuando hubimos concebido conceptualmente el ~ilme, estabamos 11.s-

.tos para comenzar a rodar la película. El grupo compuesto , en ese mo-

me.nto ,por. __ un asesor en la direcc16n (Carlos. Mendoza), el sonidista y -

editor· (Ramón AUpart)y el responsable de la realización (el que esto es

cribe). Teníamos que bu'3car un :f'otográf'o capaz. 

5. Preparación del rodaje. 

Cuando preparábamos la filmación nos enfrentamos a u~ problema --

del:l.cado, el carácter-.pol.ítico de la película. Sabíamos del sectarismo 

y las pugnas ideológicas· que existen en la izquierda en Y.!éxico y que -

Rosario Ibarra, f'igura ~úbl.ica·de la .izquierda mexicana, por e1. hecho 

de estar parti.cipando, entonces, como candidata a la presidenci.á de 1a· 

Rep6blica por el P~tido Revolucionario de los Trabajadores; ~ut~~áti.;.;· 

camente la identif'icaba, sin serlo,. como trosld-sta y, por extens:i..6~, ·.··.~ 

nosotros mismos, cuest:i.6n que no tendría importanci~ al.guna; peró ha..,;;.. 
~·,.,. -. ~ .. ·:·:~:. -~~~:~/{~~:>-:~~·:, 

bia un riesgo (lo hay), que l.a película misma i'uera ubic.ada como prQpa .. 

gandista de un partido en especial. .'. - ~--·.u~-~·-< 
- ·: '.:. -~:- -- ' 

Di.scutimos O.etenidamente e1 dUema. Y aunque nosotros,d~'~!~:~~~;.'· 
orígenes, hablamos territoriaJ.izado el trabajo en la lu.cha por la su:-;.. 

presión radical del sistema social capitalista y no descartamos en nin' 
-· --

<'· 

'- - •e ·~- ',•~' ··:: ·--.:·:· ·.>·-+::•.;' -• •• .:· " 
gún momento la actividad en un partido politice,~ c·ansideramos qu~ -!3ra.~f;:;:,-;:·><x.J 

mejor empezar la f'i1mación hast~ despuh de 1a campafi:)i pr,j~0;~f ~~~JttJ~I~t~ 
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Esto evita~ia o disminuiría la interpretación del supuesto troskismo -

de la película (señalando de paso que no tenemos nada contra esta co -

rriente política). De este modo, una película partidaria, no partidista. 

Tan luego como se limó el asunto, nos dimos a la tarea de compr.o-

meter a Rosario en la realización de la película. Hablamos con ella an 

tes del cierre de campaña. Ella .se mostr6 especialmente interesada en_ 

participar~ pues la exposición del proyecto fue tan clara que recusó ~ 

cualquier negativa o sospecha acerca de la s~riedad y compromiso poli~ 

tico del plan. Aceptó de imnediato. Después fijaríamos la !echa de la_ 

entrevista (que seria el cuerpo del documental). 

Mientras,conseguimos un buen fotógrafo que colaboraría con naso---

tros en el. rodaje (Al.berto Eenteria), e,.hicimos una primera filmación. 

Filmamos precisamente el cierre de campaña de Rosario en la Plaza de_ -

las Tres Culturas de Tlatelolco, a fines de junio. se tiraron aproxim~ 

damente 300 pie& y se grabaron. entre el discurso de Rosario y ambien-

tes, a1rededor de 30 minutos. 

Unos di.as después precisamos la fecha de 1a entrevista. El día 29 

de julio de 1982 realizamos la entrevista en el Centro Universitario de· 

Estudios Cinematográ:fic_os (CUEC) de l.a UNAM, al cual pertenecemos todos 

los que trabajamos en el documental y quien produjo en su totalidad la 

pelicu1a. Ella iba vestida con.un saco negro y un vestido ~lanco, per

fecto con el tono de la película y con el color mismo del filme, ·blanco. 

y negro. Una iluminación austera. Ella sola, sentada en un sill6n móvi~ 

con- fondo negro e1 escenario. La figura so1a. 

Rabiamos calculado.la.entrevista en.cuatro grandes bloques de doce. 

minutos (un rollo de 400 pies produce aproximadamente 12 minutos}. , pr!_ 
\' .·• ,_ .. 

cisamente las cuatro 15=neas argumentales qae" estaban planteadas. Conf:ia : ,, 
" ' -- . 
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brunos en la experiencia de Rosario, adquirida en sus intervenciones -

en televisión por la propaganda de los partidos políticos. Finalmente 

1a entrevista ~ue tomada con cinco rollos de película. Alrededor de 

una hora. Babia sido prevista de 50 minutos, al máximo. No obstante la 

informaci6n que se virtió fue riquísima. En ese momento supimos que 

nuestra decisión de que ella fuera la única protagonista del documen--

tal, era correcta. 

Técnicamente, creemos que fue apropiado el tratamiento. Encuadres 

f'ijos con pocms acercamientos (zoom in) o alejamientos (zoom back) y -

cuando estos se hicieron ~ueron tan lentoo y suaves que es posible co~ 

tar en movimiento. Los emplazamientos fueron pocos, siempre guardando_ 

el eje. Cuatro ó cinco~ tratando de· conservar un ritmo sin alterar o -

dislocar la figura de la entrevistada con movimientos estériles.de la 

cámara. En cuanto al sonido qué decir, fue 6ptimo, no obstante el rui-

, · · do de 1.os aviones, que- para el cine ·es !"atal. Esto se logr6 cubriendo· 

con jerga, lo más que se pudo el lugar donde fue colocado el.persona--· 

je. se usó para la grabación una g11.abadora Nagra y para la fi1mac:ión - · 
.... ._;, 

se us6 una cámara de 1 ~ mm.. A ton. ' ·-?~~}$t~;- -·. : · ·- ~ ·· ' 
La calidad de la imagen cuando revisamos el material :f'ilmado~·ya 

• ~~~~A~r?;~·> 
revelado e impreso en positivo (rushes), fue-muy alta, cosa que n~ nos 

volv·iÓ a suceder,· pues fue la primera ·Y· única vez que fi1inamos con esa 

Era necesarisimo hacerlo así pues tendríamos que 

rosa.mente la información. 

'•.'1. 

: ' ·~. '·.; 

. , 

seleccionar ri~ 

·. :., . ·.:;:~~2~J.:'"'< . 
f~~:.~:~~t~? :·: ~~:: :~.: ;~:. 
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Debo de señalar que para que la película pueda ser trabajada en -

los laboratorios de imagen y sonido, debe tener un nombre,que puede no 

ser el definitivo. El nombre que le pusimos a la película fue el de 

"Rosario". Después cambiaría. 

Enseguida transcribo íntegramente el texto de la película con ano 

taciones de J.as viscisitudes en la fl1maci.6n. 

"Casi el principio de mis recuerdos dramáti.cos y tristes de todo 

esto que nos ha sucedido, se remonta a ·una noche, 1a noche del 25 de -

noviembre de 1973· en la que mi hijo salió de mi,: casa donde vivíamos --

tranquilos, con cierta comodidad, con mucho afecto entre unos y otros, 

una casa en la que no teníamos problemas económicos, sin ser ricos, en 

que discutíamos los problemas del país, los problemas internac~cinales, 

también 1os problemas de nuestra ciudad, pero una casa en la que no h~ 

b!a tristeza, no había sufrimientos, una casa feliz, como las que hay 

muchas en México y esa noche, por primera vez 1legó la tristeza_ a mi C.!, 

sa. Mi hijo salió para comprar a1go que se necesitaba en la cena, sali6 
• " • • '. • '~ " ~~< ii •, ·. < 

a compr~ una botella de a·cei te y queso en mi coche, 25 de noviembre .. de 
" -~ .. '. .. . . . :.~·~ 

1973 en la noche y no regresó más a 1a casa. A media noche lleg6 la··~ · 

11.cia, sin orden de cateo; se metió a mi casa, volte6 todo B.i r~vés, -
... :.:, 

se 11evó cuanto quiso y nos dijo que mi. hijo habla partic~pado ~n· un -

enfrentamiento con un policía y que había mat~do ·a ~ste policía. raz6n 

por 1a cual. empezó la persecución inmisericorde hacía un ·muchacho que 

entonces tenla 19 años. 

"La angustia nuestra fue terrible, no sab1amos donde estaba,.no -

ea esa ciudad que parecía un estado de sitio. 
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"Había pasado hacia poco el fa1lido secuestro y muerte del indus-

trial Eugenio Garza Sada y en ese secuestro se acusaba a mi hijo y a -

otra gente de haber participado. Era una verdadera·caceria de· brujás, 

.. era una persecución terrible, cualquier joven que trajera un carro Fa1 

con en aquél tiempo, el cabe11o un poco largo, era ·detenido, golpeado, 

1levado a los separas de la neraata policía judicial a1 mando de Car--

los G. Solana Macias, un f"uncionario que abusó del poder bajo la pro--

tección incondicional del gobernador Pedro G. Zorrilla Martinez. 

"Esa noche, no volvi·a escuchar una palabra más de mi hijo. Fue -

hasta el primero de abril de 1974 en que hubo un frustrado asalto a una 

tienda de esas 1lamadas de autodesc~ento, en el que hubo una nueva ba

lacera y resultó muerto un policía_y herido uno de los asaltantes, que 

resultó ser, a la postre, Miguel Angel Torres Henriquez, preso actua1-

mente en el penal de Topo Chico. Fué hasta ese dia en que yo vol.vi a· -

saber de mi hijo. La policía 1o mencionaba como uno de los asaltantes 

de esa tienda, y esa noche, mi esposo, el Dr. Jesús Piedra Rosales fue 

sacado bruscamente de su consultorio y llevado a 1as célebres0 tapadas" 

cel~a.s d~ la :policía ju_dicial a la que ~e he referido, donde :ru~- som.!, .. 
-•>,-

'"~·' 

tido a un interrogatorio de los que acostumbraba 1a policía judici:-a1 ;·. 

de1 estado de Huevo Le6n y algunos agentes :federales. Un interrogatori.<>. 

· .ter~ible, vio~e~to, de to~tura, del cua1 sa1i6 con una v~rtebra :f~ac--

tarada y :rue conducido a1 hospital. 

"Fue este hecho triste, del que é1 hubiera sido hospitalizado, 

ir6nicamente el qu~ me puso e~ contacto con mi hijo, estaba yo en e1 -

hospital cuando son6 el telé~ono y escuché la· voz de mi hijo que me d.!, 

cia •Tia e.cómo estás?' Obviamente porque sabía que -el teléfono· estaba 

interv.enido y me preguntaba,. claro, por _e1 estado de salud de su 
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La prensa había publicado profusamente 1a tortura de mi esposo que es 

una persona muy respetada, muy querida en la ciudad de Monterrey, como 

médico, como maestro que fue de 1a universidad durante 27 años y mi hi 

jm se pudo dar cuenta de lo que babia pasado. 

"Fue entonces cuando supe que el. estaba vivo, que estaba bien, que 

era perseguido y cesó un poco mi. an6ustia de que el hubiera sido deteni. 

do por la pol~cia. Desde esa fecha sigui6 comunicándose periódicamente 

cada 10 d1as, cada semana, me llamaba únicamente, para d~cir •está ---

equivocado' o para preguntar cualquier cosa,_ que si vivía ahi alguna -

persona,. únicamente con el fin de que supieramos que estaba bien. La -

última vez que me habl6, así transcurr16 un año, fue el 18 de abril de 

197.5, prometió hablarme en una semana, :ya para entonces habíamos esta~ 

blecido todo un c6digo para entendernos, en una ocasión me había visto 

~l en la calla, me vió entrar a una tienda, y 11am6 de un telé~ono pú-

. blico a esa tienda, .ahi.· no habla el. ~mor da que el- teléfono estuv1era 

intervenido, ·Y establecimos, habl.amos libremente, establecimos una se-

'rie de contraseñas para poder hablar por más tiempo y poder tener yo·

una,noticia.más clara de su estada de .salud, por ejemplo, si estaba en 
' '·'.-· -

fermo, si necesitaba a1go, entonces ese 18 ~e abril de 197.5 a ·1a~:,>~1~:. 

te de la noche me habl6, qued6 de hablarme ocho o 10 días al máximo y 

no lo volvió a hacer. - ..... ; ... , 

"El 30 de abril de 1975, en la mañana, al abrir yo.e1.peri6di~o .mé. 

encontr~ con una triste noticia •cae Piedra Ibarra•, era el ~ncabezado 
,·:.· ,' .. ,. 

a ocho columnas,. FÓtografias .no del- momento de la captura, sino d~~áré·~:,: ., 
·.. • -. ,,'·;:~"'-1 · ... ~: -···· •• ~~ .. 

chivo, pero con una descripción detal.lada de su captura, de su secues~--

tro diría yo, porque no hubo orden ~ara su captura. File sec~estrado --

por: seis pol~cías judiciales de1 estado de Nuevo L.e6n> al.gu.nos de· -- .. 
. ·- .. ~ ~~::'.~}.° . . . L ~: 

.'.;;.:: 
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ellos todavía tr~bajan en Monterrey, otros están fuera del país y del 

estado, uno al parecer está en Veracruz, otro por ahi, al menos hace -

un año yo sabia donde estaba .cada uno. se puede consegutr·'la. ubica~ión_ 

rie cada uno de estos agentes, a los que en un futuro no muy lejano pe~ 

samas enjuiciar, pensamos llevar a un jurado, a la ONU, no nada más 

aqu! en México., sino a J.a ONU,. un jurad9 especial que la Federación L.!, 

tinoamericana de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, está impleme~ 

tanda una ~nstancia nueva en la ONU. 

"Pues bien,a partir de este momento empez6 el. calvario, por l.1a

mar1o de una manera clásica, que sufrimos muchas mujeres de este. país, 

que hemos sufrido más de 500 madres o esposas o hermanas de desapare--

cidos, de secuestrados por la policía. por J.os cuerpos paramilitares o 

.por el ejército. Inme~iatamente acudi a las instancias a las cuales se 
~ 

debe de acudir, a la procuraduría del estado, ante el propio gobernador 

del. estado .de Nu.evo Le6n y a 1 no encontrar respuesta en esas áutor1.d~ 

des; me tras1adé inmediatamente a 1a ciudad de M~xico,e1 día seds de ..:._ 

mayo de 1975, 'e.staba yo hablando con - '.:.. . 
Pedro Ojeda PaulJ.ad._, entonces: --

'.,: .~;'.:·~> 

.pro.curador g.eneraJ. ..de J.a r.apÚb1ica y. me dijo. que la j~sticia. eri es:t~.,: .<L:L 
. . . · ·· < .• . . . · · )/ -: , .. Y:t:~~;;-:\: 

país era expedí ta, que promoviera todos los medios a mi alcance para -.;'Y~; ; 

encontrar a mi hijo, que ellos no tenían noticia, hablé con ··~Í, co~·- s~ _<;f~:;·~, 
. secre.tact.o partic.u,:Lar1 .. con .el. . .secre:tari.o del. secretario particular, ~'->:~;?' 

- • ·.:: . --~.:·1·.: .. :~-.. ~ - - ' - ~ .. ~~:: . · .. ".>-.:>.~~:· .. :.:"' -~)::.;~~·y.;~ 

con toda la gente que se podia hablar en ese tiempo en J.a· Procurádúria\':;(; 
. . :. ' - -.... _-· -::· ' . -:'';1:~:· 

General de la República, al no obteñer respuesta, me trasl.ad~ de nuevo~'.~:' ... 
/' '··- ·::;:,':.-·_ 

a Nuevo León, .. en. donde habl.~ con e~ gobernador y fue 

puesta, me dijo, que no ha hab1ado con e1 jefe de 

cial, con Carlos G. Solana Macias~ como si se_ tratara de que el. je.fe,-· 

de 1a judicial fuera {a Uave mágica para resoiver t0dos. ios'.~31~~~~,~~~j 

.. ,· .. <·~·':\1~:',';,c;,;-·,~]f.{~,::~o~Í~c~";;j,;ii~~~~~i&~i ~:, "' " 
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relacionados con la policía en ~1 estado, o con la justicia, más bien 

en el estado~ 

11 No quise hablar con Solana, al parecer éL se negaba a reci'Di!:, 

me, s1 recibí enviados que creo yo que eran de parte de So1ana, en el_ 

sentido de que si yo estaba dispuesta a pagar una cantidad, mi hijo s~ 

ria presentado, después pensamos que se trataba de algunos tipos que ~ 

supieron que probablemente a mi hijo lo presentarían ~ ellos querían 

ganar algún dinero, no sé si de acuerdo con Solana o nó. Volviendo~ no 

ob.tuve respuesta--eri Monterrey, el. gobernador se mostró déspota, me dijo 

que yo no lo molestara, que el no tenía porqué saber nada de mi hijo -

que mi hijo no era una mansa palomita y que, con mucha coraje, con mu

cha saña, .hasta con un tono de burla me. dijo, que ~1 1 no sabia nada de 

mi muchachito, que él no queria saber nada de &1, fue entonces cuando 

me vine de nuevo a México y decidí hablar directamente con el preside~ 

te .de.la República, Luis Echeverría Alvarez, no fue muy dificil para -

mí, acudí a la inauguración de la estatua de Alfonso.Reyes en el nuevo 

bosque de Chapultépec. ~ue sencillícisimo para mi acercarse a ~1, era . 

••• 
1
paxte . .de .su .. e.stilo. de gobernar, el. de..jar que la gente se acercara.a él1 

. +' ;·-~. 

era un esti1o muy especia1, las cámaras estaban prestas a tomar todo - · .'. · 

lo que ocurriera a su alrededor, la gente que se acercaba (fin del ler. 

rollo de pe1icula). 

"Era sencillísimo acercarse a Echeverria, logré verlo en 39 oca-~ 

Mexico, verse ~omo una .persona a 1a cual se le podía acercar cua1quie~ 
• 

ra aunque a la postre no resolviera los problemas de 

... 
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acercara~ Eso no parecía importarle mucho, o si el creia que se resol

vían 1os problemas, pues~ estaba terri~lemente engañado. El me mandaba 

de nuevo con el procurador, con el secretario de gobernación que era -

entonces Moya Palencia, con el subsecretario Gutiérrez Barrios, el que 

sigue siendo. igualmente me mandaba a diferentes.lugares, a la Oficia_ 

1.ia Mayor_de la presidencia, con su secretario particular, con el seer~ 

tario del secretario particular, hablé en ese tiempo con el licenciado 

Gil Elorduy, con el licenciado Rivera, un sinfín de licenciados que yo 

v:í, tengo una lista de más d.e 100 personas con las cuales hablé• Alguf' 

nas sé portaron con muchas atenciones, pero de otras tengo recuerdos -

muy desagradables, uno de esos secretarios me pidi6 un álbum con las -

.f'otogra!ias de la tortura que le hicieron a mi esposo:io cuando sal16 de 

ia judicial 1o retrataron y mostraba las huellas· de la tortura y tenia 
).t 

las radiografías y cartas certi~icadas, notariadas de 1os médicos que ; 

.10 atengie_ros,_ eee. señor me. dijo que m.e iba a a111dar entregándome ese 

álbwn al licenciado Echeverría y que se iba a solucionar el nrohlema de - . . 
mi h.1.jo. Descaradamente e1 sefior me dijo que su carro con mis documentos 

hab:la .sido .robado. El no __ c,ontaba .c.on .que yo ten!a copias, de todos modos 
' ,·.-_ -:-· :_~-. 

lo hizo con toda mala f'é y con dolo. En ese sent.1.do actuaron~'Jlluch~s 

personas. 

'!~es. así _transcurrió ~t.o.do ~e1. 75., todo .. e1 ,76 y a fiñales de1 76 -

me seguían tratando igual .. Me tenían hasta seis horas de antesala en 

las secretarias, en la Procuraduría General de la República y al ~ina1 

. <t~l _tiempo me decían, sabe señora que le vamos a supli.car que venga ma 

ñana porque el licenciado ha salido por otra pu~rta. 

Quiero decirles que yo en lo personal hice investigaci6n, que pu · 

de saber que mi hijo Jesús; para el 18 de junio ya estaba en el C~.Pó,_· 
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Militar Número Uno~ repuesto de las terribles heridas que sufrió en la 

tortura. El fue salvajemente golpeado por los judiciales y aparte por_ 

los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, al mando del general 

Miguel Nassar Haro. QUiero decir que vi a Nassar Raro, que yo busqué· -

los medios para encqntrarloa indagué su dirección particular y fu~ a -

buscarlo a su casa. Tuve oprtunidad de hablar a través de una reja con 

una hija de él y de inmediato 11eg6 un carro de la Dirección Federa1 de 

Seguridad a llevarme a la Dirección que era 1o que yo quería para poder 

hablar con este señor. 

hEste seño.r me d.ijo entre otras cosas, que a mi hijo lo deb1an de 

haber asesinado las guardias blancas de Garza Sada. Asi,f.resca y desea 

radam~nte me lo .dijo •. sin embargo yo le dije no sefior.yo sé que mi -

hijo está en e1 Campo Militar Numero Uno. Yo tenia el testimonio de dos 

personas de las cuales no puedo dudar que me dijeron haber visto a m~ 

hij~ en los sótanos del Campo Militar Numero Uno, 

"No puedo decir el nombre de las personas, porque obviamente corr~ 

rian la misma suerte que mi hijo y yo no quiero que a n~die 1e pase a! 
-

... -go· -por -salvar una vida, no se tr.ata de vida :por vida. Sin em[)a.rgo~ .yo. · 

creo que están dispuestas a prestar su testimoniocante u.n organismo i!! . 
. 11·.,. -.· 

ternacional de los derechos humanos o a decírselo inclusive al 

te de la República. 

". 
"Indagué que mi hijo estaba en el Campo Militar Nú:mero Uno en un· - _, 

s6tano. adonde son llevados la mayoría de los militantes de organiza~

ciones que son secuestrados por. la policía y el ejército. En las postr.!.. ,_, 

merías del sexenio de Echeverría, en noviembre de 1976, supe por ~arios 

medios que aún estaba ahí mi hijo y supe que fue trasladado a princi -

pios de diciembre a los sótanos de Sta •. Martha Acatitla~ Fui a 
..... 

.. 

;; 

i 

' h• ·~1 
. " 

".¡ 
;¡ 
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lo, obviamente me lo negaron y supe que sacaron a todas las personas -

que tenian en esas cárceles clandestinas, en esa cárcel clandestina, -

que es la mayor cárcel clandestina de México, el Campo Militar No. Uno, 

que fueron sacadas todas las personas que estaban ahí porque se habla

ba de que iba a haber una visita de la Cruz Roja Internacional al país, 

lo supe por varios medios de que esto se iba llevar a cabo. 

"A lo largo de esta lucha personal, en la bdsqueda de mi hijo, ~e 

fui enterando de los casos similares de muchas mujeres, de muchas per-

sanas, de muchas familias en l~éxico y pude darme cuen·ca de que-en Gue-

rrero había un problema muy·grande de desaparición de personas, que --

eran muchi.si.mas gentes, un número muy grande, las que estaban desapar!_ 

cidas, me di cuenta que habla en Sinaloa, en Chihuahua, en varios luga 

res de1.pais y regresé a mi casa al terminar el sexenio"'de Echeverría, 

dolorida del alma, cansada, frustrada, triste, pero en ninguna forma -

desanimada para seguir en 1a lucha. 

ttLa última vez que vi a Echev.erria f'ue dos días antes que entrega 

ra el poder a LÓpez Portillo. La última vez que hablé con él, cuándo 

·1e dije que cuando menos .me d:L.jera si, mi hijo estaba vivo o muElrto, me. 
··.·.: 

dijo eso no lo sé, vaya usted con e1 .Procurador y se mostraba, aparen

taba es~ar preocupado. porque un problema que supuestamente él había -
. . 

querido re~olver, no había sido resuelto por su·s subal.ternoe., pero 10 ..... , 

que quer.1.a aparentar, l.o aparent.aban también sus funcionario. Ojeda -pa 

ullada me dijo, señora yo no tengo a su hijo,.vaya y digale a1 sefior.

presidente. 

ºA mí eso,, eso era muy signi:ficativo, que se aventaran 1a pelota 

unos a otros. Una seria irresponsabilidad de gentes que t:ienen e~ sus_ 

manos la función de hacer cumplir la just1c:1a en el pais. No deje 
·: .. ; .• •!.' ' l. ~~· 

. ;_, ~:~ \"~ "; :}~ -~~ ; •' .. ,., .. ,, 
····:·-. 

..~ ·, 

._ ... ·. ,' 

... ... :·.:.. 
:1 

.. j 
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ver a los funcionarios un sól.o momento, segui yendo a la procurad"rÍa_ 

aún cuando hubo cambio de procurador en cuanto entró el presidente Ló-

pez Portil1o. Y vi a López Portillo cuando él ya era presidente, no --

con la misma facilidad conque se veía a Echeverria, es otro estilo de_ 

gobernar y no me pareció correcto seguir por el. mismo camino que había 

mantenido durante el sexenio de Echeverria que bien podía seguir por ~ 

ños y decidí cambiar la táctica de lucha. Por ese tiempo yo ya habla e_!! 

trado en relaciones con algunas madres de desaparecidos, con la señora 

Elodia García de Gámiz, madre de. Jacobo Gámiz García y madre de ArtQro 

y Emilio Gámiz, muertos en Madera Chihuahua el 23 de septiembre de 19-

65. Yo ya la había visto a ella, nos habíamos puesto en contacto y habi 

amos decidido luchar juntas •. Había visto a Laura Saldivar de Gaytán~ -

madre de otro desaparecido y a Celia Nájera de Guerrero. 

"Es necesario decir aqui hasta que grado llega le. hipocresía, 1a 

demagogia y el cinismo de quienes nos han gobernado. Quiero referirme_ 

al caso de1 licenciado Echeverría que en una visita que hizo al estado · 

de Guerrero fue abordado por una de estas madres y esposas de desapar~ 

. .cidos ... -Le .enseñaron- uc.a . .c.ar.ta que sali6. del Campo .Mi.litar. No. Uno, car .. .-. 
. -· 

ta de Miguel Nájera Nava, que se la má.nd6 a su esposa Margarita Caba-- -

ñasfi En esa carta le decía que estaba bien, que hiciera todo lo· posible 

por sacar a todos los secuestrados que. estaban en el Campo Militar No. 

Uno. 

11Es un hecho ilegal que un civi'l esté en un campo mili,tar, :pero_ 

es. doblemente il.ega1, tripl.emente. ilegal, infinitesima1mente ilegal. 

que estén en un sótano secuestrados, en una cárcel clándestina. La res 

puesta de Echeverría fue,.de q~e se quejan si les dicen que están bien, 

más ironía, más cinismo no cabe en una persona que tiene la 

',•e • 
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de velar porque el derecho impere en un país. 

"Por otro lado Nassar Haro me dijo que a mi hijo lo deberían de te 

ner en un ranchito y que me lo iban a buscar, esa fue la última plática 

que tuve con Miguel Nass.ar Raro a quien todos han visto a lo largo del 

tiempo como 1oque es, como lo que dicen algunas personas de él/ (fin -

del del segundo rollo de película). 

"Decia que Nassar Haro, se ha probado a lo largo de1 tiempo 1os he 

chos de los cuales lo acusan algunas gente& calificadas para hacerlo,_ 

lo mencionan como agente de la CIA. Nosotros, los familiares de los de 

saparecidos pugnaremos por que el comparezca en la cámara de diputados 

y explique donde están, y aparte lucharemos porque se le castigue y --

llevaremos su caso a un organismo internacional, a la ONIT. No podemos_ 

permitir que quien es el jefe directo, el autor intelectual de los me-

canismos de secuestro, el más importante, la cabeza de este tipo de 

cáncer que corroe a nuestro país comoes la desaparición política, esté 
-

por ahí, frescamente, disfrutando de la vida. ·No es justo, y hay que -

luchar porque este cáncer se erradique del país. 

"Quiero decir, asi de pasada, qu.e en Argenti.na. y en Chil.e, donde -

esto se dió, en donde hay miles de desaparecidos; como en Argentina -

que hay _30 mil,- se dió, pero hoy ya no se desaparece a la gente y en -

este país se continúa desapareciendo a la gente. 

"Pues bien, a partir de esa desilusión sufrida a través-de 1a bús 

queda infructuosa de mi hijo y a través de la relación con varias ge~

tes, llegamos a la conclusión de que hablamos de formar un organismo -

que luchara por la presentación de los detenidos, de los desaparecidos, ~ 

nosot!as, todas las madres y esposas de los desaparecidos, le habíamos 

dicho a Echeverria. cuando hablamos con é1, _porqué quiero decir que mi 
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e.aso es una calca. es una copia al carbón de lo que hicieron muchas mu 

jeres en México. Todas visitaron a todos esos personajes que 1es acabo 

de mencionar con 1os mismos resultados; algunas mejor tratadas, algu--

nas con mayor o menor insistencia, pero todas lo hicieron. Entonces no 

sotros pensamos hacer ese organismo que exigiera la presentaci6n de 

los desaparecidos y hablamos dicho a Echeverria y a todos los demás 

funcionarios que si nuestros hijos, nuestros familiares, eran culpa 

bles de algún delito, que fueran llevados a algún tribunal, que fueran 

juzgados conforme al derecho, conforme a las leyes que rigen en nues--

tro país, que nosotros no nos oponíamos a ello. 

"Llegábamos con la constitución en l.a mano, pero terminamos por t!, 

rar 1a ~onstitución al cesto de los papeles inservibles de las ofici--

nas públicas, porque nos dimos cuenta que aqui es muy fácil violar la 

constitución, pero que es muy dificil cumplirla. A esa conclusión 11e-

gamos. 

"Entonces tratamos de formar esta organizaci6n y llamamos a los- -

grupos que ya habia en el país, que se habían formado espontáneamente_ 

en la búsqueda de estas personas detenidas desaparecidas Y.nos encon-'."" 

tramos en que babia un grupo en el D.F., otro en Guerrero, otro en Pu~ 

b1a, otro en Michoacán, otro en Monterrey. En Monterrey nació.el grupo 
' 

a1 cual yo pertenecía originalmente y e1 cual yo formé junto con otros 

familiares; ya existía desde abril de 1977, exactamente el 18 de abril, 

a los dos años del secuestro de mi hijo hicimos nuestro primer acto p6 

blico en el palacio de Monterrey. Entonces este comité llam6 a todos -

los comités, a todos los grupos que hab1a dispersos en todo el país a: 

una reuni6n nacional los días cinco y seis de agosto de 1977 y ese dia 

el seis de agosto de 1977 en Monterrey quedó constituido .el Comí t~ 

... ·..._: 
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cional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliado~ -

Po1iticos. 

"Ya para entonces te.níamos un periódico pequeño que se llamaba 

'Amnistía• y que había sido elaborado desde su inicio por el comité de 

Monterrey. Pas6 a ser el organo informativo del comité y en ese peri.6-

dico hicimos infinidad de denuncias. Llamamos para1elamente a ia cons-

trucción del comité, a la construcción~de otro organismo que nosotros 

en ese tiempo le dimos el nombre de Consejo Político, era el agrupa!!rl~ 

ento de organizaciones taies como partidos políticos, organizaciones -

estudiantiles, de colonos,. de campesinos, que .se reunían periód.icameii• 

>~"' 
te con los familiares, que tenían vóz pero no voto en ¡as decisiones.-

El organo máximo del comité era la asamblea de ramiliares que se reu--

nía cada dos o tres meses; ia coordinadora se reunfa·cada mes y la coor 

dinadora local de cada comité se reunía una vez a la semana. 

"Ahi::se implementaban tareas, pero una cantidad enorme de tareas, 

los familiares no queríamos dejar un minuto de trabajar por la 11ber-

tad de los presos y desapureci~os; fue así como órganizamos visitas ª-
las universidads que empezaban·a las siete de 1a mañana hasta la hora 

en que terminaban las clases; visitan~o sal6n por sal6n. Fue así comG 

implementamos visitas a las fábricas, en los cambios de turno, ~ las -

.cinco de la mañana. en la f'undj,dora, por ejemplo, de Monterrey, a las 

cinco de la mañana en la Celulosa de Chihuahua; nos haci~os pedazos ~ 
. ..,.:, 

los familiares visitando sindicatos, ejidos, colonias populares, para_ 

llevar el. mensaje de tristeza, lo que se sufria en los hogares de 108_ 

desaparecidos por 1a Férdida de un ser querido. 

"Era una época muy dif:icil. para los familiares, porque se se SUP2, 

nía que los com.pafieros desa])areci.dos .e~an compañeros de la 

~ ... 
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que probablemente defender a esas personas invoiucraba en le guerrilla 

a la gente y habla pánico por meterse en ese tipo de cosas, y tenían -

razón, la policía hostigaba y asediaba a los militantes de las organi-

zaciones democráticas que se lanzaban en pos de la búsqueda de los de-

saparecidos. 

ºAsí marchamos un buen tiempo hasta llegar a lo que nosotros lla-

mames el parteaguas dé la lucha, hasta septiembre de 1978, más bien --

hacia el 28 de agosto de 1978, dla en que las madres y esposas, herma-

nas, faI!liliarP.s, en. su mayoría mujeres, de los desaparecidos, decidi--

mos hacer una huelga de hambre que tomó por sorpresa al gobierno mexi-

cano, porque un grupo de mujeres catalogadas como izquierdistas por -

el. régimen, como agitadoras profesionales, asi nos llamaban, decidimos 

instalarnos nada. menos que en la Catedral de México, en un reducto de 

lo~más reaccionario del clero, la Catedral de México, que es de lo más 

reaccionario que hay en cuanto al clero se refiere. Ah1 decidimos irnos 

porque el presidente de M6xico, en este caso López Portillo, que en ~

Abril de 1977, nos habia recibido en audiencia y que nos habia dicho -

•.en una semana tendrán. respuesta~, se había tapado los oídos, había pa 

sado más cie un año de que no~ dijo que se iba a reso1ver el problema -

y ••• aquí no ha pasado nada, parecía decir. Por otro lado, los funcio 

narios menores a los cuales acudíamos, que nunca dejábamos de acudir,_ 
. 

nos decían que el presidente desconocía el problema, que en el momento 

de que el pres~dente se ent~rara, este problema se ib~ a resolver. En

tonces decidimos llamarle la atención en el corazón mismo de la capi--

tal, enfrente del ~alacio Nacional, enfrente del sacrosanto Zócalo nos 

ibamos a parar para que nos viera; y así lo hicimos, sorpresivamente -

tomamos ia catedral, a las 11 de la mañana dei día 28 de agosto de 
:·,:·: 

1978. 
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"Rabiamos iniciado l.a huelga de haI!lbre simbólicamente a las 12 -

de la noche en un modesto depa~~amento de la colonia Condesa en donde_ 

yo vivía y ahí nos metimos apretadas como en una lata de sardinas, 84 

mujeres y cuatro hombres que fuimos los que llevamos a cabo esa huelga 

de hambre. 

"Estuvimos ahí, el gobieruo mexicano se sorprendió, ':f empezaron_ 

a llegar las muestras de solidaridad. Empezaron a acercarse partidos -

políticos y otras organizaciones. Pronto aquello era un hervidero de -

gente; hay que decir que en su .ll!ayoría quienes nos apoyaban eran J,óvef! 

nea que siempre entendieron que sus compañeros de lucha estaban desap~ 

recidos y que para ellos era muy triste. En ese momento empezaron los 

mensajeros del gobierno a llamarnos, llegaron gentes a llamarnos de la 

secretaría de Gobernación, que fuese Úna comisi6n de representantes de 

los familiares de los desaparecidos y acudimos a hablar primero con --

Guti._érrez Barr.ios y luego con Reyes l:leroles de la amnistía. l'Iosotros -

pedimos a Reyes Heroles la amnistía para l.os presos poli ti.e os, 1a pre

sentación de los desaparecidos y el cese a la persecución y a·ia tortu -. 
~ª• Ha;y un anteceqente. con Reye.s .Herol.es/ (Fin tercer rollo de p~l!cu

:';+:.~ 
:.•.' ·' •' 

la ). .·_!-,.;· .. 

. -. 
"Nosotros le pedíamos a Reyes Heroles la amnistía para todos l.os_ 

. . 
pre.so~ pol.iti.cos, para .todos los :perseguidos, para todos los exil:lado·s, 

la presentación de los desa~arec~dos y claro que estos fueran amnisti_!. 
- . 

dos. Se lo pedíamos a Reyes Heroles _porque había un antecedente,.en --

19.7?. c¡~and,o acabamos de .formar e~ comité, logramos una aud:tencia con -

.él y hablamos por primera vez de la amnistía, y a ~osotros nos parec:l6 

ver en un gesto de Reyes Heroles, medio dubitativo, un si o un nó, no_ 

fue categórico al decir no, sino que se quedó pensando en la pos~bil~-
·.·' 
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dad de lo que nosotros exigíamos. 

"Un año después exigía::ios ó.e nuevo l.a amnistía, esta vez con una 

huelga de hambre, ya que du.rante todo un año ne habiamc.1s sido escucha-

dos y nos quedamos en la catedral con nuestras mantas, con nuestras io 

tos, con nueotros retratos, con nuestra e~igencia, con nuestra manera_ 

de mostrarle a México, al pueblo de Néxico 1o ~ue pasa en este país -

que se autonombra en los foros internacionales como el adalid de l~s 

derechos humanos, como el~defensor de los derechos humanos y que habla 

en el extranjero de quu en este país se vive en un régimen de, derecno. 

"Yo pregunto si en este pais se vive en un régimen de derecho CB 

ando tlivimos un gobernador en Nuevo León a Pedro G. Zorri11a Martinez 

doctorado en l.a Sorbona de París, que dijo en alguna ocasión que había 

policías ilegales pero necesarias, yo me pregunto si vivimos en este -

país en un régimen de derecho si la persona que me robó e1 álbum de f~ 

tografias y radiografías de la tortura de mi esposo cuyo n~mbre es Vi-

cente Magdaleno, c~ando un runcionario que se quiere mostrar como demg 

crático, que t~ene sobre su escritorio un retrato de Flores Magón, que 

fue ~o que me engañó, que Yue 1o que hizo tener un poco de confi~~~~ en 

~l y entregar1e ese ·álbum. ¿Es eso un régimen de derecho? ¿vivimos en_ 
. . -- ··~ 

un régimen de derecho con una brigada blarlca comandada por Nassar Haro? 

¿vivimos en un régimen de derecho cuando Luis Echeverría se mofa de las 

madres de ~uerre~o con la carta que les he comentado? pregunto si v1v! .... . ... ,-. 

mos en un régimen de derecho cuando ahorita en 1982 ~e sigue secuestra!! 

do en México, cosa que, repito, ja no pasa ni en Argentina ni en Chile, 

sin embargo, no vivimoe en un régimen de derecho. 

"Pero la lucha, l.a 1ucha de muchas organ:izaciones, de muchas per-

1 
sonas, .ha hecho posible I:ograr algunas cosas,. nosotros·estamos plena--

~ - ~... • ... # - • '"':.' .. 

,· .. ·:·.;. 
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mente convencidos de que al iniciar la campaña en 197~, formando un --

grupo de organizaciones que se llamó la Comisión Nacional Bepresentat! 

va y en la cua1 estuvieron partidos políticos, organizac~ones carnpesi-

nas, estudiantes,colonos, etc., el comité, obvia~ente, se logró la li-

bertad de siete desaparecidos políticos. Antes, aún, de que nos dieran 

la amnistía. 

"Posteriormente LÓ]>ez Portil.l.o, en su segundo informe de gobierno 

no tuvo más remedio que referirse a las madres enlutadas que estaban -

en la catedral, para esto, esos enviados de la secretaría de goberna--

ción, nos decían en una-y mil formas que nos quitáramos de alli, que -

no podíamos permanecer a1li. Fueron dos formas muy especiales que uti-

lizaron para quitarnos de la catedral, una la promesa; la otra, la ame 

naza. 

"Nos prometieron que en un ·l.a_pso no muy corto, eso hay que en~r!_ 

comi1lar1o, 1o dijeron textualmente •veríamos a nuestros hijos•; y la 

otra, 1á amenaza, o se quitan o las quitamos, po~,que. nosotros tenemos_ 

la capacidad jurídica, 1a ley está de nuestro lado, ustedes están aten 
¡ • ·~ - - • ····-· -

tando contra vuestra sal.ud y las vamos a quitar de la catedr-al porque_ ' -- . '. - ... . ~. 

no pueden permanecer en huelga de hambre. I-Tos parecía un sarcasmo dolg_ 

roso e1 que el.los se preocuparan por nuestras vidas y no:.nos dijeran _ 

donde estaban nuestros hijos secuestrados, que sabemos que io~ tienen_ 

en celdas de 2-30 por 1,5 en una cárcel clandestina en el Campo Militar 

Húmero Uno, en el sótano. 

"Nosotras 1ogréllllOS sin embargo, con el concurso de mucbas organiza 
. ~ ,, -

ciones, de muchos jót-enes valientes de este- país·; se logró que LÓpez 

Portillo se refiriera, a una ley de amnistía, que enviara al congreso -

un pro:¡ecto de ley para amnistiar a. los compañeros presos, a ios·colll-
-. ';-_, 

... ' 

_, __ .,· 
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pañeros perseguidos y exiliados. 

"Y queremos decir con satisfacción que sali.eron muchos compañeros_ 

de la cárcel, que muchos compañeros perseguidos, pura ellos terminó es~ 

mart±rio que significa la persecución, que regresaron al país más de -

50 exi1iados, aán quedan algunos, pero que eso es un logro y que logr~ 

mos la libertad de alguno~ compafleros desaparecidos. 

"Pasando esta huelga de hambre iniciam.os en noviembre de 1978, PO!: 

que nosotros sentíamos que las organi~aciones po1íticas no podían per-

manecer siempre sin voto en las decisiones de los familiares, circuns-

cribiéndose a apoyar cuanta iniciativa de lucha por la búsqueda de nues 

tros familiares nosotras iniciáramos, que era muy pesado para las org!! 

niaaciones estar metidas en este tipo de luchas, en esa dinámica, y que 

así las cosas no iban a progresar, que las organizaciones se irían a -

cansar, cosa que no sucedería con los familiares y nosotros pens~os -

en inv.olucrar má~ directamente a todas estas organizaciones. Fue as! -

como nació en nosotros la idea de formar un frente. Un ~rente por 1a -

defensa de los derechos humanos~ un frente por la abolición de 1a tor-

tura, contra la represión, lo que fu_era, e1 nombre era lo de menos. pe 
. . 

ro :f'ormar un frente en e1 cual estu-vieran todas las organizaciones apa,t 

te del comité y que .tuviera voz y voto, y no nada más se hiciera lo --

que los familiares querían. 

"En febrero de 1979, año a1 que nosotros llamamos •Año de la Pre

sentación de los Desaparecidos•, se logró hacer una primera reunión. -

Asistieron un buen número de organizaciones, pe~o el intento de formar 

un frente no fue coronado por e1 éxito. Posteriormente en agosto de --

1979, la Universidad Autónoma de Sinaloa llamó a un foro por la a.mnis-

tia, con la misma intención de formar un organismo similar a1 que nos2 

tres proponiamos, fue entonces que sali.eron un buen 'número de compañe-
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ros desaparecidos, pero no se constituyó el frente qua proponíamos, qu~ 

dó una coordinadora provisional como habia ocurrido en febrero. 

»Llamamos de nuevo sin desmayar a formar ese frente que nosotras_ 

pretendíamos; y lo hicimos en diciembre de 1979. Llamamos a una gran -

marcha el dia internacional por los derechos humanos, marcha exitosa,_ 

que reunió más de 20 mil gentes en el D.F., en que llegaron personas -

de toda l.a república y que llam6 la atención de los capitalinos porque 

es un mes desmovilizado de este tipo de actividades políticas y que t~ 

vo un éxito rotundo. Posteriormente tuvimos un foro en el cual trata--

mos lo re~ernte a la formaci6n del frente y que llegó a la conclusión_ 

de que era indispensable formar un :frenté contra la represión en I-!éxi-

co, frente que quedó constituido el 12 de diciembre de 1979. 

11A los tres días de formado el frente, otro grupo de desaparec1.--

dos :fue liberado. A mi casa llegó el 15 de diciembre A_rmando Gaytán ~ 

Saldivar, liberado de las mazmorras clandestinas del Campo Militar NQ-

mero Uno, con una barba crecida de ocho meses, estuvo ocho meses en --

esa celda, en esas condiciones que acabo de narrar, y al igual que ~l_ 

es_tuvie:ron muchos otros compañeros que. :fueron liberados en diferentes_ 
.. 

puntos del pais, en la rnisma :forma que habían sido secuestrados, su --·. 

prepticiamente, dejándo1es apenas unas escasas monedas en _la bols~ ~ara 

poder hac_er una llamada telefónica a sus casas o para trastadarse ell -

algún vehículo barato hacia a sus lugares de origen. 

' 
"Armando Gaytán fue al primero que liberaron en esta etapa de ~u-

cha, lo cual demuestra, y quiero hacer énfasis, que la lucha organizada, 

la decisión de las organizaciones a formar organismos fuertes, de coh! 

_ si.6n, homogéneos, que giren alrededor de objetivos concretos -como :Lai_-

1a libertad de los presos políticos y la presentación de los desapare-
-~-



- 38 -

cidos políticos, surten efecto, que todas las organizaciones partida--

rias o no, de acuerdo en determinados conceptos políticos o no, pero -

hemos de unirnos en algo especial, muy definido: la 1ucha por la libe~ 

tad de los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, 

la lucha contra la tortura en este pais, que es algo que se enseñorea 

en todos los lugares policíacos, no hay un sólo lugar donde habiten -

los policías, donde la tortura no sea el pan de cada día. No nada más_ 

a los disidentes políticos, sino a cualquier ciudadano que cae en las 

garras de estas gentes y que va a ser víctima no únicamente de la ex--

torsión, pues aún va a ser torturado. 

"Esa es una de las cosas más importantes, que yo quiero hacer un 

llamado a todas las personas que nos vean, que sepan que hay formas, -

infinidad de formas para integrarse a este .F"rente Nacional Contra la -

Represi6n, no se necesita ser militante de una organizaci6n política,_ 

no se necesita tener un pensamiento en de~er!!linada dirección, sino qu!. 

rer luchar contra la represión en ~~xico/ (Fin rollo cuatro de pelicu-

l.a) • 

. 
"La lucha por la l.ibertad de los presos políticos y sobre todo 

por la presentación de 1os desaparecidos no ha sido únicamente en Méx! 

co, nosotros hemos llevado nuestra demanda a foros internacionales. H~ 

mos recorrido países enteros de América y Europa en busca de solidari

dad y apoyo internacional. Una de las primeras actividades llevadas a_ 

cabo por nosotros fue ir a la O.N.U., a la sede de Nueva York, antes -

de ir·a eso babia tenido yo una experiencia aquí en México durante la_ 

visita de Kurt Waldhei.m a nuestro pais, en .el. cua;t tuve oportunidad de 

abordarlo en una conferencia de prensa y se mostró sorprendidÍsimo de 

que esto pasara en el país; no obstante de que había antecedentes, de_ 
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que nosotros habíamos escrito muchas veces a la ONU, al verse presio'~ 

do no tuvo ~ás remedio que invitarme a asistir a la sede de la ONU en_ 

Nueva York, invitación que no desprecié y fui allá mandada por rni orgª 

nización, por el comité, a llevarle todo el material relativo a las de 

sapariciones de los ciudadanos mexicanos. 

"Hicimos con ese motivo una gira por los Estados Unidos apoyad~s

por organizaciones defensoras de derechos humanos, apoyados por mili--

tantes de algunas organizaciones de aqui, de allá, que en alguna forma 

se solidarizaron con nuestra lucha, le dimos una gran difusión en los 

Estados Unidos. 

"A_,partir de eso hicimps viajes a Inglaterra, a1 secreatariado 1!!. 

ternac::Lona1 de Amnistía Internacional, a congresos de amnistía en Cam-

bridge, en San Francisco, a visitar gente de amnistía en París, en Ro-

ma, en Alemania, y se le entreg6 desde 1978. desde enero, un dossier -

muy amplio a Mart:1.n ·. Enals~ a quien era en ese tiempo secretario de Am 

nistía Internacional. Se fue poquito a poco abriendo el campo hacia e1 

conocimiento de la violación de los derechos humanos en nuestro país,_ 

cosa que era muy difícil para nosotros hacer entender a los organismos 

internacionales.· 

"El gobierno de México ha gastado miles de m·illones en crearse --

una imagen ~alsa en el exterior, en crearse una imagen de adalid, el -

campeón de los derechos humanos en el mundo,- el que promueve las campa 

ñas contra 1a viole.neis en el mundo, cuando aqui entrenan grupos para

militares, al ejército, especialmente; entrena grupos policíacos espe~ 
~ 

cialmente para aplastar la disidencia, para violar los derechos humanos 

de miles de mexicanos. Entonces nos fuimos abriendo ese espacio a1 gr~ 

do tal de llegar a Costa Rica en febrero de 1981 a formar parte de la_ 
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Federaci6n Latinoamericana de Asc=iaciones de Familiares de Detenidos_ 

y Desaparecidos, pasando por el Coloquio de Juristas de Paris, pasando 

por la reunión de intelectuales del Pen American Center de Nueva York, 

donde asistimos junto con Elena Poniatowska a darles voz a los mexica-

nos que no tienen voz en el extranjero y que sus derechos son severa--

mente conculcados por los cuerpos represivos de este pais. 

"Formamos parte ya, triste o no, de esta :f'ederaci5n latinoamer.ic~ 

na en donde estamos hermanadas con las hermosísimas madres chilenas, ~ 

. ~ 
con las uruguayas, las colombianas, las salvadoreñas, las guatemalte--

cas y con las heróicas Madres de Plaza de ~ayo de Argentina, Esto es -

un triste honor, lo hemos dicho muchas veces, es la triste celebridad_ 

. de ser esposa o madre de un detenido desaparecido en el mundo y en es-

te caso en M~xico. 

"Esta capacidad de atracci6n de la opinión pública fue 1o que hi. 

zo que algunas organizaciones políticas vieran la posibilidad de que 

yo ~uese lanzada a la cand1datura de la presidencia de la Repfiblica. 

aparte de otras cosas qae ellos aducen, de mi calidad de luchadora, P.2, 

ro que no me gustaría mencionar porque se.ria un poco autoelogiarme y n.! . 

da más lejos de mi pensamiento. 

- "Me postularon como candidata bajo las siglas del Parti9-o Revol.u-

cionario de los Trabajadores, e1 Movimiento Revolucionario de1 Puebl.o. 

la Unión'de2Lucha Revolucionaria, la Organización Comunista Proletaria, 

y aJ .. gunas otras organizaciones de colonos-como NAÚCOPAC. No pertenezco 

al PRT ni ninguna organización pol.1 ti.ca, pero si me siento contenta,.: .PI.fo! 
-> ···~ 

siento orgull.osa de haber participado e~ esta alianza; cuando me post!!' 

laron como candidata, porque pienso que sirvió de mucho.para dar a co-

nacer dentro y fuera del. .País la lucha por los derechos humanos~. com?

u'na de las facetas de esta polifacética lucha de l.a 
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si&nific3 el hecho de haber particip~do como candidata a la presiden--

cía de la República; pero en este momento quiero referirme a la lucha 

por loe derechos humanos. Resultó altamente positivo para nosotros el_ 

que yo hubiera sido candidata, dado que no es lo mismo que uüa persona, 

una madre de familia, una enlutada madre como nos llamó L6pez Portilla, 

diga que en este pais se violan los derechos humanos, aún cuando sea -

cierto, a que lo diga 1a candidata a la presidencia de una fracción de 

la izquierda. que puede decir ahorita que mj_les de mexicanos, porque -

miles de mexicanos votaron por mi y que lo diga esa persona, porque a_ 

nivel internacional tiene repercusiones distintas, entonces ya no se ~ 

piensa que es el dolor de una madre lo que la hace llablar mal de un r! 

gimen, sino que es algo justo, algo que está sucedie~do, una_rea1idad_ 

1acerante la que está pasando este país. Entonces pienso que por ese -

lado, si nos estamos reririendo a ese aspecto, fue positivo. 

"Para el gobierno ha sido terrible, otra de las cosas por lo que_ 

fue positivo es la reacción del gobierno, la serie de amenazas de muer 

te que se ha cernido sobre nuestra familia a partir del conocimiento -

del gobierno de que yo :iba a ser postulada como_ aand~data a 1a pres_~-

dencia, me empieza a llegar una serie _de amenazas enorme, hasta la !e

cha llevamos 34 cartas, aparte de liamadas,telefónicas, no directamen-

te a mi sino a mi familia, a mis hijos. a mi esposo. a mis compañeros 

de lucha; amenazas que llevaron al suicidio al esposo de nü hija mayor, 

mi yerno, un joven luchador, a quien quise y admiré y respeté muchisi~ 

mo, Germán Segovia Escobado, al que rindo homenaje de respeto y admir~ 

ción en este momento y ~ue respeto su decisión de quitarse la vida, pe~ 

só que quitándose el de enmedio ~esarian las amenazas de muer:te y las -

intimidaciones contra el resto de la famil~a, grave error, las amena--
' ' ' .,,,.. 

zas -siguen, continúan y una de las causas que nqsotros pensamos que,.· 
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tienen al gobierno presionado, porque nosotros responsabilizamos a1 gQ 

bierno mientras el no descubra a los culpables que ellos dicen que exi2 

ten, nosotros culpamos al gobierno de México de nuestra seguridad y de 

nuestra vida. Una de las causas de las amenazas es el temor de que 11~ 

guemos a la Cámara de Diputados, el hacer evidente ahí la violación ae 

los derechos humanos en México, a que llevemosa la cámara a .1.11assar Baro 

que era el que personalmente graduaba la corriente eléctrica en las s~ 

siones de tortura a Miguel Angel Tórres Henriquez cuyo testimonio pod~ 

mos presentar ante cualquier tribunal o autoridad competente, temen 

que llevemos a Nassar Haro, temen que llevemos a todas las personas que 

señalaremos con ~ndice de fuego~ cámara de diputados o no cámara de di 

putados, temen que hagamos eso y sobre todo temen lo que está pasando, 

que se está deslegitimizando este s~stema, que el triunfo que dicen le 

gí timo del! PRI está quedando en tela de juicio, y ellos a eso. l.e tienen 

mucho miedo. 

"Nosotros pensamos que un pafs que tiene desaparecidos políticos, 

que un país que 11ena las cárceles de campes~nos que luchc;n por la te-

nencia de la tierra, que un pais que desaloja violentamente por medio 

de bulldozers, de granaderos, de cuexpos que el.los llaman control de_ 

multitudes, a los colonos, que µn gobierno, que un régimen que m~sacra 

estudiantes, que ~iola mujeres indígenas como los Triqui~ de San Juan_. 

Copal.a, no es un gobierno que pueda jactarse de democrático y es un P-ª 

ís donde se vio1an los derechos humanos y que por lo tanto tenemos qae 

luchar f'uertemente porque no sucedan estas cosas/ (Fin del quinto ro--
' 

lle de película). 

(Esto no se filmó, sólo .se grabó) 11 Quiero dec;tr para terminar que -

aún con toda esta represi6n, aún con todos .estos golpes que .hemos rec~ 

bido los ~amiliares de loa desaparecidos, este gobierno, este siste~~ 
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ma no ha logrado amargarnos. nosotros sabemos disfrutar los momentos ~ 

de alegria como los disfrutariamos con nuestros esposos, nuestros hi--

jos, nuestros compañeros, y estamos seguros de que los vamos a encon--

trar, sabemos que muchos de ellos están vivos y sabemos que en un mo-

mento determinado de la lucha en este país, seremos lo suficientemente 

fuertes para rescatarlos de esas cárceles clandestinas y dis~rutar con 

ellos de toda la alegria de que somos capaces". 

Este es el texto integro de la entrevista con Rosario !barra. Ele 

mento cardina1 de la película. Aoroxiruadamente 60 minutos de imagen ~ - -
sólo la parte última, unos l¡.0 segundos, no se film6. Todo era utiliza

ble. 

Revisando la entrevista podriamos hacer entonces el tttransfer" de 

la cinta de 1/4 (en la cua1 se graba originalmente) a la de 16 mm. ma~ 

nético perforado de 3/4 {con la cual se trabaja en edición). Transfer! 

mos todo el material grabado. Utilizamos dos rollos de 16 mm~ magnéti-

co de mil p~es cada uno que com~renden exactamente una hora. 

El siguiente paso en el tratamiento de la entrevista fue la sin

cronización de imagen y sonido en 1a "moviola" (edi.tora) y-1a_limp1:e-~ 

·za, quitando 1os c1aquetazos (marcas de sincronía de imagen y sonido)_ 

y los sonidos extraños en 1os principios y finales de rollos. 

. ·: .. :> 
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6. Filmaciones siguientes. 

Al tiempo en que se trabajaba en la entrevista, seleccionando la_ 

1nformaci6n, ordenándola, acomodando 1os temas, todo esto en el papel, 

estábamos a1 tanto de las actividades de los familiares de los desapa-

recidos y planeaba.mos loa rodajes siguientes. Asi vimos que era necea!! 

rio la filmación de una eacena que nos servirla para tenr;.inar la peli-

cula. se trataba tomar una escena en 1a cual es~uvieran algunas muje--

rea, algunos fami1iares, en actitudes alegres, platicando, riendo, in-

formalmente. 

Platicamos con Rosario e hizo una pequefia reunión en su casa a m~ 

diados de agosto de 1982. Acudieron unas seis personas a las cuales 

les leí el texto de la entrevista, que para ese entonces estaba orde~ 
-

do, con señalamientos de los posibles t.extos que leerla el. locutor, y 

ellas hicieron a1gunos comentarios sobre e1 documento. Babia en esa 

reunión algunas ex-activistas de grupos guer~il1eros como el Mov:i.mien-· 
. . 

to de Acci6n Revolucionaria (MAR) y·1a Liga Comunista· 23 de Septiembre~ - ·~ - -
la discusión sobre algunos aspectos de1 proyecto fue rica pues eran -

puntos de vista de gente que está directamente implicada en el asunto;~ 
·< ".·:-<.'.,- ._ " · .. -·--·-... ·-· ---~-··---· .. ·· -... ,. . :_-;·-:-~·--. ::-""'"";[:;~:· ,,;,~.,.~ .• : 

por ejemplo se hab16 del nombre pertinente que se litilizaria· en la pe• 
- ... • • • .... ,,_; - ~:·:- ·- ---·~- ........ .3 ' ___ ....... ---·- •• • ........ • ~ - - '"" '>: .-.. ;.;· -- : 

licula, si detenidos, desaparecidos, secuestrados, etc., asi como e1 ~ 
. - ---,._ ·-· ... --:-··-

término de delincuente po11tico que nosotros ~nicialm~nte hablamos usa 
.. . - - .. ~. .. .,. .. ---- -~- -

do y que acordamos modificarlo por e1 de detenido polit~co. Aspectos -
_ _,,..,., -· -·- - -·-·· .r-. -- ..;:,,._ - •-w.--.. -·_. __ ... 

pequeños pero importantisimos en e1 contexto total. 
,, :- . 

A 1a par hic:l.mos la !~1mación,un poco abruptamente,pues_e+ lugar~ 
. ·-·~- --.~.~:· ·, ........ •··- - ... - .. . -·--·:·: .~· - ~ _.1. ·--~.--.. 

era pequeñ1s1.mo y ...:.~sto _ im~idi.6 hacer desplazamien_tos de luce~ 'I ae cá-:-

mara en forma adecuada. No obstante consegu:l.mos_ 1o que e:a mene~~_?.~· 

Filmamos unos 70. pies, apro.ximadamente dos minutos. No grabamoa. 
's. ....... -- ·--"~' -- ~·-. -- .. _ -- .... , - ···.-
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Después de haber f11mado, como a las 11 de la noche, lleg6 Juven-

tino Campafia LÓpez, ex-guerrillero de las Fuerzas Revolucionarias Arm~ 

das de1 Pueblo (FRAP), que pasaba a saludar a Rosario pues acababa de 

sa1ir, amnistiado, de la cárcel. Fue tan sorprendente, tan ines~erado~ 

que no pudimos tomar esos momentos precisos, acordes a lo que buscába~ 

mos. Comprobamos ahi1c¡ue la realidad no puede ser programada, que gene~ 

ralmente las cosas que queremos ~ilmar se escapan. Hay acciones que j~ 

más pueden repetirse, que son únicas; y, esto es lo más frecuente en -

el docu~entál, cuestión que no tiene_porqué se= lame~tada, pues es aqui 

donde interviene la ~ef1exión, la creatividad de los que hacen el cine, 

es en este momento donde-hay que imaginar, en el sentido más riguroso 
-· -

de la palabra, para subsanar lo que de la realidad no podemos regis 

tra.r. 

La liberación de este ex-guerrillero y de otros como Mario Carta-

gena "e1 Guaymas", anunciaban nuevos acontecimientos sobre el asunto. 

Y as1 tub; e1 31 de octubre de 1982 se liber6 a otro grupo de pre 
. . - .. . . . . .... ~ 

sos pollt:icos, cerrando de eete mod.o! c~m~ a~ dia siguiente _af'i.rmaria_ 

L~pe~ Porti~lo en su ~ltimo informe de gobierno, la cuarta y dltima r.!. 
""·· .... 

se de la Ley de Amnist~a. 
- . 

Debíamos estar listos para filmar cualquier acontecimiento impor~ 

tante. Este ocurrió el siete de septiembre en que gubo una conterencia 
~ ... ' !' • • • ... • - - :~ •• 

de prensa con los últimos amnistiados en el Centro Nacional de Comun.1.-- .. .., - - ,.. .. ... --
cac1.6n Social (Cencos). Filmamos con una-_cámara (;P~ :la misma q~e babi~ 

mos utilizado para filmar en cas~ de Rosario. Aqui tuvimos varios. pro--
.... • ¡; 

blemas técnicos como sacar corriente eléctrica para iluminar, fa1las -

en l.a coordinación con el equipo pues el fotografo no había trabajado 
. .. ... -

antes con nosotros, etc. Fi1mamos alrededor de 300 pie~,. unos nueve m.! 
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nlltos, ~ grabamos 20 minutos. 

Los rusbes de ambas filmaciones fueron aceptab1es. 

Mientras, ante 1a perspectiva del cambio de gobierno, las actLv~dades 

del Frente Nacional Contra la Represión continuaban. 

E1 18 de octubre los familiares de los desaparecidos se instalan_ 

en el zócalo, en la catedra1, en un plantón permanente que duró más de 

dos semanas pues fueron violentamente desalojados por la po1icía. Cu--

brimos e1 acto el 24 de octubre. Tiram.Qs 100 pies sin grabar nada. ~e~ 

gistramos algunos aspectos como la colecta econ6mica (boteo), las gra~ 

des mantas con las fotografías de los desaparecidos, la catedra1 con -

los familiares, s6lo lo más importante. 

No volvimos a rodar sino hasta e1 28 de noviembre de 1982 en la 

catedrai misma, pero ahora con otra actividad: 1a huelga de hambre. 

Huelga de hambre que comenz6 el 26 de noviembre y que fina.1izó 

el tres de diciembre ante la promesa del nuevo pres~dente de la Bepúbl! 

ca, Miguel de la Madrid Hurtado, de que atenderla el problema. Este a.E, 

to tnereció a1rededor de 250 pies de pe1!cula. Tampoco grabamos. Ilici--

mos muchas tomas de 1os campamentos de huelguistas, que no só~o eran -

de1 FNCR sino tambi~n de obreros de Acer-Mex y carabela, de ios maes--

tros norma11stas, y de los rechazados de una institución superior; ad.!_ 

más de varias es~ena~ de las mujeres dentro de las casas de campafia~ -

Planos generales, cercanos; todo realizado con cámara en mano. Parecia 

que no habla habido ningún problema. 

Después de cubrir 1a huelga de hambre, el plantón, la con~erenci~ 
--.••·,, 

en Cencos, sólo quedaba filmár las ~otos fijas. 

Para esto comenzamos a e1aborar en forma definitiva los textos en 

"off", es decir,~a narración del 1ocutor. 

Para este momento se habla hecho e1 pr~mer corte, en el cuarto.-
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de edición, a 1a entrevista. Se habla ordenado temáticamente discrimi~ 

nando material en forma impla, sin indulgencia, quedándonos con lo más 

importante desde el punto de vista cinematográfico, Se.· habían traslad~ 

do testimonios que estaban originalmente al ~inal a la parte interme-

dia, se babia pulido la entrevista hasta dejarla con una duración de -

38 minutos. Habíamos eliminado un poco más de la tercera parte y cons! 

derabamos que aún era demasiado larga, pues aún faltaban las narrac~o

nes en of! y las secuencias de la ramil~a de Rosario. 

Cuando se redactaron los textos definitivos de los locutores {la_ 

narraci6n en tto:ff' 11 ), tuvimos una idea más concreta de las fotograf'ias 
' . -

que necesttabamos, estas eran principalmente de funcionarios guberna

mentales, de policías, ile la "br:i.gada b2ancall, de represión, de tortu-

~a, de soldados, por un lado; y, por otro, de las actividades de los -

familiares, del FNCR y del Comité, asi como las fotos personales de R2, 

sario. 

Vimos primeramente a Rosario quien nos prestó su valioso álbum ra· 
"·_, . . ; -~ .·_ ... ~., 

miliar (para entonces ya había una conf~anza .grand~ con el~~), además_ 

de las f'otogr~rias de 1.as actividades de las organi.zac:i.ones contra· la . 
. .. .. -· -· _. .... ,-

represión. Con esto cubríamos gran parte de la película. Fa1tab8:n 1?ª-. 

correspondientes a los funeionario_s e .i.nstituciones policiacas. 

Acudimos a tres partes, prilllero al archivo del· PRT, donde solí

citamente col~boraron, después buscamos el acceso al periódico uno más.·. 

uno y a la revista Proceso. No hubieron ~roblemas en ninguna de lás -

dos empresas periodlsticas y aceptaron colaborar con nosotros,. claro ""'.'. ~ · 
,. . ~~~:. . ·. !' ;~~ ,;!"_ ~:;, 

está, expóniéndo1es los objet1vos del proyecto. Nlmamos primero en --
. - .< ' --~" 

uno más uno, nosotros mismos habíamos escogido las fotografías; ahi -,, 

tomamos varios aspectos, fotos de funcionarios como Reyes Her6les, Eche . .. ~~-

····---·.- .-,.· 
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verr1a, Flores sánche~, LÓpez Portillo, Figueroa, Galván López y !otos 

sobre represión y cuerpos po1icíacos. 

En Proceso registramos fundamentalmente fotos sobre la11 br:igada blan 

ca11 y sobre jefes ,Policiacos como Obregón Lima o Nassar Baro. 

Filmamos entre los dos organos periodisticos, las fotos proporc1_2 

nadas por Rosario y las del PRT 9 aprox:imadamente 1200 pies (36 minutos~ 

Este materia1 se llevó al laboratorio junto al materia1 filmado en la 

huelga de hambre. Se habían usado dos cámaras, una CP y una E6lex. 

Esperamos los rusnes para comenzar la edición fina1. Aquí comenza-

ron los problemas. la gran ma,yor!a de 1o f:llmado, incluyendo la huelga. 

de hambre hab1a salido en fuera de foco. No servia más que para pizca-

cha (materia~ de deshecho que sirve para editar). Todo lo filmadc con_ 

1a CP tenía ese def"ecto •· s61o 1o que se :film6 con 1a B6l.ex sa1i6 en -

foco, pero también tenia de:fecto, la bólex desaforaba, es decir, teni.a 

un·error en el registro, e1 cuadro se caia y en casi todas 1as fotos -

se ve!an los márgenes.de las fotos. 

Esto 1o supimos e1.16 de d~ciembre de 1982, un d~a antes de salir 

de vaciones de fin de año. Tendríamos que filmar nuevamente, entablar_ 
,. . ~ 1. 

contacto, nuevamente, con 1os peri6dicos, sacar el equipo de rodaje de 
_;X'J. 

la escuela, y, sobre todo, trabajar a1 doble. 

La edición se retrasó, tendríamos dos semanas para recuperar lo -

que se habla· malogrado. Mientras tanto comenzaJDos a preparar 1a graba

ción de la música y la narración del. l.ocutor. 

¡.' ~ 
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Z- Grabación de textos y de musica. 

Si bien los textos estaban acabados, la música no estaba se1eccio 

nada aún. A1 p~incipio, cuando discutíamos el proyecto hablarnos sobre_ 

-la posibilidad de que la música ruera original, pero se desechó porque 

encargar a un músico que compusiera el tema musical, desde el comien--

\ 
so nos s~jetaría a usar esa m6sica-que tal vez no funcionara adecuada-

mente a lo;;que nosotros propusieramos como imagen, as1 que pensamos en 

buscar una música no orig~na1, grabada, pero que sirviera a los fines 

nuestros. 

Nos habiwnos propuesto escuchar, cada uno de nosotros, la m93or -· 

cantidad de música y proponer un tema masical para discutirlo;; había--

moa pensado en escoger, también, un día para dedicar1o a escuchar dis-

cos y cintas 1 escoger el tema. Pero sucede que en una ocasión, en una 

fiesta,una persona, a1 saber que rea1izabamos una pe11cu1a sobre los -

desaparecidos dijo que iba tocar una canción dedicada a 1os desapare-

cidos, se pensaba que iba a cantarla, pero no :fue as!., era una com:pos! 

ción solamente de guitarra y vimos que quedaba perrectamente, al menos 
- "\ 

as~ lo suponemos, al tema y a1 ritmo de 1a película. El ej~cutante en_ 

ninguna rorma es pro~esional, más aún, se dir!a que es un cantante po-

pulachero (Jorge Frausto), pero que tiene un gran talento. ~or fin se_ 

habla resuelto el problema de la mfisica. Só1o faltaba grabarla. 

Quedaba, entonces, conseguir al locutor. Conversamos sobre·la po-

sibilidad de que .fueran varias voces, una voz principal encargada del 

relato conductor y dos voces secundarias que dieran fe de los testimo 

nios de los torturados. Decidimos que fuera una voz de hombre la fund_!. 

mental y una de mujer y otra de hombre 1as secundarias. 
:/ 

Pensamos en 1os 1ocutores de Radio Educación de inmediato, :pero -
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al mismo tiempo buscand~ voces que no fueran conocidas, que no estuv1~ 

ran "que!:!adas11 • Platicamos con una locutora de esa emisora que desde el 

pri'nci.pio, a pesar de explicarle de que se tratS:ba, nos habl6 sobre lo 

que ganaria, le explicamos que no teníamos dinero y aceptó forzadamen-

te; pero a la hora en que le avisamos que se iba a grabar nos dijo que 

no tenia tiempo. Fuimos entonces a ~adio Universidad y casualmente en-

contramos a una locutora, Victoria Nondragón, que estaba supliendo a -

los locutores titulares, pues estaban de vacaciones, y aceptó ·de inme-. 

diato, no importándole que no hubiera paga. Otro tanto ocurrió con los 

otros dos locutores, uno,Rodolfo Torres, es militante del Partido Mexi 

cano de los 'I'rab.ajadores y otro es un amigo nuestro, Ricardo. Ortiz, que 

tiene una buena voz. Ambos aceptaron ~o1aborar con nosotros • 

. Asi que eetabamos listos> se pasaron en limpio los textos, citamos 

a los locutores y al músico en la escuela;y, acordamos con el ayudanle..:.. 

del ingeniero de so.ni.do del CUEC~cuando grabaríamos. Comenzaron equi -

otros proble:rnas:. No h8:~ia equipo suficiente, los micr6fonos eran de m~

la calidad. Había interferencias al estar grabando. Ruidos que se_ me--
- .. 

t!.an a la grab.ación. La grabadora que no grababa _y. u~ einf'in de c~n~r!

tiempos_ e_n las grabaciones. El. locutor de la narración fundamental,>J>~r . . . .... ._.. ' , ... ,.,., ..... -.·. 
,'.,, '. ._ 

ejemplo, tuvo que asistir cinco veces a grabar y no fue sino hasta ·la: 

quinta ocasión en que la grabación se rea1iz6 cabalmente, un po~o m~nos ....... 

dramático fue la grabación con los otros dos l.ocutores, pero tambiéz{ -

ocurrió esta cadena de contratiempos; esto s61.o en el aspecto téc.dco, 
·, ' ' 

pues, también tuvimos que trabajar en la entonaci.ón de 1as _!oces, .. en~-
.... ·,·,, ...................... :.-· 

los silencios, en las pausas, etc. 

Acostumbrados a leer noticieros, los locutores tiene ya ese de~ec -· -
to (para nuestros f'ines), les indicamos ~ue 1a narraci.ó.n debla ~el:'._ fria,--'. 

'.·;. 
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desdramatízada, que 'se amoldara a a la imagen severa de la película. T~ 

vimos que ensayar varias veces, repetir grabaciones h~sta conseguir lo 

que re queríamos. 

Con el guitarrista grabamos tres veces, pues aunque éste compró -

una guitarra especia1mente para grabar el tema, la grabación tuvo que_ 

ser repetida pues el registro resultaba de baja calidad. El ejecutante 

de ningún modo es profesional y esto incidía para que ~l sonido no fu~ 

ra de alta fidelidad. Hasta que conseguimos una guitarra profesional ~ 

pudimos grabar el tema musical original. 

El problema de las grabaciones se había resuelto, pero·tuvimos 

que esperar hasta -enero de 1983 para hacer el transfer a 16mm. pues en 

los laboratorios de sonido estaban ya de vacaciones. 

Por otro lado, repetimos las filmaciones que se habían echado a -

perder; pero también tuvimos que esperar hasta enero para que reve1a-

el material filmado. Así fue como hasta enero pudimos trabajar con re-

gularidad. 

E1 seis de enero invitamos a Rosario para que viera la entrevista 

en la editora, en el CUEC; esto nos sirvió pporque comprobamos que e~ . 
tabamos respetando sn test:imonio y, porqué además, recibimos unas suge 

rencias al trabajo. Y aunque no teníamos más que 1a pura entrevista B.!: 

m~da, Rosario nos comentó que ella tenía en Monterrey varias películas 

de ocho y super ocho donde aparecía Jesús y que, nos propuso, la$inco.!:_ 

poraramos a la película. ne inmediato 1e comunicamos nuestro ·acuerdo,_ 

pues creíamos que esto enriquecería sobremanera a1 documental, su dra-

matismo. Quedamos en que ella pediría las películas a Monterrey. Así -

que todavía quedaba bastante por f1lmar. Provechosa había sido la visi 

ta de Rosario. 

Xn los pr:i . ..iercs días de enero transferí los textos en ofr y rec:ibi 
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mos los rushes que nuevamente salieron mal, en menor grado; pero~ha --

bria que repetir el rodaje de algunas fotos. Esto retras6 aún más la -

edición. 

Los problemas se multiplicaban cada dia que pasaba. Rosario nos -

había prestado 1as películas de su hijo mientras tanto. Como la mayo-

ria eran de ocho mm. tuvimos que conseguir un proyector que se adecua

ra a la película, cosa q1:1e fue dific11-_pues estos proyectores ya están 

descontinuados. Fina1mente escogimos de 1as decenas de pe11cu1as unos_ 

cuatro minutos para . .'pa:sar1o a_ 16 mm. Esto complica la realización P!!. 

es para a.mp)iato ese material se necesita mucho dinero, así que habr:1a -

que filmarlo a pesar de que 1os fotográfos generalmente se niegan a r11 

marlo de la proyección porque aducen que puede salir la imagen con un_ 

ve1o negro que malogra el material. Nos arriesgamos. Para copiar el ma 

terial en ocno y en super ocho; lo que hicimos fue proyectar en una pan 

talla blanca, reduciendo a su máximo e1 cuadro, hasta quedar aproxi~a

damente un área de imagen de ocho por diez centímetros .. Esto impJ.icaba 

que la cámara debe_ acercarse a unos 25 centímetros para poder fi1mar ~ 

la imagen que estaba siend,o proyectada, calcu1ar el llla!gen de error -

que 1a cámara ten~a; enrocar precisamente, etc. No obstante estos r~es-. -
gas la pellcula result6 con buena calidad, con una pequeña veladura. -

pero que en general era utilizable. 

Junto al material de c~ne, se f11mó lo que habla salido mál en-e1 

anterior rodaje. Cuando vimos 1os rushes otra vez hubieron problemas,_ 

aunque cada vez fQeron menores.· La premura con que se filmaba, ia can

tidad de fotos, de recortes que habíamos registrado en cámara de pron-

to se acumulaban :;y.e había gran con~usión entre lo que servla y lo que 

era aprovechable; en fin,1leg6 el momento en que era necesario dese~~-

sar dos dias, sentarse, reflexionar, poner todo en orden y volver a1 -
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trabajo. Cm todos estos obstáculos, estos errores, esta desorganizac1-

ón, esa mala suerte, podíamos comenzar a editar. 

8. Proceso de edición. 

Aunque sabi&i1os que aún no teniamos en nuestras manos todo el mate 

rial para editar el documental cabalmente, nos pusimos a armar los blo 

ques que teniamos señalados ya en el guión, es decir, teníamos ya ela-

borado una especie de guión áe montaje que se fue construyendo con la 

entrevista y los textos del locutor que estaban terminados; asi que, -

más o .menos teníamos idea de lo que ibamoa a editar. 

Por otro lado, es sabido que en el documental el proceso de edici 

ón, de montaje, es el que va a determinar en última instancia el que -

la pelicula sea buena o sea pésima. Es en este proceso de selección de 

imágenes, de acomodamiento de tomas, de ordenamiento de escenas, don--

de la pe1icula va a tomar su verdadero sentido. 

El primer paso, creo yo, creemos nosotros, a·s no el de acumu1ar i.má 

genes, amontonarlas, sino el de quitar. Es un proceso similar al de 

una nove1a donde 1o que_importa no es poner sino qüitar; tamb~én aqu~! 

aunqu.e en un J>rincij>io es bueno f"ilmar. mucho, tener lta.s.tante mate~:1.tl_ ·. 

filmad<>• al final, cuando se monta el m~terial, cuando se ordena, ~·º -
más coherente es i.r quitando imágenes e información que para el cine 

resulta cansinal recuérdese que, antes que 12n ensayo i'ilmado, el cine . -
.. 

es cine, ~unq~e parezca ~autol6gic~;·el cine tiene una razón de ser y 

esta nos obliga a darle una ·ag~lidad y emotividad para que mantenga al 
.. 

espectador pegado a la pantalla; atrapar a1 espectador y no soltarlo. 

Esto no se puede lograr si se atiborra de información y la película se 

alarga más de lo que es congruente. Asi pues, habría que ag1.l:f.zar 1-.a .,. 

estructura para evitar el tedio. 

. ,,, .. , 
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Se comenzaron a componer los bloques, que no eran otros más que -

1os diversos textos que se hablan realizado para los locutores, esto ~ 

es, había un prizner escrito que resumia aproximadamente lo que está _s~ 

ñalado en primer término e¿ el esque~a de la investigación (punto cua-

tro de este escrito), o sea, la situación en México después de 1968 y 

de 1971, la proliferación de las guerrillas, el endurecimiento de 1a -

represión, el pa~el del ejército, etc. Todos estos puntos estaban pl~ 

teados en·el prilner texto en off. Esto es lo que habria que armar. Pa-

ra este bloq11e teníamos, entonces, fotos de 1968 y de )971, las gran-

des concentraciones, 1a represión de 1971 hecha por los halcones, ~má-

genes de represión, etc. -se habla desechado la imagen en movimiento de 

la pe1icu1a El Grito que mostrabá la llegada de los tanques a Tlate1o1 

co, esto desequ~libraba a los demás bloques, pues la mayor parte era -

foto :fija, seria 1a única imagen de archivo que tendr.ia vida. 

Después_ de este bloque se armaron los siguientes textos, unos ha

blaban de las d€c1araciones de los funcionarios acerca· de 1oá desapa--

recidos, se mencionaba a1 secretario de defensa durante e1 régimen de 

LÓpez ,Jlortil1o, Félix Ga1ván LÓpez; al procurador. Osear Flores Sánchez, . 
• • .,. •·"1,t v•• ~ 

a Bu ben Figueroa, a Bank Gonzá1ez, entonces, aqtd. lo que r~queríamos ~~· 
¡ . • ,·-#, .... 

eran fotos de estos funcionarios. Lo mismo que en el tercer bloque do~ ·' 

de se hablaba de la imagen de democracia ejemplar y su contradicción ~ 

con l.a poli tica interna, de la reforma poli tica; aqui, necés~~abamos f.Q.. 
-

tos de López Portillo con algún presidente o je~e po11tico ~e al~n pa . 
. ~ ' " 

is, de cámara de diputados, de funcionarios del. gobierno, etc. De esta 

forma, de uno en uno,se fueron construyendo en imagen los bloques o s~ 

cuencias que ten~amos fijadas en el. papel. 

En este ,proceso de construcción de secu.encias, el .mayoX" _prob1ema_ 
, • .,,.,, - •• - • a ... 

1o tuvimos precisamente en e1 bloque dedicado a denunc~ar la represión, 
.. , ~- •·1: 
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1a tortura, el secuestro, la desaparición. Nos enfrentabamos aquí al di 

1ema que se nos había presentado a1 principio. La película estaba pens~ 

da para corroer, para hacer reflexionar al espectador pasivo política-

mente, para mostrarle la safia y la scvicia de nuestro sistema de gobie~ 

no; pero no estaba planeada para aterrorizar y para ~royectarle miedo_ 

a aquél que n.o está convencido de la lucha por el. cambio. Cuidabamos,-

como al prinCilJiO lo sefial4§, e1 efecto 11boomerangn. Así pues, este bl.Q. 

que mencio~aba 1a cantidad de cuerpos policíacos que existen en México, 

en este momento se hacia una ana1ogía con los regímenes dictatoriales_ 

del. Cono .Sur, así como en estos paises se,practicaba la tortura, en Mé 

xico, también se hacia, pero con diversos y distintos nombres; después 

de esto se af~rmaba que los ~estimonios y 1as denuncias de los mexica-

nos también eran iguales que en esos paises. 

El pr~b1ema venía después, cuando se hablaba de los detalles de la 

tortura. Habíamos filmado distintas fotos de la tortuxa en el Cono Sur, 

con gestos desgarradores, en posiciones que en verdad aterrorizaban; -

1o que se se1eccion6 fue lo menos impresionante~ se desecharon las ro~ 

tos más est~emecedoras. Esto se supli6, primero con fotos de documen--

tos que testificaban sobre esas prácticas violentas, después se edita-

ron fotos continuas de personas desaparecidas. Para esto, se habla g~~ 

hado alrededor de diez minutos de testimonios de hombres y mujeres que 

habían sido desaparecidas y metidas a las cárceles clandestinas de nues 
- -

tro país, tales como los sótanos de Santa Martha Acatitla o el Campo -

Mi1itar Número Uno; a1 final, lo que qued6 editado ruexon solamente unos 

55 segundos, de diez minutos a menos de un minuto. Se 1legó incluso a 

pensar en la posibilidad de eliminar todo este bloque, primero por la_ 

crudeza de ios testimon{os, y segundo, por lo poco interesante de la -

. .ima-gen, se nos hacia que la imagen no correspondía a lo que se escuch~ 
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ba. Después de varias discusiones y de pedir varias opiniones, esta --

secuencia se qued6 en la película. 

Otro bloque que presentó dificultad fw el relacionado a la Ley de 

Amnistía y a las presiones internacionales, pues teníamos muy pocas --

imágenes con que cubrir el texto. Así que en el mismo desarrollo de la 

edición nosotros nos percatamos de que faltaba aún mucho material, y en 

el decurso fuimos filmando ya en pequeftas cantidades. En el cuarto de 

edici6n (al cual en un momento dado lo llamamos cuarto de »sedici6n••), 

nosotros fuimos viendo todas ias carencias, ahi afloraron un sinfin de 

errores que no se habían detectado pero que aÚA estaba.reos a tiempo pa-

ra l~marlos. 

Esto nos 11evó todo enero. Todavía en 1a primera semana de febre-

ro de 1983 filmamos las pocas fotos que nos faltaban, esto al mismo --

tiempo que se comenzaba a armar las secuencias de Rosario y de Jesús, 

su hijo; ~stas sólo se editaron con música, sin ningún texto, en ambas 

secuen~ias se siguió el mismo camino. Primero la secuencia de Rosario, 

ella se ve pequeñita, después cuando es nifia, luego adolescente, señor!_ 

ta, casándose, embarazada, co~ un hijo, con dos , con toda su familia, 

hasta que se vé a ella con su hijo Jesús, cuando este estA grande. As~ 

mismo, Jesús que va creciendo hasta que se vé en una foto que va dese!!, 

briéndose, junto con otras fotos de otros desaparecidos. 

nespués se formaron pequefias b1oques acompañados solamente con músi 

ca, de les movimientos que se han formado én defensa de los desaparee!, 

dos y de los presoso políticos, de las actividades de los_familiares, 

de las huelgas de_hambre, etc. 

cua.ndo todDs los bloques estuv~eron configurados sólo faltaba em~ 

palmarla con 1a entrevista, aunque ~sta aún tenia que ser pulida. 
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El testimonio de Rosario, en su primer corte y ordenamiento, había 

resultado de 38 minutos, lo cual nos parecía excesivo porque para cine 

habla que seleccionar lo más importante, en función de la agilidad y

del ritmo, además del sostenimiento de la emotividad; entonces notamos 

que cuando se hablaba de todas las viscisitudes de la formación de la_ 

organización de los familiares, la atención se cala, pues si bien esto 

es entendible perfectamente para las personas interesadas en el asunto 

o que están altamente politizadas, seguramente para el espectador ale

jado de la problemática, esto no 1~ aportaba mucho, y asi, en cada bl~ 

que fuimos puliendo cada vez más la entrevista hasta que esta quedó con 

una duración de 19.minutos y ocho segundos. 

Coaenzamos estructurar en ~orma def~nitiva la pelicula. Inic1a1mea 

te habíamos pensado que la película abriera co~ una foto de Rosario -

cuando era joven, en la cual iba ir apareciendo un cartón con créditos, 

la misma !oto y otro cartón con créditos de la película, esta fue la -

idea originai, entonces habíamos fotogra~iado por más de un minuto el 

roEtro de Rosario cuando era joven. Pero la se1ección del título de la 

pelicula dio al traste con esta idea. 

·La película, como mencioné anteriormente, se llamaba "Rosari.ou, -

pero estabarnos ciertos de que esto era sólo provisional, así que trun-

bién nos dimos a la tarea de buscarle un nombre. Creíamos que al titu

lo debía ser algo directo y que llamara la atención. Después de bara-

jear varios 11ombres nos de.cidimos por este: tLOS ENCONTRAREMOS! {REPRE 

SION POLI'fICA EN MEXlCO). Fue sacado de unas palabras que Rosario dice 

al final, cuando habla de que los familiares están seguros de que van 

a encontrar a sus familiares desaparecidos. Esto,al principio anuncia

ría plenamente el coDtenido de la película, desde 1a primera escena, no 
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daba lugar para sorprender al espectador. Asi decidimos que los crédi 

tos y el nombre de 1a película f~eran al final de la película. 

De tai manera, la película la abre una fotografía de una niña, la 

cámara hace un zoom back (alejamiento) lent!simo que va descubriendo a 

otros personajes que están posando para la roto familiar, la foto es -

antigua, todo esto es en silencio, hasta que -ei movi~iento de la cámara 

termina y cambia a otra foto:y es cuando se escucha el primer acorde de-

la gui tar:ra, Esta es la pri.mera secuencia, después aparece la figura 

de Rosario, en vivo, que comienza a narrar todas las viscisitudes de -

su vida después de la desaparición de su hijo. 

CQando editabamos, reflexionábamos sobre la dosificación del te~ 

timonio de la protagonista, sabíamos que debíamos hacer cada vez más -

ligera la presencia de ella. De tal suerte en su primera aparición la 

figura de Rosario dura en panta1la 4.50 minutos, el segundo bloque tes 

timonial de Rosario dura exactamente tres minutos, el tercero dura un_ 
-

minuto, e1 cuarto también un min~to y esta dosis es la que se conserva 

para no cansar al espectador con la imagen de Rosario. S~l~, hasta de~ 

pués de nueve intervenciones, cuando habla de Nassar Raro y sobre su in 

vestigacióm (de ella) del paradero de su hijo, e1 testimonio dura 2.15 
- ~ ~ . .. ~ 

minutos. Esto se editó,por un lado, junto a los textos de los locuto~-

res, los bLoques ~xplicativoa de la situación política, que duraban de 

uno a dos roinutos cada bloque; y, por otra parte, con las pequeñas in-

terrupciones musicales que dan un respiro al espectador; cuando la ~i-

gura de Rosario ha permanecido un tiempo en pantalla. 

Esta fue la forma como se fue construyendo, estruct~rando, drama 

tizando a La peiicula. 
·-' 

pués de u11a secuencia de 1a marcha que desembocó en tlatelo1co con el 

El ~ina1 de la película, cont~ene el título y los créditos des-- i:'t 
'!-;, 
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cierre de campaña de su candidatura a la presidencia de la repúblic~. 

Por f"in, para el 15 de f'ebrero habíamos terminado de editar la peli.cu-: .. 

la. En general se respetó 1a idea original. Hubieron muchos cambios, -

quizá más reducciones que cambios o modificaciones. Filmaoos aproxima

damente ~iete mil pies ( pues se no8 echó a perder al.rededor de la mi-

tad, pcreso ~ilmamos·tanto), la película, finaloente tiene una duraci6n 

de 39 minutos, casi lo que hablarnos calculado. 

Entre 1o que se descartó ~ .. lo,~ue al principio pensabamos utilizar -

se encuentra todo el material filmado en la conferencia en Cencos con_ 

los amnistiados. Solamente una pequeña toma se utilizó, todo lo filma

do en la casa de Rosario con 1os familiares tampoco se utilizó, el dis 

curso entero de Rosario en Tlatelolco también se eliminó. Las razones 

fueron simples, no habla una correspondencia con la totalidad del ril-

me, y no es que haya estado mal filmar eso, sino que esto n9s dio op-

ción a escoger otras,ta1 vez más sencillas en sa filmación, sin e1 tr~ 

bajo que cost6 filmar en un local pequeño o en una manifestación, ~ro 

que se ªdecuaban más a la idea del f11me. 

Lo anterior implica deshacerse de esa querencia que tiene uno &.!!, 

te lo ~ilmado, se encarifia uno tanto, se familiariza uno con 19 que le 

ha costado más trabajo filmar, que cuando se va seleccionar el material 

hay que hacer ·un tremendo esfuerzo para cl~minarlo si es que así 1o -

exige el documenta1, el dramatismo de la pelicuia o el interés in~r~n-

seco del cine. Asi queJaqui si se tiene que ser imp1o, irre11gioso con -

lo que uno filma, aunque duela, si tiene que descartarse una escena, ua 
. .· ~ . . ~. . .. . '. 

bloque completo como el de la tortura, ni modo, tiene que tirarse, no 

queda otra; no cuenta el sent~mentalismo, 1o que cuenta es 1~ pe1icula. 

As! editamos 1a pelicu1a. 
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Estos son los textos definitivos que aparecen en la pe11cula y que dan 

una idea más acabada del documental. 

9. Textos íntegros de la edición final. 

"Mi hijo salió para comprar algo que se necesitaba en la cena, 6!! 

lió a comprar una bote1la de aceite y queso, en micoche, 25 de noviem-

bre de 1973 en la noche y no regres6 más a la casa. A media noche lle

gó la policia, sin orden de cateo, se metió a mi casa, volteó todo al_ 

revés, so llevó cuanto· quiso y nos dijo que mi __ liijo había participado 

en un enfrenta.111iento con un policía y que había matado a ese policía, 

raz6n por la cua1 em.~ez6 la persecución inmisericorde hacia un mucha--

cho que entonces tenia 19 años. 

t'La angustia nuestra fue ter,rible, ~o sabiaiios donde estaba, no sa 

bíamos que pasaba, y así transcurrieron varios m"eses en un ambiente e.a 

esa ciudad que parecía un estado de sitLo ; babia· pasado hacia ~oco e1 

fallido secuestro y muerte del industrial Eugen:io Garza Sada,. y en ese 

secuestro se a cusaba a mi hijo y a otra gente de haber participado./. 

ttFue hasta e1 primero de abril de 1974_ en qu13 hubo un frustrado -

asalto a una tienda de esas 11amadas de autodescuento, en e1 que hubo 
, 

una nueva ba1acera y resul t6 muel"to un policía y herido uno de los asa_! 

tantea/ yo volvi a saber ds ai:hijo, la policía lo mencionaba como uno 

de los asaltantes de esa tienda y esa noche, m~ esposo el Dr~ Jesús Pi!!, 

dra Rosales, fue sacado bruscamente de s~ consultorio y llevado a las~ 

cilebres"tapa~as» celdas de la policía judicial a la que ya me he refe 

rido, donde fue somet:Ldo a un interrogatorio de los que acostumbraba .. -

1a policía judicial del estado de Nuevo León y algunos agentes federa~ 
_, 

1es. Un interrogatorio terrib1e, violento, de tortura, de1 cual sa1~6_ 

con· una vértebra fracturada y fue conducido al hospital, fue este he--

' \· 
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cho trite del que él hubiera sido hospitalizado, irónicamente el que me 

pueo en contacto con mi hijo, estaba yo en el hospital cuando sonó el 

teléfono 3 escuché la voz de mi hijo que me decia tttia lcó:mo estás?" o 

bviamente porque sabía que ei telefono estaba intervenido y me pregun-

taba claro por el estado de salud de su padre/ (música, imagen de Jesús 

con su padre moAtados a caba1lo, dándose dos abrazos)/ fue entonces 

cuando su~e que él estaba vivo, que estaba bien, que era perseguido y_ 

cesó un poco mi angustia de que ~l hubiera sido detenido por la poli--

cía, desde esa fecha siguió comunicándose p3riódicamente, cada diez -

días, cada semana, me llamaba para decir, está equivocado o para pre--

guntar cualquier cosa, que ei ahí vivia alguna persona, únicamente con 

el fin de que supieramos que estaba bien; 1a última vez que·me habló,

as1 transcurri6 un año, fue el 18 de abril de 1975, prometió hablarme 

en una semana, ya para entonces hab1amos establecido todo un código -

para entendernos, en una ocasión me vió en la calle, me v16 entrar a -

una tie~da y llamó de un teléfono .público a esa tienda, ahí no había -

el temor de que el teléfono estuviera intervenido y hablamos l~bremen

te, establecimos una serie de contraseñas para poder hablar por m~~ 

tiempo y ~oder tener yo una noticia más clara de su estado de salud 

por ejemplo, si. estaba enfermo , si necesitaba algo, entonc:s, e~e 18_ 

de abril de 1975 a las siete de la noche me habló, qued6 de hablarme -

ocho o diez días después y AO lo volvió a hacer. 

HEl 30 de abril de 1975, en la mañana, al abrir yo eJ. periódico me 

encontr~ <:on una triste noticia "Cae Piedra !barra" era el ~-~~abezado~ ... 
. -. . ~ 

a ocho columnas, fotografías, no del momento de la cáptura. sino de ar 
. ¡, ·-· ~ 

chivo, pero con una descripción detallada de su captura/ (Secuenc~a de 

Jee6s P1edra Ibarra, de pequefio a joven). 

- - - - - - - - ~ -·~ - - - - - - - - - - - - --- - -

.-t'!'··"· 

~ 
' 



- 62 -

1. Los sacudimientos sociales de 1968 y de 1971 significan la más 
c1ara muestra de la intolerancia gubernamental a toda forma de auténti 
ca oposición. Con estas matanzas se cierran todas las posib~lidades de 
disidencia 1egal y es a partir de estos episodios sangrientos cuando -
se multiplican las guerrillas urbanas, integradas en su mayoria por jó 
venes estudiantes. -

El gobierno, que a través de los líderes sindicales y campesinos, 
maatenía un férreo control en la fábrica y en el campo, marginaba cual 
quier otra forma de oposición p~lítica mediante la mafiosa aplicación= 
de las normas constituciona1es. Respondia a los nuevos grupos armados 
coa la experiencia adquir1~a .en años de combatir a la sólida guerrilla 
rural en Guerrero. 

sus armas: la violencia al margen de la 1ey y el silencio. 

"Inmediatamente acudí a las instancias a las cuales se debe de 

acudir, a la procuraduría del estado, ante el propio gobernador áe1 es 

tado de Nuevo León, que repito era Zorril.la Martínez. y al no encontrar 

respuesta en esas autoridades inmediatamente me trasladé a 1a Cd. de 

México • E1 día seis de mayo de 19ej estaba yo hablando ya con Pedro -
Ojeda Paul1ada, entonces progurador general de la República y me dijo_ 

que la justicia en este país e·ra expedita, que promoviera todos 1os m_! 

dios a mi alcance para encontrar a mi hijo, que ellos no ten1an noti-

cia. Hablé con ~l, con su secretario particular, con el secretario del 

secretario particular, con toda l.a gente ·que se podía habl.ar en ese --

tie~po en 1a ~rocuraduria Senera1 de la República, al no obtener respu 
~ '+<t ,r -:--' 

esta me trasladé de nuevo a Nuevo León/ no obtuve respuestas en Monte-. . - -·-. .- ..-·. , 

rrey el gobernador se mostró déspo~a, me dijo que· yo no 1o m?~estara, 
. 

que mi hijo no era una mansa palomita y que, con mucho cora~~· con mu-

cha saña, hasta con un tono de burla1 me dijo que él no sabía nada de -

mi muchachito, que no quería saber nada de él. Fue entonc~s cuando vi-

ne de nuevo a México y decidi hablar directamente con el entonces pre

sidente tie l.a República, Luis Echeverr1a,/ 1ogré verlo en 39 ocasiones 

parece mentira, pero logré hacerlo, precisamente porque era parte de lo 

que a ~l le parecía debía aparentar ante el pueblo d 
. e M~xico, verse co 
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mo una personaa 1a cual se le podía acercar cualquiera. aunque a la --

postre no resolviera los problemas de la gente/, él me mandaba inmedia t 

ta.mente, de nuevo con el procurador, con el secretario de gobernación_ 

que era entonces Moya Palencia, con el 'subsecretario que era Gutiérrez 

Barrios el que sigue siendo, igualmente me mandaba a diferentes luga-

res, a la oficialía mayor de la presidencia de la República, con su s~ 

cretario particular, con el secretario del secretario del secretario -

particular, hablé en ese tiempo muy bien con el Lic. Gil Elorduy, con 

el Lic. Bremer, con el Lic. Rivera, un sin fin de licenciados que yo vi 

t_engo una lista de más de 1 00 personas con las cuales hablé/. Me tenían 

hasta seis noras de antesala en las secretarias, en la Procuraduría Ge 

neral de la República y al final me decían sabe señora que le vamos a 

suplicar que venga mañana porque.el licenciado ha salido por otra pue~ 

ta". 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
2. Ante 1a violación de los derechos humanos en México los funci,E. 

narios gubernamenteales han respondido asi: 
El General Félix Galván López, secretario.de la Defensa Naciona1 

declaró en 1978: ttEn las instalaciones del ejército mexicano no se de::
tiene a. civiles ni existen cárceles clandestinas". 

Poco tiem_po después e1 procurador generai de la república,.Oscar 
F1ores Sánchez, afirmaba que ttios llamados presos polit'icos eran <leliñ 
cuentes comunes procesados por delitos del orden comfinn:_ . -

En 1978 el gobernador del estado de Guerrero, Rub~n F~gueroa, de- ~ 
claraba: "Los desa1,arecidos están muertos, de.fini tivamenten. ·-

El exdirector de Conasupo, ex gobernador del estado de M~xico 3 -
exregente del Distrito Federal, Carlos Hank González, declaraba en 19-
?8: "En México no hay presos políticos, sino politices presos",. aJ.ud:l.e,!! 
do burlonamente a la detención de un funcionario menor acusado de co-- · 

- rrupción. 
Empero, la declaración preferida por los altos responsables del -

gobiertlo es el silencio. 

/ "Quiero referirme al caso del i.icenciado Echeverría, qué en una 

visita que h~zo a Guerrero, fue abordado por uua de estas mujeres, ~a-

dres, esposas de los desaparecidos, le ensefiaron una carta que sal.ió -

del campo militar número uno, carta de ~iguel Nájera Nava que se ia --
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mandb a su esposa Margarita Cabañas, en esa carta le decia que estaba_ 

bien, que hicieran teda lo posible por que les sacaran a todos los los 

secuestrados que estaban en el campo militar número uno. Es un hecho -

:!.legal. que:··nn: _civil esté en un campo militar, pero es doblemente ile-

gal, trip1emente ilegal, infinitesimalmente ilegal que estén en un só-

tano secuestrados, en una cárcel clandestina, la respuesta de Echeve--

rria ~ue, de qué se quejan si les dicen que están bien, ~ás ironia, 

más cinismo, no cabe en un persona que tiene la obligación de velar 

porqu~ el derecho impere en un pais 11/ • 

.. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Luie Echeverria Alvarez fue el secretario de Gobernación duran 

te el régimen de Diaz Ordaz y compartió con él la responsabilidad de ¡ 
los sucesos de 1968. Echeverría fue presidente de la República de 1970 
a 1976, periodo en el que reprimió a estudiantes, obreros y campesinos. 
al mismo tiempo que se enfrentaba verbalmente con los grupos empresa-
riales más poderosos y con.el imperialismo estadunidense. 

Echeverria, extraordinariamente solidario con la Revolución Cubana, 
la Unidad Popular de Chile y coa la lucha antifranquista, preside en -
México a un régimen que practica la tortura, la represión, el secuestro 
y la desaparición. 

"Mi caso es una calca, una copia al carbón de lo que hicieron mu

chas mujeres en México, todas cisitaron a todos esos personajes que ac~ 

bode mencionar con los mis11os resultados, algunas mejor tratadas, algu~ 
'. ·. ; ..... 

nas con •a.yor o 11.enor insistencia, pero todas lo hici.eron; entonces no 

sotras pensa1Dos en hacer ese organis1110 que exigiera la presentació~ de 

los desaparecidos ·y habÍéll!lOS dicho a Echeverrfa y a todos los demás 
.;. ·.].:. 

funcionarios que si nuestros hijos, nuestros :f'ami.liares eran cu1pables 

de algún deli.to, que fuera.i:i lle~ados a algún tribunal., que fueran juz

gados conforme a derecho, conforme a las leyes que ri.gen a nues~r~ pa~ 
. 

is, que nosotras no nos pponíamos a eso. Llegaco~ a ell.os con la cons-

titución en la mano, pero acabamos por-tirar 1a constitucióa al cesto_ 

de .papeles inservibles de las 1nsti tucionee .P6blicas, por-que nos dimos 
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cuenta de que aquí es rr.uy fácil violar la constitución pero que es muy 

difícil cumplirla/ (Secuencia de imágenes de familiares, con ~úsica so 

l.amente). 

"El seis de agosto de 1977 en Monterrey~ qued6 constituido el Co-

mité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exi-

l.iades Políticos. 

"Ahi se implementaron tareas, pero una cantidad enorme de tareas, 

l.os familiares no queríamos dejar un minuto de trabajar por la 1iber--

tad delos presos y desaparecidos, y así fue como organizamos visitas a 

l.as universidades que e•pezaban a trabajar a las siete de la mañana 

hasta la hora en que acababan las clases, visitando sal6n por salón, '=" 1
' 

fue así como implementamos visitas a las fábricas, en los cambios de -

turno, a las cinco de.la mafiana en la fundidora, por ejemplo, de Mont~ 

rrey, a las cinco en la celulosa de Chihuahua, nos hacíamos pedazos --

1os familiares visitando sindicatos, ejidos, colonias populares, para _ 

_ l.levar el mensaje de tristeza/ (Fade. in de la voz que va d7sap1.3.reci.en

do y se escucha entonces la música; secuencia de actividades de los -

:familiares)/ López Partil.lo, que. en ab;i:il de 1977 nc:l.ª h~~:a ~ecib1:._~o -
,- ,·-._· ,-'. 

en audienciia y nos había dicho "e.n una semana tendrán respuesta" se h,!! .:_ · 
~·~.-··,.....( '"'· ... · -.<-

~ 

bia tapado los oídos, había pasado más de:_ .un año en. q~e nos dijo que se 
. 

iba a resolver el proble~a y ••• aqui no ha pasado nada, parecia decir./ 

"Entonces decidimos llamarle la atenci6n en el c~ra~ón mismo de la· 

- ' -i -. - > 

capital, enfrente del Palacio Nacionar, enfrente del sacrosanto zocalo 
..... ~ .-· ' - ~' 

nos íbamos a parar para que nos viera y asi lo hicimos, ·sorpresivamen- .... 
• ~ -·"--:.:.!.< ·'.-·~· ··~~··;·!' -~ .. --

te tomamos la catedral., a las 11 de la mañana del día 28 de agosto de 

1978/. 

-"Estuvimos ahi, el gobierno mexicano sé sorprendió':1.empezaron a 
·.t"~- , .. 

~-- . ' .. 
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1lagar las muestras de solidaridad, empezaron a acercarse partidos po-

11t1cos y otras organizaciones, pronto aquello era un hervidero de ge~ 

te, hay que decir que en su mayoria quienes nos apoyaban eran j6venes/ 

(Secuencia de las huelgas de hambre acompañadas con música). 

"En ese momento empezaron los mensajeros del gobierno a llamarnos, 

llegaron gentes a llamarnos de la secretaria de Gobernación que fuese_ 

una comisión de representantes de les familiares de los desaparecidos_ 

y ac~dimos a hablar primero con Gutiérrez Barrios y después con Reyes_ 

Heroles/ y a nosotros nos pareció ver en un gesto de Re~es Hero1es, m~ 

dio dubitativo, un si o un nó, no fue categórico al decir no, sino que 

se qued6 peAsando en la posibilidad de lo que nosotros exigíamos, exi.

giamos la. amnistía para los presos~p&li t"icos. 

- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ., ~.: 

4. Co~tradiciendo la imagen de democracia ejemplar difundida por_ .. 
el gobierno mexicano, José LÓpez Portillo llega a la presidencia tras_ 1 

una campafia electoral sin opositores, y en 1976 inicia su r~gimen en -
medio de una ser:ia crisis económica ·y con graves pr.oblemas po11t1.eos -: .. 
internos. Para salvar esta s:ituación se somete al país a las coridicio-", ·,:·:,, 
nes antipopulares impuestas por los préstamos extranjeros. El ¡.t,gaen;/; ~?ú 
incapaz de chocar con los grupos empresariales 2 anuncia 1a llamada re;_ ·· >~ 
forna J;lOlÍtica: una reforma el.ectoral que no tocaba en· absoluto Ías ~"."'.·. \-~~;: 
ra1ces !ie 1os problema·s polfticos en Méxic.o, y que, sin embargo, reau.:. · ·,> 
cía el ri.esgo ~~ enfrentamient~s con grupos armados •... ·~ ··•·. ·:' e :¡:.;7: ' :::: . :·/'.;;/: 

. Ante 1a ~uelga d.e hámbre de ·los .!ami liares de 1os · desapareé1.dos e• >:~~;f~ 
agosto de 191a, ia ourgi.úisia más poderosa• contrar:1.a ai camb11f; ·:resi>oa:\;_::~.:B~ 
de secuestrando y asesinando a Hugo Margáin Charles-,· ·1nte1ectual"<poco~~- >:sfr,~%1 
destacado, sin compromisos pol.ít:icos e hijo del· ent'onces ·embajador:·de°2;";":'.,:·.;,~'.;si 
México en :Estados Unidos. Los· autores simU:l.aron ser miembros· de 1á: u.;.<•: · ;;-r, 
ga Comunista 23 de Septiembre, a 1a que pertenecían "muchos de los_ demS:n .,:/\;; 
dantes de la amnistía. . · · . · ', .· .:'.;:': ~;·, .. :· / <;~:~.~'~-:f:A::·~ 

En medit>> :. de estas tensiones destacaba Jesús Reyes 1t~rol~s, .. seeri~>L·~;;"'.c~ 
tari9 de Gobernación y creador de la reforma política,· de 1a~'"que· i:a·i_ey~·§;;;,?f 
de amnistia era pieza clave. Reyes Heroles, considerad<>" cómo· uno··(ie :;;;:..;.-: ~ :';:ºJ 
los más bril.lantes y avanzados poli ticos del sistema, deja el• cargo ..:;'.'9 \ ,, F, ,: 

unos meses después. Su renuncia, deseada por e"l. ala más conservadora":.;;. "· .. ~ 
de1 gobiel'no, rue un go1pe defin:Lt:1To a 1~ rei"orma polític~~.;~,~'~X'~j:~·:t2: ./~'!·.~·/('.;lf 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·' - ~:··..;.. --· ''~,-..;>--~-: ., .··_ 

.,..-,' 

ºPosteriormente el. presidente López Portill.o en su segundo i~f~~f 
- • • ,. ' ·• - , ~;·'.~,,... .. ; '·1·',·~,,~: .. • 

me de gobi.erno, no tuvo más remedio que referirse a las .madres ~.-~·~iutíf. -~ ... ,; 

fi ,,_,: "{:~~~:~,lil$~ 
~ ·), , .. _;. 
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daa"que estaban en 1a catedral., para esto, esos enviados de Gobernaci-

ón nos decian de una y mil formas que nos quitar-amos de ahi, que no p~ 

di.amos permanecer ahi. Fueron dos formas muy espec.1.al.es que utilizaro.i1 

para quitarnos de catedral: una, la promesa; la otra, la amenaza. 

"Nos promet1eron que en un 1apso no muy corto, eso hay que en---

trecomill.arlo, l.c dijeron textualmente "veríamos a nuestros hijos", y_ 

la otra, fue la amenaza, o se quitan o las quitamos, porque nosotros -

tenemos la capacidad jurid~ca/ (fade .in del monólogo, entra música. Se 

cuencia del desalojo de 1a catedra1, en la huelga de hambre). 

uy queremos decir con satisfacción que salieron muchos compañe-

ros de la cárcel, que muchos compañeros perseguidos, para ellos termi-

n6 también ese martirio que significa la persecución, que regresaron 

a1 país. más de 50 ex.i1iadoa, aún quedan al.gun.os, pero que eso es ·Un 
./ 

logro y que logramos 1a libertad de al.gunos compañeros desaparecidos. 

- - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - -
5. El gobiernG de L6pez Portiilo convierte a 1a ley de amnistía -

en u.n arma de doble f'i1C?. para la lucha contr~ la repre.si6n, pues si -:

bien liberaba a la mayoría de los presos po1iticos· y disminuía la per
secución, intentaba por· otra parte suprimir el asunto de los desapare-
cidos políticos. . . , 

Aunos meses de expedida la 1ey, el 25 de ·ene~o de 19?9, el procu
rador Flores Sánchez . .niega públicamente l.a existéncia de desapareci--
dos políticos y o:frece a la opini6n los .r-esultados de una supuesta in
vestLgaciób realizada por 1a procuraduria Genera1 de la Repúbli.ca~. Es-

•·· ta- "investigación" ae conv:ierte en una f'a:l1ida· maniobra gubernamental; 
pues coñtra sus débiles argumentos se levantaban infinidad de prüebas 
y test.1.monios acerca. del paradero de los desaparecidoa·y la responsabi 
lidad del gobierno en todos los casos. '·. · · · ·-: · -· ,, .-

itYo en lo personal hice investigac_ión, que pude saber que mi h1jo 

Jesús, para el día 18 de junio ya estaba en el campo militar númerb --

uno repuesto de las terribles heridas que sufrió en la tortura, el rue 

salvajemente torturado por 1os judiciales y a_parte po.r- los age~tes de 

la· Dirección Federal de Seguridad al. mando_-.'de M1.gue1 Nassar Baro. 

". 
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"quiero decir que vi a Nasar Haro, que yo busqué 1os medios para_ 

encontrar1o y fui a buscarlo a su casa, tuve oportunidad de hablar a -

través de l.a reja con una hija de &l y de inmediato 11eg6 un carro de 

Dirección Federal de Seguridad a llevarme a la direcci6n que era lo --

que yo quería para hablar con este señor. 

ºEste sefior me dijo entre otras cosas que a mi hijo lo debian de 

haber asesinado los guardias blancas de Garza Sada. Asi, fresca y desea 

rada.mente me lo dijo, sin embargo yo le dije, no señor, yo s~ que mi -

hijo está en e1 campo militar número uno, yo tenía el. t.estimonio de --

dos personas de las cuales no puedo dudar, que me dijeron haber visto_ 

a mi hijo en los sótanos del campo militar número. uno./ En las postr':t

merias del sexei;do de Echeverria en noviembre del 76 supe por varios -

medios que aún estaba ahi mi hi.jo y supe que fue trasladado a princi--

pios de diciembre hacia los sótanos de Sta. Martha Acatitla. Fui a bu~ ""-

carlo a Sta. Martha, obviamente me 1o negaron y supe que sacaron a to

das las personas que tenían en esas cárceles clandestinas/ porque se -

hab~aba de eso, de esa prisión y de que iba a haber una visita de la -

Cruz Roja :Internacional al pais, supe por varios med:1os que esto se iba . · 
~.. ' 

a llevar a cabo. 

npor otro lado? Miguel Nassar Baro me dijo que a mi. hijo lo debe;;;. 

rían de tener en .un ranchito, que ~l me lo iba a buscar/ (música, ima~ 

gen de Jesús que juega con su hermana en el campo). 

- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. En M~xico existen más de 30 cuerpos pol.iciacos :!.legales para -

los que la desapar:1ción de los detenidos políticos o comunes, sospech~ 
sos o reales, es una práctica tan habitual como en las dictaduras mili 
tares de Centro y Sudameriaa. Lo mismo sucede con 1as torturas: lo que 
en Uruguay o Argentina se conoce como "el submarino"_, en México recibe 

,· 

el. nombre de 11poc1.tott o 0 pozoleada11 j a la "picana" sudamericana se le 
llama la "chicharra" o como 1a temible tortura brasileña "pau de arara"' 
que en los círculos policiacos mexicanos se le conoce coinó "palo de pe . -- · .. 

.. _,,' - .. ~ ". . ~t:·:',; ........ 

. . . 

• ,.-.1",A .• ". 
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ri.co" o'llollo rostizado 11 • 

Los relatos y denuncias de las victimas también son 1as mismas: 
"Yo,Pedro Cassian Olvera, con 35 afios de edad, mexicano, doy test! 

monio de que_el 28 de octubre de 1974 ~ui aprehendido por la Dirección 
Federal de Seguridad// enseguida oí que le decian a mi esposo 'ahorita 
vas a habiar-cabr6n, tráiganme a su vieja' me llevaron a presencia de_ 
mi esposo, me tiraron al suelo, me golpearon en su presencia y me le-
vantaron de los pechos estirándome los pezones// después de eso me hi
cieron comer dos tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y ~
Miguel Nassar Haro me ponla una pistola en la sien jalando del gatillo 
// A mi hijita Tania de un año dos meses la torturaron en mi presencia, 
maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecitp//
quiero hacer constar que el compañero Sofonias González Cabrera muri6 
el 15 de agosto de 1979 a consecuencia de las brutales torturas a que 
fue sometido// quiero hacer constar que en ese lugar vi a varias perso 
nas, ellas eran la señora ~arra de Tecla, madre de o;ros desaparee! -
dos, Violeta, Artemisa y Adolfo Tecla Parra, Juan Chávez Hoyos y·Ru:f'i-
no Guzmán González, tambi~n está otro muchacho al que oi que llamaban 
'lalo!, es alto, delgado, blanco, de aproximadamente 20.afios, están -
también mi esposo Jesús Humberto Zazueta Agu~lar, Armando Gaytán Sald! 
var, Antonio Mendoza Sánchez, Alejandro Peñaloza Garcia de quienes ase 
guro que están en buen estado de salud despu~s de recuperarse de las 
torturas, pues después de torturarnos nos atiende personal médico ••• ..-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ttposteriormente tuvimos un :f'oro en el cual tratamos 1-o ref'erente 

a la f~rmación del frente y se 11eg6 a la conclusi6n de que er~ indi~ 

pensable formar un Frente Nacional Contra la Represión en .México, ~re_!! ~ 

te que qued6 constituido el 12 de diciembre de 1979. 

ttA los tres días de constituido el frente, otro grupo de desapare 
. -

cidos ~ue 1iberado, a mi casa llegó e1 15 de diciembre Armando Gaytán 
• - . :F+ -

Saldivar, liberaáo de 1as mazmorraa clandestinas del campo militar nú~ 

mero uno, con una barba crecida de ocho meses, estuvo ocho meses en esa 

celda y en esas condici~nes que a;abo de narrar y al igual que él est~ 

vieron otros,muchos compañeros que fueron liberados e~· distintos pun-

tos del país, en la misma forma en que hablan sido secuestrados, subre_E 

ti~iamente, dejándoles apenas unas escasas monedas en la bolsa para'ha 
. ' -

cer una llamada telef6nica a sus casas/. 

,.._ ,:~ .. .,. 
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7. Sobre e1 secuestro-desaparición de más de 500 personas, las denu~ 
cias y testimonios coinciden en señalar a un cuerpo paramilitar, ofi-
cialmente, la Novena Brigada de la División de Investigaciones para la 
~revención de la Delincuencia, extrao~icialmente llamada "brigada bla~ 
ea"; cuyo cuartel general se encuentra en el Campo Militar Número Uno, 
comandada por Miguel Angel Serratos, Jorge Obregón Lima, Francisco Sa
hagán Baca, Francisco Quiróz Hermosillo, José Salomón Tanús y Miguel -
Nassar Baro. 

Después de negar su existencia por años, el gobierno federal de-
clara en octubre de 1980 a través del' secretario de Defensa, Félix Gal 
ván López: 11 con la autorización de la superioridad se· desintegró ese= 
grupo, que estaba integrado por policías y miembros del ej~rci to''· 

A pesar del reconoc:imiento oficial, el silencio y la impunidad r_Q 
dean a 1a "brigada blanca". 

11Forma?Dos parte ya, triste o no, de esa federac16n latinoameric~ 

na en donde estamos hermanadas con las hermosísimas madres chi1enas, -

con las uruguayas, las colombianas, las salvadoreñas, las guatemalte--· 

cas y con las heróieas madres de Plaza de Mayo de Argentina; ese es un 

triste honor, es 1a triste ce1ebridad de ser madre.de un desaparecido_ 

en el mundo y en en México/. 

8. Ante el ocultamiento o~ieia1 a los casos de violación de los de 
rechos humanos, varios organismos extranjeros han expresado su preocu= 
pació.n dirigiendo cartas a1 gobierno mexicano. Otros,como como Amnistia 
Internaciotlal y la Federación Internacional de Derechos del Hombre, han 
enviado representaciones a realizar entrevistas e inspecciones person,!! 
les en busca de información sobre 1os 500.desaparecidos, acerca de la_· 
práctica sistemática de la tortura, además del. :funcionam:1ento de cárce 
les clandestinas y sobre 1a existenc·ia de la "brigada blanca". -

Pero detrás del problema de los derechos humanos ••• hay otros inte 
reses: el procurador de San Dj_ego,Cal~fornia, Wi1li;l.m Kennedy, fue ce-
sado de sus funciones por seguir el proceso que implicaba a Miguel Na
ssar Haro en el robo y contrabando de cerca de 600 automóviles. Kenne
dy, quien se negó a renunc1.ar,_:fue despedido por el presi.dente Reagan_ 
nueve dias después de declarar que las presiones de la CIA y la FBI o~ 
bl.igaron al Departamente de Justic:la a cancelar l.as acusaciones.contra 
Nassar por ser é1 el informador más-importante para el espionaje estad~ 
nidense en México y Centroamérica. . -· 

Según el ex agente de la Agenci.a central de Inteligenci.a, Philip -
Agee, los jefes de la.Direcci6n Federal de Seguridad siempre han sido 
importantes enlaces de la CIA, convirtiendo a esa direcci.ón en su ex-= 
tensión en México. Los más recientes jefes de seguridad fueron Fernan 
do Gutiérrez Barrios, ex subsecretario de Oobernación, actua1 director ~ 
de Caminos y Puentes Federales; Javi.er García Pairl.agua, después' se ere~: 
tario de la Reforma Agraria, presidente del PRI y secre·tario del Tr.ab_! 

- 'f . ·, .:~'. ' 
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Jo, M:1.gue1 Nassar Haro y José Antonio Zorrilla. 
Seeún 1a misma ~uente, durante 1968 la Secretaria de Gobernación se 

encontraba infiltraaa por la CIA a través de la operación LICOBRA, y V.§: 
r:1.os funcionarios fueron señalados como agentes de esa centra1, como -
Joaquin Cisneros, secretario de Gustavo Diaz Ordaz, el rpopio presiden 
te Díaz Ordaz, cuya clave era LITEMPO 8; además del presidente Echeve= 
rria, cuya c1ave fue LITEMPO 14. 

Pese a estas denuncias el gobierno nuevamente guarda silencio. 

"A partir del conocimiento de1 gobierno de que yo iba a ser post_!! 

lada como candidata a la presidencia de la República, me empieza a 11~ 

gar una serie de amenazas enormes, hasta el momento 11evamos 34 cartas 

además de llamadas te1ef6nicas no directamente a mi sino a mi familia, 

a mis hijos, a mis compañeros de lucha; amenazas que 1levaron al suici 

dio a mi yerno, al esposo de ,mi hija mayor, a mi yerno, un joven luch~ 

dor a quien quise, admiré y respeté muchisimo, Germán Segovia Escobedo 

y que respeto su decisión de quitarse la vida, pens6 que quitándose el 

de enmedio probablemente cesarian 1as amenazas de muerte y 1as intimi-

daciones contra el resto de la familia, grave error 1as amenazas si---

guen, continúan/, 

9. La fuerza· moral de la lucha sosteni.da por Rosario !barra la --
1leva en 1982 a participar como cand:1.data·a 1a Presidencia de la Repd
hlica po;r el. Part:1.do Revolucionario de los Trabajadores, a pesar de no 
p:;rtenecer a éste ni. a ningún otro partido politi.co. 

Y mientras que en su campaña electoral se denunciaba la violación 
de los derechos humanos, la familia Piedra Ibarra, junto con-las amena 
zas de muerte, recibía avisos de que a sus compañeros desaparecidos --= 
_1os estaban ejecutando. · 

Un fraude electoral basado en el control. abso1uto que del proceso 
mantiene el partido oficial exc1uye a Rosario Ibarra de la Cámara de -
Diputados, mientras que México se debatía en la peor crisis ecori6mica 
de su -historia. - ·" · 

El rodaje de .esta película se terminó en febrero de 1983, cuando_ 
el nuevo presidente de la Bepública, Migue1 de la Madrid Eurtado, adve~ 
tia al pueblo sobre 1os sacrificios soci.ales par.a sa1'var de· 1.a -ruina a 
nuestro país. . ;-. ~~ .-

Entre tanto, Ia lucha por los detenidos-desaparecidos y contra 1a 
represión, a pesar de1 silencio •.• continúa. 

' ~-
/ 

; . :- . 
- '" ._ ~· ' . ',, .. ' 
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"Quiero decir, para terminar, que aún con todos estos golpes que_ 

hemos recibido los faJ!liliares de los desaparecidos, de los presos poli 

ticos aquí en México, este gobierno, este sistema no ha logrado amarga~ 

nos, nosot~os sabemos disfrutar de los momentos de a1egria como los di~ 

frutaria.Jnos con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros compañeros, 

y estamos seguros de que los vamos a encontrar, sabemoa que muchos de_ 

ellos están vivos y que en un momento determinado de la lucha de este_ 

país ser~mos lo suficientemente fuertes para rescatarlos de esas cárc~ 

les cl.andestinas y dis:frutar con·· lt.l.los .de toda la alegria que somos e~ 

paces ••• " 

Esta es la transcripción de los textos y el testimonio de Rosario. 

Están todos los señalamientos (a excepción de la primera secuencia que 

abre la pelicula y que da pie a la entrada de la voz de Rosario) acer-

ca de los cortes que unen temática!!lente el testimonio y que está expr!:,_ 

sado por este símbolo / , además de que se indica cuando aparecen las_ 

diferentes secuencias con este signo ( ), se puede observar también -

en 1a transcripción otros signos como este // que indi~an que hay corte 

abrupto entre la voz de los locutores (un hombre y una mujer). 

De esta forma 

texto orig.1.na1 de 

1 

puede apreciarse los distintos 
.1 

1a entrevista y lo que resultó 

cambios que hay en e1 

al final. Esto da una 

idea de los cortes.·sin piedad al material. Y aunque ·el criterio de CO!:, 

te ya se sefia1ó, no está demás comentar algo de lo que se e11min6. Por 

ejemplo todo lo referente a la organización interna de los familiares, 

este asunto, importante en si, era bastante cansado para sostener :la ..;.' 

atención del espectador, así que sólo dejamos los momentos mfu3 signifi 

cativos (cuando queda constituido el frente, el comit6, la hue1ga_ de -:-· 
. .· - );¡:;;: •.. · <.· :. l ' 

hambre, etc. ) • Asimismo habíamos pensado en hacer una secuer..cia ·sobre.!!5, 
·.· 

-J 

... 
. :; .,)~;:~.:>., \ 
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1a heróica familia de los Gámiz de Chihuahua, de doña Elodia GarC'(.a de 

Gámiz,otra madre de un desaparecido,Jacobo Gámiz Garcia y madre tarnbiénu 

de los hermanos ;ámiz, asaltantes del cuartel Madera y de dos mujeres_ 

que están exiliadas. Sus cinco hijos guerrilleros y los cinco a1ejados 

de su lado. Esta es una secuencia que queríamos construir y tuvimos que 

descartarla, incluso ni el nombre de la señora Gámiz se menciona. 

Otro tanto pasó con las filmaciones de Tlatelolco, con infinidad 

de fotos que no se usaron, pero que en su momento no sobraron, pues --

hubo riqueza en la elección, tuvimos capacidad de optar por las mejo-

res. Esto en 1o referente a la imagen y a la estructuración, a la edi-

ción. 

Cabe señalar que en los textos transcritos también vienen acota--

cienes de música que aparece o que entra, incluso se habla de secuen--

cias musicales. Este proceso fue posterior. 

lOo Post Producción. 

Una vez terminada 1a edici~n h~ que revisarla para ver que erro-
• 

res tiene y corregirlos. Aunque ya estabamos listos para regrabación -

aún faltaba a1go importante y que a1 comienzo lo hablamos. soslayado. 

Se trataba del problema del fondo de los textos, es decir los efectos 

o la música que acompañarían a los locutores. Inicialmente pensamos que · 

la voz en frio pod.ria sostener la atención, que con la voz era suficie.!! 

te para. ea:..~t.ty::a.t"' y atrapar al eepectador, .Pero ya al f':inal nos dimos -

cuenta que no,que habria que buscar un efecto, un sonido continuo, una ,_ 

música que dramatizara aún más e1 texto en o~f. 

Surgió la proposición de un músico ce1i1sta que intenta.ria, viendo 

la película, componer algo que sirvi~ra a1 texto en o~r. 

Grabamos er1 una noche alrededor de media hora. La grabac1.6n resuit6 
. . .. ,:i . . 

. ~ - ~ ,· .. .. 
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excelente, el músico lo es. las improviRaciones resultaron también pr~ 

ciosas. Nos fuimos al cuarto de edición y con preocupación fuimos per-

catándonos que esa música, bellísima por si sola, no funcionaba para -

la película, la música atraía, jalaba más que lo que se estaba viendo 

y escuchando (el locutor) asi que decidimos también no usarla,y esto -

con toda la pena del mundo, pues el músico había invertido varias horas 

en 1a grabación y en la composición. Asi es esto. 

Intentamos otras músicas, otros efectos, y nada. 

Dej~mos el problema para el momento de 1a grabación de los distin-

tos sonidos, de la mezcla, o en ~orma más precisa, de la regrabación. 

La regrabación también constituyó un prob1ema, originado por no--

sotros, pues el dia de la grabaci6n el segundo rollo (la película se -

trabajo en dos rollos de aproximadamente 20 minutos cada uno) tenia una 

fa11a en la sincronía y tuvimos que regresar al otro día para regrabar.. 

Ya en 1os estudios de sonido pedimos al ingeniero de sonido unos_ 

efectos para cubrir ese vacío que había en la narración en óff. De ahi 

el sonido que tiene la pe1icu1a en esos espacios. Un efecto que el ing!!_ 

niero improvisó y grabó, son unos erectos electrónicos que en su momen 

to nos gustaron, pero al oirlos con la imagen nos ~areci6 que e1 sonido 

empobreció. En fin, .estos son los riesgos por no haber trabajado con d.!!, 

tenimiento y rigurosidad la banda de sonido. 

Así hicimos la regrabación que,dentro de1 cine, significa un paso 
- - -

fundamentals ya cuando una pe11cu1a está regrabada no se ~ueden cambiar 

ni diálogos, ni música, ni. efectos. Asi pues, después de la regrabación 

inmediatamente llevamos los nega~ivos de sonido óptico para que se tran~ 

firiera a este material (negativo ópt~co de 16 mm.).La regrabación se 

hace en una cinta de 1/4 y de ah1 se transfiere a óptico, cuando el ma 
. -

terial está transferido, sa 11eva a revelar y de ahí a1 corte de negat~ · 
.. --. 
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vo. Pero en nuestro caso no resultó tan ·rácil. Primero, el sonido de la 

regrabación al parecer tenía una inducci6n, un zumbido ligero que nos_ 

retras6 aún más el trabajo; y, segundo, a la hora de la regrabaci6n edi 

tamos un sonido que está mal, ·0 sea, está mal colocado, ese sonido so-

bra. Para este no hubo solución. Así quedó, no tuvo arreglo. Para el -

primer problema pu·ede tener arreglo, pues el ingeniero que hizo la re-

grabación nos aseguro que estaba bien, que esa inducciónse le quitaría 
' 

con el transfer a óptico. Revelamos el óptico, revisamos el sonido, lo 

escuchamos y nuevamente nos asegurá que la copia compuesta va a salir 

bien, que lo garantiza. Eso esperamos. 

Entre tanto, el material, la copia de trabajo y los aegativos se 

encuentran ya en proceso de corte de negativo. Una vez que se termine_ 

el corte de negativo, s61o resta llevar el material cortado para proc~ 

sen la primera copia compuesta y pueda verse ya. 

En esta exposición no señalo todos los problemas internos que pas~ 

mos en la escuela porque las condiciones en e1 exterior no son las mi§ 

mas* Por ejemplo no tuvimos que alquilar cámaras,ni equipo para filmar, 

no se tuvo que pagar alquí1er de cuarto de edición. Esto disminuye los 

costos de producción, y desde luego no se paga 1a fuerza de trabajo in 

vertida en el documental. 

De tal suerte que para fina1izar esta exposición sefialaré los ga~ 

tos que tuvo que hacer el CUEC para producir este documentalª 

Hago 1a aclaración que ·los precios son de agosto de 1982. 
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11. Presupuesto anroximado. Genera11ñades. 

T.1 tul o; i LOS ENCONTRAREMOS! (REPRESION POLITICA EN ?-iEXICO). 

1. Formato: 16 mm. blanco y negro. 
2. Duracion: 40 minutos (filmación de tres a uno) 

Metraje: 439 mts. 
Pie taje: 1440' 

3. Preparación: Dos meses. 
4. Rodaje: Un mes (intermitentemente) 
5. Terminaci6n: Dos meses (edición, regrabación, posproducción) 
6. Personal tecnico: Sin sueldo. 
7. Equipo de rodaje: Aporte de1 CUEC. 
8. Materiales de imagen: 

4 000 pies Plus X, 7231 (10 rollos) -----------------126 136,00 
Megativo óptico 7373 -------------------------------$ 5 000.00 
Cola blanca (439 mts.) -----------------------------¡ 2051 .00 

9. Materiales de sonido: 
14 cintas Ampex 1/4 de 600 1 ------------------------$ 
Tres cintas Scotch para regrabaci6n (1800 1 ) -------~$ 
Seis rollos de magnético perforado (6 000') --------S 

10.Laboratorio de imagen: 
nevelado y rushes (4 aoo•) -------------------------$ 
Revelado negativo 6ptico (439 mts.) ----------------$ 
Primera copia (pista A y B), 439 mts. --------------$ 

11. Transfer: · 

3 003.00 
2 640.00 

18 315.00 

16 160.00 
1 859.00 
2 849.00 

De un cuarto a 16 mm. magnético (6 000') -----------$ 9 ooo.r.o 
De master a óptico (regrabación a óptico) ----------S 5760 .00 
Una hora de regrabación ----------------------------$ 2 052.00 
Revelado negativo de sonido ------------------------$ 2 000.00 

12. Corte de negativo --------------------------------$ 10 000~00 
97 825.00 

TOTAL: s 97 825.00 

(Aunque la película en realidad dura 39 minutos, hice los cálculos 
en cifras cerradas pues es muy poca la diferencia. Y aunque filmé más_ 
de lo que está formulado en el presupuesto, creo que en condic~ones no~ 
males esto es lo que hubiera filmado, además porque este es el presupu
esto, aproximado, del alumno de cuarto año del CUEC). 

- ~ -
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