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Dentro de las actividades, desplegadas por el go-
bierno municipal en la administraciOn encabezada 
por el licenciado SalomOn Juan Marcos lssa, la pro-
mociOn de Ia culture ha sido —desde el primer die 
de trabajo— jornada permanente, quehacer que ci-
fra su objetivo en el fomento de las belles artes 
como aporte enriquecedor del espiritu, premise que 
conlieva la preservacion del acervo historico de To-
rreon, cuna de hombres recios, pero tambien de 
gente sensitiva y de artistas pare quieries su solar 
natal ha sido fuente de inspiraciOn. 

Este capitulo aborda el tema de los murales 
plasmados por los pintores Manuel Munoz Olivares 
y Alfonso Ruiz Vela en los muros del vestibulo de 
Ia presidencia municipal y que, infieren a Ia historia 
de Torreon; la ciudad surgida en medio del desier-
to Ilamada a convertirse en emperio, posiciOn que 
en los albores de su historia le otorgara el cultivo 
del algodonero, 	distintivo de Ia Comarca La- 
gunera cuyo acontecer dejara —en lo agricola-- 
indeleble huella. 

lnicialmente, el pintor Manuel Munoz Olivares, 
por encargo de las autoridades municipales duran-
te la gestiOn administrativa encabezada por el li 
cenciado Homero Hector del Bosque Villarreal, plas-
m& en el muro sur del edificio del cabildo, las esce-
nas que aluden al acontecer de esta ciudad y de su 



gente desde tiempos preteritos para, a is postre, 
dejar ver los sucesos trascendentes acaecidos en 
su seno al paso de las decadas. 

A la obra del pintor Manuel Munoz Olivares 
seguiria —durante el primer lustro de Ia decada de 
los afios ochenta-- el mural de Alfonso Ruiz Vela. 
Fueron aquellos los dias de la gestion administrati-
va encabezada en el gobierno municipal por el keen-
ciado Braulio Manuel Fernandez Aguirre y tambien, 
los de una actividad cultural intensamente promo-
vida por Ia Direccion Municipal de Cultura, en aquel 
entonces a cargo de su titular, Francisco Fernan-
dez Torres, (f). 

En ambos casos, el objetivo de mostrar a pro-
pios y extrafios la historia de Torreon ha sido lo-
gro plenamente. Los murales de la presidencia mu-
nicipal, con magistral despliegue artistico dejan ver 
los pasajes de un preterito del cual los torreonen-
eses estarin siempre legitimamente orgullosos. To-
do, parte de una historia que empezo hace mucho, 
mucho tiempo... 

El mural de Manuel Munoz Olivares 

En el mural plasrnado en el interior de la presiden-
cia municipal, el pintor Manuel Munoz Olivares 
aplico las pinceladas de Ia epopeya de la Comarca 
Lagunera a partir del surgimiento de Torreon en 
medio de la vastedad del desierto. Esa obra fue 
inaugurada el 15 de septiembre de 1981. En Ia par-
te superior izquierda del mural, su autor recreO la 
escena del Cerro de Ia Cruz, mudo testigo de los 
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avatares que los torreonenses vivieron durante los 
aciagos dfas de Ia Revolucion, pues coma es del 
dominio public°, tres fueron las "tomas" de la ciu-
dad durante el periodo de Ia lucha armada: Ia pri-
mera, el ano de 1911, por fuerzas del ejercito ma-
derista; la segunda, el arm de 1914, por la DivisiOn 
del Norte comandada por el general Francisco Villa, 
y la tercera, en 1916, por fuerzas del Centaur° del 
Norte cuando la estrella guerrera de Doroteo Arango 
habia dejado de brillar en el firmament° epico de la 
epoca. 

En la obra de Manuel MUriOZ Olivares, el fe-
rrocarril —como sediento de distancia-- serpentea 
entre la inmensidad del desierto, donde ese medio 
de transporte propicio el nacimiento de TorreOn, ciu-
dad a la que las paralelas de acero Ilegaron en sep-
tiembre de 1883 para que al unisono con el reso-
plar de las locomotoras de vapor se incentivaran, 
en todos los ordenes, las actividades productivas 
realizadas en la region, principalmente la agricultu-
ra, que acometida por hombres de temple de acero 
convirtio en verge! lo que antes habia sido paramo 
aparentemente hostil. 

En el mural, Francisco Villa eternizado quedo 
en el mural de Manuel Munoz Olivares at darse el 
momento de la entrada triunfal a Torreon, del gue-
rrero oriundo del rancho de la Coyotada, Durango. 
Asi mismo, en esa obra presentes estan soldados 
del ejercito federal como los que jamas pudieron 
contener al avance arrollador del pueblo en armas. 

Al centro del mural, Manuel MUnOZ Olivares 
dejo plasmada una connotaci6n esplendida: Ia de 





una Comarca Lagunera prodiga cuyo fertil suelo hi-
zo posible el sue° de trocar una aridez de mile-
nios por Ia fertilidad que derivara del trabajo del 
hombre sustentado por las corrientes vivificantes 
de los rios Nazas y Aguanaval. 

Los personajes 

Personajes cuya efigie presente esta en ese mural, 
son, entre otros, los periodistas Rosendo Guerrero 
Carlos y Francisco L. Rodriguez, fundador y direc-
tor, respectivamente, que fueron del diario La Opi-
nion. Figuran tambien, Antonio de Juambelz, otro-
ra director de El Siglo de Torreon; el editorialista 
Enrique Mesta y Ia escritora y periodista Magdale-
na MondragOn. Otros personajes del mundo de Ia 
informaciOn en la localidad que figuran alli son el 
empresario Blas Sosa Dominguez, el poeta de Ia Re-
voluciOn, Raymundo de la Cruz Lopez, y el escritor 
Luis Felipe del Rio, los tres, testigos presenciales del 
nacimiento en esta ciudad del periodic° Noticias 
hacia la decada de los arios 70 fundaclo por el pe-
riodista Eduardo ElizaIcle Escobedo. De intelectua-
les y artistas ha ido siempre gravid° el entomb to-
rreonense y esa caracteristica no escape) al queha-
cer pictorico de Manuel Munoz Olivares pues en su 
obra figuran para siempre Ia poetisa Enriqueta 
Ochoa, el actor Ricardo Montalban, los escritores 
Rafael del Rio, Pablo C. Moreno, Wenceslao Rodri-
guez y el licenciado JesCis Maria del Bosque sin 
faltar el maestro y poeta Felipe Sanchez de la Fuente. 
Ente las mujeres sobresalientes de Torrec5n, el mu- 
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ralista dejo impresas las imagenes de Pilar Rioja y 
Carmen Pamanes; a un artista de merito comp fue 
el maestro Alejandro Vilalta, a is maestra Dolores 
Garcia Hernandez y a Enrique C. Trevino. 

Destaca tambien Ia presencia de Virginia He-
rrera de Franco y Jorge Gonzalez Juambelz, altruis-
tas torreonenses que dedicaran sus mejores es-
fuerzos a servir a Ia benemerita Cruz Roja. Estan 
tambien Donaldo Ramos Clamont y el escritor Emi-
lio Herrera Munoz decididos bienhechores de Ia Bi-
blioteca Municipal "Jos6 Garcia de Letona". 

Profesionistas distinguidos del campo de la me-
dicina no faltan en el mural de Manuel Mufioz Oli-
vares. Ellos son los doctores Adolfo Mondragon, 
Alberto Madrid, Salvador de Lara y Alfonso Garibay 
Fernandez. Entre los industriales torreonenses figu-
ran Antonio Duefiez Orozco, Alonso Gomez Agui-
rre, Enrique de Lara, Juan Celada y Alfonso Gomez 
Torres. Mend& aparte corresponde a don Nazario 
Ortiz Garza y a don Luis J. Garza, Entre los artistes 
plasticos otros personajes en el mural son el pro-
pio Manuel Munoz Olivares, Manuel Enriquez y "el 
compadre", Ra6l Esparza, con todos los menciona-
dos, parte indiscutible de esa falange justiciera-
mente portadora de Ia divisa "Vencimos al desierto". 

El mural de Alfonso Ruiz Vela 

En el vestibulo del edificio del Cabi!do, la parte supe-
rior del muro situado en el lado oriente, el pincel 
de Alfonso Ruiz Vela dej6 para la posteridad esce-
nas donde protagonistas son los primeros pobla- 
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dores de La Laguna; las de Ia evangelizacion em-
prendida por los frailes que acompariaron a los 
conquistadores; los acontecimientos que epiloga-
ron para don Miguel Hidalgo y Costilla, Ia lucha por 
Ia Independencia; aparece tambien el Benemerito 
de las Americas, don Benito Pablo Juarez Garcia, 
reivindicador, en La Laguna, de Ia lucha por Ia tie-
rra de hombres a toda prueba como los fundado-
res de San Jose de Matamoros. No faltan en la 
obra pinceladas referentes a las aguas domena-
das del rio Nazas cuya remembranza no se concibe 
sin Ia presencia de capullos como los que alguna 
vez nevaran la vastedad de Ia desertica Comarca 
Lagunera. Asi mismo, Ia obra de Alfonso Ruiz Vela 
deja ver la figura del general Francisco Villa y la de 
anenimos personajes del pueblo mientras secuen-
cia final integran el ferrocarril y fincas distintivas 
de la ciudad piadosamente abrazada por el Cristo 
de Las Noas. 

Los primeros pobladores 
de la Comarca Lagunera 

En lo que los conquistadores denominaron Arido-
america se ubica el node de Ia Republica Mexica-
na. Parte de esa region es Ia Comarca Lagunera, es-
cenario de Ia confluencia de dos rios de corriente 
endorreica: el Nazas y el Aguanaval, cuyas riberas 
en tiempos prehispanicos habitadas estuvieron por 
los primeros pobladores de estas tierras cuyos 
usos y costumbres plasme en su mural el pintor 
Alfonso Ruiz Vela. 
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En aqua! entonces, esta tierra era de lagunas 
y manantiales donde abundaban la caza y la pesca 
que aquellos nativos aprovechaban para subsistir. 
La recolecciOn de frutos fue otro de sus medios de 
sustento. Sus antecedentes se pierden en el tiempo. 
A Ia Ilegada de los esparioles lo que pasaria a ser la 
Comarca Lagunera estaba habitada por nativos in-
tegrantes de Ia que Ilegaria a ser conocida como Na-
ciOn Chichimeca. Se caracterizaban por ser semi-
nOrnadas y de caracter indomito. 

Entre lo establecido por los historiadores es-
ta el hecho de que con los irritilas los colonizado-
res espatioles hicieron contacto. Hacia 1594 el pa-
dre Jeronimo Ramirez Ilega a Cuencame para iniciar 
desde alli, la evangelizacion de La Laguna. A la re-
gion, el padre Jeronimo Ramirez vino con el padre 
Juan Agustin de Espinoza. Juntos iniciaron su avan-
ce hacia el desierto lagunero. Mas tarde vendria el 
padre Francisco Arista. El ario de 1641 aquellos sa-
cerdotes serian sustituidos por clerigos proceden-
tes de Espana. 

En La Laguna, los irritilas erraban en lo que 
hoy son los municipios de Gomez Palacio, San 
Pedro, Torreon y Parras. La historia consigna 
que cuando Anton Martin Zapata y el padre Juan 
Agustin de Espinoza fundaron Santa Maria de las 
Parras lo hicieron con indigenas irritilas, mayra 
nas y mexicaneros. Otra tribu encontrada por los 
misioneros fue la de los tobosos; nOrnadas y crue-
les que habitaban en la parte norte de la Comarca 
Lagunera; en lo que es el Bolson de Mapimi y 
hasta el rio Bravo. 
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En lo que es el municipio de San Pedro de las 
Colonias habitaban mexues y ocoles. Los grupos 
de nativos habitantes de la Comarca Lagunera y 
sus alrededores convivian con los tepehuanos. Los 
zacatecos tambien solian frecuentar las tierras del 
solar que mas tarde seria Ilamado San Lorenzo de 
La Laguna. 

Entre lo que hay son los estados de Coahuila 
y Texas, la poblacion indigena, al norte del rio Bra-
vo estaba conformada, en las diferentes regiones, 
por kiowas, mezcaleros, comanches, wichitas, ki-
chais, caddos, atakapas, karankawas, tonkawas y 
lipanes. Al sur del tambien llamado rio Grande, Ia 
presencia de nativos la conformaban lipanes, con-
chos, tobosos, coahuiltecos, tepehuanes, irritilas y 
zacatecos, entre otros. 

La supervivencia en el semidesierto obligaba 
a aquellos nativos a desempefiarse como cazado-
res, recolectores de frutos y pescadores. De he-
cho, Ia nasa, una especie de cesta en Ia cual quie-
nes Ia tejian con varas de rio dejaban un orificio 
para que los peces entraran pero no pudieran salir, 
fue ideada por aquellos nativos, que sumergien-
dola en el agua, la sacaban al dia siguiente col-
niacia de paces, ya fuese en el rio de las Nasas, o 
bien, en el Aguanaval y las numerosas lagunas que 
entonces habia por estas tierras. 

La calabaza silvestre fue otro element° que el 
semidesierto aportO a aquellos primeros poblado-
res de Ia Comarca Lagunera. En ellas, hacian ho-
radaciones a fin de colocarlas sobre su cabeza pa-
ra luego introducirse en las aquas quietas de rios y 
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lagunas a fin de capturar patos a los que se hacer-
caban sin que las ayes recelaran, pues no veian na-
da extrano a su alrededor, salvo calabazas flotan-
tes. Los nativos se aproximaban y tomaban a las 
ayes por las patas, mientras nadaban. 

Otros elementos del desierto que significa-
ban sustento para aquellos nativos fueron las vai-
nas de mezquite y el fruto del nopal: Ia tuna, asi 
como tambien Ia flor de Ia palma del desierto y 
plantas xerofitas como Ia biznaga. Para cuestiones 
de vestido, utilizaban desde punados de hojas de 
los arboles con los cuales cubrian sus genitales, 
hasta pieles de conejo y de venado. Las mujeres 
usaban faldas confeccionadas con pieles de ani-
males como los mencionados. No se cubrian el pe-
cho. Los utensilios que empleaban eran de piedra 
o bien, tejidos con fibras vegetates. 

A su manera, las tribus que conformaron la 
Nacion Chichimeca, entre las que figuraron irriti 
las, tobosos y laguneros rendian culto a los elemen-
tos de la naturaleza. Una figura de significacion fue 
para aquellos nativos, Ia de Cachiripa, algo seme-
jante a una deidad iracunda que visualizaban al ge-
nerarse remolinos como los que son frecuentes en 
el sennidesierto de la Comarca Lagunera. De la pre-
sencia de aquellos nativos en Ia regiOn, hasta flues- 
tros dias han Ilegado vestigios como los petroglifos 
que a golpes de piedra grabaron en rocas cercanas 
a los lugares de su habitat. Fueron ellos, los prime-
ros pobladores de Ia Comarca Lagunera. 
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La evangelizacion 

El avance de Ia colonization hacia el norte de Me-
xico se intensifica a partir de Ia consolidation de Ia 
presencia espariola en Zacatecas, Ia mitica frontera 
de Ia plata. Es el de 1598 el alio en que ocurren en 
los que hoy son los estados de Coahuila y Duran-
go, las fundaciones de Santa Maria de las Parras, 
Cuencame, San Juan de Casta (Lecin Guzman, Dgo.) 
y Mapimi. Con los soldados de la Corona vinieron 
tambien misioneros que de inmediato acometieron 
la tarea de evangelizar para convertir a los nativos 
a la fe catOlica. 

A Ia par que daban a conocer a Cristo, ague-
Hs misioneros desplegaban sus ensenanzas en 
los campos de la agricultura y los oficios. Iniciaba 
entonces el cambio de la historia del norte de Me-
xico. Poco a poco, en las aridas e inhospitas sole-
dades del desierto empiezan a aparecer capillas en 
cuyas torres se yergue la Cruz. La religion catolica 
empieza a ser propagada en una area de la geogra-
fia de Mexico cuyos nativos fueron terribles y te-
mibles guerreros pues de 1550 hasta 1600, el avan-
ce hacia el norte del colonizador espariol se vio 
frenado por Ia ferrea resistencia de las tribus de la 
Nacion Chichimeca. 

La lucha porla Independencia 

Escena plasmada en el mural que deja ver la se-
cuencia historica de acontecimientos que se die-
ron en este pals durante Ia lucha por la Indepen- 
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dencia, es Ia referente a Ia aciaga jornada del padre 
de la patria, don Miguel Hidalgo y Castilla, tras su 
aprehensian, con el capitan Ignacio Allende, en el 
tragico paraje de Acatita de Bajan para luego ser 
conducido al patibulo de Chihuahua. La gesta por 
Ia independencia de Mexico se habia iniciado en el 
curato de Dolores, Guanajuato, Ia madrugada del 
15 de septiembre de 1810. 

Par los dias en que las fuerzas del ejercito in-
surgente comandado por don Miguel Hidalgo y Cas-
tilla fueron derrotadas para ya no representar un 
problema militar para Ia Corona, los jefes insurgen-
tes optaron por viajar hacia el norte, para Ilegar a 
Ia frontera a fin de obtener apoyo material y moral 
de los Estados Unidos. Fue un 16 de marzo que 
aquellos patriotas abandonaron Saltillo para viajar 
con rumbo a Chihuahua. Simultaneamente, Francis-
co Ignacio Elizondo, capitan de milicias retirado, 
fraguaba por cuenta de los realistas un plan para 
aprehender a Hidalgo y a los principales caudillos. 

El dia 19. Con el pretexto de auxiliar a Ia co-
lumna, salia Elizondo con 342 hombres at encuen-
tro de los insurgentes. El dia 20 estos salieron cie 
Anaelo y acamparon en La Jaya; el 21 se encon-
traron en Acatita de Bajan con las fuerzas de Eli-
zondo, las cuales, simulando tributaries recibimien-
to, detuvieron los carruajes y procedieron a desar-
mar y maniatar a sus ocupantes. A Hidalgo, que 
montaba un caballo prieto, lo dejaron avanzar y lo 
detuvieron hasta que estuvo en media de las tro-
pas. Los asi capturados entre jefes, oficiales y 
tropa fueron mil 300. 
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El dia 22, Hidalgo, Allende, Aldama, Jimenez 
y Abasolo fueron Ilevados a Monclova. Alli les co-
locaron hierros y los recluyeron en Ia capilla de La 
Purisinna. Cuatro dias mas tarde, custodiados por el 
teniente coronet Manuel Salcedo, gobernador de la 
provincia de Texas, salieron para Chihuahua a dis-
posiciOn del Comandante de las Provincias Inter.- 
nas, Nemesia Salcedo. Llegaron a su destino el 23 
de abril. A Hidalgo se le destin6 como celda el Cu-
ba de Ia torre de la iglesia del ex Colegio de la 
Campania de Jes0s. 

Tras ser juzgado at igual que sus lugartenien-
tes, Hidalgo murk) fusilado a Ia hora del alba el 30 
de julio de 1811. Antes, el padre Juan Jose Baca 
habla impartido at caudillo los Oltimos auxilios es-
pirituales de su religion. En los muros de Ia celda 
Hidalgo habia escrito dos decimas dedicadas a Mel-
chor Guaspe, el alcaide de Ia prisiOn, y a Miguel 
Ortega, su carcelero. Doce soldados at mando de un 
official ejecutaron Ia sentencia de muerte. El cadaver 
del heroe fue expuesto at pCiblico en una silla, so-
bre una tarima, a Ia derecha de Ia puerta principal 
del ex Colegio de Ia Campania de JesCis, hay Palacio 
de Gobierno de Chihuahua, frente a la plaza. 

AI oscurecer, el cuerpo de Hidalgo fue intro-
ducido at edificio y tendido sobre un tablon. A una 
orden de los realistas, un indigena tarahumara =- 
to de un solo tajo Ia cabeza del heroe con un ma-
chete. Los padres penitenciarios de San Francisco 
reclamaron el cuerpo que velaron esa noche para 
sepultarlo al dia siguiente en el presbiterio de Ia 
capilla de San Antonio. Las cabezas de Hidalgo, 
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Allende, Aldama y Jimenez fueron conservadas en 
sal. Tras larga peregrinaciOn por Chihuahua, Zaca-
tecas, Lagos, Leon y Guadalajara, fueron finalmen-
te colocadas, en octubre de aguel ano, en los cua-
tro angulos de Ia Alhondiga de Granaditas, en Gua-
najuato, de donde las retiro el pueblo en 1821, en 
visperas de consumarse Ia Independencia. 

Otra de las escenas del mural realizado por 
Ruiz Vela, infiere a Ia presencia del Benernerito de 
las Americas, licenciado Benito Juarez, en Ia Co-
marca Lagunera durante los azarosos dias de la 
intervenciOn francesa que pretendiO instaurar en 
Mexico el efimero imperio de Maximiliano de Habs-
burgo. Por aquel entonces, el presidente Juarez y 
su comitiva pernoctaron durante unos dfas en El 
Gatuno, el actual poblado de Congregacion Hidal-
go, Coahuila. 

Paginas referentes a la historia nacional con-
signan en sus espacios la jornada emprendida Pa-
ra custodian el Archivo General de la NaciOn, orde-
nada por el presidente Benito Juarez al general 
Jesus Gonzalez Herrera, que a su vez presentara al 
Benemerito a don Juan de la Cruz Borrego como 
hombre de confianza bajo quien recayci finalmente 
la responsabilidad de aquella empresa. 

Muy cerca, en la Cueva del Tabaco, don Juan 
de la Cruz Borrego y un puriado de patriotas ocul-
taron 55 bultos y cajoneria que contenian el Archi-
vo General de Ia Nacion, transportado en un tren 
de carretas. Inicialmente, aquel archivo quedr5 en 
el Arroyo del Jabali, lugar que a Ia postre se con-
sidero inseguro, por lo que mas tarde se decidio 
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trasladar aquella documentaciOn a la Cueva del Ta-
baco, donde permanecio durante dos arms, haste 
ser entregado por don Juan de la Cruz Borrego y 
sus hombres a una columna del Ejercito Republi-
cano en el paraje denominado Punta de Santo Do-
mingo, parte de lo que en el presente es el muni-
cipio de Viesca, Coahuila. 

A su paso por La Laguna el ano de 1864, el Ii-
cenciado Benito Juarez, en su calidad de Presiden-
te de la Republica, dio solucion al problema que 
ventilaban campesinos laguneros con el terrate-
niente Leonardo Zuloaga. Fue entonces que don 
Benito Juarez erigi6 en Villa el Rancho de Matamo-
ros, el 8 de septiembre de 1864, encontrandose en 
Mapimi, Durango. Para ello concediO el fundo legal 
del nuevo poblado en lo politico y juridic°. Ademas 
legalizO el derecho de aquellos matamorenses pare 
elegir a sus autoridades. 

Con aquel decreto el presidente Juarez este-
blecio el Cuadro de Matamoros y cloth de tierra a 
352 families. En aquel decreto se establecio que 
Matamoros pertenecia al Distrito de Parras, pero 
solo haste el ano de 1869, en que pas6 al de Vies-
ca. Por otra parte se estableci6 que el Rancho del 
TorreOn perteneceria al municipio de Matamoros. 

El rio Nazas 

En la Comarca Lagunera del estado de Coahuila, 
factores de desarrollo fueron, desde la mediania 
del siglo XIX, las avenidas del rio Nazas que tu-
vieron coma primer usufructuario a don Leonardo 
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Zuloaga, que hacia el atio de 1848 ordenara a su 
administrador, Pedro Santa Cruz, Ia construccien 
del torreOn que fue erigido a orillas del "Nilo Lagu-
nero" para vigilar la Ilegada de aguas broncas y 
para ser puesto de vigia en prevencion de los ate-
ques de indigenes que en constante son de guerra 
asolaban estas tierras. 

Aquel torreon fue construido donde actual-
mente se localize Ia plaza de ese nombre, a Ia en-
trade de esta ciudad, frente al Museo de Ia Rev°lu-
ciOn. Su presencia en el agreste paisaje lagunero 
seria breve, pues una de las avenidas del rio Nazas 
borro todo vestigio de aquella construcciOn. Un Se-
gundo torreen se erigie en el perimetro del Mercado 
Alianza, punto por aquella epoca denominado Ran-
cho del Torreon que mas tarde pasaria a ser Ia 
hacienda de ese nombre. 

El cultivo algodonero 

Desde el momenta en que las tierras de Ia Comer-
ca Lagunera de Coahuila pudieron ser irrigadas 
con la corriente del rio Nazas, el cultivo del algodo-
nero se inicio pare ester vigente a lo largo de un pe-
riod° de mas de cien anus. Fue don Leonardo Zu-
loaga quien abrio las tierras de is region a ese cul-
tivo, aportador de la fibre que alcanzO fame mun-
dial por su extraordinaria calidad y finura. 

El periodo a que se hace referencia bien pue-
de ser situado entre el ano de 1850 del siglo XIX y 
el an° 1990, del siglo XX, es decir, catorce decades 
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entre una y otra centuria que en su transcurrir vie-
ron periodos historicos como los de Ia Reforma, Ia 
Revolucion, y posteriormente, Ia entrada de Mexico 
en Ia etapa de Ia modernidad, a partir del triunfo de 
la lucha armada que con don Francisco I. Madero 
iniciaran los mexicanos en noviembre de 1910. 

Cultivo regional por excelencia, el del algodo-
nero se extendio a lo largo y ancho de la Comarca 
en los municipios de Matamoros, Torreon, Francis-
co I. Madero, San Pedro de las Colonias y Viesca. 
En su mejor moment°, miles de hectareas Ilegaron 
a ser depositarias de Ia semilla de Ia fibra blanca 
cuya comercializacien durante el regimen porfirista 
otorgo a Ia Comarca Lagunera rango de zona de 
gran desarrollo economic° y social distintiva del 
pais. 

Dentro de ese contexto no puede dejar de men-
cionarse un acontecimiento trascendental: el del 
Reparto Agrario decretado el ario de 1936 por el 
general Lazar° Cardenas del Rio, a Ia sazon Presi-
dente de Ia RepUblica, decreto que dio lugar a la 
creacion del ejido, escenario en Ia Comarca Lagu-
nera de la produccion de algoden una vez finiquita-
da is existencia de las haciendas que concentra-
ban la posesion de la tierra en unas cuantas manos. 

La de innumerables trabajadores del campo 
perdidos entre las vastedades de los sembradlos 
de algodon sera siempre la escena tipicamente la-
gunera de la pizca, es decir, de la recoleccion de los 
capullos de algodon por parte de jornaleros que en 
esta region Ilegaron a concentrarse decada tras 
decada, de septiembre a noviembre, para levantar 
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cosechas que derivaron siempre en el embalaje de 
miles y miles de pacas de Ia fibra cuyo destino fi-
nal fue invariablemente los centros de producciOn 
textilera nacionales y extranjeros. 

El mural y la historia 

El mural de A. Ruiz Vela, despues de plasmar Is es-
cena campirana que refleja Ia cosecha de algodon, 
infiere a Ia gesta revolucionaria emprendida por 
los mexicanos a partir de noviembre de 1910. Para 
el caso de la lucha armada en el norte de Mexico, el 
pincel del artiste dejo en el mural de Ia Presiden-
cia municipal de Torreon la figura del Centaur° del 
Norte, Francisco Villa, que montado en brioso cor-
cel alazan levanta su brazo armada para acabar con 
las injusticias cometidas contra el pueblo, inicialmen-
te, durante Ia dictadura del general Profirio Diaz Mo-
ri, y mss tarde, durante el regimen espurio del trai-
dor Victoriano Huerta. 

A Francisco Villa, en la obra del pintor, acorn- 
papa el pueblo; hombres y mujeres que armados lo 
mismo con pistolas y fusiles que con machetes afi-
lados en las piedras entregaron su sangre a la cau-
se de Ia Revolucion que hizo posible una existen-
cia mejor para las generaciones que sucedieron a 
la de aquellos que debieron luchar pare liberar at 
pueblo de las garras de la opresion. 

Enmarca Ia escena concebida por Ruiz Vela, al 
ferrocarril, el medio de transporte que a partir de 
septiembre de 1883 cambiO pare siempre Ia faz y el 
acontecer de la Comarca Lagunera. Fue durante los 
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dias del regimen del general Profiri6 Diaz Mori que 
se tendio Ia via que enlazo Ia Ciudad de Mexico con 
Paso del Norte, Ia actual Ciudad Juarez, Chihuahua. 

Apercibido de Ia importancia de aquella em-
presa, don Andres Eppen, vecino de Ia entonces 
CongregaciOn Torreon, avizor6 el futuro que aguar-
daba a Ia entonces incipiente poblacion. Atras que-
do, a partir de septiembre de 1883, el uso de los 
caminos de herradura. Lo que hasta entonces ha-
bia requerido meses para su transportation seria 
posible en unas cuantas horas. Fue por aquel en-
tonces que Ia utilizaciOn del ferrocarril adentr6 en 
Ia modernidad a Ia Comarca Lagunera y a su gente. 

Del ferrocarril no puede hablarse sin hacer 
mention de los hombres integrantes del equipo hu-
mano que hizo posible el funcionamiento de ese me-
dio de transporte. A los trabajadores ferrocarrileros, 
acertadamente plasmados por A. Ruiz Vela en su 
mural, los laguneros deben gratitud eterna por tra-
tarse de anonimos personajes de esta y otras re-
giones del pals que entregaron lo mejor de su es-
fuerzo para sumarse al empefio de que Ia Comarca 
Lagunera fuese lo que ha Ilegado a ser ya desde el 
surgimiento de TorreOn en medic) de Ia nada, entre 
las soleclades del desierto Ilamado a convertirse en 
emporio de riqueza y de progreso. 

Incluyen las imagenes del artista menciona-
do, la de la Casa del Cerro, chalet construido entre 
1904 y 1905, por el ingeniero Federico Wulff, autor 
del trazo urbano de Torreon por encargo de don 
Andres Eppen; y Ia de la torre del que fue conocido 
como Reloj de Lack, por muchos arias ubicada en 
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Ia esquina de avenida Hidalgo y calle Juan Antonio 
de la Fuente como parte del edificlo de ladrillo rojo 
que tuvo como punto de ubicaciOn Ia confluencia 
mencionada desde el momento de abrir sus puer-
tas en aguel inmueble Ia ferreteria que propiedad 
fuera de Simon Lack, ciudadano de origen aleman 
que a la Comarca Lagunera, como muchos otros 
de diferentes nacionalidades, liege) para quedarse 
y asi, figurer entre los protagonistas de una histo-
ria que a partir de la mediania del siglo XIX em-
pezaria a configurarse sin excluir de sus diferentes 
capitulos, vigorosos acentos de fuerza, valor y no-
bleza. 

El conjunto pictOrico que conforma los mura-
les de Ia presidencia municipal de Torredin es parte 
destacada del acervo cultural de Ia ciudad elevada a 
ese range el 15 de septiembre de 1907, no sin an-
tes darse el preterite que tuvo como primer.° de 
sus capitulos la presencia de los primeros pobla-
dores de la Comarca Lagunera, parte de la que al-
guna vez los conquistadores denominaron Aridoa-
merica recinto, en lo que hoy se conoce como Nue-
vo Mexico —segun la leyenda-- de las siete ciuda-
des de oro, y en La Laguna hospitalario solar de 
hombres y mujeres inmersos, al peso de las genera-
clones, en el empeno de construir pare ser mejores. 
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Los murales de la presidencla municipal 
de Torre6n, de Jose Ma, Mena Renterla, 
terminO de imprimirse por ENORME en 
julio de 2001, el tiro de 1000 ejemplares 
estuvo al cuidado de Ragelio Villarreal. 



AYUNTAMIENTO DE TORREON 2000-2002 
DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA 

Coleecion MM 

Pablo Arredondo /Donde el mar ha tatuado soles 
Poesia 

LuiS Azpe Pico / Arbol sin hojas 
Poesia 

Salvador Castafieda / Papel revolucion 
Narrativa Breve 

Jose Lupe Gonzalez / Fundacion del futuro 
Poesia 

Magdalena Madero G. / Saul Rosales / Suellos de La Laguna 
Ensayos de 12 autores 

Miguel Angel Morales Aguilar / Los Bias en el jardin 
Poesia 

Carlos Reyes Avila / Donde oficia la sangre 
Poesfa 

Alberto Rodriguez Roman/ Una larga espera 
Cuentos 

Satil Rosales / Floracion del sumo 
Poesia 

Said Rosales / Iluellas de la Laguna 
Ensayos 

Varios / Condominio de poetas. Poemas de 20 autores 



Jose Maria Mena Renteria, 
columnista y reportero de 
La Opinion-Milenio, inicio 
su andar en el camino del pe-
riodismo como cartonista 
del periodico Noticias. 

Posteriormente, sus "trio-
nos" serian publicados en 
La Opinion. Como reporte-
r° se inicio en La Opinion 
de Monclova, Trabajo como 
cartonista para El Sol del 
Norte, en la capital del esta-

do. Mas tarde de El Coahuilense, en la ciudad de Saltillo. A 
su natal Torreon, retorno el alio de 1981 como reporter° del 
Vang-uardia. En esta ciudad, participo en la edition del yes-
pertino Hoy hasta el 13 de mayo de 1983, fecha en que rein-
greso al diario de los laguneros como reportero de La 
Opinion de la tarde, cargo en el que permanecio 3 albs. 
Hacia 1986, se le confiaron las fuentes culturales del mismo 
diario. En 1994, tras darse la integracion con el Grupo 
Multimedios Estrellas de Oro, perrnaneceria en su area in-
formativa hasta el afio de 1999. 

Es autor de la columna Yo Opino, publicada en la section 
editorial, labor que altema con su diario quehacer de reporte-
ro. Libros de su autoria son: Cuentos del Rancho del 
Carrizal, editado por el ITESM, Campus Laguna (1996), e 
Historia de la cerveza, compilacion de la obra de don Jose 
Romo en ediciOn auspiciada por la empresa Carta Blanca de 
Torreon, S.A. 
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