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participación poUtica. Y en general al pare
cer surgieron nuevas oportunidades para P b 1 J d • M 1 M abandonar el pueblo y trasladarse de un lu-

~e/.A .. ~ o_ 17~¿ L, ~ Jós; . u a __ tos y . est_iz_os ___ ,:. :r~~n;d~~~~!~~~~::~~~~ne1t!~~ 
~ .: • ~ _ ...../- , ,-~ 7 u . . : ' comunitario de las tierras, pero que el em· 

-~=;u..:..::.:............,L.:::....:..~-'...:.:.....:....-::------:-_;_--....::.------_;_----.:....._:~-..:..:. ·'. bate pQlitico de los pueblos de la región fue 
. . · ' -~• _corrosivo. En esta época los hacendados em
Ellibro de Brfgida Von Mentz, deno~nado, temas poUticos. Intenta dar un resumen de .•· pezaron a manipular presionando a las auto-

"Pueblos Indios Mulatos y Mestizos (1770-1870)", · algunos rasgos característicos de la realidad .-.,. rfdades y presionaron sobre las tierras que 
es un magnifico intento por mostramos par- económica y social del centro de México en los pueblos les arrendaban y éstas a la larga 
te del estado de. More los. Centra su a tendón el último siglo antes del "Contacto"; apo- se privatizaron. . · .. - · · ·. · · .: · · 
en los pueblos situados en los valles; surpo- ·yándose en Lawrence Kradei', autor que se ha . Para los años sesenta ;¡ setenta del siglo 
niente de Cuerna vaca. Trata de señalamos . dedicado a estudiar con profundidad el - XIX, la gran mayoría · de• los pueblos· aún 
l~s intensas transformaciones, pol!tica, so- -modo de producción asiático que señala~ .. dispon1an de sus tierras, concluyendo _que 
c1al y culturalmente, que se han dado en la tro de la terminología marxista como el primer modo ya en las empresas del Porfirfato se presen
región dentro del periodo reseñado (1770- de producción de las IOcledades que ya est6n organl- tan cambios cualitativos encaminados hacia 
1780). Intenta partir de la visión interna de: .. :udas en clases sodaiJes y tienen un Estado. Este .. la producción capitalista en la región. . 
los mismos pueblos campesinos. Y como modo de producción sin embargo lo han re- <. Por el año 1870 la industria azucarera si
parte integrante también de su propia reali- lacionado con Mesoamérica, Ecuador guió conservando su carácter enteramente 
dad, la influencia transformadora en todos Perú ... Irán, la India, etc. , y por lo tanto 1~ agrario de la sociedad regional. . _ · 
sus niveles de las haciendas azucareras. .· nomen_clatura resulta hoy, señala ella, desa- Los cambios pol1tico-económicos favore-' 

Visualiza la necesidad de no seguir mane- fortunada (¿por qué). Brfgida por ello en su cieron a la oligarqu!a nacional representada 
jando la historia como un relato y de in ten- trabajo aplica el concepto comunakoclal, dan- para este caso por el dueño del complejo in

·tar en pensar y aplicar conceptos y términos do_ toda una justificación a que este modo de ., dustrial Miacatlán-Cocoyotla, desde la prl
teó.ricos explicitas y globa lizadores que re- producción se refiere a las sociedades cuyas mera ~tad del siglo XIX. El hacendado An
fle¡en a su vez las particularidades de las In- relaciones sociales estuvieron muy desarro- gel Pérez Palacios y su familia, eran dueños 
terrelaciones. !ladas, basadas en la agricultura y que for- de San Salvador Mlacatlán; estaban a su vez 
· Parte de la convicción de que la historia maron lo que se ha solido llamar "Altas cul-. emparentados con otros hacendados de la 

de la humanidad es una, aunque también turas". Con el término comunal-soda! se resal- zona. Este personaje logró a su vez estable
tiene presente que las manifestaciones con- tan sus características fundamentales; por · cer una verdadera red de lealtades hacia él, 
cretas de cada sociedad-región presentan un lado lo "social", es decir el "hecho" de ya fuera como terrateniente, como coman
distintas particularidades. En su estudio que se han formado en su seno clases socia- dante militar ó como prefecto, establecieñ~ ·

.pretende subrayar las complejas interrela- les antagónicas y que una se apropia del tra- '.;do un fuerte control pol1tico-económlco s~ . -
cienes al interior particular de la región de bajo y de la producción excedente de la otra.-"· bre la región. A través de él es posible com
estudio, as! como también tiene presente las Comunal lo explica por el hecho de la ex!s-· : prender el papel social general y local que .·
que suceden en un marco general mundial. ' ' tencia de las organizaciones c<imunales ba- jugare~ estos terratenientes-militares- 
Por ello es lógica su pregunta: ¿Qué sucede sadas en grupos de parientes o combinacio- · pol1ticos para entender un 4esarrollo pol!ti" ' 
a niveLregional en México, durante este pe- . . nes de familias (clan, calpulU, etc.). Por ello : co. Por ello lo propone para la comprensión 
riodo ,-.de importantes transformaciones · la tenencia de la tierra es comunal. . · 1 de los lideres regionales. Puede entenderse 
económicas y sociales, durante esta época de En este modo de producción están m tima- -~ también el_ tipo de autoritarismo y · sistema 
transición hada un modo de producción ca: mente Jigados el Estado y sus instituciones·'. pol1tico Y social predemocrátlco que se dio 
pitalista? O ¿Qué efectos tienen las ttansfor- · pol1tic¡JS, religiosas, fiscales y el mismo cul- ·:· en México Y que debe estudiarse con detalle 
maciones de la producción comercial sobre to y administración de la religión, en el i>r-,:_ Y cuidado. Donde hay que subrayar la tola-
la sociedad rural, sobre los pueblos circun- denamiento de las relaciones entre las cla- · l!dad del sistema, no sólo los aspectos econ~ 
dan tes de esas empresas? Para contestarse ses. Motivante presentación sobre lo que en- . micos,1¡¡ino también los elementos extraeco
esas preguntas tuvo que profundizar en los tiende Krader como modo de-producción co-',;· nómi~ Oealtades. verticales) que conflgu
periodos históricos anteriores a 1770 en la munal-social. ·_ • . ' · ran .· Y . conservan las relaciones dé 
región de estudio y amplió el análisis hasta :~. Para fines del '!iiglo XVII los pueblos de ;:: pr~ucción aún no c;~pitaUstas. Guardando 
el siglo XVI, pero a su vez trató de no perder . campesinos de morelos ya 1!staban étnica y ; las proporciones seria interesante comparar, 
de vista una problemática más general liga-'- ,, socialmente· bastante diferenciados. Señala~::V !$tOS procesos CO[\ los ilclQal_es/p~ni preci~ 
da a las transformaciones que ocurren m un-· · ·los pueblos de "J omaleros" con las diferen- f sar .cuánto hemos avanzad~ el) la "onforma~ 
dialmente en los siglos XVIII-XIX. · · , ..:.das in~ema~.- que, eran . por. el acceso que'~· c!ón de una democracia más modérila. . ¡ 

Enelprimercap1tulo.analizacórrioselnte:-··' cada pueblo tenia· a los 'distintos recursos-· Finalmente habría que decir que son p~ 
gra la zona productora comercial en la fun~ . .naturales •.. algw¡or¡ ; . solamente posehm cos los estudios sobre los 100 años de la 
ción económica global de la Colonia.. Presen- ,1.:-Uerra~ de tl!mporal ·:f se velan obligados al · ·regiód poniente sur del estado de Morelos., 
ta también caracterlstica$ generales de la si* [' trabaJO en los . lpgenios · azucareros. Otros Por ~o se resalt~~; el hecho de que f!rigida 
tuación prehispfmica .. del México CentraL> ··!conta'l¡an con · sutlclentes recursos propios logra conjuntar la realidad emphie11 con e! 
las del Feudalismo y las del Imperio Espa:~ . ':".para: lá supervivencia y no ten1an por qué rigor del planteamient o teórico. En si.t texto 
ñol. Menciona las estructuras particulares ·-::Rrecul:rlr o solamente· muy -poco al jornal · logra rescatar la v isión de la sobrevivenc!á 
de la región estudiada; que posteriormimte. ,: temporal . •. : ., _, ' ·. ·.. . . :, ·. . de las modalidades comunitarias ·de la ·vida 
conformaron parte del Marquesado del Va- . lnlerll!~ Predominantemente mesti- , cotidiana delos campesinos y que se dierot\ 
!le. :- , · ·•. ·' .:~ .. zos ~ l!lulatos, fortl!lecidos en su papel eco- . en el estado de More\qs. Su trab~jo !J:!tra en 

En los cap1tulos II-III¡ analiza los'ar>!ece-= nómicO y polit!co social de ·mediadores, ya la larga lista de investigaciones sobre la en.i 
den~es de la formación de los pueblos· y sus ~;;-:fuera . como . comerciantes, autoridades del ti dad; sin t;mbargo a lb:! n~ ~en~linl!n _de res~ 
terntorios desde el siglo XVI y principios >.-;.pueblo (oficiales de república de indios) o catar .la nqueza . ~fE! . sus Pllrtl~landades. 
del XVII. Cómo se relacionan con las empre- -.~ .. del ayuntamiento republicanó~ o como ma- . Brfg!da a su vez se apoyó simultá.IIeamente 
sas circundantes y qué impacto tuvo sobre .. -: -estros, curas Y en. algunos casos como ca pita- . . en una documentación exhaustiva, pan¡ PO: 

. la estructura pol!t~ca·y social de las comuni- :·-... nes de_cuadrilla.Nisuallza ~bién que a es: ner en rellevJ! las características únicas; 
dades, -ya para el siglo XIX la nueva organi- , ·' tas alturas ya se babia conformado una com- donde forzo~amente conviven los hacenda: 
zaclón republicana. , • , -':' .• . , · , . · t :, pleja._est!'1lt1ficación_ sócial en los pueblos, . dos con las econom1as de subsistencia de las 

Quisiéramos, por - otro ·ladó, ·. coniental' • . :: donde)os agricultores estaban muy diferen- · comunidade~ rurales morelenses. Es obvio 
también el tema: "Sobre los modos de producción < ciado:;._ entre ., , . s1 . como.. . labradores- dt;eir que la, presente. obr.¡_ nq -_termina cori 
capitalista. Esbozo del modo comunal-social y del Iffi. ·, ·propietarios ... y . :, campesinos-jornaleros y miS confusiones teóricas, pero de lo que es
perio Me~ica en el siglo XVI y hasta 1519". Brlgida· :~ conviv1ap con. artesanos ' diversos, comer- ~oy s~g)lro es que IP-E; motivó !!n mis dudas e 
sigue a Marx en su aporte teórico sobre los. , .. ¡;!antes, arrleros_y funcionarios. : . . mqu¡et\}des Y señaló tentativas_pautas de 
diferentes modos de producción, donde se con'··, ·. 'ranibién plantea.que con los cambios ocu- investigación. Situación prioritaria par~ 
centra en el análisis de las formas de P1'9Pie- rrjdos con la Instauración de la república se adecuar Y entender una realidad histórica 

·dad agraria y sus Interrelaciones con los sis- ··- ~liminaron las barreras que limitaban la concreta de nuestro estado dé Morelos. ' 
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Ocelosuchitl, Cacomite, Flor de tigere m.~ __ .. samente desde ·entonces; lás semillas tam
xicana lirio azteca fior de concha hierba·~· - bién pueden servir para~ propagación pero 
de la t~inidad . • . . . • . . tienen el inconveniente que tardan mucho 

Su nombre cienUfico TrilldJa pa10oala CilF.), - tiempo en germinu Y las plantas obtenid~ 
Ker ... Familia: IRIDIACEAE . :· ~- ~ ~ -~ . 

Originaria de México; bella y exótiCI!\ los ._,._,, · · :-~._ · 
Aztecas apreciaban mucho esta planta. y. la · ¡¡: : 
cultivaban no sólo por la hermosura di~ sus .. · 
flores , sino por el rico sabor a nuez o cas.tañil. 
que tenian sus bulbos. ' 

El cacomite u oceloxóchitl es una ~Frba 
de bulbo carnoso y hojas plegadas y envai- : . 
nantes miden 4G-50 cm. de largo, por 1-2.5 de · 
ancho, tallo cilindrico de 3G-70 cm. con va
r ias flores rodeadas por una bractea. Flores 
grandes, de 9-10 cm. de diámetro, vistosas 
de color rojo amarillento y putpúreo, estruc
tura muy delicada. 

Florece en agosto y septiembre, las semi
llas maduran en octubre, le conviene para su 
cultivo terrenos muy húmedos y perm~ 
ables, durante el periodo de vegetación,más 
o menos por el mes de octubre se seca la par
te foliácea o sea la externa y los bulbos .qu~ , . . 
dan en estado de reposo ocultos en el suelo. 

La flor del ' éacomite puede competir con 
las más bellas del mundo, diversos floricul
t ores han concursado llevando esta flor a 
muchos premios en diversas competencias a 
n ivel internacional. 

Para propagar esta planta, se colect~ los 
bulbos en octubre y se conservan en ~ierra 
muy poco húmeda o casi seca al abrtg'o del 
sol y el frio, hasta marzo, que es cuan~o se 
colocan en el suelo, debiendo regarse C()pio-__ 

CACOMITE 
Tigridi¡¡ . pm•onia • . :· _ 

por ese medio florecen hasta el segundo ,afio. 
De la trigidia pavonia se cultivan algunas 

.variedades la alba-flores blancas; la conchi
fiora; fiores amarillas y la rosea; fiares rosa
das. 

Además de' la trigidia pavonia hay~ Mé
xico otras especies: Trigldl~ asrv.ta; p . que se 
distribuye en Real del Monte, Hidalgo. T. 
metllgris; Nicholson, en Hidalgo T. van Bouttel; 
Rozel, en Iztapalapa México; T. vio~; 
Schiede, Chiapas y Yucatán. T . Dugesil; 
Wats, en Guanajuato y Jalisco, T. Prlpalel; 
Wats. , T. bucdrera; Wats. , Taupsta; D:o:tpez. 
todas las especies se distribuyen en el esta
do de Chihuahua. T . puldleU; Rob. coleqada 
en Pátzcuaro, Michoacán y Trigldla morelosa; 
Wats., colectada en la sierra de Tepoztlán, 
Morelos; todas estas plantas están en el !!Sta
do silvestre, actualmente pocos la cultivan·. 

La raiz o tubérculo de esta planta es rica 
en fécula y se usa como alimento, cocida en 
agua. . . . 

Eri ia ·composición qulmica ·de está pl&nta· 
se encuentra fécula, resina, goma, materias 
pécticas, glucosa, cera, colorante amarillo 
soluble en alcohol, cenizas, celulosa y mate
rias no valoradas. 

Medicinalmente se usa muy poco, los anti
guos mexicanos la usaban para combatir 

. fiebres y para provocar la fecundidad; s~ 
gún se reportan datos del padre Ximénez y 

. de Gregario L6pez. · 
. J, Guillermo Suú-ez o._ Proyecto etDoboUn1co del 
. INAH. 

Una de las sugestiones más atinadas que, buena atmósfera, que puede ser mejorada una comisión compuesta por un dele(lado -
a nuestro concepto, se han hecho para con- .por medio de las "reservas fo~les'~ del del Gobiemo~ootro deLAyuntamiento,- y un -
servar a Cuerna vaca los encantos de su ve-· contorno. · · ... · · ,-- ; tercero , de la Sociedad. Forestal; indicó muy 
getación, es la proposición que, hace poco " Dentro1 de ~se p1an ··.:...slgue diciendo la·- oportunamente también, que aslcomo en la 
tiempo, presentó al Gobierno IJ10relense la .. Sociedad Forestill-·, hemos estado PtoC\1~ · ·. Ley Forestal de Conservación de Monumen; 
Sociedad Forestal Mexicana, presidida j¡pr\ rando el aprovechamiento de la Barrancá de •: tos Hist~ricos y Artlstlcos están co¡nprendi-. _ 
el señor ingeniero Migué! 'A. -Quevedo, lll o·'. Chapultepec, desde el sitio en que se !!l;ta- ' dos · los sitios de belleza natural, él Estado 
quien tantos beneficios .de~ nuestro pala . .. ·'.:: bleció el balneario hasta unos _cuantos Jdló- ·_suriano podla expedir una ley semejante, in-

" Desde hace bast~te tiempo, dice uno de .'-·'metros más abajo; pues las condicione~~. na- · :·cluyendo tan interesante capitulo, ya que es 
los párrafos más 'importantes de la proposi- · ' turales de la misma región, con sus aguas - . una de las regiones más frecuentemente vi
ción mencionada, la Sociedad Forestal Me-_. -'. brotantes, sus casc_adas, sus abruptos acan- sitadas por los turistas.-
xicana ha estado cooperando con el Goblel'- -: tilados y su vegetación-selvática, hacen de La Sociedad Forestal; ·a su vez, oúeció 
no morelense y con el Ayuntamiento d~ ,. ella un verdadero Sitio de Belleza Natunl que continuar prestando su ayuda y aconsejaba 
Cuernavaca, para que se· mejoren los par.;.: : merece ser protegido ·de manera especial, · que desde luego se procediera a la propaga
ques y jardines existentes, as! como tank \-:- dejándole su propio as¡)ecto boscoso y mejo- ción forestal; por medio de un pequeflo 'l.jiv!!
bién para que se proceda a la creación, en lo1L _ .. !ando el sendero para peatones a lo largo. del . .ró de árboles en una de las vegas quesu den 
contornos de la propia ciudad, de bosques •·-- arroyo, y despejando ·-como se ha estado ., ser. regadas por el agua misma del a yo, 
protectores, que a la vez que contribuyan a • · haciendo también pbrindicaclón del propio .para propagar algunas especies ad das 
mejorar las condiciones del clima, sirvan .presidente de.la Sociedad- los lugares en· . .al - embellecimiento del lugar, como el 
como atractivo derturismo en los gratos si- que existen bellos riscos y hermosos Arboles . liquidámbar, los amates, los tabachines', los 
tíos de ~olaz y de belleza del paisaje, pues, -y cascadas, a fin de poner más de manifiesto . ahuehuetes, etc., muy apropiad?s al cli~a 
desgraciadamente, en grandes extensiones su valor estético y facilitar a los pasenntes de Cuerna vaca, para lo cual la mtsma SOcte
dc la periferia no se ven más que luga~ de- - la· contemplación de esos _parajes". ' dad tiene preparada ya una buena colección 
solados por la falta de vegetación pe~e, · . A fin de realizar el proyecto en todos sus de semillas. 
cosa contraria a l a higiene urbana, y que es _:_ puntos, sugirió el señor ingeniero Qu.;vedo En nuestro concepto, la realización. del 
de tomarse muy en cuenta, ya que el aumen' · que, una vez declarada Reserva Forestal plan formulado reportarla dos ventajas 
to considerable de la población trae consigo Protectora la barranca de Chapultepec que- muy grandes: ' . 
un incremento de condiciones contraria$ a la dara bajo el cuidado y administracióp de En primer lugar: la rehigienizaclón de 
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Cuernavaca, pues si de esa ciudad tuviéra
mos, como tenemos de otras de Europa y Es
t~dos Unidos , cstndisticas de 10 anos sobre ¡; 
el número de bacterias suspensos en el aire;' -: 
estamos seguros de que se constataría un. 1 

alarmante aumento de las mismas en el: 
transcurso de los <los últimos lustros, por
que, a la vez que, posiblemente, la vegetá-. 
ción ha cedido tcn·eno a la expansión Íl,rba
na, ha aumentado la proporción de factores 
de enviciamiento de la atmósfera, con el in
cremento de la población, el transporte de 
polvo en los coches y, muy principalmente, · 
con el humo que se desprende de los moto
res. ·. ... _ 

As! pues, ahora que, felizmente, las condi
ciones climatéricas de la bella capital de Mo
relos no se han alterado todavla de un modo 
sensible, sería muy oportuno empezar' a do
tar a la ciudad ·de "pulmones" que respon
dan al acrecentnmiento de sus exigencias y 
le conserven su ambiente sano y puro .. , . 

La segunda ventaja estaña en que, confor
me a la iniciativa presentada, el hombre 
sólo intetvendria para poner más de re~leve 
las bellezas de la Naturaleza, sin falsificar
las ni deformarlas. De ah! que nos parezca 
muy a propósito la idea de que la Legislatu
ra local, por iniciativa del Ejecutivo de Mo
relos, expida un decreto declarando propie
dad inalienable del Estado, Reserva F,ores
tal Protectora de la Ciudad y Sitio de Belle
za Natural, la hermosa barranca de 
Chapultepec. . . 

La proposición de la Sociedad Forestal 
tuvo acogida por parte del Gobemado,r de 
Morelos , no obstante los escollos que pre
senta su adopción ya en la práctica, pues, 
para llevarla a cabo, es necesario adquirir 
previamente los terrenos designados al efec
to, por compra o por expropiación por causa 
de utilidad pública, mediante la consiguien-

te indemnización. ' 
Por otra parte, ·como el ai'lo fiscal dea933 

ya se hallaba en sus postrimerías cuando se 
presentó el proyecto, la partida del presu
puesto de egresos que pudo haber reportado 
las erogaciones se encontraba agotad11 . . 

Sin embargo, "este Gobierno (decl~ el 
citado funcionario al presidente de la Socie
dad Forestal), se reservará para el adÓ en
trante (1934) dicho proyecto, expresándole 
que, por mi parte, tendré verdadera satlsfa
ción en que se realice", 

· · Muy de desea-rse es que las posibilidades·
·económicas del Estado de Mo;relos permitan ::_. 
al señor gobernador, antes de que expire su . 

· periodo, llevar a feliz término la idea suge-.:.. 
rida por la Sociedad Forestal Mexicana, yli""" 

• que no sólo se aumentarla la belleiá de ' 
Cuernavaca, púes el paraje escogido~ de"":: 
los más pintorescos y atrayentes, sino se·me-

' jorarian sus condiciones de· salubridad, un 
tanto afectadas, sin d~da, como consecuen
·cia misma del ensanchamiento que ha 'eni-
do en los últimos ai'los. · · ' 

. .,·;• ·· · ·'··· 

Ahora sí..ya se.fueronlos muertitos,.~~La Octava u 
. : . ' ' '- ~- ~ 5 · ' •.... . •.,¡ .... ·- :- • ~.;,..1.. 

Antrop. Luis !"iguel !lllorayta PJ!eñdozl!¡.,:~.~-;.:._:,;;: .. ::: 
En semanas pasadas se celebró el regreSo 

de los difuntos a sus casas para disfrutar de 
las ofrendas y compail!a de sus fam!l!ares y 
amigos. De acuerdo a la tradición van lle- - ·· 
gando según la manera en que murió cada 
quien. Los que mueren en accidente o asesi
nados van llegando desde el d!a 28 de octu
bre o antes en algunas comunidades. Los 
que murieron, ya sea abogados, en el parto, 
siendo nii'los ·o ya de adultos, van llegando 
entre el di a 29 de octubre y el primero de no
viembre. Hay quienes dicen que ~.i uno se 
pone las lagai'las de un perro en los ojos a las 
doce de la noche, uno puede ver como los di
funtos andan iendo del panteón a sus casas 
y de regreso. Se puede ver, según esta rece- ·•!" 
ta, como los difuntos llegan muy_ cansados y 
sedientos. Por eso hay que ponerles siempre 
sus jarros con agua en las ofrendas, aunque 
no todos pueden disfrutar de ellas dentro de 
la casa. Los que fueron asesinados rio se les 
permite entrar a la casa, por lo menos du
rante los cinco ai'los que siguen de su muer
te. Se considera que el alma de un asesinado 
está demasiado violentada y puede afectar a 
la salud de la familia. A estos difuntos se les 
pone la ofrenda en el patio de la casa. 

4 



Otros que.reclben su ofrenda fuera de las 
casas son las '.'ánimas solas". Se trata de los 
difuntos cuyas familias han desaparecido y 
por lo tanto no hay ya quien los r~uerde. 

Hay diferentes creencias sobre cuánto 
tiempo se quedan los difuntos entre los vi
vos. En la huasteca hldalguense algunas co- •. 
munidades ind!genas emplean todo un mes 
para recordar y agasajar a sus muertos. Ge
neralmente se considera que ocho días des
pués d~ la celebración de los fieles difuntos 
(dos de noviembre) éstos regresan al pante
ón cargando sus ofrendas y según dicen com
partiéndolas entre ellos. A este periodo de 
ocho d!as se le conoce con los nombre de 
"Octava", "Octavarios" o "Chavario" en
tre otros. Hay lugares en que el periodo es 
de 18 d!as. En estos d!as en que los difuntos 
se encuentran acompañando a los vivos se 
hacen diferentes actividades para el gozo de 
los primeros. En Cuentepec, pueblo recono
cido por el gusto del festejo de los toros, se 
hace una tarde de monta para el disfrute de 
los muertltos aficionados. Me ha tocado es
tar con ciertas familias en que los señores 
ponen una serie de sillas en el patio y se po
nen a tomar. Tienen la creencia de que los 
muertitos pasan a tomar con ellos y entre 
evocaciones y .pláticas se pasean uno o dos 
d!as tomando "acompañados". 

El rr¡ero d!a en que se regresan los dlfun- · 
tos se hace alguna comida especial, general
mente tamales. Fausto Treja, primer fiscal 
de la Parroquia de Ocotepec, nos contaba 
que antes en la noche en que regresan los di
funtos, los más viejos se pon!an a llorar, no 

:.•_A¡<t •• 

.. ; . .-:.:~-~·.}',;·~~ ~1;;. 
t ! ~· ; . ,... .· .... "-..: '· . 

tanto porque ya se van los difuntos sino por- ¡; cándoles, suplicándoles o simplemente sin-
que sent!an que tal vez ellos pudieran venir tiendo su compañia. Para otros, ·es el mo- · 
el próximo año acompañando a los muertl- mento para reflexionar sobre la vida y4~ 
tos. · muerte. Y para otros es sólo el tiempo que 

As! transcurre "La Octava". Para unos es · transcurre entre el mole de la ofrenda Y los 
el tiempo para revivir a sus muertos platl- " tamales de "La Octava". 

. '• .. ~ . 

Romances tradicioncJles.erl' Guerrero _. 
.. • ' • : • ' . !" r ~ ' - '.< ' -~ ·ll. • •. 

Celedonio Serrano Martfnez y coros de diablos, hacen vivir a los lnge- texto original. Muchas veces,lo único que se 
nuos campesinos aquellos lejanos d!as en mantiene de los antiguos romances es el t e-

En Guerrero se han dado cita los más va- _que la paz- y la alegria se dieron cita en el · ·ma, pero la forma ha variado ¡:ompletamen
rlados géneros literarios de cepa popular; ~ _ seno de \ln h1lffillde pqrtal de Belm. En fin, -,,, te. En ocasiones, es tal el cQJnbio IJU!l sufren 
arraigando en el alma del pueblo con igual _ para cada momento de la vida ~ste. :un.re- .. en su estructura, en _lo• asunto~ que.tratan y 
preponderancia. Ninguno -es más Importan- curso recreativo que explotar, para darle_~- :;a lo~ personajes; ,que cuesta basta11t~ traba:_ 
te que los demás, y la preferencia por cual- panslón al esp!ritu. .. " :. . .. .. . , _ , ... _ ".-l!? pod~ ~iqule~ id!!lltifl¡:ar a ~os yiejos te-
quiera de ellos, en wi momento dado, está En otros estados qe_'la'RepúoÜca hay_pre- ; mas del, roman_ce,espai¡ol, .. :e-n'-" .~ ,,, __ 
determinada, más que por su significación ··dominio yisible de algún género literario so-. ,;~. Con todo, ~oex!sten esos ~t9li p~r¡ins~la
social, por el ambiente Y la naturaleza de la bre los demás; e¡:¡ Guerrero no sucede lo inis~ . ie~ con los CC?n:idos ~exic;uios en la memo
reunión en que se practican. . mo; débese se'guramente, a que habiendo .... rla popular, y esta~?, 1nti!Jl¡l,Jan ~strecha su 

Desde el punto de vista creativo, -cada 'gé- .. permanecidOaisiado porÉi\úépo.tie¡npó del .:,.1,convivencia,'; qu~ !! __ V~e~ •. arpw.piQ in'l;'estl
nero tiene su campo propio, sin que esto im- resto del pals, a ~;lusa df! la falt~J. ,de vla~ .de . ,j~gador le costariij,.,~rabajq . Ro~erlo$ .¡llstin
plique, naturalmente, que tengan también comunicación; pudierol} estos géneros popu- · ._guir. I>e ah! que trov¡~dorel; Y-Juglares no se 
su público por separado. ' · lares desenvolverse con bastante iridepen- . '~ hayan preoCupado por diferenciarlos y qáe 
No, el público es el mismo; lo que varia e~ el dencia y naturalidad, libres de toda influen' , tanto uno~ cpmo otros -los .consideren siro
momento, la finalidad de la reunión para la cía exterior. . · . ,. · . · ·_ . plemente como corridos muy antiguos. Es-ttl 
cual se congregan las personas. As! por · Naturalmeiite,' est<i nó quiere : ilec!r .. qÚe-: investigador, al estudioso, a quienes corres
ejemplo, si se trata de un fandango, lo que qentro de las fronteras de Guerrero hayan_ .- ponde esta tarea, yo, por mi part!), sin <!P.ro
prlva son los sones, los gustos, las chilenas, . permanechio in~:~lterables y,estáticos! no; jn-,_; 11 piarme nin¡unt;~. de esos atributos, s{l)p quie
los jarabes y las malagueñas; si se baya unó ternamente se 1:\a ,operadcfuna verdadera ~.:ro .dar breve~ notic;!as sobre 1ª ~~lstenc!a de 
en un velorio, entonces las historias Y cuen- _transformación en' casi todos ellos1 debidq al .. -;:-alguno.s corridos tradicionales derlyadQs de 
tos populares de fantasmas, "empautados" • CruZamiento de unós géneros cc;m otros,.pero ·•LroinanC~ ,españoles. ,. , . -,..., .. .- ,..;, · 1 

aparecidos, duendes, nahuales Y cbanecos, eso si, sin perder su estilo.prinlario y ele- ~,,,Y digo al~nos _. ~;T¡dos _- ~raqicionales, 
as! como chascarrillos ingeniosos Y adivi- mentalinconfundible, sin desfigurar sú gra- · porque en Guerrero, como en el ¡:esto del pa
nanzas, ocupan la atención de los que acom- · cía y pureza originales, ni contaminar su na- :. !s, existen las dos principales categor!as de 
pañan a los dolientes; pero si nos asomamos turaleza y esencia lritima. ·. · . . , .'poes!a que don Ramón Menéndez Pidal con
a una feria religiosa-pagana, a una tapada : A eso se debe que baya podiilo lli!gárhasta sidera al referirse al arte poético del pueblo: 
de gallos o una "v!nata" de barriada; son los nuestros di as uria serie de· corridos tradicio- la de lo estrictamente popular y la de lo tra-
corridos y canciones los que flotan en el.am- : nales, derivados directamente de ciertos ro- d!clonal. , . . . . . .. . . 
biente y al~gran el esp!ritu de los morado- manees españoles. Algunos de ellos se con- Para él, la·poesla popular es aquella_ que 
res, en las fiestas de navidad Y año nuevo, servan casi !ntegrós de ot;¡:os, sólo parte del teniendé¡ _méritos especiales para agrada.~ a 
las danzas, pastorelas; villancicos, arrullos 

5 



.todos en general, para ser repetida muchas mente por espai\oles, lo que ha determinado do a ser tenido por el pueblo como su propiO 
veces y perdurar en el gusto público por que hasta nuestros dfas predominen las for- . tesoro intelectual. Pero hace falta úna inter; 
tiempo indefinido, no llega a sufrir, median- mas literarias populares, imporladas de la vención mfls activa del pueblo mismo' .y de 
te la intervención de los cantores o recitado- Penfnsula Ibérica; toda vez que el elemento ·sus cantadores que son quienes inv.,lptan 
res, ninguna transformación en la esencia de humano qye ha dominado culturalmente en aquello que no recuerdan bien o que rel,l.acen 
la idea poética en su conjunto, ni en los 4eta- . ellas ha sido el criollo y no el mestizo, verda~ lo que no les agrada, con lo aualla obr¡! q~e 
.Hes en que esa idea se manifiesta; en cam- dero creador de nuestro corrido mexicano. :,., en su principio fue individual acaba por·ser 
bio, define como poesía tradicional a la 'QUe En muchas partes del pafs, pero parÍicu- . ' colectiva, adquiriendo mayor belleza Y ~
se elabora y transforma mediante las lnven- . larmente en el sur, el elemento mestizo muy · .. pontaneidad. Cuando nuestro corrido;¡ me
clones debidas a los cantadores y recitado- . pronto se liberó de las formas poéticas del · -' diante-este prpceso de reelaboraclón cllSI.in
res que actúan sobre la Idea poética de cada romance espai\o), adoptando otros cánones . voluntario logre repetirse en sus tem,as, se 
composición: " ... es la poesía que se rehace de la poesía castellana erudita que mejor se· verá remozado con nuevas v¡¡rlantes ~ que 
en cada repetición, que se refunde en cada acomodaban a la reciedumb~ de su carácter ·· los fragmentos desprendidos de él den lu~ar 
una de sus variantes, las cuales viven y se y a la vivacidad de su espíritu inquieto y re- ·. al nacimiento de otras versiones dlsti~tas, 
propagan en ondas de carácter colectivo, a belde. A eso se debe que la mayoría de lo~ · independientes de la masa total del pueblo, 
través de un grupo humano y sobre w1 terrl- corridos surlaiios estén compuestos-en me'-· .. habrá alcanzado-la categoría de poesía tra-
torio determlnádo." tros de arte mayor, fundamentalmente, el · dieional. . 

A la primera pertenecen, propiamente ha- tridecas!labo y el alejandrino, existiendo Pero el corrido mexicano no ha tenido el 
blando, los corridos mexicanos; esto es, los una gran variedad de combinaciones metro- tiempo suficiente de vida que requie~ un 
cantos que hablan de nuestra patria, de sus estróficas verdaderamente asombrosa. El largo proceso de reelaboraclón, como. es el 
problemas y luchas sociales, de sus héroes y que nuestros trovadores guerrerenses hayan que se opera en el tránsito de la poesla popu
de las haz afias heroicas que éstos realizaron; adoptado muy tempranamente los metros lar a la tradicional. Apenas va entrandp en 
de las ciudades, ríos y montaflas disemina- de arte mayor, significa, o bien ·un deseo in- ese periodo que Ramón Menéndez Pidallla
das en todo México, así como de la idiosin- mediato de liberación espiritual respecto ma·"aédico o de florecimiento, en que ~a na
crasla y costumbres de .nuestro pueblo. En del molde de la poesla popular espaflola, o rraclón poética, ora haya nacido en las·cla
este sentido, la poesía popular mexicana es bien una imperiosa necesidad de mayor es- ses bajas o en las cortes señorltales qu~ en
la primera que más Intensamente ha tratado paclo para vaciar en él su sentimiento na el o- tre el pueblo; las variantes entonces, produ
de conquistar su libertad en esencia y con te- nalista, Y modificarlo todo con la fuerza ere- cléndose no sólo· por los iletrados, sino por 
nido, respecto de la poesía popular espaflo- adora de su imaginación. Y no seria aveiitu- individuos de superior. o regular cultura, es
la, y sus trovadores y juglares, los que más rado pensar que su Inspiración poética, tal tán dominadas por corrientes de· acierto ar
han contribuido a lograr esta independencia vez se acomode mejor a los metros mayores tl!itico". (Los Romances de América y Otros 
espiritual, dándole una positiva orientación -reminiscencia del esplrlt u literario¡ .pre- Ensayos, p . 78). Precisamente, nuestra poe
nacionalista. ·hispánico-, cuya poesía mág!ccrrellgiqsa se sla popular comienza a vivir ese periodo de 
·. En cambio, a la segunda, pertenecen los hallaba más en su medio cuando se des.arro- intenso florecimiento y activo intercambio. 
corridos que directamente o de algún modo, Haba en prosa o en tiradas llricas de versos Han empezado a producirse corridos no sólo· 
han derivado de algunos romances españo- largos. entre los literados, sino también entre los 
les, los cuales al ser aceptados y asimilados Sean cuales fueren las razones que baya , -hombres de cultura mediana o superior. 
por nuestro pueblo, han sufrido ciertas . que aducir, en pro o en _contra, cabe afirmar::~. Menéndez Pidal aostiene contra -los;que 
transformaciones debidas a la influencia del · una vez más, que los corridos octosilábicos afirman que el florecimiento de -la poesfa 
sentimiento íód!gena con sus propios ele' son, en su mayoría, de cepa tr~diclonal espa- popular es propio de una edad primitiva en 
mentos, pero sin perder mayormente su for- ñola, y por lo tanto menos mexicanos, no estado natural, época de sana inocencia para 
ma y esencia originales. Los corridos qu·e · obstante que ya est~ impregnados del .sen- unos, para otros de cultura escasa, indif~ 
tienen este origen conservan, tanto la forma timiento ind!gena. Esto no quiere decir que:.~ renciada y casi común, "que esta poesl~ flQ
métrica como la estrófica, propia de sus mo- · por eso los menospreciemos o que les consi- ' rece slempre.por efecto de un cultivo ~tera
delos hispánicos. De ah! que muchos investí- deremos mayores méritos poéticos a uaos río, cuando una moda, debida a cualquier 
gadores del corrido mexicano se hayan limi- que a otros. No, de ninguna manera; para circunstancia, invade a · los poetas cult.os .y 
tado a darle, en términos muy generales, nosotros todos son importantes puesto-que .. los inclina a un género propio del pue'Qlo'.~
como antecedente histórico, al romance es-·: · tiene el mism!) orlgep; el ingenio del pueblo:-"""- El corrido mexicano comienzá a ser ó\?jeto 
pañol, creyendo que nuestro género litera- Con todo, pór tratarse de delimitar C8IJ1- . de ese cultivo literario; ha empezado· 1\ po
rio popular ha de seguir, por eso, las viejas ' pos entre lo q-ue debemos entender por poe- nerse de moda, está influyendo ya los p<)etas 
formas de la poesía tradicional española. sla tradicional y poesía popular, cabe la añ- . -cultos y llevándolos a crear nuevas opras 

Precisamente, un medio basta cierto pun- terlor afirmación como válida, toda vez,que .. , poéticas dentro de este· género propio deptro 
to fácil para poder distinguir los cantos tra- los corridos hechos en metro de ocho sílabas, de nuestro p:ueblo. Ejemplos de esta njleva 
dicionales de los puramente populares, con- guardan mfls parentesco cercano con su an- : tendencia ."El Gavilán, (Corrido grande)" de 
siste en fijarse en cuáles son \os que conser- tecedente histórico, el romance español: "En .·, Franciscc Castillo Nájera; el corridA . de 
van estas formas de qué hemos hablado, en- cambio, los qjle abordim temas de nuest.ra . ~'l)ominga Arenas, .de . .Miguel N._ Lira~;. ·los · 
tre las que· podemos señalar como más ·. nacionalidad y se hallan compuestos en tira- - . corridos de. ~'La Dictac:lura Porfirlsta '!¡y e~ · 
caracterlsticas, el metro octosflaba,la estro- das de versos largos, $011 más nuestros, es- de "La Decena Trági¡:a, de Daniel ~ai\e- . 
fa de cuatro versos con rima alterna y aso- .. tán mfls saturados de.la esencia de nuestra .. da; los corridos a Zapata, de.Jo~MuñozCo--• 
nante o bien la presencia de temas deriva- · mexicánidad, son im producto mestizo y qe , ta, para no c;l~ar sino. algunas obras y !luto- · 
dos del romancero ellpañol, tales como:"Las esptritu fundamentalmente poptilar. . .. .. · . res. De pas0 mencionaré también mi; pbra 
señas del esposo" , "La esposa infiel", "La Y digo popular, porque a mi modo de ver. ,·: "El Coyote",: corrido de la Revolució~_pro
inala suegra", "Delgadina", "La buerfani- - nuestro corrido mexicano apenas va. para ·: • ximo a salir de las prensas de la·Secn!~a ' 
ta" , "El casamiento del piojo y la pulga". ser tradicional, puesto que ya ha comenzado ~ ·. de Educación Pública. Los modernos CXW!PD' . 
etc. a adoptar algunas de las caractertstic~ pe- ' sltores . que hacen obra , para .la , tldio; .. 

Ahora bien, en México también tenemos '·cuuares a la poesla de este tipo·, tales qomo..'-', también han sentido la necesldac:l de !=Ulti
mucbos corridos de forma metro-estrófiea . •el anonimato y la forma oral de transuiitir- ; var el corrido~ y no ha sido poco, -por.l;).erto 
romancesca, cuyo contenido se nutre en la . se. Pero no basta qUe sea anónimo ni que se ',~';el éxito que han alcanzado algunos de enes: .. ~, 
esencia de nuestra mex,icanidad. Estos corrí- transmita oralmente para que lo considere-.. · .. , .En fin, de dla en dúl aumenta el númB!O de 
dos o bien pueden catalogarse como lós mfls · mos como tal. Es necesario que se elabore y -' ' los poetas cultos que dlrlgep sus mirada,ii ha
antiguos, inmediatos al periodo de aclima- setransformemecliante~!ntervenciónilcti- · cia el corrido mexicano; que ven en é,l.¡una 
tación del romance espai\ol, como sucede va de los cantadores; es preciso que al ser fuente de fecunda renovación poética,;, que 
con " Macario Romero","Benito Canales", cantado no lo repitan fielmente de un modo _ sienten que en la esensia de este géne:B po
" Roslta Alvlrez" , etc., o bien puede conside- pasivo, sino que lo rehagan en cada repeti- pular está una gran parte del alma de Ntéxi
rárseles como el producto de una mentali- ción, que lo reelaboren en ·cada varlapte o co. Con todo, hay muchos de ellos que s!iluen 
dad poco ágil, imaginativa y despierta. que lo refundan en alguno de sus miembros. .. pensando que la poesía popular mexicana es 
Otras veces, puede ser que sea el resultado Otra de las características de lo tradiclo- '· de muy baja calidad poética y que su pl~a 
del espíritu conservador de algunas de nues- nal que ya posee ·el corrido mexicano, .es el . se rebajarla si la consagraran al cultivo de 
tras provincias, cuya población estuvo,inte- arraigo en la memoria popular, el conside- esta clase de literatura por la sola raz(!n de 
¡¡;a da, desde un principio, fundamental- rársele un patrimonio común, el haber llega- • ser un· género proveniente del pueblo;~Pre-
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fieren seguir imitando las modas literarias 
venidas de fuera o hacer una poesía llena de 
desesperanza y falta de vida en la 'que cam
pea un desolador pesimismo; una poesía sal
picada de sangre, saturada de ausencia y ol
vidos, de anhelos frustrados y esperanzas 
fallidas, mezcla de brazos truncos, llantos y 
cadáveres; en una palabra, una poesía dé ce-

menterios, desiertos y soledades, poesía de 
la impotencia y del fatalismo. · 

N!> se atreven a hacer un corrido por .el 
"qué dirán", y por temor a descender ·del 
"plano de alt11ra de su poesía" hasta el "vil" 
género popular, creación de nuestro pueblo. 
"Pero en cambio, .no tienen empacho en fir-. 
mar un romance cualquiera, a sabiendas de 

que al fin siempre esUn descendiendo hasta 
un género popular que tienen el mismo ori
gen de nuestro corrido, un género que tam
bién ha creado el pueblo y no los poetas jun
tos. ¡Allá ellos! Nosotros seguimos pensando 
que toda poesía nacional, cuando realmente 
encama el espíritu y la esencia del pueblo 
que representa tarde o temprano alcanza los 
planos de la \.miversal!dad. 

Nueva réplica porEmilia~o Zapata ·: ·_:· · 
/~ . . y 1 1} J.l-1 j 

en su "gigantesco" articulo de julio 85, dice 
primero que al gobierno le preocupaba "el 
fervor agrarista" de Zapata y, en otro lugar, 
afirma que de ningún modo podía interesar 
al gobierno la actitud de unos cuantos cam
pesinos. ¿En qué quedamos señor AAA? 

En su libro Gigant!simo repite AAA lo si
guiente; "Algunos historiadores hablan 
afirmado que Zapata participó en la campa
ña electoral de un candidato a gobernador 
de More los que contendió contra el fa voreci
do con el "dedazo" del dictador, y que por 
este motivo lo reclutaron en el ejército. En 
realidad no hay pruebas de que Zapata par
ticipara en la campaña electoral, y si lo hizo 
lo más probable es que haya sido apenas uno 
entre miles que figuraban en quinta fila, ya 
que nadie le ha señalado jamás hechos nota' 
bies en este terreno ... 

¿Qué clase de historiador pretende ser 
AAA, si primero niega tajantemente un he
cho para después abrir una posibilidad · de 
que ocurriera y posteriormente lo minimi
za? Para su descrédito le probamos con una 
nota publicada en un periódico que puedé 
consultarse, porque existe en la Hemeroteca 
Nacional, que el de Anenecuilco participó en 
una junta de los leyvistas en Cuernavaca: El 
Diario del Hogar publicó el12 de febrero de 
1909 una noticia referente al29 de enero an
terior, según la cual se presentaron algunas 
protestas por los amagos en la campaña 
electoral. En el acta levantada sobre aquella 
junta del Club Democrático Liberal "More
los", figuran como asistentes y firmantes 
Erniliano Zapata y s\1 paisano que lo acom; 
pañaba. Por fortuna ese mentis, del q.ue 
AAA no podrá librarse, está visible para 
toda persona que quiera consultar el perló! 
dico. Y, a propósito de firmas, al señor AAA 
le parece que la E con que empieza su firma 
Emiliano es muy grande y que esto es mues
tra de megalomanía. Nosotros ·ix.nocernos 
autógrafos en qué la letra· es menor; per<i se 
nos ocurre preguntarle al inquisidor de za; 
pata, ¿cómo se puede catalogar al autor que 
califica sus · articulos romo gigantes? ¿N o 
será éste un más definido megalómano? El 
tapaboca que le dimos le bajará los humos, 
pues si afirma en su libraco o papasal que: 
"El profesor Sotelo Inclán jamás ha sido ·¡-e; 
conocido corno intelectual de altos vuelos, y 
por lo tanto ·Su caso no es para causar gran 
alarma" (Libro, '224). Para verme de tan 
bajo nivel, AAA debe sentirse como sus re
portajes: gigante. Y por mi parte no hay ob
jeción alguna: el señor en efecto es un gigan
tesco inepto para hacer historia. Yo me con
fieso un sencillo profesor de escuela que por 
más de 50 años alterna sus labores docentes 
con la investigación. Y as! he podido llegar 
a saber algunas cosas y he descubierto otras 

(cuarta parte) ' 0 ··'0 1· ·~ .W ' _.; {-; ~y~'j ._.: , "'' '· ·. 

para contener a los que escriben gigantes ar- tal mexicana, comprendió su gran irnpgj:
Uculos, llenos de inquina y vacíos de ver- tanela. De modo que cuando llegó triunfante 
dad. Una sola .le reconozco: mi caso no es a la Ciudad de México tuvo real interés en 
para alarmar a nadie. · · .· tratar con los maderistas morelenses, as! 

Pedimos perdón a lós lectores porque no como los del Estado de Guerrero. Pero el se
seguimos una secuencia cronológica en nues- ñor AAA, más maderista que Madero 
tra exposición; pero es que el señor AAA -quiero decir más leñoso que él- resta todo 
traza sus articulazos a salto de mata y debe- mérito y significación al guerrillero de Ane-
mos seguirlo del modo que se pueda. necuilco (julio, pág. 51); 

Después de su elección como Jefe de la De- "Zapata anduvo entre la multitud que el 
fensa y de su participación activisima en la seis de junio de 1911 abarrotó la estación fe
elección local del gobernador, Emillano rroviaria del DF para dar la bienvenida a 
tuvo oportunidad de incorporarse a la gran ·Madero, .el cual llegaba del norte cubierto 
campaña presidencial. de Madero; llegó a sus · ·. por la gloria de su relampagueante triunfo 
manos el Plan de San Luis y advirtió un res, sobre Porfirio Dia~. En aquellos momentos 
quicio para entrar a la restitución · de· lli· · Zapata ·sólo 'era uno más entre la masa Jie 
tierra gracias a los ofrecimientos del Art1cu1,f sombrerudos que. "hac!an bola .. en la esta-.-. 
lo Tercero. Unido a don Pablo Torres Bur~: .... ción, y se esforzaron por acercársele a Made
gos y a algunos pol!ticos ayalenses .se lanzó.:":';<TO para felicitarlo, presentarle sus respetos, 
a la campaña maderista, primero la electo-, '· relatar . sus méritos revolucionarios o su
ral y luego la militar. Cuando elsefiorMade-·, puestos, y tratar de ser tomados en cuenta 
ro se hallaba por la frontera realizando· sus en la eminente distribución de "chambas"; 
primeros ataques al porfiriato, aquellos su- Zapata ni siquera estaba reconocido óficial
rianos proclamaron su rebelión en el que !la- mente como el principal caudillo de More
maron El Grito de Ayala, por haberlo dado los, y por lo tanto es improbable que le hu
en la villa de ese nombre. En tanto que los . hiera tenido los arrestos para presentar exi
norteños avanzaban sobre Ciudad Juárez.' · . gencias tan tajantes, o que Madero le hubie
los morelenses obtenlan sus primeras victo- . "' ra tolerado la· 1m pertinencia, o aún· que le 
rias en poblados menores; pero al mando de .. hubiese concedido el tiempo que habria ~ 
sus tropas Emiliano puso sitio a la ciudad de : ·querido una conversación tan larga como la 
Cuautla. Un. historiador a quien parece ili' . ·'descrita por.Magaña". . .'. . . . · 
norar AAA, y que recogió las noticias que su·• .: •. . El señor AAA se ·refiere · a la entrevista 
padre le transmiti{), el firme zapatista don~; :~'que Zap11tiduvo'con Madero, por invitación 
Porfirio Palacios, trazó los siguientes apun-.·'"';deéste-que lo.nhlgunearia· ~omo AAA. pues 
tes: " · . , ~.: · .. ,:, ,;~ .. ~<-:':."':"· ·.:,;;.. <.,:_-.lo citó.en.su easa,.Zapata acqdió no para pe-

. "Cuautla ... est·aba· defendidl! ; por "ío más [: . dir "chamba " ;como la sucia suspicacia supo
selecto del ejército porfiristá, esto es por el ··ne, sino~iarii exigir lo llnico que le importa-
5o. Regimiento. al mando del coronel Euti- ,- ba,la restitUción de las tierras de Anime
quio Mejía, así como por un cuerpo rural. .. y f.rcuilco_:':.·: •. -:~-. > ..... , · :.o, " , "' :' · ·' 
por la policía dl!llugar ... El d!a: 13 del citado:;:<.'.· Prueba <la :-i¡tertción·. qúe Madei'<i'ténla por 
mayo -1911--' se abrió el fuego sobre la for- · · ·el caso surian0; en que ya··se perfilaba un 
tificada Cuautla;·y después de seis días 'de ,.- conflicto entre los maderistas de Guerrei'Q y 
furiosos combates, .cayó el últimoéfl!d\l_s:l0.<'~~ .1Q~ de Morelos. el hecho de que a los·poeos 
del régimen porfirista en el Estado !fe M o íu .de estar despachando en la capital, dejó 
los, ya que la plaza de Cuerna vaca fue .eli · 0gi1s: los· gravtsin:ios asuntos que. contem-
cuada por sus defensores -de5pué$c·: · aba;.para acudir al ·sur; primero, natural~ 

ot~s~~r2Jlff:~¿'~~~;;¿·;¡~~~· i!~ti:v:~=-~=~~:.~;fo~ ~~ 
a estas victorias que permitieron: a0:1a~·. ep¡.'~1á~poca Petpll~e¡:o}égir que a Zapata aún no 
tonces maderistas ocupat la.cap!tal d~l'Ea~~~:~le ;~anoc!á·-linp~rtancla principal el 12 
tado de Morelos; pero este·h!!Cho..,despué$ d ~ . . ej\ú¡to:deJQl.~;.d1aetiQue Madel'() ll.eg6 por 
la toma de Ciudad Juárez¡ aca!)ó:'poJ:.det!ilil~rén:a (:)temavaeá''l'.-:"5 ';''-•' "; : ·"''.\!!;''.· '· ·. · 
la pérdida der dictador: ·El propio:·Ma'dero~'1• ShZapata:,¡¡o•saU6 ·en 'prill!era:ma· a(reci
habia previsto ht necesidad de Que actuaran. ~.:,!bimiento ni asistió al bQilgUetel(¡ue ·le die
conjuntamente el norte y el sur;'lie allí s!-{ r .. ron los banqueros y políticos '!úl!i pd!'qu!! 110 
preocupación por .• la suerte dehpoblan0<-~<::le importaba; · él -nomás . qu¡!%1;~: tratar: el 
Aquiles Serdán·. Para el Estado de 'Guerrero · .. asunto de lás tierras; p~ro· ~stá'tnuy~qi.t1vo
destacó como agente a uno de los ·hermanos~'··· cado AAA si supone que para <Madero no slg
Robles . Dom!nguez . y,· 'Ciertamente, no se ··~ nificaba ya una fuerte· inqliietud -las ·Iiíipet-7 
alertó en un principio sobre el Estado de M o- tinentes ·-sí- PllrQjustas ·demandas- dé' Zapa
reJos. Pero ante la victoria zapatista,-·en un ta. Si soportó su dura plática~ en la Ciudad 
territorio que es la puerta sureña de la cap!- de· México·c!)mp¡:énderia la griived¡¡,~. de<t~ 
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tratado por Zapata, y si conocemos la s!tua- consigna; del profesor Otilio Montaña ia re- an por puros bandidos y robavacas asesinos; 
ción es porque la contó uno de esos campes!- dacción y la escribania. ¿No es as! como los Y que no peleábamos por una bandera. Y ya 
nos tan postergables de Morelos, sólo ¡¡ue en ejecutivos proceden? SI el señor AAA huble- don Emlliano quiso que se hiciera este Plan 
este caso el campesino fue el propio Zapata se realizado alguna investigación directa en de Ayala para que fuera nuestra bande:. 
y contó la escena del reloj a su correligiona- los sitios en que fisicamente se fraguó el do- ra ... "Pero no podemos aqui, compadre, -le 
río Gildardo Magaña. Para AAA todo da cumento, en vez de hacer suposiciones gra- decia Montaña en Morelos-, cuatro o cinco 
igual; lo importante es minimizar al suria- tuitas, habrfa. encontrado en Ayoxustla y _ veces nos atacan al dia" . Zapata dijo: "Pues 
no: no ten! a importancia: era un simple sam- sus- cercanias, testigos de cómo se elaboró. nos !,remos para otro estado• donde puéda
brerudo; ni siquiera tuvo mérito ia victoria En 1973 repeti una averiguación realizada mos ... All! andaba un Uo mio, Manuel Ver
en Cuautla sobre el regimiento tan famoso .. · años antes. Esta segunda vez, acompañado ..,_ gara, quien dijo:. " Por mi ~mbo -las mon
que se le llamaba "El Quinto de Oro"; ni . por las maestras An!ta Agullar y Rosalind tañas surianas de Puebla- está un poco ll
constituia ningún problema la demanda" in- Rosoff, del Colegio Americano de México · bre". "Vamos a ver" dijo ZaP.at a. 
transigente de obtener la& tierras para sem- acudi a las montañas sureñas de Puebla:~; •· "Baj!IJllOS el Salado, y del S'alado a Joial
brarlas ese verano de 1911. el señor AAA ellas Iban a entrevistar a los tres últimos su:·-~ l!a: .. que alll quena el jefe que se hiciera el 
todo lo allana y ningunea. Lo importante es pervivientes que firmaron el Plan de Ayala. plan; pero Manuel Vergara dijo: "No jefe, 
deteriorar la figura histórica de Zapata. Por ¿Sabe el señor AAA por qué lleva ese nom- · .aqui nos embotellan, y puede usted me
eso se empeña en restarle toda significación _ _ bre? No porque se h¡¡ya firmado en la Villa-;,. rir ... " "Pues vamos a ver. ¿Está cerca?" "Si 
e~ los primeros tiempos del ~aderismo. de Ayala, sino porque en esta última locali- está cerca" Ya nos venimos a Miquetzlngo, 

dad citada se dio el primer grito de los rebel~ que éramos 40 o 50 hombres los que dormia
des surianos. En realidad se firmó en Ayo- m os cerca del jefe. Y ya se fueron el t!o Ma
xustla. Las observaciones y datos recogidos nuel Vergara, el padre de Luis Qulroz, Me
por las maestras citadas se publicaron en el desto, Y Trinidad Ruiz ·y el jefe. Hicieron ba" 
libro Asi firmaron en Plan de Ayala (SEP- · rranca abajo. No sé hasta donde llegaron 
SETENTAS Núm. 241). El veterano Francis- -pero les gustó ellugar. Dice el jefe: "Aqilise 
co Mercado, del Estado Mayor de Zapata, y - quedan .. . Nosotros nos vamos a andar": 

Patraña semejante a la anterior es que el 
Plan de Ayala fue obra de los dichos Váz
quez Gómez. Según AAA el representante 
de la Junta Defensora de Tierra de Anene
cuilco no dio un paso por si mismo. Siempre 
estuvo esperando órdenes de gente que ni 

era campesina-ni tenia sus urgencias vitales. 
La afirmación de que el Plan de Ayala es 

obra ajena a Zapata cae en los limites de la. 
insania y la necedad. Fue suya la Idea y la 

firmante del Plan, informó: . "Tio Manuel Vergara mandó traer ·plu· 
" Siempre en los ratos que platicaba· el mas, palillos y papel a Huehuet lán. Mandó 

profesor Montaña con el jefe Zapata, éste al padre de Luis Quiroz a traer el papel, plu
queria que hubiera un plan norque nos ten!" ma Y tinta, todo, porque no llevábamos n¡¡
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da. Ya nos fuimos para El Platanar, para 
Pllcaya, Cobetzala y llegamos a Ayoxustla 
y anduvimos por allá. Y todas 'las tardes v~ 
n!amos a M!quetzingo a ver lo que hablan 
hecho. ·y no le gustaba 111 jefe lo que habllll\ 
escrito. --- · . · . · ·-

"No, compadre·; lil 'falta .e'sto y le falta lo 
- -otro" Nomás sacudia la cabeza Montaño. 

Pues total, que llegamos y volv!amos todos 
los dias. Desde el dia 12 de noviembre que 
llegamos a Mlquetzingo, hasta el lB le gustó 
al jefe. "Ahora si, compadre, ahora si me 
~tó, está bueno. Entonces que se yay~ 

- selS, ocho, a avisarles. Que se ril!guen para 
que inviten a todos los compañeros para que 
el dia 28 sea·la firma en AyQ.XUstla". Ya le 
habla gustado al jefe. Dice: "Tenemos avail· 
zadas en Jolalpa, en Cobetzala y en los un: 
deros y estamos libres". Y alli se firmó el 
Plan de Ayala, en Ayoxustla... ·' 
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