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CRONICAS Y LEYENDAS DE GO-
MEZ PALACIO son relator orates, linos 
que si sucedieron y otros ficticios que 
Peron conocidos y comentados por los 
antiguos pobladores de nuestra cludad. 

Estas narraciones vienen a ser un 
complement° de la obra ENSAYO SO-
BRE LA FUNDACION Y DESARRO-
LLO DE GOMEZ PALACIO y su lec-
tura servirli para ,redondear los conoci-
mientos de la vivencia de sus antepasa-
dos de una buena parte de la poblacion; 
quiza sitlectura despierte recuerdos de 
las pltiticas de abuelos p padres, escu-
chados en la infancies o en la adolescen-
cia. No esl otro el propiisito. 

El autos. 
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EL MESON DEL HUIZACHE 

Los trenes de pasajeros que comenzaron a co-
rrer en 1883 por Ia via del Ferrocarril Central Me-
xicano, de cuando en cuando se detenian frente 
a Ia Ilanura donde solo crecian mezquites, huiza-
ches y matojos de gobernadora. A lo lejos apenas 
si se divisaban las laborer de la hacienda de Santa 
Rosa recostada en la falda del cerro del mismo 
nombre y mss lejos todavita entre arboledas y 
huertos estaba Lerdo, la villa mos importante en-
fonces en Ia Comarca Lagunera. Tanto la hacienda 
como la villa eran los onicos lugares habifados 
mos cercanos al paradero de ios trenes conocido 
como estacion Lerdo y que algunos lugarehos Ila-
maban tambien de Santa Rosa. 

Al alio siguiente frente a la estacian, entre los 
matorrales apareci6 una vieja carps donde se ins-
tal6 el primer poblador que hubo por estos luga-
res que fue Ruperto Enriauez a quien mss tarde 
el propietario de estas tierras el latifundista San-
tiago Lavin le regal6 un terreno para que constru-
yera una casa. Al levanfar el ingeniero Laureano 
Paredes el piano de la futura ciudad el terreno 
qued6 comprendido en la manzana 1 por la call° 
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Hidalgo que hoy es Ia Independencia, entre las de 
Ampuero y Aedo. 

Sin embargo, plaficaban los ancianos que (a 
primera finca consfrui'da en donde ahora es Go-
mez Palacio fue el meson y bairios El Huizache que 
estaba por Ia calle Juarez -Constifucion- entre Ras,  
con y Aedo. Era una casa con paredes de adobes 
encalados por fuera y en su interior se veian cuar-
tos y un amplio corral. Sobre petafes extendidos 
en el suelo de los cuartos descansaban los viajeros 
Para abordar los trenes alas tarde o pasaban la 
noche los que lo hacItan al dia siguiente. En el co-
rral habia pesebres con rastrojo, alfalfa y piletas 
de agua pare consumo de los cabanas que mon-
taban los rancheros o tiraban de los bogues y tar-
tanas, asi como los burros de las recuas que con-
ducian los arrieros en camino.. En un principio fue 
el Unico refugio de abrigo y descanso en la sole-
dad de esta parte del desierto. 

Vicente Tapia plaficaba que su papa puso una 
carniceria of lado del meson y que por esos dias 
el senor Epigmenio Rodallegas que vivia en Lerdo 
consfruy6 una casa mas al sur donde establecio 
un pequefio comercio que vendia mercancias a los 
viajeros que pasaban. Luego Hugo Francke y Fe-
derico Ritter -tambien vecinos de Lerdo- Ievantaron 
sus respectivas fincas. Comenzaba el nacimiento 
de una poblacion; no tardaron en Ilegar mas hom-
bres que fueron limpiando de matorrales Ia Ilanura 
apareciendo mas casas, haste, verse aiios mas tar-
de una ciudad moderna de anchas y rectas calles. 

Mucha tiempo se vieron los restos de 10 que 
fue el meson y b.:trios del Huizache. En Ia cane 
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frente a la finca estaba Ia que fue caldera de la 
planta de vapor que sirvio para sacar agua de Ia 
,noria que se usaba en las diferentes necesidades 
del negocio. 

LA ANTIGUA HACIENDA DE SANTA ROSA 

Posiblemente la hacienda de Santa Rosa fue 
fundada en 1844 por don Juan Ignacio Jimenez 
ya que ese ano rento at senor Juan Nepomuceno 
Flores las tierras laguneras del esfado de Durango. 
Esas tierras que fueron escenario de las invasiones 
de los indios barbaros del norte, y donde mos tar• 
de tuvieron lugar las luchas entre las bandas mer-
cenarias de los senores de Ia tierra que peleaban 
por el control de las aguas del rio Nazas. Don 
Santiago Lavin al construir Ia presa y el canal de 
Santa Rosa -tajo de La Linea- fue con el fin de aca-
parar mas agua teniendo por ello serias dificul-
fades con los rancheros de Coahuila y Ia Compa-
Fifa del Tlahualilo. 

En aquellos aiios Ia vieja hacienda de Santa 
Rosa era el paso obligado de conductas y carrua-
jes que venian de Saltillo a Nazas -pueblo situado 
en la ribera del rib del mismo nombre- y viceversa, 

o que viniendo de ese lugar cantinuaban su cami-
$10 at norte por la ruta de Mapimi que era peli-
groso transitarla porque en el terriforio del Bol-
son merodeaban los indios esperando el paso de 
los viajeros para asaltarlos y en ocasiones hasty 
los mataban. 

Casi nada se sabe de la hacienda de Santa 
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Rosa. No se sabe como era Ia casa grande, si exis. 
tia capilla o tienda de raya y cuanfas mulas cabian 
en sus corrales; si era cierto como aseguraban al-
gunos que una barda de adobes rodeaba en parte 
la hacienda para defenderse de las depredaciones 
de los apaches. Los que nacimos a principios del 
presente siglo y que de muchachos conocimos las 
ruinas de Santa Rosa nunca se nos ocurrio pregun• 
far a los ancianos que alcanzaron a conocerla, co-
ma era la vieja hacienda, que fue abandonada y 
con el nombre de rancho de Santa Rosa se esta.. 
blecio donde despues fue Ia colonia del mismo 
nornbre. Es probable que el cambio se haya efec-
tuaclo para esfar cerca del ferrocarril y fambien 
para librarse de las inundaciones anuales del Ho, 
ya que se asenfaba en el cauce que hace muchi-
simos afios fue el curso natural de la corriente del 
Nazas. 

Todavia a principios de los 30' se mantenian 
en pie restos de las paredes de adobes ya carco-
midos por el paso de fiempo de lo que fue la ha-
cienda de Santa Rosa;  emergian enmedio de mez-
gulf-es, huizaches y plantas silvestres donde en el 
suelo pedregoso abundaban viboras, lagarfijas, 
camaleones, ardillas y uno que ofro zorrillo. Una 
placa de burda mezcla en una Tapia ruinosa 
laba borrosamenfe la fecha de Ia estancia del pre-
sidente Juarez en la hacienda. Eso fue en 1864 
cuando los hombres de la Repithlica. venian hu-
yendo ante el acoso de los invasores franceses y 
los traidores conservadores. 

Buscando daft's sobre Ia permanencid del pa. 
tricio y sus colaboradores en Santa Rosa he visita- 
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do bibliotecas en Ia ciudad de Mexico consultando 
libros sin ningim resulfado. En Ia libreria Porroa 
one enseFiaron una obra sobre la vida del licen-
ciado Jose Maria Iglesias que fue uno de los mi-
nistros que acompaiiaron at presidente en su pe 
regrinar por el norte, y lei un pasaje donde en for-
ma poetica mos o menos decia lo siguiente: "Esa 
noche la luz de la luna se reflejaba en las mansas 
aguas del Nazas a la vuelta del cerro". Esta des-
cripcion concuerda con Ia situaciOn que se apre• 
ciaba entre Santa Rosa y el rio. 

Recordando que una vex en Durango el histo-
riador Antonio Arreola me enseii6 su Moro Juarez 
en los caminos de Durango en el que hada referen-
cia de Ia estancia del senor Juarez en Santa Rosa, 
por conducto de la licenciada Sonia Lilia Casas 
pedil at senor Arreola mas detalles sobre el caso. 
El escritor duranguense se lama Ia molestia de bus-
car en su archivo -cosa que le agradezco- enviando 
lo que sigue: 

Copias fotostaticas de las paginas 452 y 453 
del libro Epistolario de Benito Juarez de Jorge L. 
Tamaye en donde aparece una carta que el pa-
tricio man& at senor Matias Romero fechada el 
22 'de septiembre de 1864 en Nazas, y de ahi to-
mamos el siguiente parrafo. 

"El dia 2 de septiembre Ilegamos a la Hacien-
da de Santa Rosa perteneciente a este Estado y 
alli forme el Primer Cuerpo del Ejercito de Occi-
-dente, compuesto de la Division que habia yo or-
ganizado en Nuevo Leon at mando del Gral. Al-
calde, de la Division de Zacatecas y de Ia Division 
rfel Gral. Patoni. Nombre de General en Jefe al Sr. 
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Gonzalez Ortega y de su segundo el Sr. Patoni y 
ordene que se abriese Ia campalici sabre Durango 
'y Zacatecas. El dila 12 emprendio el Ejercito su 
marcha y yo me pose a esta ciudad que dista 60 
leguas de Ia Capital de Durango. Hoy se hallan 
nuestras fuerzas interpuestas entre Durango y Za 
catecas y pronto ocuparan una de estas Capitales". 

Recibt tambien copias de las paginas 49 y 50 
del libro La Ruta de Juarez de Francisco R. Almada 
editado por la Universidad de Chihuahua, de don-
de copio lo que sigue: 

"El Presidente de Ia Republica y sus Secreta-
rios pernoctaron el 2 de septiembre en Ia hacienda,  
de Santa Rosa, jurisdiccion del Estado de Durango, 
que estaba ubicada en Ia margen izquierda del 
rio Nazas entre las actuates ciudades de Lerdo 
y Gomez Palacio, en la Banda opuesta del rancho 
del Torreon. Hasta este punto lleg6 el general Pa-
toni, llamado por el Gobierno Nacional. Atli acor-
do este la constitution del Cuerpo de Ejercito de 
Occidente bajo Ia jefatura del general Jesus Gon-
zalez Ortega, teniendo de segundo ci mismo Pa-
toni y de subalternos a los generates Alcalde, An-
tonio Carbajal, Manuel Quezada y Pablo M. Za-
macona. La jurisdiction de dicho Cuerpo se exten. 
cli6 a los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, 
San Luis Potosi, Durango y Chihuahua y el Distrito 
de Parras del Estado de Coahuila". 

"En Santa Rosa resolvio la Sercetaria de Ha-
cienda, con fecha 3, que' se sujetaran a revision 
fodas las operaciones de ventas de bienes nacio-
nalizados del clero que habia realizado el Gober-
nador del Estado de Chihuahua, coronel Luis Te. 
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rrazas, en contravenciOn de los preceptos de la 
ley general del 5 de febrero de 1861 y comision6 
para quo se encargara de dicha revision a don Juan 
Jose Ochoa quien desde ahi se clirigia a Ia capital 
chihuahuense. El oficio respectivo prevenia al Co. 
misionaclo que procurara par togas los medios po 
sibles, resarcir at erario de los descalcos quo ha-
bian recibido par este motivo". 

El 7 de septiernbre el presidente Juarez y su 
comifiva abandonaron la hacienda de Santa Rosa 
reanudando su viaie at node, Ilegando ese misrno 
`ilia al imporfanfe mineral de Mapinic, 

SE REGALAN TERRENOS 

Con motivo del paso del ferroc:arril par sus 
propiedades don Santiago Lavin decidio functar 
una ciudad en los terrenos adyacentes a la esta-
clot.) Lerdo. Al seFior Lavin no lo gui6 el afan de 
lucro ya que los terrenos fueron regalados CI las 
personas que desearan avecinclarse en la ft.atura 
poblacion con la condicien que comenzaran a fin-
car de inmediato o cuando menos bardear sus lo-
tes y plantar arboles al frente o'do sus casas. 

El ingeniero Laureano Paredes contratado par 
don Santiago Lavin _vino de Durango a levantar los 
pianos, de Ia ciudad en proyecto quo lievaria el 
nombre de Gomez Palacio. Al concluirse los pia-
nos y hacerse el trazo de las canes anchas y recias, 
comenzo la donaciOn gratuita de terrenos a las 
personas interesadas. Tambien se regalaron e.so.c-
cios suficienfes a los indusfriales para quo esta-
blecieran fabricas. 



En el libro 1 del Registro PUblico de la Propie-
dad de la Cabecera del Partido de Mapimi que en-
tonces era Villa Lerdo aparecen registrados algunos 
testimonios que ante diferentes notarios o escri-
banos pUblicos el terrateniente Santiago Lavin 
olorgo donaciones de terrenos a personas que en su 
mayorIa vivian en Lerdo. 

El 15 de septiembre de 1885 al senor Epig-
menio Rodallegas le fue donado un terreno locali-
zado en Ia manzana 1 del piano respectivo; limi-
tado al oriente por la calle Ampuero, al poniente 
por Aedo, al norte propiedad del senior Santiago 
Lavin y al sur de Ruperto Enriquez. 

Quince divas mas tarde, el 30 de septiembre 
el senor Pedro G. Alvarez recibio Ia manzana 8 
midiendo el terreno 80 metros por coda lado, Ii-
mitado al norte por la calle Hidalgo, al sur por 
,Cerviago, al oriente por Aedo y al poniente por 
Rascan. 

El 21 de junio de 1886, al senior Jose Guada-
lupe Reyes le fue otorgada Ia manzana 18; como 
dicho sefior no pudo fincar segUn lo estipulaba la 
donacion se convino en dividirlo en dos partes, 
quedando 	mitad al senor Reyes y is afro a 'don 
Juan N. Franco. El terreno media 80 metros por ca-
da lado limitado al oriente por Ia calle Gomez Pa-
lacio, al poniente por Barcena -hoy avenida Hidal-
go-, al norfe por Santander y aI sur por Hidalgo que 
ya se ha dicho es actualmente Ia lndependencia. 

El 20 de julio 'de 1887 los senores Santiago 
Prince, Miguel Torres y ei doctor Cosme F. Prince 
en representacian de la fabrica de hilados y teji-
dos La Amistad reciben las manzanas 16 y 27 y 
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que coda una de ellas forma un cuadro de 80 me-
tros por lado, teniendo par linderos al oriente la 
calle Gomez Palacio, at poniente Burgos, al norte 
San Gabriel, al sur Juarez -ConstituciOn- y enmedio 
de las dos manzanas qued6 	calk Barcena. Esos 
terrenos posteriormente +ueron aumentados con 
las manzanas 17, 28 y 29 donde se levantaron las 
dependencias de la .fabrica La Amistad y las ca-
ses de empleados y obreros. Las manzanas 23 y 29 
formaban una area irregular ya que aI forte las 
limitaba el canal de San Antonio diagonalmente. 

A Ia senora Refugio Quiroz de Rodallegas, el 
11 de agosto de 1887 le fue otorgado un terreno. 

El 19 de mayo de 1888 el agricultor Antonio 
Gonzalez recibe Ia cuarta parte de la manzana 12 
deduciendo de ella un lote adjudicado al cargador 
Manuel Molina que mide 20 metros con 95 centi-
metros de frente por 11 metros y 73 centimetros 
de fondo; siendo la extension del cuarto de man-
zana de 40 metros par lado, limitada al poniente 
por Ia calla GOmez Palacio, aI stir Cerviago y al 
oriente y norte propiedades del senor Santiago La 
vin. 

Finalmenfe el 24 de mayo de 1889 el senor 
Jesus Gutierrez pasa a ser dueno de la manzana 9, 
limitada at norte par Ia calle Cerviago, al sur per 
Tabernil1a, at ponienfe Aedo y al orienfe Rascon. 

No solamente esos terrenos regal6 don San-
tiago Lavin sino otros muchos que so encuentran 
registrados en el Archive del Supremo Tribunal de 
Jusficia de Durango; por eierfple las copias ex-
pedidas por dicho Tribunal de la donaclon de la 
manzana 20 al senor Manuel Oliver efecfuada ci 
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18 de junk de 1886 con una extension de 8O me' 
tros por coda lado, limitada al poniente por Ia calle 
Gomez Palacio, at oriente Barcena, at norte Cer-
viago y al sur Tabernilia. La donaciOn de terrenos 
terming al ocurrir la muerte del terrateniente en 
1896. Luego los descendienfes del senor Lavin con-
iinuaron vendiendo totes hasta su agotamiento. 

Las donaciones de terrenos y la excepciOn de 
impuestos por 10 anos hizo posible el rapido de-
sarrollo de Gomez Palacio. Ciudad florecienfe a 
fines del siglo pasado y principios del actual. Que 
no fue rancho, ni villa, sing desde su fundaciOn fue 
una moderns poblaciOn hecha y derecha; de an-
chas y recias calles algunas empedradas en el cen-
tro, con bancos, almacenes, grandes tiendas y nu-
merosas fabricas, lo que frajo como consecuencia 
quo sus primeros pobladores se contaran por con-
teriares. Los peones que hicieron los desmontes, 
atbariiles carpinferos, herreros y ayudantes que vi-
nieron a levanfar las consfrucciones aqui se que. 
daron; lo mismo que empleados de comercios y 
obreros de las facforias insialadas. 

Luego se inici6 el desenvolvimiento pujanfe 
de Torreon. Hombres de mss vision en los negocios: 
alemanes, franceses, suizos y chinos desde antes 
venian consfruyendo cosfosos edificios entre ellos 
confortables hofeles cosa que nunca hicieron los 
ricos espaiioles y mexicanos en Gomez Palacio. Las 
sucursales de los bancos dejaron de operar, alma-
cones y grandes comercios cerraron o se fueron a 
Torreon o a otras partes. Sin embargo las fabricas 
continuaron en actividad y en 1907 Ia Casa Re-
donda y terminates del ferrocarril que estaban en 
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Jimulco fueron cambiados a 66mez aumentando 
su industrialization, pero al Ilegar Ia revolution al-
gunas factotias fueron destruidas entre ellas Ia 
fobrica de zapatos Cunard, Ia cerillera El Fenix y 
El Pinto de ladrillos refractarios; asimismo algunos 
comercios fueron saqueados y parcialmente incen-
'diados. Afortunadamente las grandes industrias 
como Ia jabonera La Esperanza, la fobrica de hi-
lados y tejidos La Amistad y la Casa Redonda de 
los ferrocarriles siguieron trabajando. 

EL PARIAN 

Don Santiago Lavin permifia a comerciantes 
al menudeo y vendedores ambulances a que se 
establecieron en la manzana 6 entre las canes Ae-
do y Rascon por un lado, por el otro entre Santan-
der y Juarez. Los comerciantes levantaron carpas 
y cuartos de adobe y madera, y siendo la anica 
parte donde vendian legumbres, frutas y otros ar-
tkulos que no se encontraban en los tendajones de 
barrios, las esposas de 1os primeros pobladores 
acudian a proveerse de lo necesario a ese lugar 
y que Ia genie Ilamaba parian. 

En 1901, faltando poco para inaugurarse el 
mercado municipal, los nuevos dudios de la man-
zana 6 pretendieron cobrar renta a los comercian-
tes que ocupaban su propiedad; mos Bien fue de 
acuerdo con las autoridades para obligarlos a cam-
biarse al nuevo mercado. Un grupo de vendedores 
entre los mos pobres no aceptaron por carecer de 
dinero suficiente para acondicionar y surtir un lo-
cal, consiguiendo que el ayuntamiento les diera per- 
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miso provisionalmente de poner sus puestos en las 
aceras del Ultimo tramo de Ia calle Gomez Pala- 

que terminaba donde pasaba la via del fe-
rrocarril que de los patios de la estaciOn Ilegaba 
al interior de Ia fabrica La Amislcid. La espuela 
venia por donde ahora es la calle Gonzalez Ortega 
dcncle ahi terminaba el caserio al norte de Ia du. 
dad. Mos alla de Ia via pasando los fajos se ex-
tendia el chaparral por la !lemma. 

El agrupamiento de puestos en el tramo de Ia 
actual calle Morelos -antes Gomez Palacio- con-
tinua hasta la fecha y se conoce con el nombre de 
mercado del Parralito. 

LA CAPILLA DEL PUEBLITO 

Cuando vivia en Ia ciudad de Mexico anduve 
investigando entre los ancianos del barrio del Pue-
blito -donde era conocido por haber crecido en el 
vecino de La Patric- sobre quien o quienes y cuan-
do construyeron la capilla del Pueblito. Nadie pu-
do dar razOn. 

Luego a mas de 25 alios de ausencia a fines 
de 1982, regrese al terruiio. Una maiiana entre a 
un estanquillo a calmar la sed fornando una soda 
refrigerada. Los dueiios del negocio era un matri• 
monio de ancianos y como los conocia comenza-
mos a piaticar de mejores tiempos cuando no es-
iabamos tan viejos. Aproveche pars preguntarles 
quo sabian de la construccian de Ia capilla del 
Pueblito. 

La senora Celia Carreon -mujer del matrimo- 
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nio- de 87 aiios de edad dice que su abuelo Juan 
Antonio Carreon levanto Ia primera casa donde 
despises fue el barrio del Pueblito. Era una finca 
sencilla de adobes construi'da en 1892 segim oy6 
confer a sus padres; estaba frente donde ahora 
existe Ia capilla. La casa se levantaba solitaria 
pnmedio de la Ilanura y asi permaneci6 algunos 
aiios hasta que apresurando el desmonte Ilegaron 
nuevos pobladores y fueron apareciendo mos cons-
trucciones. Enseguida doila Celia relata Ia siguien-
te ,leyenda: 

"Una noche, IlegO a casa del abuelo un Indic 
muy cansado, tral'a quien sabe de donde un cuadro 
de Ia Virgen de Guadalupe. PidiO un rincOn para 
pasar la noche y don Juan Antonio con buena vo. 
Iuntad le brindo posada y le sirvieron frugal cena. 
Temprano antes de amanecer, el indio abandon6 
Ia casa sin despedirse y en el lugar donde pas6 la 
noche dej6 el cuadro. Por las tardes, mos o menos 
a Ia hora que en los templos celebran el rosario, 
las familias de la pequefia comunidad se reunion 
y rezaban ante Ia estampa. El cuadro con Ia Virgen 
'de Guadalupe fue entregado a Ia iglesia del mismo 
nombre, donde creo foda0a este' ahi". 

Continuo diciendo Ia anciana que entre los ve. 
cinos surgiO Ia idea de construir un modesto local 
que sirviera de capilla. El senor Lucas Ramirez re-
'gale) el terreno necesario para do, que es el mismo 
donde actualmente estO. Ilusionados se pusieron 
n actividad, cooperaron para los materiales y 

con sus manos levantaron un jacalan de altas pa-
redes de adobes y techos de lamina;  el local mos 
bien pareeia bodega. Ante una mesa con el cuadro 
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de Ia Virgen de Guadalupe improvisaron un sen-
cillo altar y los vecinos devotarnente asistian. Calcu-
laban que el jacalOn usado como capilla fue cons-
truidd, en 1896. 

Los domingos y en ocasiones entre semana ye. 
nia de Lerdo un sacerdote a decir misa en la en-
tonces tambien capilla de Guadalupe y es posible 
visitara Ia del Pueblito. Eso fue antes de 1901, por-
que a partir del 21 de diciembre de ese ano is 
capilla de Guadalupe fue parroquia separandose 
del curato de Lerdo de donde dependia designan-
'dose un parroco a su cuidado. 

La capilla del Pueblito muchos anos no tuvo 
sacerdote de planta y menos durante Ia revolu• 
ciOn. Fue a partir de los 20' cuando el padre Casas 
;se hizo cargo de ella, segUn informa la mayoria 
. de Ia gente entrevisfada con ese objeto. 

OSCAR FRANCKE 

Hugo Francke fue uno de los primeros pobla-
dares de is ciudad; probablernente era hermano 
o pariente cercano de Oscar del mismo apellido, 
y no se sabe si este -lambkin fue uno de los plane-
ros o vivia en Lerdo. Tampoco se supo donde es-
try° la casa de Hugo. 

Lo que si sabe es que Oscar Francke era due. 
de un aimacen de abarrotes al rnayoreo ubi. 

co'clo en cane Ampuero y era el socio principal de 
la Comparlia Ladrillera de Gomez Palacio que es-
faba cerca de donde ahora se levantan las plantar 
elecfricas de Francke que fienen ese nombre quizet 
recordando el apellido de nuestro personaje. 
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SANTIAGO PRINCE 

Santiago Prince y su hermano Cosme que por 
cierto era medico en sociedad con Miguel Torres 
establecieron Ia primera factoria que hubo en Go-
mez Palacio y que fue la fabrica de hilados y te-
Hos La Amisfacl, que con el tiempo Ilego a ser 
una de las mas imporfantes del pads en su genero. 
En sus mejores aiios liegO a ocupar cerca de 2 mil 
obreros en los tres turnos. 

Los Prince vivian en las casas que aun exisfen 
abandonadas y con los techos cayendose por Ia 
actual avenida Hidalgo hacienda esquina con Cons-
fitucian. Es una de tantas casas antiguas que casi 
en ruinas se ven en la poblaciOn. Anuncios en sus 
paredes informan que esfan a la yenta, sin que 
haya alguno que se anime a comprarlas. 

Frente a las mencionadas fincas ocupando casi 
toda Ia manzana permanecen mas o menos en buen 
esfado las paredes de la facforia donde estuvieron 
sus 450 telares; las paredes aim conservan sus oji-
4ias y torrecillas arriba de los frisos !abrados que 
adornan Ia construcciOn; esto y las mcsnzanas  di- 
vididas por callejones donde estaban las viviendas 
de los frabaiadores es lo que queda rle to clue fue 
la gran fobrica de hilados y tejidos La Amis+ad. 

Don Sanfiaao tambien fue sock de la lielri-
flera Gomez Palacio mejor conocida como del 
Pinto. 

JUAN SALCEDO 

Baja de estatura, delgado, asi era el espaiiol 
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que respondia al nombre de Juan Salceclo. 
En Mexico, el senor Salcedo con afros dos es-

parioles uno de dos apellidado Bermejillo forma,- 
ron una sociedad mercantil pare que on Gomez 
Palacio se dedicara a diversas actividades. La so-
ciedad abri6 un alinacen al mayoreo que estuvo 
por Ia cane Ampuero, rento y compro tierras para 
cultivar algodOn y estableci6 Ia fabrica do cerillos 
El Fenix. 

Don Juan vivi6 en un vistas° chalet de maclera 
-donde ahora este] una funeraria- construido en lo 
esquina de Cerviago con el camino real, y que era 
parte de la manzana irregular que le &clan La 
Cerillera frente cal parque. 

PEDRO CAMINO RUIZ 

Recien Ilegado de Espaiia el senor CarninO Ruiz 
establecio el hotel El Centro ubicado a media cua-
dra de la Plaza de Armas por is actual calle In-
dependencia y que en cloud tiempo se Ilamaba 
avenida Hidalgo. 

Mos tarde, don Pedro junto con su hermano 
Francisco pusieron una casa comercial al mayoreo 
que estuvo per la Ampuero. Don Pedro tambien se 
ciedica a Ia agriculfura donde prosper6 rOpida-
mente, adquiriendo los ranchos La Rosita, Mon. 
tealegre, San Pablo y San Jose de Vilieclo, cisi co-
ma era duel% en sociedad de los agostaderos de 
Santa Ines y Santa Librada. 

Era Pedro Camino Ruiz un senor alto, delgado, 
usaba los bigofes como se los pintan al Quijote de 
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Ia Mancha. Vivi6 con su numerosa familia en una 
casona que aun existe, abandonada, levantada 
en un terreno triangular en la esquina de Aldama 
con la calzada JesUs Agustin Castro. 

MIGUEL TORRES 

Era un hombre delgaclo, IDajo de esiafura sin 
Ilegar a chaparro. Era el senor Torres de trato ama-
ble con buen sentido del humor. Lleg6 a la ciudad 
coma gerente de Ia sucursal del Banco Minero de 
Chihuahua y en esfas tierras se qued6. Fue un gran 
impulsor del clesarrallo rapid° de GOrnez Palacio. 

Don Miguel fue socio de Ia fabrica de hilados 
y tejidos La Amistad y de las empresas de fran-
vias; primero de los movidos por mulitas y despues 
de los electricos. Aparte instals, en extramuros de 
Ia poblaciOn un despepite y una guayulera. En sus 
Ultimas alias se cledico a la agricultura. 

La familia Torres viyi6 en una casa que toda- 
via 	en una de las esquinas de Consfitucian y 
Allende. Es una finca de adobes con paredes ex-
feriores de ladrillos rajas; este' casi en ruinas, de-
socupada y un anuncio Ia pone en yenta. El ma-
trimonio tuvo varios hijos y los mas conocidos fue-
ron Froilan Torres quo era una persona culta edu-
cada en Paris y Ia hermosa senorita Elvira Torres 
que fue reina de Ia primera feria del algodOn de 
la Comarca Lagunera, celebrada en 1925. 

MAXIMO ALVAREZ 

De origen espaiiol don Maximo Alvarez fue 
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and persona importance de anfano. A fines de 1901 
en sociedad con Joaquin Barquin compro el hotel 
y feafro Union, y fue entonces cuando en el sen-
cillo cenfro de especteculos se vieron las grandes 
compaiiias de featro mexicanas y espanolas. 

Fue el senor Alvarez un hombre culto, educado, 
en contraste con sus paisanos la rnayoria ignoran-
tes y mal hablados, pero buenos para labrar la 
tierra, explotar peones y por ende acumular rique-
zas. Duranfe la guerra civil en Espana fue consul do 
la RepUblica Espanola en la Comarca Lagunera, 
la vez que mantenia gran amistad con Pancho Vi-
lla. ViviO en una que fue hermosa residencia frenf.s 
a la plaza por la Inclepenclencia. 

LAS CASAS ANTIGUAS 

Numerosas casas se construyeron en Gomez 
Palacio a fines del siglo pasado y principios del pre. 
senfe siguiendo el diseno de una original arqui-
tectura segon opinan personas conocedoras en la 
materia. No fueron mansiones suntuosas propicts 
del porfiriato con fachadas de cantera y costosos 
marmoles. Son fincas -las que at:in exisfen- cons-
truidas con adobes, de paredes exteriores, algu-
nas revesfidas con ladrillos refractarios rojos y 
biancos, probablemente fabricados en la ladriliera 
del Pinto cuyas aitas chimeneas se divisaban cla-
ramente desde ei barrio de Santa Rosa. 

Esas casas las construyeron prOsperos agricul-
tores, industriales y comerciantes Canto mexicanos 
como espanoles y marcan el Paso histerico de una 
epoca defermincida en el desarrollo de Gomez Pa- 
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Iacio. Fueron resiclencias con Codas las comodida- 
des usuales en aquellos alias, donde vivieron los 
primeros pobladores de la joven ciudad. Hombres 
recios que vinieron a desafiar al desierto, logrando 
con Ia despiadada explofacion del frabajo de los 
pobres acumular pequei-las, medianas y grandes 
fortunas, permitiondoles vivir sin apuros. Llegaron 
a ser ricos en su tiempo y sin embargo sus vivien-
das no eran ostenfosas. El acaudalado terralenien-
te Santiago Lavin vivia en una casa comon y co-
rriente construicla con ladrillos rajas donde ahora 
esta Ia presidencia municipal por la calle indepen• 
dencia. 

Las habitaciones de esas casas -las que an se 
conservan- son amplias y de techos altos, tuvieron 
as mayoria pisos de duelas de madera; sus yen-
tanas que don a la cane son altas protegidas con 
rejas de hierra que Ilamaban volados y se levein-
tan a pocos centimetros del suelo. Marcos de puer-
tas y ventanas son de canfera y del mismo mate. 
rial: columnas, cornizas, remates y adornos. 

En los intericres, las habifaciones eston aire-
dedor de patios y abren sus puertas a corredores 
que antes -Fenian macefas con planfas y jaulcis con 
logjams inquiefos. Tejabanes de madera profejian 
a los corredores de Ia Iluvia y el sol, y los patios 
unos tenian pisos de mosaicos, afros eran jardines 
y casi en todas !labia en el centro una pequeFia 
fuente de cantera labrada, que arrojaba aqua en 
la pileta que la circundaba. 

Las casas tenian iraspafios donde guardaban 
los lujosos carruajes y conforfables caballerizas pa-
ra los animales que firaban de los mismos, y se 
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abrian portones a la calle para su paso. En algunas 
habia sOtanos con anaqueles donde acostaban las 
negras botellas de los vinos importados, y tambien 
servian de bodegas o despensas para almacenar 
viveres. AlgLmas personas han soltado el cuento que 

fincas tenian tlTheles que iban a dar al tem-
pi() de Guadalupe; es posible que de pasada ha-
yan visto los sotanos y pensaron que eran tLineles 
que se prolongaban. 

El doctor Carlos Gonzalez Puente que tiene co-
nocimientos de arquitectura por haber sido estu-
dianfe de esa carrera, explica que las ccisas de Go-
mez se edificaron bajo Ia influencia francesa quo 
estuvo en boga por aquellos thios, y que se carac-
teriza por compiementos de cantera que aclornan 
las fachadas, asi como tenor balcones en las yen,  
tanas. 

Las ventanas de los pisos superiores de las 
fincas de dos plantas que se levantaron en aquella 
epoca, tenian balcones con artisticos barandales 
de hierro como el teatro Union, el Meson de San 
Pablo que actualmente ocupa la CNC, Ia casa se-
norial que fue de don Silvestre Faya por la More-
los y las casas de cantera por la avenida Hidalgo y 
la Urrea. Frente a la Plaza de Armas el Club La-
gunero y la casa de don Maximo Alvarez a pesar 
de quo eran de solo un piso sus venfanas lucian bal-
cones con barandales de singular belleza. De esas 
antiguas construcciones el teatro Union fue  criminal-
mente demolido sin que nadie protestara y donde 
estuvo es un terreno baldio; el Club Lagunero que 
ya no funciona como tal fue derruido y en su lugar 
el Gobierno del Estado de Durango levanto un ecli- 
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ficio para sus oficinas en Ia ciudad. La bonito casa 
de don Maximo, echaron a perder su frente con mo-
dificaciones sin ton ni son. 

LAS CASAS DE LAS BANQUETAS ALTAS 

Con este nombre eran conocidas hace muchos 
alias las fincas que aun existen en dos de las esqui-
nas de Allende con Santiago Lavin que fueron pro-
pieclad de los comerciantes espaiioles Ulpiano y 
Antonio Ruiz Lavin. Son conjunfos de varias vivien-
das, con 'swedes exteriores revestidas de ladrillos 
rojos, partcs y adornos de cantera labrada, yenta-
nas con volados, etc., tal coma enonces eran las 
casas de las personas que contaban con recursos 
econOmicos. 

"Las casas de las banquetas altos" estan don-
de comienza el descanso al norte de Ia parte baja 
de la ciudad. Las banquetas de dichas fincas con-
servan el nivel de las aceras de Ia calle Allende 
y en las esquinas con la Santiago Lavin -Hellen es-
calones que permiten a los troseantes subir o bajar. 

Yo pensaba que las banquetas alias de esas 
casas se construyeron 	para continuar con c! 
mismo nivel de las ofras, pero un antiguo trabaia-
dor de Ia Casa Redondo apellidado Lastra asegura 
que las banquetas se pusieron alias para proteger 
a las viviendas de probables inundaciones porque 
cuando llovia el aqua bajaba en forma de torrente 
del cenfro de Ia ciudad precisamente por Ia calle 
Allende, y aiiade el ferroviario que era tanta el 
agua que hacia olas. En una de las esquinas de las 
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calles Santiago Lavin y Madero estabct una cantina 

que el duel-10 le puso el nombre de Las Olas Alfas 
debido a ello. 

Recuerdo el empedrado de las canes con pie 
dras lisas, ovaladas, que Ilamaban piedras bola, 
pacientemenfe pegadas una con otra, y a los lados 
en la orilla de las banquetas las angostas atarjeas 
por donde corria el aqua de las Iluvias a las partes 
bajas tanfo al norte como al sur de la poblaciar, 
por lo que es de suponer que el antiguo Gomez se 
asienta en una larga loma. El empedrado que so-
lo lo fuvieron unas cuantas calles importantes se 
vela bien colocado y el rapido desalojo de las 
aguas al terrninar de Hover dejaba las piedras bri-
llantes recien lavadas y sin ningim charco. Tambien 
el mercado Baca Ortiz, las casas de renfa de don 
Jose Maria Gonzalez que las fenia por disfintos 
rumbos y muchos fincas de otras personas sus ban-
quetas eran alias y con escalones algunas de ellas, 
Siguiendo con el parecer del senor Lastra esas 
banquetas se jusfificarian en Ia zona empedrado, 
pero buen nomero estaban en calles de tierra suet-
fa; en estas calles al Hover mucho se formaban 
grandes charcas y no teniendo salida el aqua es-
fancada, at seguir Iloviendo habia el peligro do 
que se inundaran las casas, como Ilega a suceder. 
Ademos coda arm el rio se desbordaba amena-
zando inundar Ia ciudad. Posiblernente debido 
ello los vecinos construyeron tantas banquetas al 
tas al frente de sus propiedacies. 

En las casas de las banquetas altos menciona. 
dos al principio de este relato, han vivido personas 
importantes en la culfura. En una de ellas vivio has 
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ta hace poco tiempo la maestra de piano Julia 
Martinez que impartio clases a varias generaciones 
de alumnos, entre los que inicio algunos ban Ile-
gado a ser grandes pianistas. 

Hace muchos alias vivio en una de esas cases, 
el gran mosico duranguense y director de orfoones 
el maestro Hi!aria Zurita que die) closes de piano 
a la entonces jovencita Julia Martinez. Los malpew 
sados contaban que don Hilario siempre lucia una 
fragante flor en Ia solapa del saco y por media de 
un tubito de hule absorvia cognac de una anforci 
que trala escondida en una balsa interior de su 
chaqueta. Al hacerlo simulaba oler el perfume de 
la flor. 

Tiempo mos tarde, afro inquilina notable ocu-
pa una de las casas de las banquetas altos quo fue 
la hermosa Nellie Campobello;  poetisa, cuentista 
y notable bailarina, Ilegando a ser directora de Ia 
Escuela Nacional de Danza en Bellas Artes. AlgOn 
tiempo vivio la poetisa de Villa °camp() en GO-
mez Palacio. Los viejos la recordamos radianfe do 
belleza hacienda compras en el almacen 
framarinos de Sordo y Cia., en contraesquina do 
la Plaza de Armas donde hasta hace poco estuva 
El Emporio. 

Lastima que el frente de una de estas intero-
santes casas que esta par la calle Santiago Lavin, 
su nuevo propietario lo modific6 rarnpiendo la 
armonia del conjunto. Oial6 las autoridades no 
permitan estos desaciertos y bueno fuera que los 
cometidos se corrigieran. Quedan ya tan pocas fin-
cas representativas del Gomez antiguo. 
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LAS' CASAS DE LOS FRANCO 

Don Pedro Franco Ugarte y algunos de sus fa-
miliares vivieron en una serie de casas que ocupan 
una media manzana y que en aquel tiempo se con-
sideraban bonitas. Sus fachaclas son paredes de 
adobe revesfidas con ladrillos rojos y piedras la-
bradas forman marcos, columnas, cornizas, etc. La 
media manzana se ubica por la Zaragoza entre Mi-
na y Bravo. Tiene cuatro viviendas que abren sus 
puertas por la primera de esas calles y tres por is 
Mina. Un porten en cads una de las calles permitic 
el paso 	carruajes y caballos de las familias Fran- 
co a los traspatios. 

Don Pedro era un agricultor que cultivaba las 
tierras de su empresa agricola El Porvenir y Ane-
xas. Era de mediana estatura, de complexion re-
gular; los domingos en el verano usaba trales de 
telas ligeras como el lino y protegia su cabeza con 
:fin° panam6. Encabez6 at grupo de agricuifores 
que se separaron del Club Laqunero y aue funda-
ron el Casino Gomez Palacio par la Centenario 
frente a la plaza, Clonde mas tarde tuvo su res-
fauranfe Jose Lee. La esciciOn se debiO a clue los 
ricos industriales y comerciantes presumienClo de 
arisfOcratas miraban con desden a los rancheros 
que a veces Ilenaban al club con sus ropas cubier-
tas de polvo, los zapatos con lock) y el cuerpo 
sudoroso. 

El matrimnnio Franco Unarte tuvo cuatro 
jos: Carlos. Pedro, Ernesto v Alfonso. Los cua-frn 
*as y corpulentos; educados en Estacins Unidos 
fueron magnificos jugaclores de beisbol. Al it re- 
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gresando los jOvenes Franco' de sus estudios se fue-
ron incorporando a la novena La Esperanza sos-
fenida por Ia jabonera y que indudablemente ha 
sido el mejor equipo de aficionados de todos los 
tiempos en la Comarca Lagunera. 

LA CASA DE DON LUIS REYES SPINDOLA 

En una de las esquinas de Independencia con 
Mina se levanta una finca de ladrillos blancos don-
de por muchos anos estuvo la Academia Comer-
cial Pittman que fundara Ia maestra Maria Medina. 
Actualmenfe esto una panaderia y al modificar la 
singular fachada para hacer lugar a los aparadores 
la echaron a perder. 

La mencionada casa fue construida por don 
Juan Olazabal donde vivio alg6n tiempo; mas far-
de fue ocupada por don Joaquin Negrete y final-
mente el agricultor Luis Reyes Spindola la habitó 
hastq su fallecimiento. 

Es posible que don Luis Reyes Spindola hay° 
sido hijo o parienfe cercano del senor de mismo 
nombre y apellido que duranfe muchos fue direc-
tor del periodic° El Impartial edifado en la ciudad 
de Mexico. Fue un periodico reaccionario partida-
rio del gobierno del dictador Porfirio Diaz y par 
consiguiente enemigo de la revolution. 

Don Luis fue un personaje de porte aristocra-
tic° -que abundaban en aquella epoca- mefido a 
ranchero en el desierfo. Era su esposa la senora 
Guadalupe Lebrija mujer de singular bellezct. Aman-
te de Ia equitation, el senor Reyes Spindola habi- 
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fualmenfe usaba pantalon de montar, botas o tubes 
de vaqueta protegian sus piernas, fejano de anchas 
alas y fuste o cuarta en Ia mano;  fumaba cigarri.. 
llos aromerticos en largas boquillas ambarinas y 
gruesa esclava de oro aprisionaba una de sus mu-
riecas. Era muy aficionado a la jugada, en las ru-
lef as que se instalaban en un costado de la Plaza 
de Armas frente al Club Lagunero apostaba a sus 
nUmeros favoritos gruesas sumas de dinero. 

En un terreno cercano al fajo de San Antonio 
-donde ahora esta el hospital municipal- rodeado 
de arboles y huertas, don Luis mandO construir una 
casa de campo o quinta coma las Ilamaban enton. 
ces, terminada totalmente de madera por Manuel 
Aorta carpinfero de la Casa Redonda, que tambien 
construyO cobertizos para sus caballos. 

San Ignacio y Las Luisa: eran los ranchos en 
los que don Luis Reyes Soindola cultivaba exclu-
sivamente alfalfa donde lograba levantar grandes 
cosechas de ese alimento basic° para el ganado. 

CASA DE DON SILVESTRE FAYA 

Quiza la residencia mos cosfosa y desde luego 
la mas bonito que se construyo en los al-jos de es-
plendor de Gomez Palacio fue Ia casa `del agri-
cultor espafiol Silvestre Faya que foclavia se levan-
ta con donaire por la calle Morelos entre Ocampo 
y Zaragoza. Es un bello edificio construido con ado-
bes y paredes exteriores de ladrillos rojos, colum-
nas, marcos de puertas y ventanas, cornizas y de- 
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mas adornos labrados en cantera por hObiles ar-
tesanos. Doce ventanas inundan de luz y ventilan 
las amplias habitaciones del edificio que es de dos 
pisos. Las ventanas de Ia planta superior tienen bar 
cones y todas eston profeaidas por artisticos baron-
dales de hierro forjado y trazos arabescos. 

Arriba del edificio, en la parte central de la 
corniza destacan entrelazadas en una placa las ini-
dales de su nombre del que fue su propietario: una 

con una F. A Ia derecha, en lo alto arriba del 
'porton se ve grabado 1912 ano probable en que 
erminaron de construir Ia hermosa residencia. 

Era el senor Faya un recio labrador espanol 
lue trabajaba las tierras de su rancho Cuba situci- 
•lo al oriente de Ia ciudad. Don Silvestre fue una 
le las primeras personas en GOmez que tuvieron 
Autornovil. Los viejos vecinos recordaban el auto 
Jel senor Faya, de grandes muelles y sOlida 
rroceria que iba dando tumbos por la carretera 
oolvorienta para Ilevar al propietario a supervisar 

labores de su rancho. 

Anos mos tarde, cuando don Silvestre habia 
'allecido y sus hijos se fueron a vivir a TorreOn par 
mucho tiempo, en el patio de la casa senorial el 
vetusto Buick se vela cubierto por una manta, y 
fue entonces cuando corri6 el rumor que el senor 
Faya en algunas noches se aparecia; mos de una 
persona aseguraba que lo habia vista parado a 
in lado de su autornOvil especialmente en las no-
dies de luna Ilena. 
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LA CASA DEL DR. VIESCA LOBATON 

Anda per ahi el cuento entre algunos vecinos 
de GOmez Palacio Canto entre viejos como jOvenes, 
que cuando Ilueve torrencialmente y el agua em 
papa las paredes de cierta casa aparecen clara• 
inente las letras del siguiente anuncio. 

Doctor - E. Viesca Lobaton. 
Consultas con medicinas - 25 centavos. 
Miercoles - Gratis. 

Al dejar de Hover y secarse las paredes, el 
letrero desaparece ignorondose que reacciones 
quimicas provoca el anuncio al empaparse 

La finca en cuestion ester par Ia Victoria entre 
las calles Independencia y Santiago Lavin. Es una 
antigua construction de paredes exteriores cubier-
to per ladrillos rojos. A pesar del tiempo transcu-
rrido la fachada se conserva en buen estado. 
porton deja entrar at interior, y a cada lade tiene 
ventanas alias con volados de hierro. En la parte 
central del edificio arriba del porton, la pared fer° 
mina en un triangulo donde destaca labrada en 
cantera Ia fecha 1900. 

No se sabe si el doctor Enrique Viesca LobatOn 
era propietario de Ia finca o pagaba renfa, lo cier 
to es que alli vivid muchos aiios. Los ancianos re-
cordaban al doctor come una persona que siempre 
andaba bien vestido: traje negro, bombin, bastOn, 
etc. Lo veian pasear frente a Ia casa de ladrillos ra-
jas en las noches calurosas del cOlido verano la-
gunero. 
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AFios mos tarde, cuando el doctor Viesca Lo-
baton ya no vivid ahi porque posiblemente hubiera 
cambiado de residencia a afro ciudad o ya habia 
fallecido, algunas mujeres que vivian en el barrio 
juraban que en alias horas de Ia noche habian vis. 
to pasear frenfe a la casa de la calle Victoria a un 
curro y que segUn todas las apariencias era el doe 
for Viescii LobafOn. 

Antiguamente en los pequenos pueblos de pro. 
vincia Ia gente inventaba cuentos o leyendas solace 
apariciones de fantasmas en determinadas casas 
que Ilamaban ernbrujadas o encantadas; la casa 
de ladrillos rajas de Ia Victoria fue una de acts. 
Aparte de las apariciones del doctor, contahan que 
par las noches se escuchaba como si alguien arras-
trara cadenas a cerrara violentamente las puertas 
y que esos ruidos nocturnos cram provocados par el 
alma de un fulano que en vida, en fiempos de lc: 
revoluciOn arroje al fondo de 1.3 noria que esfaba 
en el cenfro del patio un cofre repleto de joyas y 
monedas de oro y que inUtilmente trataba de res. 
catarlos. Ambiciosos buceadores se zambulleron 
,una y ofra vez en las cristalinas aquas del pozo en 
busca del tesoro que nunca enconfraron. 

La gente del pueblo especialmenfe los humil-
des, hablaban de la bondad del doctor Enrique Vies. 
ca Lobafen clue en el desempeiio de su profesion 
no lo dominaba el akin de lucro, antes al contrario, 
puso sus conocimientos al servicio de los necesita-
dos. de los pobres. En 1901 los medicos residentes 
en is ciu-dad organizaron un pequerto hospital de 
primeras curaciones para a-ten-der a los revoluc;o-
narios heridos que Ilegaban del frenfe de batalla 
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por la tome de Torreon ese mismo alio. Don En-
rique Viesca Lobatan fue uno de esos doctores. 

Aiios mos tarde, en la casa "1900" sirvi6 coma 
hospital cuando por un descuido del vigilante en-
cargado del crucero de las vias del ferrocarril con 
el tranvia, un tren chocO con un convoy electric°. 
Parece que el accidente ocurriO a principios de 
los afios veinte. Algunos pasajeros resultaron muer-
i-os y hubo basfantes heridos que fueron atendicios 
en Ia mencionada casa por su amplitud. Despues 
por algUn tiempo siguiO funcionando como hospital 
municipal. Algunos personas creian que el doctor 
Viesca LobatOn cuando el accidente todavia viva, 
ahl y que tuvo que ver con la labor humanitaria de 
dicho hospital;  no se ha comprobado debidamente. 

LAS CASAS DE CANTERA DE LA URREA 

En aquelios tiempos la pobiacion ai sur ter,  
minaba en la actual calle Martires. Sin embargo ya 
habian aparecido mOs cilia auguries fincas y como 
avanzada del crecimiento de Gomez Palacio se le-
variaban solitaries -donde actualmente es la ca• 
lie Urrea haciendo esquina con la Hidalgo- dos 
casas llamados chalets; !labia otro chalet que se 
quack) a media construir par Ia misma calle Urrea 
esquina con Allende. Las dos primeras cases men-
cionadas atin existent  son de cantera y constan de 
dos plantas. 

Posiblemente esias fincas fueron rifadas por la 
Compaiiia Constructora de Fincas de Lerdo y Gomez 
Palacio que celebraba sorteos y el premio era una 

— 32 — 



casa como la mencionada ya que en los boleros de 
la rifa aparecia dise-riada. Los bolefos costaban 2 
pesos coda uno y jugaban en el sorteo 3 mil y posi-
blemente se rifaron y construyeron en 1906. De-
clan que habia venido un ingeniero alemOn desde 
Durango a construirlas y que desde ally mismo tra-
jeron Ia cantera y los artesanos que Ia trabajaron. 
Los que saben de es-1.as cosas afirman que el estilo 
arquifectonico de esos chalets es antiguo 

La casa de cantera situada a mono derecha 
tiene la entrada por Ia avenida Hidalgo y se levan-
ta enmedio de un terreno que fue jardin donde cn-,,,- 
ce Ia maleza en el abandono, protegido por urn 
balaustrada que coma el resto del edificio mueslra 
los estragos del tiempo y el descuido de quienes lo 
habifan o de los propietarios. La finca es de cons. 
trucciOn sencilla con paredes exteriores de cantera 
y ventanas al frente en los dos pisos y en la parte 
de afros font° arriba como abajo arcadas soste• 
nidas por columnas que dan originalidad. Los pisos 
de las habitaciones son de mosaicos sin saberse si 
antes eran de machimbre, coma era la costumbre. 
Convenientemente restaurada esa casa ha de Ilamar 
la atencian por su sencillo y original terminada. 
Mace arlos ahi estuvo por algim tiempo el pequelio 
hospital municipal con el nombre de Dr. Venzor. 

Por la calle Urrea esta la puerta que permiie el 
paso al otro chalet de cantera. Es una hermosa 
construccion bier cuidada nor sus actuates dueFios, 
con saliente frontal que le dal la apariencia do pen-
tico. El edificio flare venfanas por sus cuatro cos-
fa-dos y la del frente en la parte alto con balcones, 
Muchos arlos vivro ahi don Carlos V. Avila. Actual- 
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mente es una acogedora vivienda con pisos de ma-
dera en la planta alto, y es una muestra del buen 
gusto de los constructores de antalio. 

En Ia misma calle Urrea haciendo esquina con 
Allende se vieron mucho teempo las paredes de una 
casa que no se terming de construir. Las paredes 
inconclusas eran de canfera y mos farde las pie-
dras fueron desprendidas por el ultimo dueno y nu-
merandolas vendio una parte y Ia otra Ia conserva;  
en su lugar levantO un jacalan con armaz6n meta-
lice y que sirve como taller mecanico. Maximo RI-
vas es el dueno del taller y dice que era un chama-
co cuando su padre adquirio Ia propiedad. Recuer-
da que eran paredes a medio construir y enseguida 
dibuja como era Ia fachada; en el centro tenia un 
ventanal ovalado con balcones bellarnenfe labra-
dos y a coda lado entradas con escalones. Sigue 
Rivas platicando que algunos ancianos le han di-
cho que en tiempos de Ia revoluciOn ahi en ese 
lugar algunos chinos de Ia hortaliza cercana se ocul-
taron; Ilegaron los villistas y 'ahi mismo los fusila-
ron. Otra persona fambien asegura que existe un 
hinel que une las tres casa de cantera por la Urrea. 

LAS 'CASAS DE LOS PORTALES 

El senor Pedro de Heras que era el contador de 
Ia compania de luz y tranvias vivia en una de las 
dos casas que esfaban frente donde ahora esto la 
empresa municipal de agua y alcanfarillado. Las 
fincas fueron construidas con ladrillos rojos y tenian 
a Ia calle un ancho corredor protegido por arcadas 
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por lo qe eran conocidas como las casas de Los 
Portales. 

Aiios mos tarde, a principios de los 20' duran-
te Ia evolution educativa implantada por Vascon-
celos, en las originates casas estuvo el Centro de En-
serianza Superior para maestros es decir una Es-
cuela Normal y a fines de Ia decada de los 30' 
insfalaron la Escuela Central Superior que despues 
al impartir clases de secundaria recibiO el nombre 
de Escuela Prevocacional 18 de Marzo. 

Luego los alumnos de Ia Prevocacional entre 
vistaron al general Lazar° COrdenas pidiendole Ia 
construction de una verdadera escuela de enseFian-
za media y el gran presidenfe entregO al pueblo 
de Gomez Palacio el Institute 18 de Marzo que se 
levanto en lo que fue un Ilano frente al parque Mo-
relos. 

'Las casas de Los Portales .desaparecieron al 
insfalarse una fobrica de cinchos y hebillas que 
ocup6 tambien Ia extensa area donde estuvo Ia 
Compaiiia Algodonera de la Laguna. La factoria 
posteriormente se cambi6 a Ia zona industrial. 

OTRAS FINCAS 

Las casas que fueron del senor Juan Balderra-
rna se ubican en una esquina de Ia calle Morelos 
con Degollado. Son cuatro y clan Ia apariencia de 
esfar solidamente construidas. Sus parades exte-
riores son de ladrillos rojos y columnas, marcos de 
puertas y venfanas, cornizas y adornos estan termi-
nados con ladrillos blancos. Un remate de cantera 
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artisticamente labrado con la inscripcien 1911 re-
cuerda probablemente el ano que fue edificada. 
Desgraciadarnenfe el frente de una de las casas 
ha sick) modificado pretendiendo ser modernista 
haciendo desmerecer Ia perspectiva del conjunto. 

El almacen de abarrotes al mayoreo de don 
Librado Martinez fue sin duda, el edificio corner-
cial mss funcional que se construye en aquella inol-
vidable epoca. Fue una bonita construccien, cu-
biertas las paredes de su fachada con bellos ladri-
lios blancos. En Ia actualidad el edificio lo ocupa 
Ici madereria del senor Jose Rebollo y se localiza 
en una de las esquinas de las calles Escobedo y 
Morelos. Antes, al establecerse un banco quitaron 
lo ladrillos blancos y modificaron los ventanales. 

Aparte de las casas mencionadas, recorriendo 
las calles encuentra sitios donde antes existieron 

casas interesantes. 
Frente a Ia Plaza de Armas por Ia Independen-

cia esfaban las herrnosas residencias donde viveron 
los hermanos Ruiz: Manuel, Victor, Darnaso y Do- 

met, 	eran comerciantes y banqueros espanoles. 
Mas tarde, en una de ellas vivie don Maximo Al-
varez y que de su original fachada solo queda una 
puerto y a coda 'ado un angosto y alargado yen-
tanillo con restos de balaustrada de cantera. Lo 
domes las modificaciones la echaron a perder. 

Deride actualmente se levanta el cine Conti-
nental, en una de las esquinas de Santiago Lavin 
con Morelos estuvo Ia casa de ladrillos blancos que 

fue del senor Carlos V. Avila. 
Frente a la antes arbolada Plaza de Armas,en 

una de las esqinas de la avenida Hidalgo con Ia 
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colic Cenfenario construyeron una serve de casas 
de ladrillos rojos que ocupaba m6s o menos una 
cuarfa parte de Ia manzara. En la mOs grande de 
ellas esfuvo por muchos afios Ia oficina de correos 
que abarcaba precisarnente desde donde ahora 
estO el tine Palacio hasta Ia esquina. 

Otra casa de ladrillos blancos fue donde viviO 
don Antonio Montemayor en una de las esquinas 
de Ia avenida Hidalgo con Ocampo, donde mucho 
tiempo desp.Ms Ievantarcn el edificio de la actual 
Ferreferia Montemayor. 

De las quinfas o casas de campo que exisfie-
on enmedio de &boles y sementeras solo queda 
a que fue de Ricardo Paparelli ubicada frente a 
as instalaciones del Institute Frances de la Laguna. 
Restaurada Ia quinta que fue construida en gran 
parte con madera, lute ahora esplendida. Un tiem-
oo sirvio de alberge a los maestros que prestan sus 
servicios en el Frances. 

Oja16 ya no sigan destruyendo las casas anti-
guas del GOmez Palacio de anfalio. 

EL GRAN TEATRO UNION 

Hace muchos aiios nos gustaba escuchar las any 
madas conversaciones que los ancianos sostenian 
por las noches en sus lugares favoritos de reunion 
ya fuera en la botica o en la barberia del barrio. 
Hablaban y suspiraban por los tiempos pasados 
de don Porfirio. Al air sus platicas, imaginObamos 
como era GOmez a fines del siglo pasado y en lo5 
primeros aiios del presente cuando fue Ia ciudad 
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mos importanfe de is region. De esas plaficas re. 
cordamos lo que decian del teatro Union. 

Lo Ilamaban el gran teatro Union y con entu. 
siasmo decian que era muy bonito;  hablaban de 
.sus plateas con cortinajes de terciopelo rojo, las 
araficis electricas pendientes del techo y el lune 
tario en el piso de brillante machimbre que por me. 
(-no de un mecanismo se convertia en espectacular 
sala de baile. En realidad era un modest() edificio 
de adobes con dos plantas que no se comparabc 
con ninguno de los fastuosos teatros levantados en 
Ia era porfiriana en varias capitales de los estados 
mos importantes. En una pequena poblaciOn da 
provincia recien fundada, la presenfaciOn de fa. 
mosos cantantes y de las compaiiias de teatro que 
recorrian el pais era todo un acontecimiento. Do, 
ranfe Ia temporada de funciones Ia burguesia se 
vestia de gala; habia que ver los lujosos carruajes 
de briosos caballos rodando por el empedrado de 
Ia calle Cerviago y defenerse frente al teatro in 
fensamente iluminado por inumerables farolas, y 
luego el descenso de hermosas mujeres elegante. 
mente vestidas y senores de traje negro y basfon, 

De aquel bonito teatro que nuestros padres 
conocieron al que muchos de nosotros alcanzamos 
a conocer mOs tarde, habia mucha diferencia. Sie 
Se o mtis anos de revoluciOn que el teatro estuvo 
abandonado suficientes para que se deteriorard, 
por Ia falta de mantenimiento se hizo sucio plagado 
de ratas que se multiplicaron bajo Ia oquedad de 
piso de madera. 

En 1916 o 1917 IlegO el cine mudo. Los viejos 
feafros rapidamente se acondicionaron para salas 
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de cinematografo. En el Union quitaron las !Dialects 
del segundo balcOn y colocaron grades de madera 
para que cupiera rues gente, y comenzaron a ex-
hibirse las primeras peliculas que eran silenciosas, 
faltaba mucho tiempo para que llegaran las ha-
blades. 

ESPLENDOR Y DECADENCIA 

Como ya se ha dicho a partir de 1885 se inic16 
el desarrollo de Gomez cuando comenzO a po-
blarse rOpidamente aprovechando el regalo de fe-
rrenos por su propietario a los que desearan, quie-
nes comenzaron a construir sus cases. Tambien fue-
ron apareciendo las primeras industries, corner-
cios, bancos, efc. 

Asi fue como en 1887 Ia fabrica de hilados y 
tejidos La Amistad echo a andar los complicados 
telares iniciondose Ia producciOn de las primeras 
piezas de manta. Ante la falta de viviendas de 
renta, 	compania se viO en la necesidad de cons. 
truir cases pare sus! trabaja dores. 

En 1890 Ia poderosa empresa fabricante de 
jabones y aceites La Esperanza iniciO sus labores, 
y asi como La Amistad la jabonera fuvo que edi-
ficar casas para los obreros y conforfables chalets 
para los empleados de categoria. 

En 1893 se iniciO la construccion de un jacalon 
con paredes de adobes que Ilamaban capilla y que 
mem tarde fue el templo de Guadalupe. 

En 1896 se estableciO Ia primera escuela que 

bubo en Gomez; era exclusivamente para nifias y 
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la direcfora fue la maestro Paula Rios. Esfaba por 
la calle B6rcena frenfe donde ahora se levanta el 
templo de Guadalupe. Desde antes existian las pe-
quenas escuelitas particulares donde ensenaban el 
silabario. 

En 1898 el molino de harinas El Brillante empe-
zó a elaborar los productos derivados del trigo. 

En diciembre de 1898, Ia pequena planfa de 
luz instalada provisionalmenfe en los sOfanos del 
molino El Brillante comenzo a proporcionar corrien-
te pars el alumbrado pUblico de las calles y cas: 
al mismo fiempo comenzaron a circular los tranvias 
de mulitas de Lerdo a Torreon pasando por GOmez 
Palacio. Estas empresas se formaron a iniciativa del 
senor Juan Brtfingham. 

En 1900 se encendieron los hornos de la Corn-
paiiia Ladrillera de Gomez Palacio mejor conocida 
como del Pinto cercana al rancho del mimo nom-
bre y que fabricaba ladrillos y locefas refractarias 
de gran calidad;  mos alto de Santa Rosa se ubicaba 
la ladrillera. 

El 22 de noviembre de 1900, en gran funcion 
de gala se inauguraba el fecitro Union que fue el 
escenario donde se presentaron canlantes de fame 
internacional, asi como las grandes companias de 
teafro mexicanas y espanalas de Ia Opoca. 

En 1901 los tranvias de mulifas fueron refira-
dos del servicio, porque en ese mismo ano los tran-
vias electricos comenzaron a funcionar uniendo a 
las tres ciudades hermanas: Lerdo, Gomez Palacio 
y Torreon pars beneficio de sus habitantes, 
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En 1901 Ia fabrica de calzado La Union -que 
despues fue adquirida por la compafila americana 
Cunard- fabricaba los primeros pares de zapatos. 

El mercado municipal Baca Ortiz en 1901 abria 
sus puertas a las amas de case de la pequefia po-
blacion. 

'En 1904 en la falda de la sierra del Sarnoso 
se instala una fabrica de explosivos y dinamita 
por tal motivo cerca de las planias industriales se 
forma un pequefio poblado con el nornbre 'de Di. 
namita. 

No se sabe exactamente en que aifio se esta-
blecieron; la fabrica de hilados y tejidos La Victo-
ria que me's tarde fue Ia Industrial del Nazas y 
fabrica de cerillos El Fenix. Ya en 1904 estaban era 

actividad. 

Finalmente en 1907 la compania del Ferroca-
rril Central Mexican° desmantelo Ia Casa Redonda 
que fenia en Jimulco y la instal° en Gomez Palacio. 

Existian pequenas factorias que fabricaban ve-
las, galletas y pastas alimenticias, vinos, cigarros y 
chocolates; curtidurias de pieles que fcibricaban co-
rreas y sueias de vaqueta para los huaraches de 
los campesinos; jarcierias que hacian coslales, sa-
cas, arpilleras, otros articulos de ixtle y una hasto 
huaripas; plantas procesadora de guayule que lo 
convertian en hule y despepites que beneficiabari 
el algodon. No falfaban, pequefias fundiciones y 
talleres de diversa indole. 

Por Ia calle Ampuero se establecieron grandes 
almacenes de abarrotes al mayoreo. Destacaban 
importantes tiendas de ropa, calzado y novedades 
de espafioles por Aedo y Rascon;  asI comp ferrefe- 
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rias de los alemanes; mercerias, boticas, tiendas 
de abarrotes, etc. Bancos y mas comercios por la 
avenida Hidalgo que ahora es la independencia. 

Luego como ya se ha explicado anteriormentc 
vino la decadencia de GOmez Palacio ante el flo-
recimiento de Torreon. 

El crecimiento de GOmez se estancO por mu-

chos ai-ios. Todavia a finales de los 20' se velem 
terrenos sin fincar en el centro. Era una pequelia 
poblaciOn que por el sur llegaba el caserio hasta 
Ia calle Marfires, al norte por Gonzalez Ortega, al 
poniente limitada por el camino real a Lerdo y al 
oriente por las vias del ferrocarril donde al otro 
lado se extendla el pequeno barrio de Santa Rosa. 
Fuera de los limifes sei-ialados se levantaban una 
que otra finca. 

GOmez Palacio siempre ha sido un lugar donde 
han abundado las indusfrias, esto viene desde su 
fundacion. En la actualidad ha vuelfo a retomar su 
importancia industrial. 

LOS PANTEONES DE LA REVOLUCION 

Casi al final del cerro de La Pila luego de atra-
vesar establos y nogaleras se encuentran los ce-
menterios de Ia ciudad, que son el antiguo munici-
pal y el de Guadalupe que al veneer la concesion 
oforgada a unos particulares pas6 a ser propiedad 
de Ia poiolacion. Siendo aqui uno de los pocos lu-
gores donde se inicio Ia revolution de 1910, es na-
tural que en sus panteones esten enferrados los res-
tos de algunos de los revolucionarios que se levan- 
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taron en armas Ia noche del 20 de noviembre del 
ano mencionado e igualmente se encuentran se-
pultados algunos cuerpos de los conspiradores que 
se reunian para preparar la rebelion y que por al-
guna circunstancia no tomaron las armas: asi mis-
mo descansan en paz en esos panteones los hom-
bres que a parfir de 1913 se dieron de alta en las 
fuerzas de Francisco Villa y que perdieron la vida 
en los combates del cerro de La Pila y at enterarse 
sus familiares tuvieron tiempo de enterrarlos. 

A escasos 20 o 25 metros de Ia entrada del 
viejo cementerio municipal, caminando a Ia izquier-
da unos cuantos metros se localizan varias tumbas 
protegidas por un baranclal de hierre a su alrede-
dor. 5 o 6 cruces de madera pintadas de azul se- 
riaian 	ahi estem sepultados los restos de don 
Dionisio Reyes -el encausador del levantamiento 
regional de 1910- y sus hijos Ignacio, Maria, Elias 
y otros de sus descendientes. En un pedazo de ta-
bla aparece grabado el nombre del precusor con 
la fecha de su fallecimiento a los 67 afios de edad. 

Por Ia misma enfrada, a mono derecha, mos 
o menos a la distancia de la tumba humilde del 
senor Reyes, estO el monumento que los hijos del 
general Juan Pablo Estrada levantaron en su me-
moil& Fue el mencionado conspirador maderista 
desde antes del levantamiento. La revolution to 
sorprendi6 en el poblado de Nieves estado de Za-
catecas donde se levant6 en armas al frente de un 
orupo de sus paisanos dies despues del 20 de no-
viembre. Ma's tarde, el senor Estrada y sus hombres 
se unieron a los guerrilleros maderistas que al man-

do de ..lesUs Agustin Castro se apoderaron de To- 
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rre6n en 1911,. 
Cerca del sepulcro de don Juan Pablo hacia el 

norte sobresale el solemne monumento de granito 
del general Jesus Agustin Castro comandante del 
grupo de rebeldes que de las ruinas de Ia antigua 
hacienda de Santa Rosa, salieron a combatir at 
gobierno porfirista la noche del 20 de noviembre 
de 1910. 

La tumba que guardaba los restos del tenedor 
de libros Ezequiel Guillen desaparecio en un rea-
comodo de derechos a terrenos a perpetuidad en 
el anfiguo camposanto, segUn cuenta su hija Ia 
senora Amparo Guillen. Don Ezequiel fue un hom-
bre importante en los preparativos del pronuncia-
miento y fue el primer pagador que tuvo Ia bri-
gada del general campesino Calixto Contreras. 

Al norte del mismo viejo cementerio, at pie de 
las ruinas de adobes de Ia que fue barda que lo 
circundaba, una lopida deteriorada y semienterra-
da en una sepultura olvidada hacia saber a los 
visifantes casuales que ahi descansaban en paz los 
retos del que se decia general JesUs Flores. Dicho 
senor era un albaiiil que tom6 las armas en 1910 
y ordenaba a sus hombres lo llamaran general sin 
serlo;  percli6 Ia vida durante los combafes por la 
toma de Torreon en 1911, precisamente en Ia ri-
bera 'del rio Nazas. 

Un monumento consfruido con ladrillos en for-
ma burda que a simple vista parece un horno, en 
su parte superior ligeramente curveada lute una 
placa de cantera recordando que alli yacen los 
cuerpos de los revolucionarios de 1910, los her-
manos Jose y Cosme Villa que murieron el 26 de 
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enero de 1914 luchando por sus ideates. 
En el panfeOn de Guadalupe se localiza el sen-

cillo monumento c:londe reposan los restos de La-
zaro Chacon que formaba parte del pequeno gru-
po de hombres que at mando de JesUs Agustin Cas-
tro empunaron las armas la noche del levantamien-
to. Don Lazar° muriO hace anos en Ciudad Juarez 
y por gestiones del profesor Jose Santos Valdes 
ante las autoridades, el cuerpo del revolucionario 
fue exhumado y sepultado con honores en el lugar 
que le corresponde, en la tierra que lo viO nacer. 

En algunas partes de los cementerios perma-
necen restos de revolucionarios de 1910, ya fueran 
combatienfes o conspiradores. Entre los primeros 
es de pensarse que estan sepultados Vicente Gu-
tierrez, Miguel Hidrogo, Juan Esquivel, Ventura 01- 
vera y no sabe cuantos mas; de entre los segundos 
se ignora quienes esten, onicamente sabemos del 
senor Antonio Correa. Ahi tambien es posible ha-
yan sido enterrados Juan Guzman y Juan Aguirre 
ahorcados por los federates la matiana del 21 de no-
viembre de 1910 acusados de pertenecer al grupo 
de los conjurados. 

"iambien existen tumbas de revolucionarios que 
se levantaron en armas a partir de 1913; de ellos 
hemos localizado a los siguientes: 

Baja un sencillo monument° de ladrillos rema-
fado por una cruz de canfera descansa en paz el 
general ferrocarrilero Antonio Orozco jefe de uno 
de los regimienfos de !a brigada Zaragoza de la 
Division del Norte. A los 25 anos, Orozco el anti 
guo mayordomo de patio era uno de los generates 
Inas jovenes de los ejercitos de Pancho Villa. 
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El mayor Pablo Armenda muri6 el 1 de abril 
de 1914 en los combates del cerro de La Pila. El 
mayor villista pertenecia a Ia gente del general Jo- 
se Trinidad Rodriguez y por Ordenes de dicho jefe 
levantaron en su memoria un pequelio monument° 
de canfera bellamente labrado con una cabezri 

de Jesucristo adornando Ia parte men alta. 
En Ia lapida de un monumento de granito esta 

escrito literalmente lo que sigue: "Tenienfe coronel 
Jose Mendez Castro del Ejercito Constitucionalisfa, 
Firmanfe del Plan de Guadalupe. NaciO en San 
Pedro de las colonias en 1892. MuriO en Gomez 
Palacio a la edad de 76 alias". 

El capitan primero de caballeria Fidel Rubio 
por espacio de 4 aiios pertenecio a las tropas de 
los generales JesUs Agustin Castro y Blas Corral, 
combafiendo a los enemigos por distinfas partes 
del pais. 

Fue un hombre de todas las confianzas de Fran-
cisco Villa conocido como "el Ultimo villista" por- 
?que fue el Unico de sus anfiguos generales que 
acompaliO al guerrillero desde los dias azarosos de 
las batallas hasta los dias apacibles en la hacienda 
de Canufillo; es el general Nicolas Fernandez. 

Nativiclad Amador Espino duranfe 6 o 7 alias, 
fue el telegrafisfa personal de Pancho Villa;  todo 
ese tiempo anduvo pegado al Centauro galopando 
por las tstepas nortelias. 

Entre los oficiales de Ia brigada de RaUl Made-
ro figuraba el coronel Pedro Monroy. En una de 
las esquinas de las calles Bravo y Patoni el senor 
Monroy abriO una tienda de abarrotes a donde 
casi todos los dias concurrian a visitarlo personas 
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que empuiiaron las armas para luchar contra el 
gobierno porfirista, despues contra el huertismo y 
al final combatieron a los carrancistas. La genie 
comenz6 a Hamar al comercio "la tienda de los 
veteranos de la revoluciOn" y asi se le sigue lla-
mando hasta la fecha. 

Es de suponer que los restos del capitol-) villista 
Zacarias Mendoza estan enterrados en alguno de 
los dos panteones. 

Tras una valla de laureles, cerca de un grupc 
de pinabefes y un cipres en el cementerio de Gua-
dalupe, destaca el monumento que recuerda al que 
fue aguerrido oficial del estado mayor de Tomas 
Urbina y que al morir tenia el grado de general;  
nos referimos a Manuel Solarzano Soto. 

El mUsico y maestro de escuela Jesus Mena Vaz-
quez y el senor Salvador Olvera anduvieron tam- 
bion con los hombres del temible Tomas Urbina; el 
primero coma jefe de pagadores y don Salvador 
como simple pagador y secretario del general. 

El capitol, Vicente Tapia fue el ultimo pagador 
de is brigada Juarez del general Calixto Contre-
ras haste poco antes de la desintegraciOn de los 
eiercifos villistas. 

No hay que olvidar tampoco a los ferrocarri-
kros que anduvieron , en la bola y que sus restos 
eston sepuitados en nuestros panteones. Los ferro-
viarios infegraron el grupo Ilamado Los Azules 
-unos 200- que se unieron a la columna que en 1912 
organizara Eugenio Aguirre Benavides para corm 
bafir a Pascual Orozco que se habia levantado-en 
armas contra el gobierno maderista. Mas farde en 
1913, mayor n6mero se 'clarion de alto en la Divi- 



sign del Norte. 
Los viejos rieleros que quedan, recuerdan a 

muchos de sus compaiieros que anduvieron en la 
revoluciOn y estan sepultados en los panteones de 
la ciudad; unos como soldados y otros manejando 
los trenes villistas. Recuerdan a los siguientes: Jose 
Medina, Adolfo Martinez, Serafin Gonzalez, Rey. 
naldo Sanchez, Juan Betancourt, JesOs Garcia Luna, 
Juan Loera, Manuel Gloria, Leonardo NUiiez, Se. 
rapio Navarro, Severo Cruz, Enrique V. Ruiz, Pedro 
Dominguez, Carlos Saucedo, Donaciano Hernandez, 
Isabel Torres, Alfonso G. Espinosa, Mariano Rome. 
ro, Amador Infante, Miguel Medina, Salvador Gue. 
rrero, Jose R. Gonzalez, Braulio Badillo, Urbana 
Martinez, Isidro Avila, Manuel Madrid, Encarna 
ciOn Monreal, Juan F. Hernandez, etc. 

LOS MESONES 

Al referirnos al meson del Huizache explicamos 
como eran esas hospederias y que close de servi. 
cios prestaban a los viajeros. No hemos sabido de 
otros mesones que sin duds existieron durante los 
primeros aiios de vida de Gomez Palacio. Las in. 
vestigaciones nos han Ilevado a saber de los quo 
se establecieron posteriormente y de ellos habla. 
remos. 

Por la Victoria, entre las canes Zaragoza y 
Centenario esta un edificio antigua construido pa 
siblemente a fines del siglo pasado y que fue co. 
nocido como el Meson de San Pablo. Es una caso. 
na de dos plantar y las ventanas del piso superior 
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tienen barandales de hierro, actualmente ocupada 
por Ia Confecleracion Nacional Campesina. 

Platicaba Angel Camino -gran memorista y 
mejor conversador- que el Meson de San Pablo fue 
construido probablemente pare proporcionar alo-
jamiento a los ricos, porque aparie de contar con 
conforfables habitaciones pare los huespecles tenia 
lugar para guarder sus commies y caballerizas 
para los animates que firaban de los mismos. Los 
huespedes entraban al meson por Ia puerfa prin-
cipal en Ia Victoria y por Ia Morelos pasaban co-
ches y cabanas. Por consiguiente el ScIn Pablo ocu-
paba gran espacio de terreno de lado a lado entre 
dos calles; en cierta forma se adelanfo a los actua-
les moteles y con certeza no se sabe si estuvo al 
servicio poblico. Don Alejandro Banuelos dice ha-
ber vista una como enfrada de tone! y otras per-
sonas aseguraban que Ilegaba bask' el Club La-
gunero, y que serviria a los huespe.des del meson 
pare asistir a las fiestas de dicho centre social, sin 
ningUn peligro. 

El Meson de San Pablo fiene arcades y corre-
dares en su interior y habitaciones (Implies con al- 
tos techos. En tiempos de la revolucion sirviO de 
cuartel principal Canto a los generates federates 
como a Francisco Villa cuando los grandes corn- 
bates en Gomez Palacio. En 1925, el nuevo pro- 
pietario del que se llama MesOn de San Pablo que 
fue don Lonqinos Ganzcilez arreglo conveniente- 
mente el edificio para ponerlo en servicio como 
hotel pero sin saberse las causes no lo biz°, que-
dando como recuerdo en el piso del corrector de la 
planfa alto la siguiente inscripcion: Hotel Palacio 
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1925. 
Exisfieron mesones para clientes pobres en di-

ferentes epocas situados casi todos cerca del mer-
cado; sin Buda Gomez Palacio fue y sigue siendo 
una poblacion preferida por los campesinos para 
venir hacer sus compras semanales o simpiemente 
a pasear especialmente los domingos. 

En una de las esquinas de Allende y Ocampo 
al lado de la actual cantina Imperio por la primera 
de esas calles estuvo el meson del Gallito. Cuando 
la Cerveceria Sabinas se establecio en Lerdo, en 
Ia mencionada esquina el senor Francisco Enriquez 
Baca puso una cantina con el nombre El Gallito en 
donde comenzaron a vender cerveza a 5 centavos 
el vaso, como ni a ese precio Ia gente consumia 
cerveza prefiriendo sotol o mezcal por estar acos-
tumbrados y porque el marro de ambas bebidas 
costaba 25 centavos, en El Gallito de 12 a 2 de la 
tarde regalaban cerveza con rodajas de tomate 
como botana y asi fue como Ia genie fue cono-
ciendo las delicias que provocan las cheves. Al 
lado de Ia cantina I'mperio todavia exisfe el portOn 
que permitia el peso al meson, actualmente en el 
zaguOn esta una peluqueria. 

Pegado a la actual papeleria El Nuevo Modelo 
estuvo un corral que fue acondicionado como me-
son; su propietario o administrador que Ilamaban 
don Juanita le puso el nombre de San Juan, nadie 
respet6 ese nombre porque Ia gente comenzo y 
tigui6 Ilamandolo meson de Don Juanito. 

Por la calle Patoni al lado donde por muchos 
aiios estuvo la zapaferia El Morisco, Anacleto Diaz 

compr-6 una faja de terreno que atravesaba la 
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manzana con entrada fambien por la Escobedo, 
lo habilitO como meson para que su senor padre 
con las ganancias viviera decorosamenfe. El papa 
de Anacleto se Ilamaba Pablo y el meson fue co-
6ocido como de don Pablito, del que aCin queda 
la enfrada pot- is Patoni; un grueso marco sostiene 
el portOn que permife el paso. 

El meson San Andres se ubicaba frente al mer-
cado Baca Ortiz por la Escobedo precisamente en 
el lugar donde ahora este Ia panacleria La Unica. 

Al lado de la fabrics de ropa El Venado por la 
Degollado, don Zacarias Mendoza administraba 
un meson; y finalmenfe por la Patoni entre Allende 
y Madero habia un expendio de lela y carbon pro-
piedad del senor Marcelino Gutierrez que al mis-
mo fiempo era meson. Estos dos fueron los olfimos 
que funcionaron, antes de que desaparecieran para 
siempre esa especie de hospeclerias. 

HOSPITALES 

Hasta donde se sabe, desde la fundacien de 
Gomez Palacio hasta 1910 no existiO hospital al-
guno, cii menos no hay pruebas escrifas ni orales 
que lo consignen. Durante los aiios convulsos de Ia 
revolucion no era posible que se eslablecieran. Sin 
embargo en ese periodo funcionaron provisional-
mente hospifales de emergencia a mas bien cen-
tros de primeras curaciones para atender a los re-
voiucionarios que resulfaron heridos en los corn-
bates contra eiercitos de la dictadura. 
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En mayo de 1911, antes de avanzar los ma-
deristas sobre Torreon en poder de los federales, 
el comandante de los rebeldes Jesus Agustin Cas-
tro picli6 a doctores y farmaceaticos locales que 
organizaran un hospital para curar a los heridos en 
los futuros combcites 

Por la calla Nicolas Bravo en la casa marcada 
con el namero 36 se inslala el hospital con el nom-
bre de Cuerpo Sanitario y Hospital Provisional de 
Gomez Palacio. A pedimento del jefe maderista el 
pueblo Ilevo camas, sabanas, almohadas, etc. Los 
profesionisfas encargados del serviclo usaban el 
brazalete de la Cruz Roja en el brazo izquierdo co-
mo distinfivo; ellos fueron los siguientes doctores: 
A. Alvarez Garcia, A. Parra, Enrique Viesca Loba-
ton, Jesus Maria Gonzalez:  Felipe Bosuelli y N. Va-
ca, y los farmaceuticos JerOnimo Sosa y Jose L, 
Gonzalez. Tambien cooperaron en el funciona mien-
to del hospital los senores Joaquin Amparan y Luis 
F. Rodriguez. 

Tres alias mos tarde, en 1914, cuanclo las fuer-
zas villistas una vez mas iniciaron otra ofensiva 
contra Torreon, las vias del ferrocarril habian sido 
levantadas par los federates mos cilia del Verge! 
por lo que el tren hospital de la Division del Norte 
qued6 sin movimiento entre otros convoyes. De-
bido a ello, los revolucionarios improvisaron un 
hospital de primeros auxilios en la casa que ocupa-
ba el burdel de Olimpia que esfaba por la Patoni 
entre Hidalgo y Mina;  aprovechando los cuartos 
con camas de las prostitutes acornodaban a los he-
ridos que luego de ser curados segim su gravedad, 
eran trasladados al tren hospital para su :ornpleta 
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recuperaciOn. 
Decian algunas personas que a principios de 

1920 se estableciO el primer hospital sostenido por 
el municipio si puede Ilamarse asi a un pequeiio 
local con muchas carencias; ocupaba Ia casa de 
cantera que se ubica a mano derecha por Ia Urrea 
haciendo esquina con Hidalgo y que fue conocido 
como Hospital Dr. Venzor. 

Luego -seguian diciendo los informantes- el hos-
pital se cambiO a una de las esquinas de Indepen-
dencia y Allende, donde por muchos alias estu-
vieron las oficinas de la Comision Federal de Elec- 

No recuerdan en que alio fue, cuando por un 
descuido del ,  vigilante encargado del crucero de las 
vias del ferrocarril con el tranvia, un tren a toda 
velocidad embistio a una "corrida" formada por 
Tres coches causando Ia muerte de algunos pasaje-
ros y muchos resultaron heridos que fueron Ileva-
dos por su arnplitud a la casa de ladrillos rojos 
conocida como de "1900" por la Victoria y que 
fue habilitada como hospital con el nombre de 
Dr. Agustin Vergara. 

Antes las costumbres eran otras. Para evitar 
el paso de las rameras por las canes al it a la revi-
sion semanal al hospital este se cambio a Ia zona 
de los burdeles en el barrio de La Patria a la en-
fonces orilla de la poblacion en una parte al po-
niente. El hospital estaba en una casa de adobes 
al lado de una pequelia finca de dos pisos -que aim 
existe- por Ia calle Patoni donde funcionaba un 
lupanar Ilamado Los Altos. Al hospital le faltaban 
muchas cosas; tenia unos cuantos camastros para 
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los enfermos y al morir uno de ellos que no tenia 
familiares que lo recogieran, lo tendian en un pe-
fate en el suelo y un ladrillo de cabecera, ilumi-
nado por las llamas inciertas de una o dos velas 
que Ilevaba una prostituta conmovida; mientras la 
alcgria reinaba en los ruidosos salones de baffle en 
los prostibulos y en las tabernas rebosanfes de pa-

rroquianos. 
Por fin en 1936, al otro lado del tajo de San 

Antonio se construy6 un verdadero hospital en su 
propio terreno dejando de ser improvisado OCLI-

pando casas de renta como los anteriores, donde 
hasta la fecha continua funcionando al servicio de 

Ia comunidad. 

EL PARRALITO 

Don Antonio Correa tenia Ia tienda de aba-
rrotes El Parral en una esquina de las calles Esco-
bedo y Victoria .frente al mercado Baca Ortiz. Du-
rante Ia revolucion cuando los bombardeos se aba-
tian sobre la ciudad, una bala de canon perfor6 las 
paredes de adobes del comercio abriendo sendos 
boquetes. Est() y el siempre peligro que habia de 
que Ia tienda fuera saqueada par los revoluciona-
rios, motiv6 que don Antonio no quisiera saber na-
da de la zona comercial y se fue al mercado de 
puestos callejeros al norte de Ia poblacion donde 
abri6 la primera tienda de abarrotes que hubo en 
el lugar con el nombre de El Parralito. 

Pronto el comercio acarre6 clienfela. Debido 
a ello otros comerciantes fueron rentando casas 
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en la rnismci cuadra establecienclo nuevos negocios. 
Los puesfos callejeros a su vez aumentaron y ague-
lla se fue transformanclo en un pequeno centro de 
abasfos donde las amas de casa se surfian de casi 
fodo sin necesidad de it at mercado municipal. El 
barrio fambien cambia, convirtiendoe en el mas 
populoso de Gomez y desde entonces se conoce 
como el barrio del Parralito. 

En el ahora callejOn que.hace una curva por 
donde venia Ia espuela del ferrocarril a Ia fabrica 
La Amistad, me encontre at anciano Eduardo Gar-
cia Luna que ahi tiene una carniceria atendida por 
sus nietos. Le suplique me ensenara donde esfu-
vieron anfaho los comercios del Parralito. Camina-
mos unos cuantos pasos y at Ilegar a Ia calla Mo-
relos me dijo: "Al frente. en esa esquina estaba 
un corral6n, enseguida se levantaba una casa de 
adobes de dos pisos de don Antonio Correa; en Ia 
parte alta vivia con su familia y abajo tenia Ia tien-
da El Parralito; cuando el senor Correa se cambia 
a Ia calla Madero donde puso un expendio de pas-
turas, traspasO Ia tienda a Jose Chiew y este a su 
vez a Pancho Lee. AI lado del Parralito, don Amon-
do Izaguirre abri6 una carniceria. Luego estuvo el 
rebote que ya fenia anos consfruido y en Ia esqui-
na con 20 de Noviembre ma's tarde el senor Jestis 
Aranda tuvo una gran tienda de abarrotes. Hacien-
da esquina frente at Parralito estaban las propie-
dades de Ia senora Serafina _Ortiz quien le rento 
un local a Antonio Fong donde estableci6 un co-
mercio de abarrotes. Todas las manancis, tempra-
no, Ilegaba don Eleuterio Rubio y en la esquina del 
corralon ponia un brasero y sobre el fuego un bate 
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con agua y hojas de naranjo;  vendia Ia bebida en 
jcirros con o sin piquete -chorro de alcohol- a los 
madrugadores levanfados por la crude. 

LAS RUINAS DEL PUEBLITO 

El barrio del Pueblito se extiende desde la fat-
da del cerro de Ia Cruz haste el parque Morelos. 
Exactamente no se sabe porque fiene ese nombre. 
Algunos ancianos platicaban que desde antes de Ia 
fundacion de Gomez Palacio cuando esos terrenos 
eran Ilanos de huizaches y mezquites ye era co-
nocido con ese nombre por arrieros y lugarehos 
de la vieja hacienda de Santa Rosa, porque hace 
muchos aiios ahi esuvo un pueblito de indios. En 
cambio afros afirmaban aue cuando comenzaron 
a levantarse las primeras casas en ese lugar tan 
lejos del centro de la poblcicion, el agrupamiento 
aislado de fincas recibi6 el nombre de El Pueblito 
y que para Ilegar se abrio una brecha entre el cha-
parral. 

Se cuentan muchas cosas del barrio del Pue-
blito. Desde hace tiempo han circulado rumores 
que bajo la capillita y terrenos adyacentes varies 
personas han visto restos de construcciones sepul-
fadas a cierta profundidad. Deccan que cuando el 
padre Carrasco era el encargado de la capilla, un 
hundimiento en el piso puso a descubierto vesti-
gios de muros de ladrilios; fambien aseguraban 
que en cases cercanas donde por alguna cicunstan-
cia tuvieron necesidad de cavar la tierra vieron res-
tos de ruinas sin poder precisar en ambos cases cr 
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que pertenecieron, y que en una de ellas habian 
encontrado un espadon espanol. Por algon tiempo 
anduve buscando a un testigo ocular para que pro-
porcionara mas detalles. Fue en vano, no localice 
a ninguno. 

Cierto dra un hombre joven me detuvo en la 
calle y me preguntO que si yo era don Pablo. Al 
contestarle afirmativamente me dijo clue habia sido 
amigo de mi hijo Jorge y que por algunos aiios 
tuvo un taller de ebanisferla que [labia sido de su 
padre en el barrio del Pueblito precisamente ai 
lado de la capilla por la calle Abasolo. Le pregunte 
que si por la vecindad del templo no supo de las 
ruinas que habian sido vistas ahf; coniest6 que aye 
decir de ellas pero no las viO. Luego Francisco Duar-
te -asi se llama el artesano- a propOsito de ruinas, 
dijo lo siguiente: 

"Un dia Ilegaron al taller unos senores pregun-
fando por (a propiefaria de la finca para pedirle 
permiso de hacer excavaciones en el local en bus-
ca de un tesoro ya que sabian ahi estaba sepultada 
una fortuna. Les contesfe que la duet-% vivia en la 
ciudad de Uruapan pero que si se compromefian 
a dejar el ferreno como estaba, les permitia ha-
cerlo, lo hice con la esperanza que me tocara algo: 
Trajeron varillas defectoras, aparatos raros y toda,  
clase de herramientas propicts de los buscaclores 
de tesoros y en un rincon del taller pegado a is 
pared de la capilla donde las varillas indicaron; 
(cavaron una zanja larga y honda, y en Lugar de 
monedas de oro o joyas encontraron restos al pa-
recer de una pita, dos arcadas y un tramo como $i 

Nora de un tOnel, fodo de ladrillos, El padre Pine10 
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a cargo de Ia capilia se di6 cuenta y anim6 a los 
buscadores a seguir cavando en el tempio, pero ya 
no quisieron hacer mos gasios, volviendo a fapar el 
hoyo dejando el terreno corno estaba". 

Entrevisfado el padre Pinela confirrno ser cierto 
lo que cont6 el maestro ebanista y que habia oido 
decir de las ruinas bajo el piso de la capilia y de 
otras casas. 

Que fue lo que esta enterrado en el legendario 
barrio del Pueblito y en otras partes de Ia pobla• 
don que motiva a Ia gente hacerse tantas conje 

turas de sus origenes? 

EL TAJO DE SAN ANTONIO 

El canal de La Linea o Lavin venia de ia presa 
de San Fernando. Era un ancho y profundo tajo 
donde por su !echo corrian grandes vol6menes de 
agua y que auxilicido por una red de canales se-
cundarios permitia regar las tierras que una vez 
fueron propiedad del latifundista Santiago Lavin 
que abarcaba centenares de hectoreas dedicadas 
al cultivo del algodon y el trigo. Frente al puerile 
del camino real donde ahora se levanta el hospital 
del l'SSSTE estaban las compuertas del canal de 
La Linea que Sc abrian para dar paso a las aguas quo 
corrian por los tajos de San Antonio y San RamOn. 
Las aquas del gran canal se precipitaban en forma 
de torrente a los mencionados fajos; tan impetuosa 
era Ia corriente que arrastraba. 

El tajo San Antonio iba paralelo a aorta distan-
cia del camino real. una atarjea de madera sabre 
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el canal y que Ia gente Ilamaba "la canoa", permi-
fia at agua que venia en Ia acequia de la carretera 
pasar at otro lado para regar campos de labranza, 
plantios de flores y huertas. Entre el espacio del 
canal San Antonio a Ia via de los trenes electricos 
aparte de sementeras y huertas habia casas de 
campo que les decian quintas, asi como arboledas 
a los lados de Ia via ferrea y del camino real. 
El tramo de las compuerfas at puente de los tran-
vias era conocido coma Paseo de Santa Anita y 
en verdad era un paseo muy bonito. 

A poca distancia del puente de los tranvias al 
afro lado del tajo San Antonio, estaba la f6brica 
de textiles La Victoria que despues fue La indus-
trial del Nazas. Frente a la factoria construyeron 
un puente de gruesos tablones para que fueran y 
vinieran los pesados carros de mulas cargados con 
materia primas y productos elaborados en Ia fel-
brica, 

Cerca at extremo oriente del cerro de La Pita 
sobre el tajo San Antonio estaba el puente cono-
cido como de Vivos y Muertos donde pasaban las 
carrozas fCmebres con difuntos a enterrar at pan-
te6n. Bajo el puente otra compuerta daba lugar 
al nacimiento de los angostos tajos de Vergel y 
Casablanca y que pronto fueron bautizados con 
los motes de "ahoga perros","el chorrito" y 
"canto ranas". Por su parte el San Antonio ya re-
ducido su cauce continuaba su rumbo. 

En la calle Ferrocarril que antes fue Ampuero 
y ahora es Francisco 1. Madero, un pequeiio puente 
de piedra sabre el tajo de San Antonio permitia 
el paso de los obreros a la Casa Redonda, a las 
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guayuleras y al despepite ubicados al otro lado del 
canal. Cuando los terrenos se fueron poblando los 
vecinos colocaron puentes si pueden Ilamarse asi 
a los gruesos mecafes que sosfenian trozos de ta-
blas que se movia al paso de la gente;  habia uno 
en coda una de las canes que desembocaban en 
el tajo y con burla los Ilarnaban "los puentes col. 
gantes". Despues el alemem Guillermo Fleming 
•dueFio de Ia fabrica de cables de ixtle y huaripas 
que ocupaba el local de una antigua guayulera-
mand6 consfruir un puente de madera por la Allen-
de que tenia ejes giraterios en el cenfro impidiendo 
el paso a los burros. 

Cegado paulatinamente el talc. de San Antonio 
por su anfiguo cauce se troth la actual calle 16 de 
septiembre que comienza a un lado del hospital 
del ISSSTE y termina donde estaba el puente de 
Vivos y Muertos. De ahi en cdelante siguiendo ei 
mismo cauce del tajo se llama calle Arteaga y Sa 
lazar hasta terminar en el puente que aun existe 
por Ia calle Madero. 

En un principio Ia 16 de septiembre fue cone. 
cida como calle Canal de San Antonio y mucha gen• 
to continua Ilamonclolo asi. 

LAS LAGUNETAS 

Unos de los pasatiempos favoritos de los mu-
chachos de antaiio que formaban las palomillas de 
los barrios de la ciudad, era it a cazar patos a is 
Ilamada laguneta de Filadelfia.. Provistas de resor-
teras y abundances piedrecillas como parque en las 
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boisillos, se apostaban en lugares estrategicos de 
las riberas e imitilmente enviaban lluvias de pro. 
yectiles a los patos que confiadamente se desliza-
ban sobre el agua. Inotilmente, porque seg6n re-
cuerdo los muchachos del barrio de La Patria -yo 
entre ellos- nunca le pegaron a un pato para lograr 
su captura, vivo o muerto. 

El pequelio lago de Filadelfia desde hacia mu-
chos alias -segt:m decian- se habia formado en tie-
rras del rancho del mismo nombre en los suburbios 
de Gomez Palacio. Era propiedad de la compaiiic 
francesa Algodonera de la Laguna que tenia alma-
cenes y oficinas por la ConstituciOn entre las calles 
Victoria y Morelos. Las tierras quedan a mano iz 
quierda de la via del ferrocarril a Monterrey, don-
de actualmente se levantan las cases del fraccio-
namiento de la coionia Filadelfia. 

Todo el alio la laguneta tenia agua. Posible-
mente esfaba en parte baja, porque platicaban al,  
gunos que cuando Ilovia torrencialmente veian co-
rrer el agua en su direction y desembocar ahl. Tam-
bier' las aguas que se desbordaban del tajo San 
Antonio duranfe la ilegada anual de las grandes 
crecientes del rio, iban a dar en parte a la peque-
Fla laguna. Sea por una causa o por la otra o par 
las dos juntas, el caso es que la laguneta de Filo-
delfia siempre tenia agua. Aparte de los pequelios 
patos grises que permanentemente habitaban en 
las riberas, Ilegaban parvadas de garzas blancas y 
por las tardes grupos de tordos y otros pajaros ani-
daban en las copas de los alamos que frente a la 
Iaguneta crecian, en los bordes de la acequia que 
par alli pasaba. 
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Antes de construirse las presas del Palmito y 
mas tarde Las Tortolas durante Ia temporada de 
Iluvias coda ano, las aguas del rio Nazas Ilegaban 
a Ia Comarca Lagunera transformadas en torrente 
que al salirse de su cauce, inundaban siembras, 
rancherias y poblados riberenos, causando inume-
rabies danos. Al regresar las aguas a su nivel nor-
mal, en panes propicias para ello dejaban Vegas 
y lagunas coma las de Filadelfia y Los Necochea, 
que Ia gente Ilamaba lagunetas. 

Los senores Necochea vecinos de Lerdo, eran 
duenos de unas tierras localizadas entre el antiguo 
rancho Coufino y La Torrena. Esas fierras eran mcis 
bien de agostadero porque no eran propias para 
la siembra. Tanto el agua que bajaba de los cerros 
vecinos al poniente asi como los desbordes anuales 

tajo San Ramon, formaron un deposit° perma-
nente de agua conocido como laguneta de Los Ne-
cochea a donde los rancheros de los predios ale. 
dabs Ilevaban al ganado a beber agua, y tambien 
para que se alimentaran con el pasto que brotaba 
en esos lugares. Altas plantas acuaticas crecian en 
las orillas de Ia laguneta y Ia profundidad de sus 
aguas Ilegaba alcanzar hasta el metro. 

Jest'. Is Contreras, asiduo concurrence a las ban. 
ras de los jubilados en Ia Plaza de Armas, es un 
viejo que su vida activa la pasO trabajando en los 
campos agricolas de lo que fue el Perinnetro Lavin 
ya fuera como mayordomo de los hacendados due -

nos de Ia tierra y despues del reparto de la misma, 
como empleado del Banco Ejidal, cambiando el 
cabana por Ia cOmoda camioneta. Don Jess re. 
cuerda los afardeceres en Ia laguneta de Los Ne. 
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cochea at irse oculfanclo el sol sus Ultimos rayos se 
reflejaban sobre la superficie del ague presenfan-
do un especfaculo bellisimo. 

ES de suponerse que en codas las iagunas se vela 
el mismo espectoculo, pero los muchachos que 
frecuenfaban la laquneta de Filadelfia trataban de 
cazar paths y no presenciar bellos afardeceres. 

"El muerfo de Ia lagunefa" con ese nombre 
fue conocido el cuerpo de un hombre que encon-
fraron sin vida en la °rifle de Ia pequeria la-
guna de Filadelfia. Como sucede siempre en es-
fos casos surgen diversas versiones. Algunas per-
sona decian que el aludido Ilego cansado y al dor-
mirse profundamente aprovecharon los moyotes 
para chuparle Ia sangre. Otros aseguraban que ha-
bia Ilegado borracho y al echarse a dormir Ia mo-
na, miles de hormicos le causaron Ia muerte con 
tanfo piquete recibido. 

LAS HORTALIZAS 	LOS CHINOS 

Desde principios del presenfe siglo y fodavla 
muchos alios despues en las ciudades laguneras se 
notaba la presencia de numerosos inmigrantes chi-
nos dedicados a diversas actividades;  especialmen. 
to en Torreon era grande la cantidad de residenfes 
de esa nacionalidad y mos se hacia notar su pre-
sencia porque eran propietarios de almacenes de 
abarrotes at mciyoreo; de fiendas grandes y chicas 
al menudeo, restauranfes, lavanderias y culfivaban 
extensos campos de hortalizas; hasta fenian su prc-
pio banco. 

En Gomez Palacio habia relativamente pocos 
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chinos y no destacaban en los negocios. Ninguno 
de los importantes almacenes ubicados en Ia calla 
Ampuero era de ellos. Solamente tenian fiendas 
de abarrotes at menudeo en el mercado Baca Or-
tiz y en otros rumbos;  dos o tres restaurantes e 
igual nomero de lavanderias. En cambio rentaban 
terrenos en los suburbios que convirtieron en loza-
nas sementeras de verduras, que Ia gente Ilamaba 
"las hortalizas de los chinos". 

Los laboriosos chinos protegiendo su cabeza 
de los fuertes rayos del sol con sombreros de pal-
ma de copa chica y anchas alas combadas traba-
jaban Ia tierra, preparandola para el trasplante de 
los brotes nacidos de las semillas en los almocigos. 
Mos tarde, cuando los surcos largos y rectos se 

engalanaban con el verdor de las plantas crecidas, 
Ilegaria la recoleccien de cada especie en su tiem-
po; de toneladas de zanahorias, lechugas, tomates, 
betabeles, robanos, repollos, etc., que en carros 
tirados por caballos o mulas serian Ilevados a los 
comerciantes de verduras. 

Afros de la barda oriente de la fabrics de ja-
bones La Esperanza estaba una de esas hortalizas. 
Una mula ,dando vueltas alrededor de la boca de 
"una noria donde por medio 	una cadena de ba- 
tes sacaba agua del Tondo del pozo. Los botes be- 
jaban vacios y subian Ilenos a Ia superficie y al vol-
fearse por gravedad vaciaban el aqua a una ace-
quia grande que a su vez alimentaba una red de 
pequeh'os canales por donde corria el =ma part, 
regar los plantios. Despues is mula deje de dar 
vuelfas, posiblemente colocaron una bomba con 

motor o el egua vendria de las ocequios de 18 ja- 
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bonera. Concluidas sus labores, los campesinos chi-
nos se acostaban en petates bajo Ia sombra profec-
fora de tejabanes con techos de carrizos y hojas 
secas, y en largas pipas de bambu que ferrninaban 
en una escudilla con aqua fumaban quiza tabaco 
macuche cultivado por epos o como aseguraban 
los malpensados fumaban opio que 	hacerlo, el 
aqua gorgoreaba en la peguena visiia. Los feiaba-
nes estaban al frenfe de las galeras de adobes quo 
servian de almacen y vivienda a los asiaticos. Pro-
bablemente las horas pasadas tirados en las este-
ras fumando, cram las rngs placenteras que 'clisfru-
taban aquellos hombres faciturnos viviendo fan 
leios de su pals que los via nacer. 

Por esos alias, las oltimas casas al sur blega-
ban hasta la Urrea 'donde aisladas se levanfaban 
las fincas de camera de dos pisos quo con existen. 
Aproximadarnente 200 metros al sur donde comien-
zan las tierras haias que pertenecieron a la familia 
Sanchez Alvarez, las aquas de las Iluvias que  baja-
ban de la 'poblacign par ese rumba so fueron acu-
mulando hasta formar un pegueiio lago conocido 
como "el charco de los chinos" ci den-de tambien 
iban a dor el aauci sobrante 	las acequias lueclo 
de ream las labores que en la mencionada ,parte. 
baia se extendian., A mama izquierda del "charco" 
ostaba una horfaliza cultivadci nor c.hinos;  una hi- 
lera 	ramas de mezouite en forma 'de horguetos 
cruzaba l doP6sito de aqua sosteriendo una tub.e-
rro ror donde ika of aqua extralcla nor los chinos 
an bates en el extremo nonionfe v aue Ilenaba 

hosta el otrr !ado oara reoar los pla.nfios do ver. 
duras. Donde ferminaba Ia hortaliza enfrente en la 
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carte alta pot la call° Allende habla una hueria con 
albercas familiares y qua Ia gonfe Ilamaba "los 
baiios de 1a huer'ra". 

Al Iado de las ruinas de la que fue la fabric 
de calzado Cunard donde okra son terrenos del 
Institut° Frances de la Laguna exislio otra hortaliza` 
de chinos que era regacla con aquas de las ace-
quias que venian de lc' presa do San Fernando. Lc 
corrienfe clesembocaba en una pileta y los buenos 
chales permitian a los rnuchachos a baiiarse en 
ella, cuando los tajos no traian agua. 

Mas farde los chinos quo Fenian Ia hortaliza en 
la parte de oh& de la jabonera dejaron de culti-
varla y prepararon unos ferrenos ubicados frente 
a la gasolinera de Cholen; terrenos del desierfo que 
no tardaron en fransformarse en verdes semente-
ras, gracias al empetio y Ia paciencia de los la-
boriosos chinos. 

EL VENTARRON Y EL MERCADO 

A principios de la deco& de los veinte, posi-
blemenfe en 19220 1923, como a las 4 de la farde 
de un din de junio un fuerto venl-arren se abatis 
sobre Gomez Palacio y otras ciudades laguneras 
que per espacio de dos horas derribo 6rboles, tan-
to de la plaza como del parque y de las canes, asi 
como pastes de Ia compaMa de luz. 

Las largos laminas de parte del techo del mer-
cado Baca Ortiz volaron par los aires y algunas 
fueron a caer sobre la guayulera del barrio de San-
ta Rosa, al ofro lado de las vias del ferrocarril. 
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Tambien is fuerza del vienfo desprencli6 laminas 
de Ia bodega del express en la estacian de los fre-
nes. Finalmente provoco quo una corrida de los 
tranvias formada par fres carros, se descarrilara 
quedando los caches recargados sabre monficulos 
de arena a un lado del terraplen. Parado frente 
la ventana de ml casa vela pasar ei terregal que 
tenia un color rojizo quiz6 par la gran cantidad de 
arena que arrastralea; las vidrieras de la venfana 
vibraban al paso del venclabal. 

Buena parte del mercado qued6 sin techo y asi 
quedo para siernpre hasta que ''fue derruido. La 
incuria de las autoridades o la pobreza municipal 
no hizo posible quo las laminas del fecho fueran 
repuesas, y aquel pariem -coma algunos Ia  llama-
ban- tan limpio, arnplio y ordenado, se fue trans-
formando en un cimontonarniento de puestos que 
para defenderse de los aguaceros y del sal, cola-
caron fechos improvisados con petates, costales 
y mantas, tin incedio provocado intencionalmenfe 
acab6 con el hacimiento de (uellos puestos mo-
runos. 

El Baca Ortiz antes de quo el ventarrOn volctra 
parte del techo era un bonito mercado con altos 
parades de ladrillos rojos; tenia grandes ventana-
les protegidos con rajas de hierro quo estaban co-
locados uno tras oro par las cuatro cosfados;  me-
dian como cuatro metros de altura y dos de ancho 
par donde entr3ban torrentes do luz y aire, pro-
porcionando buena venfilacien y bastante visibili-
dad. Contaba el parkin con amp!ios ancladores de 
baldosas brillantos donde en orden se acomodaban 
los locafarios segOn su especialiclacl. Dabs gusto 
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it al mercado, recorrerio y luego visitor las limplas' 
fondas colocadas en circulo en el jttimo andador 
que era redondo, ubicado en el mero centro, y por 
25 centavos saborear una rica comida. 

Despues del incendio se procediO a derrumbar 
el viejo merccido y levantaron el actual con el nom-
bre de Jose RamOn Valdes. No tenemos conoci-
miento de consfrucciones y no podemos decir si 
quedo mat ferminado, o no fue el diseho apropia-
do; el caso es quo habia mucha diferencia en ague! 
rnercado ventilado, ampiio y lirnpio con el actual 
que esta poor que el Baca Ortiz en su peor epoca 
a consecuencia del. venfarrOn. Puede ser que a 36 
alios de construiclo el Jose Ramon Valdes par faita 
'de rnantenimiento adecuacto, este en las condicio-
nes actuates: donde las aguas negras afloran per 
fodos lados; el interior del mercado esto sucio, 
maloliente, los servicios sanitarios provocan now 
seas; con locales que sirven de bodega a los co-
merciantes donde arnontonan cajas de carton, re-
jas de madera, y un sin fin de cachivachis y las en-
tradas tapadas con pedazos de carton y tablas. 
Los andadores ,ya los hicieron estrechos y los pisos 
estOn deteriorados. 	Cada' local-aria extiende su 
puesto a sus necesidades rornpiendo el lineamiento. 
Hay comercianies que se han actuefiado de grandes 
espacios sin ocuparlos y ofros que no caben en los 
que tienen; se cornportccn como si los locales fue-
ran de su propieded olvidando que son del mu-
nicipio y por ende de la comunidad. Clara que una 
cosa es dar a conocer la situaciOn y otra ponerle re-
media. A to mejor estan esperando que ocurra otro 
incendio pc:iro que cambien las cosas y tenor un 
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verdadero mercado. 
Que aspecto tan diferente presentan as joye-

rias, tiendas de regalos y algunas de abarrotes 
comparadas con el resto de los locales. 

LA MEJOR NOVENA DE TODOS LOS TIEMPOS 

Una tarde de 1918 sin recordar dia ni mes, 
acompaiiado por un muchacho del barrio del Pue-
blito que se Ilamaba Manuel Roman, por Ia horta-
liza de los chinos afros de la jabonera arrastran-
cionos por la acequia bajo Ia barda que la sepa-
raba de Ia colonia de los empleados, nos introdu-
cimos para presenciar un juego de beisbol que se 
iba a celebrar en el campo que ahi existia. Lo hi-
cirnos para no pagar el costa del boleto ya que los 
50 centavos que valia era una canfidad de diner° 
que no Ilegamos a tenerla en los boisillos, al menos 
en aquella epoca de nuestra ya lejana adolescen-
cia. 

El juego foe en el bonito parque de beisbol que 
la jabonera La Esperanza habia acondicionado pa-
ra que jugaran las novenas de sus empleados. Te-
nia pasta en todo el campo menos en el diamante, 
pequenas gradas para el pCiblico y bar-ios para los 
jugadores; clecian que en aquellos alias era el Uni-
ca parque en el pais, en tales condiciones. 

Esa tarde jugaban el equipo profesional Fct-
briles de la capital de Ia repoblica contra La Es-
peranza. Todos los jugadores del Fabriies eran cu-
banos menos el catcher -Arsenio lruretagoyena-
que era de Sonora y junto con el manager y pit- 
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cher Sansirena eran los 6nicos blancos;  los demos 
eran de color; habia uno tan negro que los aficio-
nados comenfaban que estaba mos negro que el 
carbOn, se apellidaba Arumis y jugaba la segunda 
base. Fabriles se impuso a La Esperanza con mar-
cador de 6 carreras a 2. De los peloteros locales 
reccrdamos al pitcher Garces, a Leonardo Valen-
zuela Fernando SOnchez Durcin y Jose Brito magnI 
fico jugaclor de Torreon que reforzO a La Esperanza 
y era tan bueno que Sansirena se lo Hew') para su 
equipo. 

Aiios mos tarde quize en 1922, La Esperanza 
se enfrento a la poderosa novena Indios de la Cer-
veceria Cuauhfemoc de Monterrey, ya parer enion-
ces el equipo de la jabonera confaba con sus es-
hellos;  el pitcher Pedro Franco, su hermano Caries 
que era receptor y Eduardo Brittingham que cubria 
la tercera base; los tres grandes bateadores. Por 
su parte la novena de Monterrey estaba integrado 
por jugadores americanos y pochos en su mayoria, 
que despues fueron estrellas de las Ligas Menores 
de Esfados Unidos, sobresaliendo Leonardo AIanis 
el gran Najo. Los Indios derrofaron a La Esperanza 
apuradamene en la octava entrada cuanclo John 
Phipps se vole las palmas con dos corredores en 
base;  antes en el segundo inning Eduardo Britting-
ham habia hecho lo mismo con un hombre en los 
senderos. Por lo tanto el resulfado final fue de 3 
carreras a 2. 

El Chirrin Manuel Gutierrez fue un especfacu-
Tar short stop que jugaba en la ciudad de Mexico. 
Con peloteros pepenados forme una novena quo 
IlamO Reforma. Vinieron a sugar una serie con La 
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Esperanza perdiendo los tres juegos. 
En Torreon existi6 la novena Cuauhfernoc y 

que luego fue el 3-2. Era un equipo donde jugaban 
algunos peloteros semiprofesionales de San Anto-
nio, Texas, de origen mexicano corm) los herma. 
nos Botello y el resto eran los mejores jugadores 
regionales. A pesar de los refuerzos dicha novena 
no le podia ganar un partido a La Esperanza, Ia 
forde que lo hizo una banda de mosica recorri6 
las calles de Torreon celebrando el triunfo. 

En los campeonafos que se celebraban en la 
tegiOn; La Esperanza fue el equipo vencedor indis-
cufible. Por fodo lo serialado, consideramos que 
La Esperanza ha sido la mejor novena de aficiona-
dos que ha existido en la Comarca Lagunera. 

EL SABINO Y EL OLIVO 

En la Plaza de Armas de Gomez Palacio se 
manfienen en pie no sin dificulhcides dos viejos or 
boles que representan diferentes etapas durance 
el desarrollo de la ciudad. Uno, que en un principio 
fue Ilamado Arbol de la RevoluciOn y el otro de 
la Hispanidad o Amistad Latinoamericana que con 
esos nombres fueron conocidos hace muchos afios; 
nombres ya borrados del recuerdo. 

El que fue llamado Arbol de la Revolucion ha 
∎provocado confroversias de quien o quienes lo 
plantaron. Es un corpulent° sabino que ha crecido 
en un Ongulo de Ia plaza en contraesquina de la 
iglesia de Guadalupe. Segim se supo fue plantado 
por la Junta Popular Agraria en 1922 at cumplir 
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su primer aniversario; recibiO el nombre de Arbol 
de Ia Revolution porque algunos agraristas miern-
bros de la Junta se habian levantado en armas el 
20 de noviembre de 1910. El arbol se desarrolle 
lentamente protegido por un barandal de hierro 
que:colocaron a su alrededor. 

Jesus Correa -fallecido hace pocos aiios- ase-
guraba que el mencionado sabino fue plantado por 
el, con sus propias manos, en una reforesfacien quo 
aiios m6s tarde efectuaron en la plaza los alum-
nos del profesor Alfonso Salazar de Ia escuela offi- 
cial nomero 1. Viviendo entonces en Mexico, en-
comende a Lino Ramirez realizara una investigaciOn 
entre los condiscipulos de Correa -Lino era uno de 
eilos que viven en Gomez, sobre lo dicho por el. 
La invesfigacien confirme que era verdad y que en 
el Iugar donde los agraristas plantaron el arbol no 
habia nada. Probablemente el arbusto fue arran-
cado por algon muchacho travieso. 

Pero no termina ahi la historia del sabino. Una 
maiiana en rueda de banqueros en la plaza, Alfre- 
do Betts que por rnuchos 	frabajo coma chofer 
de los sitios de autos del iardin, al oir las diversas 
versiones de los presenfes sobre quien o quienes 
plantaron el mencionado arbol, expuso la suya: 
"El cal sabino fue plantado una tarde que estuvo 
en la plaza una parfida de villistas a caballo. Uno 
de ellos train saliendo de la alforia de Ia moniura 
un arbolifo que segon dijo lo venia cargando desde 
el canon de Fernandez. Lo sacO de la alforja y pro-
cediO a plantado en el lugar donde ahora se levan-
ta  

Cesar Caballero trabaiaba en las oficinas del 
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Banco Ejidal en Torreon. Una vez que fui a saiudar-
lo, me plafico que por esos dins habia Ilegado 
la agencia un ingeniero agrOnomo -no recuerdo el 
nombre- que prestaba sus servicios en la Secreta-
rio de Agricultura quien dijo a Cesar que era uno 
de los niiios de Morelia y clue en una visita que hi-
cieron a la Conaarca Lagunera, un grupo de ellos 
junto con otros niFios de las escuelas plantaron  oil-
vos en la Plaza de Armes de Gomez Palacio; el 
ado recibi6 el nombre de la Hispanidad o de la 
Amisfad Hispanoamericana. 

Centenares do nifios espaiioles perdieron a sus 
padres durante la Guerra Civil quedando huerfa-
nos y el presidente Lazaro Cardenas les brindo hos-
pitaliclad en nuestro pais: fueron internados en es-
cuelas de Morelia donde crecieron y se educaron,. 
Ilegando posteriormente a ser Utiles a Mexico, su 
nueva patria. Un grupo de esos niFios en su visita a 
la region se hospedaron en la case' de don Maximo 
Alvarez consul en La Laguna par esos alias de !a 
Repilblica Espaiiola. 

Platicaba Cesar Caballero que acompartado del 
ingeniero agrOnorno de origen espaliol buscaron 
olivos en la plaza, encontrando solamente uno que 
esta por la calle Morelos; es el forcer orb°, comen-
zando por la esquina con independencia. 

Siguiendo las seas "de Cesar "di con el olivo 
que trabajosamenfe sigue con vida, aiioso, sedien-
to, con las ramas arrugadas y hojas marchitas, ce-
nicientas. 
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LOS PREGONEROS DE ENTONCES 

Por la calle polvorienta donde a un lado de la 
ancha acequia crecian los fresnos venia un hombre 
arreando un burro. El animal soporfaba en cads; 
una de las alforjas sobre su lonro un costal de yute 
Ileno de cal. De cuando en cuando el hombre gri-
faba: "mctrchantita la cal para su nixtamal". Por un 
centavo, el vendedor ambulante entregaba a la 
"marchantita" que salla a comprar, un bote sal-
monero copeteado de cal que disuelta en aqua !e 
serviria para lavar el nixfamcd, el que a su vez mo-
lido en el metate se convertiria en masa que mak 
deada por las habiles manos de las mujeres en tor-
tillas, se echaban at comal para su cocimiento y es-
fuvieran listas at reunirse Ia familia en Ia hora de la 
comida. 

En las boticas Ilamadas tambien droguerias ven-
Ulan muy pocas medicinas de pafente. Los doctores 
recefaban a sus pacienfes medicinas que la mayo-
ria eran preparadas en las boticas por los forma-
ceuficos con materias primas que guardaban en ta-
rros de porcelana que abarrotaban los anaqueles 
del establecimienfo. Muchas familias pobres al en-
fermarse no tenian dinero para Ia consulta con el 
medico ni mucho menos para surtir las recetas; asi 
es que at sentirse malos esperaban con impacien-
cia el paso del vendedor de yerbas meclicinales. 
Este era un suieto flaco, alto, que sabre sus hombro.s 
cargaba un palo con un canasto en coda extremo ati-
borrado de yerbas, raices y cascaras. La ciente ha-
blaba con el yerbero de su malestar y el le reco-
mendaba el use -segon el caso- de la ruda, mejora- 
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na, familia;  yerbaniz, manzanilla, etc. Continuaba su 
camino el senor de las yerbas pregonando: "la cua- 
cia para la bilis", "el epazote para los gases de 
los frijoles"; siguiendo con una larga letania de 
nombres de yerbas curativas. 

Todos los Bias, lloviera o no, una mujer venia 
a pie desde Lerdo por el camino real. En lo tempo-
rada que maduran los higos pascibci par as calles 
con un canasto Ileno de esa fruta sabre la cabeza 
y afro en una de las manos, gritando:"quien quiere 
los viejitos de Lerdo". Al acabarse el tiempo de 
los higos abandonaba los canastos y pasaba con 
jaulas donde revoloteaban pajaros, y pregonaba,  
"quien quiere los jilgueros de Lerdo". La genie la 
conocia como La Pajarera. 

Otro hombre, fambien alto y flaco, cubriendo 
su cabeza con una huaripa mugrosa de anchas alas, 
caminaba por las canes gritando: "botellas vacias 
que vends", "la lana que la vendan".. Troia un cos-
tal at hombre donde guardaba lo que compraba. 

Existieron tipos que peclIan limosna aparente-
mente trasfornados porque at pedir "una limosnita 
por el amor de Dios" sabian lo que, decian. Habia 
un muchacho que canfaba el siguiente estribillo: 
"Cuca mama tin fan" sin saberse que querici decir 
con eso. A (Aro\ le apodaban "el chivo mee" por--
que queriendo asustar a los neFlos les decia "mee" 
imifando a esos animales. 

Tambien es digno de recordar aquel vendedor 
que per las tardes salia con dos botes do humean-
fes elates pregonando: "elates calientitos a fres, 
cuafro, cinco, seis, siete,...centavos" pasta Ilegar 
a 16, naturalmente nadie le con-ipraba un elate que 
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pasara de cinco fierros. 
Uno de los oltimos pregoneros de anfailo, foe 

el senor que a las 10 de la noche comenzaba a recc-
rrer las calles Ilevando un carrito con una garra-
fa de nieve de limOn gritanclo: "pura aguitci, pura 
aguifa, con o sin recaudo". El recaudo eran limo-
nes con cascara exprimidos en la nieve. La genie 
murmuraba que la yenta de nieve era para des-
pistar ya que su verdadero negocio era vender ma-
rihuana que le dejaba, grandes ganancias. Es posi-
ble que haya sick cierto, porque a quiet') se Ie ocu-
rre andar en la noche vendiendo solo nieve de !i-
mon. 

Aparie de los pregenc-)s seiialados se escucha-
ban otros en diferentes horns: como de los vende 
dores de carnote que los fralan en palanganas 
bateas, asados o cocidos embarrados con nniel. Ha-
bia uno  que con voz friste, pasaba pregonando ca-
bezas fatemadas de chivo a 25 centavos, de car• 
nero a 40. Los vendedores de gorditas de cuajada 
y el de los exquisitos rnarquesoies que aparecian 
of anochecer. 

Habra otras personas en las cellos quo se gana-
ban la vida de otra manera como los canfores do 
corridos y tragedies, y lo mismo el cieguito quo se 
acompaiiaba con su arpa. 

Por las noches, la gente salla a cenar en las 
fondas callejeras alumbradas con cachirnbas, ya 
fuera gallina frita, enchiladas o taquitos;  ahora es 
diferente, ahora son los chavos que consumen pe-
rros calientes y las hamburguesas que se venden 
por todos los rum bos en puestos rodantes alumbra-
dos con lur electrica. Las personas mayores afortu 
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nadamente no_son afecfas a consumir esos antojos 
extranjeros de sabor raro. 

EL DESPEPITE Y LA GUAYULERA 

Por Ia calle 5 de Febrero entre las de Victoria 
y Allende ocupando el espacio de una manzana per-
manecen algunos restos de lo que fueron un des-
pepite y una plants procesadora de guayule, Las 
dos industrias fueron propiedad de don Miguel To- 
rres y estuvieron en actividad por muchos aiios. Es-_ 
taban al otro lado del tajo de San Antonio enton-
ces en despoblado, basiante retiradas de las olti-
mas casas ubicadas entonces en la actual calle Gon-
zalez Ortega por donde iba la espuela del ferro-
carril a los patios de Ia fobrica La Amistad. Alli se 
levantaron para librar a la poblaciOn del humo pes-
tilente a pule quemado que despedian los hornos 
de Ia guayulera. Aparte de estas factorias el ale-
man Otto Boeringh instalo otrci guayulera por esos 
rumbos y don Miguel Martinez tenia un establo en la 
falda del cerro de La Pila. MOs tarde, establecie-
ron Ia Casa Redonda y apareciO un grupo de cho-
zas que Ilamaron El Ranchito. Era todo la que ha-
bia, lo demos era la llanura rnanchada por mezqui-
tes y huizaches. 

Un hombre de avanzada edad que vive por Ia 
Victoria frente a las ruinas industriales, cuenta que 
el despepite despues de estar rnucho tiempo inac-
tivo, los hermanos Chamut de Torreon la compra-
ron en 1940 y luego de repararlo lo echaron andar 
duranclo siete afios en actividad. Un dia desmon- 
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taron la maqumaria y se Ia Ilevaron a Los Mochis. 

En Ia actualidad de lo que fue el despepite 
queda en pie un alto tejabon y un jacalon que ame-
naza en desplomarse, y de la guayulera solamente 
quedaron las piletas. Estos restos se loccdizan en 
un corralon que ocupa toda Ia manzana donde 
guardaban camiones y automOviles al parecer des-
compuestos. 
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LOS INDIOS DE SANTA ROSA 

Manuel Torres es un antiguo chofer que frabajo 
en los sitios de autos en GOmez y que se ha jubi-
lado asi mismo. Ahora se dedica a enseiiar a is 
gente a que sean competentes conductores de au 
tomOviles. 

Platica Manuel que hace muchos alias cuando 
todavia iban a la escuela, junto con EncarnaciOn 
Ramirez, Daniel Alamillo y Jose Ramirez Huizar una 
maiiana se "echaron Ia vacs" y se fueron a pasaria 
en las ruinas de Ia que habia sido la hacienda de 
Santa Rosa con Ia esperanza de agarrar viva una 
ardilla o un camaleon, o de perdido motor lagar-
fijas a pedradas. 

Las ruinas de la vieja hacienda coma se sabe 
estaban en la falda del cerro del mismo nombre. 
Los muchachos en su recorrido por los restos de ca-
sas enconfraron por casualidad la entrada de una 
cueva que atravesaba el cerro de lado a lado; is 
salida daba a la caiiada que forman el Santa Rosa 
con el Calabazas. Frente a este cerro, rib de por 
medio, en el lado opuesto hay otro cerro,.-entre am-
bos este' la presa del Calabazas- donde decian ha-
Wei una caverns tan amplia que cabia muy Bien un 
hombre a cabana. Es posible que las concavidades 
que exisfieron en estos cerros se hayan formado 
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a troves de muchisimos ailos debiclo a las impefuo-
sas avenidas del rio Nazas. Con el paso del tiempo 
las entradas se cubrieron de arena y Tierra. 

Pues bien, siguiendo con el relato de Manuel 
Torres dice que su abuelo contaba que una noche 
Clara de tuna andando en busca de un burro extra-
viado via salir de las ruinas de Santa Rosa una hi-
lera de indios a caballo; iban encuerados con la 
cara pintarrajeada con rayas negras y rajas. Par 
esos dias una banda de indios se dedicaba a come-
ter fechorias en los limites de los estados de Coa-
huila y Zacatecas. El abuelo de Torres y afros an-
cianos aseguraban que los indios no eran tales sing 
bandoleros disfrazados que aprovechaban Ia fama 
que dejaron las hordas de apaches comandadas 
por el jefe JerOnimo que venian de las Ilanuras del 
oesfe americano y Ilegaron a incursionar en tierras 
laguneras arrasando con lo que encontraban a su 
paso sembrando terror en ranchos y poblados cc. 
ma Mapimi que fue victima de su barbarie 

Los fatsos indios at cometer sus desmanes se 
perdian en las ruinas de Santa Rosa coma si se los 
hubieran fragado la tierra;  y es que at Ilegar des-
montaban, infroduciendose a Ia cueva junto con los 
animates que se habian,  robado en sus correrias, 
luego fapaban Ia entrada y salian at otro lado. 
Tranquilamenfe rodeaban el cerro de Calabazas y 
cruzando el rio lievando agua a no, tomaban el ca-
mina a Nazareno y atros de las cerros -donde ahora 
esto la fobrica de cemenfo de Torreon- en un pe-
queFio valle oculto en la serrania Fenian su campa-
menfo. Explica Manuel Torres que el rodeo para 
Ilegar a las ruinas de Santa Rosa y aparecer y de 
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saparecer era para desorientar a sus perseguidores 
en caso de que los siguieran. 

Un clia, los bandidos Ilegaron a un rancho aye-

jero cercano a otro Ilamado Efigenia y no conformes 
con robarse los animales que encontraron, prendie-
ron fuego a los jacales y mataron a hombres, mu-
jeres y nios. La matanza Ilene) de indignaciOn a los 
laguneros y en animo de fodos prevaleci6 la idea 
de poner un hasta aqui a los crimenes de los falsos 
indios. 

Es de suponer que el terrafeniente Julio Lu-
jan ordenO al adminisfrador general de sus hacien 
'das Jose de Jes6s Campos mejor conocide coma 
Cheche Campos que reuniera un grtipo de hombres 
decididos y no regresar hasta acabar con les bar-
doleros. Digo esfo porque Manuel Torres cuenta 
que Campos saliO en persecucian de los forajidos 
como jefe de acordada, de lo que no hay antece 
dentes que Cheche desempeiiara ese cargo. 

Sea como fuera, el caso es que Cheche Cam-
pos y sus hombres anduvieron rastreando los mo-
vimienfos de los bandidos hasta descubrir la ma-
driguera perdida en la montana y una noche los 
sorprendieron y no qued6 uno para contarlo. To-
rres dice que enconfraron ahf has de 500 onimales 
entre reses, borregos y burros, listos para venderlos 
en Zacatecas. 

Le dije a mi informante quo no recordabe ha-
ber oido plaficar a los viejos de semeianfes hechas. 
Manuel me contest6 que deveras fenia mala rnerno-
ria porque hasta el ciequito del arpa en Ici cantina 
Montecarlo, cantaba el corrido de los indios de 
Santa Rosa. 
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EL PERRO DEL PARQUE 

Fue en la inolvidable cic,'..cada de los alios 
veinfe. Enfre las palomillas que frecuentaban el 
parque Morelos corrio el rumor que por las noches 
al filo de las 24 horas, al escucharse Ia 6Ifirna cam-
panada en el reloj municipal del mercado se apa-
recia un perro negro; era grande y arrastraba una 
gruesa cadena. Los muchachos dizque me's valien• 
fes se apresfaron a presenciar la aparicion del mis. 
ferias° can, descubrir su origen y causa, para aca-
bar de una vez con ese cuento que hacia sonreir 
las personas mayores, y Cl los chicos al escucharlo 
hacla que se les enchinara la pie!. 

En aquellos atios el uso de la luz electrica no 
estaba generalizada. La mayoria de los hogares 
de Ia pequeFia poblacian se alumbraban por las 
noches con quinques que la gente Ilamaba apara-
tos de petroleo, cachimbas, linternas y velas. La 
planfa de vapor de la cornpaiiia de luz, solamenfe 
proporcionaba energia para poner en movimienfo 
los franvias, ilumincar algunas bocacalles y la fuerza 
sobranfe se reparlia en algunos comercios y cases 
de los ricos. 

Por consiquiente, las noches en el parque esta-
ban casi a oscuras, solaMente un solitario foco des-
parramaba su luz macilente a su alrecledor, alum-
brand° apenas parte del andador donde pendia 
la Iompara de un poste. El anclador con piso de 
ladrillos refraciarios cruzaba el parque diagonal-
menfe a un lado del quiosco de madera que se cay6 
de viejo. 

Pues bien, por ese andador a las 12 de Ia no- 
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the se aparecia el perro negro de este relato arras-
trando una cadena de gruesos eslabones de hierro 
y al pasar por el tramo iluminado se vela perfec-
tamente y luego se perdia en la oscuridad; eso era 
lo que contaba Ia gente que aseguraban hailed° 
visto. Los muchachos al principio mencionados va-
rias veces estuvieron al acecho esperando  Ia apa-
deign del misterioso perro, pero nunca lo vieron. 
Se tiraban en el fondo de las acequias sin aqua 
protegidos por plantas y arbusfos, infructuosamen-
te. Pero una noche pasaron el gran susto. Apenas 
perdido el eco de la Ultima campanada de media-
noche, oyeron claramente un ruido de alga que 
chocaba contra el piso eniadrillado del andador• 
tan, tan, tan, oian; ye estaban lidos para corner 
cuando vieron pasar frente al poste donde coigaba 
ei solifario foco a un m6sico que tocaba el frombOn 
en la orquesta de Valeriano Gallegos y que por 
faitarle una pierna usaba una pats de palo provo-
cando el ruido que escuchaban. El susto desapa-
recio 'en los muchachos y los nervios alterados se 
fueron calmando; pero por aquello de las Judas ya 
no regresaron por las noches al parque, abando- 

nando 	descubrimiento del misterioso perro. 

Pronto pasa el tiempo, hace mos de 65 arms de 
las apariciones del perro negro en er parque. Popo 
es un senor afabie que tiene un estanquillo de Ion-
ches y sodas en el paseo. Siendo conocidos lo vi-
sito con frecuencia y entablamos conversacion. Un 
dia le platique del perro que contaba se aparecia 
por las' noches en el parque y el susto que nos di6 
el m6sico de la pats de palo. Al principio me via 

con sorpresa y luego ya calmado

, 
 conf6 to siguien- 
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te. 
"Don Pablo Hernandez -ya jubilado- es un an-

ciano que por muchos anos fue el velador del par-
que. En su trabajo de vigilante nocturno ilegaba al 
oscurecer y al dig siguiente'temprano, concluia su 
jornada. Pasaba las noches cerca del estanque de 
agues lamosas pare ester al pencliente de los pa-
los que pasaban la noche en sus albergues. Una 
nacho, don Pablo vio 'por primera vez al perro;,. 
era grande y el color de su pelambre era negro co-
mo el azabache. Lo vie perfectamente porque las 
farolas electricas encendidas lo permitian; camina-
be lentarnente y despues se perdia entre los arbus• 
tos del prado donde estaba Ia vieja e inservibie 
noria. Varias veces se le apareciO el perro negro 
at vigilante y aunque lo buscaba con un garrote en 
Ia mano, nunca lo encontro". 

Luego de una pause, Popo continuo la plafica. 

"Pasanclo la calzada frente al parque, en una 
casa azul de dos pisos vive el senor Manuel Pa-
dilla. Dicho senor dice que algunas ocasiones en 
altos horas de Ia noche ha visto un perro negro 
que aparece y de pronto desaparece en el lugar 
donde el velador Ilego a verlo. Intrigado por las 
apariciones del perro el senor Padilla varies veces 
ha venido al parque y en vano lo busco por todas 
paries. Helga la anlaracion que don Manuel no se-
bia de las apariciones at anciano Pablo Hernon-
dez". 

Y asi como me Io confo Popo, lo cuento. 
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AGUA DEL PANTEON COMO REMEDIO 

A Eulalio Campos le decian El Chivero porque 
de Chico en el rancho donde vivia cuidaba chivas. 
Trabajaba de fongonero en las maquinas del fe-
rrocarril y cuando la escobariada -rebelion de ge-
nerates encabezados por Jose Gonzalo Escobar con-
tra el gobierno en 1929- Campos iba trabajando 
en un fren carguero que qued6 embotellado en 1a 
estacion ReIlan° por los combafes de las tropas 
federates contra los escobarisfas. La baialla fue te-
rrible y los rebeldes huyeron como pudieron por Ia 
Ilanada en completa derrofa. Eulalio Campos re-
cibiO tat impacto en su organismo por el miedo a 
morir por alguna Bala de las miles que se dispara-
ron que en Ia mano derecha le qued6 un temblor 
que en lo sucesivo le impidi6 jugar at billar. 

No falf6 quien aconsejara at Chivero que Ia 
temblorina se le quitaba con it al pante6n al filo 
de Ia media noche y tomar agua de Ia noria que 
entonces existia. Le decian a Campos que no cual 
quiera 10 hacia por el temor que se le apareciera 
algUn difunto, por lo tanto at hacerlo, los nervios 
se le templarian y podria terminar con el femblor 
de Ia mano, porque un susto quita otro. 

Eulalio Campos Ilego una noche a la Plaza de 
Armas con dos botellas de tequila y desde luego 
invit6 a Ia palomilla a entrarle at chupe. Esa noche 
Ia palomilla eran cinco muchachos -yo uno de cites-
y don Juan Medina, un senor de edad, chaparrito, 
que vendla dutces, revistas y peri6dicos en un es-
tanquillo por Ia Morelos a media cuadra de Ia pla-
za. Antes de las 12 de la noche ya estabamos a me- 
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dios chiles y El Chivero que ya tenia su plan tra-
zado invito al grupo a visitar el pantegn explican-
do con que fines, y nosotros envalentonados por 
los tragos aceptamos de inmediato, ya que it al 
cementerio en altas horas de Ia noche, no es cosa 
de guitar el sueiio. 

El fogonero del ferrocarril contrat6 por tiempo 
a un coche de caballos en el sitio de la plaza para 
que nos Ilevara al camposanto. Nos acomodamos 
como mejor pudimos en el carruaje. Al Ilegar al 
puente Vivos y Muertos sobre el tajo de San An-
tonio, nos encontramos a dos policfas de Ia mon-
tada que nos conocian; at enterarse el motivo del 
viaje y luego de echarse unos fogonazos de tequila 
se ofrecieron acompaiiarnos como escolta para ma-
yor seguridad. 

Llegamos al pante6n. Como la puerta esfaba 
cerrada, los muchachos y don Juan Medina brinca-
ron la barda y se encaminaron a Ia noria que es-
taba a un lado de Ia capilla o "descanso de los 
muertos" para con el burro de madera sacar agua 
del pozo y la tomara El Chivero atacado de la fern-
blorina. Yo me quede sentado sobre Ia pared de 
adobes y en Ia parte de afuera cerca de mf, que-
daron los gendarmes a caballo. 

Se vino encima la media noche esperada y 
aunque Ia luna no halpia salido, la noche era clara 
y el camposanto estaba tranquil°. De pronto un 
airecillo frio comenz6 a soplar hacienda chocar las 
coronas de flares artificiales contra las cruces de 
madera en las sepulture produciendo un extraho 
ruido. El miedo comenz6 a meferse en los cuerpos 
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y como dicen que es contagioso  a lo mejor se io 
pasamos a los caballos porque al rato estos para-
gon Iris orejas y comenzaron a inquietarse. Uno de 
los policias dijo al ofro: 

- Mira en aquella esquina parece que ands  al-
guien, ti vete por este lado, yo me voy por el otro 
a ver si podemos agarrar a ese amigo. 

Tonto miedo senfia que no me atrevi a mirar 
Ia esquina de Ia barda del panteon. Los jinetes es-
polearon sus cabalgaduras y se fueron a dar la 
vuelta completa al recinto de los muertos. 

Eulalio Campos y sus acompaiiantes al escuchar 
el galope de los caballos, corrieron y encaramon-
dose sobre Ia barda la pasaron, Ilegando al ca-
che, donde ya estaba yo al amparo del cochero que 
cogia firmemente el chicote coma defensa si se le 
antojaba al fanfasma o lo que fuera aparecer ante 
nosotros. Luego se oyeron gritos desaforados de 
auxilio dentro del cementerio;  era el chaparrito 
Medina que par su corta estatura y Ia desespera-
clan no alcanzaba a salvar Ia barda. Rescataron 
al atrapado y todos nos sentimos mas seguros cuan-
do el carruaje inicio el regreso. 

Llegaron los de Ia montada y comentaron que 
no habian encontrado a nadie, pero que estaban 
seguros de haber visto "un aparecido" o fanfasma 
que andaba penando por el cementerio. Al regre-
so, lo borracho se nos quito y no sabiamos si la 
cruda a el miedo nos atosigaloa porque algo raro 
sentiamos. En cuanto al Chivero siguio con la tern-
blorina en Ia mono, sin poder jugar al billar. 
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bE APARICIONES Y FANTASMAS 

Anfai-io, en Ia epoca de calor habia la costuin-
bre en las familias que al terminar de cenar y po-
ner en orden Ia cocina, salir con sillas o bancos a 
sentarse en las puertas de las casa para comentar 
lo acontecimientos del dia en Ia comunidad. Ade-
mos era agradable descansar afuera y disfrutar de 
la brisa del verano, en confraste con el bochorno 
inferior de las habitaciones. 

Grupos aparte formaban los muchachos con la 
fia o la abuela escuchando relatos de fantasmas o 
aparecidos que las anciancs a troves de tantos aiios 
vividos los vieron o por afros personas supieron de 
sus apariciones. Nerviosos los chicos o las chicas 
con mayor razon, extendian Ia vista a las esquinas 
cercanas creyendo ver fantasmas al acecho. Po-
siblemente debido a esas historias de apariciones 
misterosas oidas muchas noches en la lejana ninez 
influyera a que muchas personas estuvieran pro-
pensas a creer en la existencia de fantasmas o se-
res,  del mas all6, que segi.Th la sabiduria de los en-
tendidos en esas cuestiones, eran almas en pena pa-
gando pecados cometidos en vida. 

Hace muchos anos, una maiianci amanecieron 
trazadas con cal o pintura cruces blancas en no po-
cas puertas de las casas de GOmez. Las menciona-
das cruces fueron pinfadas por los vecinos en sus 
respectivas casas para ahuyentar a los fantasmas 
que en alt as horas de Ia noche andaban asusfando 
genie en las canes solifarias de la pequefia pobla-
cion. Contaban que algunos nocteimbulos hablan 
vista a una mujer alta, vestida de blanco vagando 
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por las calles y Ilorar a grit° abierto;  decian clue 
sin duda se trataba de La Llorona que desde el tiem-
po que se pierde en Ia memoria anda llorando 
por Ia muerte de sus hijos. En cambio los que no 
creian en esas cosas afirmaban que la fa! Llorona 
era un desocupado que desempehaba fan bien su 
papel como si fuera un actor profesional. 

Terminadas las apariciones de La Llorona le to-
c6 su 4turno at Vampiro a quien por cierto nadie 
lo vi6 y el rumor pronto fue olvidado. 

El hecho de pintar cruces en las puerto.> con 
motivo de las apariciones demostraba que Ia gente 
especialmente las mujeres quardaban en su menfe 
el recuerdo de relafos o leyendas de fanfasmas 
escuchadas tantas noches en la infancia, volviendo 
hacerse presentes los femores de anfaiio. 

A consecuencia de un accidence ocurrido en el 
crucero del ferrocarril con Ia carretera del Auto 
Club -de Ia Laguna llamado el 1140 precisamente 
en el lugar donde ahora esta el paso a desnivel, 
cuando un autornOvil donde viajaha una familia 
muy conocida de Torreon ,que venia por lo corre-
tera se atraves6 al paso del tren perdiendo la vida 
los ocupantes del vehiculo comenzaron t a decir quo 
en el tragic° crucero por las noches se aparecia 
una mujer vestida rcle negro. 

ManuelaPulaarini era una joven popular por su 
aficion al beisbol. Pues bien Manuela juraba y per-
juraba haber vista parada a un !ado del fatidico 
crucero a una mujer enlutada; eso paso al tunas 
noches cuando venia como pasajera en un auto 
ruletero de Torreon a GOrnez y ponta como  testi- 
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gosdelsu dicho a personas que viajaban en el mis-
mo;vehiculo. 

Soltaron el cuenfo que aigunos ruleferos al ver 
a una mujer vesfida de negro parcda en el crucero, 
creyendo quo era una probable dente habi'an de-
tenido el auto y al voltear la care pare llamarla ya 
no estaba. Despues los ruleterc-, que Ilegaron 
firer a la misferiosa mujer no se paraban ante el 
femor de enconfrarse con un ser sobrenatural.. Na 
ferminaba ahi la .leyenda; aseguraban que cierfa 
ocasion un rulefero distraido o porque no recordO 
las apariciones de la mujer en el 1140,.ante Ia se-
rial que le hizo una senora detuvo el carro, Ia pa-
sajera tomO asiento en Ia parte de afros; al empa-
rejar con la "hielera" volte6 el choler pare pre-
gunfarle a Ia mujer quo donde se baiaba, con gran 
sorpresa se clio cuenfa clue habia desaparecido. 

Tambien plaficaban quo rats ago de las corn-
puerfas del tajo de La Linea en la carrefera que vet 
a Lerdo, varies personas habian vista una carroza 
Rmebre con caballos negros quo trofciban rumba 
a la mencionada ciudad, al tratar de alcanzarla 
para ver quien la conducia, de repente se desva-
necia. 

EL GRAN SUSTO 

A veces suceden hechos reales quo al no ser 
investigados debidarnente origina que de plafica 
en plafica, fales l hechos acoban por terminar en le-
yenda de "aparecidos" o fanfasmas. 
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De eso han pasado muchos ayeres.. Pot la Es-
cobedo entre las calles Aldama y Rayon en el merry 
barrio de La Petrie, viva un matrimonio que tenia 
fres hijos; dos de ellas mujeres y un varan. Lel ma-
yor de las hijas fue una senorita que padecia una 
large enfermedad haste su muerte. Posiblemente 
el padecimiento de la joven fue cancer, enferme-
dad que haste donde recuerdo nunca 'la oiamos 
menfar; quiza fue conocida con ofro nombre. Creo 
que era cancer porque la 'enferma se quejaba mu-
cho y al 61Itimo daba gritos que sin duda era de-
bido al fuerte 'dolor que sentice Primer() los lamen-
fos y luego los ayes de dolor se escuchaban en el 
transcurso de las 24 horas`del dia. 

Casi siempre sentaban a la senorita enferma 
en una mecedora ante la ventana quo daba a la 
cdlle y al comenzar a grifar la retiraban al inferior 
de la case,. El aspect° de su rostro era ye cada-
veric°, de cuando en cuando su hermana que era 
una adolescente venia a espantarle las moscas y 
limpiar 'el pond° semblante. Los fuertes lamenfos 
y su triste aspect° fueron sembrando el femor em. 
ire los vecinos especialmente por las noches y pre-
curaban,  no pasar a esas horas frente a la case de 
la enferma, prefiriendo dar .un rodeo. 

Ya en esa epoca de nuestro relato no estaba 
Ia zona de los burdeles en el barrio de La Patria; 
al irse levantando nuevas construcciones en los 
ferrenos desocupados existentes deja de ser Ia or 
lb de Ia poblacion y la zona fue cambiada frente 
al final del cerro de La Cruz y de este lado del ca- 

min° real. 
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Una noche„ un grupo de javenes nocf6mbulos 
venial de Ia zona por la Escobedo y al Ilegar a la 
esquina quo llace con la Rayon se pararon 'a escu-
char los tamborazos -que se oian claramente- de los 
grupos musicales 'que tocaban en los salones de 
bane de los lupanares. En ese mornento un grito 
pavoroso de dolor se escucha en esta parte del'Iaa• 
rrio. La mayoria de los jovenes de Canto pasar la 
calle'Escobecio sabian de la enferma, explicando 
a los que ignoroban de que se trafaba; que toma-
ran la cosa con calma y proseguir el ? camino por la 
acera do enfi'ente o bien irse por otra calle. Sin 
embargo un joven que trabajaba en Ia Casa Re-
donda se empena en auxiliar a la senorita enferma 
acerc6ndose ci la ventana ofreciendose ir al instan-
te por un medico; se levanfaron los familiares y 
encendieron una vela, &tickle las gracias por su 
voluntad en ciyudar pero 'ya Ia enferma ten:a 
tiernpo'con su padecimiento y la atendia el doctor 
de Ia familia. La luz temblorosa de la llama de' la 
vela ilumin6 brevemente is cara de la' senorita y 
al verla el ferrocarrilero cay6 al suet() desmayado 
y el que en verdod necesit6 el medico fue el. Con-
+Ann que debido al susto recibido, el joven a los 
pocos rneses falleci6. 

Tiempo mos tarde, Ia senorita enferma se quito 
de paclecer al irse de este mundo. Desde luego co-
menzaron los rumores en el barrio; que algunas 
personas llegaronc1 ver a Ia difunta sentada en Ia 
mecedora ante la 'ventana de Ia casa y otras que 
les parecia haber escuchado los lamentos de Ia en-
forma- 
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3 

EL GATO ANTONIO 

Hace muchos anos vivi6 en GOmez Palacio uno 
de los personajes mos pintorescos que hubo en Ia 
ciudad. Nos estamos refiriendo at Gato Antonio. 
El apodo le quedo a la perfecciOn a aquel indivi-
duo sin par que tenita Ia virtud de odiar con toda 
su alma at trabajo. Antonio era alto, de comple-
xion casi robusta, Ia redondez de su cara y los ojos 
maliciosos de un color raro gris verdoso, le daba 
el aspecto de un felino. La gente decia que era un 
enorme gato andando en dos patas. 

Una vez El Gato cometio el desatino de pre-
tender trabajar en Ia Casa Redonda como ayudante 
de mecanico que no falio quien le consiguiera la 
chamba. Unas cuantas jornadas cargando pesados 
repuestos de locomotoras entre el calor y el aceite 
lo volvieron a la realidad definitivamente. Senci-
Ilamente El Gato Antonio no habia nacido para ga-
narse el pan con el sudor de su frente y con dig-
nidad renunci6 ai empleo,`arrojando el overol man-
chado de lamparones de aceite a Ia basura. Y des-
de entonces Ileg6 a la conclusion que estaba pre-
desfinado a ser un abnegado burOcrata sacrifican-
'dose pare bien del pueblo; a serun cumplido ser-
vidor pOblico para siempre. Esta decision Ia tomo 
mos que nada porque se cliO cuenfa que Ia mayoria 
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de los empleados del gobierno ganaban el saiario 
sin ningiin esfuerzo. Con el proposito de lograr eso 
Antonio le entro a Ia politica uniendose a los gru-
pos que andaban tras el candidato oficial y como 
siempre acontece era el seguro ganador. El Gato 
par su destreza en hacer chanchullos en las elec-
ciones a favor del candidato de la cargada, a lc 
hora de triunfo le tocaban nombramiento de ins-
pector o administrador de deparfamentos inexis-
tentes; ya era pues, lo 'clue ahora se conoce como 
aviador. En varios gobiernos municipales Antonio 
cumplio eficientemente su empleo de no hacer na-
da, solamente molestarse en cobrar cada quincena 
su sueldo. 

En otro aspecto de su placenfera existencia El 
Gato era muy listo no se le escapaba nada; 'sabia 
de is vida de los dem6s con pelos y'sdiales; era 
como San Alejo que es fama lo sabe todo. 1Por su 
aversion al ft-4mi° liege) a ser victima de pesadas 
bromas'cle parte de sus amigos -algunas de male 
intencion- pero Antonio siempre fenia Ia contesta- 
tion 	y certera, adecuada para el atrevido. 

Cuando en la Plaza de Armas en alguna ban-
Ca se reunion los viejos de antafio buenos pare la 
mentira y el chisme, no

,
'faltaba alguno que tratara 

de poner en entredicho al Gato ante los demos. 
Cierta tarde uno del grupo' le avent6 to siguien-

te: 
- Gato, que no to d6 verguenza que Ia pobre-

,cita de Ifu mama tenga que hacer pasfeles para 
venderlos y con ello darte de corner y vestirte, ya 
que nunca has querido frabajar. 

De inmediato contratac6 el aludido. 
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- Es cierto, ml madre hace pasteles y dices que 
para mantenerme, pero de que te admires's; tam-
poco trabajas y tus hermanas para no morirse de 
hombre junto configo,'andan de putas. 

En otra ocasion, otro de los presentes la ago-
rrO contra El Gato y le estuvo'clando  carrilla per 
unos mementos. 

Cuando Antonio habla solo dijo esfas paia-
bras. 

- Dime quien fue el que en tiempos de la re-
volucion y el hombre puso'una matanza de burros 
al otro lado del cerro de La 'Cruz. 

Una carcajada general premi6 el oportuno  qui-
te 'del Gate. 

En realidad Ia matanza de burros clandestine) 
-ya que estaba / prohibide vender came de esos ani 
males- no tenia importancia porque la came de 
pollino aunque es algo aceitosa y correosa hecha 
chicharrones o puesta a secar al sot y asada sobre 
las brasas es un aliment° que se puede corner; en 
Mexico venden trozos de carne frita de burro con 
el nombre de "chaos". 

El asunto fue que el seIor que puso Ia matanza 
de burros era el juez y en aquellos tiempos era mat 
visto 'clue los funcionarios poblicos emprendieran 
negocios particulares y menos estando prohibiclos 
mientras ocupaban el cargo. Las cosas eran dife-
retries, habla otro concepfo de 'verlas. 

Al amigo que El Gate sofoc6 con la matanza 
de burros era hijo rdel juez que Ia puso. 
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EL CALANDRION 

De entre el personal que prestaba sus servicios 
en Ia Casa Redonda de la' localidad, destacaba por 
su popularidad el meconico Alfonso Martinez me-
jor conocido como El Calandrion. Era blanco, alto, 
de constituciOn medians, Pero sobretodo'era bueno 
para bailar. Se lucia en las salas de baile parti-

,culares que entonces se localizaban por distintos 
rumbas de la pequeiia comunidad. Valses, polcas, 
de punta y talon, tangos, etc., Codas las facefas del 
baile dominaba El Calandrion. 

Una vez se efectuo en el foro del teatro Union 
un concurso de baile de resistencia para ver cual 
pareja aguantaba mos 'horas bailando sin descart-
sar salvo los pequeiios intervalos de suspension 
usuales en estos maratones para safisfacer necesi-
dades apremiantes. El 1Calandrion Ilevando como 
companera a una muchacha de Torreon que parece 
se Ilamaba Maria Moreno, luego de mss cie'40 ho-
ras de bailar y al Ultimo casi arrastrando los pies, 
fueron la pareja triunfadora obteniendo el premio 
ofrecido y el Mut° de campeones. 

En los fines de fiesta de Ia compaiiia de Ema 
Duval en el teatro Union El Calandrion bailaba con 
alguna de las tiples y a veces hasfa con Ia Duval 
que era muy hermosa coupletista; se armaban en-
tonces tremendos escandalos que el presidTnte mu-
nicipal en esos dias que era el'campesino Casimiro 
Dominguez prohibiO los fines de fiesta con El Ca- 
lend rion.. 
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Platicaba Alfonso Martinez que !Oscar Garcia 
-cobrero de Ia Casa Redonda- invite) a un grupo de 
amigos a kr a. un baile. Ya anochecido llog6 Oscar 
con sus 20 amigos a la casa donde se efeduaria. 
y adelantandose toc6 la' pucrla. 

- Quien es. 
Pregunfaron desde aden;ro. 
El supuesto invitaclo coniestO. 
- Oscar Garcia y 20 de sus amigos. 
Al rato abrieron lcipueia y 

Que entren los 20 y Oscar Garcia clue vaya... 
Por ser impropio no compleformas la 'frase. 
Una mariana, IlegO El Calandrion at parque do 

beisbol de La Esperanzo doncic,  se iboi a colebrar un 
encucnfro entre las novenas de la Jobonera y el 
1142. Alfonso venia solo y on vez de vehirse por Ia 
calzada que conclucia a las gradas do los cspecta-
dores atravesO el campo del outfield sembrrida do 
pasto. Nuestro hombre venia caminando con oasos, 
pars un lado y para otro, no faltando quien- diiera 
clue El Cal,andrion venia practicando un 1110V0 bai-
le. Al Ileor a ocupar SU asiento to Ilk:kern:1 saber 
lo que antes se habia comentado y El Calandricin 

- Que enscyando nuevcs pasos ru que nada, 
lo quepas6 es clue venia pisando con cuidado es-
auivando a los "toritos" poraue traipo la ,c suelas 
de,los zapatos agujeradas. 

Los foritos son bolifas, con espinas que crecen 
en el pasto. 

Tengo Ici sequridad que no torminan con est°, 
Is anecdotas de ague! person* popular do on-
talc) que fue Alfonso Martinez conocido coma El 
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alandrian. 

QUICO ESPINO 

Francisco Espino fue una de esas personas que 
hicieron notar su presencia en nuestra pequena po-
blaciOn provinciana de antario por sus actitudes o 
comportamiento dejando un recuerdo que todavia 
perdura en las conversaciones de los ancianos que 
tuvieron la oporfunidad de conocerlo. l.e decian 
el Curro Quico no porque anduviera elegantemente 
vesfido, sino porque en sus platicas al referirse a 
alguien lo mencionaba como el curro fulano .de 
tal. Gustoba en demasia de las bebidas espirituo-
sas por lo que no fuvo tiempo para dedicarse a 
trabajar dejando a otros esa molesfa costumbre. 

En los grupos de amigos que se reunian en las 
cantinas a perder el tiempo y a is vez entrarle at 
chupe Quico era bien recibido. Al Ilegar a Ia ter-
fulia no faltaba quien de los presences ordenara 
al canfinero que le sirvieran lo que quisiera. Es-
pino se conformaba con una o dos copitas de sofol 
y luego se despedia amablemente de los que inte-
graban el grupo. AI sour de Ia taberna se encami-
naba a, otra donde se repetia Ia historia y asi con-
tinuaba;  considerando que ya se estaba pasando 
tde achispado se retiraba a su casa a reponerse 
de los fogonazos que se echo, debido a este pro-
cedimiento a Quico Espino nunca lo via Ia gente 
pasado de copas tambatearse por las calles, si 
acaso se le Ilego ver caminar con pasos un tanfo 
inseguros. Par consiguiente no Ilegaron a verlo ti- 
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rado a consecuencia de los tragos tomados;  era on 
bebedor moderado. Fue un tipo simpatico, de buen 
carather, jovial. No fue un vulgar briago, prueba de 
ello que la cara no se le abofag6 como a los te-
porochos. 

Conoci a Quico desde cuando era un hombre 
joven y yo un muchacho. Si bien andaba vesfido 
humildemenfe, su ropa siempre lucia como recien 
lavada. Se expresaba con propiedad y nunca sol-
faba palabrotas a pesar de la euforia debido a los 
sotoles; era lo que Ilaman una persona educada. 
Decian que 	sido on brillante estudiante en 
el Ateneo Fuente de Salfillo;  se recibi6 de tenedor 
de libros y dej6 consfancia de ser un hombre bue-
no a pesar de sus debilidades, una de ellas andar 
siempre a medios chiles. 

UN PERSONAJE SINGULAR 

En GOmez Palacio exisfi6 un personaje que de-
sempeiiaba labores que no cualquiera se crtrevia 
a hacerlas, como era limpiar lefrinas conocidas an-
taiio como excusados y pintar alfas chimeneas que 
entonces se elevaban de las muchas fabricas que 
habia, ya que para mover las moquinas tenian sus 
propias plantas de vapor alimentadas con carbon 
mineral y de ahi el use de chimeneas. 

Nuestro hombre era on individuo de mediana 
estatura, cuerpo regular, cara morena siempre son-
riente que lo hacia simpatico a los demos; no de-
cimos su nombre porque puede .haber algim fami-
liar que no este de acuerdo en que se publique, 
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luego mejor le dejamos asi; aunque los pocos vie-
jos que afin viven si leen este relate, saben de quien 
se trate. 

En aguel tiempo no [labia en la eluded redes 
de agua entubada y mucho menos drenaje. Para 
hacer necesidades corpora les, la gente cons-frula 
en rincones de los corrales de sus cases un cuarfo 
con un pozo alargado que tenia un cajOn de made-
ra con aberfuras donde se sentaba Ia gente , "a ha-
cer del cornon o del excusado" y que ahota,  dice.n 
"voy al band o al water"; esas letrinas se -,usaban 
en les hogares de los pobres que eran la niaYoria. 
En las cases de families mos o menos atomodaclas 
construian fosas sepficas aclemadas con paredes 
de ladrillos y en el fonder penian capas de arena, 
cisco de carbon y cal a donde ilegaban las mate-
rias conducidas par aqua y luego de pasar per 
quien sabe que reacciones quirnecas se. filtrabcm 
en el subsuelo. Para el funcionamiento de las-fosas 
s6pticas se colocaban tuberias en las norias y ex- 

el ague con bombas accionadas a 	no y 
en los hogares de les ricos con pequeiias piantas de 
combustion interna (erne Ia gasoline; de esa mane-
ra el. ague subia a les tInaces o tambes colocados 
en Ia azotea donde baba a las regaderas Y.a los 
sanitarios anfigues que cram de fierro. 

Al ilenarse los excuscdos habia necesidad de 
sacar la inmundicia e ir a tirarla lejos de ,la po-
blacien. Antes de la rnedianocheen un carretOn 
de dos ruedas tirade per un par de caballeies que 
dormeiaban mientras llenaban las barricas arriba 
de Ia carreta, comenzaban a echar vueltas haste 
que el pozo quedaba limpio. Amarraban 'Lin lin. 
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terna encendida afros del carretan que con el vaiven 
del viaje iba bailando;  al divisarlo los frasnocha- 
dares sabian que ahi iba, 	carrefOn cargado de 
inmundicias y le sacaban la vuelta pare escapar de 
los olores, murmurando si iban solos o comenfanclo 
si iban con algtin compdriero: "Ahi va el cabana". 

Uno de esos hombres clue se dedicaba a esa 
ingrafa tarea, era el personaje de nuestia historic 
que aparte de ello fambien limpiaba y pintaba 
chimeneas; encaramado coma un gato  sobre una 
pequeiia tabla sosfenida por garruchas y gruesas 
sogas iban dando vuelfa alrededor de la chimenea 
que luego de limpiarlas las embarraba con pintura 
negra. Con el desempeiio de esos trabajos especia-
les que eras bien pagados y aunque se efectuaban 
de cuando en cuando, ganaba Ia suficiente para 
sostenerse entre chamba y chamba. 

Tenia su propia filosofia de su. comportamien-
to. Plaficaban que una ocasian, Santiago Fuentes 
que trabajaba de bodeguero en el express del fa-
r rocarril, encomendo, a nuesiro personaje que asea-
ra el chiquero donde engordaba un rnarrano en 
el corral de su case; al terminar con el encargo so. 
116 campante por el zaguOn y de paso se Ilev6 el 
foco que ahi pendia del techo. Pasados algunos 
dias el senor Fuentes se enconfrO con el hombre 
y le reconvino por haberse Ilevado el foco,, red-
biendo Ia siguiente confestaciOn: 

Chago, to fienes la culpa, a quien se le ocu. 
rfe a ocuparme y llevarme a su case conociendome 
coma me porta, no pude dominar mi manera do 
ser y date de sanfos que no me neve cosas de valor 
sino un simple foco que no vale nada; y lo hice par- 
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que deveros te estimo. 
Hasta donde sabemos, los que 10 conocimos fe• 

nemos entendido que tuvo dos hermanos;  uno que 
tocaba el violin en Ia orquesta de Luis Lopez y lo 
hacia tan mai como el resto de los musicos y que 
por ello gozaban de merecida fama como maletas 
en Ia poblacion; el °fro hermano era el mas chico 
y que de muchacho vendia periadicos y despues 
ya grande trabaja en los tranvian hasta su desapa-
ricion,. 

MELCHOR RIVAS Y SU AMIGO 

Melchor Rivas era un peluquero alto, flaco, que 
vivia en Lerdo pero toda su vida o buena parte de 
ella, se la paso trabajando como oficial en diver-
SOS barberias de Gomez. Le gustaba disfrutar la 
vida nocturna provinciana, si se puede Ilamar asi 
al simple hecho de pasarse la noche jugando do-
mine:. en una cantina cuando estas no cerraban sus 
puertas en las 24 horas, es decir las que po-
dian pagar al municipio Ia cuota por el permisa 
nocturno; o en Ia misma cantina tomar Ia cops pia-
ticando con los amigos;  o en Ultima instancia ir a 
Ia zone de tolerancia -antes que desapareciera- y 
entre borrachos y prostitutas esperar que amane-
ciera para encaminarse a Ia parada del tranvia, 
abordarlo y Ilegar a Ia casa a reponerse de la des-
velada, donde su hermana intranquila lo esperaba. 

Si bien a Melchor le gustaba empinar el codo 
casi diariamente no era un borrachin. Trataba de 
componer el mundo a su manera y para ello leis 
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lo que encontraba a la mano, ya fueran libros, re-
vistas, periodicos, etc. Ello le era de gran utilidad 
coma material para sus charlas con los clientes al 
cortarles el pelo o destroncar la barba. 

Cuenta Raymundo Acosta que Melchor Rivas 
era amigo del poeta Octavio Rivera y de Bernardo 
Olagaray, oficinista del ferrocarril. Los fres se en-
frascaban en largas e inUtiles discusiones. 

Antaiio, modestas carpas de teatro recorrian 
el pais present-and° dramas, comedias y Ia varie-
dad o fin de fiesta de Ia funciOn con cantantes, 
bailarinas y cOmicos. Las carpas se instalaban en 
lugares apropiados y las representaciones eran del 
ogrado de la gente ya que en aguel tiempo esca-
seaban los lugares de diversion o esparcimiento. 
Las buenas entradas a los humildes epectOculos de 
las carpas hacia que la temporada se alargara y 
los art istas convivian con Ia comunidad siendo bien 
recibidos. 

En una ocasiOn la compaiiia espaiiola de Emi-
lia Benito levantO en terrenos del ferrocarril -que 
era un gran Ilano deshabitado en contraesquina 
del actual hotel Monarrez y que en aquel tiempo 
se Ilamaba America- su carpa y algunos de los ar-
fistas se hospedaron en el hotel mencionado antes 
que administraba el senor Rafael Unzueta. 

Por la calle Centenario al lado del antiguo tea-
tro Union Union habia una pequeiia cantina Hamada Sa-
loncito Union a donde Melchor Rivas acostumbraba 
ir a "echarse la de rnediodia" y que a veces se pro-
longaba toda la tarde. Platica Carlos Torres ChOi- 
ret 	"una vet, estando con Melchor y Enrique 
Frias en Ia mencionada cantina entro on joven no 

— 103 — 



muy biers vestido que digamos y al fijarse en Rivas 
se acercO y salud6; a invitacian del peluquero acep. 
to tomarse un tequilita, estuvo un rato con nosotros 
y se'despich6". 

Melchor explicO a sus amigos que el joven ern 
uno de los cOmicos de Ia carpel Benito, donde re-
presenfaba papeles de borrachin o peladito y que 
en la cantina donde estaban lo habia conocido, 
porque todos los dias iba a tomar una o dos copas; 
usaba en su trabajo un apodo que pronto olvidaron, 
ya que nada significaba para ellos. 

Siguiendo con el relato, contaban que el hu. 
milde comic° conocido de Melchor Rivas por no 
tener dinero para pagar el hospedaje en el hotel 
America el senor Unzueta no le quizo entregar sus 
maletas, hasta el Canto no cubriera lo que debia. 
Suponen que Melchor entrO al quite arreglando el 
problema entre el artista y don Rafael; ignorandc 
'de que 'cosa se valio para hacerlo, porque desde 
luego con diner° no fue ya que Rivas era un pobre 
declarado yni modo que alguien se lo prestara. El 
caso es que el problema se solucion6. 

Pasaron los gios. Un dia Ilego a Gomez Palacio 
un tipo muy Bien vestido en busca de Melchor Ri. 
vas;  no falt6 quien dijera aue era el famoso torero 
comic° que habia ilenado de Note en bate Ia plaza 
de foros de Torreon al presentarse el domingo pa-
sado, y que era el mismo humilde artista de carpe 
conocido de Melchor, de auien recibi6 ayuda nary' 
resolver el lb° con el adminisfrador del hotel. A' 
encontrar el cOrnico a Rivas lo invit6 a visitar e 
Saloncito Uni6n. 

Dicen que ahl le ofreci6 ayuda para que Mel• 
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char fuera a Mexico y pusiera una peluquerfa °le-
gante o le conseguiria trabajo como peluquero de 
los estudios Churubusco que en fin no faltctria la 
manera de ayudarlo para que mejorara sus con-
diciones de vida. Rivas no acepto el ofrecirniento 
contestando que nunca abandonaria su tierra. Ma-
dan que al despedirse el tipo bien vestido clej6 so• 
bre Ia mesa un fajo de billetes. 

Esa noche Melchor Rivas el bohemio incorre° 
gible invito a sus amigos a darle vuelo a la hilacha 
en las tabernas y entonces supieron que la persona 
que dej6 el dinero era el genial cornico Canfinflas 
y que ahora si recordarian el famoso apodo, que 
Ia ofra vez nada significo para dos. 

MUERA FRANCISCO VILLA 

Todos los dias iba y venia por Ia calle Esc°. 
bedo un anciano que al caminar se apoyaba en 
una pats de palo fabricada de la rama gruesa de 
un mezquite. Le faltaba la pierna derecha perdida 
at recibir un balazo que se Ia destrozo. Fue en un 
combate durante Ia revoluciOn cuando andabct con 
Poncho Villa, segUn lo pregonaba a gritos. 

Algunas veces al viejo se le pasaban las cu-
charadas en las cantinas o en los "charquitos" del 
rumbo del mercado, y entonces venia por la calle 
haciendo zetas y pegando gritos al recordar los 
arios que anduvo en Ia revolucion si es que andu-
vo. Se paraba en las esquinas de la calle y con 
voz potente gritaba. 

"Viva Francisco Villa que es el padre de mos 
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de cuatro". 
Y seguia su camino con griios por el estilo. 
Al emparejar el anciano de la pats de palo 

frente a nuestra case al terminar con el Ultimo grito 
de vivas al formidable guerrinero, a distancia 
un grupo de muchachas ie contestaban. 

"Francisco Villa era iota, muera Pancho Villa". 
Al oir eso, el hombre se ponia furioso y deses-

perado por no poder alcanzar a las muchachas pro-
vocadoras se agarraba de los barrotes de las veii-
tanas grifoncloles recuerdos a sus madres, y con la 
pafa de palo enviaba patadas al aire, inUtilmente. 

Confinuaba su camino el anciano gritando vi-
vas al general Villa, cayendo y levantondose, para 
que me's delanfe por la misma calle volvia a po-
nerse livido de coraje ante las pulias de las 

que ya lo estaban esperando. 

LA GUAGUINA 

La "guaguina" era una moza de buen cuerpo, 
blanca, y at parecer trastornada de sus facultades 
mentales. Nadie supo si fenia familiares y si (lege) 
a fener un hogar, onicamenie se scilDici que su nom. 
Ere era Maria Luisa. Andaba vestida casi con ha-
rapos y cosfras de mugre manchaban su piel. 

Dicen que a pesar de esos inconvenientes la 
"guaguina" liege) a fener hijos. Unos se los achca 
caban a los choferes de la cooperaliva Trani porfes 
de La Laguna y ofros asequraban que habian sido 
ferraviarios de la Casa Redonda. 

Maliciosamente comentaba Ia gel-1.1-e qua Maria 
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despues de un buen bail° y con ropes limpias era 
una hembra no despreciable para los apetifos car-
nales de algunos individuos irresponsables que no 
les imporfa dejar niiios en el abandono, que solo 
vienen a sufrir a este mundo. 

Sin embargo, hace poco no recuerdo quien me 
confo una historic que huele a pitarrilla -vacilada-, 
dificil de creer. Dijo que a la "guaguina" un 

que vino de Mexico se la neve donde is cura-
ron y que hace una vida normal at lado de sus dos 
hijos que se abrieron carnino en la vida. 

JULIO CAJITAS 

En donde quiera que Julio Cajitas se ponia -se-
win el- a cantar con palabras que nadie entendla 
acompaiiadas por golpecitos a un botecillo, se for-
maban grandes grupos de espectadores infanilles 
como si se tratara de un payaso. Personas mayores 
que pasaban a veces arrojaban monedas at singu-
lar trovador callejero. Estas escenas donde Julio 
era la figura central fueron presenciadas por mu-
cha gente de la Comarca Lagunera; primer° en 
San Pedro, luego en Gomez Palacio y finalmenfe 
en Torreon, Es posible que tambien haya tenido 
poblico en Lerdo, Matamoros y en ranchos. 

Julio Cajifas era un muchacho pobremenfe ves-
tido, andaba descalzo y sus dientes superiores eran 
alargados que le salian por la boca, por lo que 
hablaba defectuosamenfe como 	hacen las per• 
sonas que tienen esa-clase de defectos. No estaba 
loco, ni era un refrasado mental, quiza fue un mu- 
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chacho huerfano castigado por el infortunio. Para 
sobrevivir a su manera, no le qued6 mas remedio 
que deambular por las canes polvorientas de las 
poblaciones iaguneras famborileando con los nu-
&los de los dedos y a infervalos golpeando con 
Ia palma de la mono un bote de hojalata como en 
los que venden el aceite de un lifro para los mo-
tores de los autos, que le servia como instrumento 
util y de acompanamiento  a los sonidos o voces 
incomprensibles que alegremente ernitia. 

Juan Mauricio plafica que conocio muy bien a 
Julio, ya que por mucho fiernpo vivio en su casa 
por la colic Madero 615, a Ia vuelta del cine Elba. 
..a rnadre de Juan, la senora Maria de la Cerda 
daba permiso a Calitas de pasar is noche en el 
corral de Ia Casa, en un rincOn al arnparo de un 
tejabon y per lo general le daban un taco a Ia 
Nora de corner. Le pregunte a Juan corno era el 
comportarniento de Julio Caiicis y contest6 lo si-
guiente. 

"Era una persona normal, si bien siempre esta-
ba friste y se desesperaba porque la genie no en-
fendia lo que hablaba. Los pocos centavos que le 
daban en las calles, eran para cornprarse un marro 

o medio marro de sotol o mezcal y a veces una 
anforifa de tequila, sect. inn como le iba. Per las no-
ches al Ilegar a descansar se sentaba en una pie-
dra bajo el portal y a pequenos sorbos consurnia 
Ia bebida;  trafando do canfurrear una fonada y 
se ponla a rnirar el cielo come si contara las estre-
llas. Julio no tenia problernas para alimentarse, 
Puando no cornia en la casa no faltaba quien le 
diera un taco;  lo mismo con la ropa, no falfaba 
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quien le proporcionara una camisa o un pantalon 
fuera de uso y coma no se ponia zapatos, en rea-
lidacl no fenia problemas para irla pasando, as 
es que el dinero quo junfaba era para el chupe 
fodas las noches". 

Y asi como Ilego un dia Julio Cajitas a Gomez 
sin saberse de donde venia, desaparecie para siem-
pre. 

EL VILLOTA 

Bruno Solis el que fuera propieiario de la can-
tina El Polo Sur tenia buena voz y le gustaba cantar. 
Pulsando bien la guifarra no le era dificil alqunw 
veces unirse al Trio Bohemio y despues at gruno 
de Julio de la Rosa para lievarles serenatas al pie 
de sus venianas a las hermosas muchachas de Go-
mez de aquellos anos. 

A lo mejor por esas inclinaciones artisficas Bru-
no permifia at violinisfa Manuel Villa tomara coma 
centro de sus acfividades exclusivamente El Polo 
Sur. Los anfiguos parroquianos de la mencionada 
cantina recuerdan a Villa el music° del violin de 
hojalafa y a quien le apodaron Villota porque era 
un hombre alto y corpulenfo; tenia un ojo apagado 
y el otro con una nube, lo que hacia sin duda fu-
viera dificultad para ver bien. 

Muy temprano Ilegaba Villofa al Polo Sur cuan 
do no pasaba la noche dormido en un rincon de la 
faberna que era lo mos frecuente, muy temprano 
Ilegaba y ayudaba at canfinero ci hacer la talcicha 
y violin en mano esperaba a los clienfes y que al. 
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guno de elks a pesar del martirio de Ia cruda le 
mandara tocar piezas de su preferencia. 

Como El Villota seguido se emborrachaba y 
como ademas padecia ataques epilepticos, fre• 
cuentemente sufria caidas por una causa o por Ia 
otra dando por resultado que dos ocasiones des-
fruyera su frogil violin de madera al dejar caer sa-
bre el instrumento su pesado corpachOn, no falta 
quien aconsejara al mUsico que para evitar esos 
inconveniences mandara fabricar un violin de ho. 
jalata .3 lamina delgada. Acepto el consejo y con 
pizarrones que regalaba la coca cola a los co-
mercios frazo sobre ellas. las partes de un violin 
y se las neva a La Rana el hojalatero de Ia calle Mi• 
na para que lo soldara;  el artesano le entregO un 

bonito violin de hojalata que con los rayos del sal 
o de la luz electrica refleiaban sabre el destellos 
luminosos. Desgraciadamente el cambio de violin 
de madera a hojalata no mejoro Ia ejecucion mu-
sical de Villota, si con el primero tocaba mal ccol 
el segundo fue peor. Decian que los sones salidos 
del instrumento de hojalata semejaban agudos chi-
!lidos de un marrano cuando lo capaban o cuando 
el carnicero le mete el cuchillo para quitarle la vida 
y hacerlo chicharrones. Pero eso si, el Villota era 
celoso de su profesiOn. Platicaban que el jabonero 
Macarlo Gonzalez ya entrado en copas, le dijo: 

- Oye to del violin blindado echate una de 
cri cri. 

El violinista socarronamente le contesto. 
- A mi pideme musica de Beefohovers pa' arri-

bq. no minica de mocosos. 
Villota no contento con el violin de hojalata 
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mando hacer con La Rana un chelo y hasfa una 
bateria le fabrico. Todos esos instrumentos focaba 
el hombre pero tan mal uno como los otros;  dicen 
que mOs tarde vendiO is baferia a un circo. 

Muchos aiios viviO el Villota por la calle Mar-
tires frente a la vecindad Sombrerete. Cerca de In 
gasolinera de ChoIon un camiOn materialista afro-
pe116 a Manuel Villa en Ia carretera, causandole 
In muerte. 

RAUL Y SU GUITARRA 

Ando por las canes de los que fueron barrios 
de La Patria y del Pueblito, un muchacho o mos 
Lien ya un hombre maduro que trae bajo uno de 
sus brazos una guifarra mugrosa. Desde cuando 
era niiio Ra6I que asi se llama, cogido de Ia mann 
de una senora posiblemente su madre, solia pasar 
por la Escobedo. Desde aauella lejana epoca con-
tinua pasando por la misma calle; viene de In ori• 
Ha poniente del cerro de La Cruz y se dirige a los 
alrededores del mercado Jose Ramon Valdes don 
de en lugares adecuados se sienta entonando car-
ciones desafinadamenfe, acompaFiado por los so-
nes que saca de su guitarra. Pocos traseUntes so 
apiadan del humilde cantor y le arrojan o le en. 
tregan unas cuanfas monedas que le ayudan a so-
brevivir. 

El comporfamiento de nuestro personale es el 
de una persona que ha perdido la vista. Mi madre 
muri6 en 1957; antes que ocurriera su fallecimiento 
la of platicar a las vecinas: "Ra61 no es un 



muchacho ciego sino que aparenta serlo o puede 
que sea miope, porque cuando se acerca a las mu-
jeres Ia Unica mono 1ibre -con Ia otra sujeta Ia gui• 
terra- Ia neva extendida y vet diciendo por donde 
voy y clá Ia casualidad que Ia mano se dirige siem-
pre a los senos". 

Al cr'uzar las cables, Raul lo hace con muchas 
precauciones para evitar ser atropellado por al-
gim aufornOvil manejado por un conductor alocado; 
al hacerlo demuestra que si ye, aunque sea poco. 
Si hay mujeres en la esquina esperando el momen-
ta oportuno para pasar Ia calle, le liege a Raul de 
pronto Ia total ceguera y se acerca al grupo con 
be esperanza que alguna muchacha o senora se 
conmueva y le ayude a cruzar Ia calle. Es posible 
que Raul se sienta desamparado y busque incon 
cientemente la protection de Ia mujer, supliendo 
la madre ausente. 

El supuesto ciego, en caso de que sea verdad 
la duck que prevalece entre el vecindario es ene-
migo declarado del batio, lo afirmamos porque 
Raid tarda semanas sin restregarse cara y cuerpo 
con agua, labor, y esfropajo;  igualmente pasan se-
mamas y no lava la camisa y pantalon de caqui 
que siempre trae puestos y que es probable sean 
las (micas prendas que tiene, cuando cubiertas de 
lamparones y mugre eston a punto de convertirse 
en hilachas compra o le regalan Ia remuda. 
El die del esfreno de las prendas Ratd al fin se batia 
y sale ufano a ganarse el diario sustento, solamen-
te Ia guifarra sigue igual de mugrienta poco le cos-
faria a su duetio coger un trapo mojado con de-
fergente y limpiarla de cuando en cuando, 
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Rai," el cantor popular, fiene pleifo casado con 
los sacerdofes de las Iglesias del rumbo en el ba-
rrio del Pueblifo. Dicen que no le permiten canter 
en las afueras de los templos y que por eso vá por 
las calles censurando en voz alto el cernportamien-
to de los cures, acusanclolos de no hacer nada per 
los pobres que se mueren de hambre; a grito abler-
to hace saber que un dki de 6:stos v a poner en 
conocimienfo del Papa esos hechos para qua ponga 
re medic. 

Raid vive per la DegoHad° en una casucha 
caramacla en la falda del cerro de La Cruz casi en-
frente aI Temple Expiaterie. Platican qua vive al 
lade de una anciana enferma qua probablemente 
sea tie, ya que su madre tiene bastonte 'Hemp° de 
muerte. 

Pobre RaO1 viviendo enmedio de rnuchas pri-
vaciones ya que el poco dinero clue junta no es 
suficiente estando todo tan care; ha de ser triste 
never una vide asi, sin que nadie se preocupe par 
61 y la anciana. Pero que bueno quo no se acobarde 
y vaya por las calles enfonanclo sus canciones y 
gritando a los cuatro vienios su verdad, sin ningon 

femor. 
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4 

LOS PRECARISTAS 

En 1965 un grupo como de 50 personas entre 
las que figuraban Julio Trigo, Jose Santos Roman, 
Raid Salamanca y la senora de Avila, se posesio-
naron de unos terrenos donde solo crecian mezqui-
tes. La ocupacion fue para presionar a Ia propie-
taria senora viuda de Lilian a que les vendiera di-
chos terrenos en abonos para levantar sus vivien. 
das aunque por lo pronto fueran jacales o cuartos 
con paredes de carton y techos de laminas. La se-
nora Lujan se neg6 a venderlos y los paracaidistas 
fuvieron que abandonarlos al no tener apoyo de 
las autoridades. Los terrenos se iocalizaban al lado 
del bulevar Aleman ahora ocupados por la colonia 
del Campestre. 

No fue sino hasta 1972 cuando ocupaba Ia 
presidencia Luis Echeverria y siendo gobernador 
del estado de Durango el doctor Hector Mayagoi-
tia Dominguez ante la peticiOn del grupo cle col°. 
nos mencionado, el mandatario duranguense or-
dena que el estado indemnizara a los ejidatarios 
que cultivaban las tierras que estan otras del esta-
dio de beisbol Rosa Laguna y con of nombre de co-
Ionia Mayagoitia se aposentaran 1642 familias, 
constituyendo de esa manera las primeras que lo• 
graben ser cluerias de un pedazo de tierra para le- 
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vaniar su propio hogar. Quince arms mos farde se 
han integrado 26 colonias populares y 11 fraccio-
namienfos prolefarios que han hecho que Gomez 
Palacio se extiencla hasta el antes lejano rancho de 
San Ignacio. Miles de familias se han beneficiado 
con estos asentamientos. 

Los precaristas o paracaidisfas son las perso-
nas pobres que les es imposible comprar o cons-
fruir una casa, vaya no iienen ni para un terreno 
y Ia renta la pagan con sacrificios por 10 que se 
han visto en la necesidad de unirse y luchar para 
obfener una vivienda digna. No son comprendidos 
por Ia gente y los critican porque se aduelian de 
las calles;  lo hacen porque es la (mica manera quo 
las autoridades les hacen caso para resolver sus 
innumerables problemas. 

E1 dirigente de Colonos Julio Trigo dice que en 
Ia lucha por Ia vivienda, las mujeres han desem-
pefiado un papel muy imporfanfe ya que forman 
el grueso de las manifestaciones en ausencia del 
marido que trabaja o por ser viudo o abandonada. 
Son ellas las que se oponen a los desalojos de te-
rrenos invadidas; una ocasion pusieron sus cuerpos 
ante las bayonetcis de los soldados encargados do 
la\expulsion. 

"Dicen que el ex-presidenfe Echeverria fue un 
mal cjobernante, posiblemente; pero lo cleft es 
que fue acusado do populist° y victirna de una cam-
paiia feroz porque se preocup6 por el bienesfar 
de los frabajadores" opine un antiguo lider obrero 
independiente quiet) 	"Echeverria entre ofras 
cosas„ creo el fondo de la vivienda para Ia cons-
fruccion de casas a los obreros; implanf6 el pogo 
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del aguinaldo obligaforio ya que era potestativo 
el pago de Ia indernnizacion correspondiente en 
caso de refiro voluntario del trabajador. Pero lo 
mos importante es que hizo lo posible pare que ei 
pobre luviera su propio hogar alentando Ici inva• 
skin de ferrenos desocupados ante el peligro que 
cayeran en manos de los fraccionadores". 

POBRE VIEJO PARQUE 

En tiempos remotos una ancha acequia atm 
vesaba la ciudad. Nacia en Ia presa de San Fernan-
do y terminaba su recorrido en el bosque de Ia ja-
bonera La Esperanza. En su trayecto a un lado del 
camino real surfia de agua a angostos canales que 
iba a regal-  campos de labranza y huerfas. 

La acequia fodo el ahe Ilevaba aqua y por las 
calles donde pasaba en sus margenes crecian cor-
pulentos fresnos on la orilla de banquetas de lozas 
desiguales. Tambien regaba los prados del Parque 
Morelos y de Ia Plaza de Armas. Teniendo ague 
permanenfe esos jardines ptblicos esfaban apre-
tados de &boles. Si a eso agregamos las arbole-
das de Ia jabonera, las alamedas a los lados del 
camino real y de Ia via de los trenes electricos, 
mos huertas, semenferas y hortalizas en los subur-
bios, puede decirse que en aquellos afios Gomez 
Palacio confaba con bastanfes areas verdes que 
purificaban 	mOs el ambiente todavia no con- 
iaminado coma actualmenfe. 

El agua corria por las acequias secundarias  re- 
gando los prados del parque bordeados de fresnos 
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y profusion de matas y al atardecer las copas de 
los arboles se nublaban de pojaros escandalosos. 
Pero todo pass, todo cambia. Un dia la acequia 
municipal fue cegada porque Ia presa de San Fer-
nando deje de alimentarla al no tener suficiente 
agua debido a que las caudalosas avenidas del Na-
zas Ifueron retenidas en las grander presas cons-
truidas rio arliba. FaIfos de agua los arboles de 
canes, paseos, del bosque se fueron secando. Antes 
las lagunetas de Filadelfia, de Los Necochea y el 
"charco de los chinos" habian desaparecido. 

Aparte de Ia muerte paulatina de arboles y 
planfas en el parque, sucesivas autoridades muni-
cipales quize sin proponerselo, han hecho lo pa-
sible para acabar con el. Centenares de metros cua-
drados de los andadores exteriores fueron conver• 
tidos en calles que solo han servido para instalar 
juegos mecenicos y de estacionamiento de auto. 
moviles con parejas de enamorados. Cuantos ar-
boles sacrificados para abrir esas absurdas calles. 

Muchos lustros han pasado cuando el modesto 
quiosco de madera sin pintar que habla en el par-
que se vino abajo destruido por Ia polilla, y en 
lugar de levantar otro, ban construido templates 
de concreto. 

Ocupando un espacio considerable, tumbando 
arboles y destruyendo prados, otra au1oridad o la 
misma de los desaciertos anteriores, man& cavar 
la tierra y construir un estanque que casi nunca tie-
ne agua y cuando tiene duran tanto tiempo en 
cambiarla que cuando lo hacen este verdosa, co• 
rrompida;  dieciocho famelicos patos vegetan en 
sus orillas. Asiduos visitantes al parque aseguran 
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que hay ocasiones pasan dies sin dories alimenfo y 
que aforfunadamente los jardineros se almuerzan 
los huevos que ponen las pafas y que vale tilers que 
asi sea, porque de otra manera no habria que ha-
cer con fanto pato muerto de hambre. Cuanfas do-
cenas de &boles se pueden plantar en el lugar que 

ocupa el insalubre lago. 
Luego vino la construction de una alberca que 

estuvo en servicio poco fiempo; hace me's de cin-
co arios no se usa, mientras los cosfosos motores 
de manfenimiento se convierten en chatarra, dicen 
que los rateros ya se robaron uno. Cuanfo diner° 
del pueblo invertido en una obra tan cosfosa e in 
servible. 

Pero asi ester' las cosas y sigue la destruction 
en el viejo parque Morelos. Los arboles confiniran 
seconclose; esten tan debiles que cuando hace mu-
cho afire se caen de dos a tres; cuenfan que un ven-
farren jumbo como diez, y que nadie se preocupa 
par reemplazarlos. Campaiias de reforestaciOn se 
anuncian coda art° con miles de arbolifos planta-
dos par los nifios de las escudos y siernpre se of 
vidan clel viejo parque abandoned°, donde ya ri 
los pejaros caorotaclores anidan en sus ralos Ta-
males de los Orb°les sedientos. Pobre viejo parque 
de lo dias mfantiles de fantos, que unos cuantos le 
Ilan transformed°  en erial de cemento. 

SONAR NO CUESTA NADA 

El ofro die en las poginas de un periodic° re-
gional aparecie un articulo del doctor Hector Cha-
pa Saidaha en el que informaba que el presidenfe 
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municipal de Lerdo habia ordenado que se limpia. 
ra la antigua acequia que corre paralela al bule-
var Miguel Alemem, para ver Ia manera que por su 
cauce volviera la corrienfe de agua derivada de 
la press de San Fernando a regar los viejos orboles 
existentes en su largo trayecto y los nuevos que se 
plantaran;  Ia actual acequia termina frente al hotel 
Jardin. Antiguamente esa acequia donde siempre 
corria el agua, Ilegaba hasta el bosque de Ia ia-
bonera regando a su paso arboles y plantas que 
entonces crecian abundances en el Parque Morelos 
y la Plaza Juarez. Quizo impresionado por Ia lec• 
tura del articulo del doctor Chapa Saldaiia Ia etra 
noche tuve un largo sueno. 

Sorie que Ia ancha acequia que venia por el 
viejo camino real Ilevaba agua nuevamente para 
regar los prados del parque y la plaza; donde los 
&boles secos fueron derribados y tante estos come 
los que han tumbado los ventarrones fueron reem-
plazados por Alamos y fresnos que ya crecian fron-
dosos; macizos de rosales y alfombras de violetas 
hdornaban los prados come antaiie. 

Sofie que en Ia Plaza de Armas, las autoridades 
habian quitado Ia fuente que existe en el centre y 
que de cuando en cuando ponen a funcionar el 
mecanismo que arreja hilos de agua, y en su lugar 
levanfaron un precioso quiosco de vistosos colores 
consfruido con madera, columnas y barandales de 
hierro;  asimismo destruyeron Ia explanada de con°  
creto donde foal la Banda municipal parque al 
haber quiosco sale sobrando; ahi en ese lugar vol-
vieron los prados que antes existian, y en sus ori-
llas lo mismo que en los andadores de Ia plaza 
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cavaron Ia tierra para fransplantar &boles y la 
Plaza Juarez retorn6 el aspecto de los anon veinfe. 

El sueiio me IlevO nuevamente at Parque More-
los. ,phi el panorama habia cambiado por corn-
plefo. Ya no estaba el estanque de perennes aquas 
corrornpiclas y quo los pafos habia perdido la cos• 
!umbre cI6 nadar at no afreverse hacerlo en las 
aquas verdosas, enlamaclas. Tampion habia desa• 
parecido Ia alberca costosa e inutil que raras oca-
siones tuvo aqua. Igualmente quitaron los grandes 
espacios de cemento quo sin ninguna razen apa-
!elite cons[ruyeron y as canes laterales del parque 
volvieron a ser andaclores, En los lugares que de-
jaron libres el lago, la alberca y las planchas do 
concrefo aparecieron prados de acuerdo con el 
.trazo original del parque, donde ya crecian arbo' 
les y planfas con variedad de Flores. Y el templete 
redondo de cement° fue clerruiclo y on su luger 
colocaron un pequelio quiosco de madera. 

Sigui6 el sueiio. Cuando comenzaron a demo-
ler el Gran Teatro Union como lo Ilarnaban bisci-
buelos y abuelos de rnuchos habitantes de Gomez, 
Ia gente protest& presionando a las autoriciacles 
a que evitara el clesacierfo. El gobierno municipal 
expropie Ia ruinosa finca y con sacrificios la remo 
delaron. Que bonito se vela el venerable teafro 
con sus araiias de lamparas pendientes del tech(); 
otra vez se vieron los balcones con plateas odor-
nados con corfinajes de terciopelo rojo y farolas en 
las columnas;  el- lunetario inclinado que se conve,r-
tia en pisfa de baile. Las nuevas generaciones aceo-
taron el encanto de su sencillez y a los viers los 
sacudiO el recuerdo. 
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Finalmente sone que Ia Casa de la Cultura no 
esfaba en una colonia dist ante y exclusiva a donde 
la gente no asiste a los acfos culturales que pre-
senta aunque sean gratis. A las ocho de Ia noche 
dejan de prestar servicio los autobuses y no todos 
tienen carro. Una ocasion que se presento Pilar 
Rioja habiamos una veintena de espectadores de-
silucionados, avergonzados. ante la gran bailarina 
lagunera. Ahora Ia Casa de Ia Cultura ocupa la 
finca senorial que fue de don Silvestre Faya por 
Ia calle Morelos; aqui si la gente asisfe a presen-
ciar los eventos culturales. Nada cuesta sonar. 

Dejando a un lado los suerios, por Ia misma 
calle Morelos a media cuadra de la plaza esto el 
Centro Cultural del ISSSTE, donde as un entrar y 
salir de jovenes de ambos sexos quo acuden a las 
diversas clases que imparfe. 

MONUMENTOS, PLACAS, ETC. 

En las ciudades antiguas se edificaron magni-
ficas construcciones de canters: palacios guberna-
menfales, femplos, featros, museos y mansiones 
de los potenfados que constituyen un legado de 
joyas arquitectonicas para la posteridad. En cam-
bio las ciudades modernas de anchas y rectas ca-
nes con amplias banquetas, como es logic° care-
con de esa clase de construcciones. 

Probablemente as primeras ciudades moder-
nas que hubo en el pals, sean Gomez Palacio, To-
rreon, Delicias y Ciudad Obregon. Las cuatro asen-
tadas en el norfe enmedio de tierras deserficas, 
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que no cuentan con atractivos natura1es. Por lo 
tanto, esas i6venes ciudades buscando hechos 
relevenfes que han sucedido en su localidad 
en sus pocos arias relativamente de fundadas, co-
locan estatues, bustos, placas alusivas y columnas 
conmemorafivas. 

Asi vernos que en GOmez Palacio en lo alto 
del cerro de La Pila en recuerdo de sus hazaiias 
precisamente ahi;  han leventado una estatua ecues-
fre de Poncho Villa el formidable guerriltero y en 
el enfronque del bulevar Miguel Aleman con la 
calzada Jeskis Agustin Castro cotocaron una esta-
tua de cuerpo entero del revolucionario que enca-
bez6 el Ievanfamiento de 1910 en este ciudad y 
que tiene el mismo nombre de Ia calzada. En una 
plazoleta de Ia colons El Campes`tre un monu-
mento de marmot indica que ese sitio cuando aon 
estaban las minas de la antigun hacienda de Santa 
Rosa, is noche del 20 de noviembre de 1910, un 
puliado de hombres se levant6 en armas contra el 
gobierno porfirista. Una placa en una casona de 
la Rayon entre las calles Escobedo y Patoni re-
icuerda que ahi vivi6 Jesk'is Agustin Castro. En Ia 
esquina de Hidalgo y Martires donde esfuvo un 
;tempi° profestante, en la pared exterior de Ia 
finca se ye una pequeiia place ovalada colocada 
en 1914 en homenaje a los primeros hombres quo 
murieron al iniciarse la revolucion en esfct region. 

Por la avenida Hidalcio, en el exterior de Ia 
case marcada con el n6mero 1369 una olaca se-
Fiala que ahi vivio Ia poetista Aclela Ayala. Donde 
'antes fue Ia viea hacienda de Santa Rosa en el 
fracciondmiento 'del Campestre una placita recibiO 
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el nombre de Melquiades Campos, ya que el re-
nombrado mUsico nacie en Ia mencionada hacien-
da en 1878; Ia placa alusiva Ia quitaron al adoqui-
nar Ia placita y no la han repuesto. 

Hace muchos arms cuando todavia exisfian las 
ruinas de lo que era Ia hacienda de Santa Rosa, en 
los restos de una pared de adobes se vela una 
placa de humilde mezcla en la que borrosarnenfe 
indicaba que ahi en Ia hacienda, se habia hospe-
dado por algunos dies de septiembre de 1864 el 
presidente Benito Juarez y tres de sus ministros. 
Poco cuesta a las autoridades colocar cualquier 
cosa que recuerde ei acontecimiento histOrico. 

Tambien se debe perpetuar Ia memoria del 
precursor revoiucionario Dionisio Reyes colocando 
una place en Ia casa donde viviO par Ia Aldama 
entre Escobedo y Paton'. 

Algunas personas entre elk's el profesor Jose 
Santos Valdes, han sugerido que el cerro de La 
Pila sea declarado monumento nacional ya que 
ahi tuvieron lugar los combates a sangre y fuego 
donde fueron destrozadas las fuerzas de la Fede-
racion, abriendo el camino al triunfo de la revo-
luciOn.. Los que eramos muchachos en 1914 recor-
'clamos los restos de los fortines construidos a lo 
largo del cerro que fueron arrasados a bombazos 
por los villisfas. Ingenieros milifares pueden re-
construir aquellas trincheras donde fueron empla-
zados cauiones ligeros de montafia, nidos de ame-
tralladoras y las loberas que protegian a los fu-
sileros. 

Siendo Gomez Palacio uno de los lugares don-
de se inicio la revoluciOn de 1910 es natural que 

— 123 -- 



muchos de sus habitanies se lanzaron a la lucha;  
algunos murieron en los combates y otros en paz 
y muchos de ellos eston sepultados en sus cemen-
terios. Existe el proyecfo de levantar on monumen-
to en recuerdo de ellos, grabando sus nombres. 

lgualmente, merece ser recordado el fundador 
de GOrnez Palacio, don Santiago Lavin que hizo 
'donacion de los terrenos donde se asienta la ciu-
dad. Una estatua, un 'oust° o una sencilla placa 
cuando menos, merece el visionario espaiiol. 

EL QUINTETO 'DEL CLUB VERDE 

Ariel Martinez es uno de los estudiantes de Ia 
18 de Marzo que fueron a estudiar a Mexico y 
al ferminar su carrera como otros muchos de SUS 

compaiieros alla se quedaron quiz6 para siempre. 
Sin embargo Ariel no olvida la querencia por su 
fierra. 

Una noche, sentados alrededor de una mesa 
en La Mundial por Bucareli, Ariel Martinez habla 
de sus recuerdos: 

"Cuando voy a Gomei Palacio visito al Club 
Verde, ahi mismo o antes en afro cantina me echo 
unos tragos. Llego al Club Verde en buscc.i de los 
mosicos que tocan ahi; si los encuentro les pido 
que me toquen unas piezas, salgo afuera, me siento 
en el cordon de la banqueta y suelto el Ilanfo. Lo 
hago porque mi padre cuando yo era vino me lle-
vaba al Club Verde y me dejaba sentado en el 
cordon de la banqueta, entraba a Ia cantina y 
ordenaba a los mosicos tocaran sus melodias fa- 
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voritas que son las que escucho cuando voy, y 
nom porque me traen recuerdos de mi padre". 

No solamente Ariel Martinez se conmueve al 
oir la mUsica en el Club Verde, sino fambien otras 
personas mayores de edad que viven en Estados 
Unidos o en poblaciones de nuestro pais cuando 
vienen a GOrnez a pasar Linos dias al lado de los 
suyos, no dejan de darse una vuelia al "Verde" a 
escuchar los viejos valses de cuando eran jovenes 
o ya hombres les traen recuerdos de Ia novia in-
grata a de la abnegada esposa. 

Los conjunfos de m6sicos que ban tocado en 
la mencionada cantina conocidos coma "el quin-
teto de cuerdas Club Verde" reciben ese nombre 
porque lo integran cinco ejecutanfes. El primer 
grupo que se forma fue en 1947 en el ano de Ia 
quemazon del mercado Baca Ortiz, dice uno de 
los informantes. 

Daniel Lopez que tocaba el cornetin en Ia 
banda que dirigia su hermano Luis fue el organi-
zador del primer quintefo del Club Verde y que 
ha sido ei mejor. Daniel aue tocaba muy Bien el,  
cello vulgarmenfe llamado "chelo" invito a los 

violinistas Romualdo Villagrthn a "Villita" y Emilio 
Vega, al guitarrista Luis Puente y a Alejandro Guz-
man que tocaba el confrabajo. Tambien actuaron 
posteriormente en ese conjunto los violinisfas Eduar-
do Martinez y Marciano Mireles cuando Villita dej6 
de perfenecer al grupo; todos ellos magnificos mO-
sicos. A Ia muerte de Alejandro GuamOn su lugar 
en el fololoche fue ocupado par varios ejecutan-
tes siendo el Ultimo JesUs Tapia. 

En algunas ocasiones el vioiinista Jesin Flores 
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que habia formado parte de las grandes argues-
tas de las compaiiias de featro, llego a tocar acorn-
paiiando al quinteto, asimismo IlegO hacerlo Lau-
ro Uranga que vivio periodicamente en Gomez 
Palacio. 

Pronto corria la fama en la region de esfos 
buenos masicos y las personas en su mayoria de 
Torreon amantes de la mtisica nosfalgica se daban 
vita en el Club Verde para escucharla. Profesio-
nistas, jueces y hasta un sacerdote esfacionaban 
sus automoviles por las calks que haven esquina 
con Ia cantina; Ilegaban acompaiiados por amigos 
o familiares a disfrutar de las audiciones;  les ser-
vian bebidas en sus carros y pedian a los miisicos 
les focaran los valses entonces en boga. 

El primer quinteto esfuvo en el Club Verde co-
ma 10 alias y ante la mala situaciOn reinanfe en 
to Laguna se fueron de gira al norte y nunca re-
gresaron. Se quedaron en Chihuahua tocando en 
Ia cantina La Nueva Paz por Ia calle 10 antes de 
Ilegar at Paseo Bolivar. Daniel Lopez que comen-
zaba a sentirse enfermo no los acompaRO. 

Entonces Julian Hernandez que encabezaba 
un grupo de miisicos callejeros junto con su her-
mano JesOs -violinista- y Alberto Martinez que to-
caba la guitarra invitaron a Villita y a Daniel Lopez 
a integrar un nuevo quinteto y con las naturales 
bajas y altas por fallecimientos y otras causas, 
continuaron tocando en el Club Verde deride hace 
casi 30 afios. 
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GOMITOS CHIQUITO 

La Ida de mexicanos al vecino pais del norte 
en busca de los valiosos dolares desde siempre ha 
existido; emigran ci sabiendas que van a recibir 
humillaciones y malos traios, cargados de nostal-
gia pasan los aiios suspirando por el leraino inol-
vidable. Se van con la esperanza de ganar unos 
cuantos &tares' para enviarlos a sus familias para 
que puedan sobrevivir ya que aqui no hay ocupa-
cion para todos y adernas Ia moneda americana 
rinde mOs. El exodo de nuestra genie al otro lado 
comenzO a notarse en tiempos de Ia revoluciOn, 
cuando muchos familias huyeron del hambre y de 

Ia misma revoluciOn. 

Antes de In depresiOn de 1929, en la calla 
Santa Fe de El Paso estaban las casas engancha-
doras solicitando trabajadares para el traque -co-
locaciOn de vim ferreas-, fundiciones, minas, reco-
leccion de cosechas. Sin ninguna dificultad se con-
seguia el pasaporte pagando ocho &fares. Anual-
mente muchos jOvenes de Gomez Palacio viajaban 
a la frontera a enrolarse para trabajar en esas du-
ras tareas especialmente en California, Arizona y 
Texas. Cuando la depresion algunos regresaron, 

otros se quedaron 
En Ia decada de los 40' con motivo de Ia gue-

rra Ia empresa del ferrocarril Southern Pacific en 
Los Angeles tenia problemas por falta 'de personal 
especializado. El rumor Ilego a oidos de los mecei-
nicos de la Casa Redonda v comenzaron a arreglar 
sus papeles para irse a lamencionada ciudad call-
forniana, donde desde luego fueron contratados 
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por la Sourthen Pacific los que se fueron presen-
tondo entre ellos los siguientes: Roque Solis, Luis 
'Hinostrosa, Rodolfo Renteria, Salvador Estrada, 
Manuel Almaraz, Mateo Aldape, Enrique Flores, 
Manuel Flores, Hilario Gomez Medina, Jose Maria 
Valdes, etc. 

La ida de nuestra genie a Los Angeles no se 
ha interrumpido. La gran mayoria de los antiguos 
habitantes de Gomez Palacio tienen cuando menos 
un familiar radicado alio. Sc calcula que en el area 
'de Los Angeles viven mos de 30 mil gomezpalati-
nos. En las comunidades de San Pedro y East Los 
Angeles es donde viven men. Cuatro manzanas de 
la calle Floral en el barrio Moravalas en East Los 
Angeles estan ocupadas casi en su totalidad por 
familias procedentes de Gomez; tienen sus propios 
comercios y demos servicios y sus habitantes lo 
Ilaman "Gomitos Chiquito". 

Al llegar los ferroviarios de la Casa Redonda 
a Lo tl Angeles pronto tuvieron contact° con los gru-
pos de Gomez que ally residian, y parece que a 
iniciativa 'de Salvador Estrada formaron el Club 
Gomez Palacio. La agrupaciOn desde un principio 
contO con el respaldo de la estaciOn de radio de 
habla hispana Kalil a traves del locutor Salvador 
Solis Hernandez que presfaba sus servicios en la 
difusora; su propietario James Coyle -que no ha-
blab° espaiiol brind6 todo su apoyo, y sus oyentes 
y por ende clientes aumentaron considerablemen-
te. Solis Hernandez es nativo de Gomez Palacio. 

Por esos dias en San Pedro vivia mucha gente 
de Gomez. Una comisiOn del Club GOmez Palacio 
de Los Angeles se reuniO con los paisanos 'del pver- 
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to animondolos a former una delegaciOn, desig-
nando a Alfonso Romo Valdes que se encargara 
de la tarea. Este senor en poco tiempo !ogre, for-
mar no una delegacion sino ofro club debido al 
rainier° considerable de socios que se inscribieron; 
la nueva agrupacion recibir') el nombre de Club 
Gomez Palacio de San Pedro. Comonzaron a or-
ganizer festivales pare allegarse fondos logrando 
al poco tiempo relafivamente., tenet- su propio lo-
cal con mesas de billar, boliches, etc. Alquilaban 
salones especiales contratando a los mejores ar-
tistes y orquestas de Mexico como la de Agustin 
Lara. El Club de San Pedro Ile& a confer con 60 
socios y al juntarse con el de Los Angeles par or-
ganizer los festivales, siguieron funcionando como 
una sole agrupacion. 

Cuenfct el senor. Romo Valdes que el Club GO-
mez Palacio dono a le ciudad del rnismo nombre; 
dos ambulancias para la cruz roja y ctparatos al 
hospital municipal. El club mantuvo buenas re-
laciones con el comercio y las autoridades califor-
nianas y debido a ello ctiando dos presidentes mu-
nicipales de Gomez en diferentes fechas visitaron 
Los Angeles fueron bien recibidos. Agrega que un 
juez al calificar a un joven per infracciOn al tran-
sit° supo que era de Gomez Palacio y sonriendo 
le dijo: "entonces t eres uno de los que estrin in-
vadiendo San Pedro y nos estOn echando de ahi". 

Le pregunte a don Alfonso que si no recordaba 
los nombres de las personas quo pertenecieron al 
Club Gomez Palacio, confestando quo desgracia-
damente no, solo recuerda a los hermanos Ochoa, 
Jestis Ruiz y a Jess Martinez; pero que Si recuerda 
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que el club de San Pedro por espacio de once arios 
funcion6 con exifo, despues por cuatro anos men 

o menos se sostuvo hasta en la actualidad que ca-
si no existe, y es que Ia genie emigra a otras parfes 

o van desapareciendo y el enfusiesmo de los que 

quedan se fue acabando. 
Pero una parte del barrio Maravillas en East 

Los Angeles sigue conociendose como "Gomifos 
Chiquifo". 

SABADOS SOCIALES DE LA OLIMPICO 

Desde hace algunos arias un grupo de amigos 
que unos perfenecen a Ia tercera edad y otros que 
andan en los umbrales de ella como ahora Ilaman 
a Ia vejez, se reonen en Ia Arena Olimpico La-
guna a compartir las cheves y Ia botana en fra-
ternal amistad. Las reuniones son conocidas por 
los sobados sociales de Ia Olimpico. 

Los hermanos Dipp: Gilberto y Javier promue-
yen las juntas sabafinas que solo en contadas oca- 
siones no se han celebrado. Ahi enconframos a 
nuestros viejos amigos que por mucho tiempo de-
jamos de verlos los que vivimos largos ar-ios en 
Ia ciudad de Mexico;  somos Abraham Chapa, Sal- 
vador Ramirez y el aufor de este relato. Nos dicen 
chilangos porque en nano explicamos a nuestros 
camaradas que Ia capital no es el monstruo urban° 
donde no se puede vivir;  solamente viviendo attics 
ahi al irla conociendo detenidamente, compren-
demos que bien vale sufrir el ruido, el smog y el 
Tiervidero humano a cambio de disfrutar de su 
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clime, asistir a los teatros, visifar museos y cono-
cer las bellezas naturales de sus alrededores y Ia 
propia belleza de la gran ciudad. 

Asisten tambien a esas reuniones Ramon Gar-
cia, Sergio Jordon, Jaime de la Rosa, Jose Hernan-
dez Esquivel, Miguel Gonzalez Valdes, Filiberto 
Martinez, Tomes Salas, Octavio Contreras, Lean-
dro RamOn, Jose Mendoza, Luis Mendoza, Abelar-
do Peraza y °hos que de pronto se presenfan, al-
gunos como Luis Gonzalez Badillo que viene de 
Guadalupe Victoria con so hablar campirano nor-
teho a cantor sus vivencias. Llega tambien el in-
quieto Arturo Jacques cuando viene de Hermosillo; 
Lebo Martinez de Durango y de cuando en cuando 
el Polio Leopoldo Noriega de Ia lejana Mexicali. 
Asimismo visitan Ia Arena los amigos que viven en 
Los Angeles y Megan a pasar unos dias al lado de 
sus familiares. Per Ultimo„ tambien asisten a las 
reuniones algunos javenes profesionisfas que se hen 
acostumbrado a convivir con los viejos como Eduar-
do Blanco, Rolando Vargas, los hijos de Javier 
Dipp: Javier Jr., Fernando y Alberto;  a veces se 
presentan los hijos de Gilberto siendo el mos cons-
tante Tito.. 

No solamente se trate de corner y entrarle al 
chupe, tambien se celebran actos culfurales. El trio 
Corte!ague entraba a la Arena cantando "cuando 
aparezcan los kilos de plata en to juventud". En 
ocasiones liege Julio de la Rosa con su guitarra a 
recorder la epoca bohemia del antiguo Gomez. La 
Olimpico tiene en Choby Confreres y el abogado 
Blanco sus propios caniores que segO'n nosofros can-
tan aceptablemente. Por su parte el declamador 
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exclusivo de los sabados sociales en Ia Arena que 
es el licenciado Gonzalez Valdes conmueve a la 
concurrencia con sus creaciones: Reto, Amada 
Infiel, Manelick, etc. Sorpresivainente, algunas ve-
ces Ilega el humorista Humberto Araujo y entonces 
se arma Ia tremolina como dice Ia canciOn de Agus-
tin Lara, el magnifico humorists de Lerdo presenta 
un festival de buena diversion y de su gran inma-
ginacien van saliendo las anecdotas subidas de co-
lor, una tras otra, acompariadas de comicos 
ademanes. En una ocasion el ingeniero Gonzalez 
-nieto de don Jose Maria del mismo apellido y que 
fue uno de los primeros pobladores de Ia ciudad-
toda Ia farde canto condones nortenas y !Dodo co-
mo Piporro enmedio de los aplausos de los asis- 
•tentes. Tambien el cantante Dany Coral entretuvo 
ton sus condones a Ia gente de la Arena por un 
largo rato. 

Los gastos del convivio se reparten entre todos. 
Los Dipp enfrian uno o dos cartones de cerveza la 
que es servida per los barman Genie y El Cordo-
bes. Viene Ia primera coperacha pars Ia botana. 
Mientras van a traer lo necesario no fait() quien,  
encienda el carbon en el asador;  al Ilegar con el 
mandado sobran voluntarios dispuestos a preparar 
la botana que no tarde en estar a su punto. El me-
lt; varia coda saloado predominando tacos de 
carne asada o de cabeza de res hecha barbacoa 
y en ocasiones hay frijoles con chorizo  "a lo Javier 
Dipp". Algunas veces Lupe Escamilla trae algo de 
su negoclo de botanas de cantina que tiene. Las 
comelifonas especiales que se han preparado han 
consistido en chicharrones de carnero o caguamas 
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y camarones que Arturo Jacques ha traido de la 
costa del Pacifico para lucimiento de los encar-
gados de su condimento. Una tarde el ingeniero 
Rolando Vargas llego con una caja de pescado 
fresco de la presa y vino de Lerdo un experto a 
preparar el regio banquete. 

A pesar del gran nOmero de comensales que 
a veces se juntan los cheffs de la Arena' calculan 
Bien lo que necesitan, nadie se queda con hambre 
y cada quien se sirve lo que su estOmago aguante. 
Pero lo mos importante son las horas agradables 
que pasan los asisfentes conviviendo con los ami-
gos y recordando los tiempos dejados afrOs. Vie-
jos, hombres maduros y unos cuantos jovenes se 
olvidan por un buen rato sus propios problemas. 
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Este Jibro se acabo de imprimir el 22 de enero de 1988 en 
los talleres linotipograficos de La Vox de Glimez Palacio, 
Allende 269 no rte en Giiptez Palacio y fue terminado 'en el 
taller de encuadernacion de Tipografica de La Laguna en Ra-
116n 214 stir de la misma ciudad. La portada es obra del maes-
tro Real Esparza, 



CRONICAS Y LEYENDAS DE GO-
MEZ PALACIO son relatos orales, .unos 
que si sucedieron y otros ficticios que 
fueron conocidos y comentados por los 
antigues pobladores de nuestra ciudad. 

Estas narraciones vienen a ser tin 
cornplemento de la obra ENSAYO SO-
BRE LA FUN DACION Y DESARRO-
LLO DE GOMEZ PALACIO y su lec-
tura servird para redondear los conoci-
mientos de la vivencia de sus ante pasa-
dos de una buena parte de la poblaciOn; 
quiza su lectura despierte recuerdos de 
las plciticas de abuelos y padres, escu-
chados en la infancia o en la adolescen-
cia. No es otro el propOsito. 

El autor. 
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