
 LOS ESCUDERO, DE ACAPULCO

 Mario Gill

 Mucho se ha escrito sobre la Revoluci?n mexicana; mucho, pero desor
 ganizadamente, en forma caprichosa, sin m?todo, siguiendo inspiracio
 nes personales o personalistas. Se ha cre?do que los m?s indicados para
 escribir la historia de la Revoluci?n mexicana son los que en ella parti
 ciparon. Es un error. Los actores del gran drama social de M?xico, por
 grandes y sinceros que sean los esfuerzos que hagan, no podr?n evitar
 que sus juicios resulten matizados de acuerdo con la bandera pol?tica
 bajo la cual actuaron; es natural que traten de interpretar los sucesos
 hist?ricos en funci?n de sus muy particulares simpat?as. Que yo sepa,
 no se ha emprendido todav?a el an?lisis cr?tico, objetivo, de la Revolu
 ci?n. Se han narrado hechos, episodios, an?cdotas. Se han acumulado
 materiales, documentos, datos, como en el libro del general Gildardo
 Maga?a sobre el zapatismo, pero nada m?s. La Revoluci?n mexicana
 sigue esperando su historiador; narradores y cronistas aparecen todos los
 d?as. Entre tanto, conviene ir reuniendo materiales y apuntando corrien
 tes generales; esta labor m?nima facilitar? luego el trabajo de conjunto.

 De acuerdo con ese criterio, deseo referirme en esta ocasi?n a un
 suceso casi ignorado por los historiadores (o comentadores) de la Revolu
 ci?n mexicana; un episodio de nuestra lucha social que en mi concepto
 tiene, aparte su dram?tico contenido humano, una dimensi?n nacional:
 el brote revolucionario que encabezaron en Acapulco los hermanos Es
 cudero.

 Mucho habl? la prensa de M?xico ?exager?ndolos y deform?ndolos,
 por supuesto? de los excesos del radicalismo en Veracruz, cuando gober
 n? aquella entidad el ingeniero Adalberto Tejeda. Mucho se ha escrito
 acerca de la etapa de izquierdismo demag?gico que vivi? Yucat?n bajo
 Felipe Carrillo Puerto. Pero muy pocos saben que, simult?neamente, la
 hoz y el martillo reg?an los destinos del Estado de Guerrero. El movi
 miento radical de los Escudero completa lo que yo llamar?a la trilog?a
 sangrienta del anarquismo en M?xico.

 El paralelismo ideol?gico y cronol?gico de los movimientos radicales
 de Guerrero, Veracruz y Yucat?n no es una simple coincidencia. Se ex
 plica por el hecho de tener los tres la misma fuente, el mismo origen: la
 Casa del Obrero Mundial, cuartel general del anarquismo mexicano, cen
 tro motor del proceso de radicalizaci?n de las masas en nuestro pa?s, y
 por obedecer a las mismas causas y factores hist?ricos: el triunfo de la
 Revoluci?n mexicana y el tremendo impacto que fu? la conquista del
 poder por la clase obrera en la Rusia zarista.

 Los dirigentes de los tres movimientos hab?an salido de las aulas de
 la Casa del Obrero Mundial, fundada por el anarquista espa?ol Juan
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 Francisco Moncaleano. Aparte los matices propios que los mexicanos
 imprimieron seguramente a las doctrinas de Proudhon y Bakunin (el
 anarquismo mexicano resultaba menos negativo que el europeo), ?stas
 fueron modificadas, completadas o combinadas con las tesis socialistas y
 marxistas de la Revoluci?n rusa de 1917. As?, pues, la doctrina en que
 se inspiraron los dirigentes de los movimientos radicales de Guerrero,
 Veracruz y Yucat?n eran una mezcla confusa y ca?tica de anarquismo y
 socialismo, ambos muy mal digeridos, e interpretados de acuerdo con el
 temperamento personal?simo de los l?deres.

 Los tres movimientos coincid?an en sus l?neas generales ?convertir
 a los obreros y campesinos en fuerza dirigente?, pero cada uno tuvo sus
 caracter?sticas peculiares, seg?n el medio y las circunstancias; de los tres,
 seguramente el de Guerrero fu? el menos desorbitado, el menos demag?
 gico, el m?s serio y consecuente.

 Es natural que se le desconozca si se piensa que Acapulco estaba en
 tonces (1920-1923) aislado del centro de la Rep?blica. Para llegar al puer
 to hab?a que emprender una verdadera odisea: un largo viaje por tren
 hasta el Istmo o Manzanillo, para luego embarcarse en este puerto o en
 Salina Cruz hasta Acapulco, a no ser que se prefiriese la ruta de los
 arrieros, por la sierra: quince d?as del mar al altiplano. Los grandes
 diarios de la metr?poli no llegaban al puerto, ni sosten?an all?, por su
 puesto, corresponsales que informaran oportunamente. A eso se debe que
 el movimiento escuderista que hoy rese?aremos sea conocido exclusiva
 mente de los guerrerenses.

 Tres siglos de retraso

 Antes de que el turismo lo desnaturalizara, Acapulco era uno de esos
 puertecillos de pescadores de los mares del Sur; para los viejos residentes,
 aqu?lla fu? la edad feliz, a pesar de todo. No hab?a palacios ni hermosas
 avenidas costeras, pero cada habitante pod?a escoger, en los cerros, el
 terreno que le gustase para construir all? su casa; bastaba dar aviso al
 Ayuntamiento de que se iba a ocupar aquel terreno, para que un em
 pleado se presentase a dar posesi?n y tomar nota de las dimensiones del
 Predio. El nuevo propietario correspond?a con un donativo voluntario
 de diez o quince pesos para ayuda de los gastos de la administraci?n mu
 nicipal. El recibo correspondiente equival?a a un t?tulo de propiedad
 indiscutible. (A?os m?s tarde, cuando surgieron las compa??as fraccio
 nadoras, y gracias a la intervenci?n del presidente C?rdenas, esos recibos
 salvaron a sus propietarios de la expropiaci?n acordada por la Junta
 Federal de Mejoras Materiales.)

 En aquellos dichosos d?as no hab?a carreteras esc?nicas, ni elegantes
 malecones de pesca, pero las playas estaban cubiertas por card?menes de
 ojotones (especie que se refugia en las partes bajas de la costa), que pro
 ve?an a la poblaci?n de alimento gratis, abundante y sabroso. Quienes
 renunciaban al placer de ir a pescarlos pod?an adquirirlos a raz?n de
 dos docenas por cinco centavos. Hoy,, si se encuentra, cuesta setenta y
 cinco centavos... ?cada ojot?n!
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 En aquellos tiempos ?hace apenas treinta a?os? el salario m?nimo

 era de $1.00 (ahora es de $8.50), pero el litro de leche costaba diez
 centavos, y un centavo los huevos, que ahora cuestan, respectivamente,
 $1.50 y $0.50. Acapulco no era "la octava maravilla del mundo", ni
 ten?a renombre internacional, ni hab?a sido descubierto por los aburridos

 millonarios norteamericanos, ni por los pr?speros pol?ticos "revoluciona
 rios". La vida de los cinco o seis mil habitantes del puerto transcurr?a
 tranquila y so?adora; disfrutaban despreocupadamente de su para?so
 tropical, meci?ndose en las hamacas, bajo las palmeras, a la hora de la
 siesta. No se hab?a inventado todav?a esa instituci?n que como una mal
 dici?n cay? sobre los habitantes del puerto: la Junta Federal de Mejoras
 Materiales.

 Acapulco, pues, era simplemente un rinc?n de M?xico. Lo era por
 su esp?ritu, por su car?cter, por sus costumbres, pero econ?mica y pol?
 ticamente Acapulco no era de los mexicanos, sino de los espa?oles. Aun
 cuando Acapulco trab? grandes batallas por la Independencia de M?xico
 y fueron las monta?as del Sur baluarte donde el insurgente que dio su
 nombre al Estado sostuvo la bandera de la libertad cuando la causa
 nacional parec?a perdida; aun cuando en Guerrero se firm? el pacto de
 consumaci?n de la Independencia, Acapulco sigui? viviendo de hecho
 bajo la dominaci?n espa?ola. Desde el punto de vista formal, despu?s
 de 1821 los mexicanos reivindicaron su derecho a gobernarse a s? mismos
 pero, en la pr?ctica, fueron en Acapulco los gachupines los que siguieron
 gobernando.

 Con paciencia y astucia, aprovechando la inercia de tres siglos, la in
 comunicaci?n, las pugnas intestinas y la indolencia y miseria de los nati
 vos, los espa?oles se fueron apoderando poco a poco de todas las riquezas
 de la regi?n y controlando todas las actividades productivas. A trav?s de
 los a?os, tres casas espa?olas, B. Fern?ndez y C?a., P. Uru?uela C?a. y
 Sucs., y Alzuyeta y C?a., hab?an llegado a dominar en forma absoluta la
 econom?a de ambas costas ?Costa Chica y Costa Grande?, donde se halla
 la riqueza de Guerrero. Al iniciarse la segunda d?cada del presente siglo,
 el dominio de los gachupines era quiz? m?s absoluto que el que ejer
 c?an en todo el pa?s al iniciarse la guerra de liberaci?n nacional, en 1810.

 Esas tres casas espa?olas controlaban en forma total la econom?a de
 ambas costas y, por lo tanto, la vida pol?tica. Eran las due?as del co
 mercio, de la tierra, de la producci?n agr?cola, de las f?bricas, de las
 comunicaciones y del cr?dito. No hab?a muchacha humilde, si era her
 mosa, que escapara a los caprichos de los propietarios; todo pod?an
 adquirirlo por la buena o por la mala: pose?an el dinero y el poder
 p?blico. Acapulco viv?a en pleno r?gimen colonial.

 El secreto de ese dominio era la incomunicaci?n. Los espa?oles lu
 charon por mantenerla, amenazando, asesinando, cohechando. Todos los
 enviados del gobierno federal comisionados para estudiar las posibilida
 des de abrir la carretera regresaban ricos, pero con un informe negativo
 en la cartera. Las tres casas espa?olas pose?an una flotilla de pailebotes
 que hac?an el servicio de cabotaje entre Acapulco y Manzanillo, hacia el
 Norte, o hasta Salina Cruz, por el Sur. Siendo ellos los armadores de esos
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 barcos, ning?n competidor pod?a proveerse directamente de mercanc?as.
 Pose?an adem?s los chalanes que hac?an el servicio de carga y descarga
 desde los barcos a la costa, pues no hab?a muelle.

 El tr?fico por los caminos de herradura estaba tambi?n bajo su con
 trol; los grandes atajos de mu?as que recorr?an las monta?as sure?as
 estaban al cuidado de sus agentes F?lix Ter?n en Acapulco, Rosendo C?r
 denas en Coyuca, Zeferino Torreblanca en San Ger?nimo, Mauro Guerre
 ro en San Marcos, y Josefa Guillen viuda de Pamplona en Ometepec de
 la Costa Chica. Estos individuos eran, al mismo tiempo, agentes de com
 pra y acaparadores, al servicio de los espa?oles y financiados por ellos.
 Los campesinos desamparados se ve?an obligados a entregar sus cosechas
 o venderlas al tiempo a cambio de mercanc?as (una muda de manta para
 una familia campesina por una carga de ajonjol?). En Pie de la Cuesta
 las tres casas espa?olas pose?an grandes bodegas, destinadas a guardar las
 cosechas acaparadas con fines de regularizaci?n del mercado, o de enca
 recimiento.

 Para hacer m?s absoluto su dominio, los espa?oles hab?an adquirido
 enormes extensiones de tierra en ambas costas. Para poder subsistir, mi
 les de campesinos despojados se ve?an obligados a arrendar las tierras o a
 trabajarlas como medieros; en uno y otro caso deb?an sembrar aquello
 que el patr?n les ordenase. Cuando los espa?oles levantaron sus f?bricas
 de hilados y tejidos ?El Ticui y Aguas Blancas?, exigieron a los cam
 pesinos que sembrasen algod?n, y se lo compraban a precios arbitrarios.
 Para aprovechar las cosechas de copra, que adquir?an a precios ?nfimos,
 construyeron una f?brica de jab?n, La Especial, cerca de Acapulco.

 El peque?o comercio ejercido por los mexicanos depend?a asimismo
 de las tres casas espa?olas, que proporcionaban las mercanc?as a cr?dito
 y en condiciones de tal manera onerosas, que el deudor estaba siempre a
 merced del acreedor. Las tres casas hab?an creado un fondo destinado
 a hacer quebrar a los competidores peligrosos, que naturalmente no eran
 los mexicanos, sino los libaneses. Tal vez por su misi?n siniestra, llama
 ban La Calavera a la caja fuerte que guardaba ese dinero destinado a
 cohechos, a "mordidas", a cubrir las p?rdidas originadas por la venta
 de mercanc?as en competencia a precios de dumping y tambi?n a pagar
 servicios especiales de los pistoleros de alquiler. Los agentes viajeros que
 llegaban al puerto y se atrev?an a ofrecer su mercanc?a a los mexicanos
 eran boycoteados por las casas espa?olas.

 Los gachupines hab?an puesto el pie en el pescuezo a los comerciantes
 mexicanos. Para librarse de esa asfixiante sujeci?n, algunos hombres de
 negocios nativos conjugaron sus fuerzas y adquirieron barcos propios para
 transportar su mercanc?a. Los espa?oles, entonces, cohecharon a los ca
 pitanes para inducirlos a hacer naufragar los buques. Tal cosa ocurri?
 con El Progreso, de nueve toneladas, y con La Otilia, de seis toneladas,
 que, con el pretexto de alguna tormenta, fueron arrojados contra los
 arrecifes.

 Esa "econom?a dirigida" que hab?an implantado para su propio be
 neficio las tres casas espa?olas ten?a que apoyarse en el control pol?tico.
 El triunvirato espa?ol ejerc?a el poder pol?tico a trav?s de testaferros y
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 peleles mexicanos, designados por los gachupines. Don Cecilio C?rdenas,
 don Sim?n Funes, don Antonio Pintos y otros se turnaban en el ejercicio
 de la autoridad municipal. Sus cargos eran honorarios, pero ning?n
 sueldo pod?a igualar las ventajas de estar en gracia con los espa?oles. A
 su influencia corruptora no escapaban las autoridades federales: jueces,
 administradores de aduana, celadores, jefes de guarnici?n de la plaza, etc.
 En los tiempos del porfiriato, como recurso normal contra los campesinos
 que se rebelaban contra los gachupines, exist?a la leva: a los insumisos
 los hac?an detener y los entregaban a los cuarteles, para que les pusieran
 el chaco (la gorra militar, seg?n la expresi?n popular en Guerrero). Fi
 nalmente, como expresi?n definitiva de su dominio pol?tico, eran las
 casas espa?olas las que pagaban a la polic?a del puerto.

 Naturalmente, a esa hegemon?a econ?mico-pol?tica hac?a falta el do
 minio espiritual. Los due?os de ambas costas jam?s crearon una institu
 ci?n de servicio social, ni un hospital, ni un asilo, pero s? fundaron en
 Acapulco el Colegio Guadalupano, que dirig?a la profesora Nicolasa
 Vizcarra, bajo la vigilancia de la Iglesia. Se impart?a all? una educaci?n
 confesional, y se esforzaban por arrancar a los ni?os su respeto y amor a
 la patria mexicana. En ese colegio, en lugar del himno nacional, se can
 taba a la entrada y salida de clases la marcha real espa?ola. Este intento
 de desmexicanizaci?n se realizaba con toda la poblaci?n del puerto. Las
 fiestas patrias pasaban casi desapercibidas; en cambio, el 8 de septiembre
 ?aniversario de la batalla de Covadonga? se festejaba con gran pompa:
 tedeums, ?desfiles bajo palio, procesiones encabezadas por las autoridades

 militares y eclesi?sticas con atuendos de la ?poca del Imperio de Iturbi
 de y, naturalmente, la marcha real espa?ola d?a y noche.

 El despertar del pueblo

 Tal era la situaci?n de Acapulco en 1910. En el siglo transcurrido
 desde el Grito de Dolores, los gachupines del puerto hab?an recobrado
 totalmente su dominio. La Revoluci?n triunfante, con Madero, no oper?
 ning?n cambio en la situaci?n de Acapulco, pero poco despu?s ?1913?
 empezaron a ser motivo de comentarios en el puerto las veleidades de un
 joven acapulquense, miembro de una de las m?s encumbradas y ricas
 familias de la localidad: Juan R[eguera] Escudero.

 Resultaba inexplicable para todos que aquel muchacho alegre y sim
 p?tico, hijo de un espa?ol millonario, se codeara con los estibadores y
 cargadores de la playa. Al regresar ?n 1910 de los Estados Unidos, donde
 hab?a estudiado tres a?os en el Saint Mary's College de Oklahoma, cons
 truy? una lancha de motor ?La Adelina?, la primera que hubo en
 Acapulco, y manej?ndola ?l mismo organizaba excursiones a La Roque
 ta, cobrando cincuenta centavos por ida y vuelta. En esa ?poca, Juan
 conoci? la terrible situaci?n en que viv?an los trabajadores del mar, que
 ganaban salarios de un peso por jornadas de trece y catorce horas, des
 cargando bultos hasta de cien kilogramos, con el agua a la cintura, de los
 lanchones a la playa. Conoci? las infamias de los enganchadores norte
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 americanos, que llegaban al puerto a "levantar la contrata" de carne
 morena para los cafetales de Centroam?rica. Los negreros norteamerica
 nos rechazaron la demanda de d?lar y medio por jornada que exigieron
 los trabajadores de Acapulco aconsejados por Juan, y los enganchadores
 se fueron a recoger su cargamento humano a Manzanillo.

 Escudero, joven intuitivo, y que adem?s hab?a observado las luchas
 de los grandes sindicatos portuarios de San Francisco, California, com
 prendi? que el camino era la organizaci?n, y congreg? en una Uni?n a
 todos los trabajadores de mar y tierra, estibadores y cargadores. (La Liga
 de trabajadores a bordo de los barcos, fundada entonces por Escudero,
 subsiste todav?a; es un poderoso sindicato, que dirige un disc?pulo de
 Juan, "Tancho" [Constancio] Mart?nez.) Sus demandas se reduc?an a la
 jornada de ocho horas, el descanso dominical y el aumento del salario.

 La colonia espa?ola se alarm?; a trav?s del padre, don Francisco Escu
 dero y Espronceda, trataron de someter al hijo pr?digo, pero todo fu? en
 vano. En su fuero interno, don Francisco ve?a con simpat?a las activida
 des de su hijo. Los gachupines decidieron entonces aplicar al revolucio
 nario sus m?todos acostumbrados: halagaron al jefe militar, Silvestre Ma
 riscal, interes?ndolo en negocios productivos, y lo convencieron de que
 Juan era un peligro en el puerto y deber?a ser eliminado. Al producirse la
 traici?n de Victoriano Huerta, Mariscal reconoci? al gobierno usurpador;
 el momento era propicio y el jefe militar decidi? expulsar de Acapulco a
 Juan R. Escudero.

 El deportado desembarc? en Salina Cruz y sigui? a la ciudad de M?xi
 co, donde se hallaba su hermano Fulgencio. En la capital trabaj? para
 sostenerse como inspector de jardines. Se relacion? con algunos l?deres
 del movimiento anarquista. Dedicaba todas sus tardes, despu?s del traba
 jo, a la Casa del Obrero Mundial, que se hallaba en su apogeo como
 centro rector de la vida revolucionaria y ten?a entonces sus oficinas en la
 Casa de los Azulejos. Pas? despu?s una temporada en el puerto de Vera
 cruz, donde se gestaba el gran movimiento izquierdista que culmin? du
 rante el gobierno del coronel Tejeda, y, ya rumbo a Acapulco, se radic?
 alg?n tiempo en Tehuantepec, donde trabaj? como secretario de un juz
 gado de distrito y aprendi? a redactar amparos, conocimiento que tan ?til
 le ser?a m?s tarde.

 En agosto de 1919, Juan se hallaba de nuevo en Acapulco. Era un
 hombre de treinta a?os, fuerte y optimista. Llegaba con un bagaje filo
 s?fico, obtenido en la Casa del Obrero Mundial, en sus lecturas y en su
 trato, por correspondencia, con su maestro Ricardo Flores Mag?n. La

 Revoluci?n mexicana se hab?a consolidado, y la clase obrera hab?a toma
 do el poder en la Rusia zarista. Escudero desconoc?a el marxismo, pero
 intu?a que Lenin era en esos momentos el gu?a de la humanidad progre
 sista y que el futuro del mundo deb?a ser modelado por los trabajadores.
 Cuando regres? sab?a ya, con exactitud, qu? era lo que ten?a que hacer.

 Tom Mix, el h?roe de las pel?culas yanquis, despertaba por entonces
 mucho inter?s entre los sencillos acapulquenses. Cuando se exhib?a algu
 na de sus pel?culas, el "Sal?n Rojo" se llenaba a reventar. Escudero apro
 vech? la oportunidad, compr? un boleto de galer?a, y durante el inter
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 medio de una de estas funciones se dirigi? a los trabajadores en un
 discurso exaltado y ardiente, invit?ndolos a organizarse en un partido
 pol?tico, para luchar contra los explotadores espa?oles. La batalla se ha
 b?a iniciado en el propio reducto de los enemigos. El propietario, Maxi
 mino Sanmill?n (espa?ol), llam? en su auxilio a la polic?a, y se produjo
 un zafarrancho sangriento.

 As? se inici? en Acapulco un per?odo de agitaci?n; no hab?a acto de
 masas en el puerto que no fuese aprovechado por Escudero o sus disc?pu
 los para llamar al pueblo a organizarse y luchar contra sus expoliadores
 seculares. Esa t?ctica bolchevique y el contenido de las pr?dicas le vali?
 a Escudero el mote de "el Leni? de Guerrero". Finalmente, en la casa
 n?m. 3 de la calle de Rosendo Posada se constituy? el Partido Obrero de
 Acapulco. El primer presidente fu? el herrero Santiago Solano, pero el
 alma de la organizaci?n era indiscutiblemente Juan R. Escudero. El i<?
 de mayo de 1920, durante la demostraci?n obrera, se plante? la partici
 paci?n del flamante partido en la lucha electoral, para arrebatar el domi
 nio pol?tico a los gachupines.

 Juan se resist?a a figurar en la planilla, para evitar que el pueblo
 supusiera que hab?a fundado un partido para su beneficio personal, pero
 cedi? finalmente a las instancias de sus partidarios, y acept? su postula
 ci?n. Su triunfo fu? arrollador, pero en la computadora ?reunida en la
 casa de Mat?as Flores?se intent? escamotearle la victoria; el pueblo, a
 pesar de la intervenci?n de la polic?a y de las fuerzas federales, hizo respe
 tar su voluntad. El presidente de los computadores, mayor Esteban Es
 trada, tuvo que proclamar oficialmente el triunfo de Escudero. El i<? de
 enero de 1921 la bandera del Partido Obrero de Acapulco, roja y negra,
 con la hoz y el martillo en el centro, onde? en el asta del palacio muni
 cipal.

 La comuna acapulque?a no exist?a en realidad; hab?a sido hasta enton
 ces un instrumento de dominio de los gachupines; no hab?a normas, ni
 bando de polic?a, ni polic?a (pues la que exist?a era un grupo armado y
 pagado por los espa?oles); los impuestos se fijaban caprichosamente; no
 hab?a tesorer?a; los funcionarios del Ayuntamiento no percib?an sueldos;
 en fin, era un verdadero caos organizado en beneficio de los amos del
 puerto. Juan tuvo que crearlo todo. Fij? sueldos de cinco pesos a los
 regidores y de ocho al presidente municipal; nombr? polic?a pagada
 por el Ayuntamiento; design? a su hermano Felipe tesorero municipal,
 para lo cual le exigi? una fianza que garantizara sus manejos (la fianza
 la dio el padre de los Escudero). Redujo los cobros que se hac?an en el

 mercado, e impuso como impuesto m?ximo el de $0.25; cre? las jun
 tas municipales, para evitar a los residentes de los pueblos el tener que
 hacer viaje hasta la cabecera para tratar sus asuntos; emprendi? una bati
 da contra la insalubridad; exigi? que todos los propietarios barrieran el
 frente de sus casas. En suma, Juan implant? en Acapulco el imperio de
 la ley y de la justicia.

 En cierta ocasi?n, un perro, propiedad de la familia Escudero, mor
 di? a la anciana Felipa Buenaga; Juan cit? al propietario del animal.
 Don Francisco Escudero y Espronceda se present? en el palacio munici
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 pal ante su hijo. ?ste exigi? a su padre que pagara el costo de la cura
 ci?n de la anciana, y le aplic? adem?s una multa de $100; orden? que su
 padre fuera detenido hasta que no hiciera efectiva la multa. El anciano
 se paseaba furioso por los salones, tir?ndose de las barbas de plata: "Pero
 ?es decir que ni a tu propio padre respetas?", clamaba. "El buen juez,
 contestaba Juan, por su propia casa empieza."

 Fu? necesario enviar a un polic?a a la casa del detenido para recoger
 el importe de la multa; s?lo entonces fu? libertado. Otro tanto ocurri?
 con Ernesto, medio hermano de Juan, multado por no barrer el frente de
 su casa, y con el cura de Acapulco, don Florentino D?az, y con muchos
 otros poderosos. Por falta de personal y de dinero para pagarlo, Juan en
 persona, con su hermano Felipe, recorr?a el mercado, para vigilar la cali
 dad de los alimentos, conocer los problemas de la ciudad y escuchar las
 quejas de los humildes. El joven alcalde trabajaba d?a y noche. El pala
 cio municipal se convirti? en la casa del pueblo. Para atender mejor los
 asuntos oficiales, Juan decidi? instalarse en la propia casa municipal;
 tom? una habitaci?n, y se asign? una renta de treinta pesos mensuales,
 que pagaba puntualmente.

 El Partido Obrero se fortalec?a y crec?a arrolladoramente. Hombres y
 mujeres ingresaban en masa y pagaban su cuota de $0.25 semanarios, con
 lo que el Partido se sosten?a en forma independiente. No se aceptaba
 ayuda econ?mica de ninguna persona ajena a la organizaci?n. Don Jos?
 Saad, comerciante ?rabe que simpatizaba con Escudero, le envi? un obse
 quio ?un par de zapatos?, que Juan rechaz?; Saad ofreci? entonces una
 cantidad para ayuda del Partido. Ante la nueva negativa de Escudero, el
 ?rabe inquiri? a trav?s de "Cobitos" (Gustavo Cobos Camacho, fiel ayu
 dante del alcalde) "si aceptar?a un 30-30". Escudero acept? inmediata
 mente. "Lo recibo ?coment? con Cobos? porque con esas armas acaba
 remos con todos esos capitalistas."

 La colonia espa?ola temblaba de ira y de miedo ante el avance de la
 revoluci?n escuderista. Manten?a a?n f?rreamente el control econ?mico
 y segu?a contando con la complicidad de las autoridades federales del
 puerto. Era una lucha desigual: la comuna de Acapulco, pobre y apenas
 improvisada, contra el poder?o econ?mico de los gachupines, que se ex
 tend?a por ambas costas. Juan decidi? dar la batalla en todos los frentes,
 y el Partido Obrero fu? controlando uno tras otros los municipios de
 ambas costas de Guerrero. El ?nico medio de acabar con el dominio eco
 n?mico de los espa?oles consist?a en la apertura de la carretera a M?xico.
 Juan acudi? al gobierno federal y logr? la simpat?a del presidente Obre
 g?n para el proyecto.

 Era una lucha a muerte. Juan viv?a constantemente amparado, pero
 a pesar de eso no pudo evitar infinidad de atropellos, encarcelamientos
 en el castillo de San Diego, amenazas de muerte; pero el l?der del Partido
 Obrero ten?a temple bolchevique; mientras m?s dura la lucha, mayor era
 su entusiasmo para el combate. Desde las p?ginas de su peque?o peri?
 dico, Regeneraci?n ?afloramiento magonista, creado a ra?z de la funda
 ci?n del partido y que se hac?a en una imprenta propia, adquirida por
 90 d?lares en los Estados Unidos?, flagelaba sin descanso a sus enemigos,
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 los gachupines. ?stos crearon su prensa para combatir al escuderismo,
 pero viendo que perd?an terreno, decidieron emplear sus viejos m?todos,
 radicales pero efectivos: el cohecho y el asesinato.

 El tiro de gracia

 Los gachupines hicieron girar la combinaci?n de La Calavera. Algo
 siniestro deber?a ocurrir. Cuatro de los regidores de la comuna encabezada
 por Escudero sucumbieron a la tentaci?n: Ismael Otero, Ignacio Abarca,
 Pl?cido R?os y Emigdio Garc?a. La crisis estall? en el seno del cabildo
 cuando se plante? el problema del rastro. Hasta entonces el abastecimien
 to de carnes para la poblaci?n hab?a sido uno de los negocios m?s pro
 ductivos, porque se ejerc?a sin control oficial y porque la mayor?a de las
 reses sacrificadas proced?an del abigeato. Escudero trat? de acabar con
 esa anarqu?a. Hubo una serie de sesiones turbulentas, durante las cuales
 Juan estuvo varias veces a punto de ser asesinado, en una ocasi?n por
 Ismael Otero y en otra por Alfredo Rebolledo; en ambas le salv? la vida
 su mujer, Josefina ("Chepina") A?orve, hermosa y brava morena de
 diecisiete a?os, que adem?s de amante era su guardaespaldas.

 Pero nada hac?a retroceder a Escudero; estaba resuelto a restituir al
 municipio sus leg?timos ingresos, para beneficio del pueblo. Los gachupi
 nes, coligados con el mayor de ?rdenes de la Plaza, mayor Juan S. Flores,
 y con el comandante del Resguardo, Luis Mayani, decidieron acabar de
 una vez. La sesi?n del 11 de marzo de 1922 fu? la m?s tormentosa; termi
 n? a las dos de la ma?ana con la decisi?n inquebrantable de Escudero de
 acabar con la inmoralidad en el asunto de la carne. El palacio municipal
 estaba cercado por las fuerzas federales. De acuerdo con el plan trazado
 por los gachupines, se hicieron algunos disparos desde el palacio muni
 cipal hacia el edificio del Resguardo Mar?timo; fingi?ndose agredidos, los
 celadores replicaron y se lanzaron al asalto con la cooperaci?n de las fuer
 zas federales.

 Juan, con sus quince polic?as mal armados, resisti? el ataque. A las
 tres de la ma?ana la puerta fu? violentada, y los asesinos penetraron
 en busca de Escudero; ?ste intent? escapar por la parte posterior, pero al
 escalar un muro fu? alcanzado por las balas de los soldados apostados en
 un edificio fronterizo; herido, cay? al interior del palacio municipal;
 arrastr?ndose, ayudado por Chepina, lleg? hasta el cuarto que ocupaba
 en el mismo palacio municipal. Cuando su mujer trataba de auxiliarlo se
 present? el mayor Flores: "Vengo a darle el tiro de gracia a este tal por
 cual", dijo. Se acerc? hasta donde estaba el herido y le dispar? a la cabe
 za; a la frente aflor? la masa encef?lica. Chepina se arroj? sobre el asesino,
 que intentaba seguir disparando sobre Escudero; la mujer luch? desespe
 radamente con el criminal, que al fin se retir?, considerando su misi?n
 cumplida.

 Los amigos de Juan, entre tanto, hab?an movilizado a la justicia fede
 ral. El juez de distrito, Lie. Rodolfo Neri, se present? en persona en el
 palacio municipal para recoger a Juan y llevarlo al Hospital Civil. El
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 tiro de gracia s?lo hab?a afectado un sector del cerebro. Gracias a su
 extraordinaria constituci?n, Escudero sobrevivi?, pero perdi? el brazo
 derecho y qued? paralizado de medio cuerpo. El Ayuntamiento fu? des
 conocido, y se nombr? en su lugar una Junta de Administraci?n Civil.
 Los despojos del l?der fueron llevados a su casa, que desde ese momento
 se convirti? en el cuartel general del escuderismo. Juan estaba vivo, por
 lo tanto la lucha no hab?a terminado.

 La tragedia del Aguacatillo

 Despu?s de la terrible experiencia del 11 de marzo, con un brazo
 menos y paralizado de medio cuerpo, Escudero pod?a haber abandonado
 la lucha sin provocar la cr?tica. Su cuerpo qued? maltrecho, pero su es
 p?ritu sali? m?s templado de la prueba. Auxiliado por sus ayudantes ?su
 hermano Felipe, Alejandro G?mez Maganda, Cobos Camacho, Julio Die
 go, Anita Bello y otros muchos? y de acuerdo con sus colaboradores, los
 hermanos Baldomcro y Amadeo Vidales, do?a Mar?a de la O, Feliciano
 Radilla, entre otros, continu? la batalla contra el feudalismo espa?ol, con
 renovados br?os. El Partido Obrero era ya una fuerza estatal, que hab?a
 logrado llevar al gobierno de Guerrero al Lie. Rodolfo Neri, abogado
 honesto y progresista. Juan hab?a sido electo diputado, teniendo como
 suplente a Santiago Solano.

 Fu? seguramente ?ste el per?odo m?s intenso de la vida de Juan Escu
 dero. Su invalidez, su reposo forzado estimulaban su actividad intelec
 tual, que hab?a quedado intacta a pesar del tiro de gracia. Desde su
 sill?n de inv?lido, dirig?a la vida del Partido y una escuela de comercio
 que hab?a fundado. Se cuenta que, desesperado ante la imposibilidad de
 contar en cualquier momento con un secretario que tomase su dictado,
 hab?a aprendido a escribir con los pies. La verdad es que pose?a un ex
 tra?o dominio sobre sus facultades f?sicas. Antes del 11 de marzo era
 normal en ?l atender simult?neamente una conversaci?n con dos perso
 nas, sobre temas distintos y, al mismo tiempo, escribir en m?quina sobre
 cualquier otro asunto. Era una personalidad magn?tica y din?mica, de
 una irresistible simpat?a, un l?der natural, que en otras circunstancias
 hubiera llegado muy lejos. Inteligencia privilegiada, car?cter, honestidad
 pol?tica y personal, de la que s?lo pueden encontrarse antecedentes entre
 los hombres de la Reforma.

 La lucha continuaba m?s enconada que nunca. Los gachupines ve?an
 angustiados el fin de su imperio, pues prosegu?an los trabajos en la carre
 tera; los obreros y campesinos hab?an logrado algunas conquistas. Con
 sus propios recursos, Escudero hab?a creado una tienda peque?a ?la lla
 m? El Sindicato?, atendida por Chepina, en donde se vend?an mercan
 c?as de primera necesidad a los obreros en huelga, a precios muy inferio
 res a los del mercado. La bandera rojinegra de Escudero era paseada
 victoriosa por las calles del Puerto.

 El Partido Obrero se preparaba para nuevas batallas, cuando el 1? de
 diciembre de 1923 se sublev? en Iguala, en contra del gobernador Neri,
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 el general R?mulo Figueroa. La sublevaci?n ten?a un car?cter local, al
 menos as? lo asegur? el rebelde al presidente Obreg?n; ?ste rechaz? la pre
 tensi?n de que los jefes militares se arrogasen el derecho de vetar a las
 autoridades estatales. "De consentirlo ?dijo Obreg?n a Figueroa?, se
 derrumbar?a por su base el orden constitucional." El general Roberto
 Cruz fu? destacado para combatir a los rebeldes. El d?a 6 de diciembre
 del mismo a?o se sublev? en Veracruz el general Guadalupe S?nchez, ini
 ci?ndose as? uno de los movimientos reaccionarios m?s sangrientos y
 funestos que ha habido en M?xico.

 Al estallar la sublevaci?n, Obreg?n dio a Escudero el grado de general
 y a sus hermanos Felipe y Francisco el de coroneles. Les orden?, a la
 vez, poner en pie de lucha a todos los campesinos revolucionarios de Gue
 rrero. El jefe de la guarnici?n de Acapulco, coronel Crispin S?mano, y el
 mayor de ?rdenes de la plaza, Juan S. Flores, se manten?an a la expecta
 tiva. Cuando los escuderistas se presentaron con un mensaje de Obreg?n
 a recoger seiscientas carabinas, los jefes militares declararon: "D?ganle a
 Escudero que nosotros no obedecemos ?rdenes de Obreg?n." Escudero
 hab?a quedado de hecho atrapado en Acapulco. Las se?oras Mar?a de
 la O y Carmen Galeana de Solano fueron al tel?grafo para informar a
 Obreg?n de lo que ocurr?a en el puerto, pero sus mensajes no pasaron.
 Durante una semana, Acapulco vivi? las horas m?s tensas de su historia.
 Obregonistas y delahuertistas, dentro de la ciudad, frente a frente, con
 templ?ndose con recelo.

 Por un lado, todo el pueblo de Acapulco apoyando a su l?der, y por el
 otro, fuerzas federales bien equipadas, que no se atrev?an a atacar. El
 pueblo hac?a guardia en la plazuela frente a la casa de los Escudero ?la
 plaza roja de Acapulco?, aguardando ?rdenes del jefe. Para rescatar al l?
 der llegaron al puerto, desde Atoyac, al frente de sus hombres, los her
 manos Vidales y Feliciano Radilla. Propusieron a Escudero que se fuera
 al monte, para formar un ej?rcito y batir a la reacci?n. Pero los enemi
 gos de Escudero no quer?an soltar su presa. A trav?s del cura Florentino
 D?az ?la Iglesia cumpl?a una vez m?s con el papel de auxiliar del capi
 talismo?, presionaron sobre el ?nimo de la se?ora Irene Reguera, madre
 de los Escudero, y sobre el ?nimo de do?a Trinidad Hern?ndez, esposa de
 Francisco Escudero, para que ?stos se entregaran; de hacerlo as? ?insist?a
 el cura?, se les respetar?a la vida.

 Do?a Irene corr?a del curato al cuartel (donde S?mano confirmaba
 que dar?a garant?as a los Escudero) y de all? a su casa, rogando y ordenan
 do a sus hijos que se entregasen. El cerco se estrechaba. Los atoyaque
 ?os, impacientes, exig?an una decisi?n. Juan resolvi? partir con ellos; sus
 amigos y ayudantes organizaron la fuga: deber?an salir de noche, a caba
 llo, y embarcarse en el Muelle del Carb?n. Julio Diego conducir?a a Juan
 (incapacitado para sostenerse en la silla), montado en las ancas del caba
 llo. Al darse cuenta de estos preparativos, la madre se plant? frente a sus
 hijos y les dijo dram?ticamente: "Si ustedes se van, les juro que me arro
 jar? de cabeza al pozo." "?Vayanse ustedes!", dijo Juan a los atoyaque
 ?os; y dirigi?ndose a do?a Irene: "Madre, nos van a matar, pero te hare
 mos el gusto; nos quedaremos."
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 Al salir de Acapulco los guerrilleros de Atoyac, el cerco se fu? estre
 chando sobre la casa de los Escudero. Dos horas m?s tarde llegaron a de
 tenerlo. Dec?a Juan a do?a Irene: "Oye, madre, ?d?nde est?n las garan
 t?as que te ofrecieron? ?Yo no salgo de mi casa!" La madre llam? al
 cura en su auxilio, para que convenciese a sus hijos. Juan se neg? a
 recibir a don Florentino. Impacientes, los soldados forzaron la entrada
 y detuvieron a los tres hermanos, para conducirlos al castillo de San Die
 go. Del 15 al 21 de diciembre estuvieron en la prisi?n. El pueblo pro
 pon?a asaltar el castillo y libertar a sus jefes. Do?a Irene se opon?a: "Que
 no se mueva nadie, ordenaba, porque matan a mis hijos."

 ?Por qu? no fueron asesinados desde luego? Do?a Mar?a de la O lo
 explica: "Los militares no los asesinaron luego, porque estaban gestionan
 do venderlos a los espa?oles, como cualquiera otra mercanc?a. Se hizo
 una colecta, que encabezaron Alfredo y Alfonso Guillen, con diez mil
 pesos cada uno; el resto, hasta completar treinta mil, lo aportaron Fidel
 Salinas, Jos? Osorio, Pedro Galeana, los hermanos Samuel, F?lix y Ma
 nuel Mu??zuri, Francisco Vela, los Garay y otros. El d?a 20 lleg? a Aca
 pulco la pandilla de Rosal?o Radilla, a la cual se incorporaron en el
 puerto Reynaldo Sutter, Emigdio Garc?a, Facundo Morlet, Policarpo
 Dom?nguez y otros muchos. A ellos les fueron entregados los presos para
 que los asesinaran."

 El 20 de diciembre, por la tarde, do?a Carmen Galeana de Solano
 visit? con su peque?a hija Hilda a los Escudero, en su celda del Castillo.
 La ni?a llor? cuando oy? a Felipe tocar en el violin su vals predilecto,
 Evelia. "Donde llora esa criatura, sin motivo, comadre, es que nos van a
 matar", coment? Juan, amargamente.

 Al d?a siguiente, a las cinco de la ma?ana, fueron sacados del castillo
 en el cami?n de una f?brica de los espa?oles?La Especial?, hasta donde
 terminaba el camino; luego, amarrados y a pie, hasta el Aguacatillo, cerca
 de La Venta. All? fueron acribillados en forma salvaje. En el cami?n
 que los conduc?a, Felipe logr? arrebatar el m?user a uno de los soldados
 y se enfrent? a la escolta, pero fu? desarmado despu?s de haber herido
 gravemente a uno de los guardias. A la hora del sacrificio, los verdugos
 se ensa?aron contra Felipe: su cuerpo presentaba catorce heridas. A
 Juan, ca?do y atravesado por las balas, le colocaron un arma en la nariz
 y le dispararon el tiro de gracia. Luego los dejaron abandonados.

 La noticia de que los Escudero hab?an sido sacados del castillo puso en
 movimiento a todo el puerto. Centenares de mujeres, encabezadas por
 do?a Mar?a de la O, salieron en su busca. Cuando llegaron al Aguacati
 llo, hallaron a Juan con vida, completamente l?cido. El segundo tiro de
 gracia le hab?a roto la piel, sin penetrar en la cabeza. Hizo una relaci?n
 detallada de los hechos y se?al? a sus asesinos. Las autoridades de
 La Venta se negaron a levantar el acta y a auxiliar al herido. Juan se
 gu?a revolc?ndose en su sangre, pidiendo que lo condujeran a Acapulco,
 con su pueblo; con perfecta lucidez hac?a recomendaciones a sus amigos:
 "Que mi sangre no sea est?ril", dec?a. "?Sigan adelante!" Las mujeres
 lloraban, y el herido segu?a desangr?ndose, al rayo del sol.
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 Cerca de las cuatro de la tarde, el mismo cami?n que los hab?a condu

 cido al sacrificio fu? a recogerlos. Juan segu?a con vida. No perdi? su
 lucidez ni un momento, y ante el dolor de sus amigos ten?a frases de
 aliento. Cerca de las seis de la tarde ?doce horas despu?s de haber reci
 bido el segundo tiro de gracia?, ya entrando en el puerto, a la altura del
 sitio donde hoy est? el Cine R?o, Juan expir? en el regazo de do?a Car
 men Galeana. "Que Dios me deje con vida, para reprocharle esto a mi
 madre", fueron sus ?ltimas palabras.

 Do?a Irene recibi? en su casa los cad?veres de sus hijos, impasible,
 sin una l?grima en los ojos; cuando fueron tendidos en sus camas, los
 persign?, les bes? las plantas de los pies y se arrodill? a rezar el rosario.
 Do?a Irene Reguera viuda de Escudero ?don Francisco hab?a fallecido
 el 26 de marzo de 1923?, con la raz?n perdida, sobrevivi? diez a?os a sus
 hijos.

 Los hermanos Vidales

 Menguado papel hist?rico el del delahuertismo. Rebeli?n sin cabeza,
 sin principios, sin bandera. Revancha sangrienta y cruel de pol?ticos
 frustrados, del latifundismo y del gachupinismo. No es una simple ca
 sualidad que algunos de los que la provocaron est?n ahora al servicio del
 imperialismo norteamericano. El delahuertismo fu? la reacci?n violenta
 de la burgues?a m?s reaccionaria en contra de la Revoluci?n; y precisa
 mente en aquellos lugares en que ?sta hab?a adquirido un profundo sen
 tido de clase ?Veracruz, Acapulco y M?rida? fu? donde se expres? con

 mayor ferocidad.
 El delahuertismo, sin apoyo en las masas, fu? vencido r?pidamente.

 Tal parece que su misi?n consist?a simplemente en asesinar, en hacer
 desaparecer a los l?deres m?s avanzados del movimiento social mexicano
 en esos momentos. En Guerrero, el delahuertismo fu? derrotado con
 facilidad. El 17 de marzo de 1924 se rindieron ante el general Cruz los
 generales Figueroa y S?mano (ascendido a general por su "acci?n heroica"
 en Acapulco) y ante el general Castrej?n, pocos d?as despu?s, los herma
 nos Ambrosio y Francisco Figueroa y Rosal?o Radilla. Acapulco, entre
 tanto, hab?a sido evacuado por los rebeldes. Los gachupines, que natu
 ralmente hab?an apoyado a los delahuertistas, se hallaban consternados.
 Todos los escuderistas hab?an tomado las armas para defender al gobier
 no de Obreg?n; ahora estaban a las puertas de Acapulco, y al frente de
 ellos los hermanos Baldomero y Amadeo S[ebasti?n] Vidales, copart?cipes,
 con los hermanos Escudero, en la gran batalla contra los espa?oles. Ate
 rrorizados hasta la locura, m?s por los gritos de su conciencia que por
 hechos reales, convencieron al c?nsul norteamericano en el puerto, doc
 tor Harry K. Pangburn, para que, a su vez, solicitase del jefe militar que
 hab?a ocupado la plaza, un oficial de nombre Amador Estrada ?lamenta
 ble destino el de ese apellido?, su intervenci?n, para que desembarcaran
 tropas norteamericanas del crucero yanqui Cincinnati a fin de proteger
 contra las "hordas agraristas", no al pueblo de Acapulco, sino ?a la col?
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 nia espa?ola! El 13 de marzo de 1924, el comandante del buque de guerra
 norteamericano, un tal Nelson, se dirigi? al secretario de Guerra, gene
 ral Francisco R. Serrano, en los siguientes t?rminos: "A solicitud personal
 urgente del jefe de las tropas federales que ocupan el puerto de Acapulco
 y del c?nsul norteamericano, me estoy preparando para desembarcar una
 fuerza armada... con el fin de ayudar al jefe militar mexicano a mante
 ner la ley y el orden en la ciudad... ; [en vista de que] no hay jefe mili
 tar de responsabilidad al mando en esa ciudad, he accedido a esta peti
 ci?n, ?nicamente por razones humanitarias... Las tropas agraristas est?n
 llegando constantemente, indicando todo graves des?rdenes para antes de
 la noche..."

 El general Francisco R. Manzo, subsecretario de Guerra, contest?, en
 ausencia del titular de la dependencia: "Ning?n oficial est? autorizado
 para solicitar apoyo de fuerzas extranjeras, cualesquiera que sean las con
 diciones en que se encuentre... Ud. no debe basarse en la solicitud de un
 jefe que Ud. mismo califica de irresponsable. . ."

 Sin embargo, la infanter?a de marina del Cincinnati desembarc?, tal
 como lo anunci? el comandante Nelson. Cuando al d?a siguiente (14 de
 marzo) entr? Vidales, exigi? la retirada inmediata de las tropas yanquis;
 en un en?rgico oficio hac?a responsable al c?nsul Pangburn de lo que
 ocurriera si los norteamericanos no evacuaban el puerto inmediatamente.
 Los yanquis se embarcaron despu?s de algunas horas de ocupaci?n. La
 prensa de la ciudad de M?xico coment?: "Acapulco fu? ocupado por el
 se?or Amadeo Vidales, persona de toda confianza y honorabilidad." Los
 escuderistas, due?os militarmente del puerto, pod?an haber tomado repre
 salias; pod?an haber saqueado o incendiado las casas de los espa?oles; el
 pueblo de Acapulco pudo hacerse justicia a la Fuenteovejuna; a nadie
 se habr?a culpado de ello. Sin embargo, los Vidales hicieron guardar el
 orden.

 Los miles de escuderistas armados para defender el gobierno de Obre
 g?n fueron concentrados en la ciudad de M?xico; despu?s de algunos me
 ses, a instancias de ellos mismos, fueron comisionados por la federaci?n
 para trabajar en el tramo de brecha que faltaba para abrir la carretera
 Acapulco-M?xico. Todos, sin tener en cuenta sus grados militares, cogie
 ron el pico y la pala. Trabajaron con entusiasmo; bien sab?an que aque
 lla brecha significaba la victoria final contra el dominio de los gachupi
 nes. Escudero les hab?a ense?ado que mientras no se abriese ese camino
 no podr?a derrotarse al enemigo. En esa forma aquellos hombres rindie
 ron homenaje al jefe querido. De esa manera tambi?n Escudero, a trav?s
 de su gente y ya muerto, gan? la ?ltima batalla contra los gachupines.

 La conclusi?n de la brecha fu? el principio del derrumbe del dominio
 espa?ol; pero antes de que ?ste se produjera hubo que trabar todav?a
 muchas batallas y sufrir muchas derrotas. La bandera de Juan R. Es
 cudero hab?a quedado en manos de Amadeo S. Vidales. Triunfante
 Obreg?n, recompens? a los escuderistas con tierras, expropiando algunas
 haciendas de los espa?oles. Con ellas se formaron dos cooperativas agr?co
 las, la primera en tierras cercanas a La Venta ?regadas con la sangre
 de los hermanos Escudero?, donde se form? la sociedad agr?cola que llev?
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 el nombre de Juan R. Escudero y otra, posteriormente, en tierras de la
 vieja hacienda de San Luis de la Loma, que perteneci? a la casa B. Fer
 n?ndez y C?a., cerca de Cacalutla. Obreg?n entreg? maquinaria agr?cola
 a los campesinos, que realizaron uno de los primeros esfuerzos de explo
 taci?n colectiva de la tierra. Entre las cl?usulas de la sociedad Uni?n de
 Ambas Costas figuraban las siguientes:

 1 ) ?Adquirir por medio de la cooperaci?n y el trabajo unido de mu
 chos los recursos necesarios para la satisfacci?n de las necesidades de sus
 miembros y asegurar su independencia econ?mica.

 2) ?Desarrollar y fomentar la producci?n agr?cola de la regi?n, con
 tribuyendo al aumento de la riqueza del pa?s.

 3) ?Desarrollar las facultades f?sicas y morales de sus miembros para
 el mejor cumplimiento de sus deberes naturales, c?vicos y patri?ticos.

 4) ?Contribuir al afianzamiento de la paz p?blica y al engrandeci
 miento de la patria.

 5) ?Desarrollar en sus miembros el amor al trabajo y fortificar en
 ellos el esp?ritu de uni?n, fraternidad, amor al suelo que los vio nacer y
 a la patria.?

 La lucha se hab?a desplazado de la ciudad al campo. Ten?a ahora
 caracteres m?s generales y profundos. Arrancada la tierra de manos de
 los gachupines, se romp?a la columna vertebral de su dominio econ?mico.
 La lucha se reanud?; pero ahora en proporciones de mayor magnitud. Los
 latifundistas espa?oles armaron grupos de guardias blancas para destruir
 a los escudero-vidalistas. Ya que se trataba de una lucha a fondo, Ama
 deo Vidales consider? conveniente poner a toda su gente en pie de gue
 rra. Para dar una bandera al movimiento, redact? el Plan del Veladero,
 dirigido a la Naci?n Mexicana, en el cual, despu?s de interesantes con
 siderandos, expresa: "Por lo expuesto, M?xico, con el prop?sito de man
 tener su paz interna, procede a corregir su error constitutivo, [se refiere a
 la cl?usula 13 del Plan de Iguala], tomando posesi?n desde luego de
 todas las fincas r?sticas y urbanas, negociaciones mineras, agr?colas, in
 dustriales y mercantiles, buques y toda clase de embarcaciones matricu
 ladas en puertos mexicanos, veh?culos, semovientes, ganader?a, mercanc?a,
 dinero, negociaciones bancarias, alhajas y toda clase de valores, muebles,
 etc., que los espa?oles tengan en territorio mexicano desde el d?a 6 de
 mayo de 1926."

 Las bases concretas del Plan del Veladero eran las siguientes:
 1) ?Se reconoce nuestra Carta fundamental, promulgada en la ciudad

 de Quer?taro el 5 de febrero de 1917.
 2) ?Se desconoce de ahora para siempre la cl?usula n?m. 13 del Plan

 de Iguala de 1821, por la que los espa?oles aseguraron los bienes que
 manejan, despojados a la naci?n mexicana por la fuerza...

 3) ?Expulsi?n general de espa?oles y nacionalizaci?n de los bienes
 que manejan como reintegro del despojo consumado a la naci?n...

 4) ?No se permitir? el retorno de espa?oles a la naci?n mexicana has
 ta despu?s de quince a?os de nacionalizados los bienes reintegrados a la
 naci?n, aun cuando ?stos lo hagan bajo el amparo de otra bandera.

 5) ?Ser? nula la escritura p?blica o privada por la que se transfiera
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 la propiedad de inmuebles o negociaciones que en las oficinas fiscales y
 del Registro P?blico de la Propiedad hayan estado inscritas hasta el d?a
 6 de mayo de 1926 a nombre de espa?oles. Se desposeer? a quien est? en
 posesi?n de ellas, sea mexicano o extranjero, y los notarios, escribanos,
 jueces o cualquiera que autorice t?tulos de tal naturaleza ser?n castigados
 como reos de alta traici?n a la patria, as? como los jefes y empleados de
 las oficinas de Migraci?n que permitan la entrada de espa?oles que sal
 gan del territorio nacional despu?s del d?a 6 de mayo de 1926 y regresen
 nacionalizados en cualquier otro pa?s.

 6) ?De los bienes reintegrados a la naci?n pasar?n al municipio libre,
 para su manejo como fuente de vida propia, los consistentes en fincas ur
 banas, factor?as y toda clase de industrias que manejen espa?oles en el
 territorio mexicano, y su usufructo ser? destinado ?nica y exclusivamente
 al fomento de la ense?anza p?blica y a la agricultura nacional.

 7) ?De los bienes reintegrados a la naci?n consistentes en fincas r?sti
 cas, inmediatamente ser?n dotados de tierra los pueblos, cuadrillas, ran
 cher?as y congregaciones que carezcan de ella, aplicando para el proce
 dimiento el decreto de 6 de enero de 1915... El reparto estar? a cargo
 de los jefes militares del actual movimiento, que ser? legal y reconocido
 por los gobiernos de la naci?n. Este cap?tulo afecta a los latifundios
 del pa?s.

 8) ?De conformidad con lo prevenido por el t?tulo primero, cap?tulo
 primero de la Constituci?n General de la Rep?blica, ser?n respetadas
 y protegidas por este Plan las vidas e intereses de nacionales y extranje
 ros no espa?oles.

 9) ?Los intereses de extranjeros no espa?oles que en el curso de la
 guerra sean lesionados por causa de fuerza mayor, ser?n pagados inme
 diatamente por el gobierno de los intereses reintegrados a la naci?n.

 10) ?Los Estados de la Rep?blica que se adhieran o secunden el Mo
 vimiento Libertario de Reintegraci?n Econ?mica Mexicana, reconocer?n
 como directriz la establecida en el Estado de Guerrero...

 11) ?Los inv?lidos en campa?a ser?n recompensados y socorridos libe
 ralmente. Los padres, hijos, viudas de los que sucumban en defensa de
 esta causa, ser?n pensionados y protegidos hasta su muerte por todos los
 gobiernos de la naci?n.

 12) ?Este Plan reforma en su totalidad el Manifiesto de Linares, Es
 tado de Nuevo Le?n, lanzado a la naci?n mexicana el d?a 16 de septiem
 bre de 1922 por los ciudadanos Ricardo y Roberto D. Fern?ndez y F.
 Bautista.?

 El Plan hac?a un cordial llamamiento al Ej?rcito Nacional para que
 secundase el Movimiento Libertario de Reintegraci?n Econ?mica Mexi
 cana, y corr?a traslado a las naciones extranjeras del acuerdo de desco
 nocer para siempre la cl?usula 13 del Plan de Iguala. El jefe del movi
 miento fu? Amadeo, y Baldomero Vidales el de las Fuerzas Libertadoras;
 suscribieron el Plan treinta y dos personas, entre ellas Feliciano Radilla,
 Florencio Guatemala, Pablo Cabanas, Jes?s R. Zamora, Miguel Luna,
 Baltasar Mart?nez, etc., todos ellos disc?pulos de Juan R. Escudero.
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 El grito de guerra del Ej?rcito Libertador era: "?Viva M?xico Inde
 pendiente! ?Mueran los Espa?oles!"

 El 7 de mayo de 1926 Amadeo Vidales atac? el puerto de Acapulco,
 defendido por el general Jos? Amarillas. El combate dur? seis horas.
 Los rebeldes se fortificaron en el Cerro de la Cruz. Herido el jefe Ama
 deo, los rebeldes se retiraron hacia Costa Grande. El gobierno federal,
 alarmado, envi? al secretario de Guerra, general Joaqu?n Amaro, con
 mil hombres; como no encontraran resistencia, se consider? liquidado el
 movimiento; pero el n de mayo los vidalistas atacaban Zihuatanejo. El
 general Amaro lleg? el 14 de mayo a Acapulco, dej? al general Adri?n
 Castrej?n encargado de las operaciones y regres? a M?xico; al llegar, ex
 pidi? un bolet?n en el que afirmaba: "No hay campa?a militar en Gue
 rrero."

 Sin embargo, segu?an llegando a los peri?dicos noticias de las activi
 dades de los vidalistas. La lucha no era contra el gobierno, sino contra
 los espa?oles: una peque?a segunda Guerra de Independencia. Los pe
 ri?dicos no pod?an explicarse aquel fen?meno; comentaban: "En Gue
 rrero todo es confusi?n..., todo se vuelve conflictos... ; inclusive preva
 lecen todav?a prejuicios de raza... Parece mentira, pero en ese estado
 hay gentes que creen vivir en la ?poca de la conquista e ind?genas que
 gritan todav?a: ?Viva la Virgen de Guadalupe! ?Mueran los gachupi
 nes!" (Exc?lsior, 12 de mayo de 1926.)

 Las gentes de Guerrero no cre?an vivir en la ?poca de la Conquista;
 viv?an en ella, y luchaban por su Independencia, con el mismo grito de
 guerra del cura Hidalgo. No era ignorancia, ni prejuicios de raza de los
 "ind?genas de Guerrero" lo que les hac?a gritar: "?Mueran los gachupi
 nes!" Era que, para los habitantes de ese estado, no se hab?a consumado
 todav?a la Independencia: viv?an con m?s de un siglo de retraso.

 Sangre y traici?n

 Fu? una lucha dura y sangrienta, localizada en ambas costas de Gue
 rrero, que dur? cerca de tres a?os. Baldomero, jefe del Ej?rcito Liberta
 dor, muri? en un combate en la Laguna de Coyuca, el 24 de julio de 1926.
 El gobierno federal, al comprobar que el movimiento vidalista no iba
 dirigido a derrocar al presidente Calles, hizo un acuerdo privado con los
 hermanos Vidales: dejarles en libertad para que lucharan contra los ga
 chupines; no los ayudar?an, pero tampoco los hostilizar?an. Sin embargo,
 como la lucha se prolongase demasiado, el general Calles envi? como su
 representante al general Jos? Alvarez y Alvarez para que buscase un arre
 glo. ?ste se logr?, finalmente, despu?s de la muerte del general Obreg?n,
 que era el principal protector de los escudero-vidalistas. El Lie. Portes
 Gil vio con simpat?a la causa de Vidales y acord? que se les facilitara
 maquinaria, armas para rechazar a las guardias blancas, cr?dito, asisten
 cia t?cnica, etc., y las colonias agr?colas volvieron a trabajar.

 Naturalmente, los espa?oles no se dieron por vencidos y resolvieron
 aplicar a la situaci?n el mismo procedimiento que usaron en 1923: el
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 cohecho, el crimen y la traici?n. Intentaron primeramente desarmar a
 Vidales, ofreci?ndole fuertes cantidades de dinero para que se fuese al ex
 tranjero. Un cheque por cien mil pesos a nombre de Amadeo fu? regre
 sado con un recordatorio familiar para la madre del que lo suscrib?a.
 Fracasado el cohecho, se opt? por el recurso infalible: la traici?n. El 27
 de mayo de 1932 ?unas semanas despu?s de rechazar el dinero?, Vidales
 ca?a apu?alado en la esquina de Palma y 5 de Mayo, en la ciudad de
 M?xico, por un sobrino del asesino de los Escudero, Asunci?n ("Chon")
 Radilla, alias El Potro, a. quien Amadeo hab?a salvado la vida en alguna
 ocasi?n. La pu?alada permiti? a Vidales vivir algunas horas. Pudo sacar
 su pistola para repeler la agresi?n, pero no dispar? porque el asesino se
 mezcl? entre la multitud. Amadeo no quiso exponerse a lesionar perso
 nas inocentes. Se dispuso que el cad?ver fuese llevado a Acapulco, pero
 como se tem?a que su presencia provocase un levantamiento del pueblo
 de ambas costas, el general Castrej?n ?entonces gobernador? persuadi? a
 los familiares de la conveniencia de sepultar el cuerpo en Chilpancingo.

 Las colonias agr?colas quedaron a cargo de Feliciano Radilla (lugar
 teniente de Vidales), quien a su vez fu? asesinado a traici?n por Antonio
 Nogueda, su pariente, pagado por los mismos que costearon los otros cr?
 menes. A la muerte de "Chano" Radilla, las colonias agr?colas se desorga
 nizaron; a la fecha los campesinos han sido despojados. El general Juan
 Vald?s, t?o del ex presidente Alem?n, se ha quedado con las tierras de la
 Cooperativa de Cacalutla, seg?n se afirma en Acapulco.

 ?Tr?gico destino el de Acapulco! Primero en poder de los gachupi
 nes. Ahora en las manos de los pol?ticos "revolucionarios" paracaidistas
 y de los turistas yanquis. ?Se cumplir? alg?n d?a lo que dijo don Adolfo
 Ruiz Cortines en su visita al puerto: que "hay que mexicanizar a Aca
 pulco"?
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