
LA CONVENCIÓN EN 
CUERNAVACA * 

R o b e n E. Q V I R K 

E N E N E R O D E 1915, l a Convención R e v o l u c i o n a r i a se reunió en 
l a c i u d a d de M é x i c o para dar gobierno a los ejércitos de F r a n 
cisco V i l l a y E m i l i a n o Zapata. L a a l ianza m i l i t a r entre ambos 
const ituía u n a enorme fuerza que el ejército const i tucional ista 
de V e n u s t i a n o Carranza dif íci lmente podía contener y menos 
derrotar ; pero el espíritu de amistad y concord ia manifesta
d o p o r los dos caudi l los en X o c h i m i l c o , era más i lusor io que 
r e a l : n i u n o n i otro estaba interesado en los destinos del amigo 
y n o hac ían esfuerzo v is ib le para c o o r d i n a r las actividades 
mi l i ta res . L a defección de E u l a l i o Gut iérrez d io a A l v a r o 
O b r e g ó n l a o p o r t u n i d a d de recuperar l a p laza de Méx ico . 
V i l l a permanec ió en el norte y Zapata no se m o v i ó para re
forzar sus tropas destacadas en l a cap i ta l . Antes de c o n c l u i r 
enero, l a C o n v e n c i ó n se v i o o b l i g a d a a retirarse. L o s delega
dos, con su presidente R o q u e González a l frente, aceptaron 
l a inv i tac ión de los miembros surianos p a r a trasladarse a 
C u e r n a v a c a . 

E m i l i a n o Zapata no h izo el mayor caso de la l legada de 
González G a r z a y l a Convención a Cuernavaca , y se ret i ró 
a su montañoso refugio de T l a l t i z a p á n . Desde all í y a consi
derable d is tancia , condujo l a i r regu lar y negligente campaña 
contra O b r e g ó n en l a c i u d a d de M é x i c o . Zapata no quer ía 
comprometerse en u n a bata l l a c a m p a l con los const i tudona-
listas. D u r a n t e el mes y m e d i o siguientes, ios repetidos en
cuentros l i b r a d o s entre las fuerzas r ivales fueron consecuencia 
o b l i g a d a de simples incursiones zapatistas sobre los suburbios 
de l a cap i ta l . L o s mov imientos de las unidades surianas, en 

* El presente artículo forma parte del libro T h e m e x i c a n r e v o l u t i o n , . 
1914-191;, que será publicado en el curso de este año por Indiana Uni¬
versity Press. 
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general carentes de coordinación, n o pasaban de t rabar escara, 
muzas c o n e l enemigo para retirarse en confusión a l caer l a 
oscur idad o cuando h a b í a n agotado su escasa dotac ión de 
munic iones . 

E l 20 de febrero Zapata escribía a V i l l a u n a carta, r e c i b i d a 
en el norte a lrededor de u n mes más tarde, en l a que pedía 
tropas y m u n i c i o n e s para l a c a m p a ñ a de l sur. A u n q u e V i l l a 
en esa ocasión h u b i e r a tenido disponibles ambas cosas, es 
poco p r o b a b l e que estuviera dispuesto a remitírselas a Zapata. 
D e b i d o a l ya m e n c i o n a d o d e b i l i t a m i e n t o del espír itu de un ión , 
n o es de e x t r a ñ a r que en su respuesta exagerara l a necesi
d a d de capturar pertrechos y munic iones a l enemigo. A l a 
postre, el b l o q u e o de l agua y provis iones a l a c i u d a d de Méxi¬
co constituyó l a ún ica a r m a efectiva usada p o r los d e l sur . 1 

M i e n t r a s los const itucional istas o c u p a r o n l a cap i ta l , las 
comunicaciones entre e l norte y e l sur q u e d a r o n cortadas, 
excepto ocasionales y azarosos viajes de correos montados . 
T o d a s las pr inc ipa les l íneas férreas pasaban p o r l a c i u d a d 
de M é x i c o y u n a pos ib le conexión con el norte , de t rocha 
angosta v í a T o l u c a , A c á m b a r o y Ce laya , estaba obs t ru ida en 
Michoacán p o r l a h o s t i l n e u t r a l i d a d de G e r t r u d i s Sánchez 
y A l f r e d o E l i z o n d o . E n u n esfuerzo p o r conseguir l a a l ianza 
de los revo luc ionar ios michoacanos, González G a r z a autorizó 
a l coronel G u s t a v o Baz, gobernador m i l i t a r convencionista 
d e l estado de M é x i c o , para tratar con E l i z o n d o a u n cuando 
tuviera que cederle e l d o m i n i o del p u e b l o E l O r o , H i d a l g o , 
situado en los l ímites de las dos entidades y objeto de larga 
d isputa entre las fuerzas r ivales de aque l la zona. E l i z o n d o 
rehusó entrar en arreglos y poster iormente, j u n t o c o n J o a q u í n 
A m a r o , m a r c h ó a M é x i c o para unirse a l E jérc i to de Opera¬
ciones de O b r e g ó n . 2 

Desairado p o r V i l l a , E m i l i a n o Zapata p r o c u r ó que el go¬
bierno de l a C o n v e n c i ó n proveyera de munic iones y d i n e r o 
a su ejército. P o c o después de l legado a Cuernavaca , Gon¬
zález G a r z a acordó entregar 200000 pesos cada 10 días a l 
pagador general zapatista. Carente de ingresos seguros, e l go
b ierno a f rontaba l a c e r t i d u m b r e de u n a bancarrota dentro 
de pocas semanas, a menos que l a Convenc ión p u d i e r a retornar 
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a l a cap i ta l . González G a r z a no disponía de medios p a r a 
e m i t i r más p a p e l m o n e d a en Cuernavaca ; l a tesorería sólo 
h a b í a l levado consigo menos de 2 m i l l o n e s de pesos, todos 
de los l l amados " s á b a n a s " o "dos caritas" vi l l istas . P a r a 
empeorar la s ituación, u n a gran parte de ese pape l m o n e d a 
n o ostentaba el sello de l gobierno convencionista y además 
González G a r z a de jó o l v i d a d a en M é x i c o l a m á q u i n a "reva-
l i d a d o r a " . 

E n G u e r r e r o , ios zapatistas d o m i n a b a n los minerales de 
p l a t a de los que extra jeron l i m i t a d a cant idad , convir t iéndola 
e n moneda imperfecta pero estimable. E l p u e b l o de M o r e l o s 
l a prefería a los bil letes de C h i h u a h u a , negándose a r e c i b i r 
éstos mientras ocu l taba aquél la . M u y p r o n t o , el 2 de febrero, 
González G a r z a se v i o en l a necesidad de decretar que e l p a p e l 
m o n e d a fuera aceptado en More los , de ser menester por l a 
fuerza, aunque sólo debían ser vál idos los bil letes sellados 
durante su adminis trac ión en l a c i u d a d de M é x i c o . E n el 
curso de los 5 días siguientes le l l egaron numerosas consultas 
de los comandantes zapatistas sobre dudas suscitadas acerca de 
l a c irculación forzosa del d inero convencionista ; u n sobr ino 
de Zapata fue d e n u n c i a d o p o r no querer a d m i t i r e l mencio
n a d o pape l m o n e d a . C o n el f i n de que e l erario p u d i e r a 
d isponer de suficiente d inero , e l e jecutivo de la Convenc ión 
acordó, el 8 de febrero, prorrogar su p r i m i t i v o decreto, en l o 
concerniente a l pape l reva l idado, declarando también de c i rcu
lac ión forzosa los bi l letes n o sel lados 3 

E l pantano mone tar io en que el gobierno de l a C o n v e n , 
c ión se h u n d í a fue responsable de graves desavenencias en¬
tre Zapata y González Garza . E n l a p r i m e r a semana de febrero, 
Z a p a t a sal ió de T l a l t i z a p á n r u m b o a Igua la para apoyar e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de E n c a r n a c i ó n Díaz y otros jefes 
d e l estado de G u e r r e r o . U n " B a n c o R e v o l u c i o n a r i o " de l a 
e n t i d a d h a b í a e m i t i d o más de u n mi l lón de pesos en pape l , 
t a n m a l confeccionados, que l a voz p o p u l a r los d e n o m i n a b a 
" t o r d i l l o s " . P a r a ret irar los de l a c irculación Zapata obtuvo 
de González G a r z a el convenio de suminis t rar le 800.00 pesos de 
las ya mermadas reservas de l a Convenc ión . E l 8 de febrero 
Zapata desde Igua la escribió a González G a r z a , dep lorando 
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que , si b i e n l a comisión h a b í a l legado procedente de Cuer-
navaca c o n el d inero , más de 500 000 pesos carecían de sello. 
L a gente de Guerrero — i n d i c a b a — n o aceptar ía esas "sábanas 
b lancas" s ino sus propios " t o r d i l l o s " , p o r cuyo m o t i v o pedía 
e l envío urgente de u n a cant idad i g u a l de " m o n e d a b u e n a " 
para reemplazar l a defectuosa y, además, hacer uso de l a má
q u i n a en l a reva l idac ión de las "sábanas blancas" .* 

N o obstante que e l d ía anter ior hab ía decretado l a c i rcu
l a d o i l i m i t a d a p o r u n per íodo de 3 meses de toda l a m o n e d a 
convencionista , sel lada o s in sellar, González Garza se apre
suró a c u m p l i r lo ex ig ido por el jefe sur iano. E l 9 de febrero 
le avisó que el d i n e r o estaba en camino , pero insistió en l a 
va l idez de las " s á b a n a s " , aunque algunas fueran " inconve
nientes" . * 

D u r a n t e mes y m e d i o González G a r z a estuvo acorra lado 
p o r l a terca negativa del gobierno estatal morelense para 
hacerse cargo de sus finanzas particulares. P o r u n lado ex ig ía 
constante suminis t ro de pape l moneda , que sus habitantes 
se negaban a aceptar, y por otro rehusaba i m p r i m i r d inero 
p r o p i o . Según González Garza , los zapatistas quer ían que 
toda l a R e p ú b l i c a sufragara las deudas de l a p e q u e ñ a ent idad. 
P r e v i e n d o que los decretos expedidos en favor de l a circula¬
c ión forzosa de los bi l letes vi l l istas no remediar ían l a aguda 
escasez m o n e t a r i a de l sur, González G a r z a p id ió c o n urgencia 
a Gustavo Baz , en T o l u c a , pape l de l i n o "de buena c a l i d a d " , 
tintas de varios colores y prensas de m a n o , materiales des
t inados a i m p r i m i r u n nuevo n u m e r a r i o convencionista.» 
O b l i g a d o p o r el creciente agotamiento de l a tesorería y s in 
n i n g u n a fuente de ingresos d i sponib le , González Garza , de 
acuerdo c o n l a asamblea, decretó el 25 de febrero l a emisión 
de 25 m i l l o n e s de pesosJ A m o d o de expl icac ión comunicó 
a V i l l a que esos nuevos bil letes deber ían ser garantizados y 
amort izados mediante l a contr ibución "forzosa de los acree
dores hipotecar ios , en su mayor ía agiotistas, que v i v e n de sus 
préstamos hipotecar ios s in riesgo de pérdida p o r su parte y sin 
•gravamen de n i n g u n a n a t u r a l e z a " . 8 

L A C O N V E N C I Ó N se reun ió p o r p r i m e r a vez en Cuernavaca 
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e l 3 o de enero. L a s pr imeras sesiones estuvieron dedicadas a l 
e x a m e n de las credenciales de l a mayor ía de los delegados 
Zapatistas. P o r l a l e n t i t u d de procedimientos , l a asamblea 
h i z o escasos progresos, a u n en e l mes de febrero. L o s debates 
fueron candentes y l lenos de alusiones personales; los Zapa
tistas mostraron su encono c u l p a n d o a los vi l l istas de l a 
p a r q u e d a d de m u n i c i o n e s d isponibles en el E jérc i to L íber-
tador , mientras los de l norte les echaban en cara l a inac t i v i 
d a d del mismo. E n u n a ocasión, tratando de i n t i m i d a r a los 
delegados norteños, u n a t u r b a zapatista r o m p i ó l a puer ta de l 
teatro de T o l u c a , sede de las sesiones.» 

E n medio de l a d i scordia h u b o ocasionales muestras de 
a r m o n í a . A fines de febrero los delegados de l norte y e l sur, 
u n i d o s en u n gesto h u m a n i t a r i o , votaron l a reapertura de l 
suminis t ro de agua a l a c i u d a d de M é x i c o . E n otro m o m e n t o 
l a Convenc ión se h izo cargo de los rumores circulantes sobre l a 
suerte de muchos soldados yaquis de las fuerzas const i tuciona-
listas, hechos pr is ioneros p o r los Zapatistas y fusilados s in 
formarles causa. Se aceptó l a idea de que esos " i n f o r t u n a d o s " 
h a b í a n sido engañados p o r Obregón en apoyo de C a r r a n z a 
y debían ser tratados c o n consideración, "demostrándoles que 
l a causa de l a C o n v e n c i ó n era también de el los" . H a c i a e l 24 
d e febrero l a asamblea rec ib ió para su estudio u n progra¬
m a de 25 puntos de reformas revolucionar ias , preparado p o r 
u n comité c o n j u n t o de v i l l i s tas y Zapatistas en M é x i c o y 
Cuernavaca . E l p r o g r a m a fue d iscut ido art ículo p o r art ículo 
y cuando l a C o n v e n c i ó n vo lv ió a reunirse en l a cap i ta l , los 
pr imeros 13 puntos , dedicados p r i n c i p a l m e n t e a l sistema 
d e gobierno p a r l a m e n t a r i o , h a b í a n a i d u a F ,ubadu> F u r l a ma
y o r í a zapatista."» 

M i e n t r a s l a asamblea de l iberaba y Zapata pasaba e l tiem¬
p o en T l a l t i z a p á n , González G a r z a procuraba desempeñar l o 
m e j o r posible su p a p e l de ejecutivo de l a Convenc ión , pero 
se veía agobiado p o r los mismos problemas que antes tuvo 
E u l a l i o Gutiérrez . T a n t o l a mayor ía zapatista de l a asamblea, 
c o m o el p r o p i o jefe de l E jérc i to L i b e r t a d o r , t rataban de debi
l i t a r l o para frustrar su objet ivo de tener m u c h a a u t o r i d a d . ? 
E n toda l a correspondencia cruzada entre Zapata y González | 
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G a r z a no h a y i n d i c i o de u n solo acto de l ea l tad o amistad de l 
* p r i m e r o h a c i a el presidente de l a Convenc ión . P a r a los suria¬
* nos, desde e l p u n t o de vista monetar io , era u n a vaca lechera, 

út i l c u a n d o fluía y desechable cuando estaba agotada. Diar ia¬
mente González G a r z a soportaba quejas de toda clase de fun¬
cionar ios sobre la escasez de munic iones y demandas de aumen
to en las asignaciones de pape l moneda . 

N o p u d i e n d o soportar más t iempo esa situación, González 
G a r z a presentó su r e n u n c i a a l a Convenc ión e l 19 de febrero. 
E x p u s o a los delegados que h a b í a sido electo para el cargo 
de presidente el 9 de enero, hacía más de u n mes, no obstante 
e l acuerdo tomado de l a renovación de l a M e s a D i r e c t i v a cada 
30 días y l a n o reelección del presidente. A u n cuando l a Con¬
vención l o ratif icó en e l cargo, asegurándole que l a regla 
sólo se a p l i c a b a a los vicepresidentes, surg ió e l desacuerdo y 
l a t e m p o r a l re t i rada de Díaz Soto y G a m a y O t i l i o M o n t a ñ o . 
González G a r z a retuvo el poder ejecutivo, pero sólo con e l 
tácito consent imiento de los miembros surianos de l a C o n . 
v e n c i ó n . 1 1 

L a gest ión de González G a r z a fue obst ru ida p o r l a incapa
c i d a d o avers ión de los zapatistas para respetar l a ley, el orden 
y l a presencia de u n gobierno regular en M o r e l o s . Desde 1912 
no se efectuaban elecciones en l a e n t i d a d no obstante l a reía-
t i v a paz y l a remota amenaza const i tucional i s ta . D e hecho 
n o exist ía u n gobierno c i v i l , l o c a l o estatal; l a a d m i n i s t r a , 
c ión de j u s t i c i a estaba sujeta a l capr icho de las autoridades 
mi l i t a res ; las escuelas permanec ían cerradas en de t r imento 
de l a educac ión. L o s campesinos seguían c u l t i v a n d o las tie
rras qu i tadas a los hacendados. L o s jefes revolucionar ios 
hac ían l a guerra bebiendo p u l q u e en las cantinas y enr ique
ciéndose a expensas de los antiguos dueños de haciendas y 
fábricas. N o se cobraban impuestos p o r q u e los revolucionar ios 
negaban a Ta Convenc ión el derecho de recaudarlos. T a m p o c o 
González G a r z a pod ía ejercer n i n g ú n c o n t r o l sobre los ferro¬
carri les , adminis t rados p o r E u f e m i o Zapata , hermano de l cau¬
d i l l o sur iano , destinados especialmente a "propósi tos m i l i t a 
res", frase que d i s i m u l a b a los capr ichos de los comandantes 
revo luc ionar ios . 
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Esto úl t imo determinó que González G a r z a h ic iera presente 
p o r escrito a D íaz Soto y G a m a y O t i l i o M o n t a n o , el 21 de 
febrero, los inconvenientes d e l c o n t r o l Zapatistas en los ferro¬
carri les. Seña laba que el E jé rc i to del Sur exigía 20 000 pesos 
cada 10 días para operar las l íneas férreas, pero casi n o se 
t ransportaban pasajeros y carga: 

Hay jefes militares que se consideran propietarios de los montes 
y no permiten que se corte leña ni los durmientes. Con decir a 
ustedes que ha habido hombres armados que se oponen a que las 
máquinas tomen agua, creo darles una idea de la situación. . . Cada 
jefe pide un tren a la hora que quiere, y lo hace ir a donde 
quiere, sin consultar a nadie y amenazando de muerte a los em
pleados y cometiendo verdaderos atropellos... Por otra parte, nadie 
paga en los trenes, de manera que no será fácil recuperar el 
subsidio que se está dando y en lugar de sacarse alguna utilidad 
a los ferrocarriles éstos constituirán una verdadera carga para el 
estado.. .12 

A m b o s contestaron e l 24, rechazando las acusaciones hechas 
p o r González G a r z a contra los zapatistas, manifestándole que 
" s ó l o deseaban amistad entre el norte y el s u r " . " P o c o después 
se vengaron de los agravios infer idos p o r González G a r z a ; el 
d í a 27, l a asamblea aceptó l a propuesta de hacerlo presidente 
p r o v i s i o n a l n o elegible p a r a e l cargo de presidente const i tu
c i o n a l , despojándolo además de c u a l q u i e r derecho de veto, a u n 
d e naturaleza suspensiva, sobre los actos de l a asamblea, d u 
rante el término de su per íodo . L a cuestión del veto fue 
debat ida con v i o l e n c i a antes de que el deseo de los zapatistas 
preva lec iera . 1 * 

Las di f icultades de González G a r z a , bastante incómodas 
p o r l a fricción entre norteños y surianos en l a Convención, se 
agravaron p o r l a i n d i s c i p l i n a de los soldados de l E jérc i to 
L i b e r t a d o r . C o m o ocurr ió en M é x i c o ba jo l a ocupación v i -
l l i s t a y zapatista, las r iñas eran frecuentes en Cuernavaca , 
resolviéndose muchas de ellas c o n las armas en l a m a n o . 
Incapaz de ejercer n i n g ú n d o m i n i o personal sobre esas 
tropas, González se v i o en l a necesidad de p e d i r a Zapata que 
p r o h i b i e r a l a venta de bebidas alcohólicas a los miembros d e l 
ejército s u r i a n o . 1 5 E n esto, como en l a m a y o r í a de los asuntos-
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concernientes a l gobierno, Zapata h izo caso omiso de l a peti
c i ó n de González Garza . Así , e l desmedido consumo de a l 
c o h o l p r o d u j o u n grave incidente el 17 de febrero entre dos 
generales y las abiertas hosti l idades de sus respectivas fuerzas. 
H e c h o s tan absurdos dentro de l ejército zapatista demostraban 
c laramente l a impotenc ia de l a C o n v e n c i ó n y su presidente 
p a r a i m p o n e r e l orden y l a ley en las zonas que supuesta
mente gobernaban. 

E L G E N E R A L J U A N M . B A N D E R A S , q u i e n dos meses antes había 
m a t a d o a l general Rafae l Garay en l a c i u d a d de Méx ico , se 
atrajo l a enemistad de A n t o n i o B a r o n a , e l más temible secuaz 
de Zapata . Hal lándose las fuerzas en e l asedio a la capi ta l , 
cerca de C h u r u b u s c o , B a r o n a se s intió o fendido a l saber que 
Banderas , en u n parte d i r i g i d o a González G a r z a para dar 
cuenta de l a ac t iv idad m i l i t a r en el sector, lo acusaba de haber 
actuado cobardemente a l re t i rar sus hombres de l a hac ienda 
C o a p a m , recién capturada p o r ellos. C o n este m o t i v o B a r o n a 
pasó l a mayor parte del d ía 17 en u n a c a n t i n a de X o c h i m i l c o , 
a c o m p a ñ a d o de Santiago Orozco y A s t r o l a b i o Garc ía , l i b a n d o 
p u l q u e y d a n d o r i enda suelta a l rencor contra Banderas, a 
q u i e n , ya en p lena embriaguez, maldec ía y acusaba de haber 
causado l a muerte de su hermano. A v a n z a d a la tarde decidió 
r e u n i r sus tropas e i r a l cuartel general de Banderas, situado 
en T e p é p a m , con el propósito de matar lo . Orozco , su repre
sentante en l a Convención, l o a c o m p a ñ ó parte del camino sin 
hacer el m e n o r intento de detenerlo o prevenir a Bande
ras. H a c i a las 10 de l a noche éste d o r m í a en su t ienda (las 
declaraciones de los part ic ipantes en el e m b r o l l o d a n a enten
der l a poca seriedad de los zapatistas para tomar l a c iudad 
de M é x i c o ) cuando B a r o n a i r r u m p i ó en e l la , p is tola en mano, 
y l o increpó p o r haberlo l l a m a d o cobarde. Banderas, s in 
amedrentarse, d i j o no haber exagerado n a d a en e l parte men
c i o n a d o . D e las palabras pasaron a l a v io lenc ia . Se cambiaron 
disparos; B a r o n a , m a l t i rador u ofuscado p o r el p u l q u e , esca
p ó de l a t i enda s in her i r a Banderas , de jando u n compañero 
m u e r t o y otro pr is ionero E l cese d e l fuego fue sólo tempora l 

gente, rodeaban 
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e l campamento, entab laron combate con los defensores, em
p l e a n d o toda clase de armas y hasta u n cañón de 8o m m . 
A m b o s bandos sufr ieron numerosas bajas entre muertos y 
her idos ; Banderas resultó ileso aunque su sombrero fue tras¬
pasado p o r u n proyect i l . E l encuentro terminó a las 3 de l a 
m a d r u g a d a con l a ret i rada de B a r o n a a su sector . " 

A l día siguiente Banderas protestó p o r escrito ante San¬
t iago Orozco , que no le h izo caso. E n vista de ello se d i r ig ió 
a González para pedir le que actuase contra Barona . M i e n t r a s 
tanto, re t i raba sus fuerzas de l sector de C h u r u b u s c o a f in de no 
tener más dif icultades. E l 20 de febrero se presentó ante l a 
C o n v e n c i ó n en demanda de castigo p o r el in just i f icado ataque 
de su adversario, pero l a asamblea no quiso intervenir en el 
caso p o r considerarlo de índole m i l i t a r . Zapata, a pesar de 
l a gestión de González G a r z a , no deseaba ver a B a r o n a casti¬
gado. Es evidente que en cuanto a él concernía, no le preocupó 
l a apl icación de l a ley en el estado o en el Ejército del Sur; 
las disputas debían necesariamente ser venti ladas por las ar¬
mas, no p o r l a ley. 

E l latente encono h izo erupción u n a vez más el 24 de febre¬
r o , fecha en que u n o de los oficiales de B a r o n a d io muerte 
a u n mayor de las tropas de Banderas. P o r últ imo, con el 
propós i to de obv iar problemas ulteriores, González G a r z a de¬
c id ió el traslado de Banderas a u n sector más alejado; de al l í 
en adelante Banderas operar ía entre T o l u c a y la c a p i t a l . " 

E n las dos semanas siguientes, las relaciones de los zapa-
listas con e l presidente de l a asamblea se enfr iaron todavía 
más. Santiago Orozco y E m i l i a n o Zapata lo pres ionaron para 
q u e aumentara l a asignación de fondos del ejército suriano 
de 200000 a 250000 pesos cada decena; González Garza se 
opuso, sosteniendo que mejor era dar u n a cant idad insuficien¬
te en forma gradua l a l i q u i d a r el erar io prematuramente. Esa 
tacañería , just i f icada o no , hizo a González Garza v i c t i m a 
p r o p i c i a t o r i a de las iras zapatistas p o r l a falta de éxitos m i -
l i tres , y p o r su parte, aqué l n o d i s i m u l a b a su desprecio p o r 
l a so ldadesca . 1 8 E l 4 de marzo escribía a V i l l a diciéndole: 
" l a situación h a cambiado desfavorablemente para nosotros" y 
a n t i c i p a b a el viaje del jefe de su estado mayor , teniente coro-
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n e l J u a n A n t o n i o Acosta , con l a misión de sol icitarle personal¬
mente munic iones y tropas en ayuda de l a Convenc ión . " N o 
estamos n i abatidos n i apocados — a c l a r a b a — pero sí m u y 
necesitados de su a y u d a . " A l t iempo de rec ib i r l a pet ic ión, 
V i l l a estaba ocupado en p lanear l a campaña contra T a m p i c o 
y no hizo esfuerzos p o r apoyar a l a Convenc ión n i a los Zapa
t istas . 1 9 

Pocos días después, l a Convenc ión y González G a r z a vo l 
v i e r o n a l a cap i ta l c o n l o que l a necesidad de ayuda v i l l i s t a 
y de papel m o n e d a se h i z o menos perentor ia . A u n q u e l a 
asamblea c o n t i n u a b a d o m i n a d a p o r los Zapatistas, creciente
mente hostiles a l e jecutivo, el gobierno p u d o obtener algunos 
ingresos. L a Convenc ión efectuó su ú l t ima sesión en C u e r n a -
vaca el 11 de marzo . L a noche anter ior hab ía l legado l a 
n o t i c i a de que las fuerzas de Obregón estaban evacuando 
l a c iudad de M é x i c o . U n fogoso debate, durante e l cua l m u 
chos Z a p a t i s t a s se opus ie ron a sal ir de More los , tuvo lugar 
antes de que los m i e m b r o s de l a asamblea se declararan en 
receso por 10 días, a cuyo término, se reunir ían de nuevo 
en l a c a p i t a l . 2 0 
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