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I n t r o d u e e i d n • 



¿Por qui he escogido para tema de tesis de la carrera de "L4 

gua y Literatura Espaflolaa• los corridos?. Cuando los escuchaba en 

el radio por accidente me interesaban tan poco que casi instantúie! 

mente cambiaba de estaci6n. 

Sin embargo, un día al cambiar de estacidn ainton1c4 una con

ferencia con la que ae iniciaba un ciclo, cuyo título era algo así 

como ªCanciones Populares", de diferentes naciones. Me sentí atrai

da por el tema y seguí escuchando las conferencias, hasta que term! 

n6 el ciclo. Eecuch4 canciones folkldricas de !ahití, la India, Oh! 

na, Rusia, Polonia, Francia, Colombia, Venemuela, Argentina. Oanci,2 

nea de diferentes razas, totalmente distintas entre si en su manera 

de pensar; en sus costumbres. lo obstante, había algo que lea era 

comdn: cada una de estas canciones contenía la expreaidn artística, 

popular y colectiva de cada pueblo, de cada raza. En este ciclo no 

se habld mucho sobre canciones mexicanas. 

Este nuevo inter4s que fui adquiriendo, se dirigid primero hA 

cia la música. Oomenc4 a oir canciones de diferentes partes de la 

República. Más tarde, casi sin darme cuenta, fui poniendo más aten

ción en las palabras; en lo que se narraba en estas canciones. En

tonces se me ocurrid que latas podrían tener suficiente importancia 

para tratarse en un tema de tesis. 

Me encontr4 con un gran problema: había muchas, muchísimas 
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clases de canciones. Ea un tema extensísimo. Así pues, me puse a 

delimitarlo, y buequ, una clase de canci6n que fuera conocida casi 

en toda la República. Buscaba que esta limitaci6n no fuera demasia

do estricta en cuanto al conjunto del material, sino en cuanto al -

g,nero. Con este prop6sito empec, a investigar, entre las canciones 

que conocía, aquellas que llenaran este requisito, y creí encontrar 

en el corrido lo que buscaba. 

Dentro del corrido mismo existen diferentes modalidades,según 

la regi6n en que se crea:Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Quer,taro, 

San Luis, Nuevo Le6n, etc. De todas estas modalidades,la que más me 

atrajo fue la de Nuevo Le6n. 

Una vez delimitada la regi6n que buscaba, decidí ir personal

mente a ,ata para ver hasta que punto en realidad tenía vigencia el 

corrido; para saber si era un género que se seguía creando, o si s,2 

brevivía únicamente en la tradici6n y tendía a desaparecer. 

Fui a Monterrey, y ah! encontr, que los corridos se seguían -

componiendo continuamente, y se editaban en hojas sueltas, en can

cioneros o en discos fonográficos. También seguía el corrido tenien 

do un valor informativo, como lo demuestra el haber encontrado uno 

sobre la muerte de Ricardo Rodríguez, el corredor de automdvilee -

que había muerto poco tiempo antes de llegar yo a Monterrey. El co

rrido conservaba su esencia y forma tradicionales. 

Cuando me convencí de la actualidad que el corrido seguía tJ, 

niendo, decidí estudiar las causas que lo mantenían vivo. El m,todo 

de la investigaci6n fue el siguiente: recogí los corridos que con

servaba la gente del pueblo, ya que este género de canci6n es genu! 

namente popular, Encontré muchos ejemplares entre los mendigos, los 
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conjuntos musicales populares. 

que 

tivo, pues ea un medio que ae ocupa de los ús reci~ntea aconteci

mientos 7 que da gran importancia a esta tradicidn autlnticamente -

popular. 

Para obtener el material con que iba a trabajar, compill en -

una úquina grabadora los corridos de los mendigos, de algunos con

juntos musicales populares 7 de ~iscoa fonogrUicoa de las radiodi

fuaoraa. Tambiln pude ebtener algunos corridos que encontrl impre

sos en cancioneros, en papeletas, vendidas a quince centavos la ho

ja, en los camiones, en tienditas o simplemente en la calle. Entre

vistl a varios señorea que estaban interesados en el tema 7 que Jll8 

informaron c6mo podría encontrar da corridos o d6nde podía locali

zar a los autores. 

Una vez hecha la investigacidn de tipo pr4otico que describo, 

empecl la te6rica. Buaqul a quienes habían estudiado el corrido; ta 
veatigu' qui tipo de corrido habían estudiado 7 cuil había sido el 

enfoque que le habían dado a sus estudios. Encontr, que el corrido, 

que es.uno de los glneros mis representativos de nuestra poesía po

pular, se ha estudiado relativamente poco. 

Entre los trabajos que se han hecho sobre el corrido, y en -

los que se estudia tanto su historia como su estructura y temas, se 

encuentran "El romance espaflol y el corrido mexicano•, "El corrido 

de la Revoluci6n mexicana• amb<>s de Vicente T. Mendoza•. Sobre la 

•v,ase bibliografía 
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estructura y música del corrido tenemos el estudio de Daniel Cast~ 

fl.eda: "El corrido mexicano"*· Al igual que Vicente T. Mendoza, Hé.Q. 

tor Pérez Mart:!nez estudi6 el origen y desarrollo en "La trayecto

ria del corrido"*· 

Existen estudios que analizan el corrido de la Revoluci6n de 

1910, como documento bist6rico. Dentro de este tipo de investiga

ci6n hay "La Revoluci6n mexicana a travh de loe corridos populares" 

de Armando de .María y Campos*. De Clementina Díaz de Ovando, "!L!! 
lor hist6rico de los corridos de la revoluci6n"* y de Jesús Romero 

Flores "Anales hist6ricos de la revoluci6n mexicana"*• Como estudio 

aparte -y que creo importante mencionar por sus características e1 

peciales- tenemos el "Romance y corrido" de Armand Duvalier*, al 

que posteriormente dedicaré mayor atenci6n. 

1'n la mayoría de los trabajos que leí sobre el tema que trato, 

hay una intenci6n recopiladora; pero casi no existe obra con visi6n 

propiamente literaria que profundice en estos valores; que estudie 

y analice los recursos estilísticos y la estructura del corrido; y 

como expresi6n de vida de un pueblo. 

La intenci6n de mi estudio es presentar una visi6n estructural 

y estilística del corrido, y mostrar el ingenio espontáneo y frecuen 

temente moral y apost6lico de nuestros trovadores. Adjunto una ant~ 

logia de corridos que reuní, que incluye cien corridos que colecci~ 

né en Monterrey y que estudio en esta tesis, y veintiseie que he coa, 

eiderado útil transcribir de otras obras, para apoyar comentarios 

que hago en este trabajo. 

*Véase bibliografía. 



11 

Yo quisiera trasmitir, a los que examinen mi tesis, las rea

les y profundas motivaciones que tuve para escoger el tema. Entre 

4Sstas, la uni6n que evoca el título "Romance espaft.ol y el corrido 

mexicano". Yo he sentido, al oir algunos de los sombríos relatos 

del corrido, la siniestra luz de las navajas y hachas de obsidiana, 

y el brillar insolente de las armas blancas que trajeron los hombres 

de don Hernando. También he sentido en el mon6tono tono de este gé

nero popular de canci6n, las conversaciones que los hombres del cam 

po sostienen mientras cabalgan por los polvorientos caminos del No~ 

te o por los verdes senderos de nuestros altiplanos, cuya luz acer

ca las montaftas; conversaciones que conducen, mientras arreglan los 

zarapes que cubren sus fuertes espaldas y adornan las hermosas gru

pas de sus bestias, con infinitas precauciones, para no herir a su 

interlocutor y evitar "defecultades". Dificultades que ellos, cuan 

do quieren, hacen surgir con aterradora rapidez y cruel eficacia, 

creando así el acontecimiento que narra el corrido que cantan los 

ciegos mendigos de los pueblos, y que afJos despub recoge el radio 

para volver a la actualidad, al son de las guitarras y acordeones, 

dramas de tiempos pasados. 

Agradezco mucho la ayuda que me ofreci6 el seflor Israel Oaba

zoe en Monterrey, para localizar a varios cantantes y trovadores 

que entrevisté. Entre las personas que colaboraron con mis propósi

tos -aquí en la Oiudad·de México- se encuentra el seflor Vicente T. 

Kendoza {recientemente muerto),a quien agradezco también, y muy es

pecialmente, los datos y consejos que tuvo la amabilidad de propor

cionarme. 

Doy gracias igualmente a mis maestros y amigos la generosa 
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ayuda que prestaron en la preparaci6n de mi tesis. 

Tengo, por último que declarar sinceramente que no hubiera yo 

podido dar cima a este trabajo, si no me hubiera alentado, aconsej~ 

do y sabiamente guiado el seftor doctor Don Roberto L. Sánchez, a 

quien profeso un sincero cariffo y gran admiraci6n, por ser un gran 

mfdico, estudioso hombre de ciencia y brillante literato y por sus 

cualidades humanas. 



P A R ~ E I 

Que es el corrido y su evoluci~n. 

Estado actual del corrido. 

fem,tica de los corridos. 

Personajes de los corridos. 



Que es el corrido 

y su evoluci6n. 



Para analizar el corrido, voy a transcribir varias opiniones 

de quienes lo han estudiado. 

Vicente T. Mendoza define el corrido de la siguiente maneras 

"El corrido es un g~nero &pico-l!rico-narrativo, en cuartetas de 11, 

ma variable, ya asonante o consonante en los versos pares, torma l! 

teraria en la que se apoya una trase musical compuesta generalmente 

de cuatro miembros, que ~elata aquellos sucesos que hieren poderosA 

mente la sensibilidad de las multitudes; por lo que tiene de &pico 

deriva del romance castellano J mantiene normalmente la forma gene

ral de late conservando su car,cter narrativo de hazaf!.as guerreras 

y combates, creando entonces una·historia por y para el pueblo. Por 

lo que encierra de lírico, deriva de la copla y el cantar, as! como 

de la j,cara y engloba igualmente relatos sentimentales propios pa

ra ser cantados; principalmente amorosos, poniendo las bases de la 

_l!rica popular sustentada en coplas aisladas o en series". ("!!...42-

rrido mexicano•. F.O.E. Col. Letras Mexicanas.- M&xico 1954 - pq. 

IX). 

Hlctor P,rez Martínez comentas "••• el corrido va desprendi'!l 

do de la historia o apropiÚldose en la tradici6n oral, de aquellos 

episodios que el alma popular selecciona intuitivamente, consider&J! 

do que representan, en cierta manera. lo característico de la lpoca. 

"As! todo lo que conmueve el alma popular; todo lo que influ

ye sobre la vida de la multitud; aquello que produce emociones imp.!, 

recederas, pasa enseguida al corrido, si perdiendo muchas veces ti-
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delidad, acentuando lo her6ico, recargando la nota burlesca, dando 

vida y contenido humanos a fabulillas en que aparecen cosas que la 

sagacidad del pueblo personifica y realza. 

"El corrido nos descubre minuciosamente, los movimientos emo

cionales de la masa ante un hecho ávidamente sentido, calurosamente 

compartido". ("Trayectoria del corrido".- Mbico 1935 - pág. 7 ). 

P,rez Mart!nez le da más importancia al aspecto hist6rico, a 

lo ,pico, a la parte humana del corrido y no se preocupa por la foI 

ma externa -metro, rima, etc.- como lo hace Vicente T. Mendoza. 

Salvador Novo explica el corrido de la siguiente manera: 

"Una vez aceptada la grácil forma del octasílabo castellano para la 

expresi6n popular, los corridos se multiplicaron. Pero si la forma 

del romance se alter6 levemente, acaso porque fatigaba al sutil oí

do mexicano, la invariable asonante del romance espaflol, que prefi

ri6 fragmentar en cuartetas, la esencia de la actitud espiritual no 

ha sufrido alguna en su pureza. Sigue el pueblo de México ensalzan

do a sus héroes actuales, conviviéndose con los crímenes extraordi

narios, admirando milagros, celebrando triunfos, riendo aconteci

mientos, deplorando tragedias, loando virtudes. 

ny porque en la narraci6n de los hechos ajenos pone el poeta 

primitivo todo su lirismo, que no le es dado rendir subjetivamente 

sino en estados ulteriores y posteriores de cultura, puédese hallar 

en estos corridos muestras del carácter mexicano, y el alma nuestra 

y todo aquello que se ha buscado, intuitivamente por otros rumbos, 

y en ellos hállase también el alimento espiritual de nuestro pueblo, 

el miico que le puede gustar, porque es él mismo". ( 11Mexican Folk

Ways11. Vol. 5. Ndm. '3 ). 
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Resumiendo los puntos de vista de los autores citados, y ade

lantando mis conclusiones, creo que el corrido es una narraci6n que 

cuenta - en primera o tercera persona - directa y simplemente al

gdn hecho que hiere la sensibilidad del autor. La temática delco

rrido es muy variada: se ocupa desde la vida de un personaje céle

bre hasta de la historia de un caballo. 

El corrido es una derivacicSn del romance - aunque algunos 

críticos han tratado de negar este origen - porque al igual que el 

romance entronca con la poesía heroica, y los temas que lo inspira

ron son inmediatos a los hechos. También por el verso octas!labo y 

por la forma coincide el romance actual, ya que hoy en día en Espa

fta se compone en cuartetas de rima uniforme o variada. Cuando el r2, 

manee no está dividido en cuaretetas, la divisi6n se produce por 

efectos de la másica. 

El romance y el corrido, tratan de ~antener en actualidad la 

historia nacional, cosa que se observa claramente tanto en los co

rridos de la Revoluci6n de 1910 como en los romanceros del siglo XV. 

El .autor del corrido, al igual que el del romance, con frecuencia 

toma algún incidente de la historia para que por su inspiraci6n pei: 

dure al sublimar el hecho narrado. Por ejemplo, en el romancero es

paftol se canta la muerte de don Beltrán, y en el corrido mexicano, 

la de Carranza. 

Al transformarse la historia en una impresi6n subjetiva toma 

el corrido, al igual que el romance, un estilo épico-lírico, que 02, 

molo aplica Menéndez Pidal al romance, "dibuja la escena en fuga

ces rasgos de efectiva emoci6n". (ªli'lor nueva de romances viejos". 

Edit. Eepasa Calpe. Col. Austral.- Madrid 1958 - pág. 13). 
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El corrido coincide con el romance en su sentido épico-heroi

co, generalmente. Los dos sintetizan la historia, e informan al -

pueblo de los sucesos que preocupan a la naci6n. En la Revoluci6n 

de 1910, etapa en que alcanza su máximo desarrollo esta manifeeta

ci6n poetica en nuestro país, el corrido relata y revela al pueblo 

el desarrollo de las batallas, las derrotas y victorias, cantando a 

sus personajes principales y creando as! un verdadero conjunto de~ 

bras comparables a los romanceros castellanos. 

Por su forma externa, coincide el corrido con el romance cas

tellano y con el andaluz. Al tipo de romance andaluz los críticos -

lo llaman también "corrida", "carrerilla", o como Vicente T. Mendo

za dice "romance corrido". El corrido andaluz ea una forma llana y 

sin artificio del romance épico caballeresco. Sin embargo, este gé

nero acepta otra clase de romance de carácter picaresco, dentro del 

cual caben la jácara, la copla y el cantar. Ejemplo de este romance 

es el del "Corregidor y la molinera" (Cdo.101). 

Según Vicente T. Mendoza, esta forma de romance fue: "la más 

difundida y aceptada en México, sobre todo en la regi6n del centro 

y en los Estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Oaxa

ca, Puebla y México" ( 11El romance espaffol y el corrido mexicano" -

E.U.N.A. - México 1939 - pág.118). 

De esta manera vemos que el corrido está influido tanto por -

las características épicas-heroicas del romance castellano, como -

por la tendencia lírica amorosa y picaresca del romance andaluz. 

Cuando el corrido adquiere nuevas formas de expresi6n - la -

narraci6n directa en vez del diálogo - encontramos también, una e~ 

tructura métrica diferente. Ocurre entonces la separaci6n de la -
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tradicidn espaflola y la aparici6n del relato de.nuestra historia. 

Es que el romance se transforma en nuestro corrido, y se convierte 

"en uno ·de los soportes más firmes de nuestra lírica popular". (Men 

doza: "El romance espaflol 7 el corrido mexicano" - pág.116). 

Expuestos los antecedentes del corrido, tratarl ahora de su -

cristalizacidn como un g,nero típico de nuestro estilo artístico. 

En el.siglo XIX aparecen coplas, romances y "corridos" - así 

llamados en esa lpooa - en donde se manifiesta el descontento so

cial de la Nueva Espafla. Ejemplo de &ato es el corrido de "Carlos 

ll" (Odo.102), publicado por don Higinio Vázquez de Santa Ana (".Qs 

ciones, cantares 7 corridos". Tomo II, p4g.217). Ai,nando de María 

y Campos, en 8El folklore literario de Mlxicoº, ( S.E.P. - Mlxico 

1929, p4g. 166-167 ), anota fragmentos de canciones, epitafios y 02 

rridoe escritos en contra de los gobernantes que reflejan el descon 

tento de la Colonia. (Ods. 103 y 104). 

Ello no obstante, creo que s6lo a partir de la &poca de nues

tra Independencia encontramos el corrido con las características -

que yo defino como 11una forma de expresidn propia de los habi"tantea 

_de un país" 1 Mlxico en lo general o algdn estado o regidn en parti

cular. Es a partir de esa &poca cuando los acontecimientos hist6ri

cos, tratados en el corrido, expresan el sen"timiento naciente de -

nuestra nacionalidad. Así, el corrido mexicano adquiere una modali

dad distinta, formal y espiritual, del corrido conocido en la &poca 

del virreinato. 

Este fen6meno se observa claramente en los corridos compues

tos durante el período de la Independencia y dedicados a sus h&roes, 

v.gr. Morelos, Hidalgo, etc. (Cds'.105 y 106), los cuales tienen un 
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sentido diferente a los anteriores, pues reflejan admiraci6n y com

placencia por parte del pueblo. Ea ya un corrido al caudillo, compA 

rable con aquellos inspirados por la Revoluci6n de 1910. Más tarde, 

aparecen con la misma orientaci6n, los cantos "Al ejército de las -

tres garantías"* y "Al soldado de Iturbide"*• En las luchas de loa 

federalistas y centralistas se crearon y cantaron canciones guerre

ras como "El corrido de don Eustaquio Arias"*, coronel federalista. 

Posteriormente, el corrido evoluciona, cambiando su temática 

y haciendo héroes no ya a los guerreros, sino a los hombres an6ni

mos que combatieron la estructuraci6n econ6mico-social que como he

rencia del virreinato caracteriz6 nuestra vida nacional hasta 1910. 

Ejemplo de esto puede ser el corridos "De los oprimidos" (Cdo.107). 

De esta manera vemos como en el siglo XIX se va sembrando la 

semilla para la independencia nacional, y desprendiéndose de ésta -

va adquiriendo forma el corrido mexicano. 

En nuestro siglo, de 1910 a 1930, es la época del apogeo -

del corrido, porque "ha tomado no s61o incremento, sino que ha lo

grado un completo desarrollo, ha adquirido énfasis, seguridad, ga

llardía, fuerza y una belleza intransferible" (Mendoza, "El corrido 

mexicano" - pág. XVII). 

Vicente T. Mendoza, ve tres épocas en la trayectoria delco

rrido, - independiente ya como forma literaria - que demuestra e& 

mo el corrido ha alcanzado su plenitud en nuestro país; tres &pocas 

del corrido que cubren el ~ltimo cuarto del siglo XIX y lo que va -

del XX. 

* No consigno estos corridos, pues los críticos que han estudiado 
el tema (Mendoza, Santa Ana y Campos), solamente citan los nom
bres pero no los transcriben. 
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En el primer per!odo - los ~ltimos veinticinco afloe del XIX' 

y loe primeros trece de este siglo - se empiezan a contar las hazA 

Aas de algunos rebeldes al gobierno de don Porfirio D!az. Es, dice 

Mendoza, propiamente el principio de la época en que se subraya y -

se hace énfasis en la valentía de los protagonistas y su desprecio 

a la vida: "lacario Romero" 1878, (Cdo.l); "De los mhtires de Vera 

,gm" 1879, {Cdo.108); "De Leandro Rivera" {Cdo.109); "De Juan Alva 

rado" {Cdo.110); "De Valent!n Mancera" 1882,{Cdo.lll); "De Heraclio 

Bernal" 1885,(Cdo.2); "De Reyes Ruiz" 1893,{Cdo.112); "De Temamatla" 

1895,(Cdo.113); 11De Demetrio Jáuregui 11 1896,(Cdo.114); "De Carlos Co 

ronado 11 1900,(Cdo.115); 11Del 28 Batalldn11 1900,(Cdo.116; 11De Bruno 

Apresa" 1903,(Cdo.117); "De JeB11s del Muro" 1910, {Cdo.118); hasta 

llegar a "Benito Canales" 1913, {Cdo.24). 

"En el segundo período están los corridos de la Revolucidn M.I 

derista, {Cdo.119) con todos sus antecedentes desde los motines de 

Río Blanco, 1907, hasta la caida de don Porfirio D!az, la Revoluoidn 

Orozquista, la Decena Trágica (Cdo.120), la Convencidn de Aguasoa

lientes, hasta la muerte de don Venustiano Carranza {Cdo.121), e 1!! 

plantacidn del gobierno Obregonista, con la caida de éste {Cdo.122), 

y el movimiento llamado de los Cristeros (Cdo.12,), liquidado en -

1929. Esta época, la más rica en manifestaciones coincide con el SA 

cudimiento total del país y engloba todo el movimiento zapatista del 

Sur (Cdo.124); todo esto constituye la culminacidn del corrido con 

sus caracteres épicos y marca los jalones histdricos en la evoluci& 

de nuestro pa!s". ("El corrido mexicano", p4gs. :XV, :XVI, y :XVII). 

La tercera etapa del corrido mexicano, sigue diciendo Vicente 

'· Mendoza, abarca de 1930 a la fecha. La considera una etapa de d.!, 
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cadencia, pues ve un corrido "artificioso, culterano, frecuentemen

te falso, sin carácter aut~nticamente popular". {"El corrido mexicJ! 

no", pág. XVI). A esta tercera etapa la considerar, con mayor deta

lle m!s adelante. 



Estado actual 

del corrido. 



, 

!··falta de sucesos &picos dentro de la historia social de JU

xico - despuls de 1930 - el corrido se ha refugiado en los temas 

que le dieron origen en lpoca del virreinatos el amor y la muerte. 

En casos particulares, narran un suceso que no trasciende m4e all' 

del lugar en que ocurre el hecho. Ejemplos, los corridos de valien

tes, de bandoleros, de asesinos o asesinatos, etc. En caso de corr,i 

dos de inter&s general - nacional mejor dicho - se narran las hiJ! 

torias de nuestros "!dolos" actuales; v.gr. los corridos a"~ -

Infante" (Cds. 70 y 7l)J a 11Joe Becerra" (Cdo.125) y a "Ricardo Ro

dríguez• (Cdo.72). 

Pienso que el corrido lpico-heroico que culmina en la Revolu

cidn de 1910 ha desaparecido. Actualmente el hecho colectivo es BU,! 

tituido por el particular. Ya no se narran los acontecimientos que 

commeven a las masas de un país, sino hechos no muy trascendentes, 

que solo tienen un 1nter4s fugaz. La narracidn no trasciende, pues, 

-m4s allá de ciertos límites de tiempo 7 espacio. 

El h,roe existe, convive con nosotros; pero el inter4s del -

pueblo por este personaje, que simbolizaba en la &poca de la Revo

lucidn de 1910 el anhelo, la esperanza, el ideal resumido en su 

persona, hoy en d!a adquiere matices distintos. 

En la Revoluci6n de 1910 existía el caudillo e importaba a 

todos su existencia. Ahora, 4ste - como hfroe - se ha transforma 

do en !dolo de pequeffoa grupos sociales. Ejemplos de los primeros• 

son los corridos a Zapata, Madero, Villa, etc., y como contraposi-
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ci6n tenemos ahora los corridos de Joe Becerra, al Rat6n Macías, a 

Pedro Infante. El corrido de la Revoluci6n de 1910 cant6 al caudi

llo por ver en ~l sintetizados sus ideales y objetivos, y ahora el 

autor anónimo pretende revestir a sus personajes de estas cualida

des, 

Creo ver en la mayoría de los corridos escritos actualmente, 

la decadencia del g~nero ~pico-heroico. Ahora tenemos en el corri

do una visi6n falsa del h~roe ~pico. Esto no obstante, en ocasiones 

aparecen corridos dedicados a verdaderos pro-hombres nacionales o -

internacionales (Cdo.126), 



temática 

de los corridos estudiados. 



El corrido como derivaci6n del romance tiene muchos aspectos 

iUe coinciden con 11. De esta manera, vemos que muchos de ellos -

tienen temas iguales o parecidos a los romances. Los dos nos pue

den hablar de un acontecimiento hist6rico, de unos amores frustra

ios, de una venganza o simplemente satirizan algdn aspecto del hom-

~re. 

Para la clasificaci6n y el orden de los corridos editados en 

este trabajo me voy a basar en los estudios de Vicente!. Mendoza, 

("El corrido mexicano". Pitgs. XXIV - XLIV). En los comentarios que 

•iguen menciono los nombres de los corridos seguidos del nwnero de 

~rden que les corresponden en la Antología que incluye esta tesis. 

tn secciones subsecuentes de este trabajo menciono solamente loa -

~dmeros de los corridos para facilitar su localizaci6n. 

CORRIDOS HISTORICOS 

Oreo que deben considerarse corridos hist6ricos aquellos que 

~elatan hechos reales, o supuestamente reales, y de importancia pa

~a un pueblo, regi6n o inclusive una familia. Por otra parte, tam

~im se pueden catalogar los corridos hist6ricos de acuerdo con la 

fpoca en que sucedieron, o dicho sea en otra forma cronol6gioamente. 

~icente T. Mendoza, por algdn especial punto de vista que no aloan

co a comprender, divide los corridos hist6rioos en subcategoríae -

~ronol6gicas, 1 en esta forma &l llama, exclusivamente, "historicos• 

• los corridos que relatan sucesos anteriores de 1910, y aquellos -

• 
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que nos hablan de los hechos hist6ricos posteriores a esta fecha y 

anteriores a 1930 los denomina "revolucionarios". En esta tesis me 

apegaré a la clasificaci6n de este autor. aunque corridos "hist6ri

cos" me parecen todos aquellos que se ajustan a la definici6n que 

antes he expuesto. 

De los recogidos en Monterrey, citaré los nombres de los co

rridos que por haber sido compuestos entre 1850 o antes de 1910, V! 

cente T. Mendoza reconoce como "hist6ricos"1 

De Julián del Rial (1) 

De Macario Romero (2) 

De Heraclio Bernal (3) 

De los Eléctricos (4) 

De los Lamentos de la 
Naci6n Mexicana. (5) 

CORRIDOS REVOLUCIONARIOS 

Vicente T. Mendoza clasifica como "revolucionarioe 11 , aquellos 

corridos escritos entre 1910 y 1930 que fundamentalmente relatan ep, 

sodios considerados auténticos, y relacionados con nuestra Revolu

ci6n. De este tipo de corridos, pude recabar en Monterrey los que a 

continuaci6n cito: 

De la Historia de la Revoluci6n (6) 

De la Toma de Torreón - 1914 (7) 

De la Derrota de Jesds Carranza 
1914. (8) 
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De la Derrota de Jede Carranza 
en Bamos Arispe. ( 9) 

De la Llegada triunfal de don 
Jrancisco I. Madero. (10) 

De Miguel Guerrero - 1911 (11) 

De las Jlaflanitas al General 
Jrancisoo Villa. (12) 

De Pan.cho Villa (13) 

De Al.aasán (14) 

POLl!ICOS Y DE CARACTER LIRICO 

Corridos políticos son aquellos en los que están expresados 

los ideales políticos de partido, con sus saldos trágicos o con 

muestras de entusiasmo. Tambifn incluye a los aspiran.tea a la Pres,i 

dencia de la Rep~blica y a "las insurrecciones de los que fracasa

ron en su intento" (pig.XXXVI). 

En los corridos que pude recoger en Monterrey, no encontr, a! 
guno que tenga relaoi6n directa con estas caracter!stioas. Por otra 

parte, dentro de esta categor!a, Jlendoza agrupa aquellos corridos 

que "incluyen acciones de esbirros y de caciques regionales• (pág. 

XXXVI). Loe ejemplos obtenidos en Monterrey son: 

De Esbirross 

De Ram6n Buiz (68) 

De Caciquea: 

De Alonso (25) 

De Ezequiel Rodríguez (29) 

De Ch6n Robles (32) 



Por último los siguientes ejemplos son muy representativos de 

los corridos de "carácter lírico" y que Vicente T. Mendoza llama 

así porque "adquieren una aureola de idealismo". Y aflade "tal acon

tece con el de "Los Dorados", en el que cada miembro de este grupo 

se siente capaz de repetir las proezas de eu jefe" (Pág.XXXVI). De 

esta clase de corridos recogí en Monterrey: 

La Tumba de Villa (15) 

De loe Dorados de Villa (16) 

Homenaje a Pancho Villa (17) 

FUSILAMIENTOS 

Otro grupo es el de los fusilamientos, que son "las ejecucio

nes ante un paredón, de desertores, insubordinados o criminales, de 

rebeldes o equivocados políticos" (Pág.XXXVI). Los ejemplos recaba

dos en Monterrey son: 

De Julián del Rial* ( 1) 

Llevinme al pareddn (18) 

De Agapito Treviflo (19) 

De Josi L6pez (20) 

De Valentín (21) 

De Emilio Cavazos Garza (22) 

De Caryl Chessman (23) 

*Este corrido es anterior a 1910, y por esta raz6n, pertenece, si
guiendo la clasificaci6n de Mendoza, a los corridos "hist6ricos" 
pero por el carácter del corrido pienso que tambiin se puede agru
par en esta categoría. 
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DE VALIENTES 

Forman el grupo de los valientes "los hechos de individuos que 

despliegan sus facultades desafiando los peligros, las persecuciones 

y la muerte: (Pág.XXXVIII). Encontré en Monterrey loe siguientes 

ejemplos: 

De Macario Romero* ( 2) 

De Benito Canales (24) 

De Alonso (25) 

De Valente Quintero (26) 

DE BANDOLEROS 

Este grupo est, formado por "las hazaflae de una multitud de -

hombres armados, rebeldes a todos los gobiernos, Y' perseguidos". 

De Heraclio Bernal* ( 3) 

De Porfirio Machado (27) 

Del Botas Federicas (28) 

De Ezequiel Rodríguez (29) 

De Silvestre el Chivo (:,o) 

De José Francisco (:,1) 

De Ch6n Robles (:,2) 

Del Sangre Cruzada (33) 

*Siguiendo la clasificaoi6n de Mendoza, este corrido se puede con
siderar hiet6rico, pero atendiendo a su carácter, Macario Romero 
pertenece al grupo de los"valientes". Por las mismas razones el co 
rrido de Heraclio Bernal lo agrupo en dos subdivisiones. -
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CARCELARIOS 

Son aquellos corridos en donde se narran "los relatos sobre la 

vida en el interior de las prisiones o todo aquello que se relaciona 

con la recluai6n de delincuentes": (P~g.XXIVIII). 

De la Fuga del Capit'11 
Fantasma (37) 

De la Cárcel de Cananea (38) 

De Indalecio Pizaño (39) 

RAPTOS, PERSECUCIONES, ASESINATOS Y ALEVOSIAS 

En esta secci6n se encuentran los corridos en donde "aparecen 

los raptos de mujeres por alarde de hombría, por amor y orgullo y -

por simple capricho; asesinatos a traici6n, premeditados, a sangre 

fría y en forma in!cua11 : (Pág.llXVIII). 

De la Tragedia Pasional 
en Salinas, N. L. (40) 

De la Tragedia de Rita Villanueva(41) 

De la Tragedia en Lermas, 
Nuevo León (42) 

De la Tragedia de los Hermanos 
Plrez Villag6mez (43) 

De Rosita Alvírez (44) 

Del Coco Liso (45) 

De Juan Guerrero (46) 

De Mariano (47) 

De Gabino Barrera (48) 
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De Pedro García 

De Simdn Blanco 

De Rafel el Viento 

(49) 

(55) 

(66) 

PARRICIDIOS. lüLDICION Y FA!ALIDAD 

Este grupo de corridos mantiene el car4cter de •ejemplos en 

los que los culpables caen al golpe de la justicia inmanente. Vie

nen enseguida los corridos de maldicidn en que ,ata determina la 

auerte del hijo irrespetuoso; los relatos seftalan las circunstan

cias de: desobediencia y amenazas, embriaguez y golpes, altanería y 

malas palabras, as! como menosprecio a las advertencias y consejos. 

Los ejemplos de fatalidad se caracterizan porque en ellos no inter

viene ningdn anatema, sino que es el destino el que aviza con cora

zonadas y presentimientos" (P'e;.XXXIX). 

De este grupo de corridos solo obtuve.algunos ejemplos de pa

•rricidios, matricidios, filicidios y maldiciones: 

De la madre de dieciocho aflos 
que matcS a su hija. (50) 

Madre que matcS a sus hijos (51) 

Del hijo que matcS a su madre 
a hachazos. (52) 

Del hijo que matcS a su padre '1 

madre en Monterrey,Nuevo LecSn. (53) 

De las tres viudas solas (54) 

De Simdn Blanco. (55) 
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COPLAS, CANTARES Y JACARAS 

"Las coplas y los cantares mantienen un carácter más lírico 

que narrativo y en ellas no encaja la ~pica de ningdn modo, y a la 

jácara, por su parte, se le distingue por el lenguaje jácaro, lleno 

de desplantes, jactancias, desgarbos y expresiones de baja estofa": 

(Pág. XL). 

De la Zenaida (56) 

Del cerillazo (57) 

Del pajarito mensajero (58) 

De Modesta Ayala (59) 

De Pancho Veredas (60) 

Del Solitario (61) 

De una viuda con dinero (62) 

De la mujer paseada (63) 

TRAGEDIAS PASIONALES 

Forman este n~cleo, "aquellos casos típicos en que el amor es 

la verdadera causa de la tragedia, interviniendo además, el orgullo 

varonil que no tolera humillaciones ni desprecios" (Pág.XL). 

De Rosita Alvírez* (44) 

De Silvia García (64) 

*El corrido de Rosita Alvírez lo agrup~ entre loe de "asesinatos", 
porque fue un crimen alevoso. Sin embargo, tambi~n puede agruphs~ 
le en esta categoría ya que la verdadera causa de la tragedia es 
el amor. 
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De la Tragedia de Consuelo Garza (65) 

De Rafel. el Viento (66) 

De Jesús Cadenas (67) 

DE ACCIDENTES Y DESASTRES 

Estos corridos abarcan "descarrilamientos, temblores, inunda

ciones y efectos cicl6nicos, cuyos detalles pat,ticos sabe captar 1 

describir admirablemente el trovador popular": (P4g.XL). En general, 

siniestros de distinta índole. 

Del Fuerte Terremoto en M~xico (7,) 

De Tampioo inundado (74) 

De la Tragedia en Monterrey, N.L. (75) 

Del Barco (76) 

De Arturo Garza Trevi ño ( 69) 

De Pedro Infante ( 70) 

Del homenaje a Pedro Infante (71) 

De Ricardo Rodríguez (72) 

DE CABALLOS 

11También los animales, cuando reúnen condiciones especiales 

sobresaliendo los caballos por sus cualidades de rapidez, instinto 

y nobleza casi de seres racionales. En esta clase de relatos los B.Q. 

lípedos alcanzan la categoría de los h~roes, principalmente en las 
1 • 

carreras, aunque el hombre siemp.re intervenga con su malas tretas 

y artería" (Pág. XLI) • 

De la Potranca (77) 
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Del Moro y el Alazán (78) 

Del Potro Lobo Gateado {79) 

Del Burro Norteño {80) 

Del Caballo de la Acordada {81) 

Del Alazán Lucero (82) 

De Mi Amigo el Tordillo (83) 

Del Prieto Azabache (84) 

Del Caballo Prieto (85) 

De un Vivo Ayunador (86) 

RELIGIOSOS, BI]LICOS Y DE INDOLE MORAL 

"Son aquellos dedicados a imágenes piadosas, a celebraciones 

piadosas, interpretaciones populares sobre el g,nesis, predicciones 

del Juicio Final y similitud de situaci6n con parábolas del 1'vanee

lio" (Pág.XLII).Los nombres de los corridos obtenidos son: 

De la Petici6n a la Inmaculada (87) 
Virgen del Roble. 

Del Milagro de la Virgen de 
Guadalupe. (88) 

Del Milagro de la Virgen del 
Roble. (89) 

De la vida de un borracho y eu 
familia. (90) 

De los satllites (91) 
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RECUERDOS Y ELOGIOS DE CIUDADES 

Forman este grupo "loa corridos dedicados a loar loa m~ritos 

y bellezas de ciudades del país, ya sea por sentimiento de carifto al 

terrufto ya porque loa trovadores del pueblo quieran manifestar el~ 

grado y aatiafacc16n que les han producido a su paso por los pobla

dos que visitan" (Pig.XI,II). 

De Monterrey Nuevo Le6n (92) 

Del Rinc6n Nortefto (93) 

Mi alma es de Mlfxico (94) 

De Monterrey (95) 

Soy de Nuevo Le6n (96) 

Por mi Patria (97) 

ASUNTOS VARIOS 

Son loa corridos donde se narra "los sucesos o acontecimien

tos que sacuden la vida diaria"s (P,g.XI,II). 

Los EUctricoa* ( 4) 

De Alfonso Reyes ( 98) 
-~ De Ignacio Trigueros ( 99) 

De Morones Prieto (100) 

*Este corrido se puede considerar 11hist6rico 11 atendiendo al afto en 
que fue escrito, 1907, pero por su car,cter puede agruparse en esta 
subdivia16n. 
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En la Antolog!a anexa ha1 un tipo de corrido que no puede Cl,! 

sificaree en ninguno de los grupos antes mencionados, por lo que he 

hecho uno más, el de los •contrabandistas•. 

A este gmpo pertenecen los corridos que narran las hazaflaa 

de los hombres que cruzan la frontera il!citamentea 

Del contrabando del Paso -~34) 
..... ~, 

Del Gallo Criminal (35) 

De los que cruzaron (36} 



Personajes 

de los corridos. 



Al comentar el corrido en su estado actual, su temática, y 

eus recursos expresivos, indirectamente explico cuál.es suelen aer 

.os personajes de estas composiciones. Aquí he procurado agruparlos 

tn alguna forma que me permita clasificar estos personajes en gru

JOS más o menos homog4neos, para tratar de descubrir, entre otras 

,osas, loa propdsitoa que persiguen los corridos, 

Desde luego mis observaciones me han llevado a concluir que 

-,ara ser protagonista de un corrido, el actor se distingue de lo 

~omdn y corriente con una o varias características. Estas caracte

•!sticaa no siempre son positivas - por ejemplo, la valentía, el 

arrojo o la honradez - sino tambiln pueden ser negativas, - la 

;orpeza, la maldad, la violencia o el asesinato - • De esta mane

~•, un hombre, una mujer, o un animal, se convierte en eso que "coa 

lllUeve el alma popular ••• y que la sagacidad del pueblo peraonifica 

~ realza". (H,P4rez Martínez: "Trayectoria del corrido" - pág. 7). 

En forma un tanto esquemática estudiad algunaa de las carac

.;erísticas sobresalientes de los protagoniatas. Por lo pronto, 1 a 

~eserva de ocuparme de la clasificacidn de Vicente T. Kendosa úa 

ldelante, agrupar4 loa personajes en hombrea, mujeres y au1malea 

.que ocasionalmente representan el actor principal). 

111 condicidn de mujer ae empuja a ocuparme primero de lu n-
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jeres, dejando los hombres para ds tarde y as! pensar en el perso

naje masculino con m,s detenimiento que en los seres de mi sexo. 

Con respecto a las mujeres, tambi&n mis observaciones de 1111-

jer me han hecho pensar que los corridos se ocupan con respecto a.! 

llas, unicamente exponiendo su maldad o su virtud; es decir, los cg¡ 

rridos de las mujeres se ocup·an de cantar de las malas, que son ma

las, y de las buenas que son buenas. Difícil es, y quiz, indebido 

salirse del campo literario e invadir el de la &tica, para juzgar 

lo bueno y lo malo de una mujer, pero para conseguir mi objeto de 

estudiar en alguna forma a las protagonistas de los corridos, me a

trevo a formar juicios, procurando ponerme a la altura del usual o

yente de estas composiciones. 

En la Antología que se incluye en mi tesis, hay doce corridoe 

dedicados a las mujeres, que a continuaci6n comentos 

La "Tragedia de Salinas, N. L." (Cdo.40), nos .presenta a Am.pJ 

ro Mi.relee de Ibarra como la autora intelectual del asesinato de SIJ 

esposo. Mala mujer. 

La "Tragedia de Rita Villanueva ••• • (Cdo.41), nos relata la 

heroicidad de esta mujer, que en defensa de su virtud, se vid obli

gada a matar. Buena mujer. 

De la "Tragedia en los Lermas, N. L •••• " (Cdo.42),a continu¡ 

cidn y sin comentario, porque es innecesario, copio el anuncio del 

tema de este corrido: 
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"Por chismes de mujeres tres muertos y un herido y catorce 
~uérfanos en los Lermas, N. L., el 15 de abril de 1962; las causan
tes: Esther Saldaf1a, Eulalia Huerta y Dora.Barrientos. Loe tres mue1: 
toes Agapito Hernández Acoata, Ignacio Hernández Ram:!rez y Gonzalo 
Garza y Garza; y herido Modesto Rern4ndez Ram!rez•. 

En la •!ragedia de los hermanos Plrez Villag6mez• (Odo. 4,), 

las protagonistas son simplee v!ctimaa y en consecuencia no puedo 

juzgarlas. 

El corrido de "Rosita Alv!rez" (Odo. 44), ea uno de loa da 

famosos, y aunque algunos piensen que la conduota de Rosita fue tUi 

•' liviana y ocasion6 su muerte, en verdad a mí me parece que fue 

~tetilla inocente. 

Creo que"Araelia"(Cdo. 50), no puede ser juzgada como buena o 

como mala, ya que cualquier alienista sostendría que dadas las cir

cunstancias de su vida, f,cilmente pudo haber actuado en un estado 

de obnubilacidn pasajera o quiz, de franca demencia. 

Con respecto a Catalina S4nchez A.rellano (Cdo. 51), se me OCJ!l 

rre que solamente los psiquiatras podrían encontrar razones para dJ. 

fender la conducta de esta mujer, porque dentro de la ltica que de 

nifta aprendí y que aun conservo, Catalina no tiene disculpa. Mal.a 

mujer. 

La Zenaida (Cdo. 56), tiene las características de la mujer 

eemiprudente de nuestra clase proletaria. En nuestro ambiente pasa 

por una mujer buena. 
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Modesta Ayala (Cdo.59), como la Zenaida del corrido anterior, 

es una mujer típica de nuestro pueblo, que acepta a un var6n por el 

hecho de que le ofrece palabra de matrimonio, m,s que por encontr&J 

se enamorada de ,1. 

En la "Mujer paseada" (Cdo. 63), la protagonista es, como el 

autor dice con gran eufemismo una mujer "paseada" que e& redime po~ 

el amor de un hombre. ¿D6nde se la puede clasificar?. Si nos atene

mos al pasado, tendré que dejarla donde el autor la encontr6, y si 

nos atenemos al futuro, solo nos queda una enorme interrogacidn. A

qu! llama más la atencidn la actitud del vardn (que no coincide oo~ 

el temperamento y carácter de loe hombres latinos), que la tardía 

regeneraci6n de la mujer. Mi confesor dice, que nunca es tarde cus 

do el bien llega; pero en una ocasi6n oi decir a su superior que n~ 

es bueno dar la carne al diablo y los huesos al Seffor. 

De Silvia García (Cdo.13), no podemos juzgar nada, ya que lai 

palabras son ambigüas. ¿Qué quiere decir "hacer vida cruel y descoi 

pleta"?. En términos generales creo que se puede clasificar a Silvi 

como una víctima más, de nuestra ya larga lista. 

A Consuelo Garza (Cdo.65), puede clasificársele entre las mu• 

jeres desleales, y por lo tanto es mala. 

Ooup~dome ya del personaje de loe corridos cuando pertenece 

al sexo masculino, veo que hubiera podido, con facilidad, clasifi

carlos segdn. el agrupamiento de Vicente T. Mendoza que loe divide 
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en1 •esbirros ••• , caciques ••• , valientes ••• , bandoleros ••• , presos ••• , 

raptores ••• ," etc. Sin embargo, oreo que loa corridos no ~antan al· 

"esbirro" por esbirro, ni al 11 cacique"por cacique, ni al "preso" por 

preso. Se me ocurre pensar que otra motivaci6n es la que inspira al 

autor del corrido, y que late siempre está bajo la influencia de nue1. 

tras ideas tradicionales, que aquí puedo llamar profundamente mexic! 

-nas: la mujer ea buena, y ea respetada y amada por buena, o es mala 

y es execrada por mala. El juicio parece ser definitivo. Al hombre 

puede vtfrsele bajo matices favorables si en sus horas supremas tiene 

un gesto bizarro, gallardo, valeroso, si a pesar de sus faltas conse¡ 

va huellas de las tradiciones que veneramos. De esta manera, en el 09. 

rrido de "Benito Canales" (24)., bandido peligroso y de cuidado, se 

canta su gesto generoso al sacrificar su vida en defensa de un reli

,gioso. Tambiln vemos en el corrido de •Agapito Treviflo" (19) - otra 

buena pieza-, que se canta su desprecio a la vida y del peligro, y 

su burla altanera a su derrota: 

"Se les concedi6 chatitos / al ver mi cuerpo cla~ado" (e.XI) 

Hay entre los personajes .de corridos ciertos conjuntos que rea!, 

..mente componen un cuadro que pinta el autor. Se trata de simples na

rraciones de hechos escandalosos que interesan por extraord! 

-narios al auditorio que gusta de los corridos. Como ejemplo de es

tos casos tenemos los corridos: 11Hijo que mat6 a su madre" (52),"Hi

jo que mat6 a su padre y madre" (53), o "Madre que mat6 a sus hijos" 

(51). Asuntos estos extraordinarios en verdad, aunque no edifican

tes. 

Son típicos ejemplos de protagonistas de corridos, hombree que 

dentro de la poesía popular forman ya un h,roe tradicional, y que 



50 

son los bandidos que roban a los ricos para dar el dinero a los po

bres. Ejemplos de esta clase de Mroes son: '1El Sangre Cruzada" (33) 

y "Ch6n Robles" (32). 

Por dltimo he observado que los corridos de animales, casi 

siempre se ocupan del caballo, bestia que en nuestros medios rurale~ 

difícilmente puede separarse del hombre. Para ser distinguido, hay 

que designarlo en alguna forma: "El caballo de la Acordada ••• " (81), 

11141 amigo el tordillo ••• " (83). 

Para terminar mis comentarios sobre los personajes de los co

rridos, y especialmente ocupándome, como antes lo anunci~, del hom

bre como protagonista de estas composiciones, tengo que llegar a dot 

conclusiones. La primera de ellas es que, salvo ciertas excepciones 

el corrido no tiende a glorificar malos procederes seglin una moral 

natural. La segunda conclusión es que, cuando el corrido se ocupad~ 

un hombre, desaparece ~ate, para quedar en la cancidn edlamente el 

gesto valentón, la actitud gallarda ante el peligro y la muerte y lt 

generosidad en loe actos en un momento dado. 
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Los recursos expresivos. 



La rima 

de los corridos estudiados. 



Según Duvalier, el corrido ea un poema épico-lírico que fluc

~a entre veinte y treinta cuartetas octas!labas ("Romance Y corri

o" Rev.Crisol - No. 87 - Septiembre 1937 - pág. 8-16). El corrido 

-ntiguo y el de la Revolucidn de 1910 comúnmente tienen de veinte a 

reinta estrofas, pero el corrido actual ha disminuido considerabl~ 

ente de extensidn, porque loa corridos se conocen hoy en día, pria 

ipalmente por medio de discos escuchados a través de las radiodify 

oras y este medio de difusi6n influye en la extensi6n del corrido 

ue no puede ser muy largo. Los discos, cuya duracidn es de tres m! 

utos, reproducen solamente de siete a diez estrofas, lo que no im

ide que el corrido - reducido de esta manera - se entienda, 

ues sdlo se prescinde de las estrofas menos importantes. La supr~ 

idn de estrofas en el corrido ha dado lugar a que este se conside

·e más primitivo en su aspecto formal, y probablemente ésto sea la 

ausa de que el corrido caiga en franca decadencia. Mendoza opina 

ue la forma literaria del corrido es comdnmente, "cuartetas de ri

o!a variable, ya asonante o consonante en los versos pares". Puede 

,ener el corrido variantes, en cuanto al núero de versos, pues 

,cepta de seis a ocho versos en cada estrofa. 

En esta Antología, ochenta y dos de los corridos que estudio 

10n de estrofas de cuatro versos, y en doce se encuentran estrofas 

con cinco, seis y ocho versos. Hay cinco caso·s (Oda. 30, 36, 45, 64 

~ 79), en que la estrofa final es de seis versos. En dos casos, se 
I 

~ncuentran más de una estrofa de seis versos (Oda. 77, e.VII y VIII; 
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78, e.I, IV 1 VIII); en dos casos tambiln se encuentran estrofas d& 

cinco versos, (Cds. 17, e.VI y VII; 21,e.IV y VII). Un solo corrid~ 

(57), está compuesto en estrofas de cinco versos. 

El corrido nwnero 87 es el 11nico caso que presenta estrofas 

con diferente nifmero de versos. Las estrofas I, III, V y VIII son 

de seis versos; las estrofas II, IV, VI y IX de cinco versos; las 

estrofas VII, X, y XII de siete versos y la estrofa XI de nueve ve,1:= 

sos. 

En el corrido nW11ero 96, todas las estrofas son de seis ver

sos, excepto la III y VI que son de cuatro versos. 

Cada cuarteta lleva rima diferente a las demás, usándose la JI 

sonancia o consonancia, que unidas pueden llegar a enlazar todos 

los versos, o 11nicamente los pares.· 

Duvalier, al explicar la versificaci6n del corrido dices "la 

forma clásica de las cuartetas es dejar sin rima los versos primerc 

y tercero - que normalmente concluyen en dicciones graves - y en

cadenan los versos segundo y cuarto por medio de rimas agudas".{"!s

mance y corrido", pág. 16). Sin embargo, creo que es imposible ha

blar de una "forma clásica" en cuanto a la rima del corrido, puestc

que el autor de esta clase de composiciones, no se rige por una "f~ 

ma clásica", sino por la inspiracidn natural que lo lleva a la rima, 

En lo personal, estoy de acuerdo con Mendoza, que dice que las "cu~ 

tetas son de rima asonante o consonante en los versos pares•. 

Por dltimo, los corridos derivados de las coplas, cantares y 

jácaras"••• se sustentan sobre coplas romanceadas, o sean aquella~ 

que tienen los versos primero y tercero libres en tanto que el segt 

do y cuarto llevan rima consonante''• (Mendoza "Corrido mexicano", 
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,ág. XVIII). Como ejemplos de esta clase de composiciones hay en la 

.mtología ocho corridos con estas características. 

Como único ejemplo de copla lírica está el corrido nwnero 57, 

4ue aunque no guarda la rima romanceada, es de carácter lírico por 

!l tema. 

Como ejemplos de cantares líricos, (tres casos) en que predo

dnan la interpretacidn y delectacidn subjetivas sobre lo narrativo, 

:e encuentran el corrido nwnero 56 - cuyos versos primero y tercerc 

.on libres y segundo y cuarto versos a veces tienen rima consonante-

el corrido nwnero 58, en donde hay consonancia en los versos pare1 

xcepto en la primera estrofa que guarda asonancia en A• Este corri· 

o es lírico en su forma y carácter. El corrido nwaero 59, es el mm 
ogrado por su consonancia en los versos pares y por su carácter. 

Se derivan de la jácara los corridos 60, 61 y 62, consonantes 

n los versos pares y el nwnero 63, que es consonante en tres estr~ 

as (III, IV y VI) y asonante en las estrofas (I, II y V). 



Aspecto formal 

de los corridos estudiados. 



Duvalier en su estudio "Romance y Corrido", {Revista Crisol -

~o.87 - Aí'lo IX - Tomo XIV - Pág. 8-16) dice que el corrido está su

jeto a seis fórmulas primarias y a ocho secundarias. Estas f6rmulas 

~on recursos estilísticos que utiliza el trovador para darle mayor 

~ida a su obra y mantener el interás a lo largo de la narraci6n. 

Las fórmulas primarias son: 1) Llamada inicial del corridista 

~l público. 2) Lugar, fecha y nombre del personaje central. 3) F6r

cula que precede a los argumentos del personaje central. 4) Mensaje. 

;) Despedida del personaje. 6) Despedida del corridista. 

Las f6rmulas secundarias son las siguientes: 1) Frase de in

eistencia del corridista para que el auditorio no olvide alglfu pas,A 

je del corrido. 2) Exclamaci6n o reflexión apartes del motivo prin

~ipal que se hace o nos hace el corridista. 3) Biografía y seffas 

~ersonales del personaje principal. 4) Recapitulación y resumen del 

~otivo. 5) Invitación del corridista al público para que compre el 

oorrido. 6) Fin del primer corrido e invitación a escuchar la segua 

da parte o cualquier otro corrido similar al anterior. 7) Nombre 

del autor. 8) Principio de la segunda parte del corrido o de cual

quier otro similar al anterior. 

Naturalmente, no es necesario que las catorce f6rmulas.se pr~ 

senten en un solo corrido. Cada poeta escoge de entre todas,aquellas 

que sean más idóneas con la presentación de su obra, y as! acontece 

que en algunos corridos solo se presenten las fórmulas fundamenta

les. 
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El orden de las f6rmulas secundarias ea por lo general, el B· 

guiente: 

La primera f6rmula secundaria se halla despu~s de la primera 

segunda y cuarta fdrmulas primarias; la segunda después de la segu 

da, tercera, cuarta y quinta primarias; la tercera se halla normal 

mente después de la segunda, y a veces después de la quinta prima

ria; la quinta después de la quinta o sexta primaria; la sexta des 

pués de la sexta primaria invariablemente; la séptima después de 1 

sexta primaria siempre; la octava se encuentra al principio de la 

segunda parte o de cualquier otro corrido análogo al que se canta. 

Al aplicar el formulario de Armand Duvalier al material que 

recogí en Monterrey, encontré que los trovadores de los corridos s 

apegan a casi todas las normas que Duvalier sustenta. 

Gran parte de las fórmulas se presentan en los corridos en e_ 

trofas que puedo llamar "patrones" o"modelos", porque son formas c~ 

si estereotipadas de introduccidn, que presentan pocas variaciones 

dentro de la fórmula, no solo en su significado sino aun en sus p~ 

labras. 

Analizo a continuacidn loe corridos estudiados en la Antolog: 

adjunta, aplicando las fórmulas de Duvalier: 

FORMULAS PRIMARIAS 

LLAMADA INICIAL DEL CORRIDISTA AL PUBLICO. 

En la aplicación de la primera fórmula a los corridos, he es

tudiado las estrofas por partes: el primero y segundo versos por Bj 

parado y los dos ultimos juntos, siguiendo el método de la señora é 

Lope en su estudio de "Las despedidas de los corridos y canciones 



63 

~xicanas" (Fil~sofia y Letras; ene. - dic. - 1958. pp.245-253). 

De los cien corridos estudiados, treinta y dos tienen la pri

~ra f6rmula primaria, que aparece de la siguiente manera: 

Primer Verso 

Ea en el primer verso en el que con mayor frecuencia el corr! 

data se apega a la pauta clásica, que fundamentalmente consiste en 

9cir "voy a cantar un corrido". Confirma esta aseveracidn el hecho 

~ que en nueve de los corridos estudiados aparece la frase antes 

ttada (Cds. 17, 21, 23, 30, 32, 45, 55, 69 y 97). 

A continuacidn presentar, las otras variaciones en orden de su 

~ecuencia: "Voy a cantarles a ustedes", dos veces (Oda. 22 y 40); 

late es el corrido ••• ", tres veces, (Cds. 33, 80 y 85); "Sefforea 

~ngan presente ••• ", dos veces, (Ods. 73 y 75). 

La forma de anunciar el corrido tambi,n se apega a un patrdn 

~e, en t,rminos generales, consiste en decir "Voy a cantar un corr! 

3 ••• 11 • Esta frase sufre ligeras variaciones: "Voy a trovar la trag 

da ••• " (Odo.42); "Voy a dar un pormenor ••• ", (Cdo.38); "Voy arela

~r seftores ••• •, (Cdo.51). 

Con ligeras variantes se encuentra expresada en los siguientes 

~sos frase de cortesía del autor: "Con su permiso seftores•, 2 veces 

Jds. 14 y 100). "Con el permiso de ustedes ••• " (Cdo.47). 

Segundo Verso 

Cuando el primer verso se inicia con "Voy a cantar un corri-

3 ••• ", en el segundo se manifiesta en forma resumida lo que en todo 

l corrido se va a desarrollar más ampliamente.De esta manera queda: 
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"Voy a cantar un corrido": 

"de un hombre desconocido" (Cdo.30); "de un paisano de mi pueblo" 

(Cdo.32); "de un amigo de mi tierra" (Cdo.21); "del rancho las Ama

polas" (Cdo.54); "de lo que me sucedió" (Cdo.30); "de lo que a mi m 

ha pasado" (Cdo. 38). 

Cuando el primer vereo empieza con "voy a ••• 11 , no es necesa

rio que la frase termine diciendo "Cantar un corrido" para que el e 

gundo verso siga cumpliendo con la misión antes mencionada. Así en

cuentro que cuatro corridos presentan la variación antes dicha en 1 

forma siguiente: 

"Voy a relatar seffores / lo que en M~xico pasó" (Cdo.51) 

"Voy a contarles la historia/ de lo que me sucedió" (Cdo.18) 

"Voy a trovarles a ustedes/ lo que en Monterrey pas6 11 (Cdo.22) 

"Voy a trovar la tragedia / de los Lermns Nuevo Le6n" (Cdo.42) 

Por otra parte, cuando el primer verso empieza con "Este es e: 

corrido", el segundo sostiene su función original de presentar en 

forma breve el tema que se desarrollará: "Este es el corrido/ del 

burro nortei'lo" (Cdo.80); "del caballo prieto" (Cdo.85). 

En otras ocasiones en las que el corrido se inicia con las P.! 

labras "voy a ••• ", el segundo verso, en t~rminos generales, se em

plea para explicar el estado de ánimo del corridista: 

"Voy a cantar un corrido/ con todo mi corazón" (Cds.40,97) 

"Voy a cantar un corrido / pero sin nidn compromiso" (Cdo.45) 

"Voy a cantar un corrido / sin agravio y sin disgusto'~Cdo.55) 
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Por último, he encontrado qu~ aun cuando el primer verso no 

-se inicie con las pautas clásicas, el segundo sigue cumpliendo con 

la funci6n antes citada: esto es, presenta el estado anímico del ca 

-rridista: "Hoy vengo a cantar/ con cariño verdadero" (Odo.26). 

Debo aclarar que con cierta frecuencia, el trovador altera el 

orden de los primeros versos, poniendo en primer lugar el que por 

~ostumbre debería estar en el segundo: 

"Con el permiso de ustedes/ señores voy a cantar" (Cdo. 14) 

"Con mi guitarra en la mano/ voy a cantar un corrido" (Cdo. 19) 

"Con el permiso señores/ aquí me pongo a cantar" (Cdo. 47) 

"Con mucha pena y tristeza/ señores voy a cantar" 

"Con su permiso señores/ aqu! les voy a cantar" 

(Cdo. 72) 

(Cdo.100) 

El oorridista suele tambiln valerse del segundo verso para p~ 

~ir la atenci6n de sus oyentes: "ustedes tengan presente" (Cdo.2,). 

"y pongan mucho cu.idado" (dos veces, Cds. 73 y 75). 

El segundo verso suele servir tambi,n para especificar el ca

-rácter del corrido: "pero un corrido con sangre 11 (Cdo.17), o la OCJ! 

eidn en que el corridista lo canta: "ora que ando por aquí" (Cdo.69) 

Versos finales 

En los dos ~ltimos versos el trovador descorre el tel6n y a

clara el motivo por el que se esc.ribi6 el corrido. Con mucha frecues 

ciase encuentra en estos versos el nombre del protagonista,el sitio 

donde ocurren los acontecimientos, o el tiempo en que ,atoe suceden. 

De los corridos en que se usa la primera fdrmula,pongo los ejemplos 

que muestran el nombre del protagonista, el lugar donde ocurren loe 
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acontecimientos, y el tiempo en que 6stos suceden: 

"Voy a cantarles la historia/ del general Alma!lán" 

"El de Agapito Treviilo / que fue un famoso bandido" 

"Ya murió Emilio Cavazos / la policía lo mat6" 

"Llamábase Valentín /que fue fusilado y colgado /en la 

"Versos que le compusieron/ a don Valente Quintero" 

"Recordando la tragedia / del serlor Silvestre el Chivo" 

"Voy a cantar la tragedia/ del mentado Coco Liso" 

"El corrido de Mariano/ y de Cleofas Alcázar" 

"MuricS Juan Joe6 Rodríguez/ dejando tres viudas solas" 

11Para recordar un hombre / llamado Jesi1s Cadenas" 

"Relatándoles la muerte/ de Santa Ana y Ramón Ruiz" 

(Cdo.14) 

(Cdo.19) 

(Cdo.22) 

sierra" 
(Cdo.21) 
(Cdo.26) 

(Cdo.30) 

(Cdo.45) 

(Cdo.47) 

(Cdo.54) 

(Cdo.67) 

(Cdo.69) 

"MuricS Ricardo Rodríguez/ que fuera el campecSn mundial" (Cdo.72) 

"El corrido de Morones/ que acabo de improvisar" (Cdo.100) 

"Que en San Quintín California/ mataron a un inocente" (Cdo.23) 

"La tragedia que pascS / en Salinas Nuevo León" (Cdo.40) 

"Lo que sucedió en Tres Palos/ municipio de Acapulco" (Cdo.55) 

•La tragedia de Tampico /laque voy a relatar" (Cdo.74) 

"En Monterrey, Nuevo Le6n / esta tragedia ha pasado" (Cdo.75) 

•versos dedicados/ a Monterrey Nuevo LecSn" (Cdo.97) 

"Como a las diez de la noche / cuando un baile terminó" ( Cdo. 28) 

"Que el día veintiocho de julio/ esta tragedia ha pasado"(Cdo.73) 

"Que un martes trece / feliz escapaba" 

"Que un día domingo / salid de Ensenada" 

(Cdo.80) 

(Cdo.85) 
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_jUGAR, FECHA Y NOMBRE DEL PERSONAJE CENTRAL. 

En esta segunda f6rmula, Duvalier clasifica las estrofas en 

•Las cuales el corridista señala el nombre del protagonista, el lugar 

f los hechos de los acontecimientos. Estas estrofas las podemos di

~idir en tres categorías, porque aunque aparezcan en los corridos y 

~umplan con su cometido, el corridista puede darle prioridad al lu

~ar o al tiempo - affo, mes, día del mes, d!a de la semana u hora

~n que se produce el hecho. 

As! tenemos que de los corridos estudiados cuarenta tienen e~ 

ta segunda f6rmula, y de ~stos, en treinta y seis casos el corridi!, 

ta da preferencia al tiempo. A su vez, este lnfasis en el tiempo se 

~uede subdividir, pues en ocasiones el trovador seffala unicamente 

~l aii.o, el mes, o el día, y en otras las tres cosas; esto es, la f.!, 

lha exacta. Aun m,s, hay corridos en que, ademis de la fecha exacta, 

ae especifica la hora concreta de los acontecimientos. 

La distribuci6n de estas estrofas en el desarrollo del corri

~o tambi,n es variable. En diez y seis casos (Cds. 11, 13, 24, 28, 

~9, 37, 39, 44, 53, 59, 65, 68, 73, 77, 80 y 85), el corrido comiea 

,i:a con esta segunda fdrmula: 

En mil novecientos once/ un valiente de primero, 
fue el que defendi6 a la patria/ se llamd Miguel Guerrero. (11) 

Patria M,xico, febrero veintitrés/ dej6 Carranza pasar americanos, 
diez mil caballos doscientos aeroplanos/ buscando a Villa por todo 

el pa!a. (13) 

Año de mil novecientos/ en el trece que pas6, 
muri6 Benito Canales/ el gobierno lo mat~. (24) 



68 

En el plan del Alazán/ señores esto pas6, 
como a las diez de la noche/ cuando un baile termin6. (28) 

Año de cuarenta y uno/ diciembre por cierto mes, 
hubo una muerte en la osada/ un sábado veintitrés. (29) 

Pues el veintiocho de agosto/ por cierto fue a medio día 
cuando el capitán Fantasma/ dej6 la penitenciaría. (37) 

El d!a siete de octubre/ a las dos de la mafiana, 
salid don Julián Cantú / del rancho de La Retama. (39) 

Año de mil novecientos/ muy presente tengo yo, 
en un barrio de Saltillo / Rosita Alv!rez muri6. (44) 

El veinticinco de julio/ otra tragedia pas6, 
Oliverio García Rodríguez/ él a sus padres mat6. (53) 

Una tarde a Modesta encontré //orlas calles lucidas de Iguala, 
me imagino que vino en el tren a pasearse desde Tetecala. (59) 

El día catorce de junio/ presente lo tengo yo, 
murid Consuelo Garza/ pues su esposo la mat6. (65) 

Kil6metro mil ciento sesenta/ Carretera Nacional., 
Arturo Garza Treviffo / trágico fue tu final. (68) 

Seftores tengan presente/ y pongan mucho cuidado, 
que el día veintiocho de julio/ esta tragedia ha pasado. {73} 

Estado de Tamaulipas / Ciudad de Nuevo Laredo, 
yo le llevo ahi la potranca/ estmi. en el partidero. {77) 



69 

Este es el oorrido / del burro nortefto, 
que un martes trece/ feliz escapaba. 

Este es el corrido/ del caballo Prieto, 
que un día domingo ~alid de Ensenada. 

(80) 

(85) 

En cinco casos, (Cds. 3, 34, 49, 64, y 74), el corrido se in! 

ia con esta fdrmula; pero la estrofa segunda oontimía completando 

.os datos empezados en la primera: 

Afio de mil ochocientos/ ochocientos y dos al contar, 
va a comenzar la tragedia/ y en ella muri6 Bernal. 
Estado de Sinaloa / gobierno de Mazatlán, 

donde daban diez mil pesos/ por la vida de Bernal. ( 3) 

El diez y siete de agosto/ estábamos desesperados, 
nos sacaron desde el paso para Quionses Mancornado. 

Nos sacaron de la Corte/ a las ocho de la noohe, 
nos tomaron para el dipo / nos montaron en un coche. (34) 

Aflo de mil novecientos/ dej6 recuerdos muy grandes, 
Pedro García ha matado a Leandro y Ramiro Hernmdez. 
El diez y seis de Septiembre/ que día tan seftalado, 

en Lucio Blanco Seftorea / esta tragedia ha pasado. (49) 

Afio de mil novecientos/ cincuenta y cuatro el presente, 
un veinticinco de marzo/ la fecha tengo en la mente. 
lmri6 una joven hermosa/ en manos de un delincuente, 

Ciudad Miguel Ale:ún / que hoy ha servido de Tiatro. ( 64) 

Afio de mil novecientos/cincuenta y cinco al oontar, 
la tragedia de !ampico /laque voy a relatar. 
A las tres de la :maflana / un lunes fue por cierto, 

desesperados andaban/ kabitantes de ese puerto. (74) 
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En seis casos, (Cds. 18, 21, 47, 75, 84 y 99) se desarrolla 

esta f6rmula en la segunda estrofas 

Quisieron hacerme fiero/ pero yo les madrugu,, 
el d!a de lo sucedido/ era un domingo en la tarde. 

11 me quisiera acordar/ era una tarde de invierno, 
cuando por su mala suerte/ oay6 Valent!n en manos del gobierno. 

(21: 

El veintiuno de octubre/ un domingo en la maflana, 
Arnulfo mat6 a Mariano/ en la hacienda de "Santa Ana". (47; 

Un jueves fue por cierto/ que esta tragedia pas6, 
se incendi6 un cami6n urbano/ y mucha gente muri6. (75: 

Aquella noche nublada/ una avanzada me sorprendid, 
y tras de ser desarmado/ fui sentenciado al pareddn. (84: 

El dia doce de marzo/ del af'l.o cincuenta y dos, 
a la sociedad de ciegos/ un subsidio le don6. (99: 

En cuatro corridos (38, 71, 72 y 86) la f6rmula que estudio. 

ae halla en la estrofa cuartas 

A las once de la noche/ me aprehendid la polecía, 
a las once de la noche me aprehendi6 la polec!a. 

Un lunes por la maf'l.ana / bajo ese cielo de Yuoataá, 
el ave que lo llevaba/ pronto detuvo su caminar. 

El primero de noviembre/ del año sesenta y dos, 
muri6 Ricardo Rodríguez y el mundo se estremec16. 

(11: 
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Como a las seis de la tarde /.en el T. Park lo enterraron, 
estaba el Notario Pdblico / y otros más que atestiguaron. (86) 

En los corridos 5 y 8 se presenta en la estrofa novena, y en 

l 48 y 79 en la sfptima, la fdrmula que estudios 

Afio de sesenta y dos/ que lejos fuiste a dar, 
que Tino Marlmiliano a imponer la ley Marcial. (5, e.IX) 

Para estas amargas horas/ que afectan los sentimientos, 
se pierden carros seiscientos/ y veinte locomotoras. (8) 

Recuerdo la noche que lo asesinaron/ venía de ver a au amada, 
dieciocho descargas de mausser sonaron/ sin darle tiempo de nada. 

(48, e. VII) 

Vamos para la oficina/ a depositar '1 dinero, 
la carrera la dejamos para el día dos de febrero. (79) 

Por ~ltimo, en tres corridos (Ods.2, e.XII; 9, e.IX y 98 e.V) 

1 lugar, la fecha o el nombre del protagonista se hallan situados 

ndistintamente: 

A veinticinco de octubre/ día de San Pedro por cierto, 
a las dos de la me.fl.ana / don Me.cario ha sido muerto. 

Memorable día ocho/ de Enero del afio actual, 
al amanecer el d:!a · se hho combate formal. 

El afio de mil novecientos/ treinta y ocho del actual, 
Alfonso Reyes seftores / regres6 a la Capital. 

( 2) 

( 9) 

(98) 
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FORMULA QUE PRECEDE A LOS ARGUMENTOS DEL PERSONAJE. 

La forma de diálogo es característica propia de los romances 

Con ligeras variantes, también lo encontramos en el corrido. En el 

romance el díalogo aparece sin ninguna explicaci6n del narrador, 

V .gr. : 

Madruga don Alonso 
a poco del sol salido, 
convidando va a su boda 
a los parientes y amigos. 
A las puertas de Mariana 
sofrenaba su rocino: 
-Buenos días Mariana. 
-Don Alonso, bién venido. (Duvalier"Romanoe 

y corrido" - pág.40) 

Casi siempre en los corridos, el trovador expone la situació: 

e introduce el diálogo, y en esta forma el corrido se convierte en 

un relato más completo y efectista que el romance. 

De los corridos estudiados en cincuenta y dos casos no hay 

diálogo; treinta y ocho si lo tienen, y once tienen la forma de di,; 

logo similar a la del romance. De las clases de diálogo anoto algu 

nos ejemplos: 

Decía Macario Romero:/ -Ora nos vamos Jesús, 
la Virge nos favorezca,/ mi Seffora de la Luz. (Cdo.2, e.II) 

Tomás Urbina decía/ al general Argumedo: 
-A mí, el amigo más fiel,/ es el caballo Lucero. (Cdo.7,e.III) 
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Su mama se lo decía:/ -Rosa esta noche no sales. 
-Mamá no tengo la culpa,/ que a mi me gusten loe bailes. 

(Cdo.44, e.II) 

-Ven sifntate en esta silla,/ ven si,ntate a descansar, 
aquí está los diez mil pesos/ por la vida de Bernal. 

(Cdo.,, e.XVI) 

Medina como era hombre/ de nada lee did razdn. 
-Yo soy de los meros hombrea/ que se han inventado la Revolucidn. 

(Cdo.21, e.V) 

-Pues aura si comerciantes/ a traba3ar con desvelo, 
ya les mat, a llargarito / que lee robaba el dinero.(Cdo.25, e.VII) 

Miater Hill con su risita/ me contesta: -lo seftor, 
pasaremos de Louisiana / derechito a Liverpool. (Cdo.34, e.IX) 

Cuando yo ya la encontr4 / al momento yo la salud,, 
y me dice la nifta Zenaida:/ -Oiga 3oven de ddnde es usted? 

(Cdo.56, e.V) 

Yo con l'ansia y el gusto de hablarle/ a esa 3oven de tanto primor, 
un domingo salid a contestarme/ y me dijo: -Maflana me voy. 

(Cdo.59, e.II) 

A continuacidn cito los nwneros de los corridos en que apare

e el diálogo bajo la f6rmula que estudio: 2,3,4,7,8,10,12,14,19,20, 

l,24,26,28,29,30,33,34,37,41,43,44,46,47,48,50,53,55,56,59,65,67, 

9,80,84,86 y 88. 

Los corridos que tienen el diálogo similar al del romance sons 

•, e.XVI; 21, e.V; 25, e.VII; 27, e.I; 31, e.III,IV,V,VI; ,1, e.III; 

4, e.II,IV; 77, e.VI; 78, e.IV; 82, e.VII; 85, e.VI. 

Adn cuando el corrido estl narrado en prim.era persona y se pr2 

.uzoa el diálogo, iste aparece despu&s de una introduccidn. Loe co-
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rridos en los que se observa este fen6meno son: 34, e.IX; 56, e.V; 

59, e.III,VI,XI,XII,XIII,XIV; 84, e.III y V. 

Los corridos narrados en primera persona pero sin diálogo,son 

57, 60, 62, 63, 66, 83, 93 y 96. 

MENSAJE. 

Armand Duvalier dice de los mensajes de los corridos:"el men

saje puede ser del corridista o del personaje central y es de una b 

lleza infantil". Vicente T. Mendoza especifica y aclara más el con

cepto de este mensaje cuando dice que "suelen aparecer, al principi 

en medio o al fin del relato". La f6rmula más típica de estos mensa 

jea es "vuela, vuela palomita", y Mendoza sitúa su origen en "las 

canciones de boda del folklore leon~s, regiones de Maragatería, la 

Bafleza y las montaftas de Murías", que eran cantadas por los comensA 

les cuando ofrecían sus regalos a los novios. Dos ejemplos de estos 

mensajes son: 

Vole, vole la paloma 
por encima del olivo, 
el presente que ahí va 
es el del seffor padrino. 

Vole, vole la paloma 
por encima de la higuera, 
el presente que ahí va 
es de tu seffora suegra. 

Estos ejemplos los obtuve de un estudio hecho por Felisa de 1 

Cueva. ("Rev.de Trad." Cuadernos 3,4,T.I,p.573.- 1945). 

Tambi~n anota Mendoza que esta forma de mensaje no se encuen

tra en los corridos primitivos, sino que hace su aparici6n a fines 

del siglo pasado, y que ahora "este ruego a la palomita es el t6pi

co más frecuentemente usado en todo el país" (Mendoza: "El Corrido 
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cxicano" - p.XX, XXI). 

De los corridos estudiados doce tienen esta fdrmula, y de ,s
~s,dos (3,12) tienen más de un mensaje en su desarrollo. Solamente 

~ corrido tiene el mensaje al principio de la narracidn, (56). Los 

~rridos 3,12,15 1 98 dos veces tienen el mensaje hacia la mitad del 

•lato. Ha1 un solo caso, (Cdo.3), en donde el mensaje sirve para 1'!. 

~rzar da el sentido tr~ico de la despedida. 

Vuela, vuela palomita/ a su sepulcro tambiln, 
1 llora aunque sea un poquito/ por el que valiente fue. 

Hoy solo queda el recuerdo/ pa'todos los de Dtirango, 
de sus hazaflas palpables/ que le hicieron tan mentado. 

(Cdo.3, e.XXVI y XXVII) 

En dos corridos (73 y 76) encontr, la forma clásica del mensa 

e, pero puesta al final del corrido, sin ser despedidas 

Vuela, vuela palomita/ párate en este romero, 
anda lleva la noticia por todo el munto entero. 

Vuela, vuela palomita/ no te canses de volar, 
anda a avisarle a mis padres/ que me sacaron del mar. 

(Cdo.73) 

(Cdo.76) 

La forma clisica de •vuela, vuela palomita•, suele usarse por 

( trovador como despedida, segdn se podr4 ver en los casos siguiea 

esa 

1 Vuela, vuela palomita/ vuela por toda la cerca, 
aqu! termina el corrido/ de Ohdn Robles llano legra. 

Vuela, vuela palomita/ vuela por toda la v!a, 
pues f& murid Jos, L6pes / rival de la polic!a. 

(Cdo.32) 

(Cdo.20) 
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Vuela, vuela palomita// si no vuelas detente, 
estas son las maffanitas del Mayor y de Valente. (Cdo.26) 

Vuela, vuela palomita //ara serenarte por tí. 
Estas son las maflanitas de un hombre Taliente que fue Valentín. 

(Odo.21) 

En ocasiones, el •vuela, vuela" de la palomita se oambia, 1 

así encuentro que en dos caeos la palomita se ha convertido en ma

quinitas 

Corre, corre maquinita/ corre por esa llanura, 
anda 1 lleTa loe heridos/ al estado de Coahuila. (Cdo.12) 

D,1e, d4le maquinita/ suelta todo el vapor, 
anda deja estos conflictos/ hasta el plan de LiTerpool.(Cdo.,4) 

DESPEDIDA. DEL PERSONAJE CENTRAL. 

En laa estrofas en donde el persona,e central se despide, el 

corridista se adhiere a pautas relatiTamente rígidas. Enoontr& quij 

ce corridos con esta f6rmula, 1 en ocho de ellos (11, 15, 19, 29, 

4,, 47,651 86) se halla la palabra ritual de las despedidas,"adic 

En estos dos corridos, el protagonista es al mismo tiempo el 

narrador del corridos 

Adios todos mis amigos/ disp&nsenme lo mal trovado, 
ya me van a fusilar 7 por defender mi derecho. (Cdo.ll) 

Adios, adios mis avecillas/ yo tambi~n quiero acordarle a mi 
nación, 

que allá en Parral descansa Villa/ en el regazo del lugar que 
tanto am6. (Cdo.15) 
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Los siguientes corridos son ya despedida del personaje centrala 

Adios Caft6n de Huajuco / te llevo en mi coraz6n, 
también cerro de la Silla/ donde siempre yo habitaba, 
aunque anduviera muy lejos/ siempre de tí me acoerdaba. 

En la plaza del mercado/ ah! fue mi despedida, 
-Perd6name Padre Eterno los males que bice en mi vida. 

(Odo.19) 

-Adios caballo alazán/ ya no te vuelvo a montar, 
me llevan para Linares/ me llevan a sepultar. (Cdo.29) 

-Adios papito y mamita / lchenme la bendici6n, 
no nos volvemos a ver/ van en nuestro corazdn. (Odo.4,) 

Otro d!a por la maflana / 1ue Cleofas agonizabas 
-Adios todos mis hermanos y a mi madre idolatrada. (Cdo.47) 

-Adios mi madre querida/ adios todos mis parientes, 
y todas mis amiguitas/ adios mis cuatro inocentes. (Odo.65) 

-Adios amigos queridos/ continuaba Radam&s, 
hasta el próximo domingo/ nos veremos otra vez. (Odo.86) 

:n los siguientes casos (7), el protagonista no dice &dios, en f6rD1J! 

as convencionales pero sí expresivas: 

Otro d!a por la maflana / Alonso se fue pa' !exas, 
-yo ya les cortl el panal/ ah1 les dejé las abejas. (Odo.25) 

tomaba vino aguardiente/ tomaba vino mescal, 
y se anduvo despidiendo de todos por igual. (Odo.30) 
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La muerte me está llamando/ quisiera hacer testamento, 
lo que le rob, a los ricos/ no llega ni al diez por ciento. 

(Cdo.}l) 

Ahí te mando mamaoita / un suspiro y un abrazo, 
mañana salgo en las filas/ del contrabando del Paso. 

Despedida no les doy/ porque no la tengo aquí, 
despedida no lea doy porque no la tengo aquí. 

Se la dej& al Santo Niffo/ y al seftor de Mapim!, 
se la dejl al Santo Nifto y al seftor de Mapim!. 

(Cdo.}4) 

(Cdo.}8) 

Ha en fin amigos me despido/ confundido y lleno de dolor, 
ya no quiero seguir mi corrido/ para ya no aumentar mi pasidn. 

(Cdo.59) 

Ahí les va mi despedida/ mi caballo relinchd, 
es el que pongo de guardia/ mientras ratos duermo yo. (Cdo.66) 

DESPEDIDA DEL CORRIDISTA. 

En las despedidas del corridista, encuentro menos ingenio o 

mayor tendencia a la imitacidn, como se demuestra observando que de 

las cincuenta y tres fdrmulas de despedi~as del corridista, once se 

inician con •ya con ,ata me despido• (2,7,12,24,27,28,}4,}9,78,79 1 

96). Entre estos corridos, en los 27,}4,39 y 79 se agrega la pala

bra "ahí"; •ya con &eta abi me despido•, sin que se cambie el sent1 

do de la frase. Siete corridos empiesau coa •en fin yo ya•• despi

do•. (19, 41, 51, 5}, 65, 92 y 100). 

Hay otras formas menos cl4aicas en el primer verso, pero si

guen teniendo como finalidad la despedida del corridistas 



De ustedes 70 me despido. 

Por esta vez me despido. 

l4e comienzo a despedir. 

Adiós ••• 

'79 

(Dos Teces, Oda. 50 J 40) 

(Una Tez, Odo. 5) 

(Una vez, Odo. 92) 

(&ea veces, Ods.18,64 J 72) 

!h1 les va la despedida. (Cuatro Teces, Ode.68, 66 7 ,>; ooa 

•• variantee1 8 Aqu! ae Ta la deepedida" (Odo.10); "Ah! va la deape• 

lda• (Cdo.68); •Ah! lea Ta mi despedida• (Cdo.66). 

In un solo caso el oorridiata ae despide del corridos 

•De mi canto 7a me despido" (Odo.95) 

En otros caeos se anuncia el final del corridos 

!ermin, de relatar(lea). 

Aqu! termina el corrido. 

Y aquí se acaba el corrido. 

Aqu! se va la despedida. 

(Dos casos, Ode.22 J 74) 

(Una vez, Odo.49) 

(Una Tez, Odo.98) 

(Una vez, Odo.l) 

Ya la cancidn ya se eet4 acabando. (Una vez, Odo.9,) 

En el corrido (45) se inTierte el orden de loe versos 7 quedas 

Seffores este corrido/ 7a terminl de cantarlo. 

En los siguientes casos se encuentran frases de cortes!a que en

·Uelve sutilmente una disculpa: 
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Dispensen la descripci6n. 

Si en algo me he equivocado. 

Perdonen de mis coplas. 

Dispensen lo mal trovado. 

(Cdo. 90) 

(Dos veces, Cds.99 y 53) 

(Cdo. 6) 

(Cds. 99 y 75) 

La siguiente estrofa puede clasificarse en la f6rmula sexta pri• 

maria, y en la de las despedidas• 

Ya les platiqu• de Arnulfo / de este gallo criminal 
pero volver& muy pronto/ pa' contarles su final. {Cdo.35) 

Segundo Verso 

La sefiora de Lope en su estudio sobre las despedidas que ya 

mencion•, dice acerca del segundo verso: "el segundo verso guarda 

muy poca relacidn con el corrido y con los versos restantes de la 

cuarteta y es en cierta forma m4s lírico que en las otras. 

"En la mayor!a de loe casos, ese verso viene introducido por 

una preposicidn o un gerundio, participio o infinitivo". (p4g.248) 

Solo en cuatro casos encontr& este verso introducido por un gerun

dios 

Devisando para el cerro. 

Demostrando mi carifio. 

Cantando por los laureles. 

Cantando este corrido. 

(Cdo. 2) 

(Cdo.68) 

(Cdo.12) 

(Cdo.95) 
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Encontré un solo caso de infinitivo precedido de !l: 

Al volar un pavo real. (Odo. 3) 

Con "Al pie de ••• • encontré tres caeos, 

Al pie de un verde granado. (Cdo.27) 

Al pie de un verde nogal. (Cdo.41) 

Al pie de bellos rosales. (Odo.24) 

Precedido de Al ••• solamente son: 

Al rugido de un cafldn. 

Al CC111p!s de mi guitarra. 

(Odo. 7) 

(Cdo.39) 

Con la palabra ªCon• obaervl tres caaoss uno en que se inicia la 

•ase con esta palabra, y dos casos en donde "Con• est4 intercalados 

Con todo mi coraz&n. 

Compafleroa con un vaso. 

Con tristeza y con pesar. 

(Odo.74) 

(Odo.34) 

(Odo.24) 

Loa versos precedidos de una preposicidn, son loe aiguientess 

Por las orillas de un plan. (Cdo. l) 

Bajo de un frondoso fresno. (Odo.65) 
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Loe versos precedidos de una conjuncidn que hace que el segundo 

verso estl ligado al primero, son: 

En fin yo ya me despido/ porque as! el destino forza. (Cdo.100: 

Si en algo me he equivocado/ pues favor de dispensar. (Cdo. 42: 

En fin yo ya me despido/ pues de todos en reuni6n. (Cdo. 92: 

Ya la cancidn ya se est4 acabando/ y hasta se me hace 
que va a empesar. (Cdo. 93; 

Y aquí se acaba el corrido/ y aquí se acaba el oantar.(Cdo. 98. 

En dos casos encontrl que el segundo verso no tenía relaci6n al@ 

na con los demás versos, y solo servía para que hubiera rima entre 

late y el cuarto verso: 

Aquí termina el corrido/ tan solo quedan recelos, 
Pedro García los mat6 / nacido en Monte Morelos. 

Ya con esta me despido/ por la lacidn Mexicana, 
viva Dios que es el primero/ y María Guadalupana. 

(Odo. 49: 

(Odo. 12: 

En la Jla.10ría de los corridos en donde aparece la tdrmula que es~ 

dio, el segundo verso sirve para completar la idea que se inicio•~ 

el primer versoi 

Perdonen de mis coplas/ la franca narraci&n. 

Terminl de relatar/ lo que en Monterrey pas&. 

Ya con fata me despido/ de don Benito Canales. 

Ya les platiqu& de Arzw.lfo / de este gallo crillinal. 

Adi6s puerto fronterizo/ estado de Tamaulipas. 

(Odo. 6) 

(Odo.22) 

(Cdo.24) 

(Odo.35) 

(Odo.64) 
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Ah1 lea Ta mi despedida/ mi caballo relinchd. (Cdo.66) 

Adide Ricardo Rodrigues/ te despide la a:tioidn. (Cdo.72) 

Ya con fata me despido/ del 110ro 7 el aluú. (Cdo.78) 

En loa siguientes casos, el segundo verso sine para anunciar el 

'inal del corridos 

Seftorea este corrido/ ya terminf de cantarlo. 

En :fin yo 7a me despido / terminl de relatar. 

(Cdo.45) 

(Cdo.5,) 

Ya con lata me despido/ el corrido termind. (Cdo.28) 

De uatedea 70 me despido/ terminf de relatar.(Oda.40 1 50) 

Ya con fata me despido/ ya cantf de cerazdn. (Cdo.96) 

Por dltimo loa siguientes casos, presentan la fraae de cortea!a 

aue envuelve la disculpas 

Por esta ves me despido/ ya abual de la bondad. (Cdo. 5) 

!dids todos mis amigoa / displneenme lo mal hecho. (Odo.18) 

En fin 10 ya me deapido / dispensen lo mal senido.(Cdo.19) 

Si en algo me he equivocado/ me dispensan uetedea.(Cdo.43) 

Dispensen le mal trOTado / 70 no soy compositor. (Cdo.75) 

Ya con fata me despido/ dispensen lo mal trovado. (Cdo.79) 

Dispensen la deacripcidn / no tratf de criticar.(Cds.90 J 91) 

Dispensen lo mal trovado/ 70 lea suplico el perddn.(Cdo.99) 

Versos finales 

Sobre los versos finales, la eeffora de Lope nos dioe ••• ªloe 
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doe versos de la cuarteta forman una sola pieza y, en general, son 

la verdadera conclusi6n del corrido". Los puntos suspensivos equi

valen al nombre del h,roe del corrido o del propio corrido: 

En cinco casos se emplea la misma f6rmula con ligeras variantes, 

Aquí termina (da fin) el corrido. 

Termin6 (termin, aquí la tragedia ••• 

Con aquí se acaban cantando ••• 

Y aquí dan fin las mafia.ni tas ••• 

(Cds.27,,9,79 y 92) 

(Cuatro veces, Cds. 
19,41,4, 1 65) 

(Dos veces, Cds. 2 
y ' ) 

(Una vez, Cdo. ,4) 

En seis corridos, tres de los cuales son de un mismo autor, en lo 

versos finales el corridista se disculpa: 

Y los que nos escuchan/ nos han de dispensar. (Cdo. 100) 

Oon todo mi coraz6n /sien algo me equivocado. (Cdo. 99) 

En la siguiente estrofa el cuarto verso est, ligado al segundo ve 

so, la idea: 

Si en algo me he equivocado/ disp&nsenme por favor.(Cdo.75) 

Si en algo me he equivocado/ pues favor de dispenaar.(Odo.50) 

Los ejemplos siguientes son del mismo autor, (El Popo) 1 

Quiero desearles a ustedes/ paz en(su dulce hogar. 
Dos veces, Cds. 90 y 91) 

Otra tragedia como fata/ que ya no(vuelva a pasar. 
Tres vecea,Cds.40,42 y 51) 



85 

En diez 1 seis casos, las estrofas no están sujetas a nin¡una 

~rmula, pero todas ellas coinciden en formar la conclusidn delco

ddos (Oda. 6, 1,10,12,1e,22,2e,45,49,64,.66,68, 72, 74, 78 1 79). 

En los corridos 45,64, 78,179, la estrofa que estudio tiene 

eis versos en lugar de cuatros 

Sefforea este corrido/ 7a terminf de cantarlo, 
tres hombrea esté en presidio/ 1 hasta un teniente ha penado, 
1 el pobre del Coco Liso/ ya se encuentra sepultado. (45) 

Adida puerto fronterizo/ Estado de Tamaulipas, 
cuidenae las jovencitas de otro cruel alvenediso, 
ustedes son palomitas/ que sueftan el paraiso. (64) 

Ya con 4sta me despido/ del lloro 1 el !laz4n, 
cuando quieran divertirse/ siempre vqan a Ter&, 
allá ha7 peleas de gallos/ 1 3ugadas de confiar. (78) 

Ya con &ata me despldo / dispensen lo mal trovado, 
aquí termina el corrido/ de un charro 1 un hacendado, 
de la yegua colorada/ 1 el potro lobo gateado. (79) 

En los siguientes ouatto e3emplos no se sigue 111.ngdn ordena 

1 

De mi canto yo me d:spido / cantando este corrido, 
que se llama lluevo L 611. ( 95) 

l 
Ya les platiqu4 de !rnulfo / de este gallo criminal, 

pero volver& muy proito / pa' contarles su final. c,s> 

1 

Ya la canci6n ya se¡está acabando/ 1 hasta se me hace que 
lugar nortefto como me acuerdo/ de 10:ª~fa~fi::~!e ah! ) I encontrt. cg, 

1 

1 
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Por ~ata vez me despido //a abusi de la bondad, 
estos no se llaman versos pero es la pura verdad. ( 5 ) 

Por dltimo, tambi,n ea frecuente la forma de •TUela, TUela p~ 

lollita" como f6rmula de despedida del corridista, que ya estudi' a 

tratar de loa "Mensajes"• 

FOR14ULAS SECU!lDARIAS 

1RJ.SE DE INSISTENCIA. 

En su formulario, Duvalier, al hablar sobre las frases de in 

aistencia no es muy expl!cito, pues solo dices •1a primera f6rmula 

se apunta en el romance espaflol, pero es exclusiva del corrido" y 

da como ejemplo: 

Seffores tengan presente/ lo que en Celaya ~as6, 
que el ej&rcito Villista / casi todo se acab6.("R.y c.•-p'-g.10) 

La brevedad de esta explicaci6n, y el hecho de que solo se 

presente un ejemplo, se presta a confusiones, pues se podrían ente: 

der dos cosas distintas: primera, que sea una frase 4e insistencia 

porque se repite con gran frecuencia en los corridos, como •TUela, 

vuela palomita"; •en fin yo ya me despido"; •voy a cantar un corri· 

do";. o porque se repite en un mismo corrido al principio de varias 

estrofas una misma frase, como sucede en el de "Heraclio Bernal"s 

"que valiente era Bernal". Podría entenderse tambi&n que la "fras 

de insistencia" es aquella con la que se reclama la atenci6n del P? 

blico o lector sobre lo que se ha dicho o se dir,. Dado el ejempl• 

que Duvalier presenta, me inclino a creer que por "frase de insis-
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encia" debe en.tenderse1aquella que reclama la atencicSn. 

De eata manera, tln.em.os que en los corridos que estudio, ha, 
1 

ies y ocho "frasea de'insiatenoia", de laa cuales siete las obtu-

e de corridos escritos por un. miaao autor el "Popo•, (Oda. 40, 43, 
' 

1, 52, 1,, 74 1 75). 

11a corrido que recu1r<IOJ1 loo valieatee 7 cobardeo, (17) 

i 

Ustedes tengan presente/ que en San Quintín California, 
mataron a un. inocente. \23) 

Hombrea, mu3eres y nif!oa / sin distingos ni opinionea, 
brinden todos sus cariftos / al que merece blaaonea. (10) 

En el Plan del Alué, / aeflorea esto pasd, 
como a las dies de la noche/ cuando un. baile termind. (28) 

Que por cumplir su palabra/ aeflorea en realidad, 
cuando se halla uno en la c4roel / ae olTiclan de la amistad. 

C,4> 

Dos meses antes aeflores / pues lo quiao enTenenar. (40) 

Dos crímenes muy seguidos/ como lo aaben ustedes. (43) 

111entras no amemos a Dios/ cometeremos errores, 
sin tener misericordia/ esto es muy cierto seaorea. (51) 

Al relatar este crimen/ la Tardad que causa horror, 
mucha atencidn le suplico/ al padre consentidor. . ' 

Mucho cuidado 111.1. allli.go / por donde te hagas hay maldad.(52) 



88 

Agarren este consejo/ que yo les doy con esmero. (62) 

Señores tengan presente/ y pongan mucho cuidado. (7,) 

Despufs de varios afl.os / que dejara de llover, 
tengan presente señores/ lo que vino a suceder. 
Pongan cuidado señores/ miren lo que está pasando. (74) 

Señores pongan cuidado/ y procuren escuchar. (98) 

Señores tengan presente/ y pongan mucho cuidado. 
Pongan cuidado señores/ y miren lo que está pasando. (75) 

Lo que yo les digo/ tom&nselo en serio. C,,) 

EXCLAMACION O REFLEXION APARTES DEL MOTIVO PRINCIPAL QUE SE HACE 

O NOS HACE EL OORRIDISTA. 

Al comentar o reflexionar sobre el asunto del corrido, el co

rridista le da mayor fuerza y patetismo a la frase. Estas exclama

ciones a veces se dirigen al páblico, y otras solo quedan como moní 

logos reflexivos. Por ejemplos 

.Que tristeza que dolor:/ al ver las gentes llorando, 
'nomás mirando cadáveres/ pues en las aguas flotando.(Cdo.74) 

.Tambi,n los patrios cuarteles/ fueron de las llamas presa: 
'Tambi,n lleg6 la vileza/ a esos sagrados planteles. lCdo. 8) 

• Que cosa tan espantosa // que afici6n tan inhwaana, 
'que despachar a la fosa a una mujer mexicana: (Cdo.64) 
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En un corrido se puede presentar solamente la exclamacicSn, o 

.a refle:rt6n, pero hay corridos en donde latae se alternan. Sin em-

1argo es más frecuente que se presente solamente la reflexi6n. 

Como en un mismo corrido se puede presentar m,s de una excla

~acicSn o reflexicSn unicamente, voy a citar el nwnero de loe corri

tos en donde aparecen por orden de importancia. 

La reflexi6n (25 casos), se encuentra en los corridos nwneroe: 

?,6,22,23,24,27,28,31,33,,5,41,42,44,50,54,55,65,72,75,82,84,86,8! 

• 90. 

La exclamaci6n (8 casos), se presenta en loa corridos: 1, 8, 

.O, 36, 37, 43, 69 y 98. 

La exclamaci6n y reflexi6n alternadas ( 7 casos), se produce 

,m los corridos: 3, 5, 40, 51, 52, 62 y 74. 

fambifn en los corridos narrados en primera persona suelen e.n 

~ontrarse exclamaciones y reflexiones, dichas por el protagonista. 

)e este tipo de corridos, los que tienen los nwneros 4, 12 y 97 pr.!, 

eentan exclamaciones y en los que tienen los nwneros 13 y 16 refle~ 

:iones. 

En un solo corrido (20, e.T), el corridieta se dirige al pd

~lico al decirs "como ustedes saben bien•. 

@IOGRAFIA Y SEi.AS GENERA.LES DEL PRO!AGOHIS!A. 

En los corridos que coleccion4, el corridista da a conocer al 

-~rotagonista mediante rasgos biográficoe,m,e que con una biografía 

,,ompleta. 

Los datos biográficos se pueden dividir en tres categoríass 

a) Menci6n del lugar de nacimiento. b) Menci6n del lugar de nacimiea 
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to y del nombre del protagonista. e) Mencidn del nombre del protag_ 

nieta. A continuacidn expondr~ los casos de loe corridos en loa q 

ocurre esta modalidad siguiendo el orden de la clasificacidn, ante· 

riormente mencionada: 

a) Menci6n del lugar de nacimientos 

Nacido en General BraTO / radicado en Monterrey, 
era un hombre decidido/ no le tem!a ni a la ley. (Cdo.22) 

En Milpas Viejas nacistee // crecietes al azahar, 
y con el tiempo ascendistes a ser un gran general. (Cdo. 7) 

El no tenía casa/ ni ciudad ni estado, 
era un hombre suelto/ pero recelado. 

Los comandantes dijeron/ al hallarlo mal herido: 
-Era un hombre de Laredo, / por su ficha conocido. 

(Cdo.33) 

(Cdo.68) 

El Norte lo está llorando/ vi6 en Sinaloa su luz primera, 
pas6 su vida cantando/ como las aves de primavera. (Cdo.71) 

Yo soy nacido en las tierras de Chihuahua/ 
soy el soldado m(s fiel del batall6n. {Cdo.13) 

b} Menci6n del lugar del nacimiento y del nombre del protagonis 

Voy a tratar de contarles/ de un galito criminal, 
afamado en Tamaulipas /de.Matamoros natal. 

Se llama Arnulfo Rodríguez/ se encuentra libre y gozando. 
(Cdo.35) 
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Ea nacido en Milpas Vie3ae / su noabre ea o·oncepoidn Robles, 
le dicen el •Mano legra•/ en el rancho de las !lores. 

(Odoe'.52) 

Pedro Garcia los mat6 / nacido en llontemorelos. (Odo.49) 

c) Kencidn del nombre del prota¡oniatas 

Su nombre ea Catalina/ de esta madre criminal. (Cdo.51) 

Clemente Taldls ae llama/ el que a su madre :matd. (Cdo.52) 

Ke dicen Pancho Veredas/ el h13o de don lloia4a, 
recuerden lllUJ bien mi cara/ soy padre de da de seis. 

(Odo.60) 

Mi nombre es Batel el Viento. 

LleTo por nombre 1 apellido Juan Guerrero/ 
sor delegado de la U'n16n de Aserradero. 

Seftaa Generales, 

Era el Botaa !ederioas / mentado por dondequiera, 
ten!a viudaa 7 solteras/ por todita la frontera. 

Ella era SilTia Gareia / bonita 1 quis4 coqueta, 
que en su vida hacía/ Tida era.el 1 descompleta, 
porque ama¡ada TiTía / por el cruel analfabeta. 

(Cdo.66) 

(Odo.46) 

(Odo.28) 

(Odo.64) 

Humilde de :nacimiento/ 7. lleg6 a aer licenciado, 
por au nobleza 7 talento 7 au nombre no eat4 olvidado. 

(Odo.99) 
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BiogrUicoss 

Son corridos biográficos el de Gabino Barrera (48) y el de 

Agapito Trevifto (19). 

RECAPITULACION Y RESUMEN DEL MO!IVO. 

Como el corrido frecuentemente es muy largo, el corridista 

poco antes de terminar su narrac16n, hace un resumen para que el Pi 
blico no olvide el tema central de la obra. Veintinueve son loe co

rridos que tienen esta f6rmula secundaria, (ll,12,13,14,15,18,20,24 

25,28,30,31,35,45,48,51,54,55,60,62,65,66,69,79,82,83,86,93 y 97). 

A continuaci6n pondr, unicamente diez ejemplos de estas estrofae,en 

las que se ve claramente la intencidn recapitulativa del corridista 

Cuatro valientes se han ido/ del rancho "Las Amapolas•, 
un muerto y tres al presidio/ adi6s famosas pistolas. {Cdo.54) 

Que pensarían ahi los americanos/ que combatieron baile de 
con 1a cara cubierta de vergüenza; se tuvieron 4ue vo1ve~ªKq:aª 

país. (Cdo.13) 

Mataron a Sim6n Blanco/ era un gallito de brava, 
era un gallito muy fino/ que el gobierno respetaba. (Cdo.55) 

El tiempo ya ha transcurrido/ del tordillo nada queda, 
a su nobleza suspiro/ al recordar lo que fuera, 
y quien era, ya parece/ que lo miro galopando por la pradera. 

(Cdo.s:,) 

Ha de estar arrepentida/ sus hijas en el pante6n, 
y ella.por toda su vida/ encerrada en la prisi6n. (Cdo.51) 



Enfrente de la cantina/ estaba una barbería, 
mataron a liargarito / por muertes que 7a debía. (Cdo.25) 

Jlataron a los Mendoza / la hacienda ha quedado sola. 
Los bienes d6nde quedaron?/ Jadie supo con la bola. (Cdo.31) 

O~ala que a este vale/ no le vaya a acontecer. 
lo que al inglfs que enseflaba / a su penco a no oo:mer. (Cdo.86) 

Lugar norteflo como me acuerdo/ tus arbolitos se ven crecer,. 
machos recuerdos que llevo dentro/ y a tu pocito no olvidar&. 

(Odo.93) 

Y asi muri6 nuestro hfroe / con las armas en la mano, 
sacrificando su sangre/ con valor de un mexicano. (Cdo.ll) 

En. los corridos 18, 24, 28, 35, 45, y 79 el corridista, en la 

tema estrofa, anuncia el final del corrido 1 hace a continuacidn 

l resumen: 

Ya va a terminar la historia/ recuerdo de lo que fuiste, 
que en vez de darme carifto / puros rivales me diate. (18) 

Ya con ,ata me despido/ de don Benito Canales, 
una 11:11jer tapatía/ lo entreg6 a los Federales. (24) 

Ya con lata me despido/ el corrido termind, 
muchos lo esté esperando/ pero el Botas no volvi6. (28) 

Ya les plat1quf de A.multo/ de este gallo criminal, 
pero volverf muy pronto/ pa' oontarles su final. (35) 
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Seflores este corrido/ ya terminl de cantarlo, 

tres hombres están en presidio/ y hasta un teniente ha penado, 
y el pobre del Coco Liso/ ya se encuentra sepultado. (451 

Aquí termina el corrido/ de un charro y un hacendado, 
de la yegua colorada/ y el potro lobo gateado. (79) 

INVITACION DEL CORRIDISTA AL PUBLICO PARA QUE COMPRE EL CORRIDO. 

En los corridos que lleguf a reunir no se encuentra esta f6i

mula. Pienso que actualmente no se usa, porque como el radio ea at 

rala mayor fuente de difusi6n del corrido, se ha perdido el cont&

to directo entre el autor o cantante y el público. De los corridoe

recogidos entre los cantantes ambulantes y los limosneros tampoco 

la encontri por lo que creo que ya no tiene vigencia. 

De un corrido antiguo, es la siguiente invitaci6n1 

En este papel seffores 
deben gastar su dinero. ("Corridos de la Rev.Mex-

1941 - p4g.ll5-117) 

En dos corridos, sin embargo, hay dos estrofas en donde no a

invita a comprar el corrido, pero si se recomienda un lugar de re

creo. Se podría suponer entonces que esta estrofa se ha tranafo~ 

do de una invitaci6n a comprar el corrido, a una invitacidn a visi 

tar algdn lugar de recreo, sin que la estrofa pierda su carácter e 

marcial. Los ejemplos son los siguientes: 

Cuando quieran divertirse 
siempre vayan a Terán, 
allá hay pelea de gallos 
y jugadas de confiar. (Cdo.78) 
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Antes de ser sepultado/ peror6 más que un perico, 
y recomendó a todos/ que tomaran "Topo Chico"• 
-Con esta agua, les decía/ se elabora, yo lo v!, 

la cerveza de gengibre / "Topo Chico" y "Vin de vi"• 
Tambi~n Eva se elabora/ Eva la dulce y sabrosa, 

Eva la que salva a todos/ por el agua sulfurosa. (Odo.86) 

IN DEL PRIMER CORRIDO. INVITACION PARA ESCUCHAR LA SEGUNDA PARTE 

U OTRO CORRIDO SEMEJANTE AL ANTERIOR. 

Por la falta de contacto directo entre el pú

lico y el corridista, creo que esta fdrmula tiende a desaparecer. 

4e todos los corridos recogidos en Monterrey, sólo uno la conserva

'ª y es el siguiente: 

Ya les platiqu, de Arnulto 
de este gallo criminal, 
pero volver4 muy pronto 
pa' contarles su final. (Odo.35) 

Recopilados en otros trabajos son las siguientes invitaciones, 

Ya con 4sta me despido 
pero pronto doy la vuelta. (El Chivo Encantado. 

Io.81 - Mendoza "El corrido mexicano" - p~.219). 

Despedida no les doy. (La muerte de Francisco 
'illa. No.26 op;oit.) 

JOMBRE DEL AU!OR. 

Los nombres de los corridistas pueden aparecer al final del 

~orrido en forma rimada, como en el de "Alfonso Reyes", o si no, al 
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pie de plana cuando han sido impresos en hojas sueltas. A continua,, 

ci6n pongo algunos ejemplos, 

Mil perdones yo les pido 
y a Alfonso Reyes le ruego yo, 
que recuerde a Miguel Lira 
que este corrido escribid. (Cdo.98) 

Hay corridos con el nombre escrito al pie de plana: 

Corrido del Botas Federicas. 
Autor: F&lix Gonzilez. 

Tragedia de Rita Villanueva y los Hermanos .Mariscal. 
Autor: Luis Camacho Treviño -Popo-

Como único caso, en el corrido a "Morones Prieto" (100), el co

rridista no da su nombre pero si las señas de su domicilio: 

En fin aquí me despido 
porque así el destino forza, 
un ciego de Nuevo Le6n 
del ejido Cruz de Lorza. 

PRINCIPIO DE LA SEGUNDA PARTE DEL CORRIDO O DE CUALQUIER OTRO SIMI 

AL ANTERIOR. 

Con esta f6rmula sucede lo mismo que con las f6rmulas quinta 

y sexta secundarias, pues al no existir un dialogo entre el corrio 

ta y el oyente, se pierde la oportunidad de narrar varios corridos 

de un mismo tema o estilo a instancias del que escucha. Tomo dos 
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jemplos de corridos recogidos en otros trabajos para poder mostrar 

omo solían ser estas estrofas. 

-Vengo una vez más señores 
a aumentar mi negra historia. (Del General 

rnulfo R. Gdmez. "Corrido de la Rev.Mex," - pág.298-300). 

La toma de Zacatecas 
que ahora voy a relatar. (De la Toma de Zacateoas. 

,p, cit. , - pág. 84-86) º 

:NVOCACIONES. 

Pienso que Duvalier no apunta una característica del corrido 

,exicano, que considero secundaria pero en toda forma importante, y 

¡ue es la Invocacidn a la Divinidad, a los Santos y particularmente 

, la Virgen de Guadalupe. 

Estas invocaciones aparecen en los momentos más críticos de la 

~arracidn y casi siempre están dichas por los personajes de los co

•ridos. 

Las estrofas de los corridos con estas características (6),son: 

-Válgame Santo Niftito / andan buscando a Julián, 
dos oficiales y un cabo/ yo no e~ lo que quedrán.(Cdo.l, e.I) 

-Padre Jea~s Nazareno/ Rey de loe cielos y tierra, 
tengas piedad de tus hijos/ y termina ya esta ~erra. 

(Cdo.5, e.VIII) 

Antes de llegar al cerro/ Valentín quiso llorar: 
-:Madre mía de Guadalup~ / por la religidn me van a matar. 

(Cdo.21, e.VI) 
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-Santo Nifto de Plateros/ te pido una maravilla, 
dame licencia Niftito /devolver con mi familia. (Cdo.34, e.VII) 

-Madre mía de Guadalupe/ Reina de los mexicanos, 
un gran milagro nos urge/ que de tu gracia esperamos, 
que no abandonen su tierra/ nuestros queridos hermanos. 

(Cdo.36, e.IX y X) 

Espantado y con dolor/ gritaba desesperado: 
-¿Será posible mi Dios/ que me las hayan matado? (Cdo.49, e.XI) 

CONSEJOS MORALES. 

Otra característica, no de los corridos en general sino de a¡ 

gunos corridos de esta Antología, es el consejo moral, que se encue 

tra aun entre los corridos que no pueden clasificarse dentro de los 

"Religiosos, Bíblicos y de Indole Moral". Esta característica revel 

la actitud filos6fica del corridista ante la vida 1, ~orlo general 

es ingenua pero orientada al bien social. 

En Monterrey encontr~ como ejemplo típico e interesante de 8!, 

ta modalidad los corridos del "Popo", personaje pintoresco y muy c~ 

nocido en dicha ciudad, que es ciego y se gana la vida componiendo 

corridos o como payaso en fiestas de niffos. 

A continuaci6n presento los consejos morales de este autors 

No nos espanten las cosas/ que en el mundo están pasando, 
lo que debemos hacer/ pues la maldad ir dejando. 

(Cdo.40,e.XXI) 

Alerta esposos buenazos/ que tengan a esas esposas, 
no hay que hacerles mucho aprecio/ pues hay que huirle a esas 

cosas. 
Si quieres vivir en paz/ medianamente en tu hogar, 

no odies al que te ha ofendido/ al contrario perdonar. 
(Cdo 42,e.XII y XVI) 
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El que duda lo que está escrito/ de corazdn digo a voz, 
la vida material vive/ y es negar que existe Dios. 
A nuestro Dios hq que amarlo/ con todo nuestro coraz6n, 

y a nuestro prdjimo igual/ para alcanzar salvacidn. 
. (Odo.50, e.XIII y XV) 

lo nomás social y carnal/ hay que ver el matrimonio, 
con todo el amor de Dios/ para que no tiente el demonio. 
Mientras no amemos a Dios/ cometeremos errores, 

sin tener misericordia/ es 11117 cierto eelores. 
(Odo.51, e.XII 7 XIII) 

Dios nos da a nuestros hijos/ y ea nuestra obligaoidn, 
despuls de darles el ser/ darles buena direcoidn. 
Todos estamos en peligro/ de eatoa errores y-'•, 

si a Dios desobedecemos/ pues nos tienta satms. 
Desechar el egoiamo / que ha.J'a en nuestro corasdn, 

para no odiar y ser felices/ para alcanzar el perddn. 
lo hay que odiar a la gente/ el mal ea el que haJ que odiar, 

si es que creemos en Dios / buen teatillonio hav que dar. 
(Odo.52, e.VIII,XIII,III 7 n) 

Mentiras las que decimos/ que a nuestro Dios amamos, 
si con 1111oha vanidad/ al pr6Jiao le tratamos. (Odo.74, e.llIV) 

Lo mejor en eete mundo/ vale de portarse bien, 
sin hacer sufrir a los extrafloe /ya su familia tambiln. 

(Odo.22, e.XI) 

En otros oorridoe he encontrad.o no propiamente consejos mora

is sino frases de car4cter sentencioso en cierta forma metatdr1ca, 

continuacidn anoto loe ejaploes 

tirad que es vano sueflo / el oro 1 el poder, 
porque torres ús altas/ se llegan a caer. (Odo.6, e.XIV) 

Y no se crean de los amigos/ que son cabezas de puerco. 
(Odo.34, e.XIV) 
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Pa' que le sumo a una res/ si no alboroto el ganado? 
(Cdo.:50, e.III 

Pero de esto ya no hay cuidado/ ya lo que pasd vold, 
algdn día si han di incontrar / a dondi mi encuentro yo. 

(Cdo.:54, e.XVII 



·Recursos expresivos 

de los corridos estudiados. 



Además de loa aspectos del corrido ya estudiados, creo queª! 

a conveniente tomar en consideracidn, aunque sea de manera breve, 

s expresiones de carácter metafdrico que en fl aparecen. Conside

' sin embargo, que fatas figuras no son muy frecuentes en los co

idoa, por las razones que a continuaci6n apuntas 

El corrido es una narracidn realista que relata un hecho ver

dero o supuestamente verdadero. Cuando los protagonistas llegan a 

blar, lo hacen con palabras congruentes con su educacidn. Ahora 

en, los protagonistas habituales de los corridos suelen ser asee! 

s, asaltantes, bandoleros, mujeres malvivientes, mancornadoras, 

c., y cuando ocasionalmente el protagonista es un animal, comdn

-nte se trata de un caballo. Los temas, por consiguiente, no se 

estan mucho a que el autor se valga de un lenguaje aimbdlico sutiJ 

ra su desarrollo. Sin embargo, cuando el lenguaje simbdlico se prJ 

nta en los corridos, se encuentra en la forma que, a falta de me

r nombre, llamo primitivo. Esto ea, en este tipo de narraciones 

y expresiones populares a veces vulgares como es identificar: las 

etolas con "mi vieja", el caballo con "mi cuate, la novia con "mi 

anga", matar con "enfriar", timar con "pichonear", engaflar con 

-ancornar", ser correspondido con "amarrar'; etc. 

Los casos más notables de este tipo de expresiones de carác

r metaf6rico, a continuaci6n los presento en orden de importancia: 
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Expresiones metafóricas populares relativas a la muerte. 

Pobrecitos inocentes/ sin tenerles compasión, 
quien creía que por sus manos/ descansen en el panteón. 
Pasaron de un sueño a otro/ para ya no despertar. 

(Cdo.51, e.III y X 

Cuatro valientes se han ido/ del rancho "Las Amapolas", 
un muerto y tres al presidio/ adiós famosas pistolas. 

{Cdo.54, e. VIII 

El que ande en mis veredas/ el tren se lo va a llevar. 
(Cdo.60, e.V 

Traicionado y humillado/ por quien él amaba tanto, 
no pudo resistir más/ la mandó hasta el camposanto. 

(Cdo.65, e.III 

Por una morena perdió como pierden/ los gallos en los tapado, 
(Cdo.48, e.VIII 

Terminaron sus cantares/ el murió en el hospital. 
(Cdo.68, e.VI 

En su caballo de acero/ la muerte le sorprendió. 
(Cdo.72, e.III 

Le sirvieron los "martinis" / cayó en las redes del le6n. 
(Cdo.55, e., 

Se les concedió chatitos / al ver mi cuerpo clavado. 
(Cdo.19, e.XI 

Una vez que lo agarraron/ con el cuerpo del delito, 
cargó con cinco rurales/ a tiros limpios él solito. 
Alcanz6 a llevarse cuatro/ antes de que se muriera. 

(Cdo.31, e.II y v: 

Le dieron en la pelona/ pobre pelón lo mataron.(Cdo.45, e.IV: 
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Cuando con pistola en mano/ Adri4n Jlaildn lo catd. 
Quiso lograr a Martines/ le falld la resistencia. 

(Odo.55, e.VI y VIII) 

Y entre las 3oyas / falta un diamante • (Odo. 71, e.I) 

.&crupo en esta subdivisidn las expresiones aeta:1'6ricaa relativas 

la traicidn porque en algunos casos, la traicidn conduce al prot,1 

~nieta a la muerte. A continuacidn presento los ejem.ploss 

Despuls ya todos saben/ qui cosa lepas&, 
que por Nacho Bornilla la burra lo tuabd. (Cdo.6, e.XIII) 

fe fuiste pa' Sinaloa / y ah! voltiaste chaqueta. 
(Cdo.7, e.II) 

Pero Pascual Orosco / Di Judas sin oontal. (Cdo.6, e.T) 

Quisieron hacerme bueno/ pero yo les madrup4. 
(Cdo.18, e.II) 

lxpresiones metafdricas relativas a la valentía, a la bravuoone

fa Y al reto del hoabre. 

Aquí es la nueva flor/ la espuaa de los soldados. 
(Cdo.9, e.XIII) 

Les ha de dar calentura/ para poderlo aprehender. 
Aquí les traigo cerveza/ dentro de mi cartuchera. 

(Cdo.12, e.I y III) 

A mi me hacen los mandados/ la guarnicidn de Terln. 
(Cdo.14, e.IV) 
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Para asaltar los caminos/ era un gallito jugado.(Cdo.19, e.IV 

Yo ya les cort~ el panal/ ahi les dejf las abejas. 
(Cdo.25, e.VIII 

El Chivo parece tigre. (Odo.30, e.I~ 

Mataron a Sim6n Blanco/ era un gallito de brava, 
era un gallito muy fino/ que el gobierno respetaba. 

(Odo.55, e.> 

Veredas que yo haya andado/ veredas que yo andar&, 
las veredas que me gusten/ en ellas me pasearl. (Odo.60, e.II» 

Me han puesto cercas/ corrales y barreras, 
y no hay ninguna/ que yo no haya brincado. 

Muchos amores/ por mi vida han pasado, 
y de muchas bocas/ las mieles he probado. (Cdo.61, e.III y VI} 

Expresiones metafóricas relativas a la mujer, al amor Y a senti 

mientos líricos en general. 

Soy como la chuparosa /delas flores me mantengo. 
lOdo.24, e.VII} 

Creyeron que yo había muerto/ que nunca iba a regresar, 
pisotearon mis veredas/ y ahora lee va a pesar. {Cdo.60, e.Il 

Con las muchachas borradas. (Cdo.96, e.~ 

Así te quiero mujer/ no le hace que seas paseada.(Cdo.63, e.l 
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Y si acaso te pregunta/ que si me has visto llorar, 
dile de lo que lloro/ se est4 rebasando el mar.(Cdo.58, e.III) 

Pancho Villa lo llevo clavado/ en mi mente y en mi coraz6n. 
(Cdo.16, e.VI) 

Lleg6 a Mfxico lindo/ en una locomotora, 
que al rodar iba cantando/ el despertar de la aurora. 

(Cdo.98, e.VI) 

El aire m,s transparente/ verde azul de la regidn, 
llen6 su sangre y sus ojos/ y cantd en su corazdn. 
El corazdn de rodillas/ volvid a cruzar loa caminos. 

(Cdo.98, e.VIII y IX) 

fambiln en este grupo de expresiones metafdricaa se podría ha 

lar de ciertas palabras familiares con otro sentido diferente del 

~iginal pero que cualquiera puede llegar a comprender. Loa caeos 

e palabras familiares con otro sentido del original, son loa ai

Gientess 

Monterrey no tiene fama/ de valentía ni de amor, 
pero tiene la gran honra/ pues de ser mantenedor. 

(Cdo.92, e.XXIII) 

En dos corridos (31 y 26), la palabra "bo1a•1a utiliza el co

ridiata para designar dos ideas diferentes, aglomeraci6n y confu

idna "nadie supo con la bola" (31); "se apartaron de la bola" (26). 

Refiri&Ddoae a la velocidad del tren, se dices "el tren aaltd 

e la vía/ porque venía muy chilladott (Cdo.27, e.XII). 
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En dos casos (Cds.94, e.I y 96, e.IV), la palabra "rifar" se 

emplea con el significado de tener arrojo: 

Mi lindo M&xico / se rifa dondequiera. (94) 

Tengo orgullo de mi tierra/ de mi lindo Monterrey, 
donde se rifa cualquiera/ porque todo hombre es de ley. 

(96) 

Los siguientes casos creo que no es necesario comentarlos ya 

que las palabras familiares con otro sentido que utiliza el autor 

no son propias de su invenci6n sino del habla comdn: 

Los pies campesinos usaban güaraches /ya veces a raíz andaba, 
Porque era ranchero el indio suriano / un hijo de buena mata. 

(Cdo.48, e.III y IV) 

De su propio chocolate/ el destino le guard6, 
y en un cambio de gobierno/ un general lo colg6. (CdooBl,e.V) 

De carácter un poco más lírico, y a veces de gran belleza poJ 

tica, son las comparaciones de los aviones con aves (Cdo.71, e.I y 

IV) y los autom6viles con caballos. (Cds.98, e.XIII y 72, e.VII). 

El cóndor cay6 del cielo. 

El ave que lo llevaba. (71) 

En su caballo de acero. (72) 

Un caballito aceitero. (98) 
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Creo importante mencionar tambi,n los apodos de que se vale 

( corridista para hacer resaltar las características principJ.,les 

e sus protagonistas. Estos apodos casi siempre aluden a la valen

(a, a la fiereza o al rasgo físico más sobresaliente. Trece son 

)8 corridos donde se acentda la característica física o espiritual 

~l protagonista por medio de un apodos 

La valentía de Miguel Guerrero (Cdo.11}, la consigna el co

~idista al denominarlo, el "Tigre de Tijuana", al igual que a la 

111ardia de corps de francisco Villa al llamar a estos hombree "Los 

~radoe" (Cdo.16}. 

En tres corridos (37,661 67} el corridista alude al estado 

r6fugo de sus protagonistas al llamarlos "Capitan Pantaama","Rafel 

O. Viento" 1 "Jeeda Cadenas". 

Los bandoleros (cuatro casos) son denominados de diferentes 

oraasa "Silvestre el Chivo o el Chivo Alzado", (Cdo.,O); "El San

,re Cruzada" (Cdo.32}; "ChcSn Robles, el llano legra" (Cdo.33); el 

Gallo Criminal" (Cdo.35). 

"Pancho Veredaa•, (Cdo.60} y el •Solitario" (Cdo.61), perten~ 

en a la rama de los "despreocupados" como una vez los llam.6 Mendoza 

Por dltimo el "Coco Liao",úico peyorativo que encontrf,tiene 

1 apodo que apunta su rasgo físico ús sobresalientelCdo 45). El 

otaa federicasf tiene el apodo que sobresalta lo característico de 

u indumentaria,(Cdo. 28) 



PARTE III 

Antología del corrido. 
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EL CORRIDO DE JULI.AN DEL RIAL Cdo. 1 

I 
V4lgame Santo liftiw 

andan buscando a. Juliáu, 
dos oficiales y un cabo 
yo noª' lo 1ue quedrú. 

II 
Estaba Julián del Jlial 

platicando con Herrera, 
estaban loa dos tomando 
en la cantina por fuera. 

III 
Cuando lleg6 un oficiala 

-Usted es don Julián del llial? 
-Si aeffor, aoy a la orden 
y usted no me ha de arrestar. 

IV 
Ah:[ le contesta Julián: 

-Anda usted m7 ofrecido, 
por la maldad no me aaca 
primero quedo tendido. 

V 
Le dice el oficialr 

-Juliú yo vengo a llevarte, 
entr,game la pistola 
que 70 no quiero matarte. 

VI 
Lo agarraron mano a mano 

cuando lleg6 el general, 
dici&ndole a loa soldadoas 
-Apdntenle a Juliú. 

VII 
Se agarraron a balazos 

quedando varios heridos, 
deapu,a con Juliú cargaron 
despu,a de darle dos tiros. 

VIII 
A.hora si gallos 3uilones 

que corrían dndequiera, 
ya mataron a Juliú 
valiente lion de la sierra. 

IX 
Aquf se va la despedida 

por las orillas de un plan, 
tristes recuerdos nos de3a 
el valiente don Juli4n. 

DE KA.CARIO ROMERO 
1879 

Cdo. 2 

I 
Salid Jla.cario Romero 

del pueblo de la Piedad, 
no quiso estar con sus padres 
por andar en libertad. 

II 
Decía Macario Romeros 

-Ora nos vamos Jes~a, 
la Virgen nos favorezca 
mi Seffora de la Luz. 

III 
Le decía su general 

en la puerta del cuartela 
-Me.cario te han de matar 
por esa ingrata mu3er. 

IV 
Decía Me.cario Romero 

parádose en los estriboss 
-Seftor, ai no me hacen nada, 
ai todos aon mis amigos. 



Cdo.2 

V 
Decía llacario Romeros 

al general Abraham Platas 
-Conc&dame una licencia 
para ir a Ter a mi chata. 

VI 
Le respondi6 el generals 

-Sin mi licencia no vas, 
pero si t4 quieres ir, 
en tu salud lo hallar,s. 

VII 
Decía don Ignacio Llamas 

-Jesús qu, plan le pondremos? 
Le pondremos un buen baile, 
la pistola le escondemos. 

VIII 
Decía don Vicente Llamas: 

-Al cabo no trae despacho. 
Dijo don Jesús Aceves: 
-Ora lo mato borracho. 

IX 
Ese don Jesús Aceves 

se mostr6 muy asesino, 
pero no lo iba a matar 
si estaba ahogado de vino. 

X 
Lloraba su pobre madre 

cuando le lleg6 el aviso, 
que ese don Jesús Aceves 
le había fusilado a su hijo. 
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XI 
Decía dofta Jesusita: 

-Papá yo mucho lo quiero 
-Ora si quedaron bien 
ya mataron a Romero. 

XII 
A veintinueve de junio 

día de San Pedro por cierto, 
a las dos de la maff.ana 
don Macario Ha sido muerto. 

XIII 
Le dieron los seis balazos 

se los dieron de a mont6n, 
puso el parte don Vicente 
que había matado a un ladrdn. 

XIV 
Decía Macario Romero 

-Ya me van a sepultar, 
ahí queda Pepe mi hermano 
es el que me ha de vengar. 

XV 
Ya con esta me despido 

divisando para el cerro, 
aquí se acaban cantando 
los versitos de Romero. 

Cdo.'3 DE HERACLIO BERNAL 
1882 

I 
Afio de mil ochocientos 

ochocientos y dos al contar, 
va a comenzar la tragedia 
y en ella muri6 Bernal. 

II 
Estado de Sinaloa 

Gobierno de Mazatlán, 
donde daban diez mil pesos 
por la vida de Bernal. 



III 
1 Lo que es vivir la de malas 

la desgracia nada m4s, 
porque antes ni quién pensara 
en el pobre de Bernal. 

IV 
Pero así sucede todo 

cuando menos se lo espera, 
y todo se echa a perder 
por un amigo cualquiera. 

V 
,Que valiente era Bernall 
en su caballo retinto, 
con su pistola en la mano 
en medio de la Acordada. 

VI 
1Que buen charro era Bernal: 
peleando con treinta y cinco, 
se ponía a fumar un puro 
en su caballito oscuro. 

VII 
A ninguno le temía 

ni en la tierra ni en el mar, 
era un hombre a toda prueba 
sin ponerle ni quitar. 

VIII 
Siempre con calma y sereno 

los peligros afrontaba, 
sin espantarle pistolas 
ni puflales, .que caramba: 

• 
IX 

Heraclio Bernal decía 
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que era hombre y no se rajaba, 
que '1 montado en su caballo 
solo Dios lo perdonaba. 

X 
1Que Taliente era Bernal: 
en su caballo melado, 
peled con tres Acordadas 
no era cualquier pelado. 

Cdo. 3 

XI 
Que valiente era Bernal 

en su caballo Jovero, 
Bernal no robaba a pobres 
antes les daba dinero. 

III 
Una familia en la Sierra 

se hallaba muy arruinada, 
les did cuatrocientos pesos 
para que se remendaran. 

XIII 
Estas palabras les dijo 

cuando iba pa' Sonora: 
-Este cuero que yo cargo 
no lo quiero pa' tambora. 

XIV 
En la Sierra de Durango 

él mat6 a diez gachupines, 
y mandd curtir los cueros 
para hacerse sus botines. 

XV 
El ingrato fué Crispín 

cuando ya lo fué a entregar, 
pidiendo los diez mil pesos 
por la vida de Bernal. 

XVI 
-Ven siéntate en esta silla 
ven, siéntate a descansar, 
aquí están los diez mil pesos 
por la vida de Bernal • 

XVII 
.Ah! que Crispín tan traidor 
:liadie lo hubiera creído, 
cuando él se manifestaba 
como un amigo querido. 

XVIII 
Por la ambici6n del dinero, 

cometío la felonía, 
,ah! que Crispín tan maleta 
ah que grande picardía. 



Cdo,3 

:ux 
Agarr6 los diez mil pesos 

los envolvi6 en su mascada, 
y le dijo al comandantes 
-Prepárese a la Acordada, 

ll 
-Prepárese a la Acordada 
y al escuadr6n militar, 
rem6ntelos a la Sierra 
pa' que aprehendan a Bernal. 

XXI 
Le respondi6 el Comandante: 

con gueto en el coraz6n: 
-Le formaremos un sitio 
en el cerro del Peff6n. 

XXII 
Vuela, vuela palomita 

a las cumbres del nogal, 
que están los caminos solos 
ya mataron a Bernal. 

XXIII 
-Adios sierra de Durango 
mentada por dondequiera, 
ya mataron a Bernal 
el mero Le6n de la Sierra. 
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XXIV 
Adios gringos de la costa 

ya no morirán de susto, 
ya mataron a Bernal 
ya se pasearán agusto. 

XXV 
Vuela, vuela palomita 

a las cumbres de un olivo, 
porque don ?orfirio Díaz 
lo quería conocer vivo. 

XXVI 
Vuela, vuela palomita 

a su sepulcro también, 
y llora aunque sea un poquito 
por el que valiente fue. 

XXVII 
Hoy solo queda el recuerdo 

pa' todos los de Durango, 
de sus hazaffas palpable 
que le hicieron tan mentado. 

XXVIII 
Ah! va la despedida 

al volar un pavo real, 
aquí se acaba cantando 
la tragedia de Bernal. 

Cdo.4 DE LOS ELECTRICOS 
1907 

I 
Ya vienen pues loe eléctricos: 

_,ay Tomacita que horror: 
cuántos disloques tendremos 
con este carro motor. 

II 
Me dijo sifta Gregoria: 

-Que algazara se ha formado, 
que hasta la Tlapaleria 
por su causa la han tumbado. 

III 
Los árabes que tenían 

su comercio lo han quitado 
y llorando dicen todos: 
-A que Eléctrico malvado! 

IV 
Toda la cuadra han tumbado 

para ensanchar esa calle, 
donde vendrán a pasearse 
las de la plaza La Llave. 



V 
Las de la calle la Presa 

están guapas y muy listas, 
por que ah! van a pasar 
los carros y motoristas. 

VI 
Dijo una nif1a:-que haremos 

para salir a la calle, 
pues que nos van a llevar 
en eljctrico hasta el valle. 

VII 
Y Antoflita que la oía 

le dijo:-que tonta eres, 
los motoristas son listos 
y respetan a las mujeres. 

VIII 
Loa de Col6n están alegres 

porque allí est, la subida 
del El,ctrico, en que todos 
piensan darse la gran vida. 

IX 
Dice una recamarera 

a su novio del pariúi= 
-Como te ver, en el,ctrico 
paseándote :mi Don Juan. 

X 
Las Diflas de la Purísima 

dicen con mucha alegría: 
-Ahora iremos en El,ctrico 
.no como antes en tranvía. 

XI 
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La otra vez fúí a Topo Chico 
7 hasta el ala se me arruga, 
al recordar que el tranvía 
corría como tortuga. 

XII 
Ke dicen que loa el,ctricos 

son lujosos 1 arreglados, 
pero más aerh la causa 
de que haya :mil machacados. 

Cdo. 4 

XIII 
Y como aquí no hemos visto 

El,ctricos, \Oh grandeza: 
verán como mas de cuatro 
se voltearán de cabeza. 

XIV 
Me dijo :mi chata Irene 

ya no iremos al Topito, 
pues le tengo mucho miedo 
al e1'ctrico carrito. 

XV 
La Juana está enferma 

y le recet6 el doctor, 
el bafio de Topo Chico 
para calmar el dolor. 

XVI 
Y tan luego como aupo 

,1 que ya no había tranvía, 
dijo:-En el,ctrico no voy 
porque nos machaca, t!a. 

XVII 
A que astutos son loa yanquis 

que hacen andar el carrito, 
sin mulas y sin v~por 
rueda sdlo, solitito? 

XVIII 
Ya eat, lista la línea 

desde el Centro hasta el Topito, 
voy a llevar a mi chata 
a pasearse en el carrito. 

xn 
Y ella me dices !Que hermoso 

c6mo irelllOs en motor, 
abrazaditos los dos 
hablando de puro amor? 

XI 
Vamos compadre Ram6n 

a pedirle a Dios la gracia, 
de que vuelvan los tranvías 
y cese tanta desgracia. 
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Cdo.5 DE LOS LAMENTOS DE LA NACION MEXICANA 

I 
Seffores nuestra Naci6n 

se encuentra muy aflijida, 
por la triste situaci3n 
en que está comprometida. 

II 
Por doquiera ya se escuchan 

de la Patria los gemidos, 
como no, si se pierde en la 

lucha 
millares de hijos queridos. 

III 
La Patria gime sin cesar 

por esta guerra sangrienta, 
esta horrible y cruel tormenta 
que no puede terminar. 

IV 
Guerra cruel y fraticida 

que siembra desolaci6n, 
está en llanto sumergida 
nuestra bendita Naci6n. 

V 
Se queja nuestra patria amada 
lanza gritos soberanos, 
al ver la tierra anegada 
en pura sangre de hermanos. 

VI 
La tierra con voz potente 
lanza terribles clamores, 
pidi,ndole a Dios clemente 
que cesen ya los dolores. 

VII 
De esta guerra tan atroz 

tan feroz, tan inhumana, 
que no se riegue más sangre 
en la República Indiana. 

VIII 
1Padre Jesús Nazareno 

Rey de los Cielos y tierra, 
tengas piedad de tus hijos 
y termina ya esta guerra! 

IX 
República mexicana 

mira a tus hijos queridos, 
por distintas opiniones 
hoy se encuentran desunidos. 

X 
Y si fuera otra Naci6n 

que en Mefico peleara, 
entonces si habría razón 
que ninguno se quedara. 

XI 
Estáte grulla Nación 

noticias serias se toman, 
que allá por el Norte asoman 
anuncios de intervenci6no 

XII 
La Intervenci6n vendrá á sir 

para el indio mexicano, 
un jugo muy poderoso 
con un látigo en la mano. 

XIII 
Lo que no consentiremos 

siendo todos mexicanos, 
que nuestra hermosa nación 
caiga en poder de tiranos. 

XIV 
Pabell6n Republicano 

que vistes de tres colores, 
un gallito mexicano 
te abriga con mil amores. 

r, 
Aguila Real· Mexicana 

que brillas en Pabellón, 
si dejaras de brillar 
se vendría la Intervención. 

XVI 
Redomita perfumada 

con escencia de botones, 
¿Ya nos quedrá gobernar 
esa nación de patones? 



XVII 
•asen los seftores gringos 
que mojen su semi ta, 
s levantaremos alto 
n pdlvora cl:b:ami ta. 

XVIII 
palanca que estas curva 

uc!sate los rieles, 
.aa darle que penetre 
toditos los infieles. 

XIX 
Jlo de sesenta 1 dos 
., lejos fuiste a dar, 
te vino Maximiliano 
imponer la ley marcial. 

ll 
•chas infamias se vieron 
~ el reinado franela, 
•• daban ocho con dos 
se volteaban al revls. 

XXI 
•lh Pueblo ciudad heniosa 
1 naranjos circundada, 
. general Zaragoza 
1 def'en.di6 a mano armada! 

XXII 
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.lli':l'ue donde el franela 
eoonooid al mexicano, 
te con rifles de p6lvora co:mdn 
tsilamos a su rey llaxi:miliano. 

XXIII. 
m la eterna gloria est4 
->nde su alma se goza, 
•l general Jlencano 
4n Ignacio Zaragoza. 

Cdo. 5 

XXIV 
Gloria eterna, coronas inmortales 

los indios mexicanos te rendimos, 
solo al oír tu nombre 10h Juáres! 
a quien con toda el alma bendecimos. 

XXV 
Gloria al ilustre general 

que hiso la colosal toma, 
en las Cruces de la Loma 
el seftor Ramdn Corona. 

XXVI 
Odio eterno a los traidores 

que hubo en aquella ooasi6n, 
lo cegaron sus errores 
al general llliram6n. 

XXVII 
Dijo lansando un suspiroa 

-Xo toda la suerte es m!a, 
vamos a hacer el gran ru:!do 
10, 1 el general Kej:!a. 

XXVIII 
Y despu4s, ya tiraban las mochilas 

las cruces, las medallas, 
buscando cuantos mallas 
para poder pelear. 

XXIX 
Doce millones de espadas 

por la presente ocasidn, 
se verá tintas 1 rojas 
si viene la Intervenci6n. 

XIX 
Por esta vez me despido 

ya abua, de la bomdad, 
estos no se llaman versos 
pero es la pura verdad. 

HISTORIA DE LA REVOLUCIOB Odo. 6 

, I 
~e revolucionario 
>melas quiero echar, 
ero la mera neta 
ta vengo aqu! a cantar. 

II 
Estaba don Porfirio 

parado en su balc6n, 
con grillos y cadenas 
rigiendo a la Iacidn. 
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III 
Queriendo hacernos libres 

a todos por igual, 
se le enfrent6 Madero 
a Díaz y a Corral. 

IV 
Por defender el voto 

y la no reelecci6n, 
con Blanco y Maitorena 
se fue a la rebeli6n. 

' Pero Pascual Orozco 
ni Judas sin contal 
a esos grandes patriotas 
hicieron fracasar. 

VI 
Pues Victoriano Huerta 

con toda la Reacoi6n, 
al mártir de Madero 
le hicieron su traici6n. 

VII 
Entonces Villa y Angeles 

patriotas de verdad, 
se fueron a la guerra 
en pos de libertad. 

VIII 
Los sinceros Maderistas 

lucharon con valor, 
venciendo en todas partes 
al Huerta usurpador. 

II 
Pero en Aguascalientes 

la plrfida ambioi6n, 
logr6 que fracasara 
la gran Revoluc16n. 
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I 
Al gobierno formado 

por una convenci6n, 
contra esta se rebelaron 
Carranza y Obreg6n. 

XI 
De ahí segmi la historia 

sus bastos-------------
nac16 la gran familia 
de tanto carranclán. 

XII 
Queriendo perpetuarse 

Carranza en la Naci6n, 
nombr6 hijos herederos 
a Calles y a Obreg6n. 

XIII 
Despufs ya todos saben 

que cosa le pas6, 
que por Nacho Bornillas 
la burra lo tumb6. 

XIV 
ll4irad que es va.no eueffo 

el oro y el poder, 
porque torres mis altas 
se llegan a caer. 

XV 
Así cayó el gran Cásar 

y el mismo Napole6n, 
como cayó El!as Calles 
y Alvaro Obreg6n. 

XVI 
Perdonen de mis coplas 

la franca narración, 
pero es la historia neta 
de la Revoluoidn. 

Odo.7 LA TOMA DE 'rORREON 
1914 

I 
En Casas Grandes nacietes 

y crecistes al azahar, 
y con el tiempo ascendistes 
a ser un gran general. 

II 
En Chihuahua te pasiaetes 

de Levita y etiqueta, 
te fuiste pa' Sinaloa 
y ahí voltiaste chaqueta. 



III 
Tomás Urbina decía 

al general Argumedo: 
-A mí el amigo más fiel 
es el caballo Lucero. 

IV 
Pancho Villa les dec!a 

cuando estaban en reunidn: 
-Mafl.ana por la matlana 
tomaremos a Torre6n. 

V 
"Alístense generales 
con toda la artillería, 
y tambi,n los oficiales 
de a caballo y infanterla. 

VI 
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"Ensillen el Siete Leguas 
para partir a Torre6n, 
no li hace que s•an muy diablos 
tomaremos posecidn. 

Cdo. 7 

VII 
Decía el Teniente Pizarra: 

-A Villa yo lo conozco, 
anda con compafl.ero 
de la familia de Orozco. 

VIII 
Cuando Villa entr6 a Torre6n 

les did una fiera batalla, 
y con sus fieles Dorados 
ech6 a correr a Pizarra. 

IX 
Ya con esta me despido 

al ·rugido de un oafi~n, 
así fueron los sucesos 
de la toma de Torre6n. 

LA DERROTA DE JESUS CAlUWJli 
1914 

Odo. 8 

I 
Desde el santo Baltazar 

histdrico por su lanza, 
nadie como este Carranza 
se dej6 pulverisar. 

II 
De eueftos haciendo gorra 

a esta tierra se acercd, 
creyándose de 1a·Porra 
que fue la que lo matd. 

III 
Le habían dichos- Io temas 

aquí hay comercios y bancos, 
tirotea por los flancos 
y si no puedes los quemas. 

IV 
Don Jesús que ea poco listo 

en achaques de pelea, 
tremoleando su presea 
pronto en Monterrey fue visto. 

V 
Sus bríos ae aoreoenta,a 

al verse en la hndioiln, 
7 desde ab1 diapararOll 
sus gentes en oontuai4a. 

TI 
Pero al ver la resistencia 

que preeentd la oiula4, 
pardi6 la aereaida4 
de su tranquila conciencia. 

VII 
Y ya presa del terror 

de su torcida aventura, 
grit6 lleno de :turors 
-O el triunfo o la sepultura% 

VIII 
Y as! mandando 1 mandando 

en descabellado tono, 
poco a poco fue incendiando 
con extraordinario encono. 
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II 
A la gran cervecería 

tocd la primera tea, 
y en menos de media día 
dejd de ser gigantea. 

X 
Pues todos los almacenes 
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que al Norte daban su orgullo, 
del fuego ardiente al murmullo 
se convirtieron andenes. 

II 
Las erguidas chimeneas 

cuyos penachos humeantes, 
nos hablaron de peleas 
en buenos tiempos triunfantes. 

XII 
De silencio se cubrieron 

como hablando a la ciudad, 
de tiempos que ya se fueron 
llenos de prosperidad. 

XIII 
Tambi~n los patrios cuarteles 

fueron de las llamas presa • 
• También llegd la vileza 
'a esos sagrados planteles! 

XIV 

XVIII 
Las gallardas estaciones 

consumi6 el incendio impío, 
se evaporaron millones 
reunidos con fé y con brío. 

XII 
Para estas amargas horas 

que afectan los sentimientos, 
se pierden carros seiscientos 
y veinte locomotoras. 

XX 
Así las cosas estaban 

cuando repentinamente, 
las huestes se apresuraban 
a combatir a esa gente. 

XXI 
Entre fuerzas federales 

y vecinos de esta tierra, 
se lanzaron a la guerra 
para evitar tantos males. 

XXII 
Vino la fiera pelea 

entre lo justo y el crimen, 
las nobles armas se esgrimen 
y el malhechor titubea. 

XXIII 
Y lo que es peor, a las 

de sacrosantas comidas, 
tiendas Carranza se destantea 

sin ser nada en las contiendas 
a fuego fueron vencidas ••• 

XV 
De los molinos de harina 

no quedd más que el escombro: 
lA todos causa asombro · 
ntenciones tan dañinas! 

XVI 
La tienda de "La Ribera" 

de Jesás Montemayor, 
al fuego exterminador 
se convirti6 en una hoguera. 

XVII 
Edificios elegantes 

en la calzada la Uni6n, 
son hoy en cruel confusi6n 
hacinamientos humeantes. 

crey~ndose ya triunfante, 
y en su caballo rumiante 
aleja su cara fea. 

XXIV 
Con él se van los ilusos 

que glorias ali~entaron, 
con él se van los abusos 
que en mala hora consumaron. 

XXV 
Los siguen las maldiciones 

de las familiar honradas, 
y si las generaciones 
no los condenan airadas. 

XXVI 
Será porque Nuevo Ledn 

tierra de héroes y patriotas, 
se ha convertido en ••• ilotas 
escasos de f~ y uni6n. 



nTII 
l!l'o vuelTaa Jeal1a Carranza 

un nueTo ataque no intentes. 
.Bote pase por las mientes 
4ue eres un hombre de lanma1 
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llVIII 
A pueblos sin armas llegas 

hablando de democracia. 
Ve que aquí no haces gracia 

}ueato que aquí nunca pegas! 

Odo. 9 
LA DEBROf.A. DE JJSUS OARRA.NZA EN RAMOS ARIZPE 

I 
Ya ae les &figuraba 

a esa pobrecita gente, 
que tomaban el Saltillo 
como tomar aguardiente. 

II 
Siete mil hombres llegarOll 

de las fuersae carrancistae, 
1 de aquí las apararon 
loe inTenciblee Tilliatas. 

III 
Sobre Gutilrrez 1 Berrera 

1 el pobre Tillarreal al fin, 
estaba el padre de todos 
que era el general Sen:!n. 

IV 
Pobrecitos Carrancistas 

se quedaron casi en cueros, 
perdieron todos sus trenes 
7 sus hombres prisioneros. 

T 
Con esta grande derrota 

7a perdieron la ilusidn, 
de medrar 7 hacer dinero 
a costa de la Naci6n. 

VI 
14uri6 el general Serv:!n 

pero esto no les asombre, 
porque murid como un h~roe 
como patriota 7 como hombre 

VII 
No se usd la artillería 

aunque la gente lo crea, 
porque ellos para estas armas 
no son hombres de pelea. 

VIII 
Si Felipe Angeles muere 

sus trenes 7 sus oaflones, 
no sabrá ni el cantador 
1 se acaban los ••• seffores. 

ll 
Memorable día ocho 

de Enero del afl.o actual, 
al amanecer el día 
se hizo combate formal. 

:X 
Se agarraron cara a cara 

sin rodeos ni Tentajas, 
7 no se podían contar 
del enemigo las bajas. 

XI 
Caían como borregas 

de Carranza las legiones, 
perdieron sus Regimientos 
perdieron sus batallones. 

XII 
Ya no debían de entrar 

esos hombrea al combate, 
pues sus ataques parecen 
llamaradas de petate. 

XIII 
Aquí es la. nueva flor 

la espuma de los soldados, 
en la DiTisidn del Norte 
h81 hombrea no desdichados. 

XIV 
Para ese .Maclovio Herrera 

que ningún combate gana, 
tenemos aquí en el Norte 
al general Martín Triana. 
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XV 
Y del general Ra.mírez 

¿que me dices, no te acuerdas? 
ese es hombre deberitas 
que se bate con Juan Cuerdas. 

:XVI 
Huyeron los carrancistaa 

el diablo que los soporte, 
se irán para la China 
o tal vez al Polo lorte. 

:XVII 
Aquí está Orestes Pereira 

general ameritado, 
que habrá pocos que le igualen 
como hombre y como soldado. 

:XVIII 
Y que lo diga Torre6n 

y Chihuahua y la Laguna, 
donde es la gente villista 
valiente como ninguna. 

Cdo.10 

XIX 
1Que de engailo tan grande 
sufrieron por su torpeza! 
Ellos solitos cayeron 
y cayeron de cabeza. 

ll 
No puedes Maclovio Herrera 

no puedes Guti&rrez Luis, 
no puedes Villarreal Antonio • 
• Dejen en paz al paí! 
' XXI 
Deaengáftense que nunca 

podrán alcanzar la breva, 
don Venustiano no sirve 
y hoy queremos gente nueva. 

XXII 
Don Venustiano no puede 

por más tiempo gobernar, 
que gobierne el "Espiranga• 
sobre las olas del mar. 

DE LA LLEGADA TRIUD'AL DE DON FRANCISCO I.MADERO 

I 
A Monterrey ha llegado 

el gran Francisco I. Madero, 
el que a la patria ha librado 
de tanto convencionero. 

II 
A recibirlo gustoso 

fue el pueblo de Monterrey, 
porque vé en él victorioso 
la encarnacidn de la Ley. 

III 
Con cornetas y tambores 

y repi~ues de campanas, 
recibe al que did honores 
a la patria mexicana. 

IV 
Por calles y por plazuelas 

avenidas y estaciones, 
van los gremios, las escuelas 
gritando en diversos sones. 

V 
.Que viva el hombre sin pero 

que nos quit6 al Dictador: 
.Viva Francisco I. Madero 

·~ue es el gran libertador! 

VI 
Y el pueblo todo decía 

con el alma alborozada: 
-Por f!n le llegd su día 
a la camarilla odiada. 

VII 
Que vengan a ver ,taimados! 

cdmo la alegría brota, 
de pueblos entusiasmados 
en presencia de un patriota. 

VIII 
No hay banquetee oficiales 

en que el oro se gastaba, 
de los p~blicos caudales 
que el pueblo obrero pagaba. 



IX 
Hoy las cosas han cambiado 

el pueblo va libremente, 
a recibir con agrado 
al futuro presidente. 

X 
Ya no s6lo habrá en Palacio 

festejos y recepciones, 
donde solo hallan espacio 
los sorbetes y faldones. 

XI 
Se acabaron las gabelas 

y trust de los potentados, 
donde contaban las muelas 
a pobres asalariados. 

XII 
De Madero la llegada 

hará ~poca 6n Monterrey, 
y por eso entusiasmada 
va a recibirlo la grey. 

·XIII 
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Que suenen pues loa clarines 
y campanas y tambores, 
y pelados y catrines 
tribdtenle sus honores. 

XIV 
Que desde el primer magnate 

hasta el dltimo ranchero, 
enronquezcan el gaznate 
gritandos- 1Viva Madero: 

XV 
Es honor bien merecido 

y se lo tiene ganado, 
pues con valor decidido 
un tirano ha derrocado. 

Odo.10 

XVI 
Hombres, mujeres y niftos 

sin distingos, ni opiniones, 
brinden todos sus cariffos 
al que merece blasones. 

XVII 
Que atruenen con loe petardos 

y la nnisica y silbatos, 
y que le canten loa bardos 
todos sus recuerdos gratos. 

XVIII 
Que el eco de loa festejos 

y espontmieas alegrías, 
lleguen haciaallá, muy lejoa 
donde está Porfirio Díaz. 

XIX 
A gozar pueblo valiente 

y en las lides el primero, 
que ya va a ser presidente 
el gran Francisco I. Madero. 

XI 
Sal~dalo presuroso 

que hoy Monterrey se engalana, 
por recibir al Coloso 
de la Patria Mexicana. 

DE MIGUEL GUERRERO 
I9II 

Cdo.11 

I 
En mil novecientos once 

un valiente de primero, 
fue. el que defendi6 a la 

patria 
se llamd Miguel Guerrero. 

II 
Por su bravura y arrojo 

de su sangre mexicana, 
le pusieron el apodo 
como el "Tigre de Tijuana" 

III 
En la Baja California 

nuestra frontera cruzaron, 
las tropas filibusteras 
nuestro suelo destrozaron. 

IV 
Pero el teniente Guerrero 

con sus valientes soldados, 
con el invasor pelearon 
hasta que lo derrotaron. 
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V 
Guerrero anduvo en Sonora 

cuando la Revolucidn, 
contra rebeldes peleaba 
por la paz de la Naci6n. 

VI 
Luego paed a Sinaloa 

y de ah:[ se fue a Jalisco, 
derrotando al enemigo 
demostrando al enemigo. 

126 

VII 
Pero en San Miguel el Alto 

un espía cobárdemente, 
con un certero balazo 
a traicidn le did la muerte. 

VIII 
Y así murid nuestro héroe 

con las armas en la mano, 
sacrificando su sangre 
con valor de un mexicano. 

Cdo.12 MAÑANITAS AL GENERAL FRANCISCO VILLA 

I 
Aquí está Francisco Villa 

a quién quieren conocer, 
les ha de dar calentura 
para poderlo aprehender. 

II 
.Ay! soldados de Carranza 
!o se vayan retirando, 
vengan a tomar vinito 
que les estoy esperando. 

III 
Empleaditos de Carranza 

esos de banda pirmera, 
aquí lee traigo cerveza 
dentro de mi cartuchera. 

IV 
La pdlvora es la cerveza 

que les voy a regalar, 
loe casquillos son los vasos 
en que se la han de tomar. 

V 
Así eran todos loe empleados 

hoy lo dicen con esmero, 
que le daban la justicia 
s6lo al que tenía dinero. 

VI 
En la Ciudad de Torre6n 

Francisco Villa grit61 
-.Viva Francisco I. Madero! 
y'luego el fuego rompi6. 

VII 
Vuela, vuela palomita 

párate en esos nogales, 
anda y dile a Oarransa 
que nos mande "materiales•. 

VIII 
Entrando la Primavera 

todito el campo enverdece, 
.Viva Francisco I. Madero: 
~ue doquiera resplandece. 

IX 
Ya el cohete se prendid 

por toditos loe estados, 
.Viva don Francisco Villa 
6on todos sus pronunciados: 

X 
Mataron a un Coronel 

también a unos soldados, 
luego el tren se fue a parar 
a la Hacienda de "El Laurelª. 

XI 
Pues de Chihuahua salid 

trayendo ametralladoras, 
y el primer golpe lo di6 
en el Cerro del Parral. 

XII 
Corre, corre maquinita 

corre por esa llanura, 
anda y lleva los heridos 
al Estado de Coahuila. 



XIII 
En el puerto del horcado 

nada más un clamor se 016, 
ese General Gonz!ez 
hasta el caballo aolt6. 

XIV 
Apenas hizo lo justo 

porque as:! le convenía, 
no fuera a ser que del susto 
le pegara pulaoma. 

XV 
Los vecinos de Linares 

son los que siento 70, 
porque el General Herrera 
tambi&n ah! los vej6. 

XVI 
El General Felipe Angeles 

es hombre muy afamado, 
pues en la Villa de Apodaca 
all:! qued6 experimentado. 

XVII 
En la Hacienda del Canad4 

donde fue el tercer ataque, 
de Gonzilez, los soldados 
salieron a todo escape. 

XVIII 
Decía el General Triana 

ahora no hay que desmayar, 
pues adentro pelotones, 
ya es la hora de guerrear. 

XIX 
Decía Ra~l Maderos 

-Vayése pues alistando, 
adentro, adentro m.uchados 
sigan, sigan tiroteando. 

XX 
Vuela, vuela palomita 

que te alcanza el gavilán, 
corrieron los Carrancistas 
con ansia y con afán. 
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llI 
Corrieron los Carrancistas 

por una pura friolera, 
porque les falt6 parque 
dentro de la cartuchera. 

llII 
Don Venustiano Carranza 

le dice a su compaflera, 
-"Le voy a pedir aU%111o 
a la naci6n ertran3era•. 

mu 
Kefico nunca ha perdido 

con naciones extranjeras, 
eso que ya eat, probado 
y cortado con tijeras. 

llIT 
Don Venustiano Carranza 

va y le dice a sus Ministros, 
-•Ta más pesada esta Cruz 
que la que carg6 Jeris". 

nv 
Junto a una hermosa Capilla 

varias calandrias cantaban, 
pobres de los Carrancistas 
no pudieron con los Villa. 

XXVI 
Ya con esta me despido 

cantando por los laureles, 
ahora a! Pablo Gondlez 
se quemaron tus papeles. 

XXVII 
Ya con esta me despido 

por la na.ci6n mexicana, 
!Viva Dios que es lo primero 
y María Guadalupana! 

DE PANCHO VILLA 

I 

Cdo. 13 

Keíico febrero veintitres 
Carranza dej6 pasar americanos, 
diez mil caballos doscientos airoplanos 
buscando a Villa por todo el país. 

( 
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Cdo.14 
I 
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II 
Y comenzaron a salir expediciones 

los airoplanos comenzaron a volar, 
por distintas y varias direcciones 
buscando a Villa querilndolo tronar. 

III 
Francisco Villa por todos los caminos 

ponía una tumba diciendo• Aqu1 est, ya 
el valiente, el valiente Pancho Villa 
por eso nunca lo podían encontrar. 

IV 
Que pensarían ahí los americanos 

que nuestro suelo pretenden conquistar, 
si ellos tienen muchísimos caflones 
los mexicanos tienen lo principal. 

V 
Los de a caballo no se podían sentar 

y los de pi' no podían caminar, 
Pancho Villa les pasa en airoplano 
y desde arriba lea dices•Good-by. 

VI 
Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua 

en las afueras del pueblo de Parral, 
Pancho Villa les puso una emboscada 
de la que ni uno se pudo escapar. 

VII 
Se los llevaron al desierto de Chihuahua 

los enterraron allá en el carrizal, 
a los vecinos les puso Pancho Villa 
la paliza da fenomenal. 

VIII 
Que pensarían ahí los americanos 

que combatieron baile de carquís, 
con la cara cubierta de vergüenza 
se tuvieron que volver a su país. 

IX 
Yo soy nacido en las tierras de Chihuahua 

soy el soldado más fiel del batalldn, 
Viva Villa que vivan sus dorados 
y q~ siga la revolucidn. 

DE .A.LMAZ.All 
II 

Con el permiso de ustedes 
señores voy a cantar, 

Una de tantas batallas 
que más gloria le dará, 
fue cuando entr6 a fuego y 
a la Plaza de Terán. 

voy a cantarles la historia 
del General Almazán. 

S&ngI 
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III V 
AJ.mazm pidid la Plaza 

en nombre de los rebeldes, 
conteatd Carlos Osuna: 
-Ven a tomarla si puedes. 

Al.mazán_y sus soldados 
en.lucha desesperada, 
capturaron las trincheras 
a bayoneta calada. 

IV VI 
El General Almazán Gritaba el Coronel Moya 

en su caballo alazán: 
-.A. mí me hacen los mandados 
la guarnicidn de ferán. 

hombre digno a la Hacidn, 
por donde quiera lo aclaman 
Estado de Huevo Ledn. 

DE LA TUMBA DE VILLA. 

I 
Cuán.toa jilgueros y senzontles veo pasar 

pero que triste cantan esas avecillas, 
van a Chihuahua y a llorar sobre Parral 
donde descansa el general Francisco Villa. 

II 
Lloran al ver aquella tumba 

donde descansa para siempre el General, 
sin un clavel sin flor ninguna 
solo hojas secas que le ofrenda el vendabal. 

III 
De sus Dorados nadie quiere recordar 

que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua, 
solo las aves que gorjean sobre Parral 
van a llorar sobre la tumba abandonada. 

IV 
Solo no fue que no olvidado 

a sus sepulcros su oraci6n a murmurar, 
amigo fiel cual buen Dorado 
grab4 en su tumbas Estoy presente General. 

V 
Canten jilgueros 1 zenzontles sin parar 

y que sus trinos se oigan en la Serranía, 
y cuando vuelen sobre el cielo de Parral 
lloren conmigo por aquel Francisco Villa. 

VI 
.A.dios, adios mis avecillas 

yo tamb14n quiero recordarle a mi nacidn, 
que all' en Parral descansa Villa 
en el regazo del lugar que tanto am6. 

Cdo.15 
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LOS DORADOS DE VILLA 

I 
Fuí soldado de Francisco Villa 

de aquál hombre de fama mundial, 
que aunque estuvo sentado en la silla 
no enviaba la Presidencial. 

II 
Abura vive allá por la Villa 

recordando aquel tiempo inmortal.Ay! Ay! 
Abura vive recordando a Villa 
recordando a Villa allá por Parral. 

III 
Yo fuí miembro de aquellos Dorados 

que por suerte llegué a ser mayor, 
por la lucha quedamos lisiados 
defendiendo a la Patria y honor. 

IV 
Hoy recuerdo los tiempos pasados 

que peleamos contra el invasor, Ay! Ay! 
Hoy recuerdo los tiempos pasados 
de aquellos Dorados que yo fuí mayor. 

V 
Mi caballo que tanto montaba 

en Jim&nez la muerte encontr6, 
una bala que a mí me tocaba 
a su cuerpo se lo atrevesd. 

VI 
Al morir de dolor relinchaba 

por la patria su vida entreg6. Ay! A,y! 
Al morir de dolor relinchaba 
como le lloraba cuando se murid. 

VII 
Pancho Villa lo llev6 clavado 

en mi mente y en el coraz6n, 
que aunque a veces me ví derrotado 
por las tropas del grande Obreg6n. 

VIII 
Siempre anduve como fiel soldado 

hasta el fín de la revoluci6n. Ay! Ay! 
siempre anduve como fiel soldado 
que tanto ha luchado al fin del caft6n. 

HOMENAJE A PANCHO VILLA 
II 

Voy a cantar un corrido 
pero un corrido con sangre, 
un corrido que recuerden 
los valientes y cobardes. 

En el coraz6n del pueblo 
vive hasta hoy todavía, 
el general Pancho Villa 
porque de veras valía. 
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III 
Aunque unos piensen contrario 

y nunca sea homenajeado, 
el nombre .de Pancho Villa 
por todo el mundo es sonado. 

IV 
Y como era sangre azteca 

se nos trata con cuidado, 
hoy te rendimos homenaje 
general Francisco Villa. 

V 
En la tumba donde estás 

en la gloria donde est,s, 
recibe estas maffanitas. 

Cdo.17 

VI 
General fuiste valiente 

y lograste justo ideal, 
las leyes te respetaron 
y los puestos loe ocuparon, 
loe hombree libree de malee. 

VII 
••• tambi,n homenajeado 
el nombre de Pancho Villa, 
por todo el mundo es sonado 
y como era sangre azteca, 
se nos trata con cuidado. 

LLEVENME AL PAREDON Cdo.18 

I 
Voy a contarles la historia 

de lo que me eucedid, 
.que me tienen prisionero 
nomás por dos que mat,. 

II 
Quisieron hacerme bueno 

pero yo lee madrugu,, 
el d!a de lo sucedido 
era un domingo en la tarde. 

III 
Andaban los dos juntitos 

41 decía que era mi padre, 
pero los mand, al pante6n 
porque yo no soy cobarde. 

IV 
No se agüiten compafleros 

se los digo a todos juntos, 
la carcel es pa!los hombres 
y el pantedn pa' los difuntos. 

V 
Ya va a terminar la historia 

recuerdo de lo que fuiste, 
que en vez de darme carifto 
puros rivales me diste. 

VI 
Pero nada te valid 

porque todo lo perdiste, 
ya estoy sentenciado a muerte 
por el juez de la eeccidn. 

VII 
Yo les digo que no tarden 

en llevarme al pareddn, 
que hombres como yo no hay dos 
en todita la regidn. 

VIII 
Adios todos mis amigos 

diepfneenme lo mal hecho, 
ya me van a fusilar 
por defender mi derecho. 



Cdo.19 DE AGAPITO TREVIIO 
(Caballo Blanco) 

Quien fue fusilado mur joTen el aft.o de 1854 
en la plaza del Mercado, hoy Hidalgo. 

I 
Con mi guitarra en la mano 

TOJ a cantar un Corrido, 
el de Agapito freTiRo 
que fue un famoso bandido, 

II 
En el caflcSn de Huajuco 

Estado de Huevo Le6n, 
ahí habitaba Agapi to 
un hombre de ooraz6n. 

III 
Como se hizo respetar 

en todita esa RegicSn, 
hasta los hacía temblar 
porque era un hombre de acoicSn. 

IV 
Su Carabina en la mano 

y en su caballo montado, 
para asaltar los caminos 
era un gallito jugado. 

V 
Al que llegaba a asaltar 

pues ~1 nunca lo mataba, 
nomáe les hacía bailar 
y el dinero lee quitaba. 

VI 
El a nadie le tem!a 

ni a las Fuerzas Federales, 
pues se paseaba contento 
por esos caminos reales. 

VII 
Le aprehendieron en Saltillo 

lo tra!an a Monterrey, 
y en la Cuesta de los Muertos 
el se burlcS de la Ley. 

VIII 
Para el que no tiene miedo 

dondequiera es Camposanto, 
decía Agapito Treviño 
sobre su caballo Blanco. 

IX 
Lo aprehendieron varias veces 

y todas se les fugd, 
pero le cambicS su suerte 
y el día se le llegd. 

X 
-Ya me van a fusilar 
termin6 aqu! mi jornada. 
:rut padre de los malcriados, 
pero ahora no valgo nada. 

n 
"Les di mucho trabajito 
pa Ter mi cuadro formado, 
se les concedicS Chatitoa 
al ver mi cuerpo clavado. 

XII 
"Pues así me lo esperaba 
morir con resignacicSn. 
Adios CaflcSn de Huajuco, 
te llevo en mi corazdn. 

XIII 
"fambi&n Cerro de la Silla 
donde siempre yo habitaba, 
aunque anduviera muy lejos. 
siempre de t! me acordaba. 

XIV 
En la Plaza del Mercado 

ahí fue su despedida: 
-PerdcSname Padre Eterno los mal 
que hice en mi vida. 

XV 
En fín yo ya me despido 

dispensen lo mal servido, 
termincS aqu! la tragedia 
la de Agapito Treviño. 



DE JOSE LOPEZ Odo.20 

I 
Salid de Kontemorelos 

para el pueblo de Linares, 
iba a la Sierra del Carmen 
a Ter a sus familiares. 

II 
.U cafl donde llegaron 

loa cataron de bandidos. 
-AT!senle a los empleados 
que estos son desconocidos. 

III 
El seflor Pedro Ledeama 

no hablaba ni que pensar, 
no hallaba si perseguirlos 
o devolverse a avisar. 

IV 
L!:gba la policía 

11 dole a rendicidn. 
-Yo no me rindo a nadie 
soy del Carmen Huevo Le6n. 

V 
Le agarraron a balazos 

como ya lo saben bien, 
quedando Ldpez herido 
y el comandante tambi,n. 

VI 
Ay! les dec!a Josl L6pez 

soy de puro Nuevo Ledn, 
me~Dr prefiero la muerte 
que encontrarme en la prisidn. 

VII 
Su pobre madre lloraba 

lloraba su gran pesar, 
que de dos hombres valientes 
la tragedia ha de q~edar. 

VIII 
Vuela, vuela palomita 

vuela por toda la v!a, 
pues ya m.uri6 Jos4 Ldpes 
rival de la policía. 

DE VJ.LEl!ll Odo.21 

I 
Voy a cantar un corrido 

de un amigo de mi tierra, 
llam4baae Valent:!n 
que :ru, fusilado y 
colgado en la sierra. 

II 
Hi me quisiera acordar 

era una tarde de invierno, 
cuando por su mala suerte 
cayd Valent!n en manos del 

III 
gobierno. 

El capitán le decías 
-Ouál. ea la gente que manda? 
-Son ochocientos soldados 
que tienen sitiados, 
la hacienda de Aranda. 

IV 
El capitán les decía: 

cuál es la gente que guía: 
-son ochocientos soldados, 
que trai por la sierra Medina 
Mariano Medina. 

V 
Medina como era hombre 

de nada les did razdn: 
-Yo soy de los meros hombres 
que se han inventado la Revoluoidn. 

VI 
Antes de llegar al cerr8 

Valent!n quiso llorara 
-Madre m!a de Guadalupe 
por la religidn me van a matar. 

VII 
Vuela, vuela palomita 

para serenarte por tí, 
estas son las maiianitas 
de un hombre valiente 
que fui Valentín. 
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Cdo.22 TRAGEDIA DE EMILIO CAVAZOS GARZA 

Quién fue muerto a balazos la noche del día lo. de O~ 
tubre de 1956 por tres agentes de la policía del Se~ 
vicio Secreto Pablo Abdosed Canuto Silva y Joa, Ar
mendariz. Frente a la casa del Jefe de las Comisio
nes de Seguridad, seftor Ignacio P,rez Jimánez, quián 
según él trataba de asesinarlo. El finado seftor Cav.!l 
zos en su domicilio de Huejutla 2854 Col.Las Mitras, 
en Monterrey, N. L. 

I 
Voy a trovarles a ustedes 

lo que en Monterrey pas6, 
ya muri6 Emilio Cavazos 
la policía lo mató. 

II 
Nacido en General Bravo 

radicado en Monterrey, 
era un hombre decidido 
no le temía ni a la Ley. 

III 
Tres días antes de morir ,1 se tratcS de amparar, 

según ,1 ya presentía 
que lo fueran a matar. 

IV 
Debía algunas cabecitas 

y algunas más fechorías. 
con muchísimo valor 
le tircS a la policía. 

V 
Un carro estaba parado 

pues ah! se afortin6, 
le llamaron la atencicSn 
desde ahí lee dispar6. 

VI 
Los tres valientes agentes 

sus piatoraa dispararon 
a Cavazos al momento 
pues bien muerto lo dejaron. 

VII 
Segán loa tres policías 

ellos tienen la raz6n, 
para aprehender a Cavazos 
traían orden de aprehens16n. 

VIII 
-Casi todas las gan, 
por fín me toc6 perder, 
se les acab6 su cirio 
no me volverán a ver. 

IX 
Cuando andaba en la parranda 

pues a él nada le importaba 
ni siquiera se acordaba 
que su vida peligraba. 

X 
Aquí termin6 su vida 

conforme a la Ley Divina, 
casi todo el que anda mal 
en esta forma termina. 

XI 
Lo mejor en este mundo 

vale más portarse bien, 
si no hace sufrir a loe extraft 
y a su familia tambitfo. 

XII 
Terminá de relatar 

lo que pas6 en Monterrey, 
la tragedia de Cavazos 
que di6 trabajo a la Ley. 
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DE CARYL CHESSMAN 

, I 
Voy a cantar un corrido 

ustedes tengan presente, 
que en San Quintin,Oalifornia 
mataron a un inocen1ie. 

II 
Se acumularon delitos 

para poderlo ma1iar, 
se le esquivaba a la muerte 
lo volvían a procesar. 

III 
Oaryl Ohessman demostr6 

ser hombre buen ciudadano, 
pero la ley lo acuad 
de bandido pa' matarlo. 

IV 
Del mundo entero pidieron 

que se anulara el proceso, 
pero el gobierno sentía 
que le era un contjapeso. 

V 
Hombres que saben luchar 

por la causa y por la vida, 
siempre los mata el gobierno 
pa ' no arriesgar sus movidas. 

VI 
Oelda donde lo tenían 

siempre he de recordar, 
que tu guardaste a un hombre 
de esos de e.arta cabal. 

VII 
Jurado de California 

del libro rompe esa hoja, 
donde acusaron a un hombre 
el "bandido 4e iuz ro~a•. 

VIII 
Del mundo entero pidieron 

que se anulara el proceso, 
pero el gobierno sentía 
que le era un contrapeso. 

DE BDI!O CABALES 
I9IJ 

Odo.24 

I 
.A.i'lo de mil novecientos 

en el treoe que pasd, 
murid Benito Canales 
el gobierno lo mat6. 

II 
AD.daba tienda por tienda 

buscando 1iinta 7 papel, 
para escrebir una carta 
a eu querida Isabel. 

III 
Decía Benito 8anales 

saliendo de Villachuato, 
-Voy a ver a mi querida, 
que se quedcS en Surumuato. 

IV 
Contesta Jes~s Ibarra1 

-Vete con mucho cuidado, 
aaflana a las dies nos vemos 
en Ojo de Agua mentado. 

T 
Cuando lleg6 a Surwm.ato 

su querida le avis61 
-Benito te andan buscando 
eso es lo que supe 10. 

VI 
Don Bentio contest6 

con sin igual arrogancia: 
-Aunque fueran cien rurales, 
yo los espero con ansia. 
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VII 
Regres6 para su casa 

con mucha resoluci6n, 
prepar6 muy bi&n sus armas 
y esper6 la comis16n. 

VIII 
Cuando el gobierno lleg6 

todos venían preguntando: 
-D6nde se encuentra Canales 
que lo venimos buscando. 

IX 
Una mujer tapatía 

fúe la que les d16 raz6n: 
-Orita acaba de entrar 
váyanse sin dilaci6n. 

X 
Marcaron el alto 

gritando los Federales: 
-Viva el Supremo Gobierno, 
muera Benito Canales. 

XI 
Les respondi6 don Benito: 

-Salgan diablos del infierno, 
Viva Benito Canales 
muera el Supremo Gobierno. 

III 
Sali6 Benito Canales 

en su caballo retinto, 
con las armas en sus manos 
peleando con treinta y cinco. 

XIII 
Pues les estaba ganando 

a ~1 le sobraba valor, 
cuando lo lleg6 el au:rllio 
de ese Quiseo de Avasolo. 

XIV 
Decía Benito Canales: 

-Entren pelones malvados, 
no crean que les tengo miedo 
aunque los vea bien armados. 

IV 
Ahí donde fuá la batalla 

de don Benito Canales, 
na m{s se veía el tiradero 
de caballos y rurales. 

XVI 
Al ver tal carnicería 

eali6 el padre capellán, 
desde su humilde capilla 
a hablar con el capitán. 

XVII 
Al pobrecito del padre 

le contest6 el coronel: 
-Si no le quitas las armas 
hoy mueres junto con &l. 

XVIII 
Decía el padre capelláns 

- Yo lo voy a apaciguar, 
ya no peleen con Canales 
pues lo voy a confesar. 

III 
Se fu, andando de rodillas 

a encontrar a don Benito. 
- Hijo de mi coraz6n, 
apacíguate tantito. 

n 
Decía Benito Canales, 

-Padrecito de mi vida 
c6mo es posible que venga, 
a encontrarme de rodillas. 

nI 
Decía el padre capellán: 

- Yo te vengo a confesar, 
quiero que dejes lar armas 
al fin que te han de matar. 

XXII 
"Ta.mbiln deberás hacer 
un acto de contrici6n, , 
a ver si por medio de eso 
de Dios alcanzas perd6n. 

XXIII 
Se baj6 de su caballo 

todo muy arrepentido, 
no más se puso a pensar 
en tanto muerto y herido. 

XXIV 
Decía Benito Canales: 

ya despues de confesado, 
-Quiero pelear otro rato, 
ora que estoy descansado. 



XXV 
·Pedro el padre capellán 

no le dej6 más decir: 
- Hojo si tomas las armas 
yo tambi,n debo morir. 

XXV'I 
Decía Benito Canaless 

- Por mí no se ha de perder 
por rescatarle su vida, 
ya no har& yo mi deber. 

XXVII 
Luego Benito Canales 

dijo al cercano soldados 
- Hagan de mí lo que gusten 
ahora que estoy desarmado. 

XXVIII 
Se atuzaba y se sonreía 

y le decía a la cordadas 
-Soy de puro Guanajuato, 
pero ora no valgo nada. 

XXIX 
Los rurales lo apresaron 

llevándolo a Surwnuato, 
al despedirse del padre 
envi6 a Isabel su retrato. 

Ill 
Luego formaron el cuadro 

sin dejarse ser vendado, 
a la derecha del padre 
ahí cay6 fusilado. 
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XXII 
Fue don Benito Canales 

hombre de capacidad, 

Cdo. 24 

di6 su vida por el padre 
de muy buena voluntad. 

XXXII 
Dicen que cargaba el diablo 

en una caja de bronce, 
el diablo que les traía 
era carabina de once. 

XXXIII 
Cuando sus fuerzas llegaron 

al Ojo de Agua mentado, 
a don Benito Canales 
lo encontraron sepultado. 

llIIT 
Ya con esta me despido 

de don Benito Canales, 
una mujer tapatía 
lo entreg6 a los federales. 

XXXV 
Ya con esta ahí me despido 

al pi' de bellos rosales, 
aquí da fin el corrido 
de don Benito Canales. 

XXXVI 
Ya con esta ah1 me despido 

con tresteza y con pesar, 
y si no fu& bien cantado 
pues favor de dispensar. 

DE ALONSO Cdo. 25 

I 
Alonso se fue pa Texas 

en compaflia de su madre, 
luego regresa a su patria 
para vengar a su padre. 

II 
Alonso vino de Texas 

de pistola y carrillera, 
ahora ai ae compondrlÚI. 
pelados de tierra afuera. 

III 
El general l4argarito 

a Alonso mand6 llamar, 
a la cantina de Santiago 
para ahí conferenciar. 

IV 
Luego que se saludaron 

le d16 un puntapié en el pechos 
-As! se matan los hombres, 
hablándole al por derecho. 
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V 
Alonso sac6 pistola 

forcejearon un ratito, 
de dos balazos mat6 
al general Margarito. 

VI 
Enfrente de la cantina 

estaba una barbería, 
mataron a Margarito 
por muertes que ya debia. 

r~a 

VII 
-Pues aura sí comerciantes 
a trabajar con desvelo, 
ya les matl a Margarito 
que les robaba el dinero. 

VIII 
Otro día por la maflana 

Alonso se fue pa' Texas, 
yo ya les cortf el panal 
ahí les dej, las abejas. 

Cdo.26 DE VALENTE QUINTERO 

I 
Hoy vengo a cantar 

con carifto verdadero, 
versos que le compusieron 
a don Valente Quintero. 

II 
Valente se fue a Santiago 

a ver a sus nuevos amores, 
cargaba su carrillera 
con sus cuatro cargadores. 

III 
La querida le decía: 

-Valente qu, vas a hacer, 
el mayor anda tomado 
algo te ha de suceder. 

IV 
Valente le oontest61 

-De eso no tengas pendiente, 
al cabo si ,1 es mayor 
yo tambi,n soy subteniente. 

V 
Valente llegd al :fandango 

les mand6 tocar "el Toro", 
-Si el mayor paga con plata, 
yo se los pago con oro. 

VI 
Los nn1sicos le contestan.a 

-No lo sabemos tocar 
Valente tu andas borrachó, 
lo que quieres es pelear. 

VII 
El mayor le contestds 

-Yo soy hombre de cuidado 
Valente tú no eres hombre, 
eres un ocasionado. 

VIII 
Valente le contestd: 

-No soy hombre ocasionado 
con esta cuarenta y cinco, 
no respeto ningún grado. 

IX 
Se salieron para fuera 

se apartaron de la bola, 
a los poquitos momentos 
se oyen tiros ie pistola. 

X 
Vuela, vuela palomita 

y si no vuelas detente, 
estas son las mafl.anitas 
del Mayor y de Valente. 
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DE PORFIRIO MACHADO Cdo. 27 

I 
Está Porfirio sentado 

en la puerta de un zaguán, 
cuando llegd Petronilo: 
-.Amigo vamos a andar. 

II 
Le contesta don Porfirio: 

-Bo traigo ganas de andar, 
porque no traigo dinerQ 
para empezar a tomar. 

III 
Le contesta el Petronilo1 

- ff no eres hombre cabal, 
pues si no tienes dinero 
porquf no vas a robar. 

IV 
Le contesta don Porfirio: 

- Pues yo si so)' hombre cabal·, 
vamos a donde td quieras 
tu me vas a aoompaflar. 

V 
Montaron a sus caballos, 

agarraron el camino, 
entraron a una cantina 
tomaron copas de vino. 

VI 
•••• (de rato) dice Porfirio: 
- Aquí encontr, mi desgracia. 
Le contesta Petronilo: 
- · De aquí te vas a tu casa. 

VII 
-De aquí te vas a tu casa, 
vete con mucho cuidado. 
•••• Batividad 
y a don Porfirio Machado. 

VIII 
Les decía Porfirio 114achado: 

-Traigo mucho en que pensar, 
mafl.ana vamos al campo 
yo los enseño a robar. 

IX 
Otro día por la maflana 

salieron de mafl.anita, 
bajaron por (Lagos?) verde 
y a la estacidn de Rosita. 

X 
Cuando llegaron al fondo 

se pusieron a pensar1 
-Asaltaremos el tren 
para poderlo robar. 

XI 
Se subieron a la via, 

empezaron a regar, 
levantaron quince tallas 
para poderlo voltiar. 

XII 
Ahí viene tren pasajero 

todos se hicieron a un lado, 
el tren saltd de la vía 
porque venía muy chillado. 

XIII 
Muchachos asaltadores 

hombres de mal corazdn, 
de ver a muertos y herido 
no les daba compasi6n. 

XIV 
Decía Porfirio Machados 

-Hoy me van a obedecer, 
ahí viene 1a la cordada 
ninguno vay-a a correr. 

XV 
''Vúionos para la falda 
allá l9s esperamos, 
dando purebas de valor 
que no digan que corremos. 

XVI 
Ya con esta ahi me despido 

al ~1, de un verde granado, 
aquI da fin el corrido 
de don Porfirio lllachado. 
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Cdo.28 DEL BOTAS FEDERICAS 

I 
En el plan del Alazán 

señores esto pae6, 
como a las diez de la noche 
cuando un baile terminó. 

II 
En ese baile mentado 

de una boda se trataba, 
donde el Botas Federicas 
con Margarita bailaba. 

III 
Era el Botas Federioas 

mentado por donde quiera, 
tenía viudas y solteras 
por todita la frontera. 

rr 
Pero se le llegó el d!a 

que con su vida pagara, 
seis puftaladae le di6 
una de las que él trataba. 

V 
Después de seis puñaladas 

ah! terminó su andanza, 
pues como se le hizo poco 
le dió su tiro de gracia. 

VI 
Luego lo ech6 en un costal 

y salió en la madrugada, 
gritándole a los rancheros: 
- Quién quiere más carne fiada. 

VII 
La mujer se fue hasta el puebl 

por la calle iba gritando: 
- Maté al Botas Federicas, 
ya no se andará burlando. 

VIII 
Ya con lata me despido 

el corrido terminó, 
muchas lo están esperando 
pero el Botas no volvió. 

Cdo.29 

I 

DE EZEQUIEL RODRIGUEZ 

Afio del cuarenta y uno 
diciembre por cierto mes, 
hubo una muerte en la osada 
un sábado veintitres. 

II 
Cuando Ezequiel llegó al baile 

y les ech6 unas habladas: 
-Respétenme soy su padre, 
hagan lista de la osada. 

III 
ªDios me encarg6 una cabeza 
y aquí la traigo en mi lista, 
esta noche se la mando 
ha de ser de un agrarista. 

IV 
Anselmo sacó pistola 

Ezequiel sac6 la dél, 
porque se le figuraba 
que todo el mundo era dél. 

V 
Luego que Ezequiel cayó 

que ni las manos metía, 
toda la gente gritaba: 
- Que viva .Anselmo García, 

VI 
Se fueron todo el camino 

iban con rumbo a Linares, 
con Ezequiel mal herido 
sin saber sus familiares. 

VII 
-Adios caballo alazán 
yo no te vuelvo a montar, 
me llevan para Linares 
me llevan a sepultar, 

VIII 
-Me voy a la sepultura 
y mi pistola deseo. 
Mataron a un pistolero, 
de la gente de Atadeo. 
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DE SILVESTRE EL CHIVO Cdo. '.50 

I 
Voy a cantar un corrido 

de un hombre desconocido, 
recordando la tragedia 
del seffor Silvestre el Chivo. 

II 
Que le han quitado la vida 

sin darle a nadie motivo, 
decía don Silvestre el Chivo: 
-Soy un le6n encarnizado. 

III 
"Pa' que le sumo a una rea 
si no alboroto al ganado? 
En la montafla onde vivo, 
me dicen el Chivo Alzado. 

IV 
El Chivo parece tigre 

1 así aguanta el cuero vivo, 
se les paraba formal 
y no les erraba brinco•. 

V 
Usaba rifle de••• 

pistola cuarenta y cinco. 

VI 
so,... aefiorea 

que vengo a ver mis querencias, 
me pa.8' entre dos chinampos 
prestándome Dios licencia. 

VII 
Ahí me amarán cuando quieran 

que al cabo no traigo urgencia, 
soy como la Chuparosa 
de las flores me mantengo. 

VIII 
Decía don Silvestre el Chivos 

-A mi pistola me atengo, 
al cabo no soy de aqu! 
no más a pasiar me vengo. 

IX 
T6maba vino aguardiente 

tomaba vino mezcal, 
y se anduvo despidiendo 
de todos en general, 
y lo mataron por terco 
en martes de Carnaval. 

DE JOSE PRilCISCO Odo. '.51 
I 

Jos/ Francisco era el nombre 
de aquel rico potentado, 
igual robaba un caballo 
que una punta de ganado. 

II 
Una vez que lo agarraron 

con el cuerpo del delito, 
cargd con cinco rurales 
a tiros limpio fl solito. 

III 
Con un balazo en el pecho 

era imposible escapar, 
-Hijo sálvate si puedes 
la sangre me quiere ahogar. 

IV 
-Imposible abandonarte 
aquí quedamos los dos, 
no se puede vivir tanto 
contra las leyes de Dios. 

V 
- Ke sobran cinco en la carga 
1 dos en la carrillera, 
alcanz6 a llevarse cuatro 
antes de que se muriera. 

VI 
- La muerte me está llamando 
quisiera hacer testamento, 
lo que rob, a loa ritos 
no llega ni al diez por ciento. 

VII 
Mataron a loa Mendoza 

la hacienda ha quedado sola, 
¿los bienes ddnde quedaron? 
Nadie aupo con la bola. 
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Cdo.32 DE CHON ROBLES 

I V 
Voy a cantar un corrido Los que entregaron a "Yoyo" 

~l los mat6 por cobardes, de un paisano de mi pueblo, ,1 pelea con sus rivales 
buen amigo del gobierno. 

y dicen que anda buscando 
al que di6 muerte a su padre. 

II VI 
Es nacido en Milpas Viejas Yo no soy amigo d'l 

su nombre es Concepci6n Robles 
le dicen el "Mano negra" 

pero me gusta su accidn, 
porque no es hombre bandido 
ni tampoco portador. en el rancho de las Flores. 

III VII 
Se disfraza de texano Este Dimas y mujeres 

para echarle a los rumores, 
porque cargaba sus dos Super 
con sue ocho cargadores. 

aprecian mucho a Chon Robles, 
desde el rancho de "Mil espigas" 
hasta el rancho de •Los dioses•. 

IV VIII 
Cuando Chon llega a los bailes 

siempre Efr~n viene a su lado, 
viene cuidando la espalda 

Vuela, vuela palomita 
vuela por toda la cerca, 
aquí termina el corrido 

por si quieren traicionarlo. de Ch6n Robles Mano Negra. 

Cdo.33 DEL SANGRE CRUZADA 

I 
Este es el corrido de aqu~l muy valiente 

el Sangre Cruzada le decían los hombree, 
era un asesino pero de concencia 
porque si robaba era pa' los pobres. 

II 
El no tenía casa ni ciudad ni estado 

era un hombre suelto pero recelado, 
si robaba un banco ni notas dejaba 
siempre le tiraban ahí se cargado. 

III 
Una vez robaba cuatrocientas reses 

y por la cordada fue muy perseguido, 
pero con su rifle de ochocientos metros, 
al que no mataba lo dejaba herido. 

IV 
Sdlo su caballo era el compañero 

el que lo salvaba de muchos peligros, 
el formaba guerras como de a deveras 
una vez andubo robando a loe gringos. 
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V 
Rob6 en San Antonio pas6 por Laredo, 

se pas6 a Linares lleg6 a Poza Rica 
rob6 varios bancos en ese condado 
porque hasta el periddico así lo platica. 

VI 
-El Sangre Cruzada gritaba la gente. 
-Por ahí viene ya vamos a escondernos. 
Todas las mujeres corrían pa' sus casas 
los hombres quedaban como en el infierno. 

VII 
Tal vez por su capa que traía de acero 

no entraban las balas de aquella cordada, 
al matar su cuaco que volaba cerros 
ya perdi6 la vida el Sangre Cruzada. 

VIII 

Cdo.33 

Había un voladero como de seiscientos metros 
lo que yo les digo tdmenselo en serio, 
en la mera cumbre recibid un balazo 
a faldas de cerro quedd -----------

DEL CONTRABANDO DEL PASO 

I 
El diez y siete de agosto 

estábamos desesperados, 
nos sacaron desde el Paso 
para Quionses Mancornado. 

II 
Nos sacaron de la corte 

a las ocho de la noche, 
nos tomaron para el dipo 
nos montaron en un coche. 

III 
Yo dirigía mi mirada 

por todita la estaci6n, 
a mi madre idolatrada 
me diera su bendicidn. 

IV 
Ni mi madre me esperaba 

ni siquiera mi mujer, 
adi6s todos mis amigos 
¿cuándo los volver~ a ver? 

V 
Ahí viene silbando el tren 

ya no tardará en llegar: 
-Compaf1eros de mi vida, 
vámonos a caminar. 

VI 
Al ir a tomar el tren 

me encomiendo a un Santo fuerte, 
compafieros de mi vida 
nos too6 la mala suerte. 

VII 
-Santo niño de Plateros 
te pido una maravilla, 
dame licencia Niñito 
de volver con mi familia. 

VIII 
Ahf viene silbando el tren 

ya repica la campana. 
Le pregunto a Mr. Hill 
si vamos para Loisiana. 



Cdo.34 

IX 
Mr. Hill con su risita 

me contesta:-no seffor, 
pasaremos de Louisiana 
derechito a Liverpol. 

X 
Dale, dale maquinista 

eu~ltale todo el vapor, 
anda deja estos conflictos 
hasta el plan de Liverpool. 

XI 
Es bonito el contrabando 

se gana mucho dinero, 
pero lo que m,a me puede 
las penas de un prisionero. 

XII 
Yo le digo a mis amigos 

que salgan a experimentar, 
que le entren al contrabando 
a ver donde van a dar. 

XIII 
Yo les digo a mis paisanos 

que brinquen el Charco Serco, 
y no se crean de los amigos 
que son cabezas de puerco. 

XIV 
Yo lo digo con raz6n 

por algunos compafferos, 
que en la calle son amigos 
porque son convenencieros. 
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XV 
Que por cumplir la palabra 
eeftores en realidad, 
cuando se halla uno en la 
se olvidan de la amistad. 

XVI 

I 
Q.UCE-

Pero de esto no hay cuidado 
ya lo que pasd vold, 
algiin día se han di encontrar 
a dondi me encuentro yo. 

XVII 
Víspera de San Lorenzo 

como a las once del día, 
devisamos los umbrales 
de la penitenciaría. 

XVIII 
Unos vienen con un afio 

otros con un afio un día, 
otros con diez y ocho días 
a la penitenciaría. 

XIX 
Ahí te mando mamacita 

un suspiro y un abrazo, 
maffana salgo en las filas 
del contrabando del Paso. 

XX 
Ya con esta ahÍ me despido 

compañeros con un vaso, 
aquí dan fin las maftanas 
del contrabando del Paso, 

Cdo.'35 DEL GALLO CRIMINAL 

I 
Voy a tratar de contarles 

de un gallito criminal, 
afamado en Tama~lipas 
de Matamoros natal. 

II 
Se llama Arnulfo Rodríguez 

se encuentra libre y gozando, 
cuando lo ve la Justicia 
parece que mira al diablo. 

III 
Este hombre llama a su ••• 

pero es vivo y muy astuto, 
porque nunca le hacen nada 
y hasta le reza al difunto. 

IV 
Ya la Ley lo confirm.6, 

lo aprehendid por contrabando, 
quien sabe c6mo le hará 
que hasta resulta contrario. 



V 
Arnulfo se encuentra libre, 

despuls de tantas hazañas, 
burlándose de la Ley 
nadie conoce sus maffas. 

VI 
Pero la ley del destino 

la raya le ha de pintar, 
aunque sea amigo del diablo 
todo de 11 ha de acabar. 
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VII 
Ya les platiqul de Arnulfo 

de este gallo criminal, 
pero volverl muy pronto 
pa' contarles su final. 

DE LOS QUE ORUZAROI. 

I 
Los que cruzaron el puente 

cerca de la madrugada, 
para enfrentarse a la muerte 
traían pistolas cargadas. 

II 
Eran rancheros valientes 

eran espaldas mojadas, 
don Emetrio Benites 
Domingo y Jesús Zavala. 

III 
Y don Maclovio Ram!rez 

Francisco y Javier Taboada, 
por su ambici6n al dinero 
se fueron al extranjero. 

I1' 
Se decidieron de plano 

quería probar su fortuna, 
para cruzar el Río Bravo 
bajo la luz de la luna. 

V 
Y con peligro arriesgado 

cruzaron pa'l. otro lado, 
cuando tocaron la orilla 
los guardias les dispararon. 

TI 
Y se rifaron la vida 

contra los americanos, 
ah! quedaron regados 
como si fueran gusanos. 

VII 
Madre mía de Guadalupe 

Reina de los mexicanos, 
un gran milagro nos urge 
que de tu gracia esperamos, 
que no abandone su tierra 
nuestros queridos hermanos. 

DEL CAPITAL FANTASMA 

I 

El capifan Fantasma se fug6 del Penal de Monterrey,N.L. 
Santiago Reyes Quezada, el JiD1111 o Capiian Jantasma,cueJl 
ta con cuarenta años de edad y desde la edad de diez aflos 
comenz6 su carrera en el hampa. Ingres6 a la penal de JdoA 
terrey el 4 de Noviembre de 1959. 

II 
Pues el veintiocho de Agosto 

por cierto fue a medio día, 
cuando el Capifan Fantasma 
dejd la penitenciaría. 

Por homicidio, asalto y robo 
allí estaba recl\Údo, 
igual que en otras ~risiones 
pues tambi~n se había evadido. 
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III 
Intentó robar un carro 

en Monterrey, Nuevo León 
al momento un detectivo 
lo llevó hasta la prisión. 

IV 
Ya se los había dicho1 

-En prisión no duro yo, 
me les tengo que fugar 
y su palabra cumplió, 

V 
Escritorio de madera 

que hasta '1 mismo fabricó, 
con astucia y con valor 
en el mismo se escondió, 

VI 
Llegaron por unos muebles 

y el escritorio subieron, 
a un camión de redillaa 
del Jimmy nada supieron, 

VII 
Hasta la hora después 

una se~ora llegó, 
denunciando que a su esposo 
un reo lo secuestró, 

VIII 
Cuando bajaron los muebles 

del escritorio salid, 
y al chofer junto con su hijo 
a los dos los amagó. 

IX 
Con su pistola en la mano 

les hizo que le llevaran, 
al Río Santa Catarina 
y que hasta ahí le dejaran, 

X 
La policía en el momento 

toda se movilizó, 
pero el Capitan Fantasma 
a la justicia burló. 
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XI 
Para colmo el Capi t4n 

como sin ninguna preocupación, 
él su secuestrado 
pasaron por la inspección. 

XII 
También de otras prisiones 

también se les ha fugado, 
y en Monterrey, Buevo Le6n 
a muerte fue sentenciado. 

XIII 
Le leyeron su sentencia 

que tendría que morir, 
41 no demostró temor 
lo que hizo fue reír, 

XIV 
Con audacia y con valor 

se fugó de esta prisión, 
ese Capitán Fantasma 
ea causa de admiración. 

XV 
Del penal de Lecumberri 

de ah! tam.bHn se fugó, 
con astucia y con valor 
también su esposa ayudó. 

XVI 
De la prisión de Torreón 

al hospital se llevó, 
y a los que lo custodiaban 
también a ellos se burló. 

XVII 
Del Capitán otra hazafia 

como todo hombre de bien, 
él y un agente secreto. ...................... 

Cdo.38 DE CANANEA 

I 
Voy a dar un pormenor 

de lo que a mí me ha pasado, 
voy a dar un pormenor 
de lo que a mí me ha pasado. 

II 
Que me han agarrado preso 

siendo un gallo tan jugado, 
que me han agarrado preso 
siendo un gallo tan jugado. 



III 
Me fuí para Agua Prieta 

a ver si me conocían, 
me fuí para Agua Prieta 
a ver si me conocían. 

IV 
Y a las once de la noche 

me aprehendi6 la poleoia, 
a las once de la noche 
me aprehendi6 la polecía. 

V 
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Me aprehendieron los gendar-
al estilo americano, mea 
me aprehendieron los gendar-
al eatilo americano. mea 
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VII 
La ca1rcel de Cananea 

está situada en una mesa, 
la cvcel de Cananea 
está situada en una mesa. 

VIII 
Donde yo fuí procesado 

por culpa de mis torpezas, 
donde 70 fuí procesado 
por culpa de mis torpezas. 

IX 
Despedida no les doy 

porque no la tengo aquí, 
despedida no les doy 
porque no la tengo aquí. 

VI X 
Oomo era hombre de delito Se la dej4 al Santo Bifto 

todos con pistola en mano, 1 al Seftor de llapim!, 
como era hombre de delito de la dej4 al Santo Bifto 
todos con pistola en mano. 7 al Seftor de Mapimí. 

DE IBDALEOIO PIWO 
I 

En el afio cincuenta y dos •••....•.•...•..•....•.• 
aprehendieron a Indalecio 
no se nos puede olvidar. 

II 
El día siete de octubre 

a las dos de la maflana, 
sali6 don Julián Oant11 
al rancho de la Retama. 

III 
Salid de la comandancia 

ese gendarme afamado, 
para aprehender a Indalecio 
as! lo tenía pensado. 

IV 
Cuando sitiaron la casa 

ya no tema que pensar, 
ua que aprehender a Inda-
a como diera lugar. lecio 

V 
Don Julián le dice a Hilarios 

-Hay que ponernos alertas, 
anda dile al comandante 
que la puerta está entrea~ie~ 

VI 
Hilario-se decidid 

1 la puerta empuj6, 
con su pistola_ en la mano 
con Pizafla se encontr6. 

VII 
Decía Indalecio Pizaflo 

decía muy decididos 
-De esta manera me aprehenden 
por que yo estaba dormido. 

VIII 
Lo agarraron con un lazo 

con las manos por detrás: 
-Pizaflo no forcejees, 
que al cabo es por demás. 

ll 
Ya con esta ahi me despido 

al compás de mi guitarra, 
aquí termina el corrido 
de la aprehenaidn de Pizaflo. 
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Cdo.40 DE TRAGEDIA PASIONAL 

La madrugada del martes 11 de Julio de 1961, Fer
nando Ibarra fué muerto a tubazos por el vaquero 
Rentería recibiendo 6rdenes de Amparo Mireles de 
Ibarra, esposa del finado, dejando a su dnico niño 
en la orfandad. El vaquero era trabajador del pa
dre de Amparo. 

I 
Voy a trovarles a ustedes 

con todo mi coraz6n, 
la tragedia que pas6 
en Sabinas, Nuevo Ledn. 

II 
Pues un niflo de diez años 

un cadaier encontr6, 
y asustado en el momento 
a la autoridad avie6. 

III 
De ese pueblo de Sabinas 

activa la autoridad, 
y muy pronto descubrid 
pues todita la verdad. 

IV 
Aprehendieron a un vaquero 
y todo lo confesó, 
que había matado a Fernando 
su misma esposa orden6. 

V 
Al vaquero le había dicho 

ya no quería a su marido, 
y pensó que era oportuno 
que le matara dormido. 

VI 
Con bastante sangre fría 

el cráneo le destroz6, 
pues con un tubo de fierro 
la existencia le quit6. 

VII 
Ya con el tubo en la mano 

él se quiso arrepentir, 
ella le dijo cobarde 
y no hizo más que cumplir. 

VIII 
Le sobrd valor a ella 

se encontraba apasionada, 
y traía en su pensamiento 
su marido le estorbaDa.. 

IX 
Dos meses antes, seftores 

pues lo quiso envenenar, 
ella al vaquero ordenó 
que se lo fuera a comprar. 

X 
Que cerebro de los dos 

de lo que fueron a hacer, 
uno porque lo mandd 
y otro por obedecer. 

XI 
Luego que ya lo mató 

cual animal fue a tirar, 
en el rancho "Cochinitos• 
para el crimen ocultar. 

XII 
Luego que ya regresó 

de donde lo había dejado, 
se acordó que el mismo tubo 
pues ahí lo había olvidado. 

XIII 
Regres6 ya con el tubo 

de donde lo había olvidado, 
luego se acostó a dormir 
oomo si nada ha pasado. 

XIV 
Lavó pisos y paredes 

la sábana la quemó, 
pero de nada sirvi6 
el crimen se descubri6. 

XV 
Luego se encerr6 en su casa 

pues tal vez ya arrepentida, 
y no se di6 a ver con nadie 
hasta que no fue aprehendida. 

XVI 
Cuando fueron a aprehenderla 

un gran desmayo le di6, 
pero muy bien custodiada 
a Monterrey se llev6. 



XVII 
Juraba ser inocente 

luego que se recobró, 
le llevaron a Villaldama 
y ahí bien presa quedd. 

XVIII 
Su pobre padre deci~ 

por el decir de la gente, 
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con verguenza y con dolora 
-Tal vez mi hija es inocente. 

XIX 
Qu' crimen tan espantoso 

ya no quiero recordar, 
qui,n creía su misma esposa 
lo mandara a matar. 
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XX 
No nos espanten las cosas 

que el el mundo están pasando, 
lo que debemos de hacer 
pues la maldad ir dejando. 

XXI 
Se acerca el punto final 

total de la iniquidad, 
porque Dios hizo el mundo 
para la eternidad. 

XXII 
De ustedes yo me despido 

termin, de relatar, 
otra tragedia como ,ata 
que ya no vuelva a pasar. 

Cdo.41 
TRAGEDIA DE RITA VILLA.NUEVA Y LOS HERMANOS MARISCAL 

El martes 3 de Mayo de 1960. Muchacha de dieciseis aftos 
quien sali6 de su casa del Rancho "El Rodeo", Jurisdiccidn 
de Aramber:d, N. L., como a las cuatro de la tarde, se la -
llevaron los hermanos Mariscal y como a las dos de la maila 
na lee tiro a matar despu,s de amagarla y ultrajarla.Murii 
uno y Guillermo mal herido, iban los dos hermanos, uno en 
una mula y el otro a caballo. 

I 
Rita dice a sus hermanos 

igualmente a su madre: 
-Voy a dejar estas flores, 
a la tumba de mi padre. 

II 
Se fue con unas amigas 

por ese camino real, 
y de pronto les salieron 
los hermanos Mariscal. 

III 
Con pistola y carabina 

a ella amenazaron, 
y por la fuerza, a tirones 
a Rita se la llevaron. 

IV 
Un Juez Auxiliar de un ran-

en su defensa sali6, cho 
y como iba desarmado 
el pobre nada logr6. 

V 
Se fueron rumbo a la sierra 

muchas horas caminaro, 
y se les hizo de noche 
y su intento no lograron. 

VI 
Con lágrimas en sus ojos 

suplicaba le soltaran, 
y a carcajadas loe dos 
pues de ella se burlaban. 

VII 
Con la pistola en el pecho 

la llevaban amagada, 
que si no condescendía 
le juraban la mataban. 

VIII 
Llegaron a unas lomitae 

en un lugar partado, 
hicieron el dltimo intento 
y todo lea ha fallado. 
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IX 
A ver cual era primero 

con recelo se miraban, 
pues los dos al mismo tiempo 
a Rita se disputaban. 

X 
La muchacha muy valiente 

la pistola arrebat6, 
y en un segundo a los dos 
a matarles les tir6, 

XI 
Bien muerto uno cayd 

y Guillermo mal herido, 
regresó Rita a su casa 
y relata lo ocurrido. 

XII 
Con las armas en la mano 

y la ropa desgarrada, 
entre espinas y las piedras 
camina desesperada. 
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XIII 
Autoridad de Aramberri 

al f!n Rita declar6, 
con Guillermo como novia 
nomás tres meses dur6. 

XIV 
Tal vez ál la quería mucho 

que andaba desesperado, 
todo esto estaba planeado 
porque lo había despreciado. 

XV 
En f!n yo ya me despido 

al pi' de un verde nogal, 
term.in, aquí la tragedia 
de los hermanos Mariscal. 

Cdo,42 
DE LOS CHISMES DE MUJERES, 

TRAGEDIA EN LOS LERMAS, N, L, 

Por chismes de mujeres tres muertos y un herido y catorce hui¡: 
fanos, en los Lermas, N. L., el 15 de Abril de 1962; las causaa 
tes: Esther Saldaí'l.a, Eulalia Huerta y Dora Barrientos. Loe tres 
muertos: Agapito Hernández Acosta, Ignacio Hernández Ram!rez y 
Gonzalo Garza y Garza; y herido Modesto Hernández Ram.írez. 

I 
Voy a trovar la tragedia 

de loe Lermas, Nuevo Le6n, 
por causa de tres mujeres 
se fueron tres al pante6n. 

II 
Estaban enfurecidas 

gritándose groserías, 
el esposo de una de ellas 
sali6 a ver lo que sucedía. 

III 
El trat6 de poner en orden 

y al mismo tiempo lleg6, 
pues el suegro de una de e
y la tragedia empez6. llas 

IV 
Gonzalo Garza al momento 

pues un cuchillo sac6, 
sin compasi6n a Agapito 
varias puftaladas le di6. 

V 
Don Agapito mal herido 

pues todo baftado en sangre, 
pues salid su hijo al momento 
en defensa de su padre. 

VI 
Con una pistola en la mano 

a Gonzalo disparó, 
pero con muy mala suerte 
pues ni un tiro le peg6. 



VII 
Al ver Gonzalo que a Ignacio 

su intento le había fallado, 
pues de varias puftaladas 
ah! lo dejd tirado. 

VIII 
lo obstante muy mal herido 

Ignacio desesperado, 
con suerte y tino dispard 
que vid caer a Gonzalo. 

IX 
A trea ya los hab!a herido 

pues ,1 pensaba en huir, 
sin pensar que en esa hora 
,1 tambiln iba a morir. 

X 
A Agapito y a sus dos hijos 

son los que ya hab!an matado , 
los crímenes que había hecho 
ah! quedaron pagados. 

XI 
Los causantes de todo esto 

hacía días se habían peleado, 
se volvieron a pelear 
su odio no hab:!a termimdo. 

XII 
Alerta esposos buenazos 

que tengan de esas esposas, 
no hay que hacerles mucho i aprec o 
pues hay que huirle a esas 

cosas. 
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XIII 
Tambi&n las vecinas buenas 

no se dejen engaflar, 
que a las que les gusta el 

ohisme 
pues lo malo hay que av1tar. 

XIV 
A donde va y a que hora llega 

hay quien lo esté criticando, 
que le hace falta en su hogar 
si no tengo que com~r no hay 

quien se esté fijando. 
XV' 

Si auieres vivir en paz 
medianamente en tu hogar, 
no odies al que te ha ofendido 
al contrario, perdonar. 

XVI 
No nos espanten las cosas 

que en mundo estin pasando, 
lo que debemos hacer 
pues la maldad ir dejando. 

XVII 
Si es que creemos en Dios 

tenemos que demostrar, 
que su Ley no nos ordena 
que tengamos que matar. 

XVIII 
Si en algo me he equivocado 

pues favor de dispensar, 
otra tragedia como lata 
que ya no vuelva a pasar. 

!RAGEDIA DE LOS BEIUIA.NOS PEREZ VILLAGOMEZ 
En la carretera Nacional, cerca de Sabinas Hidalgo, N. L., 

la noche del d!a lunes 12 de Octubre de 1959, acribillados a 
balazos por un norte-americano: Marta, el joven Juan Manuel 
e Hilda Plrez Villag6mez. 
Radicaron en Monterrey, N •• , en Treviflo 1353 Poniente. 

I 
Dos crímenes muy seguidos 

como lo saben ustedes, 
pues el del doctor Ballí 
y el de los hermanos Pirez. 

II 
Los Que la noticia vieron 

la verdad que se asombraron, 
al ver dos criminales 
en 1 a forma que mataron. 
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III 
Al regreso de Laredo 

muy contentos de pasear, 
pues nunca se imaginaban 
lo que les iba a pasar. 

IV 
Casi llegando a Sabinas 

se les descompuso el coche, 
para el colmo de sus males 
todo esto ocurrid de noche. 

V 
Su hermano mayor se fue 

a buscar quién remolcara, 
sin pensar que al regresar 
la tragedia ah:! encontrara. 

VI 
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Con la grúa a llevar el carro 
don Panchito y el doctor, 
pero al llegar al lugar 
puros ayes de dolor. 

VII 
El doctor se sorprendi6 

al ver a los dos sin vida, 
y a su hermanita Hilda 
pues también muy mal herida. 

VIII 
Los tres baflados en sangre 

sin poderlo remediar, 
su hermano quiso salvarlos 
pues nada pudo lograr. 

IX 
Con todo valorcivil 

hizo todo su deber, 
pero los dos ya bien muertos 
él ya nada pudo hacer. 

X 
A todo automovilista 

a gritos pedían parada, 
todo el esfuerzo era inútil 
porque nadie escuchaba. 

XI 
Espantado y con dolor 

gritaba desesperado: 
-¿Será posible mi Dios 
que me los hayan matado? 

XII 
Trataron de defenderse 

para que no les matara, 
pero el salvaje asesino 
sus súplicas no escuchaba. 

XIII 
Tal vez éste las vi6 solas 

y las trat6 de ultrajar, 
como ellas se defendieran 
pues él les tir6 a matar. 

XIV 
¿Qué podían hacer los tres 
con ese hombre decidido, 
con la pistola en la mano? 
pues el caso era perdido. 

XV 
Los cadáveres a Sabinas 

para su autopsia de Ley, 
y en un carro a Hilda 
trajeron a Monterrey. 

XVI 
Regresamos al hogar 

de nuestros padres queridos, 
nos llevamos el dolor 
de no haber llegado vivos. 

XVII 
Que dolor para sus padree 

llevarán toda su vida, 
Juan y Martha en el pantedn 
e Hilda muy mal herida. 

XVIII 
Hilda así declar6: 

-¿Quién mat6 a Martha y mi 

y por quién yo mal he~fa:f1° 
pues por un americano. 

XIX 
La policía muy activa 

al criminal descubrir, 
pues aprehendieron a Simmone 
ya ni una pista seguir. 

XX 
De México y americana 

afanosas trabajaron, 
según dicen que fue Simmons 
y procesado ha quedado. 



XXI 
El seffor Simmons segdn 

es un enfermo demente, 
del que m4s se sospech6 
ha dicho ser inocente. 

XXII 
Licenciado Salvador Garsa 

Salinas 
a Simmons lo consign6, 
al juez primero penal 
por causas que ,1 encontr6. 

XXIII 
-Adios papito y mamita 
lchenme la bendioi6n, 
no nos volvimos a ver 
van en nuestro coraz6n. 

XXIV 
Si en algo me he equivocado 

me dispensarán ustedes, 
terminl aquí la tragedia 
de los hermanitos Pfrez. 

ROSITA ALVIREZ Odo.44 

I 
Afio de mil novecientos 

muy presente tengo yo, 
en un barrio de Saltillo 
Rosita Alv!rez mu.ri6. 

II 
Su mam4 se lo decías 

-Rosa esta noche no sales. 
-Mamá no tengo la culpa, 
que a m! me gusten los bailes. 

III 
Cuando Hipdlito lleg6 

Rosita estaba bailando, 
le dijo a sus compafleross 
-A esa prieta yo la mando. 

IV 
Entonces voltid Rosita 

7 tira una carcajada, 
7 dijo a sus compaiieraas 
-Ya conooi mi cuetiada. 

V 
Metid mano a su bolsillo 

7 su pafluelo sac6, 
para dárselo a Rosita 
y ella no lo recibid. 

VI 
-Rosita no me desaires, 
la gente lo va a notar. 
-Pos que digan lo que queran, 
contigo no he de bailar. 

VII 
Ketid mano a .su cintura 

y una pistola sao6, 
y a la pobre de Rosita 
noús tres tiros le did. 

VIII 
La noche que la mataron 

Rosita andaba de suerte, 
de tres tiros que le dieron 
nomás uno era de muerte. 

IX 
Rosita ya está en el cielo 

dándole cuenta al Criador, 
Hipdli to está en la cárcel 
dandosu declaraci6n. 

DEL aoco LISO Cdo.45 

I 
Voy a cantar un corrido 

pero sin niun compromiso, 
voy a cantar el corrido 
del mentado Coco Liao 

II 
Que lo mataron a palos 

por una jugada qui hizo, 
era ya un hombre casado 
pero seguía en las andadas. 
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III V 
Siempre rondaba las viudas 

y a las mujeres casadas, 
y como tenía dinerito 
salían las interesadas. 

El hombre muy ofendido 
• • • un palo, 
lo siguieron por el río 
hasta lograr alcanzarlo. 

IV 
El día en que lo agarraron 

estaba bajo di un puente, 
como no tenía cabello 
brillaba mucho su frente. 

Le dieron en la pelona, 
pobre pel6n lo mataron. 

VI 
Seftores este corrido 

ya termin, de cantarlo, 
Le dieron en la pelona, 
pobre pel6n lo mataron. 

tres hombres están en presidio 
y hasta un teniente ha penado, 
y el pobre del Coco Liso 
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ya se encuentra sepultado. 

DE JUAN GUERRERO 

I 
Por esta esquina yo le dije a mi chatita 

que si me amaba que me diera su retrato, 
y ella me dijos- Para qu, si te amo tanto, 
solo la muerte nos puede separar. 

II 
Nos abrazamos al llegar a los portales 

cuando de pronto se escucharon tres balazos, 
sus familiares la mataron en mis brazos 
porque juraron nuestro amor desbaratar. 

III 
Como de rayo contest& con mi pistola 

matando a cuatro y al cuftado de mi novia, 
cuando llegaron policías de la montada 
ni echando balas me pudieron desarmar. 

IV 
Cuando a la buena presentl declaraciones 

me preguntaron cuáles armas yo portaba, 
yo contestf que nada más reglamentaria 
dos cinturones con diez y ocho cargadores. 

V 
Me preguntaron:-Cuáles son tus credenciales, 

ocupaciones y tu nombre verdadero. 
-Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero, 
soy delegado de la Oni6n de Aserradero. 

VI 
Comisionado de la Hacienda de la Mina 

llevo expropiadas cuatro haciendas gachupinas, 
me preguntarons-Cuántas veces has matado, 
y les dije:-Cuantas veces me han buscado. 
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I 

VII 
Me dieron libre por lig!tima defensa 

ya mi pistola la respetan por influenoia, 
es el oorrido de un amor tan verdadero 
lleva por nombre y.apellido Juan Guerrero. 

DE MARIANO 

V 

Odo.47 

Con el permiso seftores 
aquí me pongo a oantar, 
el oorrido de Mariano 

Cuando Mariano llegd 
a Cleofas tom6 del brazo, 
Arnulfo Gdmez dispara 

y de Cleofas ilo4zar. y le ha pegado un balazo. 

II VI 
El veintiuno de Octubre 

un domingo en la maflana, 
Arnulto matd a Mariano 

Oayd Mariano en el suelo 
sin ninguna dilacidn, 
la bala le hab!a pegado 
parti,ndole el corazdn. en la hacienda de "Santa Ana"• 

III VII 
Cuando Oleotas lleg6 al bai-

le 
con sus amigos del brazo, 
a un primo hermano de Arnulto 
le pegaron un pistolazo. 

Arnulfo siguid tirando 
al que lo hab!a ofendido, 
cayendo Oleofas tambiin 
quedando muy mal herido. 

IV VIII 
Arnulfo G6mez le dijo 

que por qui le había pegado, 
y Oleotas le contest6: 

Otro d!a por la maflana 
que Cleofas agonizaba; 
-adios todos mis hermanos 
y a mi madre idolatrada. -Soy hombre desengaflado. 

DE GABINO BARRERA 

I 
Gabino Barrera no entendía razones 

andando en la borrachera, 
cargaba pistola con seis cargadores 
le daba.gusto a cualquiera. 

II 
Usaba el bigote en cuadro abultado 

su pafio al cuello enredado, 
calzones de manta,chamarra de cuero 
traía punteado el sombrero. 

III 
Sus pies campesinos usaban gÜaraches 

y a veces a raíz andaba, 
pero le gustaba pagar a los mariachis, 
.la plata no le importaba. 

Cdo.48 
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IV 
Con una botella de caffa en la mano 

gritaba:- Viva Zapata ••• 
porque era ranchero el indio Suriano 
un hijo de buena mata. 

V 
Era alto y bien dado muy ancho de espaldas 

su rostro muy encachado, 
su negra mirada un aire le daba 
al buitre de las montafi.as. 

VI 
Gabino Barrera dejaba a las mujeres 

con hijos por donequiera, 
por eso en los pueblos por donde paseaba 
se la tenían sentenciada. 

VII 
Recuerdo la noche que lo asesinaron 

venía de ver a su amada, 
dieciocho descargas de Mausser sonaron 
sin darle tiempo de nada. 

VIII 
Gabino Barrera muri6 como mueren 

los hombres que son bragados, 
por una morena perdi6 como pierden 
los gallos en los tapados. 

DE PEDRO GARCIA 

V 
Afio de cincuenta y tres 

dej6 recuerdos muy grandes, 
Pedro García ha matado 

Entonces Pedro García 
a la puerta se aoerc6, 
y Leandro muy disgustado 
en la cara le peg6. a Leandro y Ramiro Hernández. 

II 
El diez y seis de septiembre 

que día tan seffalado, 
en Lucio Blanco seftores 
,ata tragedia ha pasado. 

III 
Leandro se fue a la cantina 

a Ramiro iba buscando, 
la hora se le acercaba 
la sangre lo andaba ahogando. 

IV 
Cuando llegd a la cantina 

la puerta estaba cerrada, 
insultaba al cantinero 
porque a Ramiro negaba. 

VI 
Ramiro que estaba adentro 

al ver lo que sucedía, 
ech6 mano a su pistola 
pues a Leandro defendía. 

VII 
Entonces Pedro García 

su pistola dispar6, 
varios certeros balazos 
sus cuerpos atraves6. 

VIII 
Aquí termina el corrido 

tan solo quedan recelos, 
Pedro García los mat6 
nacido en Monte Morelos. 
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DE LA MADRE DE DIECIOCHO ANOS QUE MATO A SU HIJA Y LUEGO LA 
ECHO AL AGUA HIRVIENDO 

1956 

Amable lector, sabemos que desde loe primeros cristianos que 
habitaron la tierra ha habido bueno y malo, pero hoy en este 
siglo más que nunca una ola creciente de miseria y nerviosidad 
por la que estamos pasando toda la humanidad, el mundo está en 
angustia. 
Las profecías se están cumpliendo, arrepi,ntete mortal que ya 

se está llegando el día del juicio final de la destrucción de 
la iniquidad porque Dios hizo el mundo para la eternidad, no 
hay más que pura ambioi6n y maldad día con día todo aumentan 
de precio despiadadamente, sin misericordia para nadie. 

I 
Arselia se llama la madre 

la que a su hija mat6, 
creyendo ocultar su crimen 
al agua hirviendo la ech6. 

II 
Su declaraoidn que did 

pues no lo pudo negar, 
que ya con dos criaturas 
ya no podía trabajar. 

III 
El niflo tenía tres e.ft.os 

la nifla reoi4n nacida, 
seis días apenas tenía 
cuando le quit6 la vida. 

IV 
Unas mujeres le dijeron: 

-Ahora ¿qu4 vas a hacer? 
ya con dos inocentes, 
no te puedes mantener. 

V 
El niflo reoi,n nacido 

su padre lo abandon6, 
al presidio a los tres e.ft.os 
fl con su madre entr6. 

VI 
Le ponían condiciones 

donde la podían ocupar, 
siempre y cuando el niflo 
la dejara trabajar. 

VII 
Despu&s de tanto afanar 

con su criatura a su lado, 
un hombre sin compasi6n 
pues de ella se ha burlado. 

VIII 
Un día estuvo con &1 

jur6 formarle un hogar, 
para que ya no sufriera 
quitarla de trabajar. 

IX 
Us fue todo lo contrario 

pues ya no lo volvi6 a ver, 
se oompliod el sufrimiento 
por lo que iba a nacer. 

X 
Padres de familia 

a sus hijas aconsejen, 
miren lo que está pasando 
y no lo oree la humanidad. 

n 
Al paso que vamos 

no nos vamos a entender, 
as! está pronosticado 
que tiene que suceder. 

llI 
Por lo que estamos viendo 

la injusticia va a triunfar, 
pero al final vendrá Cristo 
al bueno o malo a juzgar. 

XIII 
El que duda lo que está es

de coraz6n digo a voz, orito 
la vida material vive 
y es negar que existe Dios. 

XIV 
A los que más nos engaffan 

son los que más veneramos, 
y directamente a Dios 
de El nunca nos acordamos. 
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XV 
A nuestro Dios hay que amarlo 

con todo nuestro coraz6n, 
y a nuestro pr6jimo igual 
para alcanzar salvación. 

XVI 
Y predicar su palabra 

al que la quiera escuchar, 
en esta forma cumplimos 
si nos queremos salvar. 

XVII 
De El nomás nos acordamos 

y le tenemos amor, 
en un apuro o prisi6n 
y en el lecho del dolor. 

XVIII 
Miseria por todo el mundo 

epidemias por igual, 
el agua se está escaseando 
y queremos más seffal. 

XIX 
El que ama a Dios 

ama la paz, 
el que provoca la guerra 
ama a Satanás. 

XI 
De ustedes yo me despido 

terminé de relatar, 
si en algo me he equivocado 
pues favor de dispensar. 

Cdo.51 DE LA MADRE QUE MATO A SUS HIJOS 

Catalina Sánchez Arellano, la madre desnaturalizada que mató• 
sus dos hijos, la niffa Edith de dos afloe y medio y Ponchito de 
diez meses de edad, en México, D. F., el día 11 de Julio de 19~ 

I 
Voy a relatar seffores 

lo que en México, pae6, 
una mujer desalmada 
a sus dos hijos matd. 

II 
Su nombre es Catalina 

de esta madre criminal, 
que crimen tan espantoso 
esa es peor que un animal. 

III 
Pobrecitos inocentes 

sin tenerles compasi6n, 
quien creía que por sus manos 
descansen en el pante6n. 

IV 
El papá de las criaturas 

pues se las quería quitar, 
pensando en el mal ejemplo 
que ella lee pudiera dar. 

V 
Pero ella nunca quiso 

que estuvieran a su lado, 
por su maldito capricho 
por cierto fue mal fundado. 

VI 
Embriagada con licores 

a su casa llegcS, 
donde estaban dormiditoa 
allí mismo los matd. 

VII 
Con un filoso pui'l.al 

que al decirlo causo horror, 
pues el diablo la tentcS 
por el maldito licor. 

VIII 
La niffa vi6 a su hermanito 

con cara y ropa ensangrentada, 
hizo el intento de correr 
para que no la matara. 

IX 
La inocente palomita 

gritaba desesperada, 
pero todo le fue en vano 
porque nadie la escuchaba. 

X 
Pasaron de un eueffo a otro 

para ya no despertar, 
que cuadro tan doloroso 
ganas me dan de llorar. 



XI 
Ha de estar arrepentida 

sus hijos en el pante6n, 
y ella por toda su vida 
encerrada en la prisi6n. 

XII 
No nomás social y carnal 

hay que ver el matrimonio, 
con todo el amor de Dios 
para que no tiente el de-

monio. 
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XIII 
Mientras no amemos a Dios 

cometeremos errores, 
sin tener misericordia 
esto es muy cierto seffores. 

XIV 
En fin yo ya me despido 

termin, de relatar, 
otra tragedia como ,ata 
que ya no vuelva a pasar. 

DEL HIJO QUE MATO A SU MADRE A HACHAZOS Cdo.52 

Seffora Herminia de los Santos en San Buenaventura, Coah. ; el 
día 21 de Septiembre de 1958. Los crímenes al día; se acerca el 
fin de la destrucci6n total de la iniquidad. Hay que arrepentir 
nos a tiempo apartándonos de todo lo malo si es que creemos en 
Dios, porque en agonía o despuis de muertos todo es in~til, no 
hay quien nos salve el alma para vivir en paz en el nuevo mundo 
de justicia. 

I 
Clemente Valdez se llama 

el que a su madre mat6, 
con una filosa hacha 
su cuerpo le destroz6. 

II 
De repente agarr6 el hacha 

ella no se lo esperaba, 
que por las manos de su hijo 
su vida ahí terminara. 

III 
Al relatar este crimen 

la verdad que causa horror, 
mucha atenci6n les suplico 
al padre consentidor. 

IV 
Espantada ella gritaba: 

-Pero hijo ¿qu~ vas a hacer? 
recuerda que soy tu madre, 
quien te quiere y te di6 el 

V 
Sobre su madre se fue 

como fiera enfurecida, 
y no dej6 de pegarle 
hasta quitarle la vida. 

ser. 

VI 
-¿Será posible mi hijito, 
pedazo del coraz6n, 
que por tus propias manos 
me mates sin oompasi6n? 

VII 
Segdn relatd la prensa 

que es un enfermo demente, 
y al ver lo que había hecho 
lincharlo quería la gente. 

VIII 
Dios nos da a nuestros hijos 

y es nuestra obligaci6n, 
despu~s de darles el ser 
darles buena direcci6n. 

IX 
A tiempo hay que corregirles 

m(s tarde no hay salvaci6n, 
seflores, ellos a uno 
a la cárcel o al pante6n. 

X 
Es un crimen ante Dios 

la Ley y la Sociedad, 
dejarles a su elecci6n 
se hunden en la maldad. 
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XI 
No nos espanten las cosas 

que en el mundo están pasando, 
¿ lo que debemos hacer? 
pues la maldad ir dejando. 

XII 
Mucho cuidado mi amigo 

para donde te hagas hay maldad, 
es un ser que nos induce 
a toda la humanidad. 

XIII 
Todos estamos en peligro 

de estos errores y mis, 
si a Dios desobedecemos 
pues nos tienta Satanás. 

XIV 
Al oir estas palabras 

pues muchos se han de burlar, 
créanlo o no lo crean 
todo esto va a terminar. 

XV 
Se nos va en puro pelear 

por una u otras razones, 
la verdad que ha trastornado 
a toditas las Naciones. 

XVI 
Segán la verdad ~e muchos 

nomls nacer y morir, 
pero la palabra de Dios 
nunca han querido oir. 

XVII 
Cristo habló para estos tiem-

:! l . 6 pos 
que habr a gran tribu ac1 n 
adelanto de la ciencia 
mucha maldad y ambic16n. 

XVIII 
Ni el más sabio de este mundo 

ha podido hacer la paz, 
es invisible este ser 
pues se llama Satanás. 

XII 
Desechar el egoísmo 

que haya en nuestro corazdn, 
para no odiar y ser felices 
para alcanzar el perd6n. 

XX 
No hay que odiar a la gente 

el mal es el que hay que odiar; 
si es que creemos en Dios 
buen testimonio hay que dar. 

XXI 
De educacidn material 

siempre los prepara.moa, 
¿ y de estudio espiritual? 
de él nunca nos acordamos. 

XXII 
Para alcanzar bendiciones 

tengámoslo muy presente: 
-Los padres a dirigir, 
y el hijo ser obediente. 

Cdo.53 DEL HIJO QUE MATO A SU PADRE Y A SU MADRE, 
EN MONTERREY,N. L. 

El 25 de Julio de 1961. 
El comerciante en pequeffo Oliverio García Rodríguez mat6 a su 

padre Eustolio GarcJa Ocaiias y a su madre la seffora Juana Rodrí 
guez de García, dejando mal herido a un hermano menor de nombre 
Alberto García Rodríguez, en Quintana Roo y Tepic, en la Colo
nia Ancira. Seg,m versiones, culpan a una señora curandera de 
nombre Petra Galván Ruiz, con domicilio en Primera Avenida No. 
925 de la Colonia Industrial. 

I 
El veinticinco de Julio 

esta tragedia pas6, 
Oliverio García Rodríguez 
~la sus padres mató. 

II 
Pues enfermo de loa nervios 

diez años de padecer, 
el pobre desesperado 
a curandera fue a ver. 



III 
Un amigo lo anim6 

para que ya no sufriera: 
-Ya no pierdas máa el tiempo 
ea muy buena curandera. 

IV 
Al domicilio de Petra 

él scSlo se present6, 
y con mucha fé Oliverio 
el tratamiento acept6. 

V 
Con su esposa y con sus pa-

dres él muy contento lleg6: 
-Desde hoy en adelante, 
muy feliz voy a ser yo. 

VI 
Muy lejos de la tragedia 

las gracias fueron a dar, 
a Petra la curandera 
porque lo iba a sanar. 

VII 
Le volvicS a dar tratamiento 

la enfermedad retent6: 
-Efectos de la medicina, 
me hago responsable yo. 

VIII 
Esto pasd en la mafl.ana 

la tragedia el mismo día, 
no pensaban que su hijo 
la vida les quitaría. 

IX 
El estaba muy contento 

con sus padres en su hogar, 
de repente la locura 
y a todos tircS a matar. 

X 
Con un filoso cuchillo 

seis pufialadas le dicS, 
a su pobre anciano padre. 
que con las cuales murid. 

XI 
Su esposa al ver a su esposo 

pues todo bañado en sangre, 
gritaba:- Qué es lo que· has ? 

hecho 
ya mataste a tu padre. 
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XII 
Las sdplicas no escuchaba 

pues estaba enfurecido, 
sobre su madre se fué 
con su filoso cuchillo. 

XIII 
Horrorizada gritaba 

al cielo pedía clemencia, 
¿Será posible mi hijito 
que me quites la existencia? 

XIV 
A la autora de sus d!as 

diez puñaladas le di6, 
y a su hermanito menor 
mal herido lo dejcS. 

XV 
Porque él entr6 a la defensa 

pues lo quiso desarmar, 
pero de nada sirvi6 
tambUn le tird a matar. 

XVI 
Cuando vid llegar la gente 

la fugan emprendicS, 
y él mismo con el cuchillo 
contra su vida atent6. 

XVII 
Con el cuchillo en la mano 

a muchos él amagcS, 
la policía muy activa 
con trabajos lo aprehendicS. 

XVIII 
Al hospital le llevaron 

con mecates amarrado, 
para que fueran curadas 
heridas que se había dado. 

XIX 
Al manicomio o prisicSn 

la sentencia va a cumplir, 
su esposa y sus tres hijitos 
se quedaron a sufrir. 

XX 
En fin yo ya me despido 

terminé de relatar, 
si en algo me he equivocado 
pues favor de dispensar. 
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Cdo.54 DE LAS TRES VIUDAS SOLAS 

I 
Voy a contarles la historia 

del Rancho"Las Amapolas~ 
muri6 Juan José Rodríguez 
dejando tres viudas solas. 

II 
-No salgas hijo de mi alma 
porque te van a matar, 
tres hermanos ofendidos 
no te pueden perdonar. 

III 
-Madre no les tengo miedo 
porque también se pelear, 
al ~nico que le temo 
a Dios que me ha de juzgar. 

IV 
No tuvo tiempo siquiera 

de disparar su pistola, 
sintiendo tres balas solas 
como si fuera una sola. 

V 
Cay6 con la cara al cielo 

con tres balas en la frente, 
llegaron las tres llorando 
para asombro de la gente. 

VI 
Las tres en el mismo tiempo 

gritaban:- Yo soy su esposa 
una lleg6 del "Rosario; 
las otras de~Santa Rosa: 

VII 
Que tristes se ven las torre~ 

del Rancho"Lae Amapolas;' 
ya le cambiaron de nombre 
se llama"Tres viudas solas!' 

VIII 
Cuatro valientes se han ido 

del Rancho "Las Amapolas:' 
un muerto y tres al presidio 
adios famosas pistolas. 

Cdo.55 DE SIMON BLANCO 

I 
Voy a cantar un corrido 

sin agravio y sin disgusto, 
lo que eucedi6 en Tres Palos 
municipio de Acapulco. 

II 
Mataron a Sim6n Blanco 

mala-------- re fue su insul
su madre se lo decía: to, 
-Simdn no vayas al baile. 

III 
Y Sim6n le contest6: 

-Madre no seas tan cobarde 
para que cuidarme tanto, 
di una vez lo que se agarre. 

IV 
Cuando Sim6n lleg6 al baile 

se dirigi6 a la reuni6n, 
toditos lo saludaron 
porque era gente de honor. 

V 
Le sirvieron los Martínis 

cay6 en las redes del le6n, 
como a las tres de la tarde 
dió principio la cuestión. 

VI 
Cuando con pistola en mano 

Adrián Mail6n lo catd, 
On~simo su compadre 
vilmente lo aseeind. 

VII 
Con los primeros balazos 

Sim6n habl6 con violencia: 
-Adrián dame mi pistola, 
no ves que esa es mi difensa. 

VIII 
Quiso lograr a Martínez 

le fall6 la resistencia, 
a los tres días de muerto 
los Martínez fallecieronº 
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IX X 
Decían en su Novenario 

que se encerraba un misterio, 
porque matar a un compadre 
era ofender al Eterno. 

Mataron a Simdn Blanco 
era un gallito de brava, 
era un gallito muy fino 
que el gobierno respetaba. 

DE LA ZENAIDA 

I 
Cuatrocientos kil6metros tiene 

la ciudad donde vive Zenaida, 
voy a ver si la puedo encontrar 
para ver si me da su palabra. 

II 
Allá viene el tren pasajero 

desde que horas lo estoy esperando, 
ya parece que voy caminando 
y Zenaida se queda llorando. 

III 
Cuando luego llegué a la estacidn 

tuve seftas muy particulares, 
que la casa donde ella vivía 
diez ventanas con diez barandales. 

IV 
Con las ganas que tenía de verla 

y lo mucho que yo la quería, 
no esperé que se hiciera de noche 
para mí fue mejor en el día. 

V 
Cuando yo ya la encontré 

al momento yo la saludé, 
y me dice la nifta Zenaidas 
- Oiga joven de donde es usted. 

VI 
- Oiga nifta yo vengo de lejos 
caminando en un tren pasajero, 
un favor yo le vengo a pedir 
que acompafte a este pobre soltero. 

VII 
- Oiga joven, si esto fuera cierto 
y de veras me quiere tambi~n, 
a pasearme con usted me fuera 
si me diera el pasaje del tren. 

Cdo.56 



Cdo.56 164 

VIII 
Tres meses duré sin mirarla 

trabajando con afán y esmero, 
voy a ver si la puedo encontrar 
y ofrecerle todo mi dinero. 

IX 
Hoy me dice la nifta Zenaida: 

'No es dinero el que usted me propone, 
si en un antes le dije que sí 
se lo dije por ver si era hombre. 

X 
-Por lo que veo usted sí me quiere 
y si son sus palabras formales, 
debería pasar a mi casa 
y pedirle mi mano a mis padres. 

XI 
Allá viene Zenaida corriendo 

el permiso sus padres lo han dado, 
para nada sirvi6 mi dinero 
yo me llevo a Zenaida a mi lado. 

Cdo.57 DEL CERILLAZO 

I 
Mi vida te hubiera dado 

de haberlo querido así, 
la vida hubiera pasado 
contento y enamorado, 
viviendo juntito a tí. 

II 
Los dos fuéramos dichosos 

viviendo nuestro querer, 
pasando siempre amorosos 
eternidades de gozos, 
entre· caricias mi bién. 

Pero yo no sé, no puedo en-
tender 

estuviste entre mis brazos 
y me niegas tu querer. 

Pero yo no sé, lo·que te pas6 
fue tu amor un cerillazo 
que de pronto se apag6. 

III 
Amor con amor se paga 

y el m!o le pagaron mal, 
regrésate amor a mi alma 
no pierdas por Dios la calma, 
y vuelve a comenzar. 

IV 
Amor si t~ la quisiste 

la debes de perdonar, 
mejor es que vivas triste 
comprende que la perdiste, 
no la vayas a buscar. 

Pero yo no sé lo que te pas6 
fue tu amor un cerillazo, 
que de pronto se apagd. 
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DEL PAJARILLO MENSAJERO 

I IV 
Vuela vuela pajarillo 

y no dejes de volar, 
-a las fronteras del norte 
donde mi amorcito está. 

Si te sigue preguntando 
le vuelves a contestar, 
dile que se venga pronto 
para dejar de llorar. 

II V 
No te vengas luego luego 

-en un sobre te ha de dar, 
los chinitos de su frente 

• pa' poderme consolar. 

No te vengas luego luego 
en un sobre te ha de dar, 
los ch1nitos de su frente 
pa' poderme consolar • 

III 
Y si acaso te pregunta 

que si me has visto llorar, 
dile que de lo que lloro 
se está rebasando el mar. 

DE MODESTA AYALA. 

I 
Un domingo a Modesta encontr, 

por las calle-s lucidas de Iguala, 
y me dijo:- Me vine a pasear 
en un tren desde Tetecala. 

II 
Por las serias que te voy a dar 

a mi casa debes encontrarla, 
en el frente un varandal de acero 
y un letrero de Modesta Ayala. 

III 
A que Modesta tan linda y hermosa 

ella a m! me robd el coraz6n, 
ayer tarde platiqué con ella 
y me dijo: - Mafiana me voy. 

IV 
Otro.día por tierra me fuí 

muy temprano me llegué a Tetecala, 
lo primero que voy encontrando 
un letrero de Modesta Ayala. 

V 
En los marcos que tenía la puerta 

allí estaba Modesta sentada: 
-Ranoherito para d6nde vas? 
soy la misma que viste en Iguala. 

Odo.59 
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VI 
Ella misma pronuncia a su padre 

con muchísima amabilidad: 
- Hay un hombre que busca trabajo, 
usted dice papá si le da. 

VII 
- Anda y dile que pase pa' dentro 
sus faisiones quiero conocer, 
es preciso saber yo su nombre 
y su vida de buen proceder. 

VIII 
- Soy un hombre que viene de lejos 
vivo herrante como un pasajero, 
mi camisa de manta rayada 
mis güaraches de tres agujeros. 

IX 
Con tres d!as que estuve en su casa 

ella a m! robd la existencia, 
y Modesta ha de ser mi mujer 
mientras Dios me conceda licencia. 

X 
En los d!as en que yo hab!a llegado 

esa joven perdió la existencia, 
para que hubiera sido mi esposa 
Dios inmenso no di6 la licencia. 

XI 
Más en f!n amigos me despido 

confundido y lleno de dolor, 
ya no quiero seguir mi corrido 
para ya no aumentar mi pasi6n. 

DE PANCHO Th'REDAS 

III 
Me dicen Pancho Veredas 

el hijo de don Moisés, 
recuerden muy bien mi cara 
soy padre de más de seis. 

Veredas que ya haya andado 
veredas que ya andaré, 
las veredas que me gusten 
en ellas me pasear,. 

II 
Creyeron que ya había muerto 

que nunca iba a regresar, 
pisotearon mis veredas 
y ahora lee va a pesar. 

IV 
B'n este rancho de bravos 

treinta mujeres dejé, 
y las treinta fueron m!as 
y m!as siempre han de ser. 
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V 
Ya conocen mis hazaflas 

esto no les va a ertraflar, 
el que ande por mis veredas 
el tren se lo va a llevar. 

DEL SOLUARIO 

I 
Soy solitario que voy por los caminos 

soy solitario que vive a mi manera, 
he visto valles, montaflas 1 fronteras 
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ya no me asusta ni el rugir de las fieras. 
Si, si, si, no les pido parecer. 

II 
Soy como un potro salvaje de la sierra, 

que corre libre y relincha donde quiera 
soy solitario porque as! me conviene 
de nadie quiero yo ser aconsejado. 

III 
La vida es dura y solito le hago frente 

más vale solo que mal acompaflado, 
aoy como un potro salvaje de la sierra 
que corre libre y relincha donde quiera. 

IV 
Muchos amores por mi vida han pasado 

de muchas bocas las mieles he probado, 
me han puesto cercas, corrales y barreras 
y no hay ninguna que no haya yo brincado. 
Si, si, si, no les pido parecer. 

V 
Soy como un potro sal•aje de la sierra 

que corre libre y relincha donde quiera, 
me han puesto cercas, corrales y barreras 
y no hay alguna que yo no haya brincado. 
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Cdo.62 DE UNA VIUDA CON DINERO 

I 
Ya me voy a Monterrey 

a ver si encontrarme puedo, 
una muchacha bonita 
o una viuda con dinero. 

II 
De una muchacha bonita 

o una viuda con dinero, 
siendo las dos muy bonitas 
¿con cuál te casas primero? 

III 
Me casaría con la viuda 

como al mes la mataría, 
y despuls la muchachita 
por interés me quedr!a, 
por loe pesos de la viuda 
que en mi poder dejaría. 

IV 
Agarren este consejo 

que yo les doy con esmero, 
si te casas con una viuda 
tienes mujer y dinero. 

V 
La que se case conmigo 

trabajos no ha de pasar, 
conmigo tendrá dinero 
y autom6vil pa' pasear. 

VI 
Qué gente tan habladora 

qué falso me han levantado, 
que ando en busca de una viuda 
porque soy interesado, 
a los bienes del difunto 
que de herencia le ha dejado. 

Cdo.63 DE LA MUJER PASEADA 

I 
As! te quiero mujer 

no le hace que seas "paseada, 
te quiero porque te quiero 
porque me nace del alma. 

II 
T~ no sabes querer 

porque eres "mujer paseada", 
y te burlabas de mí 
cuando de amores te hablaba. 

III 
Pero llegaste a saber 

que con mi amor no jugabas, 
y con el tiempo supiste 
lo mucho que td me amabas. 

IV 
Td despreciabas mi amor 

cuando en tus brazos lloraba, 
pero llegaste a quererme 
as! como yo deseaba. 

V 
Tú no sabías querer 

porque eras "mujer paseada", 
y te burlabas de mí 
cuando en tus brazos lloraba. 

VI 
Pero llegaste a saber 

que con mi amor no jugabas, 
y con el tiempo supiste 
lo mucho que t~ me amabas. 

Cdo.64 DE SILVIA GAROIA 

I 
Afl.o de mil novecientos 

cincuenta y cuatro el presente, 
un veinticuatro de marzo 
la fecha tengo en la mente. 

II 
Muri6 una joven hermosa 

en manos de un delincuente, 
Ciudad Miguel Alemán 
que hoy ha servido de tiatro. 



III 
Donde aparece un rutim 

haciendo un aseeinato, 
siempre lo recordar'• 
a este verdugo insensato. 

IT 
Borberto Urques se llaaa 

que mat6 a su propia esposa, 
que cosa tan espantoea 
y que a1s16n tan inhumana. 

V 
Que despachara a la fosa 

a una mujer mexicana, 
ella era Silvia García 
bonita y quizá coqueta. 

VI 
Que en au matrimonio haoia 

vida cruel y descompleta, 
porque amagada vivía 
por el cruel analfabeta. 
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VII 
Su madre de ella dorm!a 

y 11 mi amo le fue a avisar, 
que Silvia sin vacilar 
se :fue de su compailia. 

VIII 
Despuls que la fue a tirar 

a un arroyo de la orilla, 
aaliermpues a bus~arla 
no aupo disimular. 

ll 
Bl mismo la fue a encontrar 

para enseguida llorarla, 
au inocencia aparentar 
y a la ley desconcertarla. 

X 
Adioa puerto fronterizo 

Estado de famaulipaa, 
cuidenae las jovencitas 
de otro cruel alvenedizo, 
ustedes son palomitas 
que sueflan el paraiso. 

~RAGEDIA DE CONSUELO GARZA Cdo.65 

Quien fue muerta a balal!los por su esposo Guillermo Rodríguez 
frente a la puerta de la Fundici6n de Fierro y Acero, de Monte
rrey, N. L., a las once y cuarto de la mafl.ana el lunes 14 de JB 
nio de 194:, dejando cuatro niflos hulrfanos. 

I 
El día 14 de junio 

presente lo tengo yo, 
muri 6 Consuelo Garza 
pues eu esposo la mat6. 

II 
Su esposo quien la mat6 

que dicen que es inhumano, 
para 11 nunca hubo justicia 
y ee veng6 con su propia ma-

III 
Traicionado y humillado 

por quien 11 amaba tanto, 
no pudo resistir más 

no. 

la mandcS hasta el Camposanto. 

IT 
El despecho lo cegcS 

para cometer el crimen 
cuidado con el amor 
cualesquiera se decide. 

V 
Pues ya hacía vario tiempo 

que su mujer lo engai'laba, 
y se la había sentenciado 
pues que de 11 no se burlaba. 

VI 
Sep!a burl4ndose de 11 

juzg4ndolo como a un nif1o, 
le importaba a ella muy poco 
le había perdido el cariffo. 
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VII 
De su casa ella sali6 

pues a traer su dinero, 
que le dejaba su esposo 
en la Fundicidn de Acero. 

VIII 
En compai'Iía de otro hombre 

iba ella enun camidn, 
eegdn relat6 la prensa 
iban a la Fundicidn. 

IX 
Al bajarse del camidn 

ella no se lo esperaba, 
que su marido indignado 
la muerte le sentenciaba. 

X 
Le pregunt6 su marido: 
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- Y el hombre que te aoompafla, 
te burlas siempre de mí 
y hasta en mi vista me enga

flas. 
XI 

Le oontest6 su mujer 
en un tono muy burlesco: 
-De mí no te importa nada, 
pues yo ya ni te apetezco. 

XII 
Y mis hijos d6nde est,n? 

pues por ley los recogiste, 
te hicieron justicia a tí 
deapu,s de que me ofendiste. 

DII 
Sin pronunciar más palabras 

au pistola descarg6, 
sobre su querida esposa 
que au Tida allí acabd. 

XIV 
Su pobre madre lloraba 

cuando la mir6 tendida, 
nunca pene6 que Guillermo 
le fuera a quitar la Tida. 

I.V 
-Adioa mi madre querida 
adioe todos mis parientes, 
y todas mis amiguitas 
adios mis cuatro inocentes. 

X.VI 
Los llevo en el coraz6n 

miren lo que ha pasado, 
por engaflar a mi esposo 
pues la Tida me ha costado. 

X.VII 
A las mujeres casadas 

miren que me ha sucedido, 
sean mujeres honradas 
traten bien a su marido. 

XVIII 
Pues el hombre es el quemanda 

pues Dios impuso esa ley, 
conf6rmense con su suerte 
y nunca le sean infiel. 

XIX 
Pobrecita de Consuelo 

termin6 con mala suerte, 
que por mano de su esposo 
allí encontr6 su muerte. 

XX 
Pues los celos lo cegaron 

cuando los mir6 a loe dos, 
le descarg6 su pistola 
pues calibre treinta y dos. 

XXI 
Hasta parecía una virgen 

tendida llena de flores, 
en lo que vino a quedar 
la causa de los amores. 

XXII 
En fín yo me despido 

bajo de un frondoso fresno, 
termin6 aquí la tragedia 
de Consuelito y Guillermo. 

Cdo.66 
I 

DE RAFEL EL VIENTO 

Por laderas y valles 
voy cruzando ríos grandes, 
voy internarme a la sierra 

---------------------. 

II 
Vengo huyendo de un delito 

ya ahorita estuviera preso, 
porque mat~ a mi Chonita 
y tambi~n al viejo Celso. 



III 
Cuando llegu, a mi jacal 

un caballo relinch6, 
.Chonita en brazos de otro 
' hombre: 
que al momento mat6 yo. 

IV 
Al llegar de mi trabajo 

cual sería ya mi sorpresa, 
les deacargu, mi pistola 
pa• descansar mi fiereza. 

V 
Mandaron quince soldados 

con orden de fusilarme, 
pero lea jugu' un torito 
no pudieron alcanzarme. 
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VI 
Ya no podr, regresar 

ea lo único que yo siento, 
me acompaña mi alazán 
mi nombre ea Rafel el Viento. 

VII 
Ranchito Rinc6n del Oso 

ya no te volver, a ver, 
donde me hice criminal 
por culpa de una mujer. 

VIII 
Ahí les va mi despedida 

mi caballo relinchd, 
es el que pongo de guardia 
mientras ratos duermo yo. 

DE JESUS CADENAS Cdo.67 

I 
Para empezar a cantar 

los versos de una quincena, 
para recordar un hombre 
llamado Jesds Cadenas. 

II 
Jesds le dice a Jos, 

abrochándose una espuela: 
-Esta noche voy al pueblo, 
a bailar con mi Chabela. 

III 
Cuando Jes-ds llegd al baile 

con mucho compás corrido, 
Chabela se hallaba en brazos 
de un hombre desconocido. 

IV 
Jesds sac6 su pistola 

para darle de balazos, 
Chabela le oontest6: 
-v,ngase·prieto a mis brazos. 

V 
Chabela lo tomd en brazos 

meti,ndolo para dentro, 
sirvi&ndole una cerveza 
para borrarle el intento. 

VI 
Jea-da sacd su pistola 

su pistola le dispard, 
dos se fueron por el viento 
y el dltimo le pegd. 

VII 
Ya la gíiera Chabela 

ya cuando estaba heridas 
-Eso de querer a dos, 
comadre cuesta la vida. 

VIII 
Decía la gíiera Chabela 

cuando estaba·agonizandoa 
-Mucho cuidado muchachas 
con and4n.dolos mancornando. 

DE R.A.MON RUIZ Cdo.68 

I 
Voy a cantar un corrido 

ora que ando por aquí, 
relatándole e 1 a muerte 
de Santa Ana y Ram~n Ruiz. 

II 
Ram6n estaba en su carro 

alguien le lleg6 a decir, 
-Que dos se andaban peleando, 
que se fuera a intervenir. 



Cdo,68 172 

III 
Que desgracia pa' Ram6n 

no pudo entrar en acci6n, 
con un balazo en el hígado 
y otro en el coraz6n. 

IV 
Santa Ana corre a auxiliarlo 

y no se le concedi6, 
con un balazo en el vientre 
tambi~n la vida perdid. 

V 
Ram6n fue agente secreto 

distinguido en sus laboree, 
era amigo del amigo 
y enemigo de traidores. 

VI 
Y verde est! la monta.fta 

como brilla a·quel •••••• 
as! les cont~ la historia 
de Santa Ana y Ram6n Ruiz. 

VII 
Pido a Dios que loe perdone 

y que loe tenga en el cielo, 
Ramdn cumpliendo un deber 
Santa Ana por defenderlo. 

VIII 
En el penal Topo Chico 

donde se cobran las deudas, 
ah! te quedas Federico 
para que pagues tu pena. 

Cdo.69 DE ARTURO GARZA TREVIIO 

I 
Kildmetro mil ciento sesenta 
carretera nacional, 
Arturo Garza Treviffo 
trágico fue tu final. 

II 
Deposit6 su confianza 

en su carro por ligero, 
en su alma llevaba el ansia 
de estar en Nuevo Laredo. 

III 
Era amigo del amigo 

otras veces fue convicto, 
pero en el mil ciento sesenta 
pag6 todos sus delitos. 

IV 
Solo Dios presencid el cuadro 

esa es la verdad sincera, 
vol6 m,a de ochenta kilómetros 
fuera de la carretera. 

V 
Los comandantes dijeron 

al hallarlo mal heridos 
-Era de Nuevo Laredo, 
por su ficha conocido. 

VI 
Terminaron sus cantares 

11 murid en el hospital, 
ante las autoridades 
ya no pudo declarar. 

VII 
Ah! lea va la despedida 

demostrando mi carif1o, 
as! terminó sus días 
Arturo Garza Treviño. 

Cdo.70 DE PEDRO INFANTE 

I 
De a11,·.del monte del sufrimiento 

llorando viene llorando el viento, 
va cabalgando sobre la pena de ir 
anunciando que Pedro ha muerto. 
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II 
El suave viento su amigo eterno 

que ayer cantaba con sus canciones, 
hoy solo tiene dolor de infierno 
y entre sus alas mil crespones. 

III 
Mariachi que acompañaste 

a mi hermano Pedro Infante, 
une tu voz a la mía 
pa' que yo tambi,n le cante. 

IV 
Y si acaso mi garganta 

se quebrara sollozante, 
sigue tocando marl achi 
no te quedes vacilante. 

DE PEDRO INFANTE 

IV 
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Mi l'ltfxico está de luto 
el sol se opaca por un ins

tante 
el o6ndor cayd del cielo ' 
y entre las joyas falta un 

diamante. 

Un lunes por la maflana 
bajo ese cielo de Yuoatán, 
el ave que lo llevaba 
pronto detuvo su caminar. 

II 
El Norte lo está llorando 

vid en Sinaloa su luz primera, 
paed su vida cantando 
como las aves en primavera. 

III 
Ay, ay, ay, ay, palomita 

detm tu vuelo por un instante, 
pon este ramo de flores 
sobre la tumba de Pedro Infan

te. 

DE RICARDO RODRIGUEZ 

I 
Oon mucha pena y tristeza 

señorea voy a cantar, 
muri6 Ricardo Rodríguez 
que fuera el campe6n mundial. 

II 
En el aut6dromo nuevo 

la Magdalena Mixuca, 
en una curva traidora 
la vida había de dejar. 

Cdo.72 
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III 
En su caballo de acero 

la muerte lo sorprendi6, 
qued6 su nombre grabado 
pa' no sufrir ••• 

IV 
El primero de noviembre 

del afio sesenta y dos, 
m.uri6 Ricardo Rodr:!guez 
J el mundo se eetremeci6. 

V 
Su hermano Pedro Rodr!guez 

que siempre lo acompai'laba, 
&hura se encuentra muy solo 
no quiere saber de nada. 
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VI 
Pues el padre no cesaba 

llorándole sin consuelo, 
una palomita blanca 
lo coronaba en el cielo. 

VII 
La marca de los Ferrari 

han perdido un gran camp16n, 
se encuentran inconsolables 
no hallarm otro mejor. 

VIII 
Adios Ricardo Rodríguez 

te despide la afici6n, 
adios gloria mexicana 
orgullo de mi naci6n. 

Cdo.7'3 FUERTE TERREMOTO EN MEXICO 

luerte terremoto en M,xico, D. F.; a las dos horas cuarenta y 
cinco minutos de la maffam ml día 28 de Julio de 1957, derrumb~ 
do varios edificios y dejando otros en peligro de derrumbarse. 
Más de ciento sesenta temblores, dejando cantidad de muertos y 
heridos, calculándose lasp~rdidas materiales por más de mil mi
llones de pesos. 

Amable lector, dispénsenme la descripci6n pero estos aconteci
mientos que están pasando en el mundo entero, son los princi
pios de la destrucci6n total de la iniquidad. Hay que arrepen
tirnos a tiempo, apartándonos de todo lo malo, si es que cree
mos en Dios. Hay que amar a nuestro pr6jimo como El lo desea, 
porque en agon!a o después de muerto todo es inutil, no hay 
quien nos salve el alma. 

I 
Seffores tengan presente 

y pongan mucho cuidado, 
que el día veintiocho de Ju

lio esta tragedia ha pasado. 

II 
Entre las dos y las tres 

toda 1~ gente corría, 
aclamando al Dios Supremo 
por ver lo que sucedía. 

III 
Era un desastre espantoso 

al mirar daba temor, 
en esas horas se o!a 
puro llanto de dolor. 

IV 
Auxilios llegaron muchos 

en aquella hora fatal, 
porque en aquellos momentos 
parecía el juicio final. 

V 
Don Adolfo Ruiz Cortines 

con todo su coraz6n, 
al momento él orden6 
rescates de salvaci6n. 

VI 
La ciudad estaba obscura 

la cosa estaba alarmante, 
de autoridades y civiles 
auxilio lleg6 al instante. 



VII 
Pu.ea andaba mucha gente 

por esas callee llorando, 
unos buscando a sus hijos 
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y otros tambiln sus hermanos. 

VIII 
Sin descansar trabajaban 

brigadas de salvamento, 
buscando entre loa escombros 
supervivientes y muertos. 

IX 
Escenas desgarradoras 

allí en la Avenida Eugenia, 
siguiendo por l>octor V4rtiz 
hasta el Paseo de la Reforma. 

X 
Daba compaei6n ver 

aue cuerpos hechos pedazos, 
sus dolientes con dolor 
estrechaban en sus brazos. 

XI 
El precioso monumento 

Angel de la Libertad, 
pues tambi4n se derrum.bd 
embellecía la ciudad. 

XII 
El Latino Americano 

pues tambi4n se derrumb6, 
allí en San Juan de Letrh 
pues tambi4n ruinas dejd. 

XIII 
Todos los ingenieros 

cooperan con sus cuadrillas, 
unos retirando escombros 
y otros trozando varillas. 
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XIV 
Edificios en construcci6n 

del "c6mico del detalle", 
pues tambi4n se vino abajo 
pero 41 no quedd en la calle. 

XV 
Muchos semi o desnudos 

sus familiares buscaban, 
pues no les interesaba 
que los deús los miraran. 

XVI 
En la Escuela Polit4cnico 

escenas escalofriantes, 
donde murieron soldados 
y jdvenes estudiantes. 

XVII 
!ambiln en el edificio 

de Frontera y Alvaro Obregdn, 
pues cantidad de familias 
a Dios le pedían perd6n. 

XVIII 
Del Polit4cnico cuatro eacue-

. ., lae 
horriblemente deatru.das, 
no estoy seguro si ah:! 
hayan perecido vidas. 

XIX 
Disp4nsenme por favor 

ya no quiero recordar, 
porque si sigo adelante 
ea cuesti6n de no acabar. 

XX 
Vuela, vuela palomita 

púate en este romero, 
anda lleva la noticia 
por todo el mundo entero. 

!AMPICO IBUNDADO Cdo.74 

Tristes versos compuestos a la tragedia ocurrida en Tampico, 
!ama. Desde el 19 de Septiembre de 1955 quedando padrea sin hi
jos y hijos sin padree, a causa de los ciclones llama.dos 11Hilda" 
y "Janet". 

I 
Afio de mil novecientos 

cincuenta y cinco al contar, 
la tragedia de Tampico 
la que voy a relatar. 

II 
A las tres de la mañana 

un lunes fu, por cierto, 
desesperados andaban 
habitantes de ese puerto. 
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III 
Dos furiosos ciclones 

pues a México llegaron, 
a Tampico y otros pueblos 
en puras ruinas dejaron. 

IV 
Des~ués de varios aftos 

que dejara de llover, 
tengan presente seffores 
lo que vino a suceder. 

V 
Como r!os estaban las calles 

de toda la poblaci6n, 
se pidieron los auxilios 
a todita la naci6n. 

VI 
Auxilios llegaron muchos 

pues de todos los Estados, 
comida ropa y medicinas 
a miles de damnificados. 

VII 
También de Estados Unidos 

llegaron americanos, 
en barcos y porta-aviones 
salvando damnificados. 

VIII 
Trayéndoles medicinas 

ropa, también que comer, 
trayéndoles desde Bronwsville 
el agua para beber. 

IX 
De luto la poblaci6n 

de sus dolientes el llanto, 
hombres, niffos y mujeres 
pues no tienen más quebranto. 

X 
En las azoteas estaba 

pues casi toda la gente, 
orando y llorando 
por temor de la creoiente. 

XI 
El Phuco y el Tamesi 

pues los dos se desbordaron, 
y las calles de Tampico 
por completo se inundaron. 
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XII 
Sin teléfonos ni luz 

ni agua para beber, 
semi-desnudas las gentes 
sin tener ni que comer. 

XIII 
De hambre y de sed se morían 

y otros apachurrados, 
de las casas que se caían 
en los escombros quedaron. 

IIV 
Daba compasi6n ver 

los cuerpos hechos pedazos, 
sus dolientes con dolor 
estrechaban en sus brazos. 

XV 
Refugiados en los árboles 

que escenas tan dolorosas 
ni siquiera recordar 
esas horas tenebrosas. 

XVI 
Varios metros subi6 el agua 

en toda la poblaci6n, 
quedando incomunicada 
todita esa regi6n. 

XVII 
Qué tristeza, qué dolor. 

al ver las gentes llorando 
nomás mirando cadáveres 
pues en las aguas flotando. 

XVIII 
Pongan cuidado seffores 

miren lo que está pasando, 
Dios nos dá y quita la vida 
sin saber c6mo ni cuando. 

XIX 
Las profecías se esté cumpli 

endo arrepi~ntete mortal, 
quera se está llegando 
el d!a del juicio final. 

XX 
La ciencia va adelantada 

igualmente la maldad, 
vemos lo que está pasando 
y no lo cree la humanidad. 



XXI 
La cantidad de cad4verea 

no la ~uedo precisar, 
1 si más se me pas6 
pues favor de dispensar. 

XXII 
Primera ves en la historia 

de este Klxico querido, 
cat4strofea como fatas 
verdad no habían sucedido. 

XXIII 
La belleza de !l?ampioo 

en puras ruinas qued6, 
ai acaso no me equivoco 
por completo termind. 

177 Odo.74, 

XXIV 
Mentiras los que decimos 

que a nuestro Dios amamos, 
si con mucha vanidad 
al pr6jimo le tratamos. 

XXV 
Todos hijos de Dios 

extranjero o mexicano, 
debemos de vernos bien 
ante Dios somos hermanos. 

XXVI 
Terminf de relatarles 

con todo mi coru6n, 
tragedia que conmoTi6 
a toda nuestra nacidn. 

TRAGEDIA EN MONTERREY :ti. L. Odo.15 

El día dieciseis de Junio de 1955 ~orla calle de Zaragoza, en 
tre .Allende y Matamoros, se incendi6 un cami6n el cual caminaba 
con Gas Butano tripulado por el chofer Jos4 Espetacidn G. s., 1 
los sucesos ocurrieron entre las seis y las siete de la tarde, 
dicho camidn de la ruta Villa de Guadalupe - Mercado Ooldn, con 
veinticinco pasajeros, ocho muertos 7 catorce heridos graves. 

I 
Seffores tengan presente 

y pongan mucho cuidado, 
en Monterrey liuevo Le6n 
esta tragedia ha pasado. 

II 
Un jueves fue por cierto 

g_ue esta tragedia pas6, 
se incendid un camidn urbano 
7 mucha gente murid. 

III 
Entre las seis y las siete 

toda la gente corría, 
aclamando al Dios supremo 
por ver lo que sucedia. 

IV 
La vida es una ilusidn 

en el mundo somos nada, 
qui,n creía que en ,se día 
esa tragedia pasara. 

V 
Pues en el camidn viajaban 

muy alegres y contentos, 
la tristeza y el dolor 
pues fue a los pocos momentos. 

VI 
En llamas estaba el camidn 

al mirar daba temor, 
en esas horas se oía 
puro llanto de dolor. 

VII 
Auxilios llegaron muchos 

en aquella hora fatal, 
porque en aquellos momentos 
parecía el juicio final. 

VIII 
Hombres ni~os y mujeres 

lloraba?l, sin descansar, 
qu, cuadro tan doloroso 
ni me quisiera acordar. 
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IX 
Abrazadas por las llamas 

todos pensaban salir, 
el destino lo traían 
que allí tenían que morir. 

X 
Gritaban desesperados 

con todo su coraz6a, 
a pufietasos quebraron 
los cristales del cami6n. 

XI 
Pues andaba mucha gente 

por esas calles llorando, 
unas buscando a sus hijos 
y otras a sus hermanos. 

XII 
Una seftora gritaba: 

-v,1game el Seftor bendito 
despu,a de estar yo quemada, 
tambifn se muri6 mi hijito. 

XIII 
De luto la poblacidn 

de sus dolientes el llanto, 
hombrea niftos y mujeres 
pues no tienen de quebranto. 
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XIV 
Rebolcmdoae en el suelo 

víctimas desesperadas, 
pues todo les era inútil 
quedaron carbonizadas. 

IV 
La cruz roja y la cruz verde 

al momento se presentaron, 
a loa heridos y muertos 
al hospital los llevaron. 

IVI 
Hay a todos los dolientes 

reciban de coraz6n, 
el p,same ds sincero 
de este humilde servidor. 

XVII 
Pongan cuidado seftorea 

miren lo que est4 pasando, 
sucesos d!a con d!a 
el mundo está terminando. 

XVIII 
Dispensen lo mal trovado 

yo no soy compositor, 
si en algo me he equivocado 
disp~nsemne por favor. 

Cdo.76 DEL BARCO 

I 
El barco se balanciaba 

no pod!a navegar, 
que se van se van ••• 
sobre las olas del mar, 
sobre las olRs del mar. 

II 
Loe marineros gritaban 

con much!simo valor: 

que se los hun~a el vapor, 
que se los hunda el vapor. 

III 
Los músicos no se ogaron 

porque bien eab!an nadar, 
que se van ••• 
soy sirena de la mar, 
soy sirena de la mar. 

IV 
La madre del capitán 

que diez mil pesos ofreci6, 
porque sacaran a su hijo 
que en el barco se qued6, 
que en el barco se gued6. 

V 
Luego tiraron un buzo 

donde el barcos' emergid, 
por ganarse diez mil pesos 
que la mujer ofreci6, 
que la mujer ofreci6. 

VI 
Vuela, vuela palomita 

no te canses de volar, 
anda avisarle a mis padres 
que me sacaron del mar, 
que me sacaron del mar. 
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DE LA POTRANCA Cdo.77 

I 
Estado de Tamaulipas 

cuidad de Nuevo Laredo, 
ya la llevo ah:! la potranca 
están en el partidero. 

II 
Vamos a verlas correr 

a ver cuál llega primero, 
de allá del Rancho del Gato 
la llevo a la Sala Clara. 

III 
Qlle le gan6 a la potranca 

------------- que topara, que de este tino ganado 
no había qui,n se rajara. 

IV 
Eran las nueve del día 

cuando principid la fiesta, 
con el ranchero de casa 
depositaron la apuesta. 

V 
Pero nadien esperaba 

una carrera como ésta, 
la yegua en el partidero 
no se podía dominar. 

VI 
-No tengan miedo muchachos 
los que quieran apostar, 
al cabo Francisco Lugo 
sabe perder y ganar. 

VII 
La potranca se arrancd 

antes que el tiempo marcara, 
nadie espero de momento 
que la 7egua li alcanzara, 
y que la dejara atr,a 
corriendo contra la vara. 

VIII 
La yegua gand por ley 

porque así lo prometid, 
pero se la hicieron tablas 
para volver otro día, 
la potranca no volvid 
quién sabe porque sería. 

DEL MORO Y EL ALAZAN Cdo.78 

I 
Era un día muy seffalado 

la fecha ya lo sabrán, 
en los llanitos corrieron 
1 el moro y el alazm. 

II 
All4 en un rancho escondido 

municipio de Terá., 
afio de cincuenta y siete 
el veintiocho de enero. 

III 
El lobo ya está en la jaula 

salidito del pesebre, 
dando valor a su gente 
hasta los d'en Charco verde. 

IV 
El corredor de ligero 

confiado en que iba a ganar: 
-No tengan miedo muchachos 
los que quieran apostar, 
porque e.ata vez va segura, 
que la tengo que ganar. 

V 
Loa partidarios del Moro 

esque atráian pa' ganar, 
toditoe se platicaban 
por el caballo Alasá. 

VI 
Pero no ús ellos solos 

sin que 07eran loe demás, 
cuando se dieron voz de arran-
el Alazd.n se cuart16. que 
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VII 
Pero en muy prontos segundos 

el Moro lo despid.16, 
con un correr tan profundo 
el corredor ni cuartid. 
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VIII 
Ya con &sta me despido 

del Moro y el Alazán, 
cuando quieran divertirse 
siempre vaya a Terán, 
allá hay peleas de gallos 
y jugadas de confiar. 

Odo.79 DEL POTRO LOBO GATEADO 

I 
En una manada vide 

un potro que me gustaoa, 
me fu! a ver a el hacendado: 
-Seftor traigo una catada. 

II 
Quiero que me d& un caballo 

por mi ye~a colorada, 
me contestd el hacendado: 
- Qu' caballo quieres tú. 

III 
- Un potro Lobo Gateado 
que ví ayer en el corral, 
que charros y caporales 
no lo han podido amansar. 

IV 
Luego que hicieron el trato 

el charro le echd una habladas 
- Si quiere ganar dinero, 
lchele algo a la coleada. 

V 
Le juego con.diez mil pesos 

a su yegua colorada, 
me contest6 el hacendado: 
- Dirás que te tengo miedo. 

VI 
-Vamos para la oficina 
a depositar 11 dinero, 
la carrera la dejamos 
para el d!a dos de febrero. 

VII 
Llegd el d!a seffalado 

de la carrera mentada, 
jugaban pesos ponchados 
a la yegua colorada. 

VIII 
Al potro Lobo Gateado 

ni qui,n le apostara nada, 
les dieron la voz de arranque 
la yegua se adelantd. 

IX 
El potro Lobo Gateado 

al disparo se quedd, 
pero al salir al cabresto 
por tres cuerpos legando 

X 
Ya con ,ata me despido 

dispensen lo mal trovado, 
aqu! termina el corrido 
de un charro y un hacendado, 
de la yegua colorada 
y el potro Lobo Gateado. 

Cdo.80 DEL BURRO NORTEÑO 

I 
Este es el corrido del burro norteffo 

que un martes trece feliz escapaba, 
avent6 su carga y salid de volada 
a ver a su burra de Guadalajara. 
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II 
Peg6 un rebuznido al salir de Ensenada 

y hasta Rosarito llegó esa ma.ftana, 
sin saber el pobre que la mala suerte 
lo estaba esperando al llegar a Tijuana. 

III 
Ah! lo agarraron los tipos avaros 

le pintaron rayas 1 ante una carreta, 
sacaban retratos todos loe turistas 
en el pobre burro por una peseta. 

IV 
Despuás de tres meses logr6 &1 escaparse 

y hacia Mexicali se fue muy temprano, 
no quiso subirse por la Rumorosa 
y oruz6 la frontera al lado americano. 

V 
Sigui6 su camino pensando en su burra 

rebuzne y rebuzne respinga y respinga, 
cuando de repente en una caftada 
se le atraviesa una burrita gringa. 

VI 
Sus ojos azulea coquetos bailaban 

y al burro le dijo:- Oome on prury baby. 
Y ,1 le contestas -I'm sorry chiquita, 
ya tengo a mi burra and I don't a baby. 

VII 
Lleg6 a Mexicali siguió pa' Taborca, 

y allá en Hermosillo comi6 unas mazorcas, 
en el Bacatete le dieron aigruras 
y a pesar de todo siguió su aventura. 

VIII 
Sigui6 hasta Guamuchil pas6 Sinaloa 

y ah! en Nayarit ya se andaba quedando, 
cuentan que un arriero lo cargó de leffa 
y hasta el espinazo le andaba quebrando. 

IX 
Lleg6 hasta Jalisco y a todos los burros 

por su burra prieta lleg6 preguntando, 
y le contestaron.tu burra querida 
pa'l Norte se fu~ con un caballo blanco. 

DEL CABALLO DE LA CORDADA 

II 

Cdo.80 

Cdoo81 

A que bonito caballo 
ese de la crin dorada, 
el que en vida lo mont6 
era de la cordadaº 

Cuando Antonio se enlist6 
no lo querían aceptar, 
le pusieron muchas trabas 
porque le faltaba edad. 
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III 
Antonio L6pez García 

a sus jefes demostró, 
que la edad no forma al hom

bre 
se forma por su valor. 

IV 
En Reynosa lo pusieron 

al frente de la cordada, 
fueron más de cien bandidos 
a los que Antonio colgara. 

182 

V 
De su propio chocolate 

el destino le guard6, 
y en un cambio de gobierno 
un General lo colg6. 

VI 
Caballo de la cordada 

que traes adentro el demonio, 
hoy relinchas de tristeza 
cuando te acuerdas de Antonio. 

Cdo.82 »EL CABALLO ALAZAN LUCERO 

I 
Caballo alazim lucero 

que por ligero que bueno fuis 
te; 

ganaste muchas carreras 
yo bien recuerdo,nunca perdi~ 

te. 
II 

Jamás tuviste derrotas 
de costa a costa no fue men

tira hasta que lleg6 esa yegua ' 
por quien perdieras hasta la 

vida. 
III 

Sus ojos tambiln obscuros 
clavd en los tu7os como di

ciendo 
que en esas quinientas varas' 
tu la dejaris llegar primero. 

IV 
Lo tengo muy bien presente 

toda la gente por ti apostaba, 
y tu duefto muy seguro 
su gran fortuna se la jugaba. 

V 
Al salir del partidero 

v! que la yegua casi volaba, 
y td sin correr violento 
dándole tiempo a que te ganara. 

VI 
Caballo Alazán Lucero 

cual caballero con una dama 
la fortuna de su duefio con 

cuerpo 
y medio qued6 en la nada. 

VII 
Tu duefto desesperado 

echando mano de su pistolas 
- Si todo me lo han ganado, 
este caballo solo me estorba. 

VIII 
Y no dando tiempo a nada 

tú que por ella habías perdido, 
caiste junto a la yegua 
con cinco balas rodaste herido. 

IX 
Moriste viendo a la yegua 

como diciendo está usted ser
vida, caballo Alazán Lucero 

hoy tu recuerdo no se me olvi
da. 
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DE MI AMIGO EL TORDILLO 

I 
Le conocí de potrillo 

galopando en ia prader.a, 
110 le puse el tordillo 
porque su pelo así era. 

II 
Y cuando ví que era hora 

le comprl su buena silla, 
mi treinta, treinta canana 
1 pistola y a mi tordillo deofas 

III 
-Ya se nos vino la bola 
y nos vamos con Pancho Villa, 
mi tordillo era entendido 
y por nada lo cambiaba. 

IV 
Cuando nos vimos perdidos 

por Obreg6n en Oelqa, 
nom,s lans6 un relincho 
y nos fuimos pa' Chihuahua. 

y 
Cuando sabía que me herían 

en el día o en la noche, 
11 me cuidaba, entend:Ca 
7 me llevaba a galope. 

VI 
Al galope con rumbo 

a la serrada porque 
70 me escond!a en el monte. 

VII 
Me de110strd ser amigo 

cerca de !orre&n,Coab.uila, 
no obstante ea~ar mal herido 
me llev& a la aerranfa. 

VIII 
Saolndome del peltgro 

pero dando por mi la vida, 
el tiempo ya ha tranacurrido 
del toriillo nada queda. 

ll 
A au noblema suspiro 

al recordar lo que fuera, 
ya parece que lo miro 
galo pando en la pradera. 

Cdo.83 
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Cdo.84 DEL PRIETO AZABACHE 

I V 
Caballo prieto azabache Recuerdo que me dijeron: 

- Pide un deseo para ajuati
ciarte, 

yo quiero ser fusilado en JD1 

c6mo olvidarte,te debo la vida 
cuando iban a fusilarme 
las fuerzas leales de Pancho 

Villa. caballo prieto azabache. 
II VI 

Aquella noche nublada 
una avanzada me sorprend.16, 
y tras de ser desarmado 

Y cuando en t! me montaron 
y prepararon la ejecuci6n, 
mi voz de mando esperaste 

fu! sentenciado al pared6n. y avanzaste contra el pelot6no 

III VII 
Y cuando estaba en capilla 

le dijo Villa a su asistente: 
- Me apartan ese caballo 

Con tres balazos de Me.ueser 
corriste herido salvando mi 

vida, 
lo que tú hiciste conmigo por educado y por obediente. caballo amigo no se me olvida. 

IV VIII 
Sabía que no me escapaba 

pero pensaba en la salvaci6n, 
y td mi prieto azabache 
también pensaste igual que yo. 

No pude salvar tu vida 
y la amargura me hace llorar, 
por eso prieto azabache 
no he de olvidarte jws. 

Cdo.85 DEL CABALLO PRIETO 

I 
Este es el corrido del caballo Prieto 

que un día domingo sali6 de Ensenada, 
pues venía en contra del caballo Blanco 
que venía saliendo de Guadalajara. 

II 
En el mismo día pas6 Rosarito 

pas6 por Tijuana también Mexicali, 
cruzando el desierto llegando a••• 
llegando a Hermosillo y tambi~n a Guaymas. 

II.I 
Al Prieto le decia el diablo pues ~ete no se veía 

en vez de correr volaba y el jinete no sentía. 
- No te me rajes mi Prieto el Blanco no te hace nada 
ya que él sali6 de Jalisco tú salistes de Ensenada. 

IV 
Al oscurecer del mismo domingo 

pas6 por Cajeme tambi~n Navojoa, 
cruz6 Sinaloa sin ser alvertido 
y por Nayarit sin soltar un quejido. 
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V 
Paed por Jalisco por Guadalajara 

ein que este caballo siquiera eudara, 
aigui6 a Michoacm pasd por Morelia 
pero allá en Mil Oumbres extrafl6 su tierra. 

VI 
Al Prieto le decia el diablo pues ,ste no se veía 

en vez de correr volaba y el jinete lo eentía, 
en ?Uxico se qued6 1 ya jarés regres6 · 
lste gran caballo Prieto y que al Blanco le gan6. 

DE UN VIVO .AYUNADOR Odo.86 

I 
Cuentan de cierto Giierito 

que con razdn a mi ver, 
enseffaba a eu caballo 
consentido a no comer. 

II 
Ua cuando estaba aprendiendo 

a no comer el caballo, 
se muri6 de puri ta hambre 
en menos que canta un gallo. 

III 
No a todo el mundo acontece 

esto que pasd al ingl,a, 
si miento yo que lo diga 
en su tumba Radam,a. 

IV 
Como a las eeie de la tarde 

en el!. Park lo enterraron, 
estaba el Notario Mblico 
y otroe más que atestiguaron. 

V 
Lloraban los policías 

y el pueblo tambi&n lloraba, 
y Radam,a ee re:la 
de cuanto a eua pies paeaba. 

VI 
-No te entierres le dec!a~ 
no vayas a quedar mal, · 
y 11 sin contestar beb:la 
purita agua mineral. 

VII 
Antes de ser sepultado 

peror6 de que un perico, 
y recomendd a todos 
que tomaran !opo Chico. 

VIII 
Con esta agua lea decía, 

se elabora yo lo ví, 
la cerveza de gengibre 
!opo Chico y Vin de vi. 

IX 
!ambi,n •eva• se elabora 

eva la dulce y sabrosa, 
eva la que sal.va a todos 
por el agua sulfurosa. 

X 
Mide amigos queridos 

continuaba Radamla, 
hasta el prdximo domingo 
nos veremos otra vez. 

XI 
Y entre risas y entre aplausos 

bajd a la tumba tal vez, 
pensando en volver a vernos 
ya sin hambre Radamés. 

XII 
Ojalá que a este vale 

no le vaya a acontecer, 
lo que al inglés que enseffaba 
a su penco a no comer. 
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DE LA PETICION DE PAZ A NUESTRA SEIORA DEL ROBLE 

I 
Oh: Virgen, Virgen del Roble 

ampara tu tierra indiana 
de aquesta revoluci6n, 
no dejes para maffana 
"que corra máe sangre humana" 
te pedimos de coraz6n. 

II 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

derrama tus bendiciones 
en esta ferace tierra, 
ya no queremos más guerra 
que arruina las poblaciones. 

III 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

por la santa virtud que enoi~ 
rra 

tu ooraz6n, tu alma pura, 
no dejes en la amargura 
a tanto drag6n que en la gue

rra se acerca a la sepultura. 

IV 
Oh! Virgen, Virgen del Roble, 

ahuyenta el mal de tus hijos 
que ya cerca de cuatro afl.os 
sienten terror desengaffos, 
por pensamientos prolijos. 

V 
Oh! Virgen, Virgen del Roble, 

la horrenda nube que empafla 
el vasto sublime cielo 
del indio feliz mexicano, 
la disiparás maffana 
en dulce bendito anhelo 
con el imán de tu arcano. 

VI 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

consuelo de atribulados, 
con tu bien sublime y noble 
y el esplendor de tu gloria, 
los pueblos serán salvados. 

VII 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

antorcha sol de esperanza 
no dejes que el pueblo muera, 
que siempre su paso avanza 
buscando el bien,su bandera 
que defiende con pujanza, 
hasta concluir su carrera. 

VIII 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

en muelle sincero abrazo, 
junta con tus bellas manos 
a todos los mexicanos, 
con el de s6lido lazo 
que vincula los hermanos. 

IX 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

para tí no hay imposibles 
en la tempestad n1 en la guerra: 
bajo tu planta la tierra 
no hace erupciones terribles. 

X 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

pura, balsámica flor, 
hoy con ternura infinita 
con firme f' soberana, 
pedimos que no repita ••• 
la densa sombra que abruma 
el alma de esta sultana. 

n 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

pídele a tu hijo querido, 
no seamos tan incapaces, 
que pronto se hagan las paces 
en tu suelo bendecido, 
quiere la paz, la armonía 
que sea del mundo notorio, 
no quiere estar oprimido 
sino llegar al emporio. 

XII 
Oh! Virgen, Virgen del Roble 

la grande f~ que palpita, 
en todos los corazones 
del pueblo regiomontano, 
es más grande e inf'inita 
es m,s fecunda y te grita 
no los dejes de tu mano. 



187 

EL MILAGRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Cdo.88 

Nuestra Seftora de Guadalupe habl6 con una nifia y le prometid 
que para el día 8 habrá paz en M,x100. 
En prueba de lo dicho sus idgenes tienen un nwnero ocho lo 

cual infinidad de personas comprobaron. 

I 
Una nifia pobrecita 

en la Tilla oomulg6, 
y como estaba riendo 
el padre la regafi6. 

II 
Ella dijo con respeto 

pero con mucha alegrías 
-Mire padre si es la Virgen 
que conmigo se reía. 

III 
El padre volvid la cara 

para mirar a su vez, 
pero el rostro de la Virgen 
estaba cual siempre e s. 

IV 
Hermoso rostro de indiana 

de moreno y fina tez, 
con su belleza divina 
llena de humilde altivez. 

V 
El padre le dijo a la niffas 

-Oreo que estás equivocada, 
pues la Virgen no se mueve 
y no ha de ser cierto nada. 

TI 
Si padre, dijo la nifta 

si conmigo se reía, 
y su celestial sonrisa 
yo enajenada veía. 

VII 
Y tambi&n me habl6 quedito 

pues la v! yo al natural, 
que va a demostrar nos quiere 
poniendo f!n a este mal. 

VIII · Que para el ocho del que entra 
la guerra se va a concluir, 
y como prueba palpable 
de que es cierto fue a decir. 

IX 
Que sus imágenes tiene 

desde hoy una marca encima, 
que ea un ocho a mano imquierda 
que ver, qui,n a ella estima. 

X 
El padre qued6 admirado 

oon aquella relaci6n, 
y pidi6 con gran fervor 
sea cierta la prediccidne 

XI 
Deapu&a de unos cuatro siglos 

volvid la Reina del cielo, 
a dar a loa mexicanos 
con sus palabras consuelo. 

XII 
Y as! como habl6 a Juan Diego 

indio humilde y de fervor, 
fue ahora a una pobre nib 
a qui&n demostrd su amor. 

XIII 
Pues siempre escoge a loa po-

bres para ser sus mensajeros, 
pues son los que están más ce¡: 
de sus.brazos los primeros.ºª 

XIV 
La nifta se fue a su casa, 

y en su vestido adornado 
vieron sobre el fondo blanco 
un ocho negro pintado. 

XV 
Una enfermedad al punto 

en el lecho la postr6, 
y dos d!as m&e adelante 
la Virgen se la llev6. 

XVI 
Que a quien la Virgen divina 

did una muestra tal de amor, 
no puede seg11.ir viviendo 
en el valle del dolor. 



Cdo.88 

XVII 
Tiene lugar preparado 

en la celestial mansión, 
donde con coros ang~licos 
estará en bella reuni6n. 

XVIII 
Dice la voz callejera 

que su cuerpo está bendito, 
y ser4 ya embalsamado 
conservado a lo infinito. 

XIX 
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El milagro está patente 
porque en los templos y casas, 
todas las Guadalupanas 
ostentan iguales trazos. 

XX 
En el pi~ al lado izquierdo 

un ocho claro se encuentra, 
que es la señal de promesa 
para el mes que pronto entra. 

XXI 
Tengamos grande esperanza 

de que la Reyna del cielo, 
haya pedídole a su hijo 
mande a nosotros consuelo. 

XXII 
Ya la sangre humeante aclama 

porque se acabe la guerra, 
que loe hermanos se abracen 
y que haya paz en la tierra. 

XXIII 
Que cesen las ambiciones 

que al mexicano hoy anima., 
y solo el trabajo pida 
su elevaci6n en la vida. 

XXIV 
Los vicios sean desechadoA 

y el demonio no nos pierda, 
que ya la Virgen del cielo 
de nosotros hoy se acuerda. 

XXV 
tQue prueba más peregrina 
nos dará de su grandeza, 
si esta promesa ya es cierta 
se acabará la tristeza. 

XXVI 
Si el ocho del mes entrante 

la paz se torna en un hecho, 
que portento se esperará 
todos vivirán derecho! 

XXVII 
Pues todos teniendo prueba 

de que Dios premia y castiga, 
se volverían hombree buenos 
y con el mal no habría liga.o 

XXVIII 
Quitándole del pecado 

que sabrán ya desechar, 
haciendo que Jesucristo 
vuelva en el mundo a reynar. 

XXIX 
Esperemos falta poco 

para probar lo que a,, 
que si la paz se realiza 
ya no peligra la t,. 

Cdo.89 
I 

MILAGRO DE LA VIRGEN DEL ROBLE 

Cuando la patria gem!a 
bajo las ferreas cadenas, 
de la opresi6n y las penas 
devoraban su energía. 

II 
Haciendo que la alegría 

para siempre se alejara, 
lleg6 un hombre anteau ara 

III 
Le ofrend6 su coraz6n 

y un momento la ilusi6n, 
los horizontes aclara 
de loco lo motejaron. 

IV 
Porque quiso su entereza 

desgarrar la venda espesa, 
con que al pueblo cegaron 
y en su valor confiaron. 



V 
Porque ,1 era un redentor 

que combati6 al opresor, 
llevando por solo lema: 
la Democracia Suprema. 

VI 
En loA campos del honor 

una madre que dos hijos 
tenía para su sostln, 
querían combatir tambiln. 

VII 
Oomo de principios fijos 

J explicaron BUS prolijos, 
deseos a BU madre anciana 
quien le di jo muy ufua. 

VIII 
Aunque yo me quede aquí 

no se detengan por mf, 
porque soy buena cristiana 
yo a la Virgen del Roble. 

IX 
Le pedir, que loe vele 

que los ayude y consuele, 
y al escuchar el redoble 
del tambor su pecho noble. 

X 
Sentir, la llama altiva 

del patriotismo que viva, 
mantendr4 en su bravo pecho 
la oonciencia del derecho. 

XI 
De la patria rediviva 

lea echa su bendicidn 
y a la guerra partieron 
mucho en el viaje sufrieron. 
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XII 
Pero con buen coraz6n 

antes de entrar en acoi6n, 
rezaban el escapulario 
de la Virgen del Rosario. 

llII 
Llevándolo como escudo 

y en el combate m,s rudo 
tenían valor temerario. 
y en todas las acciones. 

XIV 
En q11e ellos tomaron parte 

no se sabe por quf arte, 
no sacaron ni rozones 
sería por las bendiciones. 

XV 
Que su madre les echaba 

y la Virgen los cuidaba, 
el caso es que ae salvaron 
y a su hogar regresaron. 

XVI 
Donde su madre esperaba 

no hay para qu, relatar, 
lo mucho que lata gozd 
y a sus hijos abrazd. 

XVII 
De la guerra al regresar 

derecha y sin vacilar, 
su busto irguid la matrona 
y su patriotismo ahora. 

XVIII 
Oon acciones espartanas 

as! son las menean.as, 
merecen palma y corona. 

I 
LA VIDA DE UN BORRACHO Y SU FAMILIA 

III 
Cdo.90 

El vicio de la tomada 
pues del maldito licor, 
en el hogar del que toma 
pura miseria y dolor. 

II 
A padrea esposa e hijos 

a todos hace sufrir, 
le dicen no te emborraches 
un mal te puede venir. 

El contesta muy ufano: 
-dejen mi vida vivir, 
a nadie le importara nada 
de algo tendrf que morir. 

IT 
Hacen hijos desnutridos 

de aquellos padres viciosos, 
sifilíticos y ciegos 
con otras lacras o locos. 
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V 
En el vicio despilfarra 

todo lo que se ha ganado, 
sus hijos esnosa y 11 
siempre mal alimentados. 

VI 
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Cuando uno está muy toma.do 
tienen pesos mucha influencia, 
es un hombre y muy ama.do 
lo que nos falta es vergüenza. 

VII 
A su casa llega idiota 

y a veces enfurecido, 
maltrata a su esposa e hijos 
sin saber si ya han comido. 

VIII 
El respeto y el cariffo 

también le pueden perder 
mal comidos mal vestidos 
sus hijos y su mujer. 

IX 
Van creciendo sus hijos 

sin ninguna direcci6n, 
mal comidos mal vestidos 
sin ningun~ educacidn. 

X 
Es un crimen ante Dios 

la ley y la Sociedad, 
abandonar su familia 
por andar en la maldad. 

XI 
Cuando uno anda en la pa-

rranda 
segán uno anda gozando, 
gasta todo su dinero 
y ~1 organismo maltratando. 

XII 
Cuando ya ha gastado todo 

y que ya está muy tomado, 
de mujAres y de amigos 
por ellos es despreciado. 

XIII 
Si al hospital o al presidio 

por desgracia va a parar, 
su madrecita y esposa 
pues lo van a consolar. 

XIV 
Hay de todos sus amigos 

de los que se dicen ser, 
en la cama y en la cárcel 
pues no hay quien lo vaya a 

ver. 
IV 

Pues los vicios degeneran 
al cristiano más honrado, 
y nada más de sus padres 
de ellos no es despreciadoo 

XVI 
En el calor de las copas 

a cualquiera persona insulta, 
golpea o lo golpean 
pues a ,1 nada le asusta. 

XVII 
Las riffas y demás delitos 

sefiores es la verdad, 
casi todos se cometen 
en estado de ebriedad. 

XVIII 
Los amigos que lo invitan 

con ellos vaya a beber, 
y si no los acompaffa 
le dicen:-Pues te manda tu mu

jer. 
XIX 

El amigo verdadero 
y consejero es el padre, 
y el amor sin inter,a 
nada más el de la madre. 

n 
Mentiras los que decimos 

que a nuestro Dios respetamos, 
si al pr6jimo despreciamos 
y la maldad no dejamos. 

XXI 
Mientras no amemos a Dios 

cometeremos errores, 
sin tener misericordia 
esto es muy cierto seffores. 

XXII 
De Dios nada más nos acordamo 

y le tenemos amor, 
en un apuro o prisi6n 
y en el lecho del dolor. 



XXIII 
Si su marido ea buen padre 

vi va con ,1 siempre unido, 
que ninguna culpa tienen 
los hijos de haber nacido. 

XXIV 
No imite malas amigas 

eso se lo digo yo, 
sobra quien la sugestione 
pero quien ayude no. 
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nv 
No nada más social o carnal 

hay que ver el matrimonio, 
con todo el amor de Dios 
para que no tiente el demonio. 

XXVI 
Dispensen la deaoripcidn 

no trat, de criticar, 
sino desearles a ustedes 
paz en su dulce hogar. 

DE LOS SATELITES Cdo.91 

Amable lector, todos estos acontecimientos, los grandes inven
tos y experimentos maravillosos, las guerras, hijos que se pe
lean con sus padres, inundaciones, temblores, epidemias, terre
motos huracanes, granizadas, ciclones, padrea que matan o aban
donan. a sus hijos; otros, desesperados se suicidan, explosiones, 
quemazones, hambres, muertos y heridos en distintas formas ademe d!a con d!a todo aumentan de precio despiada, sin miserico.r. 
dia para nadie, totals una ola creciente de miseria y nerviosi
dad por la que estamos pasando toda la humanidad, y cantidad de 
maldad, todo ~sto son principios de la destrucci~n total de la 
iniquidad. Hay que arrepentirnos a tiempo, apartándonos de todo 
lo alo, si ea que creemos en Dios, ayudando a nuestro prdjimo 
no nada de materialme:rrte, sino de que todo con alimento espi
ritual como ,1 ordena, en su Lq que nos dej6, porque en agonía 
o despu,e de muerto todo ea in4til; no hay qui,n nos salve el 
alma para vivir en par. en el nuevo mundo de justicia. 

I 
Hoy mis que nunca sei'iores 

la injusticia y la inmoralidad, 
nos tienen desorientados 
a toda la humanidad. 

I1 
Serln la verdad de muchos 

nods nacer y morir~ 
pues la palabra de Dios 
nunca la han querido oir. 

III 
Padree de familia 

nosotros somos culpables, 
del desvío de nuestros hijos 
un buen ejemplo hay que darles. 

IT 
Ante lo bueno y lo malo 

pues se pod!a distiJlglÜr, 
hoy hay mis malo que bueno 
nadie puede desmentir. 

T 
Hay cantidad de damitas 

no lo quisiera decir, 
ellas provocan al hombre 
con su forma de vestir. 

VI 
Andando uno en la maldad 

la v4 uno muy natural, 
y todo porque nos falta 
alimento espiritual. 
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VII 
Todo por las ambiciones 

seftores es la verdad, 
hasta negamos a Dios 
por andar en la mal dad. 

VIII 
De Dios nomás nos acordamos 

y le tenemos amor, 
en la miseria o prisi6n 
y en el lecho de dolor. 

IX 
En aflos anteriores 

no había tanto en que gastar, 
se concretaban las gentes 
comer dormir y trabajar. 

X 
El que duda lo que está es-

crito 
de corazdn digo a vos, 
la vida material vive 
y es negar que existe Dios. 

XI 
Mientras no amemos a Dios 

cometeremos errores, 
sin tener misericordia 
esto ea muy cierto seftores. 

XII 
Mentiras los que decimos 

que a nuestro Dios amamos, 
si al pr6jimo despreciamos 
y la maldad no dejamos. 

XIII 
Día con día lo estamos vien 

do
la injusticia va a triunfar, 
pero al final vendrá Cristo 
al bueno o malo a juzgar. 
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XIV 
No nada más social y carnal 

hay que ver el matrimonio, 
con todo el amor de Dios 
para que no tiente el demonio. 

XV 
De toda la juventud 

están desviadas las mentes, 
la inmoralidad del cine 
de nada están inocentes. 

XVI 
Ah! reciben escuela 

cdmo robar y matar, 
para bailar y tomar 
y la forma de besar. 

XVII 
De las revistas ni hablar 

hombres niftos y mujeres, 
leyendo el tiempo se pasan 
se olvidan de sus quehaceres. 

XVIII 
Ser amables con sus hijos 

delante de ellos no pelear, 
hablarles de Dios de Cristo 
para poderlos salvar. 

XIX 
De Dios su palabra hablar 

al que la quiere escuchar, 
en esta forma cumplimos 
si nos queremos salvar. 

XX 
Dispensen la descripci6n 

no trat~ de criticar, 
sino desearles a ustedes 
paz en su dulce hogar. 

Cdo.92 DE MONTERREY, NUEVO LEON' 

I 
Voy a cantar un corrido 

con todo mi coraz6n, 
versos dedicados a 
Monterrey, Nuevo Le6n 

II 
Al componer estos versos 

es una cosa sencilla, 
Monterrey nos representa 
su gran cerro de la Silla 



III 
Poblaci6n tan elegante 

no se te puede negar, 
oon tu llegada de trenes 
a tu estaci6n nacional. 

IV 
Voy a seguir explicando 

como va cosa por cosa, 
enfrente de Catedral 
su plaza de Zaragoza. 

' Frente a la Plaza Hidalgo 
hay una cosa que admira, 
un edificio muy grande 
que se llama Hotel Ancira. 

VI 
Industria, Banca y Comercio 

que se admira de verdad, 
automdviles y camiones 
que recorren la ciudad. 

VII 
Poblacidn tan admirable 

demuestras mucha alegría, 
por tus muchos babi tan.tes 
y tu gran cervecería. 

VIII 
Monterrey es el estado 

de buenas informaciones, 
por sus muy buenas industrias 
y sus grandes fundiciones. 

IX 
La Cervecería NorteBa 

y Cristales Me:xicanos, 
Cementos y la Vidriera 
orgullo de los regiomontanos. 

X 
Cigarrera La Moderna 

que no olvidarl jamlis, 
Troqueles y Esmaltes 
y muchas industrias más 

XI 
Voy a seguir explicando 

sin que no le falte nada, 
tambi~n tiene Monterrey 
su muy bonita Calzada. 
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XII 
Desde el hospital Civil 

hasta la colonia Acero, 
es un paseo muy hermoso 
por la Calzada Madero. 

XIII 
Ciudad nortefta industriosa 

no se te puede negar, 
con tus muy grandes colonias 
y tu campo Militar. 

XIV 
Tu colonia Independencia 

Talleres y la Industria, 
de todas llevo recuerdos 
tambiln de la Terminal. 

XV 
El río Santa Catarina 

con su canalizaci6n, 
junto a ~l está 
el gran mercado Col6n. 

XVI 
Me comienzo a despedir 

de todos en general, 
la poblaoidn tiene al centro 
su Palacio Federal. 

XVII 
Grandes teatros y templos 

Monterrey es un encanto, 
y planteles educativos 
por doquier ee admira tanto. 

XVIII 
Me faltaba un edificio 

el del Seguro Social, 
que es la casa de salud 
por cierto un gran hospital. 

XIX 
Compondremos otro verso 

del que no me hab!~ acordado, 
tambi,n tiene Monterrey 
su Cerro del Obispado. 

XX 
Las Mitras y el Topo Chico 

con su grande manantial, 
es bebida muy sabrosa 
pues el Agua Mineral. 
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XXI XXIV 
Adios Mercado del Norte 

tambi~n el Mercado Juárez, 
la Cervecería Cuauht&moc 

Vivan loR hombres de empresa 
y el obrero que es de ley, 
orgullo para nuestro Estado 
de nuestro gran Monterrev. y el gran hospital Gonzálezo 

XXII XXV 
Y el puente de San Luisito 

sus recuerdos he de dar, 
donde los más de los días 
pues allí me iba a pasear. 

En fin yo ya me despido 
pues de todos en reunidn, 
aquí da fín el corrido 
de Monterrey Nuevo Le6no 

XXIII 
Monterrey no tiene fama 

de valentía ni en amor, 
pero tiene la gran honra 
pues de ser mantenedor. 

Cdo.93 DEL RINCON NORTEIO 

I 
Vengan gorriones a acompaffarme 

vengan canciones para alegrar, 
los corazones que no est,n tristes 
y que se animen con mi cantar. 

II 
Yo solo quiero brindar amigos 

para cantarles con más amor, 
con los gorriones del Topo Chico 
que me acompaf1en esta canci6n. 

III 
Lugar Norteffo o6mo me acuerdo 

de loe placeres que alú encontrl, 
muchos recuerdos que. llevo dentro 
y que en mi vida no olvidar,. 

IV 
Tu lindo parque tus manantiales 

son cosas reales que conoc!, 
tus nobles hombres que son cabales 
y buenas hembras pa que decir. 

V 
Ora acordiones sigan tocando 

no me abandonen en mi cantar, 
ya la oanci6n ya se est, acabando 
y hasta se mi hAce que va a empezar. 
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VI 
Lugar Nortefio como me acuerdo 

de los placeres que ahí encontr&, 
muchos recuerdos que llevo dentro 
y q~e en mi vida no olvidar&. 

VII 
Tu lindo parque tus manantiales 

son cosa reales que conocí, 
tus nobles hombres que son cabales 
y buenas hembras pa que decir. 

VIII 
Lugar Norteffo sigues luciendo 

tus arbolitos se ven crecer, 
muchos recuerdos que llevo dentro 
y a tu parquito no olvidar&. 

MI AL1il ES DE DXICO 

VI 

Cdo.9-, 

Cdo.94 

De puerto a puerto 
7 de frontera a frontera, 
mi lindo :&Wxico 
ae rifa donde quiera. 

M&xico de mis amores 
aqu! lo llevo en el alma, 
el lienzo de tres colores 
mi bandera mexicana. 

II 
Soy mexicano 

y me muero por mi tierra, 
de puerto a puerto 
y de frontera a frontera. 

III 
IUxico de mis amores 

aqu! lo llevo en el alm~, 
el lienzo de tres colores 
mi bandera mexicana. 

IV 
Es un gran soldado 

cuando ,1 va de combate, 
va decidido porque nunca 
lo ea cobarde. 

V 
Cuando lo matan 

se tifte con su sangre, 
es un gran soldado 
cuando 11 va de combate. 

VII 
Tanto en el Golf o 

coJllo allá en el Oc&ano, 
siento el orgullo 
de ser neto mexicano. 

VIII 
Porque es mi patria 

me siento muy ufano, 
tanto en el golfo 
como allá en el Oclano. 

IX 
M&:nco de mis amores 

aquí lo llevo en el alma, 
el lienzo de tres colores 
mi bandera mexicana. 
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DE MONTERREY 

I 
Tengo orgullo de ser del Norte 

del mero San Luisito, 
porque de ahí es Monterrey. 

II 
De sus barrios el más querido 

por ser el más lucido, si señor, 
barrio donde nací. 

III 
Y es por eso que soy norteño 

de esta tierra de ensueño, 
que se llama Nuevo Le6n. 

IV 
Tierra linda que siempre sueño 

y que llevo muy dentro, si señor, 
llevo en mi coraz6n. 

V 
Desde el cerro de la Silla 

deviso el panorama, 
cuando empieza a anochecer. 

VI 
De mi tierra linda y sultana 

y que lleva por nombre, si señor, 
ciudad de Monterrey. 

VII 
En sus huertos hay naranjales 

cubiertos de maizales, 
con sus espigas en flor. 

VIII 
En sus valles hay mezquitales 

••• caminos riales, si señor, 
baflados por el sol. 

IX 
De mi canto ya me despido 

cantando este corrido, 
que se llama Nuevo Le6n. 

X 
De este suelo tan bendecido 

por todos muy querido, si señor, 
verdad de Dios que sí. 

XI 
Desde el cerro de la Silla 

deviso el panorama, 
cuando empieza a anochecer. 
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XII 
De mi tierra linda y sultana 

y que lleva por nombre, si seftor, 
Ciudad de Monterrey. 

SOY DE NUEVO LEON Cdo.96 

I 
Soy·en Monterrey nacido 

Estado de Huevo Le6n, 
la tierra que yo he querido 
con todo mi coraz6n, 
soy de Monterrey nacido 
Estado de Nuevo Le6n. 

II 
Cerrito del Obispado 

su gran cerro de la Silla, 
su gran Cola de Caballo 
con laa Grutas de García, 
Cerrito del Obispado 
su gran cerro de la Silla. 

III 
Placita de Zaragoza 

Iglesia de Catedral, 
donde van las ums hermoaaa 
los domingos a rezar. 

IV 
Tengo orgullo de mi tierra 

de mi lindo Monterrey, 
donde se rifa cualquiera 
porque todo hombre es de ley, 
tengo orgullo de mi tierra 
de mi lindo Monterrey. 

V 
Bonitas son laa calzadas 

aus prados alrededor, 
con las muchachas borradas 
se me alegra el corazdn. 
bonitas aon las calzadas 
sus prados alrededor. 

VI 
Ya con lata me despido 

ya cantl de corazdn, 
a la tierra que es mi nido 
la de mero Huevo Le6n. 

POR MI PATRIA Cdo.97 
I 

Mame.cita de mi vida 
yo ya me voy a pelear, 
te ruego madre querida 
no vayas a llorar. 

II 
Echame tu bendicidn 

sabr4 Dios si volverl, 
voy a pelear con valor 
hasta vencer o morir. 

III 
Voy a pelear por mi patria 

con todo mi coraz6n, 
para que nadie nos ultra3e 
nuestro lindo pabelldn. 

IV 
Esos tres bellos colores 

no se lea puede negar, 
que m,a de cuatro naciones 
han sabido respetar. 

V 
Que viva Mlxico entero 

tierra de gloria y placer, 
como fieles mexioanos 
te sabremos defender. 

VI 
Cumplir con nuestro deber 

pues de todo coraz6n, 
para no llegar a ser 
esclavos de otra nacidn. 

VII 
En fín queridos hermanos 

a todos en general, 
unidos a defender 
el pabelldn nacional. 
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DE ALFONSO REYES 

I 
Seffores pongan cuidado 

y procuren escuchar, 
este corrido sencillo 
que les voy a cantar. 

II 
A los ángeles del cielo 

y a las aves voladoras, 
les suplico que me asistan 
en estas amargas horas. 

III 
Pues que ya empiezo a cantar 

con propiedad mi relato, 
que quiera Dios que les guste 
y no les parezca ingrato. 

IV 
Perd6n desde luego pido 

si cometo algdn error, 
pues s& que la liebre viva 
se va al mejor cazador. 

V 
El afio mil novecientos 

treinta y ocho del actual, 
Alfonso Reyes seflores 
regres6 a la capital.. 

VI 
Lleg6 a su M,xico lindo 

en una locomotora, 
que al rodar iba cantando 
el despertar de la aurora. 

VII 
Una maflanita blanca 

del mes que se llama enero, 
volvi.6 a la Visión de Anáhuac 
tan admirable viajero. 

VIII 
El aire más transparente 

verde azul de la regidn, 
llen6 su sangre y sus ojos 
y cant6 en su coraz6n. 

IX 
El coraz6n de rodillas 

volvi6 a cruzar loe caminos, 
donde aprendió de las aves 
otra voz para sus trinos. 

X 
El pajarito jilguero 

que es veloz cual "La Saeta", 
les fu, a cantar a las nubes 
que había llegado el poeta. 

XI 
Las nubes para mirarlo 

se llenaron de fulgores, 
y por mirarlo estrenaron 
vestido nuevo las flores. 

XII 
Como maleta de viaje 

trajo sdlo un coraz~n, 
que en Mlxico le robamos 
con mexicana emoct6n. 

XIII 
Pero en cambio le daremos 

un caballito aceitero, 
sus espuelas su machete 
y su 4guila en el sombrero. 

XIV 
Ya de general Alfonso 

despu,s de largas ausencias, 
ha de encontrar en nosotros 
simpatias sin diferencias. 

XV 
Le entregaremos entonces 

todo el sol de Monterrey, 
para que pueda guardarlo 
como oro de buena ley. 

XVI 
Todo el iris le daremos 

en sarapes de Saltillo, 
y los changos morelianos 
y el dulce de jamoncillo. 

XVII 
Tequila no ha de faltarle 

ni el mezcal de gusanito, 
ni menos como alcancía 
un floreado cochinito. 

XVIII 
Pulque de tuna cardona 

no dejar, de beber, 
ni las enchiladas verdee 
podrá dejar de comer. 



XIX 
A las inditas bonitas 

otra vez las ha de hallar, 
los labios como alfajores 
que son dulces al besar. 

XX 
La blusa toda de az~car 

que borda rojos rubores, 
collares de colorines 
pitayaa de ceflidores. 

XXI 
IU:rlco pues le entregamos 

con su petroleo y su plata, 
para que pueda llevarlo 
de alfiler en la corbata. 

XXII 
Todo esto se lo merece 

Alfonso Reyes aefiores, 
que ha regresado a la patria 
y al suelo de sus mayores. 
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XXIII 
Vuela, vuela palomita 

vuela y dile a la campana, 
que anuncie que ha vuelto Al

fonso 
a la Nacidn mexicana. 

XXIV 
Que lo diga la campana 

con su voz más dulce y cara, 
lo mismo en Quintana Roo 
que en Tierras del Tarahumara. 

nv 
Y aquí se acaba el corrido 

7 aqu! se acaba el cantar, 
que ustedes, amablemente 
procuran escuchar. 

llVI 
1111 perdones 70 les pido 

a Alfonso Reyes le ruego yo, 
que recuerde a llliguel Lira 
que este corrido escribid. 

DE DON IGNACIO TRIGUEROS Cdo.99 

Humildes versos dedicados al Culto y Noble aeffor Licenciado Don 
Ignacio Trigueros, Fundador de la Escuela Nacional de Ciegos de 
Mlxico, el sefior Trigueros naoid en el Distrito Federal el 31 de 
Julio de 1803 1 fund6 dioha Escuela el 24 de Marzo de 1870, a18¡l 
do Presidente el Benemlrito de las Amlrioas Don Benito Ju4rez,el 
seffor Trigueros fue por su cuenta a los Estados Unidos de Norte
amlrica a estudiar el sistema de cdmo Escriben y Leen loa ciegos 
y no obstante que no era ciego, se convirtid en Profesor para 
prepararlos y muri6 el afl.o de 1880. 

I 
Su nombre quedcS en la histo-

ria 
de Don Ignacio Trigueros, 
de su vida transitoria 
recuerdos dejd a los ciegos. 

II 
Lo que dej6 de Recuerdos 

fue la Escuela Nacional, 
por eso para los ciegos 
Tri guaros es inmortal. 

III 
En Mcbico antes los ciegos 

estaban abandonados, 
gracias al señor Trigueros 
hoy estin civilizados. 

IV 
Los ciegos ya se defienden 

en cualquier lucha social, 
y más los que descienden 
de la Escuela Nacional. 

V 
Pues la Escuela que fundcS 

para el Ciego preparar, 
su fortuna la gastcS 
esto es digno de elogiar. 

VI 
Humilde de nacimiento 

y llegcS a ser Licenciado, 
por su Nobleza y Talento 
su nombre no est4 olvidado. 
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VII 
Dispensen lo mal trovado 

yo les suplico el perd6n, 
con todo mi coraz6n 
si en algo me he equivocado. 

Cdo.100 DE IGNACIO MORONES PRIETO 

I 
Con su permiso sefiores 

aquí les voy a cantar, 
el corrido de Morones 
que acabo de improvisar. 

II 
Esta sociedad de ciegos 

con todo su coraz6n, 
agradecen los favores 
de este gran gobernador. 

III 
El dí.a doce de marzo 

del affo cincuenta y dos, 
a la sociedad de ciegos 
un subsidio le don6. 

IV 
Don Alfredo Garza Ríos 

hombre alturista de verdad, 
otro subsidio ha donado 
a la misma sociedad. 

V 
Los ciegos agradecidos 

han querido responder, 
están fabricando escobas 
en un pequeño taller. 

VI 
Las máquinas las tenemos 

gracias al gobernador, 
y todos trabajaremos 
con todo gusto y fervor. 

VII 
Perd6n aquí. les pedimos 

pues no sabemos trovar, 
a los que aquí nos escuchan 
pues favor de dispensar. 

VIII 
Estos versos son compuestos 

y de todo ooraz6n, 
agradezco los favores 
del eeüor gobernador. 

IX 
Ya les oant, este corrido 

con mi guitarra en las manos, 
estos versos los dedico 
a todos los mexicanos. 

X 
En fin aquí me despido 

porque as! el destino forza, 
un ciego de Nuevo Le6n 
del ejido Cruz de Lorza. 

Cdo.101 DEL CORREGIDOR Y LA MOLINERA 

En Jerez de la Frontera, 
un molinero afamado 

I 
se ganaba su sustento 
con un molino alquilado. 

Y era casado con una moza 
como una rosa. 
tan guapa y bella, 

que el Corregidor nuevo se prend6 d'ella. 
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La visitaba, la regalaba, 
la festejaba, 
hasta que un día 

le declaró el intento que pretendía. 

Respondi6 la molinera: 
-Vuestros favores admito; 

II 
Pero temo que mi esposo 
nos atrape en el garlito. 

Porque el maldito tiene una llave 
oon la cual abre 
cuando es en punto, 

y si viene y nos ooge tendremos susto. 
Porque es un hombre tan vengativo, 

cruel y altivo 
cuando le vale, 

no se la haga ninguno que no la pague. 

Respondid el Corregidora 
-Yo podrl hacer que no venga, 

III 
en mándandole al molino 
cosa que allí le entretenga. 

Por una idea que traigo oculta, 
bajo la multa 
de doce duros, 

y con eso podemos estar seguros. 
Pues como digo, lo que le mande 

será de trigo 
porci6n bastante; 

que lo muela esta noche, que es importante. 

Otorgd la molinera 
y luego sin más porfía, 

el Corregidor dispuso 
todo lo que dicho había. 

Pero aquel d!a, por cierto, vino 
a este molino 
un pasajero 

que el oficio tenía de molinero. 
Viendo la duda, le dice airoso: 

-Si usted está ansioso 
por irse, amigo, 

v'1-ase, que sin falta moler, el trigo. 

Lo agradecid el molinero 
y escapó como un, cohete, 

V 
y a las doce de la noche 
abre la puerta y se mete. 

En su retrete, viendo a su dama 
sobre la cama, 
con gran empefto 

Corregidor y dama, ambos en suefto. 
En una silla bien recogido, 

todo el vestido 
sin faltar nada: 

reloj, capa y sobrero, bast6n y espada. 
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VI 
Se lo puso el molinero 

con contento y alegría, 
del Corregidor el traje, 
dejando allí el que traía. 

Tom6 la guía para su casa, 
por ver si pasa. 
ToccS la puerta 

y le ha abierto un criado que estaba alerta. 
Pues como iba tan disfrazado, 

sin ser notado 
se fue a la cama 

con la Corregidora que es linda dama. 

Despert6 el Corregidor, 
por ver la hora procura, 

VII 
echa mano a su reloj 
y extrañ6 la vestidura. 

La molinera toda se altera, 
muy asustada 
ha respondido: 

- Señor, esa es la ropa de mi marido. 
Y no se ahora dónde se oculte ..................... 
Que no me vea, 
yo me voy con us!a que me defienda. 

El Corregidor temblando, 
que el delito le acobarda, 

VIII 
por echarse de allí pronto, 
en vestirse nada tarda. 

Con capa parda, chupa y calzones, 
con mil gironea 
y mil remiendos; 

las polainas atadas con unos vendos, 
zapato'e vaca como una estaca, 

con una albarca 
y una montera 

se fue a casa seguido'e la molinera. 

Se acercaron a la puerta 
y nadie les respondía, 

IX 
tanto llaman, que allá dentro 
contestan, "qué se ofrecía". 

El responde, alto y tirano: 
-¿No me conoces 
que soy tu amo? 

¿C6mo no abres la puerta cuando te llamo? 
El criado dice: -Ande y no muela, 

vaya a su abuela 
con esa trama, 

que mi amo hace rato que está en la cama. 

Los tuvieron a la puerta 
de buena o de mala gana, 

X 
desde las cuatro del d!a 
a las diez de la mañana. 
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Ella extraffada de que- otras noches 
no andaba el coche 
con tal Tiolencia, 

le responde diciendo: - renga paciencia. 
ATergonzado, el desquitado 

ha respondido, 
que con paciencia 
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sufra tras de los cuernos la penitencia. 

XI 
Viendo la Corregidora se ha tirado de la cama 

cual le6n enfurecido: que aquel no era su marido, 

-Dime, atreTido, ¿c6mo has entrado 
y has profanado 
mi gran decoro? 
Dime, ¿cuál es la causa de mi desdora? 
El la responde con buenos modos, 

que lo ocurrido 
por equ!Toco, 

en saliendo a la puerta se sabr, todo. 

XII 
Y salieron a la puerta 

7 de que juntos se Tieron, 
sin que nadie lo notara, 
en un cuarto se metieron. 

I 

Y discurrieron, como hombres sabios, 
salir de agraTios 
por el desquite, 

celebrando la fiesta con un conTite. 
Y concertaron que por dinero 

allá en las Cortes, 
por estos tiempos, 

hay de Corregidores que molineros. 

DE CARLOS IV 

III 
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Ya con cabeza de bronce 
lo tenemos en la Plaza, 
venga y lo tendremos con 

1 cabeza de calabaza. 

Si Tienes es un disparate, 
qufdese en su madriguera, 

II 
Dicen que de gobernante 

no tiene más que el bast6n; 
de, le fal.ta de hombre un 

poco ya lo asust6 Napoled~. ' 

no queremos ya mandones 
Testidos de hojas de higuera. 

IV 
Si hubiera revoluci6n, 

en la tierra de Col6n, 
fuera una desproporci6n 
la Tenida del panzdn. 
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A DON BERNARDO DE GALVEZ 

Fragmento. 
Yo te conocí pepita 

antes que fueras mel6n; 
maneja bien el baet6n 
y cuida a la francesita. 

A MIGUEL GRUA TALA.MANCA 
(Marques de Branciforte) 

I 
Aunque el mismo infierno aborte, 

escogido, un condenado, 
no podrá ser tan malvado 
que te iguale, Branciforte. 

II 
Esperamos que en la Corte 

lo que mereces te den, 
y a Valenzuela tambi~n; 
interim de tu partida, 
y de Aranza la venida, 
te damos el parabien. 

III 
Sal ya de San Juan de Ulda, 

Talamanca y Ungues fortes, 
y por aquí más no aportes, 
infamissimo la Grúa. 

IV 
Ladrones hay con ganZlia, 

con sogas y con escalas, 
con puflalee y con balas ••• 
¿Alguno te ha competido? 
.No! que ninguno ha tenido. 
'(tu sí) de Godoy las alas. 

DE DON MIGUEL HIDALGO 

II 
Cuna de las libertades, 

Estado de Guana;Juato , 
a travis de las edades 

Ranohito de Corrale;Jo, 
tuviste que valer algo; 
en tu alegre caserío 
naoid don Miguel Hidalgo. tu nombre nos es muy grato. 



III 
Lo mandaron a estudiar 

-a Valladolid la bella 
~ estudi6 en San Nicolás 
~ejando muy honda huella. 

IV 
Siendo cura de Dolores 

,ciivulg6 muchas industrias, 
Gitigando sinsabores 
y haciendo olvidar angustias. 

V 
Palpando las opresiones 

del indio preso en cadenas, 
decidi6 con sus amigos 
librar al pueblo de penas. 

VI 
Era la noche de un quince 

de septiembre,:día bendito: 
por denuncia de sus planes 
fue obligado a dar el Grito. 
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VII 
March6 sobre Guanajuato, 

pudo tomar Granaditas 
y en Puente de Calder6n 
se le enredaron las pitas. 

VIII 
i'n el monte de las Cruces 

les gan6 a loe gachupines, 
y aboli6 la esclavitud 
como el logro de sus fines. 

IX 
Camino de la frontera 

en Acatita le hallaron, 
Elizondo con su gente, 
y a traici6n le madrugaron. 

X 
Ya con ésta me despido, 

con luto en el coraz6n, 
y aquí se acaba el corrido 
del padre·de la Naoi6n. 

DEL GENERALISIMO MORELOS Odo.106 

Estribillo: 

I 
Oid hijos de México 

la historia triste y mísera 
de aquel generalísimo 
mártir de Ecatepec. 

II 
Era en el af'l.o undésimo, 

cuando la gran Metr6poli 
del Virreynato tétrico 
gobernaba a la vez. 

III 
Soy mexicano y pertenezco, 

por mi nacionalidad, 
al pueblo ilustre donde Hidalgo 
Independencia proclam6. 

IV 
A mí me importa la grandeza 

de ese gran libertador, 
que ha quebrantado la vileza 
del ibero y del francés. 

V 
No es la elocuencia ni el saber, 

lo que me dicta en la ocasi6n, 
hablar de un hombre que a la vez, 
que a la vez no existe ya. 

VI 
Solo me importa la grandeza 

de ese gran libertador, 
que ha quebrantado la vileza 
del ibero y del francés. 
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Cdo. 107 DE LOS OPRIMIDOS 

I 
Voy a cantar un corrido 

de esos que hacen padecer, 
y les suplico, seffores, 
me perdonen por favor. 

II 
Tres siglos largos, señoree, 

el indio, triste, sufri6, 
hasta que luego en Dolores 
la Libertad lo alumbró. 

III 
Del cura de Guanajuato 

toditos se han de acordar, 
muri6 como buen soldado 
por darnos la Libertad. 

IV 
Pero el veintiuno,el Gobierno 

la Independencia nos di6, 
quedando loe espaffoles 
dueffos de nuestra naci6n. 

V 
Toda la tierra tomaron 

y al indio nada qued6, 
sin pensar que por ser dueños 
durante once affos peled. 

VI 
Por eso el indio ha sufrido 

miserias, hambre y dolor, 
esperando le devuelvan 
sus tierras que tanto am6. 

VII 
Ya mejor le pide al cielo 

que lo quite de vivir, 
con eso que, mejor muerto, 
ya no tiene que sufrir. 

Cdo.108 DE LOS MARTIRES DE VERACRUZ 

I 
Señoree, voy a contarles 

lo que pas6 en Veracruz 
el veinticinco de junio 
del affo setenta y nueve. 

II 
La ciudad llamada her6ica 

vi6 un atentado salvaje 
que es causa hasta de rubor 
y ha provocado el coraje. 

III 
El general Luis Terán, 

con inaudita crueldad, 
por complacer a un tirano 
ejecutó a unos valientes. 

IV 
Infame gobernador, 

dizque del deber cumplido, 
con un corazón de fiera, 
mostrado en esa ocasi6n, 
no tendrá nunca rival. 

V 
Ituarte, Rodríguez, Alba, 

Rubalcaba, Albert y Oueto 
Portilla, Caro y Campany 
fueron luego ajusticiados, 
murieron con gallardía, 
con valor y nombradía. 

VI 
Su delito fu~ atacar 

a un tirano presidente, 
que se mantenía en el puesto 
odiado de toda genteo 

VII 
Trasmiti6se en telegrama 

la sentencia, maldecida, 
que a esos m~rtires valientes 
los privara de la vida. 

VIII 
Juvencio Robles decías 

-Esto parece inhumano, 
que se les forme consejo, 
como a todo mexicano. 



IX 
Contesta don Luis Terma 

-Es in~til objetar, 
que al cabo son malhechores, 
los hemos de ajusticiar. 

X 
"Demos pronto cumplimiento 
al mandato del Gobierno, 
y que a estos desventurados 
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se los lleve pronto el cuerno. 

XI 
"Ha ordenado quien lo puede 
que se les mate en caliente, 
y lata es la consigna realg 
de Porfirio el P~esidente. 

III 
Y sin ús vacilacidn, 

se ejecutd la sentencia, 
que acabara con la vida 
de valientes de conciencia. 
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XIII 
Sin permitirles testar, 

los sacaron de maflana, 
del cuartel de Veracruz, 
cuando sonaba la diana. 

IX 
Murieron como valientes, 

sin pedir gracia ninguna, 
pues sdlo ven que se acaba 
su desgraciada fortuna. 

X 
Ya con lata me despido, 

recemos una oracidn, 
que Dios reciba en su seno 
y lea otorgue el perd6n 
a los que mueren con honra, 
con inaudito valor. 

DE LEAIDRO RIVERA Cdo.109 

I 
A!lo de mil ochocientos 

ochenta y uno al contado, 
ya murid Leandro Rivera. 
.A ver si nos enmendamos: 
' II 
Decía Leandro Rivera: 

-¿Qui me quedrá suceder? 
Adi6s, mi padre y mi madre, 
mi familia y mi mujer. 

III 
Fernando dice a Moyano: 

-Ya ganamos la carrera, 
si me dan cincuenta pesos 
yo les entrego a Rivera. 

IV 
Moyano le respondid: 

-Yo doy los cincuenta pesos, 
me lo entriegas en la mano, 
que no le sobre ni un hueso. 

V 
Y Adolfo le dice a Pedro, 

de los dientes para atueras 
-Hombre, la verdad te digo, 
yo no le temo a Rivera. 

VI 
Rivera era un le6n montado, 

montado sobre la sierra; 
la comis16n de Ray-ones 
le tumb6 la charretera. 

VII 
Rivera era un le6n montado, 

montado en sus serranías; 
con sus armas en las manos 
nomás a Dios le tem!a. 

VIII 
Ya con fata y me despido 

dmdole vuelta a una higuera, 
y aquí se acaban cantando 
versos de Leandro Rivera. 
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Odo. 110 DE JUAN ALVARADO 

I 
Afio de mil ochocientos 

ochenta y dos al contado, 
en el Real de Piedras Largas 
falleci6 Juan Alvarado. 

II 
Pedro Ruiz le dijo a Pablo: 

-¿Qu~ dices, qui te parece? 
Lo invitamos a bailar, 
oscurece y no amanece. 

III 
Serían las tres de la tarde, 

lo invitaron a tomar, 
serían las diez de la noche, 
lo invitaron a bailar. 

IV 
Corre, caballo tordillo, 

corre, ve y dile a mis padres, 
que he sido herido a traici6n 
por unos viles cobardes. 

V 
Corre, caballo tordillo, 

corre, ve y da este recado: 
que en el Real de Piedras Largas 
falleci6 Juan Alvarado. 

Cdo. 111 DE VALENTIN' MANCERA 

I 
Escúchame, prenda amada, 

hermosa flor de jazmín, 
escucha loa tristes versos 
del valiente Valentin. 

II 
Día lunes, trece de marzo, 

.qu, desgracia sucedi6! 
'Se balearon con la escolta 
Cipriano M~ndez muri6. 

III 
Era Cipriano el segundo 

de la gente de Mancera, 
que odiaba a los gachupines 
en Aoámbaro y por fuera. 

IV 
Su madre triste decía: 

- Válgame Dios Valent!n! 
¿Hasta cuando te reduces? 
¿Cuál será tu último fin? 

V 
Valentín le contestó: 

-No llore, madre adorada, 
vale más morir peleando 
que correr de la Acordada. 

VI 
"Echeme su bendici6n, 
que ya me voy pa' Galvanes, 
tengo que esperar los mozos 
de don Eusebio González. 

VII 
Cuando aali6 de San Juan, 

al dirigirse a Celaya, 
ech6 menos a Cipriano 
que siempre lo acompañaba. 

VIII 
Luego se fue pa' Celaya 

para ver a su querida, 
despidiendo a sus amigos 
y los dej6 en la partida. 

IX 
Pero un amigo le dijo: 

-No quieras a esa mujer. 
Le contestó Valent!n: 
-Pues es todo mi querer. 

X 
Llegó y le toc6 la puerta 

con muchísimo contento, 
y dijo la muy ingrata: 
-Pasa, Valentín, adentro. 



XI 
Por fin entr6 Valent!n, 

muy alegre el coraz6n, 
y dijo la muy ingratas 
- Pues cántame una canci 6n. 

XII 
Le contest6 Valent!n, 

sin hallar ni que pensars 
-Pues bájate la bihuela, 
para poderla cantar. 

XIII 
11No durmas tanto, Sanjuana, 
y escucha a tu trovador; 
yo al cielo pido licencia 
de ser dueffo de tu amor. 

XIV 
"Desde la noche que hablamos 
tengo presente tu voz, 
si no me quieres, te quiero, 
dame un abrazo y adids. 

XV 
S6lo Dios podr, saber 

loe pensares de la gente; 
pero si te doy mi e.mor 
no serás inconsecuente." 

XVI 
La Sanjuana le decías 

-Yo nunca te he de olvidar, 
presta tus armas primero 
y vente a desayunar. 

XV'II 
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Virginia dijo a Sanjuanas 
-¿Quf dices, ya lo entregamos? 
trescientos pesos nos dan, 
con ellos nos remediamos. 

XV'III 
-Espera un poco, Virginia, 
Sanjuana le respondi~. 
Y al verlo ya desarmado ••• , 
a Catalán le avisd. 

XIX 
Entre las tres y las cuatro, 

cuando llegd la noticia 
que había llegado Mancera, 
demostraron gran malicia. 
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XX 
Les contest6 Catalán 

despu,s de mucho pensar, 
le dieron varios licores 
para poderlo matar. 

XXI 
Una copa desgraciada 

le dieron a tomar de opio, 
para perder los sentidos 
y volverlo como loco. 

XXII 
Luego llegd Catalán 

a la casa de Sanjuana 
y mand6 darle balazos, 
cual perro, de una ventana. 

XXIII 
Su pobre madre lloraba, 

lloraba sin oompasidn 
y pedía no lo mataran 
y menos sin confesidn. 

llIV 
Los esbirros no la oyeron 

y al matar a Valent!n 
a la plaza le llevaron 
a noticiar aquel fin. 

nv 
Los gachupines gritaban 

con muchísima alegrías 
-Ya se muri6 Valent!n, 
que era a quien ellos teman. 

llVI 
!oda la gente decías 

-Esto ya tuvo su fin; 
en la casa de Sanjuana 
mataron a Valent!n. 

XXVII 
Lleg6 su querido padre, 

le lloraba oon cuidado, 
y le dijo a su mu.jera 
-VeintilÚL balazos le han dado. 

llVIII 
Lo abrazaba Nicolaea 

con muchísimo dolors 
- Mataron a mi marido, 
duefto de mi corazdn. 
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XXIX 
Toda la gente lloraba 

sin hallar ni qué pensar, 
ya lo llevan a la plancha 
de ese mentado hospital. 

XXX 
Toditos los gachupines, 

contentos a cual mejor, 
fueron a tomar licores 
a la cantina El Vapor. 

XXXI 
El lunes muri6 Cipriano, 

porque así sería su fin, 
el viernes muri6 Dionisio, 
y el domingo Valent!n. 

XXXII 
El diecinueve de marzo 

del aí'1o de ochenta y dos, 
muri6 Valent!n Mancera 
y como él no hallamos dos. 

XXXIII 
Mancera naci6 en San Juan, 

y en San Juan de Dios qued6, 
y se nombraba Sanjuana 
la infame que lo entreg6. 
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XXXIV 
Al jefe acudid su padre 

y el cad~ver le pidi6, 
y como fué hombre valiente, 
éste se lo concedi6. 

XXXV 
Pero dijo Catalán, 

sin hallar ni qué pensar: 
- El lunes por la ma.f1ana 
se le debe retratar. 

XXXVI 
Le sacaron su retrato 

el lunes por la mafl.ana, 
y ese retrato lo piden 
por loe Estados de Espaffa. 

XXXVII 
Ya con ésta me despido 

con tristeza y en jard!n, 
aquí se acaban los versos 
del valiente Valentín. 

Cdo. 112 DE REYES RUIZ 

I 
Ai'lo de mil ochocientos, 

final de noventa y tres, 
mataron a Reyes Ruiz, 
vísperas de un dieciséis. 

II 
Sali6 Reyes del trabajo 

en compañía de otros tres, 
diciéndole a su mamá: 
-Ya me voy al dieciséis. 

III 
Su mamá le respondi6: 

- Hijo de mi coraz6n, 
a ese dieciséis no vas, 
ahí irás otra ocaai6n. 

IV 
Sus amigos le decían: 

-Lo mejor ser!a no ir, 
si tu madre te lo evita, 
no sabea tu porvenir. 

V 
-Ensíllenme mi caballo 
y apriétenla bien la silla, 
me he paseado en varios pueblos, 
.cuanto más en Huejuquilla! 
' VI 
Le ensillaron su caballo 

y agarraron el camino, 
y entraron a la cantina, 
comenzando a tomar vino. 



VII 
Salieron de la cantina, 

por supuesto, bien trompetoa, 
y al encontrar a Plutarco 
Re1es le tratd de pleito. 

VIII 
Plutarco le respondi6: 

- Yo no peleo en el centro, 
vú.onos para la orilla, 
a ver si do1 cumplimiento. 

IX 
Se salieron pa' la orilla, 

se agarraron a pedradas 
1 se fueron acercando 
d4ndose de puflaladas. 

X 
Reyes no podía pelear 

por su raz6n tan turbada, 
1 recibid de Plutarco 
muy terrible puffalada. 

XI 
Cuando Reyes Ruiz ainti6 

lo tiloso del acero, 
en su agonía se cay6 
a orillas de un basurero. 
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XII 
Re1es cumplid com morir, 

Plutarco con arrancar, 
sin saber que ,ate en su tierra 
no se volvería a pasear. 

XIII 
Vuela, vuela, palomita 

púate en aquel picacho: 
anda avísale a mis padree 
que me mataron borracho. 

XIV 
Vuela, vuela, palomita 
púate en aquella higuera; 

que consejos de una madre 
debe atenderlos cualquiera. 

XV 
Vuela, vuela, palomita 

púate en aquel reliz; 
ya les canté a mis amigos 
los versos de Re7es Ruiz. 

DE TEMAMATLA Odo.11, 

I 
Escuchen, aeftorea, esta triste historia 

que traigo en el pensamiento, 
de lo que hace poco paa6 en Temamatla 
con el descarrilamiento. 

II 
El coraz6n se entristece 

tan s6lo al considerar 
que muchos quedan sin padrea 
en este mundo a llorar. 

III 
El jueves veintiocho del mes de febrero 

del af!o noventa y cinco, 
todos en !meca para la estaci6n 
iban con gran regocijo. 
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IV 
Eran las once del día 

y luego luego, al momento, 
silb6 la locomotora 
y se puso en movimiento. 

V 
Diez coches jalaba la locomotora 

ndmero cincuenta y cuatro, 
y su maquinista era un extranjero, 
causa de tanto quebranto. 

VI 
E11 los coches de tercera 

venían con mucho contento; 
pues nadie podía advertir 
que era el último momento. 

VII 
Todos con placer venían admirando 

aquel bello panorama, 
sin comprender nadie que la hora fatal 
estaba ya muy cercana. 

VIII 
Cuando al llegar a Tenango, 

kil6metro treinta y dos, 
el tren sali6 de la vía 
causando un estruendo atroz. 

IX 
Tres coches quedaron de los de tercera 

toditos hechos pedazos, 
y por dondequiera nomAs se veían 
cabezas, piernas y brazos. 

X 
A las tres supo el Gobierno 

todo lo que aconteci6. 
luego a las demarcaoionee 
las 6rdenea pronto d14. 

XI 
Luego que la empresa tambi~n se informd 

de lo que allí había ocurrido, 
al punto orden6 partiera veloz 
el tren llamado de auxilio. 

XII 
11 ministro de la Guerra 

tambi&n sus 6rdenes did, 
las que el cuerpo militar 
con puntualidad cumpli6. 
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XIII 
Cerca de las nueve lleg6 el tren de heridos 

andando con precauci6n, 
pues todos lanzaban tan tristes gemidos 
que partían el coraz6n. 

:XIV 
Los inspectores subieron 

declaraci6n a tomar; 
pero no lo consiguieron, 
porque todo era llorar. 

XV 
11 .Dios mío, mi piernaJ• "AJ, ay, mi cabesa1• 
"IJesús!, mi brazo, me mero11 ; ¡ los otros gritaban• 11 ¿D6nde esté mis padrea?" 

Yo ver a mis hijos quiero. 11 

XVI 
Pero todo era imposible, 

se entristece el ooraz6n, 
pues de toditos los muertos 
hecho estaba ya un mont6n. 

XVII 
Cerca de las diez, cuarenta camillas 

salieron de la estacidnJ 
el cuadro era triste, tan triste en verdad 
que inspiraba compasidn. 

XVIII 
Hombres, mujeres y niftos 

en un cont:!nuo penar, 
en camillas los llevaban 
al hospital militar. 

XIX 
!odita la noche en el hospital 

practicantes y soldados 
alistaban camas para recibir 
a todos loe desdichados. 

XX 
Y tan luego que llegaba, 

con muchísima atenci6n 
a todos les practicaban 
la primera curacidn. 

XXI 
Cuatrocientos cinco eran los heridos 

que allí fueron auxiliados, 
y setenta y dos toditos los muertos, 
que quedaron destrozados. 



Cdo. 113 

Cdo. 114 

I 
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XXII 
La sociedad alarmada 

asegura con firmeza 
que de esta horrible hecatombe 
tiene la culpa la empresa. 

XXIII 
Familias enteras en triste orfandad, 

sin protecci6n han quedado; 
pero grandes sumas para protegerlas 
en Mlxico se han juntado. 

XXIV 
Funciones de beneficio 

en los teatros se anunciaban 
para auxiliar a las víctimas 
que más lo necesitaban. 

XXV 
En suma, seftores, lo que aconteci6 

lo llevo ya relatado, 
y solo deseo que los que murieron 
Dios los haya perdonado. 

XXVI 
Aquí se acaba cantando 

la historia del sufrimiento 
que en Temamatla caus6 
el gran descarrilamiento. 

DE DEMETRIO JAUREGUI 

IV 
Aff.o de mil ochocientos 

noventa y seis del corriente, 
muri6 don Demetrio Jáuregui 
que era un gallo muy valiente. 

Y se le echaron encima 
todas las caballerías, 
con carabinas del doce 
le daban los buenos días. 

II 
Rancho del Carrizalillo, 

cerca de Zapotlanejo, 
luego que vieron a Jáuregui 
se les arrug6 el pellejo. 

III 
Se ape6 y apret6 su silla 

alboreando la mai'iana, 
porque se vino rodeando 
de todas las acordadas. 

V 
Cuando se vido rodeado, 

que remedio no tenía, 
alz6 los ojos al cielo: 
-.Viva la Virgen María! 

1 

VI 
",Madre mía de Guadalupe, 
Sefiora. m:!a de San Juan, 
ten piedad de nuestras almas, 
pues en tus manos están!tl 



VII 
Dec!a don Demetrio Jáuregui 

abrochándose un zapato: 
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-A,uí traigo hartos casquillos 
pa divertirnos un rato. 

VIII 
Mataron al primo hermano, 

esos! ful compas16n, 
lo metieron a Jalisco 
que parecia prooesi6n. 

IX 
Dijo don Tom4s Limoness 

- Yo no soy durazno ~risco. 
Iauego que deviscS a Jiuregui 
se volvicS para Jalisco. 

i: 
Estaba el fuego graneado 

por todos los cuatro vientos, 
J les decía don Demetrioa 
-Entrenle como yo le entro. 

XI 
El ge~eral le decía: 

-Hombre, yo tengo un deseo, 
don Demetrio, no pelils, 
yo te busoari un empleo. 

XII 
Le contestcS don Demetrio: 

-Yo no me vine a rajar, 
yo vine como los hombres, 
aquí a perder o ganar. 
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XIII 
Gritaban los capitanes 

y tambiln loe coroneles: 
-Otro hombre como Demetrio 
ya no tienen las mujeres. 

XIV 
Decía don Tom4s Limones 

al jefe de la Acordadas 
-Que venga pronto el refuerzo, 
que Jáuregui nos acaba. 

XV 
Dicen que J,uregui es muerto, 

no lo tengan a la duda; 
no les vaya a resultar 
por debajo de la tumba. 

XVI 
Dicen que J4uregui es muerto, 

en eso no hay que dudar, 
no les vaya resultando 
en medio del c~izal. 

XVII 
De las naranjas, el zumo; 

de las limas, los azahares; 
aquí se acaban cantando 
versos de Demetrio J,uregui. 

XVIII 
Ya con ,ata me despido 

por una flor de alel!a, 
del corazcSn de Demetrio 
no nacen todos los días. 

DE CARLOS CORONADO Cdo.115 

I 
Ai'lo de mil novecientos 

1que gobierno tan atroz:, 
m.uricS Carlos Coronado 
en mil novecientos dos. 

II 
Vamos todos mis amigos 

a cortar flores al prado, 
vamos haciendo un recuerdo 
de don Carlos Coronado. 

III 
Carlos le dice al compadres 

-.Ay qué sueffo traigo yo! 
y•en ese mismo momento 
el suefto lo domincS. 

IV 
A las once de la noche 

salid de la divisi6n, 
no sabiendo que en El Prado 
le iban a jugar traici6n. 
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V 
El compadre le decía: 

-Duerme, yo vengo a cuidarte. 
En ese mismo momento 
mandd a su hijo a dar parte. 

VI 
Sale Felipe y le dice: 

-Mi jefe, ahi'stá Coronado. 
El jefe le dice: - ¿D6nde? 
-En esa cueva de El Prado. 

VII 
El jefe le contest6: 
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-Si no lo hallamoe,¿qu~ ti'hago? 
-Jefe, si usted no lo hallara, 
con la vida yo le pago. 

VIII 
El jefe mand6 la escolta, 

que se fuera a ensillar, 
y en ese mismo momento 
mandd el parque hasta El Jaral. 

IX 
El jefe le dice a Valle: 

-Esc~jase al m,s valiente, 
vámonos loe dos eolitos, 
cada quien con su asistente. 

X 
Don Jes~s Valle decía: 

-D~jeme ir a trair el mío, 
nomie me las da de arriba, 
porque yo le tengo frío. 

XI 
Estaban en el combate 

cuando les lleg6 el aviso: 
- Para que a mi me fusilen 
les falta lo que al carrizo. 

XII 
1Adi6s, cuevita del Prado! 

donde sucedi6 este caso, 
el asistente del jefe 
le ha dado el primer balazo. 

XIII 
,Adi6s, cerros de Tampico, 
donde me enseffi a baliar. 
Adide, cuevita del Prado 
donde yo vine a quedar! 

XIV 
1Adi6s, Valle de Santiago 
y monte La Gachupina, 
adi6s, mis queridos padres 
y mi amada Marcelina: 

XV 
Ya con &eta me despido 

si a nadie le causa enfado, 
aquí termina el corrido 
de don Carlos Coronado. 

Cdo. 116 DEL VEINTIOCHO BATALLON 

I 
Voy a cantar un corrido, 

pero no orean que es de amor, 
es un corrido de historia, 
del veintiocho batalldn. 

II 
Este corrido de historia 

lo compuso un buen soldado, 
perdonen lo mal forjado, 
porque le falta memoria. 

III 
Yo ya me voy, ya me voy, 

qu~date con Dios, triguefta, 
porque ya los indios mayas 
están sirviendo de leffa. 

IV 
.Afio de mil novecientos 

a veintiuno de febrero, 
pele6 el Veintiocho guerrero, 
como famoso valiente. 



V 
A veintiuno de febrero, 

que fue lo que aconteci6, 
ese Veintiocho valiente 
a loa indios derrot6. 

VI 
Cuando el Veintiocho sal16, 

para el oamino de Okop, 
con su jefe David Nose, 
que a la cabeza march6. 

VII 
Yo ya me voy, ya me voy, 

ya me voy con mucho gusto, 
porque ya los indios mayas 
se estmi. muriendo de susto. 

VIII 
Cuando el fuego se rompi6, 

los indios nomás gritaban; 
pero el Veintiocho valiente 
puras balas les echaba. 

IX 
Yo ya me voy, ya me voy, 

me voy pa' Guadalajara, 
porque loe indios no quieren, 
la gorda tan martajada. 

X 
Luego que los indios vieron 

que las balas les quemaban, 
dieron media vuelta luego 
y hasta las gordas dejaban. 

XI 
A los primeros balazos 

Jesds Dom!nguez cay6, 
que as! llamose el soldado 
que en el combate muri6. 

XII 
Cuando el subteniente Lauro 

ya la sangre le oorr!a, 
porque la herida tema 
en la inmediaci6n del crmieo. 

XIII 
El subteniente dec!a 

que nada le había pasado, 
pero sí a los pocos d!as 
qued6 el pobre sepultado. 
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XIV 
Bravo de pronto llegaba 

y el campo se levant6, 
mand6 poner la lumbrada 
y a los indios los quem6. 

XV 
Yo ya me voy, ya me voy, 

al otro lado del mar, 
que ya no tienen los indios 
ni camino que agarrar. 

XVI 
Ignacio Bravo, el valiente, 

loa indios hac!a correr, 
y como buen combatiente 
nunca se le vi6 agobiado. 

XVII 
Yo ya me voy, ya me voy, 

me voy para Veracruz, 
que ya perdieron los indios 
del pueblo de Santa Cruz. 

XVIII 
Yo ya me voy, ya me voy, 

por el tiempo del invierno, 
porque ya los indios mayas 
están mirando el infierno. 

XIX 
Con lata y no digo m,e, 

tremolando mi bandera, 
porque el Veintiocho en la guerra 
no le han ganado jam,a. 

n 
Ya con lata me despido, 

al pie de mi batall6n, 
que aqu! se acaba el corrido 
de el Veintiocho batall6n. 
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Cdo. 117 DE BRUNO APRESA 

I 
Día veintinueve de abril, 

seftores, aconteci6 
que fusilaron a Apresa 
y una mujer lo caus6. 

II 
Este era un soldado raso 

del Segundo Regimiento, 
era de caballería, 
el cual di6 muerte a un sar

gento. 
III 

El seftor don Bruno Apresa, 
en mil novecientos dos 
tui por loe diablos tentado 
y un crimen cometi6. 

IV 
Caminaba de Texcoco, 

el Segundo Regimiento, 
para Le6n de los Aldamas; 
todos con mucho contento. 

V 
En el pueblo de Cuatitlán, 

,atoe iban de partida, 
el enojo comenz6 
por un plato de comida. 

VI 
Segwi nos dice la historia, 

y lo debemos de creer, 
que ambos tenían relaciones 
de amor con una mujer. 

VII 
El seftor don Bruno Apresa 

se encontraba haciendo guardia 
cuando el sargento pas6 
le d16 un balazo en la espalda. 

VIII 
TambUn a un cabo lo hiri6 

con el mismo proyectil, 
pues era el que acompaftaba 
al sargento Medellín. 

IX 
Al seftor don Bruno Apresa 

a Santiago lo llevaron, 
y el veintisiete de abril 
fui cuando lo encapillaron. 

X 
El seffor Manuel Orera 

un pretexto le invent6 
diciendo que estaba loco, 
la autoridad no crey6. 

XI 
Dos ai'l.os dur6 en priai6n 

hacilndole un gran jurado, 
y el veintinueve de abril 
ful cuando lo fusilaron. 

XII 
Entrando en la cartuchera 

lloraban sus dos hermanas, 
sus lágrimas que lloraban 
ya todas eran en vanas. 

XIII 
Bruno le dijo a la guardia, 

pero con mucho valora 
-Dejen hablarle al teniente 
para pedirle un favor. 

XIV 
El teniente se acerc6: 

-Bruno, ¿Qui es lo que deseaba• 
-Pues ¿Qui irán a hacer comnigc 
-Quien sabe. Yo no se nada. 

XV 
Al ruido de loe fusiles 

Bruno se puso a exclamara 
-Ya están haciendo ejercicio, 
los que me van a matar. 

XVI 
Bruno Apresa a poco rato 

dijo con mucho valor: 
- Oigame usted, mi teniente, 
tráigame usted al confesor. 

XVII 
El ayudante del jefe 

un coche tom6 violento, 
para traer al sacerdote 
que vino con gran contento. 

XVIII 
Al entrar el sacerdote 

Bruno se le arrodill6 
y el sacerdote le dijo: 
- Pídele a Dios el perd6n. 



XIX 
Bruno dijo a sus hermanas 

con muchísimo dolor: 
- No le avisen a mi madre, 
se los ruego, por favor. 

XX 
Cuando sacaron a Bruno 

el viernes por la maftana, 
en un carro de ambulancia, 
un padre lo acompaftaba. 

XXI 
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Cuando se bajó del carro 
muy firme que se par6: 
- Muy guenos días, mis amigos, 
a todos les salud6. 

. XXII 
-.Adids muchachos! les dijo 
c!ando el kepí se quit6; 
Bruno, con mucho valor, 
del p~blico se despidió. 

XXIII 
Llegó el capitán Guerrero, 

se arrimd para vendarlo, 
Bruno Apresa respond16: 
-Déjeme mirar el cuadro. 

XXIV 
Cuando levant6 la espada 

dijo con mucha atenci6n: 
-El que hable a favor del reo 
cinco aí'los va de prisi6n. 
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XXV 
Cuando le iban a tirar 

un jarro de hojas pidid, 
al punto se lo llevaron 
y el juez no lo permitió. 

XXVI 
Ocho balazos le dieron, 

pero morir no podía, 
y era por una medalla 
que en la boca la traía. 

XXVII 
Un americano dijo 

cuando el kep! lo avent6: 
- Cinco pesos por chaco, 
para conservarlo yo. · 

XXVIII 
El capitán respondid: 

-Pues no le hace que lo compre 
el chaco para guardarlo, 
para recuerdo de un hombre. 

XXIX 
Con ésta ya me despido, 

ya se los he repetidos 
que hombre como Bruno Apresa 
en el mundo no lo ha habido. 

DE JESUS DEL MURO Cdo.118 

I 
En mil novecientos diez, 

como a las tres de la tarde, 
ha bajado la Acordada · 
con ganas de beber sangre. 

II 
Es muy cierto y evidente 

que la Virgen me acompai'la, 
con bendici6n de mis padres 
y oraciones de una hermana. 

III 
Les dice Jesds del Muro, 

cuando ya brinca el potrero: 
- Ya se les afiguraba 
me llevaban ·prisionero. 

IV 
Les dice Jes~s del Muro, 

cuando ya brinc6 la breftas 
- Arrímese, don Quirino, 
vamos, vamos a la leffa. 
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V 
Decía dofta Libradita: 

-.Santa Elena de la Cruz! 
1llladre m:!a del Patrocinio! 
QUe no agarren a Jes~s. 
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VI 
Es muy cierto y positivo, 

como yo a todos les digo: 
que a nadie le hacen nada 
hasta que Dios sea servido. 

Cdo. 119 DE MADERO 

I 
Cometa, si hubieras sabido, 

lo que venías anunciando, 
nunca hubieras salido 
por el cielo relumbrado; 
no tienes la culpa t~, 
mi Dios, que te lo ha mandado. 

II 
.Hay que Madero tan hombre, 
ionitas son sus aiciones! 
Mand6 a los cabecillas 
echar fuera las prisiones. 
!Madre mía de Guadalupe, 
lénalo de bendiciones! 

III 
Porfirio está retratado 

con su águila y su letrero 
y en letrero diciendo: 
",No pudiste con Madero, 
con otros habrás podido, 
porque eres camandulero! 11 

IV 
Porfirio es el responsable 

de todita la Nacíon, 
no quiso doblar las manos, 
que hubiera revoluci6n, 
no quiso entregar la silla, 
que le dolía el coraz6n. 

V 
Madero con su asistente 

sufri6 muy cureles tormentos, 
vino conquistando gente 
y formando regimientos 
para echar fuera a Porfirio 
con todo su ayuntamiento. 

VI 
Hasta que se lleg6 el d!a 

que el Seftor nos concediera 
que la Nac16n alcanzara 
lo que más nos conviniera, 
M,xico está en alegría 
revoloteando bandera. 

VII 
Madero, t~ no te creas 

de lo que te han contado; 
que refuercen las fronteras, 
que quede bien reforzado, 
para que sepan lo que hacen 
toditos los mexicanos. 

VIII 
1Y achi y achi!, ,qué bonito 
está lloviendo en el cerro! 
Ensíllenme mi caballo, 
yo ya me voy con Madero, 
porque me esperan las tropas 
y fuerzas del extranjero. 

IX 
Aquí va la despedida 

con carifto verdadero, 
éstas son las mafl.anitas 
de don Francisco I. Madero. 
.Qué vivan los mexicanos! 
!Qué viva México entero! 
1 
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DE LA DECENA TRAGIOA Cdo.120 

I 
Oigan nobles ciudadanos, 

prestadme vuestra atenci6n, 
voy a cantar un corrido 
de la actual Rev-oluci6n. 

II 
Reyes y don Fllix D!az 

echaron muy bien su trazo 
y para vengar rencores 
idearon un cuartelazo. 

III 
Sefiorea, tengan presente 

que el día nueve de febrero 
Mondrag6n 1 Fllix Díaz 
se alzaron contra Madero. 

IV 
Era jefe Mondrag6n 

del Segundo Regimiento 
y sali6 de Tacubaya 
para Mlxico a su intento. 

V 
Daba el reloj de e.se día 

las siete de la maflana, 
cuando a Mbico llegd· 
Mondrag6n con fuerza armada. 

VI 
Dios libre a Bernardo Reyes 

y despulsa Fflix D!az, 
para avanzar a Palacio 
reunieron las compafiías. 

VII 
Don F4lix le dijo a Reyes, 

con audacia y con cautela: 
-Si usted asalta el Palacio, 
yo tomo la Ciudadela. 

VIII 
Reyes con todas sus tropas 

su valor quiso mostrar, 
y al acercarse a Palacio 
la muerte vino a encontrar. 

IX 
Allí cay6 muerto Reyes 

por una bala certera, 
y muchos muertos y heridos 
se miraban por doquiera. 

X 
A las diez de la :maí'lana 

del día nueve de febrero 
se dirigid hacia Palacio 
el Presidente Madero. 

XI 
Luego que llegd a Palacio 

por el pueblo fue aplaudido, 
porque de veras ese hombre 
de todos se hizo querido. 

XII 
Con su estandarte glorioso 

que en la mano lo traía, 
recorr16 todas las calles, 
pues temor no conocía. 

XIII 
Madero estando en Palacio 

dijo: -,Qui ingrata es mi suerte: 
doy mi vida por el pueblo, 
yo no le temo a la muerte. 

XIV 
Man.d.6 llamar a Blanquet 

que en Toluca se encontraba, 
sin saber el Presidente 
que Blanquet lo traicionaba. 

XV 
Cuando a Mlxico lleg6 

con sus tropas ya bien listas. 
se proclam6 partidario 
de las fuerzas felicistas. 

XVI 
Huerta le dijo a Madero, 

con palabra traicioneras 
-Si usted me confía las tropas 
yo tomo la Ciudadela. 

XVII 
El Presidente le dijos 

-Eso lo voy a ordenar, 
aunque yo s4 demasiado 
que usted me va a traicionar. 

XVIII 
Luego Reveroll e Izquierdo, 

los dos con nefanda astucia, 
al Presidente Madero 
le pidieron la renuncia. 
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XIX 
Madero les contestd: 

-No presento mi retiro, 
yo no me hice Presidente, 
por el pueblo fu! elegido. 

XX 
El Presidente les dijo: 

-¿Quién fué el que se los L? 
mandu 

Y sacando su rev61ver 
el pecho les traspas6. 

XXI 
Don Aureliano Blanquet 

le dijo al señor Madero, 
cogiéndole por los hombros: 
-Dése usted por prisionero. 

XXII 
Terminaron los combates 

el dieciocho de febrero, 
quedando allí prisioneros 
Pino Suárez y Madero. 

XXIII 
Muchos soldados ya muertos 

en Palacio y Ciudadela, 
fueron sus restos quemados 
en los campos de Balbuena. 

XXIV 
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La sangre corría a torrentes, 
pero era sangre de hermanos, 
siendo culpables de todo 
ambiciosos mexicanos. 

XXV 
Huerta por sus partidarios 

se hizo solo Presidente, 
luego que subid al poder 
a Madero di6 la muerte. 

XXVI 
El veintid6s de febrero, 

fecha de negros pesares, 
mand6 Huerta asesinar 
a Madero y Pino Suárez. 

XXVII 
El Presidente Madero 

a Huerta le hizo favores, 
• un bien con un mal se paga% 
'Esos es muy cierto, seffores. 

llVIII 
C&denas fué el asesino 

que hizo tan chula gracia, 
de asesinar a dos héroes 
padres de la Democracia. 

XXIX 
Aquí terminan los versos 

y, si han logrado gustar, 
son compuestos por Lozano, 
un coplero popular. 

Cdo.121 DEL TRAGICO FIN DE CARRANZA 

I 
Señores, vengo a explicarles 

de qué manera pascS, 
la triste y fatal tragedia 
en que Carranza muri6. 

II 
Después del fiero desastre 

que Carranza recibid 
en Rinconada y San Marcos, 
en la Sierra se meti 6. 

III 
Con muy poco contingente 

emprendi6 su retirada 
más no sabía que su suerte 
contra de él se rebelaba. 

IV 
Al encontrarse en camino 

al pueblo de Patla llegd 
donde con Rodolfo Herrero 
por primera vez tratd. 



V 
Rodolfo Herrero a Carranza 

se le ofreci6 como leal 
sin demostrar que tramaba 
un plan terrible y fatal. 

VI 
Despu,a Rodolfo se unid 

a la escolta de Carranza 
y al Presidente sigui6 
sin inspirar desconfianza. 

VII 
Despu,s de muchas fatigas 

a un pueblecito llegaron 
de nombre Tlaxcalaltongo 
y a descansar se aprestaron. 

VIII 
En ese veinte de mayo 

quUn se había de imaginar 
que al Presidente Carranza 
algo le hab!a de pasar. 

IX 
Dijo al Primer Magistrado, 

ese jefe criminal 
que su hermano estaba herido 
y lo mandaba llamar. 

X 
Le conteat6 el Presidente 

al oir tal petici6n, 
que fuera a ver a su hermano 
sin ninguna dilaci6n. 

XI 
Carranza dijo a su gente 

que estuviera prevenida 
pues pudiera ser celada 
y atentaran a su vida. 

XII 
Herrero luego march6 

con su plan muy bien urdido 
para matar a Carranza 
cuando estuviera dormido. 

XIII 
Herrero había designado 

con una astucia infernal 
la choza para Carranza 
aislada del personal. 
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XIV 
Aconsej6 que la escolta 

se situara a la entrada 
muy lejos del Presidente 
Norte y Sur de la Cañada. 

XV 
Loa flancos dejaron solos 

porque había dos precipicios 
y que estando muy seguros 
no hicieran más sacrificios. 

XVI 
Se retiraron temprano 

dispersos a descansar 
porque estaba llueve y llueve 
y se tenían que secar. 

XVII 
De madrugada a las cuatro 

por las barrancas de al lado 
escalaron las alturas 
las chusmas del desalmado. 

XVIII 
Todas las gentes dormían 

en el pueblito nombrado 
cuando fuerte gritería 
rompi6 el silencio sagrado. 

XIX 
Descarga tras descarga 

y gritos, 1Viva Peláezl 
se escuchaban de continuo 
por las gentes de mal "jaez". 

n 
La escolta del Presidente 

no pudo ni hacerles fuego 
porque estaban bien rodeados 
y morirían desde luego. 

XXI 
Carranza muy angustiado 

al sentir su pierna herida 
lea pedía una carabina 
para defender su vida. 

XXII 
El pobre don Venustiano 

al alzarse de la cama 
recibi6 bastantee tiros 
sin importarles su fama. 
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XXIII 
Seis compafleros ya muertos 

que no hicieron resistencia 
formaban guardia macabra 
a quien perdid la existencia. 

XXIV 
Es ya drtir el caudillo 

y es un emblema sagrado 
que al morir villanamente 
a Kefico ha deslumbrado. 

nv 
Hoy no tiene ya enemigos 

todos le honran a porfía 
que ha subido a tanta altura 
que ninguno lo creería. 

XXVI 
Sus despojos los trajeron 

en el tren de Beristáin 
en humilde caja blanca 
que hizo el obrero Marg4in. 

XXVII 
En la estaci6n lo esperaban 

diplom4ticoe, civiles, 
obreros y diputados, 
y sefl.oras y aun edil.es. 

XXVIII 
Se organiz6 en procesi6n 

toda la gente formada 
y respetuosa escoltd 
loe restos a su morada. 
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XXIX 
Desfil6 la muchedumbre 

ante la caja mortuoria 
y a las cuatro de la tarde 
Carranza se ungid de gloria. 

XXX 
Pues la gente conmovida 

lo acompafld hasta el pantecSn. 
y lo llevaron en hombros 
hasta su dltima mansi6n. 

XXXI 
Esta fui en tercera clase 

porque así lo hab!a pedido, 
entre pobres descansar 
y así se le ha concedido. 

XXXII 
A los acordes del Himno 

de la Naci6n Mexicana 
bajcS a la dltima morada 
víctima de vil hazafla. 

XXXIII 
Todos pedimos justicia 

y esperamos que se hará; 
s6lo un castigo ejemplar 
esta mancha borrar4. 

Cdo. 122 DEL ASESINATO DEL GENERAL OBREGON 

I 
Pobrecito de Obreg6n, 

cuando estaba por triunfar 
vino la Parca tras ~l 
y su vida fu~ a segar. 

II 
Cinco balazos le dieron 

al General Obreg6n, 
decían las gentes muy quedo, 
despu~e de un comelitdn. 

III 
Loe rumores aumentaban 

cuando la tarde avanz6, 
y entonces salid en los diario~ 
y a todos nos consternd. 

IV 
Era cierta la tragedia 

de la muerte del magnate, 
que despu,a de una comida, 
hicieron tal disparate. 



V 
Ful el diecisiete de julio, 

ni me quisiera acordar, 
que a don Alvaro Obregdn 
lo llegaron a matar. 

VI 
Se lo habfa ya adivinado 

un perrito de su casa, 
que aullando estuvo ese d!a 
ese perro de mala raza. 

VII 
Fu' invitado por amigos 

a comer en •La Bombillaª 
que es un sitio pintoresco 
de San Angel en la orilla. 

VIII 
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Despuls de comer gustoso 
en pl!tica se encontraba, 
cuando se acerc6 un muchacho, 
que a retratarlo empezaba. 

IX 
Como fu& mu;y campechano 

el General Obreg6n, 
aceptd mu;y complacido 
y siguid con su reunidn. 

X 
Cuando le vid distra!do, 

aquel malvado asesino, 
le descargd por la espalda 
cinco tiros con buen tino. 

XI 
Era una pistola escuadra, 

la que utiliz6 en el caso, 
y como era un pobret6n, 
creen por otro, did ese paso. 

XII 
Los amigos de Obregdn 

muy justamente indignados 
le tiraron de balazos 
al asesino malvado. 

XIII 
Pero algunos los calmaron 

y le hicieron aprehender, 
esperando que delate 
qui&n el crimen mandd hacer. 
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XIV 
Fu& golpeado con rigor 

por todos los comensales, 
que llenos de indignacidn 
lo dejaron sin molares. 

XV 
El General Obregdn 

ful llevado hacia su hogar, 
creyendo que estaba herido, 
para allf hacerlo curar. 

XVI 
Pero en la calle Jalisco, 

donde habitaba hace poco, 
recibieron desengafto, 
pues que lo matd aquel loco. 

XVII 
Los m,dicos que llegaron 

lo inyectaron con formol, 
para poderlo trasladar 
al suelo donde vid el sol. 

XVIII 
El saldn de Embajadores 

del Palacio Nacional, 
ful transformado en capilla 
aquella noche fatal. 

XIX 
Y a las ocho de la noche 

la comitiva partid, 
llevando una gris carroza 
el cuerpo que se inyectd. 

XX 
Al pasar el cuerpo yerto 

el centro de la ciudad 
las gentes se descubrían 
con respetuosa piedad. 

:XXI 
El cuerpo llegd a Palacio 

a trav&s de un mar de gente, 
que contemplaba en silencio 
aquella escena imponente. 

XXII 
Fu& subido al Saldn Verde 

donde se veld al difunto 
y le dieron guardia luego 
desde nueve y media en punto. 
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XXIII 
Comenz6 el Presidente, 

generales y coroneles, 
luego fueron diputados 
y al ~ltimo los ujieres. 

XXIV 
Así fu, honrado por todos 

este grande ciudadano 
que perdi6 valiosa vida 
herido por tan cruel mano. 

XXV 
En Siquisiva, Sonora, 

naci6 don Alvaro Obreg6n 
y en M~xico ful a morir, 
causando consternaci6n. 

XXVI 
Ful un hombre trabajador 

que no goz6 de riqueza, 
y hasta los veintid6s aflos 
no empez6 su grande empresa. 

XXVII 
En mil novecientos doce 

se reuni6 a varios amigos 
para combatir a Orozco 
de Madero ya enemigo. 

XXVIII 
De teniente coronel, 

pas6 a coronel muy luego, 
y despuls ful general 
porque nunca tuvo miedo. 

XXIX 
Oombati6 contra de Huerta, 

el marihuano infernal, 
y unido a Pablo González 
tom6 esta gran capital. 
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XXX 
Contra de Villa pele6 

por mandato de Carranza, 
y al triunfar en toda línea 
perdi6 un brazo en la matanza. 

XXXI 
Luego recibi6 mal pago 

de Carranza y sus aliados 
y tuvo que hacerles guerra 
con triunfos muy renombrados. 

XXXII 
Qued6 de primera figura 

en la política actual, 
y lo eligi6 Presidente 
el pueblo en lo general. 

XXXIII 
Derrot6 a de la Huerta 

cuando se fu~ a rebelar 
y entregd el mando a Calles 
cuando baj6 del lugar. 

XXXIV 
Unánime la Haci6n, 

lo elig16 de Presidente 
para otro nuevo periodo, 
más la suerte ful inclemente. 

XXXV 
Enviaron ya su cadáver 

a Sonora, en que naci6; 
despufs de hacer los honores 
que en su vida mereci6. 

XXXVI 
,Quiln se lo había de decir 
al General Obreg6n, 
que despuls de aquel banquete, 
perdería vida y s1116n: 

Cdo. 123 DE LOS CRISTEROS Y AGRARISTAS 

I 
El veintiocho de febrero, 

no me quisiera acordar, 
que fué la rebelaoidn 
del general Escobar. 

II 
Don Saturnino Cedilla 

luego nos mand6 llamara 
-Tienen que marchar al Norte 
a perseguir a Escobar. 



III 
Y salimos de San Luis 

formando loa escuadrones 
a encontrar al enemigo 
hasta el puerto de Piftones. 

IV 
Ya se había ido e 1 enemigo 

cuando lleg6 el general; 
donde les dimos alcance tu, en el rancho de San Juan. 

' Y de allí nos devolvimos 
echando buena tantiada 
a esperar la deda gente 
a la eatacidn La Encantada. 

TI 
Don Saturnino Cedillo 

general de Divisidn, 
lea dice a los de Brigadas 
-Ahora vamos a Torre6n. 

VII 
Lea dice a mis compafleroa: 

-Entren con mucho valor. 
1cumtos caballos ligeros 
me voy a traer de Torre6nJ 

VIII 
Llegamos a Matamoros 

los del Primer Escuadr6n, 
allí nos orga.nizmoa 
para tomar a T~rre6n. 

IX 
Todos nos decían: Adida, 

cuando tomamos los trenes. 
• Qu~ combate tan veloz 
'en el pueblo de Jim,nezJ 

:X 
Y de allí nos devolvimos 

de vuelta para Torre6n, 
allí nos acuartelamos 
en el campo de aviaci6n. 

XI 
Tomamos los doce trenes 

como todos lo habían visto, 
nos decían los coroneles: 
-Ahora vamos a Jalisco. 
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:XII 
Un d!a cuatro por la tarde 

de abril, ya estaba yo listo, 
embarcado en doce trenes 
pa'l Estado de Jalisco. 

XIII 
Luego nos desembarcamos 

y no nos dijeron nada; 
allí nos desapartamos 
cada qui,n en su Brigada. 

XIV 
El general Olivares fu' el que pasd por San Juan, 

tul al que le toccS el combate 
del mero Tepatitliin. 

XV 
Como la gente era mucha, 

nadie lo puede dudar, 
en muy poco tiroteo 
nos hicieron regresar. 

XVI 
Sdlo mi coronel Castro 

en un establo quedd; 
los tres días que lo tuvieron, 
los mesmGs que les pelid. 

XVII 
Y nos decía el general 

acabando de llegar: 
-Olivares ya corrid, 
ahora vamos a sitiar. 

XVIII 
Es cierto lo que les digo, 

esto que les digo yo,. 
ya se había ido el enemigo 
cuando el sitio se cerr6. 

XIX 
Y nos decía el general: 

-Compafieros, no me quejo, 
donde nos van a esperar 
va a ser en Zapotlanejo. 

XX 
El general Turrubiates 

llevaba sus estruciones; 
allí lo vino a incontrar 
el jefe de Operaciones. 
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XXI 
-V&onos para los Altos 
nos decía el generalito, 
en Atotonilco el Alto 
ful onde formaron su sitio. 

XXII 
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Anduvimos muy felices 
en toda esa temporada, 
hasta que el d!a ocho de marzo 
nos dieron una llegada. 

XXIII 
Decía el coronel Riveras 

-Compai".leros, no los hallo, 
nos dieron una carrera 
en la estacidn de Rosario. 

XXIV 
Salimos de Margaritas 

apretando bien las sillas, 
nos estaban esperando 
en la hacienda de Milpillas. 

XXV 
Ese d!a nos tirotearon 

sin que encontremos delito, 
en Atotonilco el Alto 
ful onde nos formaron sitio. 

XXVI 
Decía el coronel Sauceda 

con muchísima energía: 
-Fío al que nos está tumbando 
cargas de caballería. 

XXVII 
Allá todos los cristeros 

gritaban: -,Ora, pelones!. 
Creían que los agraristas 
tiraban con colaciones. 

XXVIII 
,Adids, adids, los cristeros 
no nos volvemos a ver! 
Todos rendían sus sombreros. 
No nos vuelve a acontecer. 

XXIX 
Ya con &eta me despido 

con las palabras bien listas; 
aquí se acaba el corrido 
de cristeros y agraristas. 

Cdo 124 DE LA MUERTE DE EMILI.ANO ZAPATA 

I 
Escuchen, seffores, oigan el corrido, 

de un triste acontecimiento; 
pues en Chinameca fu~ muerto a mansalva 
Zapata, el gran insurrecto. 

II 
Abril de mil novecientos 

diecinueve, en la memoria 
quedarás del campesino 
como una mancha en la historia. 

III 
Campanas de Villa Ayala, 

¿por qu, tocan tan doliente? 
- Es que ya muri6 Zapata 
y era Zapata un valiente. 
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IV 
El buen Emiliano que amaba a loe pobres 

quiso darles libertad; 
por eso los indios de todos los pueblos 
con 11 fueron a luchar. 

V 
De Cuautla hasta Amecameca, 

Matamoros y el Ajusco, 
con los pelones del viejo 
don Porfirio se di6 gusto. 

VI 
Trinitaria de los campos 

de las vegas de Morelos, 
si preguntan por Zapata, 
dí que ya se fu, a los Cie.los. 

VII 
Le dijo Zapata a don Pancho Madero, 

cuando ya era gobernantes 
-Si no das las tierras, ver,s a los indios 
de nuevo entrar al combate. 

VIII 
Se enfrentd al seftor Madero, 

contra Huerta y a Carranza, 
pues no le querían cumplir 
su plan que era el Plan de Ayala. 

IX 
Corre, corre, conejito, 

cu,ntales a tus hermanos• 
1Ya muri6 el seffor Zapata, 
él coco de los tiranos: 

X 
Montado con garbo en yegua alazana, 

era charro de admirar; 
y en el ooleadero era su mangana 
la de un jinete cabal. 

XI 
Toca la charanga un son 

de loa meros abajeftos; 
rueda un toro por la arena, 
pues Zapata es de los buenos. 

XII 
Una rana en un charqui to 

cantaba en su serenatas 
-¿D6nde hubo un charro mejor 
que mi general Zapata? 

Cdo.124 
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XIII 
Con mucho entusiasmo aplaude la gente 

y hartas niffas concurrieron, 
que el jefe Zapata y sus generales 
dondequiera se lucieron. 

XIV 
Con jaripeo celebraba 

su victoria en la refriega, 
y entre los meros surianos, 
que es un charro, nadie lo niega. 

XV 
Camino de Huehuetoca 

preguntaba así un turpial: 
-Caminante, ¿qu6 se hizo 
del famoso caporal? 

XVI 
Nacid entre los pobres, vivid entre los pobres 

y por ellos combatía. 
-No quiero riquezas, yo no quiero honores, 
a todos así decía. 

XVII 
En la toma de Jojutla 

dice a un mayor de su gente: 
-,Tráete al general García 
que le entre conmigo al frente! 

XVIII 
A la sombra de un guayabo 

cantaban dos chapulines: 
-,Ya muri6 el sefior Zapata, 
terror de los gachupines! 

XIX 
Fumando tranquilo se pasea sereno 

en medio de los balazos, 
y grita: -,Muchachos, a esos muertos 
hay que darles sus pambazos! 

XX 
Cuando acaba la refriega 

perdona a los prisioneros, 
a loe heridos los cura 
y a los pobres da dinero. 

XXI 
Estrellita que en las noches 

te prendes de aquellos picos, 
¿d6nde está el jefe Zapata 
que era azote de los ricos? 

de hambre 
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XXII 
-Cuando yo haya muerto - dice a un subalterno, 
les dira, a los muchachoss 
con l'arma en la mano defiendan su ejido 
como deben ser los machos. 

llIII 
Dice a su fiel asistente 

cuando andaba por las sierras, 
-Mientras 10 viva, los indios 
seré dueftos de sus tierras. 

:XXIV 
.Amapolita olorosa 

de las lomas de Guerrero 
no volver4s a ver nunca 
al famoso guerrilero. 

XIV 
Con gran pesadumbre le dice a su viejas 

-Me siento Dl1l1 abatido, 
pues todos descansan, 70 so1 peregrino, 
como p4jaro sin nido. 

XXVI 
Generales van 1 vienen 

di!lque para apaciguarlo; 
1 no pudiendo a la buena 
un plan ponen pa' engaflarlo. 

XXVII 
Canta, canta, gorrioncito, 

d! en tu canci6n melodiosas 
Ca1d el general Zapata 
en forma muy alevosa. 

XXVIII 
Don Pablo Gonz4lez ordena a Guajardo 

que le finja un rendimiento, 
J al jefe Zapata disparan sus armas 
al llegar al campamento. 

llIX 
Guajardo dice a Zapatas 

-lle le rindo con mi tropa, 
en Chinameca lo espero, 
tomaremos una copa. 

XXX 
Arroyito revoltoso, 

¿qu& te dijo aquel clavel? 
-Dice que no ha muerto el jefe, 
que Zapata ha de volver. 
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XXXI 
Abraza Emiliano al feldn Guajardo, 

en prueba de su amistad, 
sin pensar el pobre que aquel pretoriano 
lo iba ya a sacrificar. 

XXXII 
Y tranquilo se dirige 

a la hacienda con su escolta; 
los traidores le disparan 
por la espalda a quemarropa. 

XXXIII 
Jilguerito maflanero 

de las cumbres soberano, 
,mira en qui forma tan triste 
ultimaron a Emiliano: 

XXXIV 
Cay6 del caballo el jefe Zapata 

y también sus asistentes, 
Así en Chinameca perdieron la vida 
un puffado de valientes. 

XXXV 
Señoree, ya me despido, 

que no tengan novedad. 
Cual héroe muri6 Zapata 
por dar tierra y libertad. 

XXXVI 
A la orilla de un camino 

había una blanca azucena, 
a la tumba de Zapata 
la llev& como una ofrenda ••• 

DE BECERRA CAMPEON 

III 
Otra vez triunf6 Jalisco 

pa' que vean los habladores, 
que Jalisco nunca pierde 

Hay Jalisco, mi Jalisco 
puedes estar orgulloso, 
de Becerra tu campe6n. 

ni se raja, sí seffor. 

II 
Hoy Jalisco nos ha dado 

para bien de nuestra tierra, 
de su suelo mexicano 
un verdadero campe6n. 

IV 
En Jalisco todo es bueno 

las mujeres son hermosas, 
y loa hombres son valientes 
y no se dejan domar. 



V 
Y su Virgen de Zapopan 

es Seftora milagrosa, 
la Seflora de San Juan. 

VI 
Joe Becerra con sus pufios 

y la ayuda de la Virgen, 
conquist6 para su ¡,atria 
el preciado galarddn. 
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VII 
Y por eso yo le canto 

y le digo a mi Jalisco, 
que para gloria de todos 
ya tenemos un campe6n. 

VIII 
,Que viva mi tierra, 
que viva el campednl 
1 Que viva Becerra 
Jalisco gandl 

DE LA VISITA DE LOS mnDY Cdo.126 

I 
A bordo de grandes jetes 

entre gritos vivas y gentes, 
llegaron los presidentes 
de los Unites States. 

II 
Don Adolfo y doffa Eva 

les dieron las bienvenidas, 
y los fueron a pasear 
por las grandes avenidas. 

II'I 
Las campanas redoblaron 

un mariachi se enmud6, 
y era tan bella la escena 
que hasta mi JDaJD4 llor6. 

IV 
El pueblo los recibid 

con todita su emoci6n, 
por tratarse de creyentes 
y pa' fregar al Barbdn. 

T 
En banquete de Pastilla 

Jáoqueline se levant6, 
se echd el discurso en castilla 
y a toditos azord. 

VI 
A la fiesta en Relaciones 

yo ya no fu! requerido, 
porque ni soy inflUJente 
ni roto decorativo. 

VII 
Jaoqueline se dirigid 

al museo como una rosa, 
nuestras joyas son muy bellas 
pero usted es ds hermosa. 

VIII 
Los dos fueron a la Villa 

en seffal de devooidn, 
a rendirle su homenaje 
a la Reina 'e la Nacidn. 

IX 
Adolfo no ful a la Villa 

por aquello del refrim., 
que dice que el que all' va 
puede hasta perder la silla. 

X 
Ya se van los airoplanos 

loe dos gringuitos tambiln, 
quiera Dios que para todos 
la visita salga bien. 



Ooncluaionea. 



El corrido ea una derivacidn del romance espaflol 1 mantiene 

vivas muchas de las caracter!sticas de late. 

En el siglo XIX el corrido va adquiriendo una forma de e:xpre

si~n propia de nuestro pa!s. 

El apogeo del corrido como obra literaria popular ocurre en 

la lpoca de la Revolucidn de 1910. 

Actualmente el corrido narra acontecimientos que no trascien

den m4s all4 del lugar en que se registra el hecho. Los aconteci

mientos que se narran ~on hechos no muy trascendentes que solo tie

nen un inter,a fugaz 1 relativo. 

Los corridos se pueden clasificar por temas y por personajes. 

La rima del corrido ea muy simples cuartetas de rima variable, aso

nante o consonante en los versos parea. El ndmero de versos en cada 

estrofa es variable. La rima de las cuartetas puede ser variable ea 
tre una 1 otra cuarteta. La copla, la jácara 1 el cantar se susten

tan sobre coplas romanceadas. 

En el aspecto formal el corrido puede dividirse en seis fdrm]! 

las primarias y ocho f6rmulaa secundarias. Entre latos puede inclu

irse tambi&n las Invocaciones a la Divinidad. Los recursos ex:pre-si

voe de los corridos que sirven para reforzar la narracidn del corr! 

dista, son relativamente pocos. Cuando aparece el lenguaje simbdli

co como recurso expresivo, &ste es primitivo. 

Las anteriores consideraciones no solamente son aplicables al 

corrido de la regidn de Monterrey en particular, sino al corrido D.! 
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cional en general. 

Desde el punto de vista del estilo literario del corrido, me 

inclino a pensar que 4ste no ha mejorado desde que de romance se 

transform6 en nuestro cantar popular nacional; no solamente no ha 

mejorado sino ha decaído. 

El corrido como he dicho tuvo un camino ascepsional que lleg, 

a su climax en la d4cada de nuestra Revoluci6n y despu4s decay6. 

¿Por qui este fen6meno? Parece ldgico concluir sobre este particu

lar que durante dicha fpoca hubo dos causas circunstanciales que 

exaltaran el corrido. Por una parte, hab:l'.a entre los hombres armadc 

personas de cierta educacidn que en circunstancias normales no hub: 

ran compuesto corridos, pero que por causa de loe acontecimientos 

que vivieron, sintieron deseos de expresar sus sentimientos y su a

preciacidn de loa sucesos usando esta forma de cantar. Por otra pa: 

te, hab:l'.a el auditorio adecuado. Las noches en el vivac, loa días• 

caminos y veredas recorridos en mondtona y angustiosa expectativa: 

en fin, la vida n6mada del combatiente que agrup6 a tantos hombrea. 

proporcionaba un auditorio receptivo e interesado en estos cantare• 

Desaparecidas las circunstancias aqu:l'. citadas, el corrido ha 

caído dentro de estratos sociales cada vez más limitados, tanto po> 

lo que se atafl.e a los compositores como por lo que concierne al au

ditorio. 

Ahora bien, ¿es bueno o es malo para nuestra lengua que el Ci 

rrido desaparezca?. Yo creo, que el corrido debe subsistir porque 

ya constituye una tradicidn para nosotros. Un pueblo necesita tradi 

ciones para su coherencia y para apoyo de sus avances, y por lo qu& 

respecta al corrido en la relaci6n que guarda con nuestra lengua ye 
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.reo que debemos confiar que cuando se logren los frutos de los ac-

;uales esfuerzos para que la cultura llegue a las masas populares, 

l corrido será mejor en su estilo literario; se mejorará su l~rloo; 

,e embellecerán sus figuras 1 puede salir victorioso para que no s2, 

.amente viva como una tradioi6n sino como una bella tradioi6n. 



Antecedentes de loe corridos. 



l. "Julián del Rial". An6nimo Comunic6: "Los Norteflos", (can

tantes ambulantes de Monterrey). Monterrey, Diciembre de 1962. 

2. "Macario Romero". AncSnimo. Comunic6:"Los Norteflos11 • Monte

rrey, Diciembre de 1962. 

,. 11Heraclio Bernal". An6nimo. Obtenido en la discoteca de 

XET, radiodifusora de Monterrey. Disco Maya LY-70011. Diciembre de 

1962. 

4. "Los el&ctricos•. An6nimo. Hoja suelta impresa, Librería 

General, Morelos 105 y 107. Monterrey 1907. Obtenido en el Tecnol6-

gico de Monterrey. Diciembre de 1962. 

5. "Lamentos de la Naci6n Mexicana. Anuncios de IntervencicSn11 • 

Original: Juan Avila. Hoja suelta impresa (s/p.,de imprenta). Obte

nido en el Teonol6gico de Monterrey. Diciembre de 1962. 

6. "Historia de la Revoluci6n". Original: Samuel M. Lozano. 

Recogido en la discoteca de XET, Monterrey. Disco Maya LY-70011. 

Monterrey, Diciembre de 1962. 

7. "La Toma de Torre6n". Original: Santos Palomar. Obtenido 

en la discoteca de XET, Monterrey. Disco Maya LY-70011. Diciembre 

de 1962. 

e. "La derrota de Jeslis Carranza". Anónimo. Hoja suelta im

presa (s/p.,de imprenta). Obtenido en el Tecnol6gico de Monterrey. 

Diciembre de 1962. 

9. "La derrota de Jeslfs Carranza en Ramos Arizpe". AncSnimo. 

Hoja suelta impresa (s/p.,de imprenta). Obtenido en el Tecnológi

co de Monterrey, Diciembre de 1962. 

10. "Llegada triunfal de don Francisco I. Madero". Anónimo. 
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Ho'j a suelta impresa ( s/p., de imprenta). Obtenido en e 1 Teonol6gico 

de Monterrey, Diciembre de 1962. 

n. "Miguel Guerrero. El tigre de Tijuana". Original: Carlos -

Rivera. Obtenido en la radíodifusora XET, Monterrey. Cantado por el 

"Oso negro". Transcripci6n de M.R. de V. Diciembre de 1962. 

12. "Maffanit&! al general Francisco Villa". Original: un villi~ 

ta del estado de Coahuila. Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta). 

Obtenido en el Tecnol6gico de Monterrey. Diciembre de 1962. 

13. "El corrido de Pancho Villa". Original: Samuel M. Lozano. 

Obtenido en la discoteca de XET, Monterrey. Disco R.C.A.Victor MKL 

1309. 

14. "De Almazán". Original: Escobar y Caballero. Comunic6: 11Los 

Norteí'!.os 11 (cantantes ambulantes de Monterrey). Monterrey, Diciembre 

de 1962. 

15. "La Tumba de Villa". Original: Pepe Albarrán. Obtenido en 

la discoteca de XET, Monterrey. Disco R.C.A.Victor MKL-1309.Diciem

bre de 1962. 

16. "Los dorados de Villa". Original: Jos6 Berrones Mart!nez. 

Obtenido en la discoteca de XET, Monterrey. Disco Maya LY-70011. Di 
ciembre de 1962. 

17. ''Homenaje a Pancho Villa". Original: Melo D!az. Obtenido en 

la radiodifusora XET, Monterrey. Cantado por el "Oso negro". Trans

cripci6n de M.R.de V. Diciembre de 1962. 

18. "L16venme al pared6n". Original: Jos6 M. Delgado. Cantada 

por "Los cuatro", (cantantes ambulantes de Monterrey). Transcrip

ci6n de M.R.de V. Enero de 1963. 

19. "Aganito Treviflo". Original: Luis Camacho Trevifto, "Popo". 
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Hoja suelta impresa comprada al autor, imprenta Salazar, Monterreyº 

Enero de 1963. 

20. "José L6pez". An6nimo. Cantado por "Los Norteffos". Trans

cripci6n de M.R.de V. Monterrey, Enero de 1963. 

21. "De Valent:!n". An6nimo. Cantado por "Los Norteffos". Trans

cripci6n de M.R.de v. Monterrey, Diciembre de 1962. 

22. "Emilio Cavazos Garza". Original: Luis Camacho Treviffo, 

"Popo". Hoja suelta impresa comprada al autor, imprenta Salazar,Mo,n 

terrey. Enero de 1963. 

23. "Caryl Chessman". Jurad.o de California. Original: Ciro Va

rela Reyes Espino. Obtenido en la radiodifusora XET de Monterrey. -

Disco Maya LY-70011. Diciembre de 1962. 

24. "Benito Canales". An6nimo. Cantado por José Miguel MeUn

dez R. y María del Pilar Valle de Meléndez, ''Los Cotes", (mendigos -

ciegos de Monterrey). Transcripci6n de M.R.de v. Enero de 1963. 

25. "El corrido de Alonso". An6nimo. Tomado oralmente a "Loa 

Cotes", en la calle de 5 de Mayo, Oriente, Monterrey, el 10 de Di

ciembre de 1962. 

26. "Valente Quintero". Original: Mons6n Quintero. Obtenido en 

la radiodifusora XET, Monterrey. Disco Maya LY-70011. Diciembre de 

1962, 

27. "Porfirio Machado". Andnimo. Cantado por "Los Cotes". Tran!! 

cripci6n de M.R.de V. Monterrey, Diciembre de 1962. 

28. "Botas Federicas". Original: Félix González. Cantado por! 

dela Nicolasa, {cantante de corrido), en la radiodifusora XET.Tran!! 

cripci6n de M.R.de V. Monterrey, Diciembre de 1962. 

29. "Ezequiel Rodr:!guez". An6nimo. Cantado por Adela Nicola.sa, 
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en la radiodifusora XET. Transcripci6n de M.R.de V. Monterrey, Di

ciembre de 1962. 

30. "Silvestre, el Chivo". An6nimo. Comunic6: "Los Norteflos 11 • 

Diciembre de 1962. 

31. "Jos~ Francisco". An6nimo. Obtenido en la discoteca de XET 

Monterrey. Disco de 45 r/m., Columbia. Diciembre de 19-62. 

32. "Chon Robles". Original: Conjunto "Los Diablos 11 • Obtenido 

en la radiodifusora XET, Monterrey. Diciembre de 1962. 

33. 11El Sangre Cruzada". Original: Cornelio Reina. Obtenido en 

la discoteca de XET, Monterrey. Disco Maya LY-70011. Diciembre de -

1962. 

34. "El contrabando del Paso 11 • An6nimo. Cantado por 11Los Cotes' 

Transcripci6n de M.R.de V. Monterrey, Enero de 1963. 

35. 11 Gallo Criminal 11 • Original: Mario Camacho. Obtenido en la 

discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia. Diciembre d~ 

1962. 

36. "Los que Cruzaron". Original: Víctor Cordero. Obtenido en 

el "Cancionero del Norte". Monterrey, enero de 1963. 

37. "El capitán Fantasma11 • Original: Lus Camacho Treviflo,"Popo' 

Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada al autor. Monte

rrey, Enero de 1963. 

38. "De Cananea". Original: Guillermo Robles. Obtenido en la -

discoteca de XET, Monterrey. Diciembre de 1962. 

39. "Indalecio Pizaño 11 • An6nimo. Obtenido en la discoteca de -

XET, Monterrey. Disco cantado por "Los Reyes de la Frontera". Dicie!!i 

bre de 1962. 

40. "Tragedia pasional en Salinas, N. L.". Original: Luis Cam,í! 
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cho Trevif1o, "Popo". Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), com-

prada al autor. Monterrey, Enero de 1963. 

41. "Tragedia de Rita Villanueva11 • Original: Luis Camacho Trev,i 

ffot "Popo". Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada al a~ 

tor. Monterrey, Enero de 1963. 

42. "Tragedia en los Lermas, N. L,"• Original: Luis Cama.cho -

Treviflo, "Popo". Hoja suelta impresa (imprenta Salazar), comprada -

al autor. Monterrey, Enero de 1963. 

43. "Tragedia de los hermanos P~rez VillagcSmez 11 • Original:Luis 

Camacho Treviflo, "Popo". Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), -

comprada al autor. Monterrey, Enero de 1963. 

44. "Tragedia de Rosita Alv!rez~ An6nimo. Obtenido en la disc.,2 

teca de XEMR, Monterrey. Disco Columbia, L.P.-HL 8062. CantantessA

malia Mendoza y Julián Mendoza. Enero de 1963. 

45. "El Coco Liso". An6nimo. Comunic6: "Los Norteflos 11 • Monte

rrey, Diciembre de 1962. 

46. "Juan Guerrero". Anónimo. Cantado por Adela Nioolasa, en -

la radiodifusora XET, Monterrey. Transcripci6n de M.R.de v. Diciem

bre de 1962. 

47. "El corrido de Mariano". Original: Tomás Ortiz. Obtenido -

en el "Cancionero del Norte". Monterrey, Enero de 1963. 

48. "Gabino Barrera••. Original: Víctor Cordero. Obtenido en el 

"Cancionero del Norte 11 • Monterrey, Enero de 1963. 

49. "Pedro García". Original: Tomás Ortiz. Obtenido en el "CBA 

cionero del Norte". Monterrey, Enero de 1963. 

50. "De la Madre de dieciocho años ••• 11 • Original: Luis Camacho 

Treviño,"Popo". Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada al 
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autor. Monterrey, Enero de 1963. 

51.- "Tragedia de la Madre que mat6 a sus hoá~"· Original:Luis

Camacho Treviffo,"Popo 11 • Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta),com 

prada al autor. Monterrey, Enero de 1963. 

52. "Tragedia del hi:Jo que matd a su madre a hachasos 11 • Origi 

nal: Luis Camacho Treviffo,"Popo 11 • Hoja suelta impresa (s/p., de im

prenta), comprada al autor. Monterrey, Diciembre de 1962. 

53. "Hijo que matd a su padre y madre". Original: Luis Cama

cho Treviffo,"Popon. Hoja suelta (s/p., de imprenta), comprada al ªl! 

tor. Monterrey, Diciembre de 1962. 

54. "Tres viudas solas". An6nimo. Obtenido en el "Cancionero 

del N'orte 11 • Monterrey, Enero de 1963. 

55. 11Sim6n Blanco". Original: Sim6n Miranda. Obtenido en la -

discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m. Columbia. Diciembre 

de 1962. 

56. "La Zenaida". An6nimo. Hoja suelta impresa (imprenta Sal,! 

zar, Monterrey), comprada a Luis Camacho treviffo, 11Popo 11 • Monterrey, 

Enero de 1963. 

57. 11El Cerillazo". Original: Varita y Pablo Reynoso. Obteni

do del cancionero "El Fronterioo 11 , No.56-Dic.15, año 5 • Monterrey, 

Diciembre de 1962. 

58. "Pajarillo Mensajero". Original: Jesl1s Ortiz. Obtenido del 

11 Cancionero del Norte". Monterrey, Enero de 1963. 

59. "Modesta Ayala". An6nimo. Hoja suelta impresa (s/p.de im

prenta), comprada a Luis Camacho Treviffo,"Popo". Monterrey, Enero de 

1963, 

60. "Pancho Veredas". An6nimo. Obtenido de la revista "Jt4aria-
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chi", símbolo de la cancidn ranchera. No.14. Mayo I,1959. Monterrey, 

Diciembre de 1962. 

61. "El Solitario". Original: Adú Longoria. Obtenido en la di,! 

coteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m. Columbia. Diciembre de -

1962. 

62. flUna viuda con dinero". Andnimo. Obtenido del cancionero, 

"Canciones Regionales", afio I, No.2. Monterrey, Diciembre de 1962. 

6,. •La Mujer paseada". Original: Daniel Garcls. Obtenido del 

cancionero, "Canciones Regionales". Afl.o I, No.l. Monterrey,Diciembre 

de 1962. 

64. "Silvia García". Original: E. Salez, T. Smichez. Obtenido 

en la discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.Columbia. Diciem 

bre de 1962. 

65. "Consuelo Garza". Original: Luis Camacho Treviflo, 11Popo".H2 

ja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada al autor. Monterrey 

Enero de 196,. 

66. "Rafel el Viento". Original: P. VillagcSmez. Obtenido en la 

discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.Columbia. Diciembre de 

1962. 

67. "Jede Cadenas•. AncSnimo. Obtenido en la radiodifusora de 

XET, Monterrey. Cantado por Adela Nioolasa. Transcripci6n de M.R.de 

v. Diciembre de 196,. 

68. ".Arturo Garza Treviflo". Del dominio p~blico. Obtenido en la 

discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia.Diciembre de 

1962. 

69. "RamcSn Ruiz". Original: Rub&n Angel Fuentes. Obtenido en la 

discoteca de XET,Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia.Diciembre de 
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1962. 

70. "Homenaje a Pedro Infante". Original: R.Molina M. Obtenido 

en la discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia.Diciem 

bre de 1962. 

71, "Pedro Infante". Original: Rafael Ram:!rez. Obtenido en la 

discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m., Columbia. Diciembre 

de 1962. 

72. "De Ricardo Rodríguez". Original: "El Mano Negra". Obteni

do en la discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia. Di 

ciembre de 1962. 

73. "Fuerte Terremoto en M~xico 11 • Original: Luis Camacho Trev!, 

fl.o, 11Popo 11 • Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada al au

tor. Monterrey, Enero de 1963, 

74. "Tampico inundado". Original: Luis Camacho Trevifl.o,"Popo 11 • 

Hoja suelta impresa (imprenta Salazar, Monterrey), comprada al au

tor. Monterrey, Enero de 1963. 

75, 11 Tragedia en Monterrey- Nuevo Le6n 11 • Original: Luis Camacho 

Trevif1o, 11 Popo". Hoja suelta impresa (imprenta Salazar,Monterrey), -

comprada al autor. Enero de 1963, 

76. "El Barco". An6nimo. Obtenido del cancionero "Canciones R~ 

gionales". Año I, No.l. Monterrey, Diciembre de 1962, 

77. 11La Potranca". Anónimo. Obtenido en la radiodifusora de XET 

Monterrey. Cantado por el "Oso Negro". Transcripci6n de M.R.de V.D.!, 

ciembre de 1962. 

78. 11El Moso y el Alazán". An6nimo. Comunic6: "Los Norteños"º 

Monterrey, Diciembre de 1962. 

79. 11El Potro Lobo gateado". An6nimo. Cantado por "Los Cuatro". 
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Tranecripci6n de M.R.de Vº Enero de 1963. 

80. "El Burro Nortefl.o 2 Parodia del Caballo Blanco". Original: 

Lalo Guerrero. Obtenido en la discoteca de XET, Monterrey. Disco de 

45 r/m.,Columbia. Diciembre de 1962. 

81. "Caballo de la Acordada". Original: Basilio Villarreal.Oo

munic6, "Los Cotes". Tranecripcidn de M.R.de v. Enero de 1963. 

82. "Alazán Lucero". Original: Pepe Albarrán. Oomunicd: "Loe -

Nortefl.oe11 • Monterrey, Diciembre de 1962. 

83. "Mi Amigo el Tordillo". Andnimo. Obtenido del cancionero, 

"Canciones Regionales". Afl.o I, No.I. Monterrey, Diciembre de 1962. 

84. "El Prieto Azabache". Original: Pepe Albarrán. Oomunicd, 

"Los Norteños". Monterrey, Diciembre de 1962. 

85. 11El caballo prieto". Andnimo. Obtenido en la discoteca de 

XEFB, Monterrey. Disco Columbia L.P. No.8467-41713-60002. Enero de 

1963. 

86. 11Un vivo Ayunador". (Enterrado vivo). An6nimo. Hoja suelta 

impresa (e/p., de imprenta). Obtenido en el Tecnol~gico de Monte

rrey. Enero de 1963. 

87. "De la Petici6n de paz a Nuestra Señora del Roble". An6ni

mo. Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta). Obtenido en el Tecnol~ 

gico de Monterrey. Enero de 1963. 

88. "El Milagro de Nuestra Sefl.ora de Guadalupe". Original:E.A. 

G. Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta). Obtenido en el Tecnold

gico de Monterrey. Enero de 1963. 

89. "Milagro de la Virgen del Roble". Andnima. Hoja suelta im

presa (e/p., de imprenta). Obtenido en el Tecnoldgico de Monterrey. 

Enero de 1963. 
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90. "La vida de un borracho y su familia". Original: Luis Cam!: 

cho Treviflo,"Popo 11 • Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), compr!: 

da al autor. Monterrey, Enero de 1963. 

91. "Los satélites". Original: Luis Camacho Treviflo,"Popo".Ho

ja suelta impresa (imprenta Salazar, Monterrey), comprada al autor. 

Enero de 1963. 

92. "De Monterrey, Nuevo Le6n". Original: Luis Camacho Treviflo 

"Popo". Hoja suelta impresa (imprenta Salazar, Monterrey), comprada 

al autor. Enero de 1963. 

93. "Rincdn Norteflo". Original: R. Angel Fuentes. Obtenido en 

la discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia.Diciembre 

de 1962. 

94. "Mi alma es de México". Original: Rubln Angel Fuentes. Ob

tenido en la discoteca de XET, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia 

Diciembre de 1962. 

95. "El corrido de Monterre:v 11 • An6nimo. Obtenido en la diecot,!. 

ca de XEPB, Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia. Enero de 1963. 

96. "Soy de Nuevo Le6n11 • Original: R. Angel Fuentes. Obtenido 

en la discoteca de XEFB, Monterrey. Disco Del Valle, VLP-1008. Ene

ro de 1963. 

97. "Por mi patria". Original: Luis Camacho Treviflo,"Popo 11 .Ho

ja suelta impresa (e/p., de imprenta}, comprada al autor. Monterrey: 

Enero de 1963. 

98. "De Alfonso Reyes". Original: Miguel N. Lira. Hoja suelta 

impresa {e/p., de imprenta), fechada el 18 de febrero de 1938. Ob

tenido en el Tecnoldgico de Monterrey. Diciembre de 1962. 

99. nne don Ignacio Trigueros". Original: Luis Camacho Trevifio 5 
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"Popo". Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada al autor. 

Enero de 1963. 

100. "De Ignacio Morones Prieto". Original: Sim6n Ibarra Rodrí

guez. Hoja suelta impresa (s/p., de imprenta), comprada a Luis CBlllA 

cho Trevifto,"Popo". 

101. 11Del corregidor y la molinera". An6nimo. V.T.M.1"El roman

ce espaftol y el corrido mexicano" No.10, p,ge. 716-720. 

102. "Carlos IV". An6nimo. Higinio Vizquez de Santa Ana: 110an

ciones cantares y corridos" Tomo II, p,g. 217. 

103. "A don Bernardo de Gálvez11 .AncSnimo.Armando de Mar!a y Cq 

pos: 11El folklore literario de M&xicofp~.169. 

104. "A Miguel Gr4a Talamanca".(Margu&s de Branciforte) • .An~nimo 

A.M.C.:Op,cit.,p~.169. 

1051De don Miguel Hidalgo".V.T.M. :"El romance espaHol y el 0,2 

rrido mexicano".Io.226 - p,ga. 680-681. 

106. "Del General:fsimo Morelos". V .. T.M.: Op,cit.,No. 234 - pigs 

696-697. 

107. "De los primidos". V.T.M. : 11El corrido mexicano". No. 2 -

p'ss. 5-6. 

108. ·"Los MIÚ'tires de Veracruz". Op,cit. No.9 - p,ga. 18-20. 

109. "Leandro Rivera". Op,cit. No.89 - pág.236. 

110. "Juan Alvarado". Op,cit. No.94 - pág. 243. 

111. "Valentín Mancera". Op,cit. No.65 - pág. 176-181. 

112. "Reyes Ruiz 11 • Op,cit. No.107 - págs. 275-277. 

113. "Descarrilamiento de Tema:matla". Op,cit. No.133 - piga.334-

337. 

114. "Demetrio Jaáregui". Op,cit. No.66 - págs. 181-184. 
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115. "Carlos Coronado". Op, cit., No.70 - págs. 196-198. 

116. "El veintiocho Batallón". Op,cit., No.10 - págs. 21-23. 

117. "Bruno Apresa". Op,cit., No. 57 - págs. 150-154. 

118. "Jesús del Muro". Op,cit., No.92 - págs. 241-242. 

119. "De Madero"• Op, cit., No. 13 - págs. 25-27. 

120. "La Decena Trágica". Op,cit., No. 15 - págs.30-34. 

121. "Trágico Fin de Caranza". "Anales históricos de la Revolucit::: 

Mexicana". Prólogo y notas de JesiS.s Romero Flores. Edic.El Nacional. 

México 1941. págs. 74-76. 

122. "Del asesinato del general Obregón". Op,cit., págs.90-94. 

12:,. 11De los Cristeros y Agraristas". V.T.M. s "El corrido me:Jt! 

cano". No. 43 - págs. 106 - 109. 

124. "La muerte de Emiliano Zapata11 • Op,cit., No. 31 - páge.81• 

85. 

125. "Joe Becerra". An6nimo. Obtenido en la discoteca de XEFB, 

Monterrey. Disco de 45 r/m.,Columbia. Enero de 1963. 

126. "De la visita de loa Kennedy 11 • Original: Jaime Sald!var. 

Copiado del peri6dico Exceleior, aecci6n rotograbados. México, Di

ciembre de 1963. 
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