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E S C U E L A  
DE F O R M A C I O N  DE C A R A C T E R

E RA D. L u is  de Velasco, V irrey  de La N ueva E sp añ a , “ u n  lin d o  h o m b re  a  c a b a llo ”. E ra  e sp ec ia l
m ente de su ag rad o  a la n c e a r, en los c o rra le s  que se im p ro v is a b a n  en la P la z a  del V olador, los to 
ro s que p a ra  el ob je to  le e ran  tr a íd o s  de la  H ac ien d a  de C azadero , en el E sta d o  de Q iierétano. 

B ien  p ro n to  h u b o  de conocer la  p o s ib il id a d  de ag reg ar a  su s h a b itu a le s  e je rc ic io s de eq u itac ió n  
a lg u n o s n u evos n ac id o s  al d ic tad o  de la s  necesidades de la  tie r ra  rec ién  c o n q u is ta d a . Como ta les  
e jerc ic io s no p o d ía n  p ra c tic a rse  con co m o d id ad  en la s  s illa s  h a s ta  en tonces u sa d a s , com enzaron  a 
in tro d u c irse  m odificac iones en e llas  y a l p ro p io  V irrey  tocó el h a b e r  id eado  el fu s te  de lo que, a n 
d a n d o  el tiem po , lleg aría  a se r s illa  c h a rra .

No h ay  que e x tra ñ a rse  an te  la  a firm ac ió n  de que D. L u is  de V elasco p u d iese  a la n c e a r  to ro s  en 
México y que h u b iese  conocido n u evos e je rc ic io s p ra c tic a d o s  p o r  los n a tu ra le s  de es ta s  tie r ra s , a pe

nsar de que se recuerde  que no e x is tía  en A m érica, an te s  de la  v e n id a  de los e sp añ o les, el ganado  
m ay o r, m u y  especia lm en te  el caballo . C ierto es que c u a n ta s  c ró n icas de la  época de la  co n q u is ta  to 
m am o s en n u e s tra s  m an o s, nos h a b la n  del pap e l ta n  im p o rta n te  ju g ad o  p o r  el cab a llo  en cu a n ta s  b a 
ta lla s  se l ib ra ro n  en tre  in d íg en as  y españ o les, ya  que an te  él h u ía n  lo s n a tu ra le s , p re sa  de tem o r su 
p e rs tic io so , creyendo que cab a llo  y cab a lle ro  fo rm a b a n  u n  solo  y m ito lóg ico  ente.

REBAÑOS Y MANADAS

Pero ta m b ié n  es c ierto  que a lg u n o s  de lo s pocos cab a llo s in ic ia lm e n te  tra íd o s  p o r  los co n q u is ta 
do res escap a ro n  de sus d u eñ o s y se d ie ro n  a  re c o rre r  en l ib e r ta d  la s  a m p lís im a s  tie r ra s  del Nuevo 
C ontinente , rep ro d u c ié n d o se  con a so m b ro sa  rap id ez , a l ig u a l que el g an ad o  v acu n o  tr a íd o  en la  p r i 
m era  época de la  C onqu ista .

E l re su lta d o  fu é  que b ien  p ro n to  los p ro p ie ta r io s  de h ac ien d as  co n ta ro n  con n u m ero sas  cabezas 
de g anado , ta n to  c a b a lla r  com o b o v in o , que p a c ía n  en los in m en so s ag o stad ero s del te r r i to r io  m ex i
cano. E ra  un  g anado  c e rr il, a l que sólo e ra  p o sib le  som eter a l m an d o  del h o m b re  p o r  m edio  de la  
fuerza . Y p a ra  e m p lea r  la  fu e rz a  con éx ito  fren te  a la  del b ru to , el h o m b re  h u b o  de c o m p le ta rla  con 
la  in te ligencia , la  h a b il id a d , el a r te , c rean d o  la s  p rá c tic a s  que hoy  ap arecen  a n u e s tro s  o jos casi como 
m eras  suertes  o e je rc ic io s : lazar, jin e te a r , co lear, a m a n sa r , a r re n d a r ,  etc.

Bien p u d ie ra  se r que qu ien  creó a lg u n as  de es tas  suertes , el lazar, p o r  e jem plo , h a y a  sido , m ás  
que u n  h acen d ad o  o su s s irv ien te s , a lg ú n  in d íg en a  o m estizo  d esheredado , que de este m ed io  se 
valiese  p a r a  h acerse  de la  c a b a lg a d u ra , to m á n d o la  con buen  uso  de fu e rz a  y  no m en o r h a b il id a d  de 
a lg u n a  m a n a d a  o reb añ o  que, com o cosa s in  dueño, en co n tra se  lib re  en el cam po.

P ero  ta l uso  se m ifu rtiv o  no p u d o  p a s a r  de ser acc id en ta l. L as a r te s  del c h a rro  h u b ie ro n  de a p l i 
ca rse  ah í donde e ra n  n ecesa ria s  p a r a  lo g ra r  la  e fec tiv id ad  del tra b a jo , y fu e ro n  la s  h ac ien d as  g an a 
d e ra s  la s  que p re se n c ia ro n  el desen v o lv im ien to  y  p erfecc io n am ien to  de ta le s  e jerc ic io s.

E n  estas pág inas  p u b l ic a m o s  d iversas  fo tog ra f ía s  de pel icu las  m ex icanas  a lu s iv a s  al in d u m e n to  y 
a las cos tum bres  charras, asi  como tam b ién  del carnet y  de la licencia de a rm a s  de un  p a r t i 
cular (G ildardo  González)  y  de los típicos arreos con que enjaezan sus  caballos los charros de México.

SECRETAR IA  DE LA DEFENSA p & l
OFICIALIA MAYOR ^OFICIALIA MAYOR s~" <. '

' Pör Id presente se ha«p  cos¡r%r que el
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Se v iv ía , ad em ás, en u n a  época en que el tr a b a jo  no co n s titu ía  en m a n e ra  a lg u n a  desdoro  
p a ra  q u ien  lo p ra c tic a b a , sino  que, p o r  el c o n tra rio , el sa b e r  re a liz a r  u n a  ta re a  e ra  m otivo  de 
orgu llo  p a r a  su e jecu tor, como era  cond ic ión  in d isp en sab le , p a r a  qu ien  m a n d a b a , sa b e r  e je
c u ta r  lo que p re ten d ía  que o tros h iciesen  en su serv icio .

EL MEJOR CHARRO

El hacen d ad o  tuvo  que se r en tonces el m e jo r  ch a rro  en tre  los c h a rro s  que ten ía  a  su s ó r
denes. Los té rm in o s  “p a tró n ” y “a m o ” llev ab an , al m ism o  tiem po  que su p a r t ic u la r  signifi
cado, el de m aestro . Seguía a l p a tró n  en p o d er de m an d o  qu ien , después de él, seguía en sa 
b er y p o r ello h a b ía  sido  n o m b rad o  como “c a p o ra l” . D espués de am bos, los ay u d an tes  y v a 
queros, p u g n an d o  todos y cada  uno  p o r  su p e ra r  en h a b il id a d  a sus co m pañeros, p o r  el 
deseo de m a y o r  p erfección  en el tr a b a jo  y p o r  a la rd e  de v ir il id a d , puesto  que la s  fa e n a s  re 
q u e r ía n  la  h o m b ría  com pleta  de su ejecu tor.

Así, la s  lab o res  c h a r ra s  fo rm a ro n  u n  c a rác te r  especial en sus ejecu to res y el tip o  del 
ch a rro  pasó  a  se r el tip o  m exicano  p o r excelencia . Sus cu a lid ad es  p r in c ip a le s  e ran  el va lo r, 
la  fu e rz a  y la  cap ac id ad  de sacrificio .

El v a lo r , p o rq u e  con tin u am en te  h a b ía  que e je rc ita rlo  a l e n fre n ta rse  a la  pod ero sa  bes tia  
c e rr il, ya fu e ra  p a r a  a m a n sa r la , co n v ir tie n d o  u n  cab a llo  sa lv a je  en cab a llo  de s illa , o p a ra  
d e r r ib a r  u n  to ro  y c u ra r lo , m a rc a r lo  o h e rra rlo . Q uien con m iedosos titu b eo s  m o n ta b a  un  
caballo , e ra  in capaz  de d o m in a r lo : au n  p e rd u ra  la  sen tencia  de que el caballo  conoce p e r 
fectam ente a  q u ien  lo m on ta . E ra  im p o sib le , tam b ién , s in  v a lo r, acercarse  s iq u ie ra  a u n  to ro  
p a ra  la z a rlo  o co learlo .

R equería  tam b ién  ser fuerte . Y no p o r  c ierto  con la osten tosa  fuerza  del clásico  hércu les 
de circo, cargado  de m ú sc u lo s  in ú tile s , sino  con aq u e lla  sencilla  — rec ied u m b re  y a g ilid a d — 
exig ida  p o r los ejerc ic io s que se p ra c tic a b a n .

Parece in ú til  re fe rirse  a la  cap ac id a d  de sacrificio . B asta  con im ag in a rse  la s  la rg as  jo rn a 
d as a caballo , su fr ien d o  to d a  suerte  de in c lem encias del tiem po, sin  ten e r  a m ano , m u chas 
veces, lo necesario  p a r a  la a lim en tac ió n  y ten ien d o  que b reg a r con tin u am en te  con an im ales 
rebeldes a todo  m a n d a to  del hom bre.

E sta s  e ra n  sus c u a lid ad es  sa lien tes, au n q u e  no era  a jeno  al e sp ír itu  de su p e rac ió n , a  que 
ya hem os a lu d id o , y a l de in ic ia tiv a , a l cual ten ía  que re c u r r i r  a cada m om ento , lo m ism o  
p a ra  v o lv er a l rebaño  u n  a n im a l rebelde  que p a ra  s a lv a r  su c ab a lg ad u ra , con u n  ágil m o v i
m iento  de rie n d a , o a  u n  com pañero  en pelig ro , con u n a  rá p id a  in tervención .

EL CHARRO MILITAR

E n  c u a n ta s  ocasiones hub o  de hacer uso  el ch a rro  de es tas  cu a lid ad es , no ya en sus 
faen as  o rd in a ria s , sino  en los m om entos de pelig ro  p a ra  la  p a tr ia , lo m ism o  en la  época 
de la  N ueva E sp a ñ a  (defend iendo  su s  b ienes, su v id a  y su te r r ito r io  co n tra  la s  in cu rs io n es  
de los p ira ta s )  que en la  época del México independ ien te , lu ch an d o  co n tra  la s  n aciones ex
tra n je ra s  que b u sc ab an  ap ro v ech a rse  de su d e b ilid a d  — p ro d u c to  de in co n tab les lu ch as  in te s
tin a s—  p a ra  m e d ra r  en su beneficio.

¡ Y cu á n ta s  revo luciones v ieron  a l c h a rro  g alopando , abnegado  y v aleroso  siem pre , tr a s  un 
ideal de m ejo ram ie n to  que ta l o cu a l p la n  le p ro p o n ía , desde la G uerra  de In dependencia  
h as ta  la  ú ltim a  rev o lu c ió n  de 1910! Y e ran  ch a rro s  lo m ism o  los v o lu n ta r io s  que se a lis ta b a n  
p o r  tiem po lim ita d o  en la s  filas que los com ponentes de la  c ab a lle r ía  del e jérc ito  regu lar,

no im p o rta  qué u n ifo rm e  llevasen. Todos m o n ta b a n  en s illa  v aq u e ra  m ex ican a  y a n inguno  
de ellos fa lta b a , como si se tra ta se  de u n  a rm a , la  re a ta  a m a r ra d a  a ella.

P asó  la  época del la tifu n d io . L as h ac ien d as  g an a d e ra s , en vez de ser co n ten id as d en tro  de 
razo n ab les lím ite s , fu e ro n  tam b ién  p re sa  de la  f u r ia  de p a r t i r  y r e p a r t i r  a to n ta s  y a  locas. 
El ganado  m exicano  re d u jo  rá p id a m e n te  su n ú m ero  y, consigu ien tem ente, el ch a rro , carec ien 
do de u n a  ta re a  a  re a liz a r , tend ió  a  d esaparecer.

H oy se re fu g ia  su e sp ír itu , su apego a u n a  tra d ic ió n  ta n  m ex icana , en unos cu an to s  ho m 
b res  que, so rtean d o  h a s ta  donde les es d ab le  la s  in se g u rid ad es  del cam po, se m an tien en  ape
gados a u n a  tie r ra  que no h a n  p o d id o  a b a n d o n a r , o en o íros que d en tro  de ja s  c iu d ad es añ o 
ra n  los tiem p o s en que, lo que hoy p ra c tic a n  com o s im p le  ejercicio  de rem em b ran z a , era 
la b o r  v ita l. Y en la  m a d ru g a d a  m o n tan  en su ca b a lg a d u ra  y reco rren , a f a lta  de u n  cam po 
rico  en g an ad e ría , la s  calles de los su b u rb io s  de su c iudad .

TRA JE CHARRO

Pero, a fo rtu n a d a m e n te , a llá  va  a ú n  el c h a rro  m exicano , re lic a rio  de u n a  tra d ic ió n  y de 
u n  e sp ír itu  que es necesario  que se conserven  com o fu erza  sa lv a d o ra  p a r a  México.

A llá va  con su tra je , que a las leguas g rita  su c la ra  ascendencia  esp añ o la . B ajo su som 
b re ro , el típ ico  ja ra n o , h ijo  leg ítim o del a n d a lu z , cu an d o  vo lvem os los o jos a la  h is to r ia , lo 
vem os en su  p r im e ra  ap a r ic ió n , ta n  sem ejan te  al que en la  a c tu a lid a d  u sa n  los p ic a d o re s ; 
p a r a  co n tem p la rlo  después, ya en los p rim e ro s  años de este siglo, con g ran d es y a rr is c a d a s  
a la s  y con u n a  copa enorm e y p u n tiag u d a .

A llá va a h o ra , con su ja ra n o  de fo rm a s  m ás so b ria s , ya casi generales a to d a  la  R epú
b lica , a p esa r  de las lig e ras m odificaciones que las d ife ren tes regiones im ponen ... L uce en él, 
con orgullo , la s  “to q u illa s”, esas p re n d a s  de galón  de seda, de cuero , de cerda  o de h ilo , que 
c irc u n d a n  el som b rero  p o r fu e ra , p egadas a la copa, a lred ed o r de su p a r te  m ás b a ja , des
can san d o  en el a la , y que no sólo constitu y en  u n  ad o rn o , s in o  que s irv en  p a ra  p ro teger la 
cabeza en  caso de golpe y p a r a  e v ita r  que el so m b rero  se deform e, y la s  “ch ap e ta s” que 
a d o rn a n  los lad o s de la copa. H a cu id ad o  celosam ente de que no fa lte  a su  som b rero  el “b a r 
b o q u e jo ”, p u es s in  él no q u e d a r ía  su je to  y e s ta r ía  en pelig ro  de caer en c u a lq u ie r  m ov im ien to  
del caballo .

Su t ra je  no es sino  u n a  a d a p ta c ió n  del sa lm a n tin o , y bueno  es re c o rd a r  cómo el cam pe- S 
sino  de S a lam an ca  ta m b ié n  lleva el nom bre  de ch arro . E l m exicano  u s a  la  chaqueta  corta 
a d o rn a d a  en la  fo rm a  que sea conveniente, según el m om ento  en que h ay a  de u sa rse . S iem pre 
h a b rá  de ser co rta  y, p a r a  c h a rre a r , p re fe ren tem en te  de cuero, p o r ser m ás  re sis ten te  y p re s 
ta r  a lg u n a  p ro tección  a qu ien  la  usa .

E l calzón  sa lm a n tin o  ha  cam b iad o  su no m b re  p o r el de “p a n ta lo n e ra s”, p re n d a s  u n  tan to  
a ju s ta d a s  a  las  p ie rn a s , llevando  com únm ente  ale tones a cada  la d o ; sa lvo  p a ra  v e s tir  de 
gala , pues en tonces se u sa  p a n ta ló n  con b o to n a d u ra s  o b o rd ad o s , en vez de aletones. “La 
ca lzo n era”, que se ca rac te riza  p o r  lle v a r  a b e r tu ra s  a los lados, que se c ie r ra n  con b o to n a d u 
ras, son  ya poco u sa d as .

El ch a rro  lleva tam b ién , sob re  el p a n ta ló n , la s  “c h a p a r re ra s”, que no son m ás que los I
zahones españo les, u n  ta n to  m odificados, ya que los c h a rro s  tu v ie ro n  que a la rg a r lo s  p a ra  
p ro tegerse  la s  e sp in illa s  a l co lear, suerte  desconocida  en la  M adre P a tr ia , agregando, adem ás, 
dos ro zad eras, u n a  en cada  p ie rn a , p a ra  r e s is t ir  las “c h o rre a d a s” de la s  rea tas .

Ni el calzado  debe d e sc u id a r  en sus a rreo s. Sus zap a to s h an  de ser s in  p u n te ra s , botones 
o c in ta s ; de u n a  pieza y con e lásticos a  los lados. Deben ser tam b ién  fu ertes  y  con tacones |
un  poco a lto s  y rectos, p a ra  que la  esp u e la  pued a  ser a ju s ta d a  s in  d ificu ltad  y con segu
r id a d . Suele u sa rse  tam b ién  la bo ta , en vez del zapato .

R em atan  la  figura del ch a rro  la s  espuelas, que no son sino  tra n sfo rm a c io n e s  y  a d a p ta 
ciones, según el objeto  p a r a  el que h a b r ía n  de u sa rse , de la s  espuelas e sp añ o las. L as m ex i
can as pueden  clasificarse en dos tip o s  fu n d a m e n ta le s : la s  jin e ta s , ta lo n e ra s , con la rg o s cas- 
q u ille jo s y g ran d es ro d a ja s , y la s  co leadoras, tacon eras , de casq u ille jo s cortos y ro d a ja s  pe
queñas.
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Usa tam b ién  el “ sa ra p e ”, m a n ta  de ab rig o  que, cu ando  no se lleva p u esta , va a r ro lla d a  
y colocada d e trá s  de la te ja  y su je ta , p o r  m edio  de los tien tos sa ra p e ro s  que los fu stes  tienen  
o deben tener, a cada  lado  de la te ja , donde te rm in a . O, en vez de sa rap e , el “ jo ro n g o ”, que 
se d ife ren c ia  del a n te r io r  en que lleva en el centro  u n a  a b e r tu ra  de tre in ta  cen tim etros a p ro 
x im adam en te , p o r la que p asa  la  cabeza del ch a rro  cuando  se lo em broca . D icha a b e r tu ra  
recibe el nom bre  de bocam anga y suele ir  lu jo sam en te  a d o rn a d a  con botones.

T am b ién  com o ab rig o  se u sa  la “ ru a n a ”, descendien te  d irec ta  del “ fe rre ru e lo ” españo l. Y 
p a ra  p ro tegerse de la  llu v ia , u tiliz a  la  “m an g a  de h u le ”, que tiene la  m ism a  fo rm a  que el 
jorongo. í 1 f 1 '

C uando m on ta , no ha  de fa l ta r le  la “c u a r ta ”, n o m b re  que se da  a l lá tigo , n i m ucho m e
nos la  “re a ta ”, in d isp e n sa b le  en g rado  ta l que revela  poco conocim ien to  el solo hecho de no 
llevarla  en la s illa . Con la rea ta  han  de ir  siem pre  la  m a n illa  y los dedales, p ro tec to res de 
m ano y dedos co n tra  las ro z a d u ra s  de la rea ta .

Un cap ítu lo  m u y  especial m erecerían  las  a rm a s  del ch arro . Su p is to la , en cuyo m an e jo  los 
m exicanos s iem p re  se h an  d is tin g u id o . Su cuch illo , que ta n ta  u til id a d  le p re s ta , lo m ism o  p a ra  
c u ra r  a u n  an im a l que p a ra  a r re g la r  ta l o cual im p erfecc ión  de su a rre o  o a co n d ic io n a r u n a  
rea ta . Y, sobre todo, la s  e sp ad as  y m achetes, cuyo tem ple tra d ic io n a l fu é  cop iado , con ta n ta  
h a b ilid a d  p o r los artífices m exicanos, de los v ie jo s m aestro s de Toledo, y cuyas e m p u ñ a d u ra s  
constituyen  m u ch as  veces v e rd a d e ra s  o b ra s  de arte.

e l  c a b a l l o  y  s u s  a r r e o s

LA SILLA VAQUERA

I^a s illa  de m o n ta r  del ch a rro  m exicano  lógicam ente viene tam b ién  de la  e sp añ o la , a la 
cual poco a poco se fu ero n  in tro d u c ie n d o  las  v a r ia s  m odificaciones que d ic ta b a n  la s  nuev as 
necesidades y el e sp ír itu  de Jos com ponentes de la sociedad naciente.

Ya hem os a lu d id o  a cóm o el V irrey  V elasco in ic ió , p o r el fuste , la  tra n sfo rm a c ió n  de la 
silla. El b o rre n  delan te ro  y el tra se ro  fu e ro n  su s titu id o s  p o r la cabeza y la te ja , in d isp e n 
sable la  p r im e ra  p a ra  “a m a r ra r ”, al laza r , y  au n  en a lg u n a  época p a ra  co lear, y p re s tan d o  
la ú ltim a  m u y  señ a lad o s se rv ic ios al jine te .

La necesidad  de a r re n d a r , o sea, e n señ a r al caballo  a obedecer p o r m edio  de la rien d a , 
ii!zo <rue el bozal de cerda o de rea ta  v in iese  a su s ti tu ir  el cabezón y la se rre ta  españoles. 
Pero el fren o  con tinuó  siendo el m ism o , de ta l fo rm a  que los fren o s  conocidos en México 
como zacatecanos, no sólo son idén ticos a los españoles, sus p ad res , sino  tam b ién  a los á r a 
bes. de los cuales p rov iene  el fren o  españo l.

Poco a poco fué, pues, a d q u ir ie n d o  la  s illa  v aq u e ra  m ex icana  su s c a ra c te r ís tic a s  especia
les. El fu ste , en n u es tro s d ía s  h a  llegado a to m a r  u n a  especial fo rm a, siendo des ignado , el 
m ás com ún, con el nom bre  de Z a ld ív a r, en m em o ria  de D. Ju a n  Z a ld ív a r, que fué su in tro 
ductor, au n  cu ando  to d av ía  se u sa b a  o tro  de m ás rec ias  p ro p o rc io n es , sobre  to d o  en la  ca
beza. p o r ser m ás  resis ten te  p a ra  el t ra b a jo .

L leva ad em ás la  silla  los “e n re a ta d o s”, que son com únm ente de cuero b lan co  y s irven  
n a ra  u n ir  el fu ste  a la s  a rg o llas  de los lá tigos, d án d o le  v u e lta  a la  cam p an a  de la cabeza de 
la s illa . L as “ c o n tra rre a ta s” son unos tira n te s  de cuero que s irv en  p a ra  u n ir  el fu ste  a las 
argo llas de los lá tigos, p a san d o  ñ o r d e trá s  de la te ja . E l “ lá tig o ” y el “ co n tra lá tig o ” s irv en  
n a ra  u n i r  el en rea tad o  a la c incha , y p o r m edio  del p rim e ro  se a p r ie ta  la silla , cu an to  sea 
necesario , al lom o del caballo .

La “c in ch a” puede ser de h ilo , de cuero, de cordón o de cáñam o, con u n a  h eb illa  g rande 
y redonda en cada  ex trem id ad , s irv ien d o  p a ra  m an ten er su je ta  la s illa  en el lom o del caballo .

De am bos lad o s del fu ste  penden  la s  arc iones, hechas de cuero en fo rm a  doble  o sencilla , 
y d e te rm in ad as  p o r  el e jerc ic io  de colear, en que sobre  e llas  se da el recio t iró n  p rec iso  p a ra  
tu m b a r  al to ro , y p o r la tam b ién  n ecesaria  so lidez del p u n to  de apoyo p a ra  los p ies  del 
jinete en todos los m ov im ien tos.

A las a rc iones se en cu en tran  su je to s los e s trib o s , que si b ien  en la a c tu a lid a d  se u sa n  
p rin c ip a lm e n te  en fo rm a  tra p e c ia l, m ás  anch o s de ab a io  que de arriba., o r ig in a lm en te  fu eron  
bas tan te  p a rec id o s  a los á rab es . P ero  con p ro teger éstos b as tan te  el pie y con p ro tegerlo  m ás 
aim el españo l, en México se juzgó n ecesario  agregarles u n a s  ta p a d e ra s  de cuero , fo rra d o  de 
suela, p a ra  que los p ies quedasen  com pletam ente  cu b ie rto s, re sg u a rd á n d o lo s  asi de la llu v ia , 

I del frío , de la s  e sp in as  y, m u y  especialm ente, de la s  p a ta d a s  de o tros an im a les  y de las  cor
nad as y com o pro tección  tam b ién  en la s  c a íd as  de los caballo s. Los e s trib o s , en esta fo rm a, 
se conservan  aú n  en la s  s illa s  u sa d a s  p a ra  el tra b a jo .

CABALLO CHARRO

La s illa  v aq u e ra  m ex icana  lleva tam b ién  los “b a s te s” , que son dos fa ld o n es de cuero, 
fo rrad o s de zalea, que van  u n id o s  al fu ste  p o r su p a rte  in te rio r , m ed ian te  u n a s  co rreas de 
gam uza, l la m a d a s  “tie n to s” . E stos, que p re s ta n  señ a lad o s se rv ic ios al ch a rro , s irv en  tam b ién  
para  a ju s ta r  la s  “c a n tin a s” , que son dos b o lsa s  que v an  sobre la p a rte  p o s te rio r  de los b a s 
tes, siendo  u n  poco m á s  g ran d es que éstos.

O tros accesorios lleva la s illa  v aq u era , com o la  “p o r ta c u a r ta ”, que s irv e  p a ra  llev ar la 
c u a r ta : la “a lzac in ch a” , pieza tam b ién  de cuero de donde se susp en d e  la  c incha  cuando  la 
silla no está  en el lom o del caballo . Y o tros m uchos que el uso  de cada región m ex icana  ha 
ido in tro d u c ie n d o , según la s  n ecesidades im p u esta s  p o r el c lim a, los acciden tes del te rreno , 
la vegetación o el especial tr a b a jo  a que el c h a rro  se dedique.

Del caballo  ch a rro , poco puede decirse , p rec isam en te  p o r  lo m ucho  oue de él p o d r ía  in 
d icarse, ya que en él todo tiene su lenguaje . Los “a p lo m o s”. Jos colores, la s  m an ch as , lo s re 
m olinos. su s fo rm a s  en general, in d ican  especiales c u a lid ad es  o defectos de los que es 
preciso  h u ir . Pero  su d escrip c ió n  h a  s id o  m ag is tra lm en te  s in te tizad a  p o r D. C arlos R incón  
G allardo en estas p a la b ra s :  “El caballo  c h a rro  ha de ser de m ed ian a  a lz a d a : u n  m etro  cua
renta y cinco cen tím etros de la  cruz  al suelo es el tam añ o  m ejor. Que sea ancho , “ c h a p a r ró n ” , 
m usculoso , d e sp a ta rra d o , ligero y de m ucho  h ueso”. H a de e s ta r  cu id ad o sam en te  educado, 
sobre todo a la obed iencia  de la rien d a , y celosam ente cu idado , en su atención  d ia r ia , p o r  su 
p rop io  dueño.

DIA DEL CHARRO

P a ra  e n fre n ta rse  a la ola de o lv ido  de 
rro , nacieron  las asociac iones de ch a rro s,

la tra d ic ió n , de las co s tu m b res y el e s p ír itu  cha
que, d ise m in a d a s  p o r to d a  la  R epú b lica , se p reo cu 

p an  no sólo de p ro p o rc io n a r  a lo s a n tig u o s  afi
c ionados los m ed ios de c o n tin u a r  la s  p rá c tic a s  
a que es tab an  aco s tu m b rad o s , sino  que velan  
p o r  que h ay a  co n tin u ad o res de la  tra d ic ió n  y 
p o r  que éstos, cuyo a p re n d iz a je  necesariam en te  
se ha rea lizad o  fu e ra  de lo s d ic tad o s  de la  v id a  
cam pestre , no caigan  en e rro res  y  v ic io s que 
degeneren los genuinos m atices, con la  in tro 
ducción  de elem entos exóticos en tra je s , m o n tu 
ra s  y ejercicios.

Y quince años hace que el em peño  del M ar
qués de G uadalupe  logró el estab lec im ien to  del 
“ Día del C h a rro ”, los 14 de sep tiem bre , p a ra  que 
la  so lem n id ad  sirv iese  p a ra  h a c e r  tra sc e n d e r  a 
todo  el p ueb lo  m exicano  la  in fluencia  de la in s 
titu c ió n .

A llá van , hoy, los c h a rro s  en u n  in ten to  de 
co n se rv a r  no u n a  in s titu c ió n  de van o  “ fo lk lo re ” , 
sino  u n a  escuela de ca rác te r  en que se fo rm aro n  
las  generaciones m ex ican as  de u n  recio y  glo
r io so  p asad o , y al que te n d rá n  que v o lv e r  las 
p resen tes y  la s  fu tu ra s , si desean en v e rd a d  el 
eng randecim ien to  de la  P a tr ia .

No debem os co n c lu ir estas n o ta s s in  ag rad e
cer a D. C arlos R incón  G allardo  el a u x ilio  que 
n o s h a  p re s tad o  p a ra  la  e lab o rac ió n  de este re 
p o rta je , gu iado  p o r su genero sid ad  y p o r  su ca
r iñ o  au tén tico  a la  c h a rre ría .

M I G U E L  C A S T R O  R U I Z
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