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Pr61ogo 
Rafael Diego Fernandez Sotelo* 

Futtw de los diemes segm·os quem cndn region y pnnTJquin 
yn timm ms ptTJpios cmuistns, los homb1·es de ciudnd 

mirn11 con bumos ojos los t·elntos de In vidn que muere, 
qui::Ji porque miorn11 In vidn npncible, quiui porque n·un que 

los lugnrefios timm nlgo que msefinr, que todns Ins cwmmidndes 
po1· peque1ins que senn, incluso ln.< mtis r1pn11ndns del coum·cio 

y In cultum, npm"tnn experimcins bummu1s cjemplm·es. 1 

D EBO DE comenzar pa r seiialar la grata sorpresa que represent6 la petici6n 
del doctor Alberto Sahaglin de la Parra de redactar el pr6logo al trabajo 
que habia realizado sabre la vida de su padre el doctor Prisciliano SahagUn. 
Castellanos. El gusto se debi6, en primer lugar, al aprecio que siento par el 
doctor Alberto, pues practicamente desde mi llegada a Zamora, hace ya un 
par de decadas, dio inicio entre nosotros una cordial relaci6n que a estas 
alturas me atreveria ya a calificar de amistad. Tambien tuvo que ver el tema 
y la region que aborda en su libra, pues creo que viene a llenar un impor
tante vado en la historiografia regional de Mexico, tanto par lo relativo a! 
ejercicio de la medicina en esa epoca de tantas carencias tecnicas y cientifi
cas, como par tratarse de un pueblo como tantos otros del Mexico de esos 
aiios. Finalmente par la forma tan amena en que esta escri to y organizado, 
de suerte que cada capitulo se nos presenta como un pequefio cuento, pero 
siempre con una gran carga de riqueza hist6rica y humana. 

A continuaci6n quisiera destacar algunos aspectos que considero espe
cialmente relevantes en torno a la epoca y allugar que se aborda, asi como 
a los personajes que vemos desfilar, la trama misma de la obra, el genera, el 
estilo y Ia presentaci6n. 

*Profesor-investigador del Centro de Esrudios l-l ist6ricos de El Colegio de Nlichoadn. 
'Luis Gonzalez y Gonzalez, Nueva invitnciou n In microbistorin, SEP/80, Fondo de Culrura Econ6mica, 

1982, p. 72 . 
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EPOCA 

Con singular habilidad, don Alberto nos ubica en Ia epoca en que trans
curre su historia, y si bien par una parte paulatinamente se nos introduce 
en el ritmo Iento en que los dias y las horas parecen durar mucho mas que en 

la ciudad y en donde aparentemente no pasa nada y sin embargo pasa de 
todo, par la otra con grandes y firmes pinceladas tra za la escenografia 
historica que sirve de transfondo a su representacion y en donde se nos 
presentan los grandes acontecimientos de la historia nacional, de la paz 
porfiriana en la Revolucion mexicana, con sus secu elas de muerte y 
destruccion en el pueblo cuando el "Indio" Jose Ines Chavez arraso con sus 

hordas de bandidos, y cuando atin no se recuperaban en el pueblo del duelo, 
el trauma y las perdidas, estalla la guerra cristera que tantos nuevas sufri 
mientos, percances y trastornos causaria, hasta que solo con la llegada del 
general Cirdenas y la salida de Calles se empieza a recuperar un poco la 
tranquilidad y el arden ya casi olvidados. 

ESCENARIO 

Se nos presenta en tres niveles: uno extenso que es el del occidente de 
Mexico, la region que va de la ciudad de Mexico a Guadalajara; otro inter
media, que cornprende el occidente del estado de Michoadn, y finalrnente 
el medular, que se circunscribe a Ia ciudad de Cotija, fundada par una 
docena de familias espafiolas de Zamora y con alrededor de 6,000 habi
tantes, con sus calles y casas, plazas y tiendas, costumbres y labores, duelos 
y alegrias; y sus alrededores con las sierras y arboles, los rios y los caminos 
que conducfan general y principalmente a Tingiiindin, a 30 kilometros que 
se recorrian entre 7 y 8 horas a caballo, a Ia estacion del ferrocarril con des
tina a Yurecuaro, de donde se tomaba Ia via principal que conectaba a M exi

co con Guadalajara. 'Thmbien habfa otro camino muy transitado a Tierra 
Caliente, y mas a partir de que el doctor Prisciliano adquirio el rancho de 
El Rodeo en el municipio de Aguililla, a 150 kilometros al sur de Cotija y que 
representaban seis dias de camino de ida y vuelta, y otro mas esporadico a 
Los Reyes, a dos dias de camino para "visitar" la zona de tolerancia. 
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El clima, como era de esperar en una historia de la medicina en provin
cia, resulta un factor esencial para integrar el escenario, y asi nos enteramos 
de que la temporada de secas duraba siete meses seguida luego de las inten

sas lluvias, acompafi.ada cada estaci6n de la mas diversa - y muchas veces 
molesta- plaga de bichos e insectos, entre los que destacan los zancudos, las 

chinches, las pulgas, los alacranes y las infaltables iguanas de Tierra Caliente, 
todo lo cual derivaba en un repertorio de males de los mas diversos como 
el extendido mal del pinto, las picaduras de alacran, las diarreas, las fiebres 
intestinales, viruelas, tifoideas y paludismo, a los cuales habria que afi.adir 
aun otros menos "naturales" y mas "culturales" como lo seria la sffilis y 

toda clase de enfermedades venereas. 

ACTORES SOCIALES 

Realmente resultan encantadores los personajes que vemos desfilar a lo 

largo de las distintas historias que se nos cuentan, algunos de los cuales 
parecen sacados de una baraja de loterfa pueblerina segtin se puede apreciar 
en el siguiente catalogo: 

Prisciliano, el medico; 
Jose lnes Chavez, el "Indio"; 
Pepe Barragan, el cacique; 
Cresencio, el padre; 
Secundino, el barb6n de solemnidad tnigica; 
Clarita, Ia maestra; 
Jovita, Ia partera; 
Te6filo, el zapatero; 
Antonio Romero, el seminarista; 
Chon, el arriero; 
Telescopio, el peluquero; 
Pato, el cargador; 
Marfa, Ia perdida; 
El camposantero; 
El duende; 
La divina providencia; 
La parca. 
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TRAM A 

Como en una buena obra de teatro, una vez definida la epoca y ellugar de 
los hechos, y luego de presentar a los personajes principales, procede ahara 
referir la trama que dad vida al conjunto y que no es otra que la historia de 
Ul1 medico de pueblo, desde su llegada en busca de salud en la epoca dora
da del porfiriato hasta su muerte ... muchos afios y muchas guerras despues. 
Para empezar conviene destacar el enfasis del autor por descubrirnos como 
era Ia vida en Mexico a principios del siglo, en una epoca de tantos tras
tornos y violencia, en un rincon de la provincia mexicana tan parecido a 
tantos otros. Junto con esto tenemos que, habiendo seguido don Alberto 
los pasos profesionales de su senor padre, tambien logra transmitirnos con 
gran fuerza, a traves de la experiencia de los dos, como era Ia vida de un 
medico y como el ejercicio de la medicina en ese entonces, consciente del 
enorme cambia que se ha dado en nuestros tiempos, tan grande que poco 
tienen en comun el ejercicio medico, los medicamentos y los avances tec
nologicos y cientificos con los de ahara. 

De los dos elementos mencionados, en el primer caso resulta de agra
decer Ia habilidad del autor en narrarnos de manera tan amena, tan clara, 
tan sencilla y tan pintoresca, como se vivia en ese tiempo tanto en el cam
po como en Ia ciudad, con sus grandes contrastes. Por un lado la miseria 
y Ia ignorancia de la gente de los ranchos, frente al arden y al esfuerzo por 
salir adelante de los vecinos de Ia ciudad de Cotija, que constituye el cen
tro y el corazon de una extensa region a donde todos los habitantes se 
reilnen en las distintas festividades, aprovechando cualquier pretexto divi
no o profano, para organizar romerias, verbenas e incluso palenques. Con 
sus plazas engalanadas, sus muchachas coquetas y los jovenes enamorados 
que encargan cartas de amor anonimas al escribano del pueblo. Esos dias 
todos se arreglan con sus trajes de gala, se compra y se vende a granel, la 
orquesta alegra las vueltas a la plaza desde el quiosco y se come y se hebe 
en abundancia. Sin embargo no siempre sucede asi, y por el contrario hay 
momentos de enorme angustia y sufrimiento como cuando Jose Ines 
Chavez arraso a su paso con todo y con todos, dejando una estela de 
muerte y desolacion indescriptible, o cuando la cristiada. Todos estos 
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momentos, tanto de gozo como de tragedia, son pasajeros y luego todo 
vuelve a la normalidad, como nos lo demuestra la escena de las cuatro 
esquinas, donde tiene su consultorio· el doctor Prisciliano. Y no solo nos ente
ramos de quienes eran y que hacfan estos honrados vecinos, sino de los dis
tintos barrios y rumbas de la ciudad y de muchos de sus habitantes y de sus 
anecdotas, de lo que carnian y bebian, de como se vestian y como eran fisi
camente, de las casas y las calles, de los interiores, de la importancia de la 
estufa, de Ia cocina y del papel central que en la familia representaba Felici
tas, la cocinera, las salas y las habitaciones, de las comidas y las siestas, del 
zagmin y el patio. 

Entre los temas que destacan estan el de la arrieria y el de la llegada del 
progreso a Cotija. La arrieria constituye un elemento medular dado el gran 
desarrollo que llego a alcanzar y gracias al cual Cotija podia jactarse 
orgullosamente de contar con productos tan diversos y selectos de tantas 
partes de Mexico, incluso de Guatemala. Gracias al exito que alcanzaron 
los arrieros del lugar se tuvieron tiempos de includable progreso y pros
peridad, y para darnos una idea de lo que representaba el autor nos explica 
como era que las recuas de 60 mulas por atajo tardaban 15 dias en llegar a 
la ciudad de Mexico, acompaiiadas de un mayordomo y de dos peones, 
aunque por lo general se agrupaban tres o cuatro atajos para defenderse, lo 
que representaba un contingente de 240 mulas mas las caballerias de los 
arrieros. Ahora bien, si se toma en cuenta que se cargaban tres costales de 50 
kilogramos en cada mula, y de que cada atajo transportaba alrededor de 
nueve toneladas, puede uno bien hacerse la idea de las ganancias que arro
jaba el negocio. El producto que con mayor exito se exportaba de la region 
no era otro que el ya entonces cotizado queso Cotija, y de regreso volvian 
las recuas cargadas de las mas variadas mercancias. 

Este tema enlaza directamente con el del progreso, pues precisamente 
durante muchos aiios la arrieria fue el mejor exponente del progreso en 
Cotija, asi como su mayor vfctima, pues con el primer pitido del tren en la 
estacion de Tingilindin son6 la hora final para los arrieros. Y con el tren 
llego el fonografo y las modas, y los automoviles y los camiones ... y todo lo 
demas que tan brusca y radicalmente terminaria cambiando la vida, las cos
tumbres y la historia de aquella pequeiia y alejada comunidad de Mexico. 
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Al lado de la vida cotidiana, o mas bien como hilo conductor para pre
sentarnos la vida y obra de la gente de Cotija, don Alberto se sirve de la his
toria de su padre, en particular de su ejercicio medico desde que llego a 
Cotija a principios de siglo hasta su muerte en 194 3. Como uno bien lo 
supondrfa esta es la parte medular de la obra, la columna vertebral que 
sostiene toda la historia, y es asi que nos enteramos de como la mayor parte 
de los remedios que recetaba consistian en diversas sustancias, compuestos 
quimicos y un puiiado de medicinas de patente para los convalecientes, 
todo lo cual les suministraba a traves de jarabes, inyecciones, parches y 
ventosas, ungiientos, polvos antisepticos, dietas blandas y nutritivas, mimos 
y cuidados, aunque tambien habia algunos tratamientos poco ortodoxos 
como el "del toro" para combatir la sifilis. 

A la par de las descripciones sobre las enfermedades y males de la 
epoca, y de los recursos que se empleaban en su combate, hay un par de 
temas que destacan, como no podia ser para menos, y que son el de los par
tos y el de la muerte, que sin duda reultan los capitulos mas emotivos jus
tamente por lo que representan. Si en el caso de los partos se nos cuenta 
con lujo de detalle los malabares que tenia que hacer el doctor para traer 
a las criaturas a la vida en condiciones por demas adversas por las distancias, 
las dificultades de los caminos, la falta de higiene, la ignorancia y la miseria 
de la gente, y en donde no siempre llegaba a tiempo, en el apartado de la 
muerte con maestrfa el autor nos describe el sufrimiento tanto de los 
pacientes como de las familias , asi como todo el ritual que rodeaba al tran
sito entre este y el otro mundo, con todos sus sfmbolos, sus ritos y creen
cias representados a traves de los viaticos, las velas, el agua bendita, los 
rezos interminables, los lugubres taiiidos de las campanas, el duelo, elluto, 
la misa de cuerpo presente, el entierro, el novenario de rosarios y las 30 
misas gregorianas para pedir por el eterno descanso del difunto. 

Por supuesto que no solo se limita el autor a narrarnos las venturas y 
desventuras que tuvo su padre durante su ejercicio profesional, sino que 
incluye otras muchas sabre su vida y costumbres, sus amigos, sus afanes y 
anhelos, su familia, su descripcion fisica tanto en el esplendor de la vida 
-"alto, fornido, blanco, con un bigote que envidiaria don Porfirio, cejas 
pobladas, ojos grandes y expresivos de mirada a un tiempo penetrante y 
tierna"- como en Ia etapa de Ia grave enfermedad y ultimos momentos. 
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Por ultimo resulta importante seii.alar que lo que subyace por debajo de 
la historia de la vida y vicisitudes de un medico de pueblo es en realidad la 
profunda y sincera reflexion del autor en torno a la manera como una pro
fesion que orgullosamente se ostentaba basada en el saber y el humanismo 
se fue transformando en una sustentada en el poder y la tecnologia, "evolu
cion" que indudablemente ha incidido en un asombroso avance en la lucha 
contra la enfermedad, pero tambien en muchos sentidos ha significado un 
retroceso dado que se ha perdido la relacion humana que se establecia entre 
el medico, el paciente, la familia, la comunidad en que se hallaban insertos, 
y para muestra basta el contraste que nos ofrece el autor entre el calido y 
humano contexto familiar del hogar, que tanto contribuia a aliviar a los 
enfermos -o por lo menos a confortarlos y consolarlos-, frente al frio, inhu
mano y traumatico ambiente de los hospitales modemos, tan sobrados de tec
nologia y asepsia y tan carentes por otra parte del rninimo calor humano, en 
lo cual coinciden plenamente algunas prestigiadas autoridades de la actuali
dad como el doctor Santiago Dexeus, director de Ia dtedra de Investi
gacion en Obstetricia y Ginecologia-UAB del Instituto Universitari Dexeus, 
quien opina que: "Lo que si me parece evidente es que ni el «ingeniero 
social» ni nosotros los medicos podemos sustituir el amory Ia solidaridad 
humana que todos necesitamos para alcanzar un digno envejecimiento."1 

GENERO Y ESTILO . 

Aunque el genero adoptado por el autor es el biografico para narrarnos la 
vida de su padre, lo cierto es que mas que eso y, como no podia ser de otto 
modo, es tambien en parte autobiografia del propio doctor Alberto pues no 
solo nos da diversos datos sobre su propia vida y la de su familia, sino que 
el mismo esta presente a lo largo de toda la historia, presencia que no solo 
se percibe en todo lo que cuenta y describe, sino tambien en lo que omite, 
relega, ignora o calla. Al respecto cabe seii.alar que si de por si los generos 
biograficos y autobiograficos representan un alto grado de complejidad 
dada la tendencia de los autores de este tipo de obras a escribir apologias 

'Editorial aparecida en el diario espanol E/ Pnis el 28 de enero de 2004 bajo el titulo de "Envejecer con 
dignidad". 
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cuando no verdaderas hagiograffas de ellos mismos o de sus seres amados, 
o casas que a nadie -a veces ni a la propia familia- importan mayormente, 
consideramos un merito no desdenable de esta obra el que no solo no se 
trata de una apologia del padre del autor -ni del autor mismo en la parte auto
biografica del trabajo-, sino que en realidad rebasa por mucho la propia 
vida y actividad profesional del medico de Cotija y nos presenta mas bien 
una historia social amena, interesante y bien escrita, introduciendo en 
diversos parrafos el modo de hablar de la gente, asi como muchas palabras, 
giros y expresiones de ese tiempo y ese Iugar que le agregan a la obra un 
valor extra. Finalmente son de agradecer los mapas y las fotograffas que el 
autor agreg6 a la edici6n pues resultan un complemento importante para 
valorar, entender y contextualizar la historia. 

CuRRiCULUM VITAE 

El autor naci6 en agosto de 1918, en el pueblo de Cotija, Michoacan, en el 
seno de una numerosa familia ( el 4o. de 10 hermanos) bien integrada, 
amorosa y conservadora cuando todavia imperaba Ia inseguridad y Ia vio
lencia de la Revoluci6n mexicana. 

Sus juegos infantiles fueron: las canicas, el balero, el trompo, el zum
bador y la resortera. Mas grandecito, sus excursiones a pie o a caballo a las 
serranias que rodean el pueblo. La caza de giiilotas, la pesca en las lagunas 
de La Magdalena y SanJuanico. 

Estudi6 tres anos de primaria en la escuelita de Maria Neri, donde 
todavia se usaba la regia correctora para Y,apulear las posaderas. Tres anos 
en Ia escuela del senor Zavala de Guadalajara (ya desaparecida). Algunas 
clases de secundaria con la maestra Clarita Magana, sin programa ni 
reconocimiento oficial. Preparatoria en el Instituto Bachillerato de Mexi
co, D.F. (ya desaparecido). 

Titulo de Medico Cirujano y Partero de Ia Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, en octubre de 1945. 

De 1944 a mediados de 194 7 estudi6 y practic6 cirugia general en el 
Hospital General de Ia Secretaria de Salubridad y Asistencia en Ia ciudad 
de Mexico. 
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De mediados de 194 7 a finales de 1986 ejercio su profesion de cirujano 
en Ia ciudad de Zamora, Michoacan; luego se jubilo de dicha actividad. 

Casado en 1950 con TereJimenez formaron un hogar muy feliz durante 
50 aiios y ocho meses, hasta su muerte. En el nacieron sus seis hijos. 

En 1962 fundo, juntamente con su esposa, el Hospital San Jose de 
Zamora que fue y sigue siendo pivote y vigoroso impulso a las ciencias 
medicas en la ciudad de Zamora y en una amplia region del estado de 
Michoacan. 

En 1993, Editorial Trillas publico su libro Integracion sexual humana. En 
. 1999, Editorial Diana edito su libro Crisis de la familia. 

En agosto de 2002 contrajo matrimonio con Ia seiiora Cristina Rizo, su 
esposa actual. 




