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D e  m o d o  que  al día s igu iente  so mos  y no 
s omo s  los mismos,  p ues  ya pe s an  sobr e  
n o s o t r o s  las se c r e t as  y a b o m i n ab le s  e x p e 
r i enc ias  de la noche .  Y p o se em o s ,  p o r  eso,  
un  p o c o  d e  esa  ca l idad  de los r e s u c i t a do s  
y d e  los f an tasmas.

E r n e s t o  Sá ba lo ,  Sobre héroes y  tu m b a s .



Introducción

El estudio del Estado mexicano contemporáneo se ha cen
trado usualmente en los que se consideran sus dos rasgos 
básicos: su fortaleza y su autonomía. D e hecho, en numero
sos trabajos aparecen como uno solo. En la medida en que 
es un Estado fuerte --se argumenta-- puede colocarse por 
encima de las clases, arbitrar sus conflictos y, en general, 
conducir al país por una determinada vía de desarrollo.

Tal interpretación dominante en el medio académico ha 
sido desarrollada sistemáticamente en las dos últimas déca
das por la escuela estatalista, formada alrededor de la preo
cupación por explicar la naturaleza de la dominación en el 
M éxico posrevolucionario,1 Sus preguntas clave parecen

1 U tiliza m o s el térm in o  "escuela" para d esign a r  una corr ien te  de 
p en sa m ien to  articu lada sob re un d eterm in ad o  ob jeto . Incluye, por lo 
tan to , su p u e sto s  te ó r ic o s  y e stra teg ia s  m e to d o ló g ica s  com u n es, a s í c o 
m o h a lla zg os que se com p lem en tan . M ás que seg u id o res de un p arad ig 
m a k u h n ia n o ,  a q u í  p e n s a m o s  en  un g r u p o  d e  e s t u d io s o s  q u e  
d e sa r r o lla n  un "program a de investigación" . En e sc  sen tid o  es vá lid o  
en g lo b a r  en un tod o  a lo s  csta ta lisias  (C ó rd ov a , G on zá lez  C asanova , 
L oyola , B a su rto , R ivera C astro, Carr, e tc é te r a ), en ta n to  s e  han o c u 
pad o de la e lab o ra ción  de teor ías  in term ed ia s (so b re  el E stad o  m ex ica 
n o , el m o v im ien to  ob rero , e tc é te r a ) , sin  asp irar al d esarro llo , con base  
en e lla s , de r eflex io n e s más g en era les . Vid. T h om a s S. Kuhn, L a estruc
tura de las revoluciones científicas, M éxico, FC E, 1971, pp. 33-34 y 51-79; 
e Im rc L akatos, L a  m etodología  de ¡osprogram as de investigación  cien 
tífica , M adrid, A lian za  U n iversid ad , 1983, p p .9 -1 6 y  65-72.

B u en a parte de  la exp osic ión  que sig u e, deriva de los s ig u ie n te s  textos: 
de A rn a ld o  C órdova, La ideolog ía  de la revolución m exicana. L a  fo r 
m a ció n  d e l n u evo  rég im en , M éxico, Era, 1973; "M éxico, revo lu c ión  
burguesa y p o lít ic a  de masas", en  V ar io s , Interpretaciones de la revo lu 
ción m exicana, M éx ico , N ueva Im agen, 1979, pp. 55-89; y En una época  
de crisis  (19 28-193 4), tom o 9 de L a  clase  obrera  en la  h is to ria  d e  
M é x ico , M éxico, S ig lo  X X I, 1980. Y  de 5‘ab lo  G on zá lez  C asan ova , El 
E stad o  y  los p a r tid o s  p o lítico s  en M éxico , M éxico, Era, 4a. ed ., 1985; En 
el p rim er  g ob iern o  c o n stitu c io n a l  (19 17-192 0), to m o  6 de L a clase  
obrera.,., 1980. E l térm ino estatalista  lo hem os tom ado de A lan  K night,
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haber sido dos:  ¿c óm o se ha logrado construir un sistem a  
p o lít ico  tan estab le  com o el m exicano, cuando en  el resto  
de los p aíses latinoam ericanos ocurrió, en general, lo  c o n 
trario?, y ¿cóm o se ha logrado m antener el control - o  
c o n s e n so  en su caso- -  d e  las cl ases  s u b o r d i n a d a s  en  tal 
s i s t ema ,  si al mismo t i em po  se ha favore c id o  una  d i s t r i b u 
ción  s u m a m e n t e  inequ i t a t iva  d e  la r i q ue za  nac iona l?

L a  p r i m e ra  in t e r r o g a n t e  co n d u c e  d i r e c t a m e n t e  a la r e v o 
luc ión  mexicana.  Pa ra  A r n a l d o  Cór do va ,  uno  de los p r i n c i 
pa les  ex p o n e n t e s  de esa escuela ,  se t r a t ó  de un movimien t  o 
de  masas,  p o p u l a r  po r  su p a r t i c ipa c i ón ,  p e r o  c o n d u c i d o  
p o l í t i c a m en te  po r  los s ec to res  medios .  De  a c u e r d o  con e¡, 
los d i r igen tes  r ev o luc ionar ios  p e q u e ñ o b u r g u e s e s  tuv ie ron  
la c a p a c i d a d  de a r t i cu la r  un p r o g r a m a  y una ideología ,  que  
i n c o r p o r a b a n  los in te reses  del  co n ju n t o  d e  la so c i e da d .  A 
los e m p r e s a r i o s  Ies o f rec ían  d in a m i z a r  la ac u m u l a c i ó n  de 
cap i t a l ,  a c a b a n d o  con la vieja e s t ru c tu ra  ag ra r i o -e x p o r t a d o -  
r a  l at i fund is t a  y m o n o p ó l i c a  del  por f i r i a to ;  a los c a m p e s i 
nos,  t ie rra ;  a los obre r os ,  j o r n a d a  de oc h o  horas ,  d e r e c h o  
de hue lga  y mejo res  co n d ic io ne s  d e  t r aba jo ;  a los sec t o re s  
med ios ,  p a r t i c ipa c i ón  polí t ica;  y a todos ,  d e m o c r a c i a  y l e 
g a l ida d .  El  d o c u m e n t o  que  s in te t i zaba  esas  o fe r t a s  de los 
n uevos  d i r ige n te s  es t a t a l es  (y po r  lo t a n to  expr es ión  p r o g r a 
m á t i ca  de los v en c e d o re s )  fue la Co n s t i tu c i ón  de 1917. "

Al  mis mo  t i e m p o  que  a r t i cu lab an  su p r o g r a m a  so br e  la 
m a rc h a ,  los r evo luc ion ar i os  t r iu n fan te s  fue ro n  c o n s t r u y e n 
do,  según  es ta i n te rp re ta c ió n ,  nuevos m e c a n i s m o s  d e  c o n 
t rol  po l í t i co  y de d o m i n a c i ó n .  E n t r e  e l los  d e s t a c a n  las 
a t r i bu c i o n es  del  p o d e r  ej ecu t ivo  (q u e  lo h ac en  fue r t e ) ,  y los 
a r t í cu los  27 y 123. Si con las p r i m e ra s  se l ega l i zaba  lina

"La R e v o l u c i ó n  Me x i c a n a :  ¿ b u r g u e s a ,  n a c i o n a l i s t a ,  o s i m p l e m e n t e  
u n a  ‘g r a n  r e b e l i ó n ' ? ’1, en C ua d erno s P o lít ic o s , n ú m.  48,  o c l - d i c  í98(j,  
pp .  5-32.-y Córdova .  I.a  iiteoln^ía de la revo lución .... pp.  230-231,  y "Revol uc ión  
burguesa . . . " :  J os é  Ma r í a  C a ld e r ó n ,  Génesis del presidencia lism o en M é x i
co, Mc.xico. til Caba l l i t o .  3a. ed..  1980; Nor a  Ha mi l t o n ,  M éxico: tos lím ites  
de la la au tonom ía  del E stado, México,  Era ,  1983. pp.  68-69; y Go n z á l e z  
Ca sanova ,  En el prim er gobierno.... p. 7.



especie de gobierno fuerte unipersonal, que había sido una 
constante aspiración desde Juárez hasta Díaz, con los se
gundos el nuevo Estado podría controlar y obtener la adhe
sión de las masas, a cambio de algunas reformas sociales. 
Por lo demás, esas masas no tuvieron la capacidad de for
mular un programa alternativo al de Obregón y asociados, 
por sus limitaciones políticas de origen (ejércitos cam pesi
nos de Villa y Zapata) y su localismo. Peor aún, son derro
tadas militarmente. *

Los obreros, mientras tanto, sucumbieron a las ofertas 
de respeto a su organización y resolución de sus demandas 
inmediatas, y accedieron a reforzar el ejército constitucio- 
nalista. El resultado es claro: las clases subordinadas per
d ie r o n  en  la  r e v o lu c ió n  su a u to n o m ía  c la s i s t a ,  
incorporándose a una alianza conducida por la pequeña 
burguesía, ahora dueña del Estado. La revolución, por tan
to, fue una revolución burguesa, de forma p op u lista .4

En este punto, es útil establecer los vínculos teóricos 
entre los estatalistas y los teóricos de la dependencia. En su 
trabajo, Cardoso y Faletto se habían propuesto encontrar la 
forma en que habían sido incorporadas políticamente las 
clases medias, para entender la naturaleza de los Estados 
latinoamericanos. En una economía de enclave como la de 
M éxico, eso habría ocurrido mediante el rompimiento de la 
dominación oligárquica, mientras que en otros países, como 
Chile, simplemente se les asociaba al bloque dominante. En 
nuestro caso, varios autores han señalado, siguiendo a Cór- 
dova, que en la ruptura revolucionaria son justamente los 
sectores medios los que se apoderan del Estado y lo "auto- 
nomizan" de la sociedad. Ello es posible tanto por su capa

3 G onzález C asanova, E l E stado y  los p a r t i d o s p. 174; John W om ack, 
Z apata  y  la R evolución M exicana, M éxico, S ig lo  X X I, 13a. ed ., 1980, sobre  
tod o  las pp. 220-251; Eric W olf, L as luchas cam pesinas del siglo X X , 
M éxico, S ig lo  X X I, 1972, pp. 53-55. Para una exposición  teórica  del argu
m ento sob re la pasividad cam pesina y su loca lism o , vid. Eric J. H obsbaw m , 
L os cam pesinos y  la  p o lítica , B arcelona, A nagram a, 1976, pp. 24-33.

4 C órdova, L a ideología de la revolución..., p . 33.

9



c idad de presen tarse  com o  los portadores  de los in tereses  
gen era les ,  cuanto por la debilidad de  las c lases fu n d am en 
tales: burguesía  y pro letariado . La fuerza y relativa a u to n o 
mía de e se  E stado lo ubican en una e x ce len te  p osic ión  para  
co nc i l i a r  y a r b i t r a r  sus conflic tos,  e inc luso  para o b t e n e r  un 
s u s t en to  de m a s a s . 5

A q u í  se e n c u e n t r a  una  d e  las p r i nc ipa le s  f a l acias  d e  la 
c o n c e p c i ó n  es ta ta l i s ta .  A  m e d i d a  q u e  se d e s a r r o l l a  el c a p i 
t al ismo,  sus e sfe ras  ( e co n ó m ic a ,  pol í t ica ,  social ,  cu l tural ,  
e t cé t e r a . )  t i e nd en  a con s t i tu i r se  en  ám bi to s  s e p a r a d o s ,  en  
c o m p a r t i m i e n t o s  e s t ancos  q u e  p a r e c e n  m o v er s e  co n  un a  
l eg a l ida d  p r o p ia .  E n  ese se n t ido ,  se o p e r a  un a  "pa r t i cu la r i -  
7,ación" del  E s ta d o ;  a u n q u e  el cap i t a l  s igue ex p lo t a n d o  a los 
o b r e r o s  en las f áb r i cas  (y el los no p u e d e n  d e j a r  d e  v en d er  
su fue rza  de t r aba jo ) ,  em p r e s a r i o s  y o b r e r o s  go zan  d e  los 
mi sm os  d e r e c h o s  fo rm al e s  en  cu a n t o  c i u d a d a n o s .  Pe ro  esa 
t e n d e n c i a  es f et ichi / .ada p o r  el m is mo  cap i ta l .  Se b u s c a  q u e  
los c i u d a d a n o s  a c e p t e n  esa d isociación.  E l  E s t a d o  p u e d e  así  
p r o c l a m a r s e  r e p r e s e n t a n t e  de la so c i e da d .  Pe ro  es o  no o c u 
r r e  en  la r ea l i dad .  La crisis p o r  la q u e  a t rav iesa  el E s t a d o  
d e  b ie n e s t a r  ha s ac ad o  a ia luz las p r o f u n d a s  v incu lac iones  
qu e  exi st en en t r e  po l í t ica  y eco n o mí a .  A d e m á s ,  los r e s u l t a 
dos  de  l a rgo p lazo,  en el caso d e  México,  m u e s t r a n  lo 
c l as is tas  qu e  fue r on  las po l í t i cas  e s t a ta l es  en  el p a s a d o .  No  
hay,  c o m o  b ien a f i rm ab an  M a rx  y Engc l s ,  E s t a d o s  n e u t r a 
les.  L o  q u e  h a n  h e c h o  los e s t a ta l is ta s ,  en t onc es ,  es una

5 Ian R oxborough, "Unity and D iversity in Latín A m erican H istory", en 
Journal o f  L a tín  A m erican  Studics, núm .16, 1984, pp. 17-18; Fernando 11. 
C ardoso y Enzo F alctto , D ependencia  y  desarrollo en A m érica  L a tin a , 
M éxico, S ig lo  X X I, 1978, pp. 86-91; Córdova, "M cxico, revolución  b u rgu e
sa...", pp. 70-75 y 85; Ram ón Eduardo Ruiz, M éxico: la gran rebelión, 
1905-1924, M éxico, lira, 1984. pp. 19-20 y 193-213; Eriedrich Katz, La  
guerra secreta en M éxico, tom o I, Era, 1982, p. 21; A d o lfo  G illy, "La g u e 
rra de c lases en la revolución  m exicana. (R evo lu c ión  perm anente y autoor- 
gan ización  de las m asas)1’, en Interpretaciones de la revo lución ..., p. 50; 
P eter  Sm ith, L o s  laberintos del poder. E l reclutam iento  de las élites p o l í t i 
cas en M éxico, 1 90 0-19 7 ] , M éxico, El C o leg io  de M éxico, 1981, pp. 119- 
120; y L inda B. H all, A lva ro  O bregón. Poder  v revolución en M éxico, 
M éxico, FCE, 1985. pp. 236-237.
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racionalización, un discurso legitimador, en tanto encubre 
la naturaleza clasista del E sta d o .6

Por su parte, Pablo González Casanova ha argumentado 
que la mecánica de la dominación está basada en la capaci
dad estatal de mediación entre las clases, y de cooptación  
de los dirigentes de las clases subalternas. La represión 
sería un recurso último cuando los otros han fallado. 7 

Finalmente, esta escuela mantiene un cierto consenso 
respecto de que, en consecuencia, las piezas básicas del 
sistema político mexicano son el presidente, el partido de 
Estado, y el control sindical corporativo. D e allí se sigue 
que Carranza, Calles y Cárdenas fueron los artífices del 
sistema, con todas las diferencias que guardan entre sí. 8 

Con esos instrumentos de carácter político, el Estado 
pudo acometer la tarea del desarrollo y, con el éxito obte
nido, legitimarse ante grandes sectores sociales por la vía 
redistributiva. D e ese modo, reformismo social y desarrollo 
capitalista dejaban de ser términos antagónicos, para for
mar parte del mismo proceso. A  la vez, se elaboraba una 
mitología, una cultura política destinada a apuntalar ese 
proceso, transmitida por la escuela, los sindicatos y todos 
los medios disponibles. La revolución se fue institucionali
zando, pero al menos hasta los años 60, se movió dentro de 
la dicotomía reforma social-desarrollo capitalista. En ese 
sentido, aun cuando los estataüstas no lo hagan explícito,

6 Vid. Joachim  H irsch, "E lem entos para una teoría  m ateria lista  del 
Estado", en Críticas de la econom ía po lítica , núms. 11-12, ju l-dic 1979, pp. 
7-9; John H ollow ay, "El E stado y la lucha cotid ian a”, en Cuadernos P o lí
ticos, núm . 24, abr-jun 1980, pp. 7-27; Claus O ffe , "Las con trad icc ion es de 
la dem ocracia capitalista", en Cuadernos Políticos, núm 34, oct-d ic 1982, 
pp. 9-10; R olando Cordera y Carlos T e llo  (c o o rd s.), L a desigualdad en 
M éxico, M éxico, S ig lo  X X I, 1984. U n buen e jem p lo  de esa fetich ización  
en G on zález  C asanova, En el prim er gobierno..., p. 20.

7 G onzález Casanova, E l E stado y  los partidos..., pp. 191-195 y 206.
8 V id . L orenzo M eycr, "EL E stado m exicano contem poráneo" , en  V a 

rios, Lecturas de po lítica  mexicana, M éxico, El C oleg io  de M éxico, 1977, 
pp. 5-36; y "La etapa form ativa del E stado m exicano con tem p orán eo  
(1928-1940)", en V arios, L as crisis en el sistema po lítico  mexicano 1928- 
1977, M éxico, El C oleg io  de M éxico, 1977, pp. 7-30.
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p arece  que el resu ltado de la revolución fue un E stad o  
socia l  o de bienestar, que mantuvo su hegem onía hasta los 
años s e s e n ta .Q

C u r i o s a m e n t e ,  aun  au t o r es  de la i z q u i e r d a  rad ical ,  co mo  
Gilly y A gu i la r  M ora ,  co in c id en  con  los dos  p la n t e a m i e n to s  
c en t ra l es  de los cs t al a l i s ta s:  el E s t a d o  qu e  su rge  de la 
r ev o l uc ión  es fuer t e,  y la lucha  clas is ta  a u t ó n o m a  de o b re ro s  
y c a m p e s in o s  se " in te r rumpe" ,  co n  lo q u e  el E s t a d o  p u e d e  
c o lo c a r s e  po r  en c i ma  d e  las cl ases  y a d o p t a r  una  fo rma  
b o n a p a r t i s t a .  ,ü

E s o s  p la n t e a m i e n to s  han  p e r m e a d o  p r o f u n d a m e n t e  el 
e s tud io  del  México  po s r ev o lu c i ona r io .  Por e j emplo ,  la co- 
l ección L a  el use obrera en la h istoria  de M éxico  se ce n t r ó  en 
la r e l ac ión  del  Listado con las d ir igenc ias  s ind icales ,  las 
ca ra c t e r í s t i ca s  o rganiza t ivas  de los s ind i ca tos  y el d i scurso  
re f o rm is ta  (de  la C R O M  a la C T M ) .  E n  o t r as  p a l ab ra s ,  en 
los m e ca n i s m o s  de con t ro l  de  la cl ase o b r e r a ,  qu e  fu nc i ona n  
en la medida en que  se complementan  con beneficios palpables.  
En  ese enfoque,  sin embargo,  se olvida a la clase misma. 11

9 Go n zá le z  Casan ova,  i'.I Estado y  los p u n i d o s . p. L 83; F)aniel  Cus ió  
Vi l legas.  E l sistem a po lítico  m exicano. L as posib ilidades del cam bio, M é 
xico, J o a q u í n  Mor í  i/. 1982, p. 57; Ri ch a r d  T a r d a n i co ,  "México r ev o l uc io 
nar io,  1920-1928. Ca p i t a l i smo  t r asnac i ona l ,  luchas  locales  y f o r ma c i ón  del  
n u ev o  F.stado".  en Revista M exicana de Sociología, a ño  XI .V,  núm.  2, 
a b r - j un  1983. p. 380. Para una expos ición crí t ica de esa mi tología,  vid. l lene 
V. O'Mal l cy ,  The Myih o f  the Revohttion. ¡Icro Cults and the in stitu tio n a ii- 
zation  o f  the tnexican State, 1920-10 40, We s p o r t ,  Co nne c t i c u t ,  G r e e n w o o d  
Press ,  1986, e sp ec i a lme n t e  las pp.  115-123.

10 Gilly,  "La gu e r r a  de c iases  en  la revolución. . . " ,  pp.  48-50;  y M a nu e l  
A g u i l a r  Mo r a ,  " í v s t ad ov  revoluc ión en el p r o ce so  mexicano",  en In terpre
taciones de la revo lución ..., pp. 127-132,

11 E s  el caso  de Go n zá le z  Ca sanova ,  En el prim er gobierno..,, pp .  29-30: 
C ó r d o va ,  l'.n una época de crisis...: Har ry  Ca r r ,  E l m ov im ien to  obrero  y la  
p o lítica  en M éxico ]01 0 -1020 , México.  L í a ,  1981; Rocí o  G u a d a r r a m a ,  L os  
sind icatos y  la po lítica  en M éxico: la C R O M  (1018-1028), México,  Lra.
1981. Cfr. una  crí t ica a la visión esta  la lista del  m o v i m i e n t o  o b r e r o  en 
S e mi n a r io  del  M o vi mi en to  O b r e r o  y la Revo l uc i ón  Mexi cana ,  del  D e p a r 
t a m e n t o  de  I ’s tud i os  Hi s t ó r i cos  del  I NAI I ,  "Del  I . cvia tán al vi ejo t opo:  
h i s to r iogra f í a  u b r e r a  en México.  1920-1930",  en  Historias, núm.  I, j u l - sep i
1982,  pp.  41-54.
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La historia que así se fue haciendo tuvo com o actor 
principal al E stado --com o prom otor económ ico, educa
dor, árbitro político, estratega, etcétera .--, y de esa ma
nera contribuyó a su m itificación. Es una historia en la 
que la lucha de clases abierta, la confrontación directa, 
parecen haberse suspendido, al grado que los investiga
dores del C olegio de M éxico pueden declarar sin am ba
ges que la lucha política en el período callista se libró en  
el reducido círculo de las élites. 12

El desarrollo capitalista —la modernización de la depen
dencia, dice Córdova--, fue acompañado por la institucio- 
nalización política. Los caudillos, los hombres fuertes, 
desaparecieron mediante esas luchas cupulares, y también 
gracias a la capacidad de previsión política de algunos 
líderes: C alles, Cárdenas. La "política de masas" que lle 
varon a cabo (o en otros térm inos, el control de las ma
sas), es decir, su neutralidad en el conflicto social, su 
capacidad redistributiva y la adecuada negociación con  
las potencias externas, explican en conjunto la estab ili
dad social, aun cuando en el camino se haya perdido la 
dem ocracia. A sí esta explicación, basada en la identifica
ción de la clase media con el Estado y en su papel arbitral, 
tuvo com o consecuencia el desdibujam iento del carácter 
clasista de la dom inación. 13

Otro de los grandes supuestos de los cstatalistas es que 
la revolución mexicana fue un movimiento único, o al menos 
con un sentido general único, nacional, en el que se fueron  
diluyendo los movimientos clasistas o locales para ser asi

12 Jean M eyer, Enrique K rauzey  C ayetano R e y es , E stado  y  soc iedad  con  
Calles (1924-1928), tom o 11 d e H istoria de la R evolución M exicana , M é
xico , El C o leg io  de M éxico, 1981, p. 5; y E nrique K rauze, Jean M eyer y 
C ayetano R eyes, L a reconstrucción económ ica (1924-1928), lo m o  10 de 
Historia de la R evolución ..., 1977, p. 3.

13 P or ejem plo: C órdova, L a  ideología de la r e v o lu c ió n .p. 290; G o n zá 
lez  C asanova, E l E stado y  los partidos..., p. 183; R afael L oyola D íaz, La  
crisis Obregón-Calles y  el E stado m exicano , M éxico, S ig lo  X X I, 2a. ed ., 
1984, p. 82; L uis Javier G arrido, E l partid o  de la revolución instituciona
lizada, M éxico, S ig lo  X X I, 1982, pp. 65-68; L inda B. H all, A lvaro  Obre- 
gdn ..., pp. 240-242.
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m ilados por el p royecto  d o m in a n t e .14 Im plíc itam ente , esto  
l levó  a profundizar sobre las in ten c ion es  de los je fe s  rev o 
luc ion ar ios  - d e r iv a d a s  de su p osic ión  p e q u e ñ o b u r g u c s a - ,  
sus d em and as de m ovilidad  polít ica  (d em ocrac ia ) ,  de  e sp a 
cios ec o nó mi cos ,  su n ac io na l i s m o  a t e m p e r a d o  y su m e n t a 
l id ad  cap i t a l i s ta ,  y se vio en  el los  los m o t o r e s  de l  ca m b io  y, 
p o r  t a n to ,  los f ac to res  expl i cat ivos  del  f e n ó m e n o .  15

L o s  e s tu d io s  a p a r e c i d o s  en  los ú l t imos  q u in ce  años,  sin 
e m b a rg o ,  ha n  ido s a c a n d o  a la luz a l gunas  d e  las d e f i c i e n 
cias d e  la expl icac ión  po pu l i s t a -cs ta ta l i s t a .  E n  p r i m e r  lugar ,  
m u c h a s  inves t igac iones  m u e s t r a n  la h e t e r o g e n e i d a d  d e  la 
r e vo luc ión  y p o n e n  en t el a  de ju ic io  su n a t u r a l e z a  naciona l .  
Las  m o t i va c io ne s  de los r evo luc ion ar i os  va r i a r o n  d e  reg ión  
a r eg ión ,  y en  a l gunas  p a r t e s  del  paí s  s im p le m e n t e  no los 
hubo .  Di f í c i lme n te  p u e d e  t r a za r s e  un a  g rá f i ca  con  s en t id o  
ún ico  q u e  incluya ca m p es in o s  zapat i s t a s ,  r a n c h e r o s  gue r r e -  
r e n s e s  c h i d a l g u e n s e s ,  a u t o n o m i s t a s  o a x a q u e ñ o s ,  mov i 
m i e n t o s  se r r an os ,  h a c e n d a d o s  po tos ino s ,  ins t i tucional i s t a s  
s o n o re n s e s  y ma gon is tas .  lf> L as  c o n d ic io n es  d e  p a r t i d a  en 
c a d a  caso fu e r o n  dis t intas ,  inc luso en e s ta d os  t an  c e r c a n o s  
g e o g rá f i c a m e n te  c o m o  C h i h u a h u a  y So n o ra ,  o G u e r r e r o  y

V e r  p o r  e j emp lo  Char l es  C. C u m b er l a n d ,  ¡m  revo lución  m exicana. L os  
a ño s constitucionalistas, México,  FCE,  1980, pp.  252 y 376-377.

H é c t o r  Ag u i l a r  Cami'n,  "Los  j e fes  s o n o r e n s e s  de  la Re vo luc ión  Me x i 
cana",  e n l ) .  A.  Br ad i ng  ( comp. ) .  C audillos y  cam pesinos en la revolución  
m exicana, México,  FCE,  1985,  pp.  125-160,  es un  b u e n  e j emplo .

1,> Vid. Br ad i ng ,  C audillos y cam pesinos en la...', R o m a n a  Fa lcón,  R evo 
lución  y  caciquism o. Sun L u is  Potosí, 1910-1938, México,  El  Co l e g i o  de 
México,  1984; F ra ns  J. Schryer ,  Una burgtÁesía cam pesina en la revolución  
m exicana. L os rancheros de Pisa/lores, México,  Era,  1986; Sa l va do r  H e  r
ná nd e z  Padi l l a ,  E l m a to n ism o : h istoria  d eu n a  pasión  libertaria 1900-1922, 
México,  E r a ,  1984; M a r k  W a s s c r m a n ,  Capitalistas, caciques y  revolución. 
L a  fa m ilia  Terrazas de C hihuahua , 1854-1911 , México,  Gr j j a tbo ,  1987; 
Ca r l os  M a r t í n e z  Assad .  "Los caud i l los  re g i ona l e s  y el p o d e r  cent ra l " ,  en 
Va r i os ,  R evo lu c ió n a n o s  fueron  todos, México,  S L P- F C E ,  1982,  pp.  147- 
233. U n  b u e n  p a n o r a m a  de e s t o  en  R o m a n a  Fa lcón,  "Las  r e vo l uc i on es  
mex icanas  de  1910", en E stud ios M exicanos/M exican Studies, v o l . l , núm 
s u m m e r ,  pp .  362-388.
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M orclos. D e ahí la dificultad de que esa heterogeneidad de 
movimientos e intereses sea incluida en un programa único.

Sin embargo, y esto es más importante aún, lo que resultó 
de la revolución no fue un país unificado. La rebelión de 
Agua Prieta mostró a Carranza con toda crudeza cuán 
equivocado estaba al creer que gobernaba efectivamente al 
país. Una alianza de jefes militares, caciques y caudillos 
regionales, y organizaciones políticas, campesinas y obre
ras, lo expulsó del poder con toda facilidad. El "reino" que 
alcanzaban los sonorenses era demasiado grande y hetero
géneo como para pretender dominarlo mediante el aparato 
estatal; tuvieron que aceptar que la soberanía estaba frag
mentada y construir en consecuencia un sistema de alianzas 
que les permitiera mantener el poder. Esa constatación ha 
llevado a Knight a proponer que este Estado posrevolu
cionario, contra lo que se creía, era precario, débil, "su 
autoridad estaba amenazada por el caudillo y la Iglesia 
Católica, su supervivencia dependía del favor de Washing
ton, y su carácter... era aún básicam ente <  pasivo >". Co
locar al Estado en el centro de la explicación es imponer a 
la historia una linealidad discutible y atribuirle a ese Estado 
un antropomorfismo que no tiene. 17

En segundo lugar, los trabajos de Hamilton, Werner To- 
bler y Hernández Chávez han develado la naturaleza clasis
ta de las políticas estatales, tanto en lo que se refiere al 
fomento y protección de la inversión privada, como en lo 
que toca a la conversión de los dirigentes revolucionarios 
de alto nivel en nuevos burgueses. Todo ello parece indicar 
que más que un dominio político autónomo de los sectores

17 F alcón, R evolución y  caciquism o..., pp. 15 y 75; cita de K night, "La 
revolución  m exicana...", p. 15; ver tam bién del m ism o autor Interpreting 
the Mexican Revolution, T exas Papers on M éxico, núm . 88-02, ILA S, 
U niversity  o f T exas at A ustin , 1988, p. 18; tam bién G arrido, E l p a rtid o  de 
la revolución..., p. 97, don de señala que e l Partido N acional R evo lu cion a
rio  es en realidad una confederación  de caciques; y Córdova, L a  ideología  
de la revolución..., p . 61, donde, paradójicam ente, había recon ocid o  q u e  
los son o ren ses "no lograron darse una base  social fu erte  y gobernaron  
com o caud illos, apoyándose esen c ia lm en te  en esa  red de relacion es p er 
sonales".
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m ed ios  - y  por lan ío  una neutralidad y una autonom ía  del 
E stad o-- ,  lo q u e  t iene lugar e n t re  1917 y 1940 es una  r e c o m 
po s ic ió n  del  b loq ue  d o m i n a n te ,  a la que  el E s t a d o  auxil ia 
con  los i n s t ru m e n t o s  a su a lcance .  El  d es a r ro l lo  "excluyen- 
te" —en t é rmi no s  .sociales--,  no  es una  desv iac ión  de la 
r evo luc ión  s ino p a r t e  de su n a t u r a l e z a . 18 Más  todav ía ,  c u a n 
do  el E s t a d o  tuvo que  elegi r en t r e  r e f o r m a s  soc ia les  y d e s a 
r r o l l o  c a p i t a l i s t a ,  i n v a r i a b l e m e n t e  se d e c i d i ó  p o r  lo 
s eg und o .

As imismo,  T ard an ic o  ha m o s t r a d o  qu e  el a r r o j o  n a c i o n a 
l ista de los nuevos l íde res  pol í t icos ,  si b ien  e ra  útil  c o m o  
g e n e r a d o r  d e  con se nso ,  no fue muy ef i c i ente  a la h o ra  ele 
n e g o c ia r  nuevos  t é rm i n o s  d e  d e p e n d e n c i a .  El  pa í s  s iguió 
s i e nd o  d e p e n d i e n t e ,  si bien va r i a ro n  la e s t ru c tu ra  d e  las 
inver s iones  y la de ex p o r t a c i o n es  e im p o r t a c i o n e s .  19

El  o t r o  a t a q u e  a la c o n ce p c i ó n  es ta ta l i s ta  p ro v in o  de los 
e s tud io s  so br e  h is to r i a  o b re r a .  C a m a r e n a ,  N e c o c h e a ,  Ciar- 
cía D í a / ,  Taibo II y A d le so n ,  i ns p i rad os  en los t r ab a j os  de  
T h o m p s o n  y M o n t g o m e ry ,  ha n  re s c a t a d o  a los o b r e r o s  t e x 
tiles,  p e t r o le r o s  y act ivistas "rojos" del  pe r ío do ,  m o s t r a n d o  
qu e ,  aun cu a n d o  sólo fuera  en c ie r t a s  zonas ,  la cl ase o b r e r a  
se o p on ía  al p r o y ec to  ce n t ra l i z a d o r  y co rp o ra t iv o  del  nuevo 
E s ta d o .  La C R O M  no fue la ún ica  o p c i ó n  p a ra  los t r a b a j a 
d o r e s  mex ica no s ,  y la "pasividad",  el r e fo rm is m o ,  la a c e p t a 
ción de la tutela estatal ,  no e ran  su dest ino necesario.  20

18 N o r a  I l a mi l to n .  Mexico: los lím ites..., pp .  36 ,48  y cap í t u l os  3 y (V. Alicia 
H e r n á n d e z  Chávez,  "Mi l i t ar es  y negocios  en la Revoluc ión Mexicana" ,  en 
H istoria M ex ican a , vol. xxxiv. oc t -dic  1984, pp.  181-212; y I l an s  VVenicr 
To b l e r ,  "La b u rg u e s í a  revol uc ionar i a  en México' ,  sti o r i gen y su papel ,  
1915-1935",  en ibid ., pp.  213-237.  J x

iy R i ch ar d  T a r d an i co ,  "México -jeionario. . . ",  p. 392; y I l ami l to n ,  
M éxico: los lím iles . .. . pp.  104-1 Oí-

2U Vid. s ob r e  t odo,  I i d  S. /  " Coy un t ur a  y conciencia :  Tac t o res
c on v e r ge n t e s  en  la fundac j c  ios s ind i ca tos  p e t r o l e r os  de T a m p i c o  
d u r a n t e  la d é c a d a  de  ¡920".  en Lisa Fros t ,  et al. ( comps . ) ,  E l trabajo  y 
¡os trabajadores en la historia de M éxico, México,  lil Co l e g i o  de México,  
1979, pp .  632-661;  Ma r i o  Cania  cena, Luis  G.  N e c oc he a  y B e r n a r d o  Garc í a  
Dí az .  "La acc ión  d i r ec t a :  La i nd u s t r i a  text i l  en  los a ño s  ve i n t e " ,  en 
M o n o g ra fía s  O breras, t o m o  I, M é xi c o ,  C I L S A S .  1987,  p p .  167-211;
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A l mismo tiempo, varios trabajos han hecho énfasis en el 
enorme grado de movilización campesina de los años veinte, 
y su práctica de alianzas con poderes regionales y partidos 
u organismos no estatales (com o el PCM o la Liga N acio
nal D efensora de la Libertad R eligiosa), que aumentan 
las dudas acerca de un control absoluto del Estado sobre la 
soc ied ad .21

Todavía más, los estudios sobre las luchas electorales de 
1929 y 1940 han evidenciado que grandes sectores de la 
población (urbana sobre todo) no estaban de acuerdo con 
el rumbo autoritario seguido por los regímenes posrevolu
cionarios y reclamaban la recuperación de los ideales de la 
ortodoxia dem ocrática-liberal.22

Sin embargo, no todo ha sido ataques a las tesis estata- 
listas. También han aparecido trabajos que reafirman algu
nas de ellas. Por ejemplo, Ruiz, Guerra, Smith y Wasserman 
se han centrado en el estudio de las élites políticas, su 
composición y grado de integración, encontrando que estos 
"constructores de Estados" provienen de los sectores me
dios y tienen intereses de tipo corporativo que no necesa
riamente coinciden con los de la élite económica. Esto es 
posible porque han tomado como punto de partida una

G uadalupe Ferrer y Paco Ignacio T aibo II, "Los h ilan deros rojos", en 
M em oria del Segundo Coloquio Regional de H istoria Obrera, tom o I, 
M éxico, C E H SM O , 1979, pp. 669-753; y Paco Ignacio T aibo II, L os bol- 
shevikis. H istoria narrativa de los orígenes del com unism o en M éxico (1919- 
1925), M éxico, Joaquín M ortiz, 1986.

21 Vid. H ea th er  Fow ler Salam ini, M ovilización  cam pesina en Veracruz 
(1920-1938), M éxico, S ig lo  XXI, 1979; R om ana Falcón, E l agrañsm o en 
Veracruz. La etapa radical (1928-1935), M éxico, El C o leg io  de  M éxico, 
1977; y A rm ando Bartra, L os herederos de Z apata. M ovim ien tos ca m p e
sin os posrevo lu cion a rios en M éxico 1920-1980, M éxico, Era, 1985, pp. 
22-57.

22 A lbert L. M ichaels, The mexican election o f  1940, Spccial S tud ies, 
Council o f  International S tudies, State U niversity o f  N e w Y o r k a t B u ffa lo , 
1971; John Skírius, José Vasconcelos y  la cruzada de 1929, M éxico, S ig lo  
X X I, 2a. ed ., 1982; y L orenzo M eyer, "La revolución  m exicana y sus 
e lecc io n es presidencia les: una interpretación  (1911-1940)", en H istoria  
M exicana , vol xxxii, oct-d ic 1982, pp. 143-197.
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p er s p ec t iv a  "organizat iva" y "real ista" de l  E s t a d o ,  q u e  lo 
co n c i be  en  lo esencia l  co m o  un  "con jun to  de o rga n iz ac io n es  
admi n i s t r a t ivas ,  pol í t icas  y mi l i ta res  e n c a b e z a d a s  y m ás  o 
m e n o s  b ie n  c o o r d i n a d a s  p o r  un a  a u t o r i d a d  e jecu t iv a”, q u e  
p o r  su m e r a  ex i s t enc ia  es p o te n c i a l m c n t c  a u t ó n o m o  d e  las 
cl ases ,  ha s ta  el p u n t o  de  co m p et i r  con  el las en  la a s i gna c i ón  
d e  re c u rs o s  t o m a d o s  d e  la e c o n o m í a  y la soc ie da d .

E l  p r o b l e m a  d e  estos  t eó r i cos  es que ,  p a r a  a r r i b a r  a esas  
co nc lus iones ,  han  obv iado  el anál is i s  de  las po l í t i cas  e s t a t a 
les y su re l ac ión  con el p ro ce s o  d e  ac u m u l a c i ó n  d e  cap i ta l .  
Su  em pi r i s m o  los ha t r a i c ion ado .  A c e p t a n  la s u m a  de  d a t os  
b iográ f i cos  y es tad í s t i cos  sin r e l ac io n ar lo s  co n  las e v i d e n 
cias  d i sp on ib l es  en o t ros  t e r r en o s .  A d e m á s ,  c o m p a r t e n  d e 
b i l i d a d e s  t e ó r i c a s  en  el  uso  d e  c o n c e p t o s  t a l e s  c o m o  
"revolución" y "clases medias".  Con  ello,  p u e d e n  co n t r ib u i r  
al "revis ionismo" ac tua l  n e g a n d o  el ca r á c t e r  p o p u l a r  y a g r a 
r io  de  la r evo luc ión  mexicana .  Pe te r  Smi th ,  en  el ex t rem o,  
p u e d e  así  a f i r m ar  q u e  la r evo luc ión  fue u n a  lucha  en t re  
c l a s e m e d i e ro s  d e  "adent ro"  y d e  'afuera" del  a p a r a t o  es tat a l .  
O  Ruiz ,  p o r  su pa r t e ,  d e c l a r a r  s im p le m e n t e  qu e  la r ev o l u 
c ión  no exist ió.  21

El  r e s u l t a d o  d e  es ta  ola de nuev os  es t ud i os  s o b r e  la 
r evo luc ión  es un p a n o r a m a  t an a b i g a r r a d o  qu e  Fa lcón  r e 
c l am a  j u s t a m e n t e  una  revi sión d e  las tes is  revi s ioni s t a s ,  y 
Knigh t  p la n t ea  la n e c e s i d a d  d e  r e c u p e r a r  a los t e ó r i c os  d e  
la p r i m e r a  ge n er ac ió n .  15

E n  mi op in ión ,  p re s e r v a r  el c o m p o n e n t e  p o p u l a r ,  a g r a 
r io,  en  t o d a  su h e l e r o g e n e i d a d ,  es p e r f e c t a m e n t e  c o m p a t i 
ble co n  la n oc ión  d e  revo luc ión  b ur gue sa ,  en  t a n to  u n o

La ci ta  es de T h e d a  Skocpol ,  L o s  E stados y  las revoluciones soc ia les , 
México,  F CE ,  1984, p. 61; vid. t a m b i é n  Kni gh t ,  Interpreting the M exican..., 
pp.  14-18,  p a r a  una  b u e n a  crí t ica a F r a nc o i s  Xa v i e r  G u e r r a ;  y  P e t e r  S m i t i ,  
L os laberintos de!p o der..., pp .  250-252.

Smi th,  L o s  laberintos del poder..., p. 120; R a m ó n  V.. Ruiz,  M éxico: la 
gran rebelión..., p. 12; R o x b o r o u g h ,  "Uni t y  a n d  Diversi ty. . . ",  p.  18; y 
Kni ght ,  Interpreting the M exican..., p.  10.

Fa lcon,  "Las r e vo l uc i ones  mexicanas" ,  p. 364; y Kni gh t ,  Interpreting  
the..., p. 21.



alude a la participación humana --a los hombres que hacen  
la historia— y la otra al sentido histórico del fenómeno, que 
marca una ruptura en un proceso, es decir, un "salto", una 
reorientación general del rumbo de la sociedad entera, que 
afecta al todo social, aun cuando se exprese inicial y direc
tamente como una lucha por el poder y la propiedad . 26

Por ello, podemos avanzar con cierta seguridad sobre la 
tesis de que la revolución dio un impulso decisivo al capita
lismo y a la burguesía mexicanos, que el porfirismo no había 
podido dar. 27 Pero ese impulso no fue momentáneo, sino 
procesual, en la medida en que afectaba las estructuras 
básicas de la sociedad y las formas de dominación. Esta 
perspectiva, por lo demás, es consistente con la idea de 
considerar las revoluciones burguesas como un fenómeno  
acumulativo, en el que la constitución de las relaciones 
clásicas entre el capital y el trabajo, y entre los diversos 
Estados nacionales y su función en el sistema capitalista 
mundial, no se dan en un solo m om ento.28Sin embargo, por 
ahora nos interesan más las consecuencias de la heteroge
neidad de la revolución y la supervivencia de los poderes 
regionales. Estos nos plantean problemas en relación a la 
fuerza del Estado y a las formas de dominación.

Knight ha sometido a severa crítica a los teóricos del 
Estado "fuerte", señalando que antes de Cárdenas no existía 
algo semejante. Pero, como él mismo lo reconoce, no ha 
proporcionado una medida adecuada de la fuerza estatal. 
Ése es un problema que ha de resolverse ante todo en la 
teo r ía .29

D esde mi punto de vista, concebir al Estado básicamen
te como un "conjunto de organizaciones" simplifica excesi
vamente el asunto y nos lleva a confundir Estado y gobierno.

26 Vid. G eorg Lukács, H istoria y  conciencia de clase. E studios de d ia léc
tica marxista, M éxico, G rijalbo, 1985, pp. 116-120.

27 Knight, "La revolución  m exicana...", p. 30.
28 Enrique Sem o, "R eflexiones sobre la revo lución  m exicana", en  Inter

pretaciones de la revolución..., pp. 138-139.
29 Vid. W em er  B o n efeld , "R eform ulation o f  State theory", en C apita l A  

Class, núm .32, 1988, p . 122.
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Co n fu s ió n  que,  en t r e  pa rén t es i s ,  se ex pre sa  en la C o n s t i t u 
ción de l  17, d o n d e  E s ta do ,  g o b i e r n o  (e jecut ivo)  y n ac ió n  
a p a r e c e n  c o m o  si fue ran un o  solo,  d e p o s i t a r i o  d e  los i n t e 
reses  d e  la so c ie d a d  en su con jun to .  30

Por  el co n t r a r i o ,  co m o  ha señ a l ad o  Holloway ,  el E s t a d o  
es  una  fo rm a  d e  las r e l ac i on es  soc ia les  d e  exp lo tac ió n  capi* 
t al is ta.  P e ro  esc E s ta d o  t i ene  una  expr es i ón  feno mé nic a ,  
una  m a te r i a l i d a d  ins t i tucional ,  d e  la qu e  fo rm a  p a r t e  el 
gob i e rn o .  A h í  se d i s eña n  y o p e r a n  d e t e r m i n a d a s  pol í t icas  
cl as is t as ,  qu e  no n e c e s a r i a m e n t e  t i enen  éxito,  ya q u e  d e 
p e n d e n  d e  la lucha  de clases.  Si el E s t a d o  no p u e d e  ser  
ne u t r o ,  el g o b i e r n o  t a m p o c o .  31

P a r a  México ,  es to  t i ene  impl ica c ion es  i m p o r t a n te s .  Si 
con  la rev o luc ión  se ro m p i ó  el a p a r a t o  es ta t a l  por f i r i s t a  y se 
o p e r ó  un a  re c o m p o s i c i ó n  de  las r e l ac iones  en  el b l o q u e  d o 
mi n an te ,  qu ie re  dec i r  qu e  ca m b ió  la fo rm a  de  un E s t a d o  ya 
cap i ta l i s ta .  Y tod o s  los ind ic ios  m u e s t r a n  q u e  esa  r e c o n s 
t rucción  estatal  t end ía  a asemeja rse  al Es ta d o  social  o de b ie 
nestar ,  pe ro  de cor te autor i t ar io.  En tonces ,  la valoración  de 
la fuerza  estatal  deb e  hace r se  en  re lación con las funciones  
básicas  de ese t ipo de  Es tado.  Según Hirsch,  éstas son:

1. G a r a n t i z a r  las r e l ac iones  cap i t a l i s ta s  y las con d ic io n es  
g en er a l es  del  p ro c e s o  de re p r o d u c c i ó n ,  m ed i an t e :  a) la 
sa lv a gu ar da  de la p r o p i e d a d  p r ivada  y la ob se rv ac ió n  de  las 
reg las  de  cambio ,  b) el m a n t e n i m i e n t o  de reglas  h o m o g é 
ne as  de  c o m p et en c i a ,  c) la p ro te cc i ó n  y se g u r id a d  del  c a p i 
tal  en el exter ior ,  d) la g a r a n t í a  de la d i s p o n ib i l id ad  de un 
t r a b a j o  as a l a r i ad o  l ibre  en co n d ic i o n es  p ro ve cho sa s  p a r a  el 
cap i t al ,  y e) la c reac ión  de con d ic i o n es  de i n f ra e s t ru c tu ra  
p a r a  la p r o d uc c i ó n .

2. Inclui r  al a p a r a t o  del  E s t a d o  en  el p r o c e s o  ec o n ó m i c o  
d e  r e p r o d u c c i ó n ,  p a r a  h a c e r  posib le  la r ed i s t r i b u c i ón  a d m i 
n is t r a t iva  del  ingreso  y la r egu la c i ón  de la c i r cu lación .

30 Go n zá l e z  Ca sanova ,  b t  E stado y  los partidos . . . , pp.  180-181.31 Hol loway ,  "Iil l i s t a do  y la lucha. . .",  pp.  24-25;  y GÓran T h c r b o r n ,  
¿C óm o d om in a  Ja clase d o m in a n te?, Ma dr i d .  Siglo XXI.  1979, pp.  30-31 y 
47-48.
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3. Garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas 
(mediante inversión productiva, en ciencia, e tcé tera ).32

Excluyendo el punto 1 c), que aquí adquiere un sesgo  
defensivo, esta formulación nos ayuda a pensar el asunto. 
Todo lo que realiza el gobierno entre 1920 y 1940 tiende al 
establecimiento de esos rasgos, pero bajo una intensa lucha 
de clases. La legalidad del capital se impone paulatinamen
te (juntas de conciliación y arbitraje, Ley Federal del 
Trabajo, leyes de dotación ejidal, sistemas impositivos), la 
regulación avanza poco a poco (Banco de México, bancos 
de sector, agrupaciones empresariales dispuestas a nego
ciar con el Estado), y el mercado interno y la mano de obra 
asalariada se van ampliando continuamente (mediante la 
destrucción de los latifundios, comunicaciones más moder
nas, etcétera).

En cuanto a las formas de dominación, son parte de ese 
proceso. No es casual que coexistan formas "atrasadas" 
(caciques, caudillos), con formas institucionales (cámaras 
legislativas, gobernadores, sindicatos, organizaciones cam
pesinas, partidos), y que los presidentes en turno, de De la 
Huerta a Cárdenas, tengan que llevar a cabo una política de 
alianzas con esos poderes no "institucionales". Hay una 
tendencia a la centralización e institucionalización, pero 
enfrenta fuertes resistencias. ?:i

Ésta es justamente la discusión que se plantea en este 
trabajo. Tener una apreciación más clara de la fortaleza y 
cohesión del Estado, nos permitirá saber si en efecto ese 
Estado era capaz de legitimarse ante la sociedad y dirigirla 
en un proyecto único de desarrollo.

Para lograrlo, me propongo revisar las formas  de la lucha 
política y la práctica del poder estatal en el período sono- 
rense (1920-1935), cuyos rasgos centrales podrían resumir
se de la siguiente manera:

3̂“ Ilirsch , "L lem cntos para una leon a ..." , pp. 39-63.3̂‘ F alcón, R evolución  y caciquism o..., pp. 216-217 y 273-277; Jaim e  
l a  mayo, E n e! interinato de A d o lfo  de la H uerta y  el gobierno de A lvaro  
Obregón ( 1920-1924) y tom o 7 de L a  clase obrera en..., M éxico, S ig lo  XXI, 
1987, pp. 243-266; y Carr, El m ovim ien to  obrero..., pp. 194-212.
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- E l  E s t a d o  mexi cano  se r eco n s t ru y ó  ba jo  el s igno  de l  a n 
t a gon i s mo .  L legó  a ser  fu e r t e  no  c o m o  re s u l t a d o  del  c o n 
senso,  d e  la i n c o r p o ra c ió n  de  d e m a n d a s  plur i c l as i s t a s  en  un 
p ro y e c t o  único,  s ino p o r q u e  t r iunfó  so br e  q u ie n es  se o p o 
n ía n  a su p r o g r a m a  de clase,  b u r g u é s  m o d e r n i z a d o s  L a  
f o r m a  de ese  E s t a d o  fue p r o d u c t o  d e  la r e c o m p o s i c i ó n  de  
l as  r e l ac io n es  e n t re  las c l ases  y d e n t r o  de l  m is m o  b lo q u e  
d o m i n a n te .

- L o s  s ec t o re s  m e d i o s  nú fu e r o n  i n c o r p o r a d o s  c o m o  tales  
en  el E s ta d o .  B u en a  p a r t e  de el los  se o p us o  ac t i v am en te  
(a u n  c u a n d o  fu e ra  sólo en  las e l ecc iones )  al su rg im ie n t o  de  
u n  E s t a d o  au to r i t a r io .  Su  d e n o m i n a d o r  c o m ú n  e r a  u n a  c i e r 
t a  o r t od o x ia  d e m o c r á t i c a  l iberal ,  y p o r  t a n to  su d e r r o t a  
d e b e  ver se co mo el ' f r acaso  p o l í t i c o ” d e  la r evo luc ión,  t i l  
E s t a d o  fu e rte  d i f íc i lmen te  p u e d e  re c l a m a rs e  d e fe n s o r  d e  la 
d e m o c r a c i a .

- L a  ins t i tuc iona l i zac ión  d e  la lucha  po l í t ica  fue un l argo 
p r o c e s o ,  qu e  ni se inició ni  se  c o m p l e t ó  con  el  su rg im ie n t o  
del  P N R .  Los  g o b i e r n o s  so n o re n s es  d e b i e r o n  su m a n t e n i 
m i e n t o  a una  háb il  y f lexible po l í t i ca  d e  al i anzas ,  en la q u e  
ca c iq u es  reg iona les ,  j e fes  mi l i ta res ,  y los E s t a d o s  U nid os ,  
j u g a r o n  p a p e l e s  p r inc ipales .

L a  e s t r u c t u r a  del  t exto es la s iguiente .  El  p r i m e r  c a p í t u 
lo, r e fe r i d o  a la r e co n s t r u cc ió n  e c o n ó m i ca ,  bu sc a  s i t ua r  el  
e sp ac io  es t ru c t u ra l  en  el q u e  se l ib ra  la lucha  po l í t i ca  del  
p e r í o d o ,  no p o r q u e  yo c re a  en u n a  d e t e r m i n a c i ó n  e co no mi -  
c i s ta  de  la pol í t ica ,  s ino p o r q u e  nos  p e r m i t i r á  e n t re v e r  en 
a lgún  m o m e n t o  los co mp le jo s  nexos e n t re  a m b a s  es fe ras .  
E s to  es  as í  p o r q u e  un o  d e  los su pu es t o s  iniciales  es q u e  los 
s o n o re n s e s  b u s c a b a n  l levar a la p rá c t i c a  un p ro y e c t o  global .  
E n  el t e r r e n o  e c o n ó m i c o  p r iv i l egia ron los s ec to res  p r o d u c 
t ivos de  e x p o r t a c i ó n  (m in er a le s  y m a te r i a s  p r i m a s ) ,  las p r o 
p i e d a d e s  a g r í c o la s  m o d e r n a s  ( g r a n d e s  o p e q u e ñ a s ) ,  y 
l im i ta ron  la acc ión  es ta ta l  a la r e g u l ac i ó n  d e  las r e l a c i o n es  
e n t r e  las clases,  as í  co m o  al fo m e n t o  de la invers ión  ( m e 
d ia n t e  in f ra e s t ru c tu ra ) .  El r e s u l t a d o  es q u e  no  p u d i e r o n  
rea l i za r  t r a n s f o r m a c i o n e s  de fo n d o  en  la e s t ru c tu ra  social .



Mientras tanto, en el terreno político, trataron de esta
blecer un Estado fuerte, y un régimen presidencialista y 
autoritario, lo que hizo necesario el control de las clases 
sociales, y eventualmente su adhesión. Pero sin las refor
mas sociales y sin la democracia reclamadas por M adero, 
eso difícilmente podía lograrse. Los tres momentos políti
cos elegidos buscan dar cuenta de estas dificultades en la 
constitución del sistema político.

En general, los capítulos dos y tres muestran cómo desde 
los sectores medios surgió una fuerte oposición a los m eca
nismos autoritarios de los nuevos gobernantes, misma que 
proponía como alternativa un proyecto liberal democrático 
ortodoxo. Y en la medida en que esas fuerzas se conectan  
con rebeliones armadas y con la lucha entre el poder central 
y caciques regionales, también hacen ver claramente la 
debilidad del Estado posrevolucionario.

Finalmente, el otro gran tema que se desarrolla a lo largo 
del trabajo es el de las luchas internas de la "familia revolu
cionaria" por el poder. Su fraccionamiento refleja la exis
ten c ia  de in tereses  y p roy ecto s d iversos, y perm ite  
comprender las "tradiciones" políticas que se fueron forjan
do en el período, algunas de las cuales permanecerán ya de 
manera definitiva en la cultura del poder en México.

Un proyecto con esa intención y amplitud requería de un 
manejo, diferenciado de las fuentes disponibles. Para el 
primer capítulo se utiliza fundamentalmente bibliografía 
económica y documentos oficiales. Para el segundo, memo
rias, periódicos y el ramo Obregón Calles del Fondo Presi
dentes del AGN. Finalmente, para el tercero y cuarto se 
usan bibliografía política, memorias, los ramos Portes Gil y 
Lázaro Cárdenas del AGN y los rollos microfílmados sobre 
el conflicto religioso del INAH. Ello es así porque si el 
primero, el tercero y el cuarto capítulos son fundamental
mente interpretativos, el segundo es una narración de acon
te c im ie n to s  q u e  han o cu p a d o  p o c o  e s p a c io  en  la  
bibliografía existente, necesaria para sustentar nuestras 
proposiciones.
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1. La reconstrucción de la 
economía nacional

Para los sonorenses, la imagen de encontrarse en un país 
devastado, en 1920, no parece exagerada. El porfiriato ha
bía sido para ellos sinónim o de prosperidad, de industria
lizac ió n , crecim ien to  de las c iudades y el com ercio , 
construcción de escuelas y aparición de nuevos sujetos 
sociales. En el norte, antes de la crisis de 1907 el desem 
p leo no constituía un gran problema social, los salarios 
eran los más altos del país, igual que el índice de alfabe
tización, y la inmovilidad política no había logrado inhi
bir el surgimiento de una activa y pujante clase m edia. 1 
Incluso el campo en el norte era radicalmente distinto del 
sureño. El peonaje por deudas era mínimo, las comunidades 
despojadas de tierra eran pequeñas y localizadas (yaquis y 
tarahumaras), y el boom  ganadero y minero (de exporta
ción) permitía que fueran altos los salarios de vaqueros, 
capataces y mineros. Los rancheros medios, ciertamente, 
no podían competir con los grandes terratenientes como 
Terrazas y Maytorena, pero tampoco vivían m a l.2

La crisis de 1907, sin embargo, sacó a flote las nuevas 
contradicciones sociales, y la monolítica y enmohecida ma
quinaria del poder porfirista no pudo hacer frente a tales 
desajustes. La revolución estalló, y la encabezaron, funda
mentalmente, representantes de los sectores medios norte
ños: ran ch eros, m aestros de e scu e la , com erc ia n tes , 
m édicos, abogados. Muchos de ellos son los personajes del

1 Mark W asserm an, Capitalistas, caciques y  revolución. L a  fam ilia  Terra
zas de Chihuahua, 1854-191], M éxico, G rijalbo, 1988, pp. 195-205 y 248; 
R am ón E duardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, M éxico, Era, 
1984, p. 73; y Linda B. H all, A  Ivaro Obregón. Poder y  revolución en M éxico  
1911-1920 , M éxico, F .C .E ., 1985, pp. 19-27.2F riedrich Katz, La servidum bre agraria en la épocaporfiriana , M éxico, 
Era, 1980, pp.42-48; R uiz, pp.51-53.
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p e r í o d o  qu e  anal i zamos :  CTalles, m a e s t r o  de  es cu e l a  y f r a t a 
s a d o  p e r o  e m p r e n d e d o r  em p r es a r i o ;  O b re g ó n ,  ex i toso r a n 
ch er o ;  Hili ,  s índ ico  de Navojoa ,  r a n c h e ro ;  Sáenz ,  a b o g ad o ,  
Po r t es  Gil ,  ab o g ad o ;  D é l a  H u er t a ,  a d m i n i s t r a d o r  y c a n t a n 
te  a f i c io nado ;  F ranc i sco  Se r r an o ,  p e q u e ñ o  p r o p i e t a r i o  y 
p e r io d i s t a ;  Sa lv ado r  Al va r ad  o, p e q u e ñ o  com c re ían te ;  G ó 
m e z  M or ín ,  e s tu d ia n te  p o br e .  3

És tos ,  q u e  con s t i tu i rán  la nueva él i te pol í t ica ,  t en ía n  en  
c o m ú n  una  cu l tu r a  po l í t i ca  y un ideal  de paí s  f u e r t e m e n t e  
in f lu idos  p o r  el e j em pl o  n o r te a m e r ic a n o .  Se t r a t a b a  d e  un a  
" t radición"  qu e  incluía la fe en  una  a g r i cu l tu ra  r e n t a b le  de 
a l t as  invers iones ,  t e r r e n o s  m e c a n iz a d o s  y cul t ivos de e x p o r 
t ac ión ;  el r e c o n o c i m i e n t o  de las ven ta jas  de la inversión  
ex t ra n je ra  ( en  des a r r o l lo  indust r ia l  y g e n e ra c i ó n  d e  e m 
p leos ) ;  la ac e p t a c i ó n  de un act ivi smo de c lases  q u e  no 
l lega ra  a la r e p re s i ó n  (es deci r ,  m a r c a d a  p o r  el r e c u e r d o  de 
C a n a n c a ) ;  y que  e ra  r e s p e t u o s a  y cons c ie n te  del  valor  de la 
a u t o r i d a d  estata l .  Según  Ag uí la r  Ca mín ,  t e n e m o s  t r es  r a z o 
nes  p o r  las qu e  los "jefes so nore nses"  ca re c ie ro n  d e  un 
p ro y e c t o  de  t r a n s fo rm a c i ó n  radical :  a) se t r a t a b a  de un m o 
de lo  i ns u r re cc i on a l  b a s a d o  en el m a n t e n i m i e n t o  de las r e 
l a c iones  de p o d e r  y p r o p i e d a d  es tab le c i da s ,  b) t en ían  un 
h o r i z on te  ideo lóg ico  j a c o b in o -n a c i o n a l i s t a  e n c e r r a d o  en el 
d in ám i co  cap i t a l i smo  po r t i r i an o ,  y c) e ran  de una  e x t r a c 
ción social  p e q u e n o b u r g u c s a .  D e  ahí  qu e  "el único  p ro y ec t o  
socia l  cons i s t e n te  de estos  s ec to res  m e d i o s  fuese la e x p u l 
s ión de  la vieja o l iga rqu ía  de h a c e n d a d o s  y empre sa r ios" ,  
p a r a  s u p l an t a r l a  de s p ué s ,  con  la p ro te cc i ó n  del  E s ta d o .  1

3 H é c t o r  Agu¡ l a r  Ca mm.  "Los  j e fes  s o n o r e n s e s  de  la revoluc ión mex ica 
na",  en  D.  A.  Br ad i ng  ( comp. ) ,  C audillos y  cam pesinos en la revolución  
m exican a , México,  F.C.I: . ,  1985, pp.  154-155; Pe t c r  I I . Smi t h  L o s  laberintos  
del poder. E l reclutam iento  de las élites po lítica s  en M éxico, 1900-1971, 
México,  K1 Co leg i o  de México.  1981, pp.  87-88 y 120; Ruiz,  pp.  193-2 13 ; 
Cynthia  Ra dd i ng .  " Sono r a  y los son or e ns es :  el p r o ce so  social  de la r e v o 
l ución de  1910", en  Secuencia, n ú m.  3, sep-dic  1985. p. 20.4Agu l l ar  Camin ,  "Los  jefes  s on or en s e s . . . ” pp.  153-155 (ci ta d e  la p.  155); 
V e r  t a mb i én  Bar ry  Car r ,  "Las p e cu l i a r i da de s  del  no r t e  mexicano,  1880- 
1927; ensay o  do i n t e rpre t ac ión"1, en  H istoria M ex ican a , vol .  xxii, e n e - r r a r  
1973, pp.  327-331.



Escudados en esa visión del mundo, van descubriendo el 
país del que forman parte. La campaña militar los pone en 
contacto con el centro y el sur. Conforme avanzan, se sor
prenden de las enormes diferencias con su tierra: el cleri
calismo, el despojo de tierras, los salarios de hambre, las 
condiciones de vida infrahumanas. La revolución pues, no 
es homogénea, y los norteños tienen el mérito de compren
derlo, aun cuando derroten a villistas y zapatistas. El resul
tado es una especie de pacto, de compromiso social: la 
Constitución de 1917. Ahí se reconocen los derechos de los 
vencidos, siempre y cuando no interfieran con los de los ven
cedores que, por lo demás, articulaban el modelo de país 
que se quería construir. El ejido es, por eso, sólo una 
solución política y transitoria, no económica; la huelga es 
posible si el Estado la permite; el arbitraje es obligatorio; 
la formación ideológica asunto de competencia estatal; el 
Estado, fuerte; el sistema de gobierno, presidencialista. La 
aspiración, un país moderno, de pequeños propietarios 
prósperos, con una homogénea ideología nacionalista, res
petuosos del Estado revolucionario.5

Contra lo que opina Aguilar Camín, los sonorenses pare
cen tener un proyecto social que va más allá de expulsar a 
la vieja oligarquía y sustituirla. Quieren reconstruir al país 
a imagen y semejanza del norte. Obregón, en el famoso dis
curso de Guadalajara sobre problemas agrícolas, lo expresa 
claramente: la gran propiedad no debía destruirse, porque 
significaría el derrumbe de la economía nacional. El ejido 
no era una solución alternativa; la solución estaba en el 
pequeño propietario emprendedor que, con recursos y mé
todos modernos, produjera tanto para el mercado externo 
como para el consumo dom éstico . 6

5 José  M aría Calderón, Génesis del presidencialismo en M éxico , M éxico, 
El Caballito, 1980, pp. 158 y 169-170; A rnaldo Córdova, La ideología de la 
revolución mexicana. L a  form ación del nuevo régimen, M éxico, Era, 1981, 
cap. IV, "La asunción del populismo", especialm ente las pp. 214-261.

6 Reproducido en Narciso Bassols, El pensamiento político de Alvaro Obre
gón , M éxico, E l Caballito, 1976, pp. 132-137; ver también las pp. 40-52.
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Pero el p e q u eñ o  p rop ie ta r io  sólo sería uno  más  de los 
suje tos  del nuevo país. Los  empresa r ios ,  nacionales  y ex t ran
jeros,  e ran  los únieos con el capi tal  necesar io  pa ra  desa rrol la r  
la economía  nacional .  Simplemente  se les ped ía  que  re s p e t a 
ran los nuevos de rechos  obre ros  y ap or ta ran  al E s ta do  una 
pa r t e  l ige rámenle  mayor  de sus ganancias .  E n  cont rapar t ida ,  
el gob ie rno  se ocupar ía  t an to  de garan t i zar  sus inversiones 
co n t ra  la rebeldía  obrera,  como de c rea rl e  una inf raes t ruc tu ra  
ad ecuada :  caminos,  i rrigación,  u rbanización,  s is t emas f inan
cieros,  regulación impositiva,  p ro tecc ión  a r a n c e l a r i a . 7

Por e sa  razón ,  una  d e  las p r inc ipa le s  y p e r m a n e n t e s  
p r e o c u p a c i o n e s  de los so n o re n s es  fue la r e n eg o c i ac ió n  de  
los t é rm i n o s  de d e p e n d e n c i a .  Los  p r i m e r o s  p u n t o s  de c o n 
t rovers ia ,  ob v ia m en te ,  fue ron  la d e u d a  e x te rn a  y el r e c o n o 
c i m ie n to  d ip lo mát ic o .  La  im p o r t a n c ia  de es tos  dos as un tos  
los conv i r t i e ro n  en in s t ru m e n t o s  idea les  de p r es ión  ex te rna ,  
q u e  l imi ta ron  s e r i a m e n t e  la pos ib i l idad  d e  l levar a cab o  
re f o r m a s  rad ica les  en la e s t ru c tu ra  ec o n ó m i c a  y social .  Es to  
p u e d e  i lus t rar se  con los s iguien tes  datos ;  i) las invers iones  
ex t r an je ra s  a l ca n za b an  en 1911 la ci fra d e  3 401 mi l lones  de  
pes os  ( so b re  l o d o  de o r igen inglés y n o r t e a m e r i c a n o ) ,  y se 
c o n c e n t r a b a n  en los s ec to res  más  d in ám ic os  d e  la e c o n o 
mía,  minas ,  p e t ró le o ,  e l ec t r i c i dad ,  t r a n s p o r t e s ,  t e l é fonos ,  
texti les,  b anc os ;  ii) la d e u d a  ex te rna ,  m e d i a n t e  una  l arga 
ser i e de nego c ia c io nes ,  se r e d u j o  en  los conven ios  de 1930 
d e  485 a 267 mi l lones  de d ó la r es  ( a p r o x i m a d a m e n t e  560 
mi l lones  d e  pes os  al t ipo de c am b io  co r r i en t e ) .  Pa ra  t en e r  
un a  idea d e  lo q u e  eso  s ignif icaba,  es  útil  r e c o r d a r  q u e  los 
ingresos  del  g o b i e r n o  federa l ,  en  1929, fu e r o n  a p e n a s  de  
276 mi l lones;  iii) po r  ú l t imo,  las e x p o r t a c io n e s  mexi can as  se 
b a s a b a n  casi  po r  c o m p l e t o  en  m a te r i a s  p r i m as  y r e c u r s o s  
del  subsu e l o  (m in er a le s  y p e t ró le o ) .  8

7 Ni col ás  C á r de na s .  “I.a reco ns t ru cc i ó n  capi t a l i s t a  en el Méxi co  pos re -  
vo luc ionar io" .  en A rgum entos, núm.  7. ago 1989. pp.  75-77;  y No r a  H a  ni il
ion,  M éxico: ¡os lím ites de ¡a au tonom ía  del Estado, México,  I ' ra.  1983. pp.  
82-87.

8 J o h n  W om ac k ,  "I.a e co n om ía  de  Méxi co d u r a n t e  la r evo l uc ión ,  1910- 
1920: H i s to r i og r a f í a  y anál isis",  en  A rgum entos  . nú m.  1, j un  1987, p.  21;
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Ese panorama no cambió mucho en los años sonorenses. 
La dependencia simplemente se acentuó. Crecieron las in
versiones norteamericanas, así como la importancia de los 
minerales en las exportaciones, pero avanzaron muy poco  
las manufacturas (cordeles, cerveza, sombreros). Por lo 
demás, M éxico seguía siendo un importador neto de bienes 
de consumo, ganado y hasta cereales. 9 Si consideramos, 
además, que buena parte de los ingresos federales depen
día de estos movimientos, es explicable el pragmatismo 
tanto de Obregón como de Calles. El dilema se planteaba 
en los siguientes términos. Mientras

el nacionalismo prometía redistribuir poder y riqueza al Estado y a la 
economía mexicana a expensas de los intereses capitalistas y guberna
mentales del centro (mundial); ia política de colaboración, en cambio, 
subordinará aún más a los grupos locales a la influencia externa, pero 
prometía promover !a estabilidad política y conseguir para México una 
mayor parte de las crecientes inversiones extranjeras del centro a 
expensas relativamente de oirás regiones subdesarrolladas.10

Los nuevos dirigentes se convencieron paulatinamente 
de esta realidad. El punto crítico de alineamiento ocurrió en 
el maximato. No más reparto agrario y una legislación laboral 
precisa: el capital necesitaba seguridades para sus inversiones.

Enrique Krauzc, et a i, La reconstrucción económ ica, tom o 10 de H istoria  
lie la revolución m exicana (1924-1928), M éxico. El C o leg io  de M éxico, 
1977, p. 215; L orenzo M cycr, E l con flicto  socia l y  los gobiernos del maxi- 
m ato, tom o 13 de H istoria de la revolución m exicana (1928-1934), M éxico, 
El C oleg io  de M éxico, 1978, p. 93; José  C. V alad és, Historia general de la 
revolución m exicana, tom o 8. M éxico, SH P-G ernika, 1985, p. 236; F ran cis
co D íaz B abío , Un dram a nacional. 1.a crisis de la revolución. D eclinación  
y  elim inación del general Calles. Primera etapa 1928-1932 , M éxico, Imp. 
León Sánchez S.C.L, 1939, p. 222.

9 K rauze, La reconstrucción..., p. 225; M cycr, E l con flic to ..,, p. 46; H a- 
mil ton, M éxico..., pp. 104-106.

10 Richard T ardanico, "M éxico revolucionario 1920-1928. C ap italism o  
trasnacional. luchas loca les y form ación del nuevo Estado", en Revista  
M exica n a  de S o c io lo g ía , añ o  X L V , núm . 2, abr-ju n  1983, pp. 3 7 5 -4 0 5 ,  
p. 386.
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E l  as p e c t o  en el que  es to  se revela con  m a y o r  fue rza  es 
el dei  r e p a r t o  agrar io .  La  h e re n c i a  aq u í  era ,  sin du da ,  
de f i c i t a r i a .  El s ec t o r  más  g o lp e a d o  p o r  la r evo luc ión  fue 
p r e c i s a m e n t e  e! de la p r o d u c c i ó n  de a l i me n to s  bás icos ,  que  
se c o n c e n t r a b a  en el Bajío y en el c e n t ro  (ma íz  y fri jol).  La  
e s t r a t eg ia  de de sa r ro l lo ,  sin em ba rg o ,  no le co n ce d í a  m u c h a  
i m p o r t a n c ia  a esc r eng lón .  El  total  de t i e r ra  d i s t r ib u i d a  
en t re  1920 y 1928 fue a p e n a s  d e  5 400 000 h e c t á r e a s  (3 p o r  
c i en to  del  á r e a  total  del  paí s) ,  de las cuales  1 900 000 fue ron  
r e p a r t i d a s  po r  la ad mi n i s t r a c ió n  de Ca l l es  (el ma yor  m o n t o  
has ta  en t o n c e s ) .  Pe ro  el p r o b l e m a  r e b a s a b a  al de la ba ja  
p r o p o r c i ó n  de t i e r ra  ej id a l ; u s u a lm cn te  se t r a t a b a  de t i e r ra  
de  mala  cal idad,  de t e m p o ra l ,  y sin acc eso  a los r ec u rs o s  
g e n e r a d o s  p o r  los nuevos bancos de Cr éd i to  Agríco la  y Eji- 
dal. Pa ra  1930, los números  al respecto son impresionantes:  los 
ejidos abarcan el 6.3 por  ci ento de la t ierra,  las gran jas  y 
r anc ho s  el .15.5 por  ciento,  y las hac iendas  (p ro p ie da de s  de 
más  de mil hec tá reas )  el 78.2 por  ciento.  11

L a  e s t r u c t u r a  de p r o p i e d a d  d e  la t ie r ra ,  en ton ce s ,  no se 
a l t e r ó  su s t an c i a l m en t e  en t r e  1920 y 1935, !o cual  e ra  c o n s e 
cu e n t e  con las conv icc iones  de Ca l l e s  y O b r e g ó n .  Por lo 
d em á s ,  e so  se c o m p l e m e n t ó  con un a  act iva pol í t ica  c r e d i t i 
cia y de  i r r igac ión  o r i e n t a d a  a in c r e m e n t a r  los cul t ivos p a r a  
el m e r c a d o  ex terno .  De esa m a n e r a  se favorec ió c l a r a m e n t e  
a r eg iones  co m o  Sono ra ,  S ina loa  y Coa hu i l a ,  q u e  e levar on  
su p r o d u c t i v i d a d  s u s t a n c i a l m e n t e .  L a  d i f e r e n c i a c i ó n  r e 
g ion a l  n o t a d a  por  K a t /  en el p or f i r i a to  se ace n tu ó ,  m i e n t r a s  
la a g r i cu l tu ra  t r ad ic iona l ,  de subs i s t enc ia ,  o c u p a b a  p a ra  
1930 14.5 mi l lones  de he c t á r ea s ,  la co me rc i a l  o c u p ó  s o la 
m e n t e  m e d i o  mil lón.  De  la p r i m er a ,  sin em b a rg o ,  vivía 
b u e n a  p a r t e  de la pob lac ión .  Así ,  a u n q u e  a u m e n t a r o n  los 
v o lú m en es  de ex p o r ta c i ó n  de a l godón ,  h e n e q u é n ,  café,  c a 
ña, tom at e  y garbanzo ,  la p ro ducc ión  de maíz y frijol descend ió

11 Va la dc s .  Historia G eneral..., t o m o  8, pp.  13-16; T ama yo ,  En el in teri
n a to  de A d o lfo  de la Jiueria y  el gobierno de A lva ro  Obregón (1920-1924). 
t o m o  7 de La clase obrera en ¡a historia de M éxico, México,  Siglo XXI,  1987, 
p. 46; Kra u / e .  La reconstrucción..., p.  115; Valadcs ,  Historia General..., t omo  
7, pp.  342-352; y Womaek.  "I.a economía. . . ,  p. 27 (cuadro) .



constantemente. En 1929 se cosechó un 31 por ciento menos de 
maíz y frijol que en 1907 y había un 9 por ciento más de bocas 
qué alimentar. El hambre fue una constante que los gobernantes 
intentaron paliar importando ambos cultivos.12

Como se ha señalado con insistencia, si el reparto de la 
tierra no jugaba un papel económico destacado en el pro
yecto sonorense, sí tenía en cambio un importante papel 
político; servía para la contención de las demandas popula
res y para la movilización de las masas en apoyo al gobierno 
en momentos críticos. Pero tal estrategia tenía sus límites. 
Por un lado, la adhesión popular no podía sostenerse con 
esa ficción por mucho tiempo, y por el otro limitaba seria
mente la expansión del mercado interno, condición indis
pensable para el crecimiento industrial. Cuando Calles y 
Ortiz Rubio pregonaron el fin del reparto, se estrellaron 
con esos límites. La solución, por tanto, tenía que venir de 
otra ala de los revolucionarios: los agraristas, bien repre
sentados por Cárdenas.

El problema del mercado interno está estrechamente 
vinculado con las expectativas del crecimiento industrial. 
En este terreno, los sonorenses apostaron a la negociación  
de nuevos términos de relación con los empresarios extran
jeros (en minas, petróleo, electricidad, transportes, texti
le s ) ,  lo  q u e im p lica b a , por un la d o , reg u la r iza r  e 
incrementar razonablemente su pago de impuestos, y por el 
otro, un cierto número de concesiones a las organizaciones 
obreras. A  cambio, el régimen se preocuparía de reglamen
tar con precisión las relaciones obrero-patronales, de pre
servar un clima armónico (de paz social) entre propietarios 
y obreros y, lo que era muy importante, de construir las 
carreteras y los asentamientos urbanos necesarios para am
pliar su mercado. Esta política se diseñó y llevó a la práctica 
desde la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, sobre 
todo en el período en que Luis N. Morones estuvo al frente 
de ella. Frutos de esa gestión fueron el fortalecimiento de las

12 V alad és, H istoria G eneral..., tom o 8, p. 298; K rauze, L a  reconstruc
ción ..., pp, 162-169; V aladés, H istoria G eneral..., tom o 7, pp. 302 y  347; 
M eyer, E l conflicto  socia l..., p. 34.
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j u n t a s  de conc i l i ación v arb i t r a je ,  la f ede ra l i z ac i ón  de los 
conflictos de t rabajo en minas,  petróleo,  textiles y ferrocarri les,  
la Convención Textil, y la Ley Federal  del  Trabajo.  '" O t r o  apoyo  
bás ic o  p r ov ino  de la Se c r e t a r í a  de C o m u n i c a c io n e s  y O b r a s  
Púb l icas ,  d e  cuyo d in a m i sm o  dan  cu en ta  la ca n t i d ad  de 
neg oc ios  h ec h o s  po r  A l m a z á n  d u r a n t e  el p e r í o d o  en  q u e  fue 
t i tu la r  de la misma .  11

Por o t ro  lado,  co m o  N o ra  H a m i l t o n  h a  s o s te n i do ,  el 
E s t a d o  se e m b a r c ó  en los años veinte  en  una  po l í t i ca  de  
co inver s io ne s  con el cap i t a l  p r i va do  (nac i on a l  y ex t ran je ro )  
qu e  ben ef i c ió  fu n d a m e n t a l m e n t e  a la m a n u fa c tu ra ,  c a n a l i 
z á n d o le  r e c u rs o s  p r o v en ie n t es  del  r e o r g a n i z a d o  s i s t ema  
f inancie ro .  E je m p l o s  de el lo fue r on  Cclane.se,  Bana mex ,  
A z ú c a r  S. A.,  Ce rv ece r í a  M o c te z u m a ,  la f áb r i ca  d e  p ap e l  
San Raf ae l  y C I D O S A .  15

Con  ello r e su l tó  que  los g ru p o s  indus t r i a l e s  más i m p o r 
t an te s  del  paí s  (el de M on te r re y ,  el de l  B a nc o  d e  L o n d r e s  y 
México,  el B a rc e l o nc t t c ) ,  d e  o r igen  por f i r is t a ,  no sólo no 
p e r d i e r o n  sus inversiones ,  s ino qu e  en  es te  p e r í o d o  se f o r 
t a l ec i e ro n  y am p l i a r o n  su ra n g o  d e  acc ión,  lo g ra nd o  una 
conv ivenc ia  a c e p t a b l e  con el E s ta d o .  P r o b a b l e m e n t e ,  la 
ún ica  e x c e p c i ó n  fu e r o n  a lg uno s  n o ta b l e s  t e r r a t e n i e n t e s  
por f i r i a nos ,  qu e  fue r on  su bs t i tu idos  p o r  los nuevos  "ca p i t a 
l is tas r evo luc ionarios" .

D e  1920 a 1935, a u n q u e  el paí s  no  e x p e r i m e n t ó  un sal lo  
hacia  a d e l a n t e  en t é rmin os  d e  d e s a r r o l lo  indus tr ia l ,  ya que  
la extracción de petróleo y minerales siguió ap or t an do  más al

Vc ase  Nicokis  C á r de na s .  "I.a recons t rucción. . . " ,  pp,  79-83 c iufra, 
c ap í tu lo  3; t ambi én  Rocí o  G u a d a r r a m a ,  l.os  sind ica tos y  ¡a po lítica  en 
M éxico (1018-1V2S), México.  l i ra .  1981, pp.  119-121 y 132-133 

** A d r i á n  M o n t e r o  v Da n i e l  R o mo .  L os m ilitares de la revo lu ción : Juan  
A ndrcw  A fm uzán . Un caso, México.  l iN l i P  A c a t l án - L’N A M ,  tesis  de l i cen
c i a t u r a  en Hi s tor i a .  199U. cap.  5.

^  N o r a  H a mi l t o n .  " l i s t ado  y bu r gue s í a  en México:  1920-1940",  en  C'ha
dem o s P olíticos, nú ni. 36. abr - j un  1983. pp.  59-67.

Ha mi l t on ,  thid., pp. 66-70; y I l at í s  W e r n c r  T ob l c r ,  "La b u r gue s í a  
r e vo l uc ionar i a  en México:  su or igen y su pape l ,  1915-1935",  e n  Historia  
M exicana, vol.  xxxiv. oct -dic  1984. pp.  213-237.
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PIB, la manufactura rebasó rápidamente los niveles de 
1910. De 1 620 millones de pesos, pasó a 2 489 en 1930 
(producto manufacturero), con una inversión aparentemen
te pequeña en nuevas instalaciones y maquinaria. Tomando 
como ejemplo a la industria textil, podemos suponer que tal 
logro se debió a la optimización de los recursos instalados, 
a la reorganización del proceso de trabajo (que permitió 
despedir a miles de obreros), y a una cierta modernización 
tecnológica. 17

De cualquier modo, si revisamos la estructura de la in
dustria manufacturera nacional, pronto advertimos sus insufi
ciencias. Los primeros lugares (por valor de la producción) 
los ocupaban los tejidos de algodón, las plantas de energía 
eléctrica, los molinos de harina, las refinerías de azúcar y 
alcohol, los molinos de nixtamal, las cervecerías, las despe
pitadoras de algodón, las panaderías, las fábricas de puros 
y cigarrillos y los talleres de maquinaria. De ellas, las que 
más obreros ocupaban eran las fábricas de tejidos de algo
dón, las refinerías de azúcar y alcohol, los talleres de ma
quinaria, las plantas de energía eléctrica, las panaderías y el 
calzado. Y de esos establecimientos, sólo el 2.5 por ciento 
declaraban en 1930 una producción mayor de 100 mil pesos 
anuales, pero ocupaban a unos 450 mil trabajadores y genera
ban el 65 por ciento del valor industrial manufacturero. Ade
más, esa concentración también era geográfica: el Distrito 
Federal, Veracruz, Nuevo León y Puebla aportaban más de 
la mitad de la producción industrial. 18

Como puede verse, este tipo de manufactura no incluía 
prácticamente productos terminados, maquinaria y apara-

17 W om ack, p. 20; José  Ayala y José  B lanco "El nuevo E stado  y la 
expansión  de las m anufacturas, M éxico, 1877-1930", en R olando C ordera  
(com p .), Desarrollo}' crisis de la econom ía mexicana, M éxico, F.C .E., 1981, 
p. 43; y Enrique G uerra, L a Confederación General de Trabajadores y  la 
lucha p o lítica  en M éxico, M éxico, EN E P  A cat!án -U N A M , tesis  de licen 
ciatura en Socio log ía , 1989, pp.78-82.

18 M eycr, E l conflicto  soc ia l...,pp. 81-82; E speranza Fujigaki, "México: 
años de crisis y depresión  (1929-1934)", en Ensayos, núm. 8, 1986, pp. 
17-18; y Ila m ilto n , M éxico..., p. 102.

33



los,  vehículos ,  p ro d u c to s  qu ímicos  y medic inas .  Todo  se 
i m p o r t a b a .  Con  un m e r c a d o  de c o n s u m o  tan red u c i d o ,  
és t a  e ra  una  s i tuac ión  expl icab le .  Se rá  has ta  ¡os años c u a 
r e n t a  qu e  tal es  indus tr ia s  t engan  su boom  en México .

E l  s ue ño  de la indust r i a l i zac ión  no se a l canzó  en la e ra  
s o no rc ns c ,  p e r o  sí se f inca ron  en to n ce s  las co nd ic i on es  
bás icas  p a r a  hace r l o  posible  des pué s .  U n a  d e  el las fue 
j u s t a m e n t e  la d e s t r uc c i ó n  de los s ind ica tos  rojos  (la Con le -  
d e r a c i ó n  G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e )  
que ,  en  el co n te x to  de la r e co ns t r ucc ión ,  p r e t e n d í a n  ir 
d e m a s i a d o  lejos en vjs  exigencias .  O t r a  fue el r e c o n o c i 
m i e n t o  y el con t ro l  de un mo vimien t o  o b r e r o  re f o rmi s ta ,  
cuyo p ro to t i p o  fue la C R O M .  Es ta  o rg an i za c i ón  vert ical ,  
au to r i t a r i a ,  con l íderes  d i s pues tos  a la negoc iac ión  y al 
co m p ro m is o ,  y bases  p o b r e m e n t e  pol i t izadas ,  e ra  un i n s t r u 
m e n t o  a d e c u a d o  p a r a  avanzar  en la conci l i ación de las 
c l ases  sociales .  Los rojos ,  en  cambio ,  c o n o c ie r o n  la pa r t e  
o s c u ra  de esa pol í t ica :  los t r anvia r ios  en 1923, los text i les 
en 1925 y los m in ero s  j a l isc ienses  en 1927-1929.  ""

E n lo que  sí se avanzó  c o n s id e r a b l e m e n te  fue en la c r e a 
c ión de un s is l ema f inanc ie ro  nac iona l  y en la m o d e r n i 
zac ión  del  a p a r a t o  admin i s t r a t ivo .  E s to  fue pos ib le ,  en b u e 
na m e di d a ,  g racias  a que  los nuevos  g o b e r n a n t e s  i n c o r p o 
ra ro n  en los a i los  m a n d o s  es ta ta l es  a un se lec to  g r u p o  de 
p r o fe s io n a l es  "desarrol l i st as".  Es tos  po se ían  las c a p a c i d a 
des  t écn ica s  necesa r i a s  p a ra  d i s eñ ar  y p o n e r  en p rá c t i c a  
pol í t icas  se c to r i a l es  que,  po r  supu es t o ,  no s i e m p re  e ran  la 
p u ra  t r a d u c c i ó n  "técnica" de los s ueñ os  so no re ns es .  Este 
c u e r p o  de l ec nó era ta s ,  a d i f e re nc i a  de ios g en er a l es  v ic to 
r iosos,  ca re c ía  de sens ib i l idad  polí t ica.  Su l abor  se d e s a r r o 
lló en  la t r a n q u i l id a d  de ¡os d e s p a c h o s  g u b e r n a m e n t a l e s .  
Así ,  la pol í t ica  econ óm ic a ,  po r  e j emplo ,  no p u e d e  en t e n d e r -

19 Krau/ .e,  La reconstrucción..., p. 226 ( c ua dro) .71) Nicolás  Cá rd e na s .  " 1 .a r econs t rucción. . . " ,  p. 71: T a ma y o ,  L n  el iii .'en
ríalo..., pp.  211 -2 ¡2: Guada!  u pe F c r r e r  y 'Paco I. T a i b o  II, "Los  h i l aude eos 
rojos",  en M em oria ciel secundo co loquio  regional de hÍMoria obrera , tonu> 
I, México.  C I U IS M O ,  1979. pp. 669-753;  G u a d a r r a m a ,  pp.  52, I J By  1S7; 
F n r i q u c  G u e r r a ,  pp.  .V.k.u.



se sin Alberto J. Pañi, Luis M ontes de Oca y Manuel Gómez 
Morín. 21

Las líneas principales de la política económica fueron el 
saneamiento de las finanzas públicas, la creación de un 
banco único de emisión y regulación, la creación de bancos 
sectoriales, la renegociación de la deuda y la estabilización  
del tipo de cambio. En el primer caso, se creó el impuesto 
sobre la renta, que gravaba salarios, sueldos, emolumentos 
y utilidades de las empresas, es decir, pasaba de los im pues
tos indirectos a los directos; además, se centralizaron las 
decisiones en materia fiscal. En el segundo caso, se creó el 
Banco de México, y con ello se tuvo un instrumento para 
aplicar políticas monetarias que al final del período permi
tieron tener un tipo de cambio más o menos estable. El 
manejo dilatorio de la deuda, que equivalía a una moratoria 
disfrazada, aunque no la hizo descender notablemente, per
mitió canalizar recursos a la creación de infraestructura 
(carreteras, irrigación, urbanización, turismo, etcétera). 11

El mecanismo para llevar a cabo estas medidas, regular
mente consistió en celebrar convenciones en las que parti
cipaban las d ep en d en cias técn icas d el gob iern o, los 
empresarios del sector y, en su caso, los sindicatos. Las más 
importantes fueron la Convención Bancaria (febrero 1924), 
la Fiscal (agosto 1925), la Textil (1925-1927), y la que se 
convocó para discutir el proyecto de Ley Federal del Tra
bajo (1929). Con esto se buscaba obtener consenso para las 
políticas estatales, a la vez que se avanzaba en la negocia
ción con "representaciones" sociales, con empresarios y 
trabajadores en su conjunto. Ello explica que, a diferencia 
de lo que ocurrió con los petroleros, las relaciones entre el 
gabinete económico y los empresarios nacionales fueran lo 
suficientemente pacíficas como para permitir llevar adelan-

21A lan K night, "Los in telectu ales de la revolución", en R evista  M exicana  
de Socio logía , año LI,  núm . 2, abr-jun 1989, p.61.2">" E nrique Krauze, C audillos culturales en la revolución m exicana, M é
xico, S ig lo  X X I, 1976, p. 231; A lb erto  J.  Pañi, M i contribución al nuevo  
régimen 1910-1933, M éxico, Cultura, 1936, pp.  319-328 y 344-345;  V aladés, 
H istoria G eneral..., tom o 7, p. 344.
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t e  las iniciat ivas  g u b e r n a m e n t a l e s .  Por  eso no s o r p r e n d e  la 
p a r t i c ip ac ió n  de sec to res  de la iniciat iva p r iva da  en o b ra s  
de  b en ef i c i en c ia  públ ica ,  en la C om is i ón  Nac iona l  de  C a m i 
nos,  en la Co m is i ón  N ac i on a l  de I r r igac ión  y en  el con se j o  
de  ad m in i s t r ac ió n  del  Ba nc o  de México .

Por  otra  parte,  la burgues ía  mexicana se vio for t a l ecida  con 
la incorporación de un nuevo grupo:  el de los "capitalistas 
revolucionarios",  genera les  y civiles qu e  supieron  aprovechar  
la r ee s t ruc tu rac ión  económica p a ra  inser tar se  en  renglones  
d inámicos de la economía,  med ian te  el uso de las palancas  
estatales:  la as ignación ventajosa de contratos ,  la "venta'1 de 
t e r renos  nacionales,  la canal ización p rc ferenc ia l  de crédi tos,  
la e specu lación  y el robo a b o r t o . 21 De  esa manera ,  los in te re 
ses de funcionar ios  y altos empresa r ios  convergieron  pau la t i 
namente ,  obstacu l i zando  el p roceso  de reformas .

Sin em b a rg o ,  las pol í t icas  e s t a t a l es  no p u d i e r o n  avan zar  
t a n to  c o m o  los "desa r ro l l i s t a s” h u b i e r a n  q u er i d o .  Por  e j e m 
plo,  a p e s a r  de su p ro fes ión  d e  fe l ib recambis ta ,  p o co  p u 
d ie ro n  ha ce r  p a ra  d es a r t i c u l a r  las b a r r e r a s  p r o t e c t o r a s  de  
la a t r a s a d a  ind us t r i a  me x ic an a  ( co m o  la texti l ) .  L a  re a l i d ad  
fue más fuer t e.  Pañi  lo exp l i caba  así:

N o es posible, naturalm ente, transform ar en un instante una política 
tradicional y de tan fuertes raigam bres económ icas, pues p reviam ente 
a esa transform ación habrá q u e  com pensar la pérd ida de ingresos 
fiscales q ue implica, ap arie  de que las industrias nacklasy  desarrolladas 
al am paro  ele la protección arancelaria tienen el derecho  de subsistir y, 
p o r tam o  de q u e  se les conceda el plazo en  que puedan  adap tarse  si tal 
cosa es factible a las condiciones de concurrencia internacional (im pues
tas p o r el libre cam bio).25

Krau/X.  C audillos..., pp. 227-231;  A l b e r t o  J.  Pañi ,  A puntes autobiográ
fico s, t o m o  II, \ l c \ i c o .  l i brer í a  de Ma nu e l  Po r rú a ,  2a. cd. ,  1950, p. 60; 
Pañi ,  M i contribución..., p. 323; Va lades ,  t o m o  7, pp.  305-308.

Vre r  t extos  c i t ados  en la ñuta  16. T a m b i é n  M a r i o  R a m í re z  Ra n e ad o ,  
"Los  po l í t i cos  empresa r ios ' ' ,  en Va r i os ,  R evolucionarios fueron  todos, 
México,  S I T / T C L ,  1982. pp.  237-340;  y M o n t e r o  y R o m o ,  cap í t u l o  ci t ado.

Pam.  At¡tobiognificos. t o mo  II. 1950, p . 24; t ambi én  ver  K r a u / c ,
Caudillos..., p. 234. Para  los textiles,  Secre tar ía  de la Fx o nomí a  Nacional ,  l.a
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Lo cierto es que estos administradores lograron avanzar 
en la racionalización del aparato administrativo, ganando 
paulatinam ente recursos para inversiones econ óm icas  
que pasaron del 16.9 por ciento en 1921 a un máximo del 
32.5 por ciento en 1925, para mantenerse sobre el 28 por 
ciento en el período de crisis y caer al 23.2 por ciento en 
1934. Asimismo, el gasto social reportó un aumento del 
orden del 10 por ciento en ese mismo la p so .26

Parecía que con todo lo realizado, a pesar de los gastos 
extraordinarios originados por las rebeliones delahuertista, 
cristera y escobarista, el proceso de reconstrucción iba por 
buen camino. Sin embargo, la crisis de 1929 desmintió cate
góricamente esa creencia, revelando los límites del modelo 
de crecimiento basado en la exportación de productos pri
marios, la gran propiedad agraria, la privilegiada inversión  
extranjera y el atraso industrial. El desem pleo pudo haber 
alcanzado a un millón de mexicanos, el volumen de las 
exportaciones cayó 50 por ciento, la producción minera se 
contrajo bruscamente, y el PIB descendió 16 por c ien to .27

La crisis mostró que el mercado interno había llegado a 
sus límites y que las estructuras de la propiedad agraria y 
de la inversión industrial obstaculizaban el desarrollo eco
nómico nacional. Los sonorenses no fueron capaces de 
captarlo. Calles y sus colaboradores en el maximato inten
taban conservar condiciones que ya habían jugado su papel. 
Se necesitaba una nueva sacudida. El cardenismo fue la 
respuesta.

industria textil en México. E l problem a obrero y  los problem as económicos, 
M éxico, T alleres G ráficos de la Nación, 1934, pp. 186-187 y 191.

26 Jam es W. W ilkic, L a revolución mexicana (1910-1976). G asto  federal 
y  cam bio  socia l, M éxico, F .C .E ., 1978, cuadros de las pp. 92, 95 y 101; 
T ardanico, "M éxico R evolucionario..." , p. 391; A yala y B lanco, "El N uevo  
E stad o  y...", pp. 35-37.

27 M eyer, El conflicto  socia l..., pp. 11 y 23; Fujigaki, "México: añ o s de  
crisis..." , pp. 16-17; Cárdenas, "La reconstrucción..." , pp. 85-87; y M arvin  
D . B ern stein , The m ex i can m ining industry 1890-1950, N ew  Y ork, State  
U niversity  o f N ew  York, 1964, pp. 171-176.
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2. Los partidos políticos y la lucha 
por el Congreso de la Unión

El Partido Liberal Constitucionalista
Aunque en los dos primeros años de su gobierno Obregón  
tuvo que enfrentar algunos levantamientos militares, enca
bezados por José Sánchez Juárez en Oaxaca, por Francisco 
Murguía en Coahuila y Durango, por Fernando Vizcaíno y 
Gonzalo Enril en el Distrito Federal, por Carlos Green en 
el sureste, Lindoro Hernández en Hidalgo y Juan Carrasco 
en Nayarit, ninguno de ellos puso en peligro la estabilidad 
del régimen. Pudieron ser sofocados con relativa facilidad. 1 

El primer problema político serio que debió sortear fue 
creado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 
organización que había apoyado decididamente su candida
tura a la presidencia. Su fundación databa de 1916, cuando 
un grupo de generales y dirigentes civiles revolucionarios 
decidieron dar expresión orgánica a su posición ante las 
discusiones del Congreso Constituyente. Básicamente coin
cidían en incorporar al programa político de la revolución  
reformas sociales concretas en terrenos clave como la pro
piedad agraria, las relaciones entre el capital y el trabajo, y 
la educación. En ese sentido, el PLC era la conclusión de 
un proceso en que diversos revolucionarios fueron recono
ciendo la necesidad de dar un contenido social al movimien
to. Por ello, no es extraño que en ese grupo figurara en 
posición prominente Alvaro Obregón, e incluyera a Benja
mín Hill, Cándido Aguilar, Esteban Baca Calderón, Salva

1 V éase  E m ilio  P ortes G il, H istoria vivida de la revolución mexicana, 
M éxico, Cultura y C iencia P olítica , A .C .,1977, pp. 294-295; y John  W. F. 
D u lle s , A yer en México, Una crónica de la  revolución 1919-1936 , M éxico, 
FCE, 1982, pp. 104-111.
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dor  Al va rad o ,  M an ue l  G a rc í a  Vigil y m u ch as  p e r s o n a l i d a 
des  más.  "

P o s t e r i o rm e n t e ,  el P L C  sirvió de i n s t r u m e n t o  p a r a  c a n a 
l izar la c a n d i d a t u r a  a p re s i d e n t e  de Venus t i ano  C a r r a n z a .  
P a r a  m u c h o s  de sus f u n d ad or es ,  con  el lo h ab ía  co n c l u i d o  
p r á c t i c a m e n t e  su misión,  p e r o  o t r os  p e n s a b a n  dis t into .  D u 
r a n t e  las l eg is l a turas  que  fu n c i o n a r o n  en t r e  1917 y 1920, el 
P L C  ob tuv o  la mayor p a r l e  d e  las cu ru les  en  d i s p u t a  y 
a d e m á s  s iguió un a  l ínea po lí t i ca  i n d e p e n d i e n t e  del  e j e c u t i 
vo. E n  un in ten to  por  d i sm inu i r  su i m p o r t a n c ia  y "di sc ipl i 
n a r ” al p o d e r  legislat ivo,  C a r r a n z a  imp ulsó  la c r ea c ió n  de 
o t r o  p a r t id o ,  el L ibe ral  Nac iona l i s t a ,  p e r o  no logró  q u e  se 
d e s a r r o l l a ra  y tuv iera  una vida d u r a d e r a .  "

E n  1919, an te  la suces ión  p res ide nc i a l ,  son  b a s t a n t e  c o 
no c id as  las ac t i tu d es  t a n to  de C a r r a n z a  c o m o  d e  O b r e g ó n .  
Pa r a  n u e s t r o  p ro pós i t o ,  lo fu n d a m e n t a l  es su br ay ar  la n e g a 
tiva del  genera l  so n o re n s e  a a c e p t a r  un re s p a l d o  unipa r t i -  
da r i o  a su ca n d i d a tu ra .  Bajo la supos i c ión  de q u e  en  el país  
sólo  cab ía  d i s t ingui r  la ex is t encia  d e  dos g r a n d e s  "part idos":  
el l ibera l  y el co ns e rv ado r ,  y de qu e  el p r i m e r o  de el los 
po d í a  iden t i f i ca r se  p r á c t i c a m e n t e  con  los r evo luc io nar io s  
t r iunfa n t es ,  p ref i r ió  a g r u p a r  en to r no  a su p e r s o n a  a una 
am p l i a  coa l ic ión  de fuerzas ,  sin c o m p r o m i s o s  p r o g r a m á t i 
cos u o rgá n ic os  v bajo  su o r i en ta c ió n  po l í t ica  pe r son a l .  Es te  
p u n t o  d e  v is t a  no  c a m b i ó  en la n u ev a  e l e c c i ó n  de 1920. 
E n  a m b a s  c a m p a ñ a s  e l e c t o r a l e s  la i n t e n c i ó n  de O b r e g ó n  
fue  p e r m a n e c e r  p o r  e n c i m a  d e  las a g r u p a c i o n e s  po l í t i ca s  
e x i s t e n te s  d e n t r o  del  c a m p o  r e v o l u c i o n a r i o .  Así ,  a p e s a r  
d e  c o n t r o l a r  la m a y o r í a  p a r l a m e n t a r i a ,  el P L C  tuvo  q u e

2 Vid. L i nda  R  Hall ,  "Alva ro  O b r e g ó n  y el p a r t i do  único mexicano",  er. 
H istoria M exicana, vol,  x \ i \ .  j ul io 1979 - j u n i o  í 980, p a r t i c u l a rm en t e  pp.  
603-607;  y Jim i lio Por t e s  Gil ,  A utobiogra fía  de Ia R evolución  M exicana. 
Un tratado de interpretación histórica. México.  I ns t i t u t o  Me xi ca no  de 
C u l t u r a ,  1964, p. 233.

3 Vid. J u a n  M a n ue l  Alvarez  del  Cast i l lo.  M em orias. G u a d a la j a r a ,  I n s t i 
t u t o 'T e c n o l ó g i c o  de  la U de (>, 1960, pp.  125-135.
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conformarse con ser uno más de los diversos apoyos de 
Obregón . 4

Como habíamos mencionado, algunos de los fundadores 
del PLC decidieron mantener con vida esa organización y 
en enero de 1918 dieron a conocer su programa político. No 
difería mucho de lo establecido por la Constitución en lo 
que se refiere a las formulaciones económ icas y sociales, 
pero sí respecto de la forma de gobierno propuesta para el 
país. En los puntos XI y XIV se planteaba luchar por la 
institución del sistema parlamentario y por la disminución 
de las amplias facultades del ejecutivo. Esos mismos diri
gentes se destacaron como diputados y senadores. Entre 
ellos estaban Manuel García Vigil, Rafael Martínez de E s
cobar, Juan y Rafael Zubarán Capmany, José I. Novelo y 
Antonio I. Villarreal, quienes paulatinamente fueron con
formando el equipo dirigente del p artid o.5

Una vez en la presidencia, fue claro que a pesar de las 
intenciones de Obregón de aparecer por encima de las or
ganizaciones que lo respaldaron en los comicios, no podía 
sustraerse de su influjo. Particularmente, tuvo que ceder
les espacios en el propio gabinete presidencial. El PLC 
recibió tres de las seis secretarías de estado (Benjamín Hill 
en Guerra y Marina, A ntonio I. Villarreal en Agricultura 
y Fomento, y Rafael Zubarán en Industria, Comercio y 
Trabajo), una importante subsecretaría (José I. Lugo en 
Gobernación) y la Procuraduría General de la República 
(Eduardo Ncri). Con ello, de los partidos existentes, el PLC 
resultó el más favorecido en este reparto.

Por otro lado, la presencia de este partido era nuevamen
te mayoritaria en el Congreso. Con ello parecía tener una 
sólida base para su acción futura, sin embargo, pronto tuvo 
dificultades. Calles, quien trataba de labrarse una fuerza

4 Vid. Linda B. H all, A lvaro Obregón. Poder y  revolución en México, 
1911-1920, M éxico, FCE, 1985, pp. 176 y 188, y Linda B. H all, "Alvaro 
O bregón y el partido único mexicano", pp. 617-618.

5 Iil program a del PLC puede verse en El M onitor R epublicano, 20 de  
en ero  de 1920.
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pol í t i ca  p r o p i a  con el apoyo  de la C o n f e d e r a c i ó n  Reg ional  
O b r e r a  Mexicana ( ( . 'ROM) y su b r a / o  pol í t ico,  el Pa r t i do  
L a b o r i s t a  M ex ic a no  ( P E M ) .  hizo ser i as  cr í t i cas  al P L C  y 
tuvo qu e  s o p o r t a r  la res p ue s ta  de Hil!. Es te  mor i r í a  p o c o  
d e s p u é s ,  apa re n!  em en le  en v e n e n a d o  en una ce n a  de "c o n 
ci l iación" p r o m o v id a  por  el p ro p io  p r e s i d e n t e  O b r e g ó n  y el 
s e c r e t a r i o  de go be rn ac i ón .  Calles.  La  pos ic ión  v ac an te  en 
el g ab in e t e  fue o to rg a d a  al gen era l  E n r i q u e  E s t ra da .  Poco  
de s p ué s ,  conf iad os  en su fu e r / a ,  los p e l ece í s t a s  se e n t re v i s 
t ab an  con  c¡ p re s i de n l e  y le e n t r e g a b a n  un p r o g r a m a  de 
go b i e rn o .  I n t e n ta b a n  s e r i a m e n t e  jug a r  su p ap e l  de p a r t id o  
d o m i n a n te .  E! caud i l lo  s o no re ns c ,  p o r  supu es t o ,  r e c h a / ó  
t a j a n t e m e n t e  su p r o p u e s t a .  *

L as  d i f e renc ias  en t re  e! p re s i d e n t e  y el P L C  se fue ron  
a h o n d a n d o  en e! cur so  de 1921. En p a r t i c u la r ,  la mayor ía  
p a r l a m e n t a r i a  no  e s t a b a  d i s p u e s t a  a a p r o b a r  a u t o m á 
t i c a m e n t e  el p r e s u p u e s t o  d e  egreso s  de la Fe de rac ió n .  Las  
r e d u c c i o n e s  p re s u p u é s t a l e s  en  d iver sos  ram os ,  según  ios 
d e fe n s o re s  del Ejecut ivo,  im p ed i r í a n  a és t e  c u m p l i r  con sus 
p ro p ós i t os .  Y aún  cu a n d o  las ve rs iones  no son del  l od o  
co inc ide n t es ,  p a r ec e  ser que  el mismo p r e s u p u e s t o  de E d u 
cac ión ,  el se g u n d o  en im p o r t an c ia ,  e s tuvo a p u n t o  de ser  
r e c o r t a d o .  El s ec re t a r i o  Vasconce los  tuvo qu e  ap e l a r  a los 
g ru p o s  min or i t a r ios  e in c o r p o ra r s e  h o n o r a r i a m e n t e  al P a r 
t ido  N ac i on a l  Agí ar i s ta  ( P N A )  p a ra  logra r  su ap ro b ac i ó n .  
Por  ello.  Por tes  (¡il r e c l a m a b a  en fá t i c a m e n t e  al P L C  en 
d ic ie m b re  de 1921 que  al h ab er  d e s p o j a d o  al p r e s i d e n t e  de  
sus f acu l t a de s  ex t r a o rd in a r i a s  en  hac ie nd a ,  i m p e d í a  que 
és te  tuv iera  la k i e r / a  su f i c ien te  p a r a  neg oc ia r  con  las c o m 
p añ ía s  p e t ro le ra s .

LJn i m p o r t a n te  ep i sod io  del  d e t e r i o r o  de  es tas  r e l a c i on es  
o cu r r i ó  en m ar zo  d e  1921, c u a n d o  el P L C  se o p us o  a la 
c rea c ió n  de una Se cr e t a r í a  deí  Trabajo ,  p o r q u e  p a r ec ía  
ev ide n te  que  esta m e d i d a  se o r i e n ta b a  a fo r t a l ece r  la p o s i 
c ión de su an ta gon i s t a ,  la C R O M .  E n  mayo,  el p r o b l e m a  se

6 Vid. Dul lcs .  A w>- en M éxico, pp.  98 y 104-106.
7 Vid. t í  . j ü  de  d i c i emb r e  de 1921; y Dul les ,  p. 113.



recrudeció con la discusión de una iniciativa presidencial 
que se orientaba a quitar a los gobiernos estatales la facul
tad de fraccionar las haciendas, para trasladarla al ejecu
tivo central. La oposición del PLC sigue una constante: 
impedir el fortalecimiento del presidente. En esta oportu
nidad, sin embargo, los aliados parlamentarios de Obregón, 
el PL y el PNA, adoptaron una actitud más beligerante. 
Introdujeron un grupo de choque compuesto por em plea
dos de Jos establecimientos fabriles y militares, es decir, 
directamente dependiente de Morones, al recinto legislati
vo, e impidieron con un escándalo la continuación del de
bate. Los oradores del PNA, Manrique y Díaz Soto y Gama, 
aprovecharon para hacer discursos donde elogiaban a Z a
pata y al socialismo ruso. Además, el grupo colocó una bande
ra rojinegra en la presidencia de la Cámara. El bloque pe- 
leceísta reaccionó amenazando a Obregón con decretar la 
desaparición de la Cámara si no se garantizaban las condi
ciones para su libre funcionamiento; exigió las renuncias de 
Celestino Gasea al gobierno del Distrito Federal y de M o
rones al Departamento de Establecimientos Fabriles y M i
litares, y criticó severamente las tácticas seguidas por Calles 
para contrarrestar su influencia. Todo ello en una reunión 
a la que asistieron más de cien diputados, el 18 de mayo de 
1921. Tres días después, Obregón entregó su respuesta. En 
ella señalaba la peligrosidad de romper er'equilibrio" entre 
los tres poderes federales, y acusaba a su vez al PLC de 
arrogarse prerrogativas exclusivas del ejecutivo.8

El conflicto entre los liberal-constitucionalistas y el pre
sidente llegó a sus límites casi al final del periodo de 
sesiones de 1921. El 29 de noviembre, la fracción parlamen
taria de ese partido presentó una propuesta de m odificacio
nes a la Constitución que implicaba la creación de un 
régimen parlamentario. El diputado Ignacio Barriga leyó 
una propuesta que iba respaldada por más de 100 diputa
dos. Los puntos más importantes que contenía eran:

8 Vid. Barry Carr, E l m ovim iento obrero y  la  p o lítica  en M éxico 1910- 
1 929 , M éxico, Era, 1981, p. 139; y D u d es, pp. 121-124.
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a) U n i f o rm a c i ó n  del  p e r i o d o  de fu n c i o n a m i e n to  de ios 
d i p u t a d o s  y los s e n a d o r e s  a c u a t r o  años.  Los  p r i m e r o s  
s e r í an  e legidos  uno  po r  cada  50 mil hab i t an te s ,  y los s e g u n 
dos  c inco  por  ca d a  es t ado  y dos  p o r  c a d a  t e r r i to r io  n a c i o 
nal .  Los  p e r i o d o s  de ses iones  se r í an  de c u a t r o  meses.

b)  L a  e lección del  p re s i d e n t e  se ha r í a  en  el Congreso. ,  
m e d i a n t e  el p r i nc ip io  de mayor ía  abso lu ta .  E n  caso  d e  que  
n ing un o  de  los ca n d i d a to s  ob tuv ie ra  tal mayor ía ,  la vo tac ión  
se r ep e t i r í a  en t r e  los dos  c a n d i d a to s  con el ma yor  n ú m e r o  
d e  sufragios .  Si se p r e s e n t a r a  la s i tuac ión  de qu e  los d iv e r 
sos c a n d i d a to s  o b tu v i e ra n  votos  iguales,  se r e p e t i r í a  en t r e  
todos .  Por ú l t imo,  en el caso  de  q u e  uno  tuv iera  ventaja,  sin 
t e n e r  la mayor ía  abso lu ta ,  y el r e s t ó l a  mi sm a  vo tac ión ,  en t r e  
e s tos  se sa ca r í a  al se g u n d o  as p i r an te  p a ra  la vo tac ión  final,

c) Si f a l t aba  ei p re s i de n t e ,  se ha r í a  cargo  del  e j ecu t ivo  e! 
j e fe  del  gab in e t e ,  mien t ras  se reu n ía  el C o n g re s o  p a r a  el egi r  
u n o  nuevo.

d)  El j e fe  del  e j ecu t ivo  d es i g n ar í a  al jefe del  ga b in e t e .
e) La C á m a r a  de S e n a d o r e s  p o d r ía  o to rg a r  al e j ecu t ivo  

su co n s e n t i m i e n t o  p a r a  la d i s o luc ión  d e  la de d ip u t a d o s ,  
p e r o  p o r  una mayor ía  mín ima  d e  dos t ercios.

f) El  a r t í cu lo  92 del p ro y ec to  e ra  fu n d am en t a l ,  ya que  
es ta b le c í a  que  los mini s t ros  "son s o l i d a r i a m e n t e  r e s p o n s a 
bles,  an te  la C á m a r a  de D i pu ta d o s ,  d e  la po l í t i ca  g en era l  
del  g o b i e r n o  e ind i v id ua lm en te  de los ac tos  per sona les" .  
A d e m á s ,  tod o s  los ac tos  del p re s i d e n t e  d e b e r í a n  ser  a u t o 
r i z ado s  po r  un min i st ro  p a ra  t e n e r  val idez.

g) En las ocas ione s  en que  se e f e c tu a r a n  ca m b io s  m i n i s 
t e r ia le s ,  el nuevo jefe del  g ab in e t e  in fo rm ar ía  a las c á m a r a s  
a c e r c a  de la po l í t i ca  qu e  se p r o p u s i e r a  d es a r ro l l a r .  g

La  p r o p u e s t a  recib ió  un rá p i d o  re s p a l d o  de  los m i e m b r o s  
del P L C  en el g ab in e t e  p r es idenc ia l .  Z u b a r á n  y L u go  h i c i e 
ron  d e c l a ra c i o n e s  públ i cas  al re sp ec t o ,  L as  del  s e g u n d o  son

g F.l Universa!, 30 de no v i e mhr e  de 1921. Cahe  ha ce r  n o t a r  q u e  en esa 
misma  ses i ón (Je la ( ' ¿ímani .  el PI .C d e f e n d i ó  el r e sp e t o  a las c onc es ione s  
p e t r o l e r as  a n t e r i o r es  a 19 17. pos ic ión que  f i na l me n te  el p r e s i de n t e  Olí  ro 
gón a d op t a r í a  para  l og r a r  el r e s t a b l ec i mi en t o  de las re l ac i ones  c on  los 
l i s ta do s  Uni dos .



de particular interés, ya que señalaba la necesidad de "par- 
tidos políticos perfectamente definidos" para el funciona
miento del sistema parlamentario. Ante la oposición al 
proyecto que esgrimía la inexistencia de tales partidos, 
respondía que eso vendría a crear una especie de círculo 
vicioso, del que sólo se podría salir aprobando las reformas 
propuestas, ya que "existiendo el régimen parlamentario, se 
definirían las tendencias latentes en toda colectividad, ya 
que es ley fisiológica que la función crea el órgano, y en este  
caso el órgano serían los partidos políticos y la función el 
parlamentarismo". Por otra parte, remarcó que con estas 
medidas la presidencia de la república dejaría de ser una 
manzana de la discordia, disputada mediante "revolucio
nes", pues en lo sucesivo sería un puesto de mera repre
sentación, "siendo los verdaderos gobernantes los ministros 
responsables, quienes tendrían que marchar de acuerdo 
con las aspiraciones del país para conservar sus puestos o 
intentar la disolución de las cámaras para ver si se trataba 
de maniobras políticas únicamente”. 10

No todas las adhesiones provinieron del campo peleceís- 
ta. El notable conservador Querido M oheno aprovechó la 
oportunidad para afirmar que el régimen parlamentario 
sólo produciría sus mejores resultados con una reforma 
electoral que restringiera el derecho de voto a "aquellos 
nacionales que pudiendo escribir personalmente su boleta, 
comprueben con ese acto la posesión de aquel grado ínfimo 
de cultura que basta para establecer una presunción de 
acierto". 11

La estrategia del presidente para contrarrestar este ata
que fue doble. Por una parte, se reunió con los principales 
dirigentes de los partidos minoritarios, el PNA y el PCN, y 
les explicó que el PLC se había convertido en un "enemigo 
solapado’1 de su régimen, que representaba intereses lati
fundistas y petroleros, y que sus decisiones respecto del 
proyecto de presupuesto obstaculizaban seriamente el cum

10 E l Universal, 1 de d iciem bre de 1921.
11 El Universal, 5 de diciem bre de 1921.
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p l im ie n to  de sus p lanes  de gob i e rn o .  D e s p u é s  les p r e g u n t ó  
a los a s i s t en tes  Po r l es  Gií  y Luis L. Leó n ,  e n t re  o t ros  qué  
e ra  lo qu e  hac í an  an te  ello los "amigos' '  d e  su go b i e rn o .  E n  
c ie r t o  se n t ido ,  e s t aba  a u t o r i z a n d o  la r ea l i zac ió n  d e  una  
o fensiva  c o n t r a  los pelece í s t as .  A d e m á s ,  c o n t a b a  co n  el 
ap o y o  del  b lo q u e  l a bor i s t a  d e  M o r o n e s  y d e  los d i p u t a d o s  
del  Pa r t i d o  Social is t a del  Sur es te  (P SS E) .  M ás  todavía ,  
o r d e n ó  al s e c r e t a r i o  de  H a c i e n d a ,  A d o l fo  de la H u e r t a ,  q u e  
r e s p a l d a r a  e c o n ó m i c a m e n t e  a los p a r t id o s  C o o p e r a t i s t a  y 
L a b o r i s t a  en  es ta  m a n i o b ra .  u

Así,  en  ía ses ión del  22 d e  d ic ie m b re  d e  1921, Po r t es  Gi l  
h izo  un a  v io lenta  in te rvenc ión  en  la C á m a r a  d e  D i p u t a d o s .  
A cu s ó  al P L C  de an t igo b ie rn i s t a ,  p e r o  s obr e  t o d o  a J u a n  
Z u b a r á n ,  d ip u t a d o  de esa  ag ru p ac i ó n ,  de p e d i r  d i n e r o  a 
e m p r e s a s  p e t ro le r as  p a ra  r eso lve r  a sun tos  a n t e  la S e c r e t a 
r ía  de Indus t r i a ,  cuyo t i tular  e ra  su h e r m a n o  y t a m b i é n  
m i e m b r o  del  PLC1, Rafae l  Z u b a r á n .  C o m o  p r u e b a  exh ib ió  
un  d o c u m e n t o  f i rm a do  p o r  J u a n  Z u b a r á n ,  d o n d e  p e d í a  20 
mil pesos .  C o n t i n u ó  h a c i e n d o  una  c a ra c t e r i z ac i ó n  del  l ibe- 
r a l - co ns t i tuc iona l i s l a ;  según él, se c o m p o n í a  de  t r e s  g rupos :  
po l í t i cos  viejos v neg oc ian tes ,  a r ra s t ra d o s ,  y pe r s o n a s  h o n o 
rables .  Por  lo de má s ,  en la tu r b u l en t a  ses ión  sal ió a r e luc i r  
que  ni s iqu ie ra  e! p ro p io  Por tes  Gil  se e s c a p a b a  d e  rec ib i r  
su e l d o s  ext ra de d e p e n d e n c i a s  g u b e r n a m e n t a l e s .  El  c l ima  
d e  co r r u p c i ó n  p a r ec í a  g en era l i zad o .  13

Los  s iguientes  días.  la C á m a r a  vivió e n m e d i o  de la vio
lencia.  G r u p o s  de c h o q u e  de la C R O M  se e n f r e n t a r o n  a sus 
s imi la res  del  PLC,  el e j e rc i to  se p r e s e n t ó  p a r a  " resguardar"  
el  r ec in to ;  con a m en az as  y o f rec im ien to s  a d ive rsos  d i p u t a 
dos,  é stos  d e s e r t a r o n  de la f racción  l ibe ra l -cons t i tuc iona-  
l is ta y se  i n t e g ra r o n  al "b loque socia l  d e m ó c r a ta "  ( es  deci r ,  
al qu e  ha b ía n  c o n f o r m a d o  el PN A ,  el PL,  el PCN,  y el

“  Vid. P o r t e s  Gi l ,  H istoria vivida de la R evolución M exican a , pp .  331- 
332. A h  i  Poe tes  Gi l  señala  e q u i v oc a d a m e n te  q u e  la f echa  de la en t r ev i s t a  
es o c t u b r e  de  1922. en rea l idad fue en 1921. T a m b i é n ,  J os é  C.  Va ladcs ,  
H istoria Genera! de i a Revolución M exicana, t omo  7. La reco n cilia c ión . 
México,  SKP - G e r n ik a ,  [<>85. pp. 11-112,

1_ E L  U niversal, 23 de d i c i emb r e  de 1921.

46

n i f r l U *



PSSE),y se escenificaron balaceras en el exterior del recin
to. Finalmente, hubo el acuerdo de calmar los ánimos con 
vistas a la realización de la elección de la importante Comi
sión Permanente. El resultado no fue ya sorpresivo: 123 
diputados apoyaron la planilla social-demócrata y 118, la 
liberal-constitucionalista. A sí terminó la hegemonía del 
PLC en la Cámara. 11

El colofón de este incidente fue la renuncia del secreta
rio de Industria, Comercio y Trabajo, Rafael Zubarán, 
quien expresó que se pretendía hacerlo aparecer como un 
funcionario inmoral, utilizando una carta que estaba en 
poder del presidente Obregón, y un asunto que ya había 
aclarado suficientemente con él. Ante el silencio del sono- 
rense, agregó, estaba obligado a renunciar. Obregón aceptó 
rápidamente la renuncia, y en el texto insistió en considerar 
como una irregularidad reprobada por la moral, el hecho 
de que los familiares de un alto funcionario tomasen "bajo 
su patrocinio" negocios relacionados con el área de sus 
responsabilidades. 15

El mes anterior, por otra parte, el propio Obregón había 
provocado la renuncia de Antonio I. Víllarreal a la Secreta
ría de Agricultura y Fomento. En una conferencia de pren
sa, declaró que hasta ese momento había habido mala 
interpretación y tergiversación de las leyes agrarias, "por
que muchos de los encargados de interpretarla no la han 
entendido o no la han querido comprender, quizá para 
sacar un provecho personal o para crearse una situación 
política, y en tal virtud claro está que han desvirtuado sus 
principios, que por lo demás son absolutamente buenos". 
Solicitaba ahí del ramo "menos política y más ejidos", pero, 
extrañamente, una vez que Villarreal hizo entrega de su 
dimisión y fue aceptada, el PNA, defensor acérrimo de los 
ejidos, pidió al presidente que rechazara tal renuncia. El 
argumento básico de Obregón en todo caso era el de una 
supuesta inmoralidad en la secretaría. 16 

El U niversal, 30 y 31 de  d i c i emb r e  de  1921.
15 E l Universal, 27,  28 y 29 de  d i c i emb r e  de  1921.
** E l Universal, 27 de  noviembre ,  1 y 3 de  d i c i emb r e  d e  1921.
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P o c o  d e s p u é s  se  m a n e jó  la po s ib i l idad  d e  q u e  el g en era l  
E n r i q u e  E s t r a d a  o c u p a r a  esa vacan te ,  y el día 11 d e  d i c i e m 
bre  és te  hizo d ec l a ra c i o n e s  s o b r e  el t ema .  B á s i c a m e n t e  
ex p re s ó  q u e  la so lución  del  p r o b l e m a  ag ra r i o  no  e s t a b a  en 
los ej idos,  s ino en la c re a c i ó n  d e  p e q u e ñ a s  p r o p i e d a d e s  
m e d i a n t e  el f r a c c io n a m ie n t o  de los l a t i fund ios .  A  el lo r e s 
p o n d i ó  O b r e g ó n  q u e  los l in ca m ie n to s  g u b e r n a m e n t a l e s  en 
el  r a m o  es t a b a n  s u f i c i e n te m en te  claros ,  y lo r emi t ió  a d iv e r 
sos  d o c u m e n t o s  d o n d e  ex p re s a b a  la n e c e s i d a d  t a n to  de  
ap o y ar  el e j ido  co m o  de c u i d a r  de la p e q u e ñ a  p r o p i e d a d ,  
así  c o m o  su dec i s ión  de no dividir  a p r e s u r a d a m e n t e  los 
l a t i fund i  os p o r  los r i esgos  qu e  el lo e n t r a ñ a r í a  p a r a  la e c o 
n o m í a  nac iona l .  F in a l m en te ,  E s t r a d a  devolvió el n o m b r a 
mien to .  17

E l  cap í t u l o  se c i e r ra  con la r e n u n c i a  de E d u a r d o  Ncr i  a 
la P r o c u r a d u r í a  d e  la Repúb l i c a .  E l  P L C  h ab ía  p e r d i d o  
p r á c t i c a m e n t e  to d as  sus pos ic iones  pol í t icas.  E n  lo s uc es i 
vo, n o  ha r í a  s ino ac e le ra r s e  el p ro ce s o .  E n  1922 fu e r o n  
d e r r o t a d o s  en las e l ecc iones  m u n ic ip a le s  d e  la c i u d a d  de 
México ;  y en los comicios  f e d er a le s  la nueva  ma yo r í a  p a r l a 
m e nt a r i a ,  b a j o  el n o m b r e  de C o n f e d e r a c i ó n  R e v o l u c i o n a 
ria,  votó en  b lo q u e  la a p r o b a c i ó n  d e  las c r e d e n c i a l e s  d e  los 
d i p u t a d o s  e imp id i ó  el ingreso  de los a s p i r an te s  del  P L C  
qu e  h a b ía n  g a n a d o  en d iver sas  r egiones .  U n  caso  no ta b l e  
fue Oax aca :  a u n q u e  la l egi s l a tu ra  local  e s t a b a  c o m p u e s t a  
exc lu s iv am ente  p o r  m ie m b ro s  de l  P L C ,  ese p a r t i d o  no o b 
tuvo n in gu na  curu l  en  la c á m a r a  federa l .  P o r  lo de m á s ,  
d u r a n t e  esos  me ses  se ru m o r ó  qu e  el p a r t i d o  p r e p a r a b a  una  
sublevac ión ,  de tal  m a n e r a  q u e  sus  d i r ig en t es  se v ie ron  
ob l ig ad o s  a envia r  t e l e g ra m a s  ac la ra to r i o s  al p r e s i d e n t e  
d o n d e  ma n i fe s t ab an  qu e  esa ag ru p a c i ó n  po l í t i ca  "lucha d e n 
t ro  del  o r den  y co n d en a  pe r tu rba c ión  a la paz  pública".  18

17 E l Universa /, I]  y 14 de  d i c i emb r e  de 1921.
18 Tg.  Ma r t í n e z  de E s c o b a r  a O b r eg ó n ,  1 de mayo de  1922,  Ar c h i v o  

G e n e r a l  de  la Nac i ón.  F o n do  P r e s i d en t es ,  R a m o  Ob r eg ó n- C a l l e s  (en lo 
suces i vo A C i \ - 0 b r c g ó n  Cal les) ,  l egajo 307-P-37;  A. G.  Ga rc í a  a Ob r e gó n ,  
16 de  f e b r e r o  de  1922, en el mi s mo  exped ien t e ;  y Bas i l io Rojas ,  Un gi'an 
rebelde. M a nu el García V'igil, México,  Luz,  1965, pp.  517*518.
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En un esfuerzo desesperado por detener este proceso, el 
17 de junio de 1922 el PLC hizo público un m anifiesto en 
el que denunciaba la preparación de un fraude electoral pa
ra excluirlo del Congreso, recordó los métodos usados para 
vencerlo en la disputa por la Comisión Perm anente, el 
apoyo oficial al partido Cooperatista, la represión a diver
sos elem entos peleceanos, y expresó su decisión  de reti
rar sus candidaturas en el Distrito Federal, y contender 
como independientes en el resto de los estados, a fin de no 
provocar la represión de sus miembros. Además, denunció 
el intento de Obregón de alejar a Rafael Martínez de E sco
bar, presidente de ese partido, del país, mediante repetidas 
"invitaciones" para ocupar la embajada de México en Ar
gentina. En su parte medular, el documento explicaba la 
animosidad gubernamental por el hecho de que, en lugar de 
ser un partido personalista o de circunstancias, el PLC

tiene un programa de nobles reivindicaciones y de progreso que desa
rrollar, celoso de su independencia y consciente de su deber, ha mani
festado, con franqueza, su aprobación o desacuerdo respecto de los 
actos del Ejecutivo; y es principalmente esa actitud de civismo y de 
moralidad, la que ha hecho que el Gobierno conspire contra el Partido 
que desde su fundación pugna por el tri unlb de las ideas más avanzadas, 
aunque sin caer en los extremismos disolventes a que quiere conducir al 
país la ambición o el desequilibrio19

La nueva mayoría parlamentaria era ahora el bloque 
cooperatista. El PLC estaba prácticamente destruido como 
fuerza nacional, aunque siguió conservando alguna fuerza 
en Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas. E l caso más 
interesante sin duda, es el de Oaxaca, donde entre 1920 y 
1923 el gobernador fue uno de los líderes peleceanos, M a
nuel García Vigil. Vale la pena examinar su actuación con 
cierto detenimiento.

^  El m an ifiesto  está  fechado e l 17 de ju n io  de 1922, A G N -O b regó n  
C alles, legajo  307-P-2.
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El gobierno de García Vigil en Oaxaca
En junio de 1920, es decir apenas triunfante el movimiento 
de Agua Prieta, Obregón envió a Manuel García Vigil a 
Oaxaca con la misión de obtener el control de las diversas 
fuerzas existentes en el estado y de aplacar a los sobrevivien
tes del "movimiento por la soberanía". Rápidamente unificó 
a los grupos de la Sierra y de Guillermo Meixueiro, quien, 
ganó uno de los dos escaños del Senado, a la vez que el 
propio García Vigil obtenía una diputación federal. De esa 
manera formó parte del poderoso grupo parlamentario del 
PLC, pero ante la inminencia de las elecciones a gobernador 
en Oaxaca, lanzó su candidatura y obtuvo el triunfo, después 
de superar a su contendiente, el licenciado Manuel Palacios 
y Silva. El 15 de diciembre tomó posesión de su cargo, desde 
el cual emprendió una labor reformista, típica de la época. 20 

Fuera de su labor impulsora de las comunicaciones inter
nas, la educación, el ornato y pavimentación de la capital, y 
la salud pública, aquí nos interesa destacar los problemas 
que el gobernador de Oaxaca enfrentó en sus relaciones con 
el centro y los grupos de poder local. El primero de ellos se 
relaciona con la existencia de las "defensas sociales". El 21 
de diciembre de 1921, García Vigil le escribió a Obregón 
para comunicarle que una reciente circular del secretario 
de Guerra y Marina violaba la soberanía de Oaxaca y de los 
demás estados libres y soberanos, ya que pretendía regla
mentar el funcionamiento de las "defensas", y subordinarlas 
a los jefes de operaciones militares, cuando legalmente 
estaban bajo la jurisdicción de los gobernadores respecti
vos. En realidad, se trataba de un problema que enfrenta
ban prácticamente todos los gobernadores radicales de la 
época, quienes trataban de mantener una cierta in d e
pendencia frente a los jefes de operaciones militares, soste- 
n ie n d o  g ru p o s arm ad os de c iv i le s .  En e se  m ism o  
comunicado García Vigil se quejaba de que los jefes milita-

20 Vid. Bas i l i o  Rojas ,  Un gran rebelde..., p p .  441-481;  y A G N - O b r c g ó n  
Cai t es ,  l ega jo 604-G-25.



res del estado negociaban con industriales, capitalistas y 
hacendados el otorgamiento de permisos a particulares pa
ra armarse. Ello se traducía en la creación de grupos de 
choque. Además, otorgaban "salvoconductos" para pasar 
de una región a otra, con lo que invadían, en ambos casos, 
facultades del ejecutivo estatal. El gobernador terminaba 
pidiendo la disolución de uno de esos cuerpos armados 
ilegales, la "Guerrilla del Valle" y la dotación de 600 equipos 
completos, 15 mil cartuchos máuser y 15 mil 30-30 para el 
uso de la policía rural del E stad o .21

La respuesta de Obregón tenía un tono más bien conci
liatorio. Explicó que en el comunicado de la Secretaría de 
Guerra se había cometido un "error", que no se intentaba la 
reglamentación de las "defensas" y que su cooperación con 
las tropas federales era sólo voluntaria, de tal manera que 
"en nada se invade la soberanía de un estado".22

Sin embargo, en plena ofensiva contra el PLC, también 
los ataques contra el gobernador oaxaqueño se intensifica
ron. En marzo y abril de 1922 circularon insistentemente 
rumores de que García Vigil se rebelaría contra el gobierno 
del centro, y de que sus empleados hacían propaganda 
sobre la posibilidad de que, después, fuera presidente de la 
república. Además, no se le entregaron los equipos y armas 
so lic itad os.23

El segundo problema importante al que se enfrentó el 
gobernador peleceano fue ocasionado por una reforma im
positiva de gran alcance. M ediante el decreto 20, se aumen
taba los impuestos a la propiedad (rústica y urbana), a la cría 
de ganado mayor, a la matanza de ganado, a la elaboración

21 M em o. G arcía V igil a O bregón, 21 de diciem bre de 1921, A G N -O b re-  
gón  C alies, legajo 8 1 6 -0 -0 1 .

22 O bregón a G arcía V igil, 23 de en ero  de 1922, A G N -O b regó n  C alles, 
lega jo  8 1 6 -0 -0 1 .

^  T irso  N arváez a O bregón, 7 de abril de 1922, y  M .L. M allo  a O bregón, 
22 de m arzo de 1922; en A G N -O bregón  C alles, legajo  307-G -21. Para la 
negativa de los eq u ip o s y arm as ver la correspondencia  en tre  e l je fe  del 
D ep artam en to  de E stab lecim ien tos F abriles y A p rovisio n am ien tos M ili
tares y el secretar io  particular del p resid en te  en e l legajo  8 1 6 -0 -1 .
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de alcohol y bebidas embriagantes, al petróleo, a la produc
ción de cafe, tabaco y algodón. En un desplegado colocado  
en las calles de Oaxaca se afirmaba que "como consecuencia  
la industria y el comercio están muertos en el estado", sin 
haber mejorado en cambio en lo más mínimo los servicios 
públicos. Peor todavía, añadía que "según noticias que te
nemos, con esos mismos dineros que de modo tan inhumano 
se nos extraen, preténdese hacer una revolución contra el 
gobierno del centro, con el solo objeto de satisfacer ambi
ciones crim inales”. Terminaban los autores del desplegado 
convocando a una huelga de contribuciones a partir del 20 
de noviembre de 1922. ~4

El 9 de noviembre, un grupo de seguidores del goberna
dor contrarrestaba la maniobra con un nuevo manifiesto, en 
el que señalaba que los impuestos establecidos no eran de 
ninguna manera onerosos, y que por lo tanto, no era justifi
cable el llamado a una huelga de pagos. Obregón mismo 
respaldó al gobernador dirigiendo un comunicado al jefe de 
operaciones militares, J. E. Coronado, ordenándole la cap
tura y consignación de las personas que invitaban a la deso
bediencia de las autoridades locales, para evitar que bajó el 
pretexto de rebeliones locales se fomentaran movimientos 
subversivos. Además, añadía con justeza que "las disposi
ciones hacendarías a los que más directamente afectan, es 
a los acaudalados y éstos cuentan con medios suficientes 
para hacer su defensa en el terreno legal". ‘

El epílogo de la resistencia de los empresarios oaxaque- 
ños lo dio la Compañía de Luz a través de su fábrica de

24 A G N -O b regó n  C alles, legajo 81 6 -0 -1 ; y B asilio  R ojas, p. 492. El 
dip u tad o  local G óm ez, por su parte denunciaba que justam ente  a raíz de 
esa s  d isp o sic io n es las compartías p etro leras El A gu ila  y la W ater Pierce  
O il C orporation  hubieran ten id o  que salir del e stad o . A G N -O b regó n  
C alles, legajo  1 0 4 -0 -2 .

E ste  m an ifiesto  e s  de fecha 9 de noviem bre de 1922. El com un icado  
de O bregón  a C oronado es del m ism o día. T am bién , com un icados entre  
O bregón y García Vigil en A G N -O b regón  C alles, legajo  1 0 4 -0 -2 . F in a l
m ente, G arcía V igil agradece con m ayor én fasis este  apoyo de O bregón  
el 14 de noviem bre, ib id ., legajo  213-G -12.



hilados y tejidos de Vista Hermosa que, alegando una so
breproducción, cerró las puertas y dejó sin empleo a sus 
obreros. Éstos acudieron a la Junta de Conciliación y Arbi
traje y obtuvieron el pago de 45 días de salario para los 
trabajadores despedidos. La compañía solicitó la revisión 
del laudo y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, la cual 
lo confirmó finalmente. En vista de que la empresa alegó 
falta de fondos para cumplir con la sentencia, el gobierno 
estatal decretó la incautación de la fábrica, que en lo suce
sivo trabajaría por su cuenta. La incautación cesaría en el 
momento que los empresarios decidieran continuar con su 
empresa, bajo la condición de que conservaran las mismas 
condiciones de trabajo y los salarios que percibían a esa 
fecha los operarios.26

A pesar de que en esa oportunidad García Vigil recibió 
el apoyo de Obregón, sus enemigos políticos siguieron tra
bajando, particularmente en la Cámara de Diputados. La 
fracción parlamentaria oaxaqueña impulsó una iniciativa 
para enjuiciarlo ante la primera comisión instructora del 
Gran Jurado. Ésta, dirigida por Polícarpo Rodríguez, envió 
una comisión a Oaxaca a recopilar datos para probar las 
acusaciones de que era objeto, las cuales se referían sobre 
todo a las elecciones locales, en que se le acusaba de haber 
com etido fraude en favor de los candidatos del Partido 
Liberal Constitucionalista. La respuesta del Congreso lo
cal no se hizo esperar. En un comunicado al presidente 
Obregón señalaba que las elecciones se efectuaron confor
me a la legislación local, cuya aplicación era com petencia 
exclusiva de los poderes del estado. Por tanto, se agregaba, 
la decisión de la comisión del Gran Jurado "resulta atenta
toria y lesiona soberanía esta entidad", y exigieron el retiro 
de la comisión. Finalmente, no prosperó tampoco este in
tento de derribar al gobernador.27

26 Vid. B a silio  R ojas, pp. 492-495.
27 La circular del Gran Jurado es de en ero  de 1923; e l com un icado del 

C on greso local a O bregón , del 8 de febrero, A G N -O b regó n  C alles, legajo  
4 2 8 -0 -3 .
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El  15 d e  fe b re r o  d e  1923, sus o p os i t o r es  t o m a r o n  un 
c a m i n o  más rad ica l  p a r a  d e s h a c e r s e  d e  G a r c í a  Vigil.  E n  una  
d e  sus n u m e r o s a s  visi tas a la c i u d a d  de México,  fue  víct i 
m a  d e  un a t e n t a d o .  Sobrevivió,  p e r o  t a r d ó  me se s  en  r e s t a 
b le ce r se .  L o s  ayun ta mi en tos ,  el C o n g r e s o  local  y el P L C  
p ro te s t a r o n  ené rg icamente  po r  es t a agres ión  y las r el aciones  
en t re  Ga rc ía  Vigil y Ob reg ó n  se de te r i o r a r o n  r á p i d a m e n t e . 28

E l  ú l t imo  as p e c t o  del  e n f r i a m ie n to  de las r e l ac io n es  e n 
t re  el ce n t r o  y O a x a c a  qu e  q u e r e m o s  m e n c i o n a r  se r e f i e r e  
a la exp ed ic ió n  de la p ro p ia  co n s t i t uc ió n  local .  É s ta  se 
c a r a c te r i z a b a  p o r  las r e s t r i c c ion es  a las f ac u l t ad es  del  e j e 
cut ivo local  y p o r  la p r e e m i n e n c i a  del  p o d e r  l egis lat ivo,  el  
cual  t e n d r ía  "las r i en da s  po l í t icas  d e  la en t idad" .  Ten ía  en  
sus m a n o s  el co n t ro l  de las e l ecc io ne s  mun ic ipa les ,  d e  la 
i m p ar t i c i ó n  de jus t i cia ,  p o d í a  vetar  a los c o l a b o r a d o r e s  del  
e j ecu t ivo ,  t en ía  au t o r i z a c i ó n  p a r a  vigi lar el t e s o r o  púb l i co,  
y f ina lmente ,  la c ám ar a  local  se r en o v ar ía  en  un 50 p o r  
c i e n t o  c a d a  dos  años,  p a r a  co n se r v a r  s i e m p re  un "pie v e t e 
ra n o ,  a m p l i a m e n t e  c o m p e n e t r a d o  en  los negoc ios  púb l i c os  
del  Es tad o" .  :9

C o m o  v ere m os  más  ad e l an te ,  el añ o  de 1923 fue de g r an  
e f e r ves ce nc ia  pol í t ica .  La sucesión p re s i d e n c ia l  dividió en  
dos  a la famil ia  r evo luc ionar ia ,  y Ado l fo  d e  la H u e r t a  e n c a 
b ez ó  un a  rebe l ión .  E n t r e  q u ien es  se a d h i r i e r on  a el la se 
e n c o n t r a b a  G a r c í a  Vigil, h e c h o  q u e  no ha s ido ex p l i cado  
c o n v in c e n t e m e n te  has ta  ah ora ,  má x im e  q u e  la p r i nc ipa l  
fue rza  civil d e l a h u e r t i s t a  e s t a b a  c o m p u e s t a  p o r  los co o p e-  
r a t i s t a s ,  q u ie n es  h a b ía n  s ido  el i n s t r u m e n t o  p a r a  a c a b a r  en  
1921 con la h e g e m o n í a  p a r l a m e n t a r i a  de l  l i b e ra l - c o n s t i t u 
c iona li smo.  Sin em ba rg o ,  con los e l e m e n t o s  q u e  he m o s  
d e s ta c a d o ,  p o d e m o s  a f i r m ar  q u e  el confl ic to  e n t r e  G a r c í a  
Vigil y O b r e g ó n  t en ía  su p r o p i a  h i s tor i a .  E n  la co y u n t u ra  d e  
1923, s im p le m e n t e  conf luyó en su re ch az o  a la c a n d i d a t u r a  
d e  Ca ll es  y al g o b i e r n o  d e  O b re g ó n .

L a  d o c um e n t a c i ó n  s ob r e  el a l e n t a d o  en AGNT- Ob r c g ó n  C alles, l egajo 
4 2 8 -0 -3 .

B asilio  R ojas, pp. 486-490.



La decisión de García Vigil, por lo demás, no fue aislada. 
Su viejo correligionario Rafael Zubarán le escribía el 9 de 
diciembre, invitándolo a unirse al movimiento, ya que se 
trataba de una lucha en defensa de principios comunes, de 
los cuales el principal, el de sufragio, estaba siendo grave
mente a fectad o.30

Así, buena parte de los restos del PLC se convirtió en uno 
de los distintos grupos que convergieron en este levanta
miento y le dieron un carácter muy heterogéneo y poco 
centralizado.

Otro factor que contribuyó a la decisión de García Vigil 
de sumarse al movimiento fue la presencia del general For
tunato Maycotte en la región, con los elementos de guerra 
que por tanto tiempo había estado solicitando el goberna
dor. Otros peleceístas, como Eduardo Vasconcelos e Israel 
del Castillo también encontraron un puesto en esta coali
ción oaxaqueña.31

El levantamiento oaxaqueño fue justificado mediante un 
manifiesto con fecha del 13 de diciembre de 1923. En él se 
esgrimían como argumentos: el intento de imposición de 
Calles como presidente, la violación del sufragio libre en las 
elecciones de 1922, diversos atentados como el que quitó la 
vida a Francisco Villa y dejó en una situación delicada al 
propio García Vigil, la "prostitución" de las reformas socia
les de carácter obrero y agrario y el fracaso de la revolución 
en manos de los gobernantes de ese momento. Por ello, se 
desconocía a Obregón, a los diputados y senadores que no 
secundaran el movimiento, a los magistrados de la Suprema 
Corte, y se reconocía como jefes del movimiento a los genera
les Guadalupe Sánchez, Enrique Estrada y Fortunato Mayco
tte. El manifiesto fue respaldado por la legislatura lo c a l .32

30 R afael Zubarán a García V igil, 9 de d iciem bre de 1923, en Boletín del 
A rchivo General de la N ac ión , tercera serie, núm. 10, oct 1979-m ar 1980,
pp. 20-21.

31 Vid. B a silio  Rojas, pp. 558-559.
32 Ibid., pp. 559-563. E v identem ente, e llo  im plicaba no recon ocer  la 

jefatura de D e  la H uerta.
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L a re be l i ón  en Oax ac a  con tó  con  dos  g r a n d e s  p ro b le m a s .  
E l  p r i m e r o  fue que  ( Ja rc ia  Vigil no  p u d o  logra r  el ap oyo  de 
t od as  las fuerzas  pol í t icas  del  e s t a do ;  la r eg ión  se r r a n a ,  que 
r e c o n o c í a  co m o  su jefe al ge ner a l  Issac Iba r ra ,  se al ió con  
O breg ón .  A d e m á s ,  la c a n t i d a d  d e  p e r t r e c h o s  con qu e  c o n 
t a b a  e r a  b a s ta n t e  r e du c i da .  Ya en el p r i m e r  e n f r e n t a m ie n t o  
en la cap i t al ,  en enero ,  a p es a r  de r e ch az ar  a los a sa l t an tes ,  
se r eve l ó  esa ca re n c ia  que a la po s t re  los obl igó a a b a n d o n a r  
la c i u d a d  de Oax ac a  y a hui r  hac ia  Ch iap as .  E l  s eg u nd o  
p r o b l e m a  fue la división in terna;  un s ec t o r  c o n s p i r a b a  p a r a  
q u e  G a rc í a  Vigil de j a ra  la g u b e r n a l u r a  en  m a n o s  de May- 
co t t e .  Y sufr ió la s ep ar ac ió n  de A d a l b e r t o  Lagunes .

E n  m a rz o  l legó a Oa x ac a  el g en er a l  M a n u e l  M.  D ié gue z ,  
o t r a  d e  las p e r s o n a l i d a d e s  del  m o v i m i e n t o  d e l a h u e r t i s l a ,  
en  f ra n ca  r e t i r a d a  y p ro p u s o  di r ig i r se  a C h i a p a s  p a r a  t r a t a r  
de  es c a p a r  de las ce rc an as  fuerzas  d e  A lm az á n .  La hu ida  ya 
t en ía  un sab o r  d e s e s p e r a d o ,  su f r i e ron  d es e rc io nes ,  fue r on  
d ie z m a d o s  y, f ina lmente ,  G a r c í a  Vigil m a n d ó  un me ns a j e  de  
re n d i c i ó n  a O b r e g ó n  d o n d e  p e d í a  ad e m á s  ser  e s c u c h a d o  
p a r a  jus t i f i car  su ac t i tud  (15 d e  abri l  de 1924).  O b r e g ó n  
r es p o n d i ó :  ”Su me nsa je  d e  ayer.  Su c ini smo s u p e ra  a su 
fe l o n ía ”. Lo s  res tos  de la c o lu m n a  fu e r o n  ca p t u r a d o s ,  y en 
un lugar  e n t re  L agu na s  y Almo loy a  fusi laron a G a r c í a  Vigil 
el 19 de  abri l  de 1924. Poco  desp ués ,  en  Ch ia p as ,  Diég ue z  
co r r í a  la misma  sue r t e .  33

L a  exper i en c i a  del  Pa r t i d o  L ib e r a l  Cons t iUic ional i s la  en 
los dos  as p ec t o s  qu e  he m o s  e x am in ad o  (el  d e  su act iv idad  
en  los p o d e r e s  f edera les ,  en p a r t i c u l a r  en el C o n g r e s o  d e  la 
U n ió n ,  y en  el g o b i e r n o  de un e s t ad o  de la r e p ú b l i c a )  hab ía  
s ido  b a s t a n t e  d e s a f o r t u n a d a .  Sus d i r igen tes ,  n in g u n o  de los 
cua les  p o d í a  co n s id e r a r s e  un v e r d a d e r o  caud i l lo  naciona l ,  
h a b ía n  p e n s a d o  en  la po s ib i l idad  de con ver t i r  a su  o r g a n i 
zac ión en  un v e r d a d e r o  p a r t id o  pol í t ico  i n d e p e n d í e n t e  del  
e j ecu t ivo  y con c a p a c id a d  p a r a  i m p o n e r l e  inc luso  pol í t icas  
g u b e r n a m e n t a l e s .  A d e m á s ,  ha b ían  c re ído  en la po s ib i l i da d

33 Ib id ., pp. 567-633.
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de implantar un régimen parlamentario en México. Eso 
ilustra que dentro de los mismos triunfadores de la revolu
ción, dentro de la misma "familia revolucionaria", no había 
un acuerdo sobre el modelo de dominación que se estaba 
construyendo. Por lo demás, la experiencia gubernamental 
de García Vigil compartió las penalidades de los diversos 
gobiernos reformistas de la década que intentaron estable
cer un poder independiente del centro, pero sobre todo, 
normas y prácticas políticas diferentes a las de los gobier
nos sonorenses.

El Partido Cooperatista y el levantamiento delahuertista 
de 1923
Una vez rota la hegemonía del Partido Liberal Constitucio- 
nalista en las jornadas de fines de 1921, las elecciones de 
1922 para renovar la composición de la cámara baja se 
presentaban aparentemente bajo los signos de la armonía 
dentro de la fracción triunfante, esto es, del bloque social- 
demócrata. Sin embargo, de las organizaciones que lo com 
ponían, la más favorecida fue el Partido C ooperatista  
Nacional (PCN), formado en el año de 1918 por un grupo de 
jóvenes recién egresados de ía Universidad Nacional. En ese 
sentido se diferenciaba del Liberal Constitucionalista por
que ahí militaban más bien participantes civiles y militares 
de la revolución, externos a los grupos propiamente caudi- 
llistas, con un proyecto partidista más o menos claro. Entre 
los cooperatistas no había nadie que hubiera participado en 
la lucha armada; se trataba de aquellos que deseaban  
incorporarse a las fuerzas triunfantes para tener acceso a 
los beneficios políticos que estaban enjuego, sobre todo los 
cargos públicos. Aún dentro de este sector, habrá que dis
tinguirlos también de los jóvenes intelectuales que se incor
poraron a los círculos dirigentes en calidad de funcionarios 
técnicos, como ocurrió con Gómez Morín, Montes de Oca, 
etcétera. A  diferencia de ellos, los jóvenes integrantes del 
PCN buscaban estructurar una fuerza política propia.
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Y en realidad, su fuerza creció con rapidez. Lograron 
algunos diputados en las elecciones de 1918, y la presiden
cia municipal de la ciudad de México, aunque la perdieron  
posteriormente con el PLC. Su primera etapa cubrió, como 
hemos visto, hasta 1921, y en ella llevaron a cabo una serle 
de alianzas y negociaciones que les permitió capitalizar la 
debaele del PLC. Otra cuestión que los diferenciaba es que 
si los pelcceístas se preocuparon por la estructuración de 
un programa que se distinguiera en aspectos importantes 
del que había sido puesto en vigor por el presidente Obregón, 
los cooperatistas se sujetaron estrictamente a los planteamien
tos programáticos de la revolución triunfante, esto es, los que 
aparecían en la Constitución. La única particularidad discursi
va que presentaban era una vaga referencia a la creación de co
operativas como medio de impulsar a la economía nacional.34

Para las elecciones de 1922, los mismos partidos que 
formaban el Bloque Socialdemócrata se integraron en la 
Confederación Nacional Revolucionaria, con la intención 
clara de obstruir el ingreso de elem entos pelcceístas a la 
cámara. Bajo la práctica de actuar mediante los "bloques', 
los cooperatistas lograron dictaminar globalmente la in
mensa mayoría de los distritos electorales, de tal manera 
que permitieron el acceso a la cámara de candidatos con 
triunfos más que dudosos. D e este modo, obtuvieron el 
dominio de la misma a pesar de la intervención personal de 
Calles, con quien tuvieron que negociar algunas plazas para 
los partidos Agrarista y Laborista. D e cualquier modo, la 
diferencia entre las fracciones era tal que, sumados los 
diputados del Agrarista, Laborista* Socialista del Sureste y 
Liberal Constitucionalista, no lograban igualar la fuerza 
numérica del C ooperatista.35

34 Vid. Jorge P rieto  I.aurens, A nécd o tas  h istóricas , M éxico, B. C osta  
A m ic, 1977, p. 44; y Jacin to  T rcviño , M em orias, M éxico, T a lleres  de Ed. 
O rion, 2a. ed ., 1961, pp. 140-142.

Vid. L uis M oroy D uran, E l ú ltim o  caudillo . A p u n tes  para la historia  
de M éxico, acerca del m ov im ien to  arm ado de 1923, en contra  del gobierno  
co n stitu id o t M éxico, José  S. R od ríguez. 1924, p.35; Juan M anuel A lvarez  
del C astillo , M em orias . pp. 164-174.



Con el control de la Cámara de Diputados, el PCN tenía 
el manejo de la Comisión Permanente, las presidencias de 
los periodos de sesiones y la disposición de fondos del 
poder legislativo. A eso debemos sumar que en la cámara 
alta contaba con un respetable bloque de 16 legisladores, 
que en ese mismo año de 1922 logró desbancar al PLC del 
municipio de la capital, y que tenía algunos magistrados en 
la Suprema Corte y en el Distrito Federal. Como puede 
apreciarse, la fuerza del cooperatista radicaba en el centro 
del país, particularmente en el poder legislativo.36 Esta 
característica se correspondía bastante bien con la com po
sición del partido.

El crecimiento del PCN no excluyó los m étodos que 
injustamente se achacan como privilegio de la CROM. Tam
bién construyó grupos de choque de empleados del Congre
so y del gobierno del D istrito Federal que usaba para 
intimidar y presionar a sus enemigos políticos, y repartió 
generosam ente los em pleos que las posiciones políticas 
ocupadas abrían para uso de sus cada vez más grandes 
grupos de seguidores. El hombre del momento, en efecto, 
pasó a ser el joven líder del partido, Jorge Prieto Laurens, 
quien en 1923 contaba con escasos 28 años. Pronto se dis
tinguió además por sus tendencias centralizadoras y autori
tarias para dirigir a la organización. En 1923, ocupaba 
simultáneamente los puestos de presidente del partido, pre
sidente municipal de la ciudad de M éxico y diputado fede
ral, a la vez que se ostentaba como gobernador de San Luis 
Potosí reconocido por una de las dos cámaras locales insta
ladas. Si bien ello le acarreaba un buen contingente de 
adeptos, también era motivo de distanciamiento de otras 
personalidades relevantes de la organización.

36 Vid. Luis M onroy, E l últim o caudillo ..., pp. 34-35; A lfo n so  C ap etillo , 
L a rebelión sin cabeza (G énesisy desarrollo de l m ovim ien to  delahuertista ) , 
M éxico, B otas, 1925, pp. 14-15; y D u lles, op. cit., p . 163. A q u í cabe hacer  
la aclaración de que D u lle s  exagera claram ente el núm ero de d iputados  
del PC N , que estim a en 265. Los otros autores no dan una cifra precisa, 
pero prob ab lem en te  V aladés se acerque más a la verdad cuando la ubica  
en 122, en H istoria general de la R evolución M exicana, tom o 7, L a recon
ciliación , pp. 238-239.
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En todo caso, a fines de 1922, la presidencia del partido 
estaba ocupada por el diputado Juan Manuel Alvarez del 
Castillo, a quien el presidente Obregón parece haber "saca
do de la jugada" al enviarlo como embajador de México a 
Alemania. Para sustituirlo ascendió a su primer puesto im
portante el joven legislador Emilio Portes G il .37

En este rápido ascenso de los cooperatistas al primer 
plano de la vida política, contaron con la oposición de los 
laboristas de Morones, quien ya a fines de 1922 promovía 
una serie de manifestaciones en contra del ayuntamiento de 
la capital, a quien culpaba de la escasez de agua que se 
sufría en ese momento. Además hay que recordar que el 
gobernador del Distrito Federal en este momento era C e
lestino Gasea, miembro prominente de la CROM. 38

El siguiente paso para el fortalecimiento del PCN fue el 
de su expansión en algunas regiones del país. Así, se pro
movió la candidatura de uno de sus líderes, Froylán Manja- 
rrez, a la gubernatura de Puebla, donde ganó en las 
elecciones, y la del propio Jorge Prieto Laurens a la de San 
Luis Potosí. Este proyecto de extender su fuerza política 
evidentemente no era del agrado del poder ejecutivo fede
ral, donde el partido no contaba con ningún representante.

Las elecciones para gobernador de San Luis Potosí iban 
a ser el escenario donde se probaría la fuerza del Partido 
Cooperatista. Su contendiente en esta elección era el can
didato del Partido Nacional Agrarista, Aurelio Manrique, 
también diputado federal. Otro atractivo era el de tratarse 
del último acto electoral previo a la sucesión presidencial.

Los acontecim ientos de la campaña fueron confusos. Las 
denuncias de ambos bandos sobre actos ilegales, utilización 
de grupos de choque, asesinatos y disolución de asambleas, 
fueron innumerables. Probablemente quien resumía mejor 
la situación era el gobernador interino, Rafael Nieto, quien  
le informó a Obregón el 5 de agosto de 1923, día de las

17 A lvare? del C astillo . M emorias, pp. 186-196.
Barry Carr, El m ovim iento obrero y  la po lítica  en M éxico, M cxico, Era.

1981, pp. 141-142.
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elecciones, que la jornada se había caracterizado por la 
violencia, la apatía de la gente para votar y la alteración de 
las urnas. "Tengo -agregaba- la impresión de que no ha ha
bido elecciones... no merece ese nombre la farsa trágica que 
acabamos de presenciar".39

Más allá de esos acontecimientos, podemos afirmar que 
los dos bandos podían distinguirse con cierta nitidez. En el 
plano nacional, se trataba del conflicto entre el Partido 
Cooperatista y el Partido Nacional Agrarista, y básicamen
te, del intento de los cooperatistas por seguir sumando 
fuerza política. En el plano local, se dejaba sentir la tradi
cional pugna entre los cacicazgos de Samuel Santos y Sa
turnino Cedillo. El primero había lanzado su candidatura, 
pero al fin la retiró y dio su apoyo a la de Prieto Laurens; 
el segundo respaldó a Manrique. D e acuerdo con ello, 
Manrique insistió, en el curso de su campaña, en la organi
zación y armamento de los campesinos a fin de modificar 
las estructuras de la propiedad agraria. Por su parte, Prieto 
logró el apoyo del gobernador interino, Lorenzo Nieto, y de 
algunos latifundistas y comerciantes. Manrique también pu
do atraerse a los escasos grupos de trabajadores de la 

■10región.
En todo caso, lo que ocurrió fue una especie de "empa

te", ya que ambos candidatos se declararon triunfadores, y 
cada uno instaló su legislatura: la prietista en la capital y la 
manriquista en los dominios de Cedillo. Las distintas fuer
zas nacionales presionaron a nivel central para lograr su 
reconocimiento, pero sus intentos fracasaron. El 23 de sep
tiembre, por ejemplo, el gobernador de Coahuila, Arnulfo 
González, le dijo a Obregón que confiaba en que su decisión  
favorecería "a nuestro común y buen amigo el Sr. Jorge

39 T elegram a de N ieto  a O bregón en A G N -O b regó n  C alles, legajo  
408-S-7 , don de está  adem ás la docum entación  sobre denuncias de v io la 
c ion es en el p roceso  e lectoral,

40 Vid. R om ana F alcón, Revolución y  caciquism o. San Luis Potosí, 1910- 
1938, M éxico, El C oleg io  de M éxico, 1984, pp. 149-150; Luis M onroy, El 
últim o caudillo , pp. 399-403; y A lon so  Cape ti lio, La rebelión sin cabeza..., 
pp. 61-64.
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Pr ie t o  L a u r c n s ”. Esc mi sm o día  el p re s i d e n t e  le t e l eg ra f ió  
al p r o c u r a d o r  g en er a l  d e  la r ep ú b l i c a ,  E d u a r d o  D c l h u -  
me a u ,  p a r a  señ a l a r l e  la co nv en ie n c i a  de qu e  al d ic ta m i n a r  
s o b r e  el caso,  " tome s i e m p re  en  c u e n t a  qu e  E jecu t ivo  F e d e 
ral  ha ab s te n í d o s e  re c o n o c e r  c o m o  p o d e r e s  l eg í t imos del 
E s t a d o  a los dos g ru p o s  q u e  d ícc nse  r e p r e s e n t a r l o s " . 41

L a  pos ic ión  de O b r e g ó n  en el conf l ic to  fue ambigua,  p e r o  
f i n a l m en te  de c i d ió  no r e c o n o c e r  a n in gu na  d e  las par t e s .  
D a d a s  las o b se rv ac i one s  de Nie to ,  es to  no d e b e r í a  s o r p r e n 
d ern o s .  A n t e  la d e s a p a r i c i ó n  de los p o d e r e s  locales,  se 
n o m b r ó  un g o b e r n a d o r  p rov is iona l ,  ca r go  que  n u e v a m e n t e  
re ca yó  s obr e  L o r e n z o  Nie to ,  ya qu e  Raf ae l  Ni e to  p r e f i r ió  
segu ir  d e s e m p e ñ a n d o  un i m p o r t a n t e  p u e s to  en la S e c re t a r í a  
d e  H a c i e n d a .  A n k c r s o n  expl ica  la fal ta  d e  ap o y o  de O b r e 
gón a M a n r i q u e  p o r q u e  de s c o n f i a b a  de  su rad ic a l i s m o  y por  
la c o n o c i d a  e n e m i s t a d  e n t r e  M a n r i q u e  y Ca l l e s  --y la 
C R O M  en co n s ec u en c i a - -  exp l i cación qu e  es sin d u d a  b a s 
t an te  p ro b a b le ,  p e r o  d e b e m o s  co n s id e r a r  t a m b i é n  el h e ch o  
d e  q u e  el c a n d i d a t o  o p os i t o r  e ra  el l íde r  del  b l o q u e  mayo- 
r i t a r io  en la C á m a r a  de D i pu ta d o s .  A n t e  sem e ja n t e  a l t e r n a 
tiva, p a r e c e  lógica la d e t e r m i n a c i ó n  d e  O b r e g ó n  de no da r  
su visto b u e n o  a n ing un o  d e  los co n te n d i e n t e s .  42

L o  qu e  sí o cu r r i ó  con  esa  dec i s ió n  p res ide nc ia l ,  ava l ada  
p o r  el sen ad o ,  fue qu e  el g o b e r n a d o r  in ter ino ,  Nieto,  le 
i m p u t ó  p a rc i a l id a d  an t e  los "des ma ne s  de los cedi l l is tas",  a 
la vez  q u e  le r e c l a m a b a  h ab er  r e d u c i d o  al e j é rc i to  f edera l  
al a b s u r d o  p ap e l  d e  pol ic í a  (?) sin co n se rv a r  el o r d e n  ni la 
l e g a l id ad  cons t i tuc iona l .  No  fue,  pues ,  s o rp re s iv a  la i n c o r 
p o r a c i ó n  de Nie to  a la r e be l ión  d e l ah ue r t i s t a .  Ai

Por  o t r o  lado,  e s t ab a  muy  ce rc a  la p re s e n t a c i ó n  del  in 
f o r m e  p r e s i d e n c i a l .  Y el p re s i d e n t e  d e  la c á m a r a  y e n c a r 

41 A G N - O b r c g ó n  Calles ,  el t e l e g ra m a  de  G o n z á le z  a O b r e g ó n  en el 
e x p e d ie n te  104-IM 06,  v el de  O b r e g ó n  a D c lh u m c a u  en el 408-S-7.

42 Vid. D u d le y  A n k c rso n ,  " S a tu rn in o  Codillo ,  un c aud il lo  t r ad ic io n a l  c i 
San  L u is  Potosí'. 1890-1938". en D avid  H ra d ing  (c om p.) ,  C audillos y  c a m 
pesinos en la R evolución M exicana, México, I 'C E ,  1985. p.  188.

A G \ - O b r e g ó n  Calles,  e x p e d ie n te  408-S-7.



gado de contestar el informe era nada menos que el propio 
Prieto Laurens. Éste esperaba que Obregón cediera, dada 
su preeminente posición en el legislativo, pero eso no ocu
rrió. Entonces preparó una violenta respuesta política. 
Obregón se enteró y ordenó que se presentara ante él para 
revisar el texto, e incluso amenazó con no presentarse a la 
lectura del informe. Por su parte, Prieto Laurens lo amena
zó con acusarlo de desacato. Finalmente, el presidente se 
presentó, aunque con un retraso de una hora. La respuesta 
fue sin duda fuerte.

Prieto Laurens se refirió básicamente al problema de las 
elecciones libres, y en este terreno puso sobre aviso al 
Ejecutivo de "actos aislados" que podrían manchar su obra. 
Se refirió a sucesos sangrientos en Colima y Querétaro, a 
agresiones contra el municipio libre en la capital y en el 
Distrito Norte de Baja California, a la actividad "criminal" 
de Tejeda y los agraristas en Veracruz y finalmente a la 
sucesión presidencial, en la que:

es claro que hay elementos que, abusando de la confianza que en ellos 
habéis depositado, aprovechan su fuerza oficial y manchan el prestigio 
de una administración, ostentándose líderes políticos electorales, a la vez 
que jefes de importantísimos departamentos de gobierno. Nadie me
jor que vos está autorizado, para comprender la indignación popular 
que tal hedió despierta y tal parece, cabe la suposición, que esto es un 
acto deliberado aconsejado por enemigos de la Revoludón en contra vues
tra y del personaje político a quien aparentemente se halagay se rodea44

A  partir de ese momento no parecía posible dar marcha 
atrás. La ruptura entre el gobierno y el Partido Cooperatista 
era un hecho. Pero no debiera resumirse en el resentimiento 
personal de Prieto Laurens al no ser reconocido como 
gobernador de San Luis Potosí, sino que es el resultado de 
la negativa presidencial a admitir el crecimiento de una 
fuerza política antagónica e independiente que tenía el 
control del poder legislativo. La enseñanza del PLC estaba 
muy fresca aún. El Partido Cooperatista desde ese momento

44 Cit. en Em ilio Portes Gil, Historia vivida de la revolución mexicana, p. 346.
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trabajaría muy claramente por impulsar la candidatura de 
Adolfo de la Huerta a la presidencia, para oponerla a la 
"oficial" de Plutarco Elias Calles.

La génesis de una candidatura de oposición
El posible candidato de la oposición, Adolfo de la Huerta, 
era el tercer hombre de la dinastía sonorense, y el único de 
ellos que no ostentaba cargo militar, ya que siempre había 
tenido una actividad estrictamente civil: diputado local en 
Sonora, cónsul en Nueva York, gobernador de Sonora, pre
sidente provisional de la república y finalmente, con el as
censo de Obregón a la primera magistratura, secretario de 
Hacienda. En tales puestos parecía no haber discrepado 
sustancialmente de sus dos paisanos en lo que respecta a los 
puntos centrales de la gestión estatal, pero un examen más 
atento podría cambiar esta impresión.

Tal vez lo que haya sido más enfatizado en este renglón 
es la actitud de De la Huerta ante los conflictos obreros. En 
los más notorios, como los que protagonizaron los ferroca
rrileros en 1921 y los tranviarios en 1922, el secretario de 
H acienda intercedió por los "rojos" de la Confederación  
General de Trabajadores (CGT), frente a la posición de las 
empresas y del propio presidente. Pero ésta no fue la única 
divergencia entre ellos. 45

A l inicio de su presidencia, Obregón llamó a Arturo J. 
Pañi como colaborador 'informal" de su gobierno, y entre 
otras cosas, 1c pidió preparar un proyecto para rehabilitar 
ios bancos, de tal modo que cuando se discutió esa cuestión  
en el Gabinete, se presentaron dos planes, el de D e la Huer
ta y el de Pañi. Obregón aceptó el segundo, en un acto claro 
de intervención en la esfera del secretario de Hacienda. 46

A' Vid. Barry Carr, El m ovim ien to  obrero y  la po lítica  en M éxico 1910- 
192®, pp. 142-147; y José  C. V aladés, H istoria G eneral de la R evolución  
M exicana, tom o 7, p. 103.

46 D u líe s , A yer en M éxico , p. 136.



Poco después, a pesar de la notoria oposición de algunos de 
los secretarios de estado, Pañi fue nombrado secretario de Re
laciones y su rango de actividades, donde la búsqueda del 
reconocimiento de los Estados Unidos era esencial, se empal
mó con las de De la Huerta, quien estaba negociando en ese 
momento la deuda externa del país.

En sus negociaciones con los banqueros acreedores de 
México, D e la Huerta mostró más admiración por sus ad
versarios y desconfianza en la posición mexicana que la 
firmeza requerida por el presidente Obregón. Esto dió lu
gar a un intercambio de telegramas bastante agrio entre el 
presidente y su secretario de Hacienda, en el cual D e la 
Huerta se quejaba de la falta de confianza en su labor. 
Finalmente, pero no con la premura que hubiera querido, 
los convenios fueron aprobados y ratificados por ambas 
partes. Según el mismo, México reconocía una deuda de 
más de mil millones de pesos e intereses atrasados por 400 
millones más. El pago se haría en tres partes: una en 
efectivo, otra en vales con tres por ciento de interés, y 
después de 1928 sólo en efectivo. Asimismo M éxico se com
prometía a pagar 30 millones de pesos en efectivo en 1923 
y de ahí en adelante, cada año cinco millones más hasta 
1927. En garantía deí pago, México entregaría al Comité 
Internacional de Banqueros los ingresos provenientes por 
derechos de exportación del petróleo, las utilidades de los 
ferrocarriles y el monto del impuesto del 10 por ciento sobre 
ingresos brutos de los ferrocarriles. 41

Estas negociaciones fueron objeto de la crítica de Pañi 
en el seno del gabinete presidencial, con el argumento 
básico de que M éxico no contaba con los fondos necesarios 
para pagar esas cantidades y de que no debería haber in
cluido en la negociación a los ferrocarriles nacionales, ya 
que no se trataba estrictamente de una empresa del Estado,

47 D u ltes , pp. 139-147; Juan M anuel A lvarcz det C astillo, M em orias , pp. 
177-178; José  C. V aladés, Historia General de la R evolución  M exicana , 
tom o 7, pp. 156; y A lb erto  J. Pañi, M i contribución a l nuevo Régimen  
1910-1933 , M éxico, Cultura, 1936, pp. 382-383.
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s ino de un a  e m p r e s a  a u t ó n o m a  con p a r t i c ip ac i ó n  g u b e r n a 
me nta l ;  pe ro ,  c o m o  dec íamos ,  los a c u e r d o s  fu e r o n  f ina l 
m e n t e  ra t i f i cados .  De  cu a l q u i e r  m o d o ,  D e  la H u e r t a  se 
q u e d ó  con  la im p re s i ó n  d e  qu e  el p re s i d e n t e  ha b ía  u t i l i zado  
la s i t uac ión  p a r a  d e m e r i t a r  su im ag en  en  los a l tos  c í r cu los  
d e  los  E s t a d o s  U nid os .

E l  t e r c e r  m o m e n t o  de  las di f i cu l t ades  en t r e  De  la H u e r t a  
y O b r e g ó n  se dió con las co n fe re n c i as  de Bucarc l i ,  a c e p t a 
das  p o r  el  p re s i d e n t e  en  c o n t r a  de la o p in i ón  del  r e s p o n s a 
ble d e  la c a r t e r a  de H a c i e n d a ,  a p e s a r  d e  q u e  b u e n a  p a r t e  
d e  los a s un tos  a t r a t a r  t en ía n  q u e  ver  con  su es fe ra  de  
acc ión.

E s ta s  ne go c iac iones ,  vale la p e n a  ac l a ra r lo ,  n o  tuv ie ron  
un  c a r á c t e r  oficial.  Se  t r a t a b a ,  según  las v e r s iones  a u t o r i z a 
das ,  d e  un  i n t e rc a m b i o  d e  op in io ne s  s o b r e  as u n to s  d e  in t e 
rés  b i l a t eral ,  qu e  p o d í a  a l l ana r  el  c a m i n o  p a r a  el  r e s t a 
b le c i m i en to  de las r e l ac io ne s  d ip lo m át ic as  e n t re  E s t a d o s  
U n i d o s  y México .

E l  a n t e c e d e n t e  in m e d i a to  d e  es te  t ipo  de i n t e r c a m b i o  se 
h ab ía  d a d o  en  1921, cu a n d o  los E s t a d o s  U n i d o s  ins i s t i e ron  
en  q u e  M éx ic o  f i r ma ra  un  T ra t a d o  de A m i s t a d  y Co m er c i o ,  
seg ún  el cual  no  p o d r ía n  co n f i sca r se  o ex p r o p ia r s e  po r  
d i sp os ic ión  cons t i tuc ion a l  las p r o p i e d a d e s  d e  n o r t e a m e r i 
canos ,  y se r e c o n o c í a  el p r i nc i p i o  de no  re t ro ac t i v i d ad  del  
a r t í c u lo  27, en  suma ,  se t r a t a b a  r e a l m e n t e  d e  c r e a r  una  
s i tu ac i ón  d e  pr ivi legio p a r a  los invers ioni s t a s  n o r t e a m e r i c a 
nos  en México .  E n  aq u e l l a  o p o r t u n i d a d ,  el g o b i e r n o  d e  
O b r e g ó n  se ne gó  a a c e p t a r  t al  p r o p u e s t a ,  au n  c u a n d o  el  
g o b i e r n o  n o r t e a m e r i c a n o  insi st í a en  qu e  se t r a t a b a  de una  
co nd ic i ón  n e c e s a r i a  p a r a  el r e c o n o c i m i e n t o  del  g o b i e r n o  
revo luc ion ar i o .  18

E n t r e  mayo  y ago s to  de 1923 se r e u n i e r o n  los c o m i s i o n a 
dos  de  a m b a s  nac iones .  C o m o  re s u l t a d o  de las c o n v e r s a c i o 
nes,  fu e r o n  f i rm ad o s  dos  conven ios  espec i a l es  y se e l a b o r ó  
u n a  m i n u ta  d o n d e  e ran  re s u m id o s  los p u n t o s  d e  vista de  l as

E m ilio  P ortes  Gil,  H istoria vivida de la revolución mexicana, pp. 
313-314.



delegaciones ante los candentes problemas del petróleo y 
el contenido del artículo 27. Solamente dos convenciones, 
una especial y otra general de reclam aciones, fueron en
viadas al senado para su ratificación. La minuta fue consi
d erad a com o un d ocu m en to  ex tra o fic ia l. Según  las  
convenciones aprobadas, se creaban comisiones integradas 
por un representante del presidente norteamericano, otro 
del presidente mexicano, y un presidente designado o bien  
de común acuerdo o bien por la Corte Permanente de La 
Haya, que deberían decidir en un término de cinco años 
sobre las reclam aciones registradas de acontecim ientos 
ocurridos en los años revolucionarios de 1910 a 1920. 49

En la minuta extraoficial destacan dos puntos: la decla
ración de la parte mexicana de que haría respetar las deci
siones de la Suprema Corte donde ésta reconocía en la 
práctica la no retroactividad del artículo 27 en materia 
petrolera, y la de que los ciudadanos norteamericanos afec
tados por la expropiación de tierras sólo aceptarían ser 
indeminizados con bonos en caso de que las tierras fueran 
utilizadas para dotación ejidal y no tuvieran una extensión  
mayor de 1755 hectáreas. En casos distintos, el pago debe
ría hacerse en efectivo. D e aquí, algunos historiadores, 
como Ramón Eduardo Ruiz, infieren que los Tratados de 
Bucareli significaron prácticamente la aceptación de todas 
las condiciones impuestas por los Estados Unidos para el 
logro del reconocim iento.50

El problema, sin embargo, debería ser enfocado desde 
otra perspectiva, ya que ciertamente, al no ser ratificadas 
por el senado, tales estipulaciones "informales" no llegaron  
a tener validez legal. En efecto, el gobierno obregonista 
evitó cuidadosamente firmar tratados o convenios que le 
sionaran abiertamente la soberanía nacional; pero eso for
m aba parte de la ren eg o c ia c ió n  de los térm in os de

49 D ullcs,v4yer en M éxico, pp. 153-161; y José  C. V alad és, H istoria G ene
ral..,, tom o 7, pp. 175-176.

R am ón Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, M éxico, 
Era, 1984, p. 354; y D u lle s , pp. 156-157.
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d e p e n d e n c i a .  D e  h ech o ,  los p ro c e s o s  qu e  d e b e m o s  a t e n d e r  
van má s  allá de las d e c l a r ac io n es  expresas .  Pa ra  el m o m e n 
to d e  las ne g o c ia c io nes  de  Bucarel i ,  el g o b i e r n o  hab ía  a c e p 
t a d o  en  la p rác t i ca ,  m e d i a n t e  d i spos ic ion es  d e  la S u p r e m a  
Co r t e ,  la p r o t e c c i ó n  de los d e r e c h o s  d e  p r o p i e d a d  d e  las 
c o m p a ñ í a s  p e t ro le r as ,  y p o r  lo t an to ,  la no  r e t r o a c t i v i d a d  
del  a r t í cu lo  27 (agos to  1921); ha b ía  n eg o c i a do  los m o n t o s  
d e  la d e u d a  con el C o m i té  In t e rn a c i o n a l  de B a n q u e r o s  
( C on v en i o  De  la H u e r t a - L a m o n t  d e  jun io  de 1922);  hab ía  
d c s i n c a u t a d o  los ba n co s  y p u e s to  en m a r c h a  un p lan  p a r a  
r ehab i l i t a r l os  d e s d e  1921, y a pa r t i r  de e n t o n c e s  h ab ía  u t i 
l i zad o  los servicios  del  B a nc o  N ac io n a l  de México  p a r a  su 
l a b o r  d e  re c o n s t ru c c i ó n  naciona l .  F i n a l m en te ,  ha b ía  d a d o  
suf ic i en tes  m u es t ra s  de es t a r  i n t e re s a d o  en  p r o t e g e r  las 
inver s iones  ex t r an je ras  en  ren g lo n es  clave d e  la e c o n o m í a  
c o m o  los t ranvías ,  la indu s t r i a  texti l ,  e t cé t e r a ,  d u r a n t e  los 
múl t ip les  confl ic tos  susc i t ados  e n t re  el cap i t a l  y el t r ab a j o .  
To do  ello fue c r e a n d o  cí c l ima de s eg u r id a d  qu e  b u s c a b a  el 
g o b i e r n o  n o r t e a m e r i c a n o  p a r a  sus invers iones ,  y d e  h e ch o  
fu e ro n  es t ab le c id o s  los nuevos  t é rm in o s  de d e p e n d e n c i a  del  
país.  A  cambio ,  el g o b i e r n o  p u d o  rec ib i r  sin m a yo r  p r o b l e 
m a  el p ag o  de i m p u es to s  y, f in a lme nte ,  el r e c o n o c i m i e n t o  
d ip lo má t i co ,  q u e  O b r e g ó n  p u d o  an u n c i a r  e n t u s i a s m a d o  en  
su in fo r me  de 1923.

C o m o  ha b ía mo s  m e n c io n a d o ,  es t as  ne g o c i a c i o n es  c o n t a 
ro n  co n  la op os i c i ó n  ex presa  d e  Ad o l fo  d e  la H u e r t a ,  qu ie n  
a p a r e n t e m e n t e  so s ten ía  la n e c e s i d a d  de no  f i rma r  n ad a  
an te s  del  r ec o n o c i m i en t o .  E n  t od o  caso,  lo c l a ro  es qu e  se 
t r a t a  d e  o t r o  ep i so d io  más  d e  su p u g n a  con el p r e s i d e n t e  
O b r e g ó n .  Su cu lmi na c i ón  ser í a  la t am b i én  cé l eb re  c o n t r o 
ve rs i a  Pa n i -D e  la H u e r t a .  52

E n  s e p t i e m b r e  de 1923, an te  la dec i s ión  del  s e n a d o  de  
d e c l a r a r  d e s a p a r e c i d o s  los p o d e r e s  en  San  Lui s  Potosí ,  lo

51 Vid. A l b e r t o  J. Pañi.  Mi contribución al nuevo Régimen, pp . 276-285; 
y V a la d és ,  H istoria General. t o m o  7, p. 170.

P a ra  la op os ic ión  de  De la H u e r t a  véase  D u l lc s  en las p á g in as  c i tadas  
en las n o ta s  49 y 50, y M igue l  A less io  R o bles ,  H istoria P olítica  de i'a 
R ev o lu c ió n , México. Botas ,  1938, pp . 344-348.



que de hecho significaba un duro golpe al Partido Coope- 
ratista, en particular a aquellos de sus miembros que impul
saban la candidatura presidencial de D e la Huerta, éste hizo 
una visita desesperada a Obregón para decirle que se trata
ba de una injusta decisión, puesto que Prieto Laurens había 
triunfado legalmente. En última instancia, sentenció, aqué
lla era una maniobra directa y descarada contra sus "ami
gos". Sin embargo, su reclamo no modificó la decisión  
presidencial, de tal modo que, indignado, presentó su re
nuncia al cargo de secretario de H acienda. Aunque se 
convino en que esa renuncia no se daría a conocer en ese 
momento, el vespertino El Mundo, dirigido por Martín Luis 
Guzmán, también del partido cooperatista, publicó al día 
siguiente el texto en su periódico. 3

El 25 de septiembre, De la Huerta le telegrafió a Calles 
el resultado de sus gestiones. Insistió en que las soberanías 
de San Luis Potosí y Nuevo León habían sido violadas, y 
manejó que la candidatura de Calles tenía un carácter de 
continuidad que no le ayudaba. Terminó diciendo que d e
seaba retirarse, que había renunciado y deslizó que aními
camente estaba al borde de una "neurastenia aguda". Calles 
respondió el mismo día. Le explicó que no tenía razón, que 
conocía personalmente el caso de Nuevo León, donde el 
conflicto se daba entre grupos locales empeñados en con
servar el poder, y que si se reconocía a alguno de ellos se 
pondría en peligro el orden en el estado. Señaló que la 
"reacción" pretendía dividirlos, por lo que era necesario que 
retirase su renuncia. Finalmente, condescendiente, afirmó 
que entendía su conducta y su enfermedad como fruto del 
exceso de trabajo, mismos que "no te han permitido obrar 
con la serenidad que siempre has acostumbrado para con el 
amigo yjefe". Tal respuesta, por supuesto, no debe de haber 
agradado mucho a D e la H u erta .54

En ese momento, parece claro que D e la Huerta ya había 
tomado su determinación de presentarse como candidato

53 A lfo n so  C ap etillo , L a rebelión sin cabeza..., pp. 68-72.
54 L u is M onroy ,E l últim o caudillo ..., pp. 20-22.
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presidencial apoyado fundamentalmente por el Partido 
Cooperatista. Si bien durante los meses anteriores había 
manifestado públicamente su negativa a aceptar la candida
tura y su decidido apoyo a la de Calles, a fin de preservar la 
unidad revolucionaria, para septiembre había cambiado de

- • .  55opinion.
Poco después, el presidente Obregón envió una circular 

a los periódicos (16 de octubre) donde reproducía el infor
me que Pañi había elaborado sobre la situación financiera 
de México en cuanto se le encomendó la Secretaría de 
Hacienda. En dicho informe se destaca que había una d ife
rencia de 90 millones de pesos, que no se sabía de dónde 
podrían salir, entre los presupuestos de ingresos y egresos 
aprobados para el año de 1923. Además, de los impuestos 
por derechos de exportación de! petróleo se había destina
do una parte a fines distintos a los pactados en el convenio 
D e la Huerta-Lamont, de manera que el pago de la deuda 
estaba seriamente comprometido. Por otra parte, hacía no
tar el alarmante dispendio de plazas y salarios en las secre
tarias de estado, en particular en la de Hacienda. Todo ello  
encaminaba al país a la bancarrota. Como solución, el nuevo 
secretario proponía la reducción de los presupuestos apro
bados, el recorte de personal y de salarios en las depen
dencias gubernam entales, cobrar los im puestos que se 
pudiera, vender algunas propiedades nacionales y gestionar 
un préstamo bancario. Con ese conjunto de medidas, podría 
salvarse la diferencia señalada y cumplir con los compromi
sos contraídos con el Comité Internacional de Banqueros.

D e acuerdo con el informe, el presidente Obregón anun
ció un recorte de salarios del 10 por ciento a la burocracia 
y, sobre todo, condenó la labor desarrollada por De la 
Huerta en Hacienda, ya que ésta se encontraba

en una completa bancarrota material, y, más aún, en una completa 
bancarrota moral, determinada por el hecho de haber dispuesto ;>u

55 V éan se  lo s  ilu strativos telegram as de Luis L. León a C alles del 21 de 
mayo, y 7 y 13 de sep tiem bre de 1923, en Boletín del A rchivo General de 
la N ac ión , núm . 10, op. cit., pp. 11, 14-15 y 33.



antecesor, sin autorización de los verdaderos dueños, ni aviso previo a 
esta Presidencia, de varios millones de pesos, derivados de las fuentes de 
ingresos que están destinadas exclusivamente al pago de la deuda 
externa y cuyos fondos deben ser para nosotros sagrados; y por haber 
girado la Secretaría aludida contra nuestra Agencia Financiera en New 
York, por varios millones de pesos, sabiendo de antemano que no se 
disponía de fondos, ni existía una probabilidad, aunque fuera remota, 
de cubrirlos en su debida oportunidad, como lo aconseja el más elemen
tal decoro. 56

En su respuesta, De la Huerta hizo nuevas acusaciones. 
A Calles y M orones los responsabilizó por no haber sabido 
"encontrar el justo equilibrio entre el trabajo y el capital" y 
por haber provocado en muchas ocasiones "huelgas con 
fines puramente políticos". A  Obregón, por haber utilizado 
fondos estatales de los FFCC de Yávaros para beneficiar 
sus propias tierras; y a Pañi —no podía faltar— por haber 
aplicado indebidamente fondos consulares, con lo que en 
efecto, no se había podido cumplir con obligaciones con
traídas en la Agencia Financiera de Nueva York. Además, 
se preguntaba cómo era posible que el presidente ignorara 
los manejos de la secretaría, si el propio subsecretario Luis 
L. León tenía un contacto tan cercano con él y con Calles, 
y si, en fin, el Departamento de Contraloría, dirigido por 
Flavio Bórquez, debía autorizar los egresos. En el fondo, 
resumía De la Huerta, el escándalo no era más que el fruto 
de la "consigna de formarme una acusación pública para 
manchar mi candidatura".57

En efecto, aun cuando no dejaban de ser justas algunas 
de las acusaciones de Pañi, lo cierto es que esos problemas 
podían ubicarse —por ejemplo el dispendio, la utilización 
política de fondos gubernamentales, etcétera-- en distintos 
espacios de la administración gubernamental, además de la 
Secretaría de Hacienda. Eran problemas crónicos del mo-

56 Los docum entos están transcritos en Luis M onroy, E l últim o cau di
llo ..., pp. 76-84; la cita e s  de las pp. 83-84; vid. tam bién A rturo Pañi, M i 
contribución a l nuevo régimen..., pp. 299-305.

57 L uis M onroy, E l últim o caudillo ..., pp. 86-94.
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me nt ó .  S i m pl em en te ,  e s t a b an  ca p i t a l i zan do  la s i tuac ión p a 
ra  r e s t a r l e  l eg i t imidad  a la c a n d i d a t u r a  d e l ah ue r t i s t a .

Por  o t ra  p a r l e ,  es ta c o m u n ic ac ió n  de De  la H u e r t a  es 
muy  i lust rat iva de su po s ic ión  f ren t e  a los p r o b le m a s  en t re  
el cap i t a l  y el t r aba jo .  Su pos ic ión  discurs iva no se d i f e r e n 
cia n a d a  de ia de los o t r os  dos  so no re ns es ,  ni r e f l e ja  una  
ac t i tu d  más  ob re r i s t a .  S i m pl em en te ,  su apoyo  a los "rojos" 
e r a  p a r t e  de un a  es t ra teg ia  d e s t i n a d a  a a t r a e r s e  la ad h e s ió n  
d e  d i s t in tas  fu e r / a s ,  a e s t a b le c e r  una  base  po l í t ica  p rop ia .

C u r i o s a m e n t e ,  el p r o b l e m a  de la po s ib le  c a n d i d a t u r a  
p re s i d e n c ia l  de De  la H u e r t a  e ra  ya c o n s i d e r a d o  co m o  una 
po s ib i l idad  muy real  po r  el D e p a r t a m e n t o  de E s t a d o  n o r 
t e a m e r i c a n o  hacia  jun i o  de 1923. E n  un in fo r me  c o n f i d e n 
cial  se a s e g u ra b a  un r o m p i m i e n t o  en t r e  Ca ll e s  y De la 
H u e r t a ,  y se hacía  un anál isi s  d e  las fue rzas  con  q u e  p o d r í a  
co n ta r  ca d a  uno.  E n t r e  los "polí t icos",  se ca lc u l ab a  un 60 
p o r  c i en to  p a ra  De  la H u er t a ,  s obr e  t o d o  e n t re  el p e r s o n a l  
de  la Se c re t a r í a  de H a c i e n d a ;  e n t re  los mi l i t a res  un 95 por  
c i en t o  p a r a  Cal les ;  e n t re  los o b re ro s  el to ta l  p a r a  Ca l l e s  y 
e n t re  los ag rar i s t a s  la m i t ad  p a r a  Ca ll e s  y la mi ta d  p a r a  
Al va rad o .  F u e r a  de las en o r m e s  desv iac ion es  en  sus  c á l c u 
los,  es t e  in fo r me  i lust ra el a m b i e n t e  del  m o m e n to .  N ad i e  
p o d í a  c i e r t a m e n t e  igno ra r  que  la división de los s o n o re n s e s  
e ra  una  pos ib i l idad  real .  ^

L o  qu e  o cur r i ó  d e s p u é s  no fue s ino el co ro l a r i o  de  los 
p ro c e s o s  ya descr i tos .  D e n t ro  del  Pa r t i d o  C o o p e r a t i s l a  se 
d io  una  división ab ie r t a  en t r e  p a r t id a r io s  de Ca l l e s  y de  De 
la H u  cr i a .  A d e m á s ,  pa ra  los d e l a h u e r t i s l a s  hab ía  un  o b s t á 
cu lo  d e  índo le  formal  qu e  s upe ra r ,  pu es  casi  t o d o s  hab ían  
f i rm a d o  el Pa c to  de T o r re g ro sa  en  el mes  de abri l  c o m p r o 
m e t i é n d o s e  a ap oy ar  a Calles.  A  p a r t i r  de los a c o n t e c i m i e n 
tos  d e  Sa n  Lui s  Po tos í  y de la r e s p u e s ta  de Pr ie t o  L a u r e n s  
al in fo r me  p res i de nc ia l  de O b re g ó n ,  los c a m p o s  se fu e ro n  
d e s l i n d a n d o  con  c la r idad .  D e n t r o  del  p a r t i d o  los d ip u t a d o s  
P o r t e s  Gil,  Lui s  León,  José  M an ue l  Puig C'asauranc ,  R o m e o  
O r t e g a  y E z e q u ie l  Padi l la  h ic ie ron  l a bor  cal l is ta,  d e  tal

5S El d o c u m e n to  está  rep rod uc ido  en el bo le tín  del AGN'ya citado. pp. 12-14.
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modo que el 14 de septiembre León estaba en condiciones 
de informar a Calles que estaban preparados para separar 
un grupo de alrededor de 30 diputados si el Cooperatista 
decidía postular a D e la Huerta. La respuesta de Calles, 
desde su retiro en Soledad de la Mota, fue contundente:

Conviene división inmediata, no importa cuál sea el número, provoque 
choque. Diputación México salió hoy para ésa, con mismas instruccio
nes; Portes Gil estará en México cuatro días más; diputación Nuevo 
León de acuerdo, habrá otras diputaciones.59

Y en efecto, la labor de los legisladores callistas fue tan 
eficiente que pudieron separar a 23 diputados del bloque 
cooperatista, y en alianza con los bloques minoritarios del 
PNA, del PLM, y del PSSE, impidieron la celebración de 
sesiones en la Cámara de Diputados. Conforme avanzó 
octubre ganaron más adeptos, de modo que para mediados 
de noviembre el bloque delahuertista encontraba sumamen
te difícil reunir la mayoría necesaria para seguir contro
lando la Comisión Permanente. D e cualquier manera, no 
podían dar marcha atrás; el 23 de noviembre una nutrida 
asamblea cooperatista lanzaba formalmente la candidatura 
de D e la Huerta. 60

La dinámica de la rebelión "sin cabeza"
La rebelión delahuertista tuvo distintos ritmos, aun cuando 
sería más preciso señalar que cada una de las diversas rebe
liones que la conformaron tenía su dinámica propia. El

59 Ibid ., p. 34. Para las pugnas dentro del C ooperatista  v éa se  Luis 
M onroy, F.I ú ltim o cau dillo ..., pp.41-43 y 57-58; y A lvarez d e l C astillo , 
M em orias , pp, 185-186.

60 Luis M onroy, pp. 37 y 59; A lvarez del C astillo , pp. 213-218; V alad és, 
H istoria G eneral..., tom o 7, pp. 240-251; José  M anuel Puig Casauranc, 
C alatea  rebelde a varios p igm atíones (Antecedentes del fenóm eno m exicano  
a ctu a l), M éxico, Im presores U n id os, 1938, p. 561; y P ortes G il, H istoria  
vivida..., pp. 345-347, don de incluye el texto de su renuncia a la p resid en 
cia d el PC N .
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p r i m er  lugar donde  estalló fue en G uer re ro ,  el 30 de nov iembre  
de 1923. A h í  e ra  g o b e r n a d o r  const i tuc ional  R o d o l f o  Neri ,  
qu ien  ma nt en ía  una  ab ie r t a  p u gn a  con el h o m b r e  fue r t e  de 
la reg ión,  el genera l  R ó m u lo  F igueroa,  j e fe  d e  o p er ac i o n es  
mi l i tares.  C o m o  resu l t a do  d e  esas  t ens iones ,  Figueroa de sco 
noció a Neri  el i de octubre de 1923, y sólo con la in te rvenc ión  
de M ay co t t e  se logró que  de p u s i e r a  su act i tud.  D e  cu a l qu i e r  
m o d o ,  Ner i  hab ía  ap r o v e c h a d o  pa ra  hu i r  al vecino  es t ad o  de 
México.  F i g u er o a  volvió a l evan ta r se  en  a rm as  el 30 de 
noviembre;  su act i tud,  sin emba rg o ,  no t enía  n ad a  qu e  ver  
con la de  D e  la Hu er ta ;  se t r a t a b a  de  la d e f en sa  de  un p o d e r  
r eg iona l  f r en t e  al cen tro,  ya qu e  O b r e g ó n  le hab ía  o r d e n a d o  
t r a s l a d a rs e  a Hida lgo ,  s ep a r á n d o lo  de  su t r ad ic iona l  ba se  de 
p o de r .  Su res i s t enc ia  se p ro lon gó  en  las m o n t a ñ a s  hasta  
m a rz o  de 1924, p e r o  an te  la d e r r o t a  d e l ahue r t i s t a ,  no t en ía  
n i n g u n a  p e r s p e c t i v a  d e  m a n t e n e r  u n a  p o s i c i ó n  i n d e 
pe n d ie n te ,  deb ió  so m et e r s e  a la lógica de la cen t ral ización  
del  p o d e r  polí t ico.  61

Por  su pa r t e ,  en la cap i t a l  de la r epúb l i ca ,  c o m o  he m o s  
visto,  el  Pa r t i d o  C o o p e r a t i s t a  p a s a b a  g ra n d e s  d i f i cu l t ades  
p a r a  m a n t e n e r  su mayor ía  en  la C á m a r a  d e  D ip u t ad o s .  A 
las r e u n i o n e s  del  b lo q u e  de fines de n o v i e m b re  ya sólo 
as i s t i e ron  118 l eg is l adores ,  lo cual  impos ibi l i tó  qu e  g a n a r a n  
la C om is i ón  P e rm an en t e ,  un a  d e  las p r in c ip a l es  a r m a s  p o l í 
t icas  con  q u e  c o n ta b a  D e  la H u e r t a .  Al  d e s v a n e c e r s e  esa 
pe r sp ec t iva ,  y s obr e  l od o  f ren t e  a la d e t e r m i n a c i ó n  p r e s i 
denc ia l  de rem o ve r  a j e fes  d e  o p e r a c i o n e s  mi l i ta res  s o s p e 
ch os os  d e  t e n e r  ligas con  el in m in e n t e  l e v an tam ie n to ,  los 
más ce rc a n o s  cons e je ros  d e  D e  la H u e r t a ,  es deci r ,  Rafael  
Z u b a r á n  Ca p m an y ,  J o rg e  Pr ie to  L a u r e n s  y A n to n io .  I. Vt- 
l la rrea l ,  lo ins ta ron  a a b a n d o n a r  la c iu da d  d e  México  y a 
a d o p t a r  el ca m in o  de la r e be l ión  a rm a d a .  E l  4 de  d ic ie m b re  
sa l i e ro n  f u r t iv am en te  ru m b o  a Verac ruz ,  d o n d e  se c o n c e n 
t r a r o n  sus a d e p t o s  en  los s igu ientes  d ías  y c o m e n z ó  una

61 Vid. L u is  M o nroy .  l'.l ú ltim o  caudillo ..., pp. 241-243; y Ian Ja c o b s ,  
" R a n c h e ro s  de G u e r r e r o :  los h e rm a n o s  F ig u e ro a  y la Revo luc ión ' ' ,  en 
B r a d in g  (e om p.) .  C audillos y cam pesinos en la revo lución  m ex ican a , p r>. 
123-124.
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pugna por la dirección del movimiento. La región era domi
nada militarmente por el general Guadalupe Sánchez, uno 
de los que serían afectados por la remoción de jefes milita
res decidida por O bregón.62

Los siguientes días fueron de apresuramiento febril para 
los rebeldes. Sánchez se comunicó con jefes militares y 
gobernadores para notificarles el estallido de la rebelión e 
instarlos a sumarse, mientras los dirigentes civiles prepara
ban el manifiesto de lucha del movimiento. La actitud de 
D e la Huerta era desconcertante. En los primeros momen
tos insistió en la posibilidad de una negociación con el pre
sidente, pero empujado por sus consejeros, y ante la pers
pectiva de que Prieto Laurens se conviertiera en la cabeza 
del movimiento, finalmente accedió a firmar, el 7 de diciem 
bre, el manifiesto rebelde.

En ese documento se esgrime, como causas del levanta
miento, la violación de la soberanía de diversos estados del 
país (M ichoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León  
y Coahuila); los crímenes de los agraristas veracruzanos; las 
agresiones a la independencia del poder legislativo (ase
sinato y plagio de diputados, etcétera); la labor de im posi
ción de la candidatura de Calles como medio de abrir paso 
a una posterior reelección del propio Obregón; la posterga
ción del poder judicial; y finalmente el que Obregón hubie
ra armado a agitadores políticos sin conciencia "para que 
no se respete la propiedad, ni la vida, ni la opinión, ni aún 
la libertad de conciencia". Finalmente, D e la Huerta anun
cia haber desconocido al gobierno y que asume la jefatura 
provisional del movimiento. La única firma que lleva es la 
suya.

Posteriormente, Zubarán defendería la tesis de que en 
tanto "aportaba evidentemente la mayor fuerza política, 
porque evitaba que surgiera una jefatura militar que podría 
herir jerarquías y prestigios semejantes o mayores, porque

62 Vid. D u lles, A yer en México, p. 191; V aladés, H istoria G eneral de la  
Revolución M exicana , tom o 7, pp. 251-252; y C ap etillo , L a rebelión sin 
cabeza..., pp. 85-88.
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t á c i t a m e n t e  y p o r  t o d o s  los t r ab a j os  p rev ios  p o d í a  c o n s i d e 
r a r s e  q u e  ... ha b ía  s ido el designado" ,  D e  la H u e r t a  e r a  el 
i n d i c a d o  p a r a  o c u p a r  la j e f a t u r a  de l  mov imie n to .  63

D e  es te  man i f i e s to  B a r ry  C a r r  ha e x p r e s a d o  q u e  no c o n 
t iene di ferencias  significativas con el p royec to obregoni s ta  en 
los r e n g l o n es  ag ra r i o  y ob re ro .  E s to  es así  p o r q u e  d e f i e n d e  
la n e c e s i d a d  d e  m a n t e n e r  el r e p a r t o  e j ida l  c o m o  r é g i m e n  
d e  t r a ns ic i ón  hac i a  la p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  p r ivada ,  a la vez 
q u e  la in ten c ió n  de e n c o n t r a r  el p u n t o  d e  equ i l ib r io  en t re  
el  cap i t a l  y el t r a b a j o  qu e  p e r m i t i e r a  su "desa r ro l lo  a r m o 
nioso".  Al  mi sm o t i e m p o  C a r r  r e c o n o c e  q u e  la un i d a d  d e  los 
r e b e l d e s  no es p r o g r a m á t i c a ,  s ino más  b ien  d e  an t a g o n i s m o  
c o n t r a  Cal l es .  Por  su pa rl e ,  Capo t i l lo  se ña la  q u e  se t r a t a  de  
u n a  "mani fes tac ión  e s p o r á d ic a  d e  an t io br eg on i sm o" .  A m 
bo s  es t án  a p u n t a n d o  hac ia  la ca ra c t e r í s t i ca  ce n t r a l  del  m o 
v imien to :  su h e t e r o g e n e i d a d . 64

U n a  r á p i d a  revi sión de  su co m p o s i c ió n  nos  ac l a ra r á  es to.  
Los  focos de la r ebel ión se ub ican en  los siguientes lugares:

a) Verac ruz ,  en  d o n d e  se ha b ía  a f e c ta d o  los i n t e re ses  de  
la a l i anza  G u a d a l u p e  S á n c h e z - l e r r a t e n i e n te s  p o r  la act ivi 
d a d  d e  Te jeda  y la L iga  d e  C o m u n i d a d e s  A g ra r i a s  que,  
d i c h o  d e  paso,  c o n t a b a n  con,  al meno s ,  la t o l e r a nc ia  de  
O b r e g ó n .  e'5

b)  Oax aca .  A q u í  ya he m o s  rev i sado  s u f i c i e n t em en te  los 
mot ivos  de G ar c í a  Vigil p a r a  s u m a rs e  a la sublevac ión .  
B a s t a rá  ag re g ar  qu e  su mani f i e s to  d e  d e s c o n o c im ie n t o  al  
p o d e r  cent ral  no  reconocía  como jefe  a De  la H ue r t a ,  sino a 
un t r iunvi rato compu es t o  por  Sánchez,  E s t r a d a  y M a y c o t t e . 66

63 Z u b a r á n  a D e  la H u e r t a ,  N ueva  Y o rk ,  27 s e p t i e m b r e  1924, cit. en 
C a p e t i l l o ,  L a  rebelión sin cabeza..., pp . 297-298;  el m a n i f i e s to  p u e d e  
c o n s u l ta r s e  en el Boletín del A G N , n ú m e r o  10, ya c i t ad o ,p p .  19-20.

W C a r r ,  E l m ovim ien to  obrero y la ..., p. 148; y C apoti l lo ,  La rebelión sin 
cabeza ..., p. 133.

65 Vid. H ca th cr  l ’ow ler  Sa lam ini ,  M ovilización  cam pesina en Veracruz 
( l 920-1938}, México. Siglo  XXI,  \ 979, pp. 68-70.

66 Vid. supra\ ( 'a p e l i l lo ,  La rebelión sin cabeza..., pp. 140-142; y P o r te s  
Gil,  H istoria vivida.... pp .  358-359.



c) Guerrero, donde ni siquiera se cuidó de justificar el 
levantamiento a través de un documento escrito.

d) Tamaulipas. En esta región se trataba también de la 
defensa visible de un poder local frente al centro. El general 
López de Lara se había enfrentado sucesivamente a Caba
llero y a Portes Gil por el control del estado. Posteriormente 
se adhirió a la candidatura de De la Huerta y se rebeló con 
una muy pequeña fuerza militar, pero fue derrotado y huyó 
a Estados U n id o s.67

e) En Tabasco se daba también una pugna por el control 
del Estado. Por una parte, el general Carlos Greene, y por 
otro lado el gobernador Garrido Canabal. G reene se unió a 
D e la Huerta, y de hecho mantuvo la región como uno de 
los últimos reductos delahuertistas.68

f) El caso de Jalisco es también muy revelador de la 
dinámica de fuerzas existente. Ahí gobernaba desde el 1 de 
marzo de 1923 José Guadalupe Zuño, hombre fuerte de la 
región, aparentemente muy vinculado con Obregón. D esde  
su puesto alentó la actividad de organización obrera, to 
leró a los comunistas, y efectuó repartos de tierra; en suma, 
realizó un típico gobierno reformista. En esa labor, como 
Tejeda en Veracruz, enfrentaba la oposición de los hacen
dados e industriales de la zona, que veían en el general 
Enrique Estrada un buen representante de sus intereses. 
Por su parte, Estrada se mostraba en muy buenos términos 
con Obregón, le hacía continuas visitas en su mansión de El 
Fuerte, y pocos días antes de la rebelión, al igual que May- 
cotte, le solicitó nuevos pertrechos de guerra. Obregón 
accedió a dárselos, y ciertamente recibió con sorpresa la 
noticia de su levantamiento.

Estrada no firmó ningún documento, ni se adhirió explí
citamente al plan de De la Huerta. Se conformó con enviar 
a Obregón un mensaje el 7 de diciembre donde le decía:

67 Luis M onroy ,E lú llim o  caudillo ..., pp. 419*435; y A lvarez del C astillo , 
M em orias , p. 222.

68M onroy, pp. 415-416. Para lo s  orígen es del problem a ver D ulles,^4yer  
en M éxico , pp. 75-76.
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...tengo el alto h< mor de desconocer a Alvaro Obregón, al revolucionario 
que ha claudicado, al Presidente que ha violado nuestra Carta Magna q je  
juró cumplir, y al soldado que ha faltado a su deber, al convertirse en el 
principal líder de una candidatura de imposición, y al hacer a los 
Secretarios de Estado, pxxlerosos agentes de la propaganda electora..

O b r e g ó n ,  por  supue s t o ,  no l a r d ó  en  rep l i ca r .  Le  r e c o r d ó  
las a t en c i o n es  d e  q u e  s i e m p re  fue ob je to  d e  su p a r t e  y le 
hizo ver  qu e  inc luso  hab ía  f ac i l i t ado  su c o m u n ic ac ió n  con 
tod o s  los j e fes  mi l i ta res  de la R e p ú b l i c a  p a r a  q u e  re co g ie ra  
sus " justas p ro te s t a s  y en érg ic os  reproc he s" .  Pe ro ,  lo más  
im p o r t a n te ,  le i m p u tó  móvi les  p u r a m e n t e  p e r s o n a le s  a su 
rebe ld ía :

...la verdad de la sublevación de Ud. es que fue engendrada en su 
espíritu por su propia vanidad, el día que se separó de la Secretaría de 
Guerra y Marina, viniendo a sumarse a su despecho el incidente 
ocurrido cuando fue t Jd. nombrado para ocupar la cartera de Agricul
tura y I omento, el cual nombramiento no pude ratificar, porque Ud. 
declaró por la prensa que iría a desarrollar un programa diametralmen- 
te opuesto al agrario que el Ejecutivo de mi cargo tiene el orgullo de 
haber afrontado, porque considera que en su resolución radican la 
tranquilidadyel bienestar de las clases rurales, que han vividoen nuestro 
país s< imet idas a todas las vigilias e ignorantes de todas sus libertades...**

C o m o  h a b ía m o s  ya m e n c io n a d o ,  el inc ide n t e  fue i m p o r 
t a n te  en su m o m e n to ,  a fines de 1921. A  p a r t i r  d e  esa fecha 
E s t r a d a  hab ía  visto d e c a e r  su es t re l l a  y se r e fug ió  en  Jal isco ,  
d o n d e  t r a t a b a  d e  c re a r  su p ro p ia  b as e  d e  po de r .

g) Por  úl t imo,  Nuevo  L e ó n  o c u p a  un lugar  p r e e m i n e n t e  
en  el man i f i e s to  de la h ue r t i s t a .  A h í  h u b o  e l ecc io ne s  p a ra  
g o b e r n a d o r  el 10 de jun i o  d e  1923, y los p r in c ip a l es  co n te n-

I,a c o r r e s p o n d e n c ia  e n t re  O b r e g ó n  y í i s t r a d a  se e n c u e n t r a  en J u a n  
G u a l b e r t o  A m ay a .  L os gobiernos de Obregón, Callea y  regímenes "peleles" 
derivados del cultismo, ícrcera  etapa, 1920 a 1935, M éxico,  s.e., 1947, pp. 
37 y 39-40; véase  tam b ién  l uis M o nroy ,  E l ú ltim o  ca u d illo ..., pp. 265-287; 
D u l le s ,  A yer en M éxico, p. 191; y J a im e  T a m a y o ,  "La p r im a v e ra  de  un 
caud il lo .  J o s é  ( i u a d a t u p e  Zu no y la c o n s t i tu c ió n  de l  z un ism o " ,  en  C arlos  
M a r t í n e z  ( c o o r d ) ,  Estadistas, caciques  y ca u d illo s , México, U N A M ,  1988, 
p p .  269-280.
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dientes fueron Porfirio González y Ramiro Támez. Otro 
candidato, Aarón Sáenz, reconoció su derrota y el triunfo 
de González. Para el 15 de septiembre, día de la toma de 
posesión, se instalaron, como en San Luis Potosí, dos legis
laturas, y sus respectivos partidarios se enfrentaron a bala
zos. Joaquín Am aro tuvo que restab lecer el orden, y 
Obregón declaró desaparecidos los poderes locales, insta
lando un gobernador provisional: Anastasio Treviño Martí
nez. La intención de D e la Huerta y sus consejeros al 
incluirlo en su proclama fue explotar el resentim iento de 
González, pero éste, en lugar de sumárseles, ofreció sus 
servicios a Obregón. Aceptados, organizó cuerpos rurales 
que resguardaron el orden en el estado, dejando libre de 
movimientos a Amaro, que se trasladó al frente oriental. En 
agradecimiento, para diciembre 25 ya el Ejecutivo lo había 
"reconocido" como gobernador legítimo y ocupaba el puesto.70

Los demás casos de incorporación no escapan a estos 
patrones. D e ahí que Capetillo pueda afirmar contundente
mente que lo que menos había en el movimiento era "dela- 
huertistas". En lo sucesivo iba a ser característica la libertad 
de movimiento de los distintos jefes en sus regiones y su 
autonomía respecto de la dirección "formal" de De la Huer
ta quien, además, aportó su indecisión y debilidad persona
les en este proceso de descomposición del movimiento. 
Capetillo resumía la situación de D e la Huerta diciendo que 
al querer "utilizar en provecho de sus personales ambicio
nes a un grupo de políticos y militares, se convirtió en el 
maniquí de ese mismo grupo, al cual nunca pudo imponer 
ni su criterio, ni su voluntad”. D e todas las fuerzas que se 
expresaban en el movimiento, ninguna podía asumir una 
clara posición hegem ónica.71

La diversidad de fuerzas involucradas en el levantamien
to delahuertista también se puso de manifiesto en la com
posición del gobierno rebelde. En Gobernación apareció 
Rafael Zubarán Capmany (dirigente del decadente PLC);

70 L uis M onroy, pp. 343-351.
71 C ap etillo , pp. 102-103 y 133.
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en  R e la c io n e s  Ex te r io r es ,  J u a n  M a n u e l  Alv a re z  del  Cas t i l lo  
(d i r ig en te  del  PC N ) ;  en  H a c i e n d a  Púb l i ca ,  Migue l  Pa lac ios  
M a c e d o  ( u n o  de los j óv en es  un ive r s i t a r ios  de q u e  se r o d e ó  
D e  la H  ue r t a  en  H a c i e n d a ) ;  en  C o m u n i c a c io n e s  y O b r a s  
Púb l i cas ,  F ran c i s co  Oll ivier  (d i p u t a d o  del  PC N ) ;  en  el D e 
p a r t a m e n t o  de Pub l i c idad ,  J o rg e  Pr ie to  L a u re n s ;  c o m o  s e 
c r e t a r i o  de A g r i cu l tu ra  y F o m en to  a p a r e c e  t e m p o r a l m e n t e  
A n t o n i o  I. Vi l l arreal ;  y f ina lmen te  c o m o  s e c r e t a r i o  p a r t i c u 
lar  d e  D e  la H u e r t a  vemos  a A n t o n i o  M a ñ e r o  (ex-ca r ranc i s -  
t a ) .  S i n t o m á t i c a m e n t e ,  no  se  n o m b r ó  a n a d i e  e n  la 
i m p o r t a n t í s im a  Se c re t a r i a  de  G u e r r a ,  lo cual  im pi d ió  i n t e n 
ta r  s iq u ie ra  un i f i car  el m a n d o  y la acc ión mi l i tares.  Las  
es cas as  in te rv en c i on es  p e r s o n a le s  d e  D e  la H u e r t a  en  ese 
c a m p o  inc luso e m p e o r a r o n  la s i tuación .  Y cu a n d o  dec i d ió  
hu i r  s ig i los am en te  a E s ta d o s  Un ido s ,  a b a n d o n a n d o  un m o 
v imien to  ya p e r d i d o ,  se d i s p u t a ro n  el m a n d o  los ge n er a l es  
C á n d i d o  Ag ui la r  ( ex -ca r ra nc i s t a )  y Sa lvador  A l v a ra d o  ( in 
d e p e n d i e n t e ) .  Se t r a t a b a  c i e r t a m e n t e  d e  un a  re b e l i ón  "sin 
c a b e z a ”.

E n  el m o m e n t o  mi l i tar  de la co n f r o n ta c i ó n ,  esas  c a r a c t e 
r ís t i cas  fu e r o n  d e t e r m i n a n t e s  p a r a  la d e r r o t a .  Si b ie n  los 
s u b l ev ad o s  t en ía n  a las dos  t e rc e r a s  p a r t e s  del  e j é rc i to  
f ed era l  (p o co  más  d e  c i n cu en ta  mil h o m b re s ) ,  el r é g im en  
de  O b r e g ó n  c o n ta b a  con dos  i m p o r t a n t e s  r e se r vas  e s t r a t é 
gicas.  En  p r i m e r  lugar ,  los agrar i s t a s  de San  Luis  Potosí ,  
Verac ruz ,  M ic h o ac á n ,  M oro los ,  Tamaul ipas ,  Pueb la ,  G u e 
r r e r o ,  qu e  fue ro n  r á p i d a m e n t e  mi l i t a r i zados ,  en m u ch o s  
casos  ba jo  la d i rec c ió n  de sus l íde res  n a t u r a le s  y que ,  ju n t o  
con las mil icias o b r e r a s  de la C R O M ,  c u m p l i e r o n  con  la 
t a re a  d e  vigi lar i m p o r t a n te s  p o rc i on es  del  t e r r i to r i o  n a c i o 
nal  y c o m b a t i r  a p e q u e ñ a s  p a r t id a s  de rebe ld es ,  d a n d o  
l ib e r t a d  de mov im ie n t o  a la to ta l i da d  d e  las fue rzas  r e g u l a 
res  del  e j érc i to  f edera l .  En se g u n d o  lugar ,  la m e jo r í a  en  las 
r e l ac i o n es  con  los E s ta d o s  U n id o s  y con las c o m p a ñ í a s  
p e t r o l e r a s  le p e r m i t i e r o n  al g o b i e r n o  o b t e n e r  r á p i d a m e n t e

72 Ib id ., pp. 112-1! r>, 191-193, y 230-231; y D u l lc s ,  A yer en M é x ic o , pp. 
202-203.
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fondos y pertrechos de guerra. Entre estos últimos se con
taban 45 mil rifles, cinco millones de cartuchos y 17 aero
planos. Tenemos pues una fuerza unida, disciplinada, bien  
pertrechada, comandada personalmente por el más impor
tante jefe militar de la revolución, frente a un ejército  
desunido, donde se disputan agriamente los espacios de 
mando, y con grandes dificultades para pertrecharse, ya que 
los Estados Unidos prohíben la venta de armas, y suspen
den, por ejemplo, la compra del henequén yucateco, que 
podría haber aliviado su situación. Además, no pueden  
realizar la mercancía de la aduana de Vercaruz, y tampoco 
logran controlar los territorios petroleros de Tampico. Sus 
gestiones para obtener apoyo externo son inútiles, y para 
colmo de males, algunos miembros del movimiento escapan  
con fondos del mismo. Su deterioro es rapidísimo. 73

En el plano militar, la acción se desarrolló fundamental
mente en tres grandes zonas. El frente oriental (Puebla y 
Veracruz); el occidental (Jalisco y Michoacán); y el sur-su
reste (Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas). El 
curso de la lucha, sin embargo, se decidió en los dos prime
ros. En las batallas de Puebla y La Esperanza los generales 
Eugenio Martínez, Almazán y Francisco Serrano derrota
ron a las tropas de Sánchez y VillaTreal, de modo que 
pudieron tomar sin combatir Veracruz, mientras el gobier
no rebelde huía a Frontera, Tabasco.

En el frente occidental se concentraron las mayores fuer
zas de ambos bandos. Enrique Estrada logró reunir a pres
tig io so s  gen era les com o R afael Buelna y M anuel M. 
Diéguez, y comenzó su campaña con algunos triunfos de 
Buelna (Teocuilatlán y M orelia), pero este brillante general 
murió en la toma de Morelia y significó una baja importante 
para sus fuerzas. Mientras, Obregón reunía en este frente a 
lo más granado de sus tropas, con los generales Amaro, José 
Gonzalo Escobar, Roberto Cruz, Eulogio Ortiz, Lázaro

73 V a lad cs, Historia G en era l.., tom o 7, pp. 253, 257-260, y 266; Luis  
M onroy, pp. 49, 53 y 112; C apetillo , pp. 164-165; R om ana F alcón , R evolu
ción y  caciquism o, p. 170; y D u lle s , p. 215.
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C á r d e n a s  y A l m a / á n  mismo,  q u e  se i n c o r p o r ó  d e s p u é s  de  
las ba ta l l as  de Pueb la  y L a  E s p e r a n / a .  E n  fin, E s c o b a r  d e 
r r o t ó  a E s t r a d a  en Palo Verde,  y O b r e g ó n  l a n / ó  a sus d o ce  
mil  h o mb res ,  q u e  cub r ían  un f ren t e  de c inco k i lómet ros ,  s o 
b re  Oc o t l á n ,  r e s p a l d a d o s  po r  un in tenso  b o m b a r d e o  aéreo.. 
Con  esa  acc ión dest  ru yer on  a los p r in c ip a l es  c u e r p o s  a r m a 
dos de la rebel ión.  El  res to lo h ic ieron de nuevo Al maz án  en 
Oaxa ca ,  T ib u rc io  F e r n á n d e z  en Ch iapas ,  Vicen te  G o n z á l e z  
en  Tabasco ,  y R o b e r t o  C r u z  en G u e r r e r o .  Pa ra  f ines de  
m ar zo  la r ebe l i ón  hab ía  s ido so f o cad a  p l e n a m e n t e .  El  cos to  
p a r a  el paí s  de la misma  fue de unos  60 mi l lones  de pesos ,  
lo q u e  obligó al p re s i d e n t e  O b r e g ó n  a s u s p e n d e r  el 30 de  
ju n i o  d e  1924 el servicio de la d e u d a  ex te rna .  74

El  ep í logo  de la r ebel ión  a r m a d a  lo m a r c ó  la h u id a  d e 
s e s p e r a d a  de Ad ol fo  de la H u e r t a  a E s t a d o s  Un ido s ,  d o n d e  
p e r m a n e c i ó  ocu l to  incluso de  sus p r o p io s  c o m p a ñ e r o s ;  h a s 
ta ese t e r r i to r i o  se t r a s l a d a r o n  las d i sc o rd ia s  in te rnas .  E n  
México ,  mi en t ras  t anto,  fue ro n  fusi lados  casi  tod o s  los j efes  
mi l i ta res  r eb e ldes .

Sin em ba rg o ,  el movi mi en to  d e l a h u e r t i s t a  t iene  o t r o  m o 
m e n t o ,  el de la lucha  p a r l a m e n t a r i a ,  qu e  se l ibra  en  la 
c i u da d  d e  Méx ico  al mismo t i e m p o  q u e  las ba ta l la s  del  
o r i en te  y o cc i de n te .  En  la cap i t a l  ha b ía n  p e r m a n e c i d o  p r á c 
t i c am en t e  t odo s  los d i p u t a d o s  y s e n a d o r e s  del  b lo q u e  coo-  
pe ra t i s t a ,  q u e  aún  en minoría ,  a p r o v e c h a r o n  su pos ic ión  
p a r a  a t a c a r  al g o b i e r n o  y p a r a  d e f e n d e r  al m o vi mi en t o  
a r m a d o .  E n  la h is tor i a p a r l a m e n t a r i a ,  e so  sólo t en ía  un 
p r e c e d e n t e :  la ac t iv idad  d e  los d ip u t a d o s  "cons t i tucional is -  
tas" p a r t id a r io s  del gene ra l  Porf ir io Día z  m i e n t ra s  és t e  c o m 
ba t í a  a las fuerzas  leales  a J u á re z .  73

E l  p u n t o  cen t ra l  de es ta  fase del  conf l i c to  se ub ic a ba  en 
las d i scus ione s  sobre  las con v en c io n es  de Bucarcl i ,  que7| La d e sc r ip c ió n  d e ta l l ad a  de las acc iones  p u e d e  ve rse  en  Y a la dcs ,  
H istoria G eneral. . . . t o m o  7. pp. 25 4-298; J u a n  C u a l  be r io  A m aya,  L os go
biernos de Obregón, Calles \.... pp. 42-82; L uis  M o nroy ,  pp . 159-180; 
D ul lc s ,  pp. 206-208 y 220-240. Iil c os lo  esta' e s t im a d o  p o r  L u is  M o nroy ,  
pp. 95-96 y p o r  Pañi  en M i con tribu c ió n ..., p. 312.

75 V e r  D a n ie l  C o s í o  Villegas.  L a  República Restaurada. L a  vida p o líti
c a , M éxico.  I l e rm e s .  1984, p. 281.
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como ya hemos expuesto, representan sólo un momento de 
la redefinición de los términos de dependencia respecto  
de los Estados Unidos. Para su entrada en vigor, se requería 
de la ratificación del senado, convocado para el efecto a un 
periodo de sesiones extraordinarias. En ese cuerpo colegia
do, el senador Francisco Field Jurado manejaba inteligen
te m e n te  a un d is c ip l in a d o  gru p o  d e le g is la d o r e s  
cooperatistas, de modo que no pudiera completarse el quo
rum necesario para la celebración de las sesiones, y tampo
co alguno de los senadores acumulara las faltas estipuladas 
como causal de sustitución por sus suplentes. La importan
cia estratégica de la ratificación del Senado era obvia. Con 
ello Obregón aseguraría el flujo continuo de la asistencia 
militar y económica necesaria para vencer a los sublevados.76

La situación llegó a tal extremo que en la sesión de la 
Cámara de Diputados del 14 de enero de 1924, al discutirse 
una propuesta de enlutar a la cámara por tres días en señal 
de duelo por el asesinato de Carrillo Puerto, el diputado 
Luis N. Morones, líder indiscutido de la CROM y ex-jefe de 
los establecimientos fabriles militares del gobierno, lanzó 
una abierta amenaza a los legisladores cooperatistas, en el 
sentido de que éstos sentirían rápidamente la "acción puni
tiva, la acción de castigo, de venganza y de protesta que 
perpetrará el movimiento obrero de México", sin que el 
fuero se constituyera en obstáculo para esos actos. Por cada 
uno de los elementos suyos que cayeran como Carrillo Puer
to, añadió, "lo menos caerán cinco de los señores que están  
sirviendo de instrumento a la reacción'1.

Seis días más tarde repetía su amenaza en un mitin obre
ro en el cine Venecia, donde se refería de manera irónica a 
"los viejos caducos y empolvados que ostentan su desconso
ladora ridiculez en el Senado", y advertía que si Field Jura
do y Trejo recolectaban dinero para enviar a los rebeldes, 
"tal vez no esté lejos su castigo. El pueblo es un gobierno. 
Pues bien, ahora lanza su primer decreto: la Acción Directa".77

76 Vid. V ito  A le ss io  R ob les, Desfile Sangriento; m is andanzas con nuestro  
Uliscs; los Tratados de Bucareli, M éxico, A . del B osq u e, 1936, pp. 33-35.

77 Ib id .y pp. 36-38 y 56.
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El  gan  gs te r i sm o de la C R O M ,  d e  l o d o s  b ien  co n oc ido ,  
no e ra  s o la m en t e  verbal .  Ten ía  los e l e m e n t o s  n ec es a r i o s  
p a r a  cump l i r  su p ro me sa ,  y su po n ía  qu e  sus v ínculos  con  el 
r é g i m e n  le a s e g u r a b a n  i m p u n id ad .  Así,  el 23 d e  e n e r o  de  
1924, c u a n d o  se d ir igía a su casa,  el s e n a d o r  F ie ld  J u r a d o  
fue  a s e s i n a d o  a b a l a / o s ,  d e s d e  un  a u t o m ó v i l  dodge  sin 
p lacas ,  t r ip u l a d o  p o r  c inco ind iv iduos.  Al  m i s m o  t i e m p o  
e ra n  s e c u e s t r a d o s  o t ros  t res  m ie m b ro s  del  b lo q u e  c o o p e ra -  
l is ta en  el senado :  I l de f on so  Vázquez,  F ra n c i s co  Trc jo y 
E n r i q u e  del  Cast i l lo.  Todos  los a t e n t a d o s  fue r on  c o m e t i d o s  
en p le n o  d ía  y en  lugar es  p o r  d e m á s  cént r i cos :  la co lon ia  
R o m a,  P a sc o  d e  la R e f o r m a  y A v en id a  M a d e r o  re s p e c t i v a 
m e nt e .  78

L a  r ea c c i ó n  d e  las d is t intas  fuerzas  pol í t icas  fue i n m e d i a 
ta.  En  el s e n a d o  Vito Aless io  Robles ,  q u e  e ra  i n d e p e n d i e n t e  
y d i r e c t o r  del  d ia r io  E l D em ócra ta ,  p r o n u n c i ó  un en ér g ic o  
d i s cu rs o  de  acu sac ión  a M o r o n e s ,  y p idió  su con s ig n ac i ó n  a 
la secc ión i ns t ru c t o ra  del  ( i r á n  J u r a d o .  L a  re s p u e s t a  de  sus 
co legas  fue más b ien  t ibia.  A c o r d a r o n  p r o t e s t a r  p o r  el a s e 
s inato ,  r e m i t i r  a la Comis ión  P e r m a n e n t e  e j e m p l a r e s  d e  los 
p e r i ó d i c o s  d o n d e  a p a r e c í a n  las a m en az as  d e  M o r o n e s  y, 
me ses  des p ué s ,  enviar  una  comi s i ón  an te  el p r e s i d e n t e ,  a fin 
d e  aver i gu ar  el r e s u l t a d o  de las ave r i gu ac i one s  pol i ci al es ,  
q u e  p o r  su p u e s t o  e r a n  p r á c t i c a m e n t e  nulos .  79

L a  po s ic ión  del  p r e s i d e n t e  O b r e g ó n  fue p o r  d e m á s  i n t e 
resan t e .  D e s d e  su cuar te l  d e  c a m p a ñ a  en  Ce ía ya  envió va 
r i o s  m e n s a j e s .  E n  u n o  e x p r e s a b a  sus  c o n d o l e n c i a s  al  
s e n a d o  y o f rec ía  e s c l a re c e r  r e s p o n sa b i l id ad es ,  p o r q u e  a c 
tos d e  esa  n a t u r a le z a  ' const i tuyen un b a l d ó n  p a r a  el p r e s t i 
gio de la Revo l uc i ón  misma  y d e  los h o m b r e s  q u e  e s t a m o s  
ob l igad os  a velar  p o r  el i m p er io  d e  n u es t r a s  inst i tuciones".  
E n  o t r o  a n u n c ia b a  d i r ig i rse  al p r o c u r a d o r  g en er a l  p a r a  
o r d e n a r  la b ú s q u e d a  d e  los cu lpab les ,  y en  el ú l t imo ,  f e c h a 
do  el 25 de  ene ro ,  ac l a r ab a  pos ic iones  con Lu i s  N.  M o r o n e s .

78 Ibid., pp. 31-43. T a m b i é n  D u l le s .  pp. 216-218.
7 í A less io .  D esfile sangriento..., pp. 52-53, 61*63 y 71-72.
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En ese mensaje al líder obrero, señalaba no haber duda
do de la sana intención de su declaración donde defendía a 
la administración pública, pero que, en tanto anunciaba "los 
desgraciados sucesos que posteriormente ocurrieron arroja 
una solidaridad sobre el Gobierno que presido que, de 
aceptarla sería su ruina moral y causaría más daños, segu
ramente, que la traición de los Estrada, Sánchez y Maycot- 
te". Agregaba que creyó en un principio que se trataba de 
la acostumbrada "hostilidad" de las organizaciones obreras, 
pero no que se llegara a "semejantes hechos". En seguida, 
establecía una absoluta independencia entre M orones y su 
gobierno, para privar a sus enemigos de la versión de que 
"esos atentados fueron anunciados e inspirados por un alto 
funcionario de la administración pública". Finalmente ex
presaba que Morones había faltado a "la mutua conside
ración que nos debemos al anunciar que en defensa del 
Gobierno se ejecutarían actos de esa naturaleza y ejecutar
los después, sin sondear previamente mi sentir personal, 
máxime recordando haber desaprobado actos de mucha 
menor significación, los que con el mismo carácter se me 
consultaron por usted".80

Por supuesto, Morones no sufrió ninguna consecuencia  
por el asesinato. Cuando fue llamado a comparecer, sim ple
mente dijo no conocer a Field, y que era "injusta y calum
niosa" la a c u sa c ió n  de que lo s  cu lp a b le s  eran lo s  
trabajadores organizados. En ese foro aprovechó para dar su 
versión de la "acción directa". Según él, tendría dos vertien
tes, por un lado la huelga, el boicot, etcétera, y por el otro 
el procurar "todo género de molestias" a los enemigos de los 
trabajadores, hasta conseguir que los afectados se retiraran 
del lugar donde residían, pero sin llegar a "las proporciones 
de un delito". Eufemismos aparte, los atentados fueron muy 
útiles para allanar el camino a la aprobación de las conven
ciones, ya que algunos senadores variaron su posición, y los 
restos de la minoría cooperatista negociaron su asistencia a

L os tres m ensajes están  en A less io , Desfile sangriento . . . , pp. 63-65, y 
72-75.
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las  ses iones  por  un a ñ a d i d o  d o n d e  se e s t ip u l ab a  q u e  "los
conven ios  no son ni p u e d e n  ser  co n t r a r i o s  a la Cons t i tu -  • * » m cion .

E n  la ses ión del  1 d e  febre ro ,  los s e n a d o r e s  c o o p er a t i s -  
t as,  en  la voz de  Fran c i sc o  Trejo,  e x p re s a ro n  sus  ob je c io n es  
a los convenios .  Se b a s a b a n  en qu e  1) se a c e p t a b a  la exi s
t e n c i a  de t r i bu na le s  espec iales ,  2) se p o d í a  inc lui r  en  las 
r e c l a m a c i o n e s  d a ñ o s  suf r idos  p o r  fi l iales mex ic ana s  de e m 
pr e s a s  ext ran je ras ,  3) el in c u m p l i m ie n t o  de d e u d a s  p o d í a  
c o n s i d e r a r s e  mot ivo d e  rec la m ac i ón ,  4) no se e s t i p u la se n  ni  
p lazos  ni fo r m as  d e  pago ,  5) los gas tos  d e  la comis ión  mixta 
d e b í a n  ser  p a g a d o s  p o r  m i t ad es  y 6) se de b ía  am p l i a r  el 
p la zo  d e  fu n c i o n a m i e n to  d e  la comisión .

E l  s u b s e c r e t a r io  d e  re laciones ,  A a r ó n  Sáenz ,  fue el  e n 
c a r g a d o  de r e s p o n d e r  a esas ob jec iones .  A r g u m e n t ó  q u e  los 
t r ib u n a l es  e spec ia les  ya exist ían,  q u e  se ha b ía  e s p ec i f i ca d o  
su f i c i e n t em en te  los r equ i s i s tos  p a r a  p o d e r  h a c e r  r e c l a m a 
ciones,  qu e  el a r t í c u lo  27 e s t a b l e c í a  só lo  c o m o  re g l a  g e n e 
ral  el pago  d e  indcmínizac ión  po r  las expropiac iones ,  sin fijar 
el m o m e n t o  y los t é rmi no s ,  y qu e  el p lazo  de ex i st enc ia  y 
p os i b l e  p r ó r r o g a  de los a c u e r d o s  d e b e r í a  ser  d e  nu eva  c u e n 
ta  ob je to  d e  a c u e r d o  mut uo .  S2 F i n a l m e n t e ,  los s e n a d o r e s  
a p r o b a r o n  los dos  convenios .  Su s igni f icación  po l í t i ca  hab ía  
e s t a d o  d a d a  más  por  la co y u n t u ra  de l  l e v an ta m i en to  de la-  
h u e r t i s l a  y la p u g n a  p o r  el co n t r o l  de  la c á m a r a s  q u e  p o r  un  
s u p u e s t o  c o n t e n i d o  v io la tor io  d e  la so be ran ía .  E s a  se j u g a 
b a  en  el t e r r e n o  de la p rá c t i c a  y ahí ,  c i e r t a m e n t e ,  se ce d í a  
f r en t e  al capi tal .

Vale la p en a  d iscu t i r  b re v e m e n te  el c o n t e n i d o  g lobal  de  
la r e b e l i ón  de la h ue r t i s t a .  Sus c o m p o n e n t e s  p o d r í a n  ser  c l a 
s i f i cados  d e  la s igu ien te  ma ne ra :

i) E n  p r i m e r  lugar  e s t án  p a r t e  d e  los r e s t o s  del  P L C ,  
inc lu ido  el  g o b i e r n o  de G a rc í a  Vigil en  Oaxa ca .  Su in c o r p o 
rac ió n  es el ep í logo  del  i n te n to  de co ns t i tu i r  u n  p a r t id o

81 I b i d pp. 86-87 y 109-110.
82 Ibid ., pp. 88-92.

86

l +1H |



independiente, fuerte y con un proyecto de m odelo político  
distinto al representado por Obregón y Calles.

ii) En segundo lugar está el PCN, que como hemos visto 
sigue esa misma línea, aunque sin un verdadero programa 
alternativo. Sin embargo, su intención de conformar un polo 
de poder nacional alternativo al de los generales sonorenses 
es bastante clara. Su acción es determinante para empujar 
a D e la Huerta a la candidatura, primero, y después a la 
rebelión.

iii) Como la columna central militar, tenemos un conjun
to de jefes militares que defienden su espacio de poder, 
generalmente vinculados a algunas fracciones regionales 
dominantes. Así ocurre con Sánchez, Estrada, Greene, Fi- 
gueroa, López de Lara, e incluso con los militares yucatecos 
que asesinan a Felipe Carrillo Puerto. Ellos expresan la 
lógica de enfrentamiento del poder central con intereses 
regionales en pro de la centralización del Estado.

iv) También se suman generales y civiles desplazados del 
bloque en el poder durante la rebelión de Agua Prieta, es 
decir, carrancistas. En esa situación estaban Cándido Agui- 
lar, quien trató de darle un contenido "nacionalista" al mo
vim iento, M anuel M. D iégu ez y A nton io  M añero. Su 
incorporación simplemente obedecía a un deseo de recupe
rar una cuota del poder perdido.

v) Finalmente, también se suma el pequeño grupo de 
sobrevivientes villistas, indignados por el asesinato de su 
general. Los encabezan Hipólito Villa y Nicolás Fernández. 
Su presencia no pasa de ser un símbolo de la vieja rebelión  
campesina derrotada.

Esa heterogeneidad y la incapacidad de D e la Huerta por 
establecer claramente su hegemonía, entre otras cosas por
que él mismo no pertenecía a ninguno de esos grupos y tenía 
una muy reducida base de apoyo personal, son las que 
explican su actuación tan dispersa, autónoma, incoherente, 
tanto en el terreno político-programático como en el campo 
militar.

D e otra parte, los grupos mencionados revelan con cla
ridad que dentro de la "familia revolucionaria", ese informe
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co n ju n t o  d o n d e  cu bcn  tod o s  ¡os que  o bien p a r t i c i p a r o n  en  
la r evo luc ión  o se ag re g a ro n  a la misma ,  no  existe un  p r o 
yecto  ún ico  de  do mi n ac ió n .  El p ro y ec to  se es t á  c o n s t r u y e n 
d o  m e d i a n t e  u n a  d u r a  l u c h a .  D e  h e c h o  e s o  sa l v a  el  
p r o b l e m a  de la id e n t i d ad  ideo lóg ica  del  mov imi en to  dela-  
h u er t i s t a .  E x p r e s a  !a exi st encia  de  o t ros  p r o y ec t o s  d e  d o m i 
n a c i ó n  y la r e s i s t e nc ia  a la cen t r a l i z ac i ón  del  p o d e r  e s ta ta l .



3. La crisis política de 1928 y 
el Partido Nacional 
Revolucionario

Obregón, Calles y sus fuerzas políticas
Los estudiosos del Estado mexicano coinciden normalmen
te en considerar la muerte de Obregón (julio de 1928) como 
el punto que marca el inicio de la institucionalización de la 
vida política nacional. Para Alejandra Lajous, por ejemplo, 
ahí termina el caudillismo y da comienzo el proceso que 
lleva a la construcción del Partido Nacional Revoluciona
rio, que dominará la vida política en todo el período poste
rior. En ese mismo sentido se orienta el trabajo de Garrido, 
aunque matizado con la afirmación de que durante toda su 
primera etapa el PNR fue un partido de caudillos. El com
plem ento de esta manera de ver el asunto está en conside
rar, invariablemente, a Plutarco Elias Calles el artífice de 
la institucionalización, y como contrapartida, a Obregón 
como el caudillo que habría retrasado el proceso institucio- 
nalizador.1

En esa tradición, Loyola resume bien las diferencias 
atribuidas a Obregón y Calles:

1 L uis Javier G arrido, E l p artido  de la  revolución institucionalizada  
(M edio siglo d e p od er p o lítico  en M éxico). L a  fortnación del nuevo estado  
(1928-1945), M éxico, S ig lo  X X I, 1982, pp. 64-65 y 96-97; A lejandra L a 
jou s, L os orígenes del p artido  único en M éxico , M éxico, U N A M , 2a. ed ., 
1981, pp. 8-9 y 16; José  Rivera Castro, En la presidencia de Plutarco EUas 
Calles (1924-1928), vo l. 8 de L a clase obrera en la historia de México, 
M éxico, S ig lo  X X I, 1983, p. 183; A  m a íd o  Córdova, En una época de crisis 
(1924-1928), vo l. 9 de L a clase obrera en la historia de M éxico, M éxico, 
S ig lo  X X I, 1980, p. 19; y en un trabajo más recien te V íctor  L ópez V illa fa -  
ñe, L a form ación  del sistem a p o lítico  mexicano, M éxico, S ig lo  X X I, 1986, 
pp. 39-45 y 79-80.
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En síntesis, p ira  Obregón la política consistía en mantenerse y fortale
cerse en el poder no importando los obstáculos que se ie presentaran; 
para Calles, en cambio, la preocupación constante era -adem ás de La 
modernización económica también presente en O bregón- la construc
ción de un Estado moderno, mediante la cimentación de sus organis
mos fundamentales de poder, de lal m anera que le permitiera 
coaso!¡dar y fortificar su posición para disputarle el poder a Obregón.~

Sin d u d a  es ta  fo rm a  d e  e n c a r a r  el p r o b l e m a  der iva  d e  una  
p a r t i c u l a r  fo rm a  d e  e n t e n d e r  el E s ta d o  y lo qu e  se l lama 
" ins t i tuc iona l i zac ión ' .  E n  este sen t ido ,  es r e co n o c i b le  la 
in f luenc ia  d e t e r m i n a n t e  del  t r a b a j o  p i o n e r o  d e  A r n a l d o  
C ó rd o v a ,  qu ien  p os t u l a  la ex i st enc ia  de un  E s t a d o  po pu l i s t a  
en cuya  cú sp ide  se da una  co n d u c c ió n  pe r so na l i s t a ,  suf i 
c i en t e  p a r a  ca ra c te r i z a r  los m o m e n t o s  del  mi smo  E s ta d o .  
As í ,  a f i rm a  qu e  "el caud i l lo  e ra  el  ca t a l i z ad o r  q u e  un i f i caba  
a t o d o s  los e l e m e n t o s  pol í t icos ;  (p e r o )  cu a n d o  los g ru p o s  y 
sus  d i r ige n t es  se  d e s a r r o l l a r o n  y c r e c ie r o n  en i m p o r t an c i a ,  
el cau d i l lo  e m p e z ó  a d ec l i n a r  en sus fun c i one s  u n i f i ca d o ra s  
y el  h o m b r e  fu e r t e  dev ino  un a  n e c e s i d a d  ina p la za b le " .3

E s t a  p e r s o n a l i z a c ió n  d e  los p ro ce so s  pol í t i cos  es  tal  vez 
l a d e b i l i d a d  fu n d a m e n t a l  de es ta  escue la .  S o b re  t o d o  p o r 
q u e  desv incu la  el p r o c e s o  de  c o n s t r u c c ió n  de l  E s t a d o  de  las 
fue rz as  sociales  qu e  lo sus t en ta n ,  y r e s ca t a  s o la m e n t e  sus 
m a n i fe s ta c i o n es  más  visibles y superf i ci a les ,  c o m o  la su s t i 
tuc ión  d e  Ca l l e s  p o r  O b r e g ó n  en  la cú s p id e  del  s is t ema.

Por  o t r a  p a r t e ,  la ins t i tuc iona l i zac ión  p a r e c e  e n t e n d e r s e  
de  m a n e r a  l imi tada  a las o rg an iz ac io n es  - - p a r t i d o s  y s in d i 
c a t o s — qu e  v incu lan  a las cl ases  socia les  co n  el a p a r a t o  
es ta t a l ,  d e  tal  m a n e r a  qu e  con  el  s u rg im ie n t o  del  P N R  
e n c u e n t r a n  a r g u m e n t o s  p a r a  señ a l a r l o  c o m o  un  h i to  en  ese  
p ro ce s o .  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  el lo fo rm e  p a r t e  de la 
mi to log ía  e r i g id a  en  t o r n o  al p a r t i d o  oficial ,  en  el p ro c e s o  
d e  co n s t r u c c ió n  del  E s ta d o  cap i t a l i s t a  son d i s t ingu ib les  en

2 R a fa e l  L oyo la  Díaz ,  La crisis O bregón-Calles  y el E stado  m exicano, 
M éxico,  Siglo  XXI,  2a. cd.,  1984, pp. 79-80.

A r n a l d o  C ó rdo va .  I~a ideología de la revo lución  m exicana. L a  fo rm a 
ción del nuevo régimen, México, E ra ,  9a. ed . ,  1981. p. 290.



efecto ciertas características concretas que lo diferencian  
de otros tipos de Estado. Es verdad que una de ellas es el 
surgimiento de organizaciones sociales reconocidas como 
representantes de los grupos sociales, pero también es cier
to que la élite dirigente del aparato estatal adquiere nuevas 
características, y que la legalidad juega un nuevo papel. 
Pero todo ello sólo tiene sentido en la medida en que acom
paña un proceso de reestructuración o recomposición de las 
relaciones entre empresas y trabajadores en los procesos 
productivos. Es decir, si no se encuentran las conexiones de 
esos momentos con las relaciones nuevas de explotación  
que se van estructurando a todo lo largo del país, esa su
puesta institucionalización puede sesgarse en afirmaciones 
del tipo de las que hemos mencionado.

En cambio, si atendemos a otra perspectiva, necesaria
mente deberemos considerar la institucionalización de la 
lucha política como un proceso, y se nos plantea como 
problema encontrar las fases del mismo.

El primer punto a considerar es el de las relaciones entre 
Obregón y Calles. En principio, como hemos visto en el 
primer capítulo, puede aceptarse que en lo que respecta a 
la política económica de largo plazo no hay grandes dife
rencias entre ellos. La renegociación de las relaciones de 
dependencia e incluso las que establece el Estado con el 
capital privado también presentan continuidad en los dos 
períodos. Todavía más, la intención de recortar el poder del 
ejército, impulsando incluso a muchos militares en el mun
do de los negocios, también está presente en ambos. Estos 
puntos, por supuesto, son más que suficientes para explicar 
su colaboración, pero no parecen ser suficientes para supo
ner que Calles haya construido una amplia base política 
propia durante el período. Ni la mayor parte del ejército, ni 
los principales líderes regionales con fuerza propia, ni las 
organizaciones campesinas más fuertes establecen vínculos 
directos con Calles. Todos esos sectores están com prometi
dos de alguna manera con Obregón, si se quiere mediante 
una adhesión de tipo carismático personal, pero hay razo
nes más de fondo. Por ejemplo, en su período impulsa más
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q u e  Ca l l e s  la d o ta c ió n  ag ra r i a  cj idal ,  y m a n t i e n e  c ie r t a  
t o l e ra n c ia  an te  a lgunos  co n t in g en te s  c a m p e s i n o s  a r m a d o s  
p o r  l íd e res  r e g io na le s . ’1

E s t o  nos  c o n d u c e  a b u sc a r  la fue rza  po l í t ica  de  Ca ll es  en 
d o s  luga re s  b ien  de t e r m i n a d o s :  el a p a r a t o  es ta t a l  y el  mov i 
m i e n t o  o b r e r o  re fo rmis ta .  E n  lo q u e  al p r i m e r  as p e c t o  se 
r e f i e re ,  es c i e r to  qu e  c u e n t a  con  m e c a n i s m o s  es ta ta l es  (y los 
u t i l i za)  p a r a  e s t a b le c e r  u n a  b u e n a  re l ac ión  con los e m p r e 
s a r ios  y con  los E s t a d o s  U nid os ,  s o b r e  t o d o  d e s p u é s  de  
1927. A d e m á s ,  p r o m u e v e  a los p r o p i e t a r i o s  i n d i v id u a l e s  
de la t i e r ra ,  p e r o  en d e t r i m e n t o  de  los e j ida ta r ios ,  lo cua l  1c 
re s u l t a  c o n t r a p r o d u c e n t e  po l í t i c am en te .  Sin em ba rg o ,  i.o 
más  i m p o r t a n t e  es co n s id e r a r  qu e  se t r a t a  d e  las p a l a n c a s  
d e  un  a p a r a t o  es ta t a l  todav ía  débil ,  i n s u f i c i en te m en t e  c e n 
t r a l i za do ,  es deci r ,  qu e  no co n t r o la  la to t a l i d a d  del  t e r r i t o 
rio n a c i o n a l . 5

E n t o n c e s  nos q u e d a  sólo la fuerza  que  le b r i n d a  la C o n 
fe d e r a c ió n  Reg iona l  O b r e r a  M ex ic a na  y su b r a z o  pol í t ico,  
el Pa r t i d o  L ab o r i s t a .  Al r e s p ec to ,  hay su f i c ien te  ev idenc ia  
de  q u e  la C R O M  y su l íder  M o r o n e s  p e r m a n e c e n  fieles a 
Ca l l e s  ha s ta  el m o m e n t o  d e  su expul s ión de l  paí s  en  1936. 
E s t a  cen t ra l  hab ía  a p o y ad o  a O b r e g ó n  en  su c a m p a ñ a  p r e 
s idenc ia l  de  1919 y en  la r ebe l ión  d e  A g u a  Pr ie ta ,  m e d i a n t e  
la f i rma  de  un con ven io  sec re to .  Sin em b a r g o ,  d u r a n t e  el 
g o b i e r n o  o b re g o n i s t a  no  vio c o l m a d a s  sus ambic io nes ,  ya 
q u e  n o  se le co n c e d i ó  la Se c re t a r í a  del  Traba jo  y sólo fu e ro n  
l l a m a d o s  M o r o n e s ,  Gase a ,  S a l a / a r  y a lg uno s  o t r os  d i r i g e n 
tes  a ca rgos  es ta ta l es  de c ier t a im p o r t a n c ia .  Po s t e r i o r m e n t e

4 P u ig  C a sa u ra n c  re c o n o c e r ía  de sp u é s  c.sta fa l ta  de  fe en el c a m p e s in a d o  
en C a l l c s y  los h o m b re s  que  lo h a b ía n  aux i l iado  en el m a n e jo  del p ro b le m a  
a g ra r io ,  en  G alaica rebelde a varios pigm ationes. (A ntecedentes d el fe n ó m e 
no m exicano  actual), M éxico.  I m p r e s o re s  U n id o s ,  1938, p.  173.

* R a fa e l  Loyola ,  La crisis O bregón-Calles...,pp. 82, 91, 96-97, y 102-103; 
R i c a r d o  P oz as  H o rca s i la s ,  "De la r u p tu r a  del  viejo ré g im e n  a la c reac ión  
de l  n u ev o  o rd en " ,  en C a r lo s  M a r t ín e z  A ssad ,  e i R e v o l u c i o n a r i o s  fueron  
todos, M éxico,  S E P -F C E ,  1982, pp. 102-105; y J e a n  M eyer ,  F .nriquc K r a u / e  
y C a y e ta n o  Reyes.  E stado  y sociedad  con Calles, l o m o  11 de H istoria de la 
Revolución Mexicana (1924-192^), México, El Colegio de  México. 1981, p. 58.



en el manejo de la huelga ferrocarrilera de 1921 y en la crisis 
delahuertista, salieron a relucir marcadas diferencias entre 
la CROM y Obregón, de tal manera que cuando concluyó 
el período prácticamente no había funcionarios laboristas 
en el gobierno.6

A pesar de ello, Obregón los apoyó en diversos momen
tos: les dio posesión del Departamento del Trabajo, y per
mitió de esa manera su crecimiento. D e cualquier modo, era 
en ese período una más de las organizaciones con las que el 
gobierno tenía relación. Sus funciones estaban limitadas a 
mediar y controlar a una parte de la fuerza de trabajo, de 
manera similar a com o funcionaba el Partido Nacional 
Agrarista en el campo. Esto no quiere decir que esas fun
ciones no fueran importantes, ya que disciplinar a la fuerza 
de trabajo y enfrentar a la fuerte oposición roja nucleada 
en la Confederación General de Trabajadores, eran elem en
tos clave para la recuperación económica. Esas dos deter
m in a c io n es , la reco m p o sic ió n  de las r e la c io n e s  de  
explotación y la lucha por el control político de la clase 
obrera, explican en buena medida el elevado número de 
huelgas estalladas entre 1920 y 1924.7

Esta situación cambió radicalmente al asumir la presi
dencia Calles. D e inmediato, y en un nombramiento que no 
dejó de ser sorpresivo para muchos, designó a Morones 
como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, en una 
medida que, según Medin, buscaba apuntalar la política de 
desarrollo económ ico —léase: promoción de la industriali
zación-- con una mayor disciplina de la fuerza de trabajo,

6 M arjorie Ruth Clark, L a organización obrera en México, M éxico, Era, 
2a. cd ., 1981, pp. 84-89; Barry Carr, El m ovim ien to  obrero y  la p o lítica  en 
M éxico. 1910-1929, M éxico, Era, 1981, pp. 132-133, 154-155; y R icardo  
P ozas, "De la ruptura del v iejo  régim en..." , p. 82.

7 Jaim e Tam ayo, En el interinato de A do lfo  De L a  Huerta y  el gobierno  
de A lvaro Obregón (1920-1924), tom o 7 de L a clase obrera en la historia de 
M éxico, M éxico, S ig lo  X X I, 1987, pp. 160-161 y 200-201; Barry Carr, El 
m ovim ien to  obrero y  ¡a política ..., pp. 134-138; y M ario C am arena, "D isci
p lina c  indisciplina: lo s  ob reros textiles d el valle de M éxico en  los años 
v e in te 1*, en  H istorias, núm . 7, oct-d ic  1984, pp. 3-13.
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e l i m i n a n d o  huelgas ,  p a ro s  y p r o c u r a n d o  la c o l a b o r a c i ó n  
d i r e c t a  de la C R O M  en el p ro ces o .  D e  hecho ,  e s to  significó 
la p le n a  i n c o r p o r a c ió n  d e  la d i r ec c i ó n  de la C R O M  en el 
a p a r a t o  del  E s t a d o . 8

V a l a d é s  a r g u m e n t a ,  p o r  su p a r t e ,  q u e  la r e l e v a n c i a  
o t o r g a d a  a la C R O M  t en ía  p o r  o b j e t o  c o n s t i t u i r  u n a  e s 
p e c i e  d e  p a r a p e t o  d e f en s i v o  de l  E s t a d o ,  ya q u e  a c u a l 
q u i e r  c e n s u r a  o a m e n a z a  c o n t r a  é s t e ,  "los a g r e m i a d o s  de  
la C R O M  a p a r e c e r í a n  en  e s c e n a  o f r e c i e n d o  su p e c h o  a 
los  d e s a i r e s  o ag rav io s  q u e  se h a c í a n  al g o b i e r n o " ,  l o g r a n 
do  q u e  no  d e s c e n d i e r a  a las  c o n t r o v e r s i a s  d e  sus  c o n t r a 
r ios.  Si b i e n  e s o  p u e d e  h a b e r  f u n c i o n a d o  en  a l g ú n  
m o m e n t o ,  a m e d i a n o  p lazo  se m o s t r ó  c o n t r a p r o d u c e n t e ,  ya 
qu e  co m o  c-1 mis mo Valadés r e co n o ce ,  lo fue co n s t i t uy en d o  
en una  esp ec i e  de g o b i e r n o  facc ional ,  c e n t r a d o  en el mov i 
m i e n t o  o b r e r o  oficial ,  con lo qu e  se excluía  a o t r as  r e p r e 
s e n t a c i o n e s  soc ia les .  D e n t r o  de la d in á m i c a  d e  fue rzas  
exi st en te ,  es to  qu ie re  dec i r  qu e  al ap oy arse  ex c lus iv amen te  
en la fu e r za  c romis ta ,  d a n d o  a cam bio  mú l t ip le s  privi legios  
a sus l íde res ,  se e s t r e c h a b a  el co n s e n so  n ec es a r io  p a r a  
co n se r v a r  una  pos ic ión  h eg em ó n i ca  d e n t r o  de la famil ia 
r e v o l u c i o n a r i a / ’

E s t o  es de la m a y o r  i m p o r t a n c i a :  a d e m á s  de l  c o m p l e t o  
m o n o p o l i o  de los i n s t r u m e n t o s  de la S e c r e t a r í a  de  I n d u s 
t r i a ,  C o m e r c i o  y T ra b a j o ,  la C R O M  d i s p o n í a  de l  g o b i e r n o  
del  D i s t r i to  F e d e r a l ,  de II s e n a d o r e s  ( e r a n  58 en  t o t a l ) ,  
d e  40 d i p u t a d o s  (de  272 qu e  c o m p o n í a n  la C á m a r a ) ,  y 
o c a s i o n a l m e n t e  de a l gún  o t r o  g o b e r n a d o r .  E s t o  c i e r t a 
m e n t e  le d a b a  un e n o r m e  p o d e r ,  q u e  no c o r r e s p o n d í a  con  
el p e s o  socia l  del  s e c t o r  o b r e r o .  P o d r í a m o s  d e c i r  q u e

S Tzvi Mudin ,  /:'/ tn in im a to  presidencial: historia p o lítica  del tnaxitnato  
(1928-1935), México. l ira .  1982. pp. 19-20; y R ic h a rd  T a rd a n ic o ,  "México 
r e v o lu c io n a r io ,  1920-1928. C a p i ta l i sm o  t ra sn a c io n a l ,  luchas  loca les  y f o r 
m ac ió n  de l  nu evo  r . s t a d a ”, en Revista M exicana de Sociología, a ñ o  X L V , 
nú ni. 2, a h r - ju n  1983. p. 397.

.lose C. V a la d és ,  H istoria general de la R evolución  M exicana, t o m o  8, 
Crisis R evolucionaria. México, SHP-G ern ilca .  1985. pp. 10-12.
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estaba sobrerreprescntada en el aparato estatal. D e hecho  
eso se m anifestó de manera crítica en el Congreso de la 
U nión, en donde siem pre se encontró en franca minoría. 
A sí, cuando se discutieron lasm odificaciones a la C onstitu
ción que perm itiríanla reelección  de Obregón, fueron inca
paces de oponerse con éxito a tal iniciativa, y hubieron de 
aceptarlos cambios propuestos.10

Esta relación entre Calles y la CROM se condensaba en 
la declaración demagógica de que su gobierno era un go
bierno "laborista". Sin embargo, como bien aclara Carr, eso  
no iba más allá de ser una "visión corporativa de la justicia 
social, el de una doctrina del equilibrio de fuerzas adecuada 
a las necesidades de un régimen cuyo problema era balan
cear las fuerzas mutuamente antagónicas que lo formaban, 
o sea el movimiento obrero, el ejército y los sectores m e
dios". En suma, eso no lo diferenciaba ni del período ante
rior ni de los posteriores.11

Esto no quiere decir que la CROM siempre contara con 
el apoyo del presidente, en realidad tenía los propios lí
mites de la soberanía estatal. A sí vemos que en la disputa 
con Portes Gil en Tamaulipas no le fue posible a Calles 
enfrentarse directamente con el gobernador tamaulipeco. 
En cambio, en las conflictivas relaciones con Zuño en Jalis
co, a pesar del apoyo presidencial, los cromistas no siempre 
sacaron la mejor parte. Finalmente, es indicativo que en las 
elecciones de 1927 para gobernador en el estado de Guana- 
juato, Calles no apoyara al candidato laborista Celestino  
Gasea. Aün cuando parece exagerado afirmar como Clark 
que éstos fueran indicios de un debilitamiento de la alianza 
Calles-CROM , expresan bien los límites de su común fuerza 
política.12

En resumidas cuentas Calles contaba con una base de 
poder limitada al aparato estatal y a la CROM para enfren

10 Las cifras están  tom adas de Carr, E l m ovim iento obrero y  la..., pp. 
175-176.

11 Carr, p. 177; y R ivera C astro, En la presidencia de..., pp. 180-181.
12 Clark, L a organización obrera..., p. 106.
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t a r  la crisis  de 1928. Las  d em á s  fuerzas  e s t a b a n  a g r u p á n d o 
se r á p i d a m e n t e  en las filas o b r e g o n i s t a s . 13

E s a  ba s e  cal l is t a e ra  p o r  d e m á s  insegura.  F u n d a m e n t a l 
m e n t e  p o r  el an t a g o n i s m o  ex is ten te  e n t re  la C R O M  y O b r e 
gón,  e x p r e s a d o  con  c l a r i dad  en  el co n g re s o  d e  la cen t r a l  en 
qu e  se d iscu t ió  su c o n d u c t a  en  las s igu ien tes  e l ecc i on es  
p r es id e nc ia le s .  Lo que  sal ta  a la vista es la ex i s t enc ia  de  una 
fu e r t e  c o r r i e n t e  a n t i r r ee le cc io n i s t a  qu e  dividía  sus  s i m p a 
t ía s  e n t r e  F ran c i sc o  S e r r an o ,  M o r o n e s  y C e l es t i no  ( Jasca .  
Inc luso  un a  p a r t e  p r o p o n í a  la ex tens ión  del  m a n d a t o  d e  
Ca l l e s  p o r  dos  años.  Sólo la d ec i d id a  acc ión  d e  R i c a r d o  
Trev iño ,  Ez cq u ie l  Sa lcedo ,  el p r o p i o  C e l es t ino  G as ea ,  que  
no  p o d í a n  de ja r  d e  ver los pe l ig ros  de una  re s o lu c ió n  ant i-  
r r ee le c c i o n í s t a  del  con greso ,  logró s u p e r a r  e sa  co r r i en t e ,  
au n  c u a n d o  d e b ie r o n  h a c e r  un a  i m p o r t a n t e  conce s ión :  la 
C R O M  a p o y ar ía  c o n d ic i o n a l m c n t e  al caud i l lo  so n o re n s c ,  y 
el com i t é  ce n t ra l  e s t a b a  facu l t ad o  p a ra  r e t i r a r l e  su apoyo  
c u n a d o  lo c o n s i d e r a r a  conven ien te .  C o m o  b ien  d ice Clark ,  
la r e s o l uc ión  e ra  "un a r m a  d e  dos filos p a r a  a p l a c a r  a la bas e  
y co lo c a r  a los l íde res  en  una  p o s t u r a  de n eg oc ia c ió n  más  
fu e r t e  con  O b re g ó n .  Inves t idos  del  p o d e r  p a r a  r e t i r a r l e  el 
ap o y o  de  la C R O M ,  los d i r ige n t es  e s p e r a b a n  l lega r  a un 
a c u e r d o  con  O b r e g ó n ”.11

Sin em b a rg o ,  no h u b o  tal ac u e rd o .  Se c e l e b r a r o n  r e u n i o 
nes  en t re  O b r e g ó n  y varios  d i r ig en tes  d e  la C R O M  encabe* 
za d o s  p o r  R i c a r d o  Treviño,  p a ra  n ego c ia r  las cu ru lcs  q u e  le

^  I2s s in to m á t i c o  de  e s ta  e s t re c h e z  de la base  cal l is ta  de  p o d e r  q u e  los 
d iv e rso s  a n a l is ta s  de l  p e r io d o  só lo  co in c idan  en  a d ju d ic a r le  el a p a r a t o  
e s t a t a l  y la ( 'R O M .  A d e m á s  de e llo  le s u m a n  d i s t in t a s  fuerzas :  c a m p e s i 
nos,  j e f e s  re g io na le s ,  e tc é t e r a ,  sin  p re c is a r lo s .  La v a g u e d a d  t ie ne  el o b je to  
de e n c u b r i r  e s ta s  l im i tac io n e s  y p r e p a r a r  la expl icac ión de  la re so lu c ión  
de la c ris is  s u b s ig u ie n te .  Vid. R ic a rd o  Pozas ,  “D e  la  r u p tu r a  del  viejo...", 
p p . 102-105; A le j a n d ra  L a jous ,  L os orígenes del partido ..., p. 15; R afael  
L oyola ,  L a  crisis Obregón-Calles..., pp. 102-103; y Jo s é  C. V a la d cs ,  t e m o  
8, p.  41. L! b lo q u e  de  fue rzas  de  O b r e g ó n  e s tá  r e s u m id o  en  G o n z a lo  ¡V 
S a n to s ,  M em orias, México, G r i ja lb o ,  1984, pp. 295-296.

14 M a r jo r ie  Clark ,  pp. 107-108; R afae l  Loyola ,  pp . 61-63; B a r ry  C a r r ,  p. 
239; R ive ra  C a s t r o ,  p. 106; y E n r i q u e  K ra u z e ,  C audillos culturales de la 
revolución m exicana, M éxico,  S iglo  XXI,  2a. cd .,  1976, p. 301.
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corresponderían a los laboristas en el próximo Congreso, y 
para obtener su adhesión a las propuestas de reforma cons
titucional de Obregón. Después de ello, y en abierta contra
dicción, Morones hizo serias críticas al candidato (30 de 
abril de 1928) y le retiró el apoyo. Obregón aceptó ese 
deslindamiento de fuerzas y se consumó la ruptura abierta. 
Era claro que la CROM no sólo no obtendría puestos clave 
en el próximo gobierno, sino que incluso le sería retirado el 
apoyo gubernamental en su esfera propia de acción sindi
cal. 15 Por ello, cuando fue asesinado el presidente electo  
los laboristas fueron acusados del crimen por muchos obre- 
gonistas.

Lo que nos interesa, en todo caso, es formular nuestro 
desacuerdo con la propuesta de Loyola de que:

En el fondo del problema estaba la formación cauüillista de Obregón, 
quien nunca estuvo dispuesto a reconocer ningún poder que se le 
enfrentara; lo que no excluyó que respetara y estableciera alianzas con 
los poderes regionales, con los cacicazgos. Por esa razón se generaron 
las discrepancias y la enconada lucha del caudillo contra Luis N. Moro
nes, ya que éste quería actuar como un poder independiente que fuera 
reconocido por la fuerza predominante, o sea, por el Presidente de la 
República...

Esta forma de plantear el problema supone que se trata
ba de un conflicto entre dos tipos de dominación, adjudi
cándole la institucional a la CROM. Por otra parte, esto  
implicaría que Calles, en efecto, había reconocido el papel 
institucionalizador que jugaba, mientras que el com ponente 
"caudillista" de Obregón lo llevó a rechazar el proceso de 
institucionalización. Lo que no se considera es el proceso 
en que ambos están inscritos. Obregón mismo ha impulsado 
el crecimiento de esa organización obrera en su período de

55 Carr, pp. 234-236, 241 y 245-246; M edi», E ln tin im a to p resid en c ia l..,p . 
26; Córdova, En una ¿poca de crisis (1928-1934), pp. 14-16; y F abio  
Barbosa Cano, L a CROM. D e L uis N. M orones a A n ton io  J. H ernández , 
M éxico, U A P , 1980, pp. 215-222.

L oyola, p. 31.
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g o bi e r n o ,  p e r o  sin l legar  a da r l e  un p a p e l  ce n t r a l  en  su 
b l o q u e  de fuerzas,  cosa q u e  sí hace  Calles.  E s e  s o p o r t e ,  sin 
e m b a r g o ,  es una  b;tse socia l  muy  res t r in g id a  p a r a  s u s t en t a r  
el con s en so  de l  r ég i men .  L o  qu e  se p r o p o n e  O b r e g ó n  es 
am p l i a r  la ba s e  del  consenso ,  l im i ta nd o  el p o d e r  d e  es ta  
cen t ra l .  La  i n d e p e n d e n c i a  de la C R O M  m e n c i o n a d a  p o r  
Loyo la ,  p o r  o t r a  pa r t e ,  es b a s t a n t e  d udo sa .

E n  re s u m i d a s  cuen tas :  la base  socia l  del  E s t a d o  re v o lu 
c i ona r io  t en ía  qu e  ampl ia r se ,  sin i m p o r t a r  q u e  fue ra  s ac r i 
f i c ada  una  ce n t r a l  o b r e r a  r e fo rm is t a .  S i em p re  p o d í a  ser  
r e e m p l a z a d a  p o r  a lgun a  otra .  Si vemos  así  las cosas ,  é s to  es 
p r e c i s a m e n t e  lo qu e  o cur r i ó  p o c o  des pués .

O b r e g ó n ,  p o r  su pa r t e ,  a r r a n c a b a  en  1926 con  una g ra n  
ven ta ja  en su nueva c a r r e r a  p o r  la p re s id e nc ia .  C o n t a n d o  
inc luso con escol los  m ayo re s  q u e  Ca l l e s  (el  no  r e c o n o c i 
m i e n t o  de los E s t a d o s  U n id o s ,  la mayor  p re s e n c i a  de g e n e 
ra les  de p res t ig io  i nqu ie tos )  fue ca p az  de  m a n t e n e r s e  en  la 
cú s p id e  d e  las fuerzas  r evo luc ionar ias ,  de n ego c ia r  a l i anzas  
con d ive r sas  fuerzas  sociales  y r eg iona les  sin h a c e r s e  d e 
p e n d i e n t e  de a lgun a  en  pa r t i cu l a r ,  y d e  p r e s e r v a r  la "legit i 
midad"  del  r ég i me n  f ren te  a la r e be l i ón  d e l ah uc r t i s t a .  N o  
p a r e c e ,  sin em b a rg o ,  q u e  el lo se d e b ie r a  ú n i c a m e n t e  a su 
ca r i s ma ,  a su "p ragmat i smo",  o a q u e  c a re c ie ra  d e  a lgún  
"p rog ram a"  pol í t ico.  M á s  b ien  se de b ió  a la c a p a c i d a d  de  
i n c o r p o r a r  de  m a n e r a  l im i tada  Jas d e m a n d a s  de  los d ive r sos  
s ec t o re s  socia les  en el más  ampl io  p r o y ec to  d e  m o d e r n i 
zac ión  ca p i t a l i s t a .17

E n  abri l  d e  1926, el cau d i l lo  s o n o r e n s e  e m p e z ó  su c a m 
p a ñ a  re e l ecc io n i s t a  con  unas d e c l a r a c i o n e s  q u e  r e c u e r d a n  
m u c h o  las de  1919. E n  p r i m e r  lugar ,  se ñ a l ab a  qu e  no exist ía 
o b s t ác u lo  legal  p a r a  que  volviera  a o c u p a r  la sil la p r e s i d e n 
cial,  ya qu e  el a r t í culo  83 co ns t i tuc iona l  ha b ía  s ido r e d a c t a 
d o  co n  la suf i c ien te  a m b i g ü e d a d  pa ra  p e rm i t i r  el a s ce n s o  de  
C a r r a n z a  a la p r i m e r a  magis t r a t u ra ,  y qu e  el caso  d e  la 
inva l idac ión  p o r  h a b e r  p a r t i c ip a d o  en a lgun a  as o n ad a ,  m o 

17 L as  e x p re s io n e s  e n t r e c o m i l la d a s  son de  A rn a l d o  C ó rd o v a ,  L a  id eo lo 
gía de la revolución m exicana..., pp. 218 y 267.



tín o cuartelazo, no podía aplicarse so pena de alcanzar a 
prácticamente todos los políticos de alguna relevancia. Fi
nalmente, indicaba que a pesar de que su conveniencia 
personal y "consideraciones morales" le impedían aceptar 
una hipotética candidatura, una crisis o los ataques del 
"partido conservador" podían obligarlo a retornar a la vida 
política.18

D e inmediato los mecanismos y fuerzas que permitieron 
su reelección fueron puestos en funcionamiento. Él, perso
nalmente, "propuso" al Congreso de la Unión poner en claro 
el alcance y contenido de los artículos 82 y 83 esgrimiendo 
tres razones:

Primera. Que una ley de tan alta trascendencia para nuestra vida 
nacional quede concebida en términos daros e inconfundibles. Segun
da. Que no sean interpretadas mis declaraciones recientes como una 
manifestación de ambición política, de que hasta hoy me siento libre. Y 
tercera Salvar mi responsabilidad como ciudadano y como revolucio
nario si las elecciones que se avecinan se desarrollan dentro de una 
situación perfectamente irregular, por la incapacidad legal en que se 
encuentran los que figuren como candidatos.1

El espacio en que se libraría la primera parte de esta 
lucha recleccionista, el Congreso, mostraba ya la correla
ción de fuerzas existente. Allí controlaban la mayoría par
lamentaria Gonzalo N. Santos, Melchor Ortega y Campillo 
Scyde.

Estos comenzaron a trabajar en dos direcciones: por un 
lado, organizando un frente de fuerzas amplio en la Aliartza 
de Partidos Socialistas de la República, y por el otro, nego
ciando con la fracción cromista de Morones su apoyo a las 
modificaciones. A  pesar de su dedicación, no fue fácil con
seguir el quorum  necesario, obtenido hasta el 20 de octubre 
de 1926. Las comisiones que presentaban e! proyecto favo-

18 El texto de la declaración puede con su ltarse  en Juan G ualberto  
Am aya, L o s gobiernos de Obregón, Calles y  regímenes "peleles" derivados  
del caHismo. Tercera etapa, 1920  a 1935, M éxico, s. e ., 1947, pp. 99-101.

19 Ibid., p. 111.
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rab ie  c a p t a r o n  esta t ens ión  al a f i rm ar  qu e  el p r in c ip io  ariti- 
rre e lecc io n is ta  e ra  un princip io  revolucionario  d esd e  el  
p u n to  d e  v i s t a  p o l í t i c o ,  p e r o  q u e  era  m ás t r a s c e n d e n t a l  
el "pr incipio  social ista",  la e se nc i a  m ism a de  la  rev o l uc i ón  
me xicana .  Lo s  d i p u t a d o s  l a bor i s t a s  f i na l m en te  a c e p t a r o n  
d a r  su a p o y o  a c a m b i o  del  r e t i r o  de l  p r o y e c t o  d e  s u p r i m i r  
las  p r e s i d e n c i a s  m u n i c i p a l e s  d e  la c i u d a d  d e  M é x ic o ,  lo 
q u e  a t e n t a b a  c o n t r a  u n a  de sus  b a s e s  p a r t i c u l a r e s  de  
p o d e r . 20

El  d e s c o n t e n t o  de Ca l l es  p o r  el éxi to o b re g o n i s t a  se 
ma n i f i e s to  en qu e  de in m e d i a to  p re s i o n ó  p a r a  q u e  la r ec i én  
c o n s t i t u i d a  A l ia n z a  d e s a p a r e c i e r a ,  r e t i r á n d o l e  el p r e s u 
p u e s to  d e  la C á m a ra .  Ello obl igó a un a  r e co n s t i t u c i ón  del 
b l o q u e  ma yor i t a r i o  con  el n o m b r e  de B l o q u e  R e v o l u c i o n a 
r io O b re g o n i s t a ,  bajo  la co n d u c c ió n  d e  R i c a r d o  Tope te .

A l g o  q u e  m u e s t r a  la f u e rz a  d e  O b r e g ó n  p a r a  e s t e  m o 
m e n t o  es su c a p a c i d a d  de i m p o n e r  t a n t o  al p r e s i d e n t e  de l  
n u e v o  b l o q u e  p a r l a m e n t a r i o ,  c o m o  al  o f ic ia l  m a y o r  d e  la 
C á m a r a ,  s in i n t e r v e n c i ó n  d e  los c o m p o n e n t e s  de l  b l o 
q u e . 21

E s a  fue rza  de O b r e g ó n  n o  sólo no d e c r e c i ó  en los s i
gu ie n te s  dos  años,  s ino se fo r t a l ec ió  de tal m a n e r a  q u e  a 
p r i nc ip i os  de 1928 p u d o  p r o p o n e r  y h a c e r  a p r o b a r  nuevas  
r e fo rm a s  a la cons t i tuc ión  con  las qu e  d e s a p a r e c í a n  los 
municipios  de la ciudad  de  México,  la inamovil idad  de los mi
n i s t ros  d e  la S u p r e m a  C o r t e  y se l imi taba  el  n ú m e r o  d e  d i p u 
t a d o s  a u n o  p o r  c a d a  cien mil  h a b i t a n t e s , 22

F r e n t e  a es t a  l abor  qu e  t r a d ic io n a l m e n t e  re a l i z aba  el 
p r o p i o  p r e s i d e n t e  contó,  al menos,  con  la c o m p l a c e n c i a  d e  
Cal l es .  Pe ro es to  se expl ica  en t a n to  el p r e s i d e n t e  no tuvo 
la c a p a c i d a d  pa ra  r ec h az ar  su in te rvenc ión .  E n  c ie r t o  m o d o

‘,0 Vid. G o n z a lo  N. San io s .  M em orias, pp .  307-314; M e d in ,  pp .  23-24; y 
L.oyola, p. 24.

21 Vid. R ic a rd o  T o p e te .  H istoria taquigráfica de l B loque R evolucionario  
O bregonista , M éxico,  s. c.. pp. 7 y 42-45.

22 L oyo la ,  pp. 73-75; y Jo h n  Skirius ,  José V asconcelos y  la cruzada de 
1929, México, S iglo  XXI.  2a. ed .,  1982, p. 40.
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se trata de una experiencia previa al maximato, en el que 
coexiste el poder ejecutivo con uno de naturaleza informal 
externo al aparato del Estado.23

Lo anterior es corroborado por Loyola cuando hace un 
balance de las fuerzas obregonistas para mediados de 1927. 
Incluye a las principales organizaciones de masas y caciques 
regionales, a una parte del aparato estatal --gobiernos loca
les y cámaras-- y a un sector importante de la alta oficialidad  
militar. Obregón se convirtió en efecto en el punto de unión 
de esas fuerzas, no estructuradas orgánicamente. Las posi
bilidades de Calles de oponerse abiertamente a ese conjun
to de manera exitosa eran, por tanto, nulas.24

El conjunto de estas fuerzas y no solamente el apoyo de 
los militares es lo que decidió a Calles a pactar con la 
candidatura recleccionista. Además, es importante tomar 
en cuenta que enfrenta en estos momentos la oposición  
armada de los campesinos cristeros, lo que ocupa una buena 
parte de las energías del gobierno. Las adhesiones a Obre
gón se explican, por otra parte, no sólo por la identificación  
con el caudillo, sino también probablemente por la oposi
ción a la alianza M orones-Calles.25

Con ese respaldo, el 26 de junio de 1927 Obregón "acep
tó" su candidatura presidencial. En esa ocasión, declaró que 
el país juzgaría, tomando como base los antecedentes y el 
"nivel moral" de los candidatos, cuál estaba más capacitado 
para cumplir con sus compromisos. Por su parte, él acepta
ba la candidatura sólo por las múltiples adhesiones y mani
festaciones de simpatía recibidos de "una gran mayoría de 
la opinión pública". Después hizo una severa crítica de los 
candidatos que buscaban el apoyo de jefes militares para

23 Cfr. M cyer, Krauze y R eyes, pp. 57 y 126; y L orenzo M eyer, "La 
R evolución  M exicana y sus e lecc ion es presidencia les: una in terpretación  
(19 11-194 0)”, en Historia M exicana , vo l. xxxii, oct-d ic 1982, p. 168.

^  L oyola, pp. 42-44.
2Í M edin, pp. 17, 21 y 27; y Lajous, p. 16.
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t r i u n fa r  en la co n t i en d a  e lec to ra l ,  en  lugar  del  q u e  les 
p u d i e r a  b r i n d a r  la op in ión  púb l i ca .

To do  es lo  da una  idea del  e n o r m e  p o d e r  a c u m u l a d o  po r  
O b r e g ó n  h as t a  m e d i a d o s  d e  1928, en  q u e  d e s p u é s  d e  h a b e r  
s ido  d e c l a r a d o  c a n d i d a t o  e lecto,  se r e t i ró  a sus  p r o p i e d a d e s  
s o n o r e n s e s  a e s p e r a r  el m o m e n t o  d e  recib i r  la b a n d a  p r e s i 
denc ia l .  Hn esc cor t o  p e r í o d o  s iguen  sin e m b a r g o  e x p r e s á n 
do se  las t e n s io n es  pol í t icas  y las d i f e re nc i as  con  el b lo q u e  
C a l l e s -M o r o n e s .  Ln  un me nsa je  de Tope te  al caudi l lo ,  fe
ch a d o  el 20 de jun i o  de 1928, le in f o rmó qu e  Ca l l e s  hab ía  
h e c h o  c o m e n t a r i o s  d es fa vo rab le s  so br e  el Pa r t i d o  Nac i on a l  
A g ra r i s t a ,  su g i r i en d o  que  re a l i z aba  un a  ac t iv idad  divisio- 
nísta.  La r e s p u e s ta  d e  O b r e g ó n  fue muy  clara:  a f i r m ó  q u e  
el lo  e ra  i lógico,  ya que:

su triunfo en el terreno democrd tico es completo y sólo queda en pie 
su candidato; pues nadie podría negar que fueron los campesinos de 
todo el país los primeros en proclam arm e candidato suyo y en 
dem andar mi retorno a la vida política y nunca son sino el despecho 
y la impotencia para ejercitar los derechos cívicos los que sugieren 
acudir a las armas...

A d e m á s ,  c r i t icó  n u e v a m e n t e  la c o n d u c t a  de M o r o n e s ,  
qu ien  c o m o  al to  fu n c i on ar io  del  r ég im en  h ab ía  h e ch o  vio
l en tos  a t a q u e s  a su p e r s o n a  --y p a r t id o - -  y segu ía  o c u p a n d o  
su p u e s t o . 2'

F i n a l m e n t e ,  es n ec esa r i o  m e n c io n a r  q u e  en  lo qu e  r e s 
p e c t a  al p r o b l e m a  c r i s te ro ,  e v i d e n t e m e n te  O b r e g ó n  se p r e 
p a r a b a  a suavizar  la l ínea g u b e r n a m e n t a l :  en  o t ras  pa l abr as ,  
b u sc a r í a  e n c o n t r a r  nuevos t é rm in o s  de convivenc ia  en t r e  el 
E s t a d o  y la Iglesia .28

26 A m ay a ,  pp. 131-136.7̂ Los  m en sa je s  e s tá n  re p ro d u c id o s  en A m aya,  pp .  189-192.
O b r e g ó n  a .lcsús O te ro ,  1 de  ju l io  de  1928, en A maya, p. 193; y l ie  l i 

b e r to  N a v ar re ic ,  Los ci¡sieros eran así..., México. Jus ,  1968, pp. 151 y 172.
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La oposición antirreeleccionista en 1927
El camino de Obregón a la presidencia en esta segunda 
oportunidad no sólo estaba obstaculizado por la CROM y 
por Calles, sino también por Francisco Serrano y Arnulfo 
R. Gómez, candidatos presidenciales apoyados por diversas 
fuerzas políticas. Al respecto, cabe señalar que su oposición  
se enmarca dentro de una de las regularidades más notables 
de las sucesiones presidenciales posrevolucionarias: la opo
sición "real" normalmente proviene de las filas de la propia 
familia revolucionaria.

Sin embargo, a pesar de que ambas candidaturas surgían 
del mismo bloque gobernante, los programas políticos que 
enarbolaban no necesariamente coincidían plenamente con 
el que estaba en vigor. Además, el respaldo con que conta
ban era más o menos restringido: Serranc^con un grupo de 
generales adictos, y Gómez con el Partido Nacional A nti
rreeleccionista, sobreviviente de los tiempos de Madero.

Francisco Serrano realizó una muy breve campaña, y 
básicamente se dedicó a concertar una rebelión armada. D e  
sus pocos pronunciamientos puede entresacarse un proyec
to centrado en la búsqueda del apoyo del capital privado y 
extranjero y de los descontentos cristeros, mediante diver
sas concesiones, entre las que destacaba la inclusión del 
principio de la no retroactividad en la Constitución.29

Por su parte, Gómez, que sí hizo una campaña apoyado 
por el Partido Nacional Antirreclcccionista, enarboló un 
proyecto de corte liberal decimonónico, donde resaltaba la 
intención de limitar la actividad del Estado y la promoción  
del capital privado.30

Ambas propuestas se mostrarían poco útiles para lograr 
el apoyo de sectores sociales amplios; se encontraban en 
todo caso a la derecha del proyecto representado por Obre
gón y Calles, incluso dentro del espacio político abierto por 
éstos. En ese sentido, Loyola tiene razón al expresar que

Loyo la ,  pp. 52-53.
30 Jb id ., p. 39.
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"no r e p r e s e n t a b a n  n in gu na  a l t e rna t iva  p a r a  r e m p la z a r  al 
g ru p o  go ber nan te" .  1

El  h e ch o  es qu e  am bo s  ca n d i da t os ,  al no e n c o n t r a r  una  
r e s p u e s t a  am pl i a  a sus ca n d i d a tu ra s ,  p r e p a r a r o n  a b i e r t a 
m e n t e  u n a  re be l ión  a r m a d a  p a ra  h a c e r s e  del  p o d e r .  Tan 
a b i e r t a m e n t e  que  los p lanes  e r a n  b ien  co n o c i d o s  por  los 
más al tos func i ona r ios  gu be rn a m e n t a l e s .  No  resu l tó  s o r p r e 
sivo p a r a  el los e n t e ra r s e  el 2 de o c t u b re  de u n a  sub l evac ión  
en la qu e  p a r t i c ip a b a n  una  p a r t e  d e  la g u ar n ic ió n  de la 
c i u d a d  de México  al m a n d o  del  gen era l  H é c t o r  I. A l m a d a  y 
o t r a  d e  las t r o pa s  a c a n t o n a d a s  en  To r reón .  E s a s  fue rzas  110 
r e s u l t a r o n  p r o b l e m a  p a ra  el e j érci to.  F u e r o n  s u p r im id a s  
r á p i d a m e n t e .  G ó m e z  huyó,  fue a t r a p a d o  y fusi lado  en Vera- 
cruz.  S e r r a n o  mi en t r as  se ha b ía  r e t i r ad o  a C u e r n a v a c a  con  
un r e d u c i d o  g r u p o  d e  sus segu idor es .  Al l í  fu e r o n  a t ra p a d o s .  
Se  les c o n d u j o  a la c i uda d  d e  México ,  y en el camino ,  en 
Hui tz i l ae ,  fue r on  ases inados .  L a  o r d e n  p a r a  tal  e j ecu c ió n  
iba esc r i t a  de p u ñ o  y l e t r a  por  Ca l l e s .3'

E s  útil d e s ta c a r  qu e  d u r a n t e  t o d o  el ep i sod io  O b r e g ó n  
p e r m a n e c i ó  al l ado  de Ca ll es  en  el Cast i l lo  de  C h a p u l t e p e c ,  
si b ien  no o r d e n ó  las acc iones .  E n  t od o  caso,  a u n q u e  es 
difícil  p re c i s a r  el a l can ce  real  de su inte rvenc ión ,  su p r e s e n 
cia fue una  p re s i ón  p a r a  q u e  el p r e s i d e n t e  a c t u a r a ,  co m o  
de c l a ró ,  "sin d i s t inc iones  y sin co n s id e ra c io n e s  de n ingún 
género" . ' '

Por  lo d em á s ,  a p es a r  de las p ro te s t as  de A less io  Robl es  
en  el s en t id o  de que  el Pa r t ido  A n t i r r e e le c c i o n i s t a  e ra  
t o t a l m e n t e  a j eno  a la sub levac ión ,  var ios  d e  sus p r i nc ip a l es  
d i r igen tes ,  Rafael  M a r t ín e z  de E s co b a r ,  F ran c i sc o  S a n t a 
m a r í a  y el gen era l  Pe ral ta ,  se e n c o n t r a b a n  con  S e r r a n o  en 
C u e r n a v a c a . ' 4

31 Ib id ., p. 56.3>“ A maya. pp. 149-152; V ilo  A less io  R o b le s , D esfile sangriento, México, 
A. del  B o sq u e .  1936, pp. 141 - J44. 194-196, y 237-242: y V a ladés ,  l o m o  8, 
pp. 76-90.

',3 I.a e xp re s ió n  e s tá  l o m a d a  d e  i a s  d e c la rac io n es  d e  Calles  d e l  3 d e  
o c tu b re  de  1927, e n  A m a y a .  p. 150. Vid. t a m b ié n  V a la d és ,  p. 83.

V i to  A less io .  p. 143.
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Una vez desaparecidos los candidatos antirrecleccionis- 
tas Obregón "ganó" claramente las elecciones. Esperó un 
tiempo en su tierra sonorense y, cuando en julio asistió a 
un banquete en su honor en San Angel, murió asesinado. 
Ello desencadenó las tensiones que hemos analizado, es 
decir, afloraron las diferencias existentes dentro del bloque 
de poder, tanto programáticas como organizativas.

La recomposición del bloque en el poder
Las condiciones en que desaparecía el caudillo sonorense 
eran propicias para que las tensiones existentes se agudiza
ran. La rebelión cristera tomaba nuevo impulso; el ingreso 
federal había disminuido un 15 por ciento entre 1925 y 1928; 
como veíamos, la legitimidad de la alianza CROM-Calles 
estaba puesta en entredicho; y el obregonismo, ese conjunto 
no articulado de fuerzas políticas, era la mayor fuerza polí
tica del momento.35

Obregón, ciertamente, había impuesto una conducción  
personalizada a su bloque de fuerzas. D e hecho él era el 
único puente de unión entre ellas, de tal manera que cuando 
desapareció, las fisuras internas salieron a flote. Por un 
lado, los más recalcitrantes --Topete, Manrique, Soto y 
Gama, Escobar-- acusaron abiertam ente a la CROM y a 
M orones de ser los culpables del asesinato, y veladamen- 
tc implicaron a Calles en el asunto. Los m ilitares de esa 
corriente propugnaban en consecuencia un inm ediato le 
vantam iento armado. Por otra parte, en el Congreso To
pete  buscó im poner un p resid en te provisional sin el 
consentim iento de Calles. Finalm ente, un conjunto de 
p o líticos, entre los que se encontraban Portes Gil, Luis 
L. León, Aarón Sáenz, Marte R. G óm ez, A ntonio Ríos 
Zertuche, G onzalo N. Santos y Saturnino C edillo, es de-

35L as  c ifras  e s tá n  t o m a d a s  de  T a rd a n ic o ,  "México rev o lu c io n a r io ,  1920-
1928. ..”, p. 401.
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eir, el grueso de los obregonistas, optó por la negociación  
con C alles.3"

Es realmente impresionante el vacío de poder generado 
por la ausencia del caudillo. Los días posteriores, Calles 
estaba prácticamente abandonado. Sólo después de que 
com enzó a hacer concesiones al grupo obregonista, fue 
recuperando el terreno perdido. Estas fueron, en primer 
lugar, el nombramiento de un general obregonista --A nto
nio Ríos Zertuche - como jefe de la Policía, para asegurar 
una investigación imparcial del asesinato, y en segundo 
lugar, la recomposición del gabinete con la salida de los 
laboristas del gobierno. En ese espacio ingresaron conno
tados obregonistas: Marte R. Gómez, Luis L. León y Emilio 
Portes G il.'7

Al mismo tiempo, ese grupo de obregonistas moderados 
se opuso con éxito a las maniobras de Topete en la Cámara, 
y logró hacerse de la mayoría. Con ello se preparaban las 
condiciones para elegir un presidente de armonía. Final
mente, los jefes militares más importantes se reunieron con 
Calles y aceptaron delegar en él y el Congreso la designa
ción del presidente provisional, lo que habla del éxito de las 
concesiones otorgadas por Calles. Lajous explica esta acti
tud amistosa de los jefes militares por el hecho de que 
estaban interesados en conservar la seguridad obtenida has
ta entonces. Si podían seguir usufructuando un dominio más 
o menos amplio de sus regiones, lo que les permitía enri
quecerse rápidamente, entre otras cosas, su interés en ser 
factores políticos clave no era tan grande. En todo caso, el 
hecho es que esa aceptación ocurrió sólo después de que 
Calles se había resignado a prescindir de su base personal 
de poder. '8

36 M e d in ,  p. 30; L a jous ,  pp. 21-22; y E m i l io  P o r te s  Gil,  H istoria vivida  
de la  revolución m exicana, M cxico,  C u l tu ra  y C iencia  Po l í t ica ,  1977, pp. 
415-427.

57 Puig, C alatea rebelde ..., pp . 149-153; y P o r te s  Gil, H istoria vivida..., 
pp .  415-427.

38 L ajous ,  p. 34; A m ay a ,  p. 215; V a ia d é s ,  l o m o  8, pp. 140-142; Loyo la ,  
pp .  110-112; y C ó rd o v a ,  F.n una época de crisis..., pp . 26-33.
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Como resultado de esas negociaciones resultó ungido 
como presidente provisional Emilio Portes Gil, obregonista 
moderado, con el que se podía negociar un acuerdo políti
co. El consenso obtenido por tal candidatura incluyó hasta 
a los más furibundos obregonistas.39

Aarón Sácnz, quien había sido presidente del Centro 
Electoral Obregonista, considerado por muchos el herede
ro del caudillo, integró ese grupo de políticos que negocia
ron la salida de la crisis, más que nada porque estaba seguro 
de que él sería el candidato "oficial" a la presidencia en las 
siguientes e leccion es. A fin de cuentas, lo que hicieron él 
y Portes Gil fue conciliar las diferencias con el presidente y 
ofrecerle una gran parte del obregonismo. Es decir, para 
conservar la dirección del bloque gobernante, Calles aceptó  
deshacerse de su propia base de apoyo y, lo que es más 
sorprendente, encabezar a la mayoría obregonista. En eso 
consiste la salida de la crisis, sin que pueda afirmarse en 
primera instancia que se trate de una solución instituciona- 
lizadora.40

La integración del gabinete de Portes Gil ilustra bien esta 
recomposición del bloque gobernante. Por un lado, conser
van sus carteras Genaro Estrada (Relaciones Exteriores), 
Joaquín Amaro (Guerra), Luis Montes de Oca (Hacienda) 
y Julio Freyssinier Morín (Contraloría), que eran miembros 
del gabinete callista, pero sin relación alguna con la CROM; 
Puíg Casauranc pasa de Industria, Comercio y Trabajo al 
Departamento del Distrito Federal; y el resto provienen del 
obregonismo: Marte R. Gómez (Agricultura y Fomento), 
Ramón P. Denegrí (Industria, Comercio y Trabajo), Felipe 
Canales (Gobernación), Javier Sánchez Mejorada (Comu-

10 Piiig, pp . 169-170; A m ay a ,  pp . 213-213; P o r lc s  Gil,  pp, 429-437; Vala-  
dés ,  t o m o  8, pp. 148-149; San to s ,  p. 333; y F ra nc isc o  D íaz  B ab io ,  Un dram a  
nacional. La crisis de la Revolución. D eclinación y  elim inación del general 
Calles. Primera Etapa. 1928-1932, México, Im p.  M. L e ó n  S á n ch ez  SCI, ,  5a . 
ed . ,  1939, pp. 20-24.

40 Cfr. M e din ,  pp . 30-33; ta m b ié n  p u e d e  v e rse  Puig, p.  238.
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nic ac i oncs ) ,  E n r i q u e  M ed in a  ( P r o c u r a d o r  G e n e r a l ) ,  y Josú 
A gu i la r  y Maya  ( P r o c u r a d o r  del  D .F . ) .11

Es  i m p o r t a n l e  ac la ra r  qu e  cu a n d o  a f i r m am o s  q u e  Ca l l es  
sacr i f i có su p ro p ia  base de p o d e r  o s la m o s  h a b l a n d o  de  l'A 
C R O M .  ya qu e  c i e r t a m e n t e  con se rvó  c i e r t a  cu o ta  d e  in 
f luenc ia  en  el a p a r a t o  es tata l .  Pe ro  los mi l i t a res  y el p a r l a 
me nt o ,  sin du da ,  los ganó  del  c a m p o  obreg on i s t a .  Con  esa 
nueva  c o r re la c i ó n  de fuer/ .as,  p u d o  p r e p a r a r  su cé le b re  
i n f o r m e  p re s id e nc ia l  de i 1 de s e p t i e m b r e  de 1928.

L a  p re p a r a c i ó n  del  me nsa je  p re s i de nc ia l  fue s u m a m e n t e  
c u id a do s a .  T en i en do  de a m a n u e n s e  a Pu ig  C a s a u r a n c ,  C a 
lles se e n c e r r ó  a ha ce r  un d i scu rso  que ,  al de c i r  d e  Puig,  
t en ía  co m o  ¡m enc ión  bás ica  "mata r  el c o n t in u i s m o  y el 
pe r so na l i smo" .  C o m o  b ien  se sabe ,  ya en  la r e d a c c ió n  final 
se e n c u e n t r a  !a c o n o c i d a  p r o p u e s t a  d e  qu e  el r é g im en  de  
caud i l los  hab ía  co nc lu i do  con  la m u e r t e  de O b r e g ó n ,  y que  
el país  en t ra r í a  a uno  de ins t i tuciones .  E se  rég i me n  de  
p a r t id o s  impl icaba  la ex i s t enc ia  de v e r d a d e r o s  p a r t id o s  p o 
l ít icos,  y en esc s en t id o  se d ab a  el an u n c i o  d e  la c re ac ión  
del  Pa r t i d o  Nac i ona l  Revo luc ionar io .  Eso,  por  s u pue s t o ,  
p a re c í a  muy raz o n ab le  en el t e r r e n o  del  p u ro  d i scurso .  Sin 
em b a rg o ,  más allá, M a n r i q u e  d e n u n c ió  la f a l acia  qu e  e n c e 
r r a b a  en la pa r t e  más  visible.  D e n u n c i ó  qu e  d e t rá s  de ¡a 
p r o p u e s t a  inst it u c i ona l i zad ora  es ta b a  la in ten c ió n  de er igi r  
a Ca ll e s  en un nuevo  caud i l lo ,  bajo  la f igura d e  "Jefe M áx i 
mo".  Tope te ,  por  su p a r t e ,  qu ien  co m o  p re s i d e n t e  de la 
C á m a r a  r e s p o n d í a  al mensaje ,  se r e hu só  a l ee r  el d i sc ur so  
q u e  le ha b ía n  p r e p a r a d o ,  y r e iv ind icó  que  b u e n a  p a r t e  de  
esas  a s p i r ac io n es  fo rm ab an  pa r t e  del  p r o g r a m a  del  a s e s i n a 
d o  p re s i d e n t e  e l e c t o . 1"

D e t r á s  de esa pa r l e  sensaeional i . sta del  d i scu rs o  se e n 
c o n t r a b a n  ad e m á s  dos o fe r t a s  al d e s a r t i c u l a d o  se c t o r  o b r e 
g o n i s t a :  n o  v i o l e n t a r  la e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  c o n  la 
p re t e n s ió n  de c o n t in u ar  en  el p o d e r ,  y r en ov ar  a los cu ad ro s

41 Por t e s  Gil ,  pp. 480-482.
“ H¡ men sa j e  es i á  r e p r od uc i d o  en Al e j an d ra  I . ajous;  vid.  t a mb i én  VüIü-  

dés .  t o m o  8. pp.  I 11-1 12: y Puig.  pp.  164-165 y 234.



políticos. Ésta era otra de las concesiones al campo opuesto  
para hacer más firme la nueva alianza. E l mensaje se tornó 
así el punto que articulaba programáticamente la nueva 
alianza hegemónica, de la cual la CROM había sido exclui
da, El jefe indiscutido era Calles, pero para serlo había debi
do adoptar parte del programa y las fuerzas obregonistas.43

Con los preparativos para la creación del Partido N acio
nal Revolucionario se muestra la otra fase del proceso  
abierto. Por un lado, al postularse Calles como presidente 
del Comité Organizador, reveló su intención de continuar 
siendo un factor de poder en el sistema político, de tal modo 
que Puig habla de un "dualismo" en el que la fuerza presi
dencial sería mermada por el partido y su dirigencia. Pero 
por otra parte, y tal vez más importante, la estructura del 
partido expresa la nueva alianza en el terreno organizativo: 
se trata de un partido de partidos regionales, que conservan 
su autonomía en el terreno local y a sus dirigentes, quienes 
pasan a integrar el Comité Nacional de la nueva organiza
ción. En efecto, se trata de una "alianza o amalgama entre 
los caciques militares regionales, los obregonistas, a fin de 
conservar su fuerza unida y no agredirse entre sí". Si en las 
apariencias el poder de Calles es omnímodo, es porque el 
vacío político dejado por Obregón le permite negociar con 
las fuerzas que lo habían respaldado y ponerse el frente de 
ellas.44

Los antecedentes de esa solución pueden ser encontra
dos en las experiencias de lucha partidaria previa. Los 
partidos que hemos estudiado hasta aquí, aunque salidos de 
la familia revolucionaria, no eran dirigidos por los líderes 
del gobierno y presentaban en ocasiones un marcado carác
ter opositor. Por otra parte, la alianza de partidos socia
listas que apoyó a Obregón ya había reconocido su incapa

43 L oyola, p. 108; M edin, p. 63; G arrido, p. 65; Lajous, pp. 22-23; Puig, 
p . 165 y 234.

44 Puig, pp. 159-160 y 267; V aladcs, pp. 136-137; Lajous, pp. 24-25, de  
don de esiá  tom ada la cita textual; T ardanico, p. 402, y P ab lo  G on zález  
C asanova, E l E stado  y  los partidos p o lítico s  en M éxico (Ensayos), M éxico, 
Era, 2a. ed ., 1985, pp. 112-113.
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c i d a d  d e  d a r l e s  una  e s t ru c tu ra  ce n t r a l i z ada .  L as  fue rzas  
r eg io na les  im po nía n  l ímites p r ec i so s  a la nueva c o n f i g u r a 
ción de fuerzas .

E s t a  ca ra c t e r í s t i ca  es ju s t a m e n t e  lo q u e  nos  p e r m i t e  ex
p l i c a r  las a p a r e n t e s  c o n t r a d ic c io n e s  del  " m ax im at o ”, en  el 
q u e  coex i st en una  j e f a t u r a  máx i ma  - -con  u n  sel lo p e r s o n a l  
ind i scu t ib le - -  y una  lucha  po lí t i ca  " in s t i tuc io na l i z ad a” p o r  la 
vía del  Pa r t i d o  Nac io na l  Revo luc ionar io .  L a  v e r d a d  se e n 
c u e n t r a  e n t r e  am bo s  ex t remos :  no  se ha es ta b le c id o  d e f i n i 
t iv a m e n te  los c a n a l e s  d e  ex p re s i ó n  c las is t as  t íp icos  del  
cap i t a l i sm o,  ni se ha  s u p e r a d o  t oda s  las fo rm as  d e  d o m i n a 
ción t r ad ic ion a l ,  inc luso  en el p la n o  nac iona l .  El  P N R  es 
s ím bo lo  de esa coex i s t enc ia  inestab le ,  salvo si se mi t i f ica su 
ex is t enc ia  y se le ve en to n ce s  c o m o  el m o m e n t o  d e  la ins t i 
t uc ion a l i z ac i ón  po r  a n to n o m as ia .

La exclusión de los laboristas
O t r a  cu es t ió n  qu e  se e x a g e ra  en  el anál i s i s  de l  p e r í o d o  es 
la inf luencia de Ca ll es  en la l abor  g u b e r n a m e n t a l . 45 Al m e 
nos  d u r a n t e  el gob ie rn o  de Por tes  Gil es to  es d iscut ible,  ya 
q u e  sus  l íneas  f u n d a m e n t a l e s  m u e s t r a n  m ás  c o n t i n u i d a d  
co n  la pol í t ica o bre go n i s t a  qu e  con el cal l ismo.  Es b ien  
sab ido  que  en  el t e r r e n o  de la do tac ión  de t i e r ras  se d io  un 
g iro abso lu to ,  im p u ls an d o  es p ec ia lm en te  el r e p a r t o  ej idal.  
A d e m á s ,  rea l i zó  una l abor  de conci l i ac ión  en  la lucha  rel i 
giosa y, f inalmente ,  llevó a cabo  ser ios  intentos  d e  fe d er a l i -

* Jo s é  V a la d cs .  po r  e je m p lo ,  nos s eñ a la  que  "es p ro b a b le  d e c i r  que  el 
H s tado  m ex icano  c o n c e b id o  p o r  B e n i to  J uá rez  en los u m b r o s o s  d ías  de  la 
R e f o r m a ,  y el l i s t a d o  n a tu ra l iz a d o  p o r  P o r f i r i o  D íaz  en las a le g ó r ica s  
h o ra s  de  los  T r e i n t a  años ,  l legó a su más a l ta  e vo luc ión  al s e r  e n t r e g a d o  
al in tu i t ivo  t á l e n l o  de  Calles .' ' ,  to m o  8, p. 224; véase  ta m b ié n  la exegesis  
q u e  ha ce n  C ó rd o v a  en La ideología de la revolución..., p. 314, y M cycr,  
K ra u z c  y Reyes  en F.siadü x sociedad  con Calles, p. 343. lín c am b io ,  ind ic ios  
p a r a  una i n t e rp re ta c ió n  d i s t in ta  a p a r e c e n  en M edin ,  pp.  54 y 59-60; 
I.oyola ,  pp .  130-131; y R o m a n a  I 'a lcón,  El agrarismo en Vera cruz. La  etapa  
radical (]9 2 8 -1 9 3 5 ) , México. H1 Co leg io  de  México, 1977, pp.  81-83.



zar las relaciones obrero patronales mediante un Código del 
Trabajo. En todos esos puntos Calles no parece haber tenido 
una participación directa. En todo caso, lo que expresan esas 
políticas gubernamentales es que los obregonistas habían lo
grado una cierta reoricntación política general que acompañó 
la integración de la nueva alianza que hemos analizado.

Por lo que se refiere a la lucha política concreta que se 
libra en este momento, Ja más dura prueba para la élite la 
constituye el intento de la CROM, mediante la renovación 
de su alianza con Calles, por recuperar el espacio de poder 
que había perdido.

Incluso después de que sus líderes (Treviño, Cervantes 
López y Salcedo) se entrevistaron con Portes Gil y al pare
cer llegaron a un acuerdo de coexistencia pacífica, en la IX 
Convención de la central obrera, celebrada a principios de 
diciembre de 1928, Morones acusó a Portes Gil de haber 
desarrollado una política antiobrera en Tamaulipas, exigió 
su intervención para suspender una representación teatral 
donde el líder obrero era satirizado, y reafirmó los lazos que 
le unían con Calles, quien estaba presente y no rectificó las 
afirmaciones del líder obrero. Por su parte, el general Ro
berto Cruz, uno de los excluidos en el nuevo reparto del 
poder, puso su espada al servicio de la CROM .46

La respuesta de Portes Gil fue inmediata. D eclaró que 
no coartaría la libertad de expresión, que era su deber 
defender a la revolución y a las organizaciones obreras, pero 
no a las personas, quienes estaban sujetas a las sanciones 
de la opinión pública. Agregó que no era enemigo de la 
CROM, que la unificación obrera debía ser el resultado del 
entendimiento de las organizaciones, y que la mejor prueba 
de su actuación "obrerista" en Tamaulipas era el elevado 
nivel de prosperidad económica de los trabajadores de ese  
estado. Estas declaraciones fueron acompañadas por la 
orden de custodiar el Teatro Lírico, donde se representaba 
"El desmoronamiento".47

46 P ortes G il, pp. 466-477; y V aladés, pp. 158 y 169.
47 P ortes G il, loe. cit. \ y L oyola, pp. 114-119.
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Al  día s igu ióme ,  6 de d ic ie mb re ,  los l íde res  c ro mis tas  
l o m a r o n  t res  m e d i d a s  d e s e s p e ra d a s :  r e t i r a r  a sus r e p r e 
s e n ta n t e s  de la C o n v en c i ó n  O b r e r o - P a t r o n a l  qu e  d iscu t í a  el 
p ro y e c t o  de cód igo  o b re ro ,  r e t i r a r  a todo s  sus m i e m b r o s  de  
los p u es to s  que  o c u p a b a n  en la a d m in i s t r ac ió n  púb l i ca  y 
a b a n d o n a r  el Tea t ro  Hida lgo ,  p o r  ser  del  E s ta d o ,  l levando  
las ses iones  al Tívoli  del  E lí seo.  Por  s u pu es to ,  Por te s  Gil  
a c e p t ó  de in m e d i a to  sus r en unc ias ,  e n c o m e n d ó  a Puig la 
r e o rg an iz ac ió n  de la Se c re t a r í a  de Indu s t r i a ,  C o m e r c i o  y 
Trabajo ,  y a t ravés  de Luis  L. L eó n  exigió a Ca l l es  una  
de f in ic ión  c lara  de su po s tu ra .  Por su pa r t e ,  los d i p u t a d o s  y 
s e n a d o r e s  e x p re s a r o n  el 7 d e  d ic ie m b re  su apo yo  al P r e s i 
d e n t e  f r en t e  a las er í l icas  cromis tas ,  y ese mismo día Ca l l es  
d e c l a r ó  qu e  su as i s t encia  fue " e r r ó n e a m e n t e  a p ro v ec h ad a"  
p a r a  h a c e r  d e c l a ra c i o n e s  pol í t icas,  qu e  e ra  fu n d a m e n t a l  
c o n se r v a r  la u n id ad  de la famil ia r ev o l uc i on ar i a  en el Pa r t i 
d o  Nac io na l  Revo luc io nar io ,  y qu e  él se r e t i r a r í a  d e  la vida 
p o l í t i c a . 18 F inalmente ,  los jefes  mil i tares t ambién  expresaron 
su apoyo a Portes  Gil. La crisis fue con ju rada  rá p i d a m e n t e  y 
selló la exclusión de la C R O M  del b loque  dominan te .

Lo más  s o r p r e n d e n t e  del  h e ch o  fue la fal ta de cá lculo  
po l í t i co  de  M o r o n e s  y su g r u p o .  El in t en to  de aso c ia r  a 
Ca l l e s  con su po lí t i ca  i m pl ica ba  s e p a r a r l o  t a n to  del  p r e s i 
d e n te  Po r t es  Gil  como  de ias fuerzas  o b re g o n i s t as  en el 
C o n g r e s o  y los j e fes  mi l i tares.  E n t re  a m ba s  pe r spec t ivas ,  
Ca l l e s  no d u d ó  en elegi r al b l o q u e  más  fuer t e.  C i e r t a m e n te ,  
no a b a n d o n ó  sus nexos con la C R O M ,  p e r o  sí pe rm i t i ó  q u e  
fuera  d eb i l i t a da  c o n s ta n t e m e n te .  Se le r e t i r a ro n  los in g re 
sos p ro v e n ie n t e s  de los d e s c u e n to s  a e m p i c a d o s  fe d er a le s  
- - q u e  a h o r a  n u t r í a n  al PNR -- ,  se i m p u l s ó  m o m e n t á n e a 
m e n t e  a o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  - - c o m o  la C o n f e d e r a c i ó n  
S i n d ic a l  U n i t a r i a  de M é x ic o  de l  P a r t i d o  C o m u n i s t a - '  y las 
j u n t a s  de conc i l iac ión ah o ra  p re s i o n a b a n  c o n t r a  la C R O M  . 
Sin em b a rg o ,  con to d o  ello,  los .sucesivos g o b i e rn o s  d e  O r t i z  
Rub io  y Ro d r í g u ez  no t r a t a ro n  de c re a r  o t ra  cen t ra l .  La  
C R O M  hab ía  p e r d i d o  un t e rc io  de  sus e fec tivos  hac ia  1932,

18 M c d in ,  pp. 56-57, ( 'a i r. pp. 255-256; y Clark ,  pp. 1 15-1 17.
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pero seguía siendo la organización obrera más importante
1 1  * 4 9del  país.

El Partido Nacional Revolucionario y la sucesión de 1929
La creación del PNR ha sido objeto de un culto tal, que es 
una especie de mito fundador de la institucionalización, 
de una supuesta nueva época en la vida política del país. En 
esa perspectiva, por supuesto, se asocia normalmente a la 
capacidad política de Calles, quien es presentado como el 
artífice de ese proyecto.

Sin embargo, hay suficientes elementos como para cons
truir una explicación distinta del proceso. En primer lugar, 
es necesario señalar que se trata de una coalición, de un 
frente de organizaciones regionales, de un partido de par
tidos, mas todavía, de una confederación de caciques. Los 
principales jefes obregonistas aceptan dirimir en el seno de 
un organismo específico sus diferencias programáticas, y 
sobre todo, la distribución de los cargos estatales. Esto se 
expresa en el terreno organizativo mediante el respeto de la 
"autonomía" de los partidos confederados en el plano de 
las decisiones locales, y en la estructuración del Comité 
Directivo, donde todos ellos tenían representación, y surge 
en el terreno del discurso por la afirmación de Pérez Trevi- 
ño de que el centralismo sería un "germen de desprestigio 
y de fracaso en el Partido". Eso es, en otras palabras, el 
reconocim iento de que la creación del nuevo partido tenía 
por objeto ante todo unir a las facciones obregonistas con 
los pocos callistas auténticos, bajo la dirección de Calles. 
Esto, por otra parte, fue favorecido por el hecho de que 
muchos de esos caciques regionales sólo buscaban la con
servación del estado de cosas existente, es decir, un nuevo 
caudillo.50

49 C lark ,  pp . 111-112; M e d in ,  pp . 61-64; y C a rr ,  pp .  257-261.
L ajous ,  p. 38; Clark ,  pp. 115-116; C arr ,  p.  257; M e d in ,  p. 42; P a b lo  

G o n z á le z ,  E l E sta d o  y  los partidos..., p, 113; G a r r i d o ,  E l p a r tid o  de la
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D e esa manera, la base del nuevo partido es la estructura 
preexistente de poderes y mecanismos caudillistas de dom i
nación. Calles como "caudillo" es creado por esta relación 
de fuerzas.

La unidad "revolucionaria" así lograda cumple otros ob
jetivos. Uno era continuar con la deslcgitimación de toda la 
oposición mediante el monopolio del discurso "revoluciona
rio”; otro la exclusión de los "radicales" del nuevo bloque 
dominante. Tanto los furibundos militares obregonistas -- 
que preparaban una rebelión armada-- como los dirigentes 
del Partido Nacional Agrarista --Díaz Soto y Gama y Man
rique-- y los laboristas, que no aceptaron ese esquema, 
fueron eliminados del mapa político. De esa manera, tam
bién se crearon las condiciones para la existencia de un 
discurso demagógico unificado, que guarda escasa relación 
con el pragmatismo de la política estatal.51

En ese sentido, parece correcta la interpretación de A le
jandra Lajous de que el PNR no surgió de una teoría deter
minada, sino como solución a una crisis completa. Pero 
habría que agregar que sí hay cierta determinación de las 
experiencias de vida partidaria anteriores. Básicamente, el 
PLC y el PNC eran partidos que buscaban su propio espa
cio de poder en el marco de una propuesta política liberal. 
Eso hacía que dispusieran de un margen de autonomía 
m olesto para los dirigentes estatales, problema resuelto 
sólo mediante su desaparición. Ahora se trataba de un 
partido que el propio equipo gobernante creaba para cum
plir funciones de disciplinador y armonizador de los intere
ses de la "familia revolucionaria", al mismo tiempo que 
como instrumento de mediación frente a la sociedad y los 
poderes regionales. Finalmente, el nuevo partido hacía su-

revolución..., pp. 90, 94, 99 y ¡72; Tozas ,  p.  113; D a n ie l  C o s ío  Vi l legas ,  E l 
sistem a p o lítico  m exicano, M éxico,  J o a q u í n  M o rt iz ,  13a. cd.„ 1982, p. 35; y 
La V oz  de C h ih u a h u a ,  La p ersona lidad  del ing. L uis L . L eón, el p o lít ic o , 
s. c., 1929, pp. 25-26.

51 L a jo u s ,  p. 46: y G a r r id o ,  pp. 99-100.



yos los objetivos de la "reconstrucción nacional" en marcha, 
de tai manera que se convertía en uno de sus instrumentos.52

Todas estas características hacían que el nuevo partido 
fuera recibido con desconfianza tanto por los sectores m e
dios liberales, como por las organizaciones campesinas y 
obreras. Eso era consecuencia de su carácter profundamen
te autoritario, vertical y antidemocrático. N o nació, bien  
dice Lorenzo Meyer, para ganar las elecciones, sino para 
decidir previamente quienes serían los candidatos triunfa
dores, en tanto "oficiales", y casi únicos.53

Esto indica que el nuevo Estado había avanzado mucho 
en el camino de su constitución, sobre ias derrotas que 
había infringido a diversas clases y grupos sociales, pero 
que aún tenía en su seno las contradicciones de la lucha 
misma. Los caudillos no han muerto, pero sí han aceptado 
luchar civilizadamente, en su propio partido, y no en el 
campo militar.

La creación del PNR, por tanto, no marca una ruptura 
en el proceso de reconstrucción estatal, sino que se consti
tuye en uno más de sus elementos. En efecto, su propia 
configuración bajo el mando de Calles llevaba implícito el 
riesgo de --como a Puig le gustaba decirlo-- un "dualismo 
político". Con ello quería decir que se abría la posibilidad  
de que, junto a la figura del ejecutivo, surgiera otro foco de 
poder político real, el Partido. Con ello, ese partido podría 
actuar con cierta independencia, y en algunos momentos 
enfrentarse al presidente. El proceso de institucionaliza- 
ción, o mejor, de constitución del sistema político mexicano 
no puede considerarse terminado mientras subsiste este  
problema, esta tensión real.54

52 L ajous, p. 69; G onzález Casanova, p. 114, y  L oyola, pp. 124 y 138-139.
53 L orenzo M eyer, p. 193; G arrido, p. 78; M edin, p. 41; y C osío , E l sistem a  

p olítico ..., pp. 49-50. A l m argen de la estructura vertical de la nueva  
form ación  p olítica , Lajous (p. 45) resalta el hecho de que e l g o b iern o  le 
"presta" toda la estructura adm inistrativa esta ta l para su organ ización , lo  
que favorece su perfil de partido "único". En tod o caso, no hay que olvidar  
que eso  era m ás b ien  consecuencia de una relación de fuerzas muy favorable.

54 G arrido, p. 102; Puig, pp. 278-281; y D íaz  B ab io , pp. 118-119.
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En ese momento de reacomodo de las fuerzas políticas 
esta posibilidad va a ser determinante para entender las 
conductas de los actores principales. El momento de defi
nición del candidato a la presidencia para el período 1930- 
1934 ilustra bien algunas de ellas.

La decisión de la convención del PNR de postular como 
candidato a la presidencia al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, 
quien era prácticamente desconocido en la lucha política 
del momento y carecía de algún apoyo político real en el 
país, expresa las tensiones creadas por el reacomodo de 
fuerzas. Por una parte, Portes Gil encabezaba al grupo 
obregonista que había capitalizado la crisis por la vía de la 
negociación y el entendimiento con Calles. Por su parte, 
Calles mismo maniobraba para quedar al frente del nuevo 
bloque dominante, y los jefes regionales cuidaban celosa
mente su autonomía. En este contexto, Aarón Sáenz (quien 
parecía el favorito) estorbaba más bien el proceso. Dada su 
condición de heredero de Obregón, su elección podría ha
ber llevado a la exclusión de Calles y amigos del nuevo 
bloque, aminorando además a figuras como la de Portes Gil 
mismo.

Los argumentos que se manejaron en ese momento para 
descalificar la candidatura de Sáenz --su vinculación con los 
industriales regiomontanos, es decir su calidad de "mode
rado", y el ser protestante-- esconden el fondo del proble
ma. Sobre todo el primer argumento es invalidado por la 
moderación del régimen de Ortiz Rubio. Está claro que no 
se iba a definir un rumbo económ ico-social, sino una pugna 
por el poder. Ortiz Rubio era la figura "manejable". Las 
luchas reales se dieron sin considerar al presidente, que 
situado fuera de ellas, carecía del más mínimo poder. Su 
posterior renuncia simplemente fue el reconocimiento de 
su incapacidad para enfrentar a Calles, a Portes Gil y a los 
jefes regionales como Tejeda, Codillo, Cárdenas, etcétera.'5

5'S V a la d és ,  lo m o  8, pp .  189, 190-192; S a n to s ,  p. 349, q u ie n  t a m b ié n
e x p o n e  la o p o s ic ió n  del  p ro p io  A m a r o  a Sáenz; Skirius ,  José V asconcelos
y  (a..., p.  93; Puig, p.  285; M cdin ,  pp. 44-48; y L a jous ,  pp . 48-49.



Lo que sí es sintomático es el rechazo de los dirigentes 
regionales más poderosos a la candidatura de Sáenz, bajo 
la acusación de que no era lo suficientemente radical. En el 
fondo, esto es seña del temor de que el presidente sumara 
las facultades necesarias para acabar con su autonomía. Era 
preferible para ellos en ese momento entronizar a Calles 
como un poder informal, puesto que así encubrían y legiti
maban su propia fuerza. Ortiz Rubio era su hombre de 
papel, por eso lo aceptaron sin mayor problema (claro, con  
la excepción de los escobaristas).5'’

El resto de esa historia es recurrente. Entre Pérez Trevi- 
ño, Luis L. León y Gonzalo N. Santos, maniobraron de tal 
manera que impidieron el acceso a los delegados saencistas, 
quienes, para la apertura de la convención, no eran más que 
los delegados de Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Puebla y 
parte de Jalisco. Sáenz, convencido de la imposibilidad de 
contrarrestar la maniobra, se retiró, pero dio la primera 
gran muestra de disciplina partidaria y apoyó al gobierno 
frente a la asonada escobarista. Después sería "recompen- 
sado" con nuevos cargos en el gobierno, y con facilidades 
para el crecimiento de su emporio empresarial.57

Vasconcelos y el proyecto de revolución pacificadora
Si dentro del PNR se había logrado salvar las diferencias 
internas y articular un nuevo bloque de poder, esa solución  
enfrentaría una fuerte oposición proveniente de dos campos 
distintos. Por un lado, un grupo de militares obregonistas 
protagonizaron la rebelión de marzo, y por el otro, lo cual es 
más importante, Vasconcelos se presentó como candidato 
presidencial opositor.

Los planes para la rebelión escobarista fueron conocidos 
con anticipación por el presidente Portes Gil y por Calles.

56 F ortes G il, pp. 450-451; Loyola, pp. 134-135; y D íaz B abio , pp. 115-119.
57 San ios, pp. 353-357; y M iguel A less io  R ob les, H istoria po lítica  d e la 

revolución, M éxico, B otas, 1938, p. 423.
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D e hecho, el general Amaya, gobernador de Durango y 
conspirador, había expresado con mucha claridad que se 
oponía a los planes de Calles y Sáenz, y que apoyaba la 
candidatura del licenciado Valcnzucla a la presidencia. Jus
tamente es la adopción de medidas preventivas por parte 
del gobierno --remoción y cambio de jefes militares-- lo que 
precipita el levantamiento. Los principales contigentes son 
aportados por Escobar (Durango), Aguirre (Veracruz) y 
Caraveo (Chihuahua), pero ni con mucho alcanzan un nú
mero que represente un peligro real para el régimen, sobre 
todo por el deslinde de Manzo con sus fuerzas de Sonora. 
Peor todavía, el movimiento se caracterizó por la desorga
nización. Sus dirigentes, al final, prefieren huir a Estados 
U nidos y Canadá. Por su parte, el gobierno contó nueva
mente con el apoyo norteamericano para la adquisición de 
armamento y pertrechos de guerra, y tenía un buen número 
de generales avezados en este tipo de lucha, entre los que 
volvieron a destacar Almazán, Cedíllo, Cárdenas. El peligro 
fue sofocado en un mes escaso.58

La asunción por parte de Calles de la Secretaría de 
Guerra no fue en esc momento más que un golpe propagan
dístico, ya que sus servicios no fueron fundamentales en la 
campaña, además de que sus méritos militares eran real
mente pocos. Baste recordar que la única acción militar de 
alguna importancia en que había participado previamente 
fue el sitio de Naco (1914). Ese movimiento, más bien, 
tiende a reforzar la nueva alianza establecida en la cúpula 
del poder.

Finalmente, para Vasconcelos la derrota escobarista sig
nificó la posiblidad de presentarse como el único candidato 
opositor a Ortiz Rubio, aunque sin el apoyo de algunas 
fuerzas valenzuelistas, como los 51 diputados desaforados 
por el bloque mayoritario en el parlamento. La ola represi
va desalada alcanzó incluso al diputado Laborde, del Par

58 Skir ius ,  pp. 107-108; A m ay a ,  pp .  260-31!,  d o n d e  e s tá  un r e la to  d e t a 
l lado d e  la re b e l ió n ,  l .a s  d e c la rac io n es  m e n c io n a d a s  e s íá n  en  la p.  2355; 
V a la d é s ,  t o m o  8. pp. 194-217; Loyola .  pp .  141 -147; y D íaz  B ab io ,  pp .  60-87.



tido Comunista, desaforado ai decir de Gonzalo N. Santos 
por "chocante".59

El cx-secretario de Educación Pública en el gobierno de 
Obregón vivía por ese entonces en Estados Unidos, después 
de su fracaso como aspirante a la gubernatura de Oaxaca. 
Ahí se enteró del asesinato de Obregón y del discurso de 
Calles aunciando la era de los partidos políticos. Aparente
mente, ello abría la posibilidad de una disputa democrática 
por el poder. Vasconcelos decidió en consecuencia aprove
char la coyuntura para regresar a la actividad política, con 
la confianza que le daba el éxito obtenido entre ios mexica
nos residentes en el sur del vecino país.60

La recepción de la candidatura de Vasconcelos fue entu
siasta entre los sectores medios y urbanos del país. A pesar 
de que hubo algunos escépticos (como Manuel Gómez Mo- 
rín, que veía al movimiento como personalista, y no orien
tado a la creación de un partido permanente), una buena 
cantidad de jóvenes profesionistas recién egresados de la 
Universidad Nacional se incorporaron a la campaña y cons
tituyeron el núcleo de sus promotores, ampliado con estu- 
d ia n t e s ,  y lo s  m ie m b r o s  d e l  P a r t id o  N a c io n a l  
Antirreeleccionista. Además, habría que mencionar que su 
candidatura también tuvo una respuesta favorable entre los 
católicos del país, quienes podían así expresar su repudio 
al régimen callista. Finalmente, Skirius ha identificado tam
bién entre esos apoyos a núcleos de ferrocarrileros, a pro
pietarios de tierras españoles, y a una pequeña compañía 
petrolera norteamericana que buscaba un régimen de privi
legios.61

Tanto por ese tipo de respaldo como por su clara inten
ción civilista, democrática, pacificadora, que descartaba 
conscientem ente la unión a dos rebeliones armadas en curso,

59 P ortes G il, p. 496; Lajous, p. 59; Skirius, p. 97; M edin, pp. 50-52; y 
San tos, pp. 375-376.

60 V alad és, p. 174; Skirius, p. 43 y 57; y Jo sé  V ascon celos, E l procon su 
lado, M éxico, B otas, 1939, p. 14.

61 Krauze, pp. 207 y 276-278; Skirius, pp. 61, 70, 75 y 100-105; y V a sc o n 
celos, p. 139 y 191.
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l a o pc ión  vasconcc l i s t a  r e p r e s e n t a  o t r a  m a n i fes ta c i ó n  de  los 
s ec t o re s  med i os  en c o n t r a  del  nu evo  E s t a d o  revo luc ionar io ,  
d e  sus  m e c a n i s m o s  op era t iv os  —la co r r u p c i ó n  y el e n r i q u e 
c i m ie n to  i lícito--,  de su c a rá c te r  caudi l l i st a ,  de la t e n d e n c ia  
a la ce n t ra l i z ac i ón  del  po de r ;  en suma ,  de su n a t u r a le z a  
au to r i t a r i a .  D e  o tro  lado,  no  es s o r p r e n d e n t e  e n c o n t r a r  que  
esos  s ec to res  m e d i o s  hayan  s ido  n u e v a m e n t e  exc luidos del  
p o d e r ,  lo cual  d ic ho  sea  d e  paso ,  no  so s t i ene  las tesis  de  
C ó r d o v a  y Smi lh  de qu e  el E s t a d o  r e p r e s e n t a r í a  su p r o y e c 
to. P o d e m o s  a c e p t a r  q u e  la cl i te po l í t i ca  se e s tuv i e ra  c o n s 
t i t uy en do  con e l em en t o s  p ro v e n ie n t e s  de las c ap as  medias ,  
p e r o  el lo no impl ica  ni qu e  su po lí t ica  g u b e r n a m e n t a l  se 
o r i en te  en su bcncf ic io,  ni q u e  t o d o s  sus in t eg ra n te s  se s i e n 
t a n  r e p r e s e n t a d o s  po r  el E s t a d o . 62

E n  rea l i d ad ,  la c a n d i d a t u r a  vasconcel i s t a  se inscr ibe  así  
en  la l ínea q u e  he m o s  es ta b le c id o  en  el a p a r t a d o  p r e c e d e n 
te.  L o s  s ec to res  me d io s  u r b a n o s  c i lus t rad os  se ident i f i can  
más  con un p r o y ec to  l ibera l  d e m o c r á t i c o  qu e  con  el c e n t r a 
l ismo au tor i ta r io  l levado ade lan te  por  los dir igentes  estatales.

E l  am or ,  la a rm o n í a  e n t r e  las clases,  la d e m o c r a c i a ,  la 
paz ,  la civi l ización,  fue ro n  e n a r b o l a d a s  co m o  las b a n d e r a s  
del  va sconce l i smo,  p e r o  el las mis ma s  l imi ta ron  el ab an ic o  
de  sus  posib les  adh es i on es .  E n  pa r t i cu l a r ,  la po s ic ión  de  
Vasco nce los  so br e  el p r o b l e m a  ag ra r i o  no se d i s t inguía  
r a d i c a l m e n t e  del  p ro y e c t o  g u b e r n a m e n t a l .  P r o m e t í a  p r e 
se rv a r  el r e p a r t o  ej idal ,  p e r o  só lo  co m o  ré g im en  d e  t r a n s i 
c ión hac i a  la p r o p i e d a d  p r i va da  m o d e r n a ,  y con c r éd i t o  
su f i c i en te  p a r a  p r o d u c i r  e n  g ra n  escala .  Por s u pue s t o ,  esa 
po s ic ión  d i f í c i lmen te  le iba a a t r a e r  el  ap oyo  ca m p es in o .  E n  
o t r o  as p e c t o  crucial ,  el de las r e l ac io n es  c ap i t a l - t r a b a j o ,  el 
p r o g r a m a  del  p a r t i d o  q u e  lo r e s p a l d a b a ,  el N ac io n a l  Ant i -

62 Có r d o va  s eñ a l a  que  "la Revo l uc i ón  d e m o s t r ó  s er  t a m b i én  la o b r a  de  
las c lases  me d ia s  mexicanas ,  p ue s  no  fue  más  allá de  los i n t e r e se s  de  esas  
clases",  La ideología de la revolución mexicana..., pp.  88-89 y 210; R a m ó n  
E d u a r d o  Ruiz,  La revolución mexicana y  el rnovhniento obrero 1911-1923, 
México,  E r a ,  2a. ed. ,  1981, p. 195; y Pe t e r  H.  Smi th ,  L o s  laberintos del 
poder. E l reclutam iento de las élites po lítica s en México, 1900-1971, M é x i 
co,  El  Co leg i o  de  México.  1981, pp.  119-120 y 215.



rrceleccionista, propuso la protección a las industrias na
cionales y al capital (nacional y extranjero) --si bien busca
ba no afectar los objetivos sociales y económ icos de la 
revolución. El único punto en que el programa vasconce- 
lista se diferencia es en la propuesta de impulsar una polí
tica de nacionalización de los recursos naturales, los medios 
de transporte, de producción y de comunicación, que junto 
a las demás propuestas, apuntaba en el sentido de construir 
una economía productiva e independiente.63

En cuanto al proyecto de capitalismo a construir no hay 
mayores diferencias, pero sí las hay en cuanto al modelo  
político que lo acompaña. Las propuestas centrales en este  
sentido son las de preservar realmente la autonomía muni
cipal, adoptar el régimen parlamentario, remover a funcio
narios corruptos o ineptos, e instituir los derechos de 
iniciativa y referéndum.

El resto del programa vasconcclista es típico de los sec
tores medios representados: no reelección de funcionarios, 
implantación del servicio civil de carrera, abolición de la 
pena de muerte, aplicación de la contraloría al presidente, 
impuesto directo gradualmente aplicado. Y más allá, apa
rece otra demanda que el candidato mismo no sostiene  
hasta al final: el sufragio femenino. En conjunto las pro
puestas políticas apuntan a combatir la centralización auto
ritaria, en nombre del liberalismo clásico.64

En términos estratégicos, Vasconcelos contaba con un 
importante apoyo potencial a su lucha democrática: los 
rebeldes cristeros. Con la popularidad lograda en las ciuda
des pretendía el triunfo electoral, y en caso de no ser reco
nocido, impulsaría una rebelión conjunta con las fuerzas 
católicas. D e ahí que el arreglo entre la jerarquía católica y 
el Estado constituyera un duro golpe a sus aspiraciones.

Como habíamos mencionado, en este terreno la conducta 
del presidente Portes Gil representaba la continuación de 
las intenciones de Obregón de negociar un arreglo con la

63 Skirius, pp. 55-57, 68, 90, 127-129.
Lajous, p. 77; y Skirius, p . 79.
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iglesia ca tól ica .  M e d i a n t e  los b u e n o s  oficios del  e m b a j a d o r  
M o r r o w  logró  es ta b le c e r  c o n t a d o  con la j e r a r q u í a  ec l es iá s 
t ica,  y ya en mayo  de 1929 se p r o d u j e r o n  las p r i m e r a s  
d e c l a ra c i o n e s  q u e  a n u n c ia b a n  la so luc ión  del  conf l ic to.  El  
a r z o b i s p o  Ru i /  Flores ,  en Nueva York,  el día 2 de esc mes 
e x p r e s a b a  que:

En México la iglesia católica no pide privilegios. Pide tan sólo que sobre 
la ba.se de una amistosa separación de la iglesia y el 1 Astado, se le permi':a 
la libertad indispensable para el bienestar y la felicidad de la nación. I .os 
ciudadanas católicos de mi país, cuya fe y patriotismo no se pueden 
poner en duda, aceptarán sinceramente cualquier arreglo que se pueda 
celebrar entre la iglesia y el listado/15

E n  re s p u es ta ,  Por t es  Gil  el 8 d e  ma yo  d e s l i n d a b a  la 
r e s p o n s a b i l i d a d  de la ins t i tución  ca tó l i ca  en  la r evue l t a  
a r m a d a ,  y p r o p o n í a  el i n ic io  de c o n v e r s a c i o n e s .  É s t a s  
se in ic ia ron  el 9 de jun io  en la C i u d a d  d e  México y el 21 se 
p u d o  a n u n c ia r  su feliz conc lus ión .  El p re s i d e n t e  a s e g u ra b a  
en  esa fecha qu e  en el án imo del  g o b i e r n o  no  es t a b a  la 
d es t r u c c i ó n  de la id e n t i d ad  de la iglesia ca t ó l i ca  ni la de  
n in g u n a  o tra ,  ni la in te rv enc ión  en  sus func iones  e s p i r i t u a 
les, y f i jaba los t é r m in o s  d e  la r e l ac i ón  e n t re  iglesia y E s t a d o  
en  t res  pu n tos .  El p r i m e r o  es ta b lec ía  q u e  el r egi s t ro  d e  los 
min i s t ro s  de  a lgún  cu l to  no s igni f icaba q u e  el g o b i e r n o  
p u d i e r a  r eg i s t r a r  ''a aque l los  q u e  no  ha n  s ido n o m b r a d o s  
p o r  el  s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  del  c r e d o  re l igioso  resp ec t ivo ,  o 
c o n f o r m e  a las reglas  del  p ro p io  credo".  El  s e g u n d o  s e ñ a l a 
ba  q u e  si b ien  la en s e ñ a n z a  re l igiosa es ta b a  p r o h ib i d a  en las 
e scuelas ,  el lo no i mp ed í a  qu e  *'en el r ec in to  de la iglesia los 
min i s t ros  d e  c u a l es q u i e r a  re l igión  i m p a r t a n  sus d o c t r in a s  a 
las p e r s o n a s  mayores ,  o a los hi jos de  éstas  q u e  ac u d e n  p a ra

^  A q ui 1 cs P . Mo c t ez uma ,  l-I con flicto  religioso de 1926; sus orígenes, su 
desarrollo, su evolución, México,  s. e., 1929, p.  429; L e o p o l d o  Ru iz  a J os é  
A.  Ló p e z  Or t eg a ,  Wa sh i ng t o n ,  2 de  j u n i o  de  1929, en Mi crof i l m Conf l i c to  
Re l i g i oso  IN’A H .  rol lo  20. Pa ra  ia l a b o r  de  M o r r o w  ve r  Ski r ius ,  pp. 
121-122;  véase  t amb i én  A r m a n d o  I t a r t ra ,  ¡.os herederos de Zapata. M o vi
m ien tos  cam pesinos posrevo laeionarios en M éxico 1 920-1980 , Méxi co,  
E ra ,  1985, pp.  50-51.



tal objeto". Finalmente, indicaba que como cualquier otro 
habitante de la república, los miembros de cualquier iglesia 
podían ejercer su derecho de solicitar la reforma, deroga
ción o expedición de cualquier ley.66

Por su parte, el arzobispo Ruiz y Flores anunciaba tam
bién el mismo 21 de junio la reanudación del culto público. 
Cuatro días después explicaba el trasfondo de la solución  
encontrada. Decía:

Careciendo la iglesia de México de personalidad jurídica, y por tanto de 
los derechos que de ella emanan, no le quedaba sino aceptar un 
reconocimiento oficial de su existencia de hecho y de la indispensable 
libertad para su vida social. Y esto se ha conseguido en tales términos, 
QUE HAN VENIDO AS ALVAR LOS PRINCIPIOS Y APERMI- 
TIR LA REANUDACION DE LOS CULTOS.67

Justamente en ese reconocimiento de facto, "oficial" a la 
existencia de la iglesia, fundaba la aceptación del arreglo. 
Era un avance político significativo, pues anteriormente, 
como señalaba la Liga Nacional Defensora de la Libertad 
Religiosa, brazo civil de la revuelta, la Constitución no 
reconocía personalidad a las iglesias, de tal modo que cual
quier trato entre ellas y el gobierno era anticonstitucional. 
Lo demás fue sencillo. La Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa anunciaba el 22 su "sumisión" al acuerdo, 
y poco después iniciaba el desarme de las fuerzas guerrille
ras. Todavía peor, la jerarquía católica cerró los ojos ante 
el asesinato selectivo de antiguos guerrilleros por parte del 
ejército federal, a pesar de que J. Degollado, general en jefe  
de la Guardia Nacional cristera había planteado como con
dición para el desarme el respecto a la vida e intereses de 
los participantes en la rebelión.68

66 M octezum a, El conflicto religioso de 1926..., pp. 429-430 y 433-434.
67 ib id ., pp. 435 y 438-439.
68 D o cu m en to  de la Liga N acional D efen so ra  de la Libertad R elig iosa , 

M éxico, 1 de m ayo de 1929, en M icrofilm  IN A II, ro llo  20; J. D eg o lla d o  a 
Luis Beltrán , C am pam ento, 1 de ju lio  de 1929, en  A G N -P ortes G il, caja 
245, cxp. 1929; P ortes G il a quien  corresponda, M éxico, 10 de ju lio  de 1929, 
en A G N -P o rtes  G il, exp. 2/713/101-R 1; y Beltrán a P ortes G il, 23 de ju lio
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Los  e fec tos  de ese a c u e r d o  so br e  Vasconce los  fu e ro n  
d e s m o ra l i z a d o re s .  A p e s a r  do q u e  ma nt u v o  el  ap oyo  d e  
s ec t o re s  catól icos,  una posib le  r ebe l ión  no co n ta r í a  con  su 
re s p a l d o .

E s a  m a n i o b r a  es t ra t é g ic a  e ra  t a n to  más  i m p o r t a n t e  p o r 
q u e  la r ebe l i ón  cs co b ar i s t a  hab ía  s ido r á p i d a m e n t e  a p l a s t a 
da ,  y el m o v i m i e n t o  e s t u d i a n t i l  s o f o c a d o  m e d i a n t e  la 
co n ce s ió n  d e  la a u t o n o m ía  a la Un iv er s i d ad .  Esa  a u t o n o 
mía,  c o m o  b ien  a p u n t a  Valadés ,  no  d a b a  a la U n iv e r s i d a d  
ma yor  j e r a r q u í a  social  y acad é m ic a ,  p e r o  sirvió "pa ra  e m a n 
c i p a r  al e s t ado ,  de las d e s a g r a d a b l e s  co n s e c u e n c i a s  qu e  
p r o d u c í a n  al P r e s id e n t e  los t r a t os  con la ac t i tu d  l evant isca 
de  los e s t ud i an t es ' ’. Lo c ie r t o  es que  la luc ha  es tud i an t i l  
a m e n a z a b a  la t r a n q u i l id a d  del  E s t a d o  en m o m e n t o s  en  que  
e n f r e n t a b a  la op os ic ión  vasconcel is t a .  E l lo  obl igó a Por tes  
Gil  a da r l e  al conf l ic to  una  so luc ión  rá p id a ,  de conse nso ,  
co m o  la au ton om ía . ' ^

Por  lo d em ás ,  la i z q u i e r d a  p e r m a n e c i ó  a j ena  al e n t u s i a s 
mo  vasconce l is t a ,  y la r e p re s i ó n  g u b e r n a m e n t a l  en  sus m ú l 
t i p l e s  f o r m a s  se d i r ig i ó  a los j ó v e n e s  ac t i v i s t a s  d e  su 
c a n d i d a t u r a .  E n t r e  las m u ch as  v íc t imas d e  la acc ión  de  
g r u p o s  de  c h o q u e  c o m a n d a d o s  p o r  el co ro n e l  H e r n á n d e z  
C h áz ar o ,  muy c e rc a n o  a Or t i z  Rub io ,  e s tuvo G e r m á n  del  
C a m p o .  Por  su p a r t e ,  G o n z a l o  N. Sa n tos  e n c a b e z ó  un a t a 
q u e  a El Universa l , y de pa so  fue s u p r im id o  El M a c h e te , 
p e r i ó d i c o  del  Pa r t i do  C o m u ni s ta .  C u a n d o  l lega ron  las e l e c 
ciones,  mu ch o s  de los act ivis t as  e s t a b a n  v i r tu a l m c n t e  en  la 
c l an d es t i n id ad .  El  l l am ad o  de Vasconce los  a la r ebe l ión ,  en 
esas  cond ic i on es ,  ob tuvo sólo la r e s p u e s ta  del  g en er a l  Bou- 
q ue t  en  So no ra ,  lo q u e  no  pas ó  d e  m e ra  a n é c d o t a .  Poco 
an tes ,  Vas conce los  hab ía  r e c h a z a d o  una  invi t ac ión  a a c e p 
ta r  su d e r r o t a  y a r ec ib i r  a ca m b io  t res  c a r t e ra s  en  el s iguicn-
de 1929, en  A C iX - P o r l c s  Cii!, cxp.  2 / 7 J 3 / 1 0 1 - R 1; M o c t e z u m a ,  p. 443;  
L oyo l a ,  pp.  150-151:  Va s co n ce l o s ,  pp.  177 y 191: Va l a d é s ,  t o m o  8, pp.  
228-231;  Pu i g  (pp.  337-338)  insiste  p o r  su p a r t e  en que  no  ha b í a  tal 
"ar reglo" ,  s ino  sumi s i ón  de la iglesia catól ica a la pos ic ión g u b e r n am e n t a l .

Va l adés ,  t o m o  S. p. 250; Loyola .  p.  153; Ski r ius ,  pp.  116-117; y Puig,  
p p . 336-338.
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te gobierno. Sintomáticamente, el mediador había sido el 
inefable Morrow.70

El Estado revolucionario no parecía estarse construyen
do sobre la base del consenso, incluso entre los sectores 
medios. Sus características derivaban del enfrentamiento y 
del triunfo sobre quienes proponían un modelo de domina
ción distinto.

El fracaso político de la revolución
El 22 de mayo de 1929, una vez sofocada la rebelión escoba- 
rista, Calles pronunció un sensacional discurso en el que 
reconocía el "fracaso político de la Revolución". En esa 
oportunidad señaló que, si bien ese movimiento había sido 
exitoso en los terrenos económico, social, administrativo y 
constructivo de algunos gobiernos locales y de la federación, 
"en el campo meramente político, en el terreno democrático, 
en el respeto al voto, en la pureza de origen de personas o 
de grupos electivos, ha fracasado la Revolución". Eso se 
traducía en el repudio abierto no sólo de "la opinión reac
cionaria o enemiga", sino incluso en la "misma mayoría revo
lucionaria” de "fórmulas y formas de orden político", de tal 
manera que la legitimidad del nuevo Estado era discutida o 
negada en diversos niveles.

Esa falta de legitimidad del régimen se debía, según esta 
interpretación, a que buena parte de los funcionarios no 
ocupaban sus puestos por elección popular, aun cuando 
parecían preservadas siempre las formas legales. El correc
tivo para esa situación, según Calles, se encontraba en un 
real juego de partidos y en que el nuevo Partido Nacional 
Revolucionario buscara "en el pueblo mismo la real opinión  
revolucionaria que respalde a elem entos de fuerza popu
lar".71

70 V aladés, tom o 8, pp. 268-269 y 274-275; Skirius, pp. 133 y 144-151; 
Lajous, p. 79; y  V ascon celos a P ortes Gil, M éxico, 25 de ju n io  de 1929, en  
A G N -P o rtes  G il, cxp. 2/713/1021.

71 El texto  com p leto  p uede verse en Puig, pp. 327-333.
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E s t a  r e c o n o c i d a  fal ta  d e  l egi t imidad  del  nu evo  E s ta d o ,  
esc f r ac aso  de  las fo rm as  de d o m i n ac i ón  pu es ta s  en  p rá c t i ca  
h a s ta  en ton ce s ,  son expres ión ,  an te  lodo ,  d e  la deb i l i d ad  de  
es te  E s ta d o ,  d e  qu e  su a u t o r i d a d  real  "es t aba  c i rcu n sc r i t a  y 
a veces  e ra  has ta  p reca r i a" ,  en  b u e n a  m e d i d a  p o r q u e  d u r a n 
te  el p r o c e s o  mismo de re c o m p o s i c i ó n  de las r e l ac io ne s  de
d o m i n ac i ón ,  se g e n e r a r o n  fue r t e s  an t ag o n i s m o s  v res i s ten -* „ 7- cias.

E l  E s t a d o  cap i t a l i s t a  me x i can o  es ta b a  p a s a n d o ,  en  el 
p e r í o d o  qu e  es tu d ia m os ,  por  un  p r o c e s o  de rec o n s t ru cc ió n .  
E s t o  q u i e r e  de c i r  f u n d a m e n t a l m e n t e  q u e  las r e l a c i o n es  
d e n t r o  del  b l o q u e  d o m i n a n t e  y en t r e  las exp re s io n es  po l í t i 
cas  d e  las d ive r sas  cl ases  sociales  e s t a b a n  r e c o m p o n i é n d o 
se,  d e s p u é s  d e  la r u p t u r a  r e v o l u c i o n a r i a .  Su c a r á c t e r  
p r o c e s u a l  d e b e  sin e m b a r g o  d e s ta c a r s e  p a r a  no fe t ich iza r  
a lgún m o m e n to ,  o b ien  a lgún  ac to r  del  mismo.  Tal o c u r r e  
p r e c i s a m e n t e  en  la i n t e rp re ta c ió n  d e  A r n a l d o  Có rd o v a ,  
p a r a  quien :

era justam ente el binomio caudillo-masas populares lo que vendría a 
darle verdadera realidad y fuerza a un E sladoqueaun .se encontraba en 
formación. Hn ese momento, con sólo proponerse la lucha por el poder, 
e! caudillo venía a ser la mayor fu e ra  que podía ponerse al serv icio del 
primer designio constitucional, que era la organización del estado de 
gobierno fuerte, y del proyecto populista de conciliación de las clases, 
pues era el único del que éstas podían esperar algo oal que podían temer 
lo suficiente como para someterse al propósito constitucional qae 
preconizaba el caudillu mismo.73

E s te  c a r á c t e r  pe r s o n a l i s t a  de la t r ans ic ión  en  las r e l a c i o 
nes  d e  do m i n a c i ó n  está p re s e n t e  t am b i én  en los t r ab a j os  de  
G a r r i d o ,  L a j ous  y Loyola.  Pa ra  tod o s  ellos,  la é p o c a  es tá  
c a r a c t e r i z a d a  por  la inexi s t enc ia  d e  v e r d a d e r o s  p a r t id o s  
po lí t icos ;  los qu e  p r e t e n d e n  ser lo  son pe r so na l i s t a s ,  caudi -

A l an  Knight ,  "La Revo l uc i ón  Mexicana:  ¿ bu r g ue s a ,  n a do n a l i b l a ,  o 
s i m p l e m e n t e  una ‘g ran  r e be l i ó n ’?", en C uadernos Políticos, nú m.  47,  t ict - 
dic 1986,  p. 20.

' C ó r do va .  L a  ideología de la revolución m exicana..., p. 265.



llistas, clientelas que giran alrededor de alguno de los jefes  
mililares importantes del momento.74

Esta manera de ver las cosas, sin embargo, rescata sola
mente las manifestaciones más superficiales de la lucha 
política del momento. Como hemos demostrado, en la dé
cada hay una lucha abierta por el poder dentro de la aún 
informe familia revolucionaria. En esa lucha destacan algu
nos partidos (Liberal Constitucionalista y Nacional C oope
ratista), que difícilmente pueden ser vinculados con un 
caudillo nacional, y menos pretender explicar sus actos 
mediante ese vínculo. Por el contrario, se trata de formacio
nes representativas de algunos sectores medios que no ven 
recogidas sus demandas en el proyecto del grupo gobernan
te. Obviamente, ello incluye también al movimiento vascon- 
celista.

Esos sectores medios antagónicos al grupo en el poder 
no se diferenciaban radicalmente del mismo en lo que se 
refiere a un proyecto de desarrollo económ ico-social, pero 
sí en lo que toca a las relaciones de dominación. El rasgo 
central de sus propuestas es su carácter liberal democráti
co, la intención de impulsar un régimen parlamentario, de 
partidos, opuesto a las tendencias autoritarias y centraliza- 
doras en curso. Su terreno de acción privilegiado resulta ser 
por esa razón el Congreso de la Unión, el cual escapa  
virtualmente del control del ejecutivo en buena parte del 
período. Tal vez lo que crea confusión al respecto es que, 
inevitablemente, esta lucha se entrecruza con m anifestacio
nes de poder regional o caciquil.

Si por una parte esto no se corresponde con la visión 
dominante, que consiste en ver al Estado revolucionario 
como un Estado fuerte, arbitral, situado por encima de las 
clases, también desmitifica la imagen de que los sectores  
medios habrían ascendido a la dirección del Estado, de que 
la revolución habría sido obra de las clases medias, de tal 
modo que estaban en la mejor posición de recuperar las 
demandas de las distintas clases sociales y articularlas en

74 L ajous, p. 82; G arrido, pp. 60-61; L oyola, p. 159.
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u n  ún ico  p ro y e c t o  nac iona l .  E sa  imagen ,  en  t o d o  caso,  
e n c u b r e  el c a r á c t e r  c l as is t a del  E s la d o  q u e  se co ns t ru ye ,  
p e r o  a d e m á s  excluye de! p e r í o d o  p o s r ev o l u c i o na r i o  d iv e r 
sas luchas  de los mis mos  s ec to res  me d ios ,  bajo  el a r g u m e n 
to d e  q u e  e r a n  s im p le s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l uc ha s  ca u d i -  
I l is tas.  5

E s t o  ind ica  que,  si bien p o d e m o s  r e c o n o c e r  qu e  la ma yo r  
p a r t e  d e  los c o m p o n e n l e s  de la él i te po l í t i c a  po s revo lu c io -  
n a r i a  p ro v ie n e n  de los se c t o re s  med ios ,  e l lo  no impl ic a  que  
r e p r e s e n t e n  an te  t o d o  a esos  mis mos  g ru pos .  Pa re ce  p r o b a 
ble  q u e  su o r igen  social  es t é  más  b ien  v in cu la do  con  las 
n e c e s i d a d e s  de  rac io na l i za c ión  b u r o c r á t i c a  de l  cap i t a l i sm o,  
con la " re co n s t ru cc i ón  na c iona l  ', con  la m o d e r n i z a c i ó n  de  
las r e l ac io nes  cap i t a l  t r aba jo ,  y que ,  a p e s a r  d e  esc o r igen  
social ,  se  p re se rv e  el c a r á c t e r  cl as is ta  del  E s t a d o . 7*

P a r a  Loyo la ,  el h e ch o  d e  qu e  en  ese  m o m e n t o  los d i r i 
g en te s  del  E s t a d o  p ro v in ie sen  de  los se c t o res  m e d i o s  qu ie r e  
dec i r  q u e  la c l ase  d o m i n a n t e  e s t a b a  d a n d o  un r o d e o  p a r a  
r e s t a b le c e r  su dom in io .  E n  cam bio ,  mi exp l i cac ión  es  q u e  
esa  fue j u s t a m e n t e  la fo rm a  q u e  a d o p t ó  la h e g e m o n í a  b u r 
g ue sa  en  es te  p e r í o d o  de " rec ons t r uc c i ón  nac i ona l " .77

L a  f o rm ul ac i ó n  más  r i gur osa  del  p r o b l e m a  se e n c u e n t r a  
en  Knight ,  q u ie n  ve en  el e s t a b le c im ie n t o ,  p o r  p a r t e  d e  la 
él i te  r evo l uc iona r ia ,  de nuevas  fo rm as  d e  a u t o r i d a d  (bu ro -  
c rá t i co - r ac i o n a l es ) ,  la " innovación  re a l  de la R e v o l u c i ón ' .  
E s to  t r an s f i e re  el p u n t o  focal  del  anál isi s  d e  las p e r s o n a s  a 
los m e c a n i s m o s  d e  d o m i n ac i ón ,  p e r o  no p a r e c e  c o n s i d e r a r  
la r e l a c i ón  d e  esos  m e ca n i s m o s  con  las c l ases  socia les  ex is 
t en tes .  Por  lo demás ,  e sas  c l ases  a c t ú a n  ab ie r t a ,  p o l í t i c a 
m e n t e ,  e n  es o s  m o m e n t o s .  Su  t r á n s i t o  a u n a  s u p u e s t a  
" inst i tucional ización" ,  a la d e m o c r a c i a  capi t a l i s ta ,  es t á  s e 
l l a d o  p o r  la d e r r o t a .  L a  l e g a l id a d  a u t o r i t a r i a  fu e  i m p u e s 
t a  p o r  la lucha ,  e n c o n t r ó  op os ic ió n  y esa op os ic ió n  fue

75 Vid. t extos  c i t ados  en  !a no t a  62.
Vid. Krik Ol in  Wright ,  Clase, crisis y  E stado, Ma dr i d ,  Siglo XXI ,  1983, 

pp .  211-213,  y en gene ra l  la d i scus ión s ob r e  b u r o c ra c i a  c on t en i da  en  esa  
p a r t e  del  l ibro.

77 L oyola, pp. 80-82 y 159.
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destruida. El Estado revolucionario no es un Estado de 
consenso, conciliador, sino triunfante, vencedor de los sec
tores sociales que se manifestaron en los años veinte.78

Otra cuestión que ha ocultado las luchas del período ha 
sido que se enfoque la atención a los momentos de cambio 
del poder, cuando, como lo ha indicado Meyer, la verdade
ra, decisiva transmisión de tal poder se encuentra en los 
momentos preelectoralcs. Su legitimación se busca en las 
urnas, pero sin enemigos reales. Esa lucha previa se trans
fiere ciertamente al PNR en 1929, pero no se agota en su 
interior, ni en ese momento, ni después. D e ahí que surjan 
el vasconcelismo, el almazanismo, el henriquismo, etcétera, 
que muestran la imposibilidad de mantener a la lucha de 
clases en las fronteras del partido del Estado.™

Finalmente, es necesario mencionar que la crisis política 
de 1928 saca a relucir con claridad el proceso de recompo
sición de la dominación. La diferencia entre Obregón y 
Calles no es que uno sea caudillista y el otro institucionali- 
zador, sino que las fuerzas sociales que los apoyan, el con
se n so  que cad a  u no de e l lo s  lo gra  son  d is t in to s .  
Particularmente es notable la estrecha base de poder de 
Calles hasta la muerte de Obregón. Sólo mediante el sacri
ficio de la CROM pudo rearticularse el bloque de poder con 
Calles a la cabeza. Sin embargo, para lograrlo debieron  
preservarse áreas de influencia y formas de negociación con 
poderes regionales y jefes militares. La misma coexistencia 
de un poder "externo" al aparato estatal (el jefe máximo) 
con el poder presidencial manifiesta la debilidad de ese 
Estado. Si un determinado presidente (Ortiz Rubio) debe 
renunciar a su investidura es justamente porque no tiene 
ninguna relación con la fuerzas políticas determinantes del 
momento.

78 A lan K nighl, "Caudillos y cam pesinos en el M éxico revolucionario , 
1910-1917”, en D . A. Brading (com p .), Caudillos y  cam pesinos en la revolu
ción mexicana, M éxico, FCE, 1985, p. 85. Bl m ism o C osío  V illega s reco
noce el carácter abierto de la lucha política en la década, El sistema...p . 16. 
Para la tesis del E stado conciliador ver Córdova, La ideología ...,pp . 230-231.

79 Lorenzo Meyer, "La revolución m exicanay sus elecciones...", pp. 193-194.
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4. El fin de la era sonorense

La mecánica del maximato
Tradicionalmente, se ha considerado que la característica 
básica del período 1929-1934 fue el sometimiento del poder 
ejecutivo a una instancia de poder no formal: la del "Jefe 
Máximo" de la revolución. El aporte de Cárdenas al sistema 
político mexicano —o al menos uno de los principales-- 
habría sido, entonces, la afirmación del poder presidencial 
como lugar último de decisión, como centro de gravedad del 
propio sistema. Por esa razón, el maximato es concebido como 
una fase de transición a la institucionalización del poder polí
tico, iniciada en 1929, y concluida por el propio Cárdenas.1

Para nuestro tratamiento, sin embargo, es útil establecer 
algunas precisiones. La institucionalización  del poder polí
tico en México se compuso de tres grandes procesos. El 
primero es el de la "particularización" del Estado, empíri
camente constatable en la solidez, funcionalidad, homoge
neidad y continuidad del aparato estatal, así como en su 
capacidad de diseñar políticas realmente "nacionales". E s
to, en México, se complementa con la lucha por definir a 
alguna de sus instituciones o ramas como el centro del 
control político, que a fin de cuentas se ubica en la presi
dencia de la república. 2

1 Luis G onzález , "El m atch C árdenas-C alles o la afirm ación del p resi
den cia lism o m exicano", en Relaciones. Estudios de H istoria y  Sociedad, 
n ú m .l, vo l.I, invierno de 1980, pp. 28-29; A d o lfo  Gilly, "La larga travesía", 
en M éxico, la  larga travesía, M éxico, N ueva Im agen, 1985 p. 158; Pablo  
G on zález  C asanova, "El P artido del Estado", en E l E stado  y  los partidos  
político s en México, M éxico, Era, 1985, p. 122; L orenzo M eyer, "La etapa  
form aliva del E stado  m exicano con tem p orán eo  (1928-1940)", en V arios, 
L as crisis en el sistem a p o lítico  mexicano 1928-1977 , M éxico, El C o leg io  
de M éxico, 1977, pp. 25-27.2 >Vtd. Joachim  H irsch, "E lem entos para una teoría  m aterialista del
E s ta d o ”, en  Críticas de la E con om ía  P o lítica , núm s. 12-13, ju l-d ic  1979,
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El se g u n d o  p ro c e s o  d e s b o r d a  los l ími tes  del  a p a r a t o  
es ta t a l .  Se t r a t a  de la lucha q u e  sos t i e ne  el nuevo g ru p o  de  
g o b e r n a n t e s  p a ra  s o m e t e r  a su a u t o r i d a d  a ca c i qu es  y c a u 
di l los r eg i ona les  que,  a p r o v e c h a n d o  la m o m e n t á n e a  d e s 
co m p o s ic ió n  de la so be ra n ía  e s t a l a l -nac iona l ,  e s t a b le c ie r on  
p o d e r e s  con un c ier to  m a r g e n  de a u t o n o m ía  re s p e c t o  del  
cen t r o .  Tales p o d e r e s  se e n c u e n t r a n  en  una  pos ic ión  a m b i 
va l en te  d u r a n t e  e s tos  años .  Por una  par t e ,  el g o b i e r n o  c e n 
t ral  los nece s i t a  p a ra  m a n t e n e r  un c ie r to  con t ro l  so br e  el 
c o n ju n t o  del  t e r r i to r io ,  p e r o  al mi smo  t i e m p o  los co n s id e r a  
- - a c e r t a d a m e n t e - -  obs tác u l os  p a ra  la cen t r a l i z ac i ón  del  p o 
der .  Por  su pa r t e ,  los h o m b r e s  fuer t es  de las r eg i one s  t i ene n  
co n c i en c ia  de  su base d e  p o d e r  p r o p ia  - - m a n te n i d a  m e d i a n 
te el co n t r o l  de la a s ignac ión  de recur so s  bás icos  y re l a c i o 
nes  e l ientela rcs- - ,  p e r o  t am bi én  t i ene n  c la ro  qu e  con  esa 
so la  fue rza  no p u e d e n  en f r en t a r s e  a b i e r t a m e n t e  al cen t ro .  
L a  ma yor  pa r t e  o p ta  en to n ce s  po r  una  re lac i ón  ne g o c i a da  
de m u t u a  conven iencia .  Pe ro  es ta  es un a  re la c i ón  conf l i c t i 
va, tensa :  nad ie  p o d í a  conf ia r  en  que  d u r a r a  mu ch o .  En t od o  
caso,  la t e n d e n c i a  f avorece  la cen t ra l i za c ión  del  s is t ema.  3 

El t e r ce r  p ro ce s o  en cu rs o  es eí d e  la co ns t i tuc ión  do 
re l ac io n es  capi t a l i s t as  m o d e rn a s ,  en las qu e  el p ap e l  de las 
c lases  sociales  y el E s ta d o  ya es tán de f in idas  de tal  m o d o  
que  favorecen  la r e p r o d u c c i ó n  a m p l i a d a  del  cap i t al .  E s to  
o cu r r i ó  en las p r inc ipales  indus t r i a s  como  una lucha  en  que  
se e n f r e n t a r o n  los o b re ro s  r ad icales ,  "rojos" ( t an to  de la 
C G T  c o m o  del  PC M  e i n d e p e n d i e n te s )  co n t r a  los e m p r e s a 
r ios,  el E s t a d o  y los s in d i c a t o s  "b lancos"  y "amar i l los"  
( C R O M ) .  En el ca m p o  tuvo d iver sas  ex pr es iones ,  d e s d e  la

pp.  7-9; y Góran  Thc rbor n.  ¿C óm a d om in a  la clase dom inante?, Madrid., 
Siglo XXI,  1979. p. 31.

? Vid. David  B r a d i ( c o o r d . ) .  C audillos  v cam pesinos en la revolución  
m exicana, México,  IX,H, 1985. sob r e  t odo  los ensayos  de  A n k e r s o n ,  Jus -  
eph  y Knight ;  R o m a n a  l:alcón.  R evolución y caciquism o. San L u is  P otosí. 
México.  1:1 Co leg i o  de México.  1984, capí tu lo  IV; y Vio lor ia  L cr n e r ,  "I .os 
f u n d a m e n t o s  s oc i o ec onó mi co s  del  cacicazgo en el Mcxi co  pos revo l uc i o-  
mir io.  1̂ 1 caso  de S a tu r n i no  Cedi l lo",  en Historia M exicana, vol.  x\i>. 
e n e - m a r  1980, pp. 375-446.
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guerra cristera hasta la represión y ei desarme de las ligas 
campesinas (com o en Veracruz). 4

Para 1929, se habían dado avances en los tres procesos, 
pero el más desarrollado parecía ser el tercero. En 1925, la 
CGT ya había perdido la batalla frente a la CROM. En 
adelante, no sería una alternativa real de organización para 
la clase obrera. Y el PCM influía en sectores muy localiza
dos de la misma. Por otro lado, los campesinos cristeros 
vieron con asombro cómo la jerarquía católica hacía las 
paces con el gobierno, mientras ellos eran reprimidos por 
el ejército, a pesar de las garantías solicitadas. El resto del 
campesinado, si no estaba bajo el control de algún cacique, 
se encontraba desm ovilizado.5 Esto explica que en los años 
de la crisis la lucha política se convirtiera en un asunto 
privado de las élites. Las masas no estaban en escena, 
aunque preparasen su regreso.

Por lo que respecta a los otros puntos, si bien se había 
superado la oposición del PLC, del PCN, el delahuerlismo 
y el vasconcelismo, y Calles pregonaba el ingreso del país a 
la era de las instituciones, las perspectivas no eran del todo 
claras. El PNR era básicamente una organización de caci
ques y caudillos que, como el "Jefe Máximo", no daban 
muestras de querer alejarse del poder.

Con esas premisas, ya podemos empezar a preguntarnos 
en qué consiste el maximato.

La primera interrogante es sobre la conversión de Calles 
en "Jefe Máximo". Para 1929, la eliminación de los jefes

4 N ico lás Cárdenas G arcía, "La reconstrucción capitalista en el M éxico  
posrevolucionario" , en A rgumentos, núm .7, ago 1989; A rm and o Bartra, 
L os herederos de Zapata. M ovim ientos cam pesinos posrevolucionarios en 
México, 1920-1980, M éxico, Era, 1985, pp. 36-52; y H ea th er  F ow ler  Sala- 
m ini, M ovilización  cam pesina en Veracruz. (1920-1938), M éxico, S iglo  
X X I, 1979, pp. 154-158.

5 G uadalupe Ferrer y Paco I. T aibo, "Los h ilanderos rojos", Memoria del 
segundo co loquio  regional de historia obrera, lom o  I, M éxico, C E SIIM O , 
1979, pp. 669-753; M anuel Rcyna, La CROM  y  la CSUM  en la industria  
textil (1928-1932), M éxico, U niversidad A utónom a M etropo litana-A zca- 
p o lza lco , 1988, pp. 168-169; y Bartra, pp. citadas.
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rev o lu c io n a r io s  in d isc ip l in a d o s  había r ed u c id o  n o ta b le 
m e n t e  el c í rculo  d e  p e r s o n a l i d a d e s  d e  tal la nac iona l ,  p e r o  
n o  e ra  c l a r o  q u e  Ca ll es  sobr esa l i e ra  p o r  d e r e c h o  p r o p i o  
e n t r e  el los.  H a b í a  s ido el  p re s i de n t e ,  p e r o  se sab ía  q u e  
O b r e g ó n  inf luyó i m p o r t a n t e s  de c i s io ne s  de su gob i e rno .  Por  
lo d em ás ,  Ca l l e s  n u n c a  fue un ge n er a l  exi toso.  M á s  b ien ,  se 
t r a t a b a  d e  un t íp ico revo luc ion ar i o  - - p ro v en ie n te  d e  s e c t o 
res  med ios ,  con la f i rme d e t e r m i n a c i ó n  de a s c e n d e r  po l í t ica  
y soc ia lm ent e - -  qu e  su p o  a p r o v e c h a r  o p o r t u n i d a d e s  y r e l a 
c io ne s  p a r a  fo rm ar s e  una  base  d e  p o d e r  en S o n o r a  y luego  
ap o y ar  en  el m o m e n to  deci s ivo  a O b r e g ó n  en  su lucha  
c o n t r a  C a r r a n z a .  Tan to  esa  base ,  co m o  el c í r cu lo  d e  re l a c i o 
nes  q u e  e m p e z ó  a t e j e r  d e s d e  la S e c r e t a r í a  de  G o b e r n a c i ó n  
(1920-1924) ,  fu e r o n  p r o d u c t o  d e  su c a p a c i d a d  p a r a  usa r  la 
m a q u i n a r i a  e s t a t a l  y c o n c e r t a r  a l ianzas  co n  las nuevas  ex
p re s i o n e s  socia les  o r g an iz ad as .  El  e j em pl o  más  i m p o r t a n te ,  
p o r  supu es t o ,  es el d e  su re lac i ón  con  Luis  N. M o r o n e s .  6

D e  ahí  q u e  el ca r i sm a  o p res t ig io  re v o l uc ion ar i os  no 
p u e d a n  ser  e l e m e n t o s  expl i cat ivos  vál idos  d e  c ó m o  se fue 
i m p o n i e n d o  su a u t o r i d a d  p e r s o n a l  en  el se no  d e  la famil ia  
r evo luc iona r ia .  Lo s  días p o s t e r i o re s  al a s es in a to  del  c a u d i 
llo tuvo que  s o p o r t a r  no  sólo ac u s ac io n es  ab ie r t a s  de c u l p a 
b i l i d a d ,  s ino  el  vac ío  f o r m a d o  a su a l r e d e d o r  p o r  los 
o b reg o n i s t as .

P e ro  d i f í c i lmen te  p o d í a  h a l l a r se  u n a  sa l ida  legal  a la 
crisis sin el p re s i de n t e .  Los  o b re g o n i s t as  t en ían  q u e  t e n d e r  
p u en te s ,  a los qu e  Ca l l es  se a f e r ró  gu s t o s a m e n t e .  Él  r e n u n 
ció a su ba s e  d e  p o d e r  p r o p i a  ( l a C R O M )  y los j e f es  mi l i t a 
res  a la p r e s i d e n c i a .  C o n s e r v a r o n  sus  p r ivi l eg ios ,  p e r o  
a c e p t a r o n  a un civil (P or te s  Gil)  c o m o  p r e s i d e n t e  p ro v i s io 
nal y a un d e s c o n o c i d o  (P as cu a l  O r t i z  R u b io )  c o m o  c a n d i 
d a t o  p r e s i d e n c i a l  d e l  P N R  a l  a ñ o  s i g u i e n t e .  L o s  
insat i s fechos  con ese a r re g lo  se sub le v ar o n  inú t i lm en te  con 
el g en er a l  G o n z a l o  E s c o b a r . 7

6 Nicolás  C á r de na s .  " P lu t a r co  l i l ías Cal les.  Hnsayo de  In t e r p r e t a c i ón " ,  
m i me o ,  1989.

7 Vé as e  supra. c a p ú u l o  3.



La nueva alianza conjuró el peligro de una guerra civil. 
El pacto con el PNR fue sellado institucionalmente. Portes 
Gil cumplió fielmente su cometido: transmitió pacíficamen
te el poder a Ortiz Rubio, negoció la paz cristera e insti
tucionalizó la relación Estado-PNR. E l auténtico triunfador 
de todo ello resultó ser, a la postre, Calles. Con la renuncia de 
los militares al puesto presidencial y el eclipse de Aarón 
Sáenz, se fue tejiendo el mito de que Calles había resuelto 
la crisis. Tal especie creció cuando, como secretario de 
guerra, "dirigió" el aplastamiento de la rebelión escobarista. 
Los que realmente fueron al campo de batalla —Almazán, 
Cárdenas, Cedillo— no pudieron reclamar el primer puesto.

Además, hay otro factor que ayuda a entender este fenó
meno. Una vez que la amenaza campesina cristera, la "revo- 
lu c ió n  p ac ifica d ora "  d e V a sc o n c e lo s  y la rev u e lta  
escobarista quedaron atrás, la lucha política parecía cen
trarse exclusivamente en la élite política y en el aparato 
estatal. De ese modo, Calles tenía en el nuevo partido oficial 
un excelente medio para asegurar su influencia, sobre todo 
en condiciones de franca desorganización social: la CROM en 
declive, las ligas campesinas controladas por hombres fuer
tes regionales, y una oposición partidiaria inexistente.

El maximato, por tanto, es un período en el que se libra 
una agitada y abierta lucha cupular por parcelas de poder 
estatal, mientras que se incuba en el fondo un sordo descon
tento de las masas populares, ignoradas momentáneamente 
por los dirigentes políticos, en plena tempestad. 8

La dinámica de las crisis ministeriales
La candidatura a la presidencia de Pascual Ortiz Rubio en 
1929, significó una sorpresa para todos, incluido él mismo.

8 A rn ald o  Córdova, L a po lítica  de m asas del cardenism o , M éxico, Era, 
1981, pp. 23-24; y  del m ism o: En una época de crisis (1928-1934), vol. 9 de 
L a clase obrera en la historia de M éxico, M éxico, S ig lo  X X I, 1981, pp. 
88-89; tam bién Jo sé  M anuel P uig Casauranc, G alatea rebelde a varios 
pigm aliones, M éxico, Im presores U n id os, 1938, p. 105.
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Se t r a t a b a  de un  o scu ro  p e r s o n a je  de 62 años,  qu e  hab ía  
p a s a d o  los ú l t imos oc h o  en  las e m b a j a d a s  mexica na s  de  
A l e m a n i a  y Brasil .  An te s ,  ha b ía  he ch o  una  c a r r e r a  a d m i n i s 
t r a t iva  en el e j é rc i to  —qu e  según  Alcss io  Ro b le s  incluyó 
servicios  a V ic to r i a no  H u e r t a - - ,  h as t a  l legar  en  1917 a j e fe  
de l  D e p a r t a m e n t o  de Ingen ie ro s  y g en er a l  b r i ga d ie r .  D e s 
p u é s  fue g o b e r n a d o r  de M ic h o a c á n  de 1917 a 1920, añ o  en 
el  q u e  ap o y ó  el l ev an ta m ie n to  d e  A g u a  Pr ie ta .  G r a c i a s  a 
ello,  logró  su asc ens o  a g e n e r a l  de b r i g a d a  y a la S e c r e t a r í a  
d e  Co m unicac iones  y Ob ras  Públ icas  en  el p r i m e r  gab inete  de 
O b r e g ó n .  P e ro  su es t re l l a  se a p ag ó  p ron to :  en  1921 se 
in i c i ab a  su exi lio d e  oc h o  años.  9

A d e m á s ,  cu a n d o  fue Mamado, p a r e c í a  q u e  sólo e ra  p a r a  
d a r l e  un a  c ie r t a  c red i b i l id ad  a la "lucha' '  p o r  la c a n d i d a t u r a  
del  P N R .  A a r ó n  S á cn z  se pe r f i l ab a  co m o  seg u ro  t r i u n fa d o r  
- -de  hecho ,  Ca l l e s  lo hab ía  a c e p t a d o  c o m o  c a n d i d a t o  en  
1928--,  p e r o  en el m o m e n t o  d e  la C o nv en c i ón ,  sus apo yos  
e s t a b a n  s u m a m e n t e  deb i l i t ado s .  Po r t es  Gi l  t r a b a j a b a  febr i l 
m e n t e  en  la cons t  i tuc ión de  su p r o p io  g ru p o ,  Ca l l e s  se hab ía  
f o r t a l ec id o  y d i f í c i lmen te  pe rm i t i r í a  el  s u rg im ie n t o  d e  un 
c o m p e t i d o r  im p o r t a n te ,  y los h o m b r e s  fuer t e s ,  d e s p u é s  del  
a r re g l o  con Calles,  no q u e r í a n  a v e n t u r a r s e  en  la op os ic i ón .  
A u n  así, t uv ie ron  qu e  m a n i o b r a r  co n  en er g ía  p a r a  im p o n e r  
la c a n d i d a t u r a  d e  Or t i z  Rubio .  E n  t od o  caso,  qu e  lo hayan  
a c e p t a d o  se expl i ca p o r q u e  n i ng un a  de esas  fuerzas  - - e x c e p 
to Sáenz*- veía en él una a m e n a z a  a sus  in t e reses .  Un  p r e 
s id en te  débil ,  sin fuerza  p ro p ia  y con  u n a  p e r s o n a l i d a d  gris,  
e ra  la so lución  pe r fe c t a .  10

A p a r e n t e m e n t e ,  Or t i z  Rub io  e ra  con sc ie n te  de esa  s i t u a 
ción,  p e r o  s u cu m b ió  al ha lago  d e  ser  c o n s i d e r a d o  un e l e 
m e n t o  d e  "conc i l i ac ión ' '  q u e  e v i t a r í a  las  s o s p e c h a s  d e

9 F ranc i sco  Díaz  Babio ,  Un dram a nacional. L.a crisis de la revolución. 
D eclinación  de!genera! Calles. Primera etapa. 1928-1932, México,  Imp.  M.  
L e ó n  Sá nch ez  SCI. ,  5a.  ed. ,  1939, pp.  104-109,  Vi lo  At cs s io  Robl es ,  D es
file  sangriento , México,  A.  del  Bo s que ,  1936, pp.  20.5-209.

10 Dí az  Babio .  Un dram a naciona l. . . , pp.  59-60,  94-95 y 115; y Al icia 
H e r n á n d e z  Chávcz.  l.a m ecánica  cardenista , México.  121 Co leg i o  de  Méxi  
co,  1979. p. 36.



imposición oficial, en el caso de que Sáenz resultara electo. 
Y además, en el ejercicio de un poder compartido con el 
PNR, contaba con el apoyo y ayuda de Calles, "saludable 
por su experiencia y su prestigio". Como él mismo expresaba:

De manera que desde hoyencaminaré mi esfuerzo a los nobles finesque 
persigue el general Calles, y como me dio a entender el inconveniente 
de crear nuevas personalidades, he de caminar estrechamente unido 
con el Partido Nacional Revolucionario y, por to tanto, he de sacrificar 
a mis amigos, a mis paisanos, a mis parientes, con el objeto de evitar 
lastres indebidos aun buen funcionamiento democrático.11

Por añadidura, como hemos visto, su "triunfo" electoral 
sobre Vasconcelos fue, por lo menos, discutible. No podía 
reclamar, en ningún momento, haber sido elevado al cargo 
"por la voluntad popular". 12

Como para subrayar la debilidad del nuevo presidente, 
el día que tomó posesión (en el Estadio Nacional), fue 
víctima de un atentado al salir de la toma de protesta de los 
ministros en palacio. Las balas de Daniel Flores hirieron a 
su esposa, a su sobrina y al chofer, y una de ellas rebotó 
sobre la mandíbula derecha de Ortiz Rubio. La responsabi
lidad del acto, sin embargo, fue nebulosa. Se sospechó de 
Calles, Portes Gil, Marte R. Gómez y Pérez Treviño. En el 
trasfondo se libraba una intensa disputa por el control de la 
Cámara de Diputados. 13

El gabinete de Ortiz Rubio refleja claramente esa situa
ción. Está compuesto de "callistas”, y en Gobernación se 
acomoda Portes Gil. El presidente a duras penas puede 
incluir al coronel Hernández Cházaro como secretario par-

11 Cit. por D íaz B ab io , p. 120.
' Los resu ltados o fic ia les fueron: O rtiz R ubio 1 948 848 votos, V ascon 

celos 110 979, R odríguez Tria na 23 279; John W .F. Q\iW zs,Ayer en México. 
Una crónica de la revolución 1919-1036 , M éxico, FCE, 1982, p. 436.

B D u llc s , A yer en M éxico..., pp. 441-448; D íaz B ab io , pp. 153-169; Tzvi 
M cdin, E l m inim ato presidencial: historia po lítica  del m axim ato (1928- 
1935), M éxico, Era, 1982, pp.82-85 y E m ilio  P ortes G il, Historia vivida de 
la revolución mexicana, M éxico, Cultura y Ciencia Política, 1977, pp. 609-611.
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1 ¡ciliar y ai p ro fe s o r  Basi l io Vadi l lo c o m o  p r e s i d e n t e  del  
P N R .  11

D e s d e  la temía d e  pose s ió n  se l ibra  u n a  b a t a l l a  s o r d a  
e n t re  el p re s i de n t e ,  Por tes  Gil  y Cal l es ,  en t res  f r en tes :  el 
gab in e t e ,  las c á m a ra s  y el p a r t id o  oficial.

E n  las e l e cc i on es  de  1930 pa ra  la r e n ov ac i ón  del  C o n g r e 
so h u b o  un p r i m e r  es ta l l ido ser io.  Por  un l ado  Vadil lo,  e 
Igna c io  de la M o r a  (d i p u t a d o )  p ro m o v i e r o n  la fo rm ac i ó n  
d e  un b lo q u e  p a r l a m e n t a r i o  ("blancos")  de a d e p t o s  al p r e 
s id en te  y p r o c u r a r o n  g a n a r  la mayor ía  del  Con g re s o ,  incluso 
con  la ay ud a  del  ine fab le  M o r o n e s  y su Pa r t i d o  L ab o r i s t a .  
A  es te  g r u p o  se o p u s i e ro n  G o n z a l o  N. San tos ,  M e l c h o r  
O r t e g a  y M a n u e l  Riva Pa lac io ,  a p o y a d o s  po r  Po r t es  Gil .  A  
tal  e x t r em o  l legó la s i t uac ión  qu e  Ca ll es  interv ino,  n o  p a r a  
e l imi na r  a a lguno  de los co n te n d i en t es ,  s ino p a r a  c a m b ia r  
sus pos ic iones .  Por t es  Gi l  sal ió d e  G o b e r n a c i ó n  y fue a d a r  
ai P N R ,  Riva Pa lac io  o c u p ó  G o b e r n a c i ó n  y Vadi l lo fue 
des t i tu ido .

Sin em ba rg o ,  esos  ca m b io s  no  t r a j e r o n  la ca lma .  Poco 
de s p ué s ,  ei p r o p i o  Portes  Gil  r e n u n c i ó  a la p re s i d e n c ia  del  
P N R ,  j u n t o  con un o  de sus más ce rc a n o s  c o l a b o r a d o r e s :  
Luis  L.  L e ó n  (7 d e  o c t u b r e  de  1930).  Pa ra  supl ir los ,  se l lamó 
al g en era l  L á z a r o  C á r d e n a s  (al  P N R ) ,  y a A a r ó n  S á en z  (a 
la Se c re t a r í a  de  Indus t r i a ,  C o m e r c i o  y Tr aba jo ) .  Puig,  en  ese 
cam bio ,  p a s ó  a E d u c a c i ó n .  15

El  r e s u l t a d o  d e  esas  co n s ta n te s  p u g n a s  in te r na s  e n t re  el 
g r u p o  por tesg i l i s t a  y ios f ieles al p re s i d e n t e  fue el fo r t a l ec i 
m i e n t o  del  p ap e i  a rb i t r a l  j u g a d o  po r  Cal l es ,  ya qu e  '“l legó a 
t e n e r  el paí s  la f r anca  sensac ión ,  muy real ,  n a c i d a  en  la

i El ga b i ne t e  q u e d ó  c o m p u e s t o  de  la s igu i en t e  ma n er a :  Re l a c i on es  
Ex te r i o re s ,  G e n a r o  Es t r a da ;  Ha c i end a .  Luis  M o n t e s  de  Oca;  G u e r r a  y 
Ma r i n a ,  J o a q u í n  Ama r o ;  Ag r ic u l t ur a  y F o m e n t o ,  M a n ue l  P é r ez  Trev i ño ;  
Co mu n i ca c i on e s ,  J u a n  A n d r e w  Alma/ . án;  I nd us t r i a  y Co mer c i o ,  Lu i s  L. 
León ;  Educac ión Pública.  Aa ró n  Sáenz;  j efe  del  D e p a r l a m e n t o  del  Di s t r i to  
Federa l ,  J o s é  Manuel  Puig Casauranc.  V e r  José  C. Valadés ,  Historia genera! 
de ¡a revolución m exicana, t o m o  8, México.  S E P / G c r n i k a ,  1985, p. 276.

15 Di az  Babi o ,  pp.  189-190; Puig Ca sa u r a n c .  G alaica rebelde..., pp.  350- 
378; Me d i n .  E l m in im a to  presidenc ia l..., pp .  84-90.
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murmuración, de la constante acusación de derechismo y de 
intrigas, de que no existía un gobierno verdadero —y menos 
revolucionario— en el Palacio Nacional, con lo que todos los 
ojos se volvieron, como fuente de orden y de autoridad y 
hasta de revolucionarismo, a la residencia de Anzures".16

Dentro del gabinete, estas pugnas se traducían en la 
dramática dism inución del poder presidencial. M uchos de 
los secretarios de estado consultaban y acataban las indi
caciones de Calles, ignorando al jefe del ejecutivo. Alguien  
que regresó a la Secretaría de Hacienda, en uno de tantos 
cambios, Alberto J. Pañi (sustituyendo a M ontes de Oca), 
nos dejó un retrato de esa situación (febrero de 1932, apro
ximadamente):

...era en extremo delicada y difícil mi tarea en su gabinete: servir al pafc 
lo mejor posible -esto ante todo y sobre todo- y, animado del sincero 
propósito de contribuir a mejorar la posición de mi amigo, subordinada 
a la autoridad del Jefe Máximo de la Revolución, no desconocer que a 
éste era debido mi nombramiento y que en él -y no en el presidente- 
radicaba la energía en que necesitaba mi futura labor, para poder ser 
fructuosa. Sin el ex-Presidcnte Calles detrás, ejerciendo el mando 
supremo del régimen, seguramente yo no habría admitido encargarme 
de la Secretaría de Hacienda. Por fortuna para mí, el Ing. Ortiz Rubio 
reconocía y aceptaba su estado de subordinación. Siempre que se le 
proponía un acuerdo trascendental, antes de aprobado preguntaba: 
-¿Consultóya al general Calles?17

Hubo varias tentativas de resolver el problema. En mayo 
de 1931, se celebró una junta de ministros en casa de Pérez 
Treviño, en la que, a iniciativa del "callista" número uno, 
Puig, se llegó al acuerdo de que en lo sucesivo la comunica
ción entre el presidente y Calles debía ser directa, de tal 
modo que el papel de intermediario sólo se ejercería a 
solicitud expresa del jefe de Estado. La sanción por no 
respetar el acuerdo sería la exclusión del gab in ete .18

16 Puig, p. 361.
17 A lb erto  J. Pañi, A puntes autobiográficos, tom o II, 1950, pp. 148-149; 

vid. tam bién Jo sé  C. V alad és, tom o 8, pp. 323-324.
18 Puig, p. 407; D íaz  B ab io , pp. 247-248.
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D e  to d as  m a n e ra s ,  es t e  a c u e r d o  n o  tuvo m u c h o  éxito.  
D e s p u é s  de l a r e n u n c i a  de Riva  Palac io  a G o b e r n a c i ó n  
( jun io  d e  1931.) tuvo lugar  u n a  exp los ión  en  la C á m a r a  de  
D i p u t a d o s ,  en la q u e  los s eg u id o re s  del  p r e s i d e n t e  (d i r ig i 
dos  p o r  D e  L a  M o r a ) ,  se e n f r e n t a r o n  a ba lazos  con  los 
call istas (23 d e  agosto) .  Con  ello se p ro d u j e r o n  nuevos  movi 
mi en tos :  C á r d e n a s  pasó  a G o b e r n a c i ó n ,  P é re z  Treviño  al 
P N R  y Cedi l lo fue l lamado a la Sec re ta r í a  de Agricu l tura.  19 

D e  esa m a ne ra ,  en  un c l ima de p e r m a n e n t e  ine s t ab i l i d ad  
se fu e r o n  pe r f i l a n do  t r e s  g r u p o s  en  c-1 gab ine t e .  El  p r i m e r o ,  
y má s  fue r t e ,  e ra  el d e  los fieles a Ca l le s  —Puig,  Pañi ,  Le ón ,  
P é re z  Treviño,  Riva Palacio.  El  se g u nd o ,  y m ás  p e q u e ñ o ,  lo 
c o m p o n í a n  los a l i ad os  p e r s o n a l e s  de l  p r e s i d e n t e  - - H e r n á n 
d e z  Ch á z a ro ,  M o n t e s  de O ca  en  a lgún  m o m e n to .  El t e r c e r o  
lo in t eg ra b an  los " inst i tucionales"  - - A m ar o ,  C á r d e n a s ,  C e 
di l lo y A l m a z á n — que,  ya sea p o r  d i f e re nc i as  con  el  j e fe  
máximo,  o p o r  convicc ión,  t r a t a b a n  d e  r e s p a l d a r  a O r t i z  
Rub io .  Es te ,  con esc apoyo,  t r a t a b a  d e  logra r  una  c ie r t a  
i n d e p e n d e n c i a  a fines de 1931. L legó  inc luso  a de s t i tu i r  a 
Puig,  p e r o  sólo p a r a  e n c o n t r a r s e  con  la s o p r e s a  d e  q u e  
Ca l l e s  le "sugiriera" n o m b r a r l o  " e n ca r ga do  d e  re o rg a n i z a r  
el p o d e r  Ejecutivo' ' .  20

A p a r e n t e m e n t e ,  ese i n te n to  de reb e l d ía  p r e s i d e n c ia l  in 
c o m o d a b a  t a n to  a Ca l l e s  co m o  a los cal l is tas,  p o r q u e  en  los 
me se s  s igu ien tes  d e s a t a r o n  u n a  c a m p a ñ a  p a r a  deb i l i t a r  más 
aún  a O r t i z  Rubio.  En o c t ub re ,  Ca l l e s  e s p a r c i ó  el r u m o r  de  
q u e  a l gun o  de los ge ne ra l es  de l  g ab in e t e  e s t a b a  in v o lu c r ad o  
en  m a n i o b r a s  q u e  t e n d í an  a u s u r p a r  func iones  p r e s i d e n c i a 
les,  y exigió la r e n u n c i a  (14 d e  o c t u b r e  de  1931) d e  t o d o s  
e l los  ( C á rd e n a s ,  A m a r o ,  Ced i l lo  y A l m a z á n ) .  E l  mismo 
Ca l l e s  ing re só  m o m e n t á n e a m e n t e  c o m o  t i tu la r  d e  G u e r r a .  
E n  d ic ie m b re  exigió la r e n u n c i a  de M o n t e s  de O ca ,  Sáenz ,  
G e n a r o  E s t r a d a  y Freyss ine r  M o r ín ,  y de los j e f es  d e  d e p a r 
t a m e n t o  G u s ta v o  S e r r a n o  y L o r e n z o  H e r n á n d e z ,  b a j o  la

Dí az  Babi o ,  pp.  249-250.
Puig,  pp .  413-414;  Va lades ,  t o m o  8, pp.  324-325;  Dí az  B a b i o ,  pp.  

144-146.
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acusación de proclericales. Poco después, Calles se retiraba 
de la Secretaría de Guerra y ordenaba ser sustituido por 
Abelardo R odríguez.21

Para mediados de 1932, Ortiz Rubio estaba, pues, com 
pletamente en manos de los callistas. D espués de su inútil 
resistencia, se encontraba reducido a la lastimosa condición  
de hombre de paja. Aun así, tuvo que sufrir otro escándalo: 
los funcionarios callistas de salubridad y el Distrito Federal 
renunciaron masivamente, en protesta por el nombramien
to de un tal doctor Zuckerman como director del Hospital 
General. Para asombro del pobre presidente, nadie acepta
ba ya el puesto de jefe del Departamento del Distrito Fede
ral. Ni el general Tapia, ni Puig. Desesperado, se entrevistó 
con Calles, sólo para que éste le confirmara su determina
ción de impedir que sus amigos colaborasen en lo futuro en  
cargos gubernamentales. Ante ese vacío, apenas acertó a pe
dirle a Puig que redactara su renuncia, que hizo llegar a la 
Cámara de Diputados el 2 de septiembre de 1932. Para 
sustituirlo y completar el período (hasta 1934) fue designa
do Abelardo L. R odríguez.22

Con Rodríguez en la presidencia no desaparecieron las 
rencillas internas, pero disminuyeron en intensidad. El pro
pio Rodríguez estableció claramente su papel de presiden- 
te-administrador, frente al de dirigente político de Calles. 
Así, argumentaba, la "intromisión" dejaba de ser tal, para 
convertirse en conducción. Adem ás, el nuevo jefe  del eje
cutivo no pretendió, en ningún momento, construir una base 
propia de poder. D e esa manera, se establecieron los térmi
nos de una convivencia más o menos estable, salvo por las 
renuncias de Bassols y Pañi. El primero renunció debido a 
las presiones de la derecha clerical y de líderes sindicales,

21 Puig, pp. 417-419, 438-439; D íaz B ab io , pp. 263-273; V alad és, to m o  8, 
p. 322; M iguel A le ss io  R ob les, Historia po lítica  de la revolución, M éxico, 
B otas, 1938, pp. 425-429; M edin, pp. 108-111.

22 D u lle s , pp. 490-497; Puig , pp. 433-436; D íaz  B ab io , pp. 282-283;
F rancisco X avier G axiola, F .lpresidente Rodríguez (1932-1934), M éxico,
Cultura, 1938, p. 37; P añi, A puntes autobiográficos, tom o II, pp. 169-171.
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el s e g u n d o  po r  cr i t i ca r  a R o d r í g u ez  y p o r  su ins i s t enc ia  en  
ig n o ra r  su au to r i d ad .

La moderación del ritmo revolucionario
E s ta s  pu gn as  in te r na s  t en ían  la v i r tud  d e  en c u b r i r  u n  giro 
en  la o r i e n ta c ió n  de  la po l í t ica  g u b e r n a m e n t a l .  D e s p u é s  del  
b re v e  p e r í o d o  d e  Po r t es  Gil,  se i m p u s o  en  el g r u p o  d i r igen te  
la t e n d e n c ia  "m oderada" ,  e n c a b e z a d a  p o r  Cal l es .  Su p u n t o  
d e  a c u e r d o  cen t ra l  e ra  la c o n s id e ra c ió n  d e  q u e  la r e f o r m a  
agra r i a ,  en  su v e r t i e n t e  cj idal ,  ha b ía  s ido un c o m p l e t o  f r a 
caso,  q u e  ben ef ic ió  sólo a los b a n q u e r o s  n o r t e a m e r i c a n o s  
p o s e e d o r e s  d e  b o no s  d e  la d e u d a  agra r i a .  P o r  eso,  t a n to  
Ca l l e s  c o m o  O r t i z  R u b i o  p l a n t e a r o n  la ne c e s i d a d  d e  q u e  en 
u n  p la zo  d e  seis me ses  se r eg u la r i za ra  la s i t uac ión  y no se 
vo lv iera  a ha b la r  m ás  del  asunto.  C l a r o  q u e  h u b o  op os i c i ón  
i n t e r n a  a tal  ac u e rd o ,  p e r o  fue inútil .  24

E s t a  m e d i d a ,  qu e  t enía  el d e c l a r a d o  ob je t ivo  de b r i n d a r  
g a r an t í a s  al capi ta l ,  c o m o  ha se ñ a l a d o  C ó rd o v a ,  m o s t r a b a  
el  m e n o s p r e c i o  q u e  estos  l íd e res  sen t í an  p o r  las ma sas  
ca m p e s in a s  y su d i s t a nc ia  d e  las mismas.  Es ta  "moder ac ión"  
po n í a  al d e s c u b ie r to  u n a  i d e n t i d a d  d e  in te re se s  e n t re  el 
cap i t a l  y el e s t a d o ,  y ev id en c i ab a  t a m b i é n  el g r a d o  d e  d e s 
movi l i zac ión  de o b r e r o s  y cam p es in o s .  25

O t r o  s ín to m a  del  m o m e n t o  es el a c e l e r a d o  e n r i q u e c i 
m i e n t o  d e  los func iona r io s  e s t a t a l es  d e  p r i m e r  rango ,  m e 
d í a n t e  el  f r a u d e ,  la u t i l i za c i ó n  d e  fo n d o s  es t a ta l e s ,  las 
co nc es ion es ,  los c o n t r a to s  de u rb a n iz a c i ó n  o la c o n s t r u c 

25 G axiola, pp. 111-126; Pañi, tom o II, pp. 217-218; y Puig, pp. 121-122. 
V casc  la ilustrativa carta de R odríguez a Juan de D io s  B ojórqucz, rep ro
ducida en A licia  H ernánd ez, La m ecánica cardcnista , pp. 51-53.

2*1 V aladés, tom o 8. pp. 277-279; Juan G ualberto  Am aya, L os gobiernos 
de Obregón y  Caites. Y  los regímenes "peleles" derivados d el callism o. 
Tercera etapa, 1920 a 1935 , M éxico, s.c ., 1947, p. 340; P ortes G i!, pp. 
612-614; y M edin, pp. 97-102.

C órdova, ¿Vi una época de crisis, pp. 88-89; y V irgin ia P rcw ett, Rcport- 
age on M éxico, New Y ork, E .P. D u tto n  & Co., Inc., 1941, p. 78.



ción de carreteras. El desfile es impresionante. Incluye a 
Almazán, Sácnz, M ontes de Oca, el propio Rodríguez, Pañi, 
Sánchez Mejorada, etcétera. Sin ser un fenómeno nuevo, en 
ese momento es más ab ierto .26

Sin embargo, este alto en el reformismo social debe ser 
matizado. Es cierto, como las cifras lo muestran, que hay un 
descenso en el reparto agrario, pero no se detiene. Lo que 
ocurre es que se concentra en unos pocos estados: Veracruz 
y M ichoacán fundamentalmente, que durante el maximato 
viven una intensa agitación agraria y un profundo reacom o
do de la propiedad, claramente favorable a los ejidatarios.27 
Esto, aunque no contradice la tendencia general, sí nos 
indica que el control central sobre el conjunto del territorio 
es aún limitado (Cárdenas y Tejeda gozan de claros márge
nes de autonomía) y, más importante todavía, que el predo
minio veterano no pudo eliminar a los radicales o agraristas 
de la familia revolucionaria.

Otras dos importantes materias en las que se concretó el 
manejo veterano de la crisis fueron la política laboral y las 
relaciones exteriores. En el primer caso, con la Ley Federal 
del Trabajo se institucionalizó el control estatal sobre el 
movimiento obrero, sobre todo al fijar los límites y el sentido 
de su acción: restablecer el equilibrio entre los factores de 
la producción.

Las medidas concretas incluían el arbitraje estatal obli
gatorio, el registro obligatorio de los sindicatos, la facultad 
estatal de decidir la legalidad o ilegalidad de las huelgas, la 
limitación de ese derecho en las empresas de carácter pú
blico, etcétera. La idea rectora era la de conciliar los inte
reses proletarios y capitalistas, bajo el mando del Estado. 
Según Ortiz Rubio, con esa ley

26 D íaz  B abio , pp. 196-197; Pañi, tom o II, pp. 164-168; V aladés, tom o 8, 
p. 281; J. M anuel C orro V iña, Cárdenas frente a Calles: ensayo de aclara
ción , M éxico, E d icion es Patria, 1935, pp. 35-53; Adrián M ontero y D an iel 
R om o, L os M ilitares de la revolución: Juan A ndrew  A lm azán.U n caso , 
M éxico, E N E P  A catlán -U N A M , tesis  de licenciatura en H istoria , 1990, 
cap ítu lo  4.

27 C órdova, La po lítica  de m asas..., pp. 28-33; y Salam ini, pp. 129-133.
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El capital, icnicndo seguridades ampliara sus inversiones, moderni
zando su maquinaria y su organización. IZ1 trabajo, asegurado en sus 
derechos humanas, mejorará su eficiencia y se logrará el florecimiento 
de nuestra industria, porque estos hechos vendrán a concurrir, esencial
mente, con la disminución de! precio de costo... I -1 Ejecutivo cree que 
sólo asi' se logrará la prosperidad nacional dcnlro de un plan de más 
equitativa distribución de la riqueza. Así se logrará, según la conocida 
fórmula, que el capital, que hasta ahora sólo posee, entre en actividad y 
trabajo; y que el t rabajo, que por ahora nada tiene, principie a poseer.

El  p r o b l e m a  d e  la imagen  idí l ica qu e  d e s e a b a  t r an s m i t i r  
Or t i z  R u b i o  es que  t enía  e scasa  re l ac ión  con la r ea l i dad .  En  
1932, la cifra de d c s e m p l e a d o s  p u d o  h ab er  l l egado  al mi 
llón,  inc lu idos  mi les  de j o r n a le r o s  agr í co las.  Lo s  re co r t es  
masivos ,  la d i s m inu c i ón  d e  la j o r n a d a  y el salar io,  el e n d u 
r e c i m ie n t o  pa t ro na l ,  e ra n  cue s t ion es  t od as  que  se p a l p a b a n  
en  la ex i s t enc ia  co t id ia n a  de las g r a n d e s  c iu da de s .  S o b re  esa 
mise r i a ,  d i f í c i lmen te  p o d r í a  l eva n ta r s e  la a n s ia d a  " p r o s p e 
r i d a d  naciona l" .  'J

F i n a l m e n t e ,  en la po l í t i ca  ex t e rn a  t am b i én  h u b o  un c la ro  
re t ro c e s o .  E n t r e  1927 y 1929, el g o b i e r n o  ha b ía  a p o y a d o  la 
cau sa  nac i ona l i s t a  de Sand ino ,  h as ta  el g r a d o  de asi lar  al 
p r o p i o  p a t r i o t a  n ic a ra gü ens e .  Pe ro  el e n f r e n t a m i e n t o  con 
la d ip l o m a c ia  n o r t e a m e r i c a n a  no  p u d o  s o s t e n e rs e  m u c h o  
t i e mp o .  E n  s e p t i e m b r e  de 1930, el go b i e r n o  mexica no  ( d o c 
t r ina  E s t r a d a )  d e c l a r ó  qu e  o t o rg a r í a  el r e c o n o c i m i e n t o  d i 
p l o m á t i c o  a los  g o b i e r n o s  d e  f a c t o ,  "sin c a l i f i c a r  n¡ 
p r e c i p i t a d a m e n t e  ni a posteriori ,  el d e r e c h o  de las nac i one s  
p a r a  ac e p t a r ,  m a n t e n e r  o sust i tu i r  a sus g o b i e rn o s  o a u t o r i 
dades".  3n

28 Ci t ad o  en Córdova ,  En una época..., p. 91; pa ra  la Ley I-’c dc r a l  del  
T r a b a j o ,  v e r  las pp.  97-120;  t a mb i én  No r a  I l ami l to n ,  M éxico: ios lím ites  
de la a u ton om ía  de! lisiado, México,  Tira, 1983, pp.  95-97;  y J o r g e  Ba su r t e .  
C árdenas y  los trabajadores , México,  Era ,  1983, pp.  15 y 23.

29 Vid. E s p e r a n z a  Fuj igaki  y o t ros ,  "La crisi s de 1929 en M é xi c o ” en 
E nsayos, nú m.  8, 19S6.

30 Va l a dés ,  t o m o  8, p. 310.



Sin embargo, con este conjunto de medidas para 1933 
parecía haberse completado la tan ansiada estabilidad na
cional, al haber superado los peores momentos de la crisis.

El ascenso del nuevo reformismo obrero
La imagen de pasividad obrera en los años del maximato, 
sin embargo, no es del todo correcta. Es verdad que ante el 
embate de la crisis y la relativa desmovilización, el movi
miento obrero adoptó una actitud defensiva, pero en su 
interior se operaban transformaciones importantes.

Durante estos años, el número de huelgas disminuyó 
drásticamente. Si entre 1920 y 1924 estallaron 962, entre 
1928 y 3933 sólo hubo 116, de las cuales 56 ocurrieron en 
1932. Esta tendencia se arrastraba desde 1925, en buena 
medida gracias a la estrecha colaboración entre Calles y la 
CROM. Pero, como señala Córdova, estas cifras son enga
ñosas, tanto porque sólo registran las huelgas legales, como 
porque no incluyen los conflictos de trabajo, que fueron 13 
405 en 1929 y 36 781 en 1932.J1 D e cualquier modo, la clase 
obrera estaba desguarnecida frente al vendabal. La mejor 
prueba de ello fue la magnitud del desem pleo (un millón), 
que afectó sobre todo a mineros, ferroviarios, petroleros, 
textiles, jornaleros agrícolas (de zonas de cultivos de expor
tación), repatriados de Estados Unidos, y empleados guber
namentales. La organización más radical en la defensa de 
los derechos obreros en los años veinte, la CGT, había 
perdido para 1925 la batalla contra la CROM, y se despe
ñaba aceleradamente en el camino de la corrupción y las 
componendas. El PCM, la otra fuerza que podría haberse 
opuesto, influía en círculos muy pequeños y localizados del 
movimiento obrero (mineros, ferrocarrileros y textiles) . 31

31 C órdova, En una época..., p. 87.jP"" Ibid ., p. 85; N ic o lá s  C á r d e n a s  "La r e c o n s tr u c c ió n  c a p it a l i s t a  
e n  e l  M éxico posrevolu cion ario" , en Argum entos, núm . 7, ago  1989, pp. 
79-87.
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A s í  las cosas ,  no es  de  s o r p r e n d e r  q u e  la C R O M ,  q u e  aún  
era la  organización  obrera más im portante , asum iera la 
d efen sa  de los in te re ses  obreros. Por ejem plo , en  el d eb a te  
sobre la Ley  Fe d e ra l  del  Trabajo ,  Vi cen te  L o m b a r d o  Tole
da n o ,  s ec re t a r i o  de e d u c a c i ó n  d e  su C o m i t é  C e n t ra l ,  t uvo la in t e rv en c i ón  más  d e s ta c a d a ,  d e n u n c i a n d o  el  f é r r e o  c o n 
t ro l  q u e  s igni f i car í a  so br e  la cl ase o b re r a .  33 A d e m á s ,  hay 
q u e  co n s id e r a r  q u e  algunos  de  los sec t o res  a fe c ta d o s  p o r  la 
cr is is  s im p le m e n t e  ca re c í a n  de o rg an iz ac i ón  ( jo rn a le ros ,  
em p l e a d o s  del  go b i e r n o ) ,  o e s t a b an  d e s u n i d o s  y d i s pe r sos ,  
no sólo o rgán ica ,  s ino h as ta  f í s i ca men te  (p e t r o le r o s  y m i n e 
ros ) .  E s a  de b i l i d ad  o rgan iza t iva ,  p e r o  t a m b i é n  la fal ta de  
a l t e rna t ivas  r ad ic a l es  en  el mov im ie n t o  o b re ro ,  expl ican  la 
i m p o r t a n c ia  qu e  siguió t e n ie n d o  la C R O M ,  inc luso sin el 
apoyo  g u b e r n a m e n t a l .  34

Po r  esa  razón ,  es i m p o r t a n t e  d e s ta c a r  q u e  d e n t r o  d e  la 
o rg an iz ac i ón  c rom is t a  se fue d e s a r r o l l a n d o  un a  c o r r i e n t e  
q u e  im p u g n ó  la co n d u c c ió n  de M o r on es ,  e n c a b e z a d a  p o r  el 
p r o p i o  L o m b a r d o .  És te ,  un  d e s t a c a d o  in t e lec tua l  d e  clase 
me dia ,  q u e  se v inculó a la C R O M  des d e  1921, ha b ía  lo g ra do  
h a c e rs e  un es p ac io  co m o  ideó logo  ( s ec re ta r io  d e  e d u c a 
c ión)  y o r a d o r ,  p e r o  sin l lega r  a ser m i e m b r o  del  G r u p o  
Acc i ón ,  y sin o c u p a r  p u es to s  q u e  le p e r m i t i e r a n  v incu la r se  
con  l a ba s e  de la cen t ra l .  D e  cu a l q u i e r  mo d o ,  ha b ía  d e s e m 
p e ñ a d o  d ive rsos  ca rgos  pú b l i cos  ( inc lu ida  la g u b e r n a t u r a  
d e  P u e b l a  p o r  un p e r í o d o  d e  seis meses ) ,  en  los cua les  
p r o c u r ó  m a n t e n e r  un a  imag en  de l impieza y h o n r a d e z ,  q u e  
lo d i f e r e n c i a b a n  de la c o r r o m p i d a  camar i l l a  m o ro n i s t a .  3> 

A  fines de 1928, f r en t e  a la in m i n e n t e  r u p t u r a  d e  la 
C R O M  con  el p o d e r  púb l i co,  L o m b a r d o  p r o p u s o  un giro

33 C ó r do va ,  En una época de crisis... p.47;  E n r i q u e  Krauze,  C audillos  
culturales de la revolución m ex ican a , México,  Siglo XXI ,  p.  308.

^  C ór do va ,  En una ápoca..., pp.  133-134.
35 Kra uz e ,  C audillos culturales..., p p . 300-315;  J a m e s  W.  Wi í ki c  y Hdna  

M o n zó n ,  M éxico visio en el siglo X X . (Entrevistas de historia oral), México,  
I n s t i t u t o  Me xi ca no  de  Inves t igac iones  Econ ómi c as .  1969, p.305;  R o b e r t  P. 
Mi l lón,  Vicente L om bardo  Toledano. Biografía in telectua l de un m arxista  
m exicano, México,  s.e.,  1964,  pp.1-29.



estratégico para salvarla de la desintegración: la disolución  
del Partido Laborista (brazo electoral y grupo de presión  
cromista), lo que implicaría la suspensión de la labor "polí
tica" (temporalmente, según su propuesta), y el reforza
miento de los sindicatos mediante la "atención personal de 
sus problemas por los líderes que habían ocupado puestos 
públicos", lo que trasladaba el acento a la organización y la 
movilización, luego de que el camino de la negociación de 
cúpula mostrara sus limitaciones. Pero la dirigencia cromis
ta no aceptó esta sa lid a .36

A pesar del rechazo a su proyecto, Lombardo comenzó 
a ponerlo en práctica. De 1929 a 1932 estableció estrechos 
vínculos con organizaciones como el Sindicato de Cinema
tografistas, la Federación de Sindicatos y Uniones Obreras 
de Tijuana, la Federación de Trabajadores de Mar y Tierra 
de Veracruz, el Sindicato de Obreros y Artesanos Progre
sistas de Santa Rosa, la Federación Obrera Potosina, la 
Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos de 
Orizaba y la Federación Nacional de Trabajadores de las 
Industrias Azucareras, del Alcohol y Similares, dirigida por 
Vidal Díaz Muñoz, quien lo apoyó decididamente en los 
siguientes años. 37 Esta última organización resultaría a la 
postre de particular importancia, ya que fue una de las 
pocas que en el período libraron huelgas triunfantes (ante 
la United Sugar Company de Los M o ch is).38

Al mismo tiempo que llevaba a cabo esta labor, según 
testimonio propio, Lombardo iba introduciéndose en la 
teoría marxista (en textos adquiridos en Nueva York) y por 
consiguiente, modificó su discurso, que adquirió un carác
ter más "radical". Pronto planteó de manera más abierta la 
urgencia de un cambio en la línea de la CROM. El punto 
más alto de este proceso ocurría en julio de 1932, cuando 
pronunció el célebre discurso "El camino está a la izquier
da", donde reivindicaba la aspiración al socialismo como

36 Krauze, pp. 302; Córdova, En una época de crisis..., pp. 146-147.
37 Krauze, pp. 302-303.
' C órdova, En una época de crisis..., pp. 130-132.
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m e ta  d e  la lucha o b re r a .  E n  se p t i em b re ,  insist ió s o b r e  el 
t e m a  y d ec la ró  que  la C R O M  era  una  o rg an iz ac i ón  marxis-  
ta,  en  la m e d i d a  en que  p r e c o n i z a b a  la lucha  de clases  p a r a  
la t r a n s fo rm a c i ó n  de la so c ie da d .  39

A n t e  t ales  p ro n u n c i a m ie n t o s ,  M o r o n e s  re s p o n d i ó  r á p i 
d a m e n t e  d e s a u t o r i z a n d o  su di scurso,  y t a c h a n d o  al a u t o r  de  
ad ven ed iz o .  Según  el, la C R O M ,  c o n t r a  lo qu e  p e n s a r a  
L o m b a r d o ,  e ra  una  o rga n iz ac i ón  " rea l i s t a”, qu e  t en ía  los 
p ies  en  ia t ie r ra .  A! día  s iguiente ,  L o m b a r d o  ren u n c i ó  a la 
cen t ra l .

S e g u r a m e n t e  la sal ida  de L o m b a r d o  no inqu ie tó  m u c h o  
a M o r o n e s  y co mp añ ía .  An te s  de el h ab ía  sa l ido A l f r ed o  
P é re z  M e d in a  con p e q u e ñ o s  co n t in g en te s  del  Dis t r i to  F e 
dera l ,  sin qu e  eso  a f ec ta ra  m u ch o  a la C R O M .  Pero es ta  vez 
ca l cu l a ro n  mal.  Pa ra  el s igu ien te  con greso ,  un a  b u e n a  pa r t e  
d e  sus i n t eg ra n te s  d e c i d ie r on  a b a n d o n a r  la o rgan izac ión ,  
f o r m a r o n  la C R O M  "dep ura da" ,  y e l ig ie ron  a L o m b a r d o  
p a r a  enc ab ez ar la .  Es te  o r g an i sm o  tuvo una  b reve  ex i s t en 
cia,  q u e  p r e p a r ó  el su rg im ie n to  d e  la C o n f e d e r a c i ó n  Cieñe- 
r a l  d e  O b r e r o s  y C a m p e s i n o s  d e  M é x i c o  ( C G O C M ) ,  
f o r m a d a  en t r e  jun io  y o c t u b re  de 1933. La  CCjO C M  r á p i d a 
m e n t e  se conv ir t ió  en la o rgan iza c ión  más  g r a n d e  del  país,  
al incluir  t a n to  a los c rom is t as  "depurados" ,  c o m o  a los 
r e s t o s  de la CGT, a la F e d e r a c i ó n  S i n d ic a l  de T r a b a j a d o 
res  del  D. F. (de  los "cinco lobi tos") ,  a la C o n f e d e r a c i ó n  
Nac i on a l  de E lect r i c i s t a s  y s imi lares ,  y a mu cha s  más.  Pa ra  
d ic ie m b re  de 1934, en su p r i m e r  congreso ,  e s t a b a n  r e p r e 
s e n ta d o s  234 471 t r ab a j ad o r es ,  de 962 a g ru p ac i o ne s ,  con lo 
q u e  incluía a más del  50 por  ci en to  de los t r a b a j a d o r e s  
o rg an iz ad o s  del  país.

Es te  c re c im ie n t o  no fue s i e m p re  pací f i co.  D u r a n t e  1933 
y 1934, los l om b ard i s t a s  tuv ieron qu e  d i s p u t a r  a sang re  y 
fuego  con la C R O M  el co n t ro l  de  una región  t an  im p o r t a n t e  
c o m o  la de Atlixco.

Ib id ., pp.  14S-I.M; Wilkic,  p. 3ün; y Krauzc .  pp.  3'15-320.
40 C o r do va ,  hit una época de.... pp.  208-209.
4! Vé ase  AG N ,  Prc.sidcnícs.  Fo n do  Lázaro  Cárdenas ,  expediente  432.3/1.
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Tanto la CROM "depurada" como la CGOCM, se distin
guieron de la vieja CROM en los siguientes puntos: a) la 
vocación unitaria, b) el "apoliticismo" como rechazo a la ne
gociación y componenda cupular con el gobierno, c) la 
independencia del Estado, d) la recuperación de la "acción 
directa" como táctica de lucha, e) el rechazo del arbitraje 
estatal, f) un programa económico amplio, que rebasaba los 
intereses obreros e incluía demandas de corte antimperia- 
lista y g) la movilización de ia base obrera. 42

Esta nueva Knea política encontró una acogida favorable 
en la golpeada clase obrera mexicana. El malestar obrero, 
tanto contra los líderes moronistas, como contra los efectos 
de la crisis, encontró ahí su expresión, traduciéndose pron
to en la práctica. El número de huelgas y conflictos aumentó 
aceleradamente y, lo que es más importante, la CGOCM  
comenzó a cosechar victorias. Como es lógico suponer, este  
clima nuevo implicó el crecimiento del propio Lombardo, 
que además robusteció su imagen de izquierdista (marxista) 
en la polémica que sostuvo con Antonio Caso en 1933 .43

Dentro de la CGOCM había tres tendencias importantes: 
la de Lombardo, la del grupo de los "cinco lobitos’' (Fidel 
Velázquez y compañía) y la de los ex-anarquistas de la CGT, 
que al cabo de un año fueron expulsados por oponerse al 
rumbo de la nueva central. D e ellas, la que imponía la nueva 
línea política era el grupo lombardista, más bien el propio 
Lombardo. Los "lobitos" eran dirigentes del D. F. y Puebla, 
pragmáticos, oportunistas, que no desdeñaban las alianzas 
con poderes locales, y que usaban sus vínculos con la base 
para buscar el ascenso que la cerrada estructura del Grupo 
Acción les había im pedido . 44

4~ Córdova, En una época de..., pp. 159-167y 204-209; Ba surto, Cárdenas 
y ¡os trabajadores, pp. 26-27.

K rauze, pp. 320-321; A n to n io  C aso y V icen te  Lom bardo T o led an o , 
Idealism o vs. m aterialism o dialéctico , M éxico, E d icion es L om bardo, 3a. 
ed ., 1975, esp ec ia lm en te  pp. 23-56.

44 Sam uel L eón  e Ignacio M arván, En el cardenism o, M éxico, S ig lo  X X I, 
1983, pp. 53-57; Ila m ilto n , México: los lím ites de la ..., pp. 112-113.
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L a  l inca l o m b a rd i s t a  se p re s e r v ó  co m o  h e g e m ó n i c a  en  la 
mi sm a  C T M ,  fu n d a d a  en 1936, y r e su l t a r í a  deci s iva  en  el 
ru m b o  del  mo vimien to  ob r e r o  mexicano .  Más  aún,  en ei m o 
m e n t o  de  auge  de la movi l i zación o b re ra ,  en t r e  1934 y 1938, 
no  h u b o  una p r o p u e s t a  p o l í t i c o -p ro g ra m át ic a  a l te rnat iva .  
El  mi sm o P C M ,  bajo los l inca mi en tos  del  VII  Co n g re s o  de  
la In t e r n ac i o na l  Com uni s t a ,  que  p o n í an  en  el c e n t ro  la 
fo r m a c i ó n  d e  f r e n t e s  p o p u l a r e s ,  e s t a b a  b á s i c a m e n t e  de  
a c u e r d o  con las d i r ec t r i c es  de L o m b a r d o .

E l  d i scu rso  lom ba rd i s t a ,  jus t o  es r ec o n o ce r l o ,  e ra  n o v e 
do so  p a r a  México  y re su l t a ba  a t ract ivo  p o rq u e ,  por  un l ado  
s u p e r a b a  el r ad ic a l i sm o e x t r em o  del  e n f r e n t a m ie n t o  c o n t r a  
el cap i t a l  y el E s ta d o ,  y po r  o t r a  p a r t e  i n c o r p o r a b a  una 
d i m en s ió n  nac iona l is ta .  Es to  e ra  posib le  p o rq u e ,  si bien 
p a r t í a  d e  la n oc i ón  de lucha  de clases,  s o s te n í a  q u e ,  en  el 
caso  de un país  "semifeudal",  "depen d ie n te" ,  c o m o  México,  
an te s  d e  a lc an zar  el social ismo,  deb ía  log ra r se  la p lena  
in d e p e n d e n c i a .  Lo ot.ro e ra  u tó p ic o  p o r q u e  ig n o ra b a  la 
e t a p a  de la lucha por  la l iberac ión  naciona l ,  q u e  re b as ab a ,  
ad em ás ,  el ám bi to  c e r r a d o  d e  la cí ase o b re ra ,  p a r a  c o n v e r 
t i rse en un ob je t ivo  n a c io n a l  (d e  to d o  el pue b lo ) .

A q u í  se in t ro d u c í a  el p la n t e a m i e n t o  de q u e  la r evo luc ión  
de  1910 hab ía  s ido un mo vimien t o  p o p u l a r ,  d e m o c r á t i c o  y 
an l imp cr i a l i s t a ,  y po r  t anto ,  un m o m e n t o  de esa  lucha  de  
l ib e rac ión  naciona l .  Sus obje t ivos  es ta b an  vigentes ,  y a l c a n 
za r los  e ra  la vía p a r a  avanzar  al soc ia l ismo en  México.

D e  am bo s  p la n t e a m i e n to s  se d e s p r e n d í a  q u e  la cl ase 
o b r e r a  no es t ab a  sola en esla e t a p a  d e  la lucha .  Pod ía  y 
d eb ía  a l i ar se  con los ca m pe s in os ,  los in te lec tua les ,  la p e 
q u e ñ a  burg ue s ía ,  e inc luso  con la b u rg u e s í a  nac ional is ta ,  
p rog res i s t a ,  qu e  c o m p a r t i e r a  con  ella una pos ic ión  a n t a g ó 
n ica hacia  el cap i t a l  ex te rno .  A d e m á s  de sus d e m a n d a s  
co n cre ta s ,  deb ía  en t o n c e s  a d o p t a r  un p r o g r a m a  a c o r d e  con

''S L e ó n  y Marván ,  pp.  117-123; Ra qu e l  Sosa.  "La lucha del  c o m u n i s m o  
mexicano.  Al i anzas  y conf l ic tos  en el p e r í o d o  de L áz ar o  C á r de na s .  1935- 
1937", México,  mimeo. ,  1989, p. 21; y Ma nu e l  Caba l l e ro ,  La In ternacional 
Com unista  y la revolución la tinoam ericana . Ca racas .  Nue va  Soc iedad,  
1987, pp.  179-182.
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esta visión etapista de la revolución, que le permitiera esta
blecer las alianzas necesarias para llevarlo a cabo. 46

En consecuencia, cuando Cárdenas puso en marcha su 
programa reformista —el reparto agrario, la tolerancia e 
impulso a la organización de las masas, las nacionalizacio
nes— y llegó a un punto de ruptura con Calles y al enfrenta
miento con los empresarios regiomontanos, el Estado Ies 
pareció a los líderes obreros el aliado fundamental dol 
momento. No vacilaron en apoyarlo, en fortalecerlo, y bien  
pronto descubrieron que en tal alianza ocupaban un papel 
subordinado. Cárdenas vetó las iniciativas que tendían a 
fortalecer a la CTM (alianza con los campesinos, inclusión 
de burócratas) y frenó en 1938 la actividad huelguística. La 
CTM, por su parte, no consideró fundamentales los puntos 
de discrepancia y acató respetuosamente las indicaciones 
presidenciales. Eso era consecuente, por lo demás, con la 
convicción lombardista de que sólo el Estado podía (como 
interventor y rector de la vida social) "realizar la reforma 
agraria, garantizar los derechos de los trabajadores y llevar 
a temino la independencia económica de M éxico".47 La lu
cha de clases cetemista fue, entonces, limitada, moderada.

Con ello se fue forjando el control orgánico estatal sobre 
el movimiento obrero. Si en 1936 la CTM era todavía "apo
lítica", para 1938 se había convencido de su error y aceptaba 
integrarse al PRM, como parte de uno de sus cuatro secto
res. La lucha "independiente" del Estado se trocaba en el 
fortalecimiento del mismo y, dentro del aparato, del presi
dente de la república.

La lucha interna de corrientes en la CTM, con ser aguda, 
nunca pareció apuntar a otro resultado. El PCM, que apro
vechó su influencia en algunos dirigentes de sindicatos in
dustria les para alcanzar dos p osic ion es en el com ité

1,6 L eón  y M arván, pp. 162-163; Córdova, La po lítica  de m asas..., pp. 
84-85; Büsurto, pp. 72-75; A rturo A nguian o, El E stado y  la po lítica  obrera 
del cardcnism o, M éxico, Era, 1978, pp. 120-121; y M illón , Vicente L om bar
do..., pp. 44-50.

Córdova, La política de masas..., pp. 112 y 167; En una época de..., pp. 
238-240; Krauzc, p. 334; León y Marván, p. 188; Basurto, p. 166; W ilkic, p. 323.
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ejecu t ivo ,  s i s t e m á t i c a m e n t e  sacr i f i có sus  p o s i b i l i d ad es  de  
in c id en c i a  o rga n iz a t iva  y t á c t i ca  en  a ra s  d e  la "un idad  a t o d a  
costa",  bajo  un  p r o g r a m a  en  g en er a l  an l im p er ia l i s t a  y n a c i o 
nal is ta .  Fu e  a la zaga  d e  L o m b a r d o ,  y fue i nc apa z  d e  i n c r e 
m e n t a r  su p re s en c i a  en  la b a s e  o b r e r a . 48

L o s  g r a n d e s  s indica tos  indus t r i a l e s  —elect r ic i s t as ,  m i n e 
ros  y fe rrovia r ios- - ,  a u n q u e  se o p u s i e r o n  s i s t e m á t i c a m e n t e  
a las m a n i o b r a s  a n t id e m o c rá t i c a s  d e  F id e l  Ve lázquez ,  no  
c o n t a b a n  con  la fu e r za  n e ce s a r i a  p a r a  i m p o n e r s e  en la 
e s t r u c t u r a  d i r igen te ,  a d e m á s  d e  q u e  no  p r e s e n t a b a n  d i f e 
ren c ia s  p r o g ra m á t i c a s  con  L o m b a r d o .  D e  cu a l q u i e r  mo do ,  
t a n to  e lec t r i c i s t a s  c o m o  m in ero s  t e r m i n a r o n  sa l i éndose  de  
la c e n t r a l . 40

L a  t e r c e r a  co r r i en te ,  e n c a b e z a d a  p o r  F idel  V e l ázq u ez  y 
F e r n a n d o  Am í l p a ,  o p o r tu n i s t a  y an t i c om uni s t a ,  cap i t a l i zó  
el pes o  d e  su re p r e s e n t a c i ó n  ( fe d e r a c i o n e s  es ta t a l es  y s in 
d ica tos  g r em ia le s  y d e  p e q u e ñ a s  indu s t r i a s )  p a r a  g a n a r  
p r o g r e s iv a m e n te  el con t ro l  de l  a p a r a t o  b u r o c r á t i c o  ccte-  
mista.  A d e m á s ,  los e s t a tu to s  a p r o b a d o s ,  q u e  favorec ían  el  
m a n e j o  d e s d e  a r r i b a  y s u je ta b an  a los s ind ic a t os  y f e d e r a 
c i one s  al Co m i té ,  f av orec i e ron  el p r oc eso .  F i n a l m en t e ,  au n  
c u a n d o  g u a r d a r a n  sus d i s t a nc ias  r e s p e c t o  a los p l a n t e a 
mi en to s  d e  L o m b a r d o ,  se c u i d a b a n  d e  a p a r e c e r  c o m o  sus 
a l i ados  m ás  ce rc an os .  50

Fi n a l m e n t e ,  el se c t o r  l o m b a rd i s t a  no  p u d o  c r e c e r  m u c h o  
en  el t e r r e n o  o rgan iza t ivo.  L o m b a r d o ,  o c u p a d o  en  la d i r e c 
c ión  po lí t ica ,  en  las re l ac io n es  con  o t r as  fue rzas  y el Es ta d o ,  
no  p o d í a  d e d i c a r s e  a la pe s a d a  t a r ea  d e  la o rgan iz ac i ón .  Los  
l íd e res  c e r c a n o s  a él, p o r  su pa r t e ,  a p e n a s  p u d i e r o n  c o n s e r 
var  sus  po s ic io n es  (Sono ra ,  c in em at og ra f i s t a s ,  a zu ca re ro s ,  
e n t re  los más  i m p o r t a n t e s )  y d e j a ro n  el r e s to  p a r a  los "lobi- 
tos". E v i d e n t e m e n t e ,  L o m b a r d o  so b r ev a l o ró  las p o s i b i l i d a 

48 Ra qu e!  Sosa,  pp .  24-26;  L eó n  y Ma r vá n ,  p. 270; An g u i an o ,  p.  106-119; 
Ba s u r t o ,  pp .  96-98;  y H e r n á n d e z  Chávcz,  p. 162.

Be ss er e r ,  Nove l o  y Sar iego,  E l s ind icalism o  m inero en M éxico  1900  
1952, México,  Hra .  1983, p. 38; L e ó n  y Ma r vá n ,  pp.  145-151;  Ha mi l t o n ,  pp.  
148-151.

50 L e ó n  y Marván ,  pp.  180-18!.
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des educativas del discurso sobre la base de la nueva orga-
51nizacion.

Esto ayuda a explicar e l triunfo del nuevo reformismo, 
que en 1938 había abandonado tanto la acción directa como 
la abstención política. Pero también hay que considerar 
que, a pesar de las huelgas y movilizaciones, el país vivía una 
etapa de franca recuperación, en la que se abrían empleos 
y subía el salario real de los trabajadores organizados. Para 
la base cetemista, ésos eran logros auténticamente suyos, 
que habría que preservar para el futu ro.52

La candidatura de Cárdenas
Dos de los fenómenos que hemos señalado permiten ya 
explicar el triunfo de Cárdenas sobre Pérez Treviño en la 
carrera por la sucesión presidencial: el ascenso de la movi
lización obrera y el descontento de los agraristas con la 
conducción callista.

La depresión había revelado dramáticamente las limita
ciones de una estructura económica tan dependiente del 
sector externo, basada en la exportación de productos pri
marios y agropecuarios. Al mismo tiempo, hizo ver que el 
mantenimiento de la gran propiedad agraria no había con
tribuido a elevar la producción, ni a canalizar recursos a la 
industria (por demás atrasada), y menos aún a formar un 
mercado de consumidores am p lio .53

En ese contexto se configura y fortalece paulatinamente 
la corriente de agraristas, que para 1933 ya contaba con

51 H. B. Parkes, "Political leadersh ip  in M éxico", en The A rm áis  o f  the  
A m erican A cadem y o f  P olítica! and Social Science, vo l. 208, march 1940, 
México Today , E d ited  by A rthur P. W hitaker, P hiladclphia , p. 20; y A rturo  
A ngu ian o , pp. 124-125.

52 C órdova, en L a p o lítica  de m asas..., llam a a e sto  "contrainsurgencia", 
p. 80; ver tam bién B asurto , pp. 116-117.

53 I la m ilto n  inform a que para princip ios de  los años 30, "aproxim ada
m ente 12 mil grandes terraten ien tes controlaban cuatro quintas partes de  
la propiedad rural" (p. 108); ver tam bién las pp. 104-106.
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i m p o r t a n t e s  o rg a n iz a c i o n e s  reg io na les  ( M i c h o a c á n ,  San 
Lui s  Po to s í  y Tama ul ip as ) ,  y con un a p a r a t o  o rgán ico :  la 
C o n f e d e r a c i ó n  C a m p e s i n a  M ex ica na  ( C C M ).  A d e m á s ,  l ina 
inf luyen te  f r acción del  C o n g re s o  im pulsó  la modi f i c ac i ón  
del  C ó d ig o  A g r a r i o  pa ra  h a c e r  de los p e o n e s  su je tos  de  
d o t a c i ó n  ej idal ,  así  c o m o  la c re a c i ó n  del  D e p a r t a m e n t o  
A g r a r i o  p a r a  cen t ra l i z a r  el p ro ce s o  de re fo rm a .

El avance  de esa co r r i en t e  tuvo su expr es ión  p r o g r a m á 
t ica en el Plan Sexenal ,  d o nd e ,  si b ien  algo va g am e nt e ,  se 
p l a n t e a b a  la act iva in te rvenc ión  del  E s ta d o  en la eco no mí a ,  
y se r e c u p e r a b a n  [as d e m a n d a s  de los o b r e r o s  y ca m p es in o s ,  
as í  co m o  la n e c e s i d a d  de imp uls a r  su o rgan izac ión .

E n  lo qu e  a és to  ú l t imo  toca,  el p ro p io  C á r d e n a s  impulsó  
la c r ea c ió n  d e  la C o n f e d e r a c i ó n  C a m p e s i n a  M ex ic a na ,  con 
la ay ud a  d e  Codi l lo,  Por tes  Gil  y G r a c i a n o  Sánchez .  5,1 Para  
logra r lo ,  fue n ec es a r i o  inc luso  pa s a r  s obr e  la o t ra  o r g a n i z a 
c ión i m p o r t a n t e  del  pe r í o do :  la Liga de  C o m u n i d a d e s  A g r a 
r i as  y C a m p e s i n a s  de Verac ruz  (y su expre s ión  naciona l ,  ¡¡a 
L iga  Nac io na l  C a m p e s i n a ) ,  v incu lad a  a A d a l b e r t o  Tcjcda.  
L a  l abor  de  C á r d e n a s  en la de s t r uc c i ó n  de esa o rg an i za c i ón  
an t ag ón i ca  reveló las d i f e renc ias  en t r e  sus  p ro y ec to s  ag ra-  
r is tas.  C á r d e n a s  es t ab a  d e c i d id o  a t r a b a j a r  dentro  del  E s t a 
do,  Tcjcda no.  P r on to  se vio qu e  el apo yo  d e  las ma sas  
agra r i s t a s  veracruz.anas no e ra  suf ic i en te  p a r a  e n f r e n t a r  al 
E s ta do .  F u e r o n  d e s a rm a d a s ,  sus d i p u t a d o s  d e s a f o r a d o s  y 
a i s l ad o  el mismo Te jeda  en sus a sp i r ac io n es  p re s i den c i a l es .  
C o m o  res u l t ad o ,  el a p a r a t o  c r e a d o  p o r  C á rd e n a s ,  la C C M ,  
c r ec ió  en  i m p o r t an c i a .  >7

Por  o t ra  pa r t e ,  C á rd e n a s ,  en  su l arga  c a r r e r a  mi l i tar ,  fue 
e s t a b le c ie n d o  las con ex i on es  qu e  le p e r m i t i e r o n  c o n ta r  con

S< R o m a n a  Fa lcón.  R esolución  y  caciqu ism o..., p. 240; l l a mi l l o n ,  p. 120; 
y C ó r do va ,  I.a po lítica  de m usa s..., p. 35.

Ha mi l t on ,  pp.  1 18-1 19; Córdova ,  En una época de..., pp.  222-223.
De  hecho ,  las r e l ac i ones  de ayuda  m u t u a  e n t r e  C á rd e n a s  y Cedi l l o  se 

r e m o n t a b a n  var ios  años  at rás .  V e r  V i c t o r i a n o  A n g u i a n o  F q u i h u a ,  L á z a 
ro C á rd en a s , su fe u d o  y  la p o l í t ic a  n a c io n a l . M é xi c o ,  l i r e n d i r a ,  1951,  
p.  310.

57 Sa lami ni .  M ovilización cam pesina en Veracruz..., pp .  162-163 y 208.
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la adhesión del ejército. Su participación en el sofocam ien
to de las rebeliones del 24, dei 29, y en la guerra cristera, 
además, había aumentado enormemente su prestigio militar.

Con esto podem os ya tener un mapa de las fuerzas que 
apoyaron a Cárdenas. Primero, la CCM; segundo, jefes  
políticos regionales importantes: Cedillo, Garrido Canabal, 
Portes Gil, Rodolfo Elias Calles, Andrés Figueroa; tercero, 
jefes militares; y cuarto, un grupo de leg isladores.58

Lo más sorprendente de estos apoyos es que incluyeron 
a importantes hombres fuertes regionales de la época. La 
lucha política no se había institucionalizado tanto como  
para que desapareciera su influencia y activismo políticos. 
Por el contrario, su respaldo fue decisivo para que, en la 
práctica, Calles debiera "sancionar, como árbitro supremo 
de la Revolución, lo que do antemano estaba decidido; 
cuando esto ocurrió, el cardcnismo era ya la nueva fuerza 
hegemónica en el campo revolucionario".59

El enfrentamiento Calles-Cárdenas
La nueva correlación de fuerzas, sin embargo, debía enfren
tar las inercias del Maximato. Para muchos contem porá
neos, por ejemplo, el ascenso de Cárdenas a la presidencia 
no atentaba contra la autoridad informal del Jefe Máximo. 
Los signos que apoyaban esta opinión eran muchos: la pre-

'<'8 A ngu ian o E quihua, pp. 94-96; Salam ini, pp. 140-143; Falcón, p. 232; 
C arlos M artínez A ssa d ,EI laboratorio de la revolución , M cxico, S ig lo  X XI,
1981, pp. 173-174; V irginia P rew etl, p. 82; Jorge P rieto L aurens, Cincuen
ta años de po lítica  mexicana, M éxico, Ed. M exicana de P eriód icos, L ibros 
y R evistas, S .A ., 1968, p. 300; G axiola, p. 179, Pañi, tom o II, pp. 200-201; 
L o ren zo  M eycr, "La revolución  m exicana y sus e lecc io n es presidencia les: 
una interpretación  (1911-1940)", en íf is toria  M exicana, vo l. xxxü, oct-d ic
1982, pp. 179-180; L eón y M arván, p. 124; y A lic ia  H ernánd ez, pp. 38-40. 

5Í> Córdova, En una época de crisis, p. 221; también Parkes, p. 17. Alicia H er
nández, por su parte, expone cóm o otros hom bres fuertes regionales, com o  
V argas Lugo y Riva Palacio, apoyaban a Pérez Treviño, op. cit., pp. 33-34.
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scncia del general Calles en ciertos momentos de la campa
ña, la permanencia de Riva Palacio al frente del PNR (d es
de donde trabajaba por el ingreso de callistas menores al 
Congreso), y la com posición del gabinete. Dentro de él 
encontraron acomodo al menos cuatro acérrimos callistas: 
Juan de Dios Bojórqucz en Gobernación, Rodolfo Elias 
Calles en Comunicaciones y Obras Públicas, Narciso Ba- 
ssols en Hacienda y Tomás Garrido C’anabal en Agricultura. 
Otra parte se componía de políticos profesionales sobrevi
vientes del período sonorense: el general Pablo Quiroga en 
Guerra, Portes Gil en Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz 
en el Departamento del Distrito Federal, Primo Villa Mi- 
chcl en Petromex. El resto era cardenista: Ignacio García 
Téllez en Educación, Francisco Múgica en Economía Na
cional, Silvano Barba González en el Departamento de 
Trabajo, Gabino Vázquez en el Departamento Agrario, 
Silvestre Guerrero en la Procuradoría General y Luis I. 
R odrigue/ en la Secretaría Particular. Tal gabinete refleja
ba bien el conjunto de fuerzas que habían llevado a Cárde
nas al Palacio N acion a l.60

En las cámaras, la representación callista era mayor aún. 
Al inicio de sus actividades, las "alas" izquierdas, encabeza
das por el michoacano Ernesto Soto Reyes, estaban en 
franca minoría: 99 diputados y 45 senadores se declaraban 
callistas. De cualquier modo, la relación fue cambiando 
rápidamente. Después de la respuesta de Cárdenas a Ca
lles, quedaron sólo 17 diputados y 5 senadores fieles a 
Calles. 61

Lo importante, en todo caso, es que Cárdenas de inm e
diato comenzó a mostrar su independencia de Calles. Clau
suró centros de juego, abrió el telégrafo gratuito para 
recibir comunicaciones del pueblo, abandonó el castillo de 
Chapultcpcc para vivir en Los Pinos, liberó comunistas 
presos en las Islas Marías. Y más allá de tolerar el clima de

^  Dul lcs ,  p.  554; C o r r o  Viña,  pp.  103-104.
Luis  J av i e r  G a r r i d o ,  E l p artido  de la revo lución  instituc ionalizada  

(M edio  siglo de p od er p o lítico  en M éxico). L a  fo rm a ción  de l n uevo  Estado  
(1928-1945), México,  Siglo XXI ,  1982, pp.  181-186.



agitación laboral, utilizó los instrumentos estatales en sus 
manos para fortalecer sus nexos con el emergente movi
miento de masas nacional. A  la vez, promovió reformas para 
asegurarse la lealtad de los empleados gubernamentales y 
los militares, y encontró en los maestros rurales un verda
dero ejército de propagandistas y activistas le a le s .62

Cuando se produjeron las infortunadas declaraciones de 
Calles (12 de junio de 1935), donde criticó tanto las divisio
nes en las Cámaras (y de paso le recordó a Cárdenas el 
destino de Ortiz Rubio) como el clima de agitación laboral, 
y de hecho pretendía dictarle al presidente una orientación  
política, Cárdenas se encontraba bien preparado para ha
cerle frente, de modo rápido y eficaz. Dos días después 
circuló su réplica: las huelgas eran resultado de la injusticia 
y el Estado llevaría a cabo los fines establecidos en el Plan 
Sexenal a pesar de la alarma de los capitalistas y la oposi
ción de elem entos del mismo grupo revolucionario. *3 

El 14 de junio se recompuso el gabinete. Salieron los 
callistas y se incorporó a Andrés Figueroa en Guerra, a 
Eduardo Suárez en Hacienda, a Fernando González Roa en 
Relaciones, a Cedillo en Agricultura, a Rafael Sánchez Ta
pia en Economía, a Cosme Hinojosa en el Departamento 
Central, y se movió a Silvano Barba a Gobernación y a 
Portes Gil al PNR. 64 Figueroa y Cedillo balancearon la 
salida de Garrido Canabal.

Mientras tanto, las organizaciones obreras se manifiesta- 
ron contra Calles y aceleraron la formación del Comité 
Nacional de D efensa Proletaria. El 19 de junio, Calles salió 
de México. Los generales involucrados con él —Pablo Qui- 
roga, Joaquín Amaro (director del Colegio Militar), Pedro 
Almada (jefe de operaciones militares de Veracruz), M a
nuel M edinaveytia (jefe de la primera zona m ilitar)--, 
fueron relevados de sus cargos. En septiembre se desafora-

62 L eón  y M arván,p . 131, R aquel Sosa , pp. 15-16; F a lcó n ,p . 225; G arrido, 
p. 178; y  H ernández C hávez, pp. 44-46.

63 D u llc s , pp. 580-587; C orro V iña, pp. 21-22; y  A ngu ian o  E quihua, pp. 
197-200 y 210-211.

64 D u lle s , p. 589; y H ernández Chávez, p. 54.
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ba a 17 diputados callistas, en diciembre a cinco senadores, 
y paulatinamente se declaraban "desaparecidos" los pode
res en catorce estados. Finalmente, se expulsó a Calles y 
asociados del PNR. Con ello se borraba prácticamente al 
callismo del aparato estatal. A principios de 1936 todo 
había terminado. En abril Calles salía al exilio seguido de 
su fiel Luis N. Morones. 65

Sin embargo, fueron necesarias tres cuestiones más para 
afirmar definitivamente el poder presidencial y la fortaleza 
del estado: la creación de la CNC, la unificación obrera en 
la CTM y la transformación del PNR en PRM.

Con la intensa labor de organización de Graciano Sán
chez y León García, en siete meses fueron creadas 13 Ligas 
de Comunidades Agrarias en el país. Con ellas, pronto se 
constituyó la Confederación Nacional Campesina. La dife
rencia más notable entre esta nueva organización y su pre- 
decesora (la CCM) era que la CNC se encontraba menos 
atada a hombres fuertes, era más impersonal, más institu
cional, y por tanto un mecanismo de control más efectivo 
sobre los campesinos. El ocaso de las anteriores formas ele 
mediación fue patente con las caídas de Garrido Canabal 
(1935), Portes G¡1 (1935), y Codillo (1938), que se sumaron 
a la más temprana de Tcjeda (1933).

Con la creación de la CTM y la CNC y la expulsión de los 
callistas fueron establecidas las condiciones para transfor
mar al PNR. Éste había mostrado dos grandes debilidades 
a lo largo del Maximato. Por una parte, en tanto su mem- 
bresía estaba compuesta de "políticos profesionales", "caci
ques" y "cuadros", estu vo lejos de ser un a d ecu a d o  
instrumento de control popular. Por la otra, no tenía un 
real respaldo de masas porque para amplios sectores de la 
población era un instrumento de la oligarquía callista y un 
aparato electoral de imposición. 66

65 B asurto , pp. 56-58; D u llcs, pp. 602-606; Am aya, p. 373; Puig, pp.
114-115; F alcón , p. 235; G arrido, p. 198; y A n g u ian o Flquihua, pp. 225-242. 

Parkes, p. 17; y G arrido, pp. 171 y 177.



Durante el breve segundo período de Portes Gil al frente 
del PNR se inicia su transición a partido de masas, pero en 
realidad sólo con Silvano Barba se completa. El nuevo 
organismo oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, 
nació como una organización corporativa, de cuatro secto
res, que aseguraba su control sobre las masas mediante 
vínculos orgánicos relativamente despersonalizados.67

El resultado de la victoria de Cárdenas sobre Calles fue 
el establecim iento de un control férreo sobre las masas 
organizadas, la afirmación del presidencialismo y el forta
lecim iento del Estado, condiciones todas que hicieron po
sible el ingreso del país a una etapa más acelerada y estable  
de crecimiento capitalista.68

La era sonorense terminaba con Calles en el exilio, el 
PNR transformado y los viejos jefes y caciques políticos 
tradicionales desaparecidos, aunque todos ellos habían he
cho posible la reconstrucción del Estado mexicano.

67 G arrido, pp. 233 y ss; P arkes, pp. 19-20; L eón y M arván, p. 289. V er  
tam bién e l in teresa n te  inform e del com ité  ejecu tivo  d e  la C on fed eración  
C am pesina M exicana, de d iciem bre de 1936, don de exigen  la creación  de  
un "partido de clase". E llo  refleja el tam año de la m istificación  en curso. 
En A G N , P resid en tes, F ondo Lázaro Cárdenas, exp. 404.4/6 .

68 Córdova, La política  de m asas..., p. 148; G onzález C asanova, "El 
partido del Estado", pp. 114-122; y G illy , "La larga travesía", p. 160.
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Conclusiones

Pasada la conmoción revolucionaria, las tareas de la nueva 
élite gobernante no eran sencillas. La economía del país, al 
menos en el sector agrícola y la manufactura, había sido 
seriamente afectada. La inflación y la carestía en las ciuda
des del centro y del norte eran abrumadoras, las reservas 
monetarias escasas y casi nulo el valor del papel moneda. 
El peso se devaluó. La deuda externa aumentó conside
rablemente. La población descendió entre 1910 y 1920 en 
alrededor de un millón de habitantes. Las comunicaciones 
--sobre todo las ferroviarias—, estaban seriemente afecta
das. Y muchas regiones del país eran gobernadas por caci
ques regionales, quienes aprovecharon el relajamiento de 
los controles estatales.

Se trataba, por otra parte, no de rescatar lo destruido, 
sino de reconstruir, de cambiar al país, de modernizarlo. Eso 
era lo que tenían en común los triunfadores de la contienda: 
el ánimo de borrar el pasado y entrar en el estrecho círculo 
de los países desarrollados. El pasado, para los constituyen
tes que habían diseñado el nuevo proyecto de país, estaba 
representado por las tiendas de raya, el peonaje por deudas, 
la gran hacienda improductiva, la inmovilidad política, ios 
desm edidos privilegios para la inversión extranjera, las ago
tadoras jornadas laborales, la miseria, la imposibilidad de 
organización clasista, la estrechez de los canales de movili
dad social. El futuro, en cambio, estaba en las propiedades 
agrícolas modernas —privadas, por supuesto--, el reconoci
miento del derecho de asociación, la disponibilidad de ma
no de obra libre asalariada, la regulación de la inversión 
externa, la movilidad política y social, y el crecimiento 
económ ico sustentado en el equilibrio entre el trabajo y el 
capital. Este equilibrio —la conciliación de clases--, no que
ría decir sino que el capital ya no se enriquecería sobre la 
base de la explotación desmedida de los trabajadores, sino
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de manera racional, con jornadas de ocho horas, servicios 
médicos, buenas condiciones de trabajo, inversión en tec
nología y a u m e n t o  de la p r o d uc t iv id ad .

El futuro proyectado, sin embargo, estaba definiendo 
también sus propios límites. La democracia estaba basada 
en un presidencialismo asfixiante, los estados "libres y so
beranos" sometidos a una centralización legislativa y hacen
daría, la organización de las clases tutelada, el arbitraje 
obligatorio, el reparto agrario ejidal transitorio, la propie
dad privada inamovible. La transformación política y social 
no podía ir más allá del capitalismo.

Los triunfadores, para 1920, habían llegado ya al poder, 
y armados de su espíritu norteño y emprendedor, se dispu
sieron a llevar a la práctica esos sueños. Pronto, sin embar
go, descubrieron que el país —desconocido y amplio— les 
deparaba muchos obstáculos. En primer lugar, estaba el 
carácter dependiente de la economía. Después, la fuerza 
del M éxico viejo: las comunidades agrarias particularmen
te. Más allá, las inercias tradicionalist as de los industriales, 
terratenientes y comerciantes. Finalmente, la fragmenta
ción de la soberanía.

Pero la sociedad mexicana había entrado en una nueva 
dinámica: la de la participación política activa, lo que resul
tó más grave. En efecto, para muchos mexicanos de los 
sectores subalternos y medios, la revolución pareció impli
car la posibilidad de organizarse y participar en decisiones 
que afectaban su propia vida. Los años veinte estuvieron, 
por ello, marcados por la movilización social. Los obreros or
ganizaban sindicatos y hacían huelgas, sin respetar siempre 
las disposiciones legales. Los campesinos reclamaban tie
rra con las armas en la mano. Los católicos se enfrentaban 
al gobierno en defensa de su religión. Los sectores medios 
organizaban partidos, ocupaban puestos en el Congreso y 
exigían una verdadera democracia liberal.

En consecuencia, para llevar a cabo su proyecto, los so 
norenses debieron enfrentar y vencer a esa oposición social, 
usando la violencia en los momentos decisivos, pero tam
bién mediante una pragmática política de alianzas. Así,
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para acabar con el Partido Liberal Constitucionalista, se 
utilizó a los partidos Nacional Cooperatista, Nacional Agra- 
rista, Laborista y Socialista del Sureste. Pero una vez desa
parecido el PLC, la otra organización independiente, el 
PCN, se convirtió en la nueva oposición en el Congreso. 
Ahora, la alianza gubernamental se compuso del PNA, del 
PL y el PSSE, aunque no fue suficiente para vencer al grupo 
de Prieto Laurens. Hubo que recurrir a otros métodos, que 
perdurarán en la política mexicana: el golpe bajo, el chan
taje, el cohecho, la intimidación y el asesinato. La utiliza
ción de esos mecanismos fue minando las posibilidades 
democráticas y fortaleciendo los rasgos autoritarios del 
sistema.

Por otra parte, es claro que los demócratas-liberales de 
clase media se opusieron permanentemente a esas prácticas 
"revolucionarias". Del PLC a Vasconcelos, sostuvieron un 
programa alternativo al sonorense, pero a diferencia de 
él, confiaron excesivamente en la nueva legalidad. Obre
gón, Calles y asociados, en cambio, entendieron el carácter 
subordinado de la ley. Lo legal era aquello que fortale- cía 
su régimen, y por tanto eran permisibles el fraude, la co
rrupción, el enriquecimiento ilícito, el asesinato, la repre
sión. A dem ás, en su lucha contra estos incóm odos 
opositores, hábilmente se mantuvieron a la "izquierda", gra
cias al apoyo de dirigentes obreros y campesinos reformis
tas. A cambio, éstos recibían apoyo para controlar a sus 
bases y obtener puestos estatales, así como para derrotar a 
los radicales que les disputaban su representación social. 
Este hecho —junto a los instrumentos ideológicos como la 
nueva escuela estatal— fue forjando el mito de una ideología 
nacionalista, revolucionaria y popular, escasamente conec
tada con lo que ocurría realmente. El reformismo social 
resultante de esa política de alianzas no podía ser, entonces, 
más que limitado. El maximato es el mejor ejemplo de ello. 
Apenas pareció anularse toda oposición, se declaró con
cluido el reparto agrario y se estabilizaron las relaciones 
entre empresarios y trabajadores.
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L a lucha  c o n t r a  los d em ó cr a t a s - l ib e r a l es ,  sin e m b a rg o ,  
a p a r e c e  o b s c u r e c i d a  p o r  (y en t re t e j i d a  con)  las t e ns i on es  
e n t r e  el c e n t ro  y los p o d e r e s  r egiona les .  És tos  cu m p l i e r o n  
un p a p e l  deci sivo en la r e c u p e r a c i ó n  de  la a u t o r i d a d  es ta ta l ,  
p e r o  t am b i én  e r a n  obs tá cu l os  a la cen t r a l i z ac i ón  a u t o r i t a 
ria.  El  ca m in o  p a r a  a c a b a r  con  el los fue,  u n a  vez más ,  el de  
las al ianzas .  A veces  con  la C R O M ,  o t ras  con  cac iq u es  
reg iona les ,  o t r as  con el c a m p e s i n a d o  c o n t r o l ad o .  As í  e ra  
difícil  i ns t i tuc iona l i za r  la lucha pol í t ica .  Los  ca c iq u es  r e s u l 
t a r o n  deci s ivos t a n to  p a ra  la o rgan izac ión  del  P a r t i d o  N a 
c i o n a l  R e v o l u c i o n a r i o ,  c o m o  p a r a  el  t r i u n f o  d e  la 
c a n d i d a t u r a  de  L á z a r o  C á rd en as .  Su d e s t r uc c i ó n  defini t iva,  
ai m e n o s  en  su forma t radicional ,  fue obra  del  divisionario de 
J iqu i lpan ,  e s cu dad o  en su al ianza con obreros  y campes inos  
organizados.

C o n  to d o  ello, se fue e r ig ie ndo  un s is t ema pol í t ico en  el 
qu e  el r e s p e t o  al vo to  e r a  nulo;  el p a r t id o  oficial ,  ún ico;  la 
división de  p o de re s ,  una ficción;  el f ed e ra l i sm o,  un p u ro  
a r t í c u lo  pub l i c i t ar io .  Los  impulsos  pa r t i c ipat ivos ,  es evi
d e n te ,  fue r on  ce d i e n d o  an te  el au t o r i t a r i s m o  d e  es te  nuevo 
E s ta d o .

El  E s ta d o  mexicano ,  por  t anto ,  fue r e c o n s t r u i d o  no a 
t r avés  d e  la conci l i ac ión ,  s ino po r  la vía del  e n f re n t a m ie n t o .  
Y si t r iunfó  fue p o r q u e  asum ió  un deci sivo c a r á c t e r  de  clase.  
Sólo así  p o d í a  g a ra n t i z a r  las invers iones ,  un flujo ma yo r  de  
m e r c a n c í a s  y el p r o g r e s o  i n d u s t r i a l i z a d o s  E l  p r o b l e m a  
d e  los s o n o re n s e s  es q u e  no e n t e n d i e r o n  los l ími tes  de su 
m o d e l o  d e  d es a r r o l lo .  R e s p e t a r o n  en  exceso  la g ran  p r o p i e 
d a d  agra r i a  y al cap i t a l  ex t ran je ro .  De ese m o d o  im p i d i e ro n  
el e n s a n c h a m i e n t o  del  m e r c a d o  i n t e rn o  y las p o s ib i l i da de s  
mis ma s  de d iver si f i car  la invers ión  p ro d uc t iv a .  Y, ade m ás ,  
f u e ro n  p e r d i e n d o  el co n se n so  social  n e c e s a r i o  p a r a  dirigir 
al país.  Se n ec es i t a ba  una  nueva  al ianza ,  qu e  C á r d e n a s  
co n cr e t ó ,  e n c a r a m a d o  en  los logros  de los h o m b r e s  de 
Sonora .
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