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lNTRODUCClON 

El difícil 4l:;bito del que s6lo se ha ofrecido un pano· 

raaa general, ha dado ciertas peculiaridades al proceso -

histórico de la regí6n, conocido Gct;.1alsente como el estado 

de Tabasco, p~rticulnr~cnte resp~cto al nacional. 

La in~rnbordinaci6n de ln5 historias rogit:lnalcs a ia -

Historia Patria, ha 5ldo sef\alada ins;istcnteiaento por Luh 

Gonzlilcz y Gonzlilez: de ah! su importnncia y justlficac16n. 

E.s ~ecesa1io ubuu.do.r en 11) liir.to!!'.iR locr!ll poru conocer ll!0°· 

j or y comprender tl.::::plianen to la fll:!-llllll de p1ocesos quo iute- -

gran el desa~rollo nacional p1wa, tnl woz, construir un día 

una historia n~c~=n~l fincada en el conoci~icnco s6lido de 

. sus ru-gion<:s. 

Las condiciones Mtureles de le :o;,¡¡ CC¡¡!pirenilida por ol 

hoy, estado de Tabasco, h\~ioron en todo rg0mento muy difí·

cil su desar~c!!c. Por ello se ha creido conveniente des-

cribir cuales han sido la~ pautas de !U devenir hist6rico • 

desde los tiempos preh1sp6nicos hasta parte del ectu!l si-

¡lo; haciendo una breve monograf{a, si bien el periodo que 

espec1ficamentc se aborda ~o~prcndc los aftos de 1923 a t93S 

correspondiente n la influencia, coao gobernador o jefe de 

las "Ligas de Resistencia", de Tomás Garrido Canabal. La -

raz6n para deliP.itar este periodo, es que la aoderniiaci6n 

de la entidad se encuentra {nti'laaento li¡ada a este ¡ober· 



nante. 

Me propongo dar cuenta de las circunstancias que hi~ic·· 

ron posible esa acci6n y explicar el éxito con que se adop·· 

taron sus propuestas, los errores y el porque, en un aomento 

dado, esta misma acci6n fue "avalada" por el gobierno frde-

ral y después no. 

Me propongo cxpl ic;ir por qué el "&arrídisi:;io", sobre todo 

su actitud anticlerical, se nrraig6 e11 el l:.stndo cómo en ni~ 

guna otra zona del país con todas 5us consecuencias. 

El E5tudo de Tabasco se localira en el sureste de la Re· 

pGblicu Nex¡cano, entre lo! p~ralelos 17°14' y 18 9 40' de · 

latitud norte; y los 90° 59' y 44°06', de longitud oeste ·• 

del 1ueridiono de Grecnlolich. La e~tidad forna un polígono -

enteramente irregular, cuya superficie es de 25,337 kr.l~; -

con respecto al total nacional, reprcsent~ el 1.3\ y en re· 

lacl6n a los dco6s estados ocupa el ~ig-Osi~o cuarto luser. 

Sus liaites están dados: al n~rte, por ~l litoral sur del 

golfo de Máxico, en el noroeste por el estado de Campeche, 

al este y sudeste por la vecina rcpd~lic8 de Guateaala, al 

sur por el estado de Chiapas y al oeste y sudoeste por Ve-

rscruz. 

Geográficamentesc encuentra constituido por cuatro zo• 

nas: 

l. La zona de la Chontalpa; 11. l.a zona del Centro; 111. La 

zona de la Sierra y IV. La zona de los Ríos. 
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La Chontalpa comprende los municipios de lluüurnguillo 

C6rdenas. Cunduacán. Comalc.llco, Ja!pa de tféndez, Paraíso, 

y Nacajuca. 

La z:ona dol centro está constitlilide por r.ólo (fos r:1uni 

cipios: el del Centro (Villalmr-~os.a) r J11lrip11: h zona de 

la Sierra se cncucnt ra formada por: TC":Jpu, Tncota lpa y H.t

cuspano; y por ÚlUr.10, la ion;;i de lo~ nfos, formr.da por -

los cunicipio:. de: Cent!<:. Jonutn, f<i~li.nr,l'J !'1zi:it~. r;;;l:m· 

c6nt Tenosiqi~c~ tn tot~l. ~1 e5taJo d~ 'fabusco~ polfttca

Dentc, est' dividido en 17 ouniclplos di~trlhuidos tn las 

cuatro zonas ncncionadas. 

Huy ~oca~ accidentes gco1r~ficos ~n ~l &~todo y é3tos 

se Joculitan'~n lo~ :::unlci¡1~os J..: T:<:.cotalpa, roapt1, Tonos_!. 

qui:.', Hacuspann y Huiwm~uillo; ccn eh.vaclone:> que no 50·· 

brep~san los mil uctr~~. ~!&unos son el c~rru ·~ono pela· 

do", ~· l "Tortugu~l-o", "Coconil", y otro.~. 

Lq t>lani~ie ~ufrc depresiürtcs p~r1t~r;0<~5 ~ ioun¿~b:es 

que oblig1111 '' rea.lizar obras dt! def•!ns:: de pnrt• ác si:s h!! 

bitantes; sir. eml:.Jr,,;o, el h1:cho de que !ii.:i'. prácticorncnt~ · 

plano el estado, puede pcrnitir un:• '1<:~ ivid3,_! a;;:r:c«=·li; i:;l · 

tamente tecnlfic11d;;i co~m te que se- i:istC roteaU:tunao der1t1ro 

del falllosu PI .111 Chontalp<> .. 

En el aspEcto hidrogr5fico, c:isto~ dQs vertiente~: 

la del Golfo,. dcn«I•· se locsli~an Jos º"' \o~ ríos i~h c:md! 

losos Jel p3ÍS, Grijalvu y u~.rnmicintil; y¡., ·~we incltl)'é: .• 

las lagu1rn:; y barras. !..11 n:1¡-;i6n 5ie~pre h;: rel¡¡istro~o ·-· 
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abund3ntcs prrcipitncion~~ pluv1Jl~s v en Ju actu9lJjmJ po

J~mos difcrcn(iJr do~ ccntios gco;r4iicos: el priocro se ·· 

local1:J catre Yillahc1mosu y Tuxtla Guti~rre: y el aunica

pio ch- Tc;·,¡H1, con varia~ ionc!- pluv io!ll{t ritas cnt tt· ! o~ · - - -

2,500 ¡: i!,OOC :m, d~ lluviu :-.uu.al; el otro t:-sd localizm(~O 

en la~ rc:¡;i11ncs baj::is dt• l.o~. do.·. C•.i.;;;Jv.1 ,. 1J,u;1;1on:il con 

niv~lrs que n•cilnn entre los 2,000 y Z,SOP am. JllUd:c~. 

Las liuvi~s presentan nnr~almcnte, en dos pcr10Jos d1fercn

tcs del ano, los chubasco& tcrr~~Lial~s (Je ju~io a Jgosto) 

por lo rcgu!Jr en le zona 4ue nos ocup~ pr~Ju~innn las 31· 

tas rcmpcraturas, registrándose todas ellos an lugBro~ c~r

canos a la costa; mientras que en ln parte sur se ob~erv~tt 

las tcmpert1turas r11cnos calurosas. Este cihJul c~lido ír11:-

cucntcccntc ira aco!llpa!iado por 11ni1 f!Tl!n llu!l',;o.iad cu el á\íil·-

bicnte, !actores que propician, ju!!'ltos, el crttcl1:1icnto ac! 

lcrado de la vcgetaci6n propia de In ::onn. Ei1 1u ciudad -

capital, Vil!aherlillosa, l<i tei;;penitura o:;cila cnt:ro lo::; '115 

y 11 grados; y en Tcapa, entre los 39 y 8 ur~dos. 

No i&noramos que mucho se ha escrito sobre "el hoebre 

del Sureste", y que existen magníficos libros y ensayos so

bre el te~a; el propósito de este trabajo es presentar una 

elaboración que recoja, a ~anera de síntesis, las inve~tí

gaciones que no~ parecen más valio~as sobre esta región y 

sobre el periodo estudiado, lo qul' podr4 permitit una nue

va reflexión sobre un aspecto de la historia re¡ional de -

Mbico. 
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CAPITUl.O. J. Antecr.•dt:rite:.< hist6rico!> del estaJo de laba:;co. 

El Mundo Prehi:.p6nico, descuhrie~·.•nto , . .:onqui::.::.. 

tcrn11ban 3 un :üsmn t i<-"ñlpo) • S ! 1l <'t1lrn rgo, cor. 1 a 1:rn~:r tc -

de unu de ellos se ro~pl6 la aracnia existente y co~~ ~on-

tina que :>e pro1·oc6 y la rc.:¡:i6n de :.1b;1sc", q11-:: formaba 

parte Je ésta, se inJcpcndi16; volvienJc ;i ioniar p;irtc ~e 

la unidad •aya con el inpcrío dc Mayap,n, fundado por r.u•~ 

k.uUt&n. L1.11< descendiente:. Je <1-stc, fun .. L1ron la Ju;astfa -

de los Coco~, que como reyes <le ~ararán tuvieron Je ~~bdi· 

tos a Jos taba~qucño; (1). 

(l} 



En el nfto 1441 J.c., fue de5truido it"l relriado Je- Tu·· 

tul Xid y Tabasco se independizó; fo1aando un c~clca:~o e~ 

yo jefe tom6 el nu=bre da senor Je Tabxcub, de quie~ 'e 

dito!l que seguramenttl a.pi lcó lcye:; 1ru1yas y go~ernl 5obre 

costwabros udoptadas por los antiguos tabasqueftos cullJ\ld~ -

estuvieron unidos ni imperio. 

So podel!'.us ignonr una de las culturns ll!adrt'~ Jl· ~so 

améri~a, lo Ol~eca; JaJo ~uc La Vcnt~. en T~b:~co, aucstra 

la influcnci;i de 6stn en la rc¡¡ián, cc.au :i.oilafore90s ll!lt{s -

;idclante. 

En cunnto al noubre <lel tcrr~tvrlo que no~ ocupD, no 

es QUY preciso. En la primer~ ~itad del 5iglo de la ccn-· 

quista, Cort6s dij¡¡ én nnn ca:rtn "l Re-y C.nloi> I: Esta pro 

v inc ia de Cupi 1 C(· e¡; abuad•mtt: J..: eH<i hutu qu111 llama ca-

cao y de otros i:1antl'."nimientos ,.1<) 11' tierra }' i::1uch1..1 p~i;qull• 

ria". !.os cspalfolcs le r 1.m:i!J.11¡ t;i:.bién !.:i ''t ü·rra dc.111", 

(pflr los r.:ucstr:is que de ollas .l ~e>'anm lo.s told11dos de • 

h expedid6n de Gi·ijalvc), ounqueo 1o m;Js. probnbh '1& que 

ol nombre de 'í'abasco provell!Jla del cacii:¡u+: de los (l.iversos; 

IJcfiorfos que encont rinon los e~punoles ~n la :ama 'f que se 

bacía Jlamar T~bscoob. (Z). 

(2) Almacenos Nacionales de Dep~sito, S.A. Tabesco! esgue· 
ma social y econ6aico. ~ icD, lld. Cultura. 19 5 .pp 'S-6 
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En cuanto a la estructura social de la rcgi6n. se en 

contraba rígida~onte dividida on tres grupos sociales: el 

integrado por la nobleza y los sacerdotes, y el do los 

Uibu~arios y los esclavos. fa;tn oe.trat1Hca;;i6n c!1r<1ct~: 

rh6 n la socicJad prehispánica ha:> tu 1 ;:i l le¡;;;;d1~ deo 1011 • 

conquistndorus aspaftolas. 

dicoron a la ugricul turo, .::iza }' pesca; coi:;a ec1Hc p1'lncJ:. 

pal ó.c vida~ y lo!! imtigut''l t0k,i;qu~.~º·" niJ ÍUl'llron 1<1 _,'lt. · 
cepci6n. 

Mucho 1mt0s de h llc,gnda de los ospai'H:ifos o:;l cacao 

era de los principnlc~ cul t.ivos on h regi6n; olu.e<.:ll!l y 

wiyas lo cuftiveron con ahinco. fü•t~ prouu..:to, aJe1:1á5 de 

&U alto v~lor nli~cnticio, se utili:ub• cogo noned5, de -

o.h( l¡¡, ii.~port:m.:i;; d:- ::''.1 n1itivn. Exbt fon pli:mtacioncs 

bien establecidas do este proJuct~ ~n 1~~ ~¿rz~nes del · 

rio Tabasco (lloy Grijulva) • y del do San Sernabií (hoy • 

Río Seco). Ade~A~ estos pueblos cultivaban el aa(i y el 

frijol para su ali~entaci6n; a1i~ismo, es Je suponer que 

util i:.aron el "sistema Je milpas" como tl•c1•íca de cut ti-

YO. (3). 

En CUllllto al grudo de de5arrol1C1 cultural de :ilguno 

de es tos pueblos cabe m<"nc ion ar, cor.io ej=plc, l.:1 Venta, 

de influencia clmcca y Coaalcalco. de influencia maya y 

{3) lb{dea. P. G 
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alguno1 otros lugarc• que nos demuestran altos conociAt~nto~ 

cirntfficos y artísticos. 

A grandes ra~~os, Estas eras las cond1cioncs que encon· 

traron los espal'loles a su llc1>a~la 11 territorio taba~qur.i\o. 

Esto ocurri6 en ~l ano de JSlB cuundo, enviudo por Diego Ve·-

lázquez, gobernndor Je Cuha, Juan Je Grij~lvu drscubri6 TJba! 

co al entrar por el rrn Uos Docas, Jc§ccb0cJdura J~l r{o Ta·· 

basco; mismo <¡lle dcsdc t':d: cHa to~16 el nod>re .!:- ~u 1h-'>1ut>r 1 · 

dor. (4). 

Un afio dcspuEs, en ISlY, envió Vcl~~~ucz una ~u~~u cxpe· 

<lici¡Sn ;l! ;;::mdn de l!C'rnfo Con(:,,.;¡;.;¡¡ ,;i¡;ui.6 d ub;;,¡1 Jcr.rot!_ 

ro quo la autcrlor; sin embargo, Cortés, y los 'uyos drs~ab~n 

internarse en la tierra rica y se rmiol'ltJrO!l al do Grijalvs 

con sus nav~s, guia Jos por Je r6n ir.10 de Agu ihl" <JUC conoc h -

la lengun maya. Cuando Cortés y los suyos hnl>fo11 4\Van:z.ado 

bastnnto y antes de lleg~r ~ un pueblo vieron ~ultitud do in-

d{genas en actitud hostil. se dispuso el combnt0. 

Se dice que el co~bate fue muy •edido y salieren victo· 

riosos los espuiláles; esta fue la fasoss batalla de Ccntla. • 

dupu6s de l:l cual liegaron cuarenta indígenas a pedirle per· 

d6n a Cortés, llevándole algunos presentes; eztre los cu1le1 

se contaban veinte esclavas que el ~pit4n reparti6 entre -· 
-- - ' 

sus principales. Una d& ellas, bastante desenvuelta, llu4· 

banla Malint:z.in; que recibi6 en el bautislllO el nombre ~e Ma· 

(4) Manuel Gil y S6en&. Historia de Tabasco. Villaheraosa, Tmb, 
Direcci6n de Difusi6n Cültural, 1957. plg. 28. 
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rina; por corrupción su no;~bri: priG1itivo cambié por 1-!alinch~ 

con el cual pas6 n l~ posteridad. Al principio, e~t• donce

llil estuvo en pode~ de Ai.onso '.!nr;o.fode;: P'ueno Ca l"i", o "/ 1.~ás 

tercie pasó ¡;¡ Cort.:i.G, quien co11 el h 1:endr!6 un ~d.lo. 

En el iug;;r d1:l conb:ite fum\arori los <!!StJ:;i;ct,~s tm pueblo 

nl que dieron pt;r uot~bre Snnt<t tforfo dt: la V!ctori:•. Sin el!!-

btt"rf!O, 110 pt:-\·~:¡anoc1ü fjtJcho!ó.J hf'ít1s. (·El ~qui::l lur,ar e! ¡>rit1ir jv" 

pobltuio, l;i;ci,; ,~c\,iJ;.; " !<;;, ni:.~t~f· <;11e t~·l'Yüdeub11n fl.ll1 tri!:Jl;-¡

dado a la~. ori u"~· del r'Í.l' Grí j1"1V<• con <·l IVJ::'lbr;; i.l11 S.i.r.< Ju.:1:·1 

Bautist~ de Tubasco (Actuolgc~te Villaharaosa). 

Así se in1ci6 lt\ (~H;pt"ih.h.~uc.i~ ~f:(,;l\0:-.:c:..;.6 r~11 {tic~. y !;n ...... 

cial de TQbusco a! Jry~:ini~\ ~~ri~nol; misnn ~ue ~e prolongmrf3 

basta el afio de: ltl.!l; i;!n •~[ihu1¡in, ,;e rci,gist.rnron reboU.one:; 

que s~ oponfon ;;:. ln i:clcrü::ar:~611, cm¡¡c i., C.1wnt<llpa, C.:il!lii· .. 

tl&n .Y Cupilco; !l.in que \'llo fu,ira r:.\ottvo parfl que los \'lurr.· 

peos se asentaran en !~ zona. 

Pese ;a todo no dcbr. pensarse que la colonhación o:;pafl~ 

la fu~ ahunJantc en la regi6n, 1lna m5s bien escasa. Es auy 

probable que la~ condiciones naturales, lo i~balubro dol cli· 

au, la aus~ncia de ~ct1les preciosos en abundancia, ~tc~tcra, 

ayudaron ~ la escasa coloniz3ci6n europea. 

UnR vez pacificada la provincia, uno de les principales 

capitanes de Cortés, adc~•s de 1obcrnaJor de Yucotán, Don --· 

Francisco de Montcjo, obtuvo la At.:::ildía Mayor de Tabasco. "! 

bos distritos. ~s decir Yucatán y·Tabasco, estabnn sujetos a 

la autoridad de la Real Auóicncia <le J.!4xico. 
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[n 15~3 se erró una audiencia (On el nowbrc Je 10' · 

Confine~; Yucatñn y Taha~ce t.¡ut"Jat<•n bn;c• su _:uri>r.~Hc16n 

De todas c1aneras Taba~cü t.'~t11vo >Uj•:to a 'fu.:;;t ~:i ;i • -

través de los ~lontcjo (l 1 .1~rc y hijol, h.1q;1 i:;,·d:{;Jo~ Jd · 

siglo X\'l. Se s<1bc qur ~ finidt!' •'~ ~stc :ii1~-rr.0 • iglo va·· 

tlt• Tabasco (S). 

Es de todo5 conocida la nula Jcfl'nsa de les ind{gen~s 

americanos a la~ cnfcrmcdodcs europ~as trHsplJDtadas con lo 

tiempo, la provincia que contab3 cun t:r1nta nil ha~ilantcs 

Jisr.iinuyó cons idcrablcr.ncnt.: debido :i L1'.'I prr.•pins c;;ii<lc!il!.lll:S, 

pero sobre todo, pcr el proceso ~isao de J= con~uis!a en la 

que murieron milos de indioB por 5U tena: aposición ~ la 

cisr.ia. 

Consumado c:l periodo de co;H¡uii.n:1, L1 e?a¡"H'I colonial 

piedad de Ja tierr~, miantr~s IJ~ otras dos se encargab~n -

de los servicios do~ésticos o se le5 ocupaba en los tr2ba--

jos de la ugricul tu;a. Ll'ls gananc lo$ r3nui absorbiJas por 

los espafiolcs a través de l:is c.11rgas tril:mtari.:1s por ellos 

irnpuestas. 

{S) Manuel Mestre Chigliaua, Docu11cntos y datos rra la 
Historia de Tabasco.:.. México. Ed. El Faro, f~! . pág. 9 
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En cuantt' IJ 1'I econoaía, se podrí;, asegurar que 1.h1rt1.n. 

te este pcri<lldo la. agricultura fue la prini::ipol activ.úhd 

de los lugerefios, uunque aliunos s~ dedic~rnn ~ 

cuenta con un3 cc~ltlca<l2 y extensa r~d fluvlnl; en ~lla ~ 

abunda la pcsc1, r~z6n por la cual é~tg t~gbl~n fue un~ 

era dedicado al c~c~o; ya qua los otro' productos (aQf:, -

frijol, tahr:co, etc.), nomalt1entt: en;n dosti;;;~Jo:. :ü mt~ 

pues se coocrcimli:aba con Vorncruz, Ca•pcrhe y [hinp•s. 

En esta 11cti11irlad !JO si¡,;~ti6 utili.":st11!0 el :rnr.cstrn1 sísto-

ea de milpas de origen prehispSni~o. 

Podríarnos suponer que los. sist.~:w•s I\,; .:ultl.vo fu..il'on 

de do~ tipos: cultivo~ ~eyorcs que p~n2it1~n un cierto ate 

soramicnto (agricultura de los cspafiol~s), y cultivos do -

autoconsu~o (rep6blica de indios). Fue hasta finales del 

si¡lo XVI cuando loll cspaftoles c~e:aron la explotcci6(l ~ • 

de terrenos cedidos n través de c6dulns rea.letl, :iunque ya 

para esas fecha:; .:ont11ban con pequutlos cultiv03 parn la 

crianza de ganaJo. (D). 

(6) Jorge CitJl'f"ia Lncroix, Mnno~nífa Hist6rica sobre Tabasco 
~xi.:o, UNAf-1, 1 !1'52. p5g. 7 .. 
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La t1plolnci6n, tanto a~r(cola co~o ~anaJcra, fur pos! 

ble gracias a !~ cnLun1cnJa. l~tr si~tt~J de lrJh~JO lo es· 

table..:16 ltcrnlln Cortés en casi toJ,;i In ~•ueva l:sr;;r.a. En Je· 

recho, su objeto fue encomendar indiol a los e,paftolr~ para 

que los protegiera~ y adoctrinaran en ln ft cat6lic~: pero 

la rcaliJdd fue diferente, ya que se pcr~igul6 el fin de pr~ 

porclonar a los conquistudorcs cano de obr~ gr3tuit~. trnba· 

jadores a quicnc~ explotar ~in ~udi<l~. Sin ~ch~rgo, ~l pro· 

hib[rsolc a la Real Audicnciu ld posibilidad de la Encomien· 

da de .indios y al pu.sar esa filcul tad a lo~ ~t·h<•rnJ.Jor~s do -

las provincins, se ~gudi¡6 ln trnden~i~ ~ 1~ ciplotacidu de 

la gran propiedad. (7). 

La tenen.cia de la tierra tenia ~igWla:o variantes: se 

11 uaba Fundo l.ega 1 lit 1ie4uei10 ~otar del quf.< cstabun ,Joudas 

las fnmil ias indígenas pnn que construyeran su~ c.Gsas y d!_! 

pusieran de un pequeno tcrrano; al Ej~Jo ar~n tlorr~s d~ C%· 

pl o tac ión y aprovcchaiaiento colect.i 11·0; h !I ti.erras dt! Rapar-

tir.ii cnto erall ¡ia rccl a.s de propiedad ccsu1rnl ¡:t:Io cle cul t !Yo 

y usufructc. individuales; y los Propio;;, cor;puoto:s ifo por--

e iones de tierras adnlnistradas por 1 o:s i:>·.111i.ci11ios pa~a cu·· 

brir necesidades de interés públic~. (S). 

Fue en el siglo XVI cll.'lndo so sentaron las bases de -

la gran propiedad, principalmente pr~picind& por In faclli· 

(7) Manuel Gi 1 y Sáez. Qp. c..Lt. pág. 90. 
(8) Jes6~.Silva ~erzog, El Afrarismo mexicano y la ~efor!L'l 

A5rar1a. México. F.C.E. 974. pig. 18. 
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dad con qu~ se obtenfo }' explotaba la flinno <l<" obra indígena 

debido a las rucdidos to~cdas por Felipe 111 en los 6ltlnos 

ai\os del :;iglo. 

Ilnrirnt{l ,,~ti.! perio<.it• :;e iJr(ldm:ía biisic<ll:!1.'f.tc e;1 F_f' ?'i" 

gi6n: cacAo,, café, ;Jr-:r1n, ~>·1h, tai>:ico. nlgc•l'••, ca'fl11 dulce 

e ixtle; d.i\!Cr!ia:; e!:.p~ic.ie~ d."": raadcr~ y p!.ni1.~a.t;;. q'll<:- ~e p10 .. 

ducí.a ~n fon.,n: silveqt¡:-f;. L¡,~ :t.(H~ri~ Jv,¡~.J;; :· . ._ ... i.:ultiv~~<H\ e_:: 

tos pro"'h.:cto~; !Jtn·1 c.onoc i.d~t'~ i.("))r c(.n~•o Yaco¡·.'.1 lpo, Vil l~ill.:rno ... 

Sl:i, 'íeapl.'!, J:1.l;c¡:..i, Cmi..:luc«;:~n. Júpn, l:;aut.jllC<t, H.KU$pr..::ic•. r 

Usvmec int:i, Cu11du;1c:ín, por c:j er0~!0, .:ont<i con nun.::·10:·.,¡s hri 

<;j,enda::; ¡Jroductora~ de CilCilO, >'!lf;!Jl'tll:i di: repu~itO y r;ud;:1:; 

l!IOntcdas de c:iolw. Ell ··~;~.:u:,pan<> t')(i,,e.fon f; neas d~ crH:ao 

y cai\ia de a:r.(íi::n y cm iir.port~!'.te poi· :.u intenso co:n~n: io. 

El alio~nto da priacr orden en 13 poblaci6n ara ~• -· 

eaít y :1610 se s;.;;;;hr;.ü;i. el ncc.::s~rio pa~Pc el 5U!'tento; el -

cacao se dnba tres veces por ~ño, la cosecha !orrui.l r,e h~-

cía por nbril y ~ayo y est~ producto, co~o ya se ~enclon6, 

se come re i;il iznba c:on Vcr111cru1, Clllllpcc:he y Chiapas. 

Duran tu lo:.; siglos 1.VlI y XVII l el diJsarrollo de ln 

regi6n se vio constrchido constanteacnte por la piratería 

in¡lesa que en el Golfo de W&xico íue l'llUY frecuente, oca-

s iona.ndo serios 1foscqu i \ ibr ios unto econ6micos como pol f

tic:os. l.us antecedentes de llll piutcda se remontan :il - · 

ano de 1655, ano un que los :nglcsc9 se apoderaron de JB-· 

Maica; d~ ah! se c~trndieron hacia distintos puntos de La· 

ti~ga~~ricn (Por ejrmplo. en 1672, s~ npoJcraron de Cuba -
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aunque fueron expulsados un uno J~~pu/~¡. !n terri~.r1c 

mexicano penetraron n travfs Je l~ :.guna Je T~rnino, rcr· 

tcnccientc a Talrnsco y o..:uparion la isla de lrix . .u~r los 

in~leses se Jcdicnron al corte de gaJcrn y a la cxplotac16n 

del pulo de t\ntc. Inclu5o, p.ire tal explot.nción M~ t·mp!c! 

ba ~1ano de ohm de lo~ oriundos taln1s1¡u(·fios, que pc.r di\·cr· 

sos motivos, se prcstab~n a ello. 

En Jo polf!ico lo pirntrrfn propici6 en l~~b el (a~·· 

bio de sede de los poderes de lucotalp~. que fue la capital 

de Tabasco hasta 1795 (9). Tie~po después proroc6 tauhién 

la desoparici6n de Cubll<lo~ y couo cooscc~cncl~ el dc~cqui-

librio de L1 nc1rninistr::ici6n y c,rga11\rnr:i6n de l:i bu:-ccracia 

espaflola on lll región. T:mbién durante :rn estll!!Ciil .:•n la • 

hoy llamada Jslil rlel C11n!lcn, lo$ pirr.t:is y 3U5 conHantes -

invasiones provocaron la omi~raci6n do puobios c0~pictos y 

ciniento econ6oico a causa del aba1uiaeo de t!crras. 

Parn poder repele:· le:; invasionc::; pir:itc1s, :;o iforim6 -

la armaJn Barlovento con la unión do v~raas prowiucl&s. 

Sólo de estt1 manera fue posible !rnpour 10.:1 problemas que 

ocasionnba la piT<lterh; en lo polhico y l.!n lo econ611ico. 

Por fin, con el cxter~inio de la p~rat~~io, s~ reestabl~ci6 

el orden y con éste el control p!llítico y soci.111 ma.nt<!nido 

(9) Miguel Civcira Taboada, Tacotal~a. Catital de Tabasco 
de 1666 a 1795 1 México. ~1~n Ed torfiil Rltxir.ana, 
1973, pág. 13. 
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por los C$pafiales en ~! territorio a Er~v•s de la Alcaldfm 

Mayor, que taobién <lesel!lpcllapn ln funci611 dt' a<Ü!ini:-.trur • 

la Real Hacienda <¡ue siempre prcocup6 a 111 <:•eren .. • e:.pari,. ;;._ 

Para la vigilancia de l;¡ !leal Hmcknd~. ~:: forr.6 ur. fo;::·:inso 

aparato burocdtico ctip. cébpi<le o·,. J.~ Cont:;dud1i Real <fo 

gún dominio sobre 1•l torri torio. (J 01. 

te del pr~sidfo de SRn Juan B2utista, R1nten1do con 101 in

gres::os ~uc se obtcníirn p11r el cobro de }o quo se: llam6 el 

na, con el fin de mantener un pcquono aj&x,ito pmra tratar 

de detonar lus invasiones piratas. Abuynntado5 los ingle-

ses, dcsap~rcci6 el poqueho aj~rcito; pero no el i~puesta, 

pasando n rumos del Alcalde !>!nyor on eurno. 

Tal inpul'Sto, junto con las all:abalas y :aranceles •· 

fueron algunos de la:; cargas qut": tonian que soport;ar los • 

habitantes de la regi6n. 

Yo lo hemos asentado antes, pero es bueno recordarlo 

para conocer cabal~~ntc el proceso evolutivo del Est3do a 

(10) María de los Angcle:;, Eugenio lbrdnr'L La Dcfonsa. de 
Ta~~2.__ie 1660 u 1717: Sevilla, SiE, 1971-:-PT'&:"""'rr.¡---
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través de su histor1J, har que ha(~r notar Jo, nalrs Je 4uc 

ne~ y pla¡;as (St'brL· toJo el l'aluJisr:.c·,, han prn,·01..1.!o, aún 

en lu a•:t11al 1da,\, unn ¡!r:in cant.i<l..,l de rJ¡\lcs :. ~us hahit:.n-

tus. 

Estos malc~. junto con los incendios Jr que ~e tienen 

Jad provocaron la escasa coloni~oc1ó~ curop~a, rn cuanto a 

nado de !5tos lrrumpr~ en sus milpa5 y c~usah~ destro:os 

considerables, entonce~ lns indígenas re~pond!~n notando al 

Je los antiguo' conquistJ<loros. Dcspufs de coaeter dichos 

establocian en otros puntos (11). De 1.:-sta :s:incra 5'11 íon;n

ron nuevos pueblos egrícolns que subsi;,;tían ~obre lll base · 

de unn producciÓr; de autoconsu:,;o, tale~ ccoo Curidv.nc~n y •• 

San Carlos Olcull\titlan. 

Sin embargo, esta fora11 de ::,;igraci6n no fce la úniea, 

hubo otras causas para que este fcn6~eno se presentara rei

teradamente. Y.os ahuclulcos, por ejemplo, c11igraron por •• 

las invasiones piratas antes seftaladas; otros casos se pre

(11) Enrique Semo. llistoria del C,italisao an México. Los 
Orígenes 1521-1763. MExico, E . Era. 19,5. plg. 92. 
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sentaron coito consccucncia dd establecieiento ele potrnros 

de ganado que invadieron las ceocntera~ de los Indios; tnm

bi~n los tequios de Jos rico~ hacendados qu~ s~ncif~n u !~s 

indígent\S, ol>Hga:rnn n foa.U Í(l.$ y pue?blo.~ ent-c:1·0:; 1. w,::11:do· 

nar sus hog;:ires ; R !11.tsc:1r 1111;:nr,;s alej~l1lol> ,k los ;¡nrn.des 

propictarivs. 

E:.tu tipo de F"''!".i<mn!., jum:'J cm.~ l:< c;qi1'1tecién de · 

unn sublcvAci6ri ~ontra lo$ espi~olos, ~~10 ést~ fiO prospc

r6 y sus participJnl"'·' fut?ron J::sor~,Í4'<h'.; t L'.). 

Huc.ho.:... .:.u to re~~ ~1 p; nnn i·¡ur• u::-1;.\ ti~·~ ! :).:;. · ct-.ttS!'l;'.;; <lol (les e~ 

paro e ie,norr.H'':ír. del t'~lha:;que\io <!U ~~::;·t;J ép0ca, :~,~ ~ncuen- .. 

tra en ln .:iu~c111.:L\ ;.!(' ;1scntarücnto cl;;:r.ic.il, '; e~; •tU'- o; ·· 

cl~ro, al igual q~c ul r0stu de 1~5 CuloclzaJores espanolc~ 

temieron :i\er~¡Hc i1 lo.s co11d~cio11,;~. 11n;tm·111,,~ <le! c-,.;tad,l. 

E~ (;} ¡n h.:.cr tf:rci~) tü:d ~i!ii!lu ;;;:~·¡¡ rn1c-·-ta''"'r:-ntc~ s~ in-- ... 

tent6 el ascmta:ü•mt:o cll:'L'icd con ln erecci6n Jól ¡,;._,.,\l'.;;nto 

de (lJ(olotán poT le:;, Frflncüc.'lnos, pero ¡fato no [~·uctl.fic6 • 

y el convento fue dcjMJo u ID5 Do~¡niros que na lo empica-

ron para cvangel i;.u1, sino col'.w h:lc:iemb ¡;.na el cultivo · -

del cace.o cou Hnes comercir/.los. F11.: lwsta el r.i¡¡ltl ll:l/Ill 

cuando comcnz~ron a construirse &gle,ias a il1i,iativa de ·· 

clérigos Jesui?.as. Sin cr:bar¡¡•>, este 1~-0YÍl)'licnto religioso 

no impri0i6 su hueJln copo en otrns rcziones del pufs. $6lo 

(lZ) Civcin1 l.1boad;1, pp. <,;,U. pilg. 37. 
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:ona. 

Qui!a en ~I cstndo de Tabas~n ~ncurntrc su real acJIJ8 

i l "<Jrc :ie¡; ro", · 

que da su riquezn ~I c'tado, no ~ra toJ~v{a y~JornJo. (131. 

de cont3dos feligrc~es: p~ro a pr5nr de nv tener ascnta~icn· 

to clericul, Tabn9co <leb[a pegar los ~r3nccles por J~rccho~ 

parroqui<1lcs. (1.:_l. 

Tabasco prescntoba en su 0~tructura ~ocio-c:on6mic~ lds si-

guientcs carnctcrfstic3s: ~ontabu con ~~5 Je SS,003 hJb!taq 

seguida de la ganaderÍu; ¡enernl~enLe, salvo eAcep,i6n del 

cacao, se produce pani t'.'l autoconsu!i!O, .,;o; is dan ~U)' pocos -

conventos, no existían colegios, hospitales ~i escuelas de 

ensenanza póblica; s6lo existían nueve parroquias. 

El estndo contaba p::ira entonces co11 una ~structura ju-

rfgdiccional y una distribución territoriul de: dos villas. 

53 pueblos, 646 ranchos y 56 c5tancias {lS). 

(D) 

{14) 
(15) 

Agustín Cué Canovas. Historia Social v fa:on6•ica de M6· 
xico 1SZ1·1854. M6xico. Ed. Trillas. \973. p!g. 71 
Mestrc Chigliaua, Qp.. ru. pág. 111. 
Rubio NaftE, Ignacio. Arc.hivo de la Historia de Yucatán 
Campeche r. Tabasco. M~xico. J111prrmta Xñllna, 1942. pij.zib 
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Por las cifras anteriores puede observarse la forma 

como se encontraba.concentrada la propiedad de lo tierra 

en muy pocos propietarios. Como ya mencionamos e~tc probl~ 

ma se origin6 en el siglo XVI y se fue agravando en los PO! 

teriores; sobre todo en el segundo siglo de la dominación -

espanola on que se agucli.:6 de !llanera espect11cul1.1r, alimen-

tando con ~!>to d po<.l0r dei espaliol y 1'1 :mmisi6n del in-·· 

dio. 

El Perfodo Indcpt'!ndionte. l.Gs r.i.oticias acerca de la -

independencia, tardaron en llosar a lo r~gi6n. Fue hastn -

ol afio de 1621 cunndo so conoció el Plan de Izumln que tra

taba de renlhar h indepcndeuda 1k l;i Nueva l:ispall!!. 

Al cono~ersc dicho plan se forillaron en Snn Juan llauti! 

ta dos partidos: uno, que ~ncabezmbn el coaandanto militar, 

bon Angel del Toro, pretendfo oponcr3t: e la i&úcPGndenda y 

que Tabnsco continuara bajo el dooinio espaftol¡ pare lo --

C\JBl fora6 uno brigada de volunterio:5 oi¡pnfiolos. O~ro par

tido, integrndo por gente del pueblo, simpatizaba con ltr -· 

e11oncipaci6n y acogía co11 jGbilo lu noticias que propala-

ban el triunfo de los trigarantcs. 

Así las cosas, la entidad se encontraba inquieta, cua~ 

do 11og6 a la zona Don Juan Nepomucono Pernfndez el frente 

de cuatrocientos hombres, enviado desde Veracruz por don A!! 
tonio L6pcz doS:!nu Anna, partiduio ferviente de la lndope!! 

dencia. Fcrn4ndez se posesionó de las poblaciones de Hui·· 

iangulllo, C4rdcnas y Cunduac6n; avanzando con su ge?to ha! 
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ta Atastn. Hay conforencius con el jefe espufiol y éste dcci 

de abandonar el estado hacia Canpeche con su brigada de vo-

luntarios cspailolcs, dejando lihn: l¡,¡ cntr;id.l ;; S1.1•' J11¡:,; --

Bautista. El día !l de septiembre d0 lllll entrfr tr>.~.<.:mtc -

el capitin Fern~ndez, iniciándose así, el p~riodo índcpen--

dientc en Tabasco. 

A.i'l .. n;;. bien, cm:w el •~\:!>'i.o ckl país, l« :.on.i ne sufri6 

sustanciales cambios en lo ccon&~ico oi CP lo social¡ tan·

bién se registró el sgudo 1.lcscquiU. l.rio ~·,ilhico durr.nte •• 

los primeros anos de su independencia. 

Durant<.: le:::; tH • .\\.-:i::~'!'O;: ~.~H~i.~t·~~\>:~ afi~1~; de .\f?~icpcndenr.:ia, 

~l paí~ fue dirigido por m~5 do ticint~ ho~bras di(erente~; 

~ctuando co~a prcs1dent~s. le lucha entro libersle~ y con-

servadorcs desquici6 al puís y Tab1!co fue la caja de reso

nnncia.. do algunz t~tlncr.a ~ J-= \:!~t:us lit~..;hn!-1 ~ 

Despuls de lo lndapenJencim, se estmblcci6 el gobierno 

de la Rcgcncin • vino lvC"io el dÍr>.f.'r<> i~p<Jrio -ie Iturbid.c> y 

por fin la RepÓblica Federal. apoyodc en l~ Con~t!tuci6n d0 

Octubre de l 024. Precisamente Íl.lit'l por ~e dio de dkh;c Cons -

tituci6n, er. su nrtfciilo quinto, que Tnl1.-isco fui: (;On:;f.der<!

do coao uno de les e5t<l<iO!l de ~ll n¡¡cfont& Rcp~bl.lc:n. 

El primer gobernKnte del T~bosco Independiente fue el 

propio capitán ~epo~ucenc Fcrn1nde:, qua GOh~rn6 h~~ta ··-

abril de 1822, en que ftH' dc~tituido dt> su puesto por C1alo:; 

manejos; sustit~yéndolo don Ju~n Mar(~ Leyton. 
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111:-,hn~ la5 <'l<·ccioncs rcsult.non dt'cto, dun Ai;u~tfn · 

Ruf: de lü Pena corno primer gobernador y don Hnrcelinr Mar¡~ 

lli como vice gobernador. Ellos e~pidl:run las priw•r•~ J1! 

posiciones tendientes a orgnni:3r la ad~inistraci6n p6blicn 

del jovrn estado tnbasqucfio (16J. 

ta~ curr1cnres iJeol6gicu~ que se nunife~tabnn rn el purs, 

bios de cardctcr político. La lu,ba del c~ntraJ.is~a contra 

y los hcr::~nnos M~,l<lonadol rcspe:ct~·/ .. u.:.~.t:ntc .. 

Cabe <lcstucor el hechu da qua eo 1~41, ~J s~rtor Ju~to 

Sierra O Rcil 1y, ,1 nonbn:: de los rur;.,teco~, i1w it6 :a 7¡¡b.n:t • 

ción no fuJ uceptudn por Je~ tnhJ~quJfto~. Un h~chu not~--

ble, por el csc;lndalo que produjo, fol.' h! inv:1::i6n ;.iJ est:i· 

do por las fuer:rn~. del general »edro Jl!.\lpt1dia en el afio d& 

1844, cuando peleaban central i.o;tn:i y frdcrnl i!lt:a; .:WpuiJi¡¡ 

atac6 y derrot6 al gobernador don Francisco Sentnnnat, fusi· 

Iándolo en ln poblaci6n de Jaiupa, dc~p~és le hito cortar lR 

cabea:a y, cor:iéndol a en aceite, la expuso al pGblico en San 

Juan Bautista. (17). 

(16) Gil y Sácnz, O? Cjt, 2~· 1S3-1S6. 
(17) Gil y Sáenz, Qp.._.,íJ,J, p4g. 160. 
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En todo el pa{s se soportaron !as invasiones de norten· 

merica~os y franceses; s61o que o6s ngudas en Jetcrm1n¡das · 

tonas. Tnl fue el caso de Tabasco, que después de ser vfct! 

ma de diversos atentados en su tcrr1torio (sobre todo de pi

ratas), hubo de soportar la intervención de trop]ls nortclll:lc· 

ricanas, In primera de cllns en 1946 y In sc~undn, de fines 

de 1347 ~ mcdi~idos de 13~8. [1 c0~o<loro Pc~ry :&1 ~ando d~ 

una escuadrilla de ocho buques atuc6 lu pla:a de Sun Junn ·· 

Bautista la madrugada del Zl de octubre de 1847. El gobcr·· 

na<lor y el comandante militar, a! lrcuti: º" uu,J ¡it•quctia r,ua! 

nici6n 3C oprcst6 a lJ dcfcnsu <le lo plaza. Da5 fueron lo~ 

ataques de los norteamericanos, ZS y 26 <le octubre: y en am· 

bos fueron rechazadas por la pequcna guarnici6n y vcci~o! •· 

voluntarios, los invasores tuvieron quo re1resnr derrotados 

e Veracruz. 

Ya hemos anotado en p&ginos anteriore$ que en este agi

tado periodo de nuestra historia, en el que lucharon con de

nuedo los hombres del partido liberDl y los del conservador. 

mantuvo en Tabasco partidarios de uno y otro bando; como es 

el caso del patriota José Ignacio Guti6rre%, fervlente defen 

sor del federalismo. 

En el bando centralista. so puc4e en'globar a los desee_! 

dientes de los antiguos conquistadores espafiolcs; y por el 

contrario, en el liberal, gente del pueblo que ~rctendla ver 

daderos cambios tanto en lo esfera social como ccon6aica; ·

tal es el caso del coronel Eusebio Castillo, paladín de la -
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Reforma ch el estado; antes se habla distinguido co~o uno 

de los defensores en lu invasi6n yanqui, c~s tarde, ~ecun

dando el famoso Plan dt" Ayutla )' finalm·en~e, ¡¡l !a1fo dd -

general Grcgorio MEndez. defendiendo la csu~n r~ruL,. ~ann 

y el territorio invadido por lo~ francesc~. S~n embargo, 

la guerra contra }¡¡ int.:rvcnci6n franC!J5il no tue nu),.- larg:i 

en la zona, debido nl patriotismo d0 sus hij0~ ro lJ dc·

ícnsu, qui.:: Jc:.;.Jc uu yr;,!H.~ipi~1, :.;u¡.;I~:r.v;~ hdc~r J,; ;;.u tt,;i& .. i-

torio invadido. 

El dafenjor de la intervunci6u lo fu~ ~1 &Dharnador · 

don Eduardo Ar6valo quP [ue derrot~do (» ln fanos~ batelln 

dr:l ~nh~:!_~_l,1!-_l_ ll\H io ¡·0pob!kn1105 ;Ü i;rnnrl.0 d•:·) ¿¡;;n~nÜ ;i -

pnt.rint;.l Grogor1\) ~¡}n,Ji.~;.. Ln ~L':i~t lt1i:h.1 :~,0n d1r:r,0$ C\·: r;~il:-11~ 

clonar::..(~, .';~de~i~s de i. pr.:J!' i I') Gücuor !o ~~8t?dt: ~ , 1~cn·~ A~1 1 l rf:.7- ... 

é.s.t.t:.)$: ttJdo ~·1 f.l~U\hln d·: T.d1'"!~.((J •1P~· :-•?.-·:r!::""" r:?;:}··~:i:6 t0d1 1 

id~~ d.,; ¡i~tefl.~ht:i¿~¡ t~ L.itH!'f.iOa ~~~,:~·.~¡¡i-. .. a.\;g:¡,·1'<.:r,;\.t.:, i.;,;, ihipc· 

rio ch~ Ma1~ir:tl1ir;inor 5.nJ~Í~; !~~ it"'.pt .. 1n·t6 f~n Tnh;~::;:o .. 

E.xpub.:idos lo:; fr:wccf.iJS tkl ¡;af5 v del c:,1t::c!o, el g~ 

nerDl Purfirl0 Dfa1, jcfG d02 Cu~rro Jo Ej~rcitc Ju Oridn· 

te, M•pid!6 no'1Jbni,,.,.i~ato l.ll cotioci;Jo f;rc"iz:ral G~·(1¡;;¡in·lo M.5n

dez como gohf.: rnador del •JS t<?dc, ..:.:i¡r;o qu•~ ,1e~.;;~1p"H'ilÍ hr..!\t s 

junio de !ací7. 

Rustitblccido el orden l(;g¡1l cri 1<1 r:;:~i¡or part'~ Jcl 

pa(s y dcspu~s Jo IH aalradd J0l prcsid~nEe Ju,rc:, se 

efectuaron lJ~ elcccionc~ en los cstndos de la RcpGbli~~. 



El de Tah:isco Jt•s i¡;11ó :J don h•l 1p<> ele JcsÚ$ S~rTJ COE'iO - • 

{<ob,•rn;iúor conHitu..:lonal. llnp•H~~ ck alguno:. for.cion.lrJo~ 

que ocuparon la priacra ~ug1strntura, asumió ésta en 1373 

el doctor Sic6n Sarlat ~ova, CU}'!l ;:d.r.i111iHr.li:ión fuv ouy • 

bcn(\fi1;¿¡, i-duc;1c\6n popular, LI funtl.iciÓl~ ,:d lnH1tuto Ju~ 

re¡, la construccl6n d~l Palacio do Gobierno y del Ho~µ1raJ 

Civil, fueron algunos avance~ lngradu1 b~jo ou ad~i~:,tra·· 

ci6n. 

Ai fill<l:l.\:..ir d ~;ir,lo XVI!!)' ¡>rinci¡lio:. del Y.H, in· 

hasco contah~ c~n une estructura ccl~si&stica Jepcndientc 

del vecino estado de Yuc~t,n, ello d(b1do b~~ic~uent~ n Ja 

faltu de clcraentos religiosos psr~icul~ros. La entidad 

cvntnha <.:ün 11na (:!i~ructurn de t:~1~<ictcr cl•~rjc;,ll cof":rpue:;;tn 

por un Vicario princlal, que rcgcnteabo el JObierno sobre 

los Individuos doJ clcrn, esparcido~ en to~o el estado 7 • 

juzg3ba las causas ecicsi5stica~ en lo ccnt~nr;~sn ' r~pre· 

sentaba ''' primera instcncia; por u~ Co~i510üddo µor el di! 

cesano cuya sede estaba en ~léricla; con un proi:;otor Hsc;'.ll 

que consultaba los negocios en cada cmbein de partido y un 

cura que era Vicario foráneo y juez r~clcslilstico en su fell, 

gresía (18). 

Es importante sefialar que en otras regiones del país, 

los asentamientos clericales traían consigo una ser!~ da -· 

elementos como la crcaci6n de escuelas y centros educativos 

en la entidad, no se pudo contar con ellos, Jebido, ~eg~ra

(18) Gil y St!cni, .Qp.f.i_t. pp. 194-195 
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mente, a esa falta de arraigo de !3 organizBci6n clerical. 

Al depender de Yucatán en l-0 eclesiástico, ern muy nro que 

a un tabasqucflo le tocara un lug&r en el s.~min..irio !lU<' ha-

bía en el obispado así como e!! lüs l.:<~µcl lani'.a!":, ct.irl!tos o -

prebendas que controlaba Yucatdn. (19). 

Como consecucnci1.1 de 6::.to podrí;;oo!l ticdu~ir que 11\ fu! 

ta de ¡;¡cJios ¡;¡¡r_. la (;.ÍU<:Li<.:.iÚn zn;intuvo al c:itlldo en un atr_!! 

so considerable; por cjcop1o, no se 1uvo conociaienta de 

los avances <le la industrio en la agricu!turB, qur orn la -

principal activiJad ccon6~ica; an ~ste ~entidu. las prácEi-

de producci6n lnpuc~tcs por lo~ ~spanolc~. prado~fnunda el 

cienda), un 1uctor N~di~, canstit1>ido por ~rtas~nos, pequa· 

toncos e~pctaba 8 s~r diRna du considcrnci6n), y unl cl~1e 

baja co~puc5ta por p~one~. 5irvi~qtos y dca~~ personas qua 

pnrtici.paban en J~ ,.;qií.ot11ció;i a¡:rícola, (20}. 

(19) Gil y Sácn:, QL!. ~jj. pá~. 198. 
(20) Munuel Gon::Hc: Cal:11da, lfiuorid de fo Revoloción Jee:xicruu 

en Tai:",.'l.:;::o, l-léxio.1. l'llt1U11>."1.to Jí!'f"""Yñ-ahutl) »l!dcna! & ES~ 
III5t7íi'1cus Je fo ~"'\"Olucil."1 ~~c:dt"zn.a. 1!!11. p.ig. 22. 



L;is .:l;i,es baJ<i5, Jehido ;1 ~u tr;nJ1d6:1 :.oc1.•.i e ip,our.::nd.:i, 

no tcnÍJn Jcrccho o votar en las elecciones. E) Jntcrc~antc 

hacer notJr que en el ~cctor mill~or se rcflcJab~ ~slu J1vi · 

si6n soc:al: ~1 aando lo tcn(nn loo oficiales crioll~s; Je 

sargento pere abnjo crJn lAbrnJor~s. ~rtes~no~ y jornalero~. 

L23 ~ticienrles st:·r~,_dan d0diC'6!1,l():·~~; ~fi3it::!~:~eP~-~ ~ i c~Jl ti 

vo del cacao y 13 ganadería; y englo~~~an el 90- üc la• íun1 

lios rurales que no poscfnn tierrc al~una. La ~3yorfa do 

estas .famil ins rurales 1:stab1m v i.rtc111ad.1s a le!!: li<1cicnd.a5 m· 

diantc el sistcmd do servhlurnbrc ¡ior dr;:rn)i\s. 

l'od;·i:!r~os concluir que pare la ser,unü;¡ ¡;¡il;id <le} :;q;lc 

XIX IN econa~ía dol e~tndo no cr~ !~Y Jlv~rsific;¡Ja. Suba· 

se scgufo siendo J;; 9gricultur3 y 6nic;¡~cntc 5~ había intro· 

ducido el aguardiente de cnne y g~~ ganado vacuno y caballar. 

Estos prod11ctos ~ran cc~erci~li:~dcs g trgv~~ ele! pvertt1 dt 

Frontera, fundado en 1780. La nayor purte de la población · 

tabasquefla se cncont raba diseminada en lo.s i;a1,pos, hnciendes 

y rancherías• y lns únicas vías die comunicaci611 crl'ln los •• • 

ríos y poquísimos caminos vecinales. 

El país, al igual que Tabasco, pasaba por una etapa 

de desequilibrio econ6mico, político y social; en 1676 se 

inicia en la historia nacional una ~tapa que hnbría d~ dar • 

origen al aovimiento nrmndo de 1910. E:?l ~Ell'I h11¡1ortante -esta 

etapa, que vale la pena detenerse en ella. 

El Porfirismo. 

El advenimiento del Porfirismo s0 hizo sentir en todos 
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los niveles del paí~. tanto en el ámbito ccon6mico coDo en 

el social y polftico. En los anos d1: 187'.' )' 1910, los COl.!IC! 

tibles y materias primas mexicanas fueron derJaml¡Hl.1~. e;: for· 

me favorable a los intereses extranjero:;, pro..-ocen<lo, •:o:;:o 

consecuencia, un incremento en las entradas de I~ eaporta·· 

ci6n. "I\. medida que crecían las exportaciones, ~aiabiú1 ere· 

cía la deaanJa de Jos producLos pot p~rte del ~cctor cxpor· 

tador y el poder adquisitivo de !os que obtrní~n su~ ingre· 

sos de este o.ector. En ambo:; casos ~1 resulrado fue cstil!l~ 

lar la ai:ipliad6n de lo pr;Jducd¿n interna. (.:1). 

tor detcrrainanlc pare ~u crccici~ntn y no<lern1zaci6n dur&n· 

te este periodo; ndcm6s <lo oro )'plato, cnnen:aron a •pnre-

ccr los metales industriales entre las exportaciones ccxica 

nas. Se elevó r6pidnncntc la producci6n y expNt.1ci6n de · 

cobre, :inc, pleno y :mtü1onic. Al ,.1s1~0 ti.cr.:ipo, J.a dcm:m-

da extranjera esthml6 la invcrsi6n parn producir ciertos · 

artículos agr{colas: udemSs de la exportaci6n de los prodUf 

tos tradicionales como henequén, cueros, maderas y sus der.!_ 

vados, se au111ent6 la lista de artículos que proporcionaban 

divisas como nuevos renglones de exportación, tales coao •• 

caf6, ganado, algoJ6n, garbanto, J:ácar, vainilla y chicle 

(22). 

(il). Ro¡er Hans o, La rl hica del desarrollo melli~ N6.x!_ 
co. Siglo XXI. 1 74. pp. 19·ZO. 

(221 lbid. pág . .!!l. 



En !89.J el ~vh11.'r.10 d1: ll'a; .1bol d il.'¡¡:l!Dcnt<' l "~ .,¡. 

cahalas. Con esta medida v las cond1c1oncs que ~c a~r(an 

a la cconomfa nacional, Tabasco int.,nt6, con sut•rte, 1ntro· 

Jucir sus productos al ~creado. So se puede prc~isar cuan 

do comenzó en toda forraa la cxplot .. ci6n del plátano, pero 

sí que tuvo gran importancia en la cconü~{a ~el cstddo ul 

suauirsc a l;;s proJu...:to~ cnnw:;l·r:do:. cor . .ir.ttrior 1dad. 

En el aspecto poi (tico, todo'' sabemc' •!Ut' la prin1.:1-

pnl característica dc este pcriod~ fue la pcr~ancncia en -

el poder, por más di.' 3ü n~os, JI.' don Porfirio D(az; y este 

modelo fue seguido fielmente en los estados; y Tabasco no 

fue la cxccpci6n. Dos fueron lo~ gobernantes princ1palc~ 

de la entidad en el prriodo que nos ocupu; el Joctor Si~6ü 

Sarlat Novny el general AbrahaE11 3andala l'ntil'\o. 11 pri'1e· 

ro ocup6 Ja gubernntura once veces, la primera en 187! y 

la und6cimn en 1894; y el ~cneral Banda!~ diecinueve, n ·-

partir de 1887 enque aparece por priluira ve:t co¡¡¡o goberna- -

dor provisional y la 6ltima en 1910 (Z3). 

Ya hemos referido que el gobierno del doctor Sarlat 

Nova fue, de alguna manera, benéfico para el estado; en uno 

de sus periodos en<pe fue gobeTnador, aanifest6 su preocu· 

paci6n por la econoida. Pan el gobernador "la agricultura 

es la principal fuente- .:le rique:a"; y es que al racnos para 

(23). Jo~é Bul~~s. La ifi~nda tabasqucl'\a. Villahernosa, Tab. 
Ed1t. GriJalva. :.S. pp. 36-61. 
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la regi6n; 6sto era cierto; como y3 hemos visto, Tabasco ha 

sido siempre eminentemente agr(cola. 

Para el gobernador Sarlat, sin c~bargc, eYi~t{an v&--

rios factores que iripodfan c·l dcs;,;rrol lo ópt tl",1' de c:o-rn ¡¡.:_

tividad, a saber: la falta de fucr:a de trnhaj9 para las l! 

bores agrírol3s, que huela difícil p~ra lo9 propictario5 em 

prender en gran escala los diuorsos c~ltiYo, ~ue scrohrabnn 

en sus fincas; los bajos jornale~ p~g1dos n lo! peones do 

las fincas rurales, quicnc~ pur ln riquc:o del suelo cncon· 

trabnn ncd1n~ más f4cilc~ parR ~obrcvivi1: el c~plco de 30· 

t iguas rutinas por el cic:;;conoc il:ücnto de 11á..: ¡¡¡oJornss técnl_ 

ca:; agrícol!.ls; por cjcnple>, se d1;5conocfo :el &r.1Jo, >J<Í¡¡11i·· 

nas y otros instru~cntos utilizndos en otro5 lugares. 

El gobierno del est3do colaboró en el Qcjora~icnto de 

la explotación ¡¡¡grf..:.ola; conociendo los principales ¡Hoduc-

tos agrícolas del estado, cacao, car~. :::::!:, frijol, etc., 

sugería Sarlat cambiar el sistema de servicios en hs fin·· 

cas rurales proponieoJo una rcíorMa al c6digo civil en lq -

referente al trato de los pconc;; del campo. (Z4). 

El ~ismo Sarlat se preo~up6 por el desarrollo de la • 

¡anadería, favorcci6ndola iilt!diante la libcraci6n do derechos 

de exportación por un la.lo. )" por el otro, garanti:z.ando la 

propiedad de los ~anaderos con el cstableciniento de una re· 

glalllcntadt'in para el abasto Je carne al c!lt:tdo. Todo 6sto 

rcforz.allo por la l•:;: ,Jel cstahlccir.iicnto Je registro)" fie·· 

(24). Sill16n Sariat Sovn. Mcworias sobre e-1 csta<llJ <le la Adci · 
ni ~uac i6n Públ ii::a Cñlabasco. R~uco. Eduartlo.Dublár. 
Y-t:ia.TtRiiTcS"orcs~ 1 • Pr. !9 . 4 l. 



el primer intento paro la ~aplotJc16n petr0!crJ en Taba~'~· 

Esto fue pcisiblc, en el :1i\u ,k 186.;, gracia, ;, f.!l ·" S.íe11: 

que 1 le\'6 ;1 c;1bo el clc~.cuti1 irii<·nto e intento dt· c>.plot;1c Jn 

<le ln cina de petr61co SJn Fernando en la re¡:i6n de Tcpat1-

tlán y n la crcad6n ,\e "una cou1paf1fa petrolcr:1·· por d pro_ 

pio gobernador. Sin embargo, srg6n se dijo, Ja fal:3 Je ·· 

mercudos, la lcjnnla d~ Jos centros de pr0Jucc1~n. la falla 

de trnnsportcs, etc.; determinaron el fraca~o del Joctor ·· 

Sim6n Sarlat 1'ova. (26). 

Uno de los rasgos típico~ del dc~~rr~lln rapital1stn 

en México fue Ja introclucci6n .le !:1.:. \'Íll~ f{rrc:1:. en ¡:ran · 

parte e.Id país "hasta 11375, se lrnbL:rn .;:onstruido Si8 >.il6::ie 

tros d.e vías. i\l final del gobierno ,le Porlirio nínt, t•n 

1910, la extensi6n de la red superaba los 20,000 lrns. (Zi). 

En •1 estado de Tabasco, en 1891 se iniciaron los tra-

bajos del desarrollo ferrocarrilero. Si bien en 1886 se -· 

rcali:aron algunos intentos para la constn1cci6n dt'l ferro

carril a través de la companía del Ferrocarril Mrxic~no 

(The ~exican Pacific Rnilway Li~ited), ncJiante la cclcbra

ci6n de un contrato con ol gobierno central en que se prop~ 

nía el establecimiento del ferrocarril de Tonalá, Chiapas, 

a un punto conveniente y cercano a Frontcrd; no fue sino •• 

(ZS) 
(ZC>) 

(Z7) 

Ibídem. pp. 42-43. 
Gcncy, Torruco Snravia. Estudio Econ6mil:o del Estado de 
Tabasco. México. Tesis profesional. UNAN. 1!169. plg.S~. 
iidOlTO"Gilly, La Revolución Interrumpida. México. Ed. 
F.l Caballito. nrrlf." phg. 16. 
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sino hastd :950 cuando se inaugur6 dicho ferrocarril, des-

pué~ de quince afios de iniciada su construcci6n. (ZS). 

El desarrollo político de Tabasco, durant~ el r¿gimcn 

del gobernador Sn;lat Nov.:;, no fu.: del todo ptidfü::v, prnb.::. 

blemente como cansecuencin del descontento hncia et sobicr· 

no central, u nivel n~cional. Sin c~barco, se puede obscr· 

var que lo ecouor~!.\ crJpici:..i :> de::arrollar:::t "n fon:;;;;:-;&:; o 

menos ordenada y se van scntnndo los b~scs Je la estructura 

imperante hastu 1910. Corao cunscc1w11cin de 6:;to ln adrdni~ 

troci6n del gcrwral Abrahat~ !J::indalo l'<\tiüu "gozó" ,.fr h;s · • 

beneficios de este repunte ccon6aico. Ahar3 bian, esta ne· 

jor organización eccn6mica s~ debi6, entre otros factorcft, 

a lil coyuntur.a nacicnnl en t:encr.il l" l?l Puerto e.le Frontera 

en particulu. que si bien en algún tie::ipo sirvi6 para <lar 

entrada a tropas invasoras, a finJlcs del siclo XIX. fue el 

principal mecanismo de co~crcializaci6n para los recursos 

locales, tanto parm el interior co~o para el exterior del 

pa!s. 

Debemos volver a oencionar que lo$ principales pro-· 

duetos agrícolas que se exportaban fueron el cacau, que ·· 

se cosnerc ioli Z3ba con Chiapas, Veracrui\ y canpeche; y MI : 

6pocas recientes• el pl hano ro.atán, funda.nentalue11te con 

los ~stados Unidos. 

(28) Sorlat Nova. Qn. ~J.!. pp. 36·38. 
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La aJ11in1straci6n Jt.>l ¡.:enl'ral :.hr:iham Bar.,i:da t;·•:rn.-ir.c · 

ci6 dit·.:inu•'\"C \'l'Ccs cu L• r.:.1¡:1~t1a!;.;1.i a p;irtir dl' 188" ·· 

hasta 1910;, en los Últimos aflos Je su mar;,io, tu.-c-- que ~o · 

portar !os diversos hrutvs Je corr1~11tcs 1ntc1~.t~a!c~ can~ 

li:adas a través del periodismo así corno el prcluJ10 ~~l ao 

vimiento revolucionario; Esto sor~ objeto de estudio Jt.>l s! 

guicntc capítulo. 

!'\ 

'- ;; 
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CAPITULO 11. La Rcvoluci6n en Tabasco. Antecedentes Políti

cos de Tomás Garrido Canaba1.. 

Durante la adcinistr&ci6n póbli~a del general Abrnhno 

Bandala Patil'lo, el estado de Tabasco go:6 d11 la ''pll:" b1pl8!! 

toda en toda la ropdbl icn. Lt1s ,Jiferencias sodnl•;s car:tct!:_ 

ríst icas del r6g iacn proíi rista tat1b ián c!\l.uvic ron presentes 

en ta entidad. As f co~o ln! "p;i.?" foe propicieJa pnra nqu6· • 

llos que tenían rec:u~:;os necesarios como base pi:aa el enri·

quecimiento, para los pobres y <lesposc{dos, que cu ·r.iuasco 

estaba fomado por la l\D)'oda; íue ocasión de constnntc opr~ 

si6n. 

Para el periodo que nos ocupa, en nhasco podíamos dis-

tin¡;uir lo:; sigui~ntcs gn1pos sociales: los hncenJados o --

"íinqueros" propietarios de los mecHos de pradui::ci6n (las h!I_ 

cicndas),la clase media constituida por artesanos, pequcftos 

COlllerciantcs, prof~sionistas y empleados; y uno claso baja -

compuesta por peones, sirvientes y demás personas quo parti

cipaban en le e1plotaci6n agrícola. lle111os seiialade que esta 

estratif \cnci6n social ya e~istía en la región antes del po,r 

firiato; sin c~bargo, e$ en este periodo cuando se acentdan 

más las diferencias sociales debido a la pr~pi& política del 

porfiris~o tabnsquefio. 

En el grupo <le los trabajadores rv.rales enco11tr11B1os a 

los 5irvicntcs rGsticos, trabajadores endeudados que eran -

pr~ctíca111cntc co111pr:1dos por los "finqucro!:"' con toda· su fa· 



milla para que trahajar3n en Jos campo~ con un suc!Jo de · · 

tres a cinco pesos J:lc•n~u:dcs; St' lt•s llamaba "1:10:0~"' )'no 

podían sal ir 1lc 1 a f in e a sin 1 a au ter i ; ¡¡e 1611 del "ano" . Su~ 

hijos pequcftos )' las esposas trabnjuban 5in re~uncración al 

guna en la casa granden en caso de nucrte, el adeudo Jel 

"mozo" p..isaba como herencia a su,; Jcsco:n<li.:ntl":,, que Je e~· 

ta manera, "ascendían" a dicha categoría. E'l(ist fan ··cn¡:an· 

chadoras" que H:ndían a los futuros "MO!PS" a los finqucros 

y una vez comprado éste, :;u dcuJa iba at!.mcntando }' se tran~ 

mitía de padrea hijo. Era muy cowón la \·cntJ de aguardien· 

te de cafia para hacer r.i~c. "llcvadcrn" la vidu del trnba_ia-· 

dor. Quien intentaba huir, difícilcentc escapaba, pues ahf 

estaba el jefe político que dcsplegab3 todas lns fucr:as ·· 

hasta capturarlo; después de capturado le esperaban palos, 

azotes y grilletes¡ cuando la pcn~ DD iba atenuando se le -

permit{n trabajar encadenado. 

Los mejores jefes poH ticos eran los que se apresura·· 

ban a cumplir al minuto y sin discrepancia las órdenes del 

gobernador Bnndala Patino; precisamente éste se cnorgullecfa 

de resolver pronto y mejor que los abogados üna controver·

sia, tan s61o porque hacía pesar su poder sobre una de la~ 

partes. Hacer política a nadie le estaba permitido; el su· 

bordinado que sin permiso lo hiciera, ten{a co=o castigo in 

mediato la destitución. 

A lo anterior correspondía un conformisao 1111yoritnrio • 

frente a los rutinarios abusos del poder estatal que operaba 



- 35 -

en complicidad política y policial con un reducido grupo do 

políticos, profesionistas y. grandes co1:1crci11ntc:;; ''entre 

estos Últimos privaba el iruni¡:rantc espaft0l, " sv vez domi

nador del ambiente social y concur:nmte". (29). 

En cada reelccci6n de Bundala Patifto, nparccl• el pe-

ri6dico scmioficial ~~.t_Irabaj~t bnjo la dirección de --· 

.JuBn S. Tr~j :!lo. En ~1 s~· !Juhl ic:11hM1 :lct,15 dl" todos los -

111unidpios; dando cuenta.:~ lo;; clubes dl.:.puestos a sostc-· 

ncr la candidntura del gobernador¡ 1u sahf~ qur todo Pro -· 

obra del misao y su gente, pero no se pasaba de la ~i~ple · 

mura¡uraci6n. 

H 27 cic julio de 1902 se fon::6, t'íl la villa dt ([;¿ilíUI!)_ 

guillo, el Ciub Liberal l·ldchor Oc.iqw, :filfal i.!cl Club PO,!! 

ciano Arria¡;a, fun.1.1dor y p1·esidentc fu;:; don f'crnando Agui

rrc Colorado, y si bien al principio no dcj6 honda huella,-

cnmpat\ais, convirtiéndose en la prh1cr11 organi:aci6n prcrre

volucionaria de Tabasco. 

Mientras tanto, la idea g~ncr~lizada de quo raientras 

permaneciera Porfirio Día: en el poder, Bondsla seda i11110-

viblc, Este alardeaba de deberle el puesto y absoluta obo-· 

dicncia. La vida casi "vegetativa" Je la clase ~edin, la 

explotací6n de los "mozos" en las fincns, los constantes 

abuso$ de poder, la corrupci6n, ctcétcríl, hicieron nacer 

una rebeldía sorda que fue filtr6ndosc on los Ji1tintos sef 

(29). Manuel Gon:5lc: CaltaJa. Op. Cit. p~g. 22. 



torc·~ ~ocialcs que se Cfl(ontr¡¡ban Jl m¡¡q;«n dd podt·r, ~obr ... 

todo, en algunos profcsionistas e intclcctualc~; ~ccundado5 

posteriormente por campesinos trahajadorrs y ceplcaJos. Al 

principio, sin pretender enfrentar u la candidatura of1cial, 

otra de opo~ici6n, surg16 CstJ por ~ed10 d~ artlc~los p~rlo· 

dísticos aislados, que el poder gub~rnacenrnl trAt6 da aca

bar por todos los medios disponibles. ln l~OS coccnz6 a pu

blicarse 1.1 Re:_i~_l:J~.'.1ba_s..!:~· b<>jo L.i dirección ,!el doct"r 

Manuel Mostrc Chigliazza y Ja toldbor~ti6n d: In~ licencia·· 

dos Lorenzo Casanova y Andrés Calcáneo aíaz; el profc~or ~i· 

liberto Vargas, don Pedro Luvu!le Avil6~, Juan Lara Soverlno 

y Domingo Dorrcgo; la circulnci6n d~ ~sta 6r~anu period!sti· 

co fue tun extensa y su camp3fin tan fecunda, que el FObierna 

dccidi6 suprimirla mondando a los cscri~orcs n la cárc•I de 

San Juan Bautista, donde pcrroan~cieron V3rios ueses host3 • 

su posterior liberación. Los integrantes de cst~ revista, 

y otros precursores da l~ revoluci6n en Taba~co, en ~ayo de 

1910, constituyeron ln Liga De11oc1·.tat1ca Tnbn:;quuña, uedinn· 

te una asamblea en el teatro Merino de la capital del estu· 

do¡ n~~br~ndose la mesa directiva y al doctor Mestre Chigli! 

zza como presidente, Lorenzo Casanova fue el vicepresidente. 

Mencionamos en pdrrafos anteriores los abusos de poder 

y la corrupción durante el porf irismo en Tabasco; relatare· 

mos un episodio que nos ejemplificar~ é5tO y ser4 de Stlllll • 

importancia para la rcvoluci6n en nuestTo estado. 
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El 16 de julio de 1696, en el pueblo llagado Río Nuc\C, 

jurisdicci6n de Cárdenas, el comerciante en madera Ignacio -

Gutiérrc: G6mez reciba al jefe pol{tico que trata de extor-

sionarlo con delitos inventado!:; parn olvidar los "del.i tor." • 

el seftor licenciado (nunca se dun no;;itrcs), solicit.li ail pe

sos. Co~o Guti6rrc~ sa r&sistc y cenifioStH ~uc no tem~ u 

las agenaios, 03 tr3sl~doclo ~Son Juan Bnutiste en donde 

"pernaneci6 varias sc:;ianu.o, en pri:;i6n y s61o recupcr6 la l! 
bcrtad cuando iritorvin.i cron cr. su f::ivo:r don l'ol icarpo Vt!.le!! 

:!.Ucln, prk10 de su p1,1d1 '-, y 1:! 1 :c.~":::i~ifo ¡,•~n11d Ca!l.tcllanol'! 

iademás de unu nult:\, que 110 k fue pcn!onadm". {30). I'uestc 

en libertad, fue acosodo siHe;;.i!iticr. y lil!spiadado!!!cntc por 

las "autoridadcg" h~stl\ prtktictlnentc obligarlo a cmwc1·tir

se en gucrri l lcro juato con su hci::mrn¡,¡, Pedro y Policarpo. 

La ªcci6n d~l co=crciunte ~onvcrtido en Guerrillero por el 

gobierno. fue secundada y upoy1,ida por i;;:.<Jchos Ubasquefios y 

sirz¡pati:z.antcs del estado de Veracrnr.. Es importt111te señalar 

que en su cvoluci6n político el partiJo "guticrristn" s" 

apoy6 en la fn~oso procl&~a del Partido Liberal Mexicano de 

l9U6; ellos fueron los que sustentaron el ftagonis~o en Ta-

busco y fueron apoyados por el antiguo club Hclchor Or.a111po, 

con propaganda en los diferentes munici~ios. Estos r~volu

cionarios encontraroll en el maderismo una oport:.midad de I!,! 

niíestarse a nivel estatal y podr{aaos aíiflllar entonces qu~ 

hacia medlados del at\o de 1910 "el 1aaderis1110 tabasquefto se 

(30) Manuel Goni41ez Calzada. Qp. Ci¡, pp. S0-52. 



38 

compon{a de dos facciones: una, la de los políticos de San 

Juan Bautista, intolcctulles, culto1 y de tcndcnci• conscr· 

vadora; otra, la de lo~ revolucionarios de tcdu ~J c~;ado 

que no sab!:m ni Gt.1cdnn snber otrll cosa <¡uc !.r; pri\5Cncia • 

de un cambio radic3l pur~ ellos y sus feaili\re~. {Ji}. 

Haganos un pcquefto paréntesis parn regresar D la pol{· 

tica del gobierno estat3l. No se sabe c1uctaucntc por qu~, 

pero don forfirio dcj6 da aar np0yo J tJnJala y 61 y ~u ca-

marilla escogieron ~ 1m viejo soldado tuxtcpacano, dun Pol! 

carpo Valenzuela para sustituirlo. li5tc eru un~ especie --

de cacique patriarcal que disfrutabn d( sus bienes dr forru 

cubnrgo, poco J.o vall6 a "don l'olo" };! nJ¡rntric«'in que dis-

frutaba en cierto sc.::tor dt' lu pQb!acifü1 por lrnber s.iJo vi· 

cegobcrnador en 1089, por 5~ tío de Guti~rrp: Géac: y otros 

que est:il1a.r. 

no fueron ni ol ht1bcr Jcspojsdo de :;us Ht;rr;i,s n lo:. campe· 

sinos, ni ln croacl6n de latifunJius por ca3pnfifs ~cslinds· 

doras de terrenos naci~nalcs, ni otros abusos sc~cjant~s --

• 

(31} Cé:011r llernánJ"z. 100 af\os do hbtoria política en el ·• 
cstnJo Je 1alusco-:-neiico, 'fcilsprofc.sional o~-n. is. s. p¡g.·-·rr:--

1 



que en zonas cooo Morclos, Chihuahua, Michoacan, Sinaloa, · 

Sonora; illlpuls11ron la cncrgla y la oa¡:nitud ,!d Dov111icnto 

que acab6 con 11) dictadura de Porfirio nía: "por el contn· 

rio", In nlÍz revolucionaria Je Toba,;co, apnrtt· de csta1· C_!! 

lazada con el temperamento liberal de la =ayoría Je $US ha

bitante~. puede ser locoli:ndo en: 

a. La explotación irrectricta Jcl pc6n encas1llado en 

las h::iciendus. 

b. 16 anos de ejercer el gobierno una misan persona -

con su camarilla en perjuicio Je to<lo derecho y li· 

bertad ciudn<lano. 

c. J..a consecuente !.!llt ronii.oc l.6n •. lt' un grupo rcon6!!aico -

privilegiado por cuyo conducto se aanipul::ib~ y esca

moteaba en In política. 

d. Las re0leccionc Je Porfirio Dlaz, origen de todo lo 

anterior. (32). 

Así pues con elomontos dD Tabasco y del o~::do de Vore

cruz opcn1b1m en la Cho11tulp!.i, cli i!ilO, gucrriH:.is qU(1 luchn 

b11n un contTa del gobierno. Sin cmbar~o, con el Plnn de Sen 

Luis, dado l.l conocer por Madero en ose tit:inrtpo afio, se foma

liz6 la rcvoluci6n en el estndo. Los revolucionarios, Bl -

mando dti Ignacio Gutiérrez G., Donato Padua, Pedro S'11che:r; 

Magallanes y Antonio Hornández Ferrer; to1111.aron ln peblaci6n 

de Cárdenss con más do trescientos hombres en diciawibre de 1910. 

(32). Manuel Gonz~lez Calzada. Op. Cit. pág. 13. 
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llt'spués de nl¡:unas e5curnmu:ns ~ 1 n iriport:rnc u, l :15 • · • 

fuer:as de Ignacio GutiErrc:, casi sin ar~as v E3l pcrtrc·· 

chado, ~e enfrentaron u los fodcniles ci ~l Je abril Je 

1911, cora8ndadas por el coronel ~icol's r1:nrro; en una pi! 

nicia a h ori 1111 del ::ir royo "f:l Tutelar", i:i·rc;¡ del pueblo 

de Aldarnu. Pespués de lineo horas dr coubate los aaJeris·

tas resultados derrotados, 3<lcmds de que el prcp10 Gut1E··· 

rrc: rcsu!t6 herido <le GravcdnJ a consecucncin Je ello f3·· 

licci6. Su cuerpo fue cntcrr~do en el cu~po, al pie de una 

corpuh·nt;1 ccjha. Dt.• parte d(· los r~1·pJuc!on11rio:> se butic 

ron en esta acci6n de arnas Stínchr.z Nagall.:rnos, C!lnditlo Do

nato Padua, Fernando AKuirre Colorado, Aureo L. Cnllas y·

otros muchos que al fallecer Guti6rrez occpt=ron l@ jcfntu· 

ra del coronel Domingo c. llagaíln. 

Es importgnte senalar qua por astos ~iscos dl3~. en :1 

norte del país (Z3 de abril), Madero y los representantes 

de Porfirio Dfa:i: concortaban un arnisticio cota el objeto do 

negociar la paz en la rep6blica. 

Mientras tanto, en San Juan Bautista continuaba la opo

sici6n del gobierno de Policarpo Valeniuela y los tabasque

ftos apoyaban, material y espiritualmente a los rovoluciona· 

rios de la Chontalpa; los acontecimientos siguieron su cur• 

so y llcg6 el Zl de mayo de 1911, cuando en ciudad Judrez, 

Chihuahua, fue firmado el convenio de 1iquidaci6n del porf! 

riato; es decir, 1_os Trotados de Ciudad Juárcz, que pronto 

conoccr{an los tnbasqucnos. 
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Terminada la primera fase de la revoluci6n y con la re

nuncia del gobernador porf~rista vendrían algunos probleca~ 

en cuanto quián sor{a el ~ucvo gobernador. El corone! Nag~ 

fta, jefe de lof> revolucionarios de la Chontalp<•, :··n;lm\e -· 

al también revolucionario Doningo Borrogo; L:.1 LiSf! Da!:!oC!'tl· 

ticu Tabasqucfiu al doctor Mc1trc Chiglia:ic, y por aiti~o, 

los porfiristas al doctor Tom&5 C. P~llic~r. 

es truncaduy el doctor l·~.!str« Chiglinzza e5 accptndo por el 

Congreso fornndo por porfiristas. íl:.;bcno!; hacer ln si¡¡v.ie!.! 

opositor al !!<>bicn~o porfiri.st11 lle [lBnrl.ilti; ;;in !"Pbargo, e~ 

labor6 con ol sustituto Valcn:ucla, nunca npoy6 n Gutiérrei 

e incluso fue muy reservado en su apoyo n Nadcru, como yn • 

hemos asentndo era J~ tandcncios conservadoras y cnoraigo do 

apoy6 n los revolucionarios de la Chor.t.al¡rn porque c:·¡w 0111· 

gonistas. 

Mcstrc Chigliaua tom6 pos.:?si6n de la gubcrnatuu prov_! 

sionalmentc .el 18 de junio <le 1911 y s6lc por quince d[as¡ 

tierapo suficiente para convencer a llorJin¡:o Dorrc¡¡o de que 

lo mejor era qua el propio Borrego ocup&ra el puesto con C! 

rácter provisional y quedar él en lib<>rtad de participnr 

en las pr6xirnas elecciones para go~ernador constitucional. 

Después de un nc-s en el poder, llomirngo Borrego ontrcg6 

la gubcrnaturn al triunfador en lns olecciones convocadas, 

que obviaDcntc fue Mcstre ChiQliAz:a. ~stc comcn:6 n dese! 
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peftar sus funciones el pri•cro de septiembre do ltll. 

La presencia én el poder de N;,str• conciliaba por un -

lado.las tondencics conservadoras de lo~ antiguon porfiri! 

tas y por 13 otra. las tendencias de los revolucionarios. 

atdernistas. en donde se en~ontrebgn integrada~, 011 ese =o

mento. los rodiclllo:; tobnsqi~el\Qs que h~bítm iuchado con hs 

arnas en las aanos en contra de la dictadura local. 

Segón Gonzdlez Calzada. el gobierno del doctor Mestre 

se caracteriz6 por uno conducta do estricto recG?&Ociuiento 

del dei'echo ciudadll!lo, de racional cstirnnci6n de ht isual • 

dad. pero no supo-distinguir entre sus coluboradoros, en-· 

tre los que por encima do todo y a su seoejanza, servían D 

Tabasco y los que s6lo procuraban servirse a sí aiaao~. 

De tal manera. su gobierno se ~ujet6 a un transaccionisso 

limitativo de l~ ~cci6n r~volucioner!e y ortein6 el de1~0! 

tento de muchos radicales sobre todo, de los de la Chonta! 

pa que pretendían un cambio radicml. (33). 

Para diputados federales fueron electos F~lix F. Pala· 

vic.ini. Tirso lnurreta y Marcos E. Becerra; t1nicaaente ol 

pri•ero era de la filiaci6n aaderista y durante su alo y • 

meses df) su gobierno se desat6 una virulenta cupala per12 

dística en contra del ¡obierno estatal. Mo1tre persigui6 

y encarcel6 a rauchos de estos periodistas. el antiguo pe·· 

riodhtn pene((uido, so convcrt{a ahora en pt rse¡uidor de 

(33) Manuel Gonz,lez Cal:ada. SlP· ~· P'&· lOS. 
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LD rebeldía rcy1,ta rtpercuti6 en labu~co, en 1~1pa; 

Cárdenas }' l!uiman¡;ui l ll•, l'edre ¡,_ Gut 1frrt·~, .Jo,,'., \'.:ilen::ue 

la, hijo Jd ex golH.•rn:1dur J>olii.:arpo Vnlen:u,•ln, icrn.lnJo 

Villar, José Villur, Manuel Fcrrer Vcrc, redro Torr~~ Car· 

t~:f!T y An~and<> !·~c:rali.::; S~nchc~; :>t· J,•y,;nt~;-on <.'11 ;1n1as •· 

apoyando al ~:eneral H<'rnar,io UC'vt·~. Sin :.:f;bnrp.o, .¡,} c.:un(. 

ccr lo.s reyist3S Je T;1hascc el tri.~.tt' p{ipcl dt· :.u .'l'fc. ~t· 

rindieron y alcgare>n con M: .. lcro, ¡¡ tr;wfs <.h: un'"' cxt~·n~.:i · 

carta, que sólo luch~non contra ..:1 ,;obit·rnc '-"'tntlll; tai:.·· 

hién lo~; ••o,4 orqttl st 11:-;" t nVi!l:~1·on •;e1~ni,d1H"'f!'f. f~n ::··1 c.'!.~t.;1do y 

dieron dolores Je cohc~a al gobernador. 

El gobernador constitucional no pudo Jescnpelar sus ·

funciones por el tiempo de la c1ecci6n (19l1·1Yl4J, pues 

los sucesos de la Decena Tdgicu y su culrn1noci6n, l ¡¡ mue_r 

te de el presidente Madero y de Pino Sufre:, re¡rnrcutieron 

en Tubasco en tal forma, que hicieron dar un nuevo gjro a 

la política del estado. Victoriano Huerta el ii;iin6 a los 

gobernadores civiles; pnrticul~rocntc a los ~lcctos en el 

periodo maderista y Mestre Chigl iazz:a no fue la excepci6n. 

A pesar de no escuchar la voz de los revolucionarios taba! 

queftos en el sentido do no reconocer al dictador Huerta~ 

antes de renunciar, el gobernador en su discurso elogi6 al 

presidente Madero, razón por la cual fue llamado a Máxico, 

ocupando su lugarcl gcraernl Agustín Vald~t que ocupaba el 



cargo de coaendnntc militar en 1.1 plarn Je S•in Ju .. n llauti~ 

ta, 

La presencia del general Valdéz en la gubernatura ob'· 

truida, por ur1 lado, el ascenso al poder 11 los grupos porfl 

ristas locales; y por el otro, el haber sido nombrudo con 

el directo consentimiento de Huerta, lo atraía el repudio 

de los revolucionarios que volvería ü capuftar la~ ür.::as ·· 

contra él. Uno de los prirocros lcvantaaientos 5e registr6 

en junio de 1913 en lms illilledi2cionc5 do la poblaci6n de -

Cárdenas con don Isidro Corti;:;, antiguo lllilUl'T i!>ta, don Au

rel io y don Ra¡;¡6n Sosa Torres n la c1:1bc:.! n; poco5 d S:ns des· 

pués se efiectuaron otros levrmumic11t<1s, sus jefes fueron: 

don Pedro Colorado y don Aurel iano, su hcn!lllrno; tambi~n •• 

don Ernesto Aguirre, Aureo L. Calles y Aquiles Cnll~s; Pe· 

dro To:rruco y otros. Poco después en S1m Fernando, se 

unieron los hermanos Carlos y Alejandro Grt-en. En este I!:! 

gar acordaTon los rebeldes operar separ11danente y dieron a 

conocer su 11anifiesto de lucha. Este docusento, fechado el 

30 de ab~il de 1913, consta de veinte artículos adea's de 

una soaera introducci6n; podr[1U1os resuairlo así: se d~SC! 

noce el gobierno de Huerta, se pretende restlblocar el "•!! 

fragio efectivo y la no reelección; tanto el aoblerno f9cl! 

ral como el estatal deber4n peraanecer al triunfo de la r! 

voluci6n en manos de personas honradas y de filiación t•Y! 

lucionaria. 
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Este movimiento 4ue ta~bién ~e Jcsarroll6 ~n la Chon

talpa, trat6 de cntahlor CN:lunic;ic1611 c.:on la R<'niluc i6n · - -

Constitucionnlistn, cnca~e:ada por el pr1Dcr :cfp J~n Vcnu! 

tiano Carran:r.a, p.ira lo cual Sl' comisionó al i11r,cn11Ho Ra· 

fael Aguirrc Colorado co~o representante p~r~ t•l fin. 

Mención aparte merece el rnovi~lento cncabc:adn en la -

rcgi6n Jel Usumac.:inta, por el gcncrnl Luis i'elipc llo~{nguct 

en las nismas fechas 4uc se Ja lo rebcli6n en In Chont~l-

pa. Era Domlngucz hacendado, ncgocluntc e inmcn~aaentc ri

co; 11 su lado c0mh:iti•Hon 11erfla1h~ros r1,vol111:io1Hrí•>;. ,oi;;4' 

don Pedro Sflnchez Magallancs y otro!>. l.:i :ona del Uí>un:1cin 

ta (Montccristo, Balanc&n y Tenosique), fu~ el ~rea de ··-

acci6n del general Dom{ngucz; y esta zona se car~cterit~b~ 

por lns haciendas, monter[as y aserraderos donde 101 peones 

eran tratados nl igual que esclavo~; zona propiciu puc5 p~

ra lo rcvoluci6n. 

A principios <l~ 1914 ~e cons!¡.;u;:, el fi11. que d1.1n v~j-

nustiano Carnmza rcconozcn '" lo~ :mb!cvndoz do L.~ ChoMal · 

para y los abastezca con 300 rifles y varios miles de carl! 

chos. 

También el general Cándido /,guilar, desde Tuxpan • Vo1·. 

facilitó dinero, urmas y un buen n6mcro de p~rque ul gcne~

ral Carlos Grecre para la causa; r.on el rcconocir.dcnto y las 

armas dieron la 6ltima batalla o los huertistas en Paraiso. 

el 21 de agosto de 1914. 



46 

Hagamos notar que por la falta de couunicaci6n, aón no 

se sabía de los Tratados de Teoloyucan (13 de agosto), que 

dieron fin al hucrtismo en el ámbito nacional. Volviendo -

al gobierno del estado, el general Valdez, sujeto a lo dis

ciplina militar, es llaaado a cumplir otrn co~isi6n, dejAn

dule el cargo n Alberto Ynrzn que gobernó de agosto de 1913 

a agosto de 1914. 

Dejemos que González Calinda nos relate la toaa del -

poder por parte de los ro\'Olucionario!I: "Firnado ol trs.tado 

de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, el general Ynria, -

aobernador de Tabasco, procedió a comunicarlo a los revolu

cionarios; poro no hny datos que nos revelen su imparciali

dad, ésto ei, que muestren haber avisado a los jefes de las 

dos ionas de operaciones. El procediuiento fue parcial, se 

ignora si por conocer Ynrza las características de don Luis 

F. Do¡afogucz. o porque haya r<icibido consejo de quion las c~ 

atociese, prefiri6 avisar a áste e invitarlo a recibir de • 

sus aanos el poder esta tal" ( 34). Lo que s{ paroc~ seguro 

ea que Félix Palavicini no simpatizaba con los revoluciona

rios de La Chor1talpa, ni éstos ctJn aqu&l; e influy6 para la 

eatrega del poder al general Do~{n¡uei. De todas maneras, 

Tabasco tuvo su primer gobernador salido d~ la Revolución 

en la persona de l.uis Fel lpe Doa{nguei.. 

(34) Manuel Gonz6lez Calzada, ~t. p~g. 142. 
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Los sublevados de Ln Chontalpu no reconocieron el nue

vo gobierno, inaugqdndosc _con ello la lucha política do 

las Jistintas facciones ailitarcs en el cstaJo. Ante ésto, 

Cnrrnnzn decidi6 omriar a J.:; cntiifod un rep¡rosol\t;1nte suyo. 

el ncneral y íicenciado P•1scuill 1·lor:.ilo:; ?:ol.\n;i, p:irn conci-

1 iar intereses y ovit¡¡r una gucrva civi:. At ll~g2r ~or~-

lcs a San Juan Bautista, convocó E unJ junta revolucionarla 

a la quo acudieron los rcprdscntontes de las CE~:ioncs en 

pu3n:l, k·s !?CD(lT;JlCs 1.uü Fe! ipe nn~~for,ue¡' C:!rlü::. Greeni_i, 

Pedro G. Color~<lo, Isidro Cortés, Ramón Soso Jorres y otros. 

Después de ~wchas ¡101tfr1.icas y enfrcr.t11;;1i~·nto:- ·:ct'bnl<!:>, s"' 

llcg6 nl uc.uerdo de noohra1· gob~n:adoi· nl genern1 Corlos -

Green. 

Antes dl;l pasJr ;¡ raLni;::; lo~ hecho~ n.h ira¡:iort:rntcs · 

del gobierno del general Grecnc, JU5to M~ raconoccr !~ i~-

portante labor social y de onancipucién del decreto del 19 

de scpticcbrc de 191-l, cluborado por Jo$é norningo Ra!!lírex 

Garrido y leido públicamente por Antonio llcrn5ndc: Ft'l'n1r, 

debido a la relevancia del nisrao lo transcribimos !ntcgra·

mente: 

"l. Quedan 11.mortitadas las de!.ldas de los peones del cn'lll 

po. 

2. Abolición del sistema de servidumbre endeudada. 

:;, l'odo sirviente endeudado que pise territorio tabas

qucfto queda libre por s6lo este hecho. 
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4. Ning6n pe6n podrá ser obiigado 3 prestar sus serví· 

cios personales por un jornal diario m{nimo de se· 

tenta y cinco centavos con asistencia, o un peso -

sin ella. 

S. No se podrá adelantar a un peón il!á~ u~l ir.i:portc de 

media mcnstralidnd, quedando el propietario en lo -· 

prescrito en ~1 articulo pri~ero de este decreto¡ · 

por el adelant~oicnto cnnumerado. 

6. Ningún pc6n de ctmpl) es taró obl ign.do a 1.rnbl\jar 111.is 

de ocho hor.is Jiori1.1:;. 

7. Los hacenda.dos que contravcn¡,¡un 4Jste tlecret.o, fu:cr>.\ 

de los casos específicos coq proa deterainada, su·· 

frir4n una oultn di' cien peso:;,, di: un•< contitla•l. ·-

igunl a lo amortizndn, en su caso. 

de }35 l'.l.lJl tns. 

9. Habrá inspuctores para ol m-r:jor cumpl i::.iento do .os-

tas disposiciones. 

10. Se nombrará una co~isión pnrn rcglau~ntQs y demás 

anexos s este decreto, que sa publ ic~rán oportuna-

mente, 

11. Todo hacendudo o propiotario de bienes raicci que 

por eludir el cugpli~lcnto de este decrDto suspenda 

labores, scr5 consignado al Conit~ Je S~luJ PGblica 

para que, hcch~ la avcriguaci6n del caso, determine 



lo que corrcsponJc Je acucrJo con la ley r~rti•uiat 

y rcgl3mcntu qur (Ompletar~ este Jccrrto. 

12. ToJo hact·nJaJo o propictari:J qu1.: a:ote n ¡,., l'"onc~ 

o les i1npong1> cu:dquicr c:ro castigo ce rporu ! , >t1fr i 

r.'i un;1 pena Je 1tnt•:; seis l!lCsc~ Je prisi6n lnconnu·· 

table~. 

l ~. Este J,creto ~urt ir~ s11-. cfc.::tL'S <k~dt' 1:1 fcch;i Je 

s•J publ icnci6n. (3S J. 

Volviendo nl gobierno del t;cnt•r.:il Grn·nc n io~ peco~ 

c1 1nnndo <!e Ramfrc·z Garrido, encngóllrlo Je <:onfi!-Car t-i<~JH·s 

a los enemigas Jo la rcvoluci6n, e~ decir, porf1ristas y 

:a consiguiendo que se les Jevolvicr~n al~un~s prapic~~drs 

afectadas por Rnm!rcz Garrido; !lin eobargo, romo el ¡;obcrn! 

dor Grecr~sc mantenía fir•c en lo que respecta a las otra$ 

medidas tomadas, Carranza lo invité a Vcracru: donde lo de· 

tuvo el tiempo suficiente para que lo sustituyera en la gu

bcrnatura el coronel Aquileo Juárcz. 

Desde los J{as de la Junto Revolucionaria en San Juan 

Bautista, los políticos que rodeaban al Primer Jefe, se hll· 

bían dividido en dos bandos¡ con respecto 3 la político ·

tabasquena, uno de éstos estaba encabezado por el periodis· 

(35) Antonio llerntíndc¡ Fcrrcr. Doming~ Borrego y el Civis110 
en Tabasco. México. Publicac1onc.5ilCI gobierno de Ta·· 
basco. 1951. pp. 24-27. 
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ta tabasque~o ingeniero F6lix F. Palavicini que s\apatitaba 

con:~l general Lui$ Fclipc.Domínguez, apoyado por las fuer· 

zas revolucionarias de La Chontalpa. 

El hecho de que o! nuevo gobernador Aquilco Ju~roz s~ 

definiera col!lo "domin¡¡uista" fue nmtivo nás que suficientu 

para que los poderosos del bando contrario movieran sus •• 

piezas polrtlcas y lograran su deslitucl6n. Al sor Tc~avi

do del cargo, el 28 de ago~to de 1915, fue enviado en su -

lugar el tanbién revolcuionarlo de Lo Chontalpn. Pedro C. -

Colorado; que foc ascsinl.'ldo nl tifo si.~~uicntc de tonar posc

si6n de carp,t1. Don Peilro Colorado fue nscsin;:ido por parti

darios 1le1 el' gobernad¡¡r Aguileo Juárc3 0 que !le l:rnbín lel/U,!! 

tndo en nruas al ser destituido do la gubcrnatura. 

Ln violcncin dcsutnda en el estndo por r;;6\'iles de poder. 

obl ig6 a C~nun;:.n u nOi.'lbr;i.r ::il r:~ner:il Fr:lnc isc:u J. 1-Miticei 

como jefe de opcrachmes roi.litnrcs ciel c:>t.iJo. !:stc gene

ral lleg6 a La ctontnlpu ul rmndo d~ d!O de seísciento.s hol'!l 

brcs debida~~entc p~rtrcchndos y en diei dfos inici6 h psc! 

ficaci6n de la entidad• ocupund(I el 10 clc scptiemb;-c cfo -- 0 

1915, el cargo de gobernador provisional, hasta el 13 de -

septiembre de 191G; en quo lo entrcg6 nl neneral Luin Feli

pe Dom{nguc:. 

Fecunda e importante para el cstauo fue la labor del gen! 

ral Mágica.al frente del gobierno de Tabasco, rodeado de 

los revolucionarios de La Chontalpa, un~ de sus primeras 

acciones fue en 1915, cuando supri=i6 la5 jciaturas ~ustit~ 
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y6nJolas por comitEs administrativos de trc~ 01r~bros que 

designó el Poder Ejecutivo del [stado. Fund6 el pcr16dico 

Tabasco, por ~cdio del cual dahu a Lonoccr su pcnsa&lcnto 

a los habitantes Jcl estado; adoctrinándolos •obre los ·•• 

principios de la rcvoluci6n. 

Reformó la Constituci6n Pol[tlcM del Pstado en s~s ~rt{cu 

los Z8 y Z9; decretando que en Jo succ!>1vo "el poder se Je· 

posita en una asamblea denominada Conircso del Estado, com

puesta de nueve diputados propietarios y sus respectivos su 

plentcs; que se rcnovari en su totalidad cada Jos anos y se 

rán electos por elcccidn popular directa'', ta~bi6n decretó 

que ttpara ser gobernador <le Tabasco se requiere: ser ~eKiC! 

no p~nacimiento, ciudadano tabnsqucno en ejercicio de ~us 

derechos, tener 25 afios cumplidos y residir en el estado al 

verificarse lns elecciones" (36). 

Fund6 escuelas en los distintos municipios de la enti·· 

dad y organiz6 el Primer Congreso Ped~g6gico de Tabasco. 

Además, estableció escuelas agropecuarias, de artes y ofi· 

cios; talleres vocacionales para DUjorcs, etcEtora, a l~ • 

enseftanza primaria le dio las características de obligato

ria y laicn. 

El inquiet>michoacano inició la construcción de un ca• 

mino moderno en el tramo de San Juan.Bautista a la Villa 

de Atasta de Serra, de tres kil6aetros de distancia. Coao 

(36). C6sar Herntíndez. Oo. Cit. pp. 59-60. 



so la obli.¡;nci6n de contribuir con una ~;;;1n-rill;i J~ ta·rr;i. 

El 3 de febrero de 1916 drrug6 ~¡ decreto de lR2b y ~cvol~16 

la primera presencia pol rt ica deJ l i<:Cl1:.' Í .!dC llHJ!.!' l..~r?lt\C 

Cnnabal en el l'~tado, de ésto h;1blarcnos en ,.u ~l<.'!'.l!•n!t'. 

6rJcne:; <le \'cnu:>tiano Can a;i:.,,, :·lÚ¡;in1 ~llvt· qut· Hb:rndo:rnr 

ln guhcrnlltura del .::.t11<lo, 1~ntr;.in,lo ;; :.u!,t iudrlL• el ¡¡ell!!l· -

ral Luis Felipe Don{ngucz; pr~cisnm~ntc u Uomín¡ucz toc6 -· 

promulgar la Constituci6n uxpedidn sn Quar6taro el S de fe-

brc:ro de 1917. 

En abril de 1917, tom6 posesí6n del gobie1no del estado 

el licenciado Joaquín Ruiz, cuya pri~crn disposición fu~ -

cambiar las medidas que en materin sgraria hab{nn dictado 

sus antecesores, sobre todo Mágica. Ta¡¡oién dccrct6 una -

serie de impuestos arbitrarios y exagerados para los ejida

tarios. Es importante sefiolar que el ascenso al poder por 

Ruiz ponía en ventaja al general Dom(nguez y que éste, ten-

día cada vez más a aproximarse a los de su clase; no olvi--

dar que él procedía de la región de los ríos, Drigada Usum! 

cinta; y pertenecía a la clase de los hacendados y finque-

ros, por lo que nunca fue hien visto por los revolucionarios 
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de ta Chontalpa, Seftalamos ésto porque poco a poco la polf 

tica y la lucha por el poder sería entre estas dos íaccio-

nes, es decir, ~ntre los "dominguistas" y 105 pnrtiJ;1rios 

del ¡enaral Carlos Grecne. 

La lucha poi ftica entre &Jlbos grupos tor;i6 rur:1bo decis i · 

vo cuando el abogado Ruiz -haciendo caso or.iso Je la expe- • 

riencia sufrida por Aquilco Juárcz·, se definí& co!llo "doain 

guista~. por lo que fue reraovido del cargo al funcionar las 

influencia~ de los amigos de Greene. Lo sustituy6 el gen~

ral L11i s Hernándcz, .que después Jt· un periodo bren~ y anoJ l 

110 fue sustituido o su ve::. por el r.cncra l Her iborto J11ra. 

El paso de ~stc dltirno por el gobierno de Tabasco, además 

de breve, fue :mf.l:umente agitado. llnbí:i que r,¡;piir.iir lo:<> 

intentos de rebcli6n de equSllos qua en Tnbasco hallaron el 

campo propicio para sus desmanes nl encontrar .1 lu ¡1obln··-· 

ci6n dividida. Hueva~ente los &utollG~Hdos r~Jic:l~s -can 

Green a ln cabei•. movieron sus hilos políticos con3ig~ion

do que Jarn entrugarG el poder dml ~stado 31 senoraJ Carlos 

A. Vidnl ·:JJ:!i¿;o de Grcer:~y pl·~ctic¡~mt'!'ltl• d;rnconoddo de Do· 

a{nguet-. Tom6 posesi6n Vidal, el 11 de enero y lo conacr· 

v6 hasta el 9 de aario de 1919. 

Con arreglo a la nueva Constitución tic l91 i, so cfectu!!_ 

ron lr.~ elecciones -2 de febrero de 1919·. para designar·

los poderes constitucionales del estado. 

Los candidatos a la pri~era magistratura fueron prc5cn· 

tados por los dos grupos que desde hacía tieQpo ~anten(an 



a !;1 poblaci6n tali;isquena .:1vid1dii polft1cJDcr:tt-: don J1~·· 

tint i\·o aiul, el general Luis Fe! ipe licofn.r.ue: )' con el ro· 

~. el taiabién general Carlos Gr1:t·nc. 

Estas elecciones ~e caracterizaran por la violencia, i! 

timidación, asesinatos y frnudcs; en !u~ ~·ot<!ciones • IJ.v!.!fo 

¡:uet "rccibi6 l'l ;ipoyo de l:i ,.1.1;·od:' ::i;i¿:,J-in¡i J, ];,!..asco, 

por su parte e! gobierno f•?.~_1_·;:Jl, •"cc0<1oci6 el niunf0 :.i•: • 

In plaui!la enc¡;hnziHt.1 por el gc11~nl C1qlo!. G>·.:·"·mi. (37). 

lo apoyaban adcmfis de los ohrrro~ ~ CJcpcsinu6, la naciente 

clase mediu tabasqucfla -que jugaría un papel !nportantc en 

afios po1tcriocs-, ~iondo, por lo mismo, el representante •• 

con más arraigo popular; en tanto a Dorafoguc! lo og:>o)·aban • 

los ricos, los latifundistnz y hacendados; os decir, los •· 

conservadores tabasquenos. 

Cuando el con8reso local hilo la declaración del triun

fo del gcncrnl Grccnc tomando posesión de su cargo en marzo 

de 1919, nombró al licenciado To~gs Garrido Canabal Secret! 

rio de Gobierno. 

Los partidari.os de Dom!nguez no aceptaron el rcsul tado 

de las elecciones e implantaron su "gobierno" en Allatitl4n 

(límite con el estado de Campeche), pero dentro de la jur1! 

dicción de Tabasco. Debido a este problema, desde México, 

(37). Manuel González Calzada.~· P'i· 160. 
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el presidente de la república, Venustiano Canan:a, ,lecidi6 

desconocer al gobierno de ~recne, por lo cual pidi6 licencia 

para trasladarse a México y defender ~u triunfo electoral. 

Mientras el gobernador hade sus gestiones &>.nto el ;>reside!! 

te de la república, Garrido Canabal, que hnbía sido noabra

do gobernador interino, tuvo que t.rnsl!ldar los poderos del 

estado al puerto de Fronter~,por lB ~rcsi6n de sus advcr5a

rios, en efecto, aprovechando la ausencia del general Grec

ne, 61 también, ¡¡cnerlll Francisco ll. &crtmni, jefe de oper_! 

cioncs militares en el est~do¡ bi:o ¡c~tlnne~ con las domin 

guístas y trat6 de npreser a G11rrido pora obli~arlo a salir 

del estado con el fin d~ que, por l'lSte hecho, pudiern alc·

¡ar sus corrGligionarios ln dcsaparici6n de los poderes le

gales por abandono de las autoridades estatales; pero el B~ 

bernador interino lot:r6 ,¡,scapar y a.bnndon1H el puerto de -

Frontera, desembarcando en el propio territorio Je Tabasco 

(Santa Ana), con lo que hizo fracns.ir la inaniobrn de Herta· 

ni y sus c6mpliccs dominguistns. Mic::nta~ ósto sucedí.a, - - · 

Grcene no d6lo obtuvo el reconocimiento de su triunfo en -· 

las pasadas elecciones, tnmhiEn el ca~bio del general Berta 

ni. Garrido pudo regresar a Villahcrmosa con el gobierno y 

a seguirdcsempenando su cargo en el nisQo. Podríamos agre

gar que con Dás experiencia polftic~ y popularidad. 

La verdad es que el liconciado GariJo era un dcsconoci· 

do de la pol~tic3 tabasqucna y quienes lo conocían lo idcntl 

ficaban como porfirista, hijo d~ hacendados, de rico~; su --



inteligente act1tuJ como gobcrnndor interino to rcco~cndn-· 

ron ampliamente con los rcvoluc1onar10~ y con el pueblo en 

general. 

Mientras todo ésto ocurdn en ln política tabasq'JeCu1, 

nuevos acontecimientos n nivel nacional repercutirían an • 

la entidad. El presidente constltucioncl Venusti~oo Carra~ 

llas, para que lo sust ituyc"r~ -:-n c.l potk-r; íloni litis ~ra 1!1 

canditlnto perfecto, Luncj<ibll' e incnp.n de prot~stllr; los · 

que si prct..,stnron focrnn Obrc-t:6n rrablo Gou¡íÍl.:z ·•dcieron 

un pacto do no ngrcsi6n- y comentaron ~ prop~rnrse porn los 

pr6ximas elecciones. En el estado, el general Grcene, par

tidario de Obreg6n, inici6 los prepnrativos. El general •· 

Elizondo, nuevo jefe de las operaciones silitares en el os· 

tado, puesto sobre avíso por el gobierno fed0r~l, ~nvi6 un 

destacamento de tropas frente a la casa del gobernador al 

mismo tiempo que desaJ"Jllabn n la policía estatal• el desen

lace de este episodio vino ócspuás de un altercado entre -

el gobernador y el jefe ~ilitnr. Este dltiao orden6 la d! 

tenci6n del primero que logr6 huir, junto con los diputa·· 

dos Pedro Casanova y Manuel Calzada; hacia la Chon.talpa. 

En Comalcalco instalaron su cuartel general con n~ro· 

. sos partidarios ·de los antiguos rcvólucionarios de esto z~ 

na· y nuevos revolucionarios que patentizaban así su repu· 

dio por la imposici6n de Carranza. TllJllbién Garrido tuvo •• 

que salir de Villnhermosa y despues de un tiempo en Cllllpeche 
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pas6 a Yu~atán donde fue designado gobernador interino de • 

la pen{nsula por pqco meno~ de un afio. !4oncionarc1:1os ade· -

lantc que estando Garrido en Yucat~n, fue influido Jel so·· 

cialisao yucateco y que de algun~ Winer& lo trasplantó : T! 

basco. 

Mientrns tanto los sucesos en el ámbito nacional ha--

b!an cambiado de sesgo. Los generales Plutarco El!~s e~ ·· 
lles y Adolfo de la l~crta desconocieron al gobierno de Ca· 

rranza a través del Plan de Agua Prieta, en Sonora, y la r! 

beli6n cundi6 pcr todo el pa!s a! apoy~r~c dicho Plan en di 

versos lugares. 

A! restablecerse la calma y con la nucrte de Carran1a 

el poder fcdbral qued6 en ~anos del grupo Jenominado Sono·· 

ra. Adolfo dr la Huerta se convirti6 en presidcnt<' pro\li· · 

sional pllrlJ tcn::inar el p~riodo de eotii"rno tl0l prcsidcnt.:! 

muerto y convocar elecciones para dcsi&n~r al nuevo o~nda·· 

tnrio. 

Tambit'11 en ol estado :.e restableció la calma, con 01111 

retornaron el ¡:obcrnaJor C11rlo:; Gre.anc y To;.16.s Garrido Can! 

bal; pero esta calma era 5Ólo aparente JebiJo a los ~ucusos 

que a continuaci6n relataremos:. El partido Azul de Domfo·- · 

gucz, prácticnmente había JcsaparcciJo del estada, al ~enos 

como fuer~a poi [ti(~. ALora l0s advcrsa11os del gobcrnaJor 

(pero sobre todo Jcl joven pol[tico Garrido Can~bal) eran • 

nuevos. Eran dirigidos por el JiputaJo Rafael Martinci de 

l:scoh;1 r. 
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El grupobbando de los Rojos (encabezado por el propio Gree· 

ne y su contrarío el bando de ttnrt{nez Escobar), convirtie~ 

do el recindo del Congreso en un verdadero c~mpn de batulla 

dejando un saldo de cuntro díputndos riuertos. 

Ante ~st<i sHuoci6n el f¡ouiurno federal H' vio obliga

do e proceder con Juroza. El gcncrdl Plutc~~~ Ellas Calles, 

Secrctnrio de GohcirMci6n, obc-tlof.i<:náo 6cdcno;¡; dd pn::¡¡ldc:r:

to De Ln Huerta, glr6 instrucciones al coronel Vivmnco, ja

fe do la gu=r~icfd~ an el estado par~ que procediera n l~ -

nprch1rnsi6;i úcl ¡;o!wrnildor. Gt"f!"1lHl, sin opo1u:« :rc:~i:Hcni:iu 

fue dcsin-;:rndo y detenido en su:' pro;'lias 0Eci1rn:; <l.;; ¡;o~ic;:·

no; siendo ¡;¡·n:;li:dr;.do :i N0xico e irttt>rn;ltlo c11 ln prii.:d.tin dl:l 

Snntiago Tln.tdolco. Tic¡:ipo éesp:6s Io;:r6 i.:~C:1pllr y Ucgnr 

su finca <le Snn Pedro, i:;unid.p.io da C:1.;-dcn:~., d<mdc t:rrn vvz 

mtis se levantó (.l!l an:i;;s. A-'.Í ¡.•i:·n-.irnc.: i6 durante un ti<.Jnpo 

flasttt que por .i.nrlucnr::i..1 di; Calks, ¡1! ::;obh·riio fo invitó 

a deponer su actitud ofrccieod0l0 tad~ clnsc do garantlcs -

(:S3). 

Otro ccnsacucncin de ln ~atonzn Jo diputado~ sería ln 

desaparición d~ lo& poderes cstatelcs por el Sanndo de la 

República, que ncmbr6 a Primitivo Aguilar ¡iobernndor into-

rino de octubre a dicicobre di; 1920. Pese- n ést<>, los dip~ 

taJos tahasquefios no estaban cor.fortllf.'!1 con la decisión del 

(38} C~sar Hcrn4ndet. ~· pp. 91·93. 



centro y dt•ft'ndi<-rlln su~ punto, d...- \'i~ta 1a:1 sél1J;mcntc ·· 

4ue el SEnado rcconsidcr6 su primera JCt1tuJ y ~ccpt6 4uc 

el Conhrcst· 1.,tat1I Jl'>r1br:1rn. Je ac11e:·c~o fVn l:i l1..:•, di i:."' 

bl·rn;1Jt1 r interino. 1 r1 c~ta oca~16n r .h-spué, .h "'IH1:·a·:d· · 

bles debates iuc cs~ogiJo el licenciado Lurc~:o Casunuvu ·• 

Ca,c;ao, qui;:;n terminaría l 1 pl'rioJo const 1 n11:io11:d .k! «ne.ir 

cclai.lo gobcnwdor C:rccnc. C.1h•: ¡¡(Loar •11.1e Jcsdc '1UU Priai 

rna, Casanova Cn~ao y la adn1nistruci6n de éste; quien ¡ohc! 

naba a6n sin el cargo de gobernador, era Garrido. 

Durante su gestión aJm1ni5trativa, el g0bernador Casa

nova piJi6 una licencia para ~u~cntarsc del ~~todo durnnt; 

<los meses, qued6 en el cargo el diputado y licenciaJo San·· 

tiago Ruíz; al regresar de la ciudad <l~ MExico llev~ba en 

mente 111 "sugerencia" qu1: le hiciera d gen~rnl Calles; que 

Gnrri<lo fuera ~l pr6xi=o gobernador de Tabasco. Sin cmbar· 

go, existía un impedimento legal, constitucional~cnt~. 

quien ha figurado como gobernador interino, no puede ser • 

electo para el cargo de constitucional en el periodo inae·· 

diato superior. Se tuvieron que modificar algunos art{cu·· 

los de la Constitución con la finalidad de que Garrido ob·· 

tuviera la gubernatura. 

Una vez arregladas las condicione~ pare las próximas • 

elecciones, se postularon como candidatos: el seftor Ernesto 

Aguirrc Colorado y el general Jos6 Domingo 'Rru:&fr~t Gerrido, 

de los viejos revolucionarios de La Chontalpa; adem's del • 



60 

licenciado Tomás Garrido Canabal. Celebradas éstas, fue ·

declarado vencedor.G~rrido ~anabal, pese a que el general -

Ramírez Garrido tenía de su parte a Ja nayorín del pueblo 

tlibasqueno. Dcbcaos aclara que e! triunfo del foturo hom-

bre fuerte del sureste (To~ás Garrido Canebsl), se debi6 -

al apoyo que le brind6 la Hquinaria arhlinistrativll dt>l es· 

tado, pero sobre todo, al apoyo del gobierno central a tra· 

vés del secretario de gobernación. general Plutarco Elfas 

Calles. 

Garrido tom6 posesión del gobierno constitucional del 

estado de Tabasco el lo. de enero de 192~. por al peri~o • 

de cuatro aftos siguiente, que debí~ terminar el ll de di-· 

c:ieabre de 1926. En cortos lapsos de ausencia fue susti·· 

tuido interinamente por Tito Hcrndndc: Olivé y Santiago -· 

Rui:t. 

Mientras &sto ocurrfn en el estado, en el ámbito na· 

cioanl a fi11c5 de 1923 estalló la rebelión Delahuertista, 

en efecto, "en diciembre de 1923. Jurante el ~obierno de · 

Obregón, se sublevaron en Vcracruz. Guadalupe Sánchet, en 

Jalico Enrique Estrada, Rafael Buclna, Manuel M. Diégue:, 

Salvador Alvarado y otros; en Oaxaca Fortunato Haycotte y 

Manuel Garc{a Vigil; y en diversas regiones d~ la rep6hl! 

ca, Marcial Cava:os, Carlos _G.!:.C~!J CSnd1Jo Aguil11r y Ri •• 

cárde:·Broca, cuyas tropas asesinaron en Yucatán al gober

nador y l(der sociali5tns Felipe Carríllo Puerto. La re·· 

bel i6n tuvo por objeto cor.ibatir 1;1 sucesión prcsider.~ial · 
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de Calles, 1:uro con~rario, lle J:i Huerta, ~e d6 prcc:;,it;n!c 

por sus propios part1Jar10~ en contra Je! prt~1Jcnt~ Obre· 

el principal part id<1rio UL' lle t.a lluerta en el c~t.1Jt', :.iic!! 

trus el gobernador Garrido C<1nabal, cr•' obregonista, " n4l> 

propiaocntc calll5tu. 

Era jcf~ de operociones militaras en ln cntid~J Vi~cn-

te Condlci, tambi6n obrc¡¡onistn. La nsonada es tal 16 en el 

puerto de Frontera y de ehf a los principales p~ntos del es 

tado. En la organizaci6n Je la defensa de Villnhcrmos11 )' 

en los combates de Atasta que le precedieron, Garrido ec·· 

plc6 contingentes de Ligas de R<'sht-cnci~ que t'n ese tiempo 

Jirig!an entre otros Ausencio C. C:ru;;: y C~bnr A. Roj;;s; ol 

frente de ellos funcion6 Garrido con los deD6s oficiales 

del ejército. Al lado de Vicente Gon:.tilez figuraba cotilo 

jefe del estado mayor el teniente coronel Miguel Enríquet 

Guzmán. 

Pese a una heroica resistencia la plaza tuvo que capi

tular; la había rendido el general Gon:,lez. El gobernador 

Garrido logr6 esconderse en la casa de dofta Caraela Greene 

(hermana de Carlos Greenc). Los rebeldes triunfantes resp! 

taron las vidas de las tropas leales al gobierno, permitl4.!! 

doseles abandonar Villnhennosa, sin armas, rumbo a Veracrui 

mientras tanto, después de permanecer escondido en la casa 

(l9} José Mancisidor. Historio de la Rc.-voluci6n Mexicana. 
México. Talleres Offset Alfaro. 1§72. pág. 139. 
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de la scfiore Grecnc el gobernador obrcgonista logr6 huir · 

y. perseguitlo por !os delahuertistas, lleg6 hast:i Gu11tC1:1nlr. 

mientras en el estado 5(! nombraba a ~lanucl Antonio :iomero 

como gobernador y co:;ia11dante rail U:1u. 

En gran cicdida é!;to cr:i auspiciado por d subr;ecreta· 

rio de gobernación dclahucrtl$tn, 'ofior Radulfo Brito Fou·

cher. enemigo personal de Garrido. 

A final de cuentas esta rebeli6n fue sofocada y con · 

ello ln c:ilna volvió a To:bnsco. Gr.rriJo i'll.l hito curgo del 

gobierno nueva~onte. Entre los resultados negativos de es· 

ta rebelión destuca la desaparición de importantes persona

jes tabasquenos, el más conocido íue ol general Carlos Gre~ 

ne, fusilad~ a pesar de la intervenci6n que en su favor hi· 

io el pro~io Gnrri<lo nntc Calles. 

En 1925 • restablecida totalr.aentc la noma 1 idad, Garri

do foc electo senador, habiendo obtenido el triunfo sin corr 

trincantes. Al llegar a la ciudad de México a registrar su 

credencial en el Senado, se encontró con l~ noticia de que 

Rafael Martlne: de Escobar, enemigo político y personal de 

Garrido, había registrado otra credencial en su propio bene

ficio sin haber reali:ado campana alguna en el estado. nc-

rivado de este incidente hubo un intento de asesinar o Garri 

do en agosto de 19~6 en pleno centro Je la ciudad <le M61ico. 

nstc fallido atentado fue usado ~o~o arua de pr~si6n pol{ti· 

ca para qu~ el Senado aprobarJ prontamente su credencial sin 

que volvicrmn a aparecer sus en~~1gos. 



Sin oabargo, el scna,kr t:arr1Jo p1<li6 liccnda 1ndefi· 

nida y l'ntr6 :al Senado su .1mi¡¡o r suplente llol:ilcro t4u¡¡11l l l 

que lo 5Ustituy6 Jurantl' toJo el pcr 1t1Jo Jl:i e.ir,:<·. 

Al tiempo que C:urr1Jo fue dcc.:to s"nuJ0r, ~u .1!lli¡o 

Auscncio C. Cru:: rcsul t6 ~obcrnador de Tabr.s,Cl. D"SC>'ífiel\6 

esta funci6n mil'ntras Garrido, Jl'~rufs Jel u(an1aJo 5ufri· 

do en Méxi(o, se reponía e1. lo:; Estado~ llnidos. l:.i nun·o 

gobernador consoli<l6 las ligas de Resistencia -por instruc· 

clones del propio Garrido- y colahur6 para el vinjc que h1· 

cieron los delegados del estado a la Convcnci6n Je Qucr6ta· 

ro a la funduci6n del P.N.R. en sarzo de 1929. Continu6 su 

periodo de gobierno hn~ta terainnrlo en 1930, en que lo en-

trcg6 nuevamente nl gobernador electo Tomás Garrido Canabal. 
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La Constituci6n de 1917 y su influencin cm Tabasco. 

Los principales cambios sociales que tr~jn consir~ lo 

Revoluci6n Mexicana quedaron acogidos en el tttxto cous;titu· 

cional de 1917. 

Aunque las delegaciones asistente~ a 1m Convenci6n • • 

Constituyente de 1916·17, incluímn personas de opiniones · 

diferentes y objetivas pol{ticumcnte dive~so$, existía un 

acuerdo unánime respecto a dos posiciones: una posici.ón • • 

era que los grupos que hasta entonces hub{an dominado la • 

polític3 acxicana (igicsin, extr~njcros, terratenientes, • 

etcétera), debían de ser privados de su poder¡ otra, que 

el nuevo estado debía 11swür ralts acti.vssente la rcsponsabi· 

lidad por el bienestar y desarrollo Jel pueblo Qcxicano(40) 

Con base on estos dos gri.;ndcs lliieauientos y tooruido co.:io 

punto de partida la constitución de 1657, se proccdi6 a --· 

la elaboraci6n de la nueva. 

La estructur• de pod~ro~. basmdn en los poderes Ejecu

tivo, Legislativo y Judicial: fue tomada por considerarse 

adecuada. Pero sinti6nJosc la necesidad de un poder ejecu

tivo más fuerte que no se viera ~ntorpccido co~o la hsb{n • 

estado en ocasiones anteriores, se muccntaron los poderes -

del presidente du la Repóblica, concediéndole varios Jerc·· 

chos exclusivos. 

(40) Raylllond \'crnon. El Dile111a del Desarrollo !;con6rüco de 
M6xico. México. ~d. Diana. 1970. plg. 86. 



Despu~s, para evitar que ~~ perpetuara ~n e! poder, se 

aftadi6 la cldusula que desde el principio del novimiento ar 

modo proclamara Madero, el Sufragio Efectivo, la ~o Reclcc

ci6n. 

La dclcgaci6n Je poderes n Jos estados Je la federa··· 

ci6n, contenido yn en la Constituci6n de 1857, tanbién se · 

1:1antuvo pero con la siguiente prcvisi6n: 111 que p<.>mitc nl 

Senado Federal reemplazar P bs administraciones cstntales 

que abusen de su:; podercs.fat:\ func.i6n, mcncion;:¡dn en párr_! 

íos anteriores, fue varias v<iccs cm1pl itln sobre el cstndo • 

de Tabasco durnnto el periodo revolucionnrlo y ::(in d(.'spués. 

Asimismo, el constituyente de 1917 rcnfiro.:i6 111 Unen 11dopt.! 

da en 1857 y las leyes ele !bfomn, rcspacto ¡:¡ l:i scparaci6n 

do la iglesia y el nuevo Estado Mc;,¡icano. "Se buscó y se 

obtuvo que no hubiera confusi6n da podares aspiritualcs y • 

tenpornlcs; ~e buscó Jcabar con una fuertu que fue factor -

do la incstabil idod poHtica en Méüco durllntc oás do 1m 

siglo" (41). En :m debido nomonto explicaremos QUél esta • 

disposición fue llevada en Tabasco• hastn sus úl t icns con·· 

secuencia; principalmente durante la épocn del Garridismo. 

A partir de su promulgaci6n (S de febrero do 1917), 

fueron adoptadas innumerables medidas para reducir el con· 

trol del hacendado en el M~xico rural y proporcionar t!o··· 

rras a las clases que carecían de ellas. Sobre este punto 

(41) Jesds Reyes Heroles. Revoluci6n y Desarrollo Político. 
México. Comisión Nacional editorial. 1972. plg. 13. 
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el ¡:obcrnnJor ínterir.o de TabaHo, J-ranci!>co .J. Mó¡:io, pr~ 

coJi6 dcciJidaecntc, a~n unte• de quedar cstoblocldns d1chai 

Jispo5icioncs. 

Las jcfaruras pol[ticns que llevaban un rcg15tro dr lo~ 

r.io:os adt•udados en l O$ h.1cicnJa:; ·con rl l>hjcto Je controlº! 

los y ,;vitar Ja .le~t·r(i611·, Íl<<'ron ~.uprn,¡,l;,~ por d ¡:obcrn.:! 

Jor en el ofio de 1915. Poco antes y en fnt;na rcl~ción con 

lo anterior, el 19 de scpticrnbrc de 1914 se d1:crct6 la libe· 

rac16n .de deudas de la scrv 1du1~brc, aJ,•mtls d<- stil:irios nfni· 

mos; dicho decreto llevaba la lntrnci6n Je acnbar con el des 

potismo y csclnvitud en que vivían ]os coio' del ca=po y sus 

familias. 

En este mismo ano se fom6 un coaité encargado de con· 

fiscar los bienes y pertenencias de todoz ~quellos consiJcr! 

Jos como enemigos de la revoluci6n. Con todo ésto, se come! 

z6 a despojar a los terratenientes y hacendados; y po5terio! 

mente, a restituir propiedades & los coeunidadcs indígenas. 

En el artfculo.que los constituyentes dedicaron ol tra• 

bajo (Artículo 123), quedó contenida tode la gama de concap• 

tos modernos para la protecci611 del asnlariado, por ejemplo: 

la jornada m~xima de trabajo, salario~ mínimos, reconoclmi"! 

tos a los derechos de organizsci6n y huelga, partlcipacidn • 

del trabajador en las utilidades de las eapresas, toda clase 

de servicios' a los trabajadores, etcétera. En el estado de 

Tabasco los obreros organizados gozaron de las protecciones 
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enunciadas y algunas más, SC?bre todo, cuando Garri<lo Cana

bal obtuvo el poder. finalmente, podemos concluir, que al 

término del periodo revolucionario propiamente dicho, que

daron sentad&3 las bases sobre las cuales habr{an de edif! 

carsc las actuales estructuras econ6~icss, políticas y so

ciales del M~xico moderno y de Tabasco coao entidad feder! 

Uva. 
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CAPITUl.O I 11. Tomtls Garrido Cnnahal, _fil_hoab~ 

Como hemos podiJo ob~crvur, In histor1~ de Tah3~co e• 

muy singular, aJcrnds Je violcnln e intcrc~antc. rr~ct1ca· 

mente la zona .so descnvucl 11c "alejanda" Jcl po<lt>r ccntr.11 y 

es hasta !J 6poca Jt:l porfirisr.io, 111·1ti~\'olui::i6n,sobrc todo, 

con Garrido, cuando se "integra" a 111 hio.toria nacio11;1l. De 

bo roe.alear que este "alejamiento" se· <lene, l'ntrc otras · · · 

cosas, a las condiciones propias naturalc~ Je esta :ona. 

Si bien no es la personalidad de los "~ran<lcs hoBbres" 

lo que determina la historiu de una regién, c~tado o país. 

debemos reconocer que aquélla influye consldarableRcntc en 

el d~sarrollo de los aconteci~ientos; sobre todo, en los p~ 

l{ticos. Po• lo mis~o, 5in ~~no~pr~ciar lu grnn iAportan·· 

cía de Tabasco colllo entidad fodera ti va, en el pcr iodo co111· • 

prendido de 1923 a 1935, la figura del licenciado Toa's Ca· 

rrido Canabal cobra singular i~portnncia. Por r.llo tcnJre• 

mos que. detenernos para anali:arla. 

Datos biográficos y antecedentes políticos. 

El 20 de septiembre de 1890 naci6 Tom~s Garrido Cana·· 

bal en playas do Catazajá, estado de Chiap11s; en el Tinto, 

hacienda que pertenecía a sus abuelos maternos; sus padres 

fueron Pío Garrido Lacroix y Josefa Canabal. Su esposa Do· 

lores Llovera Sosa era miembro de una de las faail!as g's 

honorables de Campeche, estado donde Garrido real i:6 sus e! 

tudios profesionales de abogacía. 
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Antes de ser político, Garrido ya poseía un capital. 

Sus padres eran ducnos, por lo menos en Chiapas, de cxten· 

sioncs Je terreno que s6lo por concepto Je nrrcndsmlento a 

la compaft{a pctrolern El Aguila, S.A., rend{e~ cerca de· 

veinte mil pcso5 al ano (42). 

Sabido es que el padre de nuestro porson3jc, Pio C~rr! 

do Lacroix, fue pcJcroso ganadero durante Rucho ti~mpo, ta! 

to en Chiapas como Tabasco. Sus pl'Opicdade~ rústicas di.e·· 

rou base para jl:zgnrlo cono un terrateniente en toda la ~x

tensi6n Je la palabr~ v qur go:6 de los privilegios que 

grind6 el régimen porfirista a la c~msc acoraodndu; precisa· 

mente cuando Garl'ido fue rccome11J11do ante Múgicn, goócrna·· 

dor interino', éste se oponía incluil'lo en su gobierno por 

su ascendencia social, por ser hijo de hacendados poríiris· 

tas. 

Parece que los primeros ensayos de militanci~ pollti· 

ca de Garrido tuvieron lugar en Campeche en ol ano Jo 1912 

donde participó al lado del general Manuel Casillo Brito, • 

candidato a la gubernatura, contra don Carlos Cutifrrei; 

poro al resultar derrotado su candidato e traslaJ6 a Tabas

co donde se rel3cion6 con al tas personal idailcs políticas •• 

CC!!lO los Aguirrc Colorado, Pedro i'adilla, Antonio llern.índcz 

Fcrrer, nora1ngo Ra~[r~: Garr1Jo (su pr1~0), y otl'os; con · 

fines pol{ticos y electorales. Tic=po J~spués, en Yucat&n, 

(~2). Manuel Gon:~lc: Calzada. Tosas Garrido al derecho y -
~!'V~ México. ed. Guaun1:1. Hln-:-p¡g. 73. 



rcc1bl6 ~u primer nom~ra~1cntu cono funl1onar1~ p~h!1co: 

Vocal de la Junta Revisora de Pro~esos Penale~ en MErid4; 

car¡:o <¡Ul' Jcst'mpcl\Ó por hrcv<' t 1l·mpo. 

n 1915 retornó a Taha~co dende fue Je~l~haJo Jefe Jcl 

Departamento Legal del gobierno del estado por H6gica, dos 

a~os dcspu6s fuu JcsignaJo juc~ Je dl~trito en Villnhcroc· · 

sa por el gobc rnildor l.11 is Fe! i pe Dosdn¡:uc ~, de tcnJt·nc i•1 - • 

conscrvn<lora. En el otro extremo y de tcnd~ncia liberal, 

figuraba el general Carlos Grccnc, 4uicn al poco ticnpo su

cedía a Domíngucz y con cuyos grupo~ c~trech6 sdlida aRis-· 

tad Garrido por lo cunl al poco tic~po 5c convirtió en se-· 

crctario general del gobierno, previa renuncia del ju:gado 

del distrito. 

Desde 1910 se comeni6 a fol"lilar lo que o~s tarde sería 

con Garrido el Partido Radical Tabasquefio, algunos otros 

de sus fundadores, dul partido, fueron Franci~co Suáre:, 

Zcnaido Gon:5lez, Santingo Ruiz, Lc:a~a, Lauro Contreras. • 

etcEtera. Dicho partido, para 1920 sufri6 una escisión; en 

el ola radical quedaba Garrido a la cabe:n y en la otra que 

se convertiría en conservadora, Rafael Mart{ne: de Escobar 

y otros. Cabe recordar que para este entonces la entidad 

se encontraba políticamente dividida en dos grandes grupos: 

lo~ Azules y los Rojos; que desde 1917 vrnínn <lisputándose 

el poder con Greene y Domínguez. 
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Las In fl ucncias. 

La lucha entr~ liberales y conservadores dio ln prin· 

c:ipal característica al si&lo pasado, Las I.cyc!' ,fo fl~f'or· 

12a 1 formuladas al fragol· de le lucha, significnnm d pri!! 

cipio del triunfo del grupo l!bcrnl, y ccm c!lo, el paulat.!. 

no sometiiaiento de 105 conscrvadon:s que, junto con la igl!:. 

sia poco a roce disAinuyeron su participacidn en la pol{ti· 

ca nacional. En el siglo >:IX y principio::. del iu:tu!.\l la • • 

iglesi:i. casi siempre apoy6 :1 lo!> c:onscrvadorcs y en idcn·· 

tificada co;ao tnl. Con respecto fi las Leyes Je Refonua, ·• 

las libertmdcs indlvidualcs i;on consagradas Xegal111ent:e, se 

declara la instrucci6n libre, ln lib~rtad de prensa, se in~ 

taura el matri~onio civil, se censura la vida monasterial, 

la iglesia es privada de ls direcci6n de los monnstcrios y 

son reducidas lns fcstividadc!> du con~é~oraci6n religiosa. 

La separaci6n entre la iglesia y el estado se cstnblec(a al 

aenos formalmente. ol lZ de julio de 1659. (43). 

Si bien es cierto que durante el porfiris&o se hcbfa 

seguido una política de concilinci6n en m;tcria religiosa, 

durante el perioJo revolucionario y en 191$ al nnunciar C!· 

rran¡a su intcnci6n de refor•nr lns l~ycs ~nticlcric~les, 

6stc asunto vuelve :i ser vigente y, tmabién es cierto que 

durante la ma)or pnrtc de la luchn armada ~uchos de sus lí· 

deres &áoptaron posiciones semejantes a las del Primer Jefe, 

(43). Carlos J.fartínc::. Assad. El Laboratorio Je la Revolu··· 
cidn. El Tabasco GarriJlsta. 1'iléx1co. F.dit. Siglo ~XI. 
1979. p3¡:. ts. 



tal es el. caso Jcl propio Alvaro Ohrc~6n, de Fr~nc1~C<' Vi·· 

1111 y otros. 

f.n la convcnd6n ilc 1910, qur d.iría Pri¡;rn ;1 lJ ;1.:tual 

Const1tuc16n, el "ala" mib radical, c11cnbl':.1da en t•st• nl•Pcn· 

to por el propio Obreg6n y en la qu~ destncu el grneral Fran 

ciso J. Múgica, co!'licn:a :1 s 1:r de:;'.~nJ,!:1 •:uno :!~·.JJ:_1_1\.:l..:. 

Ahora bi~n, ésta se caractcri:nba por ~u uvan:ada ideo· 

logfa revolucionaria y su intransigencia ~cli¡iosa; ~~ches 

de los principales artículos de nucstrn Carta Nngna fueron 

influenciados por esta facción; la influencia de Mdgica es 

pues, decisiva en muchos artículos de nuc5tra Constitución¡ 

pero sobre todo, en el 130, donde se establece que corrcspo~ 

de a los poderes federales ~jcrccr en materia de culto reli· 

gioso. Los demás autoridades obrarán cogo auxiliares de la 

federación, ademas, se declars que el ::.:itrioonio es un con· 

trato civil y negando personalidad alguna a las iglesias; 

también se asienta que el ministerio de un culto ser~ con,i· 

derado como profesión y s6lo podrán ejercerlo los mexicanos 

por nacimiento; las legislaturas de los estados dnicamcnte 

tendrán que determinar, scg{¡n sus necesidades locales, el 

náme~ máximo de ministros de los cultos, además, contiene 

una rígida rcglnmentaci6n; illlpidiendo al clero participa~ 

en política. (44). 

(44). Mario Contreras, JcsGs Tamayo. México en el ~lo XX 
1913·1920~ ~léxico.Lecturas Universitarias. O .1976 
pp. 276-z 8. 



Durante el peri0do de gobierno del general Obreg6n 

1920-1924, este "jacobinismo" recubriría su ideología y on 

algunos estados de la República , en Tabasco por ojom~lo, 

se convertiría ~n sin6nico de radicnlis~o ~ntir.lcric~l; no 

olvidar que este radicnlis~o untic!erical, con el gobierno 

de Calles, sería unr. inportnntcs cr.uc.r. del oovi~iento cris-

En su r.iomento, nnaU:a1rnrnos ln nctitud onticledcal d~ 

Garrido en Tabasco y las con1ocuunclas de ~sto; por el ~o-

mento softalarenos que de aquí so deriv~n lms principolas 

influencias. Cabe menciomn, en prii::icr ttírnino, al propio 

Mágica que col!lo y¡;¡ sell.alaIBos, fue norJbrndo ¡¡;or Cnrr1.1mrn go

bernador y c~mandnnte nilitMr de Tabasco on 1915. En este 

11partado rincón, pudo poner en prúctica sus ideas, C;'.l¡loi:nndo 

con uno C:M?>nñrn "desfnnati:z:adora", incinerando idgcnos y • 

adoctrinando ücerca Je los principios de !e ravoluci6n. Se 

cuenta que cuando llcg6 al estado, alojó su batallón en h 

catedrnl de Esquipulss y que, incluso, destruyó el nltnr·mn

yor para huccr llás ¡¡rnndc el impro\•isndo cuartel. Su influe!_! 

cia se notaría cuando "ticiapo después, siendo responsable del 

poder ejecutivo, en 1919, Carlos Grcone, se COílilenx6 a logis·· 

lar a nival regional contra la influencio del cloro; en una 

de los primeras reglnnentaclones el estado se dividió en sec

tores de trcintD =ll hnbitsntes y se scl\al6 un s6lo sacerdote 

pera cada ur.o de estos sectn.r~s" (45). 

(45). Mart{net Assnd. Q.p. Cit. p4g. 29. 
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Podemos suponer que Tabasco contaba, nproxim¡¡damente. con 

unos doscientos Yil habitantes para esa 6poca. 

En 1920 y durante <.'l ¡~ovioiento de A;",tlll Prir.tn, Gi;;rri

do estableció un contacto R5s estrecho con le~ socialistas 

yuca tecas, sobre todo con el gcnoro l S:ll vr,do,... Jü 1:arndo -lll 

fungir como cobcrnudor provisional do este c~tado·, de re-

greso a Tabasco~ infl1Jjdo por ~cie socia!is~o. dccidi6 Se! 

brar la semilla del HÜsi:o ~¡; c:I estnlo. A110ra bien, C?'stc • 

sociolisno, scg6n l~ pnrticular concepci6n de Garrido, es -

tambi6n sin6nimo de rn<licnli5mn nnticlcricnl y az utilizado 

con fines pol!ticos, a saber, priDuro conGr~~iorse con Obr~ 

g6n y segundo auncnlar ol odir para si de los creyentes p•· 

ra capitaliz~rln polftico~cntc en el 1entldo de quo cat61J· 

co es sin6nioo Je consorvador, seg6n Garrido. 

En Veracru:t, con Adalbe:rto Tejcda, <!ncontramos otra im 

portante influcncin, tosto upuyo ~ su uccl6n política, so-

bre todo, en ol ospccto anticlerical. Esdos <los personajes 

Garrido y Tejed•, siguen una linea pol[t1ca guy parecido; 

por cj1mplo: :imbc~ npoy;in í'! Plan de Agu;; Prictn, los dos 

ocupan por dos veces lo dirccc~6n de sus rc~pectivos e~ta-· 

dos y se cnracteriznn por su intransigenci~ en materia rel! 

giosn. Un hecho ü1portnnt{' 1l!' TcJ<'da en V1:racruz fue el · -

fortnlc<.:imicnto de la~ orpr.i:acionc5 car.ipcsina:; índ\;'pcn··· 

dientes. 
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Por lo anteriormente expuesto poJrfollos aftaJir lo s1·· 

guiente: estas influencins y sus consecuencias fueron "f6·· 

cilmcntc'' ndnptndns a la untidad debido, fundanental~entc, 

a que Tabasco se ha distinguido siempre por su fnltn de a·· 

sentamiento clerical, de iRlcsi3s, sacerdotes y por lo mi$· 

rno de Fé. 

La cnscilan:a 1 aicn_r_~~P-''..!:S .. ~.~_i6n_!?.!! Tabas~~..:. 

En lo Constituc.i6n de ltlS7, su ardculo t.;ircero, t:m· 

bi6n ce <lcdicobn o lo cduc~ci6n, r~~a s61o ~~ astobl~c[á -

en un scr.tido muy general que ln instrucci6n ern librn; a 

este respecto, durante los debat·~s dd C~n¡¡n;i:;o Constitu·· 

yente de Querétaro, destncan Núr,ica, Hcribntto Jnrn y l.uis 

~ Monz6n; ellos consiguieron que lo coraisi6n dictaminado· 

ra resolviera n fovor de l~ !ib~rt3d de cnsefinn?n y que d~ 

b!a ser laica. Precisamente, Múgic:i f:'ntcndfo por laicismo 

la total scpar11ci6n del clero en 1<1 cduc:ici6n. En Tabasco 

"el sistema educativo de Gan-i<lo es influenciado 110 solu· • 

mente por las cuestiones a esto respecto que se desnrrollnn 

en el país, sino también por lu discusión que sobre el t~·· 

ma se da en otros países, principalmente europeos, donde la 

concepción sobre la escuela moderna de Francisco Fcrrer ••• 

Guardia tom6 un fuerte impulso en los inicios de este s!.--

glo (46). 

(46). Ibidem. p~g. 56' 



Ln México, la primera L'scu1•L1 R:.r1cn;i11q.i ~;.c1611 u:n 

la Cas.1 dd Obrero Hundi.il ·que M:1.Jcro clausuró dt•,pu~s. · 

En cuantll a J .1 Lº!>Clll"la n">•!t:rn,.i-'Jc Ft·rrl"r Gu3r,Ji;1, .¡ui' c0:1: 

e idía cr1 mucho con F!lircs ~-!ag6n, (•> :it•J:i )' se insp1r;1(a en 

el rncionalis~o cicntlfico; para e5tc cJucnJur esp~ílcl ni 

sólo dcsnrrrdlJnclo en el nii10, dc·sd~ ::u m~~ tiern" edad, f.'! 

espíritu crítico para poder convert1r!:c en un bnr;.bre libre. 

Ferre:-, que tcnfa por oh.icti\'o d dc,;irrol \o inte¡;rnl del · 

ni~o sin prejuicios idcol6gico~ pura crear prrsonas libre$, 

prescribía la cducaci6n como dnico medio para erradicar es· 

tos prejuicios de clase y prepnrar las gcncruc1ones futu··· 

ras, Fue introducido a Tíll.>nsr.o por Garrido C:m:ibal, m.mque 

matizadas en sus particulares concepciones, sobre todo. de 

tipo anticlerical. Sin embargo, inspirado por hto, la cdu 

caci6n alcanz6 en el estado un alto desarrollo. 

Hablemos un poco de la pcrsona!ida~ Je Garrido Canabal. 

En él encontramos al político intuitivo, además de práctico; 

se dice que su falta de cultura, pe5c a su'gusto por la lec· 

tura, se debi6 al desorden con que trató de udquirirla. 

Muchos <le sus biógrafos coinciden en sefialarnos qu0 en 

su cerebro había una gran confusi6n ideológica donde doDina· 

ban las concepciones teóricas sin probables beneficios en su 

aplicación. 
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Según Raltazar Drc~undo, GarriJo se guiaba más por lo que 

oía decir que por las tcoríns sociales que hubiera podido 

conocer; por ejemplo, admirador de En•ili:rno ::..,,¡;at:1 r Cnro-

llo Puerto, jamás legalizó un reparto de tierra~ 0n tabasco 

el Garrido leninista, tuvo a los obreros soml:'ti\lv$ u un si~ 

tema contrarrevolucionario, el líder racion;1lista se concro 

t6 a negar sistemáticaoentc a Dios. Parece que entre racio 

nalismo y socialiswo no hab(a difcrcncin pnrG ~l. era racio 

nalista a su modo, como era socialista consigo Thismu; lo -· 

que para Garrido canven[a hMccr, la encuadraba indistinta--

mente en los dos conc~ptos (47). Ahora bi0n, coao he~os s! 

6alado con anterioridad, este rncionalis~o es parn Garrido 

sin6nimo de ~nticlcrical1sao y como tal lo ~rli~a. 

Para otros autores la "personalidad de Garrido era un 

reflejo del n~bicnte. La brut~l fuer:n de la naturulc:a en 

Tabasco si: rcflcJ~b:i ·~n svs acciones. l'n111 vivir en la sel 

vo deben sncrificarse ot rn~ forn;;$ de dd~, lo-< Jél.lilcs son 

exteminados. En Tal:>asco, tanto los aculturr.Jos co!llo los 

que no lo eran, se cambiaban frases entre sí de esto tipo: 

5i no quieres norir co11Jo un honbrc, entonces t~ fálltli!r~ col!l.o 

un conejo. Los ba~brcs llevaban ln pistola ca~o parta de 

la indumentnria y arudab11 a identificarlos como hombres; y 

el culto latino al r.iachismo ii:iperaba en iabasco" (<\!.\). 

(47) 

(48) 
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Una de sus debilidades era la de gustar exhibirse en -

traje de charro montado a caballo y co.si ~iemprc con una • 

bella mujer a su lado; los rwnorcs sobre los ;morfos de Ga 

rrido contribuían a consolidar su i¡;¡agcn como d "horAbrc -

del sureste". 

Norrual~ente se levantaba temprano sin lwportar la ho-

ra en que se acostnra y much:~ v~ces el dí: se lo vaín en 

sus tierras: sol[a decir que su vcr~ad~ro alimento era el 

trabajo y el aire libre del caQpu. Posoia una 1ran vital! 

dad y cntu5insmo para las C05DS que cmprendfa. 

Garrido no bebfo, no fu.mabn · :se twlv:;t;)!>~ mucho con 

las personas que lo hacfnn n su &lrcdcdor-, fl ~ismo nfir· 

mnba que su i:lníco vicio cnin fo:. ~..:'...!. nosotros podría· 

mos sef\nlurle otro, c1 nlis conocido; ~1 Podl':_0_ i'o<ler que 

tuvo en Tnbast.:o dt~ron?-~; quin.e~:: aGo$ ~ 

Como gohcrnaJor <lcl ~~t01io ,;:l~rii)1Jcci6 o u11 grupo de 

escogidos en al ambienta prolotario y nuaent6 ol podar ec~ 

n6mico de nlnunos nctnAcntc burgueses que lo rodeaban¡ 

mientras tanto. el pueblo se contentaba con cierto están·· 

dar de vida, que si no era miserable, ta~poco era digno de 

admiraci6n. La justicia socinl que pratendi6 iEplemcntar 

con sus propios proced ir.iícntos ·Gsrr ido al igual que G.TÓjo· 

da en Vcrncru.t· tiene su "leyenda negra"-. Para Garrido 

no valían las leyes si él sis1110 no las dictab11. Durante 

sus pcrioJos de ~obicrnu los tribunales del estado. lo~ ·· 

poderes lcgisllltivos; solamente existfan en teoría Y. iauy • 



poco se preocup6 por las lcy~s de la cnti~ad 4ue &obrrnab1, 

pues como 61 era J¡¡ ley, su intlr¡;rctc y c.iccutor al ril~sno 

tiempo, no nccc:;itaba Je nntccedcntcs l'scrito~ pnrn lle\'H 

a cabo sus intenciones en cuanto a la c1tructurnc16n jurf· 

dica que descara para el r~gi~cn. Podríaoos rcsugir que en 

lo político, la voluntad del gobernador en una 6pocas y las 

del presidente de la Liga de Resistencia en otra5, fue ln -

ley suprema que rigi6 a Tabasco durante el Górridis~o. 
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CAPITULO IV. La Obra de GRrrido en Tabasco. 

La Economia: durnntc este periodo las fuentes p: inci· 

pales de ingresos en el estado tJrem d cultivo r cl'l:porta··· 

ci6n del plátano roatán, la ganadería, le elftboraci6n de ·· 

azdcar, la agricultura en acneral; al fomcnt0 de pequc~a$ 

industrias de productos derivados ~.:: la leche, d <lc:.:;cm;ol 

vimiento de la cxplotaci6n de pieles y su induztrlali:a-·

ci6n; as{ coao la cxportnci6n dol coco¡ rudcruSs de diversos 

productos frutales. Justo os mencionar que todo ésto con· 

tribuy6 para que el comercio del estado cobrara un ~use que 

difícilmente encuentra paralelo en su historia. 

Como se' nencion6, fue In exportaci6n Jel pl~tano ro~· 

t4n la actividmd econ6oica más importante. Su co~erciaiil~ 

ci6n comcnz:6 en el 3fio de 1906 0 !!in t!!"!!:>ingo, ('1 eohernador 

Garrido tuvo que plegarse a la voluntad dt: lo:> TrnH Ai;iori ·· 

canos que comprnban las cosed.H, accptondc que ln Standard 

Fruit and Steamship, Co. fuera In 6nica inportodora. U~ 

esta manera, hacia 1919, raás de dos ~i! lanch~s y cnnoas se 

encargaban del transporte del pl5tano, recogiendo el produ~ 

to en todo lm zona y llov~ndolo Q través del río G?ijulvo 

hasta ChiapJs, donde podfnn llegar bnrCO$ de r,ran calado ·· 

para cmbarcar~c al c1tranjero. 

Pua controlar dcbid!!Mcntc l!l ~r¡¡nspo1·te d¡; c:;.tc Íi'.!PO! 

tan te producto y 1le iicucrdo con la coo1p11r.í.1 co;;ipraJoru, el 
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gobernsdor cstablcci6 una suhsiJiariu ~ut se ~~(ar~6 Juran· 

te a~os de talc5 maniobras y se encontraba controlada por -

el ingeniero ~lanud J. t:arriJo (hcrnwno ,Id ~Obl·rr.aJof), ti:: 
bo noticias de constantes fraude~ por parte Jcl ~crEnno del 

gobernador en C5ta subsidiaria, en ~omhinaci6n con ln co~P! 

l\Ía extranjera. 

Debemos recalcar que 5obre el producto de las cosechas 

embarques y demás maniobras de cxportac16n y rxplcluci6n del 

plátano rontán, descansaron durontc muchos nnos, los de~t1-

nos ccon6micos Je! estndo. l.a exportaci6n de este producto 

lleg6 n cobrar tal Importancia que se expreso en ru6s de --

doscientas mil toneladas vendidas al ano. Por lo nisno, se 

podrfn decir que en la "producci6n de ¡iliit1rnc roattln, hba! 

co llcv6 la delantera en esos ahos; rcgistrándo!>c co~o el • 

estado de Dds alta productividad. En 1930 de los 189,664, 

51~ kgs. que producía el país, corrcsponJran a Tabasco ·-· 

68,581,920 kgs.; y de 5,635,450 pesof. que entraban al país 

por ese concepto, el estado garridista aportaba 1,188,691 • 

pesos" (49). 

Ahora bien, justo es mencionar que en estos anos los • 

salarios de los trabajadores, en esta actividad, alcantaron 

su máximo.; por ejemplo, los ~stibadores. tenían como base mí

nima diet pesos diarios, además de pagos m~dícos y medicinas 

para atender sus propias enfer¡¡¡edadcs profesionales y otras, 

(49) Martínez Assad, ~t. p. 106. 
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entre las que destaca el paludisoo -aiote de Tabasco-. 

·-DisfrutabM-&de!dS dé pcqueftns. prestaciones .:v;;ao el pago del 

•'pti1110 día, muy a posar d'" ln oposici6n de !a compnftfo. 

También en el cumpo, para quienes trobajnban un la -

cosecha pln tnnern 111 cunza1.-on 1!s tos btrncfié1\1:·;; l'''r .:ij Ot!plo, 

los salarle~ llc:rron A nlcnnior hastti cuurc~C~ pa505 pora 

tuda trahnj 11dor por un t:ioÍ)•nquc: <!:;, f;-ut!:; qt1n YHH'Ll~1lm~nt<) • 

no pasaba <.le dioc iocho ho1·;)s. P,'!1rn GStD m1tcmco~, el salQ_ 

rio nfoímo para lo:;; tn1trnjr.dorns i.·ur¡¡lc:•. on'. <le LSO ¡;¡osos 

diarios; aru aás alto quu cu la nayo~[w ~~l raX~; y J~ rA--

yorin do la poblac~óa, ¡n;,- ;~o decir todu, .~61c qmafr. t.-ub!! 

jar en las nctivldadas dcrivndns dol pldtono. 

Sin embargo, !li nr> se ndvh'"1;ió un snm 1:10jorooiei1to -

ocon61'1ico entiro ol sector campesino a f,;'OS<H' do ltl citbterl-

cia de las ccndicioMs llntos o::pue~n.as, foo por 111 ¡n·opi!il 

apnt fo de los carapos inos; yn que después de trabaj nr d iec_! 

SOis O dieciocho horas en un ombnrquu .:le plátano, y¡¡ M 

trabajaba oás en In semana¡ pues con oso había obtenido 

20 6 :SO pesos }' en ocasicmos hustn 40; cantidad suficionto 

para sus esc3sns necesidades. (SO). 

El cultivo y exportaci6n del plátano af~ct6 n otros -

cultivos propios de la región, entre ellos al propio cacao. 

Como se recordará, este producto de ori~en prehispánico fue 

el principal en ~pocas anteriores; s6lo por el plátano dej6 

(SO) ).(anuial G~r.~ .. ~le: Caluda. To11uh Garrido oe. Cit. páii. 89 
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Jt' c..:upnr el priricr lu¡¡<1r L'fl el 1cr.¡:!6n •·con6il1.-o. Sin t·n· 

bargo, no debe pcnsars~ 4uc su pruJucci6n baJÓ ~uLho, p.:ir3 

,.¡ af\o Je 19.rn, Tab:1,;co p10JuJO 1,090,!l(l) k~~. C<'n v.:i:or Jc

l ,r:75,tJ'.'C) pc,o>; 1n¡;rc'o ~;cmt:jantt· JI obten1t.!o P\'f la pr!.i·· 

ducción bananera. 

Una de las actividnJcs industriole~ ~uc no rcsinti6 • 

t3n fucrt~ncntc la influencia del pl~tano, fue la n:u,arc· 

ra, que Jurante el periodo que nos ocupa, nurncnt6 considc· 

rablcracnte. 

A pesar de la importancia que tenía para Tabasco el • 

cultivo y exportación del pl5tano, parece s~r que Garrido 

co11prendió lo perjudicial que seda ll L1 post re este sist! 

ma de ~onocultivo y procur6 esti~ulilr u los ~rupos de cmü· 

pesinos y h~cendados para hacer eiperi~~ntos en la sienbra 

de productos, que hasta esos días no se habían cultivado 

en 1.:i región, como 1:: sicrnb:rn del cz:cahuntc, pap::i >. div~r· 

sas clases de frijol; productos que tuvieron despu6s consl 

deroblcs resultados. 

Esta misllla idea hizo dairle a la 11ctividnd pec\laria un 

fuerte i~pulso -6sta era la actividad productiva preferida 

de Garrido-, import6 sementales finos y procuró que los ga· 

naderos de la región se intere!aran en Qllo. El ganado su! 

zo, el holandés, el jersey, el ceb6 y otras razas nuevas •• 

comenzaron a integrarse al estado con su consiguiente desa· 

rrollo. 
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Sin embargo, a pesar ~uc estd~ nuevo~ productos, junto 

con el ganado Je "r1na", fu~·ron introduc1Jos "por el ¡¡<:ber· 

nudor Garrido, la ~anadcrl~ no nlcanz6 ~! nugc 4uc se cspe· 

raba do ella, Jeb1Jo posiblemente a la ~rcponderancia del 

plátano. El estado debe en gran medida su f~mn platanera 

y sobre todo ganadera, a Garri<lo C1>!!~b11!, 

Por Gltiao, ta~bi6n se intentó ~cjorar y extender el 

ganado porcino y las oves de corral. 

En el ramo industrial, las pequcnns indu$trias ta~baén 

fueron f.:ivorncidu.s por 111 ndministrnción ~11rrlJhtn. Eje:a·· 

plo de ollo fu1:11·on lo:; d;iri;rndo:; ue l.1 ll!!Ch(: coo10 las rnant! 

quillas y los quesos, que al decir de un autor, ostabun ~ • 

la altura de los fnbric:)Jos en ~l cxtrnnjcro. T:mbiér1 in -

industria ~3pntern y peletern ragistr~ron ,¡gnificativos i! 

crementos, uunque en asta 6Iti~o ~aso ~xi~tl6 une lndustrl~ 

liznc!6n muy rud.i1nentnrin de las picios. 

Garrido aborrecía ol tabaco, pero cull'iosm:iento, con ol 

excelente tabaco de fluimanguillo fund6 un11 ftlbrica de c ic11 • 

rrillos tnbasquoftos; h1.1sta i~port6 semillas do Kcntucey, E!, 

tados Unidos, para mejorar el producto. 

Agrarismo Garridista. 

Muchos autores opinan que el agraris~o de Garrido no • 

se orient6 al reparto de tierras porque 61 ei!!Go era hacen· 

dado, sus padres fueron poderosos ganadero$ y propietarios 

de tierras en Chiapas y Tabasco. Lo cierto 03 que se con

cret6 a elaborar un plan de refo7ma agraria basado en la -

transici6n del m6todo extensivo al nátodo intensivo median• 
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te una adecuada capacitación educacional agrícola de los • 

caQpcsinos, la conccsi6n Jo créditos y dotaci6n de clamen-

tos <le labranza, crcaci6n <le coopcrati~as, s~gura de 1ruba

jo, etcétera. En 19SZ se crc6 el <lq¡i;:rt;inciit" c:;¡ropecuerio 

cuya funci6n 6nica era orientar u los interesados nn las --

actividades agrícolas y eanadcras. 

El fisco. -----· ~ --·--
GarriJo o<lrninistró ttl fi~co con hcnc-stic.!5d :~fima Ha-

nucl Gonz,lcz Calzad~. El presupuesto de ingroso5 del es·· 

taJo llcg6 casi a cuatr0 rnillcnc~ de pesos anuales; con tal 

cantidad, el gobernador Jcsttn6 en 193~, ochocientos vcinti-

cinco ~il pesos paru l~ cJuc3ci6n p6blicn, independientemen

te de las ap(HtaciorH'~ fr<lernlcs. l.o5 empleado,; de lu aJr.:i-

nistraci6n p6blica ten(an sueldos que vari~ban en razón di·· 

recta con el bJjo costo de la vida. Desde el gobernador hns 

ta el cmple3<lo de ~~~ baja Cdtugnr[a cstahan rcnunerados con 

venientcmcntc y eran pocos los sueldos rncnorc5 de dos pesos 

cincuenta centavos diarios. 

El presupuesto de egresos correspondientes a l93S, es 

tablec(a entre otros los siguiente~ nivclc5: 

Diputados 

Gastos e•traordinarios de la c6Nara 

t;oli.·rnador 

!lo" .1rudantcs Je ~stc 

S 10.00 diarior. 

5, 000 anua les 

'.i0.00 diarios 

5.00 lli11rios 
cada tJno. 
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LJ occrctdr(J pdrt1c~lar c5tabJ atendida ror: 

U t atulur 

Un oficiJl raavor 

Un 1:~cr i h ¡(•Jlt<' 

La secretaría general Je gobierno: 

El titular 

Subsecretario 

Tc:;orcro 

Cajero (51). 

(Sl) González Calzada, Jbidem. p6g. 98. 

l:. or1 

~. O!I 

: (11). uo 

Hl. 00 

1:.. c:1 

211. 00 

lo. 00 

>~ i ;1 r lO~ 

J i."l r ir.!-

lit'll~Ud i l' ~ 

diario:; 

J ¡;¡TIC"> 

f.! i .ar lCS 

diarios 
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Ferias: 

Una de las medidas tOAádas por Garrido para fomentar 

el desarrollo industrial del estado, fue eximir a los pue-· 

blos del impuesto predial por cinco anos, Ta.!!lbién so inst! 

tuyeron numerosas ferias con el fin de pro~over la agricul· 

tura y gannder{a, aunque la finalidad era sustituir los --· 

festivales religiosos y J{as santos de los pueblos por ~s-· 

tas. Además, la5 ferias de~ostrarfan, supuestamente, ol ay 

ge econ6mico de Tab<>sco y consistían en fc:;tividades con 

gran nÚm!i!'ro de exhibiciones, se decían discurso:; (ca5i to

dos cont•a la rel1gi6n y el nlcoholis~o), y había juegos, 

concursos Je belleza, prcnios para auchas c&tegoríns de •· 

cultivos y genaJo. 

De este modo en Tamulté de las Barranca:; tcn~u ll.t3ar · 

h i'ería de la pifta ¡ en Alvaro Obreg6n, la feria ganad-:ra; 

en Jonuta la feria agrícola, ganadera e industrial; en Vi· 

lla Uni611, le feria del trahajo; cr. CunJuadn la feria del 

cacao: adicionalmente taiabién exist!an Ja feria <lel tabaco 

en Huimanguillo; la feria del progreso; en Teapd 1:1 de la 

can11 0 en Cárdenas, la de la Yuca en llp igcenio Antonio; la 

ieri4 de la aiucena en Guaytalpa; la feria agrícola y gnn! 

dera en Comalcalcc; h feria del llla{:.: en Tamultli de las 

Sabanas; la feria del ma!: <'n El:liliano :a.pata; la feria 

del caballo en Jonuta y por últiDo, la oás importante de 

todas ellas, la Lxposicí6n Regional 1abasquel!a ·lle\'ada a· 

cabo en Ja capital del estado, Villahcrnos;;, cada n11o. 

, 
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"Las exposiciones anuales de Villaheroosa atraían a rauchos 

dignatarios nacionuJcs y turistas extranjeros. Fue ~n una 

de osas ferias en 1939, que Garrido cxhfbi6 un cebó gana-

dor de un premio, z,1 que llür.lab•• Qi~~- En la misrJr. ~xposi-

ci6n exhíbil.í a un u5no 112.n;<do Cristo. a una Vilc11 ll1.11::uidn 

la Vir¡;Q!!..¡_ 111111 cenlt; i.;on el nor.ihrc d.;;l papa. (52). 

Lti Educcci6a :_ 

La mnyor dif~si6u y ~delante t6cnico que las oscuclns 

primarias, r;ccun<lari::;!!. no mal e:; y rnimlos hl.m logrado en 

la histor:i.l! do T<Jbnsco, l:llvien:m ;.u¡;ni.- dul."e!'lt<e •~ época de 

Garrido Cann!rnl, :.;fondo <ísi;c rccon.oci<lo hastól po:r St!3 u&s 

acllri·irJos et~coigos. Hot1os lWllcionodo (m ¡i&ginll:> antGrio- -

res como lo cscv.cln nidon'1H~t;; dt: l~cncr Gunrc1:1.D, fua iE 

troducidn en Tabasco bajo l:i od:.1inl!;trecién de GGrd.do; 

veamos ahoni llls co!:~.e<::•J(mcic.:; <fo ';:;¡l i~üc!ntivti: 

Sabemos que la e~cuola racionalista pregonn ol dosu-· 

rrollo del nlfio sin prajuicios idool6gicos con al fin de -

crear personas coni;,cicntos, sobre todl~ • Ubres• '! t:nobién 

saberuos que !& educaci6n es ol ~cdio para conseguirlo y pr,2_ 

parar el porvenir do ln~ pr6xions generaciones. Pura Fe··· 

rror, ni la iglesia ni el estado dcb{an dirigir la educe•· 

ci6n: pare Garrido, la cnscfi~nzo d~bfa s~r lnica en toda • 

la extcn5l6n de la palabra, pero el estado ·el estado garr! 

(SZ} Alan M. Kirshncr, .Q.p..:.._,S!_t. p~g. 32. 



dista· dcb{a de orientar el procc~c ~Juc3tivo y sust1tu1r · 

los ideol6~ico por su cxaccrvado anticlcr1cal1J~O coco 1un· 

daQento Je lo irrcl iKinso. l.n la épv.a que noo ocupíl, des

taca el fo! Jeto ",,610 Ju J:s~ucla 1<11c1onal i~ta cduc1", del 

profesor José de la Lu: ~cnu donde se a~iantnn ln~ ba~es · 

de la nueva educaci6n en Tnbasco. E~tas bases parten del 

"monismv energético" coi:10 principio di! las cil·nc1ils donde 

la pcdogog{a se encuentra aquf subordinada. D~ acuerdo a 

~sto, el evolucionismo de las socicdadc• es tan real coRo 

el de las especies animales; la nuev~ época se caracteri;a 

"por una nuev:i concepci6n dol ¡¡¡undo, qu.-i resuelve ln!l duda!! 

del origen del ho~bre en el sentido mon{stico, genético y 

evolucionista, rech~inndo los viejoi dogma~ r~l1giosos y • 

dualistas que orientan los uctuales sistemn3 educativos" 

(53). 

En la actual lucha de clases el propio aoestro debe 

de tomar partido, puesto que pertenoc" a la clase prolet11· 

ria; debe ser, además, como un "p111drc" y claro couo una •• 

fuente. En Tabasco, la nueva escuela racion3lista no pu~· . 

de ser dogmática ni verbalista; tanpoco presentar sl educ:I.!! 

do la ciencia sistematizada, hecha o elaborada; por el con· 

trario, él dobe elaborar la ciencia con su propio esfue~zo 

y ln guía del "nuevo" maestro. Es pór tanto 16gico supo·· 

ner que p'ra el maestro en la 6poca del garridismo, lo 111e· 

(53) J. Maria de la Luz Mena. S6lo la Escuela Racionalista 
educa. pp. 14·15 citado por Miírtlnez ASsad. _op. tít. 
¡;Ig:"01. 

'' :"' : 
~ .. -
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jor era la cnsefianzn de la acci6n práctica de la naturale:a 

por lo mismo "ln escuela en Tabasco se hallaba cstructuraJ3 

con el fin de preparar al estudiante en su vida cotidi~n~. 

Los estudiantes de los llamndas escuelas rnci~n3li~tas rcci 

b{an educaci6n pr6ctica, cimentada en bases rcolc5, Pos1-

blcmentc el prop6sito y las consccucnciHi d~ c~te plan de -

estudios puedan comprenderse u5s cnhalcente ~ trav65 du la 

entrevista que sostuvo el sociali:;ta Horiano Tovar con un -

campesino tabasqueño. Le preguntó al ngricul tor si cm - -

cierto que cuando los mangos caen obedecen le ~oJun!nJ de 

Dios. La respuestn fue definitivo: perd6n~mc ... cunndo los 

mangos caen, están obedeciendo las leyes de ln f!sic.i" {54) 

Durante el gobierno de Garrido por t~do ~1 estado se -

fundílron estas escuelas racionalistas a truvés de las Y.lgss 

de Resistencias; tambi6n se fund9ron i'lscuolas técnicos ci\ 

campos como la carpintería y la imprenta. En cuanto a la 

asistencia de los niftos, ésta era obligatoria hast4 los do

ce anos y no se les permitía trabajar en horas d~ escuela; 

~ la ley castigaba a los padres o tutores que no cumpl i<:iran 

con e¡;ta disposici6n, salvo algunos excepciones cono la in

capacidad física o enfermedad de los niftos. La pri.JSera vei 

se amonestaba, la segunda se multaba con $S.OO y en los de· 

m~s casos de reincidencia, con multas de $10.00 a $100.00 1 

(54) hlan M. Xirshner, Op. Cit. p4g. Z4. 
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Cabe mencionar que los estudiantes pobres recibían al! 

mentos y servicios-médicos adeu4s de que el propio Garrido 

enviaba leche, frijoles y pl5tanos de su rand~ L~ Florida · 

todos los il{as a varias escuelas. Con llilUChlil frecuencia los 

libros de texto recibían nombres co~o el ABC socialista y -

contenían frases que alababan esta ideología. 

Mcnci6 aparte Jebe tencr t:l hecho de que por priecr.1 

vez en Tabasco se imple.mcnt6 lll educación sexual; oi's aó.n, 

ios educadores tabasqueftos, ~on Garrido a la cabe1«f hici~

ron todo lo posible porque &su se est11blcciera en todas -

las escuelas de la nación; también lo~ tabosque~os cncabc·

zaron la batalla p~ra enmendar l& Constitución de 19li en 

su articulo.Tercero; y establecer ln educación socialista 

en too<:> el pah. 

La contribuci611 o:-i¡;inal de GArrido fue la "Escuela al 

aire libre". Estos edificio$ l'Staban abiertos por todas 

partes y !lÓlo tenían un tc.:ho de pelapa; alrededor había 

campos donde los estudiantes aprendían a sembrar, injertar, 

labrar y cuidar los animales; es decir, no s61o se ensenaba 

a los alumnos en teoría, la pdc:tica era indispcn:;;ible en la 

difusi6n de la mnteria; cada grupo de alwanos tcn!n seftalada 

una parcela donde scrnbraban e:n cr.111ufo los grano~ que el go--

bicrno proporcionaba gratuitancntc. 

~!uchos ¡¡¡aestros de otros estados viajaron a Tabasco pa

ra estudiar lo novedoso de este sisteca Je ense~an1a. 



Para el ano de 1935 habla en el •• raJo aproa¡na~3mcntc 

450 escuelas rurales y fcdcrnlc•; pri~arias r scLundari3~ y 
s61o el 30\ dv lo!; taha!'1¡U!'flos ,·ra an.1l fa!>Pt•i:.. 

Ahora bien, todo é-;10 s•· 1.or:ipr('nJr pnr<¡ut· el ¡;, ht·rn.1i!e<r 

Garrido SI! preocupó :dcoprc por la "ducac1611; p<n cjl':~plo, 

como hemos scnalado, en rstc mis~o ano• (1935), sc drstin~

ron $83),000.00 para este concqitc1. St nos ínformn que los 

sueldos de los maestros siempre estuvieron al corriente, no 

c:onodan las huelgas y diez racsc!: iqianfan ::.us duscs y lo$ 

otros Jos se dedicaban a perfeccionar sus conociMientns cur

sando especialidades en la capital del estado. 

Los buenos estudiante! eran esti111ulados c:on preaios y 

becas para cursar sus carreras en la capital de la RepGbli

ca, e incluso en el extranjero. 

Resumiendo, podríamos decir que !03 objetivos de esta 

educaci6n van encaminados a co11batir los pr<?ju.icios rel igio• 

sos. los sexuales y de clase; sobre todo. los priaeros, cue! 

ti6n que dará una especial característica al garrid!sao en 

Tabasco. 

Intento de erradicaci6n del fanatismo. 

Lo hemos sefialndo más de una vet, pero es importante -

recordarlo; la iglesia nunca ech6 firmes raíces en Tabasco. 

Durante el desarrollo del movimiento armado de 1910 lllUchos 

jefes revolucionarios denotaron una a~tjtud anticlerical 

y la propia Constitución de l9li contiene importantes artlc!! 

los en este sentido, la influencia del general Francisco J. 
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Mágica de los socialistas yucatccos y Adalbcrto Tcjeda en 

Veracruz, amén de las ideas derivadas de la escuela raciona 

lista de Ferrcr Guardia; adem~s de lns propias convicciones 

de Garrido, hicieron que tratmrn y lo logrG, de eliminar la 

religi6n de la cntida<l; cc~o consecuencia, ci 1llcohol ta::1-

bió11 fue co¡;¡b:it ir\'C!. 

Varios uutoro:> nor,; rclatun ~iw 1::11d10$ r~c:dc1Jnos c1·efon 

quo Garrido Canab<ll cm eX ~1tic1:.~~2. o qu<" tenfo pacto con 

Lucife1·, so ha(· L .. m:.o::J¡L:fi::r f;-r;.:;11~rtff\;'~Gl1tc de un ~obrino 

llamado l.ud.fc;·. !'ero 1~ientr<.isotr,,~ f:<úcnumtcs lud1iibs.;1 por li:: 

s~paraci6n del estado y la iglesia, Garrido estaba e0peftado 

eii ac;nhar l:Í relinitJn v lo!> cure!;. íl~imi;~•l'c6~:io e:.; posible que una 

persona on su snno juicio puada lear la historia sin llegar 

a lm conclusión d.:: c¡i:c 111 rtnisi611 y el i•lcohol h!m :;ido -

las maldiciones nlb grandes de lll humrnidad. Para Garrido 

no habla otro Dios que el trabajo. ni otra religión que la 

verdad y ln justicia; y so intentab~ a!canxnr lo verdad y 

la justicia mediante lu dcstrucci6n de la iglesia'' css1: 
Desde la 6poca del gobernador Carlos Gr~enc, el estado 

hab{a quedado dividido en sectores de S0,000 habitantcs,,y 

para cada sector debía haber un sélo ~acerdote; legislacio

nes posteriores J.iaitaban el námero de iglesias a unn por -

cada seis lllil h11bitantes; adenás, no se pod!an construir -

a4s iglesias y otras leyes prohibían que sacerdotes e~tran

(SS) Alan M. Kirshncr . ..QR.,_&U. pás. Zl. 
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jeros oficiaran en el estado. 

Primero intcn~6 Garrido crear una iglesia local pero 

fracas6, al igual que la tentativa de Calles de crear ln -

iglesia católica apost6lica mexicana (ICAM), en 1925. Sin 

eMbargo, para mediados <le su gobierno, el gobernador Garri

do podía presumir que en Tabasco no hnbÍJ un s6lo sacerdote 

oficiando. 

Los siguientes p1rrnfos nos ilustrarán al r~sp<'cto: 

el 6 dr onn:o tle 1925 la le¡¡is!utura Jt- Gnrído nprob6 

una ley en la que se definían !os ~cquisito~ qu~ debían te· 

ner los sacerdotes que oficiuben en Tabasco, o saber: 

l. Ser tabasqucfio o ~cxicano con cinco anos de Tdsidcncia 

en el estado. 

2. Ser mayor de cuarenta ~fios. 

3. ff•ber estudiado la primu·i~ r ~ecunJaria en escuelas ofi· 

cialcs. 

4. Tener huenos antecedentes oorales. 

S. Ser casado 

6. No tener antecedentes penales ni estar sujeto u un llti· 

gio. (56). 

Práctlco~cnto, ésto cliainaba a 13 iglesia en la entl· 

dad. faltando s6lo destruir los vestigios del catolicismo • 

que quedaban; para ésto sirvieron grupos ce jóvenes que con· 

Ciscaban i~ágcncs religiosas, de santos que quemaban póblic! 

(S6) ~bidem. P-'&· 22. 
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mente, de preferencia los do~ingos. 

Por lo mismo, Garrido confisc6 y nacionJli:6 los b1c·· 

nes y propicdudcs de la Iglesia; el pueblo se cncarg6 de -

ocupar todos los templos pura transforoarlo~ en locnles de 

utilidad pdblicn y de incinerar todas Joj figurns, iQágcne5 

cuadros, ctc6tera. Aquellos templos que qucdRron en pié, • 

por su utilidad fueron convertidos en escuelas, crntros -· 

obreros, hospitales~ cnsus para campesinos, albergues, cte. 

Para entender aón más el anticlericalismo de Garrido, 

1;amos a relatar algunas an(.c<lotas: uno de sus l"ll'Ís ccrca11os 

colaboradores se solía presentar a:;.Í: Arnul!o rórc: B., of! 

cial mayor de la Secretarla de Agricultur~ y fomento; dipu

tado al Congreso de la Uni6n, ~icmhro del Partido Nacional 

Revoiucionario, enemigo personal de Dio$. Este nisgo pcrs~· 

naje solía dernostr:ir la ~ existencia de Dios de !a siguic!! 

te manera "Dios no existe ¡pruebas!, si existiera rne i:ata·· 

ría en este preciso rnomcnto. Te doy Dios, tr~s minutos pa

ra matarme, tres minutos que medi ri: en r.ii :reloj ••• uno •.• 

dos ••• trc~··· ¿ven ustedes? Dios no existe. (57). 

Existía un club de beishol que tenía por nombre "Los 

Ateos"• obviamente era el preferido del gobernador·; y cono 

ya se mencion6 1 algunos nO!llbres de anisales eran el obispo, 

el papa, cristo, la virgen, etcétera, Mortfnez Assad nos • 

relata el siguiente episodio: en cierta ocasión, se anunci6 

(57). Ibidcm. pág. 23. 



la llcgn<ln Jcl chispo a la ciuJad d(· \'illahcrrnos:i. Lo$ ·· · 

sectores que se conservaban religiosos no podían creerlo y 

los no religiosos prcsrntfun un:i burla. s~ convoc6 al puc· 

blo il! n•cibimicnto,: ~e hicieron lo~ prqiarnti\'o5 cli: una ·· 

gran fiestn y por fin llcg6 el bar(o ~n 4ue viajab~ el nlto 

personaje cclc5i~stico. El J6bi!o y Ja flcstd aumentaron 

cua1\Jo a¡~~rcci6 e~ l:! hnl;~t1stra<ln un graJ1 ~cwc11t:~l (~uc rc~

pondía prec\5¡1mcnt.c al no111hn.:· dl' "obispo". ~;.~·,. 

Debemos mcncion3r que e~za ¡ictitud !j:tcrílenn rcpcr(;u·· 

t!n rn~~ n favor que en contra, en nl~unos estndos Je la re· 

púO 1 ico., como el. caso <lo Vc·racru:, 03Y.JC-i.l., \.::•rwp~i;..:~1ío.:.. Chi:J • .. 

pos y Yucattln. En otros cow0 Sen Luir ?Dtosf y J;¡llsco, ·• 

ademSs Je ln propia capitel Jcl pafs, ~e crlticnbu ln acti· 

tu<l <le t;a rr ido. 

Los ni.fío:. en lns escuelas ;;-()p;;tÍ<lfl f~·o:1es Co?JO "sias: 

los s1111tos ~o c~ist~n, ~~t~l1 llccho~ de pBj11 y s6lo sirven 

pnrn quemarlos; la iglcsin es el enemigo de los pobres; lo5 

sacerdotes y los capitalistas nos quitan el aire que respi

ramos; el fanatismo religioso es ignorancia, ctc&tera. 

··tiara 1935, Roberto Hinojosa podía escribir que los -

curas habían sido donotndos totaluentc en Tabasco, habían 

sido pulverizados y arrojados del territorio por petnicio-

sos, explotadores y delincuentes. 

(56) Martíncz. Assad. O,p. Cit. pág. 47. 

'" 
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PropaganJa contra los vicios; 

SalvoguarJar la salud ffsica y gental fue el abj~tivo 

principal de esta propaganda contra los vicio1. A lniciatl 

va i.le GarriJo se instituy6 el "concurso del nifio san('\", que 

se llevaba a cabo cmda ano y Ja Asocinci6n M~Jica Je Tabasco 

premiaba i.l lo~ nilios Je hn!;t.1 un ano,¡.., c.!;1,\, i:::l'.s saludables. 

También se lcGis\6 para cvi~a~ la v=g&nci~ (Artfculo i78 Je! 

C6Jigo Penal), se hacia prop3Randa contra las onfrr~cda<lcs 

hereditarias y habla constantes ca~plftas Je vacun~cidn, asi

~ismo, se hacía campnfta a favor Jr la cuscu~si~ e hi~icn~ -

eenti.l. Sin crn\rnr¡;o, lo ¡,1:L ir:port:intL' fue la campafi:>i con

tra las bcbiaas cmbriaguntcs; so planteaba que el alcohol -

sólo servía para embrutecer n le~ trab.1.;adorcs 'f s6lo, ;;p2-

rentemcnte haci~fil4s llevadera su situdci6n de oxplotaci6n 

y miseria; por In rnnto, sc¡:c:ín l'i propio GarriJc, "h<lbÍa que 

acabar con el alcohol en Tabasco''. Varios autores coinciden 

en :>cfwlar que no se sabe 3i ciencia cicna de donde pro~d.: 

esta fobiJ. al igual qui! l;i actitud .1nt ic\crical. s~ han 

Qanejado, entre otras, las siguientes teorías: ~uchos consi

deran que la cause. fue q1.w su pl!dH~ fue un bebedor cmpcdernj, 

do y su rw1!rc un;1 devota cató! ica, prcpar:in.\o incondentemc!_! 

te, en su adoltsccncia la rchcli6n de G•rrido ~or la rcli·-· 

gi6n y el alcohol; otro~ llui.orcs suponen,¡¡¡;.; s6lo ~e trntabm 

de una mcJi<la par.1 con¡il:iccr al Jefo r~!úr.o i'lut11n;o El ins 

Calle~. que, al Igual que or.ro!; jefes re\·olucionario_s, con· 
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dcnaba los males proJucido:< por el nlcohol, ~lguno~ otrcs 

picn5an que se Jcb16 a que fu~ a~rcd1do, incluso b~ieado, 

por borra.:hos ~· fin:ilrncnt ... , ~<· p1cns.a 4uc r..1rriJo nol.tpÍer1! 

ba illcohol en su eticrpo. E~ po,ihlc i.¡u•: to,111~ r::<ta~ e1rli· 

cacione5 contengan algo de verdad, sin cnhar~o. para ser ·· 

con¡:rucntc con cst;1 investi¡:11~i6n, .!,·Lcr.c',; ac··pt.1r <JUc ~u 

fobia ror d alcochol y su~ i;¡1r.;p11f1a:: antirnl 1¡.:io:1a~ parten 

Je! espíritu cr[tilo y con~truclivo de la cscuc!J r1cionn·· 

lista, introducid~ en T3basco por el propio Garrido. 

Cierto es que ~·! 'Jlcohol isr.io C':t;ib:. muy ,;¡ f11ndiJo en 

Tabasco y fue en el ;1J\o Je ¡9z.: c11:1ncl" r,,.rricic- concn:6 su 

"cruzada" antialcoh61icri. Al principio, fue ~olo una tent~ 

tiva para desalentar íl los bebedores; por l',lCEl;llCI, t·rnrc:6 · 

por cliainar las pucrtns de las cantinas ccn el fin Je que 

el pdblico identificara a los bebedores y 5e pusicr3n en • 

evidencia; tambifn ~e removieron las bnrras de apoye Je los 

mostradores de las cantinas, con el prop65ito de que lo~ v! 

ciosos no descansaran los pi~s. asimi5mo, se dispuso que C! 

tos mostradores medirían solameratc setenta centf111ctros de • 

altura, de tal manera que los concurrentes adoptaran po&i·

ciones rid{culas. Al mismo tiempo, se expidi6 un decreto -

que ordenaba el pago de un impuesto a todas lms persona~ ·

que fumaran en p6blíco o caminaran por las call's en estado 

de e!>Ticdad. 
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Como esta~ medidas no resolvieron el problema, al ~enos --

como pretendía Garrido, decidi6 que era necesario implantar 

unn lcgislnci6n c6s severa. Así el 31 de 'f!lllYO de l9ZS, du

rante lo lldministn1ci6n del ¡¡,obciruador y asigo pcl'(;OHc!. de 

Garrido, Ausencio C. Cruz, se aprob6 la Ley culll'.n; lo:;. lii-

cios. En lu c~Gusula 27 de dicha ley se supriidnn los c1n·v::. 

ceríns y cantinns, lioitfindosu ln venta de bebidas alcoh61! 

e:;,:; '.!. !ic ciervc ~a cuyo precio ;;:; g1·m:6 con mi Dl to inpucr-to 

que dcbfo pnenr ol consuriidor-. 

La Ley Soca de: ubril dn 1931, en :rn <trt!icul•1 <177 r:rm-

cion1.1be. lo sigui.ente: "el que in¡;ortc, ei.:p0Tt1s, trol!.spo•to, 

comercit;. cotipr.e, vundu. aiS~ini:>t r<J o lrAbol'"e en cuulquior • 

formo o c@tf.<lraá bcoid:;¡o; ~:coh6Hc:::;, in.,-:1t!si'\'P? ce1trv1?:i.o; ne: 

hurli ncreodor 1'l t.1in1 pena d·~ se:í:; :;iiio:; ~"' prbHfo i c;.iH::i 

de quinianto9 ho5~a cinco ~il 'eso! (59). 

Bay outorc3 ~·e p~en5nn que osto prohibición fue ~'s 

enérgica que lude los [;ztatlo::i Uniao5 y <¡11:1 Jill Ol'.'l!rnirr¡o. si

gu!.6 fluyen.lo el ulcohol r1l o stndc, mmquill t.1n pl!!queti.as qmtl 

dades. Por ejemplo, ulgm~os c:olr.ibonidoro::; c1n·cEmos del go-·· 

bernsdor y :rn pndro Pio Garrido, en el¡¡unns ocosioncs infri!! 

gicron ostU!; lcyc~, dü todas mmcrn:; se poddn rcsu'llh· que -

durante lo ndoinisu·aci6n gorri.tli:no, T!iuusco fu.;: un c:ittido 

"seco", y los con:;ocucnci:is df1 o:>tns r1cJid.11s s.:: hicieron Sil!! 

tir en 111ejorns parn los hnbitcmtcs en ¡.:1mcrnl. 

(59) Manuel Gondlc1 Ca luda. Toc.ilis Garrido . . .\?e: H¡. p6g.123 . 
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El Bloque de J6vcncs Revolucionarios o caai1ns rojas, 

fueron los encJrgaJos de aplicar estas leYes ant1dlluh6Jic~s 

nl igual que las nntirrcligios3s; y se dcnunciJho público~e~ 

te l las ?ersonn~ que violaban estas ley~~ a trnv~s Jcl pe·· 

ri6dico oficial ,k La LiRo Central de Hesistencia. i'or Últi 

mo, los tab~squcftos hicieron todo lo posible porque cstn caa 

pafto e~ irnplcm~ntnria n nivel nncionel. 

Prcn5<' '·--~t:Y..'!..ll.L~.1!...l'..!~.!.1.E~--()-~!er~.L c11rnp~nn!l ~ 

En honor n ln verdad, la prensa -en el periodo que nos 

ocupa· cnred;1 do la r.16s nínimn 1 ibennd <le exprcsi6n y - ··• 

~.ce illn, (>:; rY;r.i.r, q· ''nccnt-a.h:1 totalt:",:;-ntc control::tla ¡.ior íwrri<lo y s6· 

lo ¡¡odf¡¡ inpria1irsc o<¡udl;i ciuc ol ;;ist.cmi, ¡· ;;! .''.Obl'.'l"fül<lor 

en partictilnrt convenía c11 cuant<> ~~ su r~~i~en v ~ sus inte· 

reses polftico:. y pcnicul:irc~ u pcr:;ondc5. EjEJplo u~ ello 

fue que e11 ~suchns ocnsio1~es ~e lle~oron n re~iror inforonci~ 

nes nAcínn~lt.~5 e in\:crn:Jcion:1le:;; .:: i'ia u~ c.t .• 1· cahiJu ú ~-1- .. 

gíÍn <lctnl1o tr.~.viul ~ ~:~in i;.~port~u\ciar, f.H~-ro q1J.!~ G8rrido $~ i!! 

tcrcsuba cuprichosomcnto en publicar. Lo ju$tificaci6n era 

la. ::;iguion te: "e 1 pcri6.~Jico la ?u~o ;'o. por ~:so pongo lo que 

me da la gana". (60). 

I.os garridistas publicabtm dos ser.it1t11irio5, Cristo Rey, 

6rg~no do combate en contra dG la religión, y Juventud Roja, 

pcrtnvoz del Illoque de Jóvenes Revolucionarios, ade=6s de -

Redención. 

(60) Ibidem. pág. 128. 
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En 1926 tuvo lugar en el puerto de Frontera, y acorde con la 

política de Garrido, el PriBcr Congreso Obrero de Tabasco, 

a Jicho Congreso concurrieron numerosas delegaciones; tanto 

de la entidad como Je otros astados. Garrido elGct~ presi·

dente del Congreso, expidi6 el primer código obrero que tuvo 

el estado, adem6s dio naciniento a las f:mosms l.igns de Re- -

sistcncia, scrí~n el ~iste~~ g~rridi~tn de organitaci6n obr~ 

ra en Tabasco. En cuanto al código le.ti.oral, p1·0:.<etí& euchos 

beneficios: los trabajadorns reicib{nn un solario míniuo de 

un peso cincuenta :entavos diarios; J~ jornada de trabajo s~ 

ría de ocho horas durante ald{a y do seis por las nochci; 

los ~cnores de quince a dieciocho anos >ol&~cnto podrían tr! 

bajar seis hpros y 6nicaoente durante el dfo. Tsmbl.~n se · · 

h•blaba Je reparto de utiliJadcs y jubil&cioncs. Por decre· 

to se estnbleci6 un sistema de in~pecci6n para ~segurar con

diciones adecuadas de trabajo; se premiaba con medallas tra

tando de incrementar la productividad de los trabajadores; ~ 

dallas que respondían a los no~bres de Ohreg6n, Calles o Be

nito Juáre:: el ZO de noviembre, aniversario de la rcvolu-· 

ci6n, se entregaban por los conquistas alcan!a<las en el caD 

po de la agricultura, el trabajo y la educaci6n. (61). 

Los seguidores de Garrido se enorgullecían de que en -

Tabasco no h,1b(;1n ~11cli:as, ésto ~< cierto ;:iorque éstas no 

podían efectuarse a Menos que fueran aprobadas por la Lig• • 

(61) Alan ~- i.:ir~hncr, .Op. Cit. pág. ~o. 



. l (12 . 

Centro! dl' Rcsistl·nci;; ,. ·!lll" d prt•s1.frnte d<· IJ !?ÍSJ:".a, Jt1. 

mSs Garrido Canubal. En el estado, desde lb4", lll~!fan 

grupos de tipo sin,!ical c,1r.io Ja ,;o~j¡·,!;d ..!e artt·~.1nc< Je Sa:i 

.Jun n Sa u t is ta )' o t ras . ,\hora b 1 en , ~o n ci ;; s <' ,. n ¿, to ,. Li ¡ n 

fluencia de los socialistas yucntecos, se fundaron las cnun· 

ci~da$ ligas que pronto aharc~ron toJas las act1viJ1Jc• reo· 

nómicas de la cntidi.!d. ~)e (oncn:6 .... en lL:s tidb.t.Ja.:orc~ ¿e 

carga y dcscnrga de las t'mliarcic iones )" se· lc~ 1 !.m6 ! 1¡.;.1 de 

Alijadores: sigui6 con Jos carpinteros: dcspu~s la LiEa de 

Artes Gráficas, Liga de Abastecedores de Ct· rdos, l.1 ¡:as dt• 

abastccl•dores de ncscs ¡ Liga de Aguadores, 1 ip..~ dt.- ,\lhal\i les 

Ligad de cocineros fluviales, Liga de canioncs de pasajes, 

Liga de Choferes Je- Autolll6viles, Liga de l').p~ndt·Jore5 de · · 

pan, Liga de craplcsdos de comercio, l.igm dt· l.larinHos r Fog~ 

neros; Liga de Cocineros terrestres; l.iga <le obrt'ros panade

ros, Liga de estibadores de Frutas, elc,tera. En cada ciu-

dad, pueblo, ranchería o villa, estas ligas a tr~vés do su1 

directores, concurrían n la foromcién de una "Liga S~cur~al 

de Resistencia" y a su vet, todos ellas nombraban las ~ele-· 

gnciones para formar "Ln Liga Central de Resistencia del Pa! 

tido Socialista Radical" con sede en Villlihcraosa. 

El objetivo principal, según declarec16n de la propia 

Liga, era "levantar el nivel ccon6lllico de los obreros, de-· 

fendersc de la rapiftn de los capitales, salvarse de las la

cras morales contraídas en un pasado de esclavitud y de iin~ 
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rancia y llevar hacia un plano decoroso la condici6n intelef_ 

tual de todos los greaios. (6?). 

Para algunos autores las Ligas proporcionaron a Garrido 

la fuerza de trabajo que necesitab• para consolidar su con-

trol sobre Tabasco, "su feudo particular". 

En cuanto a su org~niznci6n, so encontraba for11.11da por 

un pres identc, un viccpre~ !.dente• un tesorero, w1 secreta1·io 

un agente de rocla~aciones y un u2ente de trabajo. Podr!a--

111os a firmar entonces qu{l la Liga Central de Resistencia e:;

taba controlada y servía al gobierno ~or con~ucto de su Con

sejo Directivo, al frente del cual funzía col:HI p~esldinto G!! 

rrido mismo, durante el gobierno de Ausencio C. Crut, y &ste 

durante los áltiPos cuatro anos do gobierno ger~idista. 

La expulsi6n de lo Liga pod[n significar la euerte por 

insnici6n lenta; puesto que ya na se po~(a treb4jar en la 

jurisdicci6n del estndo, OU)' sesuido pas¡¡¡ba é5to con los ene 

11igos do Garrido. Cada semana se hac[an reuniones en escue

las, que servían para estas funciones, los conferencist•l!. -· 

proporcionaban informaci6n ;1obre "soc bl ismo". los horrores 

del alcohol y el fanatisno religioso. 

Pese a todo, es innegable que los obreros que pertene

cían a las Ligas, eran todos, aozaron de salarios justos, de 

prestaciones y al¡unas otras ventajas iaportantes. 

(62) LCR. Tabasco Actual. Citado po- Mart{ne: Assad.~ 
Cit. plg. 16ti. 
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Las 1igas de campe5inos tHmbién eran filiales de la 

Central de VillahcrMosa. Garrido protcgi6 al cnnpcsino en 

lo relativo al consur~o de artículos dl· pr1mera necesidad; 

en cuches !)U<iblos y puquol1<:1t; cnnttll"C:lllCiOrH'S n.1rulc:; t'1.1eir~m 

organ i iad:!s ~I!.!_t i va;:::~~2!_15Ulll'!, quo fueron cobrando • 

fuerza econ6rlic:i en uii:nos Je un :<ño. El miyor n6:.1~ro .!e -

ell;i::; dob16 :rn ci•;i\tal inid.al t:11 ~rnco r.ici::po cl('oido I'.\ que 

cjerc.íaa un vcrtl¡;,j,¡:rc i:;o;ioµi;l io c:ro 5•J 1!lc,1i idn<l, puC1s Gnn·,! 

<lo h:ibfo ordenado quu 1:11 Jo:; lu¡~ar0s .. lontl>: 5<~ or¡¡1m~zar11n -

éstas, se presionara por todos los ~edios posibl~5 1 los ·

propietarios de cstablocialontos ~Jitl:u!~rc~ -0~t~bleci-·

oient1.1s comcrciall-,;-, p:i:;¡¡ que it>~ r;lau-,urar:rn. E'il el Dtlto 

Grijalva, en-Tcnosiquu, y otras :onns del ustodo, cxi1t(an 

cooperativa5 de carup~sinos QlW tr.:ilw.jnbun en co111\mí.1~ud el -

pl6tuno; er:.i el misi::-o cazo de p~·oductores de cucao en otras 

regiones de Tnbasco; existiaron la• caor~rntlvas sanuderas, 

agropccuaris, de industrias pop~lares, do panaderos, aquí -

se lleg6 a dcspla:ar al patr6n, etcétcrn. El c~ntro rcg,ul! 

dor de las actividades o?con6mico-sociah-~. cm ln f,:idere---

ci6n de Cooperativas que indudablemente benrficiaron a los 

trabajador~s. Sln elllbor30, hubo rcbolicmes 4'l'l contira de : • 

las oorganizcciones cooperativistas, coso la de J.1 población 

de Vicunte Guerrcrc en el nílo <lu 1932 y en Tenosiquc en ••· 

1954. En amhas poblaciones y otra$ ~ás, el coopcrativi~no 

fue impucHo a sangre y fuego. 
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Como sabcmo~. el estado de Tabnscr fue ~ r~. cclnente· 

mente :tgr!cola; s6lo en ~poca rno.!n:l.i l'; P<'trÓlt•u H ha con 

vertido en un renglón important{siPo de su cconoaía. Duran 

te el garridismo, el cultivo de p151ano romt'n fue la prlnc! 

pal actividad ccon6mica r se dio un fucrto l~pul~o e la ga· 

nadería; ahora hien, el propio Garrido trató de diversifi·· 

car la economía y dio un fuerte impulso a las industrias. 

Las cooperativas fueron el principal vehículo p~ra pro~over 

la actividad industrial; para 193S, exiJt(an 6S8 establcci· 

micntos, en su mayoría refinerías, co~paftíns embotelladora¡ 

de refrescos e imprentas; había tambi6n aanufncturas de :a· 

patos, cinturones y carteras con piele$ de igu~na y laanr·· 

tos; adca6s se fabricaban puros y cigarrillos. Por esta •• 

misma fecha, se formaron pequenas cooperativas para proDover 

las irtdustria familiares, la producci6n de sombreros y ccrá· 

mira, aunque la mayoría de estos productos se vendían poco 

fuera de su lugar de origen por lo incomunicado 1lc la re··· 

gi6n. 

Hemos mencionado al principio de este trabaja que el 

estado es atravesado por muchos ríos, lagunas, arroyos, et• 

cétera. Desde la época prehisp~nica, el transporte se rea· 

lizaba principalmente por estos medios. Garrido introdujo 

en Tabnsco la "era del aire", construyendo nui:ierosos cal'lpos 

de ·aviaci6n en la capital y los diferentes ~unicipios; las 
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principales aerol fnNs co11erciales na Mexicana de A\·laci6n 

y Aeron6utica del Sur, que crutab&n el c~tado en seis rutas 

diferentes y en cada ruta hac(an dos viajes por semana. El 

¡obernador Garrido poseía do~ aviones paro su uso particular 

"El Guacamayo" y el "Roj inegro". 

La mujer ocup6 un lugar iGportante en la lpoca de Ga·· 

rrido, participaron en las tarcos públicas y en 19ZS rec1·· 

bieron el derecho de votar en las elecciones ~unicip~les. 

También se construyeron Casas para ~linos, donde se proporci!?_ 

naban cuidados maternales a los hi)os de los trabajadoras • 

que tenían que ganarse la vida. "El Partido Socialista Rad! 

cal sefialnba que éste era el primer paso para corregir e~ • 

dafto causado por el fanatismo y el cgolsno de los hip6critas 

del sexo mnsculino", por tJltit!lo, "Garrido espcrabe mbolir 

las c6rccles por completo, pero se hab{a percatado de quo • 

mientras ésto sucedía, lu 1cfor~n penltenc!nria ern necesa

ria. El C6digo de los trabajmdoros pugnába po~ la convcr· 

si6n de las prisiones antihigiénicas y antieducativas en •• 

c4rceles donde fuera posible la rehabilitación y la educa··, 

ci6n" (62). 

(6Z). Alan M. lirshner. Q¡a. Cii. p'a· 3S. 
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CAPITULO V. El Bloque de J6vencs Revolucionarios._ 

Antecedentes.· 

Durante sur. al\os de biHallll., lr.1 C11~a d('X Obn,r'.1 V:m· · · 

dial, organhí5 sus f1mosos "bata! Iones roj.n" debido al paf_ 

to con el Primer Jefe, Vcnustlano Carr;mzJ, tii1 1915. Este 

pacto fue uno de los iaportantes foctorcs p:iru el triunfo 

constitucionalista sobre l~s de~'s facciones ~n Is luchl ·

armada de estos aflos; ~st~s mis~os batallones apcrccirron -

nuevamente para ayudar a Obrcg6n y Callrs l derrotar l~ re

beli6n Dillahuertü;tn, ']11(' tnvo un:: el<: s~;. b..:.:.i::.. pd11ci¡1aics 

en Tab1:15co. PrecisaMcnte Garrido retm:n6 ml ¡>oder con el 

decidido apoyo de Obrei;:6n y Cullcs, poücr qu(! conscrll'~T'h 

por once ctlos l'lá!; }' aJc11.~s orgsmi :6 ~us ¡:iropios "ba~nl Ione!< 

rojos" a nivel <.>sta~11l. 

L~ vcrd&d es que todos los lfder~s i:quicrdist•~ hmc1nn 

ondear las bandc,rris rojas en la nieyor ¡>arte de la rep\Jb 1 ica 

sobre todo eu el sureste, por cjenplo: en Yucatán, el part~ 

do en el poder pintab~ de rojo los cdifici~s públicos y los 

trabajadores usaban ca;IJi sas del mismo color, recu~i·dcsc que 

en este estado, Garrido obtuvo sus primeras cxp~ricnciaJ e 

influencias políticas: en Cm~pechc tambiEn funcionaba una -

organización dc "c.uiisas rojas" para icpulsar J.1 l'l'ÍOr:.'la a· 

graria, msimisr:m en Veracru~. el gobernsdor Adalberto Teje· 

da, tenía sus "cauisas re>jH"; sin cr1bargo, 1:1~ l'tds famosns 
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fueron las de Garrido en Tnhasco; debido sin duda, ~ sus 

campanas antirreligiosas y antialcoh61ic~s. aJern5s Jr la 

violencia y convicci6n con que actuaban. 

Lento fu•· l.'l proc<·~o 1k i:voiu.:i<~ll J« ¡,~, .;ontr1Jl'erti· 

dos ";;;:;misas roj;ns". Se no~ nnrra que Dl 1·l'¡.;reso Jt· C.:irri 

do nl poder, 192-1, lo·; primeros p,rnpo~ de choque que fer~ 

fueron las Ligas Ji~ Hesiqencin y su ,,clcctu grupo 10:1 "\'o

luntariso de Tabasco" que tenían la doble fund6n 1lc corJba· 

tir el nlcoholisno y 1~ reli1idn, p~ro 50hrP 'odo, los rea~ 

nentes de ln rebelión Dclahucrtista en el cstudo¡ poco des· 

pu6s, los voluntarios de Tabasco fueron sustituidos por la 

"vanguardia Revolucionaria", que c~pci6 a funcionar co~o • 

especie de pcqueílo cj6rcito privado y pcrsonnl de Garrido; 

precisamente, esta situeci6n hiio qu~ un grupo Je tebasque· 

ftos exiliado~ en lo capital de la R(?6blica y enemigos d~ 

GArido, presentaran una protosta ante la Co!llisión Per1.1a11en

tc del Congreso de la Uni6n en el afio de 19ZS en contra de 

la mencion::idn or¡::nnizacién. Pero l<1 Cordsi6n ,\al Congreso 

no tom6 cartas en el asunto y Garrido sigui6 desarrollando 

su labor en el estado. 

Para este entonces se estableci6 en Tabasco, un peri6· 

dico oficial dirigido por el joven poeta Napole6n Pedrero • 

F6cil, que llegaría a ser en el transcurso del tie111po, uno 

de •los más influyentes del grupo pr6ximo a fur111arse. 
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Pron"to la Vanguardia Revolucionar in de Tabasco fue ~u.:,;_ 

tituida por otra organizaci6n, por el Club Juvenil Rcvolu-

cionario, dirigido por el rnenciona..!o fcdr<:ro f6•:xl. ~·;onto 

este Club Juvenil se e~tendi6 a los ouniciploG coG ~~ ayuds 

del propio Garrido; la funci6n de astos prim~rns grupos era 

participar en la propognndu n la l~bor de G1rrido, co~batir 

los re1111mcntt::> de Ir. rcbeli6n lklahuerlLslii, cor.io se llltmci~ 

n6 en algunas ocm~ionas, e~to5 j6vcnc~ h~clen cnnpnft~s m f~ 

vor de candiJato~ naciunn!es ~ l~ pr~~idencio. 

En 19~1 ln Jc:.ignaci6n cae:bi6 .1 "llloqu(• J~1n~nil !Wvol!!. 

cionario"; y en cst~ raisno afio, vn una 3sa~blen d•l Pmrtido 

Socialistrt l\adical, Culo~ A. lL.:.<lr~•:G, ~n ~:i l1isct1n('I p~di6 

1'1 forcaci6n· d(.' un grupo de _i61:cne< c!irccta:::<·ntt• \'incuhdo~ 

con el partido r junto con Antonio Ocu¡;¡po ll:.ro!rct oreiinit6 

un n1klco de "j6vcnes radlcalt's rc1:oludonurics" que to~6 

por nombre "Bloque Juvenil ltevolucion3rio", quedando jnte--

grado -en :;t: ~iesa <lire<.:HVI)· pcr ;:orn.1ndo Tri!!~:;, !H'\•side~ 

te; Antonio Ocal!lpo R., Vicepresidente; Jo~é L. t1iver1.1, Se· -

cretario General y C6sar A. Ortiz corno Tesorero (~4). 

Fue n~í como t•l "Bloque de J6vea1.::; Re11vlu..:ior1;;rio:;" co 

nacido después en to<l11 !.~ repúblicc.: coi:ao los "C:flllll:Jns Ro·· -

jas", se form6 en Villahcr~osu en el aho de 195!, d~hido a 

una iniciativa t•studiantil protegiJ..t por el prop10 Garrido. 

Una de las causas Je t3l iniciativ~ fue 11 campaft~ pol(ticn 

(64) Gonzálc'z Cal:!lt!,1, Tomás G;i;rrido • . Op. Cü. ¡¡,¡¡, 151 
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que Sulvndor Canelo Sol~r llrv6 a cabo en Tnba~cc, parece -

que auspiciado por políticos prott~iJos dr Pnscual Ort1: Ru 

bio. 

l.os plant:'s políticos, l'?1 sus inicios, ,l(·J lll1•..¡ac, fuc· 

ron trazados Ju acuerdo con la teor!n y la t~ctica garridi! 

to, por ejemplo, en NO!eria electoral, debería co=butir a 

Camelo Soler en lo forma "en que f.u!.'ra ncc~sariil". 

Es importanta sc~alar quo el gob~rnador Garrido, codn 

día se interesaba mSs en la nucvu oreanizucidn y exigi~ que 

se le reportaran todos los d!as las novedades q~e hubieran, 

para dirigir a los muchachos y prestarles toda cln~c de ga

rantías. En cuanto a lm estructuraci6rt del ntoquc estaba 

integrado por j6vcnes de 15 a 25 anos de aabo' sc~os: las -

reuniones su llevaban a cabo sooanalgvnto en cadD municipa

lidad del estado; y los Dieahro~ pagaban cuot~s de un peso 

coda mcx. Era a¡¡osto de 1933 st: :munci6 que el unifore1' quo 

debía usarse en todas las reuniones y fe§tividades p6bl1cas 

debía con$tar de ca~isa roja. corbata y pantalones negros, 

gorra mi 1i tar roja. Alfonso Bates Capanoio -primo he mano 

de .Amado Caparros~, primer ayudante de G&rrido-, fue el que 

hizo póblico este decreto y había reemplazado a OciUBpo Raa! 

rez en la presidencia del Bloque, y Napoleón Pedrero f.,ª! 

tor del hiwto a la juventud, que ocupó le Secretar{m Cene-· 

ral, aunque justo es decir que el verdadero diri¡ente de 

los "camisas rojas" era el propio gobern;idor To124s Garrido 

Canabal. 
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Hacia mediados drl afio de 1933, los camisa~ rojas ha·· 

bían desarrollado vastas actividades de organi:aci6n y el · 

propio Garrido había girado 6r<lcncs a lo~ presidentes muni· 

cipales y receptores de rentas para que fumcntar1n ~n tod~~ 

partes ls org:mizaci6n de los j6vcncs en la uisma forna que 

en la capital del estado. Las prácticas ~ilit3rcs constit! 

yeron la base para di~ciplinar a los j6vcnes del Bloque, e~ 

mcnzando a::.í L\ vlilit:iri:,:ci6n de la juventud que después 

se hito extensiva u los trabajadores del c~tsdo. 

Entre las ideas m~s sobresalientes de esta organi:aci6n 

estaban las racionalistas, muchas vece:> se oancjaba ta!>lbién 

el concepto de "socialisno'', las 3ntirrelig1os~~. anti3Jco· 

h61icas y los derecho~ <lC! la~ m1_ic1"0:;, todits ellas so:;teni· 

das con la violencia. 

Segdn Gon:álc: Cel:ada, G&rrido trat6 de convertir a 

la organi:aci6n de la juventud de Tabwsco en una or&~ni:a-

ci6n disciplinada, cstud!O!Hl, ;ua1;1ntc del tr~b11)0; cohU!lila · 

b4sica de su régimen y continuaci6n de su sistema en todo · 

lo bueno que tenía para coadyuvnr m 1 a. ¡wrr.i:rncnch de ln$ 

conquista! obreras y campesinas lograd~s hasta entonces. 

Pero según el mismo autcr, los sofiores Caparroso tergiverS! 

ron las ideas del gohcrnador en provecho personal. (65). 
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Mientras en el estado de Tabasco Garrido y sus c&~isas 

rojas cobraban fuerza, a nivel nacional, el 20 de mayo de • 
. . 

1933, Plutarco Elías Culles introdujo los conceptos del ·•· 

Plan Scxenal. Ln Convonci6n de Quc1·6taro del PNR compli;,t6 

el formato final do este proarat!ln on dl'.cie~1ln·o del BiaMo •• 

del paJ:"tido para suceder n Abelardo 11oddgu'n en lo ¡>ro:ri·· 

dcncia" (66). 

Hagamos un pcqucfto paréntesis para recordar quo Gnrri· 

do asumi6 el poder con el <locidldo apoyo dPl aonoral Alvaro 

Obreg6n, que consideraba n Tabasco CO\~O el "B:lluarto 1fo 111 

Revoluci6n11
, a l:l nuertc de óste, tnobién obtuvo el apoyo 

de Plutorco ~. Cal les, los tires pres idcntc5 po:aer iores no 

!o epoysron l\biert1rnen te, indu:;o, l'~~cu'1l Ortiz rtub io 'ªº 
respaldo 11 una expedic iÓn "punitiva" COU'tl"t.I 0 l gobcrnndor 

de Tabasco. Sin embargo, cono snbenor., en este periodo 

1928-1934. el apoyo de Calle~ erm el que importaba. 

Sin embargo, debido u. los umaerosoa elogios do Cúrdo· 

nas a la obra de G&rrido en Tabasco, durante su Rira como 

candidato a la presidencia do ln Repóblica en 1934, llamó 

a Tabasco el "laboratorio de la Revoluci6n Mexicana", par!_ 

cía que las cosas retomoban su cauce anterior, es decir, a 

las vigorosas caepaftss anticlericale5 de la época de Ca·-· 

-les. Treaendo error de Garrido que al final de cuentas • 

(66) Alan N. Kirshner. Op. C.i.l_. p4g. 46. 
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k COSt:trfa S\I ¡fl-finiti\'O dl•C.:Jin• pol{tjco p<i~~ C,frJ;•n~U 

no asur.li6 :tbkrtamcntc una po!Ític1 :1ntirlni-:al. 

Por !n tanto, en este mi,mo nfto Je 19~•. ~e Jcc1di6 

que cr;; !a hora :i¡ir0p1aJ;i ¡ .. ira c.XtL'll<kr :i lo:. ,·;¡~¡~J.- ,., __ ,:i~ 

a ni\·cl nacion.11. CoH l'!;tt• frn, el !:Ohcrn¡¡Jor G;irrido non

br6 a Alfonso llatcs Cap:Hro~o p.1r.1 q11c· <:>tl'u1:turar•• al Blo· 

que en tl lli~trito ¡:., • .J('!:1l; 6cte :i ~u \'t·=, n' ~br6 .1 .~¡;Jpito 

Domin¡:uc: Canalla!, prcsi1lcntc del r.lisr.10 en ¡;, .;:ip1tul dc 1.1 

RcpÚbl ica. 

l'ronto lu~ li:1hi tantc:. Je la c;1pital ;.i111 ¡;;ron los t'Íec 

tos de L1 actitud ant1clcrical Je los tat:>:io,¡1.cflo,;; t'I 1(1 de 

mayo de 1934, los j6vcncs del Bloque Revolucionario en el 

D. F., dirigidos por B:itos Caparroso, ·1 te~.iron i 11 :l\'cnid:i 

Madero, penetraron a la iglesiu d~ S3n Fr3ncisco, '~caron a 

los fieles, dcspu6s a los santos y sÍQbolos religioso• a la 

calle, para final~cntc quemar a estos ~ltimos. Es importa! 

te mencionar que todo ésto sin la cenar mol~stia por parte 

de 1a policía, que se cn:ontraba presente. A partir de este 

momento, la organi:aci6n de los camisas rojas, comeni6 n ex

tenderse a la mayor parte de la naci6n y para gayor temor 

de los cat6licos en México, el lo. de julio Je 1934, C'rde· 

nas acudi6 a las urnas para votar por To•'s Garrido Canabal 

para presidente, si se considera el hecho de que el gobern! 

dor de Tabasco no era candidato para las elecciones, ésto -

representaba un gran honor. 

o 

/) 



- 114 

Así. ·l11s cosas, el 29 de noviembre de 19:S4 llegaron más 

caai1as rojas a la capital de lo repáblica, ol motivo era -

asistir a la toma de poscsi6n del r..ucvo p'tesidentc, es do-· 

cir, el general Lázaro Cárdenas; también estaba presente en 

el acto Garrido Canabnl, que -esperab111 su nombramiento de S~ 

cretsrio de Agricultura y Fomento. Algunos historiadores -

piensan que !11 decisi6n de cárdena5 fue sincera ml incluir 

encontraba illpresionodo por lu lat.'-OY u.:t G<ilrrido crn Taüa::co 

pero otros piensan que Garrido ern sé1o "prenda" del ct:1l l l! 

ti.o, quo fue incluido por rocco1.1m.l.nci6n 1ie Callo~. 

Muchos proyoctos y ninguna obr~ con&uGado; a ~so so re 

dujo la gosttón de Garrido eu sus ll'iiis ¡;¡;:;seis en el $:;!bi111:Hc 

cardeni:;ta. Uno do los 1>riueros actos fuo d~tcm::1insr o1 ·

uniformo rojo y ne¡¡ro n los tt·nbajs<for~s de esto Secretada, 

ude11/Ji¡, pretendió que los "ca11lisas rojns" estableciernn con· 

deral, pero ésto. en su nayodn cat6Hcos, no admitieron. -

es tas r~laciono!;. Al docir de un autt1r, por !liU propio tipo 

de orgttnhaci6n fucista, los j6venes "rojos" no fueron dal 

agrado del partido comunista p~r nu direct& relnci6n con ~! 

lles, tampoco lo fueron de los "cubas doradas" de Nicolh 

Rodr{guei por su posición antlcat6lica. (67). 

(67) Gon:,lcz Calzada. To•'s Garrido. Op~_Gitr-p4¡. 176. 
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De tal cstaJo ,le cosas, result6 que l;i jU\'entud g:arri· 

disto se encontr6 aislada en la capital Je la rrpÓblica. ·· 

sin amigos y con muchos ene~igos. Tul parece ~ue Garrido • 

nunca comprendi6 que el Distrito Federal no era TabJsco, su 

feudo particular, pero sobre todo, que su pol[tica ant1cle· 

rical nunca sería bien vista en zonas donde el catolic1smo 

estaba ~uy arraigado. 

Debcoos nclnror :.<lguno:> pun~oi: :;,)¡¡¡·;,¡ lo:; "c.iiúsu <lo·· 

radas". Este movimiento era cncub!'rndo por ~lic<?l.1s Rodd · · 

gucz, antiguo general du Pancho Villa, oficialmente recib[a 

el nombre de Acci6n Revolucionaria Mexicana, sus activida·· 

des de los camisas doradas, semejante$ a las da los ca~isas 

rojas: eran sin embnrgo, a4s abiertamente fn,cistas¡ ya que 

en este caso, la i<lcologín de sus mieQbros se identiflcnba 

en mayor medida con la de los raoviraieutos camiseros fasci5· 

tas dl' Alemania ;; Italin. (68). La verdad e5 que estos do5 

grupos eran antag6nica~. no tanto por sus ~4c~icas, 1ino • 

por su ideología, las energías de los camisas doradas, por 

lo general se dedicaban a atacar a los rojos y negros de • 

ala izquierda del movimiento obrero y a los comunistas, ad!, 

m~s nunca llevaron a cabo campanas anticlericales. 

Coroncan y sus consecuencias: 

Sin embargo, el golpe definitivo que recibi6 el gard(·, .. ; 

dismo y en consecuencia Garrido Disao en el Distrito Fcder¡¡·· 
,, 

(68) Alan M. Xirshner, .Qp. Cit. pág. 98. 
() 
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fue dado por sus propios seguidores y colaboradores t~bas

queños. Por instrucdoncs del propio Secretario de Agricu! 

tura, los camisas rojas habían organi:3~~ una seri~ de n[ti 

nes que dcbfan colobrarse los do111i11gos en c:ld?. Wt·T ¿. h,i; 

delegaciones del D.F. El primero d~ ellos fu~ en A¡capot·· 

zaleo sin graves inconvenientes, salvo el provocado por una 

burl8 en contra del grupo, de entre el cual sali6 un ~ice·· 

b;o a golpearse con ol imP,i·ovisa.:io onc;;:.ii¡¡.o. ¡n :>e!gundo lu· 

gar correspondi6 1: Coyo:1ctm y lwdo allá :se dirigieron cer

ca de setenta tiuchachos unifora11dos y nlguno:; <lnrndos; lle

garon aproltl.madrullcnte a las 10 de 111 m11.tü111~ de J :)O d..: J l. · • · 

cieabre de 1934, rauniéndosc frente ~ le foEosa iglesin Je 

San Juan Bautista; u11:1 l'e: :iqul:, plant;¡ron !;11 far.tosa bande

ra rojincgra, los oradores ~e situ~ron en una crui de pie·· 

dra colocndn en el jardín y coracniaron sus discurso~ ataca! 

do a la rd i¡¡i6n. C:uimd o st- enc(•ntrabQ. en tunit' Julio D!a: 

Quir6x, pas6 su hermana que le hi.r;o algu1us "obs11:rvacioncs" 

y continu6 su ca2ino: no sin antes sembrttr l~ discordia en 

los §n imos de lo:; e:1pt'ctadorcs, quienes c:-¡et\ t11dos e indi¡¡11:!_ 

dos comenzaron a proferir insultos contra lo~ or,dorcs ta·· 

basquellos. Los j6venc:i del illoque co1'1<\!1uaron 11. rephlgal'so 

hncia las oficinas de l~ delcgnci6n política r habiendo ~l

gunos descnCunJado sus ;lrr.1ac,, coiacn:aron lo~ disparo~ con-· 

tra la cnar<le.:1d:i. iuultitud, r.l ,foJcgudo liOiih"<O '4argul.li, · 

taba5quc~o y colaborador r~rcana de Garrido, l~s brlnd6 pr2 
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tocci6n; puc.,to •\lll' los católicos •1ucrí:in l1nrharlos. Ll 

resultado fue el ciguicntc: cinlo c~tAlicos ~un ca~1~& ro· 

jJ muertos (Ernc•to Maldol. Q111cne> in1ciJron el ~tcnt3dD 

fueron los taba~qucfios que recientemente hJh(an arri~J~o a 

la capital>' se irJ;ipt1aban que: en t•l la 1:n:.n L1n d..- 13 t:.l!>llJ 

i:::ipunidnd l'Jllll el Bloque ks proporc ionabJ t'n 'j;;h;;isco. 

Cor:10 hcmo~ ~cnala1..lo~ la pol icLt l'ntr6 en i:l4..\. h;f1 .•· ios 

rojos fueron obl1~ados a rcnctrar a la drlegaci6n para su 

registro i Jcinás tdr.,j tc5; a las ocho de l<l noche de aquel 

"tlorningo sangriento", sesenta v cinco c..1r~i~.;i~. rojas iban • 

camino a la penitenciaría del D.F. 

El Jla que se comcti6 cst~ atentado, Garrido se encon· 

traba en Tabasco, donde hncía entrega del gobierno estatal 

a su sucesor Manuel Lastra Orti:; uno vez enterado Je lo 

sucedido, rcgres6 a la capital e irn:>.cdiatc-J.~te ™'se entreví! 

t6 con C6rdenas, presidente constitucional, sinü con Calles, 

para exigir la libertad de los auchachos y presentar sur:· 

nuncia, pero Cal les no accedi6 a rainguna de lns dús propo- · 

sicioncs, sin embu¡¡o, 25 caraisas rojns fueron declarados 

libros a las 7Z horas y solaaente 40 form~laente presos. 

Garrido consigui6 su libertad mediante fiansa, se¡án el ai! 

mo declnr6, los 40,00U.OO los consigui6 hipotecando la casa 

de su esposa. 

De todas partes del país llegaron protc~ta~ en contra 

del Secretario del Agricultura y sus ca~isas rojas. Organ! 
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zaciones obreras, culturales y políticas, manifestaron su 

repugnancia por los autore9 de la 12Dtanza do Coyoacan. La~ 

condenas de la prensa se lllUl tipl icaron )' todo se co11v irt i6 

en una ofensiva antignrridista; todos los d!as se celebraba1l' 

a!tinos universitarios, de los cuales emanaban planes ostu· 

diaratiles para atr.car y destruir el grupo "rojo", poro so·· 

bre todo, a su principal dirigente: To;¡;i,1:; Gl'\rddo C11nmb111. 

Cinco ncsos después de los sangrientos sucesos de to·· 

yoacan, la crisis poHtica origin11.da por las decl¿iracionci; 

hechas a la prensa por Callrs prin~ra, y por CdrJcnas des· 

pués, provocaron el derrumbe poi ft i<:o d" r;nrr!do ~!t tl ~~b.!, 

to nacional; el 13 de julio de 193~ el Secretario de Agri-· 

cultura sun6' su fima 11 1:1 tr:rmnci<l ¡¡¡asiva ucl gabinete ca! 

de.mista o inmediatnmonta rotorn6 11 Tmbnsco donde ocup6 la · 

Dirección do i1ducaci6n Páblicn del Estndo; no obstante que 

Cárdenas le había ofrecido, según .:i f i n:w C6s1n· llerntindn., -

el ministerio que quisiera menos ol de Agricultura, porque 

éste era pnra Saturnino Codillo. enenigo de Garrido y "1.111io" 

de San Luis Potosí. (69). Gnrrido profiri6 r.umtoncrsc fiel 

políticamente a Calles. 

Junto con el ex-secretario Je Ganadería, salín también 

do la capitnl los ca11isas rojas. Parecería que· la vida P2 

lítica de Garrido y sus "rojos" había tPTT.iinado, pero Taba! 

co todavra era su "feudo particular". 

(69). C6sar Hern4.nJ01. 01\..,,cit. P'&· 109. 
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!:!s expediciones "punitivas", la cuida y el destierro 

de Garrido Canabal: 

Tres fueron los intontos de destronar al dltt8dor de 

Tabasco -Martfnez Assad las llana ·~xpedic1oncs punitiva•"• 

La pri=ern de éstas fue comandada por ol coronel fcrnando 

Alipi en 1929, la segunda !>OT Saln1dor (¡¡¡¡¡elo Solll!.'v¡cuyo 

fin era participar en l~s elecciones lGgislativ.as del esta· 

do en ol segundo sornestro de 1932. Pnrece que Pa~cunl Or·· 

ti: Rubio ve{a con bucno5 ojos estos intentos d'1 destronar 

a Garrido de su feudo, pero a~b~z fueron derrotadas y suz 

participantes expulsados d1; to•·•itorio t3basquafio. 

La torcerm expcdicién. encnbc:ads por el licenciado 

Randulfo Drito Foucher llega en 1935 en con~iciones totul

menta diferente a las unterioros; "el rlldicallsno al que se 

aferran no soln~ente Tabasco, sino algunon otros astadom, 

entra en contradicci6n con la poUttca de conci1ind6n de 

Cárdenas, quien apoyado en ol potencial orsanizativo del 

PNR, reducirá a los grupos nnticlericales n pen:aanecer sin 

ninguna base social" (70). Es c:iecill', llll ganJ.disao (sin6-

nimo de anticlericnlisno), ya no es necesario pare su~ten· 

tar la nueva política nacional; los aftos de Obrca6n y Ca-· 

!los, sobre todo de este óltioo, ~on historia; se iiapQnen 

pues, nuevos modelos de organizaci6n.pol{tica donde el á•· 
rridlsmo no es funcional. 

(70) Mart{ncz Assad, .Qp. Cl!.· p4¡. 227. 
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Después de la ruptura definitivn de Calles y C~rdenas 

y con la foroaci6n,del nuevo gabinete, tres son los p6rso·· 

najcs principales que apoyan a los opositores de Gdrridc: 

curiosaraente uno do los pirim;ipale-5 e~ nuestn1 conod1!o ge· 

nciral Francisco J. rMgica. el cl".¡:>rc:.id!:'ntc ;,.,~crir.o y Hce.:; 

ciado Emilio Portes Gil, ~demás del secretario particular -

del presidente, el licenciado Luis !. Rodr!auci. 

Así las cosas, s ncdiados del ncs de julio de 1935, se 

public6 en el pcri6dico El Universal, In nuti~ia del vi~je 

de un grupo de ontigarridistas encabc;aJos por el Dcncionn· 

do Brito Foucher para hacer propaganda política en favor Je 

una pl~nilla de diputados independiente' del estado de Taba1 

co. 

Dicho grupo cst~ba intczr~dc, entre otro~. por Ari3tco 

P. Gondlez, Marcelino ~!orales, Smlv11Jor Canelo Soler, Ma· 

nuel Pedrero, Manuel Brito Fouchor, C6sar :urita, C65ar Pe

drero, Alfonso Pedrero, Bla5 Narv~ez y obvia~ente el propio 

Rodulfo Brito Foucher¡ cuando ol grupo llog6 al aeropueto 

de VilhJ1crcosa en julio de l!>:SS, hubo de inoc cami111mt!o ·• 

hacia In ciudad pues había 6rJenes de Garrido Je quo no se 

los prostnra scrviclo de transporto; l~ intcnci6n do Garri· 

do y los prir:ios Caparros o era fuq i¡:;ir r f'TO\'O<:ar al ¡;rupo, 

con el ubjctn de crear un conflicto y de ~sta aancra tener 

un pretexto para cxpuls~rlos Jcl territorio o cncnrcelnrlos; 

6sto ocurri6 poco dcspu~s en h en lle Jufirc: de Vil lahemos& 

cuando un camisa roja lanzó y bote y golpe6 en la cspcldA ~ 
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Osear :urita y ~stc, que pcrtcnccta a lo~ cxpcJ1c1on~rios. 

sac6 su pistola y Jispur6 al aire. ln~cdiata~cnte ~e <lusa· 

t6 la halac(·ra que dur{· ccrc;. Je r.,cdia hor;1; L'l rt·!.ult:i<le> 

fue 1k l·inco c.i;pcdicionil1 ios rnu{:irtos, C'ntrc ellos ('l hcrua· 

no menor de Rodulfo, Munual Drito f¡ n~s 5ictc aarr1d1stas 1 

dos diputados locales f cinco c~nlsu~ roja5. 

Ante e~to~ suc~sns, toda la opinión póhl1ca y l" p1un· 

sa nacional se volc6 ~n ataque contra Garrid0 y 5us ca~1sas 

rojas, lo cual trajo consigo ~ co~o cons(·cuencia de la vio· 

lcncia en ~1 estado, lo dc5apnrici6n de los poderes, Jecrc· 

tada por el Congreso de lo Uni6n n pctici6n del presidente 

de la República. Co~o hnbfn 4uc erradicar el problcNa de 

la violencia en tabasco en la tard~ del 9 de agosto, Garri

do comunica a sus amigos que ol presidente Cárdenas le ha 

confiado una co1:alsi6n para estudiar Ganaded:i ¡ A.¡¡.ricultura 

en las Antillas; deben aco~pafiarlo Arnulfo P6ret H, Ana San 

tamaria y Elvia Ga~as. Un día después ·10 de ~gesto de 

1935-, sal i6 de Tabasco para nunca l:'lás volver. 

Mientras tanto, Bríto Foucher co~en16 a hacer su pro-· 

pia política para lograr que los destino pdbllcos del esta· 

do quedaran en sus 11anos. Tal parece que C4rdenas cospen-

di6 que el re111edio podía ser igual o.peor que la enfell'D4tclad1 

no lo permiti6. Reconociendo la iGposibilidad de controlar 

los poderes de su estado natal, Brito cedi6 sus partidarios 

a Nicolás Aguilera ·veterano de la revoluci6n·, la gira que 
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Brito y Ap,uilcra eíuctuar~n por La Chontalpa tu>o resulta·· 

dos desastrosos, pues a todos los "rojo11" que encontraron 

a su poso los eliminaron; fue tan gran y sangrienta le re·· 

presalia de Brito, que en los 61timos J{as 1ss autoridades 

se vieron obligudas a e~pulsarlo dol c~tndo. 

Víctor Fern~mk; Manr.ro fue quien ccntendi6 electoral111en

tc con Nico!!s Aeuilorn, lo' partidarios del prioero eran 

polidus, polÍticos m.1s o raono:i profcsionalus y emplC11do~ 

de In adraini~traci6n pública que en eso ~o~ento 'presid!a el 

general Aurco l.. Ca 11 es con el c:ir30 t!c r,ohcr!l'.ldor prov h ~2 

nnl. "El lo. de abl"il de 1936, se nnunciaron los resulta· 

dos de la olecci6n. Víctor fernáilde:. MnnciTo, mi~biro del 

PNR y garridista, era ol nuevo EOhernador. (71), 

Ahorn bien, el destierro de Garrido, 1n Tc¡:>rcs1111ia a 

Brito Foucber, ln d<•saparici6n de lo~ cc!'ll!sns rojas y la -

llegada al poder de Forn5nde: Manero. uarcan ~l fin del pe· 

Tiodo que Tabasco vivi6 bajo ol poder de "el ltoiabre del SU· 

reste". 

Mientras tanto, nuestro controvertido personaje vivb -

tranquilamente en su "granja e~eri111ental" 3 un 15 w.· de 

San Jo~ de Costa Ric:a; se cb:dicaba s la aa,ricultura 1 ¡a· 

nadería; p~ro aftorando siempre a V.6xico, pero sobro tod~ 

a Tabasco. Seis anos permaneci6 Garrido en Costa Rica, •• 

hasta que el presidente Manuel Avila Camacho d~cidi6 otor· 

(71) Ahn M. Urshner go. Cit. P'fl· 169. 
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gar amnistía a todos los exiliados políticos; viaj6 rumbo 

a N~xico el 14 de Dar:o de l941; instal~ndosc on una casa • 

situada en las Lomas de Chapultepec. Sin embargo, G•rrido 

era ya cosa del pasado y políticllll.::ntc :¡us bases hnbfon de

saparecido en el momento de su CJo'.ilio. 

En 19·12 el ex gobernador cay6 enferlilo, ~u enfcnacdod 

ero cortnl: c6ncer. Viaj6 a los Est~dos Unidos y 5C tnte! 

n6 en el hospital California de Los Angeles. El g de 

abril de 19~3, a la edad de 52 ario~ •• muri6 el que fue 1111.11&0" 

de Tabasco durante quince año$, e!> import1mte :;ellolnr que 

en su lecho tle 111uertc1 s¡¡¡ ncg6 ¡:¡ lll nyuda religiosa y su de

seo de ser incinerado era un reto a la doctrina católica; • 

su Ólt i1110 de~eo fue quo sus oen ius fueran cspsrc idas en. -

Tabasco, cosa que por cierto no se llov6 a cabo. 
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Conclusiones: 

llecios i.:onsidcrnJo necesario hacer w111 :ronogr'-fia Jcl ..-staJo p.tr:i 

situar en su debido contexto la pcrsJnaliJaJ pol(tica Je 

Toaás Garrido Cunaba! y las i.:on5ecuencias J¡, e:.ta acci6n. 

Sin embargo, pretendemos hacer hini.:api~ ~n Jo~ J~ su5 aspe~ 

to5 más importantes: el porque fue pu~iblc en esta apartndn 

zons del pafs implantar, con las cunsccucdciu~ ~ntcs Jc~cri 

tas, el recalcitrunte anticlericalismo earridi~tu y c6mc su 

política fue aceptada, incluso adcirndn y alabada por el p~ 

der central entre los anos de 1920-1928: y no así con el -

presidente Lázaro Cárdenas. Finalocntc deslindar las posi

bles "virtudes" del garridiseo y sus errores. 

Constantemente explicamos en este trabajo qqe ln coloni

zaci6n europea fue escasa, debido fundamentalmente a las -

condiciones propias de la :onl.l. En su libro l.11 Deaocucia 

en M~xico, González Casanova d~scubre a través de un censo, 

que la zona del Golfo, del sureste y del norte, es menos Y! 

ligiosa que la del centro del pa{s y, prccisament~. en Ta-· 

basco es donde se cncuentr~ la proporción Qás alta de incr~ 

du1os manifiestos con más de 1\ contra la del .57\ que re-· 

presenta la media nacional. (72). 

Asimismo, e~ 1931, el exgobernador y jefe de las Ligas 

de Resistencia, Ausencio C. Cruz declaraba que en Tab~sco, 

salvo raras excepciones, la grun aayor{a no ten{a intcr~s -

(72) González Casanova, Pablo. La De=ocracia en M~xico. M6· 
xico. Ed. Era. 1965. pp. 38-39. 
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en las pd.::ticu~ JC" la 1dib16n c116lic-.1. 1:11 t·ft.n~ •. 1ú1: 

clc,;pués d<- firmados lo:; "'~ucrJo~ t·ntrt: t•l bt;i<lo !' la lglc· 

to.'i, ra!ts uún, cuand~' Car1 ido i"u<: l"(ll ~.~Jv t>l~fJ0\.(.1 ~i..· re-an1J· 

daron los cultos religioso~ en el estado; incluso ~l nuevo 

gobernador, Víctor !'crniindc: N;incro, co11t ir,lJ<'• -:ur. !:1 µolft! 

das y no :;o: aplicaron Lis l:~ye!>, :,6Jo rcrrnti6" In:; .:;,it6l1 

cos Cl•ll'brar ceremonias rcl l8 iosa~ en su:. hognre~. 

lksu1nic11do, p(Jt)rfa~10~ afin1ar ouc !.1 rdir,i6n r.ilt6lic11 

no ha echado firmes rafees en el estado de rn~~5CO, aunado 

6sto a la propia pcrsonalid~d de Garrido, n ~us intenc1onc~ 

de quedar bien visto por Obregón y Calles, hicieron posiblo 

su tl'.pica poll'.ticn anticHt6licn. Por Últi110 podd111:sos pro

guntarnos si en cstndos como Jalisco o SRn Luis Potosí, por 

mencionar a dos, hubiera podido el hombre fuurte do Tabasco 

ser gobernador y sobre todo, llevar a cabo ~us cr.mpaftas an

tifanáticns. Evidentemente la respuesta es negativa por -

lns condiciones diferentes en la ~ayor parte del país. Re· 

cuérdcsc la experiencia garridistn en lo capital de la Rep~ 

blica, Como su política anticat6lica no fue aceptada, fue 

repudiada y sus "camisas rojas" expulsados hastu ser de fin! 

tivamcntc desbandados. 

Por otra parte, sabemos que Garrido asccndi6 al poder 

en el estado por el decidido apoyo de Obrcg6n que lo conse! 

v6 por la influencia de Callt's. ,\J1ora bien, comos.a 19enci2 
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n6,para poder afianzar el poder central, aabos presidentes 

se apoyaron en los-cacicazgos regionales, Tabasco entre --

ellos. 

El propio Calles proplci6 c<Ullpa~us anticlericales y 

veía con simpatla a sus aliados que hacían lo mis~o, por 

ejeaplo, Tejeda en Veracru: y Garrido en Tabasco. Recorde· 

nos que ll!Uchas personas pell:>•H·c.¡:¡ que ol gobcrn:::dor do Tabas 

co y jefe de los "cal!lisas rojas" era "prenda de cal 1 islilo", 

en el gabinete cardeni:sta. Cree~1os quo a ésto so debía le 

"indiferencia" d~l gobierno centni.l hrncia la politicn nnti· 

clerical en Tabasco. 

para los afies de 19!5 y con el presidente C1.h"tlenas, 

la orientaci'6n del g;>biorno de la nadón ca1Abia. La poUt! 

ca de concil iaci6n y f(')rtllleci1Zionto dol Pttrt ido Nacional • 

Rovolucioi1ln-l1) {P!'fü} • por parte de Ct!rdonns entra en contr! 

dicci6n con los cacica:gos reKionalcs. El conflicto se de· 

fine a .favor del presidente y el PNR, a partir do csu1 mo·· 

mento Garrido y los dea~s caciques comienzai a perder sos 

bases políticas y tendr'u que eaigrsr. 

Si bien al principio se planteaba "tabasqueftiiar" a •• 

M6xico, ahora y de acuerdo a la nueva situacidn polftica, 

se invierten los conceptos; había que "mexicanhar" a Taba! 

co, es decir, integrarlo a la polltica nacion~l y fortale·· 

cer el PNR, en el estado. 

Sin embargo, no se piense que el garridisao fue borra

do de la noche a la maftana; posteriores gobernantes.conti·-
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nuar!an aigunas de sus buenas acciones políticas o ccon6ai· 

cas, por ejccplo en. la Educaci6n. ~encionaaos que 6sta en

contr6 su mayor difusi6n en cstt~ periodo~· que L1 (,;;1:uela -

racionalista de Ferrer Guardia fue h buso par¡¡¡ eHe d~s:.1· 

rrollo que aón muestra su influencia on el Tabasco ~ctual. 

Otro aspecto positivo fue el gran i~pulsc: la ganadería, 

a tal grado que :;i el estado acH>nl!!cn~r.:: go¡¡i o<: f¡¡w;a en · · 

este rcngl6n ccon6nic,~ c5 por lo ncnecido en ~1 m1:;mo ¡;er.i2 

do garridista. lndu<lablcmcntc q~1c las "foria5" fueron pos.!_ 

tivas para el desarrollo ccon6~icc de la entidad, ml igual 

que las e11np:lfins ;; Ln"r cte la ~públi<:.:!• espedahientc 

sus cnlllpai\11 s :1nt i ¡¡ l c11h6 l i tll!!;. :. hvo~· d(• la vncunnci6n r · -

los dercchos·~e las nujer~s. cte. 

FinBll'lcnt<", en d afio <l.:: 195(>, 011 Uh e:erisajc que diri • 

gi6 al pueblo dcs<l~ el Palacio Nn~ional el pr~~identr Adol

fo Rui: Cort {nt'2, me11.::io1)6 al no~hr~ de lu; tabi:squel\os 1ds 

ilustres y cull'.ndo hito alusi6n 1.ll no1:ibre de Tom~s Gerrldo 

Csnabal, !!.!.~~6 lU~~ado y despué~--J~.-~o,eiti6. 

En oi opini6n, Garrido cansideraha a Tab3sco cooo si • 

fuera su haciendo particuf3r¡ fil era el pntr6n y los tabas· 

queftos sus trabejfi<lor~s; pero co~o buen pntr6n se preocupa· 

ba por el bienestar Je sus s4hdi~os que er3n tratados como 

tal y no podfan opinar. l.a voluntad de GarriJo fue la ley 

durante los quince aftas en qu~ donln6 en la política el --· 

controvertido "l10111brc del SureH~·". 

Miguel Ang<'1 IH:i;:: Contrcras.· 
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EPILOGO 

Bueno -dije· supongo que la~ cosos están cejor que en 

!os tieapos de Garrido. 

Nunca ser' igual ·me contestó· en esa ~poca habfa di! 

ciplina ... Garrido era bueno, pero su~ a~i~o~ no se nidio· 

ron. 

Nirc ·dijo· esa mujer que está ah{, mi espos~. e5 su 

sobrina. Yo er:i dentista d~ G11rrido Nl Ví.ll11horl'lo!lll. Sun· 

CD visit6 a otro dentista en ningún otro lugair. 

¿Le pagnba7 Nunca onndé 1.:i cmmt1:1, no estabc yo 1 oco, 

pero me dnba protocci6n. Lo calo dr. Garrido era que .... 

estaba en contrn de ln lglesim y eso no puede ser. El osta 

ría aquí ahora si no hubiera ido en contr~ da la i&l•sia. 

Pero parece haber triunfado ·respondí- no hay saccrdo· 

tes, no hay iglesias.~. 

!Oh! -exclnn6 de manera ilógica··, por aqu! 110 les in·· 

tcrcsn la religión. Hace mucho c!!lod7~) 

(73)P.ntrevist1 de Alan Kirshner al dentista de Garrido en Vi· 
llaher11<>so. Citado por Alan Kirhner. gp. Cit. p'&· 168. 



f.I. HOMBRE DU. SURESTE 

Hay en el sureste 
un hombre Je acci6ij 
que a todas las huestes 
trajo 1·eJcnci611 

Detesta los vicios 
odia el fanati5~ü 
y con sus auspicios 
alza al obrerismo 

Es creador de ferias 
ferias de trnbaio 
y aleja miserias, 
y aleja eiscrias 
y alienta al de abajo 

Trajo la cnseftanza 
porque es progresista 
y con gran confianza 
so abren las e~cuela~ 
hoy racionalistas 

(Corrido) 

Le forma al obrero 
sus cooperati~as 
y siempre sincero. 
y sicrapre sincero 
!onaa gent<· actil•a 

En la 111gricultun 
pien~a noche y d{a 
y con gran bravura 
nos da como ojcGplo 
la gan1dnh. 

Ese hombre es G~rrido 
el hombre de acci6n 
que al pueblo oprimido, 
que al pu~blo opriaido 
trajo redención. 
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