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Es la Historia de la Reforma Agraria., en Mé:dco, un pro

b1ex:w. que tiene gran cantidad de aristas, con diversas -

~acetas, cada u.na de las cU!11es re~lejn no s6lo ~dlti--

p1es intereses socioecon6núcos, sino t~~bién aquello que 

con ~recuenc1a se escap~ a.1 riguroso andlisis de los 

acontecllrientoo, a saber: las expect~tivas, creencias •• 

anholos individtt!lles, que encierran la esperanza de una. 

nueva forma. c1e vida, y que en algunos ca.soo trasciende -

el mero cuestiona.miento que realiza un individuo al me-

dio Olllbiente que le rodea, para transformarse en proposi 

ciones políticas que aspiran n crear Ull3. nueva. normutivi 

dad jurídica, a partir de la Cl.1.'.ll replantear las relaci~ 

nos sociales vigentea.· 

En el caso.de Primo Tapia el cuestio:nrun.iento de los acon 

tecimientoa que rodean y con.forman su vid~, adquiere un . . 
grado de sensibilid~d que lo conduce n plantcruri.ientos -

políticos generadores de conductas colect~vas, con c~rn~ 

ter!sticas ~uy nítidas de reivindicuci6n social, cuya ia 

tenc16n es poner en tela de juicio el Etatus jur!dico 

que regia las relaciones hun.::tn:.:i.a, en ese momento. 

Siguiendo este marco de ideas, el presente trabajo pre-

tende explicar la actuación de Primo Tapia, co~o conba--
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tiente de la Reforma. Agro.1•ia. en Mé:cico, pero no corno un 

contendiente más,sino cor.10 ln expras16n de los inter~ses 

vita1es de un grupo de mexicanos, que cncont~uron en las 

idea.o de Primo Tapia unn oerie de planteanient oa q uc en 

su momento, representaron una a1tcrnativa válida, co~o -

raspuestn a _una co~pleja probieciticn social, que desem

bocó en la •riolencia, al no poder encontrar alQln otro -

tipo de opciones. 

Aunque por si mimia ln vida y el quehacer político de -~ 

Primo Tapia, no podrían consido~arsc co~o un arquetipo -

de respuesta. del c:mpesinado mexicano, ante lo. p:i.·oblemá

tica. socioecon6oica y cultu.ru.l que lo aquejaba., sin em--

-bargo, es un personaje que nos Ferr.lite la posibilid~d do 

recuperar Ull!l a.ctu.:\ci6n humo.n:ii., que encierra no s6lo el 

c6mo y el por qué de Ul1!l :parte de nuo:;;tl'o paso.do. Sino 

la V01'.'00ir.tili tud de que al o.bor::lo.r acontecirlic:nl;os his-

t6ricamente relevantes, como ca el caso de 1a. Reforma -

Agrario. en Uéxico, a través de la visi6n do uno de S\ta 

protagonistas, es posible dP.linear los acontcci!:lientos -

de su época., de tal forma que obtene;a.moo una mojoi· com-

prensi6n y asimilaci6n de nuc~tro pasado. 

l4 historia de1 e.gra.rim:io en ?.Ié:cico, es sumar.ientc varia-
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dn en personajes, existo además una rica bibliografía -

oobrc la nisu1a, que p..'l.rece cot3.r dom:lnnda por un ropaje 

ideo16gico co!.J.6.n: lo inevitable qua parece ser, para t~ 

dos los taoviI!lientos de rei•1inclicaci6n popular, el cota.x 

conU.enadoo al infortwúo. Co::io si so asistiese a W1 d:rf: 

ma del que de· ante::mno se conoce el desonla.co: bucnor, y 

malos, agraristas y lnti!unaist~s, ••••••• en. donde la. 

fuerza ine:-::ora.blc de la 16gica do la vida social, J>3rr:ri

te que sucumban, o que fatnlmento estén conden~dns al -

fracaso, cualquier tipo do reivin::lica.ci6n agraria. 

El prop6si to esencial clel presente tro.bajo, ea no sola-

mente rescatar las ideas y actuaci6n de un personaje: --

_sino ader.iáo esbozar hasta don:ie nos sea posible, el en-

torno soci{ll qu.e dor..1ina la vida do la.a co:'lttniclades donde 

actt1a Pri!!to Tapia, en un in·t;cnto por obtener u.."l.a explic~ 

ci6n a p:irtir de cual recobrar una vioi6n hist6rica ncBE 

ca del p:!'oblcraa. agrario, que po.rece a.so·t;arDe oin obtonor 

ooluci6n. 

En la vida de Primo Tapia so dctact~n algunos de los e12 

mentoa cor:iu.."l.es, no s6lo a sus conteL'lporáneos, sj.no trun.-

bién a las con\].iciones que pre·mlccen en la vida de al.~ 

nas de nuestras comunidades rurales. ?la.ce en una co:nttni 



dad, de la cual tiene que eoigrur preoionado por las con 

dicionea sociales que presentan muy pocue opciones de 

realizaci6n perso~l; no puede soportar el desar~ieo y 

sus consecuencias, a1 trabajar cono asalariado en los 

cW11.pos agrícolas del Sur de Estados Unidos. El problema 

do los braceros, de los eopaldas mojadao, o de los a.hor~ 

lla.:mados indocuo.entudos co muy vi.ojo. 

Regresa a su lugar de origen. Hny Wl ras~o distinto en 

la vida de Prirao Tapia, el contacto con las idoas anar-

cosindicalista.s, y el a.ml)ionte que priva. en ou tierra -

natal, al mo~ento en que regresa lo convierten en un ---

agente de cambio • 

.). partir de entonces, los planteamientos de Pri.rlo Ta:pia 

parecen convertirae en cuestionamiontos políticoo.r::idic:i 
. . -
les irreconcilinbles, dentro del contexto social en que 

vive, sin er.1.bargo son escuchados y lleva.dos a la prácti

ca, hasta que indefectibl~~ente choca con intereses pol! 

ticos que 1o hncen sucumbir. 

De pronto nos encontramos frente a la truina de una vida, 

en busca acelerada do un destino fatal, sin embo.rgo esta 

situaci6n apar~ntemento v-~lida, to~a una. perspectiva di~ 

tinta, si aiiadi!Jl.oo laa condicionantes sociales que al ag 
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tuar en torno ::i. Primo T!lpia, lo hici.oron ser de esa man~ 

ra y no de otra, ein que esto implique un~ concepción fll 

talista, pues~o quo el ser humano siempre tiene una am-

pl.ia ga::ia. de pooibilidades de con:iticta, pero en stt =i.ct~ 

oi6n social., existe una buena doDis de liI.U. tacionos pr~ 

venientes de la capacidad que tengan sus semejan~es do -

responder a una ga!ll3 de plantco.mientoc~ 

Porque 1a actu.s.ci6n política de Pri.."no Tapia., bord!! en -

torno de un problema, cuyo trasfondo histórico no ea fá

cil de entender o explicar, no porque ee::i. un proble:::ui. -

c:11ya co:nplejid.ad. se escnpo a toda. posibilidad huma.n::1. do 

co1:1.prensi6n; sino porque "la cuestión de lo. Tierra en --

_Mdxioo, .es un problema que desde la época coloninl (1) -

encierra la lucha de diverso:::i grupos socialeo por· subsiE! 

tir. Durante mucho tiempo si,gnific6 p..."l.ra los grtlpos so

ciales en pugna, no e6lo la posibilidad del triunfo freB 

te al.rival, sin., la posibilidad de eontinuarse y re---

crearso CO!!lO expresión cllltu.ral. 

Si contemplamos el pr~blema quo nos ocuru, desde u..~ pun-

( 1) Cnaarrubias c., Vicente. Rcbel:f.ones Indígenas en la 
llueva. Esp.:iña. México, SEP, 1963. 185 p. y Melina. -
Enr.iquez, Andrós. k\ Rcvoluci6n Agraria. en },!é:r:ico. 



to de vista deraográfico \Ul poco e1.mpl13ta, parecerá ab-

surdo mantener Wll.\ lucha !raticida por la posesión U() la 

·tierra., en un ix-1.is que en 1920 tenía. 11.012.091 habitan

tes dedicados a la agricult~ra, es decir que se la hubi~ 

· sen repartido toda, en ose rao1uento ae hllbieran cre.~tlo un 

buen n~ero de pequeitos propietarios con a.proxi1n.:i.da.mente 

80 hectireas cada uno"~ 

¿Por qu' entonces u.na lucha ta.l., :persiste :por la pose-~

si6n de la. Tierra? La. respuesta esqu.e1Jati~a la complica

ci6n del problema, :puesto que de llev.~rse a cabo, en el 

mom.ento en qu.e vive Primo Tapia., un re:p3.rto agra.rio to-

to.1, el proyecto de la.· conforiw.ci6n do 1.a vilia. insti ttl-

cional del. pa!s, tendr:!a. que h~\ber sid.o o·tro y n.o nace~ 

ril\Jllente el plasma.do en i~ Constituci6n del 57, reforiua-

4a en 1917, para darle cabida. a una serie de roivin:lica

cionea po1!ticoe sociales, inel11dib1es :pa.ra el desarro-

llo del pa.is conio C\lerpo social. 

De manera que en ti cuestión de la. tierra en !.!dxico, con 

yergen no solamente intereses ele r1)i'Tindic::¡,ci6n social, 

por parte de grupos sociu1es, cOJno los inii3enas, que -

se ha.b:!an vis·to const::l.nteoenl;e obligados a cru.1biar sa -

tor.ow. de vida. y perapecti~as peraonales, en la ~edida en 
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qua el des~1r:-..·olJ.o econ&llco del país, los req1.ter!.:i. como 

aru10 de obra., desdo el colcrdzodor español, hasta el la-

tifu.ndista. por!iria.no, con el a~Y::mte da que cada nue

va tra.ns:f'crmaci6n eco116mica, van!a acompa.ooda de dospo-

jot-1 en r,us ned.ios de suboistenci~, de la tierrcl. 1 de laa-

com.unidn.des 7 V'J.lnorando con ello su for.J.':l. de vida, al --

reducir sus forma.a de subsisten•:?ia. 

•De eete. si tuaci6n, es tui bu.en eje!.1·910 lo. int::-oducci6n -

del ferrocar.-1•j.l (2), IJOrq ue 1::1 ruta po!:' dc•n 11e qvanza la 

v!a se ve vvi~orada, tanto nn su aspecto nat~r~l, como 

· en sus condiciones scciales; el :preci<) de la t:Lerra. se 

modifica.; la rantn.bil~da.d a.¿.r:r:!col:l sufre t:rans.fo·C"1113cio-

nea, !>Ues la posi bilifü:a.d de su transporte introdL1cti nue-

voa P.leraentos de intercar.ibio econ6aico de 1os p.couucto3". 

:Paro el 70l.'de.dero problema no S1.1l•ga WlÍCamento COrl to'1o 

este tipo de modificaciones, sino que se agudiz~ pQ.:-qu~ 

en i~ mayoría de loa casos se realiza con.capitales eo-~ 

pecu1ativoa, que 'busc<"i.n una rápida. recuperación de ntil.;t_ 

dados, que no son reinvertidas en nuavo!l proyacto!l, de -

suer·t;e qu.e cu.ando la. transfonnaci6n aocial del lu.t;:i.r ª.Pi?. 

Jv.\e está empezando a. a.decuar13e a los cambios intro'luci-

do3 por nuevas formas de aprovechru:iien~o econ6mico, el -

(2) Coa.tmvorth, John H. El Impacto econ&uico de loo fe-
rrocnrrile3 on el porfiriato. Tomo I Crecimiento y 
dea.-:i.rroll.o. ?üáxico, Sepset;en!ias, 1976. 150 p. 
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proceso se estanca por fa1ta de nuevas inversiones, tra-

7endo consi50 una detorma.ci6n de la vida social, puesto 

que ~l proceso no llega a. dominar toda la comunidad. 
~~ 

Dllpi~za.n a cooxisti~ entonces, dentro· de una misraa c~mu

nidad, ~ormas de vida social irreconciliables, puesto qae 

si por ejeQplo, la ha.cien.da porririana hubiese lograuo -

convertir en un proceso econ6mico dolllinante su :f'oriu.a de 

producci6n, al haber tranet'ormado en jornaleros a los -

trabajadores del campo, las luchas de reivindiC•'1.Ci6n S()

oial hubiesen sido de otra na.tu.raleza; pero la situación 

es que convierte en jornaleros a una parte de la pobla~ 

oi6n, f'r9nte a los restos de anti~s co~unidades ind!-

genaa, abandonadas a una subsistenci:l precaria. en base 3 

las tierras comunales~ 

Es evidente también, que existe un proceso económico po-

1itico, 1ue es dominante en todo el país· y que se expre-

118. en la con.:torulñói6n de un vroyecto de ~ata.do, pla.S11ado 

en la Consti tuci6n Política. de 1917; confor~ por otra. -

parte un cuerpo. social, que una vez terro.:inada la lucha -

constituciona11sta para la d4cada de los aaos veinte,.en 

forma acelerada empieza a :rortalecer un Estado, como 6r

pno rector de la vida. social, moldeado de acuerdo a la 
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nonaatividad establecida por la Cons~ituci6n, por e1lo -

es perfectamente claro, que· para loé g.rtLpos a si miBClos 

llamados conetituc1ona11stas, la. revoluc16n tel"Qina con 

la instau.ra.ci6n de 1~ vida constituoional, y más concre

tamente, con 1a elección de Alvaro Obregón como Preside~ 

te de la Repdblica, al representar la garantía de la in~ 

titucionalizaci6n del pa.:!s, a1 concentrarse en ~l la ma

.,-or fuerza anoia.da del país, en esoo .momentos. 

Pero indudablemente, tcxlo movimiento de ruptu.r~ vi.olentt". 

·ae 1a vida instituoiona1 y social de un po.:!s, cono hab:!~ 

~ucedido en M~xico entra 1913 y 1919, genera IL"l.l.l serie -

ae expectativn.s person..~les, transformando la vida de los 

1n41vid~os que ven en esta ru.ptura 1a posibilidad de 

transfornaci6n social. De lo cual resulta que n1·princi 

pio de 1os ailos veinte, para. los grupos revolucionnrios 

da fuerte::J, el pa.is entraba. o deber:!!.\. entr.::i.r en u.n pro

ceso de institucionalización da la vida social, :pera --

otros grt.lpos, con el.a.ras peticiones de reivirvlicaci6n s~ 

cia1, 1a lucha a~enas 00J1enzaba., y el proceao de instit~ 

ciona.lizaci6n deber1a.to;.aar cauces muy espec!ficoa~ 

Ambos grupos, basaban s~s apreciaciones en derivaciones 

~ur!dicas, de conceptos eatableoidoa·en 1a. Constit11ci6n1 
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emanada del conatitu.yente del 17, s6lo que 13 roglamen--

1;ao:1.6n jur:!d.ica qu.e ~abría de tr1J.ducirse en inflti tt1cio-

nes concretas que regu.l&ran la vl.tl11. aocil\l; tenía diver

sos aignifica.dos para. los grupos en pugna. De eeta I!lf.1.--

1'.era, pa.ra los consti tucionol.istas, todoo los grupoa que 

no se incorporaran a las proposicioneo concret~s de la -

:torma de Estado quo so moldea·ba, no eran otr~ cosa que -

lnndoleros, surgidos a la so~bra de la luch~ a.rr'~1d3. 

Por otra parto, trente a los constitncionaliatas, ánica

aente q11edaban una serie t.l.e ~upoa, con r~ivi.nclic~"l.ciones 

qocit\les clieirubola.s, pero qu.e en la medilla en que tr,j,n¡r.. 

curi•!a el tienpo y éstos ao.p1iaban su b~se de ~ctu.aci6n 

poUtic~, E:mpeza.ban a conforr.iar W\ m01ri.rüento político -

que wnena.z~ba con imponer, a pc.rti~ de pl~nteaaientos -

conoti tucionalea, instit11ciones y leyes, que r.ebaruban -

el contexto conotitu.cional~ 

De manera que el agrarismo, al intentar s.il tar do plan-

teo.mi.entoa politicos locales al esta.bl.ecimiento de un m.2 

vi.'1dento naciona1, amenazaba los intereses del consti t11-

ciona1ism.o, frente a. esa situ:.1.ci6n, se ostableci6 ur.a d.,2 

ble estrateg-la.~ por un.a parte absolver y encausar dentro 

de la vicia -conati t11cional, 1os planteamientos pol!ticos 
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4el agrariS1J10 y por otra reprimir feroz~ente a aquól1os 

grupos qu.e como Primo Tapia, se negaron a encausar su ª.!?. 

tividad política d~ntro de los causes constitucionales~ 

Porque como eeihla.ba 1a deolare.ci6n de princi:pios de la 

Oonstituc16n ae Ltichoacán "Es un lugar coradn en la Lite

ratura Nacional, la de que uno de los vicios. más carac-

ter!stioo de· los oexieanoe y·en general de los indo-lati 

noe; es 1a indolencia, l.a despreocupa.ci6n por el mailnna, 

la imprevisión. De ah1 que el hábito del ahorro esté 

tan poco extendido, que no sean muchos los que logren 

torina.rse un patrimonio con el s6lo !ru.to de su traba.jo y 

que sean todav!a menos lo que consiguen qlle ene l:>:J.trim~ 

nio no ~ detrimento aJ.euno. 

El Patrimonio de farailia "puede ser el medio de resolver 

una. grave dificultad práctica que oasi siempre se ha pr~ 

sentado tratándose do repartos de tierras hechos a indí

genas. Esos individuos debido segura.mente a su atraso -

intelectual y social, siempre que se lea han distribuido 

tierras provenientes "de sus antigt\..'.lS comunidaes, il'll!ledi!!_ 

tamente las enagenan por precios, las más de las veces -

irrisorios. 

Quedabe.·pues perfectamente establecido, por una pa.rte, el 
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reoonociDU.ento de una problemática social no resae1ta, -

pero a1 m.ieuno tieiapo 1a manera. en que ~eta ha.br1a de re

solverse por medi~ de un tutelaje estatal que si en io -

S\lceaivo se hace cua.lc¡ui.er distri buci6n de tierraa en la 

forma de bien familiar se habrán zanjado esas dificulta.

des" (3)~ 

Bata esla aituaci.6n social~ la cual se enf'rente en lo 

político Primo Tapia, sus proposiciones pol1ticas trat::m. 

de encontrar un cauce que institucionalice loa plantea-

mientos realizados~ 

(3) Exposici6n de motivos en que se .tund6 el ejecutivo 
del Est3do para envi~r su Proyecto do Constituci6n 
al Congreso de Llicho~cdn en ca.ráctex· de Conati tu-
~ente. En: El Primer año de Gobierno Ccnsti·t;ucio 
nal en ?.licho~cán. Después do la Revoluci6n ConstI 
tuciona.lietc.. Morelit:>., Talleres Tipográ:ficos de -
la Escuela Industrial, 1918. p. 63-72 ••• p. 71. 



CAPITULO I 

LA REVOLUCIOU MEXICANA 



1.1 I.a si tua.ci6n de Uichoacán al triu.nl'o de la. revolu
ción. 

E1 Ing. Francisco Bu1nes plante;iba de la sig1.1.iente mane-
~ 

ra el probl-iilll. de los rnilarioa do los jornalcroo del ºU!!! 

po eh 1910; se~alaba: 

"El Tuu-6n de Hwn.bolt, en su "Ensayo Político sobre la 

Nueva Es1>aíla", e.segura quo en loo buonoa afioo da coae--

cho.s, una f'anega de naíz se vend:!.n en scio r~::i.les, lo -

que equiva'J.:{a a que el hoct61i tro so adquiriora. por 75 -

centavos~ Siendo el jornnl del in•lio, entoncos de 25 -

cent~vos, GU jornal, real en r.m:!.z correapon,l:!a n .l.l.J..i-

~roa, 33 cent~simo~ de litro. 

En 1910, el pr.::cio raedio del ma.!z por qui:1quenio era., en 

los afíos de buena. cosecha en loo lugares de pro<.lucci6n,-

de tres pesoo cincuenta centE~voo por hect6li tro. le. ma

yor1..a. de los peones ga.naga treinta y siete y IJlC(liO cent!!, 

voa pvr día de trabajo, lo que hacia. que stt jornal reo.1-

mente ruerf.r de 8 litros, 57 ccntési:1!ºº U.e litro. _9-~si -

1a. cmtrta. parte de lo aue era en. la épocn. coloni::q" (4) 

Es decir, que para ia época en que ae inicia la revolu--

(4) Teja Sabre, Al.fonso: Panorama Histórico de la Revo-...: 
c16n !1Iexica.na. ••• p. 70. 
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ci6n, 1os salarioa de loa jorna1eros del campo hnb!nn º!!: 

i"rido u.na reducción real, y por tanto su nivel de vida -

era mera.r.:\ente de euboistonoia.. Pero este no era el úni

co probleri .. '\ que te.n.!an loa jornalcroa llel campo, pue3 si 

to~oa en cuenta la opinión de Luia Cabrera, ea fácil -

notar el por qud de cata reducción en e 1 j or1ml dc1 tra

bajado~ del campo. 

Señala Luis Cabrera., "L:l hacie11da, tal con.o la encontra

moa de qu.ince años a cota parte (escribe en 1912) en la 

Mesa Centru.l, tiene llos clases do sirvientes o jorrn-i.le-

ros: el pe6n de affo y el peón de tarea. 

El peón de a?io es el peón acasillado, ccao gen·;}rahncnte 

se dice, que goza de ciertos privilegios sobre cunl1uic

r.i po6n extra.fío, con ln condición de que so "acasille" ,

de que ae est9.blezca y truiga su familia a. vivir en el -

caso de la. hacienrla y per;.o.anczcu al servicio de· e1ln. por 

todo el a.üo. El pc6n de ta.roa, es el que ,oc:~sionaJ~11onte 

con motivo de la si1:imbra o con motivo de l..~ cosecha., Yi~ 

ne a prestar sus servicios a la finca. 

El pe6n de año tiene el salario fl.:::is innignificante que -

puede tener una. boatia humana; tiene el salnrio inferior 

al qu.e ae necesita para su sostenimiento, in.ferior toda-
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vía. a 1o que se neceoita. para la manutención de u:na. bue

na mu.la. ¿Por qué existe ese sala~io? ¿Te6riGa.~ente es 

poei b1e que un h011bre viva. con C:Jto. s:i.lnrio? Pttes no C3 

posible que viva con este aalario; pero el salario exis

to en. estas comliciones de inferioridad. por las sit;Uien

tes razones: 

"La Hacienda pllede !'asar o c9.lculo. poder po.c:;t1.r, por ejca 

plo \Ul proru•:idio de $ 120.00 por los cnntro rneseo que ne

ceoi ta las labores del peón; esto si.gnificarín que ten-

dría que poca.r en cu:.itro neses a raz6n de S 30.00, o sea 

$ 1.00 diario, a un buen pe6n que lo bastaría. 1)0.ra todas 

las laboree d.el afio. ~ero si rocibtosc al uc6n y_~ de

·J.nse 11• nuevamente, tentlr!o. di.fj cul tude3 consigcti.e :!1:.t~ -

~-busca de b~. Se ~e entonces en la necesidad de 

procu.:rar la pormanenci.,"L de ese pe6n dentro do la. finc:1., 

diluyendo el salario de· cu.atro meses en todo el curso -

del a~o, pagando el jornal de $ 0.31 diarios, o sean los 

mis:aos $ 120.00 al año. 

El jornal de $ 0.31 diarios, para el peón de arro, es ya 

un magnifico oa,lario que no en totlas pn.rt•~s alca~a; ¿;e-

' ~- nerl.alllcnte el peón de año gana S 0.25.n (5) 

(5) Cabrera, Luis. la reconstituci6n de los ejidos en 
los pueblos ••• p. 239-294. 
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Esta aitua.ci6n que relata Luis Cabrera, noo permita dar

~os cuenta de c6oo es que La HacienJa, como fo1~~~ econó

mica de explotaci6~ de la tierra, había cr~u~o un probl~ 

ma social, al no haber podido desarrollar 1~ pr~lucci6n 

a.sr:!cola, :para poder proporcionnr a loo j ornaleroo quo -

. necesi tu.ba paro. las labores propias de sus finns, empleo 

durante toio el affo; buscab3 entonces, por ~odio de l~ -

red.u.cci6u en el pago dol trabajo, equilibrar su fa.lt::l de 

rentabilidad e ooo entülad e con6mica. 

La explotsci6n atrricola, en h:lse a las haciendas, busc6 

sioál.pre asegurarse jornaleros a loa que pu:liera PCJ.B"..!.l' br: 

;loe salarios; pol:!tica qu.e aunada a trabajar la. tier1·a -

por medio del uGo extensivo, notiv6 el que a principios 

del si5lo ~einte, la hacien.:la había presion,..iclo ln. de:=J--

trucci6n del pequeño propiot!i!rio, nl miauo tümpo que -

buscaba apoclorarsc de la mayor cantidna posible de tie~ 

rra cultivable, precis.-:unente en los J.u.,sares en donde tu

viera acceso a la mano de obra b:irat::.:l, sit~ta.ci6n. qtte se 

babia logrado en base a un constante despojo a. lt:.s comu

nidades de loa puebloó~ 

El tipo de nct~vidad econ6mica, planteado por la hacien

da, para el trabajo agrícola, necesaria.ni.ente ten.!a que -



realizarse en torno a los pueblos ya existentes, para -

provoerae de tierra y m3no do obra bo.rata, fu6 así como 

en el caso de ?.!ichoacán, la gran mayoría. de las co1n.unid:'.! 

des purépec!1,aa quedaron ro<loadas de extenoisi;na.s hacien

das, d.nicamente con un corto terreno. considerudo co.mo 

f'und o le gal. 

Basados en las leyes de Roforl.13., incluyendo la ley rle -

Desamortiza.ci6n de manos muertaD, que consiileru.b::i. a los 

terrenos co~unales co~o bienes de la nación, al i¡;u.~l -

que l.os de la It;lesia, los nuevos hacendados adqttirieron 

miles de hect~reas que for!:u.ron. enormco latifwidios, in

clusive en alsu.nos casoo, corao el do la laguna de Zucapu, 

que f'ue desecada para convertirla en tierra de sitl:!l'bra,

causu.ron transformaciones en el e~torno ecológico, modi

~icando la forma de vidn de las comunidades, de tal for

ma que muchos de los miembros de los pueblos si t1v.irlon en 

los· aledaños de la lai:;W13., se vieron f'or:mdos a e onver-

tiree en jorn3.1eros de las hucienJa.s ·w"ccinas, habiendo -

despojado a las c011unid~des de las tierras y de su forr:u 

de vida y subsistencia, que tradicionalmente tenian sus 

moradores. 

•Ja conccntraci6n de la tierra en manos de hacendad.os en 
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el Estado de ?ríichoo.ccín, til finalizar la revolución cons

ti tucionalista, y tomnr poscsi6n el Ine. Pascual Ortíz -

Rt\bio, como primer gobernador conoti ~ucion-:i.1, era de --

gra.n magni tlld, aa:! por ejom1llo, exist:C.:m haciendas como 

la. de Aguililla. en Apatzi!l.6'án, que tenía 142, 397 hectá--

reas; existían otras de nenor dimcnsi6n coiJJ.o la de San -

Sim6n en Zo.nora, que tenía 8,987 hectireus. Entoo cjoa

plos dan wia idea de la ¡p.•u11. c::i.ntüia.d de ticrrao c¡ue tl~ 

tro de 1...1.S poblaciones ya eetablecidn.s, se hab:!an COllCCQ 

trado en tlanos da los hacendados". ( 6) 

A pesar de que al finalizar ln. revoluci6n const;i :::1.tcion,_i

lista, existía. 1.m cuerpo leeislu.tivo que pl·.tnt~:1b:i la r~.:! 

ti tu.ci6n de tierras a lua co1ilu .. ru .. d.ades, los in-l:f'.~cn:.:ir, no 

:pudieron de1"1.ostrar la propiodnd sobre lou terrenoo qu~ 

usutru.ctua.ban, entr·.indo en jue¡;o W1 :factor importante, 

que era el hecho, de qu~ loa campesinos no conocían lo:c:: 

derechos que les otorg1.tbaU l:l.S leyes a,sr':l.rÜ\S vi3ent~:J,

O bien debiclo a 11). si ttt.?\ci6n en que viv:!:.:i.n, tr·3.tub:ln de 

conservar el est~do de cosas tal como estab~. 

As:!, se da el caso de las con1wU.da.dco in.d.:!;:;em\S do P..ít~

cuaro, quienes 1iba.jo el dominio religioso, rehu:J.'1.I'On 

(6) RO!llero Flores Jcsds. Histo't'"iu de la Revolución en 
!tichoaoin. p. 39-40. 
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aceptar laa tierras ejidales, cuando. el gobierno del 3a

tado, encabezado por Pruncisco ~·!újica, quiso iniciar la 

aplicación de la i:ey agro.ria" (7). 

"Por otra parte, a pesar rle r¡uc el eol,erna.dor P,1scu.al -

Orti~ Rubio gi""ncias a Wl decre~o de la lesioL.1ttl~a locnl 

del 2 de dicie:>l.bre de 1918, ostabloci6 un.'l c.olonia sociu 

l.ista., de paro ncobre~ y mancl6 expropiar las tierras de 

la hacienda el Zapato, repa.r·t;iéndosel;.'49 entre loo c:u.'1po

einos~ 

Habiendo decretado el 12 de marzo de 1919, lu dotuci6n dP. 

tierras y aguas a los pu.obloo que oc colwü'lcrr.J.r;;.i.n con 

derecho .a loa oisrnos¡ declarando tum'bién el 9 do 1.io.yo 

do 1919, d~ utilid:id pd.blica tolos loo tet"renos per·tene

cientes a.1 Estado do ?.Iichoacán. 

Toda esta actividad, desplegada. en torno a. disposiciones 

legales, no tuvo u.n gran efecto en l~ oreanümci6n sociL1.l 

del campo michoa.cano, debido o. que m..{s bien fueron impl~ 

mentadas buscando un ~fecto popular, que al no ser alean 

zado, no se ai~i6 por el minmo co.raino" (8) 

(7) Huizer, G\lerrit. los Lttch::la campesinas en ?tldxico. 
p. 47. 

(8) Valad,z, Josa c. Historia Gonerai de la Revoluci6n -
Mexicana. p. 77-78. 
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Al entrar a la década de los 20, 1a situn.ci6n o.~aria. en 

?.Iichoacán, perlllallec!a en la rnifJr.1n. forina. que ant~a de la 

Revo1uci6n de 1910. 
¡ 

~ 

Hab~ia que distineuir ta.mbién aparte '<le los fen6r.lenos 

sei'ialados, el caso de la reci6n de loo puoblou turascos, 

en donde la. Liayor parte eran y son pueblos a¿;ricul tores, 

artesanos y propietarics; Aunque la ma.yor!a de los put.?

blos tarascos no hnb::!a. perdido sun ti·~rrus a o:inoo de -

las haciendas, prevalecía la propiedad privuda de l~ --

tierra y existía u.na gran desi¡;--..t:l.ld~d social, pues exis

tían terr-dtenientcs rela.ti·r::.u:i.en te ~'"1.·=x11d.cs, ro.erli,1noo y pg_ 

qucñoe, ns! co1!lo cultivo.dores "a medias" y labri·~¿;os sin 

tierra. 

•En algunos pueblos, los forast~coo eran dueños de un.~ -

considera.ble cantidad de tierru., <!ln pueblos corao la Co.fí,.:1 

da, Chara.pan y Ura.picho, un grán nú.t.1ero·<l.e ag:t•icult;ores 

había. perdido sus tierras a manos de ·recinos I!llis riooa o 

de torasteros, si bien no se habían :fo:t'UallO gra.nde3 ha-

cien.das, si había propiet~rioa que aunq~e no vivían en -

e1 1ugar si habia.n concentrado muchaa tiorras en propie-

dad. En estoo lugares, la lucha agraria se va a enfocar 

tundamenta1m.ente a tratar do recuperar la tierra perdi-7 
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Este breve panorama de la. si tu.ación del campo en IJichoa

ctin, al finalizar la revolución, no3 permite percatarnos 

de que co:no oeüala Luis Cabrera ••• "hay muchos problemas 

agrarios, muohaa oueationes a~rarias, y se necesitan, 

para su. so1uci6n, muclms leyes agrarie.s" ••• ( 10) Y es 

c¡ue el :problema del campo en 'Michoacdn, adquir:!:i. d:i,ver-

mo f'oriu.as, pero en tollas ellas, so :percib!n un probleoa 

cenerai, el de la distribuci6n de la riqueza, que se CCB 

traba f'undamentalmento en torno de la tierra, porqutJ en 

esos momentos, la. actividad ag:t•!cola era la. más imporlinn 

te ~uente de r~queza. · 

1~2 I.o. 1ucha del campesino por su eca.ncipaci6n 

Debido a 1a incapacidad .de la hacienda, cooo entidad ec~ 

n6miea de produ'cci6n agr!cola, de m..1.ntencr: un rendimitm

to que le penútiera awnentar sus salarios, crearon con

el1o Wl problezi,..'l. a·ocial, puesto que no s6lo n.o alcr.m:::a-

ban a remunerar e1 trabajo que empleaban, sino que o.de-

m4s fueron inca~acea de dar ocupaci6n a los habitantes -

(9) Carrasco Pedro. El co.toliciS120 Popular de 1os Tar~~ 
coa~ p. 47-52 

(10) Cabrera, Lu.io ••• op. cit. p. 280. 
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de la regi6n donde se instalaban. 

"En e1 caao de la~ comunidades indígenas que perdieron -

sus tierras en manos de loa hacendadoo, el impacto econ,é 

mico de este hecho co.ttsó la abolioi6n de la propied'.ld C,2 

mWlll.l y la in.di7idua11zaci6n de la tenencia de la tierra, 

surgiendo la necesidad de buscar traba.jo en.las haciendas 

1o cual ha.cía más precaria .le actividad ecou6mica de pr.2 

ducci6n agrícola. p.lra l::i. subsistencia. y forzaba a las -

comunidades indígenas a una mayor dependencia del merca

do, creándose con ello grandes cliferencins de riqtie~a en 

tre los aldeanos" (11) 

A1 desintegrarse las cociun.idudes indígenas proYocada po::

una mayor ~ependcncia. del mundo externo, y por la. nccesJ:. 

dad que tenían o.uchos de si.ts rnium.broa de s.'l.1ir fuera de 

la comwiid.ad para obtener trabajo p3.ra sobrevivir, 

pez6 a sentir una mayor aceptaci6n de la ideoloc;ía 

niente del exterior. 

se e¡:; 

!fodoe estos cambios, •jwito con el proceso social pravo-

cado por la etapu de la lucha armada, y las ideas surgi

das al finAl d~ ésta, con la nueva legislación a¿;r-aria,-

( 11) Quovedo, Lli~el .Angel. ?luestro Probleoa .Ac;r:.irio ••• 
En: la Cuestión de la Tierra. Tomo IV p. 267-269 
7 Carrasco, Pedro. op. cit. p. 157. 
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crearon distintas tendencias pol!tic•10 dentro de laa co

munidades, empezando a tener suo habitantes diversas as

piraciones de vida, que eran man.ifcstadao a través de -

una incipiente actividad política, con claros intereses 

de reivindicaci6n social; 

Surgieron entonces los que se denominaron grupos agrari~ 

"tas, que eran campesinos que. aolici ta.han tierras, sobre 

todo· e1 f'raccionatú.ento de las haciendas, aeQin lo est::.

'b1ecido por las leyes de Reforina Agraria". Por ejenplo, 

en 1a región de Zacapu., los pueblos que co1.lbatieron con 

mayor encono por sus tierras fueron loa que cataban for

mados por- indígenas - Tir!ndaro, Naranja. y Turejero -; -

Vi11a. Jiméncz con un índico más amplio de mestizaje, t~~ 

bitSn preseJ!-t6 una gran lucha.. Loa trab.3.j:J.doros de las -

haciendas generalmente eran mestizos, emigrados de otras 

rogiones o estados y que en los moraent·os en que eran de

salojados de ellas, llegaban a los pueblos indisenns a -

habitar en lUo'73.rea separados de 103 der¡¡~s y siempre ejer, 

cian una. presi6n en contra de las actividades ac;rarist3.s" 

En cambio en lQs pueblos tarascos ccrc~nos a a.ntisuas 

(12) :El:ibriz Osorio, Arnulfo. Documentos pa.ra la His---
toria del Agrarismo en Michoa.cán. p. 8. 
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haciendas, los agraristas fueron mi~orit~rios dentro del 

pueblo, organizados con la finalidad de lograr que fuesen 

repartidas las tierras que perteneo:Can a los .nuis acocoda-

4os del pueblo, o a fuereaos, o bien tierr~s que eran pr~ 

p:l.edad com.wi.a.l. 

En las comlUlidades tarascas nús oonaer-~ador~s al ser los 

&Gl"&2'istas una minoria, que en un mo~ento dado. se le con

e1der6 privileeiada, surgió una reacc16n en contra que -

acab6 por predominar, volviéndose a restuurar la antigua 

orgQ.niznci6n social y pol:Ctica local. 

En general no hay que perder de vist~, que el movioicnto 

agrarista de Michoacán, no escapó a las condiciones polí

ticas en que se di6 el agrarism.o en tO<lo el pais, puesto 

que éste se.deaarroll6 debido a que el gobierno federal -

propició su crecimiento. 

Porque coino sei:la.la tieyer, "el gobierno utili~6 siempre a

loa agraristas con fines de control político, de polic!a

ru.ra1 y de acción militar, e ate pi·oceao ct1lrnin6 en e1:.ero

de 1929. cuando las milicias agraristas fueron co1ocadaa

bsjo autoridad' militar y orga.ni~•Hi.daa como Pri1nera aeserva. 

del. Ejército Nacional" ( 13) 

(13) Meyer Jean. ta cristiada p. 85 
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Por parte del sobierno federal, existi6 unn intenci6n P2 

lítica y mi1it~r, en el fomento del acra.ris:n.o, ~otiv1da 

por el hecho de q~a la lucha oilitar o.l inicio de la. re

volución, había permitido la iru.uiifestaci6n política de -

la situaci6n soci~l en que vi,r!o. el jornalero J.e canpo,

situ.aci6n que no pouía ser ignoradá, y que en loo momen

tos en que la actividad politic0-!1ilitar del gobierno 

federal se ancamin.a.ba. fwidamentalmente en direcci6n a la 

eetru.cturaci6n del Estado ait.r5ido de la Revolución, no -· 

se estaba en posi bilida.d de iniciar u.ru\ represi6n cli~·13c:... 

ta de manifaet~cioneo políticas de tipo popular. 

Ante esta situo.ci6n, el ~obierno federal estsblece una -

política dirigida en un principio a asimilar y encuusar 

todo tipo ,de nanif'est::i.ciones ·pol.!tic11s que encerraran -

rec1a.::ios de oejoras en ol tipo de vida. de las clanes po

pu1ares, ~orque caao señalaba u.na declaraci6n de la Se-

cretaz:ía de Agricultura del 19 de enero de 1927: "Con el. 

fin de aislar en 1o futuro a los p3rtidoa reaccionarios-

· y debilitar 1a in:flucncia subrepticia de la pro1nea..'lda -

sacordota1, el gobierno se ve en 13 obligaci6n de pro11e

ter a los campesinos la aceleración de in. Reforma Agra-

ria" (14) 

(14) Citado por Meyer ••• op. cit. p. 86. 
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Esta situ::i.ci6n política crea~ una serie de condiciones

socia.1es, en don:le el gobierno federal se vi6 obligado a. 

retroceder y adn aceptar planterunicntos pol!ticos de ca

rácter popu.J.a.r, provenientes de moV'im:i1?ntos surgiclos en 

las diversas entidades de la Re~dblica, que plnnteaban 

so1uciones inmediat~a a la problemática social que les -

afecta.ro.; 

Con ·10 anterior el movimiento agrario en el pa!s presen

ta u.n coaplejo panorama ideol6¡;ico, puesto qu.e si bien -

en todos los movimientos campesinos prevalecen las idc~s 

41gra.rias p1aS110.das en J.G.s leyes del 6 de enero d·~ 1915,-

7 por el constituyente del 17, éstas en muchos ca.oo~ son 

ut111za~aa como un elenento para le~itim...~r la actuaci6n

política de los diversos grupos c~gra.risto.s. Puesto que 

siempre ea factible encontrar junto a estos plante:imi~n

tos actitudes que corrasponden a intereses sociu.les aje

nos a los plantea.dos por loa conatituycntes. 

Es el caso de las proposiciones politicns de Primo Tapia, 

que no ae detenien 11n.icnnente en la reivindicación a¡;ra

ria, sino qu.e t:rata de modi:f'icar en mayor medida las coa 

diciones sociales prevalecientes, en buoca de una organ! 

zac16n social I:lás justa. 
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•Pero l.a orgrulizaci6n de la l.uch.a. d& 1oa cwipesinos por 

1ograr condiciones de viua, se vi6 conotanteaente hosti

lizada por 1oa gr~ea terr-.itenientes, quienes constit•.i! 

doa en e1 Sindicato !fo.cion.al de A&ricu.1 torea, asocit1ci6n 

que tenia Gre.n :fuerza en l:lichoa.cán, Eltlpez6 a organizar -

•sindicatos b1nncoa", integrados por.campcsinoo, caput:i

oes y terratenientes unidos, bajo el l.eo.:'1. "Justicia y 

Caridad", 7. cuya.··f'i!l<l.'1.idad era control.ar y de1T./'ir·tu.a.r el 

aaviÍlliento politico :planteado por loa Cll.!ilpesinos" (15). 

"Durante la campafu:L pu.ra gobernador del general. Francis

co Májica, se hab!a fundado, pa.ra apoyar su candidatura, 

el Partido Socialiatu. de Michoac:in, que impu1s6 cons can

temente. las luchas agrarias en el Estado, pero que no -

tuvo la. sutioiente ~uerza política para hacer frente a -

las preaionea de l.os terratenientes, llegando inclusi·1e 

a estar en peligro la existencia mis::ia del Partido So--

cialista de Llichoacán. 

Su dirigente principal, Ioaac .:trriaga, fué liquidado ~ -

principios de 1921, as! como otro dirigente ca.r:ipe3ino --

1lamado Fe1ipe Tzintz"tm jl.Ulto con un grupo de sus segui

dores" ( 16) 

(15) Huizer, Guerrit ••• op. cit. p. 48 
(16) Idem P• 48 
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A pesar de la fuerte oposición de loa terratenientes, U~ 

jica 1olP-'6 repartir 2),000 hectáreas a varios ejidos, 

pero esta. actividad agraria propiciada por el Estado, e~ 

tu.vo presionada por el cada vez I:lás creciente desempleo 

que se presentaba. en el campo debido a la dificil situa

c16n imperante, que est!lba llevando a la desesperación a 

los jornaleros que no encontraban techo ni ~lima..~to, y -

que :f'ue genor.3.IÜ>ra -.de.nuev.o.s con:!Uctos. 

•Sin emba.l'go, el general 1Id.jica, pronto fue destitu..:!do -

de su. carso por el comandante militar de Llichoacán, En-

rique Estrada, quien aliado con los terratenientes y ap~ 

7ado por un mov~"Tliento rebelde dirigiio en 1922, por los 

curas y. los hacendados contra el gobierno, se inst~l6 en 

la gubernD:tu.ra local, ante la; couplacencia de Obreg6n 

que no qu.er!a provocar a Estrad~" (17) 

Ante la decidida acción legal y social del Estado Fede-

ral, que en u.n af'án popul.ista del ~obierno del general -

Obreg6n, trat6 de satisfacer 1as demandas c::unpeainas 

apresurando la legislación agra.ria, decr~t6 el 14 de se~ 

tiembre de 1921 la orgo.uú.zaci6n de co1onias agrícolas y 

(17) ide~ p. 49 
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la :tundaci6n de 1a. P.rocu.radur:fa de Pueblos e1 22 de no-

viembre de 1921; el aprovechamiento de .Agtu::.s el 6 de ago! 

to de 1922, las superficies piloto para loa repartos de -

terrenos e1 22 de .abril de 1922. 

Los hacenda.dos ~ las clases rurales pudientes, eopezn.ron 

a armarse 7 a repri..t:lir por su cuenta a los ~Gro..ristas, 

utilizando para ello a. los "~rdiae blanc:is". 

De esta manera se cn-eG· un clima de violencia en el campo, 

de ta1 ma.s:n:t.tud y na.ttiraleza, que "en el ;,rueblo ele Oropeo, 

en Michoacán, a.nte la aola ~etici6n de tierras que h.ab!an 

realizado los campesinos del lu&nr, loa hacendados orga.n!. 

zaron una partida. ar.t1!1do. con "guardias blancas" que el. -12 

de febrero de 1921, asesinaron a una docena de indefe~sos 

campesinos~ Con ello, los hacendados pensab~n ate~orizar 

al campesino, y se cortaría de raíz el conflicto que so -

estaba gene.:i:and.o en .torno a la posesión de l.a tierra." ( 18) 

Esta situación, lejos de solucionar el conflicto, no hizo 

mde que acrecentarlo, pues ante la am.eliZa que para los -- · 

campesillos representaban los "guardias blancas", éstos se 

organizaron para llevar adelante su lucha social en el e~ 

(18) Valad,s .... op.cit~ p; 202-205 
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eo de Michoacd.n, lideres agrarios, como Primo Tapia lleva . -
ron ade1ante la integración de los grupos C!lI!lpesinos • 

• 
•Ia or88.Jlizr!ci6n de loa hClZ.llbrea del ca::ipo I:lichoacanos, di'o 

com.i~nzo a partir de 1922, cuando se ·ce1ebr6 en Uorelia -

1Ul& convenci6n agraria, con la ayuda de 1a Federación de 
Sindicatos de Obreros Y' Campesinos de 1a. Región de !:iicho~ 

c4n, que era 1Jn'3. ~iliar de la CRa.I~ De esta reunión, S\1! 

gi6 la Liga. de Camunidade3 'J Sindicatos Agraristas de '1li

Ch03.cán, en la cual se encontraban representados delega-

dos de una gran cantidad de comunidades del Est~do. 

Primo Tapia fué electo co~o Secretario General y Apolinar 

Martfnez, Secretario del Interior, habiéndose establecido 

la sede de la Liga en 1a ciudad de Morelia" (19) 

En W1 principio, la actividad de la Liga de Coc.unida.des :¡ 

Sindicatos Agraristas, estuvo centra.da en la denw1cia. conE 

tanta de los atropellos y atentados pera~nales, de que 

eran victimas oonsto.ntea loa campesinos, actividad quo 

trajo oonsieo un intenso trabajo de organizaci6n de Comi

t4s Asrarioa e~ las oor.il.Ulidades. 

(19) Teja Sabre •• ~ op. cit. p. 177 
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El marco político dentro del cusl se desarrol1aron las -

luchas campesinas en el Estad o de Michoacán, condiciona-

ron en buena medida las respuestas políticas del campesi

nado, puesto que si bien al finalizar la lucha armada, los 

jorna1eros del campo se enfrentaban a la necesidad, no 

a6lo de mejorar sus condiciones de vida, que como hemos -

sefta.lado habían sufrido un retroceso, sino aden:uis, dema.n-

dar un medio de subsiste::~ia, al no encorr~rar un tr9.baj o 

que le J!Orm.itiera sobrevivir. .Esta solicitml uel ha.bitan 

te de1 cam:po michoacano, se coI:lplic6, a medida que :i.11anzil 

be. la d4cada de los aiios veinte, cu.o"1.ndo el sisteoa econ6-

mco creado por las haciendas no pudo encontrar otra sol,ll_ 

c16n, que arma.rae parn: repriDlir las actitido..de:::: del cti.mp~ 

eino por mejorar su condici6n de vida~ 

Existieron entonces una ::;erie de eta~o en el c.ovimicnto 

campesino, que se centra en una lucha por la tierra, que 

no son sino ensayos del agrarista aichoacano por loi,;rar -

emanciparse de la explotación que sufría en las haciendas 

7 cacicazgos. Pero en una primera eta:pa en esa lucha por 

1a restituci6n o por 1a dotación de tierras, que GC dá u 

trav~s de los mecc.ni:::m.os institucionales creados por ln -

llevoluc16n, de acuerdo a las leyes dol I:l.OZ:tento, se da cuen 

ta del incumplimiento de la ley que lo obliea a cambiar -

eus t4cticas de lucha~ 
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A pesar de que los mecanismos burocr~ticoo pc.ra la ndqui

oic16n de tierra.a, se iniciaron })rontan:entc, en lo. mayo-

r!a de 1as comunidades, nlgunoo desde 1915; las primeras 

comunidades que f"ueron dotado.a en 1917, fueron Guarachi-

ta, Pu.1cuaro, Seneuio, Terem~ndcro y Arocutin, que fueron 

resti tuida.s. I1!ey pronto la ine:f'icienchl. de los tr:imi teo 

buroc~ticos y el desarrollo de la actividad de represión 

que ejerc!an los hacendados por ~edio de 1aa guardias 

blancas, provocaron el movizniento c::u:i~esino que en un 

principio se hab!a dado de nanern aislada e i~dividual, y 

se empez6 a sentir la necesidad de una ore:inizai6n que 

respondiera a las circunstancias que se preoenta.ban en 

ese momento. 

El aumento de la represi6n, la. constante r1reai6n acbre los 

lideres, :fué .fortale.ciendo la ideo. de formar una unión, un 

cuerpo, que respondiera' de Wl.a. t::.i:::ma .nanera y COn r;1ayor 

tuerza y se formaron los sindic~tos de la~ comunid~des -

agrarias, que significaron un avance en el procc~o do le

grar una. acci6n coordin..qda para la dirección del movimien 

to campesino, en contra de la represión y el hostigamien

to de las f~erzae de los hacendados y en la lucha que po

co a poco se institucionaliza, por 1ograr u.n reparto pro-
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porcional de ln tierra, como una medida de obtener un --

reparto de la riqueza. 

Loe campesinos que esta situación afrontan, la enf'rentan 

por medio de la fuerza organizada, b~jo la direcci6~ de 

uno de sus m.icnbros y las posiciones pol.!ticao se hacen 

cada vez más radicales; 

Los di1•igontes de las organizaciones surt:;idas, son perso

JlaB que heb!an tenido una formación política e ideo16t;:ica, 

originada en el contacto con orgo.nizaciones obreras, per

la. enieraci6n a otras reeiones, o bien durante su partic! 

paci6n en el movimiento a.rl!lado de 1910. 

Ia influencia de estas oraurizacioneo de lucha campesina, 

crece entre las masas, en la proporción que sus actos y -

posiciones van siendo correctas y logran ale;iin tipo de 

reiYindicaciones, como fue el que las haciendas fueran 

expropiadas para dotar los ejidos. La conciencia de lu-

cha y 1a unidad del movimiento agrarista se fortalece en 

el sentido de formar una uni6n, un cuerpo que lucha de -

una misma manera y con mayor fuerza. 
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El crecimiento del movimiento agrarista en ?.~ichoa.cán, así 

cano la i:iartici¡ia.ci6n de 1os nienb1·os de la CHOLi y del -

Partido Comunista Mexicano en sus filas, ayudan a que en . 
i 

1924 se cele7re la II Gran convención <le la Ht;a de re---

pres~nt::i.ntea óbre:·oa, tanto loca.leo como :ri..ncicnnles,'· :per

aonaa como ~íael Carrillo, Secret~rio General del Parti

do C0z:1uniota Mexicano, y el repreoentante de la. Li.r.i de -

Comuni.dades Agrario.a de Vera.cruz. De esta. manera el mov,! 

miento a&rarista de Iúichoactn se inscribe dentro de un -

marco ·político e ideológico cás amplio. 

Le. disputa por la posesi6n de la tierra, era sin lugnr a 

dudas, el objetivo primario del co.mpe&ino m.ichoo.cano, --

puesto que significa la posible solución a corto plazo de 

algunos de los problemas que le aquejaban, sin embargo, -

los objetivos de algunos lideres, tenian n1a.rce.das difereu 

oiae, pues trataban de ir m:is alli del simple reparto --

agrario o de la restitución de las tierras a las comunida 

des, tratan~o de Ór¡;anizar a los car:ipesinos pera solucio

nar problemas de producción, por medio de 1a colectiviza

ción de la agricultura, de la lucha anticlerical que rom

piera la or¿-anizaci6n social e ideológica, que se daba en 

torno a la religión en las comunidades ind1genas. 
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Fara algunos líderes de la Liea de qomwiidades Aerarins ~ 

de ?r:ichoacán, su concepción del movimiento agrario signi

ficaba una acci6n unitaria, una lucha que deberia darse -

en t'orma integral., como un todo que comprendiera, el modo 

de la orE;0J1izaci6n de la producción paru el sosteni.tliento 

de la comunidad,la manera en que se habría de distribu.ir

esta producción entre los individuos; el as~ecto educati

vo de los miscos; ~n vicilcnci~ y el apoyo a los trabaja

dores y compaaeros ca.I:lpesinoa, 3in olvidar la participa-

o16n de la mujer como wi elemento fundamental en el ~roe~ 

so de cambio que habria de gestarse. 

1.3 I.e. Revoluci6n y su r11osofía política 

Jio es fácil esquematizar de u.na manera simple las· inquie

tudes políticas, que se I:la.llifiestan en torno al movimien

to sociel que expresa los sentimientos de un pueblo. En 

el caso de la Revolución ~exicana, el problema parece COE,! 

plicarse debido a la pluralidad de ideas que se expresan, 

como producto de anhelos a interés de diversas clases so

cia1es. 

Esta plura1ida~ de ideas, que con:f"orman el ser pol!tico de 

la Bevo1uci6n l!exicana, quedó expresada en una serie de -
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normas j1.1rídicas, que integraron tma idea de Estado y de 

gobierno, que renov6 el ser soci~l de la nación mexicu:n..~~ 

De manera que si analizamos las principales normas jurí--

4icas surgidas de la Revolución, obtendremos un :panoraraa-

4e las inquietudes políticas que conyergieron en el movi

miento revolucionario~ 

En e1 caso de la Constitución de 1917, se conserva, desde 

1uego, la estructura liberal y democrática de la Constit~ 

ci6n del 57, pero el viejo liberaliS!llo del siGlo XIX, es

modificado por las nuevao ideas de eocializaci6n, que otot 

san a1 Estado facultades para intervenir en 1a vida social 

7 regular, la actividad de los particulares con objeto de 

evitar la ~njusticia social~ · 

De este tipo de facultades otorgadas al Estado por el --

constituyente de 1917, !~da.mentalmente en los art!culos 

27 ~ 123; se derivan una serie de Leyes, que componen to

do un esquema de Derecho Social, cuyo objetivo es tutelar 

1os intereses de las clases más debi1ee, y que son las -

que se ven más afectadas por los vaivenes de la actividad 

econ6mica capi~alista. 
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Le.a Leyes de Trabajo consagran una serie de derechos, co

mo la asociaci6n y luche sindical por medio de la huelga, 

la indemnización ~1 trabajador, el a~lario i:únimo, reco-

nocen y regulan derechos obreros, que corresponden a de-

mandas del movimiento obrero, surgidas tiempo ntr~s. 

Io.s leyes asrarias, que se fueron modif'icand.o y adecuc.ndo 

a los plante:::u:úentos de laa exigencias de los campesinos, 

estBblecieron un tutelaje de la activid~d ac_ricola por -

medio del. ejido, de la dotación y resti tL1ci6n de tierras, 

del reparto agrario, del patrimonio f::u:úliar, del establ~ 

oimiento de cooperntivas y del control del crédito agra-

rio~ 

En el cam.p~ de la Educaci6n, el estado se reservó el der~ 

cho de establecer y manejar el tipo de educación que debe 

establecerse, como un medio de mantener su heeemon!a y -

poder recrear una idea de ;nacionalidad soberana, a pesar

de que la educaci6n ha sufrido diversas interpretaciones

ª lo largo del tiem:po, b:isicamente 3e ha mantenido lu iclea 

liberal de la educaci6n, como un oedio de ascenso y ~ejo

ramiento de la condici6n social de los ciadada.nos. 
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Le. ruptura socia.l q1.le se produjo d\.U"ante el movi!.rlento -

revo1ucionario, present6 1a oportunidad de renovar el pa

norama. filosófico del pa!a, habiéndooe presentndo diver--

sas corrientes del pensa.nion':o, q1.le de una. r:m.nera u otra. 

han actus.do constantemente en el panoro.oa social me~icano. 

Ante el viejo positivisno de· tipo prac;m..iticq del portiri~ 

mo, surgi6 wt renacim:iento da 1a filosofía ncoclisica: -

hwnan.1Sl!lo1 racionalismo, reacci6n espirittuilista, filoso

~!a de los valores, metafisio~ y teolog!a. Fué Wl mov-l-

miento encabezado por intelectuales, que en su momento r~ 

'1earon de una u ot;ra forma a loa gobernantes t!'iluú':.l.dores 

de l.a revoluci6n, hasta. l.a década de loa i:J.ñoa cuarent:i.. 

il ca.l.or de la lucha social que so di6 en l.os primeros 

attos de la revoluci6n, se fortalecieron la.a ideas del 

mia.1iS!llO sol.idario, cu;rr:i. e:cpresi6n i:ii:s aco.ba.da fueron la.o 

sociedades mutualistas; se introdujeron también eran ca.~ti 

clad de ideas socializantes, inclusive por parte de los r.i.o

'rilllientos cat61icoa~ 

Al JlliSlllo tiempo, se desa.rrol.laron 13.s ideas anarcoaind.i-

calista.s ~ act~vida.des politic:J.s cuyo Stl.stento ideol.6cJ,co 

se originaba en el lJa.teria.lism.o Hist6rico, cuyo objetivo-
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tue profundizar la democra.tizaci6n d:e la vida. nacional, -

sin ecibargo toda esta corriente surgid:i de las den.andas -

obrero campesinas,. se enc:a.us6 dentro del esquena lei:;al, -

planteado por el Derecho Social, de las layes laborales y 

a¡;?'o.rias, siendo en los político conducido hacia el popu

liamo~ 
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2~1 Datos biográficos 

Naci6 Primo Tapia en el pueblo de Naranjo., Ialichoacán el 9 . 
de junio de ~1885. Pu.eren su3 padres don 3steban Tapia y 

doíia María Roaario de 13 Cruz~ A la ·edad de 15 n~oá in--

gresa a estudiar en el seminario de E:rongcl.r:!cuaro, y men

cionan qui~nes se han ocupo.do de su biog:raf!a, que de es

te seminario fu.e expulsa.do a causa de lo. rebelcUn qu.e r:m

nifestabo. respecto a la disciplina y tipo de oduc~ci6n que 

imponian este tipo de Instituciones en aquella dpoca~ 

Posteriormente emigra a los Estados Unidos, ahí desempefül. 

diversos trabajos en los ce.!!1.poa a.~ic.olns, en los ferro-

carriles, y ~0t10 minero.. Durante su esta.ncia. en 103 Est:! 

dos Unidos al eata.r trabajando con.o rainoro, ¡ia.rticipa en 

una huelga y se wi.e a org-..ullzaciones de tipo o.narcosindi

calistas~ 

A la edad de treinta y seis affoa, regresa a su pueblo n.:t

ta.l Naranja, es el aao de 1921, en un ambiente coDo el -

q~e priV"~ en esa época, de intranquilidad social, injus-

ticia y desempleo, co!!rlenza sus actividades polític~s con 

visitas a los Ca.Llpesinos para convencerlos de la creación 

de un sindicato para proteger sus derechos. 
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El 7 de novierabre de 1921 se crea el Sindic~to de Coctmi

dades Agrarias de Naranja' Tir:!ndaro y Ta.rejero, cuyo o'c>

jetiv-o es el lucha.r por la dotación de tierrao ~ contra -
~ 

el lati:f"und·"gmo, el orgrurizador de este oindico.to es Pri-

mo Tp.pia, qu.e :f'ue n0t1brad.o representante y jcfo del 'mi3!:lo. 

2~2 Su carrera política 

Con 1a creaci6n del Sindicato de Coounidades Aera,rias de 

~a.ranja, Tirínda.ro y Terejero, se 1nic~a la carrera polí

tica de Primo Tapia, en fortl!l. que a pesar de su breved~d, 

ea intesa y pro:f"unda~ 

En e1 mes de dicie~bre al poco tienpo de haberse formado 

el Sindicato se inicia un movimiento regresivo en loo pu~ 

blos de Tir:!ndaro y Uaranja, v-léndose a.nenaza.do en su so

su,ridad personal, Primo Tapia se refugia en la ciudad de 

ldorelia, entonces foco de. gran agitaci6n· social y pol.!ti-
. 

ca.· 

En Mayo de 1922· las tuerzas armadas de l.a hacienda. de Ca~ 

tabria reprimen 1as actividades políticas que realiza Pr! 

mo Tapia y 1os agraristas~ 
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Con la intenci6n de lograr Wl apoyo ::u1s aoplio a sus act! 

vida.des políticas, Tapia ingresa a la Federación de Sind! 

catos Obreros y Campeainoo, adherida a la Confederación -. 
Revoluciona~~ia de Obreroo :ü!e:cicanos CRCI.!. Las tarde va a 

tol'l1:4U" po.rte de el Ccmitd Directivo de esta Federación. 

En septiembre de 1922 logra exte.nder el movi.Jllicnto agra-

rist~, con la alianza celebrada con 14 pueblos de las co

munidades de la Ci~nesa de Zacapu y del Lago de Pátzcuaro; 

en ese m0C1ento de Federación de Sindicatos de Obreros agi1, 

colas y Comunidades agrarias, dirigía más de 20 coounida

des. Ls. conju,_,caci6n de estas :fuerzas dieron lUG'"O.r a la -

tormaci6n de la Liga de Comunidades y Sindicatos en el -

mea de diciembre de 1922. Este orgo.nisuo va a ser deter

minante en la política social y revolucionaria del 3stado 

ele llichoacán. 

Su. habilidad politica y a.u capacidad de ·organización se -

pone de ~fiesto cuando sus compafferos lo nombran Seer~ 

tario General de la Liga de Comunidades y Sindicatos Agra 

ristas quedando integrado un Comité Central junto con Ju~ 

tino Clu.tvez, Apolinar iaia.rtinez r.111gica y J. Jealis Gutiérrez. 
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En junio de 1923, junto con A1fonso Soria, Fidencio ReséB 

ctez 1' Juan Chávez, entre otroa, Primo Tapia :f'u.nda la lo-

ca1 CCXllunista de Morelia. 

Esta organización surgió de 1a unión de la Juventud Cor:iu

Dieta y 1os elementos de izquierda. de la Liga de comunid~ 

4es Agra.rias9 que dirigía el propio Pr~o T3pia, con el -

objeto de educar a los elementos consciente s., y lograr -

una visión amplia de la lucha del proletari~do. 

Jieco:rdemos que un lustro a.nte s hab!a triu.nf.o.d o la revolu

c16n socialista en Rusia. 

in el apoyo de los comunistas a l:ls luchas campesinas por 

la tierra, se ma.nifest6 sie~pre ln. necesidad de crear una 

conciencia comunista, llev:indola a la práctica concreta -

del oolect~vismo y la utilización de las instituciones -

o~iciales, como medio pa.ra lograr sus objetivos de poner 

en guardia a los cam,pesinos sobre falsa.a esperanzas. 

En diciembre de 1923, jtu1to con Ignacio C. Villegaa, orL~ 

niza sindicatos feoeninos de cOI:luniaadeo a1'.7'~rias o ligas 

temeniles; En primera instancia estas asociaciones oe 

constituyeron con el objetivo de desarrollar una lucha au 
ticlerical y, ~entra el alcoholiem.o, que nunca abandonaron, 
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i>ero que posteriormente a.mp11aron s~o planteo.oientoa a ag 

tividadea agrarias. Ia in:f1uencia de Villegas y Tapia 

llega a la mayor parte de las comunidades del campo en --
.J 

esa entidad .t 

En. mayo de 1924 tropas bajo el mando del general Félix'-

L6pez y aparceros de la Hacienda de Cantabria invaden y -

amenazan a ejidata.rios de Zace.pu, Ifaranj::i., Tiríndaro y -

!arejero~ Interviene Primo Tapia para organizar a los -

campesinos en d~fenaa de sus intereses. La. política obr~ 

gonJ.sta se va a manifestar con el divisionismo. 

En noviembre de 1924 organi.za..la II Gran Convenci6n de la 

Liga de Oanunidndes y Sindicatos Agraristas del Estado de 

l!J.choacán. 

En 1925 forma parte del Consejo Nacional del Consejo COl!l.

peaino Internacional. Es decir, dí::i. ::i. d!a aw:ienta ln es

te~ de inf'luencia de este personaje. 

En el mes de no~embre de 1925, en uni6n del Cacité de la 
I 

Pederaci6n de Sindicatoo y del Comit~ del Partido Socia--

lista Revolucionario, publican el "Iiianif'iesto a1 Proleta

riado", documento en el cual se n.naliza la situaci6n ge-:-
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nera1 de represi6n que existe en el Estado de ?úichoncán, 

7 se plantea l.n necesidad de ampliar la lucht\ fuera de -

loa J.!mites del Estado de Michoacán. 

{ 
Este intere~te docunento lo menciona Arnulfo Embriz 

Osorio en la recopilación de "Documentos para la HistQ.-

l'ia del Agra.risao en IUchoacán", sin embareo no lo trans

cribe, pero tuvo conocimiento del mismo ~orque se hnce -

re:terencia a este documento y su contenido en \Ul articulo 

p¡bli~ado en "El Machet~"• pero este per16dico tampoco 

transcribe el documento: 

11 26 de abril de 1926, Primo Tapia es asesinado por 6rd~ 

nea verbalee del General Calles, como consecuencia. de su 

actividad po1!tica y de s~s ideales socialistas. 

!ranscripci6n del telegrama del Jefe de las Operaciones -

del Estado de Uichoacán, al Presidente de la Repd.blica: 

•General Plutarco El!as Calles. Presidente de México. --

1'dmero 425~ De acuerdo con l.as órdenes verba.les que rec!, 

b1 de usted, se mand6 perseguir bandolero Primo Tapia, -

que había cometido fechorías y asesinatos pueblo Terejero, 
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quien hizo re&istencia como en otras ocasiones reaul.tando 

muerto"; 

l 

Se publicó rln el Machete, nt1m~ 47, del 3 de junio de 1926 

2~3. In:rluencia de la historia en au pensa:c.iento y acción 

~ocio ser humano busca su identidad nacioruil y htlm2lla en -

el entorno de aconteci.cientoa que le rodean, a partir de 

el1os·vn modelando sus actos, su forma. de ser conformando 

su personalidad; 

.&.l analizar la actividad pol.itica 7 el pensaI!liento de --

Primo Tapia, puede uno percatarse de c0t10 los principales 

acontecimientos de su tiempo, que le toco vivir en diver

sos lUgares, lo :fueron conduciendo a conforr:i~r unn. perso-

11&1idad cada vez m4s conciente de la problenática de esa 

4poca. 

Desde luego que las condicones de ruptura social, que se 

daban en su ti~rra natal al momento en que regresa. de 

loa Estados Unidos, actdan co~o un caldo de cultivo, que 

~avorecen su tama de conciencia en favor de las clnse~ 
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sociales que en ese momento se ven aquejadas por la más -

injusta de las calamidades sociales: la incertidw:ibre an 

te el :futuro~ 

Si reconstruimos el entorno h1st6rico en que se desenvol

ri6 la. vida de Primo Tapia, podeI:1.os perc:itarnos de una 

serie de acontecimientos que illd.udablenente dej:.iron su 

huella en el caráoter y pensamiento de Tapia. 

Hace y transcurre su niffez a fines del siglo XIX, juuto -

en el momento en que el declive de la econom!a creada por 

el Imperio Británico está lle~ando a. su fin, al parejo 

que el ascenso de nuevas potencias econ&iicas coco loa 

Estados Unidos. Uno de loa aspectos de esta lucha econó

mica, se reflejan en M'xico, debido a las variaciones del 

precio del oro y la plata, y ésta se ve sOI:lctida a todo -

tipo de especulaciones, ·en el momento en que oe discute -

la adopc16n dni°ca del patrón oro como res¡ialdo monetario. 

~'xico il:lporta.nte productor de plata, no escapa a la in-

:tluencia de estas eapecu1aciones. 

Los movimientos especulativos de capital, al invertirse -

en Jit&xico, introducen deformaciones en el desarrollo eco

ndmico del pa!s, puesto que se destinan a actividades ec~ 
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n6micas de alto rendimiento, que provocan el auge repen-

tino, pero poco sólido, de 1a &poca porfirista. 

le.a consecuencias de este tipo de desarrollo econ6m.ico -

m~ pronto se dejan sentir, fWldamentalmente en las cla-

aea econ6micas m.ds debileo, y as! es como se sef'iala la -

apreciac16n de Bulnes, de que el salario real de un traba 

3a4or del campo se había reducido a u.na cuarta parte de -

lo c¡ue percibía durante l.a !!poco. colonial; es decir, que 

un jornalero del Ca.Llpo tenía que adaptarse a vivir, con -

el equiva1ente a la cuarta parte de los bienes, con que -

.,ibsist!an sus antepasados. Evidentemente el proereso 

por~iriata, era totalmente ignorado por la mayor parte de 

la pobl~c16n del país~ 

Otra secuela de esta ~orma de desarrollo econ6I!li.co, estu

vo deterainada por el hecho de que las inversiones de ca

pital ecpezaron a destruir la vicj~ foroa de organización 

eoon6mica de exp1otaci6n agricol.a extensiva, que se di6 -

durante el siglo XIX, pero no consolida.ron ninsuna :f'orrna 

alternativa de actividad econ6mica, sino que en la mayo-

rfa de 1os caeos, se 1nvirti6 capital utilizo.do en la vi~ 

3a estru.ctura. económica de la hacienda, debido o.l atro.ct! 
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vo que representaba. eu poca inversión, bajo costo de mano 

de obra y altos rendimientos a corto plazo~ 

~odas est~s condiciones externas e inter?l.1s, se conju&a-

ron al factor de creci.I:iiento demográfico del pa!s, de tal 

~orma, que en· 1906 e~pez6 a sentirse .una crisis econ6~ica 

de tal magnitud, que creó un ol..ims de descon~ento socia1, 

o~ mani.festaci6n I:Uia próxi."11.~ f~eron l~s consta~tes de-

mandas de obreros y campesinos de la dpoca. 

La. ju.ventud de Primo Tapia transcu.rre en Wll1 época que se 

caracteriza por un crecimiento eoon&iico especulativo ce

nerador de enormes concentraciones de capital en manos de 

loe due~os del miS1110, situación que en el pl.u.~o soci~l se 

traduce en enorr~es fortunas, inevitabl~mente ostentosac -

en medio de la niseria generalizada. 

Estas condiciones crean inevitablemente dos polos extr~-

moa de conducta social, p~r una parte un confor:.-iiStlo su-

miso, por parte de aquellos que ante la situación prev~l~ 

ciente, se sienten afortunados de contar con eleraentos de 

aubeistencia, creando· un acbiente tavorable al conscrv~-

durismo, pero por otra parta genera actitudes de cai:ibio -

entre los ~ue ~da ti~nen, o qae sienten cortados sus --

anhe1os de ascenso social~ 
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Es durante esta 'poca que genera una. movilidad de las pe_;: 

sonas del cac.po, en busca de cejares salarios que CU!!lbien 

eus condiciones de vida, o s±!lpleoente de un medio para -

eubsistir, y Primo Tapia no escapa a esta corriente y eo! 

gra a los Estados Unidos; 

A. continuaci6n pre3entaoos una. tabla de aovi::ú.entos de o=! 

graci6n de mexicanos a los Estados Unidos, que se refiere 

dn:f.canente a datos registrados por ol Servicio de I:ru:úgr~ 

oi6n de los Estados Unidos~ 

1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 - 1929 

1930 - 1939 

23,991 
173,663 
487,775 
27,937 

lfostrand l~ .. Richard·. "Los Chicanos: geograf:fa histórica -

region:al. ~l::tico, Sopsetentas, 1976 p. 66. 

El censo de los Estados Unidos reporta como aexioanoo ln 

aiguiente poblaci6n: 

ªªº 
1850 

regi.6n 

Suroeste 

total 

80,304 
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1910 Todos los E.p-• 384, 115 

1920 • ÍI 738,463 

1930 Suroeste 1,282,883 

1940 Suroeste 1, 570, 740 

:iclem; - 84. p. 

Ia. diferencia entre loa da.tos acerca del.ndmero de eci--

srazites ~exicanos a loa Estados Un.idos, registrados por -

loa servicios de i~ormaci6n, y los datos censales, pero! 

ten. i~erir l.a.s tlpoca.s en qu.e la mano de obra. mexicarw. -

~ra bien recibida y las 4poc:is en que hab!a oaj•or control 

eobre 1os emigrados • 

.th1 ?rimo Tapia se va a encontrar una situación sócial, -

ei bien. no iBUal, si parecida en cuanto a la esencia de -

la probleraática en qu.e viven las personas que dependen de 

au trabajo para sobrevivir. Sin embargo existe u.."l:l. dife

rencia esencial, el auge industrial hab!a creado uno. nw~~ 

rosa clase obrera, en bu.ena raed.ida f'or:na.da por emigrantes 

europeos, qu.e hab:!an propiciado un moV'im.iento que esto.~

luchando por imponer su.a decandas: derecho de huelga, sin 

4ica1izaci6n, jornada de traba.jo, sa1arios. 
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las primeras dos d&cadas del siglo veinte son tam~i~n --

escenario, de grandes movicientos sociales que tuvieron -

su origen en las i.deas socialistas del siglo XIX, cuyo -

acontecimiento más ir:lport!lllte es el triunfo de la revolu

c16n socialista en Rusia. El triunfo de la Revolución ~~ 

aa 7 1as condiciones de tensión social que prevnlecian en 

el continente europeo y China al finalizar l~ primera --

su.erra mWldial, contribuyeron a fortalecer el ~ovilll.iento 

internacional socialist~. 

Al tina.1izar la primera Guerra Mundial, el capitalismo -

~inanciero norteamericano, salió triunt'ante y ecpoz6 su -

ascenso, sin embargo adn no h.a.b!a podido convertirse en -

an tactor hegem.6nico a nive·l mundial, adema de que el -

proceso ec~n&:iico que ~b:!.a producijo crc6 .:randes foooo 

de tensi6n en el mundo; la econom!a alemana se encontraba 

en ruinas y sujeta a un proceso de 1nflaci6n galop:inte, -

las antiguas colonias del.Imperio Británico hab:!.a.n visto 

arruinarse su econom!a y aún dentro de loa mimos :!::ot::i.dos 

tTnidos, exist:!a. un ambiente• de· represión social, enea.mi~ 

do a controlar las mani.~eataciones de descontento de tra

bajadores e inmigrantes marginados, que viv:!an en los ceB 

1a'os de desarr~llo industrial. 
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Bl impacto social causado por la p~ic.era guerra mundial -

orearon un movi!lliento pacifista en Europa y en los Estados 

Unidos; 

El auge y consolidaci6n de los sistemas de producción in

dustrial en serie, que replantean y modifican las condici~ 

nea de V"ida de loa trabajadores, fomentan el. cr~ci.miento

de la urbanizaci6n como :fen6meno de ascenso. 

El ~orta1ecimiento de los periódicos como una actividad -

industrial, junto con el desarrollo de medios de comuni-

oac16n como el tel~grafo, codifico.ron las condiciones de

intercambio ideo16gico en el plano social; 

!odoa estos ten~enos sociales, motivado3 por ca.rnbios en 

lae conce~ciones pol!ticas, que se adecuab3.Il a nuevas 

:termas ae vida derivadas de modificaci·ones en la produc-

o16n industrial, trajeron .como consecu.encia inr.iediata la

ruptura de instituciones y procesos culturales, que favo

recian un clima social inclinado a la. int;rodu.cci6n de c~ 

bioa en la organizaci~n de la sociedad; 

Jro ea extra~o que entonces, la actividad revoluciona.ria -
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tuviese la oportunidad de crecer en .todo el mundo, modif! 

cando las viejas eotructuras 1deo16gicas, que sustentaban 

la organizaci6n de1 mundo durante el siglo XIX. 

Un mundo sujeto a tensiones sociales, proclive a la intr2 

4ucc16n de cambios, en busca de una for::na de vida cás ju~ 

ta para todos los seres humanos, eo la ~poca_ donde se 

desenvuelve la vida de Primo Tapia. 

Ea cli~!ci1 medir y adn imaginarse la forma en que influ-

;ven en un individuo, los procesos socia.les que le rode:in, 

porque la interacción y asimilaci6n de los mismos, eotá -

eujeta a multitud de imponderables, como son: vivencias 

personales, carácter, estado físico, etc. Sin e~ba.rGo, -

ei es válido presuponer que en el caso de Primo Tapia, al 

seguir sus actividades po1!ticas y su pensru;Uento, fu~ un 

bcmbre en el cual dejaron profunda hue1la los acor.teci--

m.1entos de su tiempo, y qU:e no s61o t'u.6 victima de los - · 

m.:Lsm.os, sino que supo asimilarlos, hasta lleear a la con

ciencia de que 1a acci6n era uzi medio para influir en el 

curso de los mismos; · 
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OAPI'l'ULO III 

SU LUCHA POR AFECTAR LOS LATIFUNDIOS 
DE LA CIE!fEGA DE ZAC~ 

'·· 
\ 
.:! 
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3~1 Los sindicatos cal!lpesinos 

La creaci6n de los sindicatos Cal!l.pesinoo en el Estado de 

Michoac4n, ~' una consecuencia de las conatuntes f'rus--

traciones de la actividad individual,. por tratar de ,que -. 
ee cumplieran las leyes agrarias surgido.a del movmiento 

revolucionario, ante u.na burocracia cuya finalidad era -

tratar por todoo los aedioa posibles de retardar la apli

cac16n de la ley, debid.o a las vinculaciones que tenia -

con los grupos propietarios de la Tierra. 

En la medida en que el campesino michoncano se da cuenta, 

de que la activided individual por tratar de ejercer los 

derechos que le concedía la ley, no le dan los resultados 

esperados, busca la Uni6n con otros campesinoo, para pre

llions.r a la burocracia en el cumpliniento de la ley. 

Ee as1 como Severo y F6lix Espinoza, campesinos del pue-

blo. de ~ir!ndaro,·que habían estado luchando desde antes 

4e1 movimiento armado de 1910, que les restituyera.n las -

tierras que ba~!an despojado a su comUllidad, fueron de -

1oa primeros que se unieron a los llamados de Primo Tapia, 

para establecer un sindicato que luchara por el cumpli~--
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mj,ento de la ley, convirtiéndose, a partir de ese mom.ento 

eua más activos colaboradores. 

1 

Esta prime~J actividad de Primo Tapia., en 1a organiz.aci6n 

de l~s c&J:lpesinos michoacanos, rinde sus frutos con:1a -

oreaci6n del Sindicato de Comunidades Agr:irias de los Pu~ 

blos de Naranja, Tir!ndo.ro y Ta.rejero, el 7 de noviecbre 

de 1921. 

Del acta de constitución del sindicato, es interesante -

destacar lo siguiente: 

"Primera: Declara.moa que el organizador de este sindica

to, es el compafiero Primo Tapia que queda desde a.hora fa

cu1tado para velar inoensantemente por nosotros y por 

nuestros representados, dejando a los representantes el -

amplio derecho que las coz;iunidades que. representanoa nos 

hall confiado" (20). 

En esta declaración, se percibe el trabajo político rea.1! 

zado por ~apia,. puesto que no s6lo lo reconocen como orS'!! 

nizador del sindicato, sino además le confieren wm abso-

(20) Documentos para la Historia. del Agrarismo en Mi.ch~ 

oú.. P• 44 
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luta con:fianza en el manejo del mise.o~ 

I& actividad de este primer sindicato se legitima, tanto 
¡ 

a los ojos ~~ sus miembros COl!l.O frente al eobierno,_ por -

medio de la declaraci6n expresa de que sus fines inmedia

tos son 1a apl.icaci6n de l.n ley agraria, y la det'ensa. d'e

los legit1m.os intereses de los campesinos, en la claásu.J.a. 

•egunda de su acta constitutiva se sei'iala: 

"Segunda.: Nos cmnprametemos a no hacer alio.nza con part! 

4os políticos en existencia que no tiendan al mejoramien

to colectivo de la clase productora y reprobar a todo el~ 

mento reaccionario anti-agrarista, protegernos por todos 

los m.ed:Los p_osibles, ~a el engrandecimiento de la invi

tac16n del 28 de junio de 1921 mil novecientos veintiuno 

q~ el "Partido Agrarista" hace al proletariado michoaca

no" (21) 

En 1920, D!a.z Soto y Gama, junto con antiguos colabora--

dores del movimiento c::unpesino de Zapata, en ~orelos, f~ 

daron el Partid~ l'iacion.."\l .Agrarista, invitando a los cwn.

pesinos a unificar su movimiento. La. idea del Partido --

(21) :1dem P• 44. 
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Nacional. Agrarista, 1'u4 la de celebrar una serie de acue!': 

4oa políticos con Obregón, a cambio de que 4ste npoyase -

un programa radical de distribución de la tierra. Obre-

s6n, Presid~~te de 1920 a 1924, colocaba a este partido -

CClllO contra.yeso para el Partido Labo~ista. ·' 

•El ~tido A¿:ra.rista, :fu~ un factor importante :pura l.a -

creaci6n de un clima político favorable al movii:Uento --

campesino, que fu' aprovechado por Obregón para mantener 

una ii;i.t'luencia popular. A1 amparo de esta situn.ci6n se -

~orma.ron ligas de comunidades agrarias en los Estados de

Veracruz y Ta.mau.J.ipas, organizadas por ~lio Portes Gil, 

ae! como en More1os; Estas liea,s de CO!!lu.nidades Agrarias, 

1osraron realizar movimientos de reiVindicación popul.ar,

de carácter i-adical, llegando a rebasa.r los pl!l?ltea.:;iien-

toe del Partido Nacional Agrarista." (22) 

Demuestra Tapia una gran sensibilidad po¡!tica puesto que 

ei bien en el le~'?Ua.je utilizado se raueotran rastros de -

una actitud'pol!tica militante, no va más allá de la in-

tenci6n expresa de ob~ener en este primer moaento, la or

sazU,zaci6n de los campesinos, con objeto de poder ecpren-

4er una actividad poUtica mayor. Es por esto que en L"\ 

(22) idem p; 44 
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clAusula tercera, de 13 mu1ticida.da acta que dnicamente -

consta de cuatro ciaúsul.as, se vue1ve a hacer hincapi~ en 

la necesidad de mantener 1a unidad de acción, cuando se -

clice: 

•Tercera: No ·aceptamos n1ngdn halago. que noo h:lga. cual.-

quter partido, sin previo aviso al jefe de e~te sindicato 

7 que la resolución de 4ste, será estudia.da detenida.!!lente 

por los representantes de l.os pllebloo a.liados" (23) 

llueetra tambi4n no sólo el gr;1do de madurez pol:!tica de -

Primo ~apia, sino evidencia cierta experiencia en cuanto 

a las necesidades propias de toda organización sindical.,

cmo lo es el mantener 1a unidad de grupo y loa objetivos 

ccmunes, p~r enci:na. de los intereses personnles de sus -

m:iet:lbros. 

O~be destacar tac.bi&n, la influencia que ae manifieata en 

la cladsula segunda antes citada, del Partido Nacional 

J.srarista, que hab!a sido :t'Wldado por Díaz Soto y G3.m.3., -

3unto con otros antignos colaboradores del movi::ü.ento za

patieta~ Este partido ha.bfa entrado en arreglos con Obr~ 

g6n para apoyaz:'l.o, a cambio de un programa radical de di!! 

(23) idem p. 44 
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tribuci6n de la tierra. 

•Al ser elegido Obreg6n Presidente de 1a Rep~blica, inme-

41atamente empezó a quitar su il:lagen de militar y a pre-

sentar una nueva de politico ci•ril. Esta actitud lo lle

v6 a aceptar las propuest3e de la le~ agraria que le pre

sent6 el general Villareal, enviándolas como.propias al -

OODBreso para su aprobación, situaci6n que le gan6 no s6-

lo una gran poplll.a..rida.d, sino la adhesi6n de los a.ntisaos 

g:rupos zapatistas" (24) 

0,on esto se cre6 un clima propicio a la.e activid.:i.des .POl! 

ticae del agrarismo, que ~~ hábilmente aprovechada por -

el Parti~o Nacional Agrarista., que lleg6 a tener u.~~ gran 

~luencia en diversas regiones de la Repiiblica, entre -

ellas la de Michoacán~ Tanto, que en un momento dado fu~ 

un ~acto~ importante para la orga.nizaci6n de sindicato3 -

campesinos, as! como un consto.rite defensor de la idea de 

que el movimiento campesino debería armarse para defender 

la revolución, basándose en lo establecido en el articulo 

10 de la Consituci~n del 17. 

De cualquier :fo~, la o onst1tuci6n de este sindicato de 

(24) Valá.dez, op. cit. p. 96 
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Comunidades Agrarias de los ~ueblos de Naranja, Tir!ndaro 

-r ~&rejero. 

. ¡ 

la formac1Ól1 de Sindicatos agra.rioo, recrudeci6 la repre-

e16n de las actividades de loo agraristas, por part~· de -

los terratenientes, con lo CU.'.ll se agudizó el clima de ~

tens16n social, aeravándose 1a situación de los agrarist~s, 

pues les era muy dif!cil conseguir trabajo en las haci~n-

4aa, por el hecho de participar en la lucha agraria. la 

~or1a. no ten!:i tierras y loe que la ten.!an, er-..in de .cl..'l

la calidad y por tanto de baja producci6n, razón por la -

cua1 muchos campesinos tenían que emigrar a otros ~stadoo 

en busca de trabajo~ 

Ia lii.cha del Sindica.to de Coounirla.des Agraria.e organizado 

por Primo ~apia, se orient6 en un primer momento a .ejer-

cer presión sobre las autoridades agrarias loc~les ~ira -

lograr la restitución de las tierras a l.tJ.s comunidades, -

que .hab!a.n sido despojadas de ellas. 

Con 1o cual los primeros momentos de la lucha agraria., en 

oauzan y legiti."U8Jl, dentro del marco establecido tanto 

por la Constitución, como por las leyes agrarias vigen~es. 
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3.2 las 1igas femeniles 

En ~zo de 1923, al ser desa~oro.do por el Congreso Local 
¡ 

del Gobernad~r del Estado, General Mligica, se recrudece -

la r~presión contra el movimiento agrariata, en dona~ --

:tueron perseguidos muchos l!deres que I:W.ntenían e~ alto'

el movimiento llegando a acusárae1es de oueiquistas revo! 

tosos, tratando de desprestigiar su activid~d pol!tica. 

Esta situación forzó a muchos de los particip~ntes en el 

movimiento agrarista, a huir de ~eta, provoc~ndose con -

ello una desintegración, al quedar abandona.dos las muje-

rea 7 los niaos, que hicieron más dificil la vida para -

las ~az:1i11as. 

Bxist!a, además, la circunstancia, de que como la religi6n 

ten:!a una gran influencia en la organizaci6n social de -

las ºcomunidades ind!gena.s, siendo la mujer factor impor--

tante en el mantenimiento de esta estructur~ social, en -

la medida en que el movimiento agr.arista avanzaba, era -

destru.!da la organización social en torno a la religi6n,

que transformaba las re1acionea sociales dentro de 1a co

aunidad, raz6n por la cual hab!a una reacoi6n desfavora--
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ble de 1os curas hacia las actividades agraristas. 

otro factor social.que nos permite entender, el porqu4 -

ae la organización de las ligas femeniles, y de BUS Obje

tivos primarios, radica en el hecho de que en la medida -

en que se había de:pauperizado el niv~l de vida del jorna-

1ero del campo, el problemn del alcoholismo,. crecía con -

lo cu.al los problema.a de la familia. se agudizaban. 

Callo una respuesta a esta problemática social, Pri.no Ta-

p~a modifica el _papel de la majer, rescatándolo de la ac

t:l.tud de soporte pasivo de la organización social, ~3ra -

adjudic3rle una actividad concreta y actiVa. dentro de lu 

lucha social, de manera que en una primera instancia, las 

l:l.gaa femeniles creadas tienen como objetivo la lucha an

t:l.clerical y la luc'.qa. contra el alcoholismo. 

•se tu.ndaron ligas femeniles en Villa JiI:l,nez, Tir!ndaro, 

Naranja, Terejero, Zacapu, Tzu.rumdtaro, Huecor!o, Tzen--

tzenhu.acareo, San Bartolo Poreo, Erong.ir!cu.o.ro, ?rocutzepo, 

Bu.iramanga.ro y San Juan Twnbio" (25) 

(25) Documentos ••• op~ cit~ p. 119 
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A1 conseguir que las mujeres, madres_, espos.3.s e hijos se 

incorporaran a la lucha social fanentada por e: agraria-

mes, se 1ogran conseguir varios objetivos po1!ticos, pue~ 

to qu.e no s6lo se desarticulaba la base de la organiza.ci6n 

social, pol!tica y religiosa al incluir a la mujer en una 

lucha anticlerical, sino que además, se lograba una con-

t:lnui.dad en ·1a. lucha agraria; debido a que al ir crecien

do 1a actividad política, de las Ligas Feneniles, se ao-

p1iaron sus ·objetivos originales, que nunca abandonaron,

para insertarlos en una luchn. de contenido social ~~s ac.

p11o, por llevar adelante las reivindicaciones agraristas. 

De esta manera, la mujer eopieza a deaempef1ar un papel 

activo en el moVi.miento agrarista, ya sea vieilando la 

canunidad, siguiendo el avance de los federales y·auxilian 

4o a los agraristas perseguidos. 

Pero quiz4a· 1a i::m.yor importt::.ncia de e:::.te :novil:liento radi

c6 en ~1 hecho de que cuando los hombres tenían que a.usen 

tarse de su lugar de orieen, por la neceoidad de ir a pe-

1ear f'1lera, 1as Ligas Feoeniles continuaban la lucha por 

1a tierra, asegurando.una. continuidad en la tramitaci6n -

agraria. legal. 

A. este respecto, es ejemplifica.tiva la carta del Sindica-
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lfaciona.1 Agra.ria, en que se oefiala "Como la pequefia por

ci6n de tierra ejidal, con que provisionalmente oe dot6 a 

nuestro pueblo es ineut'iciente para satisfacer las neceo! 

4ades de las que propugnal!los :por nuestro mejora.miento co

lectivo, puesto que solamente f'ueron cincuenta hectáreas, 

conociendo nuestras necesidades precarias porque atrave~ 

moa y la labor de o.bstrucci6n que de parte del clero y ª!:! 

toridades venales reciben a diario nuestros cong~neres, -

esto hace que algunos campesinos no compe:ietra.dos de los

f:ines sagrados que se persie;uen, sean mangoneados por los 

eternos explotadores de la clase ind!eena~" 

•Bacemos'hincapi,, en que el expediente a que nos referi

mos sea resuelto en el menor tiempo posible, pues cual--

quier moratoria que ese H. Cuerpo Consul.tivo que repreoeB 

ta, redunda.ral en perjui~io nuestro y de nuestros hijos". 

•Por 1o expuesto, a usted ciudadano Presidente de la COI:J! 

.. d.6n Naciona1 Agra.:ria, a quien tenemoo la honra de diri-

~os, rogámosle sea servido acordar de conformidad esta 

petici6n, por ser de estricta jueticia" (26) 

(26) idem 120-121 
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En este documento, ri:rmado por Luisa·lla.rcos, Secretaria -

General del Sindicato Feminista de Tir!.ndaro, junto con 

Pau1a Eapinoza, tesorera y Celedonia Espinoza, y 37 fir-

mae, es palpa.b1e la preocupo.ci6n de estas mujeres por lo

grar mejorar su condición econ6!!l.ica, as! como la concien

cia de ex}>lotaci6n en que vive la clase indígena: Y ee -

puede ver el grado de concientización que hab!a.n adquiri

d.o, del pape_l del clero y autoridades venales como un ob.=! 

t'cuio al logro de sus aspiraciones de :mejorar eu condi-

ci6n econ6mica y social: 

Otro ejemplo de esta sitwici6n, lo constituye lo mencio~ 

do en Carta del Sindicato Feminista de Villa Ji.lnénez, ~l 

Presidente de la Comisión Nacional Agraria, al cual le ~ 

n:l.fiestan: 

•Hace aproximadamente treo anos que nuestros esposos, pa

dres e hijos, en el af'án de conqllietar su. liberación eco

n6m.ica a que tienen derecho, pa.ra leear a sus hijos ya no 

la esclavitud que a ellos lee lega.ron, sino el derecho de 

eer hC'lllbres libres, concienzu.dos, que :fuesen dtiles a sua 

hermanos de clase, elevaron al ciudadano gobernador de e.2. 

te Estado un Memorial, solicitando dotación de ejidos, 

tal CCIDO 1o previenen l.as leyes· de la materia; nosotras -

cc:ao esposas, madres e hijas, tenemos que correr la m1Sl!l3. 
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suerte que ellas, y desde esa :recha hemoo venido su1'rien

clo mil visicitudes, :¡a que las autoridades venales de es

te lugar a cada mo;iento acusan a nuestroo eoposos, aunque 

ain ~ustificaci6n, ante jefes milita.reo vendidoo a la b~ 

guesía, como Enrique Estrada, motivando esto una serie de 

persecuciones.en contra de nueotra faz:i.ilia, pero sin quo

el1o haga variar nuestro propósito de quebrantar la f'e in 

mensa que tenecos en el triunfo de nuestros prir1cipios: -

Por eso, cuando se rebelaron los trinsf'U.(;as Guadalupe S~!! 

chez y Enrique Estrada en contra del actunl réginen, que

eintetiza nuestras aspiraciones revolucionarias~ exhorta

aos a nuestros esposos para que se aprestaran a ir al e~ 

po de lucha armada, a coadyuvar al sofocemiento de la re

be116n, ·más como para que vayan a prestar su contingente 

necesitan ~ejarnos algo pa.ra nuestra subsistencia hemos -

cre!dos de nuestro deber, solicitar por ~edio del preoen

te, que para allanar esta diricu1tad, ·solru:i.cnte necesita

mos se devuelva a la delegaci6n de esa Co~iai6n en esta -

Entidad Federativa, el expediente de dotación de eote pu~ 

b1o, remitido desde el mes de octubre retropr6xi.:lo por la 

misma para su reviai6n, para efecto de que inmcdiatatiento 

ee d~ la posesi6n respectiva, encargándonos nosotras de -

ir a cultivar las tierras, bajo el concepto de que si se 

hace necesario, tambi'n cmpufi.aremos el rifle para conso--
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lidar a1 actu.a.l. gobierno" (27). 

En. este documento se destaca 1a posici6n pol!tica que te

D:lan estos sindicatos, :trente a los acontecimientos que se 

presentaban en I4ichoacán y se trae1uce desde la angustia

que sienten estas mujeres al recaer sobre ellas el cocpro 

miso de at'rontar en forma inmediata el sustento de su fa

milia. Es de notarse entonces, c6mo es que estas oré:,"ani

zaciones ~emeniles habían lo.s;rado incorporar plenamente a 

la mujer a la lucha social agraria~ 

Bespecto de la posición anticlerical que alcanzaron estos 

Sindicatos, queda establecido en la carta que el Sindica

to Femenino .Agrarista de Vil1a Jiménez, envia al .Arzobis

po de Michoacá:n, solicitándole: 

•Que se retiren todos los sacerdotes, "de todos los pue--

blos, controlados por el Agrarismo en e1 Estado~" 

Bo amos enemigos de ninguna religi6n y si hacemos la so

l.:l.o~tud que antecede,· es porque .los presbíteros encarg::idos 

de 1os curatos de esta regi6n, al igual que el de Zacapu-

(27) idem. p~ 121-122 
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(hacen) labor disolvente entre los ~rabajadores, hacidnd~ 

1es creer que nuestros esposos, que buscan un mejoramien

to material, independizándose del capital, son suo enec.1-
-

goa. CClClo esta labor desarrollada por estos individuos -

es de todo punto contrario a la religi6n que predican, a 

la vez.redunda en detrimento de la. paz público., pues ti~ 

ne por epílogo acontecimientos tráBicos, como ha sucedi--

4o en algunos luE,"al'es de la e om..'l.rca ••• " (28) 

Es fácil percatarse, que la labor organizativa del agra-

riBl!lO cano WlD. lucha. social que em}lezaba a ir más allá de 

la silllp1e reivindic~ci6n de la tierra, iba a ta:w.r foroe, 

pues definitivamente al incorporar a la mujer a la lucha 

aociai, se estaba CQJl ello estableciendo nuevas reglas de 

convivencia hw:iana, que tocab3 los puntos esenciales de -

la CaD.unida~, en cuanto a su vida cotidiana. 

3.3 La uni6n de las comunidades agrarias de la ciéneea 

"El inj,cio y desarrollo del covi.niento armado 1910-1920 

no es, pnra la Ci,neea de Zacapu, un acontecimiento que 

varíe en forma alguna la. situac16n en que se encontraban 

(28) -:l.dem p. 122-:123 
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loa campesinos indígena.e, o el })oder. de 109 hacendad.os; -

Los prilneros segu!an eoigrando haciá el norte y hacia Ti~ 

rra Caliente, algunos pocos de clloa se enrola.ron en el -

ma.derimno, carranciSTllo y obregonismo. Los hacendados p_"l.

eaban de un lado a otro: Porfiriat~s, huertistas, carra,n 

cistas, villietas, obregouist=is, callista.a y hasta carde

m.stas, seedn la. coyu.ntu.ra re'gional Y' en de!'ens:i de sus -

1nterese3 en otros lUGUres" (29) 

Sin embargo a partir de la forr..aci6n de sindicatos campe

sinos, se inicia una lucha consta~te por lo~-rur ln aplic~ 

~i6n de las leyes agr-arias, lleg-ándoee a convertir esta -

zona junto con la del La.~o de Pitzcuaro, en centros i~po~ 

tantes del movimiento agrarista. le. construcci6n de los 

si~icatos de la Cidnega de Za.ca.pu, tuvo oo~o anteceden-

tes la. participaoi6n de una serie de líderes liberales -

que habían intervenido en la eta.p:i ar.::nada. de la revoluci6n, 

y desde antes de este peri6do habían iniciado gestiones -

agrarias; 

•Es el caso de J. de .Jesds Guti~rrez, originario de Pur~ 

4ndiro, de oficio du.locro, quien alrededor del año de 1919 

a instancias de los at;raristas de su pueblo, inici6 la --

(29) -
iden p. 10 
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organizaci6n de los campesinos de Vi1la Jim.6nez. 

De Juan c. de la C~ originario de Tarejero, en donde ~ 

b!a nacido en 1882, particip6 en la ~ila maderista, luego 

ae inoorpor6 al ej,rcito del General Obreg6n. •Antes del 

inicio de la revol1toi6n, se coopromete con Salvuclor Esca

lante, de Santa Clara del Cobre; el Lic; Joo.quin de la -

Cruz, de Naranja; Jesáa Guti&rrez, de Villa Jim,nez; Ge-

rardo Montejano, de Panind!cu.aro; Vicente Carrillo, de Z~ 

cap11; y Severo Espinoza., de Tir!ndaro, para unir aus es-

fu.erzos en bien de todos l.os pueblos" (JO) 

la Conatituci6n del Sindicato de Comwlidades Agrarias de 

los P11ebloa de Naranja, Tir!ndaro y Tarejero en 1921, or

ganizado p~r Primo Tapia, se convierte en un n~cleo de or 
ganizaci6n de una Liga de sindicatos de coaunidades de la 

regi6n, pues al poco tiempo se adhirió Villa Jim,nez; 

El problema agrario en la. región de Zacapu, se comenzó 11 

sestar con mis fuerza a partir de que en 1896, Eduardo y 

l.l.1'redo Noriega llevan adelante el plan de desecar la la

suna de Zacapu, el proyecto ya contemplado con otros ha-

cendados desde.1884. El capital utilizado en esta actiV! 

(JO) idem. P• 37 
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clad, vino de Eapaf1a a trav.Se del Be.noo de Londres y M&:JCi-
-

ºº• 

Loe Noriega establecieron una serie de convenios con los 

terratenientes de la regi6n, para la desecación a cambi~ 

4e W1 tercio de l.a tierra alumbrada, _al miBl:lo tieilpo que

ae establecieron con~enios con las co~unidad~s de los pu~ 

b1os de la coaarca; 

•En total fueron alumbradas 12,261.53 hectáreas, de las -

cuales 3,988.08 quedaron en poder de los Noriega; el res-

1;0 1'ue para las haciendas vecinas: Bella Fuentes, Buena 

Vista, El Cortijo, Cop:indaro (adquirida despu's por los -

Roriesa) Zipim.eo y los Espinos; 

A los pueblos correspondieron un total de 405.44 ha. En-

1899 e1 r&gimen porfirista declar6 la. -Cifnega c0110 "tierra. 

4e u~ilida.d piblica". 

El emporio agricola creado por los Noriega, tuvo su pro-

pio rama.1 del ferrocarril P~njámo-Aju.no, a partir de 1920, 

teniendo as! la poei~lidad de enviar la producción haeta

la ciudad de Ufxico y de ah! a todo el paie" (31) 

(31) idem p. 21 
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la desecaci6n de la laguna, la f'onia. en quo se hizo el r~ 

parto de la misma, as! co~o los constantes despojos de 

las tierras de las comunidades indígenas, contribuyeron a 

crear el problema agrario en la regi6n~ paesto que no se 

logr6 absorver la mano de obra existente en l~ región y 

tampoco se pormit16 que loa campeainos contaran con 1aa -

tierras suficientes pira actividades agri~olas de sub3ie

tencia~ Con lo cu.al la situación social de las COI.ll.unida-

des ind!genas se !ue deteriorando, en la medida en que e~ 

te tipo de obras modificaban toda la estructura de organ! 

zac16n ecol6gica y social de la zona, sin que a su vez -

existiera u.na altern..~tiva, que substituyera en forma glo

bal lo que se estaba destruyendo. 

Esta sit1.1.aci6n queda de manif'ie3to en u.ruL carta que en•ri::i.n. 

Primo Tapia, Tomás M. Cruz y Crispin Serrato, al Presiden-. 
. . . 

te P1utarco El!as Ca1les, el 4 de septiembre de 1925, en 

donde se asienta: "Ea pdblico y notorio que la pri.me~a -

estaca colocada en el pueblo de Tarejero, para emprender 

los trab3.jos, se colocó con la intervención y apoyo de --

1as f'U.erzas federales que el gobierno del centro puso a -

la dispoaici6n de los Roriega, para calma.r la excitación 

que hab1a en·los pueblos de la comarca; as:! como lo es -

1gua1mente, q11e los hacendados circunvecinos procuraban -
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estorbar las obras de desecación y se oponían a ellas si~ 

te~ticamente, porque deseaban que ~stas fueran hechas -

por ~cionalea, y de preferencia por los del lugar. Los . 
1 lioriega con··.'l.ban con el apoyo incondicional. del centro, y 

con ~lgunas autoriladee locales, engaitadas o tal vez con

la consigna del centro para ayu.darleo~ En t~leo condici~ 

nee :f'u.eron logrando remates de terrenos de las coEJunidades 

••• que se hacian por faltn de pago, y con avisos y dili

gencias que ilnped!an toda gestión por parte de nosotroo,

quo no estábanos conformes con que ae nos arrebatasen nue.::t 

tras tierras. Queda pues evidenciado que deode aquella -

fecha y por loa motivos expuestos, se inició un peri6do -

4e odio hacia loo eefforea noriega, siendo ridículo afir-

mar cual lo hacen, que aqui se les quiere por ser espafio

leo" (32) 

"la formaci6n de Cantabria, fue a base de violencia y de~ 

pojoe, a.operad os por las bayonetas, las que hasta hace -

muy poco ti.ez:tpo hnn eotado reaeuardnndo sus fincas, pues

to que las buena.a obras de estoo odiados negreros aa! lo

ezie;{an~ Los habitantes de estos municipios, eomoo hoin-

bres de caapo y necesita.Iilos tierras porque no lna tenemos 

7 si se nos niega el derecho a las tierras de Ci~nega,· no 

te:n4reaos .ningunas, porque no hq otras de donde podru:ioa-

(32) idem p; 23 
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tanarlas~ 

Bo dejaremos ensovar nuestras laboree si los lati:fundietas 

1.ntei;icionalmente no las }lerjudican; todoo aornos agricul-

torea dosde ~fios, somos una población nurJerosa. y vivU1os 

en lf!. r.4e espantooa miseria, }lues los· Noriega tienen· en -

IJUB fincas no menos de qu.Udentas :familias en la más pau
pSrrima situación, y son odiados porque sieI:lpre han domi

nado la coma.rea poniendo autoridades a su gusto, y haciea 

4o lo que querítui; interviniendo y dondnarulo en la cosa -

pd.bliéa~ De los terrenos controlados por loo norie(.ra, d! 

pende ls. vidn económica de los pueblos de Zaca:pu, Naranja, 

TJ.r!ndaro, Tarejero, Villa Jim,nez, Ajolotes, Ranchería de 

Morelos, Ie. Cofradía, Cortijo Viejo, Rancho Peñitas, Los

Cerritos, Santa Gertrudis, Cop~daro, Cantabria y otras -

varias rancherías cercanas" (33) 

Ie. lucha de los campesinos porque se les repartan l~s ti~ 

rras de la Ci,nega, es pues una lucha por la sobreviven-

cía, es la respuesta más inmediata de alguien que sabe -

sembrar la tierra, y encuentra en la posibilidad de tener 

un pedazo de tierra, la oportunidad de resolver el probl~ 

ma mas inmediato que le aqacja: la miseria. 

(JJ) -idem p. JO 
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Ea interesante a este respecto c6mo ea que la Comisión ?la . -
oioJ:lal Agraria en un doclwento aobre Tare jero, vislttmbra

la solución irunediata del problema aern.rio del pueblo en 

el reparto de la tierra y seña.la: 

•Se propone u.na dotación de 632 has. de terrenos hdmedos 

o de Ci,nega, ºtomando como base un lote de dos hectáreas

por agricultor, eato lote, unido a laa tierras que ya --

posee el pueblo, será suficiente para satisfacer las nec~ 

eidades de una familia, puesto que la.a tierras de humedad 

son de excelente calidad y en ellns se obtienen mngn:!:fi-

coe rendiraientos" (34) • 

. Se crea con ello un intento de solución inmediate al in-

gente prob1emn. del trabajador del ce.Jlpo, ein emb;i.reo, el

si.Jllple reparto de 1a tierra soluciona el probleoa, y por

ello laa or~zaciones ca.mpeainas luchan por ello, pero

la f'ormn. en que se f'ue conduciendo el probleoa agrario, -

dejaba intocado el problema de rondo, que se trasluce en

los documentos que henos citado: una. injusta distribu--

c16n de la riqueza, que no terminaría con el re1Jarto a~ 

rio, o si acaso atenwiria el problema de inmediato, par:! 

posponerlo~ 

(34) -id.em P• 40-41 
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En este sentido, que Primo Tapia comprende el problema -

agrario de la zona de la Ci&nega, y· por ello e1.1 intensa 

actividad por organizar los sindicatos campesinos de la 

regi6n, primero para lograr la ejecución de la ley agra-

ria, con el reparto de laa tiorrao de la Ci~nega, para o~ 

lucionar el p~oblema inmediato de la sobrevivencin, pero

eu labor organi~ativa se inscribe en un contexto más am-

plio: llevar a cabo una modificación de la estructura -~ 

social.~ 

Porque la realidad le demostraba, adewis, que mientras -

prevaleciera la situaci6n econ6mico-social imperante, el

reparto de la tierra se dificultaba, puesto que a pe~ -

ae que por resolución preoidencial se babia estipul.ado ln 

creaci6n de ejidos para los pueblos de la Ciénega; al to

mar posesión de los mismos, que eran poGtcriormente desa

lojados por· ·1aa fuerzas de 01urdias blancas do los hacen

dados;· 

Esta situación de en~rento.miento constante con los hacen

dados, motivada. por e;i. hecho de que la revolución 110 ha.-

bía resue1to e1 problema ful1drun.cnta1 de la subsistencia -

del campesino, conclujo a Primo Tapia, a buscar una organá, 
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saci6n ús amplia del movimiento campesino, en base a 1a 

alianza de un z:iayor ndmero de comunidades, con objeto de

ooneti tuir una ~uerza que pudiera enfrentarse a la de loa 
- . 

hacendados. ~ 

Durante e1 aflo de 1922, Primo Tapia logr6 uni1'icar a m.:1's 

de 14 canunidades ind!eenas, creando con ello u.na :fuerzn

que empieza a orientar el movimiento ngrario michoacano,

por nuevos derroteros políticos, pues de esta u.ni.ficeci6n 

ee va-a crear la Liea de Comunidades Agrarias. 

A partir de ese momento, al haberse logrado la incorpora

o:16n de los miembros de varias COl!lunidades, a una. lucha -

por sus derechos en .forma de gr1.i.po, se logra n.glutirui.r un 

movimiento pol!tico, que ten!a como antecedente inmediato 

la lucha por la dotac16n de tierras en la región de Zaca

pu y a trav's de la lucha., y como una rencc16n ante la n~ 

gat:Lva. de los hacenda.dos a !>emitir un cambio de la situ~ 

ci6n, se pola.riz6 el conf"licto, por la introducci6n de la 

vio1encia represiva. hacia los campesinos, en donde se va

seotarulo un mo~ento político, que empieza a plantcar,

modit'icaciones socia1ea, que pretenden cambios profundos 

en la organización socia1 y de gobierno~ 
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4; 1 I.e. liga de comunidades agrari.as 

E:n cliciembre de 1922 se funda la Liga de Comunidades A~ . -
1 

rj,stas de1 ~tado de tlichoacán, cu.yo objetivo es el de ~ . . 

4estru.1.r el latifundismo y construir una organización na

cional, con relaciones f'l"nterna1ea en e1 plano intern..~c1~ 

na1; 

Dos afios despu,s, se sefiala en la crónica de los trabajn

aores· efectuados por 1a. Segunda Gran Convenci6n de la Li

ga de Comunidades y Sindicatos Agrarios del Estado de !Ji

choacán de Ocampos: 

•Reunir todas las actividades honradas en torno de u.na e~ 

l.a bandera libertaria; presentar un e6lo frente compacto

"T decidido, a los ataques del clero y del capital, que -

unidos con el militarismo que se vende, forman el enemigo 

cmdn; efectuar el encausamiento de la.a actividades revo-

1uoiona.rias; a:tirma.r las conquistas del pueblo por medio-

4e la unif'icaci6n'de todos los espíritus que las compren-

4en o las presenten y las aman; señalar un derrotero pro

picio, para que. el campesino vaya a cumplir sus obligaci,2 

nes colectivas y a ejercer sus derechos; fueron las fina

lidades perseguidas por e1 Comit4 Central de la Liga de 
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Oamunidades Y' Sindicatos de .Michoncán" (35). 

•E1 Primer Comit~ Central de la Liga estuvo constituido 

por Primo Taj>ia como Secretario General, Justino Chiivez 

cmno Secretario Interior; J. Jes~s Gu~iérrez, Secre~ario 

4e1 :ExtBrior; Fernando Vall~jo, Procurador de Pueblos" (36). 

Ia creac16n de la Líen se efectuó en el m~~ento en que 3e 

sepa.raba de la gubernatura de l'.üchoacán el Gener~l r.!dgica, 

por l...~s presiones de Obrcg6n, debido a que se consideraba 

que ?4dgica apoya.bt:l en demasía las gestiones de los campe

sinos para. la dotación de tierras, !Ik'Ulteniendo w1 foco -

constante de agitación, siendo substituido en el gobierno 

4e1 Estado por el General Sidronio Sánchez Pineda. 

•Para 1922, el movimiento caopel3ino había. lleeado a cif!r

to de3a?Tollo, iniciándose la centra.lizaci611 de la. direc

tiV'G del movimiento agr-~rio. Primo Tapia se hab!a organ! 

zado a las comunidades de la Ci~nega. de Zacapu y del Lago 

do Pátzcuaro; además, la Federación de Sindicatos de --

Obreros Agr:!colas y Conunidades .Agrarias, dirig:!a a. más -

de·veinte colectividades. El procurador de Pueblos tu.m--

(35) idem p~ 58 

(36) ideQ p. 54 
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bi'n hab!a organizado una instancia similar. Ia unión -

ae estas tres fuerzas organizaron la Liga de Coounida.des-

7 Sindicatos Agraristas" (37) 
1 

~ 

Ante 1a incipiente organizaci6n que e1 ruovimimiento ,agra

rista. presentaba en tlichoacin, con la flllli:13ci6n de Sindi

catos Agraristas, se intensific6 la repres16n en el Esta-

4o a las actividades de los .t:U.sooa, con la intenci6n de -

desarticular el movimiento en su conjWlto; 

Sin embargo, no tuvo ~xito eota política, seguida por las 

autoridades locales couo por loo h.:i.ce11dados, pues parec:!a. 

ser que la represión aotu6 como Wl eleuento de cohesión -

de las actividades agraristas, i.!11.pulsando cada vez .n:is --

1a necesidad de org-.:i.niza.r con lllll.yor fuerza el movii::liento 

campesino; 

Las 'p1•imeras actividades de la Liga, se encauin.:in funda-

mentalmente a realizar constantes denuncias ante todo ti-. 
po de autoridades, de los atropellos de que son v!ctimaa-

1os ce.:nposinoa 9ue militan en las filas del agrarisr.io. 

En un deepliee;u.e pol!tico, encaminado a hacer cada vez 

(37) -idem P• 152 
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ds patente l.& preaenoia de la Li.ga, no s6lo en el pla.no 

regional sino trente a las autoridades Federales~ 

Al m.iS?:lO tiel)lpo, la Liga de Coaunidadea y Sindicatos ---
l 

Ag:rarist11.s <.. ·: dedica sistemáticamente a apoyar lns peti--

ciones de tierras que realizan loa nienbros ue la misma. 

Loe acontecimientos que se desarrollan en el Estado al -

momento de funda.rae la Liga, limitan en cierta fon.ia la -

organizaci6n de la luch.~ agra.ria, pues en murzo de 1923,

al. regresar el General I.I\iorric:l. a su cargo de Gobernador, -

tanto el Congreso Local como el &obernador interino, S:in

chez Pineda, ee lo impiden. Este últL~o desplie~a una -

constcinte acci6n represiva. contra. los agra.ris·t;us :il grado 

de que l~ Lisa en~ en un peri6do de seoi-ilegalida.d, o.l 

negáreele la libortad de acci6n y por otro lado, al momen 

to en que se detiene al general lir'1;.:,~ca. por usur¡xir el :po

der,, todoo los campesinos que se hab:!an opuesto a la. pol! 

tica agra.ria de Sánchez Pineda son acusados de I!lUgiquis-

tas y por tanto se inicia su persocuci6n. 

~ambi'n "habo intentos por parte de la. CRCTl de controlar 

el. movimiento, al t:ra.tar de unir en u.na sola oreanizaci6n 

a campesinos y hacendados para termiruu- la. lucha. loca.l.i'(38) 

(38) idem p~ 131 
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Pero Pri.J::l.o Tapia no reotringi.6 su actividad política, '1ll! 
cam.ente la conducci6n de las actividades de la Liga de e~ 

mun:l.dades y Sindic~ toa .A.grarista.s, aino que amplia eu ~!. 

ticipaci6n política y en junio de 1923, en unión de la -

Juventud coaunista y los ele~entos de izquierda de la Li

ga, f'unda la Local Comunista de !ilore11a. Por medio de Wl 

documento dirigido a 1013 trabajadores del campo y de la -

ciudad, en el que Primo Tapia, firma como secretario de -

Ia. Local Com.unist:l en Morelia~ Por medio de un docuoento 

dirigido a loa trabajadores del campo y de la ciudad, en

e1 que Pr:U:lo Tapia, fir.na como secretario de la Loc~l Co

munista. del Estado de Michoacán, se presento. nn progrr•::>:i 

político, que en el plano ideológico o.m.plia los conceptos 

que se habían venido manejando hasta. entonc'!!s, realizando 

un plo.ntes:Jfiento de la necesidad de una. Rcvoluci6~ social 

para solucionar loa problemas del ca.xapcsinado. 

En eote documento se expresa: "Aún no se ha logrado quc-

1os trabajadores, especial.mente los canpcainoa, tengan 

una. concepci6n clara de la cuosti6n agraria, co~o arma en 

la lucha de clases; dé ah:! que el proletariado del campo, 

(factor importantísimo en el desarrollo de eso. lucha) no 

tenea un criterio verdaderamente revolucionario" (39) 

(39) idem p; 132 



Se reconoce que los canpesinos, en ese momento, no tienen 

u.na concepc16n clara del problema. agrario, puesto que es

tán actuando movid_os dnicamente por la necesidad que sie!! 

ten de resolver los proble!l\:l.s ill!llediatoa de la sobrevive!! 

cia cotidiana, sin embargo en este nismo docWllento se nn~ 

liza la cueat16n a&raria y se propone la lucha agrarista 

como un moviniento inscrito dentro de urui. gnm..!1 de objeti

vos político ideológicos, mucho más am:plios que el simple 

reparto de la tierra.. 

De esta manora, al ail!llizar el problema agrario se dice: 

~La cuesti6n agraria como la hueleu, oon arcas que pueden 

causar daflo a los intereses del proletariado, especial.mea 

te el reparto de tierras, que puede crear una pequeña bu~ 

gu.es:!a como elemento contr:irevolucio!l!l.rio. 

las tácticas comWlistas hacen del agrarismo un arma, que

esgrimida revolucionaria. e. inteligentemente ~or el prole

tariado, dá golpes mortales al sistema c~pitalista; sint~ 

tizando, la labor comunista es la siguiente: 

Para que los pueblos que reciben tierras no pierda.n el o~ 

~etivo de derrqcar & la burguesía, hay que hacerles com--



prender que mientras e1la siga en el poder, la emancipa-. 

o16n de los trabajad.ores e·s imposible, y para esto hay -

que hacer una intensa propaganda por medio de la prensa 

' . oral.mente de"1ostrándoles como siguen siendo víctimas. de -

inicu,a. explotación por medio del coyotaje de los c~pita--

11ataa, a quienes tienen que vender las cosechas al pre-

cio que ellos fij~n y del gobierno, que les arranca, gran 

parte de su esfuerzo en fon.na de elevndaa contribuciones

que no cobra a los terratenientes. Haciendo res~lt~r, -

que a1 tener los obreros en sus manos las fábricas y las

máquinas, esto es, al efectuarse la socialización, los 

campesinos obtendrán fácilmente loa medios de cultivar la. 

tierra y obtener los beneficios: 

~bajar igual.mente, porque el cttltivo de la tierra tefl80. 

una base comunista, que prepare a loe campesinos a coope

rar tanto intelectual como económica.mente en el sisteran. -

de producción, unificando y centralizando, que ha de est~ 

blecersc al triunfo de la revolución. 

As! como para impedir, la creación del elemento de contr~ 

revolución, que.trae consigo el reparto de tierras por n~ 

4io 4e parce1as" (40) 

(40) -idem p. 132 



86. 

En una primer~ instancia parece que existe una contradic

ci6n entre los planteamientos que se dan en torno a la a~ 

tividad de la Lisa de Canun.i.dades y Sindicntoa s\grarioa, 
¡ 

7 los plante~entos que oe realizan por la Local comuni_! 

ta d~ Morelia, ambas orga.nizacionea, de las cuales es di

rigente Primo Tapia, trab:J.jan activamente pueo mientras·

la Lisa se encuentra directamente avocada a la lucha por

el reparto de 1a tierrn, la local Comunista pe.rece cen--

DU.re.r esta actitud al considerar "que puede cauoar dafio a 

los intereses del proletariado", ad.n cuando lineas edelB..!! 

te se oefiala al agrarismo COI!lo un arma"qu.e eseriJnida. rev.2 

luciono.ria e inteligentemente, por el proletariado, da -

golpes mortales al siateoa capitalista". 

Sin embargo, analizando en un contexto ros a.nplio, eo po

eible a.tender el porque de la actuación de Primo Tapia en 

organismos tan disímbolos, y ea que un moviaiento revolu

cionario coco el que se plantea en el doell,!;lcnto :uites ci

tado, no es fácil loerarlo con la mera exhortación a las 

masas, para que se oumen a una organización de la mili t~ 

cia política, Y. en ese sentido es como debe entenderse la 

pa.rtic1pac16n de Primo Tapia en la Liga de Com.Wlidades y 

Sindicatos, como un paso dentro de un plan de organiza"!"'--
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o16n política, que condujera a loe campesinos a adherirse 

a planteamientos más radicales que el simple reparto a~ 

rioi 
1 

l 

Por otro. parte, habría que tener en cuento. que el 1:1oVi-

lliento cm:ipesino que ee había logrado movilizar en torn'o

a la Liga, legit:lmiÍdo además por su actuación, ape&adn n

la legislaci6n vigente, permitió crear una fuerza políti

ca que sirviera como base de apoyo para. los I>lantea.I!lien

tos realizados por medio de la Local Coaunista de r=ichoa

c4n; 

En los docw:ientos de la Local Canunista de Llichoacán, que 

a¡iarecen :f'i:rmadoo por Primo Tapia se nota claraI!lente au -

adhesión a loe pL"l.llteamientos del Partido C01:unist~ ~exi

ca.no, 7 su militancia política dentro de la línea establ! 

cida por los movimientos soci~les C011lunistas, que se der! 

varon a pa.i•tir de la Revolución Rusa, despuds del Primer 

Con&l"eso de la III Intern.acionn.1 o Intern..'1.cional Comturls

ta;-
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4:2 La Convenci6n Nacional Agraria 

•El 1° de mayo de 1923 se celebr6 en la Ciudad de M.§xico

el I Con&reso Nacional Agrariata, bajo loo auspicios del

Partido Nacional Agrarista, y a este Conc;:reoo fueron inv! 

tadas las Li&as de Comunidades Agrarias y otras orgruúz3.

ciones similares. A1 Congreso asisti6 el Presidente Obr~ . 

s6n, que cont6 con la participaci6n de 1078 delegados de

todo el. pa.:!s~ 

.A,ntonio D!az Soto y <huna, :f.'w:lda.dor y uno de los principa

les dirigentes del Partido naciontll Agrarista, presenté-

en este congreso un aspecto importante: la defensa que -

hizo del derecho que tenían los canpesinos a poseer :ui::uia, 

4e acuerdo a lo establecido en el art!cu.lo 10 de la cons

tituc16~; también derendi6 la distribución de la tierr~ -

como una consec\1encia de· la doctrina social cri.stiana.. 

En este Congreso se tomaron las siguientes resolucicnes: 

Solicitar a la Cámara de Diputados la. disolución de las 

:milicias que se encontraban a disposici6n de los goberna

dores de los'Estados~ Pero manteniendo el derecho de los 
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campesinos a poseer armas. 

·' 
- Bam.brar una Cam.isi6n para investi~ las injurias y a.~ 

eos 4e que son victimas los campesinos a manos de las au

toridades locales; 

lfca.bi:ar una Ocmisi6n para vigilar que el ej,rcito .no se 

excediese en su.a :!unciones; 

Solicitar al Poder Ejecutivo Federal que se llegara a un 

arreglo con loe Estados Unidos, p:u-o. que eliminnra sus re_:! 

tricciones a la importaci6n de los productos a~colus me

x::l.canos~ De no ser posible lo anterior, que se aplicnran 

restricciones similnres a los productos de Estados Unidos. 

- Que se. eximiera a ~os campesinos del pago de impuestos

exce si vos~· 

- Solicitar la amnistía para los campesinos que bab!a.n s! 
4o encarcelados por su participaci6n en los movimientos -

agraristas. 

Solicitar 8.1 Presidente de 1a República. la modificaci 6n 

de los reglamentos agrarios, para evitar que los hacenda-



toa dividieran sus haciendas, despu'~ de que una comuni-

4acl solicitara tierra• pa.ni ~orsuar au ejido. 

P84ir a1 Ejecutivo Federal el apoyo necesario, para que 

··· las Canwúda.dea pudieran tomar poeeai6n de la.a tierras -

qu.e ee les ~b:!an asignad.o, cuando esto :tuera obsta.cu.liz~ 

4o por los hacendados: 

Que no se otorgara. amparo contra la.a expropi3cioneo -

euando no se tu.viera derecho a ello. 

-· Qu.e se prestara ayuda., a las comunidndes que estuvieran 

en. peligro de perder las tierras que habian obtenido" (41). 

Primo Tapia pirticip6 en este Congreso Nacional Agrarista., 

oamo representante de la Liga de Comu.nidade s l1.grarias de

KJ.ohoa.cdn, al que asistieron tambUn otros can¡>e~incs 

ccao delegados. Primo Tapia present6 una por.encia. en la

que propon!a '1llD. nueva Ley .Agraria que substituyera a. la

'JA7 A&raria que se encontraba en vigor. 

(41) Silva Hersog, Jesd.s, El Agrarismo Mexicano y la. Re
:Corma AQaria.. ?.1&xico, Fondo de Cultura Económica., 
1959. p. 304-312. 



"tJno de los aspectos importantes que se establecía en esa 

¡aropu.esta de nueva Ley Agraria, era de conceder a los pe.2 

nea acasilladoa plenos derechos para que pudieran tam.biln 

realizar peticiones de tierra. En esta propuesta, se no-

1;& la preocupaci6n de Tapia por ampliar el Wn.bito jur!di

oo de la Ley Agraria, en el sentido de resolver el probl~ 

11& social que representaba el pe6n acasillado, y tambiln- · 

1oe peones que habiendo tenido que emigrar en busca. de tr!! 

bajo a lusa.res a veces distantes del de su origen, en un

acaento dado se ve1an sujetos a la voluntad de los h.::!.cen-

4ad.os, pues no ten1an otra ~orma. de subsistir, que no --

:tuera la de trabajar como peones, en las condiciones que-

1ee ~eran :iz:lpuestas~ 

En este proyecto de Ley propuesto por Tapia, existe tam-

bi'n la idea de que las grandes unidades territoriales en 

que se cultivaba henequln, algod.6n, azácar o arroz, debe

r1an afectarse y entregarae como un todo a: los campesi--

n.o•• (42) 

Esta propuesta de Tapia, era de gran importancia para el-

4esarrollo econ&u.ioo social del campesino, en primer tlr-

(42) Apolinar ?.!art!nez t!dgica.. Primo To.pia Semblanza de 
un. lievoluoionario Michoacano. p. 107-108 
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~o porque se mantiene wia unidad ~e producci6n trabajfl!! 

4o, con lo cual se beneficia al campesino, debido a que,

a1 e~ectuarse e1 reparto a~io no tiene que iniciar de

nueva cuenta e1 traba.jo agr!co1a, sino que continda uno -

78. existente; pero no s6lo está presente l.3 idea de Iil.1nt!_ 

ner activa. u,na fuente de tru~jo, que en u.n nOI!lonto da.do

airve como antecedente para la explotac16n aer!cola coo.u

na1, sino que adem:is se va más allá de la idea del repar

to agrario, callo 1a dotac16n de tierras para la autosub-

aiatencia del campesino; 

En estas dos ideas se nota en Pri;;io Tapia, WUl concienci~ 

4e la situa.ci6n politico aocia1 del campesinado, pues el

objetivo que se pretende a1-canza.r es modi.fics.r la ubica-

ci6n del campesino dentro de la producci6n asr!cola, in-

oorpor.indo1o. a la misma., en 11.16!U" de relegarlo al empleo-

4e la .autos~bsistencia como se pl.snteaba en ese momento -

la reforma agraria; 

I:mp11c~ Wl cambio en la conoepci6n de 1a util.izaci6n del

'tiraba.jo del campesino, al tratar de incorpor~lo plel'l!ll!le!l 

te cano traba.jador del campo dentro de una economía agri

la, 7 no C?<DO una persona que cu1tiva 1a. tierra pa.ra po--

4er cmer; 
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Si ccminramos las resoluciones a las que se llegaron en -

e1 Oongt"eso A8rario, transoritas al principio de este --

paragrato, es posible darnos cuenta que el ambiente poli

tioo que existía en el Congreso, no era ·precisament" pro

o11ve a la aceptaci6n de las ideas propuestas por ?rimo -

~apia, inc1usive sus adver~ios en el CoDy"Teso llega.ron 

a tachar de ccnp1et:imente utópicas este tipo.de concep.--

oiones; 

Ia pe.rticipaci6n de Primo Tapia. en este Congreso AZrario, 

resalta la disyuntiva política en que se mov!a el a¿;rari~ 

mo de la &poca, por una parte una serie de lideres pol!ti 

coa que veían en el agrarismo U."14 b3.ndera popular, que pg 

41a red~taar grandes dividendos, siempre y cuando se mnn

tuvi.ese dentro de loa limites tolerables trazados ~or el 

gobierno en· .turno, y por otra, la de mili ta.'"l.tes agra.ria-

ta.a cmo Primo Tapia, que sentían el mo·.fimiento campesino 

ocmo una oportunidad para mejorar la condición aocial de

los mismos, por pocos que fueran 103 logros que se obtu-

viesen, adn cu.ando su objetivo político final fuese el --

1ogi-ar una revoluci6n soci~l, que modificase 1:l. for:na de-

1& 4istribuci6n de la riqueza imperante en ese momento; 



h. la Cr6nica de 19s traba.jos erectuados por 14 Segu.nda

Gran Convenci6n de la Liga de Comunidades y Sindicatos -

~ios del Esto.do de ?ilichoacán ae Ocampo, se puede leer: 

"Era 7& :IJulispensable reunir en magna asamblea a loa re-

presentsntes de l.&s comunidades y sindicatos mencionados, 

porqlie la ta1ta de cohesi6n, notoria entre e11os y ocasis 

D&cla por las continuas peraec~ciones de que los hizo vic

tima.a el gobernador Sánchez Pineda, daba :rrecuentea opor

tunidades a sus jurados enemigos, los explotadores de la

conciencia y del trabajo, ¡nra. utilizarlos con.:f'iadamente, 

por todos 1os medioe.crimil:JAles de que la reacción dispo

ne, pon1en4o as! un dique al Ii.bre ejercicio del derecho

qtie 1os pueb~oe deben propiciar solicitando tierras qu.e -

los pongan a cubierto de la miseria en que se hallan" (43). 

I& 1.dea de convocar a una segunda. reunión de l.a Liga de -

Ccnunidades y Sindicatos Agrarios, obedecía a la necesi--

484 de resolver la diápersi6n en que se encontraba el mo

Tim.:1.ento campesino en eee momento, debido al estanca.mien-

(43) DocW11entos para la Historia de Michoac4n.op; cit. -
p;· 57. 
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~o 4• la tramitac16n legal de la do~ác16n de tierras, que 

era uno de los pilares de sustentaci6n de la acc16n de la 

Lip, porque la constante repreri6n de que eran rlctim:ls

los agraristas, motivaba su. f'alta de cohesi6n~ 

Ia ce1ebrac~6n de este Congt"eso, di6·oportwU.da.d a que se 

oonb-ontara.n los problemas por los que atra.vesalxm las 

oClllWn:ldades .que f'ormaba.n la I.d.ga, con objeto de cohesio-

m.r un movimiento unif'icado máe amplio, no s6lo a. nivel -

estatal, eino naciona, puesto que a este Congreso concu-

rrieron, el Secrettt.rio de la Liga de Veracruz, Ursu.10 Ga,! 

~ 1' Ba:tael Carrillo, Secretario General del Partido Co

man:l.sta de M6xico; 

A este aegwido Congreso de la Liga, celebrado en el .e.es -

4e noviembre. de 1924, al qu.e concurren 190 deleg11dos, --

aeiat~6 O.M.- Azuela Secretario Particular, del gobernador 

Gral.; Enrique Ram:!rez, quien expuso "con .frases galanas" 

•sdn comentario del relator de la convenci6n, el pro.;ra

ma Revolucionario del Gobierno local; 

Se nota la presencia de dos grupos perfectamente defini~ 

4oa; por una parte u.na. serie de personas que tra.t~n de 

4arle al movimiento agrarista un contenido ideo16gico, 
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claramente identifica.do con la idea.de una revoluci6n so

oia1, basad.a en la explota.ci6n cOClunal de la tierra, para 

4em.ostrar •que la agricttltura ejidal ea la más grande, la 

mala justa 7 ben~fica•~ Tambi&n est4 la presencia del cae 

peaino, que ve en el movimiento agrarista, un punto de -

apo70 a sus ~roblemaa inm.edi~tos, como el incumpli.m.1.ento 

en la entrega de la tierra repartida, o la const!Ulte re-

prea16D de que son objeto por parte de autoridades y ha-

cen4e.doe; 

De manera que en el relato que se realiza del desarrollo 

cle1 CoJl6l"eBo de la Liga, resalta. la urgencia. inmediata -

4e1 campesino, porque la lig:i intensifique su lucha., pro-

~· Te782240 ·acciones imnediataa y concrete.e para e~enta.r -

e~cazmente la represi6n de autoridades y hacendados, si

tuaci6n que .. ante sus ojos. es un obstáculo para. el cumpli

m.ientq de 1aa leyes agrarias; Ante esta reap1.1eata iil.llle-

diata de1 campesino que ve on la liga wi organim:to de de

na:ncia; un grupo de 1.:!deres les presenta un panorw:ia dis

tinto, encaminado a hacerle comprender, que el proble!I1.3. -

4e la ap11caci6n de la Ley agra.ria dnicamente puede reao! 

T9rae en la medida en que se Ulplien los objetivos de lu

cha ele la Liga; buscando un cambio en la torca. de produc-



oi6n. agrícola y Wlit'ictmdo el mO'V"indento agrarista m.ichog, 

oano, a1 morlm.iento que se estd presentando en otras re-

gicm.ea del paia, con objetivos similares. 

E1 gnipo ele personas q11e enea.bezo. este cambio de actitud

polit:ica de la. Liga, est4 compuesto por los oiguientes -

4irigentes: 

Desde luego por Primo Tapia, que como manifiesta Luis -

•ora Tovar en su Estudio sobre ol a.provechamien·t;o comunal 

4e la tierra y Reglamento apro"tndo para el misrio por la. -

ccaunidad de Tanhu.ato,. 1924 "inspirándome en los ligeros 

apuntes que ne proporcionó el ca.marad3 Primo Tapia, men-

tor de loa agraristas en la región de Zaca.pu, donde ~1 -

tambi&n hn establecido el sistema com.Wl.81 de cultivo, con 

resultados f'a.vora.bles" (44) ~ 

•Luis Mora Tovar, originario de Ta.nhuato en donde naci6 -

en agosto de 18951. fue cei::U.narista cuando eatudiruite, po~ 

ta 7 politico miembro fundador de la. Lign. de Cocunidades

A&rar1as de Michoac4n~ Presidente de la Junta de Concilia 

o:l.6n y J..rbi traje·, diputado local y luego Federa1, y pos--

teriormente Senador por M.ichoac4n en la XXXVII legisla---

(44) 1dem p~ 86 
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tura; 

.lltonso F; Soria, na.ci6 en ~orelia en 1901, muri6 en 1974~ 

11no ele los :tundadorea de la Local Camunista de !úorelia. -

Participó en el ej&rcito Federal contra el Estradismo en

la Piedad~ Fue representante obrero y Campesino Regional 

4• Uichoacin~ Particip6 en la elaboración de la Conatit~· 

o16n y Regla.mento de la Liga de Cmunidades de Michoacin, 

presentada para su d1scuai6n y aprobación por el Segundo 

Congreso;: Elaborada en colaboraci6n con: Rafael Cc.rri-

110 T Luis Mlndez; 

Batael Carrillo, veracruzano, Secretario General del Par

tido CCllllunista de Mlxico deode abril de 1924 a 1929. 

laie M•nd.ez, oriundo. de Zamora, Michoacán, donde naci6 en 

1880; l!'ue seminarista y ejerció el oficio de sastre. ~ 

4ador de la Casa del Obrero Uundial en la ·Ciudad de r.:,xi

oo; diputado por Zamora en 1924, Presidente de la Comi--

a:l.6n Local Agraria en 1925. Gobernador interino del Est~ 

4o 4e ~li.choac4n de marzo a septiembre de 1928. 

ilberto Coria, miembro del Partido Canunista de Mlxico, -
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ano ele los que :tanentaron 1a educaoi6n racionalista entre 

los campesinos• (45). 

JUe notoria la ini"luencia que tuvo su pa.rtici}laci6n en e~ 

te Congreso, pues a partir de entonces, los objetivos po-

11ticoa e ideol6Gicoa de 1a Lie;a, ae am.pl:!an como podemos 

notarlo, de acuerdo a lo eoto.blecido en Io. Constitu.c!6n z 
lleelamento de la Lie¡a de Comunidades y Sindicatos Acra.ri!! 

tae del Esta.do Libre y Soberano de ?.!ichoacán de Ocampo. -

Aprobadas en la. Segunda Gran Convención de la Liga, cons

titu.fda por más de doscientas colectividades, representa-

4as en dicha asamblea, por ciento noventa delegados en -

Kor.Lembre de 1924~ 

•Artículo 1.- Ia Lita de Comunidades y Sindicatos Agro.ri,! 

ta• del Esta~o de Michoac:!n, tiene por objeto defender los 

intereses colectivos de 1os campesinos: Su finalidad es la 

4igni:ficaci6n del trabajo, la socializac16n de la tierra-

7 de la producci6n.en general; reconoce que el problema -

campeeino es no s6l.o del Esto.do, ni de la Naci6n, sino -

internacional., y, por lo mismo, ve como propios hermanos 

a 1os campesinos.pa.ra obtener una e~iciente organizac16n-

(45) idem p; 74 7 98 
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en el Estado, y cooperará con agru~oiones similares en la 

magna empresa de constituir un organismo del trabajo, na

oio:aal e i.nterna.ci·onal, fuerte y compacto". 

•Reconoce en los obreros de la ciudad, a sus CO?:lpafferos de 

ezplotaci6n.sin ayuda de los cuales es imposible realizar 

laa supremas aspiraciones del proletariado. ·En esta vir

tud. aoatendr.l re1aciones de solidaridad con ellos y coad

JUTar4 en todas las luchas que tengan por objeto el bien 

de laa clases laborales". 

•so se declara ni se decla.rnrá dependiente o alinda incon 

4icional de algdn grupo sino en pro de todos los obreros, 

... cual :tu.ere la ag:rupa.ci 6n en que mili ten n e 46) ; 

En esta declaraci6n, se manifiesta expreaamente un pro~ 

ma pol!tico, ele J:?ayores alcances que el establecido al ~ 

amento en que se :fund:i la Liga, quiz4s lo i:rls importa.TJ.te 

ea que el movi.miento .Agrarista de ?.!ichoacán abandona la -

i4ea ele la lucha agraria, como un problema de reivindica

ciones locales, para inscribirse en un movimiento pol!ti

oo m4s amplio. En el cual se reconoce como aspecto fW'l--

4aaental la dié;nificación del trabajo y la socialización-

(46) idem 75-76 
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otro aspecto importante, tratado en esta convenci6n, son

las siguientes inquietudes respecto a lograr una mejor:!a

en 14 educaci~ que se imparte a loa campesinos, de mane

ra que se propone: 

•Primero, que se :torme en esta. c~pital (Idorelia), una jun 

ta 4e 1nstrucc16n de los trabajadores, que cuida.rá que se 

4eaarrolle el. siguiente programa: 

A; Que los l.ocal.eo destinados a la educaci6n pdblica ll~ 

nen las condiciones higi.&nicaa indiapensables; 

is; Proponer ante el Comitc§ Central de la Liga, el nom--

bramiento d~ Juntas Municipales inspectoras de educación, 

que se ocupen de hacer que l.os maestros redn.nn las cua.11-

cladea tísicas, morales e intelectua.les necesarias, para -

cumpl.U diariamente con B\1 miai6n. 

o; Promover ~ sostener centros de econcmda, que propor-

oionen alimentos y amparo a loa niaoa pobres. 

D~ Que 1a L:l.ga y aua organ:izaciones pongan cuanto sea de 
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8\1. parte, acudiendo a las autoridad~& respectivas, para -

que loa educadores trabajen ein apartarse de su programa

•• instrucción, de· las corrientes pedagógicas modernas. -

Mora !ovar ampl:!a las proposiciones, en el sentido de que, 

adeda, la Junta de Instrucci6n que radicará en esta ciu-

4ad (Moreli•) y sus dependientes, trabajen porque se im-

planten en Michoac4n lo mib pronto posible la ensefianza -

racicmalista~ Aprobado, resul.tafi electos ps.ra integrar -

1a Junta Central precitada, con las obligaciones dichas, 

1o• CC. Alberto Coria, Luis Júora Tova.r y Jest1s Ramirez -

llendoza" (47). 

Ea de resaltarse como en esta Convención se per~ila un 

programa que empieza a comprender diversos aspectos de la 

problemátiea social de su tiempo, se siente la necesidad

de modific~, la educación, para convertirla en un medio

que s~rva a la renovaci6n de las concepciones ideol6gicas 

de loa campesinos, elemento esencial para :fo1aent~.1.r el e~ 

bio ~ocial que se pretende~ Adjudicando a 1a Li.ga. y al -

campesino wi papel activo en la supervisión y conducci6n

de la educación que se imparte a sus hijos~ 

Se busca tambi~n el que se alXlndonen las viejas concepci~ 

(47) idem p; 71 
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nea educativas, cambiándolas por concepciones pedag6gicas 

úa modernas y de tipo racionalista, porque coc.o se seña

la en wm carta de' Primo Tapia a.l Presidente de la Repd.-

'blica Pl.utarco E1!as Callea: 

•Loa clueilos de la Hacienda de. Canta.bria" han sostenido e_! 

cuelas en la regi6n; Si es cierto, pero adn'son, Eacue-

la• Oat6lica-s; con objeto de que ensei'len 1a a.bnegaci6n y

la conformidad, para que enseñen a trabajar resignadamen

te para el PATRON; para que a.prendan a. morir de hambre, -

ante loa trojes llenos del señor" (48)~ 

Ex:l.ate la comprensi6n de que para que las cosas cambien y 

ae pueda· dar una revolución .aocia.,.1 fts necesario ~~bi&n

m.odif'icar l'a. ensef'Ianza que se imparte a loa niños ca::ipes!_ 

nos, pues de. otra manera, 1~ continuidad del estado d~ C,2 

.a.a queda asegurada; 

Los pl.anteam.ientos realizados du.rante esta convención re

presenta.n un intento por hacer comprender al campesino, -

c¡ue 1a sol.uoión a los probl.eniaa en que vive se enc11entra

no aól.o en la lucha contra las autoridades ~ hacendados -

que :blpiden la aplicación de la ley agraria, sino q11e era 

(48) idem p; 25-26 
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necesario ir da a .ton.do, sin que e~to signi1'icase aban

aonar e1 reparto de la. tierra, sino forta1ecerlo alin m:is. 

Se presentan. d~ntro de esta Convención, una serie de mea~ 

r1.a1ea de las coounidades, en donde se relata loa atro;pe-

11os que suf'ren loa ce.mpesinoa, los asesino.toa de coc.pa.-

aeros agraristas, el 1ncU!ll.plim.iento ·en la entrei;a de l.!L -

tierra, el desalojo de campesinos que·había.n tomndo ya -

poaesi6n de la misca; 

Ante esta eituaci6n se eettala. "que el hombre aislado es -

impotente para dar cumplimiento a. su misión; que ae sien

te la urgencia de qu~ loa proletarios for1:1en un solo frea 

te donde se estre1len los eofuerzos de L~ burguesi~; que-

1oa pueblos como los hombres, no podrán st.trgir definitiv~ 

mente a la v;i.da de las libertades, ~i se aislan sus ::u1he

los de reivindicaci6n dentro de apatías, y ego!so.os; ha-

bla de los :f'r~caaos suf'ridos en Micho~cán por los ngrari~ 

tas, debido a la falta. de coheai6n, notoria entre elloa;-

1nvoca el recuerdo de loa COlllpaFieros que ha.n sido ?:tuertos 

cobardemente en asaltos propios de encrucijadas, sin que

aua asesinos reciban. el castico que se merecen; colige -

que han permane~ido impunes esos delitos porque los go---
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biernos pret&ritos consideran d'bil.lo. gran c0t1.unidad re

voluciorw.~ia" (49); 

Prente a la aituae16n que se pla.ntea sobre la manera en 

que viven loa agraristas, se concluye en la Convenci6n: 

• se afirm6 _el concepto de q~e 1oa pl1ebloa de r.achoacán -

en general, y 1os agraristas en particular, estan unidos

rec!procamente en sus di!ica'1.tadee cómo en uno solo, dis

puestos a sacrificarse si es preciso, los unos por los -

otros, iniciando as;! en de.f.i.ni ti va, el resurgimiento de -

la raza ind!gena, que hasta hoy s6lo ha servido de blanco, 

ae 'burlas y de escalón para que salten a. los primeros pile,!! 

tos de 1a repreaent11ci6n po}lular, los farsanteo pol!ticos" 

(50); 

Existe pues .. la insistencia~ por "todos los medios, de modi 

~icar.1as actitu.des pol!ticaa de los c~pesinos, para coa. 

aucirlas a planos de parti·cipaci6n más conciente, inscri

tas dentro de concepciones ideol6gicaa, encam.in~d~s a una 

revoluci6n social en favor del campesino y del trabajador. 

Todos estoe conceptos expresados durante la Segund~ Con--

(50) idem p; 69 
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venci6n de la Liga, no ee quedaron meramente en el llama-

4o a los campesinos y en la intenci6n de modificar sus ag, 

titudes en cuanto á. su participa~i6n en el movimiento -

agrarista, sino que fueron aco~pafla.das de una actividad 

consecuente en 1a práctica, pues no a61o se intensifica 

la lucha por.el repnrto agra.r~o, sino.que se est~blecen -

los primeros intentos ae producci6n agrícola "comunal~ 

Ceno sefla.la Embriz, "despuls de clausurada la Convención, 

la Liga sigu6 luchando· más duramente, tratando de que las 

camunidades dotadas trab3ja.ran la tierra de c..~nera colec

tiva, en :torma ca.noomWZ4da~ Todo esto se ensaya en Nanl!l 

ja, Villa Jimlnez, Tiríndaro.y Tanhuato. En Tarejero sc

realiza en f'orma de co.operati7.::." (·5-1) .. 

Ante la propuesta de la explotaci6n de la tierra por me--

4io de.la proclucci6n m.ancoaunada, surgen de inmediato Wla 

serie de objeciones basadas en los eternos razonr:u:iientos

ae 1a pereza del pueblo, de su incapacidud para adaptarse 

a esta foZ'lila de producción que se considera ut6pica. Sin 

embargo, no eran totalmente válidas este tipo de objecio

nes, puesto que no se proponía un isualitarismo ciego, que 

recmpensara a todos por igual, no.da más por el simple hs 

(51) -
idem p·. 81 
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cho ele su partic1paci6n; 

Se reconoce que 1os campesinos tengan verdad, iguales ~

derechos e id,nticas probabilidades de mejoramiento; que

vean earantizadas para todos -y- ca.da u.no reco?:1.peneas pro-

porcionadaa a.l esfuerzo ind.iv.idual qU:e desarrollen" (52), 

"que se evite 1a explot~ci6n de que los hacen víctimas --

1os comit~s administrativos o los pseudo ngrai·istas nego

ciantes; qu.e se les guíe final.mente p:iso a po.so, pero con 

firmeza, hasta la apreciación justa de sus deberes y obl! 

gaciones colectivo.a" (53). 

Para entender como es que se concebía la explotación co-

lectiva de la tierra, ea interesante transcribir ~l irti-

. culo noveno del reglamento adoptado por los agraristas de 

Tanhua.to po.ra el aprovechamiento comunal del ejido, que -

había sido realizado de acuerdo a la forma en que P.ri.lllo -

Tapia organiz6 la producci6n aer:foola en un ejido de füi.rU!! 

Ja~ El articu.lo en cuesti6n oefiala: 

"Le. d1atribu.ci6n del fruto (de la cosecha) de conformidad 

con las indicaciones que sieuen: 

(52) idem p; 85 
(53) idem p; 85 
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A; Desde el momento de iniciarse loe traba.jos de prepara 

ci6n de las tierras, hasta e1 de teni.inaci6n y reparto de 

las cosecha~, todos los comuneros. contri bu.irán por aus 

propios esfw.erzos hacia lo. finalidad colectiva, que ,es el 

mejor aprovechamiento del ejido; 

B~ A cada uno se tomará cuenta precisa de los d!as que -

trabaje sea su labor intelectu.o.l o f!oica, pues la base -

de re~ompensa consistirá en la cantidad de esfuerzo desa

rrollado; 

C~ Una vez que la recolección total de frutos de cada -

especie, se nacará de ésta una cantidad proporcional, a -

juicio de lo: mayoría dedicada a.los gastos de contribuci~ 

nes, pago de semillas, instrunentoa, retribuciones extrn

ordill.c'U'iaa y deruis comprcu:dsoo colectivos. 

D~ Se separará t~bi~n Wla cantidad par~ art!culon de -

labranza y gastos que demn.nde el presupuesto del grt.tpo. 

E;· Deducidas 1as partes mencionadas, se hará una doter-

ll1inaci6n entre el sobrruite total y la cantidad que deba -

corresponder a cada individuo por un d!a de trabajo; y he 
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cho esto, se hará la diatribuci6n !ina1, tomándose como -

base e1 ndmero de dias que cada comunero haya trabajado. 

•(Ejemp1o: Si e1 ciudadano X tiene apunt~das en las lis

tas de asistencia a1 traba.jo, que oe tcmarán diarinnente, 

15 d.1as de :labor y el promedio de recanpensa ea de veinte 

Kg; de· fruto por día, le corresponderán 300 Kg~ Si s6lo- · 

aparece con cinco díaa, se le entregarán 100 Kg. Si tie

ne cien días le tocarán 2000 Xg; y si tiene treo y ~edio 

recibirá 70 Kg; (PARA. SACAR LA PROPORCIC?~ DE U1I DI.A DE -

TRABAJO SE DIVIDIRA EL TOTAL DE LA COSECP' •. A LI·~UIDA füfTRE

EL TO'.l!AL DE DIAS TRABAJADOS POR TODOS LOS CCX.!IDTEROS DE LO 

QUE RESULTARA UN PRWEDI O EXACTO)" ( 54) • 

Si bien existe cierta dosis de igualitari.smo, sin embarso 

se reconoce la necesidad de fcmentar la pa.rtici,1iaci6n in-

4ividual en ben~ficio dei grupo, asi se establece en el -

art:!cu1o u:n'cimo: 

•Nadie tiene derecho a que el d!a de trab~jo oe le recon

pense en proporci6n más alta; Si en el grupo co1:1.unnl -

existen miembros que desa.ITollen para beneficio del miamo, 

una labor que se distinga, por su m&rito, correspon~e a -

(54) idem p. 88-89 
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la ~or:la concederle la recanpensa extraordinaria que -

merezca" (55); 

Se establece ta::ibi'n la necesidad de mantener unn. estruc

tura organizativa disciplinada, a1 seftnlarse: 

•El ~po trabaJará sin medir las dificultades :fraterna~ 

1es, canpranetidoa sus miembros a no aceptar rencores, v! 
eiones y ego!scoa, tomando en consideraci6n el hecho de -

que la fe, la constancia y la uni6n, serán bases de su -

propio exito; 

El que ~ole dolosa.mente el a.rt:lculo que precede, será ~ 

amonestado por dos veces y expulsado de la comttn.idad si -

se c<Dpruoba. su reincidencia" (56) 

Se presenta una alternativa de la exFlot~ci6n de la tie-

rra, en donde 1a organización de ~ producci6n tiende a -

satisfacer las necesidades de sustento diario, al especi

:ticar la necesidad de organizar el trabajo pagándolo de -

acuerdo al realizado cada d!a, y estableciendo Wl reparto 

ae los beneficio~, de acuerdo a 1os d:las trabajados, rec~ 

(55) idem p; 89 

(56) idem p; 89 
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nociendo que la producci6n total se.debe al est'uerzo cole~ 

tivo; 

A la par que se introduc!an este tipo de ideas, acerca -

4e la torma en que debería organizarse la producción --

ae;r1cola, y de que estas pro~ueotas no sólo se queda.ron 

en varios ejidos; Se realiza una actividad política de -

pro~gnncla en contra del sistema de reparto agrario por 

medio del ejido parcelario, por considerarlo contrario a 

los intereses de los campesinos; 

•Se arguye a este respecto: "En :r.ü.choncán se cultivan -

los ejidos, empleándose el sistema parcelario, ineficaz 

•n 1a mayoría de los casoo, porque de ~1 resulta,,entre 

otras cosas, las siguientes inmoralidadesi 

Ié- El agraciado con una parcela no tiene recursos para -

atenderla 7 en este caso, la tierra permanece inculta nu

li~icándose as! los est'uerzos ~e la revolución~ 

II.- Ia talta de implementos de labranza y el egoísmo que 

impera donde no existe cohesión de ideales de trabajo, -

hacen que mientras unos cuantos agraristas más hábiles y 
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menos escra.pul.osas dejan para s! las· tierras mejores so -

pretexto de que tienen recursos y ~acilidades para no de-

3arlas 1ncu.1tas, otros, en su ma.yoria y precisa.mente loe 

que tienen la miseria en sus hogares, aquellos para qu.ie

nea se ha dicta.do las le:res agrarias, quedan sujetos a la 

vieja y dni<:o..esperan.za de "ECUARO" porque nada l!Uls le 

permite su aialal!úento y a ganarse la diaria· tortill~, 

mi.entra.a ll~ga su m!sera cosecha, sirviendo de peones a -

sus "campaneros" los agraristas nrortunndos~ 

III.- En las localidades donde ae ha hecho sentir la ver

dadera inrluencia moral de agrarismo, contintia el negocio 

de 1os acaparadores de la tierra. que traficando con las -

;tracciones ejidales crean poco a poco latifundios, hacien 

do que aparezcan recrudecidos.loo malea que desean extin-

guir~ 

IV·.- Los poseedores de par.celss a t!tl.llo personal incu.--

rren constantemente, si no en el vicio de que habla el -

plrrafo anterior, si el de vender sus cementeras en pi~ -

para abstruerse o. loa· gastos canunes con loa que se acur:i~ 

1an dificultades ante la independencia econ6aica de las -

comunidades, ptlesto q11e las imposibilita para regular st1-
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~cionamiento hacendario y adquirir 1os e1eaentos agr!o~ 
-1aa para su progreso. 

( 
v;- Entrega: 'lo su.o propios esfuerzos, ca.da propietario !'!. 

queao se concentra a disf'ru.tJJ.r sus cosechas, a~ &st~a son· 

'bu.e:aas o a dejar abandona.da su ,parcela si requiere obras

coatosas o por su ca1id3d no garantiza buenas reco1eccio

nea. En anboa casos se pierde rápidamente e1 sentido de

ao1idaridad y las comunidades se mueren por inanición. 

VI·.- R'o siendo todas 1as tierras de i6U31 c1a.se 1 WlOS cua 
peainos reciben tracciones inmejorables, otros medianas o 

1naervib1es aunque mayores, loa m.iis, .resu1tando de aquí 

DO sol.amente grandes deS!loralizacione~ y negras e~vidia3, 

quizás justificadas sino tremendas divisiones que aprove

cha la reacci6n para recobrar sus fueros~ 

Por 1o tanto, es indispensable reglamentar el a~rovech~-

m.:leJito del !'jido, previniendo cualesquiera. circunstancias 

para defensa comunal, antes que permitir quB 1os trabaja

dores mn.1 aconsejados y peor dispuestos en contra de aus

propias 1~bertades, 11eguen a sentir ~ue su fe destalle-

ce" (57); 

(57) idem p; 84-85 



Se encontraban en el agrarismo líneas muy defin!da.s de -

penaBmtento y acción, aun~ue ee !ácil comprender que la -

»Osioi6n que
1 

pugnaba por el silllple reparto de tierras, e~ 

" ao W1 me4io. 'iota.r de una parce1a para la subsistencia, era 

la que deapert~ba. el mayor nlitnero de ·ailllpa.t!a.s GUbefna.men 

tales, pues representabB la posibilidad de mantener posi

ciones pol:!ticas de car~cter popular, que a.yud::i.ran a pac! 

ficar la convulsa s1tuaci6n del a.gro, evit:indo de est:i -

manera que sigu.:1esen creciendo los adeptos a ln iiea de -

que 1a.s condiciones de vida. del campesino dnicamente po--

41an cambiar por medio de WUJ. revolución que modificase -

protwidamente las relacioneo de convivencia humana: 

A partir de la celebraci6n de la segunda convención de lo. 

Lisa .lle comWlida.des agrarise de Michoacán, loa grupos -

agraristas michoacanos contaron con una orientación m.:1s -

olara ~ definitiva, a esta circunstancia se un.!a la posi

ci6n del gobernador Enrique Ram!rez, que defendía la pos! 

ci6n de 103,agraristas, ante 1n represión de los hacenda

•os; 

Se ª' en ese momento en el agrarismo michoacano, 1n cona~ 

1idaci6n ~e una. serie de grupos en distint~a comunidades, 
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que empiezan a actuar directamente en la organ.izaoi6n de

l& proclucci6n creándose ejidos de explotaci6n comWl.3.1 1 

que obtienen buenas cosechas, esta circunst:incia jl.lllto con 

1oe •xi.tos obtenidos en cuanto a la dotación de tierras y 

a la preld.6n ejercida para el respeto a estas dotaciones, 

hacen que el movimiento 11.grario michoaccmo se convierta a 

1oe oj4a de diversas autoridades, en un elemento molesto · 

que puecle aesembocar en movimientos de mayor envergadura. 



4.4 Hostilidad del Gobierno Federal contra las 
act:l.vidadea de Prim.o·Tapia 
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Loa agrarist~s consecueutes, que como Pri.::!.o T~pia, cuea--

"i~ban la actitud y acción agraria del gobierno mexica

no, los colocab3 en una situación de en.f'renta::U.ento ante

el1oa la reacci6n del ~obierno !eder3l, adopt6 la políti

ca de no desga.atar su actwici6n pol!tic~, con objeto de -

4esprestigiar1a, de tal fo.rm.n que se les acusaba a todos 

loa individuoa y orga.nizacion~s de oposici6n, COMl.o grupos 

4• "reaccionarios", que se colocaban al c.argen de la ac-

tividad l.egal~ 

As!, en el caao de· Tapia se le·acusa de mugiqlliatas, caoo 

piede verse en el telegrama del.subsecretario de ~obernc.

ci6n, Gilberto Valenzuela., al Secretario de Ag:ricult~.ra y 

Pcaento; en el que se contesta. \lll.a. queja de Primo Tapi~ 

ante la Secreta.ría de Agricultura, reopecto a las persec~ 

cienes de que se le hace objeto. Sef1a.la el telegraca. en 

cuesti6n: "PriJ:lo Tapia quejoso por f~lt~ de g~r~nt!as -

••s;dn 41 lo ini'~rma es individuo de p~siJ:los antecedentes-

7 ag.l.tador mugiquista que ha logr::ido hacerse ap::i.recer co

mo agrarista; ante un insignificante ndmero de ind!gen:is 
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a quienes ha sorprendido para su provecho personal" ( 58). 

En Diciembre, de 1924, lae fuerzas.Federales ~l mando del 

genera1 F~l/c L6pez y ·trabajadores dé la. Hacienda· de cn:ri.;. 

tabria golpean, asesinan, torturan y asaltan a agra.r'isto.s 

4e Zacapu, Naranja, Tirindaro, Tarejer, S:intiago .A.zajo, -

OoJ>4,ndaro, iniciindose con ello una intensa actividad re

presiva por p:::.rte del Gobierno Federal p:ir::i. el agrarisco

mi.choa.ca.no, misma que no termina sino hasta fin..'l.les de ~ 

dt1cada. 

En una carta del Secret:irio de la Liga de CC111unidades ---

. Agr:iries de L!ichoacán, Justino Chávez, ul presidente de -

la Ccmisi6n Uacion:i.1 Agro.ria., Luis M. León, se ir.encion.."\: 

"Las maquilla.ciones de los iberos de 1a enorme hacienda de 

Cantabria, culminn.ron ayer con los siguientes actos: 

Ocmo a las cinco horas, una fuerza Federal, capitaneada -

por ·a1guien. cuyo nombre se ignoro., y cuyo ndtlero se h~ce

ascender a más de ciento cincuenta individuos, penetró o. 

los pueb1os de Tir!ndaro y ?Tara.nja, dotados con tierr:;is-

de la expresa :tinca, allAnando gran ndmero de ha.bitacio--

(58) idem p. 159 
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nea, aprendiendo a los agraristas, de los que veja.ron a 

-· de cuarenta, golpeando a. mujeres :¡ lleE;&ndo hasta a 

&lar martirio, a loa compai'Ieros" e 59) • 

•• .... 
Existe una gran cantidad de cartas a las autoridades, en

las que se denuncia constantecente la intervención del -

•j,rci to federal coco elemento represor de lz:.o activida-

des agraristas. Asi por ejeaplo en la Carta de A.B. Ba.--

11esteros, Secretario General de la Federación de Obreros 

7 Campesinos de la Región hl.ichoac:i.~a al secret~io de --

Asricultura y fomento, Luis L. León, en üi que se consic

nan los siguientes hechos: 

•Al lle¡::ar les preguntamos que si traían órdenes o qui~n

los hab!a ?:la?lda.do, se aetieron a los ejidos del pueblo; -

contestándome que ellos iban a cumplir órdenes del ad.ci-

ni.strador .Antonio Rodr!gu.ez y que a ~l lo orde:nab=i. o :::.u:.:3:_ 

l.iaba. el General F~lix L6pez, general que tu.e a notific~r 

a loa com.pa~eros de ~aranja, que no volviesen a entrar :::. 

los terrenos ejidales, en la parte afectada de la hacien

da de Cantabria- y que si no obedecían esta orden, los ir;an 
4ar!a aprehender y los f~silar!a, bajo el concepto de que 

(59) idem p. 91 
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si lo obedec!&n, tendr:!llll tr:s.bajo en la hacienda de Cant~ 

bria, con un sueldo de un peso por jornada, compra:ietién

dose ·e1 gene~al L6pez a exigir a Cantabria paeara los t?1: 
i 

bajos :l.nver~.\dos, contestdndole ellos que no era cuestión 

m.111 tar" ( 60) 

En 1a misma carta antes cito.d:i., se ::ienciona otra. ma.nerc. -

en que los he.cenci::idos repricinn el movimiento a~urü1ta.,-

im.pidiéndoleo trabajar las tierras ejidalee que lee 

pond:!an, ca:i.o una .mc.nera de agravar su ya de por si 

corre.!! 

ureca . -
ria situaci6n: Se dice en el documento citado "en la ori_ 

l1a de Naranja, 1as entradas las cerc6 de alru:ibrc y por -

parte de nosotros quita.ron los puentes por donde entr~oe 

a sembrar y el canal del cerrito lo eompuso de nue\~o, eo-

4eci2", el puente que hnb:!a.:ios quitado nosotros. 3sta c.a.

flana hice poder para Juan B. Cruz :p¡.1.r:::. arrei:;lar el au.xi--

lio ,para. echar fuera a esoa a:pa.!"ceros cachorros. Le avi

so que esta misma noche lleearon a este pueblo los soltl~

dos 'con las.mi~s 6rdenes de atarnos los piés ¡nr::i que -

entremos más a los terrenos ejidalee afectados n Canta---

bria." (61) 

(60) idem p. 162 

(61) idem p. 162-163 
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En u.na. carta de Primo Tapia al Procur.ador de Pueblos en 

el Esta.do de litlchoa.cán, se encuentra otra muestra de el 

hostigac.iento del ejército federal hacia su:J actividades • 

•• • un grupo como de cincuenta soldados se present6 diz-

que con pretexto de de:!m.rmar la defens11 civil de Ha.ra.njn., 

ccaetiend.o a. este t:itu1o inca.lifico.bl·ea atropellos,· :ipo;t,a 

dos indebida.mente por el Jefe de Tenencia y el Pre~idente 

Municipal de Zaca:pu, contá.ndooe cooo princip::lles el cooe

tido en l..:i. person.."\ de 1.e. Sri ta. !da¡:;dalen.a. Gochi, quien -

f11e arrastrada y golpeo.da y la Sra. Ana Cano. !i!:ia t'.-ir:la, 

el 14 de ~iciembre de 1921 los ciud~d:inoa Ril~rio Reye~ y 

Eleuterio Corrato, vecinos del pueblo de nar~nja, fucron

injustificada.rnente aprehendidoD por fuerzas feder~lcs 

igualmente, los CU!l.les estuvieron detenidoa ha.st::i.'1u.-e <Jl 

amparo int~rpuso les di6 libertad el 23 del miano oes. 

Entonces ~ue~zas de la federación all.:i.nnron ~i oor~a~, ~n 

Naranja, insultando ci.inallesca.eonte a mi .i!l.3.dre, y busc~n

dom.e con enclU'Iliz<.l.!lliento dizqu~ para fusil.!l..!"m.e en re?re-

sa1ia de haber obtenido suspensión del acto ~ue puso pri

sioneroa a. 1oa cocpañeros Serrato y Reyes" (62). 

En la carta antes re:!"erid.n., se mani:fiesta, "es de notarse 

q11e las autoridades del municipio de Zacap~ y cuy en par-

(62) idem ~~ 150-151 
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ticu.J.iu- 1as políticas de L'1. tenenci~ ·de !Taranja 1 oanci O!l.Un 

ti!citamente los atrope11os que se coneten, ya que nu.ltitt.:.d 

de veces el jefe de 1.a. referid~ tenencia, ha acoupuñado a 

los sóld~dos federales en su recorrido u t~ave3 de los 

pu~blos, cometiendo incalificables t~opcl!ao. .~ce la 

fuerza ele lo.o hechos, huel&an ccnentarios que esclurecic

ran lo iloga.l y plL"lible del.os atcntudoo quc·ce ocupu!'l, -

pues que estos hieren los t:.!Ji3 sagrados dercchoo del hoo-

bre y del. oiud'ld&-"10 o. la vez que desdicen r.lucho rie b. hon_2 

rabil.idnd :r pundonor d1~ los n:Llos ::tiem.bro3 del ¡;loriooo -

ej~rcito nacional, qtte a t.an bajas ~ccioneo se presta:i, -

:instiga.dos, segú."'l. el sentir general, por los hacendadoa -

duei!os de la finca de Cantabria" (6J). 

!.e. represi6n de las autoridades Pederales on contra de -

las activid~des de Primo Tapi~, coao princir.~l diriGc::te

do la .Li,:;a, se intensifican en la ncdida en que I.a Li¡;a -

logr6 le•;anta.r un incipiente ¡;¡oyi:;iümto popul..."1.-r, dcbicl.o :i 

los logros que obtiene en la dotaci6n y restitución de -

tierras, as! coao sus actiVidades en favor de i.~ organi~~ 

ci6n de la prod.ucci6n en :foro.a. coi::.unal. 

Pero dosde luego lo qua deepierta mayor preocupación por-

(63) iden p. 151-152 
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parte del gobierno Federa1, respect~·de las actividades 

de Primo Tapia, es la unificaci6n entre la. organizaci6n 

4e ·la Liga de Comunidades Agraria.a de t!ichoacán y las de

otros estados, dándose el caso de que inclusive llec:i.ron

a proporcionar grano a 1.a Liga de Veracruz. 

Puesto que el movimiento de las Ligas Asrari~s de otros -

Estados como Tamaulipao, IJorelo::i y Yucatán crec:!a, la ac

ción del gobierno Federal se encanina a tratar de fren.~r

y controlar un movi::niento, que teniendo pro!undas ra!ces

populares, az:ienazaba con crecer, transforciando la correl~ 

ci6n de fuerzas pol:!ticas que se presentaban en e~c mo~c~ 

to dentro de1 Estado Michoac:ino. 

De manera que el hostiaamiento del 5obierno Federal a las 

actividades .. de Primo Tapia, se encuentra donina.do por doo 

aspec~os import:intes, por una parte la política general -

del gobierno encaninada a controlar el movif.lie11to cai¡¡pes! 

no, para evitar que ~ste desborde los cauces políticos y 

legales establecidos, y el aprovech~~iento de que esta p~ 

litica hacen las autoridades locales bajo la Fresi6n de -

los hacendados, para repriiri.r las actividades de Prioo 

Tapia que les resultan especia1mente molestas debido a 



123. 

que a:tectan sus :particul.a.res intere?ea. 

0011 lo cual La Liga de Comunidades Agrarias de Michoacán 

Te amenazadas sus activid3des, pues al inscribirse su uc

ci6n política en un pln.no de lucha general del oovil::úento 

campesino en todo el pais, b~scando el establecimiento de 

las condiciones propicio.a a Wl:l revoluc16n s·ocial en el -

campo mexicano, despierta la o.ntiputin del Gobierno Fed~

ral, al chocs.r directamente con sus objetivos inmcdi~too. 

Este clima de rechazo a las pretenaio~es revolucion:.irias

del mo~iento campesino, po: pirte del Gobierno ?cdernl, 

és aprovecho.do por las autoridades locales p~ra cort~r -

las legítimas demandas de los C3.I!lpcsinoa I!l.ichoacanos, en

cuanto a su solicitud de dotación de tierra~. 

La fortia. en.que las autoridades locales encontraban :iis f! 
cil pq.ra. desarticular el moVim.iento agra.rista oichoo.c::ino, 

era la de reprimir, hostigar y aniquilar a sus diriGcntcs, 

con objeto de devolverle o.l novi.::niento campesino, un ca~~~ 

ter de solicitud individll.'.ll de tierras, corao se babia d~

ao antes de la fundnci6n de la Liga. Situación que era -

~'cilmente manejable y que pod.r!a mantenerse dentro de -

una serie de pe.ráme~ros que no afectaran en demasía 1os -
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intereses de los terratenientes~ 

¡ 

• '• ... . : 
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5.1. Agrupaciones en que actda 

Primo Tapia viaja~ conatantenente por todo ?.4.ichoacán, -

para &J'U.dar y constituir a los sindicatos. Su actU.:.lci6n

ccn.o organizador politico, hab!a crecido desde la. estruc

tu.raci6n de los sind.icatos agrarios de 1as coaunido.des de 

Raranja, Tir!ndaro '3' '?arejero, hasta la organizaci6:i de -

la Liga de ~ami.mida.des Y' Sindica.tos A&ra.rista.s del :Sstado 

4e W.choac4n~ 

Su actividad pol!tica en favor del camvesino Y' los conta~ 

'tioe con la juventud comunista de Morelia, l.o conducen a -

formar la Local Comunista de ?Jorel.ia, en donde su uctua.-·· 

· .. c16n política se am111'ia al. :f'on::mr parte del. Po.rti~o Ccr:?u

ni.eta de ?a!lxico, que tiene una amplio. ir..i"lu~ncia. en le. -

:tormaci6n y .. expresión de su pensamiento, o.ur.que su forma

c~6n pol.!tica de origen anarcosindicnl.ist~, obtenida ---- . 

durante su estancia en los Estados Unidos, así como su 

sensibilidad política que le ~ermite estar en contacto cor. 

e1 pueblo campesino, lo al.eja.n de realizar planteD.I:liento

meramente pragcáticos~ 



126. 

Su participac16n en la Pederaci6n de Sindicatos de Obre~ 

roa y cw::tpesinos de la CR<lJ, le permi.te estar en cont~cto 

41recto con la actividad de esta organiz~ci6n, que tuvo -

:Lndudab1emente gran in!'luencia en el desarrollo politico-

4el pa!s, adn cuando. no desarrolló lA CRC:t! activid:ides -

a&raristas de gran relieve, si FOr necesidad nnte la fue~ 

za pol!tica. que representab:i el sector c:wpesino, en o.1- . 

GUJlOD momentoa intervino en los probleoas agrarios, nur..-

que no sieopre en fo.ver del con:peoinado. Sin el:.lb::i.rco, l..'1. 

presencia de Primo Ta.pia en esta parte michoa.c:ina de !a -

cma.r, influyó en el pen93l:licnto de muchos de ouo mi.:!t:.b:ros 

que luego participaron r:ids de cerca con Primo Tapia en --

1aa 1uchtls agrarias de L:ichoo.cán~ 

Los 4xitos ·que obtiene como oreaniza.dor del movim.i.:mto -

a&rarista caz:tpesino,.cuyo. .ca:ror cull:únaci6n lo es l:.i. for

mación de lo. Liga de Co:iunidadcs A~aria.s, lo llev:m a. C.!!; 

trar en contacto con lideres y a.g:ru:paciones, cooo Ursulo 

Ga.1ván de la. Liga de COl:lunid::ldes Acrario.s de Veracruz :¡ -

Ra~ael Carrillo Secretario del Partido Cootu1ieta de ~~xi-
-

ºº• 

De tal manera que su destacada actu.a.ci6n como milito.nte -
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4•1 asrariam.o, 11eva a su.s compafieros de lucha a propone!: 

lo ceno delegado de1 Consejo Campeain~~·Internaciona.1, que 

era una agrupación pertenec~ente & la Segunda Internacio-

11&1~ 

:&apieza pues a trascender, la actuación de ?rimo Tapia -

loe l.1;ú.tea·de la actividad política 1oca1, para actuar-. 

en conjunto, con el resto de las fuerzas pQ1itic~3 que en 

eae mc:aento ~orman parte de la vida política nacional. 

5;2 Sectores 

la actua~i6n ele Primo Tapia siempre estuvo vinculada dire2 

tamente a loa campesinos, sobre todo a las comunidades in

cl!genaa dentro de las cuales habia nacido y por tanto en

tendfa perfectamente. su problemática y forma. de ser y ac

tuar; 
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5~3 Los adversarios 

•Al ~ortalecerse la organizaci6n c!U:lpesina creada con 1a 

Lig::l. de Cc=unido.des y Sindica.too Agraristas, Primo To.pia 

obtuvo para l.as comunidades de !Ia.rnnja., Tirindaro y Tarc

~ero, que se. les dotara de cerco. de 2200 hectáreas, prin

cipalm~nte provenientes de 1a Hacienda de Canto.bria; cor.- . 

este rep.:irto de tierro.s, 1ogr6 te:r::i!l!lr con el dominio 

que ropresentaba esta. hacic:ida sobre los co.opeoinoa de l:i. 

localidad, o.1 grado de que 1os co.mpeoinoo pudieron eleg:!.r 

sus propias autorido.des munici:po.1es. 

il haber. logrado Primo Tapio., que se efectu:.i.ro. el rep:lrto 

agrario en la tierra. que 1e vi6 nacer, se¿,'11n Apolino.r r.:~~ 

t!nez, Tapio. nnnirest6 que sus ambiciones se habio.n colilu 

do y que &l ya no pe~ia más en este ir.Luido" (G4) 

Sin enbargo la faerzo. que representaba. La..Lign, era un !:!,2 

tivo de preocup:ici6n po.ra las autoridades, debido o.l con

trol político que ejerc!n en la re~6n de Za.ca.pu. La. rc_E 

puesta de los latifundistas y autoridcdes, fue la de o.ccn 

tuar la repreoi~n contra 1os lidereo de la Liga, buscando 

(64) Apolinar tiart:!nez ••• op. cit. P• 200 
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al m.im:io tiempo e1 control de Uderes que tenian w:w. act!, 

tud af'1n a la política esta.ta.1~ 

~al es el caso de Juan C~ de 1a Cruz y de F&lix Severo 2~ 

pinoza. 

Por otra. parte, lideres de 1a CRct:, como Fidencio ~es6n--

4iz y Nicol.4s Ballesteros, trata.ron de aduef1arse de ln --

4ireoci6n de la Liga, aituaci6r. que trajo conoibo una lu

cha entre l.ns di~erentes facciones que ¡nrticipaba.n den-

tro de la Liga y qµe ae encontra.ban unid.:is en torno a. lo.

.pa.rtici:pac16n po1:!tica de Prioo Tapia.. 

Todas estas circunstancias pol!tica.s hacio.n dif!cil loG -

mov:lm.ientoo de Primo Tapia, y no s6lo eso, sino que lon -

dueaós de la hacienda de Cantabria, adversarios contu::i~

cea de Tapia., debido a l:J.s a.fecta.ciones de tierra. que re:; 

1:1z6 en sus propiedades. 

Presentaban un panor0J:1a, dentro dc1 cu.a.1 se cerr~ba. un -

c1r.cul.o en torno de Tapia, puesto que definitivamente ou 

presencia COI:lO líder de la Ligo., imposibilitaba la posttt

ra de 1os duefios de 1a Hacienda de Cantabria, de continuar 

con el proceso de am!)a%'o y 1os ~ovi.I:lientos de aiottl~cioneo 
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que evitaban qU:e la tierra. quedara en manos de l.os campe-

5;4 Su asesinato. Causas 

lea presiones e intrigas ejercidas por l.os dueños de la -

bacie~a la Cantabria, trente a unas o.utorid~des para las 

cuales la presencia· de Primo Tapia, era una .fuente de di

ticul tades po11ticas, er3 fácil. suponer que iba a tener -

un desenlace violento. 

la muerte de Prino Tapia daba a la.e autoridades loc~lea -

la oport~dad de continuar con sus planes, de desvirtu.::!r 

la tu.erza pol!tica de la Liga, pueoto que ya habi~ pu0s~o 

en aoviniento una serie de t~cticas, con objeto de p~opi

ciar e1.rcmpimiento ~el. equilibrio pol.!tico iopuesto po~

!apia dentro de la Orga.niza.ci6n de la Ligo. de Conunido.dcs 

7 Sindicatos Agrarios de Michoacd.n. 

Por otra parte, la ofensiva del gobierno Federal frente -

a1 movimiento agra.rista., en el. cu.al. se eI:1.pezaba a ver un 

pel.iat"O pol.!tic~, debido a su radicalizaci6n y a su cons

tante crecimiento, va a redunda.r en un hostig::i.miento, que 
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iDeT'itab1emente iba a conducil.- a su muerte, de ·otra c.a.ne

ra representaba lA posibilidad de que ~l ~ovimiento camp~ 

ai.Do se ~ortaleciera y amplio.ra a lfi:iites ~ol!ticos poco 

controlab1es~ 

De manera. que en e1 telegro.ma que env!a. el. General Juan -

Eepil1oza ~ Córdoba, al General Plutarco Elias Calles. 

Presidente de l!&.x:ico so dice "~e :::.cuerdo con l~n 6r:lon.:! o 

verbales que recib! de usted se mandó perseeuir b~ndolero 

Primo ~apia, que hab!a cometido fechorías y aae~in..,tos -

pueb1o Tarejero, quien hizo resistencia como en otr~s ce~ 

siones resul.ta.nclo c~ue~to), recogiéndosele el caballo q~e 

montaba, dos carabinas 30-30, un.:i. tercero1a de 8 ir.m, un -

máuser de 7 mc. y dos pistolas 44 orden:indose a cnpitán 

~ejeda que.persigu.1610 ponga en libertad individuos que 

1o acacpafla.bo.n, por no resu.ltarJ.ea responsabilidad" (65) 

De esta manera el 28 de abril de 1926, se
0

cumpl!an en la 

persona de Primo Tapia, 1os deai5Ilios de l.a política agr~ 

ria de1 entonces presidente de la Repdblica Plt\tn..rco Eliao 

Oal1es, quien por wm. parte a:p..."\.rec!a coco 1lll politice ~ue 

pdb1iclll!lente. foetentaba la política de reparto acrari~ y -

(65) DocUI.'lentoa para la. Historia. ••• op; cit. p. 189-·190 
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r.ivind.ica.ci6n campesina, ~ por otra i:arte, giraba. ina--

truociones a 1os mi.U.tares para que protegieran a los ha

ceJUlados contra cualquier tipo de acttW.ci6n ~ue pusiera en 

peligro sus intereses econ6mi.cos~ 



CONCLUSIONES 
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PBDERA: 
La ti¿:ura de Primo Tapia no podría.ooa considerarla ca::io -

la de un ide61ogo que marc6 toda una. torma de concepción 

asraria en ?.ric!:d.co, dado que las ideas agrarias que adoP

ta, son las dominantes en su 4pocn, sobre todo derivadas

cle la influencia del anarquismo, y del materia.lismo hi:Jt~ 

rico~ 

SEGUNDA.: 

?To es tw;tpoco W'1 caso e:ccepci onul en este :i.spccto, pu.ca -

el n.narcosindicn.licmo :r el materialismo histórico, ha.b.:fo.:1 

empezad.o o. difundirse en t:dxico desde fines del aislo ¡u

sado, por ~edio de textos de d1r~su6n pol!tica, oin qu~ -

ae hubieran propo.69-do ampli::u:iente los textos ori.;i:1al·~a -

de a.11tores del ::naterialisoo hiat;6rico~ P.a.z6n por la. cu.::i.l 

el conocimiento de estas teorías eran meram.ente su~er:i

cia1es; 

TERO:!RA: 

Lo que sucedió con Pri:no Tapia, es que el conocimiento 

auperficial de esta idoolog.ía, Wlida. a la sen3ibilid~d p~ 

litica que tiene respecto a la problemática socin.l en •1ue 

viven laa coc.un:i:da.des ind:!.;;ena.s de l.:ichoac:in, crean una -

respuesta inoediata de participa.ci6n política, en un no--
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mento en que la etaiia arnnda de la. Revolución mexicana., -

hab!a provocado una ruptura soci~l y 1a r:iani~est~ción de

la proble:ciática social. 

E:d.ste entonces en Primo Tapia WU\ conciencia, de que los 

plan~ecunientos deriv-a.dos de las Leyes Agrarias no van a -

solucionar la condición soci::il en que vive el ca.mr>aaino,

porque &ata no se soluciona d...'1.icamcnte con el si::lple ~e-

parto de tierras, sino con u.na oodificaci6n al sisteca. ie 

producción agrícola. 

La percepción social del problema agrario por purte de -

Pri!llo Tapia, ca.la tan pro!"tl."ldo, que no s6lo logra cohe::li_2 

na.r un oov:ir:liento campesino orgr-.....nizn.do par::1. la. defensa de 

sus derechos, sino que sus plante'1C.ientos respecto al pr~ 

blema agrario siguen vigentes. 

Porque puede o no estarse de acuerdo con laa soluciones -

propuestas por Primo Tapia, pero no puede disentir3e con

•1 en cuanto a que el probleoa car.tpesino, encierra un.a -

condioi6n de depaupcrizaci6n social, en todos 103 n~pcc-

tos, prod.uctD dé su condici6n de vida miserable, en u.~ m~ 
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clio social. que no la pe::uite vislumbr.:ir nin¿;dn cambio --

para mejorar sa condici6n; que el. de e.t:ligrar B otras tie

rras. en busca de fortunn., cuando 3e tiene el arrojo, o l.a . 
l 

4eeesperacif~ para hacerlo. 

Qt1INTA: . 

Iaa soluciones que Pr:Ulo Tnpia propone, para la modifica

ci6n de la. vida del canpe3ino, y que imple!lont:i en al.:;u-

nas de las coounidadea ~ichoaca.-u:i.s, aot~b:J.n baoudas en la 

~irme.creencia de que si se modifica el entorno ooci~l en 

que vive el ser hwuuno, ea posibl~ losr~r c~~bios en ou -
-

~om.a de a.ctttar Y' pen3ar. 

SEX'.J!A: 

Ea m~ el.ar~ su concepci6n, de que el problctla u:;r:irio 

deber:!a soluciona.rse por I:ledio de l.a. producci6:i co::i.u.'1..~l -

ele la tierra, a fin de mantener una or.;-..::.niza.ci6:i produc-

tiva que ga.rantiz::i.se UJ1a rt!nta.bilidad a.d.ecuci.dn para 3oot!?, 

ner a la conunidad que labora. en ella. ·La. idea de la ~ro - -
piedad. COI!l~l parece percibirse en Prino Tapia cono u.~ 

medio de ~ara.ntizar la posibilidad de desarrollar en ~l 

plano social, estructura3 de producci6n nti%'Ícola qu~ res

pondan a los intereses de la. colectivi.iad, en conjunto, 

independienteoente del inter&s po.rtic~la.r~ 
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Sin embargo, no }Jriva en PriI:lo Tapia la i~ea der iguali-

tariaillo total, sino que reconoce la necesidad de la par!i 

o1pa~i6n y el estuerzo de l.lD. individuo, ois:ia que 1.1nica--
' 

mente se lo~~ por cedio del est1mulo que representa la -

obte~ci6n de recompens::i.s que correspondan al eofucrz=o re:;: 

lizado en lo personal, independientemente del tro.b~jo en 

oamtn~ 

SE~D.L\: 

Pero desde luego en donde ra.dica la mayor trascendencia i~ 

la actividad de Pri!no Tapia, es en su enorme capacidad de 

or63Dizador político, y su carrera política revela cst~ -

habilidad desde va.ríos aspectos, considerando o?l uedio -

eoc~a1 en que vivia. Un oedio rural ind!~en.:i, oujeto a -

la pre3i6n cUltur~l de las tradiciones y por tanto stu:ia-

mente proclive al conservadurismo, es f&cilr:lcnte cocpren

eible que la moviliz~ci6n política que lo:Jr6, por ~equeao 

que ~ueda consider~rse el grupo de militantes reu..<ido en

la Liga de Cmunidades y Sindica.tos Agrarista.a de :.r1c~10a

cán, con respecto a la totalidad del país, resulta il:lpor

tante, COl:lparado con la .magnitud del esfuerzo q1.1e Pri::lo -

~apia necesit6 re~lizar f'rente a los obstáculos que se -

le impon!nn. 



Wo ha3' que perder de viata tampoco, que lao condiciones 
aociá1es de ruptura que se presentaban en e1 mooento en -

que ~e in:loia 1a carrera política de Tapia, coadyuva.ron a . 
au. presenci;:~ ;¡ evo1uci6n C:OilO l.:!der agra.río. 

OC1!A.ftA: 
El 4esp1iegu.e de actividad pol!tica realizada por PrÍI!lo -

!apia, coco un cOl:lba.tiente de la re:f'orma. agr::i.ria, wi ho:i

bre de acci6n, pone tnnbi~n de nnnifiesto la falacia de -

una serio de o.rgu.-:i.entos que se oa.neja.ron y se r:w..."lej:ln, --

acerca de la incapacid:!d del indolatino, para hacer cooao 

7 mejorar la aituaci6n en que vive y e~ el caoo ie Tapia, 

queda de mani~iezto que no os un::i. característica ~::i.cicl 

que pesa como un :::i.o.1e:ficio sobre nueotro pueblo, lo qt1e 

lo :nantiene en e::Ja condición, oino toda u.na s~ric do cGtr'J.~ 

turas socio.J.es que le ir.lriiden mo•rerse. 

Po~ue cuando la condici6n social de opresi6n, pcroite el 

más m:!nimo rescoldo, se manifiasta u.na activicl:l.d y po.rti

cip3ci6n que puede 1lego.r a planteamientos y soluciones -

que cuestioruui la realidad en que se vive, y modificarla 

en :La. práctica con ~xito, cono lo demuestra el trabajo de 

producción realizado en naranja. de Tapia. en 1924~ 
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