
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

Esc11t1 Nacl1nal d1 EsttdilS Profesi11ales 
"ACATLAN" 

EL MUNICIPIO LIBRE Y LOS

CACIQUES MEXICANOS 

IISIS PIDHSIII 
J. A. GUSTAVO CALZADILLA REYES 

MARZO DE 1981 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



C O N T E N I D O 

PROLOGO............................................. I 

I EL MUNICIPIO LIBRE Y LOS CACIQUES MEXICANOS •.••••.•. 1 

II ANTECEDENTES INMEDIATOS ••••••..•••••••••••.••••••• 13 
a. Las Jefaturas Pol1ticaa • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • . . 13 
b. Reclamos de Independencia Municipal ••.•.••••••• 19 

III EL KUNICIPtO LIBRE EN EL CONGRESO CONSTITUYENTE •••• 28 

a. El Proyecto del Primer Jefe •..•..•..•...•...•. 28 

b. Prote¡er al Municipio Libre •••.•••••.•••••••••• 30 
c. Loa caciquea Ganaron la Batalla •••••••••••••••• 38 

IV LOS CACIQUES Y EL REPARTO AGRARIO •••.•••••••.•••••• ~3 

a. La PoUtica A¡r,aria de C.!'Nlnza ••..•••.•••••••• ~3 
b. Loa Privile¡ioa caciq~ilea se Fortalecen •••..•• ~8 

V LA LUCHA DITRE EL PODER CENTRAL Y LOS PODERES LOCA-
LES .............................................. 50 

a. 1923 - 192~: Obre¡oniataa y C.lliataa Contra De-
lahuU"tiataa .................... 50 

b. 192111 - 1928: Obre¡oniataa Contra C4lliataa ..... 56 

c. 1929: C.lliataa Contra Eacobaristaa •••••• 60 

VI FUNDACION DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO •••••• 70 
a. Circunstancias que Dieron Ori¡en al P.N.R •••.•• 70 
b. Estl'llctur& • Iaportancia del P.N.R ••••••••••••• 78 
c. El P.N.R. y el Municipio Libre ••••••••••.•• , ••• 83 

CONCLUSIONES ••• , , , •••• , •• , , •• , , , , • , , , , ••••• , , •• , , , , 86 

BIBLIOGRAFIA • , , • , • , •.•••••••••••• , ••••• , ••• , •••• , • • 88 



PROLOGO 

La idea de realizar la inveatigaci6n que el lector tiene
en aua 1111110a, aurgi6 en el transcurso del Seminario de Preeap~ 
cializaci6n de la Licenciatura en Sociolog!a que ae imparto en 
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlb". En a
quel tiupo (han trancurrido ya ala de dos afloa), el motivo 
fundaaental para estudiar el municipio en "6lcico, fue la no 
existencia de investigaciones difeNIJltea a las nuatll'Oaaa teaia 
profesionales y ensayos que lo enfocan desde el punto de vista 
legal o adainiatrativo. 

Aotuai-nte, la observaci6n ai¡ue siendo vil.ida, no oba-
tante que ae han publicado algunos estudios antropol6gicoa que 
analizan la estructura de poder al interior de aunicipios ea~ 
c!fioos y que, indudabluente representan un avance significa
tivo en el estudio de la realidad municipal aexicana. Sin em-
llllrgo, el becbo de que no ae contemplen en ellos las condicio
nes biat6ricaa que dieron origen a \DI& dependencia aunicipal-
aapliamente propagada pero lliniaamente explicada, ni el senti
do de las relaciones que ae establecen entre el aunicipio y la 
estructure aociopol!tica nacional en la que se encuentra inaq 
ao, limitan el avance -cionado. 

Tratando de f0118ntar la bGaqueda de perspectivas diferen
tes a las que ya existen, el presente trabajo tiene entre sus
objetivos eatiaular el inteÑs de loa aoci6logos mexicanos por 
el estudio del aunicipio en H&xico, inatitucion social, pol!t!, 
ca y adainistrativa con la que el ciudadano tiene au primer y
als elemental contacto con el gobierno. 

En la realizaci6n de esta inveatigaci6n contraje innumel'!. 
bles deudas con las personas que me hicieron obael'Vacionea y -
C01Untarios muy valiosos. Pal'ticularmente, deseo agradecer la
paciencia, claridad intelectual y a6lida disciplina del licen-



ciado Roberto Salcedo Aquino, cuyae cualidades profesionales -
ae brind6 si-pre con un alto esp!ritu critico. Las ideas que
aqu! se sustentan, sin embargo, son de ai absoluta responsabi
lidad. 

A la seftoN Imelcla Paredes Escorza, le agradezco infinit~ 
mente su apoyo en la aecanograf!a del borredor final. 



I. EL MUNICIPIO Ll8lE Y LOS CACIQUES l'{EXICANOS 

Al aprobar r~ 41'tículo llS Constitucional, el Congreso 
Constituyente reunido en Quer6taro determin6 que los estados 
adoptarían en su Ñgimen interno la forma de gobierno republica
no, representativo y popular, teniendo como base de su divisi6n -
territorial y de su organizaci6n política y administrativa el mu
nicipio libre, que sería administrado por ayuntllllientos de elec-
ci6n popular di.Neta, sin la inter-Jenci6n de autoridades intel'lll8-
diu entre ellos y el aobiel'IIO del estado. 

Asiaismo, fue voluntad del Constituyente otorgar a los -
aun.icipioa la facultad de adainietrar libz,emente eu hacienda, la
cual ee fo198I'Íc de las contribuciones que les seftaluen las le-
gisla'tul'&e locales y que, en todo caso, ser!an lu suficientes -
para atender a sus necesidades. Adema, les concedi6 personalidad 
jurídica y liberta.; en su Ñgiaen interior. 

Sin eabargo, 110 deteniin6 constitucionalMnte los iapUB!, 

toa municipales, ni fij6 criterios definidos para que las legisl~ 
turas locales los determinasen, escamoteando as!, la base econ6mi
ca del ~cipio. Y ei bien ea cierto que apoy6 la creaci6n del m!! 
nicipio libre, de au li!Mrtad econ6aica y polít.ioa, tambib lo ea 
que no nt:ableci6 lineaaientos eapec!ficos para gaNnt:izarla. 

Alimentad& en cierta medida por estas lagunas, la situa
ci6n de 109 IIWÚcipíos contradice la letra constitucional en cuan 
to _a lo que a libertad política y suficiencia econ6mica se re
fiere, ya que, por un lado, co1110 lo han de110stra40 algunos estu-
dios de caso, la consecucl6n y ejercicio del poder político al in 
terior de los municipios est, influenciado consideNblemente por 
fuerzas o poderes ex~ernos a la comunidad municipal. De tal suerte 



que los asuntos importantes del municipio no se dirimen en el seno 
del m.ismo,sino fuera de ~1. 1 

Por otro lado, de la penuria econ6mica por la que atra-
viezan la inayoría de los municipios mexicanos se tiene una idea -
al considerar, por ejemplo, que en 1960 tenían una pa.rticipaci6n
conjunta en el monto del gasto pGblico del 2.81, la ci.al en 1976-
se redujo al 1.71. En este ello, s6lo loa municipios de Guadalaja
ra, Hontel'Nly, Hexicali, CUliac'11, Puebla, Tlalnepantla y Naucal
pa.n, ten!an ing!'Uos fiscales superiores a los 100 millones de p~ 
sos anuales; otros 77 recaudaban entre 6 y 100 millones; 673 en-
tre S mil y 250 mil pesos y los demls ingresabsn entre 100 y S -
mil pesos anuales. En 1978, el 67\ de ellos report6 ingresos an~ 
les entre 100 y 257 mil pesos, en tanto que los restantes no cap-. 
t6 un centavo de contribucionea. 2 

Aunado a ello,la dependencia y penuria del municipio, que 
convierten al artículo 115 constitucional en un inst~nto legal 
alejado de la realidad municip&l, est'11 legiti-das por la le,ts
laci6n estatal, ya que la mayoría de las constituciones loclfles -
clar«mente establecen una serie de controles que significan una -
sup-.ditaci6n d.el mismo e los 6rganos centrales en materia financi!. 
ra, política, electoral y legislativa.. Veamos algunos ejeaplos. 

En el terreno financiero, la mayoría de ellas facultan a 
la legislatura local para dictar le ley de ingresos municipales, 
aprobar los presupuestos de egresos respectivos, revisar su cuenta 

1. Aria, Patricia y llaAn, Lucfa. Deaandu y Conflicto, el poder polttlco en 
1111 paablo de lloreloa. Nlaioo, nueva mvmi, 1979, 1., p. J.· Bchyrer,Frana. 
Pacclona11- y patzonaZ90 del PRl en an -lciplo de la huuteca hldaltJU
H. llbloo, Colevto 4a Nlxioo, c:aademoa del cu llo. 16, 1976, 35 p. 

2. Norl, Antonio "IOa -lclploa fan~ , tqalln Mt6 al fedarali.aao?".
llbioo, nvlata n- llo. 35, novi.-,r• 4a 1980, p.35 - 37 



anual, autorizar la contretaci6n de empr6stitos y aprobar los 
actos de dominio que celebran les autoridades municipales. En 

algunos casos, el proyecto de presupuesto de egresos es some
tido por los ayuntillllientos • le legislatura local a trav6s del 
gobernador. Y es clero, es!mi:8110, que las legislaturas estet~ 
les elaboran les leyes de ingresos municipales sin sujetarse -
• lineillllientos concretos, ya que ni le Constituci6n federal -
ni las estatales los contemplan! 

El control pol!tico teabi6n es legitimado debido a que -
la aayor!a conceden el ejecutivo local, el gobernador, fecult~ 
des de inspecci6n municipal y supresi6n de los ayuntamientos -
cuando estos no cumplen su co-ticlo (desde luego la facultad -
incluye una amplitud de criterio en loa gobernadores pare •PI'!. 
ciar subjetiveaente las causas que 1110tivan tal medida). por -
ej-plo: le Ley Org,nice Municipal de San Luis Potosí, eata-
blece en su artículo 9 lo siguiente: 

ªBl ejecutivo del Betado podr, declarar le9alaente dieue! 

to c~alquier Ayunt .. iento que por actos positivos, debi

daaente coaprobados se pon9a en estado de rebeli6n con-

tra el gobierno o las institucionee estatal••, o cuando

taabi,n, se pon9e en estado de rebeli6n contra el 9obie~ 

no o las conetitacionee estatales, o cuando taabi,n por

actoe positivo• ae ooapraebe que dentro del propio Ayun!a 

aiento existen circunstancias 9ravoa que lo iapoaibilitan 

para el desarrollo noraal de sus instituciones•. 

El control del municipi~ en las constituciones locales -
se ejerce tambi6n en materia electoral y legislativa. La 11111)'0l'Í4 

3. GeMs 'l'orruco .iéíJ. "El arco juddico del municipio wicano• an,Jial
- Ottal81191), RacJina y IIOnno Collado, Jor9a. ioa *'1ic1p1oa de "'1cico, 

lllzioo U.N.A.N., 1979 p. 118 



de ellas, excepto en el caso de Hidalgo.Tlaxcala y Zacatecas, 
facultan a la legislatura o al ejecutivo locales para califi
car lds elecciones de los ayuntamfentos y algunas someten la
revisi6n de las ordenanzas municipales a la legislatura del -
estado, 

Por ejemplo. Coahuila, en el U't:Ículo 67 constitu
cional establece como facultades del poder legislativo nexam! 
nar, aprobar o reformar los reglamentos o bandos de policía -
que formulen los ayunt1111ientoa•, Y el U't:tculo ~7 de la Cons
tituci6n nayarita le atrib-"Ve"expedir las bases generales a -
las que de~ sujetarse loa Ayuntaaientos para la formaci6n 
de los regl1111entos respectivos" 

Otra disposici6n iaportante que limita la capacidad 
de acci6n de los aunicipios, es la que determina expres1111ente 
8U8 facultades. de tal maneI'e que las autoridades IIWlicipales 
s6lo pueden hacer lo que espectficuente les sanala la ley y~ 

ruada úa. 

Así las cosas, el aunicipio ni administra libl'ellente 
su hacienda, ni es libre en su :Ñg:imen interno, ni tiene pers2 
nalidad jUl"tdica plena, ni tampoco libertad de acci6n. Expli
car las causas hist6ricas que origirua:ron la dependencia polí
tica y penuria econ&.ica del aiao es el objetivo del presen
te trabajo. 

Con base en el marco que conforman las oit'CUnstan- -
ciaa citadas, la dependencia econ6mica y la carencia de libet 
tad polttica 11U11ioipales han sido fen&nenos ampliaente acep
tados pero m!niauente explicados, 

Pozo ejaplo, en un t!'abajo realizado por dos antrop! 
lopa, que describe y analiza la vida polttica de la comunidad 



campesina de Tctcld del Volcin, estado de Morelos, se establece 

como premisa del estudio que: 

"Ye forme parte de lea vordadea evidentes e incluao -

oftcialaente aceptadas que loa municipios son entid~ 

de• ain autonomfa polfttca y econ6aica."" 

En un ensayo referido a la lucha popular en los muni
cipios, publicado por una revista caracterizada entre otras co
sas por su posici6n cr!tica a nuestro sistema pol!tico y social, 

se afirma: 

"Be ya un la9ar coaGn inaiatir en la• reatrlccionea p~ 

lfticaa, jurfdicaa y econ6aic•• de loa aunictpioa, d! 

do que el preaidsncieliaao y la adatni•~raci6n centr! 

lizade invaliden la estructura ideal del aiateaa fed~ 

ral, un buen nGaero de decisiones iaportaotes que af~c 

tan a le poblaci6n no se diri•en en loa aunicipioa:5 

Antonio Hori considera que: 

"La conaolidaci6n polftica del Eatedo Mexicano Moderno 

requiri6 taabi¡n de la ooncentraci6n del poder de de

ciai6n polftica. Loa aunicipioa perdieron por ello a~ 

tono•fa polf~ica y financiera y con ella, la capaci-

dad de or9anizar su propio territorio:6 

Sin embargo, falta explicar ¡.~r qu~ los municipios 
perdieron autonomía política y financiera, para dar paso a la -
concentraci6n del poder de decisi6n polStica en el gobierno ce!! 
tral. Desde nuestro pur.to de vista, la explicaci6n debe derivar 

4. Ariaa, Patricl.4 y BodÍÍ, Lucfa.- Op. cit. p.11 
l. I.6pez llontjaldin,Mriana. "La lucha popular en loa municipios". M6xico,

reviata caadarnoa pc,lfticoa, nGa. 20, abril-junio de 1979, p. 41 
,. Mori, Antonfa. Op. Cit, P. JS 



6. 

se del ~nSlisis de las condiciones hist6ricas que entre 1917 y 

19?9 dieron origen al surgimiento del Estado Mexicano, asi co
mo de las consecuencias que par.:, el municipio trajo la necesi
dad de consolidaci6n del mismo. 

La tesis que en este trabajo se sostiene es la si-
guiente: El control financiero y político que los gobü,rnos -
estatal y federal ejercen sobre el municipio. surge coao un 111!. 
canismo para controlar al caciquismo. con el objeto de consoli 
dar un gobierno central fuerte. capaz de impulsar la reconstl'!!c 
ci6n y el desarrollo material del país. 

El marco de interpretaci6n del periodo hist6rico i!!, 
dicado que sustenta nuestra tesis, se explica a continuaci6n. 

A raíz de la desill'ticulaci6n del sistema pol!tico -
porfirista. el poder pol!tico se fraccion6 regionalmente. dando 
lugar a la emergencia del caciquismo c:oao fonu fundamental 4e 
dcainaci6n politica. De esta maneJ:>a, loa caciquea que durante
el gobierno del general Porfirio Diaz estaban controlados,eJae!: 
gieron en la escena pol!tica nacional decididos a resguardar-
su zona política de influencia, libre de toda ingerencia del -
gobierno central que implicara un resquebraj-iento en su daj 
nio político regional. 

No pretendo afirmar que el caciqui-o se origina a
raíz de la Revoluci6n. ya que esta forma de d-inaci6n política 
'/ eco116aica sobre la poblaci6n, ¡rinc.ipala!nte rural, se encuentJ:>a
ínt imaaente ligada a la historia de nuestro pa!s, por lo menos
jesde que. durante la conquista espaftola, se fund6 el primer -
syunt11111iento de la Villa Rica de la Veracruz. 

Lo que si intento recalcar ea que uno de los resul
tados del movimiento armado que se inicia en 1910, fue el en-
Frentamiento entr~ los caciques regionales y el gobierno cen--



tral, aquellos que pretendían consolidarse políticamente en -
sus l"eSpectivas regiones, y éste, que para nacer y fortalecer
se, ~equería concentrar las decisiones políticas y darles un -
alcance nacional, 

La tendencia al fortalecimiento de los cacicazgos,
expresada por la posici6n autonomista en contra del gobierno -
central mantenida por los caciques,se explica por el inteÑs -

que 6stos tenían en seguir monopolizando la propiedad de gran
des extensiones de tierra y en general la riqueza de localida
des y regiones enteras, así como por las facultades constitu-
cionales del Estado posrevolucionario para impedirlo, lo cual
necesariamente gener6 relaciones conflictivas entre estas dos
fuerzas. Ello no significa que los gobiernos de Carranza,Ob¡e
g6n y Calles se hayan caracterizado por su posici6n agrarista, 
pero sí que los caciques hacendados utilizaron todos los medios 
y métodos a su alcance para impedir la aplicaci6n del artículo 
27 constitucional. 

En este sentido, fortalecer el dominio político so
bre sus zonas de influencia aumentaría su capacidad de nego
ciaci6n con el gobierno central. Y uno de los métodos para lo -
grer dicho fortalecimiento fué el control de los puestos pGbli
cos IIWlicipales, del municipio en Gltima instancia.-

Controlar los puestos pGblicos de los ayuntamientos 
era .i.aportante para los caciques,en la medida en que por ese -
medio podían ejercer legitimamente la coacci6n física para re
primir o asesinar a los líderes agrarios e impedir la ocupaci6n 
de sus tierras, así como manipular m,s facilmente las eleccio
nes para diputados locales, federales y gobernadores, con el -
objeto de reforzar la defensa de sus cacicazgos ante el gobie! 
no central. El poder de los caciques no nacía Gnicamente del -
cont=l Que eiercían sobre lo~ avuntamientos. oero el control-



de éstos era 1Jn medio mSs para con:.olidar su puder polftic,o -
locdl y re~ional. 

Ahora bien, la tendencia de los caciques a consoli
:lar su dominio polÍtico regional con el objeto de i111J>edir el -
reparto de tierras, socababa la estabilidad y tortalecimiento
:lel gobierno central, en Gltima instancia del Estado Nacional, 
jebido a las siguientes razones: 

a) Los gobiernos emanados de la Revoluci6n estaban 
obligados a distribuir las tierras a los campe
sinos, ya que, adem6s de que as! lo establcci6-
la Constituci6n de 1917, la pacifrcaci6n en el
campo dependía de ello. 

bl De la tranquilidad en el c-po depend!a la eat! 
~ilidad del gobierno r.entral. En Gltiaa instan
ci3, la base real de apoyo al Estado radicaba -
en la solidaridad campesina así como en su cap! 
cidad de movilizaci6n de este sector. 

c) La inaatisfacci6n e intranquilidad de grandes -
ndcleos de c411J>esinos, fue parte de la -teria
prima en la que se apoyaron loa caudillos revo
lucionarios para disputarse el poder pol!tico,
dando lugar a constantes luchas facciosas que -
debilitaron aGn m!s la solidez pol~tica del go
bierno central, 

A pesar de que el reparto de tierras fufi muy lento
urante los gobiernos de Carranza, Obreg6n y Calles, la tenden 
ia de los mismos fue controlar a los caciques en general y d~s 
ruir a los caciques oposicionistas en particular. Esta tenden 
ia se convirti6 en una PURna entre los poderes reRionales ---



enemigos y el gobierno central. 

De esta manera, si controlar los puestos en los ayu~ 
tamientos era un medio para que los caciques consolidaran sus -
cacicazgos, tambifn fue vital para el gobierno central controlar 
de alguna manera a los municipios con el objeto de debilitar a

los caciques. 

Para este Gltimo, el proceso de control no fue sene! 
llo debido a varios factores. El m4s importante, fue la conve~ 
si6n de los militares revolucionarios en caciques, hecho que los 
llev6 a canbatir los intereses que durante la Revoluci6n defen
dieron, erigi~ndose en el principal obst!culo para el reparto -
agrario. Los caudillos militares mis importantes, convencidos
de que eran merecedores de una recompensa por sus servicios Pl'!,S 
tados durante la Revoluci6n, utilizaron sus tropas en benefi
cio de sus intereses personales y empezaron a adquirir grandes
extensiones de tierra que antaflo pertenecieron a los terrateni~n 
teft porfiristas y se convirtieron, por tanto, en el pilar prin
cipal para impedir el reparto agrario, 

Un segundo factor, fue que los gobiernos estatal y -
federal perdieron un agente important!simo de control pol!tico
a nivel local y regional, legitimado constitucional.mente (me r~ 
fiero a las jefaturas pol!ticas que fueron abolidas en la Cons
tituci6n de 1917) y ello facilit6 a los caciques-hacendados el
proceso de control polttico del municipio, ya que, no teniendo
un ~ontrincante al servicio del centro con el poder legal que -
otorga la constituci6n, pudieron monopolizar mis facilmente los 
puestos de los ayuntamientos para combatir desde ah! el reparto 
de tierra11. 

El tercer factor lo constituyeron las llUlJlll6 por el
poder entre los caudillos militares m!s imoortantes. va oue ello 



10. 

fortdlec.i6 al caciquiS1110. Y lo grave fue que las luch.is facci~ 
sas por monopolizar el poder político a nivel nacional fuel"(\n
~onstantes, por lo menos hasta 1929, destacando la de Carran7..:t 
y Obreg6n en 1919-20; la de Obreg6n y Calles contra Adolfo de
la Huerta en 1922-2~; la de Calles y Luis H. Morones contra -
Obreg6n en 1928 y la de Calleu contl'a Escobar, llaDzo y Topete 

en 1929. Sdlo seftalo los aftos en que dichos enfrentaaientos
hicieron crisis, porque,, en realidad, el ~ento fue -
permanente, por lo menos d~sde que don Venustiano CarNnza 11~ 

g6 a la Presidencia de la RepGblica, hasta que la rebeli6n es~ 
bar'ista fue sofocada. 

n marco hist6rico que encuadra y sustenta nuestra
tesis es la permanente lucha entre el gobierno central y los -
caciques opositores al aiamo que se di entre 1917 y 1929 y que 
tiene sus expresiones mis v.i:al.antas en 1923 - 192- y 1929, con 

las rebeliones <lelahuertista y escot-arista. En esta pugna, los 
caciques opositores -ntuvieron u 1,1 ¡:osici6n autcmaaieta, ccin

el obj~to de resguardar su zona politice de influencia ante la 
tendencia del gobierno centr .1 para ,:c,acen'trllr el poder pol.St! 
co, imprimiendo a sus acciones un al::!cJlce nacicnal. 

Describir y analizar esta pugna es iaportante p;n"Que 
en ella se encuentran los or!genea y 2'8ZOll88 de la dependencia 
pnlítica e insuficiencia econ61ica 1111nicipalea, ya que el 111111! 
cipio qued6 dtenazado entre estas dos fuerzas. 

Para cumplir coa nuestro objetivo se proceder& ccao-
sigue: 

En el capítulo II, Los Antecedentes Inmediatos, se -
~ealiza una revisi6n de la importancia y funciones de las jefa
turas polhícas para el sist-,,ma político porfi-rista, así caac -

resaltar que los m6to<los u~:1;Lados por loe jefes pol!ticos para 



cumpliT con su cometido ocasionaron constante" t't!<.:lamos, algu
nos armados, de indepcndcncid municipal y r;upresi-6n de dichas
jefaturas. Ello di6 origen a dos corrientes soci·ales sobre el 
contenido y signi:fícaci6n de la libertad municipal, que tam-
bi&n se analizan en este capitulo con el objeto de apreciar -
su influencia en el seno del Const.ttuyente, 

El cap!tulo III, es un anil.tsrs de los debates del 
Constituyente en torno al municipio libre. Se pretende con !S 
ta revisi6n aquilatlll' las implicaciones de la eupreei:6n de las 
jefaturas poH'.'ticas para los caciques y para el gobierno cen-
tral, aaimisao, evaluar la importancia que tuvo el fracaso de 
algunos diputados Centre llos Herrberto Jara e Hilario Medina) 
por establecer con'trolea sobre el munici~io. La primera bat~ 
lla entl'e los poderes locales y el poder central tiene lugar 
en el Congreso Constituyente. 

En el capitulo IV, La Politica Agraria de carranza, 
se realiza una evaluaci6n de la misma con el objeto de precisar 
que loa caciques se fortalecieron durante su gobierno, retra-
sando con ello la consolidaci6n del gobierno central y radicali 
zando las pugnas posteriores entre &stc y los poderes locales. 

La descripci6n y el anilisis de los levantamientos 
armados de 1923-t92q, 1927 y1929, ocupan el capitulo v. Ello -
con el fin de evidenciar el sentido de las confront~cionea 
entre el poder central y las maquinarias políticas locales, 
as:!'. coao sus repercuciones para el municipio, 

Finalmente, el capitulo VI analiza la fundaci6n del 
Partido Nacional Revolucionario como el primer resultado insti 
tucional , favorable al poder central, del proceso de centr~li 
zaci6n política y control de los caciquee oposicionistas. Adc= 
ll1is, se refiere a la situaci6n hist6rit:a concreta que origin6-
;u fundaci6n -el asesinato de Obrev.6n- y fiC explican las imPli 
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caciones q,,e para el municipio Jcarre6 ésta íiltima. 

Dos comentarios mlis p,,ra final~.z.ar este caphulo l!l 
tToductorio. La raz6n de que se escoja 1917 y 1929 como el mil!: 
co hist6rico del trabajo, radica en considerar que en el pri-
mer afto se sientan las bases constitucionales que conforman el 
tipo ideal de Estado posrevolucionario, incluyendo al munici-
pio, y el segundo ve nacer, con la creaci6n del PNR, el inicio 
de las bases institucionales que per111itir{an hacer parcialmente 
real dicho tipo ideal, as{ como conformar una realidad municipal 
institucionalizada que se aleja radicalmente del esptritu, ah 
o menos vago, que inspir6 al Constituyente en la redacci6n del 
artículo 115 Constitucional. 

La inquietud personal que origin6 este trabajo, así 
como la relev=cia del mismo, radica en que el municipio cons
tituye una prim~ra instancia de arbitraje y tramitaci6n en di
versos conflictos, d,ndose en él de manera elemental e inmedi~ 
ta la relaci6n entre ciudadano y gobierno. Y tal como se afirma 
en un ensayo sobre la lucha popular en loa lllllnicipios -que cada 
vez ea m,a frecuente- el abstencioniBDIO persistente, el repudio 
al Parido Revolucionario Institucional en algunos municipios, 
el apoyo que en algunas ocasiones obtienen loe partidos de º1>2 
sici6n y las movilizaciones populares que han requerido la in
tervenci6n de fuerzas represivas, llevan el cuestionaaiento P2 
pular da a11, de los partidos y el sistema P.lectoral: lo lle
,an a cuestionar al Estado. 

Esta situaci6n por la que recientemente han atrave
~ado algunos municipios de los estados de San Luis Potosí, Ta
aaulipas, Hidalgo y Oaxaca , por eiemplo, en gran medida deri
,ada de la dependencia política y penuria econ6mica del munic! 
,io, me m0tiv6 a buscar las ct~terminacione5 hist6ricas de pri~ 
:ipios de este 11iglo 1uc ln c,:,n,~icionaro,i. 
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il. ANTECEDENTES INMEDIATOS 

La redacci6n final del articulo 115 Constitucional fue 
la culminaci6n de un proceso de lucha por suprimir las jefatu-
NS pol!ticas, 6rganoa pare control de la vida pol!tica local,
legitimadas conatitucionalaente y al ael'Yicio del sobierno cen
tN.l porfiriata. 

El estudio de aua funciones, as! como de loa medios y 
-c•~iamoa utilizados por loa jefes pol!ticoa pare cumplirlaa,
reaulta importante para coaprender las protestas que ocasiona
ron en su contra y que finalaente llevaron a su deaaparici6n. 

Las protestas encaainadaa a suprimir las jefaturas po
l!ticaa estuvieron aparejadas a loa recl&110a de independencia -
aunicipal. Y como la concepci6n de lo q11e dicha independencia
aignificaba, fue diferente seg(in el grupo que la d_.ndaba, en
este capitulo se analizan las dos corrientes fundamentales que, 
desde perspectivas distintas, lucharon por lograr la independe~ 
cia de loa municipios. 

Al suprimir las jefaturas pol!ticas el Congreso Cons
tituyente le quit6 al gobierno central un agente de control po
l!tico y la importancia da este hecho, sólo se puede detendnar
ai se analizan las funciones que aquellos 6rganos cumpli&n d~n 
te el porfiriato y la medida en que contribuyeron a lograr la -
estabilidad pol!tica de ese r6gimen. Esta es una raz8n mSs para 
incluir su estudio en este capitulo. 

A. Las Jefaturas Pol!ticas. 
Una de las piezas del sistema pol!tico porfirista, las 

jefaturas políticas, fueron de &111114 importancia por ser un age~ 

te directo del gobierno estatal y federal sancionado constitu--



cionalmente y con ingerencid directa en la vida pol!ttca y eco
n6mica de loa pueblos. Su estudio resulta partkulu,aente i'zll-
portante porque loa procedimi·ento& utiliudoa por loa jefes po
l!ticoa, adeús de ahogar una vida munici'pal democr&tica e ind~ 
pendiente, ocasionaron un gran nllmero de protestas y demandas -
para fortalecer el municipio que, incluso, formaron parte de -
las consignas de algunos movimientos armados e tnfluyeron dect
sivaaente en la concepci6n del Artfculo llS constttuctonal, 

Siendo"una fiel reproducci6n del espíritu que iapregn! 
ba el sistema pol!tico por!irista, loa jetes polttkos vigrlaron 
y facilitaron la concentract6n de la tierra en las haciendas; -
aseguraron el acceso al poder pol!tico de las camarillas pol!t! 
caa (presidentea municipales, gobernadores y hasta el ·~ismo -
Presidente de la Rep6blical de hacendados, gobernadores y en G! 
tima instancia del general D!az, fungiendo co•o una mportante
e indispensable 11&quinaria electoral, En este proceso, se aho
garon de hecho y de derecho las facultades ejecutívas del muni
cipio, destruyendo su libertad pol!tica y adamntratíva as! e~ 
ao la posibilidad de su autosuficiencia econWca. 

Cuando se estudia la organizaci6n econ&.ica de la ha-
cienda,a6n en sus rasgos generales, se pel'Cibe cla~nte su n~ 
cesidad de tierras, 11ano de obra y agua para el cultivo de la -
cafla, por ejemplo, y la preai6n ejel'C~a por loa hacendados so
bre loa pueblos que finalaente perdie!'On sus tierras y que tam
bi6n finalmente se rebelaron para recuperarlas. A&mi8110, se -
aclara la importancia que para los hacendados tenta contro
lar econ6mica y pol!ticamente a los pueblos, lo cual se logr6 -
sustrayendo artificialmente la tierra al cul ttvo paN obligar-
a loa pobladores a trabajar para la haci·enda y evitando cual -
quier brote de descontento que mermara las ganancias de aquellos. 

La hacienda fue la principal instituci6n econ6m:i:ca del 
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campo. Su crecimiento territorial Ge logr6 a costd de las tie-
rras de lo5 pucLloc que fueron cxperi.'nlentando m&s proLlemas pa
ra su subsistencia y una situaci6n de malestar que mSs tarde le,; 
obligaría a levantarse en armas, Este malestar de los pueblos
que intentaban recuperar sus tierras, esta ola de protestas le
gales y subversivas que en alg11nos casos lleg6 a la a~ci6n ªI'ID! 
da.generaba potencialmente el desorden y amenazaba con romper -
la anhelada paz porfiriana. 

Los jefes pol!ticos eran responsables del orden y la -
paz públicos y en este caso vígilar el orden significaba impe-
dir las demandas de loe pueblos, Al mantener este tipo de orden 
y paz públicos y al proteger el proceso de concentraci6n de los 
recursos materiales de los pueblos -agua, tierra, montes, fuer
za de trabajo-, amenazando, reprimiendo y asesinando a sus líd~ 
res, se impulsa~d el crecimiento económico de las haciendas.Eso 
fué lo que hicieren los jefes polfticos y ahí radica justamen
te su funci6n econ6m.ica. 

La leva, el reclutamiento forzoso para el ejército f~ 
deral se llev6 a muchos lideres agrarios por recomendaci6n di-
recta de los hacendados a los jefes pol!ticos. Otros dirigentes 
fueron amenazados, apaleados y comprados por los hacendados o -
sus fieles servidores que ocupaban puestos de guardianes del 
orden en los municipios. Los m&s tenaces fueron asesinados. 

El jefe político cuidaba la paz ejerciendo la represi61 
sobre todas las esferas de la actividad humana y castigaba lo -
mismo acciones pasadas y presentes que futuras, Una red de i~ 

forJMdores lu tenía al corriente de las cosas, y tanto actuaba
para castigar a u11 pobre infeliz que tenía a dos mujeres adem!s 
de su esposa viviendo en la misma casa, como para reprimir a un 
¡>osible conGpirador que buscaba copia de lon docwn~ntos de la -
tierra de su pueblo. Cuando la hacienda despcd!a a alguien lo -
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-.:cmunicaba al jefe poHtico y éste ,;e encargaba J,•l cesado. l..a

autorid;,<1 Ll<>l jefe para imponer castijl:0S era muy amplia. Cn asa 

tos en caminos, abigeatos y rebeli6n podia colgar al acusados~ 

poniendo ::¡ue era culpable; en <.lt"l i tos comunes ltenÍ,~ dos vpcio-
nes, tal como lo mencionamos al principio y era la leva o su e~ 
trega al juez de letras para mantenerlo ocupado. En cosas polí
ticas podía usar la leva o el encarcelamiento ~in juico previo
ni coaplicaciones legales. 

Para poder ejercer el control pol!tico de la poblaci6n 

era necesario asegurar el acceso al poder de las camarillas po
líticas de los hacendados y en Gltima instancia de Porfirio - -

D!az. Para ello, los jefes políticos, con el auxilio de los -
presidentes municipales, se convirtieron en la 1111",quinaria elec
toral indispensable para obe.ner "legitimamenteD tl triunfo. No
es de extrañar que los fraudes electorales fuer~, ~a nota domi
nante. 

En las elecciones para el ayuntamiento d~ la Ciudad de 

México, en 188~, por ejemplo, la prensa oposicionista puso de -
manifiesto la aituaci6n. 

0 Todavla •• sienta la indi9nacl6n popular en contra da

las aleccione• del ayuntaaiento. Aquel cole9io electo

ral foraado da 9endaraaa, de eaplaadoe, de aspirantes

• regidoras, aqaella •••• en que c~n 9ran ciniaao fi9! 

raban loa eapleadoa del 9obierno del Distrito, aqu;l -

despacharse con la cuchara 9randa1 ha causado honda -

aensaci6n en al ,niao del pueblo:1 

El jefe político era el encargado dP. amañar las elec-
cionea a toda costa. Si bien es cierto que junto con los presi-

l. coalo Vill09aa, Daniel. Hiatorla Moderna de H6aico. El porfiriato, v! 
da polltica interior, T. 2, p. 29 
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dentes municipales era un funci~nario ajeno al proceso de deci 
sión,"a la hora de la ejecución eran agentes pol!-ticos indi,-
pensalbes~7 Veamos algunos ejemplos. 

En la elección de la legisla-tura po~lana de octubre -
de 1886, el gobernador,general Rosendo K,rquez,ya tenia prepa
rada su maquinaria electoral en la que los jefes p,,l!ticos era 
una pieza central,pues esperaban "como siempre las mdicaci"one 
que en lo confidencial tenga a bien hacermen 3, y el gobernador 
les enviaba tranquil-nte la lista de los próxi'IIIO diputados. 

El gobernador de Zacatecas, Francisco de P. Urate, -
hab!a aleccionado muy bien a sus jefes pol!ticos en el momento 
en que se proclam6 la candidatura de Ramón Corral, para la Vi
cepresidencia de la Rep<íbHca. Una de las lecciones consisda 
en prohibir a como diera lugar toda manifestación p<íblica de -
la oposición. 1¡ 

De3de Konclova, el jefe pol!tico del lugar infonnaba
a D!az que Madero y Carranza se reun{an con unos veinte deles! 
dos en la botica ªJUÚ'ez" para convenir en una lista de candi
datos a la legislatura y tribunal locales, Se enteró de todo -
porque tuvo buen cuidado de mandar dos hombres suyos coco del!_ 
gados a la convención. Carranu solt6 en sus di"scursos dos o
tres frases en6rgicaa; pero a(ín as!, "f!n Coahui"la no habr& pr2_ 
piaaente lucha electoral". Madero, en cambio, anunció que no
va a participar en lac elee-iones del estado purque Qebe aban
do11,11?'lo. S 

Don Daniel Cosío Yillegas afirma, no sin razón, que -

!. Ibid, p. 85) 

l. lbid, P. 97 

l. ll)id. P. 863 ,. lbid. P. 864 
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Port.irio D!az y el aparato pol!ti.::o LrPado por fl, fr.JC'<1:>Ó por

tres razones: 

l. tl sentimiento de la poblaci6n, adverso a la perp~ 
tuaci6n en el podPr de los gobernantes. 

2. El anquilosamiento del régiaen que acabó por tapo
near todo acceso a la vida p6bli'Ca, hecho que lle
g6 a engendrar el di'atanciudento y la rebeldfa de 
la incipiente clase media. 

3. Falta de sensibilidad, debtdo al engreimtento del
poder incontrastable del sistema y de las personas 
para advertir, admitir y a6n impulsar los cambios
necesarios, lo que produjo una quiebra en el régi
men todo. 

De manera i11111ediata, pues era la autoridad que tenia -
un contacto directo con los pueblos y por tanto, con la clase -
cuyas aspiraciones polfticas estaban i~satisfechas, los jefes -
políticos fueron el blanco de este sentiaiento contrario a la -
perpetuaci6n del poder. Ho fue casual que cuando en 1911, Por
firio Díaz someti6 al Congreso la reforaa constitucional que -
prohibfa de nuevo la reelecci6n del presidente y de los gobern~ 
dores, se aplaudi6 la idea de aplicarla t-biin a los jefes po
ltticos, o, en su caso, a los presidentes municipales. 

Pero no sólo la clase media experiment6 un sentimiento 
aversivo a la actua,:•,,, y perpetuaci8n en el poder de los jefes 
¡:,ol!ticos en particular. La otra clase, la mayoritaria, es de
cir los campesinos que habian perdido sus ti'erras y fueron vfc!_i 
aas de la represi6n por parte de aquellos a quienes identifica
ban con los hacendados tambit deseaban su desaparici6n, Pero
los campesinos P.lCpolP.ados por las haciendas, a diferencia de la 
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cl11sc media, teníar. ,notivos mu}' poderosos pard µldntear de una 
manera radicai la d-· trucci6n de 106 jefes poHtico6 en parti
cular y de todo Dl sistema en general; para ello6 no s6lo eran 
las limitaciones~ ,u misma existencia. 

A raíz de este ambiente de malestar y aversi6n en con
tra de las autoridadea locales, hubo algun~s movímientos que 
pugnaron por la des .. ¡.srici6n de las jefaturas polh:.tcaa y la -
emancipaci6n económ;: ,·a y poH:tica de los municipios• con la - -
idea de que si estas instituciones, las LS6 inmediatas a la co
munidad, gozaban de libertad, los intereses de los pueblos est~ 
rían más resguardados, aliviando de esta manera la penura por -
la que atravesaban. 

B. Reclamos de Independencia Municipal 

La Revoluciór. Mexicana tuvo entre sus causas una polí
tica y otra eco~&úco-so~ial. La pri~cra se refx>ere al anquil~ 
sam.iento del Ng:imen rorfirista que acab6 por taponear para la
clase media todo acc- ·.o a la vida p(lblica • engendrando su dis-
tanciaaiento y su rebeldfa; la segunda, q~e preci'pit6 a las ma
sas campesnias a la lucha, fue el proceso de concentraci6n dela 
tierra, al aal t:rat~ y los bajos niveles de vida ~e que fueron
objeto. 

El significado que para la clase media y para los cam
pesinos tuvo la Revoluci6n, sus demandas y sus estrategias, fue 
radicalmente diferente. En lo que teca a la libertad muni'cipal 
fsta fue planteada por ambos participantes bajo perspectivas -
distintas, derivadas de lo q11P. entendían y esperaban de dicho -
aovimíento. 

r.xistieron (.s corrientes soci11les sobre el contenido
Y &Í~n!'ica~ión de la libertad municipal. Ld primera la consí
a,,r6 Cinicamente er, el plano polhíco; es dedr, libertad para -
~:egír libremente a lor. representantes 1e los pueblos y desap~-
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?"lci6n de los jet~:... pol!til.:OS -coaio la mranitPsración del <l(•S(:O

dc suprimir 1 .. s trabas y los controles di'rectos c¡u., ci,,t-CÍa el
gobierno cc.tdtdl y federal sobre la vi:da políti'ca municipal- !.a 

segund.:i corriente, la de los líderes agrarios, vincul6 la dema!:!_ 
da de tierras al problema polftico; considerando que la reforma 
agraria solo se podría garantizar si se contaba con represent4!:!. 
tes genuinos de la comunidad en los ayuntam:i:entos. Los represe!:!. 
tantes del primer grupo se iniciaron con los dirigentes del Pa~ 
tido Liberal Mexicano, continuando con Madero para finalizar --· 
con Carranza; los del segundo estuvieron representados in:i:cial
mente por los anarquistu de f:i:nales del siglo XtX, y despufs -
por Zapata y Villa. 

Los prime:rcs opositores organizados al gobierno de Ofaz 

plantearon su desacuerdo "Cm> un deseo de regresar al viejo li~ 
ralisao del siglo XIX, conbidel'l!lndo que el verdadero progreso -
comen:ió con los liberales de 1-e .Refor.a y sintiéndose sus .here
deros espirituales. C-:>m0 dicho progreso tue truncado por el go
bierno de Oíaz,f'l retomo aignit:i:carfa, funda111ental.mente,regre
ao a la legalidad y a la deaocracia. 

La oposici6n de esta clase media empieza a tomar fuer
za en 1900, a raiz de las declaraciones del obispo de San Lu:i:s
Potosi, Ignacio Montea de Oca y Obreg6n en el sentido de que la 
iglesia habia progresado a pesar de las restricciones impuestas 
por las Leyes de Reforma y que la aeparaci6n de la iglesia y el 
Estado era un estado cont"rario a la naturaleza. Fue en esta oc! 
si6n cuando el Partido Liberal hizo pGblica una invitaci6n para 
organizar y sostener clubes liberales en constante comunicaci6n 
y enviar delegados a un congreso que se celebraría en la ciudad 
de San Luis Potosí. El congreso debería discutir y resolver los 
aedios para unificar y fortalecer el Partido Liberal, con el fir 
~contenerlos avances del cl,,ricali~mo y conseguir, dentro de
la Ley, la ·1igencia ef-,ctiva de las leye!I de Reforma. 
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Una V<'Z reunido el Congre&.o Li·beral, el 5 de telll'ero-~ 
de 1901. los objetivos emenados del miSJDo no se separan de la -
legalidad. Ellos son loe siguientes: 

1. El respeto y exacta observancía de las leyes. 

2. La eduoaci6n liberal y cfvka de la Nadan. 

3. El restablecimiento de la honradez polftica en los 
funcionarios p6blicos. 

11. La abolici6n de toda tendencia personalieta en loe 
gobiernos que pueda juzgarse preferente a la Cona
tituci6n de 18S7 y a las Leyes de Reforma, 6 

Como la represi6n ge dcj6 sentir de i'Tiledi·ato en con-
tra de los liberftl~s opositores al regilllen de Dfaz, disolviendo 
varios clubes y encarcelando a sus dirigentes, entre loe cuales 
se encontraron a los hermanos Flores Mag6n y Antonio D!az Soto
y Gama, Camilo Arriaga y Josa Har!a Pacha propuateron, el II de
noviembre de 1901 un selJWldO congreso del Partido Liberal. Para 
ello, reparten un teaario que deberla ser discutido en dicho -
c~ngreso, a celebrase el 5 do feb~ de 1902, conteniendo entre 
sua puntos uno referido a la libertad 111Unicipal. Loe puntos del 
temario son loa siguientes, 

1. Formas de complementar la~ Ley~s de Reforma y de -
hacer m¡s eficaz su observancia 

2, HPdidas para hacer m~s 0fica? la libertad de impr~n 
ta. 

&. c6rcloba, Arnaldo. La Ideolog!a de le r..volucllln ""'"icane. 
l'léxlco, D.F. Era., p, 90, 
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"!:1;11::ra~: dP imJJlcmcnt ::..r !>ráct icamt-nt.,. y ~(l.rdnt izdr 

la dbeptad J<·l c.ul'ragio, 

~. Organizac~ón y libertad municipales y supresi6n -
rle jefes polfticos. 

5. Hedios pr6cticos y le~les para mejorar la condí
ci6n de loa trabajadores del c-i,o y para resolver 
el problema agrarío del agio! 

La represi6n contra loa clubes liberales y contra sua
l!deres continu6 y el mencionado congreso no se realtz6, pero -
esto fue el inicio de la elaboraci&n del Pzoogr- del Parttdo -
~iberal Mexicano publicado en San Luis Kiaaoari por la Junta~ 
~anizadora del misn,o el 1° de julio de 1906. Este programa, ~n
!onde la figure. de Dillz apareC'e como secundaria y se ataca al -
:-fgimen en su conjun•o, es un docimento que inrluy6 grandemente 
!n la ideología de los posteriores dirigentes de la Revoluci6n, 
>ásicamente Hadero. Es de inter6a para nuestro estudio poroque -
!n doa de sus puntos generales aborda el problema del municipio 
in los siguientes t~rminos: 

ij§. Supresi6n de los jefes polttícos 

46. Reorganizaci6n de los municipios que han sido su
primidos y robustecimiento del poder municipal. 8 

De aquí en adelante, la libertad municipal se enfocilÁ 

lesde el punto de vista polftico y serS Madero quien, de acucr

lo a su filosofía en pro del restablPcimi~~to de la leg~lidad y 

Ib1d., p. 92 

Gondlez Rulrez, Jlllnu"I. PlanH políticos y otros -=-ntoa. 
Khico. O.P'. P.C.E. D. 23. 



!a demorracia,co:no primer y fundlll!lental pa5o a lograr con 1~ Re 

vo~ ución,, ""ncarnc c~td ro~ic.i.fn. 

En el Plan de San Luis, Madero hace referencia a la li 

::trtad municipal menc.onando oue "La divisi6n de los Poderes, -

la sobera.,f.;i de los ,estados, la libert.•,d dr los ayuntamientos y 

los , .. rechos de J. ciudadano s6lo existen ec:ri tos en nuest'l'a CII!: 

ta /'lagna. . . . !,a charae rJe la. Uni6r, "" tienen otra voluntad que 

la del dictador; log gobernadores de los e~tados son designados 

r0r El y elitos a su vez de~igna.n e imponen de igual -nera. las

autoridades municipales". Pa!"'a Had,·r,,, er,tonc.,&, la libertad -

n:unicipal sigd f' c11 i .,,¡,lícitamente q•J• los ciudadanos de un pu!_ 

blo debr-·n clet:iJ"' liJ-.r~m~nte 1, sus repe~e'ltant-•:-ti en el ayuntd111i!_n 

to, sin 1., 1111pos.ici6n nj del estado né d" la , .. ,foraci6'l. Sieni-

f i-::a as.1lT'i .. 110, :10 intervenci6n del e~ta<lo .,n l<-~ asuntos ~rcpios 

<''. enw'~ipio. Lo qu<: s¡,_ ,i!.ica la lit,.-r-_.3c m,,n~cipal ~n 'ia<lerc, 

~~ c··:,.pr--_uc,i":" direc1:ar..r·?"1f"e ·le lo qur ent•'.h,.¡~·a QL!e er..-l l.; R~vl"'l~U-

r1én, de lo que e;,,. ~rab.s ··e ella y da r:.u. t ~cti :as par~ logra.,. le.. 

Pa'!'a él, li& Revoluci6n i;ig.,i :i<-abd el retorr,o a la legaHdad y-

a la democr·acia, reinvindicando con ello nu~stros dere~hos; el

príaero dP los cuales era el derecho a vot~~. Oe a.h! la fl'a.se -

"Sutras¡.io Etectivo; ~:o Reelecci6n", sufragio e.t'ec-tivo para devol_ 

ver a los estados su s0beran!a, a los municipio3 su 1-ibertad y-

a los ciudadanos su6 prerrogativas, 

La corriente anterior tuvo eu cor,trapartida ,;m las - -

idea11 susten1'.idas "or alguno:: a.narquist1111 e· l & ;-lo X! X y por -

lo~ z.apat is tas ,,;ui•nes, adem!.:. de pur.nar po:· : " devoluci6n y re

partición <)p tierra~, dcmandal"On la lil .. ·r-ra-1 municipal y asign;i

ror .il mun~_cipio !"un~ic-:-, ~ tj,..cutivt1r \. ,~ viei'lancia en dicLa

r-<'pi,rt .•c16n y en el "''·JO!"dl"i~r.to de 1,1 pr,.,,bct~·:i·c]ad a¡¡;rfc<",l:i. 

f"',:r1 ('.J lo:;. In retCt"lnit ,1;:raria ('.··b!a. ser t>jr·(";Jtrld~, y i:::cr.tT"'Cl, ~•\

:~('IT P! !Ljf.jr . .Í)")Í'), 
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!~ democracia,co~o prizner y fundlllllenta, paso a lograr c~n 13 R~ 

vo~uci5n, ~ncarn<.- rstd r'º~~icif.n, 

En el Plan de San Luis, Madero hace referencia a la li 

tx,rtad municipal menc-onando oue "La divisi6n de los Poder~s, -

la soberanía de los estados, la libertrld de loe ayuntamientos y 

los , t:rechos de.l ciudadano s6lo existen ef.',_'.ri tos en nuestra C4!: 

ta lfagna .••. l.a c&m.aras de la Uni611 n~ tienen otra voluntad que 

la del dictador; lo9 gobernadores de los eE:tadoe son designados 
p,,r fl y e11tos a su VP>: de.;ignan e imponen de igual manera las

autoridades municipales". Para Mad<"·r0 , er,,:onct:s, la libertad -

1CW1icipal signif' ca i-,¡,Hcitamente qu, lc,s ciudadanos de un pu!_ 

ble debr·n cle::ir ll 1,r·,m•,ntt ,, sus repese'lt,.nt,e,; eri el ayuntdlDi!.n 

to, s:n la imposición ni dt:1 estado n: de la fndera~i6'l. Signi

fi~a •lS.l:?'.Í.,.'.).110 1 ~o intervenci6n del P.~ti!do ..::n le..:~ '!&untos ~ropioG 

c.,•. iour'~ipio. Lo que si,. ,i!:ica li! lit,·r~-lé ffi",i.i.cipal'"' '1ac1erv 

~~ e~ ~':')T' .;,dF" direct:ar.,,-!lr~ ·te lo qu, en:_,'.,l!~·a qee era lo Revf'liU-

rié-n, de, lo q•.1e e:.r •rab3 ··e ella y de !.J! t!tcti.:as par- logre,lc,. 

Pa~a él, h Revoluci6n sig.,i .:"ic-ab.s el retorr,o a la legalídad y-

a la democracia, reinvindicando con ello n·,~stros derec.ilos; el

primero d" los CU4les era ~l derecho a vote~. úe eh! la frase -
"Sutrav,io Electivo; t:o Reelucci6n", sufragio efectivo para devo_!. 

ver a los estados su e0beranSa, a los munícipios su libertad y-
e los ciud3danos sus prerrogativas, 

!..a corri~ntc anterio~ tuvo zu contrapartida en las - -

id"ªº suRt"nt4das c·or 4lguno~ anerq11i6tas C' l s; ~10 Y.;: X y por -

loe. zep4 t is 1 as ,r;ui•nes, a<iem!s de pupnar po:- : 11 devoluci6n y re

¡.¡art .íc:i Ón dP tierra:., dcmandar'On la li t,,,rta-i mun ici¡,al y !lsign.a

ror aJ fflurt~cipio !un~iC"~ ----~ t~jr>cutivoi~ ., ·l~ vjeflancia en ,dic!'ia

r~pt.Jrt .•..:.Lé•n y f-n '?1 !';.( _ii:>!'<il"';,.,,r,to d~ l'"' pt·,.,rl"..Jet¡·:i'dad agrfc~.1..1. 

r'.,r:1 í'.J lo.s l,1 retc.,-m,, ·Jí'.t'aric1 r~··b~a ser t~j,-,~;,tnd~, y ~cí,t.,..~L .~ .. :.

rn'Y ,--! rr.,J1.jr-ipi0. 



Ent::L· 1 ~7":, y 1e~·. P.l ¿~ ... b~,.._.rno por!iri::.;t<l. y l.::.; 11:L-·''lú~ 

,10.;., .'\;.err. 1 •.1V j •.! t0 e!"' pr,~,.. 1onPs por p-1rtc de grupos CdUlpt.-si nrs -

que ;ie le'l~nt~ron en f'!rftldS exigítndo l-11 \lPV<"lución de su5 tie--
9 

l"!'dS. 

tse fue el caso de Z&l.Acosta y su Gran Coaité Central
Comunero que organiz6 y moviliz6 campesinos en la zona central
del país entre 1878 y 1880, Fue también el easo de AlberTo San
ta Fé con su famosa Ley del Pueblo de 1879 y de ltiguel Negrete, 
que adem&s de apoyar dicho doc11119nto rormul.6 sus propias procl~ 
!lllldas entre 1879-18~1 influenciado por aqu,1. 

Cn c·~antc a la3 ideas de estos personajes~ el muni
.::-i¡>io, lú L,(':;• <1 ··1 D-:1,!blo, que no ·•, el úniro :Jt"\,... 1.l'D:ento, 1 10 CO.!:,. 

t~~ne -ui>plia .. ,nt,· . ..._, de.lllúnda t'm1dament.:¡ ahí eo~terdJa e!' qu<'
los cunici¡>ios det..,r'IT'.iaen qué tierrRs se ~eten expropiar· a ldS
ha,siendas; qu•: s<>~n los respoi1s.tbles de r!!partirlas individual
~ c~~unalmente según a ·~adición local y que Gea a través del -
~unjcipio que e• Banco Agrícola -varios de los cuales debtan -
fundarse- otorgue préstamos con bajos int~ses a los campesi-
~os para la ~mpra de equipo agr!cola y deais implementos nece
tarios. 

El zacatecano Garc!a de la Cadena, en su caapai\a polf 
tica realizada como candidato a la Presidencia de la RepGblica, 
:ontendiendo con Manuel ~onzález, aclara y amplia el tema de~ 

, • Un regUtro e!• loa lev411taaJ.ento11 caapeainoa de finale• c!e ,illqlo XIX que 
aritre "'"'d-.ic!u 4<Jrari•• pugnaran por al -.icipio libre .. encuentre 
•n Gondlu Navarro, Moia6a. Bl Por tiria to, la Yida eoc:ial. -COlacc:16n -

Hiatoria Moc!.,rna da Nmcico, O.P., Heraea, pp. 239-259. 11.aina, Letieia, La.a 
rtlbelionee C9¡>0~1na• en llmcico (1819-1906). Jli5xic:o,D.P.,1Si9lo XXI. i.
]{e Pern&ndez, Miquel Polltiea Agraria an ll&aico. 116xico, D.P.1Si9lo XXI, 
pp. 71-108. Garete CentG, GaRt6n.- El Soeieli.., en 116xico, aiqlo XIX. 
Kbioo. :J. F. 1 Era ""· 5!>-79 
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dando la autonwa del mu~icipio y una reforma agraria control~ 
do por &ete y no a nivel nacional. 

Miguel Negrete, por su parte.se mantuvo en pie de lu-
cha hasta 1886 y pugn6 por el municipio libre y aut6nomo, al que 
considero la unidad política y econ6mica fundamental de la na-
ci6n. 

Las ideas centrales de estos 110vimíentos renacieron en 
la mis- zona al entrar la seaunda d"-Sa del siglo XIX. Esta 
vez volvi6 a surgir un llder agrario que elevó la consigna del
aunicipio libre y cuya tenacidad, ma.nifestaci6n de llllntener la
autonoata local, el regionali&110 en sus t&cticas y en su filos~ 
fia, origin6 una contraofensiva no solo araada sino politice, a 
trav&s de una serie de reformes realizadas por los constitucio
nalistas que fueron los inicios formales de la libertad munici
pal y de la reforme agraria plasmados despu&s en la Constituci6n 
de 1917. He refiero a Ell:iliano Zapata y a los decretos de Ca-
rranza de 1915 sobre la libel'tad municipal y la cu~sti6n agra-
ria. 

El programa de Zapata c:onterúa partes de las proposic!_o 
nea hechas por sus precursores, tales coao la repartici6n de la 
tierr«, autonomía del a\Dlicipio, autoridad del municipio sobre-
148 tierras expropiadas y la c:oncesi6n de parcelas individuales 
o C01111n4les segGn la tradici6n local, la foniaci6n de un banco
agr!cola regional y el abastecimiento garentizado de implemen-
toa agricolas como s-illas, arados, etc. 

En d cli..max del movimiento 7.apatista, para entonces -
vinculado a los ·,illist,>s, que se di6 en la Convención Revolu
cionaria de 191~ y 191~, se abordó el problema del municipio, -
vi11cul!ndolo, sobre todo, a solucioneG para la cuesti6n ,igraria. 
La Convenci6n aor~b6, antes del 10 de octubre de 1915, el oro--
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..,r,-:iJl'll d~ Rcfúrr:~1~ í',Jlíti,-:-r:- Sc:c.i,dL, que los delr-gd.dos ~~~1¡•...1ti~-

t'1!; s,:, .,ncJrgdron :.~ p,_':,li,-·ar < l 19 de octubre <1e l'l1L y que -

cont~n!<1 disposicior,-,,; ~obre lo,; ,:;iguientes puntos: 

1. La cuesti6n obrera 

2. La cuesti6n agraria 

J. Reformas sociales 

". Reformas administrativas 

s. Reformas pol!ticaa lO 

El punto sobre reformas políticas establecfa desde -
lueg~ "realizar la independencia de los municipios procurando a 
éstos amplia libertad de acci6n que lea permita atender eticaz
aente a los intereses comunales y los preserve de loa ataques -
y sujeciones de los gobiernos estatales y locales", La autono-
a!a municipal constituy6 !)4N villistaa y zapatiataa la primera 
y mis importante demanda de Órden poUtico, pues la lucha por -
la tierra, consideraban, no podía asegurar una refo!'lla agraria
que diera al campesino su libertad adem&a de la tierra si no se 
le proporcionaba al ailllBO tiempo un medio de control directo so
bre loa gobiernos locales mediante la autonom!a aunicipal. 

De estas dos corrientes, la que predcainaría en el Co!!. 
greao Constituyente de Quer6taro, seria la r~presentada por Ma
dero. No obstante, aunque los principios sustentados por la co
rTiente agrarista, siabolizada por Zapata, no serían incluidos
en la redacci6n final del al"ticulo 115 Constitucional, su mayor 
aportaci6n e influencia fue forzar, en cierta forma, a los con~ 
titucionalistas a ocuparse y legislar sobre el municipio. 

10. CÍ6rdobll, Arnaldo, Op. cit. p. 171. 



De esta -nez-.,don Venustiano Cal'l'&nza le arrebat6 PII!: 
cialmente al Zapatisao su bandera en pro de la libertad munici
pal. Y desde luego que esto fue iaportante si se considez-. que
el primer Jefe del Ej,rcito Constitucionaliata anhelaba terminar 
con la rebeli6n en el estado de Horelos, y arrebatarles banda-
ras era un -dio para loparlo. 
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III. EL MUNICIPIO LIBRE EN EL CONGRESO CONSTITUYENTE, 

A. El Proyecto del Primer Jefe 

Derrocado y auerto el presidente Madero, Don Venustia
no Carranza, gobernador del estado de Coahuíla, se convirti6 en 
la autoridad leg!t.iaaaente constitufda -la -yorfa de los gobe~ 
nadores se haba adharido al usurpador Huerta, excepto los de S~ 
nora y Coahuila- que, por serlo, tenla la obligaci6n r el del'!, 
cho de restablecer la legalidad en el gobierno del pala, Ello -
se convirti6 en el objetivo inmediato, de tal aanera que el Plan 
de Guadalupe no incluy6 reformas sociales ni pollticae, a pesar 
de que el grupo de j6venee radicales que lucbaron al lado de C~ 
rranza pretendieron incluirlas. Las refo:naae vendrfan despu&e,
ya que incluirlas en el documento citado, e6lo acarrearla la d! 
visi6n y las pugnas entre loe revolucionarios, 

No obstante, una cosa reeult6 clara al pensaiento de
los j6venes, que COIIO Luis Cabrera y Francisco J. Hujica, acom
pallaban al Primer Jefe: si se quer!an evitar los errores y el -
fin tNgico de Madero, era indispensable realizar las l'Bformas
pol!tico-socialea hasta la fecha escabullidas. De tal suerte, -
el 12 de dicieabre de 191~, Cal'l'&nza expidi6 un decl'Bto adicio
nando el Plan de Guadalupe, con el objeto de facultar al Primer 
Jefe de la Revoluci6n y encargado del Poder Ejecutivo para eXJ>!. 
dir y poner en vigor durante la lucha, todas las leyes, dispos! 
cionea y aedidas, enoaainadas a satisfacer las neceaidades eco
n&aicas, sociales y polfticas del pala, encontrlndose entre 
ellas, el •estableciaiento de la libertad municipal como ineti
tuci6n constitucional". 

Siendo conaecuentea, loa carrancistaa dictaron, el 26-
de diciabN da 191q, un deOl'Bto l'Blativo a la libertad munici-



pal que a la letra dice: 

"Articulo Unico.- &e reforaa el articulo 109 de la Con~ 

tituci6n Pederal de loe Betadoa Unido• Keaicanoa, de 5 

de febrero de 1857, en loe ai9aientea t6rainoa, 

Loa eatadoa adoptarla para au r,91aen interior la for

aa de 9obierno republicano, repreaentativo y popular,

teniendo coao baae de au diviai5n territorial y de au

or9aniaaci6n el aunicipio libre, aclainiatrado por ayu.!. 

taaientoa de elecci6n popular directa, y ain que baya

aatoridad•• interaediaa entre ~atoa y el 9obierno del

Batado. 

Bl ejecutivo Pederal y loa gobernador•• de loa eatadoa, 

tendr6n el aando de la fuersa pGblica donde reaidieren

tranaitoriaaente ."1 

Doa puntos cabe destacar en este decreto:prilllero, el -
establecimiento de las alecciones directas,y, lo mis illlJ)Ortante, 
la supreei6n de las jefaturas polfticaa, que tan funestas cona~ 
cuenciaa trajeron para el 11unicipio. En este sentido, se eatis
fizo una aspiraci6n general del pueblo en el terreno político, 
pero, no obstante, no se establecieron loa mecanismos para ga-
rantizat' la libertad polS'.tica y la capacidad hacendaria del mu
nicipio, que, final.mente, debe ser el punto de partida. 

Reunido el Congreso Constituyente en 1S16 en el Tea-
tro Iturbide, el Primer Jefe se present6 a la inagunci6n de -
loa trabajos e hizo entrega del proyecto de reformas a la Cons
tituci6n de 18~7. En lo que al municipio se refiere la reforma
propuesta fu~, esencialmente, el decreto del 26 de diciembre de 
1911f. 

1. Odloa c.poa, Koida. La Refonaa lllmicipal. - Nhico, D.P., Porr6a anoe . 
•• 318. 
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e. Proteger al Munic:i.pio Libre 

La Comisi6n de Estudios de Puntos Constitucionales, i~ 
tegrada entre otros por los diputados Hilario Medina y Heribe~ 
to Jara, consideró necesario agregar al proyecto del Primer Je
fe una fraaci6n II, con el objeto de garentizar la libertad po
lítica y econ6mica del municipio y que a la letra dicei 

• 
~I. Loe municipio• adminietrar,n libremente eu hacie~ 

da, recaudarln todoe loe impueetoe y contribuir,n a -

loe 9aetoe pdblicoe del Betado en la proporci4n y tlr

mino• que eeftala la le9ielatara local. Loe ejecutivoe

loc•l•• podr,n nombrar inepectoree para el efecto de -

percibir la parte qae correeponde al Betado 7 para •i-

9ilar la contabilidad de cada aanicipio. Loa conflic-

toe bacendarioe entre el manicipio y loe poder•• de un 

Betado, loe reeolYer, La corte suprema de J~aticia de

la Maci4n en loe t,rainoe que eetableaa la 1.,_.z 

Dos puntos relevantes ea de importancia resaltar: la -
facultad de loa gobemadorea para nombr~r inspectores de la con 
tadur!a municipal, y la facultad que ae otorga a la Sup- Co~ 

te de Justicia de la Haci6n para intervenir en loa conflicto, -
hacendarios que ae llegasen a presentar entre loa municipios y
loa poderes estatales. Ello se dirige a controlar al municipio, 
para protegerlo de loa "antiguos elementoa", aegGn el diputado
Kedina. 

Esta fracai6n TI fue objeto de acalorados debatea,aien 
do desechada tinalllente. Tres puntos fueron el foco del ataque: 

2. Diario di loe Dabatu 411 eonpwao Cllmatituyante 1916-1117. 
lllldoo, 1960. p. 173. 
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a) La idea de que loa municipios recaudaran todos loa 
impuestos. 

b) La facultad del gobel'llador para nombrar inspecto-
rea encargados de vigilar la contadurfa municipal. 

c> La intervenci6n de la suprema Corte de Justicia de 
la Naci6n en loa conflictos hacendarioa entre los
aunicipios y loa demú poderes estatales. 

La Coaisi6n respectiva, en boca del diputado Jos6 Alva
rez, del d6ciao primero distrito de Hichoactn, ar¡ument6 la de-
fensa del primer punto de la siguiente manera: 

• ••• Bal:11endo do• oficinas receudadora• se hacen ala pa

tos, se embrolla la contabilidad, •e -leeta •'• a lo•

cauaante•,Y no pro~ace nin9uaa ventaja •• ~> 

Sin eabargo,el diputado Hart!nez de Escobar tuvo argu-
aentos úa convincentes: 

• •.• creo que loa estados deben recaudar inaediata y dir!,C 

taaente lo• fondo• que lea pertenezcan, por ••dio de -

las oficina• que uetedea quier•n, pero deben recaudar-

lo• directaaente y no por conducto de lo• aanicipio•, -

porque aunque aparenteaente parece que e• una 9ran fa-

cultad qae •e le• dl a lo• municipio•, no•• verdad,po~ 

qua dl lu9ar • la intervenci6n diracta del B•tado •obre 

el aunicipio, nombrando in•pectore• y e•tudiando la co~ 

tabilidad de e•o• •i••o• aunicipio•:4 

En realidad, la experiencia ha demostrado que si bien -
resulta confuso y molesto para el causante tener que pagar sus-

,. i6U, p. iil 
... !bid, p. 882 
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impuestos en oficinas diversas. ello no justifica sancionar con!. 
titucionalmente un instrumento potencialmente utilizable por el
ejecutivo estatal para intervenir. no s6lo en asuntos hacenda- -
rios. sino. en la pÑctica. en todos los asuntos importantes del 
municipio. Aunque. en Gltima instancia. si el municipio recauda
º n6 todos los impuestos. incluídos los del estado. ello nQ de-
tel'lllina. ni iapide. ni necesariamente puede garantizar la libe~ 
tad política y econ6aica del municipio; lo importante es. en to
do caso, determinar en qu, tanto por ciento. coao mínimo y úxi
mo. el municipio contribuir, a los gastos del estado o, en sud!. 
fecto. -lo cual ciertamente es difícil determinar constituciona! 
aente. dadas las dife:rentes riquezas de los municipios- qu, ia
puestos cor:responden al aunicipio y cúles al estado. Pero ello 
pareci6 no inte:resar ni al diputado Alvarez ni a Martínez de Es
cobar. 

En lo que respecta a los inspecto:res, el mismo diputado 
Nart!nez de Escobar atac:6 el punto de vista de la Com.illi6n. y -

nuev-nte con conocimiento de causa: 

·,use bien, el becbo de recaudar loa iapueatoa, no s6lo

aunioipalaa, sino del Ba~ado, faculta al astado para -

nombrar inapectoraa,para nombrar vigilantes de la actu~ 

ci6e d•X aunicipio, y esa actuaci6n del Estado, nombra~ 

do inspector•• y vigilantes en cuanto a la recaudaoi6n~

da iapuaatoa, no significa otra cosa sino la 1nterven-

ci6n directa• inaadlata dal astado sobra al auniclpio1 

a,xlae, aeftores diputados, con la ranovaci6n constante, 

con la renovaci6n perl6dlca de loa ayuntaaiantoa, con -

-tlvo da las elecciones popular•• ccao or!9an da lsa -

aiaaaa, de aanera que a cada -••nto babr, ina,actoraa:S 

5. lbU. p. 182. 



33. 

Loa argumentos de la comisi6n tueron expuestos por el 
diputado Jos, Alvarez de la siguiente manera: 

"La utilidad de loa iaapector•• consiste ea ••to, qae V! 
9ilan, coao die• el proyecto, la contabilidad auaicipal 

y no pueden poner reaedio, ao pueden poner 11D re-dio -

efectivo, porque no•• 1•• autorira para qae vayan a -

procesar• loa aunlcipas, no•• le• aatoriaa para qae -

se astan en la contabilidad, sino nada-'• para qua la

Yi9ilea y d,a caenu a le Le9islatara. De esa aaaara tea-

draa oportaaidad de proceder a toaar aaa participaoi6a

efectiya, para qae ea el --nto ea qaa •• presente el

inspector y vea qae •• esta coaetiando aaa aalvarsaci6a 

de fondos d' parte a la Ls9ialatara de los astsdoa~6 

No obstante, persiste la observaci6n de Marttnez de E!. 
cobar: Aunquea lDa inspectores no se lea an-ibuyeran !unciones -
ejecutivas; ni tuviesen m1a facultades que vigilar la contabili 
dad aunicipal y avisar de las ano-lías, no a la legislatura -
local sino al ejecutivo de la entidad que es quien los nombra.
su aera existencia los convierte en un instrumento, potancial-
aente utilizable, para c1111Plir consignas poltticas dadas por -
aqu,1, pues, si, por ejemplo, en dete~nado 110aento se quisie
re poner en aprietos a un presidente municipal, obstaculizando-
su planea políticos y econ6aicos para el municipio, bastaría -
con que el inspector declarase que se estin malversando fondos.o 
q~ no se lleva correctamente la contabilidad, para que el ayun
t.aiento se vea investigado e impedido el presidente municipal -
de ejercer el presupuesto, o de llevar a cabo sus planea por ca
rencia temporal de recursos. 

Si la idea de los inspectores tue atacada, la interven

,. Jbid. p. 885 
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ci6n de la Suprema Corte de Justicia lo fue aún rn!s. La arg~ 
mentaci6n en contra, a cargo del diputado Reynoso, es la si-
guiente: 

• ... Puede eueeder, eoao dije antee, que el encontrare• 

loe aunicipioe con gran cantidad de dinero, quieran di~ 

poner de todo••• dinero para aejorar •u• pueblo•, •u• 

caainoa, •u• eacuelaa, etcltera, y entonce• no quieran 

dar al gobierno del Batado la cantidad que le correapo~ 

de, y eoao adeúa •• eatableee en el aiaao inciao que 

la• dificultadea hacendariaa que baya entre el aunici

pio y el Batado irlan a dar a la Supreaa Corte de Jue

ticia, •• verln lo• annicipioa en una aitnaci6n tal, -

que ni el Betado, ni el gobierno del Batado, ni la Le

gialatura Local, •• decir, ni el Poder Bjecutivo, ni el 

Lagielativo, ni el Judicial del Batado, tengan ninguna 

autoridad aobre ello•, aino que depender&n direetaaente 

de la Supreaa Corte. Bato•• centralizar~7 

El temor del diputado Reynoso parece ser exagerado pero 
en el fondo pudiera tener parte de raz6n. Ahora bien ¿Por qu& 
hacer intervenir a la Supreaa Corte de Justicia de la Haci6n y no 
a la Legislatura Local, o, en todo caso, al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado? El diputado Hilario Medina tuvo la siguien
te respuesta: 

"Porque heaoe conceptuado que entre loa tree poder•• -

del Batado hay una eapacie de aolidaridad, y ai •• un 

aunicipio el que eatl en lucha con un poder del Batado, 

aeguraaente que lo• otro• poder•••• encuentran intere

aadoa, aunque no fuera ala que por un eaptritu de cor

poraci6n, y de ••a aanera, tal vez el aunicipio no po

drla alcanzar juatieia, que ea lo que no• proponeaoa~8 

7. JbÍd. p. 887 
•. lbid. p. 895 
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Sin embargo, resulta contradictorio que por un lado se 
otorgue un voto de confianza a un poder eatadual, a la Legisla
tura local, para deterainar la hacienda aunicipal y por otro ae 
dude del llliamo- aunque la duda abarca al ejecutivo y al poder -
judicial eatadualea- • Adma, ae supone que en la Legislatura 
local eat,n representados, con cada una del•• diputaciones, lo• 
intereses de loa pueblos que confCJZ'lllln una entidad federativa,
vale decir, loa municipios. 

Aei las cosas, ea indudable que la propuesta de la Co
llliai6n en cierta fo:rwa pretende central.izar, otorgando faculta
des al ejecutivo eatadual y a un poder federal, la Suprema Cor
te de Justicia de la Haci6n, para intervenir en .m aspecto eaen
cial en la vida de loa municipios: su hacienda. Ahora bien,~ 
be preguntarse por el verdadero motivo que tuvo la Camiai6n para 
establecer este -caniamo de vigilancia aobN loa municipios, -
que en la pr&ctica pudiera convertirae en un -canismo de con-
trol. Creo que el diputado Hilario Medina, al defender la int9!: 
venci6n de la Suprema Corte de Justicia de la lfaci6n, responde
• esta inquietud: 

ªBoaotroa, quariendo respetar a la autonoala local baata 

un 9rado eatreao, y suponiendo qne lo eeencial de la -

vida aunicipal eatriba en la cneati6n econ6aica, beaoa 

creido que a6lo la cueati6n econ6aica, era la que valla 

la pena que tuviera una intervenci6n protectora de la

Supraaa corte de Justicia. Loa aanicipioa, al salir a

la vida libra, van a tropa&ar con auchaa dificultadas, 

van a tenr anaai9oa antra loa anti9uoa aleaentoa que -

probablemente, acaao lle9an a deali&arae an loa pues-

toa pGblicoa, de tal aanara, que van a naceaitar de un 

aiataaa de vigilancia la9al para que no tropiacen desda 

un principio con difioultadaa y puedan tener autonoata 
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propia, y de e•• aanera, y queriendo respetar ha•ta d~n 

de •ea po•ible la •oberanfa local, heaoa creido que era 

conveniente que •6lo en cae•tione• hacendaria• re•uelva 

la saprna corte de Jaaticia:9 

Resaltan en la intervenci6n de don Hilario Medina loa
siguientes puntos: 

a) Loa "antiguos elementos• aon enemigos de loa muni
cipios y ea probables que ocupen puestos pGblicoa
en loa mia1110a. 

b) Por tal motivo, el 11UJ1icipio necesita de un aiate
llUI de vigilancia pare que pueda tener autonomía P!:,O 
pia. 

c) i.. cuesti6n econ6aica es lo esencial de la vida m~ 
nicipal y 

d) Se presume que la Suprema Corte de Justicia.de la
Haci6n, s6lo en la cueati6n hacendaría tendri una
intervenci6n protectora. 

Ea evidente que los antiguos elementos a loa que se~ 
fiere el diputado Medina, aon laa integrantes del antiguo grupo 
terNteniente, loa caciquea-hacendados. Ahora bien, el por qu& 
del taor a que lleguen a ocupar pueatos pGblicoa en loa ªY!!" 
tudentos, t..,r que se prolonga al grado de reclamar un siete
.. de vigilancia sobre loa mis110a, se explica al conaiderer que 
ai realllente llegasen a contitolar loa puestos pGblicos municip~ 
lea, por au ascendiente en la poblaci6n, por el miedo que inflJ!l 
dieran, o por loa fraudes electorales que llegasen a cometer, -
se¡uraaente .contitolar!an las riquezas materiales, la fuerza de
triabajo y dma recursos del aunicipio en beneficio de aua int~ 

9. lbld. 
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reses particulares, ejerciendo, asimismo, el control político de 
la localidad. 

Ello es suaamente importante si se consideran los si-
¡uientes puntos: 

a) Siendo nuestra Revoluci6n, como lo fue realaente,
un aovilliento U'lllldo en contra de los cac.iques-ha
cendados, de los terretenientes, dirigido• quit8!: 
les el poder político y a destruir el sistema hac,!!ll 
dista. 

b) No habiendo destl'llido aGn a este grupo, ni como as. 
tor político ni coao propietario de la tiel'l'tl, da
do que la estl'llctur.a de la propiedad territorial -
era esencialmente la llisma que en el porfiriato y, 
por 6lti110. 

c) Siendo los nuevos gobernantes mit!llbros del gt'Upo
que les arrebat6 la hegemonía política y amenazaba 
con destruirlos totalmente con el reparto agl'U'io; 
era l6gico que dichos caciques-hacendados utiliza
ran su posible poder poUtico municipal, su hegeag 
n!a y control pol!tico-econ6mico sobre los pueblos, 

para recobl'lll' y asegurar sus privilegios, resqueb~ 
jando con ello la autoridad y el poder de los gobi~r 
1108 revolucionarios, tanto estatales como federales. 
Para la existencia, y el fortalecimiento del poder
de estos Gltimos, el control o la destrucci6n del s.a 
ciquismo ser!a imprescindible. 

As! las cosas, es claro que la propuesta de la Comisi6n, 
en lo referente a los inspectores y a la intervenci6n de la Su
preu Corte de Justicia de la Naci6n, pretendía, dando pauta a -
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la intervenci6n del gobierno de la entidad y del gobierno fede
ral, establecer un control legal a los caciques, que en determi 
nado momento, 110nopolizando los puestos de los ayuntaaientos, -
seguramente intentarían enfrentarse a los gobiernos estatal y -

federal na:r,e recob:r,er sus privilegios. De esa mene:r,e, controlar 
a los ayuntuiientos, protegi&ndolos de loa antiguos elaentoa,
seg<in la perspectiva del diputado Hilario Medina, fue el aedio
necesario para lograr el fin indiapenaable. 

Por otro lado, la pretenci6n de que la SUpreaa Corte -
de Justicia de la Naci6n s6lo tendría una intervenci6n protect2 
:r,e en conflictos hacendarios parece estar alejada de la reali-
dad. Si bien ee cierto que legal.mente s6lo iendr{a esa facultad, 
taabien lo ea que al ejercerla se generarían en la pNctica ia
plicaciones políticas no enunciadas por la Comisi6n. Sin ellb~ 

se,, vigilar la hacienda del IIUJ\icipio, aspecto esencial de la -
vida llllnicipal, del cual depende su libertad pollt.ica, a,eg(in el 
diputado Rel'iberto Jara. tO significa en cierta fo- vigilar la 
vida polltica en loa pueblos, aunque ello no eat, sancionado ex
pllcitaaente en la Constituci6n. 

c. Los Caciquea 8anaron la Batalla. 

Re subrayado algunas lineas en la intervenci6n del di
putado Medina, porque considero manifiestan el sentizr que insp,! 
r6 a la Colliei6n en la redacci6n de la discutida fracci6n II. 
Eate sentir al que ae refiero, no ea otra coaa que el reconoci
aiento de la existencia del caciquia-,, así coao de la peligro
sidad de su actividad politice y econ6mica en loa 1111nicipios,y
de la fi:rae convicci6n de fortalecer un Estado Nacional, col~ 
do a la cabeza al poder ejecutivo, arbitro y director de la vida 
eoon6aica, polltica y social del pala, 

10. •ao N -U. la lillertad poU:tlaa caudo la liberta4 ec:n6dea no uta 
--,ar.ea . .. • (Diario da loa dabatu ••• p. 877. l 
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La existencia del caciquis1110, además de ser ampliamen
te conocida, impregn6 los debates mis importantes y trascenden
tales del Constituyente. No es exagerado afirmar que se pens6-
en ello cuando se discutieron los artícuios tercero sobre la -
educaci6n, veintisiete sobre la propiedad territorial y ciento
veintitÑs sobre el trabajo, en los cual.es se fortalece al Eat~ 
do, consqrando un poder ejecutivo fuerte, capaz de ordenar y -
dirigir hega6nicaaen1re al púa. Aa::im:aio, es evidente que se -
pena6 en au control cuando se eatableoi6 que las legialatur.s -
de los eatadoa deb!an, tener quince aieabroa COll0 alnillo, ai se
querían evitar los ca~. ªque cuatro coapa~s de pueblo -
aherrojen -dio de la tiran!~ de su codicia y ruindad el a~e
lanto de loa pueblos•fy ae inai~ en lo !Jidca:> cuando el dip!!. 
tado Lizu,cli levant6 ~U VOZ NCl~é> "elt/tj- tu1Jcl.~ que no 
i..,. un ayuntamiento • el pueblo a&s ~ de la RepGblica que
cuente con menos de 11,~e miembrosª 12 

1'í . - -~~ .. r: .. · - .. 
Sin ~i, 1•· fi,acm.&n Uc:f"'-~ y, .. ~ eµ~,i 

la posil>i~~ ele ,~ce un ileoan:i:11~~ -~~!l lnal ao,,-,. 

bre el ~-~ei6;, ele tu.~ ,Jlos.,~1111i' -
ganaron la batalla: con lla Ndacci&a f'ind. ,.,.e'(licha: fra.óci&\: . 

.. IIO• aun10.l'fi~'á acbiinbtrub líib~~tle eu ha'.chnaa-;1, 
cad ae''l'ói;\#~i de lali coatrüncfl~~• .,... ••lla-len las.! 
lefialataru aa loa Batadoa y que, en todo caao, aerln 
la• auH..-t:eatiea para atender a aas ~~ó'eaidadaa!'13 

Loa caciquea ganaron la batalla ús no la guerra. Si -
bien ea cierto que desaparecieron las jefatUNa pollticaa y la
intervenci6n de los inspectores y de la SupNIII& Corte de Justi-

11. Diario de loe dobataa •••• p. 902 
12. Jbld. 
13. Ib1d. 
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·ia de l.1 Naci6n fue d.:,,;"ch.ida, ta111bii;n lo en qu" 1 .. ,..,,, .. cidad
h.ic.,ndaria del 111unicipio, su base ccon6mica, se esc.sa>tc~ al no 
garantiurse conatitucionalalente, dejando la deciai6n en -nos
de las legislaturas locales. Con ello, la batalla de pospUDo P!. 
ra cuando se reformasen las respectivas constituciones pol{ticaa 
estatales. 

Ga1!aron loa caciquea, ya que con la aupNH1i6n de la
jefaturas pol!ticu deaapareci6 un agente directo, al ael'Vicio
de los gobiernos estatal y federal, gobieruo que, a diferencia
de antes, ahora lea eN hostil. Con ello, su garwmcia inledia
ta fue la posibilidad de controlar loa puatoa de loa ayuntaai~ 
tos sin tener enemigo al fl'ente, y por ese aedio, afianzar aua
intftresea localistaa. 

Sin eabargo, la guerr« no se perdi6 total.Mnte, ya que 
al no prantizANe conatitucionalaante la hacienda ~cipal,
los ¡obiarnos estatal y feder«l tendrían 11114 o~dad .a.~ 
N lograr lo que no pudieron hacel' en el Constitu,-nte de Quari 
t&?'O, ea decir, "proteger" al aunicipio y controlar legai--te
a loa caciquea. 

Loa debates del CongNao Constituyente, tranacritoe l! 
neaa arriba, deaueatNn que loa puntos agregados por la Cca:iai6n 
al proyecto del Pri-r Jefe, en lo que al llllfticipio libre••~ 
fiera pretendían •proteger" la hacienda municipal de loa tabatea 
caciquiles y ello iaplioar{a el control, si se quiel'I! relativo, 
de loa llisaoa. 

Para entender la poaici6n adoptada por la Coaiai6n, ea 
inte-reaante recordar la importancia y el aigniticado, tanto de
la existencia de loa jefea pol{ticoa, c0110 de su deaaparici6n. 
Si bien ea cierto que lu acciones de loa jefes eran detestadas 
ampliamente por los pueblos, tambi6n lo ea que loa forjadores -



del nuevo Estado veían con buenos ojos un agente directo del g2 
bierno estatal y del federal para la vigilancia y el control de 
la vida política local, sobre todo en esos momentos en que las
a?'Blas decidi"1 el destino tanto de los grupos políticos como -
del país entero. 

La existencia de los prefectos o jefes políticos dur4!!. 
te el porfiriato, intermediarios entre el municipio y los gobi~r 
nos estatal y federal y agentes locales de control pol!tico al 
servicio de los aia-s, había demostrado a la vista de la naci6n 
su iJllportancia para la estabilidad del aparato político porfiris 
ta; y, ea indudable, la meta anhelada por los revolucionarios -
fue establecer la unidad política nacional, aunque ciertamente
sobre bases nuevas. Lograr los mismos efectos alcanzados con -
las prefecturas políticas, pero por diferentes medios -los pro
puestos por la Comisión-, debió resultar factible a los ojos de 
los Constituyentes, sobre todo al grupo radical encabezado por
Jara, Hedina y HGjica. 

Con este marco de refencia, es probable que los diput~ 
dos radicales -que atendían las consignas políticas de Obregón, 
seg6n el diputado Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso-se 
propusieron IIOdificar, con la finalidad expuesta anteriormente, 
el proyecto de Carranza sobre el municipio libre; pero el resu! 
tado de laa votaciones les fue adverso, y ello planteó un dile
ma al Estado engendrado por la Constitución de 1917: se abrió -
una compuerta, sancionada legalmente, para el fortalecimiento -
de Jos caciques. 

Si lo& caudillos o grupos revolucionarios que llegaran 
al poder, pretendieran ejercer su autoridad en todo el territo
rio ndcional, conro efectivamente sucedió, tendrían que someter 
a los poderes locales que mantuvieran pos1c1ones políticas aut2 
noaistas. Y, para ello, sólo hubo dos salidas: 
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a) Gdndr ld Ciltima b,ttalla qu<> faltal>,1 :•c>r ,11rs,, •'11-

el terreno l~gJl, cuando ze reform;is1~n l-1s const!_ 

tucion<'s locales, controlando ahí a los mt,,,,ici-
pios y 

b) Crear una maquinaria electoral, más fuerte y m<>nos 
perecedera que los caudillos, capaz de apoderarse 
de los puestos municipales, preferenteme~~e con-
quistando el voto popular, y controlar por este -
medio a loa caciquea, convi!'ti6ndolos en aliados
fieles o deatruy6ndolos. 

Las metas a lograr tendrian que ser, entonces, contro
lar econ6mica y politicaaente a los municipios, a trav6s de las 
constituciones locales, e institucionalizar la vida pol!tica -
del oaia. 



IV. LOS CACIQUES Y EL REPARTO AGRARiú 

A. La Política Agraria de Carranza 

Tal como se mencionó anteriormente, si bien es cierto -
que uno de los objetivos de nuestra revolución fue destuir el -
poder político de los grandes terratenientes, arrebatindoles la 
fuente del mismo, tambi,n 10· ea ~ue al terminar la lucha armada 
la estructura de la propiedad territorial permanecer!a casi, tal 
como lo estaba bajo el ~gimen de Porfirio D!az. 

Durante el gobierno de Carranza, la reglamentación y -
aplicación del Articulo 27 fue lenta y escabroza porque los "a~ 
tiguos elementos", los caciques-hacendados, hicieron todo lo p~ 
sible por frenar y aGn impedir la repa%'tici6n de tierras. Pa
ra ello no vacilaron en recurrir a •todos violentos y por de-
más fraudulentos, corrompiendo a generales, funcionarios, gobe~ 
nadores, presidentes municipales e incluso a lideres campesinos. 

La actitud del gobierno de Carranza en materia agraria 
fue bastante conservadora, ya que en lugar de impulsar el repar 
to de tierras, lo frenó constantemente, fortaleciendo con ello 
la posición de loe terratenientes, tanto la de loe antiguos por 
firiatae que lograron sobrevivir como la de los caudillos revo
lucionarios que se fueron apropiando de grandes extensiones de 
tierra. 

El resultado de la gestión de la Comisión Nacional Agr~ 
ria durante el rfgimen de Carranza fue el siguiente: 33ij resol~ 
cionea presidenciales, de las que 91 fueron negativas, entrega~ 
do 23~,000 hectáreas, con las que se benefició a 59,8~8 campesi 
nos. Para ef~ctos de comparación, durante los meses en que -
fue presidente interino don Adolfo de la Huerta, se resolvieron 
88 expedientes y se entre~aron 165,9~1 hcct&reas. Es decir, -



en menos dP un ano se rcpa~·t i6 cd~i 10 jl'; ·:~·~ ·¡u<· rí·¡•.1rt 

Vcnustiano Cdrranza en cuatro años 1 • 

,,,n -

Este hecho refleja, indudablemente, ,_· l poder y pre . i tin 
ejercidos por los terratenientes en de fcnsa de sus propi,•,!.1rlcs 
y explica el nulo apoyo calllJ)esino con que finalmente contó Ca-

rran:w, quien en Tlaxcalantongo pag6 con la muerte su desapego 
a las dellldndas campesinas. 

Existen innumerables pruebas de la poca vocaci6n agra-

rista de Carranza, así como de las presiones ejercidas por los 
terratenientes pare salvaguardar sus intereses. En lo que to
ca al ex-primer Jefe del Ej6rcito Constitucionalista, se cuen-
tan, por ejemplo, el revocar varias resoluciones dictadas por -
algunos gobernadores a favor de los pueblos solicitantes de TÍ~ 

2 rras • 

L4B presiones de los hacendados sobre los gobiernos es
tatales tambi6n fueron una nota común, no encontrando en muchos 
de ellos reticencia alguna, dado que los gobernadores eran pro
pietarios de grandes extensiones de tierras y, por tanto, com-
partían intereses semejantes. Por lo menos hasta 1923, los gobez: 
nadorea de Sinaloa, Estado de K6xico, Nuevo Le6n, Colima, Camp~ 
che, Taaaulipas, Puebla, Querl!taro, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, 

1, a. Góaez, llllrte. Historia de la Coaiai6n Nacional A9raria. 
N&xico, 1975, Centro de In•eati9acione• A9rariaa, s. A. G. 
p. 55. 

2. Zae fue el caao de loa pueblo• de San Pedro Tenan90 el Vie
jo y San Pedro Tenan90 el Baevo, Guanajuato, expaeato por -
loa vecino• de dicha• localidad•• ante la c,mara de Diputa
do• el 20 de aeptiellbre de 1918. El hecho fue que loa p~ 
blado• habían aolicitado aaa ejido• anté la Coaiai6n Local 
A9raria, pidiendo que ae afectaran tierra• de la• haciendas 
de Nayorazco y San Criat6bal, y el gobernador del aatado h~ 
b{a reauelto poaitivaaente, •in embar90, en diciembre de --
1916 el priaer jefe roaolvi6 revocar la reaoluei6n dietada 
en priaera inatancia por ol gobernador. 
(R. G6aez, Narto, Op. cit., p. 122). 
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Guerrero, Hidalgo, se caracterizaron por su posici6n antiagra-_ 
rista e incluso fueron denunciados ante la Comisi6n Nacional -
Agraria por los mismos campesinos y por organizaciones pol!ti-
cas como el Partido Nacional Agrarista de Antonio Díaz Soto y 

Gaaa. 

Las denuncias de sus pricticas antiagraristas 0afloraron 
en los aftos inaediatos al derrocamiento de Cal"t'anza. Por --
ejemplo, en 1921, el Partido Nacional Agrarista y un grupo de -
caapesinos acusaron al gener~l Angel Flores, gobernador de Sin! 
loa, de que no echo retrasaba el reparto agrario sino que argu
aentaba que con dicho reparto los intereses del estado se veían 
-,iazados, siendo respaldado en su posici6n por lo demis pode
res y por la Coaisi6n Local Agraria3. 

El lf de junio de 1921 la Com.isi6n Nacional Agraria se -
quejó ante el Presidente de la Repliblica de que el gobernador -
del Estado de "'xico retenía loa expedientes resueltos por la -
Coaisi6n Local Agraria y no había dictado mandamiento sobre ---
ellos. El 9 de julio de 1921, vecinos de Lampazos, Nuevo Le6n 
se quejaron ante la Comisión Nacional Agraria de que el gobern! 
dor no atendía sus peticiones de tierras y ni siquiera les acu
saba recibo de los documentos que le habían entregado hacía és 
de un aes y, lo que era mis grave, alin no se había creado -
la Coaisi6n Local Agraria 11 • 

El 3 de septiembre de 1921, los empleados de la·Cc>Jni--
ai6n Local Agraria se quejaron de que el gobernador no les pag~ 
ga sus sueldos, retrasando con ello las actividades de la mis
aa y en liltiaa instancia el reparto de tierras. Por su parte, 
el 5 de noviembre de 1921 se supo que el Congreso del Estado de 
Colima, habla omitido deliberadamente en el presupuesto de egr~ 
sos lo relativo a la Comisi6n Local Airaria, lo cual definitiv! 
aente bol"J'aba el reparto agrario en dicho c~tado5. 

J. 
4. 
5. 

lbid .• 
ll>id.' 
Ibid., 

p. 242 
p. 243, 244 
p. 247 



I:n Td.maulipas, p<'.'r su p,Jrt«', c-1 re-parto ,1¡-l'',1rir~, ,·! 1 ·:':",.Íf, 

de tener principios difrciles ?..e puso en mar._·ha dc>'.'".~•ut?~ le 1,1 -

sublcv<1ci6n delahuertista, en 1971¡; lo cu,11 habla_d<' los privi

legios y poder!o politico de lo~ ~aciques-hacendados. 

Sobre Jalisco, el 5 de septiembre <le 1921 un r.rupo de -
campesinos se dirigieron a la Comisi6n Nacional Agraria para -
que le solicitara al gobernador de la entidad garantias para -
los miHK>s y que se pusiere fln a los crímenes de que se les ha
dan v!cti-s. 6 

Todavía el 13 de febrero de 1923 hubo quejas de la Coai 
si6n Nacional Agraria debido a que los gobernadores de Guanaju! 
to y Guerrero .,straban demasiada lentitud en la tramitaci6n de 
}')8 asuntos agrarios. 

Por oti'O lado, campesinos de los estados de Jalisco, N! 
yarit:, Hichoac.in, Puebla, T-ulipas, Querétaro, Éstado de Héxi 
co, Guanajuato, Hidalgo, lluevo Le6n, Campeche, Coli-, Sinaloa, 
Oaxaca y otroe ..SS, se quejaban oonstantemente de que los ha-
cendadoa, con la ayuda de sus "guardias blancas" y del ejército, 
les impedían ejercer las .,_esiones provisionales,provoc&ndolos, 
agrf'diéndolos, encarcel&ndoloa y, algo muy comGn en la época, -
asesin.indolos. 7 Por lo aenoa hasta 1923, el ejército di6 mu-
cha g-.ierra poniéndose del lado de los hacendados. 

AdeJMB de estas vías de hecho a que recurriP.ron los te
rratenientes para salvaguardar sus intereses, éstos no vacila-
ron en incursionar por las vías legales protestando ante la Co
aisi6n Nacional Agraria y solicitando amparo a la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n. En efecto, de 1916 a 1923, las ac--

6. Ibld., p. 269. 

7. Ibld., p. 240-252 



tas de las reuniones de rlicha Comisi6n rep.istrar. permanentemen
te las quejas de los hacendados, pero fue en la Suprema Corte -
donde encontraron 111 aliado más fiel. 

Fue 11st como, "ya en 1917 los hacendados habían roto el 
fuego contra la Comisi6n Nacional Agraria, y usaban como ciuda
dela, que les diera refugio, a la Suprema Corte de Justicia ..•• 
que fue de hecho, por aftos, el auxiliar más eficaz con que con
tal'Qíl los hacendados." 8 ¿Pw qué representantes del ejérci
to, del gobierno estatal y federal, así como de la Suprema Cor
te de Justicia de la Naci6n contribuyeron a retardar el reparto 
agrario? La respuesta es clara y parad6jica: Con Carranza, 
el ejército se transform6 en una instituci6n conservadora; la 
principal raz6n de ese cambio fue que ios m!ximos grados de la 
jerarquía ailitar adquirieron grandes extensiones de tie?Ta y -
pasaron a fOI'IDllr parte de la élite terrateniente que reaparecía. 

Por 6lti1110, es importante considerar un hecho que refl~ 
ja ampliamente el peso que aún ejercían los terratenientes, so
~re todo en la política regional. El 27 de septiembre de 1917 
un grupo de diputados encabezados por Luis Cabrera present6 un 
proyecto de Ley de Tierras Ociosas, en el que se declaran de -
utilidad p6blica el cultivo de la tierra, autorizando la ocupa
ci6n de lu tierras ociosas por parte de los vecinos de la loe~ 
lidad de que se trate, previo convenio y autorizaci6n de las -
autoridades aunicipales respectivas. Este proyecto tenía dos 
objetivos funduentales: aumentar la proJucci6n en el campo y -
aliviar IÚni-nte las presiones de los pueblos solicitantes -
de "tierra, en tanto se leiislaba específica y operativamente en 
la materia. 

I:l proyecto establecía en su artículo segundo: "Todas 

l. Ibid., p. 255. 



aqucll,,s ti<'rra& que ¡,4so1J<1 la ,'·poc.1 d,• :;i<!mt•rc1 no h,,v,111 r.ido 
puestas en cultivo por sus pro¡,i<>t.1rion qu<'clar.ín " clisposici6n 
de los ayuntaaientos durant<' el recto d<!I año agr!cola, para -
el efecto de que dichos Ayuntami<'ntos lao dén <'n ap&rcoria o -
en U'l'l!ndaaiento a los vocin~~ del municipio de su ubicaci6n -
que lo. soliciten•. Los Ayunt4111icntoe podrian estipular li-
a.-te los t'-inos del arrendamiento o del• ap•rcer{a y el 
pradaoto de los ais.,s, que no debería exceder dol cuarenta -
por ciento de la C!Osecha, ingresaría a los l'ondoe. del Ayunta-
aiento. 

El pl'O)leoto de Ley de Tierras Ooio1a1 fue aprobado el 
11 de clioieabre de 1917 por la c,ura de Diputados y poco des
.,_ por la .w Senadore1. No obotante, Carranza nunca la P"2 
aa1p y por sl contNl"io, la devolvi6 reitera~ÍIMnte con obaet 
wacionN, desde luqo con la evidente finalidad de retrasar e 
:lnolmo evitar au aplioaci6n. Ello reitere une vez-'• la aituA 
cl6n de privilepo que gozaron loa terratenienteo bajo su -
pbiemo. 

B. Los Pxoivilegio1 Caciquil•••• Fortalecen 

P4N nuesnoo eetudio, •• import•nte con1iderar la pol! 
tioa agNl'ia del gobierno de Carranza porque durante el mismo 
loa t-tenientea •• consolidaron políticaMnte al no vor --
a,~adaa aua propiedlldee, rotrauando por la vfa de 101 he-
dloa o P0I' la v!a legal la aplioaci6n del Artículo 77 Consti
tucional, generando un allbiente en el que el Eetado perdía ca
da ~ ab la confianza de 1011 ,:4111pesinoe y agudizando con ello 
su debilidad política, 

Y reaulta claro que l,1 clcbilitlad polhica del p,obierno 
central oarrancista fortalecía la capaoidacl d~ negociaci6n ele 
loe podere1 pol1tico11 locales, on cuanto o la defensa ele aus -



lt9, 

propiedades se refiere. La actitud del gobierno de Carranza 
en el reparto de tierras, repercuti6 en la prolongaci6n de lac 
pugnas entre los caciques y los gobiernos centrales posterio-
res. Y, asimisao, prolong6 la debilidad política del Estado 
mexicano posrevolucionario al alejar el 111:1-nto hist6rico de -
su consolidaci6n. 

Los hechos posteriores demostraron que la premisa para 
~ consolidaci6n pol!tica del ¡obiemo central era el reparto 
de tierras. Con ello, el Estado recupez,6 el apoyo de las ma
sas campesinas y pudo superar su dependencia de loa poderes P2 
líticos locales. Hacer lo contrario, coa, fue el caso de ca
rranza, signific6 necesariamente generar el proceso inverso y 
convertirse en presa f.lcil del cuartelazo: La rebeli6n de -
Agua Prieta fue la prueba contundente. 

Las predicciones de algunos diputados constituyentes, 
en el sentido de que los antiguos el-entos tratarían de z,ecu
perar sus privilegios se cwaplieron oaba1-nte. Asiai111DO, se 
c1111plieron sus t-res de que el municipio fuese aherrojado por 
loa caciquea ya que, con el objeto de impedir a toda costa el 
Nparto agrario fueron apodertndose paulatinamente no s6lo de 
los cargos municipales sino tambi&n de las diputaciones locales, 
federales y de las gubematuras, hasta penetrar en el espíritu 
e intereses de Carranza. La converei6n de los caudillo mili
tares en caciques-hacendados, facilit6 dicha labor, ya que en 
esta etapa el poder político en buena parte se lograba por el 
poder de las a-. 



so. 

V. U\ LUCHA ENTRE EL PODER CENTRAL Y LOS PODERES LOCALES. 

El objetivo que se persigue cumplir en este cap!tulo -
es la exposici6n y análisis de los principales enfrentamientos 
entre el gobierno central y los poderes regionales, que tuvie
ron sus exproesionP.~ ús cr!ticas en 1923-7,, 1927 y 1929. 
Ello con el fin de evidenciar los siguientes fen6menos: 

a. que el control de los municipioa se convirti6 
en un ins1:rUJ11ento pare consolidar las posici2 
nes políticas y la capacidad de negociaci6n -
de los caciques. 

b. que pare el gobierno central la dependencia -
pol!tica de los municipios se convirti6 en -
una necesidad estructural para dar paso a su 
fortalecillianto. 

c. que el proceso de institucionalizaci6n de la 
vida política es la respuesta y la victoria -
llás acabada del poder central sobre el caci
q~s110. 

d. que la libertad municipal qusda hist6ricamen
te anulada por la lucha entre los poderes po
líticos regionales y locales y el poder cen-
tral. 

A. 1923-192,: Obregonistas y callistas contra 
·delahuertistas 

El 12 de septiembre de 1923, don Adolfo de la Huerta d~ 
clar6 a la prensa: 



51. 

•oe una vea por toda•, no queri,n4oae ocupar 

ala 4e eate aaanto, declaro 4e aanera aolea

ne y terainanta que no babrl nada ni nadie -

que ha9a caabiar ai preaente actitad, y qai~ 

ro 4eaoatrar qae entre loa aexicano• habeao• 

hoabrea que no no• 4ejaaoa llevar a coaeter 

4ealealta4e• a la palabra eapeaa4a ante la -

naci6n .•1 

Se refería con ello a su negativa para participar como 
candidato a la Presidencia de la RepCiblica. No obstante, el 
lunes 211 del mismo mea renunci6 co110 Secretario de Hacienda y 
el 23 de noviembre del mismo afio acept6 la candidatUJl4 preai-
dencial del Partido Cooperatiata Nacional, que COlllllldaba Jorge 
Prieto Laurena. 

La gota que derraa6 el vaso y le oblig6 a tomar tal d~ 
cisi6n fue un conflicto que se auacit6 entre el gobierno cen-
tral y loa poderes locales de San Luis Potoa!, a prop6aito de 
lu elecciones para gobernador que se llevaron a cabo el 5 de 
agosto de 1923 y en las que contendieron el presidente del P4!: 
tido Cooperatiata Nacional, Jorge Prieto Laurens, y Aurelio -
Hanrique, collpllftero de Antonio D!az Soto y Gama en la direc--
ci6n del Partido Nacional Agrarista. 

Al final de las elecciones cada grupo proclam6 su vic
toria y se instalaron dos gobiernos estatales, quedando el de 
Prieto Laurens en la capital del estado. D!as despu,s Obre-
g6rr aolicit6 al Senado que declarara desaparecidos los poderes 
del Estado de San Luis Potos! y estableci6 un gobierno provi--
aional que convocaría a nuevas elecciones. 
centro tropas en el estado. 

Paralelamente co~ 

La respuesta de Prieto Laurens rue reunir al bloque 
cooperatiata de la c,mara de Diputados y exigirles su apoyo a 
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De la Huerta. Ademis, consi~ui6 que un tribunal, cuyo juez -
era miembro del Partido Cooperatista, lo amparara contra la d! 
cisi6n de Obreg6n alegando que ~ste no podia intervenir en la 
elecci6n estatal y al hacerlo e5taba violando la soberanSa de 
San Luis Potosi. Pero Obreg6n apel6 a la Suprema Corte de -
Justicia de la Naci6n y &eta revoc6 el fallo del tribunal inf! 
rior. 2 

En el 110-nto en que la Secretaria de Gobemaci6n eat!_ 
ba ~ punto de emitir su fallo para que Obreg6n solicitara la -
declaraci6n de desaparici6n de poderes, Jorge Prieto Laurens -
se quej6 ante el todavía Secretario de Hacienda, Adolfo de la 
Huerta, y &ate, demasiado aol9eto, solicitó a Obreg6n revocara 
su deciai6n para favorecer al dirigente del Partido Cooperati~ 
ta Nacional. Pero Obreg6n no cedi6 y fue entonces cuando don 
Adolfo presentó su renuncia. 

Eete conflicto, que lo presento a titulo de ejeaplo, -
deja ver la uencia del movimiento delahuertista: tendía a fo~ 
talecer loa pod~rea regionales y locales en un reto al gobier
no central con el objeto de frenar el reparto agrario y limi-
tar la intervención de &ate en loa dominios territoriales de -
loe caciquea. 

En esto que se llul6 el levantamiento delahuertiata, -
cuando menos el 60 por ciento del ej&rcito se levantó en armas 
contra el gobierno de Obregón, llegando a contar loa rebeldes 
can no menos de 50 mil hombrea, 22 mil de loa cuales estaban -
bajo el mando de Guadalupe s,nchez. 

Finalaente, la rebeli6n fue sofocada a pesar de la su
perioridad n~rica de loa rebeldes, debido, entre otras cosas, 

2. Ibid., p. 172 



a que 6stos no contaron con una coordinaci6n en la estrategia 
y estaban desvinculados, no solo por la distancia territorial 
sino por la ausencia de directivos comunes. Otro elemento 
iaportante fue la participaci6n armada de los campesinos, a -

quienes se les alent6 su esperanza en obtener un pedazo de --
tierra para sembrar y se les convenci6 de que los delahuertis
tas estaban al servicio de los terratenientes, sus hist6ricos 
y naturales enemigos. De tal suerte que se moganizaron los -
caapesinos para luchar contra el delahuertiSJaO en varios esta
dos, en algunos de los cuales el ej,rcito y los gobernadores -
eran antiagraris·tu di1tinguido1, destacando 101 contingentes 
del Estado de "'xico, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Ta
-ulipas, San Luis Potos! y 5':>nora con sus yaquia. 

Ahora bien, es claro que la rebeli6n encabezada por -
Adolfo De la Huerta tuvo entre sus fines recuperar y fortale-
cer el poder pol!tico de los caciques regionales y loceles, s2 
cabando con ello la solidez del gobierno de Obreg6n, y en 6lti 
- instancia del Estado -xicano, lo cual queda evidenciado en 
el manifiesto a la naci6n fil'llllldo por el aiamc. De la Huerta en 
Veracruz, en el que anunciaba fOl'll&lmente su levantamiento ar
-do y ee aduc!a ccao una de las causas del mismo que se ha
b!a perpetuado un fraude electorel en Veracruz para consolidar 
la tiran!a del gobernador Adalbel'to Tejeda; que el gobernador 
constitucional de Hichoac!n, Francisco J. Hujica,hab!a sido -
aprehendido y encarcelado; que la soberen!a de San Luis Potoa! 
hab!a sido violada por el ej6rcito y al Congreso local de Zac~ 
tecas se le hab!a rehusado el reconocimiento para poder esta
blecer ah! un gobernador desp6tico que apoyar!a sin escr6pulos 
los planes para la imposici6n del pr6ximo presidente de la Re
pGblica y que, por Glti1110,el gobernador constitucional de Coa
huila había sido despedido pare favorecer a las personas que -
apoyaban a Plutarco El!as Calles. 3 Estos hechos, desde lue-

3. Golldlez ...S:rez, lllnuel. Planu PoU:ticos y otroa doc:uantoe. lllx.!, 
co, P. c. 1., p. 43S. 



Sli. 

go, mermaban el poder pol!tico de los hombres fuertes en e~o6 

estados y en contra de ello se levant6 la voz de don Adolfo -
y sus seguidores. 

Por otro lado, que la rebeli6n delahuertista persegu!a 
frenar el reparto agrario, queda claro cuando se piensa que-· 
participaron en ella militares y gobernadores que se habian c~ 
racterizado por s~ posici6n antiagrarista y por proteger los -
intereses de los terratenientes. Por ejemplo: Manuel García 
V!gil, gobemadot' de Oexaca; Fortunato May Cotte, Jefe de Ope
raciones Militares en la misma entidad; general R6mulo Figue-
roa, Jefe de Operaciones Militares de GueM"ero, general Guada
lupe Sinchez, Jefe de Operaciones Militares en Veracl'\lz y el -
este; general Enrique Estrada, Jefe de Operaciones Milita-res -
en Jalisco y ex-ministro de guerra; Froylin Manjarrez, gobern~ 
dor de Puebla, etc. (Como se mencion6 ús arriba, en estos e~ 
tados, tanto el ej&rcito como los gobernadores, excepto el de 
Yeracruz se pusieron del lado de los terratenientes en su cru
zada por detener el reparto agrario). 

Un indicador úa de que el aovimiento delahuertista -
fue un levantaaiento de los caciques-hacendados para consoli-
dar su poder regional, es el hecho de que no existi6 coordina
ci6n alguna en el levantaaiento a:rwado y que, en realidad, fu~ 
ron dos levantaaientos adem&a del que realiz6 en Veracruz De -

la Huerta, sin ninguna relaci6n entres! en cuanto a orp;aniza
ci6n y estratesiu: el de Manuel Garcia Visil, sobernador de -
Oaxaca y el del generel Enrique Estrada. Ambos lanzaron sus 
respectivos manifiestos a la naci6n denunciando ante ella el -
al seneral Obre16n y proclamindose jefes de la rebeli6n. El -
general Estrada, ex-secretario de Guerra de Obreg6n y miembro 
del antiguo. Partido Liberal Constitucionalista,(para cuyo des
plazaaiento y desgracia contribuy6 grandemente el Partido Coo
peratista Nacional) se proclam6 jefe de la Rebeli6n en los es
tados de Jalisco, zacatecas, Colima, Nayarit, Kichoacln y Gua-



_, -·vuuv apoyaoo por Salvador Alvarado y Manuel H. Di6-
guez. 

Ahora bien, e•t• aovaiento ejemplific6 claramente que 
la lucha a nivel naciondl tuvo con•ecuenciaa en la• estructu
ras política• local••, puee la pugna entre e9tae do• facciones, 
la obregoni•ta-calli•ta y la delahuertiata, impregn6 todos loa 
nivele•, desde los municipio• hasta el Congreso Federal, pua~ 
do por la• legí•laturaa locales y loa gobiernos estatales. 

Aailliaao, este levantamiento de•o•tr6 la iaportancia -
que para el gobierno central tenla el contar con el apoyo de -
lu uquinarias políticas locales, ya que, a puar de le supe
rioridad nWHrica de lo• rebeldes, logr6 derrotarlos gracias -
al apoyo de las milicias c-peainas c0111&ndadas por caciquea C2 
1110 Satumino Cadillo de San Luis Potosí y Adalberto Tejeda, 12 
bemador de Yeracruz, 

Esta circunstancia nos deauestra a su vez que la lucha 
del poder central contra loa caciquea rebeldes fortalecía, pa
rad6jicamente, al caciquismo, debido a que el apoyo de los ca
ciquea aliados era indispensable, Si bien ea cierto que con 
la derrota del delahuertiamo desaparecieron muchos cacicaz¡os 
enemigos del ¡obierno central en turno, tilllllbi,n lo ea que el -
fortalecimiento de los caciques aliados en sus respectivas re
giones significó un impulso al caciquismo como forma de domin~ 
ción política. La ·prueba de ello es el impresionante poder -
poHtico que adquirieron durante los aflos ai¡uientes los caci
cazgos de Cedillo y Tejeda y que despu6s volcaron en contra -
de poder central. 

No es exa¡erado afirmar que la rebelión delahuertista 
fue, de todos loa conflictos que se llevarlan a cabo entre el 
gobierno central y los poderes locales, lo que mls amenazó la 
consolidación del Estado mexicano. Para sofocarle, el gobie~ 



no ccntrdl t-uvo que ech.:ir mano <le todos los rcsort•·s .t,, ¡,oJpr 
a su alcance, incluyendo los municipios. Ante esta cirr,uns
tancia, pretender respetdr la libertad democrStica municip.:il 
era un absurdo político, pues ello hubiera significddO re~pe
tar y tolerar la autonomía y actividades subversivas de loA -
caciques enemigos, quienes, en su afAn de triunfar sobre la -
facci6n que en esos momentos monopolizaba el ejercicio del P2 
der central -los obregonistas y loe callista-i..a-se apoderaron 
o intentaron hacerlo no s6lo de los puestos p6blicos nrunicip~ 
les sino, ademls, de laa legislatures locales, gubernaturas y 
Congreso Federal. 

As! las cosas, el municipio se convirti6 en una trin
chera política disputada tanto por los caciques como por el -
poder central, quedando sus alternativas reales de independen 
cia prScticaaente anuladas. 

B. 192~-1928: Obregonistas contra Callistas 

A pesar de que 11Uchos miembros prominentes del ejérci
to 11Urieron en la rebeli6n delahuertista, desploaútdose no po
cos cacicazgos, la vida política del país entre 192~ y 1928, -
tanto a nivel nacional como local, sigui6 siendo auy agitada. 

E'llo es explicable si se considera que el sometimiento 
de la rebeli6n de 1923-2~, si bien es cierto que aniquil6 a -
una facci6n pol!tica, también lo es que despej6 el campo para 
que los obregonistas y los callistas se disputaran la hegemo-
n!a pol!tica. 

Ee indudable que Calles lleg6 al poder gracias al apo
yo que le brind6 la facci6n obregonista y no serta exagerado -
afirmar que su gobierno vivi6 bajo "la sombra del caudillo". -
No obstante, Calles tllllbién lleg6 a la Presidencia de la Rep6-



blica con cierta tuerza propia, derivada del apoyo que le bri~ 
daron loa obreros, a trav6a, fundamentalmente, de la CROH y el 
Partido Laborista, ambas organizaciones con Luis N Morones al 
frente. 

Esta aituaci6n origin6 una pugna constante, algunas v~ 
cea velada y las menos abierta, entre la facci6n pol!tica de -
filiaci6n obregonieta y los callistas. La hegeaon!a pol!tica 
estaba en disputa. 

El gobierno del general C&lleb se d:uti.ngue claramente 
por dos etapas de lucha pol!tica, la de 192~-25 cuando loa ca
llistas tratan de aaeguraree el control de los estados para 8!. 
cudirse la tutela obregonista y la de 1926-28, cuando lapo!!
tica dominante es el retorno abierto de Obreg6n a la vida p6-
blica con el objeto de reafirmar definitivamente la hegemonía 
política de su facci6n. 

Esta lucha de facciones se convierte en una lucha en-
tre el poder central y loe poderes locales, e illlJ>"!IPl& todos -
loa niveles de acci6n pol!tica: municipios, legialaturas,loca
lea y Congreso federal, gubernaturaa, etc. La facci6n vence
dora seria aquella que lograra controlar el mayor n6mero de~ 

quinarias pol!ticaa locales. 

El impresionante nCimero de gobernadores depuestos en-
tre 192S y 1927 refleja claramente las dos etapas de lucha po
l!tica a que nos referimos, as! como la constante pugna entre 
las ~os facciones mú importantes. Esta pugna entre callistas 
y los obregoniataa ocasion6 el enfrentamiento directo y pel'Slll

nente entre el gobierno central y loa poderes pol{ticoa loca-
lea -caciquea- ida importantes. 

Tal como se puede ver en el cuadro siguiente, entre --
192S y 1927 hubo cuando menos 22 gobernadores depuestos, d6nd2 



S(• <'l ca.so extremo ,:--n NJyarit con cinco ~obcrnc.tdor,•·; dt•puc;.to~~ 

en doce mese,;. Par.i el JO de diciembre de 1927 hdbÍa ,•n nues
tro país doce ~ohernadores interinos y quince constituciona--
les, lo cual refleja la intromisi6n del centro en los asuntos 
políticns locale& r,cro ademSs la importancia para el r,obierno 
central de tener como aliados a los caciques m&s importantes. 

El caciquismo como forma de dominaci6n política cobr6 
relevancia especial durante el gobierno de Calles, como conse
cuencia de las pugnas entre el centro y los estados, entre el 
gobierno central y los caciquea de facciones opuestas; y ello 
se debi6 a que el triunfo de la facci6n callista u obregonis-
ta dependería de su capacidad para controlar las maquinarias -
políticas locales, convirtiendo a ~stas en un elemento indis-
pensable. 

El impresionante record de los gobernadores despuestos 
entre 1925 y 1927 est& inti11111111ente ligado al reajuste y cambio 
en la correlaci6n de fuerzas originada por el movimiento re--
eleccionista de Obreg6n. 

Don Adolfo de la Huerta había afirmado a finales de 
1923 que el caudillo sonorenae se inclinaba por Calles para su 
cederlo en la Presidencia de la República porque de esa manera 
garantizaba su regreso al gobierno en 1928, y desde luego que 
no se equivoc6, ya que en noviembre de 192~ un obregonista ja
liscience de apellido Labastida propuso reformar los artículos 
82 y 83 con el objeto de establecer la reelecci6n. A pesar de 
que por el momento no tuvo 6xito, en noviembre de 1925 el Sen~ 
do volvi6 a discutir el proyecto, nuev11111ente con resultados n~ 
gativos. Pero el 19 de octubre de 1926 loa diputados aproba
ron un&nimemente la reforma reeleccioniata, de tal manera que 
una misma persona pudiera ser presidente varias veces, a cond! 
ci6n de que sus presidencias no fueran sucesivas. 



Para la mayorL, de los grupos poHticos era evidente 
el pr6ximo triunfo de Obregón en las elecciones. No obstan
te, hubo dos candidatos opoFitores: Arnulfo R. Gómez y Fran
cisco R. Serrano, ambos distinguidos participantes en el ani
quilamiento de la insurrección de 192~. En febrero de 1927 
el Partido Antirreeleccionista Veracruzano lanza la candidat~ 
ra presidencial del gener~l Gómez y en junio del mismo afto h~ 
ce lo aismo el Partido Nacional Antirreeleécionista. 

Tal coao se desarrollaron las cosas, el antirreelec-
cioniaao cobr6 una fuerza considerable y el general G6-z ob
tuvo partidarios en los estados de C<Jahuila, Tamaulivas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, México, Veracruz, Puebla (el gobernador 
Bravo Izquierdo lo apoyó abiertamente), Oaxaca, Guerrero, Ho
reloa, Hichoac!n, Colima y también contó con el apoyo de loe 
ferrocal't'ileros del Distrito Federal, así COIDO con la ~ercera 
pal'te de los generales y del ejército. 5 Comprendiendo que -
Obreg6n no aceptaría una derrota sin recurrir a las armas, -
traa6 levantarse en armas junto con el general Eulalio Gutié
l'l'eZ y Joaisao hizo el general Serrano. Pero el resultado fue 
que entre el 3 y el 7 de octubre de 1927 el gobierno orden6 -
fusilar si juicio a 25 generales y 150 personas mis, entre -
ellos a G6aez y Serrano, cerrando así una página más de luchas 
facciosas favorable al gobierno central. 

Las elecciones del primero de julio de 1928 dieron la 
victoria a Obregón con un lllillón setecientos mil votos, pero -
a aediados d~ julio, cuando sali6 de Sonora rumbo a México fue 
asesinado en la bombilla el 17 de ese mes por el católico León 
Toral, quien pensaba que su víctima era el responsable de la -
persecución de los católicos y del conflicto entre la iglesia 
Y el Estado. ¿Quién iba a suceder al Candidato? 

S. Ibld., p. 138. 



Obrc¡,:onistas c-01110 R:cardo Top<'te, F"rdnci,::co R. H.1n:r.o, 
fausto Topete, Ka:rcelo Caraveo, etc., que habfan tra~1jado i~ 

cansablemcnte para lov.rar el triunío, llevdndo de nuevo a --

Obreg6n a la silla presidencial, estaban interesados en qu,• no 
fuera Calles, por la raz6n evidente de que, con él, no partici 
parían del poder por el que peleaban~ af\os. 

Considero de suaa iaportancia precisar y reafirmar la 
trascendencia de la lucha entre la facci6n callista y la obl'!. 
gcmista por obtener la hese-ú polS'.tica, no s61o por las -
consecuencias que ac,arz,e6 a la estru~ de poderes locales 
sino porque la lucha no generó.u:ta facci6n vencedora de IIIIJI!_ 

ra contundente, por lo -- hasta que Obreg6n auri6. 

Durante el gobierno de Callea, las facciones obregoni!!. 
tas y callistas encontr«ron una fonaa de vivir 1111J1ooaunaduie!!. 

te, pero inccaodaaente, de tal -era q- ese aodua vivendi -
fue un foco de conflictos peria1111entes que no disainuy6 su in
tensidad sino hasta que se canf'~ UDa facci6n callista heg~ 
~ca con la creación del P,,rt:ido Racional Revolucionario y 

la represi6n del leYantaaieato escobarista, tiltia> rezago de 
la facci6n obl'eamrista que intentaba recuperar su poder perdi 

do con la auert:e del caudillo. 

C. 1929: Callistas ('ontra l:acobaristas. 

El J de ll&l'ZO de 1929, 1D1 d{a antes de que finalizara 
la convenci6n de Querftaro en la que se rora6 el PNR, se levll!! 
taran en araas varios generales obregonistas que en cierta ÍO! 

- ve{an aaenazados sus feudos polfticoa locales. En esta f~ 
cha lanzaron su plan de ff8T1106illo que justificaba su levanta
miento de la siguiente forma: 

• • • -P•i.,.... baatardu, aibic1- deaenfraladaa, 1.....

tarM delict-• y c!ni..-, ccecapi-.ciM cria~ 



l• y actuaci- aiatáticas de faru y c:..adia, 

han hacho dal Gi»i- y de lu Inatituciana uaa 

•cuela de ._til1- y de carrupci6n y de ba:I!, 

ue, ah{ H he dado cita con loe qua am,che, ~ 

pe o env..,ena. IU •:l•t110ao ncinto de loe pode

na pGblicoe, H he oan...rtido en -rcado vulfJU' -

• daade H cotiu todo, dNde la aoral y la 187 -
eac:rita, buta el honor y la dip.ldad del ciadada

DO y el aentir, el peaar y el quenr del paeblo. -

m. ai.a altar de •ta OOffllllCi6i, de uta ra.te -
de ricio qa H dMbol:'da, de _. H4 inHeiabl• de 

podar y de ri,¡aaa, el vren ..uo de la lliatifi

caci& y de la ,-. al ÑIWliatndar -~ .. 

- -cado al4ito da loe valor• aoralu, al -

dlab6Uco in8piraaDr de penecac.l.cm• cawraaria 

de la clelincaacia y da~. Plutarco ni. -
Calla, el jadio de al lnOJ.acilfD llaicana .. . • 6 

Sin proyecto politico al¡uno, como ae desprende de eu 
P.lan,eate aoviaiento tenía finea ea'tl'ictamente pereonalietae 
y tendia a fortalecer los poderea políticoa localea de loa -
participantes, ad coao a recupel'&l', para la facci6n obNgo-
niata ya ain l{der, la hegemonía perdida. 

Este Plan, que adema desconocía a Elllilio Portea Gil 
co110 presidente provisional y a todo funcionario pGblico que 
no ae adhiriera al llliaao, refleja que esta lucha era estric
tamente peraonalista, ya que el Callea al que ae refieren los 
fi-.itea en todo caso era el miamo que habla aido Presidente 
de la RepGblica y contra el cual en au momento no se rebela-
l'On. 

6. Gon&Ale& Raa{re&, Manuel. Op. cit., p. 315 



El Plan de Hermosillo declaraba al general Jos, Gonz~ 
lo Escobar, (jefe de operaciones ·militares en Coahui la) Jefe -
supremo del movimiento libertador y del ej,rcito renovador de 
la Revoluci6n, y estaba firmado por Francisco R. Hanzo, Robe~ 
to Cruz, Ricardo Topete, Aurelio Hanrique Jr~ Fausto Topete, 
Alejo Bay, Ram6n Iturbe y Roiún Yocupicio. Fue b&aicamente 
un movimiento de generales -caciques resentidos en contra de 
Callea- que veían en la Nbeli6n la Gnica fo:raa de conservar 
y fortalecer sus cacicazgos. 

Entre este grupo de generales obregonistas se encon-
traban algunos como Ricardo Topete que habían trlllajado mucho -
para lograr la reelecci6n de Obreg6n y que, con la 1111erte del 
caudillo, resintieron iús en carne propia el ver frustradas -
sus espectativas poUticas. Ricardo Topete, por ejemplo,ha
b!a logrado controlar al Congreso de la Uni6n dea~s de va-
rios intentos al formar bajo su direcci6n el Bloque Revolu
cionario Obregoniata,que ten!a como fin i11111adiato apoyu, en -
el Congreso de la Uni6n la candidatura de Alvaro Obreg6n. 
AdeMB, ten!a razones muy poderosas para Nchazar la autori-
dad del general Callea. 

Ricardo Topete, a la aaz6n presidente del Bloque Rev2 
lucionario ObNgonista y presidente de la Chiara de Diputados, 
hah!a mostrado muy poca aíapat!a por la autoridad de Calles, 
de tal manera que si este Gltillo deseaba tener 6xito en su pl!, 
nea pol!ticos ten!a que controlar ineludiblemente a los dipu
tados y senadoNa. Para lograrlo era indispensable dar mue!: 
te política en el Congreso a Ricardo Topete, hecho que qued6 
a cargo, por instrucciones de Calles,-de algunos senadores, -
diputados y gobemadorea, quienes lograron entre el 5 y 7 de 
septiembre de 1928 que el Bloque Obregonista Revolucionario -
desconociera a Topate. 7 

7. Blloa i- io. diputadllsa Nut• R, Gmn, de T-ullpu, Qlnaalo N. 
satos del D.P., llanael tiva Palacio, del .. Udo ele Nbioo, Nelchor -



Finalmente, en JimEnez, Chihuahua, entre el 30 de ma~ 
zo y el 3 de abril de 1979, Almaz!n les gan6 la batalla deci
siva a los rebeldes, Y as!, una vez ús, el gobierno central 
logr6 someter a los caciques militares indisciplinados o de -
facciones opuestas al grupo pol!tico del centro, Le elimin~ 
ci6n f!sica o pol!tica de los escobaristas se llev6 a cabo en 
todos los niveles: en el ej,rcito, nueve genU'ales de divisi6n, 
ocho generales de brigada y treinta generales brigadieres; en 
las chiares, 51 diputados federales y cuatro senadores fueron 
desaforados y con las gubernaturas de Sonora, Chihuahua, Dur4!1 
go y Zacateca& se hizo lo propio. 

Al inicio de nuestro trabajo comentamos que la vida y 

pr!ctica pol!tica de loa municipios contredecl:a los postula
dos del art!culo 115 constitucional en lo que a la lihrtad del 
municipio se refiere, convirtiendo a &ate en 1m conjunto de -
normas y preceptos legales alejados de la re&Udad, AsiaiBIIO, 
hici110s referencia a que la precaria vida a1micipal eatl lesi 
t:iaada en parte por loa controles que sobre el aunicipio est~ 
blecen las constitucines locales. Explicu la aitvaci6n hte
t6rica a la que responde la dependencia pol!tica y debiltdad
financiera de los municipios se plante6 como el objetivo de -
este trabajo. 

En este sentido, la descripci6n y anilisie de los co~ 
flictoa entre los poderes locales y el gobierno central, cu-
yas manifestaciones da radicales tienen su expresi6n en----

· OrtelJs, de 111choac6n, Federico lladrano, de Guanejuato, Carloa Reel, -
de Yerecraz, Ratul llelger de cu.u, loa Hnlldoree P9derico llarttnez 
lloju, de T-llpu1 Bertol-' Garete Corree, de Yucatan, Nicolú P' 
rea de Olihuabue, Arturo C...,illo llayde, de Yerecruz, Pedro GonÁle&
de T-ulipu y loe gobernadora• Aer6n &lenz, de !llevo I.a&l1 AiJuetln 
Arroyo Olico, de Guanajuato, Carloe Riva Palacio, del ~o de "'-i
co, y Saturnino Ceclillo, de san LUie Potod. (Nanjarres, PEoyl&n C, 
Le jornala inatitucional, La cride poUtic., Nbico, 1930, Telle-
ru Grlfi- l!ditoriel y "Diario Oficial•, p. 42-691 • 
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1923, 1927-1928 y 1929, nos d' la pauta y las bases para afirmar 
que dicha dependencia es el resultado del proceso de centraliza
ci6n pol!tica llevado a cabo por el poder central con el objeto 
de so-ter a loa caciques locales y regionales oposicionistas. 

La crisis pol!tica que se observa en este periodo pue
de interpretarse coao el resultado de dos ten6menos: 

a) La lucha por la hegeaon!a politice que se di6 en-
tre laa facciones revolucionaria CCarranciatu co~ 
tra obregonistas, obregonistaa y callista contra
loa delahuertistas, obregoniataa contra calliataa
Y callistas contM escobaristas, etc.) 

b) La lucha entre los poderes pollticos locales y el
gobierno central. Este que pretendta centralizar -
las decisiones pollticaa, con'trolando la• aaquina
riea pollticaa locales, y aquellos que intentaban
conservan y afil'mllr el dollinio polltico de su zona 
de influencia. 

Loa dos tipos de lucha ae entretejen y ae autodete:rmi
nan entre al. La lucha de facciones que hizo criaia en 1922-2-,
por ejeaplo, adeala de aer la lucha entre laa facciones obrego-
ni9ta y delahuertiata, fu6 taabian una lucha entre el poder ce~ 
tral y loa poderes regionales, entN el gobierno del centro y -
loa caciquea opoaitorea. 

Son doa niveles de abatracci6n, El primero y da sen
cillo ea la lucha de facciones, de la que ae desprende la lucha 
entre el gobierno central y loa poderes locales, que ea el ae-
gundo nivel de abatracci6n. 

Cada facci6n polltica tenla au base de apoyo enla m! 



quinarias políticas locales. Y una facci6n política determinada
se convertía en hegem6nica cuando, habiendo logrado el apoyo de
los caciquea mas importantes del país, lograba centralizar las -
decisiones pol!ticaa en su dirigente, el cual, a travez del mon~ 
poti:>del gobierno central, (que implicaba el 1110nopolio legítimo
del aparato burocrttico militar del Estado en beneficio de loa -
intereses de su facci6n) estaba en condiciones de iapriair a su
hegemon!a alcances nacionales. 

De tal 111111era que una facci6n hegea6nica, adeúa de&!,!' 
lo, enCU'llaba los intereses del gobierno central, y su lucha por 
aOMter a los caciquea opositores, mieabros de facciones pol!ti
cas opu~stas, adeús de aer una lucha de facciones era taabib -
una lucha entre el gobierno central, monopolizado por la facci6n 
hegem6nica, y loa poderes locales, mieabros de las facciones po
Uticas marginadas del monopolio del gobierno central. 

El conflicto entre loa poderes regionales y locales y
el gobierno central tuvo su expreai6n en la lucha por el control 
electoral y pol!tico que llevaron a cabo facciones contrarias~ 
ra apoderarae de loa ayuntamientoa, de las diputaciones locales
Y federales, de las gubernaturas, de loa escaftoa en el Senado, e 
incluso, de la Presidencia de la RepGblica. 

Fu6 as! que las victorias y las derrotas del caudillo
militar que fungía como el dirigente de alguna facci6n, adeús -
de alterar en su perjuicio o beneficio personales la estructura
de ·poder a nivel nacional, ten!an una repercuci6n directa e inm! 
dieta en la estructura de poder municipal, siendo muy ccaGn que
localidades o regiones, es decir municipios y entidades federat! 
vas, cambiar-en frecuentemente de cacique, que muriera f!aica o -
políticaaente el cacique la filiaci6n obregoniata y lo reemplaz! 
ra otro de filiaci6n callista, por ejemplo. 
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Ahora bien, debemos explicar la importancia y suerte -
del municipio en todo este proceso. Si utiliZ41110s los dos nive-
les de abstracci6n a que se hizo referencia arriba, es decir, la 
lucha entre facciones políticas o la lucha entre los poderes re
gionales y locales y el gobierno central, el resultado es el mi~ 
110: Ambos tipos de enfrentamientos generan su expresi6n al inte
rior de los aunicipios y el control de 6stos Gltiaos por cual-
quiera de los cont:ra.rios genere para el ganador una posici6n po
lítica en la cual se puede apoyar para combatir a su contrario 
-sea al gobierno central o a los caciquea, a los obreaonistas o
a los delahuertistas, a los callistas o a los escobaristas, se-
aGn el caso- en un terreno que rebasa las fronte:ras del aunici
pio, al nivel de un Distrito o de un estado, incluso, a nivel~ 
cional. 

Cuando la crisis entre Obre16n y Carranza, o la de Ca
lles y Obrea6n en oontra del delabuertinio, al interior de los -
-.icipios colll:>atieron los representantes de cada uno de los~ 
dos. Eran dos facciones politices opuestas y en connícto, sólo
que en este caso los partidarios de Obre16n y Calles representa
ban una extensi6n del poder político e intereses del centro y -
los delahuertistas, que en los afio& inaediatos anteriores t- -
bi6n habian representado los intereaea delcentro,ahore jugaban -
en el bando del poder politico local, de loa caciquea. Y ambaa
faccionea, Callistas y Obregonistaa as! como Delahuertistas y -
uabi6n aaboa tipos de poderes, el reaional y el central, anbel!. 
ben el control de loa puestos de loa ayuntuientos para aniquilar 
a sus contrarios. Lo interesante del anAliais, y que en todo ca
so nos obliga a no perdernos en la abstracci6n total, es que t8!!, 
to aB&a facciones como loa dos tipos de poderes, se -terieli~ 
ben en caciquea rivales de un mismo municipio o regi6n. 

As! que una cosa debe quedar bien clara: en la lucha
entre loa caciquea regionales y locales y el aobierno central,
el aunicipio signific6 una trinchera politice illlportante para -



ganar la batalla. ¿Acaso era rec0111endable y posible en estas c!r 
cunstancias, otorgar al municipio libertad econ&uca, polftica
y autonoma tinanciera tal como lo ol'dena la Constttuci6n de --
1917?: Para el gobierno central detin1tiv11111ente n8. 

Del trazo y deacripci6n que hemos hecho de la lucha -
de facciones, se desprende la111Cesidad eatructur&l. que ten!an -
tanto loa poderes regionales oposicionistas c0110 el gobierno -
central de doainar o controlar los aunicipios, las legialatUl'&& 
locales, loa gobernadoNs, ad como el Conp,eao FedeNl para -
poder ejercer la hegemon!a pol!tica. Ubicado dentzoo de este M!:, 

co general, el aunicipio se vi6 cCISR&lo para llevar a cabo una -
prlctica pol!tica deaocrltica, ya que al convertirse en una trpi 
cheN política importante para las tuerzas y tendencias en pug
na, loa procesos electorales para la renovaci8n constante de -
sus aieabroa en los ayuntaaientos, fueron intervenidos y a&nÍP!!. 
lados por loa caciquea o por el gobierno central, alejando con
ello una verdadera participaci6n ciudadana, que tu, el eap!ritu 
aaa o menos vago que inspir6 al Constituyente. 

Las luchas facciosas analizadas en este cap!tulo que 
enhoentaron al poder central contra loa poder,es pol!ticos regi2 
nales, nos brindan los el~tos suficientes para afirmar que la 
libertad política y dependencia econ&aica de loa aunicipioa ru, 
una premisa, y al mi11110 tieapo el precio que se pag6 para dar -
paao al proceso de Conaolidaci6n del Estado nacional mexicano, 
Desde nuestro punto de vista, basados en los objetivos y aeca-
ninioa de loa contlictos expuestos en este capítulo.el proceao
contlictivo que entrent6 al poder central contra loa caciquea -
oposicionistas, contra las aaquinarias pol!ticas locales, expl!, 
ca hist6ricamente la Jependencia política, real y jur!dica, de-, 
los municipios. 

Analizando las políticas que llevaron a cabo loa cau-



dillos militares, jefes de las .faccicne11hegm6nic1u1, encontrU1os 
una tendenci~general a concentrar el poder pol!t:tco en el go
bierno central. Esto es, que los caudillos militares que en su 
-ente, ejel'C':!~ron el control de la polftica nacional, con re-
sultados y mltodos mis o menos diferentes y duraderos, pero --
apoyados si-pre en las maquinarias pol!ticas locales, en loa -
caciques, fueron paulatinuente neutralizando al cactquí111110 ha~ 

ta que el~ de marzo de 1929 concluye fol'll&l.aente un proceso -
que consolida de manera trascendental la capacida~ de concen~ 
ci6n del poder pol!tico en manos del gobierno central: la crea
ci6n del Plll'tido Nacional Revolucionario. 



LISTA CROHOLOGICA DE LOS GOBERNADORES DEPUESTOS 

1925 1927 4 

!...!..l...! 
Febrero 
Abril 

Julio 
Septiembre 
Octubre 
Hoviubre 

Diciubre 

L!....!...! 
Enero 
Febrerc., 
Marzo 
Hayo 
Hovieabre 
Diciembre 

1 9 2 7 

Enero 
Marzo 

Abril 

Julio 
Septiembre 
Octubre 

C. Hurtado (Coliaa) 
Higuel Diez (Hayarit) (5 gobemadores en 12 11!. 

see) 
Porfirio 6onz&lez (Huevo Le6n) 
Ismael Yelaeco (Horeloa) 
Elizalde (Aguaacalientea) 
Onofre Jiánez (Oax&ca) 
A. Hanrique (San Luía) 
A. Caatafteda (Zaoat:ecaa), renuncia 

Azpeitia (Aguaacalientea) 
Rojee Hidalgo (Koreloa) 
Zuno (Jalisco) 
Deaaparici6n podare, (Koreloa) 
Tirado (Puebla) &01Ntido al 4klan Jurado 
Colunga (Guanajuato) aoaetido al Gran Jurado. 

Hayarit 
Koreloa 

Reaiat:e 

6obemador de Puebla conaignado 
Chihuahua 
Jalisco 
Puebla 
Yeracruz 
Chiapas. 

NOTA: EL 30 DE DICIDIBRE DE 1927, BABIA 12 GOBERRADORES INTERINOS 
Y 15 CONSTITUCIONALES. 

4. ..,_, Jean, el. al •• set.do y Sociedad con callQ. COlece. lliatoria de la 
8-laoi&l Naicau, Vol. 11 lllxioo, 11 Colqio de llldoo, 1977, p. 184. 
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vr. FUNDACION DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

El primer resultado institucional del proceso que en
frent6 al gobierno central contra los poderes políticos locales 
es de creaci6n del Partido Nacional Revolucionario, el 3 dp 1Mlr
zo de 1929. Con ello, el poder del Centro sienta las bases para 
su consolidaci6n definitiva y define las reglas de convivencia
con los caciques. 

La fundaci6n del partido tiene sus orígenes en la te~ 
dencia del gobierno central--poP·controlar a loa podares regiona
lesopoeicionistas y responde a la coyuntura específica que se -
genera con el .;¡.inato de Obre¡6n. De tal manera que, para en-
tender el ai¡nificado de este 6rgano de control político,se hace 

1eceaario revisar dicha coyuntura, para dar paso al an,liaia de
las bases organizativas sobre las cuales fu, creado y a las illl
plicacionea que para el caciquismo, para el gobierno central y
para el llllllicipio trajo aparejadas dicha creaci6n. 

Dieron Origen al PNR 

Tal C0110 se aencion6 en el capítulo anterior, durante 
el ¡obierno del general Callea tuvo lupr una lucha constante -
entre las facciones Obregonista y Callista por conseguir la he
geaonía política baaoluta. No obstante, esta lucha de facciones 
no ¡ener6 el liderazgo indiscutido y pel'llllllente de alguna de -
ellas. El triunfo electoral de Obreg6n abri6 el cuiino para -
que dicho liderazgo se diera, sin eabargo, el asesinato del Ca~ 
dillo genera un vacio de poder moaentlneo que pone en peligro -
loa ciaientoa del gobierno central. La creaci6n del PNR resuel
ve ese vacio de poder en favor de Callea. 

El príaero de septiellbre de 1928, en su Gltimo infor
- de gobierno Callea coaent6: 



"La deaapar1c16n del preaidanta electo ha aido una p&~ 

dida irreparable que deja al pala ea una eituac16n -

particularaeata dit(cil, por la total carencia no de

boabr•capacea o bien praparadoa, que atortunadaaente 

lo hay, pero el de pereonalidade• de indiacutible re

lieve, con el auticieate arrai90 ea la opiai6a pGbli

ca y con la tuera• peraoaal y politice baatante para

aerecer por au adlo aoabre y eu preati9io la confian

•• 9enere1~1 

Las razones de que fuera Obreg8n y no Calles el Gnico 
elemento capaz de cohesionar pol1ticaaente al pa1a estribaron -
en varias circunatanciaa: 

a) En primer lugar, laa maquinarias pol!ticaa loca-
lea estaban controladas mayoritari-te por loa
militares y Obreg6n era au caudillo indiscutible, 
el genio militar da brillante eaanado de la Rev2 
luci6n. 

b) En segundo lugar, Callea habla llegado a la pres! 
dencia gracias, funduaentalaente, al apoyo de Ob!,1 
g6n y gran parte de la casta militar. De tal man!, 
raque la influencia de la facci8n obregoniata d~ 
rante au gobierno fu& innegable. 

c) Finalmente, el hecho de que Obreg8n e111pezara a -
trabajar en eu c11mpat111 preaidancial desda pri11ci
pios de 1926, no 1610,. moviliz6 las maquinarias -

,. ILVI IM¡ialuura de 1a c:-ra de Diputado•. Loa pruidentu de Nbico 11!!, 
te la Naci&i. Infcraaa, Nanif!Htoa y ~nto• de 1821 a 1966. Nlxico, 
1966, cáara de Diputadoa del eonvreao de la Uni&i, t. In., 
IIP• 805 - 812 
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pol!ticas localPs que le eran adictas sino qu~,
ademlis ¡;,r,,,6 en los caciques regionales espectati 
vas muy concretas que s6lo podrfan ser satisfe-• 
chas con el triunfo electoral de aquél. Desde el 
momento en que Obreg6n volvi& a aparecer pGbltc~ 
mente en la pol!tica (desde luego que nunca se. 
alej6 de ella), su brillo personal opac6 la es-
trella de Callee conv:trttfndose, por ello, en el 
lrbitro supreao e indispensable de la pol!tica, 

Pero si bien es cierto que Calles era hijo polftico 
de Obreg6n, también lo es que hab!a llegado a la presidencia· 
con una tuerza politice propia, de cartcter civtl, que se bes~ 
ba en el apoyo que le brind6 la Confederact6n Revolucionaria de 
Obreros de México, bajo el mando de Luis N. Morones. 

Por otro lado, si bien es cierto que Callea gol>ern6 
en gran parte limitado y presionado por los obregontstaa, t-
bi,n lo ea que trat6 penu.nent-nte, a través de Morones y la 
CROK, de fortalecer y acrecentaz, au propio poder, colocando en 
las gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones loca
les y federales aa1 como en el Senado, a elementos "aoroniataa
callistaa•. 

Con la muerte de Obreg6n, Calles se vt6 sertaaente
-nazado porque loa seguidores de aquél pensaron que Aste ba
bia estado involucrado en el asestnato, ya que habla permitido 
que su Secretario de Induatria, Coaercto y Trabajo, Luia N, Mo
rones, atacare permanentemente a loa obregonistas e incluso d! 
rectamente a au caudillo, lle¡ando a pronosticar su muerte, Por 
los ataquea permanentes que lanz6, as! como por sus aspiracto
nea preaidencialea, Horonea era el aoapechoao nCimero uno de la 
auerte del general Obreg6n y su relaci6n con Callea perjudicaba 
grandeaente a este Gltillo. 



Ahora hien, ante la muerte del presidente electo y
el repliegue y desconcierto de loa caciques militares obrego-
niataa, que adeilllli" no contaban con un heredero indiscutible -
del carisma del caudillo y se miraban temerosos y desconfiados 
entre sí, en suma, ante el fraccionamiento del grupo IÚ& pode
roso del país en esos -entos, Calles tenia la oportunidad de 
consolidarse politicamente, y para lograrlo a6lo tenia que im
poner su autoridad. 

El primer paso. y ciertamente el ús dificil e iaJ>2.r 
tante, era atraerse la confianza de loa ailitarea obregoniataa. 
Para ello, era indispensable dar muerte política a Morones, lo 
cual llev6 a cabo Callea pidiendo su renuncia coao Secretario
de Industria, Comercio y Trabajo a loa pocos días de la auerte 
del Caudillo. Este paso político fu, importante porque si bien 
no le di6 al presidente la alianza autoútica de los militares 
a! le quit~ el obat,culo infranqueable para que 6sta pudiera -
producrise. 

La aapa,aci6n de Horones de la Secretaria de Indus-
tria Comercio y Trabajo aignific6 en gran -dida la deatl'ucci6n 
de las fuerzas aoroniatas-callistaa que se hablan creado y fo:t 
telecido para luchar y en la lucha contra los obregoniataa. De 

tal 111U1er~ que le posibilidad de que Calles no muriera pol!t! 
caaente,y por el contrario se convirtiera en el "úbitro supr~ 
ao•, radicaba no a6lo en atraerse la confianza de los milita-
rea obregonistas sino, adeiús, en unificarlos y disciplinarlos 
en torno suyo. 

Y en estas condicionP.s, Callea pens6 en formar una
inatituci6n política que aaalgemase el poder militar de todos
los obregoniatas, cortando de esa manera lo que parecia eviden 
te: el levantamiento militar. De tal 111&nera quepode1110s concluir 
Que la !undaci6n del PHR tuvo como finalidades inmediatas las-



~iguientes: unificar los poderes políticos locales obregonistas 
y fortalecer con ello el poder político del general calles. 

Antes de fundar el PNR se tenía que resolver la sel~ 
ci6n del presidente provisional, y el hecho de que el elegido h~ 
ya sido el civil Emilio Portes Gil demuestra que para entonces -
Calles ya había logrado la confianza de los militares Obregonis
tas~ El fraccionamiento de los Caciques militares obregonistas,
así como la desconfianza que reinaba entre ellos al no tener un 
•irbitro supreao• y la guel'Nl de los criateros. cuya complejidad 
y peligro para los militares como casta era ampliuiente conocida 
por ellos, fueron las circ1D1stancias que facilita.ron a Calles~ 
nopoli:a:ar el poder de loa obregonistas, a quienes anteriormente 
había combatido de manera velada. 

Desde el inicio de los trabajos para formar el PNR -
Calles se puso al frente de ellos, de tal manera que estuvo en -
posibilidad de influir en la creaci6n de las bases sobre las c~ 
lea se fundaría. 

El 25 de novieabre de 1928 se di6 a conocer a la opi
ni6n pCiblica la existencia del comit' organizador del Partido N!, 
cional Revolucionario, integrador por el general Plutarco Eliaa 
Calles (presidente), el licenciado Aar6n SSenz, el ingeniero 
Luis L. Le6n, el ¡enerel tlanuel P,rez Trevitlo, el profeso?' Basi
lio Vadillo, el profesor Bartolom6 García Correa, el softor Manlio 
Fabio Alteairano y el licenciado David Orozco; la fol'lllllci6n do 
dicho comit' se deriv6 de \DI acuerdo toaado en \DI& reuni6n priv!. 
da que se llev6 a cabo en el domicilio de Luis L. Le6n y en la 
que se eatableci6 que el Caait6 tendría los siguientes fines: 

"Primero, Jn•itar a todos los partidos, agrupaciones 

y or9anisaciones pol{ticaa de la RapGblica, de credo 

y tendencia• r••olucionarias, para unir•• y formar al 

Partido ••clonal •••oluclonerio. 



Segundo, Convocar oportuneaente • une convenci6n de r~ 

preaententea de todea l•• orgeniaecion•• exi~ 

tente• que d••••n foraer el Partido 9acionel

Revolucionerio, donde•• diacutir,, 

el Loa eatetuoa o conatituci6n del partido. 

bl El pro9r••• de principio• del aiaao, 

c) Le deai9neci6n de un candidato pera Preaidenta Con~ 

titucionaJ. de la Rap6blica. 

di La deai9naci6n de laa p•r•ona• que düen conatitatr 

el Coait~ Director o Conaejo •acional de la cita

da inatituoi6n durante el periodo qae ••p•oifiquen 

loa eatatuoa aprobadoa:2 

El COllit& Or¡aniza.dor deseapellarS:a ad-'a las siguientes fun
ciones: 

•> Lan&ar la convocatoria para la convaaci6n, eatabl~ 

ciando laa ba••• a la• que deberla aajetar•• la• -
agrupacionea que deaearan foraar parte del•••· 

bl Redactar al re9laaento interior de la convenci6n. 

c) Preperar el proyecto de provraaa de principio• del 

partido y darlo a conocer oportunaaente a laa or9~ 

niaacionea oonourrentaa. 

d) Preparar un proyecto de eatatuoa y conatitaci6n 

del partido y darlo a conocer igualaente. 

e) Entregar a le convanci6n loa archivo• del coait&, 3 

El 20 de enero de 1929 se di6 a conocer la declareci6n 
de Principios y el ProlNJlla de Acci6n del Partido y el 26 del mis-

2, c:ondlallo, .Joai Angel, Nardnea Vardu,ao, Arneldo et. el. 
Loa partida Poltticoa de Nkioo.- Colee. Arcllivo del fonclo,llaa, 
49-50-51,-Nlsico, P,C,E., 1975 pp. 373-378, 

J. Jbid, p, 378 



mo mes el Proyecto de Estatutos. La convención se re~liz6 en -
Querétaro del primero al cuatro de marzo de 1919 y en ella se -
aprobaron los doc11111entos citados, se eligi6 a Pascual Ortiz Rubio 
como candidato oficial del PNR a la !'residencia de la República y 
se nombró al Comitf Ejecutivo del partido, que qued6 intc(tl'ac!.) c2 
aio sigue: Hanuel Pfrez Trevifto (presidente), Luis L. Le6n, Fili
berto G6mez, Gonzalo N. Santos y Helchor Ortega. 

La Convocatoria a la Convenci6n se habla publicado el 
5 de enero de 1929 y se dirig!a a todas las agrupaciones revolu
cionarias: 

•a lo• 9rand•• nGclaoa qua repraaantan y diri9en loa -

intereaea pol!ticoa de lo• Batedoa, lo aiaao que• -

la• a9rapacione• diatritale• o aan1c1palea de aialada 

o incoapieta or9anisaci6n, a loa partido• de pro9raaa 

re,roluc1nario inte9ral y• loe que dedican aatudio -

preferente• en cueation•• particulares de a9rarl- u 

obreriaao. A toda• las raaea da la Revoluci6n Hexic~ _ 

na, en la aaplia acepci6n del -•iaiento naciona~ qua 

lucba por renovar la vida y aajorar loa daatinos da -

la patria~• 

AdeÑa, y esto es lo Ña importante pare nuestro eat!! 
dio, puntualiza un respeto a la autonom!a local, que no ere otra 
cosa que una prant!a al poder pol!tico regional de loa caciquea, 
al establecer que el PNR: 

• ..• daba unificaran un aolo y beato or9aniaao necionel 

a todo• loa lucbador•• de la Revolaci6n por anciaa da 

l•• tandencia• y de loa 1ntereaea particular•• da loa 

9rapoa, qua babr&n de ser planaaante 9aranti&adoa~5 

,.,..-.--,,I"'b"'i""d'",-p-.-3"'1"'1.-. 

s. Jbid, p. 380. 
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La convocatoria habla de "agrupaciones", "grandes n6-
cleoa", "partidos", •ramas de la Revoluci6n Mexicana", etc., pe
ro lo cierto es que ,atas, mis que ser tales, eran las miacaras 
de los caciquea, pues se debe recordar que en el K,xico de aque
llos al\oa existían tantos partidos pol!ticos, o, cuando menos, -
agrupaciones pol!ticas, coao caciqwrii': • En este sentido queda Cl!, 
ro que la fuerza del partido se fund6 en el apoyo brindado por 
los caciques. 

El 6ltimo aspecto a rea&ltar de la convocatoria es la 
vinculaci6n que se d.( entre el partido y el gobierno, con la CO!!, 

secuente utilizaci6n de la maquinaria burocr&tica estatal para -
beneficio del partido y, lo ús iaportante, la implicaci6n de que 
el partido aervir!a a los intereses del gobierno. Esta vincula-
ci6n se d.( por el hecho de que la acreditaci6n de los dele¡ados a 
la convenci6n fue realiza.da, en 6ltima instancia, por loa presi-
dentes municipales: 

ªArt. &•. Cada dele9ado acreditar, su pereoDalidad por 

uDa cradencial que debe reuDir loe ei9uieDtee requisi

tos, I. Ser expedida por una a9rupaci6n pol!tica ad

herida previaaeDte al Coait¡ or9aDixador del Partido -

aacional RevolucioDario y qae haya lleDado loe reqoia! 

toe exi9idos por la Ley Electoral de Poderes Pederalee. 

II. gua ven9a firaada por la directiva de la avrupa-

ci6n qua la expida. III. Que dicha a9rupaci6n eetf -

le9alaente re9istrada, lo que se acreditar, con la car 

tificaci6n respectiva del presidente aunici¡lal del lu--

9ar donde resida la aesa directiva del partido, o en -

su defecto de la autoridad que lo sustituya. IV. Que 

esa aisaa autoridad autentifique las firaas da la di-

ractiva da la a9rupaci6n qua expida la ·credencial. V. 

En nin9Gn caso, una persona podr¡ tener ·a au cargo •'• 

de una dele9aci6n.• 6 

6. :lbltl, p. 383. 
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e. Estructura e Importancia del PNR 

El PNR fue una alianza entre los caciques sobre todo 
militares, obregonistas, con el objeto de conservar su fuerza -
unidad y evitar las a¡resiones entre sí, lo cual inevitablemente 
los hubiera llevado a la autodestrucci6n. Pero dicha alianza -
fue posible po!'Que se proyect6 y se llev6 a cabo aceptando COIIO 

premisa el reconocimiento absoluto de la autonom!a política de 
las diversas regiones políticas, dominadas por los principales 
generales. 

Parad6jicaaente, esta alianza entre caciques fortal~ 
ci6 al caciquis1110, al mis1110 tiempo que lo sujet6 a un mayor CO!l 
trol por parte del gobiemo central. Los caciques vieron fort! 
lecido su poder político en sus respectivas regiones, pero el 
caciquismo como fo- de dominaci6n política sufri6 un golpe -
trascendental, ya que el gobierno del centro gener6 pará sí una 
-quinaria burocr&tica que le permitiría a corto y largo plazo 
penetrar directamente en el juego político regional, logrendo -
con ello fuerza y estabilidad políticas sin precedente. 

Si bien•• cierto, entonces, que con el PNR los pod~ 
res políticos regionales se fortalecieron, tllllbi,n lo es que el 
gobiemo del centro se consolid6 aGn 116s, ya que la estructura 
del partido se finc6 en base a un centralismo bien definido, 
lo cual eat, claro en los estatutos respectivos que establecen 
cuatro comida para el funcionamiento del mismo: el Comit' Huni 
cipal, el collit' de distrito, el collit, de estado o territorio -
y el collit' directivo nacional que funcionaria por medio de el -
CClllid ejecutivo nacional, estructurados de tal manera que el 112 
dar y las decisiones fluyen de la cGspide a la base, 

Alejandra Lajous sintetiza las caracterlsticas de ca
da uno de ellos ooao sigue: 
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•a) 11 coait¡ Municipal, con duraci6n de un afto en au 

cargo, integrado por cinco aieabro• coao a!niao 

elegid~• por loa afiliado• del partido an el auni

cipio, y con r••idancia en al •i•ao. 

b) 11 coait, da diatrito, de car,cter eventual, para 

funcionar durante la 6poca de eleccione• de diput~ 

do• federal•• y aenadorea o de diputadua localea,

integrado por tantoa dalegadoa coao hul>i••• coaitla 

aunicipal•• en••• di.atrito, elegido• en convencio

neo diatrital•~ y con reaidancia en la cabecera del 

di•trito electoral. 

c) 11 coait, de eatado o territorio, con duraci6n de 

do• añoa, integrado por quince aiellbroa coao dz! 

ao y elegido• en la• convencione• eatatalea por -

loa delegado• de loa coait'• awaicipal•• para fu~ 

clonar por ••dio de an coalt' ejecutivo en la ca

pital del eatado. su objetivo era aervir de 6r9~ 

no araonisador en laa poaiblea dificultadea-entre 

loa coait'• aunicipalea o entre loa coait'• diatr! 

tale• en aa caao y de 6r9ano de relaci6n entre loa 

priaeroa y el coait6 ejecutivo del Partido Nacional 

Revolucionario. 

di 11 coalt, directivo nacional, con duraci6n de aeia 

aftoa, inte9rado por un repraaentante da cada uno -

de lo• partido• da laa entidad•• de la RepCiblica,

ele9ido en la correapondiente convenci6n del eata

do o territorio. late coaitl funcionaba por aedio 

de un coait' ejecutivo inte9rado por un preaidente, 

un aecretario 9eneral, un aecretario de actaa, un 

••cratario de prenaa, un aecretario teaorero, un -

aecretario encar9ado de loa a•unto• del D1•trito -



80. 

Federal y un secretarlo del extorlor. El aandato 

de loa aleabroa del coait¡ directivo que no figu

rasen en el coait¡ ejecutivo necional pod!a ser -

revocado en convenci6n con loa aia•o• partido• -

qae loa deei9naron, en tanto que los aiellllroe del 

coait' ejecutivo nacional e61o pod!an eer reaovi

do• por causa• 9ravee a juicio del coait, direct! 

vo reunido en pleno. Las principelee atribuciones 

del coait¡ ajecativo nacional eran controlar y di

rigir lo• trabajo• pol!ticoe del PHR en toda la R~ 

pblica por conducto de loe 6rganoe conetitativoa, 

-•tener ana coaanicaci&n directa y constante con 

loe coait'• de oetado o territorio para todo• lo• 

trabajos del partido y convocar al coait' direc

tivo nacional cuando la iaportancia o tranacende~ 

ciado al96n aa1111to lo aaeritaae, o cuando fa••• 

eolicitado por an a!aiao de diez coaith de estado 

o territorio.• 7 

El pr~r punto a resaltar es que loa comit,a fueron -
entrelazados exclusivamente de -nera vertical, evitando con ello 
la coaunicaci6n entre lo• coait'8 de la aiua jerarquía pero de -
diferente zona. En segundo lugar el centralismo se desprende de 
la estructura que reparte el poder entre loa diferentes tipos de 
coait&a en fol94 descendente, ea decir, del comit' ejecutivo na-
cional a loa coaitfa municipales, estableciendo con ello que las 
decisiones partirían de la cGapide a la base y fortaleciendo así 
al gobíemo central, en detriaento de la autonomía y solidez de 
loa poderes políticos locales ya que, como lo expresaría poco 
ti-po deapu&a Eailio Portea Gil, el partido serta un partido 1U 

7. l.ijoÍa, Alejiíiíh, Op. cit. P. lf&-IJ7. 
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servicio del gobiemo central. 8 En tercer lugar, estando inte
grado el comit' directivo nacional por IDl representante de cada 
IDIO de loa partidos de laa entidades de la Rep6blica y conside
rando que en la ,poca exiat!an "tantos partidos pol!ticoa, o CIJ4!!. 
do -nos, agrupaciones pol!ticu, como caciquesª, pudieN penaar
ae que loa intereses de ,atoa eatar!an a salvo y que, en todo ca
so el PNR sería un instrumento al servicio de aquelloa y no del 
aobiemo central, socabando loa ci.miem:oa y estabiUdad políticos 
de '8te. 

8. "Bl l'llll u un Panido da BatadD. Bl Partido •c:loaal -lacimuio U -
fra-te ... put1do gobiemiata. ., - a mpllar a 1a apúli6D -
pllbllca, - M le ba •gallado• ap,ca. _ _.iona, pnaaimdo da qua 
al Panido .. cianal -lucicmado Nd m partido fn 3 11 4l•te. La Ra 
w,laci&i becba gnbi- na-1te da m 6qmo da qitaai&a y da dafanaa7 
Bl Partido llaciaDal Raftlluoi-10 • _....u.ca da Nr - 6zvano da -
agitaci&i y da daf.-.. dal Gr)bi-. Bl ~ u- el. Prograa da -
Mftlluci&. y dal Gllbiamn. 11D Nr' - las put.idoa qua llan uiatido -
• ap,ca. puadur putidoa qua al.n ainal•to en loa ..U- ban u.va
do al podar por cualuquiara circanaunc:iu. a, Nrfn tapom lea llia
bzaa dal PanicSo .. cimal Mftllacialario, - las qua fomamn loa par
tido• qua llan aaiatido en Nbioa. loa rip.J.a,- del caab1- qua • -
4latanc:fu da ,1 c:aado no ban sido aatiahdla •• •-im- lllmicioau. 
Bl Partido Racianal -lac:1-10 no pre-.:ad Nr tllllP)CIO an gutor da 
..,i- para•• lliabloar no u ,ate BU papal. Bl Partido .. ~ .. _ 
ftllucianario id a las oolectJ.vidadu, ~ el. -túd.-to da las oolec 
tivicSadu para qua ello N ~- y M oobuionen CDD el.~.,.
le llaftlluci&, y CDD el hOIJI'- Aainut.nd:wo del Gabi-. 11D id -
pooo, - lo han bacbo an otra ,pocu, partidos poU:tims da U- ele~ 
torales a otar frmte dal gcbiarno COD cSiaria exiganciu. lln1 aad .., 
oolaborador del Gobi-, un ool.tlar..:Or a1-rn cSe le aolainietraai&,, qua 
apoyar, BU obra nw,lacionaria, y por uo cliF que el Partido .. c1aia1 R!, 
volucianario u .., partJ.do gcbiunute. irato u, an alntaaia lo qua M -
pzopone haC"Br el Partido llac:icnal Revoluciaaario cSurute aa act:uaci& • 

. Lle-• toolu las CODCienciu --t:na icSeu, no - 181 partido -
da claN, ni~ serlo. Apoy.- franc-nta, cea, lo baca el 
Gabiemo da la Rnolaci6n, loa intere- da lu cluea proletarias da .__ 
xioo, obreras y C811119Binaa1 pero invi~ taabJ."1 a las daaSa ooléctivida 
du a qua ...-va, a fuaianarae, aieapn a baN da que el PNcJr- raclical -
da la Rewluci6n Nra reconocido por eau oolect:ividadaa.· 
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Sin embargo, los mismos estatutos anulan esta posibili 
dad al establecer, primero que el Comité directivo nacional -
funcionaria por medio de un comité ejecutivo en el cual, desde 
luego, no tendrían cabida la mayoría de los representantes de
los partidos de cada una de las entidades federativas; segundo, 
al contemplar que el mandato de loa m.i-bros del comité direc
tivo que no figurasen en el comité ejecutivo nacional podia ser 
revocado en convenci6n con los minos partidos que loa deaigJI!. 
ron, dando con ello la posibilidad estatutaria para borrar
la representaci6n de loa caciquea locales; tercero, al establ~ 
cerque loa aieabros del Comité Ejecutivo Nacional, -que, ha-
biendo pacado por muchos filtros, tendr!an que ser hombres con 
una fidelidad probada e indiscutible al gobierno del centro en 
turno- s6lo podían ser removidos por causas graves a juicio -
del c011l:ité directivo reunido en pleno; cuarto, al facultar al
c:cieité ejecutivo, necesariamente identificado con el centro, -
para convocar al comité directivo nacional cuando la iapOl'tan
cia o trascendencia de algtin asunto lo ameritase o cuando fu! 
se solicitado por un a!niao de diez coait&a de estado o terr!, 
~orio - sin relaci6n formal entre a! de acuezdoa la estructu-

re- lo cual implica que los representantes de loa intereses po
llticoa caciquiles s6lo podían emitir su opini6n si &sta lea -
- pedida y; quinto, al establecer un afio de duraci6n en el -
encargo de loa C<lait&a municipales y dos para loa comités de -
estado o tel'l'itorio, con lo cual el control de los miamos por
parte de loa caciquea locales era mAa dificil y en todo caso -
eepor6dico. 



C. tl PNR y el Municipio Libre 

La c11111paJla presidencial de Ortiz Rubio demostr6 que -

el PNR encontr6 en las -quinarias pol1ticaa locales, en los -

caciques, el aedio adecuado para introducir au criterio, su di~ 

ciplina y su candidato haata en loa Me~ IIWücipioa. 

Con ello qued6 claro que se hab!a convert~do en el pulpo pol!ti 

coque en el transcurao de unoa ouantoa meaea logr6 extender -

aua tent&culoa por todos los aunicipioa del pa!a • 

• 
El 10 de agosto de 1929, El Nacional Revolucionario,

• la saz6n peri6dico oficial del PNR, se enorgullecía de la or

genizaci6n de éste: 

•sa principio 9eaeral -de or9aai&eci6n-es la federali

&aci6n de las actividades y la centraliaaci6n de la -

direcci6n, una repartici6n de aonas 9eo9rlficas en·~ 

tados, aunicipios y unidades aunicipales ••• C~n la •42' 

ci6n del pro9raaa nacional 9eneral, del pro9reaa est~ 

tal y con el propio e inaadiato del aunicipio corres

pondiente y una estrecha disciplina de escala jar,rqu! 

ca que oulaina en el Coait6 Ejecutivo ••cional el c2 

ait¡ aunicipal ea en la or9anizaci6n del PNR la c6lu

la vital por excelencia., es a11,, en la psriferia, s2 

bre el sendero con las aasas aaorfas o indiferentes, -

donde la propa9anda, la re9iaentaci6n, la labor or9an! 

&adora seftalan la verdadera linea de fue90 de todas las 



ceapeft•• electoral••• • d1ferenc1e de loa proced1a1o~ 

toa anterior••, qu• inaiat!an en acuaular en el centro 

l•• act1v1dade• de loa pollticoa •electo• para hacerla 

deacender e loa pobledoa .•• No hey un punto del pala -

en donde une c,lule politice no ••té en aoviaiento de~ 

tro de au radio propio, vibrente coao una rueda de e~ 

9raneje nacional el que iapri•• el aoviaiento una aola 

cuerda, y en el ritao unifor•• que arranca una doctri

na politice Gnica que lo•• el pro9raaa de Quer,taro." 

Federalizaci6n de actividadee y centralizaci6n de la -
direcc:i5n; disciplina jerarc¡uica de lea bases al Collit& Ejecuti
vo nacional y el municipio como cilule vital en que dewcanaa au 
estructure. Eso fue el PNR. Federalizeci6n en cuanto la fol'lllll-
ci6n del partido fue un pecto, una eaalgema de loa caciquea; -
centrelizeci6n porque lea decieiones eaenaban del Coaiti ejecu
tivo nacional; disciplina en cuento que loa caciquea, a cambio
de obtener respeto y protecci6n a aua oacicezgoa, brindU'On fi~e 
lidad y apoyo a loa hembrea del centro y llllllieipio c0110 c&lule
vital porque ,at.1 ea la -driguera natural de aquellos y lec,
lule m!a elemental ~e acci6n del partido. 

Esta -quinaria político burocÑtica al servicio del 
gobierno central, con le capacidad organizativa necesaria pera
penetrar o influir en la vida política municipal, tal como lo -
refleja la cita anterior, aunada a loa controles conatituciona
lea establecidos ya en lea Constituciones locales sobre loa Mu
nicipios, aaegur6 la dependencia de ,atoa respecto de aqu&l y -

loa convirti6 en un inatl'Ullento político potencial para socavar 
loa ciaientoa del poder de loa probables caciquea oposicionistas. 

Por otro lado, el pacto de solidaridad entre loa pod! 
rea locales y el gobierno central, que eetableci6 las reglas~· 
titucionalee de convivencia entre astas dos fuerzas, aignific6 -
le&it~r la introlliai6n de loa caciquea para controlar loa pu•! 



tos pGblicos aunicipales, a cambio de su apoyo al gobierno cen
tral, anulando as! la posibilidad de una vida deniocr&tica ali~ 
terior de los aunictpios. 

Ello es explicable si se considera que los caciques -
tender!an a manipular las eleccionee con el objeto de asegurar
la permanencia en los ayuntamientos de las personas incondicio
nales a sus intereses materiales y pol!ticos. Asimismo la aani
pulaci6n •1eg!tiaa" de las elecciones para diputados locales y
federeles, ad. c0110 pare gobernadores, lo cual se lograr!a a&s
facilllente utilizando la investidura le¡al del municipio, pro-
pol'Cionar!a a los caciques resortes pol!ticos importantes para
fortalecer au zona pol!tica de influencia. 

Final.liante, la le¡itillli:zaci6n institucional de la ex!,e 
tencia del caciqui111110, as! como la existencia de une maquinaria 
electoral ramificada por todo el pa!s al servicio de los intel'!, 
aes del centro.y los controles constitucionales aobre el aunic!, 
pio,aniquilaron pr&cticamente las posibilidades de su libertad. 
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e o N e L u s I o N E s 

El hilo conductor de nuestro trabajo fue derivar la 
depende:icra poltti"Ca y adllfntstrativa del aunici'pio, respecto
de los 6rganos centrales, aaf como su debilidad econ6aica, co-
110 una necesidad eatl'Uc:tural que loa gobternoa de CU'l'mlza, .. -
Obreg6n y Callea,tuviel'On que satisfacer pare salir triunfantes 
de su constante lucha contra los poderes poltticoa regionales~ 
opoaicionia1:aa. 

Loa enfrentuientos en'tre el poder central y las~ 
quinarias polfticas locales, que tuvieron su expreai&n aAs ra
dical en los levantamientos amados de 1923~192,, 1927 y 1929, 
nos demostraron la necesidad que ambas fuerzas tenían de con-
trolar todos los resortes de poder a su alcance con el objeto
de salir victoriosos de la lucha. En este proceso con~icto
rio y conflictivo, el aunicipio qued6 apresado. 

Ante la necesidad de conaolidaci6n de un gobierno -
central fuerte, el municipio, resorte de poder eluental y bl!,i 
c:o, pero no por ello insignificante, se convirti:6 en una trin
chera poUtica disputada por este contendiente, Tal circunst4!! 
cia, .anul6 de refz las poaibilidadea de una verdadera pl'ictica 
deaocrAtica e independencia municipal, anhelo da o asnos vago 
que inapir6 al constituyente el de la :redacci'6n del articulo -
115 constitucional. 

Finalllente, la creaci6n del Partido Nacional RevolJ:!. 
cionario, que institucionaliza las no!'lllaa de convivencia en
tre los caciquea y el gobierno central, y es el pr:i:mer reault!. 
do institucional favorable a ,ate Glthlo del proceso que enfl'!.n 
t6 a estas dos fuerzu, por su estructure centralizadora y sus 
fines, institucionaliza asimismo la dependencia pol!tica del•!:!. 
nicipio respecto del poder central. 
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Tal como se desprende de la lectura del trabajo, -
las concluetonee se encuentran en cada uno de loe capítulos -
aedularee del mismo.Tratando de evitar la repetrci6n tediosa,
creemoe que el deeUTOllo seguido nos da los eleaentos necesa
rios para sustentar las tres concluíonee generales anotadee. 
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