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PROLOGO. 

No cabf:! dud<1 de que una de las figuras políticas más con 

trovertidas en la historia de M&xico es la del tabasqueflo T~ 

m~s Garrido Canabal: el cacique de Tabasco, el dict~dor que lo 

gr6 mantener y acrecentar su poder durante m5s de 11 afias e hi 
. d ,. 1 t . l 1 . ~ ,. l 1 d zo ó emas, que a en l(1ac por;n,1nec1eria aul:onom•.:l ce_ po er cen--

tral. El rcform<ld01~ social, el educado!', el furioso i.conoclan

ta, el incansable luchador contra los 0icios. Ese es el hombre 

al cue dedico esta.tesis . 
.. t 

Mucho se ha diQho sob~e , . 
.. .., 
C..L O, m~s propiamente hablando, mucho 

se dijo, en su éps:>ca sobr'? él. Ciertamente, e;.;ist.e una abundan-
. r" , " 

te bi b lio¡;rufÍa µ ;r:/{..,cs pecto. Algun-:-is obras lo arJu la n ; otrA.s más, 

lo critican acre~ente. Sin embargo, vioto a distancia, el pcrs~ 
. . l - . ,. naJe resulta ser muy diferente y es q~~, va.gala expres1on, 

,. • 1 • ~ 

el leon no es como lo pintaD,especialmcnte como ~o pintan aque-

llos que le rodean. 

Este es pues, un modesto cs.:uerzo por revivir la ya entr~rrarl-~ 

y CclSÍ totalmente olvidada obPa de un hombre que, COI\ sus mucho::; 

· de feétos y sus muchas virtudes, logró hacer de un pequefio y aig_ 
,,. . . ~ . d ~ lado estado de la Republica; un empor10 econorrnco y, a em.;is, 

brind6 a los habitantes de ~ste, las posibilidades reales para 

mejorar sus condiciones de existencia. 

Debo decir, sin e~~argo, que el trabajo que aho~a presento no 

"' ( 1 f h 1 1 ,,. 1· t' . esta exccnto pese a es uerzo por acer o o mas OJJe i~o pos! 

ble) de juicios de valor. En realidad, .no podr]:.1. estc:irlo pues, 

conforme se ahonda en la vida de cualquier personaje, mayor rc

:;ulta ser el compromiso cmor::il')l);l). ciuc: clr~ eJlo s~ dcnprr.nd·~ y, 

por tanto, más ;1dmir<.tbJ.e o r:::'1:.> dr~t<~~;t:,d1.ln re~;11lL1. /\mí, debo 
. ' 

de c:LPlo ~ lc1 vida de Tomr1s Garrí clo me ha_ impactado·. 
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II. 

INTRODUCCION. 

¿Quién fue verdader¿p;,ente Tomás GaPrido?, ¿a qué razones o

bedeci6 la concentraci6n de poder que logr6?, la qu6 razones se 

debi6 su caida ~el poder?. Son en esencia las tres preguntas 

que pretendo responder a lo largo de esta tesis. 

Uno de sus niógrnfoG ha dicho que t1 Garrido "no puede cnten

dér'sele con exclusivo aper,o él luG idccu; o costumbres de li.l tkf3a 

Central.que le sea antit6ticas, ni con arreglo exclusivo a los 
. ,, I , • , 

'normas de la cultura occ.:iclental de tipo supePior. La educación 

ha he eh o n u e a '.n ir: '.J en Ta. b as ~o desde e l s i g lo XI X 1 y Garrid o 

tuvo su parte y '::..Uf~ respónsabilidad(;s en un laps~) a¡:1r.oximaclo 
·' ,, . . 

de 19 años de acc-.i:·f:n pc;l J. ti ca; a pesar de e lÍo · e 1 té!bas que fío 
.. ' 

debe ser entendid6 como lo que es, producto original de su ti~-

rra. De igual suerte, G~rrido no pucdq ser juzgado con propie

dad sino en función de :::;u tiempo, del ambiente, de la naturale-
, 1 h l ~ • ,,. ~ t"' 1 .,. 1 za oe os Offi0re~ qu~ c1om1no o cnrrcn-o, y en re ac1on con a 

indole de las luchas e ideas de su ~poca. Verlo a trav6s d8 otro 
1 

marco que no sea Taba~. co, es de f armarlo. Pret cnderlo aj en o u · 

las pasiones, los errores y la fantasía temperamental del tabas ...... 
. .--. . . - ' ,,¡' .· -

qucfio, seriá otro error" ( 1) 

Creo que la opini6n del bi6grafo es absolutamente acertada, de 

ahí que la estructuración de esta tesis obedezca a esa idea pr_?:. 

liininar de presentar .una visión de conjunto,q11e permita situar 

al personaje en el tiempo y en el espacio en que se d~senvolvi6 

su actuaci6n. Para tal efecto, he dividido la tesis en dos gra~ 

des rubros: ~) Garrido en Tabasco v 2) Garrido en M&xic6. 

··----------------·-----------
(1) Dromundo, 1

, .. 
, :; dl'; om,1s riarrido. 

' 
xico, Ed. ·Guaran· ' ] 9 5 3 ; p • l¡ 3 • 
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III. 

A su vez, el primer rubro ha sido subdividido en 5 capítulos 

en los que me avocQ a estudiar: 

1) El ,. f. 1 "' J • Llarco geogpa·ico en e que actuo e. cacique. 

2) Los antecedcnTes hist6ricos que le permitieron acceder al . 
poder y que, adem5s, justifican la relativa facilidad con la 

que pudo poner en práctica sus campai"ias reformadoras. 

3) La situaci6n socio~con6mica del ~stado. 

4) El perfil f1sico, psicol6gico e idcol6cico del pcrso~Rje; 

con lo cual busco Jcmostrar· que la pr~rsonulicl.-id abrumadora de . 
~arrido ~~ caracteriza como un llder carisrn~tico a la manera de 

·Weber y ndemfts, busco esclaro.cer cualc1 s fueron las influencias 
·. 

principales que ~efinierqn su actuaci6n politica. 
' 

5) Los apoyos p·ó}í t ióos· q uc le perrni t ieron mantenerse en e 1 
-~ -

poder durante u~,l~pso tan amplio. 

6) La forma en que ornaniz6 a la sociedad tabasquefia para la 

consecuci6n de sus objetivos; en concreto, estudio las Ligas de 

Resisten~ia y la organizaci6n del Bloque de la Juventud Revolu

cionaria, m5s conocido como la organizaci6n de los Camisas Rojas. 

7) Finalmente, presento la forma 0n que irnp~~ment6 las cam-. 

pafias antirreligiosa, antialcoh6lica, su obra en favor de la 

'.>t'OÍ Vindicación de la mujer., ;La labOX' ecopqrnica, la labor cducat Í 

va y su politica en favor del cooperativismo. 

. 
El segundo rubro lo he distinado al estudio ~e la labor de 

Garrido en M~xico; con ello, busco dejar sentadas las razon8s 

por las cuales un hombre que en su tiempo y en su lugar pudo 

1 , d 1 ,,. l "' l d . d -ser un _ i er no ogro mantener su poaerio a ser· esarraiga o 

de aquéllos. 

La diferenciaci6n entre ambos rubros es lo que me da la pauta 

para definir el objetivo de esta tesis: 

Parto de 1 supue G to de q uc Garrido fue para su pueblo un verd¿1 

dero lider carism5tico a quien ~e respetaba ciegamente y de.que 

además, contó·, con la fortuna 'maqu~avélica' de vivir 
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en una época de caudillismo que justamente, en ese período, 

comenzaba a fortalecerse para caer, definitivament~despu6s de 

unos cuantos afios. 

En este contexto, me propongo demostrar c6mo el lider caris 
.. . 1 . . 1 ,. . . 'bl t 1 d' .. matico, e cacique regiona cayo 1rremis1 emcn e u.nte a Hl<l 

. J 1 l"'t. ,. 1 f . ,. 1 ., nuca < Q pr•oceso po. :i. ·1co que marco a trans ormacion ce..L ca.u-

d illismo en el poder : in.o ti t ucionali za do t 1nt1 vez que e 1 PHP, se 

transform6 en PRM y con este cambio las instituciones comenza-

~ran a fqrtalcce~sé y los hombres fuertes desaparecieron de la 

. escena politica mexicana. 

'·. 

.. 
~ . ~ : 
·~ . . .. 

/ 
.. 
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1. 
I. MARCO TEORICO. 

I.1. Teor1a del Liderazgo. 

Para poder analizar el liderazgo eo necesario remitirse, en 

primera instancia, al 'acto de dirigir') entendido ~ste,como la 

unidad fenomcnoló~ica dentro de la que el lider es s6lo uno de 

los cuatro elementos constitutivos. 

ScgGn Hollander y Julian (2) para que pueda darse el fen6rnc

no de la dirección, se prec.Lso. lu existencia de los si euicntes 

elementos: "l) el l).der, con sus car<1ctcrísticas de capacidad 

y personalidad y sus recurso~ apropiados. p~ra la consccuci6n del .. , . . . 
.~bjetivo; 2) los seguidores, que t~rrilii6n poseen aptitudes id6-

ncas, caracter~s~~cas de personalidad y recursos; 3) la situa

ción dentro de i:~ que ,.sé. presenta la rclaciÓ!}; .y 1+) -la tarea 

con la q~e se en.f:r4;1ta; las personas que intc.ractúan." 
.. · 

En base a esta caracterizaci6n, empezar~ por analizar ·las p~ 

culiaridades de los seguidores, la situaci6n y la tarea, para 

ilegar, finalmente, al análisis del líder. 

./ 
a) SegGn Cattell y Gibb (3) el t~rmino gru~o se aplica a dos 

o m&s personas que interactGnn con el fin de conseguir objetivos 

comunes o compatibles, de tal forma que la cooperaci6n de mu

chas personas "sirve para satisfacer algunas de las necesidades 

de cada una de ellas; se puede, por tanto, decir que el lidera! 

go s6lo se da dentro de grupos y que el líder~cupa un puesto · 

dentro del grupo y desempefia un papel en ~l. 

La Cnracterística principal de este papel es que a aquéllos 

( ) . . ] 1' . 2 Zncic.lop.ed.ia Int~rnacic_~mol de ln~ Ciencias SocJ.1\..es; t· exico, 

S<l. Aguilar, 1979; tomo 6; p. 589. 

( 3) Ibídem. · 
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que lo desempeflan se les concede una gran parte de los recursos 
de tiempo y atenci6n del grupo, a la vez que se espera de ellos 

que sean los que en mayor proporci6n tomen la iniciativa, las 

decisiones y realicen los actos de liderazgo; en el grupo exis

te la disposici6n de seguir a los lideres. 

Ahora.bien, cu5lcs son las causas que propician la c~istcncia 

de loo 3rupos, cntendid9s ~stos como una multitud dispuesta ~ n~ 

gu:ir a un l:Í.der'. Desde el punto ele vista de Freud ''la apal'.'ición 

de los caractcr~r>' peculiares a las multitudes se nos muestru de 
.~ ./" . 

termj_nadu. por diversas causas. La prinera de ellas es q\le el in 

dividuo integra'clo en un,:1 multitud adquiere por el sólo hecho del 

nGmero, un sent{mi~n·td de potencia invencible, ~ercid a la cual 
. . .i;·,. 

puede perm1t1rs~~cedcr a instintos que antes, corno individuo 

aisJ.aclo, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto 
,. 1 . t' 1 1 . 1 mas gustoso a ta es ins 1ntos, cuanto que por ser a mu t1tuc 

,,,. . . . 1 f. "'l l anom1ma y en consecuencia irresponsab e desapareccra para e e 

sentimiento de responsabilidad •.• 

! 

"Una segunda causa, el contn~.lo mental: ( ••• ) Ces) que el in 

dividuo sumido alg(m tiempo en e 1 seno de una multitud activa 

'cae pr~nto. ( .· .. ) en un estado par'ticuiar',. muy semejante al es.:. 

tado de fascinación del hipnotizado entre las manos del hirmo

tizador. 

"Así, pues, la desaparición de la personalidad consciente, el 

predominio de la personalidad inconsciente, la orientaci6n de los 

sentimientos y de las ideas en igual sentido, por sugesti6n y 

contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente en actos 

las ideas ~ugerid~s, son los principales caracteres del indivi

duo integrado en una multitud. P~rdidos todos sus rasgos perno-
, .... 
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nales, pasa a convertirse en un a.utómata sin voluntad" ( 4). 

Desde este punto de vista, los individuos intcerados a una 

multitud pierden, por ese s6lo hecho, ·sus caractcristicas pers~ 
1 nales para dejarse llevar por sus instintos m&s primitivos, de 

tal forma que en ellos bien puede darse la sublimaci6n del sacri 

ficio o la entrega desenfrenada a loa vicios, todo dcpender5 de 
.. • .. 1 • .. f. ¡ · . . 1 

como~ qu1en y 1aCl.il quu ··1ncs seílrl e 1r1 1g1.< os. 

b) fil segund.o aspecto ~ tru.tar se ha dado en llamar 'la si tu:·.~ 

,¡ ción 1• 1 cn la que se desénVuelve la relación lÍder-erupo, ello es, 

" 'El conjunto de valores y actitudes con las que tiene que con 

tar tocl.o i1~d{·~iduo ci grupo en el ejercicio de su act iv id ad ( .. ~) 
Cada ::lctividal,5.'mnc(.et'a es el resultado d~· uná act.ividad'. Los 

·,· 

elementos de ~l~ situaci6n son: 1) la estructura de las relacio 

nes interpersonales dentro del grupo; 2) l~¿ ~aracter1sticas 
del grupo en cuanto tal y considerado como unh unidad; 3) las 

características de la cultura en cuyo seno existe el r;rupo y de 

la q~e han salido sus miembros; 4) las condiciones fisicas en 
1 

las que se ve. obligado a actuar el gPupo y /5) lá represeritación 

perceptiva dentro del grupo y entre sus miembros, de estos el~ 

mentes, as~ como de las actitudes y valores que engendran en 

ellos'' (5) 

e) El tercer elemento se refiere a ·1as !tareas': es decir, 

al conjunto de acciones concretas que el grupo debe desempeñar 

para la consecucd6n de los fines propuestos. 

d) El filtirnn elemento se refiere al llder, para cuyo anfilisis 

habremos de entender el liderazgo corno un concepto a~licado a 

( 1t) rreud, ;,cgismund;· Psico1oe)_a de .las Masas: México, Alirinz;1 

Editorial, 1977; p.p. 13-14 

(5) ~!_lciclopedia Intcrnacion~l de las Ciencias Sociales; op. cit; 

o. 590. 
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la relaci6n personalidad-umbiente; ello es, no s6lo a loo carac 

teres individuales de la persona que se erige en ltder, sino a 

su relación con el ambiente genc~:cal en el que habPá ue desen-

1 . "' h 1. ,,. vo verse su actuacion pues, como a ora exp .icarc, ,pal'a que una 

personalidad devenga en lider, no bacta con que posea las ca

pacidades y habilidades que se requieren para serlo, sino que 
' d ,. . ·¡ • ,,. • 1 d d 1 a emas, es preciso que -ª orgnn1znc1on socia entro e a que 

se dcsenvolvcr5 su actu~ci6n se~ la propicia. De otro modo, 

sus posibilidades de erigirse como lidcr se ver5n irremediable

mente inhibidas. 
,, I 

pu.labr·as- dn Plejano'.' 11 ¿;1Ytcü1s a las "Jcculiaridades 
' .. En singu·· 

lares de su car5cter,lqs'individuos pueden 

nos de la soc:i.eq~ct-(" A ~ec,cs ~ r-;u :~nfl1Jencia 
'• : ·.: 

inflGir en los desti 

llega a ser muy 

derablc, pcrc1 tanto la posibilidad mismn de esta influencia corno 

sus proporciones son determinadas por la organizaci6n de la so

ciedild, por la corrclaci6n de las fuerzaG que en ellos actGan~ 

El carficter del individuo constituye un factor del desarrollo 

social s6lo alli, s6lo entonces y s&lo en el grado en que lo 
.. / 

permiten las relaciones sociales, 

L~'"'""1 · · •••dép~~ :en:: i~~:!: ~:~e~ ::e~~: : ~ lg~~:~v ~:u~~ ~:~~:::e!: ::::~~: ~. . .. 
1 Pero el individuo no puede poner de manifiesto su talento sino 

cuando ocupa en la sociedad la situaci6n nccecinria para poderlo 

h ( ) ( 1 ) . •-" 1 d t . d ,,. acer • . . es . a organ:i.zacion a que e ·errn:i.na en ca a epoca 

1 concreta el papel y por consiguiente, la importancia social que 

puede tocar en suete a los individuos dotados de talento o que 

1 carecen de 61~.(6). 

1 

1 
I· 

(6) Plejanov, Jorge; El Papel del Individuo en la Histori~; Méxi 

co, Editorial Grijalbo, Col 70, Vol. 35, 1969; p. 58, 
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·Plejanov acierta al decir que los individuos, por más talen~ 

tesos que sean no pueden cambiar el curso de los acontecimientos 

] • "' . "' ,,. d t . d "'l . . . 11stor1cos pues estos, estan e erm1na os en u tima instancia por 

las rclacionef; económicas existentes en la organización social 

dentro de la quf;! se encuentrrn1 insertos. " ... ninguna particulari

dad probable garantiza a personas aisladas el ejercicio de una i~ 

fluenci.::i directa en el estado de las fuc.rzas pPocluctivas y, por> 

consiguiente, en 1an relaciones sociales por ellas cond:i.c:i.onéldar_;, 

es decir·, en l.::is rc1aci.::ines económicar;.Cualcr:.1qui0r<1 que i:;can las 

particu~r1l"idu.des d~: un determinado incJ:i.viduo, éste no puede eli·· 

1ninari un::ís dei:eri.'1inadas rela.ciones 'económicas' cuando éstas co

rrespondan a u.n ;Jeterrninado estado de las fuerzas productivas. 
' .. 

Pero las particularidades individuales de la persona~idad la ha-
.- / ' 

cen m~s o menos .~~f~ p~r¡ satisfacer las nec~~id~dcs sociales que 

surgen en virtud de las relaciones ec8n6micas determinadas o para 

oponerse a esta satisfacción" ( 7) 

Asi, si bien es cierto que los individuos no pueden cambiar 

el curso de los acontecimientos, tambi~n es cierto que ti6nen la 
/ 

posibilidad de imprimirles su sello particula~. Sea como fue~e, 

una cosa es réal, '>no todo el mundo puede erigirse en lider, p~ 

rá ello, requiere poseer las caracteristicas que se ajusten a las 

necesidades de la organizaci6n social a 1 la que dirigirfi. 

Pero, cu~les son las razones psicol6gicas ·que posibilitan el 

f1ccho de que una persona) idad se transforme en líder. Para esclare 

cer este punto retomar~ a Freud. El psic6logo alem~n opinaba _que 

"las masas h1.L'Tlanas nos muestran nuevamente el cuadro ya conocido; 

el individuo dotado de un poder extraordinario y dominan~o a una 

multitud de individuos igu0les entre sí, cuadro que corresponde 

(7) Ibid; p.p. 51-62 
., 
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exactamente a nuestra representaci6n de la horda ~rimitiva. La 

psicolog!a de dichas masas, segnn nos es conocida por las descriQ 

ciones r'epctic1amente mencionadas --la desélparición de la personn 

lidad individual consciente, la oricntaci6n de los pensamientos 

y los sentimientos en un mismo sentido, el predominio de la afee 

tividad y de lu vida ps1quica inconsciente, la tendencia a la rea 

lizaci6n inmediata de las intenciones que puedan surBir-- tod~ ... 

estn. irnicolor.:i <i, rc•petimor>_, co:rreopontlc>. a un entDcJo de rer,1•en'i 611 

a una activid,~1d anímica primitiva, tal y como la atribuiríamos 

a . la h0Pdq
1 

prcd·1ist.éit'lica ( ... •) . tn los i:tlbores dr~ la historia huma 
~ . -

na fue e 1 · pa d:rc de la horda pr i.mi ti va, e 1 ~ u_p0.r hombrr:_ ( •.. ) los 

individuos co~p&n~n~es de una m~sa precisan todav1a actualmente 
, . 

de la :i.J.usi6n de qÍ:re,r,..el jefe los ama a todos c9n un amor justo y 
. ;t. 

equitativo, mi 1.~nt:rii? que el jefe mi:::~rno no necesita amar a nadie, 

puede erigirse ~n duefio y sefior ( .. ,) El c~udillo es aGn el te

mido padre primitivo. La masa quiere ser dominada por un poder 

~limitado. Avida de ~utoridad tiene, SPgGn las pal~bras de Gus

tavo Le Bon, una ina0otablr; sed de somr:!t:i.;;iie11to. El padre pri

mitivo es el ideal de la masa, y este ideal domfna al individuo, 
sustituyéndose a su ideal del yo" (8) 

De lo anteriormente e:;.:pur::sto se deduce que es la masa quien,. 

al ide·ntificarse con, un hombre ~n pa-r1'ficulér, permitie que sn.; t-1 

quien dirija su actuaci6n y ello, claro est5, dependcr5 de sus 

características personales. Sin embargo, repito, su acenso al p~ 

der no supone en modo alguno que pueda desviar, por su propia vo 

luntad, el curso de la historia. 

Ahora bien, cuando el individuo se constituye en lidcr debe 

(8) freud, Segismund; op. cit.; p.p. 60-64 
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comportarse de modo tal que aquéllo que de él.esperen los segui

dores se haga Pfectivo, so pena de perder su poder y su infiliuen

cia frente al g1"upo. ''Pe1,siguiendo este fin, los líderes uctua

r&n de divcrsaG formas: coordinando, controlando, dirigiendo, 

8uiando o movilizando los esfuerzos de esas personas ( .. ,) al 

tratar de motivar a sus seguidores, el líder puede aconsejar, ap~ 

yar, ·ayudar, persuadir o atraer la péu•t ici pación de otror.; 

en a 1 r; un a fas e de 1 a f i j a e :i. ó n de o b j e t :i. vos , 'l.' mn b i é n , q u i z 5 > P n g ~. 

tuzar, manipular, scduci11, recompenr.;etr, coaccionar y arenp,dr 11 
( 9) 

Solamente. en la mecl~.cla en que los líderes sean capaces de guiar 
.: ·• '· ~ • • • • ¡lf • a sus seguidores hacia la satisfaccion de sus necesidades, se-

r~n capaces de ma9tener su poder y su legitimidad frente al gr~ 
'.' 

po al que dirigen··~ 
.. p 

·~ .. 
~ . ' : 

/ ·, 

Desde el punto.i:.de vista de Weber, la ler;i timidad del líder 

depende de que el grupo lo acepte, sean cuales fueren las razo

nes en que se fundamenta dicha aceptaci6n. Bajo esta perspectiva 

defini6 tres tipos de autoridad: 

1) La tradicionaJ.', que reside en una o vaP~as personas que 
! • 

poseen por derecho propio --herencia o pertenencia a la clase · 

social dirigente-- la autoridad. 

2)La carism~tica, que reside en las personas cuyas caracte-
,_.,,,._ '''· . -.;, :· ··, .,: 

rísticas individuales los hacen aparecer ante el grupo como in-
vestidos de poderes superiores. 

3) L~ legal, que reside en una institución·debidamente rcgl~ 

mentada para ejercer la auto~idad. En este caso, la autoridad se 

despersonaliza por lo cual, los individuos dejan ya de poseer, 

como entes aislados, la posibilidad de dirigir al grupo. 

(9) Enc:i.clonedia de las Ciencias Socia_les; op. cit.; p. 598 
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A lo largo de esta tesis me propongo demostrar que TomtlS 

Garrido fue, Ein lugar a dudas, un lider carism5tico a la 

manera de Weber pero, tambi~n busco dejar sentado que si bien 

poseía las caractePÍsticas peculiares del 'carisma', su obriu 

no hubiera sido posible si r.r.:i hubiera contado con la 'situa

ci6n' propicia de tiempo y de lugar; o, dicho a la manera de 

Plcjanciv, si las condiciones hist6ricas y econ6micas· no hubic 

1:·.:m siclo las ¿¡dccuadas. 

·• I 

, 
'.,1 ' 

... , ,. 

Í 
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II.·TOMAS GARRIDO EN TABASCO. 

II.1. Entorno Geográfico. 

El estado de Tabasco se localiza en la regi6n Sureste de la 

RepGblica Mexicana. Limita al Norte con el Golfo de M~xico; al 

Sur, con el estado de Chiapas y con la RepGblica de Guatemala; al 

Este, con Campeche y Guatemala; y, al Oeste con Veracruz. 

Cuenta con una extensi6n territorial aproximada de 25,337 k1n 2 , 

es decir, ºconstituye solamente el l. 3't del tE~r>ritorio nacional y 

se encuentra dividido en· cuatro rcgjon~s, cuyas car~cteristi 

cas ecPgr5ficas n~ difieren nustancialcmcnte entre sí. De hecho, 

~1a divi~í6n regi6nal obcd¿c¿ mfis a· razones politico-administrat! 

vas que a razqn~s gorgr&ficas. Estas son pues, la cuatro regiones: 
'., 

, / 

1) La ChontaÍpk{, cómprende los municipios de Huimanguillo, 

C~rdenas, Cundu~~~n, Comalcalco, Jalpa de M~ndez, Paraiso y Na

cajuca. Se localiza en el extremo ciccidental del estado. 

2) El Centro, constituida exclusivamente por el municipio del 

Centro. 

4) La S~erra, integrada por los municipios de Teapa, Jalapa, 

Macuspana y Tacotalpa. Colinda con el estado de Chiapas. 

La abundancia de recursos hidr5ulicos ha sido siempre una de 

lat caracteristicfts m5s conocidas de la entidad, En efecto, exis 

ten ahi, am5n de los 190 kms de litoral, numerosos rios, lagunas, 

esteros y albuferas que bnfian en todas las direcciones la enti

cl«1d. Rcsult;1 descriptivo hac0.r nv~nci(rn el~ que· solcJ.mPntc c1 ~.-iu

dal de dos de sus princi~ales rios --el Grijalva y el Usumacint~-

representa la tercera parte de los recursos hi~r5ulicos del pain. 



. . 

En contraposición, en Tabasco es ·notoria la escasez de eleva 

ciones importantes; ninguno de los pocos cerros que allí se loca 

lizan sobrepasa los 1,000 m de altura sobre el nivel del mar, de 

modo tal que la configUJ:'ación orográfica del estado es eminente
mente plana. 

El clima es c~lido hGmedo, con una temperatura que oscila 

entre los 10°C y los '+2°C. Su precipitación pluvj_al anual ascie,!!_ 

de a los 2,750 mm, cabe decir que es 6st~uno de los indices mun 

diales m&s altos . .. , 

L~ conjunci6n.de la~ caracteristicas hidrol6gicas, orogr&fi

cas y climatolÓgi,:ea_s <;la,n 'pomo rcsul tado por ui:ia part(:!., la. exis

tencia de vastas~ ,P.f~nicies sumamente fértiles. abonadas por los 
•_,., ~j 

acarreo~ de los ~ios y de inmensas y abruptas zonas selv~ticas, 

hoy casi totalmente devast~das, pero aGn existentes en la ~poca 

a que haremos referencia; y, por la otra, a la proliferaci6n de 

suelos pantanosos. 

í L ·.·. 11 El pe~ueño estado tropical ~e Tabasco est'á formado primo'r-

~~1;i,t;;J,eff:~,1rr:;t:'.t:Q:i.ªlm~tl::t~;c'Pºt' ~e+.vas, .)=t~tRa...f1as y pantan.~.s. Muchos.·. río? cr.1 1.z an e 1 
1 . territorio ( ·~ ~.) 'J.a -t'ie~~·a ;·~~ 'muy·: ;r~d~~~:tl\Ta' s{''cu:ú:iva·;'.~plát~:i~'.'·'i~':.·;,;~rt:\~~~ 
· ·• .. no , cacao, coco , caña de á z úcar y otros frutos y legumbres tro 

1 

1 

' 
' 
' 

picales ( •.. ) Como puede esperarse( ... ) abundan los animales 

salvajes y los moscos plagan la tierra. Los distritos rurales son 

un conjunto b~llicioso de especies y formas. La vida es encanta

dora y misteriosa. Aquí reside la brutal fuerza de la naturaleza, 

Tabasco es una tierra diferente al resto del país" ( 10) 

Así es, en efecto, el estado de Tabasco. Abundante en aguas 

(10) Kir_shncr, Allan M. ;_ Tomf1~:;_q~_Trir1o Cnn<1bal_y el Movimiento 

de los Camisas Roj~; México, SEP-Setentas, No. ~67, 1976; p. B 
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·y tierras f6rtiles, eacaso en servan!as, prolifico en especies 
de flora y fauna silvestres; en una pálabra, rico en recursos na 

turales. 

Asi era el Tabascio y as1 es --excepci6n hecha de las selvas-

el Tabasco de la actualidad. En estos t~rminos la diferencia no 

t . 1 . b h 1 • 1 h' ,, es sus·ancia; sin em argo, ay que 1acer un especid. 1ncap1e 

en la trc1nsf o:rmac.1ón r. ufx':i da pm'.' el es ta do f2 n materia de cornun J.

caciones. En la. actualidad, el Cf,;tado se halla comun:tcado con el 

restQ de la RepGb~ica a trav6s de una magnifica red carretera y 

~cuenta ya con lo~ m&s modórrios medios de comunicaci6n; entonces, 

''se encontraba aislado territorialmente( ... ) por sus selvas in - , . -
franquéables, po~· sus pantanos inaccesibles, por sus numerosos 

,,. / . .. , " 

lagos y ríos caud~·osos, 'Tabasco sólo era aléanzable en un viaje 

por ferrocarrilt~dsta el puerto de Veracruz, de donde el viaje

ro tenfa que tomar .un barco que lo llevara al puerto tabasquefio 

de Frontera(,,,) por los caminos m5s accesibles era necesario 

considerar tres dias para establecer contacto entre el Distrito 

Federa1 y la caph:al tabasqueña" Cll) 
l 

I 

1 Lo cierto es que el Gnico medio de transporte existente en la 

r~ú';.t"}rt:C:;:,;"(;,<:::;:,;:;·época-·de';Gat'rido::era e~ fluvial,con, todos los inconvenientes que 1 . eso supone. Así pues, no e~- e~~rano'·~~~::].'~;$~~~d'J~~-iéJn e~~t~fafi2~7;:, ;:~~., 
·· haya restringido casi exclusivamente a los cultivos tropicales, 

1 
1 
1 
1 
1 

sobre todo, al platano roat5n. Hay que decir,-sin embargo, que 

t ,. ,. . . t d 1 b d en es a epoca ya se tenia conoc1m1en o e os a un antes recur-

sos energ~ticos existentes en el subsuelo de la entidad, pero 

la tecnologla adecuada para su cxplotaci6n no e~a accesible~ 

Esa fue la paradoja de los tabasqueñoB: la naturaleza los ha 

bla hecho ricos en agun, en tierras feraces, en energ~ticos, en 

(11) Mart{nez Assad, Cürlos; El Laboratorio de la Revoluci6n. El 

Tabasco Garridista; México, Sigío XXI, 1979; p. 9·4. 
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recu~aos silv1colas; pero tamhi¡n la propia naturaleza los mante 

n1a aislados con aquel inmenso potencial inexplotable, 

"I 

'·" , 
,., 
., 

' ' 

/ 

~t ~¡:~ , , ... ::~:·~ .... :~):t~i·=rrr.·:· 1,f .. '.~·~.~.?1}! 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l
. ; .. . 

. . 
'. 

1 
1 
1 

13 •. 
II.2. Antecedentes Hiét6ricos. 

Durante la época prehispánica las tierras bajas_ que hoy ·con~ 

tituycn Tabasco fueron asiento de dos de las más gra.ndes civilize. 
cienes mesoamericanas: primero la olrneca y posteriormente la ma

ya. 

A la llegada de los español~s, s.i..n embargo', la grandeza de a

quellas magnificas culturas se hallab~ casi e~tinta. Unu serie 

de p,ucrrus intestinlls había conducido a 1n dcs:i.nter,ra.ci.ón del j~.!: 

pario maya y subsisit1an aolnmcntc nl~unon pcqucfios scílor•ion dio 

.: persos ~.,con hcren"cia cultur.al rnay,:, pero con esc,·u;.:1 cohesión en~ 

tre ellos. Este era el panorama con el que se encontraron los e! 

paftoles en T~b~sco en 1519, cuando dio comienzo la conquista del 

territorio. ,.... .-: ¡; 
·~ ... 

f •• : .... •' 

Tres afias habrían de transcurrir entre cruentas batallas has 

ta que en 1521, cciy6 finalmente la gran Tenochtitlan, dapital del 

imperio azteca, y con ello qued6 consolidada la conquista y ~udo 

entonces dar comienzo el proceso de colonizaci6n. 

/ 
La consigna ideol6gica de 10s ·cspafioles era evangdliznr, pero 

la realidad econ6mica, en una ~poca en la que privaba la tcnden-

'·1~1:;~·;::-c ::~.:; .. ;·~:.(::"1;::19J!\c!A~;;Si;J,li!~l.~;~·~ª '.2,·~L:~?~T?J~Ft,ón de r~.e~~les·.·•~:~e~.~~-~.~.~. ' ... tr~?.~ .. -- .. ~º: .... _ .• 
- mo consecuencia que los hispanos analizaran gran parte-de-9ue~~~~~ 

1 
1 
1 
1 
1 

esfuerzos a la explotaci6n de esos recursos. 

Asi, comenzaron a crecer las poblaciones en donde se detcctn 

ha la existencia de recursos mineros, claros ejemplos los consti 

tuyen Zacatecas y Guanajuato; fue en esos sitios donde se asen

taron prioritariamente las misiones evangelizadoras, donde cre

ci6 el comercio y, en una palabra, donde se desarrollaron urbes 

de importnnciél económicn. En cumbio, la suerte que corrieron l~s 

z.onan que, como Télbasco, c;irccÍ•rn d(! recursos minerales --aun 

cuando fueran muy ricas por otras razones-- fue, muy distinta 
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14. 

Durante los tres siglos que dur6 la Colonia, Tabasco permaneci6 

en el ol~ido: All~ eran enviados los espafioles que por alguna 

causa debían ser castigados, pues lo agn:;Gte del lugar, lds con

diciones climato16gicas y la miseria a la que había conducido su 

aislamientny· ~ minaban en poco tiempo la GCllud y la moral de cua_l 

quier pGrsona. Como es 16gico suponer los evangelizadores poco 

intcr5s tenlan en el lugar, de modo q~c en muy raras ocasiones se 

pPesentabun por allá. Esta es, en esencia, la razón primera por 

la que loR tilbasquefios no se constituyeron jam~s en un pueblo al' 

.: tamente.,religiosa·. 

''La provin~~a tabasquefla dcpendi6 como col9nia espafiola desde 

el 16 de abril d~¡,1519' en que los caciques ii1dÍgenas' ( ... ) jura

ron adhesión a ~-1~:· monarquía hisp¿rna C ••• ) hasta e 1 8 de scpt ic:in

bre de 1821 en que se jur6 la independencia del pueblo tabasque

ño(. .. ) Tabasco fue colonia es pafio la .durante 302 años ... 

1'La administraci6n colonial en Tabasco bajo la tutela rle Yuc~ 

t~n fue dura, deficiente, onerosa y nada pro~~esista. Duran\e v~ 

rios afios al principio del coloniaje, la capital Santa María de 

la Victoria, fue el 6nico punto donde residieron los conquistad~ 

res y encomenderos. •'"· 

"El exclusivismo mer~a.ntil, la intolerancia religiosa y lan 

frecuentes guerras que la corona espafiola sostuvo con otras na

ciones, hicieron qu~ la Am~rica hispana resistiera dafios de consi 

deraci6n y continua intranquilidad con la presencia en sus marPB,~ 

de corsarios, filibusteros o piratas y bucaneros que infestaron 

por mfis de dos siglos las costas taba~quefias, arruinando hasta 

hacerla desaparecer a su humilde capital •.. 

''Durante esta larg~ etapa de la historia tabasquefia, no hay 
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ni una sola escuela de primeras letrna, y ni qu~.pensar una de e11 

sefianza superior. La raza indigena estaba sumida en crasa ignoran 

cia: los hijoa de espafioles o criollos adinerados recibian somera 

instrucción ... 

"Los ObisDos de Yucatán hac1an su visita.pastoral por la pr~ 

vincia tabasq·1efía cuando se les délbil c>n gana, lo que sucedía dni1 

o tres V8ces en \mu centupj n., d:i.sput<1r•on con los de Ch:i.nptlB .:isu1.~ 

tos de j m~isdi ce i ón y dic.zmos, import i.in cJo lr.s poco l;i e van r,e l izrt

ci6n e instrucci6n de la grey tabasqucfin, enviando a esta provin 
,• 

~ia, sacc~dotes m~~ bien como por castigo que como misioneros, 

.muc~os de ellos poco escrupulosos en su vida privada; se dedica-
.. 

ban al agio, al ébmE~rcio y a la int1.,ig;:i. Tabasco no les agrade ce 

una obra p1a de iñ~;~trucéión o de moi-ialidad. 
~ .. : ·- . ·' 

"Respecto a los eobernar,tes, la ·mriyoría de ellos eran indiv.i 

duos mediocres, a veces intrigantes, unos llegdn directamente de 

la Metr6poli, otros de M~rida o Campeche que deben su nombrami~~ 

to a favoritismo, recomendaci6n o intriga; no llegan a la provi~ 
·' 

cia rn~s que a explotar al pueblo de su mando, ~rotegiendo casi 

siempre a los encomenderos, a los ricos y pudientes." (12) 

En este marco, no es extrafio el hecho de que la poblaci6n t~ 
-· '·.~,, ·.~ .;, . ·~ 

basqueña, que dürarite ~ ~ños habla permnncciclo relegada,· tuviern' es 
. t ,. 1 . . t l"' t . . t 1 cnso in··ercs en - os acontecimien os po 1·1cos que se susc1 a>an 

m5s all~ de sus fronteras g~ogr~ficas. De ahí que, al sobrevenir 

el movimiento independentista la participa~i6n de la regi6n fue

ra casi nula. 

(12) L6pcz Reyes, Di6gencs; Histori~ ~e Tab~sco; Maxico, Consejo 

Editorial del Gobierno del Estado da Tabasco, 1980; p. 140-143. 
' 
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"Habían transcurrido tres siglos de sujeción a la Corona esp~ 
fiola y Tabasco segu1a a~rinconado en su melanc6lica existencia, 

cuando en septiembre de 1810 estall6, muy lejos del Sureste --en 

Dolores , Guanajuato--, la lucha que habría de culminar, 11 afias 

m~s tarde, con la dcclaraci6n de Independencia. La marginaci6n 

geogr5fica (y de toda indole) explica la tardanza con que aqui re 

percuti6 ia demanda libert~ria. H~>i.cron de paGar cuatro nfios p~ 
] .,. "" M "' J' .. f. . 1 ' d ' '"' raque (011 doce aPl<:l 1J.mnncz pr1o·Jr1 i.cra e r;ri.to ·e 1nsurr1~cc1on 

en Tabasco; no obstante, su generosa iniciativa no cncontr6 su
ficiente ecc ..• 11 (13) 

.: ... 
El triunfo del movimiento y la declaraci5n definitiva de In

de?endencia ~o ~upusieron en el corto plazo, cambio alguno que 

propiciaria el i~tr__.rés-:'popular. Ciertarnente~ "la ~ondición políti
·~. 

ca --de suj2ci6n.:a la Corona españoJ.a-- había cambiado, al menos .. 
as1 s~ los habfan notificado; pero las condiciones socioecon5mi-

cas del estado no variaron sustanci~lrnente y no fue, sino hasta 

25 afias dcs?ufs, en 1845, durante la guerra contra los Entados 

Unidos, cuando los tabasqucftos se sir1tieron v~rdaderarnente parte 

integrante de la nueva naci6n. Ante la diffcii coyuntura que pla~ 

teaba la posible p&rdida de una buena parte del territorio nacio 

nal, los tabasqueños se unieron vigorasamente a la defensa de su 
......... .,, .. 
pais. 

Concluid""! la lucha armada y perdida gPan pa.rte del tcrPi torio, 

debia comenzar una nueva lucha aunque esta vez menos violenta: la 

lucha por estabilizar la situaci6n econ6mica, pol1tica y social, 

En Tabasco el reto era mucho mayor del>ido a qu~ tenia necesaria

mente que superar graves obst5culos oues, adem5s de las seria di 

ficultades a que tenía que hacer frente el pais, se aunaban los 

problemas regionales que se venían <u•rastrando desde la época co 

· ( 13) Campor;, Julic~ta y Gónz5.1t:•z Pedrero; Enrique; TABASCO: Las_ Vo_ 

ces de la iíaturaleza; México, Consejo Editorial del Gobierno del 

Estado da Tabasco, 1902; p. 101 
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lonial. 

So·Lrevino entonces la intervención francesa de 1862 que v:i.no 

a agudizar la ya ca6tica situaciGn econ6mica del pais; sin emba~ 

go, este acont~cimiento contribuy6 en buena medida al fortaleci

miento de la conciencia nacional, hecho que en un sitio que ,como 

Tabnsco,habia permanecido al m~rncn durante siglos, cobraba p~r

ticu lar tl"cJ.f.: Cl! nd enr. ia. 1'uc C>ntonr·e s e n.-111 rJo D urr, i e ron lon pr•ime-

Pos hér•oc~s tabasqueíios y sólo cnt:onc(?~; 'l'llb<1sco quedó intq~L"ack, 

con plena conciencia a la nuevR naci6r1 independiente. 
,. I 

Con la Reforma quedó plenamente consolidado el Estado nacio

na 1; ~ubs ist ía.' ,.~in embargo, e J. ais 1amiento geográfic.o dG Tabasco 

con todas las coñ~e.cue1{ci'as que esto implicaoa, Eso era el obstá 
·;.!' 

culo mfis grande ~~vencer; pero no fue, sino hasta la ~poca dnl 

· purf iriato, cuando comen za ron a tomarr;c medidas para comunicar la 

rcgí6n ron el resta del pais, para incorporarla paulatinamente al 

proceso de modernización: '1 La entidad empezó a -carninar por J.a 

senda del progreso, en 1879 se inaugur6 al Ins~ituto Ju~rez; en 
;I' : • ,,. • 

1881 el scr'vicio tclegrafico riuc conectaba a la cuidad de M<;x·.1_co 

con San Juan Bautista:':; en 1890 se instaló el alumbrado eléct1,i

co pGblico en la ciudad capital; en(, .. ) 1894 se ab~ieron lns 
- -

puertas del nuevo palacio de gobierno; en- 1901 se incluguró e). _ _ 
• ., - .> .• ,,_, .. ;.<_.-

primer banco. No puede ne~arse --seria falaz e ~njusto hacerlo-

que Tabasco prosper6 durante ese lapso de m5a ~e tres d6ca<las. 

Pero hay qu8 aceptar, i~ualrnente, que la inmadurez política de 

que era victima la na~i6n entera se reflejaba tambi~n (ahi). 

Díaz se había perpetuc:1do en el poder. En Tabasco; Abraham Bandala 

había hecho lo mismo. , . 11 ( lt1) 

'°' Hoy Villahermosa, 

( 14) Ibid; p. 118 
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Así concluyó el siglo XIX. Las fuerzas populares comenzaban 

a mostrar el descontento que les producia aquella 'paz' basada en 

la explotaci6n. Se gestaba ya la Revolución Mexicana y el pue

blo entero iba cobrando conciencia de. la necesidad de terminar 

con aquel r6gimen dicta~~rial que ya habia durado m~s de treinta 
añor;, 

El camhio . ... 
~:;e impon 1_<1 ~ los hpot:es de descontento iban en aumen 

to y en Tabasco las voces de lon e8tudiantcs fueron las prim~rao 

~n a.lzarso; entre. ellos desta~aha Tom5s Gnrrido Cc-i.nubul. Como re 

·sultado de las maniJcstaciones c~n las que participó, Tomás tuvo 

que abandonar ¿1·~~tado p~ra dirigirse, 
0

prirnero,. a la capital 

veracrüzana y despu~~s a: Campeche~ para concluir sus estudios de li 
~· .. "" 

cenciado en.derech~ . 

El 19 de diciern~~e de 1910 Tabasco se levant6 en armas contra 

la dictadura y se formAron dos grupos de revolucionarios. Uno de 

ellos luchaba en la regi6n de loG Rios; el otro, en la Chontalpa, 

pero no e:dst]_a entre ambos n~xo alguno. / 

Se precipitarion los hechos de la decena tr&glca --el aseaina 

l'-"'''''t>·('¿7"~>:::,':tt<;> de Madero y Pino Suá.rcz y la usurpación de Victoriano Huert;:i-
y con e.lios, ia Revolución ·c(;ns,titu~Íonáiista, a <C'üyá cabeza qúe~· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

dÓ don Venust iaao Cai-•r;:.rnza. "Los enfrentamientos entre las distin 

tas facciones revolucionarias a nivel nacional y que tenian eco 

en los distintos estados, provoc6 la intcrvenci6n 0n Tabasco de 

Venustiano Carranza, quien cnvi6 a Frnncisco J .. MGeica al mando 

de 700 hombres a pacific~r l~ regi6n .. MGgica cstableci6 un gobier 

no fuerte y de mano dura y ya para 1916 parec1an reducidos los 

pequeños focos insurr-eccionistaG 11 (15) 

(.15} Mart'ine 7. Assnd, Carlos; op. cit. ; p. 156 
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19. 

La presencia de M6gica en el estado cobra para el garridismo 
una importancia muy grande, pues, con las medidas izquierdistas 

tomadas por aqu51, quedaron sentadas las bases sobre las que ha

bría de cimentarse la actuación de Garrido. 

Transcribo aquí parte del informe que el ~eneral M6gica rin

di6 al Primer Jefe, Vcnustiano Carranza, con motivo de su renun

cia a la.gubcrnatura del estado de Tabasco pues ~ste, con las re 
. .. . servas con que debe tomarse un documento de sus carnctcr1st1~;1u, 

resulta ilustrnti.vo sobre su actuación en Tabasco. 'Decía Múr,ir::a: 
.. , 

''· .. Deseo tjcjar aquí la constancia acerca de la situación p~ 
"" . '." , ' 

litica actual, se que,,. e11 ese Estado concluy~ ha;~e varios meses la 

convulsión armad.&'; en~o~trándose ya la entidad en una franca eta 

pa de recontru~~iones y adelantos( ... ) Las fuerzas de mi mando~ 
despu~s de haber hecho el orden en Tabasco, se han ocupado en 

defender las fronteras del Estado, combatiendo aleunas pu.rtid:1 s 

reacciónarias en Chiapas( ... ) Debo, po~ consecuencia declar~r, 

como lo hago, enf5ticamente: I.- Que dejo el g0bierno del E~tado 
I 

de Tabasco s61idamente establecido y II.- Qu~ esta entidad se en 

cuentra en completa tranquilidad y en el sendero del progreso -

ppáctico, como lo demuestran. los casos concretos a que V(.)Y a re~ 

. f erirme ... 

"En los pueblos y cabeceras que carecían-de ejidos, fueron 

~stos fijados y repartidos, y se devolvieron a los indios en 

algunas riberas y otros lugares, las tierras de comunidad de que 

fueron despojados; se ha entregado a los Municipios su indepen

dencia politica y econ6mica; el alcoholismo ha sido combatido de 
,. . . t l" d t t d'd una manera energ1ca e 1ncesan e, apc an ose en re o ras me 1 ~s 

racionales, al impuesto, con lo cual se ha logrado reducir not~

blcrnentc la criminalidt]<l y el tr<i rico de bi:;biclas embr:L:igant<:~;; la 

d . ,, "bJ . l . d . d 1 'bl "" J . e ucac1on ~u _1ca la si o rncJora a en o pos1 e, as1 como .n S! 

tuaci6n econ6mica de los maestros; a este respecto, se concluy6 



'• 

1 

20. 

un Congreso Pedagógico, en que se discutieron ampliamente y se 
crearon las bases fundamentales en que descansarS la enseftanza e 
ducacional del Estado .•• 

"Se estableció e 1 término de seis meses' de estudios de prepa 

ración para todos los que,. profesando la enseñanza, no llenaban 

las condiciones requeridas para el perfecto cumplimiento de su 
. . ,. l '~ . . . . J 1 m .l. s :i. o n , y a mu e 1 os J oven e G e n t u s i D n t é1 s , y n in J. e J. i1 e os e n e . no b l r: 
. . . d 1 . t . ,,. ] f . 1 . ,. ] ] ., m1n1stcr10 e . a .:i.nu ·riuccio11, se .es :nc:1. .. Lto .a manera < (! comp.~~: 

1 tar sus conocimientos, a fi~ de aumentar'; en toclo lo posible, el 

número-,.;Je educador.es, con objeto .de dar a la instrucción p(1-

blica toda la expansión que reclama, paPa subvenir a las más 

ambiente tan dañado por 

"Se gestionó el apoyo del gobicrnó del Centro para reali7.or 

la apertura de la Barra de Frontera y la salubridad de este mismo 
. ,,. l l d . ,,. . ]' puerto, cuestiones cs·:as ya r<~s·ue tr:i;, y e CJcc11c1on 1nmur J .• 1t.1 

( ... ) se abrieron nuevos- caminos y se despejaron. los ya existente~: 

••• 
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"Los trabajos de la v1a férrea que conducirá de Villahermosa 

a Teapa han aventajado consid~rablemente: re~olvi~ndose en gran 

parte el problema agrícola y comercial de esta región. 

"De una manera especial deseo referirme al firme pl"opósito 

que he tenido siempre de que el elemento tabasquefio sea dl que 

pr~cticamcnte gobierne, a cuyo efecto y sin desentenderme de mis 

deberes como director de la Aclminis Lración P(1blicn a 1a c11a 1 he 

dedicado todas mis cncrgiae, he depositado en manos tabasqucílna 

el manejo de los asuntos r.ubcrnativos. ( ••. )Me complace haber 

.: trabajaS}o incesar'1temente. por el orden, por consolidar los pr·in

cipios revolucionarios y por deter1ninar una organizaci6n social 

de paz y de ~r6greso, p9niendo para ello todo& los medios y recur 

sos que humu.naméf1¡t;e mé fue dable emplear'' Cl6) 
·~ .. 

! : ' ~ ..... · 
En 1915 Garrido regres6 a Tabasco donde obtuvo, gracia a una 

importante recomendaci6n de su primo, Jos~ Domirigo Ramirez Ga

rrido, su pl'imer puesto pCtblico en el gobierno de Francisco J. M~ 

gica, quien no J.o acepttlba completamente por ser hijo de un ex

hacendado conservador. Sin embargu, Ga.rrido p~onto se eanó s11 re 

conocimiento al demostrarle sus grandes habilidades politicas y 

sus profundas convicciones revolucionarias. 

A nivel nacional, las tropas carrancistns lograron finalmcn~c 

el triunfo. Había pues que convocar a elecciqnes y en Tabasco se 

formaron dos partidos: el azGl, constituido por los revoluciona

rios de los Rios y el rojo, formado por los de la Chontalpa ''··. 

dos fuerzas lucharon por obtener el poder; la qüe representaba los 

intereses del partido liberal constitucionalista ('los azules') 

y la del ~artido radical tabasquefio ()los rojos') la primera con 

·---------~ ... ·-------
( 16) Tarace na, Alfonso;, !li::;toria de: LJ. Revolución en Taha seo~ t-15_ 

xico, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1981; 

p.p. 381-385 
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22. ' 

Luis Felipe Domínguez a la cabeza, representab~ a los maderis

tas que se agrup~ron en los clubes liberales en los primeros años 
de la Revoluci6n. Mientras que la de los rojos, con Carlos Green 

en su direcci6n, integr~ria a los revolucionarios m5s acordca con 

su tiempo, aglutinando --como decían ellos-- a los tl"abajadores 

del campo y de la ciudad, es decir, al proletariado tabasqueño" 
( 17) • 

La lucha entre ambos partidos fue mucho máo allá de la nim-
ple contienda eJ.ecto'ral y adquh1 iÓ mat:i.ces cadñ vez m5.s violr!ntos. 

Asi, en medio de ese clim~ ~~ franca hostilidad, se celebrare~ 
.. t ' , . , 

·1as elecciones de las cuales resulto vencedor don Carlos Green, 

candidato de}. p3.r_tido r'o:jo quien, dicho sea de .paso, era el pr~ 
t t d 1, ,. ,, 'd , 
·ec or• e OTnuG ~'Al'.'!'1 e• 

/'~ -: ... 

•' 

El 10 de ma;~~ de 1919 el gene~al Green tom6 posesi6n de nu 

cargo. Sin embargo, eJ partido opositor desconoci6 su triunfo y 
se volvi6 a entablar de nuevo ln lucha. Ante esta situaci6n el 

gobernador Green tuvo que tr•ansladtirse i'l la ciudad de México 

para defender la l~galidnd de su posi.ci6n ante/el presidente Ca

rranza. Entretanto, Garrido lo sustituy6 en calidad de gobernador 

interino, desde cuyo cargo se dio a la tarea de.co~trolar a ~o~ 

I''"''',''''~'"''" rebeldes, esto succdfa entre agosto de J.919 y enero de 1920. 

1 
1 
1 
1 

' 

Por estas mismas fechas, para ser exactos, el d1a 23 de nhril 

de 1920, el eeneraJ. 'be· la ::uerta promulgó su Plan de Agua Prie 

ta m~diante el cual se desconocía la presidencia de don Venustia 

no Carranza. Garrido fue uno de los primerbs lideres que ofrecic 

ron su adhesi6n al Plan y su apoyo a Obrcg6n con lo que se gan6 

la simpatia del que seria presidente para el periodo 20-24. 

------------···---
(17) Martincz Assad, Carl?s; op. cit.; p. 157 

.. 
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Poco ~iempo despu~s fue designado gobernador interino del 

estado de· Yucatán por el escaso lapso necesario para convocar a 

elecciones. En ese cargo permaneci6 menos de un ~fio y fue ente~ 

ces cuando entabl6 amistad con Felipe Carrillo Puerto, connotado 

ide6logo socialista del Sureste. D~ igual forma se relacion6 con 

Salvador Al varado, de quien obtuvo algunas de. las ideas que ha

bria de poner en pr&ctica ~n Tabasco una vez consolidado el po

der. 

Dos años mSs tarde, en 1922, fue electo BObernador de Tabas

co par~,el peripdo 1923-1926, comenzaba entonces la ~poca ga

rridista que duraria 11 afios. 

'.• 

En diciembr~_íqe 192 3, cuando aún no concluía su 'primer año 

de eobierno, G~~~ido tuvo que hacer frente a la r~beli6n que en~ 

cabezada por el ex presidente inte.rino, Adolfo de la Huerta, pre . 

tendía desconocer• la candidatura de Plutarco Elías Calles a ln 

presidencia de la RepGblica. Tabasco fue sitiado por los rebeldes 

y Garrido tuvo que salir del estado hasta que las tropas obre~o

nistas logr~ron sofocar el movimiento, enton~ks regres6 a tomar 

nuevamente las riendas de la Administraci6n. 

:·can~luido sú· períod~ constitucional,· en 1926 ,, fue , Sffstitü:i:do 

en el puesto, que no en el poder, por don Ausencia C. Cruz, Eran 

amigo suyo y fiel int6rprete de su ideario; ~' en 1931 volvi6 a 

·oc~par la primer magistratura de Tabasco hasta 1934. Durante 

este segundo período gubernativo Garrido pudo consolidar su po

der. 

Finalmente, en 1934, fue nombrado Secretario de Agricultura 

por el entonces Presidente L~zaro C~rdenaa. Empezaba yn el oca

so de su poder y er1 193~1, der>pu6s de una serie de dc:.r:lvenr\IF~ih:. 

con C5rdcnas Cqu~ lo considcrnbn c~llist~, como de hecho lo era) 

fue obligado a exiliarse eri Costa Rica de donde se dirigir!a a 

Los Angeles, California a internarse en un hospital donde habr1~ 

de morir, victima del c5ncer, ocho afies m5s tarde. 
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24. 

II.3. Situaci6n Socioecon6mi~a del Estado de Tabasco 

en la Epoca de Garrido. 

En 1915 Garrido regresó a Tabasco para ocupar su primor 

cargo pGblico, despuSs de hab~r concluido sus estudios de 

derecho en la ciudad de Campeche. Por aquel entonces el C.§_ 

tado contaba apenas con 200,000 habitantes* de loR cunles 

s8lo 14,000, es decir, el 7% residían eri la capital y e] 

resto se encontruba diaperso en el campo. Se trataba, pucA, 

de un estado predominantemente agricola donde la industria 

propiamente· dicha np o~istia y la Gnica manufartura que .. , , . . 

habia se reducia a las artasanias familiares; de ahí que 

la mayo~i~.de los habitantes viviera en un nivel de sub-

sistencia .> p 
·~ ... 

/ , 

"En 'Tabasco había muy pocas industrias ( ••• ) en 19 3f> 

exist1an tan·s61o 658 establecimientos que daban trabajo 

a 1,725 obreros; En su mayoria eran refinerias, compaR1as 

embotelladoras de bebidas refrescantes e imprentas. Taml1i~n 

se fabricaban zapntos,.cinturones y car~~ras con pieles de 

iguana y cocodrilo y puros y"cigarrillos con el' tabaco que 

'Se producía en el estado. Se fopJ'Ilaron pf;queñi:i@. co9pera~i: , 

vas para promover las industrias familiares y la producci6n 

de sombreros y cer5mica. Muy pocos de estos articulas se 

vendían fuera de la localidad donde se producían. El comer• , -
cio era muy limitado a causa del aislamiento de muchas ca 

' -
munidades en esta tierra donde los asentamientos estaban 

muy.separados entre sí" (18) 

~ Tómese en cuenta que la fase armada de la Revolución aún 

no ~erminaba y qiJc r=l saldo humano de ésta habría de rr.s~n 

tirse con mnyor fucrzu en un 0::;tado que como T;1hasco era 
.. , 

yn, desde antes, un estado pcq11eño y poco habitado. 

(18) Kirshner, Allan M.; Op, cit.;' p.p. 33-34 

, 
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Para 1930, es decir, 15 años después del regreso de Ga

rrido a la entidad, las cifras de poblaci6n no parecian 

hahor variado sustancialmente: el censo de 1930 report6 

15,035 habitantes par~ la capital y 225,000 en todo el es~ 

tado, lo que nos lleva a concluir que la distribuci6n de 

la poblací6n se3uia siendo eminentemente rural. (19) 

Ese mismo nRo se rc~liz6 el primer censo agrl~ola-eann

dero y las cifras resultantes manifestaro11 la existencia en 

T~baaco de 500,056 hect&rcas de labor rle las cuales se ex

plg!aban 3~6;939 y eran"cultivadas s6lo 71,873 y cosechadan 

61,785. Al cultivo del plátano roat&n se dedicaban 9,567 
. , . . 
hectareas. y,aJ. del ,cacao 8, 75 5. llay que co.nsiderar que Lis 

plantacioneÉ'"·\.apott¿¡b¿rn el S0°ó del valor anual de la pro-
. ..¡.' 

ducci6n esta~al (20).Lo~ datos citados pueden carecer de 

sentido si se consideran aisladamente, pero si tomamos en 

cuenta que el estado posee una superficie de 25,337 k1n 2 (21) 

(19) Vid. Ruíz, Joaquín; La_E:_~volu~ión _en Tabasco;· México, 

Ed. Guarania, 1934; y, P~rez H., Arnulf6/ Tomas Garrido·C. 

Ref~E.~0.~or Social; México, Ed. Galache, 1975. 

:': Se considera plantación a los cultivos de cic.lo J,argo, eP 

~écir; ~ a~u511os qu¿ ~o requieren el proceso de siembra pe 

ri6dica, como el cac~o, el caf~, el coco y el pl~tano. 

(20) Vid. Martinez Assad, Carlos; op. cit.; p. 96 

(21) El dato es aproximado pu~s aun las versiones oficiales 

vurían mucho. "Autores diversos han dado cifras distintun de 

la extensi6n de Tabasco 4que, a manera de ej~mplo, consi~no: 

/mtonio García Cubas sefiu.la 30, n 80 bn
2 ; Alberto Corricil 3CJ. 000; 

Christen 27,000; Schulz 26,100 6 ~3,900; Guti~rrez Eskilds0n 

25,537; y .t\guilc1·<1 Martín~z 23,!306, .• Sin embargo, cálculo::'. 

hechor; por Garcj.1 Cuh.-w arroj.111 una 0.Xtcnsión de 3~, <J 35 l<H? 

auífqt}e el eohicrno 'del Lic. De la Flor dio como nup~rfici~ 

25,300" Vid. Campos, Julieta y González Pedrero, Enrique; 

op. cit. 
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lo cual transformado a hectSreas nos d~ un total de 2,553,700 

eso supone que la quinta parte del territorio se considerahl de 

labo~ y que de esa quinta parte~ s6lo el 3% se destinaba al 

cultivo del pl5tano y del cacao. Ello nos da una idea bastan 

te clara de la redituabilidad de los cultivos perennes, ya 

que· con ese único 3% cultivado se obtenía el 50% del valor 

anual de la producci6n estatal. 

Así, oicmdo el pltttcrno un cultivo rrnrnarncntc productivo 

y fílcilmentc comcrcializable, la economía estatal se centr6 

dasi exclusivilmcnte ep s~ producci6n, y con10 es de suponer, 
"', - . . 

muy.pronto se dejaron sentir las dificultades que una eco-

nomía monopro.cluctora trae consigo: las comp.aííías norteumer.~ 
, 

canas, entre>l~s qµe,destacaban la Unjted rruit Company, la 
;.·· 

Southern Ban¿Ú:ia CoPporation y la Standard f'rui t and Steam-
.... ,' 

ship, acaparaban la producci6n y fijaban los precios a su 
1 

antojo. 

"Después de la.s irreeulares altas y bajas de principios 

de sigio, entre 1922 y 1926 --durante el p¡rimer gohierno . ' 

constituc.lonal de Tornás Garrido-- pasa po~ un momento muy 

importante al lograrse estandarizar la producci6n ( ... ) 

Despu6s de la calda del monto de. producci6n en el afio de 

1921,~debido qui~Ss a los f~~ore~ d~ los :i~~c~sfoni~~~s por 

el cambio dél gobierno local y Federal, logr6 resarcirse al 

afio siguiente y alcanzar su m5xima producci6n en 1929 ya 

durante el gobierno del incondicional Ausencia C. Cruz, qiw 

en realidad no fue sino un administrador aprobado constitu 

cionalmente de los intereses de Garrido, de quien fue fiel 

y probo amigo. Cuando el lider del Sureste retoma de nuevo 

y en forma personal las riendas del poder político en la 

·entidad (1931-1935) la producci6n Ge mantiene estable'' (22) 

(22) Hartíncz Assad, Carlos; op. cit.; p. 98. · 
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27. 

"En la producción de 1 plátano roatán, Tabas.co llevó la 

delantera en esos años registrándose como el estado de más 

alta productividad. El 1930 de los 189,664,513 kg. que 

producla el país, correspondían a Tabasco 68,581,920 kg. y 

de 5,635,450 pesos que entraban al país por ese concepto, 

el estado garridista apor•taba 1,188,891'' (23) 

Es cierto q uc~ cluPantc.; la. época de Gat•rido e 1 cultivo de 1 

plátano constituyó el p'.ilur biísico de 1.-1 E!conomí.n tilh,1;,<p1:::_ 
- b. ~ . '\... . . . na, pero tam ien C!S c:t.c:to que ce 1nc1eron rwr1os e 8 fuP-ri~on 

po~,diversificar las· actividades agropecuarias. Se incenti 

v6 la producci6n cacaotera de tal forma que ya para 1930 

la ent·:i:d~d "?·e upaba pl primer lugar en este ramo; se procu

ró la divertif.ica;.~ion de la actividad pecua'.r-iü con la in-
·~!· 

troducci6n~d¿l 3a~ado ccb6 a la regi6n, cuya explotaci6n 

representa, en la actualidad, una d¿ las principales fu~n

tes de ingresos del estado. 

Se trataba pues de un pequeflo estado, ?º" pobla6i6n es

casa y dispersa, dedicado eminentemente a /la producción 

agricola. Sin embargo, cabe subrayar que, como dice Gonz5 

lez Calzada, en ese entonces quien carecía de t~abajo eril 

, . ..;,.,. ..,.,, pol;"que no gustaba de é 1 y, por t:nde, quien no comía era 
'·'.,;y .. ct'"•:" .. ,···~,·'>'> - ,,:;;.,.., ... ~,._.,,· .. ,.,1

, •• _,_·.- ,,· ••• ,¡I ,' • '"~. : • .v ··< ~-'-:_:~ .-,~- ,, .-.,.. : ·' . . :, .. , ' " ·: -.·,¡• '.. ..:,."·~·:::.;~ •· ·,ft .. },,,.,-,,/ 

porque no queria~ La d1str1buc1on de la riqueza no era, n1 

con mucho, lo suficientemente ieu~litaria pero lo que si es 

un hecho es que todos los habitantes de Tabasco tenfan acc~ 

so al trabajo --·que por· lo dem5s era bien remunerado--

y, consecuentemente, al acceso a los bienes·b~sicos. 

"Entre 1930 y J.936 cuando ( ., .> el desastre financiero 

( 2 3) I b i:d ; p. J. O G 

'· 
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entrafiaba 'una devaluaci6n del 50% en el pa1s, y el hambre 

aparecía en forma aguda en el campo mexicano, ei estado de 
Tabasco alcanzó el punto mfíximo en la producción ele plátimo 

con siete millones de racimos cosechados, que hac!an un to

tal de aproximadamente 1,500 toneladas; cinco millones de ra 

cimas fueron exportados a Estados Unidos y dos millones 

quedaron para el.consumo interno en el pa1s. 

"Durante esos -· ílflOS l1n c.,..,í.. t icoo, A 
'I'abasco parcc1n suntrt1er 

se a la dinSmica de la.cat~strofe que ensombrcc1ü al pa!s. 

Los rendimientos mehsúales eran bastante considerables. Se 

cosechaba el producto en cortes quincenales y la producci6n 

más alta- ;~-daba en el verano cuando alcail~aba .casi el do-
" ,; . ,· 

ble de lo Óy_t-'en iélo 'en otr1 os meses. En mayo, junio y julio 

lleg~ba a~¿¿stcnerse una producci6n superior a los 300 mil 

racimos; eran las mej or•es épocas." ( 2 4) 

/ 

(24) Ibid; p.p. 110-111 

' 



• 
1 
1 
1 
1 
·-· 
1 
'. 

1 ... · ... 

1 
1··_·< 
.. ·.>. ~ 

1-.·. 

I·- . 
ci!i:- --

.1 

29. 

II,4 Características de Garri<lo: El Perfil del Ser Humano. 
II.4.1. Características físicas.· 

."El 20 de septiembre de 1890 nació, en el seno de una familia 
de :terratenientes, en la finca 'Punta Gorda' Playas de Cataznjá, 
en los limites de Tabasco y Chiapas un nifio que habrfa de convcr 

tirse e1Y una de las personalidades m5s contr>overtidas de Tabas

co: Tomás Garrido Canabal. Dictador arbitrario para unos, líder 

indiscutible para otros, Garrido llen6 con su vigorosa personal! 

dad m~s de una d~cada de la vida p6litic~ tabasquefia. Con la pcr~ 
pectiva que nos d¿¡ la hiGtoria, (.,.) t1parccc corno un político 

h&bil; audaz y decidido, con todos loa errores que pueden objc-
. , .. , ,, . . . . 

iSrsele a un hombre de acci6n y con ta~tas virtudes como pued~ 

tener un convei:cip_o de sus porpios ideales. Ni más ni menos" ( '2 S) 
, ,,. 

/' ( ., 

FÍsicamente,~~?1~ Tomás poseía características que hacían de 
..... ' 

1 
~ .. -... -~ . 

-
:ri'.ísi:'.'.~ '<:,:~~··~.:' 

~luna _persona agradable a la vista, m5s aGn, yo diría que llam~ 

ti va: " •.. alto, alt1simo; de piel blanca tostada por el sol del 

tr6pico; ojos claros, modales suaves, reposados; dentadura blahca, 

recia; labios carnosos que ofrece'n siempre una sonrisa irónica" 

(26) "··. era un hombre fuerte, de maciza comp~exión. Peinaba ha 

cia atr5s. La frente despejada y hermosa. La n~r1z un poco agui

lefia (,.,)usaba un bigote( •.. ) tenía flruesos y carnosos labjos. 

Pror0rcionadas aunque un poco grandes las orejas. La ceja poblada 

1'0: ng, .i;tipiqa~ .. ~ .. L.a ~entadura muy. blanca, los dientes grandes 

l. 
1 
1 
1· 
1 
I· 

( .... j.· i~~ ~j;s· 'de
0 

~ol~r leonad~ ~· in·tensarne~t~ ie~nad~~:-. s·e-'clitf~~ ,. 
~~~- q~c ~~nre!a con los ojos. Tenia t .. ,) una sing~lar mirada de &

.~;1íj:;t"~ que sólo cambiaba al tenor de aquélla su _peculiar sonrisa, 

- anc-ha, profundamente humana ( ••• ) Era blanco sin. ser son:oosado. 

'i'.,.::15'..a las manos llenas y perpetuamente en ademán abierto" ( 2 7) 

c::··s' Campos, Julieta y Gonz.filcz Pcrlrcro, Enrique; op. cit.; p. 1.39 

(2()) Reci.nos, Luis rclipe,; "Cómo VÍVC! y cómo piensa T.om5s Garrido 

Canabal" en !fo:t_, febrero-marzo de 1937. 

(21) Dromundo, Baltasar; op. cit.; p. 35 
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A primera vista, Garrido irradiaba energía y fortaleza, y esa 

imagen qued~ba plenamente confirmada, al conocer el car&cter del 
personaje y profundizar en su modo de actuar. EPa, cor.10 todos 

los tabasquefios habituados a luchar cotidianamente contra las 

fuerzas de la naturaleza, un hombre duro e independiente, difícil 

de doblegar, pero noble de sentimientos. 

El licenciado Gonz5lez Pedrero hn hecho una caracterizdci6n 

.de los tabasquefios a la cual se ajustn perfectamente (aunque el.~ 

v~dos .los rasgos a ~u mSxima expresi6n) la personalidad de Gurri 
. ·• ~ . . .. 

do. "El hombre de Tabasco --dice Gon.z.ález Pedrero-- es la sínte 

nis de (los cuatro elementos), A veces, sin embarr~o, alguno.1pre-, . 
valece: si es la tj-erra,.,e'~ arrai¿;o domina el c:.ar:á.cter.y el ta-

basqueño no puede~ ~/~ir• ,sin la 1~atria chica. Y. a.un cuando esté 

iejos sigue en Ta~a~co, pensando en la tierra, hablando,comiendo 

·y viviendo como si no hubiera salido de (ahi). El agua marca 

la transparencia de los hombres d~ este rumbo. Imposible el dis! 

mulo. Piensan clúro·, hablan claro. El agua le da al tabasqueño r:a1 

franqueza, brusca en apariencia, afectuosa y aut&ntica en verdad. 
1 

El fuego que tiene signo positivo si sirv? para: impulsar empre-

sas, proyectos, obras de creaci6n, aventuras del espiritu. Y que 

estorba si se vuelve est~ril terquedad, apasionamiento irracional, 

fntb1crancia para las opinione!:r' cr las ideas da 'los ,demás,. El; 
. . 

aire es el signo del vuelo v rige (su) sensibilidad tan generosa 

en la e.xpr.esión poética" <2 3) 

As1 era Garrido: franco, apasionado, terco, intolerante, re

ciio, inconmovible, leal, tenaz, frio, rencoroso, incr6dulo, vio

lento, vc11gdtivo, desconfiado, altanero. O al menos, así es como 

lo pintan quienes han escrito sobre 61. Un intimo amigo suyo di-

(2 ·a) Campos, Julie ta y Gonzá le z Pedrero, Enrique; op. cit. ; p. lti 
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ce que era "obcecado en sus ideas, apasionado en cuanto interVE?

nla, profundamente convencido de su buena estrella. Grande en la 

amistad y peligrosamente grande en la enernistRd. Orgulloso de su 

lealtad hacia los amigos aunque le costara cualquier ·precio. En 

la misma medida e~a exigente y {re~endo: aceptaba olvidar y a 

veces perdonaba --por sefiorio-- los agravios del enemigo, pero 

nunca olvidaba la deslealtad. En esto era 0quitativo: daba exac 

tamentc lo mismo que esp::!raba: lealtad 11 ( 2 9) 

Traba~ijba intendamente .. Se
0

levon~aba de madrugadQ y no se iba 

a la cama sino hasta muy entrada la noche, Tenia un Amor muy es

pecial por las ia~ores del,campo de modo que destinaba gran parte 
. 

de eu tiempo a ellá..';,,y o::asionalemente se le encontraba en un si 
. -~ }'" 

tio cerrado. ~ . " ; .... •' 

No fumaba, no bebía y no· jugaba. Luch6 tenazmente por erra di 

·Car del, pueblo tabasqueño esos vicios. "Garrido Canabal se daba 

cuenta de que los campesinos debían estar vinculados a una hacien 

da productiva para lograr un pleno rendimiento .. 1un campesino bajo 

la influencia del alcohol o luchando por obtener un lugar en el 

cielo a su muerte, no pcdria nunca producir en la medida de su 

capa(!idad ( .• . ) En su determinación por aumentar la eficiencia 

( ... ) luchó por e.liminar los vf6:i.os deF alcohol :,y.: la ,.r~ligi~,n. ". 
(3 o) 

(?~1) Dromundo, B.:-lltusilr; op. cit.; p.p. 35-36 

(30) Kirshner, Allan M.; op. cit.; p. 11 

.. 
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II.4.2. Modo de pensar. 

Durante su estancia en Yucat&n, Garrido estuvo en contacto 

estrecho con el pensamiento socialista de relipe Carrillo Puer

to y de Salvador Alvarado. La influencia que de ellos se derivó 

fue ciertam~nte definitiva; no obatante, no puede decirse en mo

do alguno que su ideología hubiese sido socialista. 

En realidad, Garrido conocia muy cscuctnmcnte las teorias ao 

cialist~s de Mnrx, Enflela y Lcnin* (ni siquiera conocia a profun 

~idad la~ 1 de los pocialistes .~ucate?os). El hecho de que se le 

)1aya juzg¿do socialista se debe en gran medida a una confusi6n 

sem&ntica auspiciada por 61 mismo y debido a su desconocimiento 
en la materia. , ~ !' ., ., 

if 
"~ .. 

~ .. ; ...... ' 

Marx y Engels suponían que la sociedad va dividi&ndose en dos 

grandes clases que Se oponen radicalmente: los bu~gueses y los 

proletarios y que el e~fucrzo de los comuniGtas debía destinar~e 

a destruir a los de la clase opresora, explotadora: la burgues1a. 

/ 1 Siendo as1, Lenin opinaba que l~ liberaci6n de la clase opr! 

mida requiere de una revoluci6n violenta que destruya el aparato 

r~:t,,~n::;:';,t,· e;. 'del ,poder es:tatal ya que , 11,'E l Esta.do. e.s" .un. ÓrganQ <le.: qo,m;~~~fl<J~.ón de 

clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la crea-

1. ci6n del 'orden' que leealiza y afianza esta ºEresi6n, amorti-

guando los choques entre las clases 11 (3 1) 

1 
1 
1 
1 

Garrido desconocia esto, m~s a~n,.si lo hubiera conocido, j~ 

m~s lo hubiera aceptado y mucho menos llevado a la pr5ctica, 
.. j b 1 b 1 ,,. d 1 ,. .. porque supon1a su <e er, e uscar a proteccion e reg1men. 

~-: ~nrPido llamó él 1mn de BU!'.: h i j or- con el nohre Le nin. 

C:n> Lcnin, V. I.; El Er;L:¡do y 1<1 f~evrdución; Méx:i.co, Grijalbo, . ~ 

Col. Setenta, No. 129, 1973; p. lb 
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Pero sigo COf!. Lenin: ''El Estado - .. decía-- (es una) fuerza que 

brota de la sociedad, pero que se sitúa por encima de ella y que 

se divorcia cada vez más de ella. ¿En qué consiste, fundamental

mente esta fuerza?. En destacamentos ~speciales de hombres arma

dos que tienen a su disposici5n c&rceles y otros elementos ( •.. ) 

el ej6rcito·permanente y la policia son los instrumentos princi

pales de la fuer>za del poder estatal" ( 32) 

Y de qu~, si no, se vali6 Garrido para someter a la disiden

cia; qu6 eran los. Camisas Boj~s y las Ligas de Resistencia, sino 
·• I 

~j~rcitos permanentes. Durante su ~poca, la represi6n alcanz6 

niveles nunca <lpt~s vistos. 
; ,,. 

/" "' ., I 

i" 
Voy ahora, p~l;'~- completar el cuadro, a analizar brevemente el 

manifiesto comunista, donde Marx y Engels postulaban que "el 

objetivo inmediato de los comunistas es ( ... ): (la) constituci6n 

de los proletarios en dlase, derrocamiento de la dominaci6n bu~

guesa, conquista del poder pol5.tico por el proletariado" (33). Y 

siguen: " .•. los comunistas pue-:den resumir su t~pr~.a en esta fÓr 

mula única: abolición de la propiedad pr:i.vada'1 
· • 

Nad~l .más .alejado (:l~J interés de Garrido que destruir la pro

piedad pr•ivada, bas~a a~aii~~I': su···actua8:tón·(bosaqúe·:riaré 

los capitulos subsecuentes) para darse cuenta de que su tendencia 

fue siempre protegerla. 

Finalmente, y regresnndo nuevamente a Lenin,. "el derrocamicn 

to de la burguesia s6lo puede realizarse mediante la transforrna

ci6n del proletariado en clase dominante> capaz de aplastar la 

resistencia inevitable y desesperada de la burguesía y de orgnni 

{ 3:~> Ibid; p. 18 

( ~3) Marx, Carlos y Eneels, federico~ M,1nificsto del Partido Cornu-

nista y otros escritos politices; M&xico, Ed. Grijalbo, Col. 70, 

No. 63, 1969; p. 39 

• 
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zar para el n~evo r¡gimen econ6mico a todas las masas traba 

jadoras explotadas" ( 34). Es decit~, en palabras de Marx, "e.!! 

tre la sociedad capitalista y la sociectad comunista( ... ) m~ 

dia el pet'Íodo de la tr'élnsfor>mación revolucionario de la pr;i; 

mera en la segunda. A este periodo corresponde tambi~n un pe-· 

riodo politice de transici6n cuyo estado no puede ser otro 

que la dictadura del pr·oletariado'' ( 35) 

Í\GÍ pues, en el sentido marxis-J;a estPicto, ser socialista 

sieninifica puGnar por la.dcsaparici6n del estado burgu6s 

y, por ende, ·de la propiedad privada para arribar, en pri

mera instancia, a l~ dictadura del proletariado. 
'·· 

En este c9i~;~ext6;, Garrido no podría, n1 remotamente, ser 

calificado d~'·marxista pues, si a:l go protegió fue precisa

mente el desarrollo de ~a burgues1a y de la propiedad priv! 

da, para lo cual se erigi6 ~1 mismo en el finico e incuestiona 

ble líder. 

Queda sentado pues, que no se trataba cl¿ un socialista·y qu~ 1 la raz6n por la cual se le calificaba asi fue la gran confu-

"'~"'··c,·•'~·"'""'······''··" ;:;¿,g~gp.~ .. ;que al_ :t:'e .. ?p.ecto reinaba: "en el cerehro de Ga:rr.ido se i' ""•"·" h·". albergaba una c~nfus ió~ ideoió!líéa Y .• )) Ama· 11' ·Revolución;. 

enarbola a veces la bandera del rocionaJism9, a veces la del 1 socialismo; pero la Revoluci6n es ~l, el racionalismo sus i-

deas· y el socialismo su estrategia. Se guía más Garrido, en m~ 

1 teria ideol6gica ~or lo que oye decir, que bas~ndose en teo

rías socialistas" C.36) 

1 
1 
1 

C 3 4) Len in , V • I • ; op • e i t • ; p • 3 ~l 

( 35) Ibid; p. 112 

(36} G~nzáh:7, Calza::lo:, 11anuel; Tornfü:; Garrido (al dere<~ho y al 

rev~s); M~xico, Publicaciones y Ediciones Especiales A. EH P.; 

1940; p. 42 
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Pero si bien es cierto que muchos lo c6nsideraban so

cialista, tambifin es cierto q~e otros tantos lo acusaban 

de fascista; y, si lo primero es falso, el análisis metí 

culoso <le lo segundo parece indicar que no lo es tanto. 

Aunque no hay pruebas de que Garrido hubiera tenido relación 

alguna con las ideas de flitler o de Mussolini, pese a que 

cronolÓ8icamente hayan coinc'idido, los rasgos de aquellas 

dictaduras· fase is tas coi ne i<lc n asombrosamente con e 1 r;a

rridismo. En este sentido, me remito a la caractcrizaci6n 

que Maurice Duverncr ha hecho pobre las dictaduras faacis 
.• 

tas p~ra, sobre esa base¡ poder. renliz~r un an&lisis com-

parativo. 

, . 
"a)Signifita,piéin-: sócial del fascismo. 

•,... ... . 
! ~ , : . ·... ~ _, 

"Iº. ·El car~t(!ter conservador:- La d:tnámica fundamental 

del fascismo es conservadora (., .) El descontinto de las 

clases medias y del campesinado~ frente a una situaci6n 
econ6mica.o politica para ellos inquietante; ~s lo que les 

l~ga al salvador (hombre fuerte) y provoca.~l advenimien

to del fascismo" ( 3 7) 

El g<lrridismo se dio justamente en el momento en·nue a 

cababa de terminar el per1odo armado de la Rcvoluci6n Mexi 

.cana y el pals entero se hallaba apenas comenzDndo el pe~ 

r!odo de estabilizaci6n po11tica y econ6mica, arn~n de que, 

en el interior del propio estado, los revolucionarios se 

encontraban escindidos en dos facciones.hecho ~ste, que 

provocaba serias inquietudes en la poblaci6n. (Cfr. capi

tulo sobre antecedente~ históricos). 

11 2º. El capSct~r' innov;1dor. - r.1 fiu:cimn0 se esfuerza en --------------·-··--·-

(37) Duverger, Maurice; InstitucionC's Políticos y Derecho 

Constitucional ; España, Ariel Ediciones, Col. Demos, 1970; 

p. 514 
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adquirir un car&cter innovador, incluso revolucionario, 
para disimular su car~cter fundamentalmente conservador. 

( .•. )El llamamiento a los obreros ( ... )y la utilizaci6n 

de t~rminos socialistas son, hasta cierto punto, eficaces. 

Una parte de la clase obrera( ... ) se une, al menos al 

pr{ncipio, al fafcismo; a menudo forma los cuadros de las 

milic~as (, .. ) Pese a todo, el fnscismo BUarda unn preoc~ 
.... 1 l' . . ] '}' 1 .... pacJ.on por as rea. izaciotH:s soc1.::t .. cs; y uti iza a mint_~ 

ca sindicalista. Pero sus r~formns no dejan de ser patcrn~ 

listas, y los.sindicatos·sirv~n para encuadrar a los obre 
... , ~ . . 

ros y vigilarlos, m&s que pari permitirles hacer valer sus 

reivindicaciones. 
' .. 
,,, ,"' , /' i,! ., , . 

"Todo esto::.,·cs solumente un disfraz y no da al fascismo 
"' '•: .: 

caracter realmente innovador. Tiend~ a mantener el or-un 
den capitalista, pero transform~ndolo, no en un aentido 

social --en el que sus reformas Gon timidas e ilusorias 

sino en un sentido económico" (38) 

/ 
El an~lisis de Duvergcr se centra en 16s dos regimcncs 

fascistas prototipos, el italiano y el alem~n, sin embar 
,,,, ',. go, la descripción antes 'trrJhscri ta se aj·usta, en .todos: · 

'. 

sus puntos, al garridismo. En primer lugar, Garrido llam6 

a los obreros a que se unieran al movimiento reformista 

que pretendía implementar y, una vez orga~izados en Ligas 

de Resistencia, fueron ellos una de las fu~rzas princi
pales de que se vali6 el líder (Cfr. capitulo sobre Ligas 

de Resistencia). Los sindicatos, si es que asi puede lla

m~rselcs, contribuyeron , en efecto, m&s al encuadramien

to y vigilancia de los obreros, que a la bGsqueda de las 

( 30) Ibid; p.p. 515-516 
... 

'. ,, 
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justas reivindicaciones. 

La terminologia utilizada fue, tambi~n, un intrumento 

muy eficaz para la consecucti$n .de los fines propuestos p~ 

ro, como ya he éxplicado, aún cuando·se afirmaba socialis 

ta era m5s bien una rara mescolanza de t~~minos, creados. 

por el propio Garrido,(Cfr. capitulo sobre educaci6n) 

Respecto a las r~formas patcrnnliatns, si hemos de ju~ 

gar por lo q~e narran sus bi6grafos, tanto panegiristas 

co~6 detracitores, no.p6demos ~cnos que aceptar que su acti 

tud en r·~a~idad lo era CCfr, capítulos sobre campañas anti 

alcohólic·a, ~·j1ntir~eligiosa, feminista y .. edU~ativa) 
/' 1/ ., , .. . 

.. ~ .. 

Me par~~~~oportuno, en este sentido, transcribir una 

descripción de Ga.rr•ido que lo delinca con claridad: "Ga

rrido --dice su bi~grafo-- conversaba en todas partes. Ya 

1 he· dicho que se detenía en el camin6 con la gente m5s hu~ 

milde. Alli preguntaba a un hombre por qu~ andaba descaiso 
I 

1 y le daba zapatos adem&s de trabajo. All5 investigaba a 

Dtro ~&s ~ quien ten1a a pruebá. Esto hizo éu gran popu-

.,,, ' , ;;: ""' ' ~:: ~:~: . l~s 8 ~n :~:., :t~~: b ~o b~:: :~: ~~e:~::!: e::~~e u:ont ra 

las salidas de madre de los rios, o trabajaba de sol a sol 1 h astu acelerar' la fecundidad de los pantarios en favor de 

las cosechas. Se preocupaba por combatir las endemias palQ 1 dicas como Gi su. principal orgullo radicara en ser el 

capit5n de la lucha contra el mosco, o se empefiaba en vJ-

1 ei1ar la campaña contra. la endemia de los microbios in ... 

testinales ( ... ) bajo su fuerte mano, los servicios m60i 

1 
cos de salubridad y del estado marchaban con la disciplina 

militar que impuso en todor1 sus act-or;. Vi~ilaba el crr.!ci

mi8nto del reatan (~15tano) como si se tratara de un hijo, 

1 
1 
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y celebraba con fiestas de desbordante aleg~Ía pagdna la 

presencia de los millones de·racimos con que se cubría 

la tierra en las cosechas y que abarrotaban loo barcos 

plataneros mientras el pueblo, desde el embarcndero, va

ciaba su regocijo en zapateos y canciones. Y más allá de 

sus fronteras atisbaba al cbamusco hasta donde su coraje, 

su fuerza, su instinto de ranchero y de agricultor, le a

yudaban ·a preverlo. 

"Era comí.m .encontrarlo rodeado de a~ricul tores con la 
""' , 

mirada atenta a la cosecha del cacao ... 

'·· 
"Andaba enyuelto én unu. sonrisa ( .•. ) .entusiasta por 

su trélba.jo, !~:::fa orilla de los rl.os, mi.?.ti(Jo eni la floresta 

o curiosiand~ ·'por la selva. Ten.ía JnÚltiples conocimientos 

sobre las caracteri:ticas y costumbres de los m~s di~~roos 

animales t abasq ueflos ( .•• ) Iba . cayendo e 1 día ( •.. ) mien

tra~ ~1 conversaba con su pueblo, sugería o dictaminaba 

remedio a sus problemas( ..• ) Aventuro suppner que para 

los tabasqueño~ no era p;~ocupac:i.Ón· alguna' juzgar los ac

tos de Garrido, su legitimidad o sus fines, su bondad o 

··• su.:al:cancc negativo, simplemente lo apoyaban. Valga· la: fr~··/ 

se: ~ipnotizados por el po~cr. Se sentían fuertes cerca de 

¡1, habia logrado contagiarles su fuerza, la confianza en 

sí mismos"(39) 

As! era Garrido, lqui~n m&s paternalista? 

Fero sigo con la caracterizaci6n de Duverger: 

"b) Las instituciones del faBcismo. 

(39) ~romundo, Baltasar; op. cit.; p.p. 74-76 

.. 
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"Iº, ~a organización del partido único.-Esencialrnente 

los fascismos se apoyan en un partido-milicia único fuerte 

mente organizado( ••• ) el partido milicia se organiza en 

un principio bajo la forma de milicia privada, ( ..• )Sus 

miembros quedan organizados miJitarmente, sujetos a la 

disqiplina y entrenamiento propio de los soldados, vistie~ 

do uniformes e insignias, Aptos para desfilar marcando 01 

pano, precedidos por bu.nd.J.s y bunderar;, dispuestos a lu::hn.r 

contra el cJ.dvcrsurio por medio de las arma.s y del combatC' 

físico. Pero, salvo excepciones, no (.;stfin en pcrrnoncnte 1110 
l'1· ,;¿ • • ,, 'J . •t •• ,. ,... ,, • vi J.zae l.on n 1 son manten :tc os p0!1 . a or~an iza e ion. c,us oo ·.1: 

gariones ~e reducen a reuniones y eiercicios muy frccuen-
, . -

tes ( .. :> ~l ca~fiéter militar de. los par-ti.dos fascistas ~ 
,.r .{,! I lt •· • 

parece asi ~n su misma estructura. ~escansar sobre grupos 
! .. ; 

de base m~i· reducidos, que se a~rupan de modo piramidal, 

para formar unid.'ldes cada vez mayores ... " (4Q) 

.En Tabasco, si bien es cierto que n instancias de Gilrri 

do no se orr;a.nizó n in'gún partido po lí t ir~o \mico q uc re spon 
i -

diera a las cariacterísticas d~ los partidos fasc·l.stas:':, 

tambi&n es cierto que la estructuraci6n piramidal de la~ 

p:pganizaciones pl.>reras (Ligas (]e Resistencia) y de 1 13 loquc 

Juvenil (Camisas Rojas) responde ciertament~ a las ca~ac~ 

teristicas fascistas (Cfr. capítulos sobre Lig<ls de Rccis 

tencia y Camisas Rojas) 

"2° L ' ... t' L "' f ' • ....2__'2,~f_;an1zacJ.on corpora ~. - o~ regimenes a~c:i.s 

(110) Duverger, !1.; op. cit,; p.p. 516-517 

* La escisi6n postrevolucionaria no lo hubiera posibili 

tado, sin embargo, c~n 1921~ se hizo un intento por fusicn.1r 

e 1 Partido Socialista A01¿.1rio <lcl I r.trno y e 1 Purt ido Pad i 

cal Tabasqueño. 
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tas intentaron desarrollar .una organizaci6n· corporativa, 

consistente en agrupar las empresas de un mismo ramo en un 

organismo pGblico o semip~blico, que gozaba de facultades 

reglamentarias y disciplinarias sobre el conjunto ( •.• ) 

tanto la concentraci6n, como especialmente la organiza

ción de la producción y del mercado, eran favorecidas por 

las ernpresuG dominant(~f> ( ... ) otr>o efecto del sistema co~~ 

porativo fue la debilitación de loE> sindicatos obreron, al 

ser reducidos a lá {unción de un orr.;aniGJno oficial, que e::. 

cund:raba u. los u.salariad-os en el murco de 1aG corpor•acio-
., . 

nas. Las huelgas qucd~ron prohibidas, puesto que el siste 

ma organizapa la colaboración de clase r->" ( i11) 
' .. 
" .... 

,. f ,',,t 

En la epocd de Garrido el sost6n econ6mico de la eriti-
• !' • ': .. ' 

dad descansába fundamentalmente E!n las actividades ar;ro-

pecu~rias y, la industria propiamente dicha era aGn inci

piente, No obstante, el dictador se dio a lil tarea de org~ 

niiar la producci6n y para ello agrup6 a los productores 

por' rc:ima de activid~d, de modo qllf':! tanto la producción 
I 

com~ la comercializaci6n quedaron estrict~mcntc organiza-

das. El cooperativismo rindi6 magnificos efectos en la 
... epoca. 

. 

Poi'! lo que toca a las huelgas, cabe decir que si bien 

no se dio ninguna prohibición explícita., la :represión y~ 

por qu~ no decirlo, las buenas condiciones lnborales de 

los obrero~> disminuyeron, hnst<J. casi suprimir, L1. pre sen 

cia de huelgas en la 6poca * (Cf~. capitulo sobre labor 

económic.:i) 

------···----
Duvcrg,~r, M.; op. cit.; p.p. !Jlíl-~11g 

' Manuel Gonzálcz Calzada relata que en 1.1 época r,arri_ 

dista {11 afias) se presentaron exclusivamente 70 huelgas. 

Vid. T0más Garrido Cnnabal al Derecho y al Revés; op. cit.; 

P• 133. 

• :!' 
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41. . 

n 3", J;l d~aarrollo de la propall.~· Lo~1 regímenes fas 

cistas utilizaron la propaganda con una intensidad ignor~ 
da hasta aquel momento. fueron los primeros en transladar 

a la polftica los procedimientos de la moderna publicidad 

comercial( ... ) es~) perscguia hacer penetrar en los cer~ 

bros un conjunto de esquemas que arraigan fuertemente en 

la razón mediante la constante repetición ..• " (l.¡ 2) 

Garrido no cont~ba con los adelantos t6cnicos que le 

perm:i.t:ieran hacGr uso de. los medios masivos de comunica-

ci6ft1 per0, en su defecto, utiliz& .la escuela para difundir 

su mensaj~, tambi~n hay que recordar que el Gnico diario 

cuya circul~:éión era permitida en la entidad pe:r.tenccía al 

dictador. A ~.~·to hábr].a que añadir qui! cualq.uier. reunión 
·,~ -

social se u~iiizaba con fines propagandisticos. (Cfr. ca 

pltulo sobre educaci6n). 

11 4°. La dure7.a de __ ~~--~presión4 • ( •• ,) Las detenciones 

arbitrarias, las torturas, los en0~rcelam~entos adquirí~ 
ron un desar:rollo inaudito ..• " (43) / 

Pretender .hacer un símil d_e. la vio.lencia alemana contra 
los judlos, por ejemplo, con ia violcncia-ej~r¿i~~ 
Garrido es absolutamente absurdo; sin embargo, como se 

verá a lo largo de la tesis, el garridismo también optó 

por la violencia y la represión. 

Es claro, ahora que he repasndo punto por punto las ca 

racteristicas del fascismo alcm5n y del italianao, que e] 
,. . ·a· . l ,. ,. . regLmen garr1 ista se asemeJa rnuc10 mas a estos que al so 

cialismo. Lo realmente asombroso de todo esto es que seme 

-·-----
(112) Duvcrger, I-t.; óp. cit.; p. 519 

(4 3) Ibid; p. 520 
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jante régimen se hubiera podido sostener durante 11 nños, 

en un pequefio territorio que desconoc!a siatern&ticamente 

los mandatos del poder ejecutivo federal. 

Las razones p~eden ser diversas: el aislamiento geogr5 

fico de la entidad, los antecedentes hist6ricos, la persa 

nalidad de los tabasqueños, el hecho es que, en Tabasco 

se cr;tu.bleció durante un lap!~O ele"! 011c8 <'.1fioi;, una dict.viura 

d t . ,.. . t . 
e 1po Jl.lSCJ G ·a que, 

una naci6n qu9 acababa 

~ial'y que ~ugnaba po~ 

' .. 
.. 
·'./' 

~ ... ; 
... "·' 

,,,. 
., 

., 

par•adÜj ir.amQntc, entübil :i.nncrta en 

de sali~ de una g~an revoluci6n so 

lograr ·1a democracia. 

í 
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II.4.3, Apoyos políticos. 

Hacia 1920 las pugnas entre los distintos caudillos 

revolucionarios hablan alcanzado un nivel insostenible. En 

ese marco, el entonces gobernador de Sonora, Adolfo de la 

Hue~ta, apoyado por el general Alvaro Obreg6n, pretextando 

un atentado contra la soberania de su ~stado, proclam6 el 

Plan de Agua Frie ta, mediante el cual se desconocía al p11~:_ 

sidente Venustiano Carru.nzci. porque, se decía: "se ha consti 

tuido Jefe de un partido político y pcrsi¡~uiendo el tr•iunfo 
. . 

de ep,c~ purt io0·, ha bur.lado de una ma neru. sis temti tic a e 1 va 

to popular; ha suspendido, de hecho, las garantías indivi

duales; hri-.a~antado ~epetidas veces coritra ¡a soberanía de 

los estados y .. l}.;i. de:svirtuado radicu:lrne 1te· la -'organización 
)' 

poli t ica de ) .• { República" ( 4 lJ) 

En realidad,· las razones a las que obedecia la promulga 

ci6n del Plan eran'de lndole muy distinta; sin embargo, 

no es e~te el momento oportuno p~ra analizarlas. Sea como 
' 

fuere, el Plan promovia la rebeli6n contra/el gobierno e~ 

rrancista para que, una vez derrocado, se colocara un pr~ 

sidente provisional que convocarla, de manera inmediata, 

a ele.ccione s •. 

Tomás Garrido Ca.nabal fue uno de los prJm"..!ros líderes 

que ofrecieron su apoyo al Plan rebelde; Obreg6n, por su 

parte, le confiri6 amplios poderes en la regi6n Sureste y 
desde entonces se finc6 entre ambos una relaói6n ·que bien 

podría calificarse de amistosa. 

Así, cuando Obregón resultó electo para el período 20-2'i 

"·--------
( 4 t¡) Sánche z, Andrés ,y J..1 f ucnte, E;uniro; "Carranza y Obre

g0n en el Poder" en Historia de M~xico, Torno 9 ;· México, 

Salvat Editores, 1974; p. 156 
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el poder de Garrido quedó plenamente consolidado en la 

entidad y de allí eu adelante habría de moverse con entera 

libertad y gozando siempre del apoyo incondicional del d1-

visionario sonorcnse. La verdad es que Garrido actu6 en Ta 

basco sin ql:le jamás se le restringiera absolutame.ntc en na 

da. 

Fue as1 como transcurrieron aquellos cuatro aflos. tl ge 

· nernl Plutarco El1as C~lles sustituy6 a Obreíl6n en ln pre

sidencia y Auncncio C, Cr\}Z sucedió a Garrido en la ~ubcr..: 
. . 

natura pero ambos, Obr~g6n y Garrido, conservaban afin su 

po?er, aqu~l a nivel nacional y éste a nivel local. Lo 
, 

anterior no· q~iere decir que el general Calles ca~eciera de 
,, ,,, . . .,. ·.' 

poder; todo l~~pont~a~io: conforme transcurr1a el tiempo, 

su poder y sÚ'ascendencia iban en aumento. 

Pero su período constitucional est.:tba por concluir y "no 

habla en M6xico sino dos grandes fi8uraa: Calles y Obreg6n 

( •.. ) Obreg6n decidi6 retornar a la polític~ aprovechando 

el clima contrarrevolucionario con confli ct
1
os como el re

ligioso que habia en la RepGblica. 

"La ley impedía que uq presid~nte volviera a ocupar' la 

primera magistratura del país. Comenz6 ~~de~atirse la cues 

ti6n al respecto.(,.,) Los estudiantes se manifestaron con 

tra la reelecci6n (, .. )En cambio, los 6bregonistas decla

raron que el princlpio de no reelecci6n limitaba la libre 

voluntad del pueblo para escoger a un funcionririo que ya 

antes habJ'.a dado pruebas de su rcvoJ.ucionar•ismo, y que los 

prop6sitos de la verdadera Rcvoluci6n fueron las reform~s 

sociales introducidas en la Constituci6n de 1~17 y no el 

t ] ,. . d ]'. ] ] ,, ·1 aspcc·o meramente po.1t1co ~ .1m1t~r .a e .cccion pres1ca~ 
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cial a una sola vez" (45). 

Entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre de 1926, 

las C~maras de D~~utados y de Senadores aprobaron las re

formas a los arti~ulos 82 y 83 constitucionales de tal far . . ' -
ma que quedaba permitida una sola reelecci6n, siempre y 

cuando no fuera para el período inmediato. 

Obreg6n lanz6 su candidatura y tambi6n en esta ocasi6n 

Garrido prcst6 su ayuda trabajando incansablemente por lo 

gra~,la reele~ci6n del c~udillo. Asi, Obreg6n log~6 nuev; 

mente la presidencia y Garrido obtuvo para·sÍ la reelección 

en la guber~~tura de, su estado . 
.,. 

.·· F 
-~ ... 

/ ., 

Sin emba~gd, Obregón fue asesinado en 1928, antes de to 

mar posesi6n. Ante tal eventualidad, el l{dcr del Sureste 

consider6 que Calles era el legitimo representante de las 

instituciones y pese a que estaba por concluir su periodo 

presidencial, sigui6 consider&ndalo y apoy~ndolo como al 

líder• máximo de la Revolución. "Cuando uri :'grupo de indifjiY2_ 

dos obregonistas le propuso que tomaran las armas para ven 

.''é,'':.~:;'.:d; ::;. :-: gar. la. muerte del Presidente E~.ecto, contestó en· estos tér 

minos: 'ensangrentando ~ la Repúbli~a no fe devólveremos 

la vida al general Obreg6n. Nuestro deber e~ seguir su pr~ 

grama y fo.rtalecer la unidad en torno al ?·residente Calles, 

que es el legítimo rep1.,esentante de las instituciones" ( 1 ~ fi' 

Podría suponerse que el súbito cambio de Garrido con res 

pecto al Presidente Calles no fue m&s que un acto opórtu

nista para ganarse el aprecio del que ahora se erigiría co 

(~5) Ibid; p. l9G 

(46)-PérezH., Arnulf'o; op. cit.; p. 31 

.· 
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mo el lider m&ximo. En su momento, eso pudo o no ser verdad, 

pero posteriormente, la lealtad de Garrido quedó plenamente 

demostrada en reiteradas ocasiones; tanto fue asi que, a 

instancias suyas y con absoluto conocimiento de los incon

venientes, las fuerzas p~liticas tabasquefias se unieron al 

PNR y con ello, la autonomía que había guardado Tabasco con 

respecto al gobierno central, comenz6 n desvanecerse, han

ta desaparecer completamente a la lleBada ~e C5rdenas a la 

presidencia. 

-· 
·--~'Es claro pues, que 'sin el-apoyo político de Obregón y 

de Call~_s ,,. la labor de Garrido no hubiera podi1do r'eali

zarse, h~c~~ que qtteda plenamente confirmad.o s~ atendemos 
.. r' 

a la coinclr!.~hciá a'e la ruptura polí tic~ entre Crrrdenas y 

Calles y i'-¿(·"renuncia rJe Garrido al gabinete cardenista y 

su posterior exilio: ''En 19 34. el general Lázaro CiÍrdenas 

asume la p:res:idencia de la República, y seis meses más tar 

de, en junio de 1935, vendrá la ruptura que mf1s profunda

mente ha marcado la vida politica del pats, el nuevo prc-
'd 1 l 1 ~ i 11 1~ si ente rompe con e genera P utarco Llias Ca es. ~n 

este lapso de tiempo (sic) mismo en el que Garrido ocupa-

. rá la dirección de la Secretaría · d~ Agric11ltu¡-,4 comp.: 
'prenda del caliismoi, los Camisas Rojas conocer&n una fa 

se· diferente en sus formas de acción. La violencia que se 

les responsabilizaba de haber desarrollJdo en Tab~sco, asu 

mir~ un carScter diferente; la violencia contra el cura, 

contra el alcohol y en defensa de la escuela racionalista, 

ser& interpretada en el D.F. como una violencia anarqui

zante dirig.tda contra las instituciones" (1!7) 

-··------------------
(41) Martinez Assnd, Carlos; op. cit.; p. 219. 

' 
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II.5. Actuación Política. 
II.5.1. Organizaci6n politica de la sóciedad tabasquefin. 

II.5.1.1. Las ligas de resistencia. 

Durante la estancia de Garrido en Yucat~n y su consecucn 

te contacto con las ideas de los socialistas I'el:i.pe Carrillo 

Puerto y .~.:11 vador Al varado, aqué 1 comenzó a forrnar'se una J: 
<lea sobre la forrnl"t di: orr~érn1.zar ul prolet.-1r{nclo to111,1nc10 e

jemplo de las lir;a~ orgcmiza<las en Yuca.tftn. ~:l.~¡r,(111 lo 

rc~ficre el propio Carrill0 PueI'to: "La lig.:i es rn<Ís que un 

partído polít~co; es ~~s que un~ instituci6n educativa; es 

más que un.if}strurnento para gobernar. Es todo esto combina 
, . 

do. ( ... ) c·iei,:.tamen~ e': las 1 igas fueron orgct'n¡zac iones pro 

motoras de cc:>n-dÍenr::ia de clase, de ccn·i;iencia política en .. .. : .: 
el mas adecuado de los sentidos. Su 6xito, en parte, se de 

be a que partieron del nivel de conciencia posible --que 

era por cierto bajo, porque la misma formaci6n de las cla

ses era d6bil e incipiente-- y fueron incrementando ese ni' 

vel, hasta alcanzar manifestaciones muy considerables de 
f 

lucha de clases en los campos y en las ciudades ..• 

, ., ' 'Cada 11" {:_r·a ve.r1'f.1'c· ~· · · bl L '-' a. una vez por semana su asam, · .. e.iSI-~~~- .i:l~ : 

asamblea de la liga crintral se desarrolla los lunes por la 

noche; estas asambleas son conocidas con el nombre de 'lu

nes rojos'. En las ligas m~s pequcfias las cisambleas tienen 

tisualmente lugar los s&bados o domingo3. Todas estas asam

bleas SG desurrollan con un progrurn~ bi~n organizudo y 

supervisado por lalliga central, a trav~s de su director e 

ducativo y, · uc.t:almente incluyen una o dos conferenciüs so 

b l t' 't ~ j ,. re temas eGuca 1vos, reci ~ies ce poes1a, selecciones mu-

s ica les, can cione r.;, y no rari1me nt e, da nzns y tcr1. tro. J.,o!.J 

pro~_rarnas cambian c,_i:!a ccm;rn.1, tCJr:anrlo tc~rnan r;r~rj os y pro

blemas actuales; otras veces se desorrollan s61o por div~r 
• • 1 -

sión. En es tao asambleas sP. discuten as11ntos locales y se 

obtienen soluciones; esto ~lcluye a todas las actividades 

'·: 
,,:i 

,· ,' 
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signi~icativas en la vida de lo& miembros de la liga. La li 
ga trabaja para satisfacer muchas necesidades de sus miem

bros. Busca y pr-opoPciona educación; tiene escuelas noctur> 
nas para adultos y vigila todo el sistema educativo local; 

en ella discuten sus problemas ccon6micos los indios; alli 

se discuten asuntos relticionados con la distribuci6n· de ln 

tierra; en ella se organizan equipos de baseball y competen 

cias atléticas. Es. el rnedio en donde ~H.:! desarrolla lu. vida 

social, política y económica de lus pequeñas comunidades ••. '' 
( 4 8) 

.. , 

Imbuido del pensamiento de Carrillo Puerto, Garrido tr~ 

baj6 por Oi"'iqnizar al p1"'oletariado tabilsqueñ~ a l.a fo1"ma 
.,,,. ,/ .. . ., 

yucateca. En ?~tincipio, se empezó por organizar a los tra-

bajadores se:g'ú:n su rama de actividad, de modo que existie

ron tantas lig~s como actividades había en el.estado; asi, 
. 1 . ~ 1 l' d . °'f'' d ] •. por eJemp o, ex1st1a a iga e artes Braricas, e a -l.Ja-

dores (traba.jadores de carga y descarga de embarcaciones), 

de abastecedores da cerdo, abastecedores de res, de aguado 
I -

res, de albafiiles, de cocineros fluviales,: de camioneros 

de pasaje, de choferes de autom6viles, de expendedores de 

pan, dé empleadÓS. de' c6méti2Jo, de marinetios''·y :fogofrét'óS ;° de 

cocineros terrestres, de. obreros panaderos, de paleteros, 

de estibadores de frutas, de obreros industriales, de lan

cheros y balseros, de expendedores de lcch~, de meseros, de 

peluqueros, de astilleros; y, muchos otros m;s que no cito 

por no hacer <lemaiiado extensa la lista. (49) 

Con el paso del tiempo, la organizaci6n fue p0rfecicion5~ 

<lose hasta que~ finalmente, surGi6 la Liga Central de P0 ~is 

tencia, en donde quedaban agrup0<L-rn todtls las ligas. "Er.;· ... 

(tt fl) Pt.1;oli, fr2nci~;co' 11. y Montíllvo, Cnrique; El Socj;:ilismo 

Olviclr1do de Yuc:1t~; né!xico, Siglo XXI, 1~80; p.p. 103-lOIL 

(4]) Vid. Ruiz, Joaquin; op. cit; y, Gonz~lez Calzada, Manuel; 
Canabal, al Derecho y al Rcv¡s; 
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taba conformada por una estructura orgdnizativa bastante 

sólida que agrupaba en forma piramidal los poderes estata

les. Estaba comp~est~ de un presidente, un vicepresidente, 

un tesorero, un secretario, un agente de reclamaciones, un 

agente de trabajo. El presidente es el que ocupa el puesto 

de gobernador del estado 6 est~ seftalarlo a ocuparlo. Los 

demás miembros de la directiva son los diputados o altos 

empleados del gobierno. I~ si~uc 1~ li~a de resiatcncia de 

las cabeceros, inter,rad.:t el~ la mimna forma por un prcnirle!~. 

te, 11.uesto que 9cupa el di{)UtarJo de diDtrito; un tesorero, 

un seb~etario; e igual1n~n~e un agente de reclamaciones, ca~ 

gos ocupados por los· presidentes municipales y otros emple~ 
' .. 

dos. Está er.1seg;ilida ,,,L:r l.igd de resistencia. dé _las ciudades 

villas, pueblo,s/y ra'ncl1erías, con una pres.Íde~1cia que ocu

pa el preside~~~ municipal, de nuevo un tesorero, un se

cretario, un agente de reclamaciones y otro de trabajo, La 

base est~ integrada por la liea de ~es~stencia de los gre

mios, que repite la misma jerarquía" ( 50) 

' . i 
En Tabasco, nadie pod1a trabajar si no demostraba ampli~ 

@~nte ~u pertenencia a l~ Liga de Resistencia de modo que 

··quien, por alguna raz6n fuese cxp~lsad~ es~a~a·c~ndenadri 
a salir del estado pues ahi, le seria imposible conseguir 

trabajo. "La serie de ru.zones por las cuales. una persona ··· 

pod].a ser expulsada ele las listas de miembros, ePa muy ex

tensa: el no pagar las cuotas (un peso mensu~l), la falta 

de asistencia a dos reuniones consecutivas, la provocaci6~ 

d d ,,. d 1 .. ,,. 1 1 t d ] e eser enes, a opos1c1on a os acuercos orna os por .a 

convenci6n, o bien el reaccionar en contra de los acu~r

dos mediante la resistencia pasiva. En caso de expulsi6n 

(50) Mc1rtínc:z, Assad~ Carlos; op. cit.; p. 165 



j" . ~. 
. ,, 

1 
1-

1 
Ii~~r~~"'::tp_,~. : .. · ~·: :.~:. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
••• 

i -

50 •. 

permanente, los trabajadores no tenían derecho a aolici~ 
tar su :reingi'eso" (51) 

Las ligaR no se acercaban, ni con mucho, a la definici6n 

de sindicato, pues m~s bien de lo que se trataba era de man 

tener a los obreros bajo el control gubernamental. Sin em

bargo, es menester decir que los logros obtenidos en mate

ria laboral durante esta 6poc~ fueron verdaderamente Sifln! 

ficativos. Recu~rdcsc que,la 'Ley del Trabajo' expedida por 

el Congrcs0 del Estado, ton fcch~ 7 de octubre de 1926, 
,,. , ./ . ' 

J 1 
••• adem~s de regldmentar ampliamc~te el articulo 123 de la 

Constitución,,. formuló los siguientes preceptos: declaró de 

utilidad p.Úb~ica: a)'.la creación de cajas;. d·e_. ahorro, segll

!'C'S de inval.~~./~z, de cesación en e1 trabajo, de accidentes 
... ~ . , 

y de enfermedades; b) la organizaci6n de sociedades cooper~ 

tivas de construcci6n de casas higi6nicas y baratas para 

los trabajadores quienes debian de adquirirlas mediante m6 
dicos abonos. Aumentó a veinte años el término de la pres

cripción para indernnizac~ones por accident/~S de trabajo y 

enfermedades profesionales, Autoriz6 a loi obreros para m~ 

dificar sus contratos relativos a salarios, cada vez que 
'' r ' 

-- s artícUlos de primera necesidad suban de precio,_ o CIJt3;!2_ 

do se encarezca la vida por cualquier circunstancia. Estatu 

y6 el derecho de los trabajadores de 'seguir ocupando un 

afio m~s, despu5s de que dejen de prestar sus servicios, las 

habitaciones que les hubiesen proporcionudo las fincas agri 

colas o negociaciones industriales'. Hizo efectiva la par

ticipaci6n de utilidades, previniendo que, entretanto era 

acordado el porcentaje respectivo, los empresarios deposi

tarían un 5% de aquéllas en la Tesorería General del Esta

do, para mejorar la situaci6n de las comunidades laborantes. 

(51) Kirshner, Allan M.; op. cit.; 'P• 18 
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Fijó la indemnización de tres meses de sueldo 'no solamente 

cuando el trabajador sea despedido, sino cuando cese por 

causas fortuitas, ajenas a Ja voluntad patronal, o cuando 

se· separe por falta de probidad de los patrones o por re

cibir mal trato de los mismos'. Facult6 al Gobierno para 

'hacerse cargo --en la esfera administrativa~- de la nego~ 

ciaci6n agr1cola, industrial o comercial que paralice sus 

f . . . t'f' ... . . .,. ] J ' t' unciones su\ JU~:; ·1 ·1cacion, f~XJgl.(!n< o .P. que s1r,a su::1 ac .. .:!:. 

vidadcs y no cause daílo al ncctor laborante'. Concccli6 a 

la mujer --cuando la lactancia del hijo sea incompatible 

con·el servicio que e~t~ prestando-- el derecho de retirar 

se del trabajo con indemnización de tres meses de salario, 
/ 

sin incurrir'en ninr;una responsabilidad" (f,•2) 

"' ,,. . . 
, , , .:f-, 

., 

El siste1ha)así estable.cido pudo no haber sido el Ópti 
. -

mo, segllramente no lo fue; sin ·er::bargo, gr2.cias a la ín-.1 

flexibilidad de las disposiciones lecales y a la f ~rrea di! 

ciplina a la que fueron sometidos los tabusqucfios, se evi~ 

t6 --sin hab~rsclo propuesto asi-- la corrypci6n que suele 

proliferar en las organizaciones obreras. fi 1El liderismo no 

fructific6 en Tabasco, en donde el 6nico, 'omnisciente•, 

absoluto líder era Tomás ·Garrido Canabal. ( .•.•. >. Jfodie se en 
'• . ,,;.,;" :·-· ····' . . ' ',_, ·- . , .. ,,.·... -,,_·~·-~ 

riqueci6 en Tabasco a costa de los trabajadores; si algunos 

pequefios lideres obtuvieron utilidades de sus g~~tiones, 

ellas emanaron de los ingresC's por cuotas --con que eran pa

gados sus s1~ ..... ldos, pero jamás de 1a venta de una huelr,a o 

dP.l 'chantaje' en_contra de algún patr9n. Si algunos polí

ticos lograron enriquecerse en Tabasco en ~poca~ de Garrido, 

lo hicieron en negocios mSs o menos limpios, mas no a costa 

del elemento obrero; ni aprovecharon tampoco el movimiento 

sindical para hacer· demar;or.;l.u y 0ht~ner p11estos burocráti

cos merced ü la vent,1 de la volun f:,\cl obrero, o cr'.l1npcr.ina 

(52' P6r~z H., Arnulfo; op. cit.; p.p. 43-44 

.•. 
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con fines políticos ••• " (53) 

El salario rninimo que se estableci6 en la entidad fue de 

un peso con 50 centavos al dia c~ando, en el resto de la Re 

pGblica el ~alario rninimo era de un peso aproximadamente. 

Ya q,1e, segÜn palabras del propio Garirido, "los salal"ios de 

los trabajadores deben estar en relaci6n directa con las 

ganancins que obtienen los eran<leH induotri~lcs. Deban te

ner por base, desde lueg0, 'el salario soci.nl 1 , t6rmino con 

que ·.?,e ha ca·~a1ogad·.) e.l s·alari~ que dc~bc pcJ.garsr: al trélbaj~ 

dor para que ~ste no s6lo disfrute de techo confortable, 

de alirnent.aci-ón san~,, abundante y nutritiva 1 así como de su 

abrigo y el efe _9u f,amilia, sino que le otorgue toé:lo a-
. :r 

qu~llo que s~~;nccesario para su solaz y contento, ast 

como para que pueda ahorrar. 

"No soy partidario --dice Garrido-- de que de los hombres 

o de los pueblos se formen rebafios; esos re~anos inconocien 

tes que lo mismo son llevados a pof,;t rarse / ante un Ídolo 

de madera, o de carne y hueso, o conjucidos a un frente do 

batalla en donde triunfa la ferociclad .:1ue hace que los ho~ 

bx•es. se devoren unos ,a, otro.s, ¡J:Io¡. El individuo debe des-
, ... ·"• .... _ ,-

arrollarse integralmente',. y debe E!dUC~~G~le en la. tende.ncÍü~~'.: 
que le cnsefia a servir a sus semejantes co~ el mayor desi~ 

t 
; ~ . eres, As1 creo en un hombre superior, que sepa bastarse a 

sí mismo." (5q¡ 

Conforme a este criterio, Garrido cre6 las ligas de re

sistencia con lo cual consigui6, de manera alterna, tener 

un magnifico mecanismo de control sobre los obreros y si 

·- ·------ ---·-·-·-------------------
(53) .González C¿tlzadu,, Mnnuel; :l:c!n_1fi~'. r..:~:i.:..~lo ••• ; op. cit.; 

p. 135: 

(511) Recinos, Luis fclipe;"G~n"_riclcl Ati.\Ci:t la Educaci6n Socia

lista" en ~' febrero-marza de J.937; p. 17 
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bien es cierto que logr6 para ellos notables mejoras en ma 

teria laboral, tambi~n es cierto que fueron ellos, el arma 

principal de que se vali6 el dictador para implementar las 

diversas campafias que llev6 a efecto durante el lapso en 

que mantuvo el poder en sus manos. 

La discipljna a la que fueron sometidos los obreros y : 

los campesinos crn tan estricta quo. llc~ó en ocasiones a 

decirse que se trataba de grupos militarizados con tcnden 

cias similares a lns de ~os grupos fascistas organizados -, . 
·por Hitler y Hussolini. "La liga de resistencia que en el 

lapso garridista -~dice un autor-- tuvo el control de los 
• J • 

trabajadores~de Tabi~co, no fue propiame9t~-:un organismo 

sinrJicnl, s,i'.J·~f por, el contrario, unéJ institución bnrocr5ti: 

ca establcci~~ por el poder p6blico ~ara servirse a si 

mis:!lo. La liga de resistencia nunca recurrió -a las armas 

clfisicas del movimiento sindical (los obreros de Tabasco 

regían sus relacione~-; con las ernpr'csas a través de .un Có

digo Obrero del Estado y no por la Ley Fe9cral del Trabajo) 

y sus dirigentes eran designild~s por el g6bierno, com0 se 

estilaba bajo el sistema corporativo de Mussolini 11 (SS) 

Otro autor apunta: nLas l:tgas proporcionaban a Tom.%~ ~ 

Garrido Canabal la fuerza de trabajo que necesitaba para 
. . " 

consolidar su control sobre Tabasco. Respond1an a su lla-

mado para eliminqr a la I~lesi.a. Las lieds eran las prec11!: 

soras de la rigurosa liclslaci6n anticlerical y de la tur

bulenta or¿:;anización paramilitar de los Camisas Roj ~s." (5 6) 

( e: 5) r1 .., 1 { i E 0 • J "' · -" 'r b r_,,"' • -" ·ora .:-<. , 'ianue ; nsavo ... ocJ.o .. o.r;1co \:C a asco; ·1ex1co, --- -------.. - --~· '-----
Co~-ip.:tíí Íu t:ditoril llac.ional, l~Jli7; p. 35 

. ' 

(5 61Kirshncr, Allan M.; op. cit.; p. 48 
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54. 

Los •1igueros' como eran llamados los miembros de las 

ligas, debían usar el mismo uniforme rojinegro d~ los "Cami 

sas Rojas', con la Gnica dife~encia de que los Camisas Ru~ 

jas usaban boinas y los obreros usaban un sombrero chontal. 

Las ligas fueron, en efecto, unn poderosa fuerza que, 

aunada a la de los jóvenes integrantes de los Camisas Ro

jas, contribuyeron a que la obra econ6rnica y social de Ga~ 

rrido pudiera llGv¿u•sc a cabo. 

''··.ni este siRtema er~ vituperable en cu~nto a que se 

oponi~ al império de li l~y en todo lo que favorece a los 

tr•abajadore .. s, contribuyó en cambio para que en Tabasco hu-· 
/ 

biera una épo¿á de. u.uge económico CJlle nadie pt_iede .ni podrá ,.. / 

nunca ne gur. Tq!'.'.fb mtindo trabajaba y el trabajo era ef icie!.1_ 

te, no obstnn;t'~~ las numerosas inter1rupciones que por moti-
~ ,,, ,,, . 

vos de indole politica sufria11 la~; labores de acuerdo con 

las respectivas 6rdenes gübernamcntilles. La concentr~ci6n 

de los trabajadores y los j6vcneD ~n sus respectivos domi~ 

cilios sociales, se ejecut.:1ban en VilJ.ahcrrnqsa en menos de 
1 

media hora; bastaba que la f~brica de jab6n1 hiciera sonar 

su silbato doce veces consecutivas, para que todos acudie

rnn cori la . r~pid~ z que sus pierntis ·· 1es permitíao,,c. a la :·~)~11: ::;: . 

ga Central de Resistencia' unos y al 'Bloque de J6venes 

Revolucionarios' otros'' (5 7 Y 

Una vez reunidos eran enterados del motivo del llamado 

d . . . ,- d b"' :] • l' y to os, sin ninguna excepc1on, e ian risponerse a real 

zar la tarea qne se les habÍiJ encomendado -.-bien pod].a ser 

disgr~eur aleuna reuni6n relieios2 o ayudar a campesinos a 

construir fosas s6pticas en zonas rurales, o cualquier cosa 

que dispusieran los dirigentes--. 

Véase~ si 
... , ,,# 

no const1tu10n una fuevza enorme. 

-· ··---------------- ----------·--
(SJ' Gonz&lez Calzada, Manuel; Torn5s ~arrid~ ..• ; op. cit.; 

.. p. 13 1~ 
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II. 5.1.2 Los Camisas Rojas. 

El movimiento de los Camisas Rojas, cuya importancia 

trascendi6 las fronteras estatales y fue motivo de las m5s 

acres crfticas contra el garridismo, surBl6 formalmente en 

19 3 2 , .n in G t él.ne L1G de un a i rd e i.: t t .i. va e o tu el L.tn t i 1 en e u.be za -
da por Cc1rlos Albcr·to Maclrazo ,., y !\nton io O campo. 

El procesq de forma~i6~ de los Camisas Rojas llevaba a-.. , 
fios ~est~ndose; desde 1924, afio en que regrcs6 Garrido del 

exilio, de.spa..és de la azonada de lah uerit i st a~ comenzaron a 

formarse pequ(rí\9s grupr r::; j uve ni les:'::': que ,.·en ·e 1 primer mo-
J.. ' 

mento, udopt1p.~5)n el nor.1hre d,e Voluntarios de Tabasco. /\que 

llos j6venes se organizaron como un pequefio ej6rcito pri

vado a las 6rdcnes de Garrido, quien los utiliz6 en princi 

pio _papa destr•uir los remanentes de la rebelión de De la 

Huerta y para que se cumplieran los pri~cros decretos en 

contra de la Iglesia y el alcoholismo. / 
1 

~ En 19?9, los .Voluntarios de Tabasco fueron reemplazados 

por uri nuevo grupo ll~mcido 'Vang1Mrdía- Revolucionn'.ria' cuyo 

objetivo inicial fue apoyar. la candidatura de Aar .. : :, Sáenz 
• ,,. d • .. . ,, a la presidencia de la Rcpublica cuan o, a~es1nac1 Jbrceon, 

l~abía que e ler,ir a un presidente ~3 ús ti tu to. Ese m; ', mo afio, 

la Vanguar~ia se fusíon6 a otra oreanizaci6n estudiantil e~ 

cabezada por NapQ1~6n Pedrero F6cil y se adopt6 eY nombre 

de Club Juvenil RevolucionQrio. 

* El connotado tabasqucílo que posteriormente fue gobernador 

de su estado y prcsid<>nt0 del CI:n del P~U. 

,·:i'=rc-sc a que frecuentcmr!ntc r.c h.1bJ.0 de que ne trataba de 

un movimif!nto estud iant iJ., yo prefiero usnr la palabru ju

venil, ·pues los hechos demuestran· que en el grupo no sólo 

se incluian j6vencs estudiantes, sino t~mbi~n campesinos y 

obreros. 

.. ! 
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56. 

En 1931, la designación .fue nuevam~ntc cambiada por la 

de Bloque Juvenil Revolucionario, pero la realidad ds que 

no se trataba de un solo bloque sino que, por el contrario, 

comenzaron a proliferar por toda la entidad grupos juveni

les con tendencias muy similares, Fue por ello que, en 

1932 y, como ya he dicho antes, gracias a una iniciativa de 

e l JÁ d 1 d . . "' d ] (7 t . t ~ :¡ ar' OG 1.:t razo, a CBJ.,11;nac1on e _ p;i:iupo :l uc sus--i.· u1r.i.<1 

por 1.:1 que scr1.a yu dofinitiva: Bloque ,1uvrmil Revolucion~ 

rio. La finalidad era, como es de suponerse, unificar y 

cohc>siona.r a los distin ton gri1pos que hasta entonces se ha . , 
llaban diseminados. 11 llOS prine".ipalcs cornponsntes fueron 

estudiantes d~~ Instituto Ju5rcz, aunque corit6 tarnbi6n con 

burócratas, o~eros,.,y',ernplcados de estable_cir~~entos comer

ciales. Al.fo~~~-{.1Bat~.s Caparrosa, fue ·qu:i.z~ el. principal or

ganizador; s6brino de Alcides Cap~rroso, diputado al Congre 

so de la Unión, y prim~) ·de Amado Caparr>oso, .ayudante dist in 

guidr. por Garrido. 11 ( .~: s·1 

En j~lio de 1932 se dio a conocer a trav6s del peri6dí-
- . I . 

co Redenci6n, un program& educativo cuya finalidad era es: 

tructurar coherentemente la origan Í?..ación juvenil:. se di c

·táríari conferencias• Sobre temas COJ)duce!lr.E!s,,a ,amp~J.~r la. 

educaci6n c1vica de los j6venes, dando.prioridad por supuei 
to, al conocimiento de los articulas 27, 123 y 130 consti

tucionales; se establecer{an talleres agri~olas y artcsan~ 

les para incremen~ar la destreza en las labores cotidianas 

de los campesinos; y se incluirian tambi~n, actividades 

deportivas y recreativas. 

Los j6venes revolucionarios organizaron asambleas cultu 

(UJ) Mürtíncz /\sr~.:Hl,._Car'lon; op. c:it.; p. 175 
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57. 

rales semanales,conocidas como mi~rcoles antifangticos. En 

ellas, de fol"ma pat'ale la a lo que sucedía en los 'sábados 

rojos' de Yucat~n, se pronunciaban discursos antirreligio

sos y antialco11Ólicos; se dictl1ban. conferencias educativas, 

preferentemente sobre temas conducentes a mejorar las con

diciones .de salud*, se bailaba y la orquesta tocaba mfisica 

regional; se le~a poesia y se cantaba. 

I . . "" ;JI .d t 6 .. a orr,íln17.ac1on corncnzo a progrcu,1r. G<1rr1 o enc:on ·r en 

los.j6vencs una fuerza inig~al~ble para poner en marcha su 
proyec't'o moder11izador. ttLa·s leglon('s. uniformadas de Tabasco 

se hicieron famosas debido a su determinaci6n de exterminar 
/ 

el alcoholismo :·y la superstición. EJ. movimien;to tabasqueño 
.,.,. ,J' . • ,, - , # ,,,_ • 

( •.• ) fue la únt/;:a orga'nización que logro r:.btener proseli-
~ • . ~ A 

tos y aliados ·én todo el pais. Los Camisas Rojas se inici~ 

ron como un instr:umento para dirit:,ir a 1-as grandes masas 

de trabajadores jóvenes de Tab¿¡sco hacia la lucha para 

fortifiC>ar el estado contra los maJ.es a;itisocialcs ... " (59) 

' Poco a poco se fueron ganando adeptos y, /aunque en prin 

cipio el ingreso era voluntario, para 1933 ya se había he

cho obligatorio. ''La militancia en el bloque era ohJ.igato-

. rla; se reprimía, aycces con violencia, toda actitud renucn 

te; las.faltas a reuniones y des.f i:les :eran ·céJ.stigt1das con . . : . 

multas( ... ) Debe decirse, para ser justo, que estos mucha 

chas(.,,) ponian su mSs alta y buena fe An las tareas que 

realizaban confiados en que servian a una causa nohle, medio 

para un futuro promisorio, justo pi.lra Tabasco". ( 60) 

---·-----------------
~ Se hablaba incluso sobre enfermedades vcn~reas, te~a que 

por aquel entonces escandalizaba a muchos. 

(;,n) KiI'shncr, All.:rn M.; op. cit.; p. '•'i 
( GO) Gonzálcz Calzada~ M,1nue 1; Tom·~~; (;c1rrhJo .• ,; op. cit.~ 

p. G2 
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5 B. 

La disciplina a la que fueron sometidos aquellos j6venes 

fue muy rígida; en principio, deb!an acudir a prácticas mi 

litares una vez por semana y posteriormente la práctica se 

hizo diaria, y no s6lo para ellos, sino tambi~n para los 

trabajadores de las ligas. ·Los ej ere icios mili ta.res, . ade

más de ~diestrar en el manejo de las armas, hacían un espe 

cial hincapié.en el fomento cJ.1. respeto de la bandera y el 

himno nachrnal; y se Cr1niaba tamhit!n una cunción escrita 

por un joven camisa roj~~ Napole6n Pedrero r6~ial, que, con 

el paso del tiempo, lleg6 a constituirse en el himno del 

Bloqué'. 

,_, 

HIMN.Q DE LOS' CAMISAS ROJAS. .,. / 

, :// 
·~ .. 

! .. ~ 

Adela·r1tc, adelante, 

Juventud, ha sonado la hora 

de poner l)Uestr•o esfuerzo vibrante 

8n esta obra de acci6n redentora 

: 

que nos :.:arca horizontes triunfantes. 
\ 

Es preciso que no seamos reacios 

al papel que el deber nos señala, 

no temamos vileza ni espacios 

que en el alma llevamos las alas. 

! 
' 

Es preciso qu'7! formemos una humanidad futura, 

que est~ libre de prejuicios que encadenen la r~z6n, 

que desterremos los vicios que denigran y que osr:;uran · 

la limpidez d~ la vida con la "" mas b 
. ,. 

negra a y~cc1on. 

Es preciso que Vr"lyamos con un r,esto fronr.o y noblP 

clcstruy<!nclo vir·~jci:-, dn)'.m.J:;, que c~r;¡p(!Cí'ffiOG a vivir, 

que encaucc!m~Js los f!Sfuer7ün de nuestro vinor de? rohlc 

en formar la nuevn raza que ~sombrar5 el provenir. 
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Juventud, hermana nuestra, venid a volcar el oro 

de tu fuerza y tu nobleza en esta obra de valor, 

lno ois que en lontananza vibra el cimbalo sonoro 

anunciando la alborada del mafiana triunfador? 

Y vayamos alt~ncros por la senda de la idea 

que el coraz6n de nosotros sea un solo coraz6n, 

no clefr•.::ntc.lcmor, la noble1.:1 que en nucntPc10 almas c<1mpuí1 

que iremos n la victorin, pues tenemos la raz6n . 
. • 

E~ importante mencionar el hecho de que el Bloque de J~ 

venes Revolucionarios se conoc1a como los 'Camisas Rojas' 
, . 

en virtud de:~ve s~ uniforme consistia d~ pantalón y corba 
1..: . . 

ta negros y .c;-~1-~nisa y boina milit,]r rojas. Al ¡jrupo sólo po 
•, . ." ~ 

dian ingresar j6venes entre 1~ y 25 afias, hecho ~ste qu8 

caus6 graves criticas ya que se les permitla portar armas 
j h 1 

,, ,# , 

y como es ce suponer~ DUc os ce estos JUVen~s, aun aaolescen 

tes irresponsables, hacian mal uso de Allas. Justo es decir, 

sin embargo: que per,e a todo lo i:¡ue se ha ¡Hcho, fueron po 

1 "' . f • • cas as tropel1as que se cometH·ron. 'Los Camisas Rojas no 

eran pistoleros improvisados; lo oran por tradici6n, por 

· ··tabasquefia costumbr~. :~o ht1bo ni ha.y .J)(~cesid<Jd de Garrido 
' < • '• e,.,~ ,; '' • ' ' •• ' '• '•' ., 

para que en Tabasco el uso_ de la pistola fuera o sea gene

ral. y comGn. Con Garrido y sin Garrido ocurren casos sor-.. 
prendentes, en los que participan lo mismo j6v~ncs que a-

dultos. Dos much~chos, de 15 o 11 afios, ya no piensan en 

cambiar golpes entre si; la pistol~ ~s pref8rida para resol 

ver las dife1'encii'.!s personales." ( Gl) 

De cualquier modo, portando armGs o.sin ellas, los Ca

misas Hojas consti tuycron pi1ra G;1rr ido una fuerza de pri

mcr.ís :im0 import,1nci..1 p.-.r.1 1.-1 iHqd í'lf1(~flti1C'ifm dn las Cr1mpa-
... 

fia!:j qntí.ücohÓJ.ica~ r1n1.:irrc1Íp,i<.>:-,a y econÓtnÍC•:I. 

( 61) I h id ; p.p. 6 9-7 O 
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!I.5.2. Campaña antialcohólica, 

La pol1tica garridista ha recibido severas criticas y a 

cusacioncB graves; se ha dicho con fr~cuencia, que tanto 

sus ideas como los m6todos que utiliz6 eran faGcistas y pr~ 

bablcmente sea en c>l rubro que ahora tocaré, donde su apu~ 

talan estoG arcurnentos. 

. La campafia contra loB vicio~;;, que posteriormente fue en 
... t .. ~ 

marcSndose casi de manera ex¿lusiva en el antialcoholisrno, 

nbe<lec1a~ a,~a ide~ de Garrido de mejorar 1a salud fisica y 

mental del puebl(), para poder así mejora.~ sl),s condiciones de 
. /,'! ·~ , 

existcnc ia;. ·:/ 
·~ . . , 

· Ho·se necesitaba tener un agudo sentido de observación 

d .1 • 1 . . , para arsc cuenta r;e que~ por aque.l entonces, a 1.ngest ion 

de bebidas aJ.cohólicas Gra uno rlf~ los problernt.JG más seriar. 

de la pob laci Ón taba~::; que íía : 1,J. des irrtr:..~:T7c í Ón f ami 1 iar, r~ 1 

ausentismo al trabajo, las taras cxisten~es en los hijo~ 

de. padres alcohÓl icos y muchos otrns e f Petos nc?c i vos pro-

ducto de~ste vicio~ iban amneni;:ando dí~ cQn d:ia4 Sí, en 

cambio, se requerí; una volunt~d f~r0ea y una g~~n t~na~f · 

dad y des<:o de trüba:jo para Prnprend0r la iuchF.l contra r:>llo; . 
1: d .d ~ 'd 11 ~ so )re to o, si tomamos en cue_nL:J que ctw ri o t:iarr1 o ego 

a la gubernatur~ del estado, la industria de bebidas alco

h6licas, concretamente la de ron y brandy~ aportaba anunl

mente un ingreso al erario de casi 100,000 pesos, cifra 

nada despreciable. 

Con todo, Garrido se dio a l~ tnrea de combatir los vi
ci~s. J:n princ:ipi.n,_ 1.-1:.; mcdi.d<1:; qtw tnrnó r~L.;1nhau cnc·;mdna

das solum.-~nte a def';alentar rJ loi:: l.H!twdores:· ''Se r!lim:in~·1ron 

las ¡iuertas de las cantinas, df' t,11 m;u1Pra que cuando la 

\ 
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la gente pasaba podia ver a los bebedores. Se removieron 

las barras de apoyo de los mostradores de las cantinas P! 

ra evitar que los parroquianos descansaran los pies. Los 

rnostr•adores de las c 1~1;1t inas tenían tan sólo 7 O cent ímctros 

de altura, de tal manera que los bebedores adoptaban posi-

ciones. ridículas. Se expidi6 un decreto que ordenaba el 

pago de un impuesto a todas las personas que fumaran en pG 
blico o transitaran por lus callen en estado do ebriedad'' 

( G 2) , 

L~s medidas tomadas no surtieron el efecto esperado 

que en 1928, siendo gobernador Ausencia Cruz, comenzaron a 
' .. 

tomarse medidas m5s ~r~sticas. En s6lo 7 aílos (de 1928 a 
11"' r- ~ , 

1934) se exp~~ieron 6 decretos cuya ejec~ci6n, asegurada 

por los Camfs·as Rojas~ logró la extinsión casi total del 

alcoholism6 en.Tabasco. 

En mayo de 1928 fueron promulgados los tres primeros y en 

ellos ~e establecía, grosso modo, la embr~aguez alcoh6licn 

6omo delito contra la salud y se reconoci~ la existencia de .1 
~¡::;;~;~.· ::1'\;;;;~~fo::t:~,;:::;t~¡'.i:;:,~.::- .•. •''.:"~,~~~.s antialcohólicas. ( 6 3) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 

En 19~1, cuando el poder de Garrido se hallaba plename~ 

te consolidado, sur•gió un nuevo decreto· que est¿¡blecía pt'EJ.9_ 

ticamente el estado ·Seco en.Tabasco: 

'"DECRETO HUMERO lB. u:nco. Se reforma el 

articulo 477 del Código Penal de~ Estado 

( ... )en los siguientes términos: 

"Artl.cuJ.o 1477. El que importe, exporte,-

transporte, comercie, venda, ministre o-

_,,_,_. __ -----------------
(62) Kirshncr, AlL:in M.; op. cit.;- p. 29 

(63) Vid. Pérez H., /\rnulfo; op. cit.; y. 

op. cit . 

Martínez AssFJd, e. ; 



,. 

elabore en cualquier forma o cantidad, .. 
bebidas alcoh6licas, inclusive la cerve

za, se har~ acreedor a una pena de seis

afios de prisi6n y multa d0 quinientos a 

cinco mil pesos; en consecuencia la per

sona o ducfio de negociaci6n que tenga en 

su poder cualquier bebido cmln"'i<.ir;antc o-
.. . d d cervezas, ser~ cast1ea o con una pena e 

seis afias de ~risi6n y multa de QUINIEN

TOS A CINCO MIL P·ESOS. 

62, ,• 
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"La sentencia condenatoria dictada en ""'.., 

contra de un comerciante, farmacéutico,

expendedor de drogas o boticario por al

guna de los delitos de que habla este e~ 

pítulo, se publicar5 en los peri6dicos -

del lugar y se fijar~ en la puerta de la 

tienda o casa donde se hi~iera la v~nta-

que motive la condena". (Gt1) 

63. 

~on la reglam.cnti:tción s~ obtuviP.ron mt.1~~11].ficoo rcsul.tados; 

y,. sabro en casos extr'aorclinarios, en que algún hombre audaz 

tratara de hacer su 'agosto' contrabandeando con licor, la 

población ent~~a se abstuvo de comprar o vender bebidas al-

cohólicas. 
f • ·: ..... ·' 

/ 

' 

Se ha dicho con frecuencia, que algunos funcionari~s del 

gobierno se enriquecieron con la venta ilicita del alcohol. 

Nada m5s fa~so, pues hay prueb~s contundentes de que Garrido 

era dr&stico con quien infringla la l~y en ~ste sentido, y . 
más aún tru.tándose de sus allega~os, con qu:j!enes era realmen 

te inflexible. En su obsesi6n por desarraigar los vicios de . 

· T~basco .fue inf1exfble·, · siri distingos. de .. ninguna e_¡;;pecie.: ''~ 
rras6 cantinas, destruy6 p6blicamente los cargamentos de al

cohol hasta hacer de esto un rito popular. Decomis6 e incau 

tó los barcos que arribaban abarrotados de bebida a Frontera 

o los que lograban pasar a Villaherrnosa subrepticiamente. En 

presencia del p~eblo, y principalmente de los nifios, hacia 

romper y descerrejar las cajas ha~ta que el Grijalva reci-

b ,. d ] l"' 'd ! l' ; 1 . '" ia to o e . 1qui o. \P ico sevePdS penas, mu tas, pris ion 

y golpes a contumaceG y reincidentes. Carccia de picd~d para 

castigar esos delitos. A quienes sorprendia bebiendo los e~ 

.carcelaba, los hi1.c]a b•1ilc1r en ar;u.1 hr~J,-:ic},-, sin desnudarlos -

( 6 11) Gonzá le z Ca 1 za da, Han u e 1; Torn<ls Garrido ..• ; op. cit. ; 

p.p. 123-124 
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p~eviamente. No ten1a consideraciones para la condici6n so

cial o econ6mica, intelectual o pol!tica de las personas: -

todos eran iguales ante la tremenda aplicaci6n de sus leyes. 

Los procedimientos eran brutales. A quienes no podia curar

los con la prisi6n, el baílo y ·1a multa --tres formas de cas 

tigo aplicadas a la vez--, los desterraba de .Tabasco. A los 

que retornaban y reincid!an, los escarmPntaba y volvia a 0-

charlos. Ante el pánico, comúnrnf~nte Jon infractores denuncia 

ban n los contrabandistas y expo.nclt!dores, y contra estos e] 

cas~ig9 era mayor pues po~ian en peligro la vida, los bienes, 

to<ld clase de seguridad social de que gozaban anteriormente. 

Para esto se. reía de los amparos de la justicia federal 'En 
, ' 

Tabasco mando yo! de~ía ante cualquier 2 ut9rid.ad .• ; " ( 6 5) ,.,, 
·:1 

t • ' ~ . ., . •' 

La acci6n de los Camisas Rojas en este sentido cobr6 una 

gran relevancia ~ues eran ellos realmente quienes se encar-

gaban de hacer cumplir la ley al pie de la letra. Pero, si · 

bien la acción persecutoria tuvo buenos resultados, tambirm 
result6 muy Gtil la intensa campafia propagarytlistica que para 

este efecto se puso en marcha.: "Se i ns i t:i.a ,' por ejemplo, ~n 

que el alcohol es la causa directa de los accidentes de tra 
fl;;;¡,;l1';;::;r;:Í;':ii.,·~t:::c:~'.'.::~::I)i{.'fd'Y· de> tráfrs itD'; a'l téra-·· ·rO"s··· ceritr6s h~r:Vlós'cis, 'pródüce•''·•,:::.'.;;~·,,:zi':,i;:;,•,;;Y: 

•·: ·. taras mentales y deformaciones con~é·n itas, etc." (66) . La pro 

<1· 
.>I 

1 
1 
1 
1·. 

11 .. h 1 "' 1 . . "' l - t .. paganda ego asta e u timo r1ncon ta)asqueno a raves 

del peri6dico oficial 'Redenci6n 1 creado por Garrido para di 

fundÍ1"' su pensamiento y su obra. Las reuniones culturales y 

l ' . ,, ~ 1 -· ' h b t f. 1 os m1er~o.os POJOS se aprovec a an para eq e in y en a 

escuela los maestros tenían la consigna de educar a lo~ ni

ños en estos términos. 

(GS) Dromundo, Boltns~r; op. cit; p. 157 

( 6 6 ) Martín e z /\ s s ad , C . ; o p . e i t . ; p • 111 7 
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Cabe aquí mencionar que la campaña propagandística no 

sólo iba dirigida contra el alcohol, sino que se orienta 

ba a combatir todos los vicios en general. 

El dictador deseaba mejorar su raza. "muy empal''entado con 

el fascismo se insisti6 en la realizaci6n del concurso del 

nifio sano, realizado en distintas ocasiones, con intervalo 

de un aílo, por medio del cual la Aaociaci6n M5dica de Ta

basco pPc1r.iaba i! los niíios hast-::t de un año de cdnd. Resul-

t a.b a e u ri i os o q ~e 1 a i ni e L:i t i va p ri et en el í a e o n t r i b u ir a que 
1 ••• ntlestra r~za sea cádi dla mfis fuerte y vigorosa' ( ... ) 

En el mismo espíritu, se reglamentaba una serie de accio-
·. ,. 

nes para evit~~ la vaBancia ( ... ).se propagah~iza~a contra 
, / . .· . 

las enf ermcdaá~fe' herecÍi tari as, y en actos públicos J.os hi 
. . -

jos de Gnrritló.\::ran vacunados contra la viruela para ejem 

plo de la poblac.ión temerosa e :i..¿:nor-ante y se aplaudía el 

reglamento de eugen~sia 9 hi~iene mental creado por Adalber 

to Tejecla en Veracruz a fin c]p 'rqi,ular la natalidad y pro

ceder en su caso a la este.:rilizaciéin de los,c:jemplares huma 

nos indeseubles. 

rados, dementes, 

y a las person~~ 

I 

La esterilizaci~n se aplio~r5 a·los degene 

'
>»~ ~P''"-•·~··PY ' ,. "-' ·' ,· •'· '. ' . ' 
"',.M,_,:,,,~ ..•. L'.-''"' ·curables' ." ( 6 7) 

delincuentes reincidentes e incorregibles 

que Pél.<lezcar~ enf ermedaqes hcredi tarias e,· ~!l 

1· 

I' 
1 
1 
1 
I· 

Garrido se había propuesto· hacer de los i:ahasquefios un 

pueblo libre de atabismos religiosos; fuerte y sano para el 

trabajo y re3ponsable de sus actos. A ello ~ncamin6 sus es-
. 

fuerzas· y a ello, seguramente, se dcbiernon las criticas 

que recibi6. En materia antialcoh6~.icn lo logr6, dura~te s11 

mandato las cantinas y los ebrios desap~recieron. 

( 6 1 ) I b id ; p • p • 1 tf ?. - l 't 3 
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66. 

II.5.3. Campaña antirreligiosa. 

Como ya expliqu& en el capitulo referente a los anteceden 

tes hist6ricos, la actuaci6n del general Francisco J. MGgica 

fue el pre5mbulo que generó las condiciones propicias para 

la actuci.ción de Garrido. Vale dec i.r que fue t1Úgica el p:r:i.mcr 

gobernador tabctsq ucfio que tornó · mcd :i.da s cond u cent ca a comba.-

. tir al clct'O en '=~1 pcr-1.odo rcvolud.onario. En ef ccto, cluru!]. 

te el breve lapso en que permaneció en la entidad trabaj6 ,. , " . 
arduamente por 1ext:ii·par donde quicÚ"'u que se encuentren las 

preocupaciongs y el fanatismo religioso'. Asi, mand6 cam-, , 

biar el nornbr~,. ele 10 ciudad capital_, que por' ese entonces 

era el de Sar:i .. '!tan Ba1~ti3ta, por el nombr~ qu~ lleva actual 

mente: Villa~~~mosa;:·y comenz6 con la pr~ctica de incinera: 

·ci6n de im5genes. De ahi que, cuando Garrido accedi6 por 

primera vez a la gubernatura, los primeros pasos en materia 

antirreligiosa ya habían sido· dados. 

/ 
La oposici6n que encon~r6 Garrido fue réalmente m1nlma, 

en virtud de que la poblaci6n tabasquefia no se ha caracteri· 

zado nunca por ser yropi,~J/lE:!ílt(? _:ref.ig~9r,;.a •; ~S:qµép(.\913e ·que, . 
·cb'mó }a he dicho, T~b~1sc() pe~maneció aislado del resto del 

territorio nacional durante la ~poca colonial y el primer 

siglo de vida indepen~iente de modo que, o6viamente, la in

tervenci6ri del clero no pudo j·am~s haber adquirido los mis

mos matices que en las regiones centrales de~ pais. Esa es, 

en esencia, la razón por la que el pueblo tabasqueño mostré> 

poca resir;tencia a la camparía emprendida por Garrido .contru. 

la religión. 

'" 1 ' l 1 ' ' G "'1 C l ,. 11c1CJ.cnro un m.]pi1 re :i,rp(1::0, 011/.a cz c1Sílnov,1 cncon··ro 
'• 

con la utilizaci6n de los indicadore~ disponibles a nivel 

censal, que la religiosidad m5s fuert~ se localiza · 
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en los estados del centro del pais (escenario de la cristia 

da), mientras que la religiosidad de. la región del Golfo~ 

y del Sureste, asi como la del Norte, es menos amplia, sie~ 

do prccis amente Tabasco, do'1de se encuentra la propo:rc ión 

m~s alta d~ incr~dulos manifiestos con m~s de 1% contra la 

del .57% que representa· la media nacional. Localiz6 tambi6n 

en este estado la mayor proporci6n de poblnci6n con v1nc11los 

rnaritalcs no r(~Ligiosos~ correr;poncHéndole el 78,lS'b rnicn·

tras Ql comportamiót1 uo de 1u mc:dL1 nuciont11 era de 30%" ( fí 8). 

ílesde el ~omento en que Garrido 
. ,,. 

asurni.o la pri.mer magi.s-

tratura d~ T,abasco.comenzó a organizar su labor contra los 

vicios y l'a r'eligión"1 pues tenía la convicc'i.Ón prof11nda de 
,'" ,-" , ... · ·: 

que ellas eraw'/las' dos peores lacras que habían obstaculi-

zado el desiirf>ollo de los tabasqucfíos. "MientrAs otros re

volucionarios luchabtin.para logra~ la scparaci6n de la I

glesia y el Estado, Garrido estab~ empefiado en eliminar a la 

l
. ,; re igion. Declaró que 'para S'2'r libri::s es Df.?cesario des-

truir las raíces del virus religioso' . Y r,:i,zonaba: lcé>mo (!S 
. i 

posible que= una persona Pn su sano juicio :pueda leer la his 

toria sin llegar a la con e lus ión de q1Je la l"e li g~Ón y e1 ,11:_ 

cohol han sido las maldiciones m5s grandes de la ~umanidad?. 
""~'.-., ... ,~, .. , ... ' .. ·. - . ' ' ' 

--~;··\;-"-"; •. », • _.,:- .• -, • ·- .. ___ ·- -~ ~-·.·_-· ·-:,_·-' - ! --~· ,,. ', ." ' •• .' : •• •, •• ' .··.··''• ·'.· •• ;,.·._ ..... ,.,;. "'" .;,, .. ., ••• ~ 

Para Garrido no ha bia otro D1os qué el' "trabt.lj ó ;· n i otra' re;;.; 

ligi6n que la verdad y la justicia e intentaba alcanzar la 

verdad y la justicia mediante la destrucción de la Iglesia'' 

, . ..... G .J ,. ... 
T1;.1"'1 .j ta:L., r..tno en que a.rric o comenzo su gestion, se ha 

llaba vigente en la entidad el d~crPto quP, Axpedido.~1 13 

de diciembre de 191'3, restPing3a la apertura de templos a 

uno por cada 6,000 habitantes y s6lo permitia su instala~i6n 
------------------. ~· -····-··----· --·-·~ ------------.- ---- . 

------------------------·--·-------·--........ ------------------·-..... -.~ ..... -
(GH) J:l~id; p. 3~ ' 

(69) Kirshner, Allan; op. ci~; p. 21 
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en pueblos, villas y ciudades, pero bajo ningGn concepto en 

las fincas de campo, congregaciones, i ... ancherías y comunid~

des y no permitía oficiar en el estado a ningGn ministro ex 
tranj ero. i': 

El primer paso entonces, fue exigir el puntual acatamicn 

to de la ·reglamcntaci6n; sin embarco, con el advenimiento de 

la rebelión dcl<ihucrtista, el trabajo se vio truncado y no 

fue sino hastc1. 1928, sienclo eobcrnaclor Auscncio Cruz cuando 

comenzó, a instanci.J.s clc'Garrido, lu verdadcrri campufía des-
• I 1 • , • , 

·fanatizaclol'a. "El objetivo era bus cap la libertad. Sin ernb0r 

go, la co~ro~~n coartaba justaméntc esa libertad, Se inici6 
, 

la campafia: 'J..c)s tcJ<"ti)\os fuE~ron derribé do?, l.os sacerdotes 
f.t ., 

expulsados,,~~s im~genes incineradas, los hogar8s allan~d0s 

por jóvenes -g~rridi;3ta.s con 6rdcnes de incautar todos los ob 

jetos exteriores de luto: queria erradicar el 'fanatismo' y 

entronizar el 'raciondlismo' en las mentes de los tabasqu~

ños11 (70) 

/ 
La obsesi6n del dictador por combatir ia religi6n fue ad 

quiriendo matices cada vez mSs violentos. "JLa religión no se 

'<léstl:•uira si perriiiriec~n ~lis représentr.irites qüe. son los cur•;1s' 
los idolos y los templos, decía Garrirlo ( ... )Dos pensamí8n 

tos atribuidos a Víctor Hugo y a Emilio Zolá, le·servían de 
.. 

divisas( ... ) Ellos eran, del primero: 'en cada aldea hay 1J1rn 

vela enc6ndida: el maestro de escuela, y una boca que sopla 

para apa~ar la: el c:ura' ; y del segundo, ' la. humanidad no lle 

gar~ a su perfeccion~miento, hasta que no caiga la Gltima 

piedra de la Última ieles ia sobre~ e 1 Último cura' " ( 71) 

:':vid. PPr"7· 11., Arnu.? fo; np. c~i t.; p.p. r¡ 1-'i2 

( 7 o ) e üTíl pos ' Ju 1 i e t fl ; o p • e :i. t • ; p • l lJ 5 

{ 71) Gonzá le z Calzada, 11. ; T~~5.s Garrido .•. ; op. cit, ; p. l l'l 
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Esos eran los pensamientos que impulsaban la acción de 
Garrido. Sus metas se circunscribían en t~rminos generales, 

a la expulsi6n total de curas del territorio tabasquefio; 

a la destrucci6n de todas las iglesias y de todas las im~ 

genes destinadas al culto religioso; y, a la extirpación 

del 'virus' de la religiosidad en la mente de sus gobern~ 

d P 11 t . ,,. f La . ,. f os. ara e o no esca 1mo es-ucrzos. s imagenes ucron 

quemadas y los templos, o bien 0ras des~loj~don para inn

talar escuelas en GU lugar, o bien eran destruidos para 

construir, co.n los escon,hros, nuevos parque, albercas, t:?_ 
.. , , . . . 

-rres, o cualquier otro ornarne~to 4ue a juicio del gober-

nador, fue~a útil o embelleciera el estado. 
'··· •. 
,,. ,/ 

Cie_rtame~t~--, l~ r;ás difícil fue la labor educativa que 

tuvieron, qJ-~">emprender los garrid istas para lograr 'd0s-

f anat iza.r' al .pueblo y, hay que d~~ci r lo con t ocJa 1' ~-ncer i 

dad, los m~todos utilizados en este sentido, no siempre · 

fueron los mejores. Conforme transcurría. el tiempo, se f11e 

cayendo cada vez en mayor•es excesos. Cierto es q1Je, por un 

lado, se establecieron ilgunas. actividads~ que redundaron 

en beneficio del pueblo tabasqucfio~; pero, en t~rminos ge· 

néraleS, :los•· recursos, utilizados~ se;:basaban· en,la rv.J.q~~IJ-:·,~.·: 
cia y en el terror. 

La legislación que en rnateriti antirrefir,iosa fue aprob~ 

da, pretendía legitimar las acciones emprendidas por Ga

rrido, aunq~e la realidad es que el apego a los nuevos re . -
glamentos obedecía más al temor que a la aceptación. El 

seis de marzo de 1925 ue promulgG l~ Ley Reglamentaria del 

1 t: Las festividades religiosas fueron sustituidas por feri.1s 

cuyo matiz era cmincnt~mont~ ccon6mi~o --a est~ 6poca se . 

1 
remonta el nac irnicnto dP 1 a ferir1 .i.grícola !januderil que hoy 

goza de renombre a nivel nacional-- y se organizaban asa~ 

bleas culturales que en principio se celebraban solamente 

¡¡,l;c "''"''~'·"'< <.,< 'en siib~dos y domingos, 
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articulo 4o. de la Constituci6n del estado que; en su, en 
su artículo 60. decía a la letra: 

. , 

''Estando equiparado el ejercicio de los 

ministros de cultos religiosos a una pr~ 

fesi6n, seg6n la Constituci6n General de 

la Repfiblica y atribuycindo 6sta a las C~ 

maras Locales la facultad de establecer 

las condiaioncs para dicho ejercicio, se 

fijan para el.efecto los requisitos que 

siguP-n: 

I. Ser tabasqueño o mexicano por nacimien 

to, con cinco afios de residencia en el -
'• _, 

estado. 
,,. ,; 

II. Sep mayor de cuarenta añoE . 
~; .. 

III~·~aber cursado los estudios primarios 

y preparatorios en escuela oficial. 

IV. Ser de buenos antecedentes de morali

dad. 
V. Ser casado. 

~J,, ' ' ' '.C,i'"' ''''''''.'ce '.'.',::¡\ti,, , , 

VI. Ho haber estadr, ni estar, sujf?'4:o. a -

proceso alguno" (72) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 

1,,_. -·· 

Como es obvio, el articulo excluia por su propia na~~~· 
raleza a los sacerdotes cat6licos y dificultaba seriament~ 

el ejercicio de los ministros de otros cultos, aunque, cla 

ro está, la saeta estaba dirigida a los católicos. 

E d • • 9 'd'"' n 1c1embre de 1.27 se expi io un nuevd decreto por m~ 

dio del cual se cxi¿Ía que se cambiara el nombrf? a todas 

aquellas rancherias, pueblos, villas y cuidades que llev~ 

ran nombres religiosos para que fuer¿_in sustituidos por no:nbr'cs 

----------------------
(72) Vid. Pérr!Z H., 'f\rnulfo; op. ci.t. 
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de héroes, sabios, maestros o artistas. La ley fue acata
da, pero dio lugar a situaciones muy chuscas: "se decía 

entre el vulgo capitalino~ que merced a la orden irrevoca 

ble de cambiar e1 'san' por el 'don', era menestcr'cui

darse mucho para no incurrir en violaciones. Así, pues, a 

SantiaGO Ruíz, que fue· r,obernador intePino del estado el~ 

rante rni'rn de un aíío, había qui; 11nmar1o 'Donti<1r,o Ru:í.z' 

no podía dccir'L~C s;rn~~crito, sino DÓ11ucrito; u lon apc~l1i:. 

dos 'Snnta Ana' habla que llamnrlos 'Doíla Ana'; y así por 

el estilo, toda una serie de sat ).ricas derivaciones ( •.• ) '' . . 
( 7. '3') 

Siguiendo con esta misma tendencia, se'aprobp otr'o de-, / .• 

crP.to que e·~:kúl.a '1a' eliminación de las cruces en los ce-

menterios hi~ilcs; prohibia los ostentosos mausoleos; y, 

ordc=naba la sustitución de los sir,nos religiosos y todo 

monumento suntuoso por pequeñ0s columnas truncadas, de t~~ 

mafia igual, que exhibieran como Gnico epitafio, un nGmero, 

un nombre y una fecha. 
I 

En noviembre de 1929 se reformaron los artículos lo. y 

f~b. ·de', laH Ley Reglamenfarta del :inciso:~ J, frp,c9ion. ~I 
. artículo 61 de la Constitución del estado, en los sig11ie!2. 

tes términos: 

ARTICULO lo. Para fijar en el estado el nOmcro 

m~ximo de los ministroB de los cultos, el Eje

cutivo dividir~ el estndo cada diez afies en -

sectores de 100,000 habitantes. 

ARTICULO 110. FracciSn I. Que no si? abra m5.sde un 

templo por cada veinte mil habitantes. 

(7J) Gonz5lcz Calzada, M.; Torn~s Garrido ... ; op. cit.; p. 

110 •.. 
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Bajo estas circunstancias, al finaliza~.la d&cada de 

los veinte no quedaba ya en la regi6n un solo sacerdote. 

Pero Garrido seguía obsesionado con eliminar todo vestigio 

religioro.: "la violencia y el terror fueron las armas privi 

legiadas ( ... ) Con la primera despoj6 de ~~cenes religio

sas a los particulares, con el terror atcm~riz6 a la pobla 
,,, 1 _, d ,,. . . c1on a graao e tener que aceptar practicas irrcver~ntcs 

y s ent irr.; e ob 1 igada u pm:it i c:i. par en l<is ri 110rn«1 s de s a nt OG 

y en lu. destrucci(m de ieJes:i.:is. I1íl oli~;ccnic.l1J<.l fue un rncur 

so empleado ei: todos los. actos públicos ( ... ) llegándose al 

cas 1
)' de batear Cé1bczas de im5.r,cncs en partidos de l~~s~--~-~:!:_.Lt. 

de colr,ar objetos obsmnos en los cristos ( ... ) Pero adem5.s 
. / 

( ... ) lleg'ó ~-1 extremo de ordenar suprimir. 'la pa~.r.ibr•a 'a- · ,,. / . 
.f' . , -· ' 

di6~:;' para sa);íidar' y sustituirla por 'salud'. Prohibió tmn 

bi~n versos~'iibros, canciones v todo escrito en el que a

pareciera el nombre de Dios" (1ti) 

· Las exar;craciones en las que incurrían los garridistus 

rebasaban ya los 11.mites de la normaJ.i(fod:, se cuenta que· 
I 

los animales que poseia Garrido eran llamados con nombres 

religiosos: un burro catal5n se llam~ba 'el Papa'; un toro, 

'·Dios'; una .. vn.c·a, 'la Virgen'; un cerdo, 'San José 1 • 

La campafía de Garrido fue, como he üXplicado, sumamcntrc.! 
A • 1" ' violenta, en ocasiones su violencia parcc1a casi pato ogJca 

·y como era de esperarse, no obtuvo los resuitados previstos. 

Prueba de ello es. que, en cuanto hubo _desaparecido la dict~ 

dura garridista el pueblo tabasouefio rctorn6 nuevamente a > - 1 

sus pr~cticas reli3iosas. 

Sea como fuere ''cquivocc.ido o no~ bárbaro o no, Gr1.r-rido 

--· ---·- ----
(74) Martincz Assatl,'Carlos; op. cit.; p. 198 

:;_,., 
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el radical, el iconoclasta, era sincero. Nunca fue un far~ 

sante, nadie podria afirmar con pruebas lo contrario. Otros 

se ufanarían m~s tarde de cong~aciarse con el clero, al rit 

mo de la reversi6n pol1tica; Garrido se qued~~1a en su 11~ 

nea, mientras más solo, mejor acompañado" (75) 

: 

I 
' 

(7 fj') Dromundo, Baltasar'; op. cit.; p. 111 
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II.5.4. Educación. 

En la Constituci6n Politica de 1917 quedaron aentados 

los principios ~&sicos por los que habian luchado los re

volu~ionarios mexicanos durante siete afias: el derecho al 

trebajo, el derecho a la educaci6n y el derecho a la pro

piedad, cons,1Grados en los artículos 123, 3o. y 27 reopcc 

tivamcnte fu~ron, sin lugar a duda~, los -que mayoraa pol6 

·micas provoc~ron. 
,. , 

El artjculo tercero suscit6, desde antes de su apari-
, . 

ci6n, el.ds~bord~ntento de las pasiones. ~~Congreso Con~ 
tituy~nte ,cl'elt-inó' a' su elaboración rn'1ch.o m5s tiPmpo del 

que habían~~~querido el reDto de los artículos constitut! 

vos de la nueva Carta 11Rgnil, pu~s las opinion~s de los le

gisladores s~ encontrahan particularm~ntc escindidas en · 

este punto: ·1 1a importancia ·de 1 o~; rJ ebat PS pur.~dc e j <Jrnpl i f i 

cars e con brr;;ves c1at os que, sin c,mbargo, ,el icen mucho: los 
~ . I 

136 articulas de la Constitución dr! 1917: se aprobaron en 

su totalidad despu~s de 66 sesiones; el artículo tercero 

t'iequiriótres días de debates. El señor Carranz.tJ., primer 
Jefe de~ Ejército Constitucionalista, sólÓ .. sc :presen1:6· 
una vez al Congreso: el dia en que comenz6 a debatirse el 

articulo tercero. El diputfldo Francisco~. MGgica~ consi

deró, no sin razón, que esta polémica era eJ. momento culmi 

nante de la Revolución: se di:c~cutí¿) no sólo el primero rJG 

* francisco J. MGcica fue go~ernador de Tabasco en la 6po

ca en que Garrido ottuvo su primer e.irgo pÍ1blico en la en

tidad y su influencia rcsultd incuestionable para el carr! 

dimno. 
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los art1culos constitucionales que conjuga los derechos in 

dividuales con los de la sociedad y con el papel del poder 

público, sino el porvenir de las nu~vas generaciones: de la 

nación mexicana en su conjunto.'' ( 7 6) 

Cuando finalmente fue aprobado el nuevo artículo, sur~ 

d . , d' d 1 . . accion que o e a s1gu1cntA manera: H La e ns e f1 a n za e 8 1 i -

brc; püro ser¿) laici.l la que ne. <.J(\ en lor. cnt~tblcc imientos 

oficia leo de e~lucCtci6n, lo rnisrno que la enscili.mza pr'imaria, 

elern,rntal y superior qiw .se imparta en 1os cstüb] ocimi.cntos 

part i'Culares; Hin gu na ·corporación r.e 1 i[~ios a, ni ministro 

de ningGn ?ulto podr~ establecer o dirigir escuelas de 

instrucción p)5 imaria., Las es cu e las prir:wr1 iar; part .icu lures 
,.. ' ·' . ' 

s6lo podr5n e~Jabl~ce0se sujet~n~ose a li.viriilancia ofi-

cial. En los'- 'éstablecimicnto~: oficiales se irnpart irá gra

tuitamente la enseñanza" (77) 

En este contexto, cuando .Garrido arrih6 a la guhernatu 

1 ra de Tabasco existian yq, ~as bases constitucionales so-, 
bre las que habrta de cimentars~ la educacl6n. En primera 

1 instancia destin6 todos sus esfuerzos a hacer cumplir la 

'·••r-cc··· .~~···:c.'.: ·:-~:-·· :'.:~~:t ¿il pie de_ .la letra. 
r···~··1'·---

1 

1 

1 

1 

1 

"Para Tomás Garrido la educación fue, aparte la polí

tica, uno de los.pilares rn~s·s6lidoa del gobierno; planes 

y objetivos encontraron siempre en él un;i voluntad férre.3 

para práctica y logro; no fue el primero ·erí intuirlo y sa. 

berlo, mfis su constancia, su tenacidad, dcm~estran su te~{q 

de que no hay nrogrcso posible sin educaci6n prcvi~. 1 ' (7q) 

(7G) González Pedl"'ero, Enrique; "El Artículo Tercero Constitu 

ciona l y lt1 Educ<1c i.ém en ¡.¡~xi en" ''11 

tos; Mé'~xico, COl'l/\LI'l'i:c~ 1~no; p. 10 

(77) Ibid; p. í~l 

(78) Gon~5laz Calzada, Manuel; Los Cnciqucs y la Tierra; H~xico, 

Ed. Rcnina de loa An~elcs, 1976; p. 49 
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Conforme pasaba el tiempo ~e iba perfilando m~s clara

mente la tendencia educativa de Garrido y una vez salva

dos los conflictos que hab{a provocado la rebeli6n de Adol 

fo ele la HuePta, comenzó a trabajai"sc plenamente en el fo~: 

talecimiento del sistema educativo en la entidad. En dicicm 

bre ele 1926 se promulgó en Tabasco la Ley de I:ducucjón Pú

blica que "irnpla11tilba la escuela r<tcionalista ele Franci.r:;co 

Ferrar G1l.:irr1L1. Dabll a la e:11r;(~ííL1nz.n meramente tt!Ór:i.ca, un 

caPf1ctcr csenci.aln1ent.:e educativo. DcsctJrtaba el vnrb,..1lisrno 

y los métorios.puramcntc nemoté:cni.cos, suGtituyéndolos por 
... I , . 

-el raciocinio y la acci6n investi~adora. Postulaba l~ so1i 

daridad cole~tiva sobre toda prepondc1 1 ancia individual. La 
. .• 

nueva escuel~c;i. debÍ . .;:.l '~1acer del nifio., un f_9ctor de· ri 'lUeza so 

cia1 y. un s9_1~'~do ,de la j us -t_:ici a y la libertad" ( 7 9) 
·-. ,1 

Garrido quiso Ír' mucho .. 
rn..-~is all5 de la simple aplica-

... d 1 .. 1 ... ·l'f' J. cion e articu o. t:er-cf:~ro; r:u prctenc:i.on era rn0Ct1. icar e ~~s 

de las raíces el sisternr:i ed 1J2utivo y JoG principios pccla

g6gicos aplicados hasta ese momento --y ery eso no eetaba 
. ' 

tan equivocado--, ?Ues consideraba que la' Gnica forma de m~ 

jorar sustancialmente las condiciones socioecon6micas de 

.. ios llÓrrtbres era rnediant e la e le'vacíÓn ele su ni veL cultUt'il J
y educativo. "Esas primeras m¿rnifestaciones del propór;jto 

educativo de Garrido, aspiraban a lograr 'el mejoramiento 

econ6mico y social de las gr~ndes masas t~abajadoras';cons! 

deraba ~l que la escuela debia 'orientnr a la nifiez y a l.a 

juventud tabasquefiA hacia ese r6gimen de convivencia so~i~l 

perfectamente definido por la Revolución Mexicana'." (80) 

Fue entonces cuando tuvo noticias --vagas-- sobre la 

----------·--·----------
('/9) p(~rez 11.' /\rn1JJ ro~ op. t:'it.; p. fil¡ 

(80) Dromundo, Baltasar; op. ~it.; p. G2 
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escuela moderna del español Francisco Fer1.rer Gua1...,dia que se 

fundamentaba en los principios filos6ficos del racionalismo. 

"La escuela racionalista opone a las deficiencias de la es 

cuela actual que domeatica al niílo en vez de educarlo, los 

siguientes postulados cientific6s: 1) Al intelectualismo, 

el 'integralismo en forma sin6rgica', o sea, el desarrollo 

de todas las actividades vitnlca del individuo. ?) Al vcrha 

lismo~ el 1 naturali.t:;mo o rc.:ilir.~rno j)(!dap;Ó~i.co 1 • 3) Al auto

ritar'isrno, la espont.ancidacl, como basr~ de la educac:i.ém. 

5) Al aislamiento, desbordar las actividades dentro y fuera 

del,~ escuel.a: 6) Al tndividual:ismo, Ja solidaridad y la 

~oc1.alizaci6n del esfuerzo infantil quo desemboca en la 
•A 7) A 1 d' . ... d 1 d ... l cooperaci.o.n;,, a. iv1s1on e sexos, . a coe ucacion sexua. 

, 
mixta. 8) Al.>l9ici~mo, la deciclida extiPpación de los prc-

J' ~ . 

juicios teo1:6.~icos. ·i ( 81) 

Inspirado en estos principios comenz6 a trabajarse en 

el proyecto educativo. Mucho se ha criticado el hecho de 

que tanto el ~obernaclor, corno el equipo de maestros que lo 

ayudaron ·a crear las bases 'del racionaliry~o' en el estado, 

d A "'1 l h"' 'd ' ' , 1 esconocian ··-o so o 1a. ian tr:n1 o notJ.cias vagas-- _os 

principios filosóficos y los postulados de Ferrer Guardir:1. 
Hély qu~ .ac.eptar él hecho de que las rnodalidadl?.s que :r(~Vistió . 

la educación en Tabasco no. se aj11staban propj amente a las 

de la escuela moderna y que esto bien pudo haberse debido 

al desconocimiento dE! quienes :i.rnp1cmcntaron las medidas, 

aunque más l>ien me inclino a suponer que las caractcrísti_ 

cas sociales, econ6micas, pol1ticas y·culturales de los ta 

basqueílos, obli3clron a los r,arridistas a buscar una ade

cuación que culminó con el nacimjcnto de llna escuela distir1 

(01) f1>1.vi:í.n~z i\~~'.1.1d, Carlos; op. cit.; p. 6~ 
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ta pero, ni que negarlo, ~bsolutamente a6o~de a las necesi 
dades del momento y del lugar. 

"La escuela --dccÍc:1 él-- traspuso los umbrales del aula 

y fue a laborar en el seno de las comunidad0s, poniéndose 

al servicio de las 'clases trabajadoras'.· ·La Escuela, en 

una pct labra, 11.e ~ó a t; oc ir11 i zn r~~ e, pa ri:i r<.~ s pon<ier u 1 os ir.:~ 

perativo~3 de la Revolución. Se ¡n1 eocup.~l})(l por iJt<~ncler el 

desarrollo intclcctllLil intensivo ud'· <rn de cu.i<ior y vir,ilar 

e 1 de la cuJ.t ura f :Í.~-Jicu., j uq~os dcror•· i vos , f orina e ión de 
.• 

clubes. Soste~ia una ·doctrina.exclusivista y cerrada, la 

racionalista, pero procuraba que la educaci6n fuese inte

gral, pues "~simismo,impuso un concepto económico-social de 

la cultura, 'Úna aéci'Ón cooperativista, 1Ji1r.i preferente de-
_r/· 

dicación pcfrlt~:gógica h;J.cia la cultura estética, hacia el 

concurso de padres de familia y de las clases trabajadoras 

en las tareas esencial ~s de la escuela y la formaci6n del 

carácter del niño'' ( n 2) 

I En tal virtud, hacja 1925 se abandona.ron los programai:: 

·de est11dio definidos por el Gobierno Fedr:.!ral y las escueJas 

del estado tuvieron q~~ sujetarse a los programas definidos 

por los garridistas .. 

Entre ,1925 y 1926 se crearon 128 escuelas rurales y 111 

elementales. Pero hay que decir que la obra educativa de 

Garrido no puede medirse por (~l número de escuelas constr1d. 

das ya que --y creo que esta fue una de sus mayores aport~ 

cienes-- 61 cre6 las escuelas al aire libre que estaban 

constituidas exclusivamente por un techo de palapa, que 

permitía a los c~studiante~¡~ cub:rir~;c del abrasador sel t,Jhas 

-· ·------- ------·--·-----·-------.. ----
(82) Dromundo, Ba.ltili.>ar; op. cit.; p. 133 
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queño, situado en el centro de un terreno donde los estu
diantes pod1an poner en pr&ctica los conocimientos que 
adquirían. "Allí, bajo la vigilancia de expertos, se a-· 

diestr6 a la juventud en los llamados cultivos escolares 

que comprendian la siembra, atenci6n y cosecha del ajon

jo11, frijol~ soya, coap1, ja~aica, naran~a, mango de 

mani~a, cacahuate y piña" (83) 

"Cada grupo de educandos tenía señalada una .parcela; 

sembraban cn·común l?s_granos que el gobierno les sumí-. , 
nistraba gratuitamente. Para estas labores, en las cuales 

empleabat1. un.a hora diaria, los alumnos usaban maquinaria m~ 

derna) no ob-stante '+a fecundidad de la tie'r.ra tabasqueñu.; 
. •' .Í·""/ • , 

aprend1an ~.maneJar el arado, el tractor y toda clase de 
•, . .' 

implementos necesarios para c~~tar lo mejor posible la teo 

ría que les era impartida" (8 14) 

La escuela en Tabasco se estructur6 de .tal forma que 

los alu~nos pudieran obtener los conocimientos elementale$ 
/ 

que se impartÍi1n en las escuelas tradicionales,aunados a. 

los conocimientos que les permitieran mejorar sus condi-

~ cienes de existencia. Por ello, se dio importancia priori 

taria a la enseñanza de ~écnicas prodl.lÓtiva.S'; pero lá ideac: 
de Garrido iba mucho m~s all~ de la simple preparaci6n de 

los individuos; la escuela ~o s6lo debíi instruir, sino 

formar hombres con una fuerte conciencia de la responsa

bilidad, un profundo amor a la tierra y al trabajo y un 

fuerte sentimiento de patriotismo. 

Esto era lo que Garrido deseaba para los tabasqueños en 

( fl3) Ibid; p. 136 " 

(.84.) González Calzada; M. ; Tomás Garrido ••• ; op. cit. ; p. 100 
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particular y para los mexicanos en generai. As1 lo declar6 

en reiteradas ocasiones, una de ellas, estando ya en el 

exilio expreBÓ: "La labor de la escuE'la en México debe es

tar orientada en un sentido eminentemente mexicanista, con 

base en la escuela rural, que deber~ desempefiar rnisi6n 

muy especial entre las masas indígenas orient5ndolas siem

pre esta esc~ela en el sentido netamente utilitario; es de 

cir, ·debe tender l.l educar a la juventud, de ambos sexos, 

no solamente en el ter~eno de las teor1as, sino en la 

pr~ctica, constituyendo .asi una educaci6n progresista y de 

inmediato provecho par~ los j6venes. 

"Debe~no~· · enseñ<J.v a las masas l:r'abaj ador~s, s.obre todo, 

'
~.- .: ,. _ no sólo el t'~9'baj d teórico y práctico, s.ino. encaminarlas 

tambi~n por¿~~ndas de moralidad a fin de que sepan que el 
; ' 

1
,. producto de su trabajo, sea en'el campo o en la f&brica, 

debe ser invertido en el rnejoramiénto, asi como en el bien 

estar de sus madres, esposas e hijos; hay que instruirlas· 

1 en las sanas diversiones, como son los de~prtes, la mGsi6a, 
la danza, el cine, etc. y crearles el h~bÍto de la lectura 

1 en bibliotecas, en vez de que, llevados por caminos tor-

·cidos o llenos ·de prejuicios, se inclinen hacia las pr~c-

r~~''-"'"''~"'b ,.,;~::: .d:s ::r~:~:e s :;e~:. ~~:i ~:e!::~ e~:~º d :al~~:~:: ñ~ n: ~. 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

''Antes de todo~ el trabajador mexicano debe de ser edu 

cado en la defensa de la soheran1a de ~u patria y en el en 

noblecimiento del hogar" ( !85) 

· ( B 5) Recinos, Luis Felipe; "Garrido ataca la educación so

cialista" en H-º-J; op~ ci·t.; p. 17 
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Enmarcado en estas ideas, ~arrido puso en marcha una 

&erie de mecanismos que lo habr1an de caracterizar como un 
profundo renovador en materia educativa: la educac~6n, los 

libros y los ~tiles escolares se impartlan de forma gra

tuita a ~a poblaci6n estudiantil; se ·1egisl6 respecto a la 

obligatoriedad de la énsefianza y se establecieron graves 

sanciones p~ra aquellos padres que no enviaran a sus hijos 

a la escuela; los castigos corporales fueron elirninaclos. 

"El Cálstigo se h:i.z.o consistir en privar al alumno del GO

ce de traba~ar. Se le ~islaba, relegándolo a un sitio 

dónde per~aneciera ináctivo { ... )esa humillaci6n rendla 

. los mej9r~s frutos" ( e6) 
'., 

.,,.. ,,, .• 

Con la!'_pinall.dád de combatir los prejUicios sexuales 

i:;c instal~rÓn escuelas mixtas mucho antes que en cualquier 

otro estado de la RepGblica y ~e impart~a educaci6~ sexual 

a los estudiantes. Se prohibi6 que los nifios trabajaran en 

horas de escuela y que estuviernan en la call~ despu6s de 

las ocho de la noche. Y se puso un part~cuiar em~eílo en el 

desarr•ollo intelectual y moral de los iná'.estr•os. "Combatiente 

incansable del analfabetismo, cuidadoso extremado de que 

· . . . se cumpla con el ciclo escolar; vigilante de iue los mae! 
~5Dr~·:11.;'.~L;~;;,;~~;;1;;:',:~;7t.:;'.·fü;!~.'..1:·t:ras cumplári has· ta ·10;:1naxiín6 · 66ti · E;ú .tá~e~ dó'ó~'.Bt~. Má~ · at'n, 

·· auspici6 siempre la superaci6n del magisFerio, con los es-r tudios y prácticas que él creía apropiados" (87) 

El transporte y el ~esayuno eran casi gratuit0s para 

los estudiantes. "En Villahermosa los alum·nos eran transpor 

tados por cuenta del gobierno, desde el jard1n central ha! 

ta las escuelas que se hallaban a una distancia de tres Kms. 

(f16) Dromundo, Baltas,1r; ·op. cit.; p. 137 

(E7) Gonz~iez Cal~ada, M.; Los Caciques y la Tierra;op. cit.; 

p. 46 
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aproximadamente. A las diez se les· daba medi~ hora de des~ 

canso y se les vend!a, en cinco centavos, un desayuno con

sistente en un plátano*y un vaso de un cuarto de litro de 

leche, ordefiada ahl mismo. Ninguna de ellos habia ido sin 

desayunarse porque, justo es ·decirlo, en ¡poca de Garrido 

qui~n ~arecia de trabajo era porque no le simpatizaba tener 

lo" ( 8 8) 

De manera complementaria a las escuelas al aire libre, 

se crearon una serie de escuelas cuya finalidad fue capa

·ci tl}!-"' a los .adultos p.ara· el m~jor .desempeño de sus labores. 

·Asf, por ejemplo, surgieron la Escuela Regional Campesina, 

la Escuelb del Trabajo , la Escuela Hogar, la Normal del . . , 
Maestr•o Taba'3'q.l}eño: y. varios cent'.cos d1! al.fab'etizá.ción. 

-~f. . 
~ .. : ...... · 

En este contexto no se hubiera podido, corno no se hizo--
. . 

descuidar la higiene y la salud de los tabasqueños; por ello, 

se oblig6 a los p~opietarios de casas a instalar fosas S~E 

ticas y a cooperar en ~l rna~tenimiento de la salud pG-
blica; se organizaron ca~npañas contra la p'arasitosis intes 

' -
tinal; se instruy6 a la poblaci6n en los sistemas ade-

. cuados de higiene mediante conf erenciásr. que tocaban temas 
·., .... r .·. ·''':' ... · .. · ... , . . ··.· ··. . ' , . 
, fán cOritrovertidos, én ::¿iqüél~ent'ótldéS ~: como:.:el·: de:,, las~:-":'f~.:';·~;,:;0:k::.:;t.i.¡ 

enfermedades venereas. 

La escuela que ide6 Garrido.tenia adem~s, una clara ten 

dencia cooperativista cuya finalidad, así .expresada por los 

propios garridistas, era suprimir los privilegios de clase: 

la educaci6n debia ser accesible a todos sin distingos de 

ninguna especie. En .la entrevista a la que hice referencia 

*Era la ~poca, dice Gonz5lez Cnlzada, en que los pl~tanos 

tabasquefios pesaban .más de 200 grs .. y superaban a cualqui~ 

ra rn calidad. 

( 8-8) González Calzada, M.; Tomás Garrido ••• ; op. cit.; p. 100 
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anteriormente, Garrido declaró:· "L~ educación basada en el 

cooperativismo deber~ t~nder y crear, 16gicamente, a un sen 

timiento general que permita un equilibrio efect~vo y·una 
mutua comprensi6n entre el capital y el trabajo. Es por me 

dio de la ~scuela cooperativista q~e se puede lograr la ab 

sorci6n del capitalism6. O hablando m&s claro, que los 

trabajadores educados en el cooperativismo y practicando ~s 

te dentro de sus or~~nizaciones, podr5n llegRr a ser pro

pietarios. El cooperativismo, en su n.::i.tural desarrollo, 

puede conducir o llevar ~ una sociedad a su mayor perfec-. . 
. ciotfamiento ~ sin violen.cias dé ningún género, así como sin 

aacrific~r p la actual generaci6n, que tiene tanto derecho 

al bienes ta;· y a la ·tranquilidad, ·como la futuPa., y es 
"' ,,, . . ·: 

precisamenti~ifi eite' sentido y en este punto capitalisimo 
, . 

donde debe t~·oncentrarse la acción de nuestra escuela" ( 8 9) 

La reglamentaci6n en materia ~ducativa fue muy dr&s

tica y para hacerla cumplir estaban les Camisas Rojas y la 
propia policía. 

. / 

\1. . . . . . Los hechos anteriormente descritos hablan, sin duda al. 
~~lJ!i2<::''~'·'3''(::c:;'J::< .. ·:~;::'.'tgütia·, · éh. fa Vór 'de·· lfü.-labor ,eduoªt:iYJl. .-c;l~. Gari:;ii<:!p.,;,J.?~.l),.~.~b,~~ 
11 · go, es menester decir ·q.ue su .obra se vio cmp~f\~d~··;~~ ·1;· in 

sistencia casi obsesiva, de fomentar en el.niño ideas anti 1 rreligiosas. "Era tan es tul ta, tan desori'entada la manera 

de practicar las Órdenes garri~ístas en contra de las reli 

1 
1 
1 
1 

.. 

giones que hubo nifios qu~ llegaron a preguntarse: lsi no 

hay Dios, por qué están los maestros todo el día hablando 

en su contra?" ( 90) 

(B9)Recinos, Luis Felipe~ "Garrido ataca •.• " op. cit:; p. 17 

( 90.)':;onzále z Calzada, M. ; Tomás Garrido ... ; op. cit. ; p. 10 3 
' 
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En efecto, la idea en sí misma no era tan descabellada, 

los garridistas argumentaban que la educaci6n debla ser 

laica pues era asl como pod1an formarse hombres libres de 

atavismos ideológicos. "El racionalismo pers-~guía con la a 

plicación'de sus princ~pios educativos, la formación de un 

nifio que creciera sin prejuicios ideolÓBicos n fin de 

crear pcrsona.s verídica¡;, justas y libres" ( 91). El pro-

· blema estribubtl en que, si bien la idea se concebía con al 

gÚn grado de cluridad, no sucedía lo minmo respecto a los 

m&tpdos empleados, q~e.~ista~on mucho de ser precisamente 

- racionales. Esa fue la gran mancha que cubri6 la l~bor de 

~arrido ~n'materia educativa . 
... 

/' " . J·· 
..~ .. 

: .. : 
., *. •' 

í 

(91) Martínez Assad, Carlos; op.· cit.; p. 70 
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II.5.5. feminismo 

La labor feminista del garridismo es otro de los aspe~ 

tos cuya trascendencia ha caracterizado el r~gimen del 

'hombre del Sureste'. Garrido aspiraba a reformar la sacie 

dad en su conjunto y p~ra ello, supon1a, debía apuntala~se 

e~ los hombres --hablo de todo el g6nero humano--. 

De ah1 que la lucha por la reivindicaci6n politice-social 

·de.la mujer ~uera tarea.prioritari~, de modo que se dispu~~ 

. .siéf·.on:·· las· medidas coríducentes. En 1925 se concedió el 

voto a l~ ~ujer*; .en abril de 1926 se reconoció el derecho 

de las m~je;~s para· celebrar contratos y comparecer en jui ,,,. ,,. . . . -
cios para üj.~rcit~r '1as acciones que le.·co~-~inieran, sin 

necesidad clé._; contar con el permiso previo: de sus padres o 

de su marido; se estableci6 el ~~gimen de i~tereses conyu 

gales cuya finalidad era proteger a la esposa y a los hi

jos; y, lo que m~s resonancia tuvo, fue que se precisaron, 

mediante una ley, las reglas para disolver el vtn~ulo matri 

monial, iarantizando la subsistecia de i¿s hijos y su pa

trimonio individual. 

La mujer tabasqueña se ca;actérTi'~b:~;;ya pOI' ~§eti émp~éri'de 
dora, participar activamente en las cuestiones sociales y, 

como es de suponer, con el impulso que e~ garridismo le dio 

a su participaci6n, ~sta fue ~crecent&ndose cada vez m5s • . 
"Para la mujer tabasqueña era necesario que en el mundo en 

tero la mujer ocupara el lugar que le corre~pondla, con 

plena libertad de acción y de criterio. Con una lógica ino 

cente por lo elemental, se razonaba: 'Es la madre sin duda 

alguna, la que modela el carScter de sus hijos y, si esa ma 

* T6mese en cuenta'que a nivel nacional, no fue sino hasta 

en 1953 cuando este derecho quedó plenamente consagrado en 

nuestra legislación. 

._.,·,:;,,,. .. 
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dre es ignorante, no puede dar hijos m~s que con aptitudes 

para ser esclavos, viciosos o inciferentes a las más ele

mentales aspiraciones humanas'. Pretendfa dar as1, un re-

conocimiento u. la labor domést ice. de la mujer 4 •• " ( 9 2) 

En este contexto se hacia necesario capacitar a la mujer 

para ~l buen deGempcfio de sus labores, tanto dom&sticns c2 
mo profesionales, d~ modo que comenzaron a surgir escue

las destinadas a este fin, como lc:i Escuf!la Hogar en Villa

herr_n,osa; de .igual forma," se e·~tablecieron guarderías que 

-er~n dirigidas por Dofia Dolores Llavera, la esposa de Garri 

do, para ~u~-las mujeres que trabajaran fuera del hogar tu 
. , ' . -

vieran la tr..élnquil;idad de dejar e. ·sus hi.j os :en buenas manos. 
·; ¡. . 

: .. ; 
• .. • .r 

La atención a embarazadas adquirió gran relevancia: se 

procuró que toda mujer en cinta contara con atención mé
dica adecuada y se vigilaba estricta~cnte su alimentaci6n. 

Todo ello, como he dicho, tondujo a unafparticipaci6n 

1 creciente de la mujer tabaGqueña en los asuntos públicos y, 
justo es decirlo, ~u colaboración, especialmente <?n lo_ que" 

I"'"''""""'''""" '''a: 'Jiic~nc .. & se reff~re' fue invaluable para . Gar~íd¿'. . .,,. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

----------·---------.. ------..---··----------~~---- .... -·--.. 
(92) Ibid; p. 180 

1 
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·II.5.6. La Labor Económica. 

Si algún elogio merece Garrido es su amor por la tierra 

y la pasión con la que se entregaba al trabaj~ para lograr 

el 6ptimo desarrollo de las actividades econ6micas.direct~ 

·mente relacionadas con aquélla, es decir, ·1as .agrupecuarias. 

Conocía a ciencia cierta, la potencialidad económica de la 

regi6~, pues destinaba una buena parte de su tiempo al es
tudio de las caractcir!sticas naturales del estado y estaba 

dispuesto a 19Grar su engrandecimiento, mediante la explot~ 

.ciÓn' racionál de los recursos ·con que contaba. 

' .. 
El gobernador tenÍ'a la firme convicción de. que. el papel 

," ,,,. , . . . 
que el Esta6~Mebi~ asumir en materia económica ya no pod1a 

constrafiirs~'~or m~s tiempo al de simple vigilancia; debía, 

por el contrario, intervenir directamente, así que ''lejos 

de hacer un gobierno rutinario 'cuidador del orden y mante 

nedur de la paz' dio al Estado su moderno sentido de pro-· 

motor y productor de riqueza" (93) 
/ 

La consigna era muy clara: había que revitalizar el campo 

::c::t'""·:t.·d'.~:<,:Y/~'para- e11c-,>Gari1ido•·:oomenzó ·por, rediátribtlirld y·::iiep6bJ:at··'· 
lo; sin embargo, pese a que se trataba de la época inmedi~ 

ta a la fase armada de la Revolución, el reparto de tierras 

en Tabasco no tuvo los mismos alcances que en otras zonas 

·de la República. 

Las medidas que en materia de reforma agraria fueron toma 

das en Tabasco, no se. asemejan, ni lejanamente a las que 

se tomaron en otros sitios. Garrido supon1a que no pod1a 

--ni deb1a-- entregar tierras a Jos campesinos (no creo que 

en ello hubiera cometido un ~rnvc error) pues tomando en 
'\ 

cuenta que gran purte del territorio tabasqueño e3taba cons 

(93) P~rez H. ,Arnulfo; op. cit.; p. 25 
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tltuído por zonas selváticas y pantanosas, el hecho de do~ 

tar a los campesinos de un pedazo de tierra, más que enri

quecerlos, los hubiera empobrecido. 

Adem~st es preciso recordar que contrariamente a lo que 

suced1a en el Centro y Norte de la RepGblica, en el Sures 

te no existta un problema verdad~r~mcntc grave de acapara

ción de ti~rrJ.s. Así, por ejemplo, ''mientras en Tabasco la 

superficie de las haciendas representaba apenas el 22.9\ 

del totu.1 de tierras en ·propiedad con un valor de 19 .1ii 
• f • • • • 

- ·respecto del global, en estados c6mo Coahuila les corre! 

pondla un~ a4perficie de 52.8% con valor del 54.4% y en San 

Luis Potosí ~a~~anZ;dbP. el 93.6% y 73.9'5 d.el valor· de las 

t ierrac n ( ~ ~}/ 
·~ ~ . ., 

1 Ante los dos hechos anteriormente planteados --la escasez 

de predios no pantanosos o selv~ticos, susceptibles de r~-

,,. partirse y, la inexistencia· de demandas agrarias originadas 

. por la presencia de latifundistas-- el pr9ceso de reparto 

~1>1t1;o;:""'"'r!kf¡¡,:,,."""' ¡>grario en Tabasco no se caracterizó por 'su impúlso, más 

. bien p~dria 'decirse· que cluz;ante la .Jpoci;i . .4e Garrido se 
;'·.·y_,, --;;. l-5;·., •• _."'.'· ¡• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• • • • \,,"'·: .. - .e "' -'·.·.<.; '• • ,'·- '.".' , .. ',, ... ~'·'"·/ 

mantuvo estancado. El cuadro que a continuacion reproduzco·< 

da una idea bastante clara sobre la situación agraria del 

garridismo y ofrece, simultáneamente, un buen punto de 

comparación respecto a la situación imperante, cinco años 

después de la caída de Garrido. 

(94) Martínez Assad, Carlos; op. cit.; p. 120 

' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1·-
... -·. 

;:'.;;: :, 

1 
1 
1 
,,;,c;é,¡c• ;c·Ic 

1 
1 
1 
1 
1 
.. 

I, 

89. 

SUPERFICIE (Ha) 1923 1930 SUPERFICIE 1940 .SUPERFICIE 

Menos de una Ha. 253 -··------- .... - -----------
De 1 a r \) 2,317 3,145 9,829 2,978 23,721 

De 6 a 10 1, 6 54 2,250 18,028 IJ , 2 3 7 72,279 

De 11 a 50 5,097 G,163 150,892 2,230 fl 2 '7 5 1¡ 

De 53 a 100 1,035 1,080 7 5 5 7 5 
' 1 '181~ 86,G~3 

De 100 a 200 64 5 641 ~lO, o 2 2 6 ~~ 7 90,2GO 

De 200 a 500 451 457 lf.~l,l'll 313 9 4 '5·] o 
De 500 .a 1000 17 LJ "186 126,837 77 52,029 . , 
De 1000 a 5000 113 15 7 303,7~15 56 126,374 

De 5000 a 100 oo, 
'.• 

10 l'l 90,697 3 17,752 

De 10000 a 20000,... ,....8 8 293,7~3 ·B 136,927 
.. -~!!": 

~ : ': ·-

Resulta importante en este punto, revisar la Constituci6n 

para obtener una idea rn~s clara sobre el problema agrario. 

El ar'tÍculo 27, en su .fracción XV dice: 11 •• ~se considera 
' : -

' 
r~ pequefia propiedad agricola la que no exceda de cien hect~ 

reas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en 

,;otras clases. de tierras en explotacióm. . ... ' .. 

Para los efectos de la equivalencia se compU'tará una hectá 

rea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero 

de buena calidad. y ppr ocho de monte o de agostadero en 

terrenos áridos. 

Se considerarS, asimismo, como pequefia propiedad, las su 

perficies que no excedan de doscientas hact~reas en te

rrenos de tempor1al o de a8ostnclero susceptible de cultivo; 

de ciento cincuenti1 cuando la::; ti erras se dc·rliqucn al cul ti 

va de plStano, cafia de azGcar, caf~, henequ6n, hule, cocó

tero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o ~rbolcs frutales • 

Se considerará pequeña pr.opicdad ·ganadera la·que no exce 
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·da de la superficie necesaria para mantener.hasta quinien

.tas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado me

nor, en los t6rminos que fije la ley, de acuerdo con la ca 

pacidad forrajera de los terrenos. (95) 

La Ley prev~ que, en el peor de los casos, cuando la ca

lidad de la tierra sea muy baja, podr~n considerarse 800 has. 

en propiedad. Ahora bien, GÍ suponernos que este era el c,1so 

de las tierr~s tabasqueílas (de aobra sabemos que no era 

as!), a la llegada de Ga~rido al poder exist1an, al menos, 
• f . 

-131 propiedades que superaban los limites legales; y, par~ 

1930, el n~m~po habfa aumentado a 179, Ell~ indica que los 

latifundios r;o sÓlGl no fueron repartidos.sinb qué se auspi 

ció su aumen~ef-.
1 

En, cambio, los datos referidos a 1940 mues 

tran una dr~~fica dismimuci6n, para entonces subsisti~n so 

lamente 67 propiedades 'de este estilo* 

Ante estas circunstancias, queda comprobado que el re

parto agrario fue absolutamente soslayado ~urante la ~poca; 

en cambio, se puso un ~nfasis muy especial en la b6squeda, 

difusión y utilización de mejores técnicas produetivas: 

'·:Ió'''qúe realmente 'ies importaba er~ aU.merita:rí: y me]~rar la· 

producci6n. En ocasi6n d~ una entrevista, el Lic. Garrido 

declaró su punto ele vista sobre la cuestió_n' agraria: 11 Consi 

dero --decia-- que todo campesino, todo agricultor, debe 

tener en propiedatj su parcela, disfrutar de ella con ente

ra libertad, individualmente y que, para el mayor ~xito eri 

los cultivos deben fundarse cooperativas manejadas por los 

mismos agricultores para la adquiai~i6n de semillas mejo

radas, sementales, maquinaria, etc. Asi como para el esta

plecimicnto de servicios directos 11uc beneficien a los a-

( 95) Constitución Pc1lítica de los Estados Unidos Mexicanos 

* Los datos mencionados se réf ieren a la suma de las propi~ 

dades mayores de 1000 has . 
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grerniados, como son los de irrigación, canalización, sani
dad rural, etc., y organización de la vivienda rural por 

medio de un banco que exclusivamente contemple sus opera

ciones c11 el fomento de la moderna vivienda del campesino. 

"No debernos olvidar --prosigue el Lic. Garrido-- que los 

pequeños propietarios libres son la base efectiva de la de 

mocradia y constituyen el nGcleo sobre el que puede desean 

sar la defensa de la.sociedad nacional contra la intromisi6n 

de cualesquier~ potencias extranjeras. 
•• I 

"La pequeña propiedad fomenta la iniciativa par•ticulJ.r y 
/. ~ ' . 

la capacidad ,.:;dmin~_s ~rat i va, lo mismo que.: la ·confianza de 1 . . . _, .~, , ', 
1nd1v1duo en s~s propias fuerzas. 

! .• 
. ·- . ·' 

1 
''Debe ser obligaci6n del Estado: formar y prestarles com 

pleta cul~ura a los campesinos: a los nifios de ambos sexos 

1 
de las zonas rurales, culturiz5ndolos por medio de las 

escuelas, y a los adultos por medio de los pampas de deme! 
' 

traci6n pecuarios, donde los t~cnicos, por.medio de la pr&~ 

1 tica consigan convencer a los campesinos de la necesidad 

·· :¡;gu~ .. ~~ene.n de f ppmar sus sistemas· de vida>·Y'· producción y I" ''"''''''"'''"""'' que vean en esos técnicos a los creadores de la más ef ec-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ti va riqueza nacional." ( 9 6) 

·Consecuente con su manera de pensar, Garrido se dio a la 

tarea de organizar cooperativas tanto de producci6n como de 

consumo --prioritariamente las primeras-- para proteger los 

intereses de los campesinos y, simult~neamcnte se organi

zaron las Ligas de Resistemcia cuyas peculiares caracteri! 

ticas las diferenciaron de las asociaciones sindicales* 

., 

( 9 G) R • 1 • F 1' "C... V. " 't ec in os, ,ui s e ipc.·, ..-orno 1 ve. . . ; op. el. • 

~ Cf~. capitulo sobre Ligas de Resistencia. 
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Cabe decir que fue, precisamente en este punto, en don

de la sociedad tabasqueña opuso mayor resistencia a la la 

bar de Garrido: habían aceptado con bastante naturalidad 

la reforma educativa, la campaña feminista e incluso, las 

campaftas antialcoh6licil y antirreligiosa, pero trat~n

dose de sus intereses econ6micos, los campesinos no se mo! 

traban dispuestos a someterse con facilidad a los desig

nios del dictador*. 

"lJos cmnpes inos no comprendÍc.1n la razón por la cual deb5'.un 

vendér exclusivamente sus prodúctos a la cooperativa .. · que; p~ 

gaba precios mfis bajos que el mercado y que vendia las cose . ", ~ 

·~}--:: 

*Es necesa~i~ decir, sin embargo, que la situaci6n de los 

trabajadores tabasqu<~ños era muy superior a la del resto de 

la Repúb~iica. Consigno, a manera de ej'ernplo, e 1 s ir;uiente 

cuadro de salarios en Tabasco, para 1930. 

Recibidores de roatán ' $ 8.85 
J 

$ Primeros motoristas 6.00 

Obreros patrones $ 6.00 

::/~'~if:~:; .:;'.i~~~;~:':J.·;:;·;:·;'~~~; ,,,,,.¡ ,,•, .:Estibéldores de frutas $ 9,.JJO 
.·.>;:-,:..:, •. 

Chalanes y caberos $ 5.00 

Segundos motoristas $ 3.00 

Marineros y f o~oneros $ 3.08 

Cocineros fluviales $ 2.50 

Obreros panaderos $ 3.50 

Obreros de artes gráficas $ 4.05 

Abastecedores de carne de res $ 3.50 

Dependientes $ 3. 33 

Obreros de diversas industrias $ 3,00 

Balseros y vara dores 
,,, 

2.55 9 

Porteadores de 
. .; $ 2.50 camion 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
r. .. 
1 

l. 

1 

93. 

cha~ con ganancias. Una de las m~~ famosas rebeliones en 
contra de la organizaci6n cooperativista ocurri6 en la mu

nicipalidad de Tenosique el 19 de abril de 1934. El (pre

sidente municipal) Victor Quiroz de manera obligatoria ini 

ci6 la organizaci6n de cooperativas y fue acusado de ex

plotar a la gente en su provecho. Cuando numerosas protes

tas fueron ignorad~G, (el presidente municipal) fue ascni-

nado. De Villahcrmoan ~rrib6 un ~rupo de investi~ndores. D~ 

rante dl 'interroBatorio' de los sospechosos hubo 24 bajas, 

y och,o de las victimas murieron a causa ele her'idas de bala 

de améí:ralladÓra. 11 
( 9 7) 

'.' 

Situacion~s somo e~t~ proliferaron duran~e la ~poca y co 

mo es de supo'.1.~fse ,G.~r~ido hacía que se controlaran vía la 

violencia y l~·Soerci6n. Asi fueron 'organizados' los tra-

bajadores y una vez hecho esto, se comenzaron a tomar las 

·medidas conducentes a la modernizaci6n econ6mica. 

La llegada de Garrido al poder coincidi6 ~n el tiempo con 
¡ ' 

~l s~bito desplome de los precios del hule,:el palo de tin 

rc;C'Jo;.':':::Zf)'f· ' 

Camareros y·meseros $ 2.50 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Expendedores de leche $ 2.50 

Expendedores de agua $ 2.00 

Abastecedores de carne de cerdo $ 2.00 

Equipajeros $ 2.00 

Obreros peluqueros $ 2.50 

Expendedores de carbón.de leiia $ 1.75 

Campesinos en diversos trabajos $ 1. 50 

Fuente: Mnrtinrz /wr_;ad, C; op. cit; p. 115 

(97~ Kirshner, Allan; op. cit. ; p. 31 
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te y el cacao en el me~cado internacional, p~oductos, ¡stos, 

que constituían los más sólidos pila~es de la economía ta 

basqueña. El plátano vino entonces a substituirlos pe1•0 e~ 

mo era de esperarse, muy pronto se generaliz6 la tendencia 

hacia el monocultivo dada su alta redituabilidad; lo poco 

riesgoso que resultaba el cultivo; y, su f§6il comercializ~ 

ciÓn que dicho sea de paso, estaba casi totalmente acapa

rado. por compafi'.í.as nortearncricanan entrr. las que dcritacaban 

la Southcrn Banana Co~poration y la Standard Fruit and 
Steamship1': . 

• f 

Garrido,.s~n embargo, se mostraba seriamente renuente a 
, . 

aceptar la ~conomfa de monocultivo, conocla 1?s ~~oblernas 
·" .'"' .. 

que esto podía.,ffcarrear y luchó por diversificar la pro-

ducción. DUr'éú1te su gobierno "se refaccionó a los nuevos 
. -

propietarios y se les eximió ele pagar contribuciones du-

rante tres afias; las tierras ociosas fueron aprovechadas 

para- ampliar las ~reas de cultivo(,,.) fueron organizados 

los sectores de la producci6n campesina, se, les (programa· 

. ron) sus acti·;idades de acuerdo con las car'acterísticas ~e 
cada regi6n ( ... ) se establecieron centros de ensefianza y 

de consulta para ejidatarios y pequeños propietarios. Se 

l .• j;C;:~'f:c\•:r;:~. :;\:•::e::\ •::~Jl\P1;e11dió _:i.ntensa. ca,mp;,\~a el~ ectuca.oión agríco1a '· eliminan~ 
do m~todos patriarcales, co~tos elevados y minimos rendi-

1 
1 
1 
1 
1 

1 

mientos. Se imprimieron cientos de cartillJs con el ABC de 

la agricultura mecánica. Se (aplicaron) el insecticida y 

el abono quimico; se (utilizaron) ~emillas mejoradas ; y 

gradualmente se (sustituyeron) _los viejos implementos agri 

colas por equipos m5s cficacea ( ... )Se recurri6 al cr~di

to interno, para gastos de avlo y adquisici6n de nueva ma-

i'r Es.e fue su principal error ya que con e 1 tiempo quedaría 
·, 

plenamente demostrado lo.ricsgoso que puede ser basar la~ 
' . . 

conomía en un solo cultivo. 
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quinaria; se buscaron mercados en el país y en el extranj~ 

ro y se fijó precio de garantía para cada producto campesi 

no" (98) 

No obstante las medidas mencionadas, durante la ~poca g~ 

rridista no logró diversificarse la producción. De hecho, 

el estado era autosuficiente en frutales y en Granos bfisi

cos, pero ellos solamente se cultivaban para el consumo Í!:: 
terno. El pl5tano sigui6 siendo la base econ6mica fund~men 

tal.·., 

Pero el ~sfuerzo de. Garrido no se limitó a la esfera agr! 

cola; también ·"sp tomaron medidas para irnptÜsar la· ganadería ... 
y, justo es ~e~onocerlo, de entonces data la ya conocida 

calidad de los productos c~rnicos ·tabasqueftos ''Garrido iba 

a comenzar una gran tarea: crear la riqueza ganadera en su 

entidad. Empezaban a llegar los sementales; al arribo de 

cada uno o de varios, tenian lugar verdaderos acontecimien-
, 

tos sociales, ocasiones de feria, bailes p9pulares y creci 

do entusiasmo. Se empezaba a luchar contra la inercia del 

c:ag:Picult.or en•· eL propósito ·de abc;iti.!1. G 1 . f110f1C>9\lltivq, ~<:lrnº 

forma exclusiva y peligr~sa de sostener económicamente la 

riqueza del estado, en busca de nuevas forrn~s de trabajo de 

la tierra. Por otra parte, la gente era reaci~ al porvenir 

de la industria ganadera con lo que se tornaba en ardua la 

tarea de convencimiento" ( 9 9) 

Garrido creía que además de fomentarse la diversificación 

de la actividad agropecuaria, era rn~nester impulsar a la 

pequefia industria para poder asi cimentar s6lidamente el 

desarrollo económico cstatali Debía procurarse la utiliza

ción Óptima de todos los recursos rliGponibJ.en y el crecicn 

(~8) Pérez H., Arnulfo; op• cit.; p.p. 79-80 

(~9) Dromundo, B.'.1ltasar; op. cit._; p. 20 
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te procesamiento interno de las materias primas. 

"El proyecto antioligárquico de Garirido no excluía 

--m~s bien complementaba-- la creaci6n del empresario mo-· 

derno, or~anizador de la producci6n, innovador t~cnico y 

puritano capaz de propiciar la intensificacióri y/o diveE 

sificaci6n de la producci6n a fin de desenc~denar un pro

ceso de acumulación creciente de cüpitul" ( 100) 

Este 'fue el p·royecto de GarPido. en .términos económicos y, 

si bien es cierto que los resultados que obtuvo en el corto . / 

plazo no fue~on:~an satisfactorios como se esperaba, taM-
.. ~ ·' 

bién e~ cierto ou.t:! a él' se debe e 1 ul terior·:des'arroÍlo, -· .. 
especialmente ~~~adero, de la entidad. 

/ 

(100) l1artínez Assad, Carlos; op. cit .. ; p. 121 
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III. GARRIDO EN MEXICO: El Ocaso del Cacique. 
III.1. El Partido de la Revolución contra el Caudillismo. 

El discurso hist6rico oficial ha venido presontando una· 

serie de falsedades que es preciso poner de manifiesto. 

Se insis"tc, por ejemplo, en que el triunfo de la Revol11ción 

Mexicana se puede establecer cronol6flicnmcnte hacia 1917, 

afio en que fue promulgada la Cu.rt..-1 Mil¡i;na. /\dr~mQG, frecuen

temente se habla del perlado postrcvolucionario (1917 en ~ 

delant~) como .el período d~ est~bilización polltica. No hay 

nada más falso. 
',. 

El cabal e nténtjimiénto del p_roceso· quE: llevó· a Tómás Ga

Prido al rango· }f°e dictador r>equiere de un análisis metlcu

loso de la real5.dad política mexicana en los años posteri~ 

res a la promulg~ci6n de la Constituci6n y ~sta, como he 

dicho, dista mucho de lo que comfinmente se manifiesta. 

1 
11 ••• Todos los movimientos revolucionarios /tr~iunfantes con 

tempor~neos tienden a pasar por ~n perfodo mSs o menos lar 

go en que la figura del caudillo constituye el factor poli 

,, tico dominánte; México;' no, ~,s ~a,;" excepción., E11tre. 19 2 O y,· 
~' .. _, ~ . ,_, .. . .. ·- . . ' . . . . ) . 

1935 el poder personal de Obreg6n primero y el de Calles 

despu~s, cocstituyeron el eje central del dpama polltico, 

Detr5s se encontraban los jefes militares y algunos civiles 

con poder local, que mantuvieron un considerable grado de 

autonom1a, pero a la vez constituían la principal base de 

poder de los dirigentes nacionales. Pero a lo largo de tres 

lustros el poder se fue centralizando y la independen~ia 

de estos caciques y jefes locales (producto de la guerra ci 

vil) disminuyó, c1unq ue no dC'sap.1reci ó. Obregón pudo imponer 

su autoPiclad sobre lo:J. minmbros mcnor'cG de 1.n coalición de 

bido a que era c•l jefe militar de mayo_r prestigio, pero la 

base de poder de Calles fue ya un poco diferente. Su posi

ci6n dominante no se bas6 tanto en su posici6n milita~ co-

;,, .. 
;.·.··. ·¡: 
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mo en su relaci6n con Obreg6n primerci y en su capacidad p~ 

~a coordinar loR intereses del nuevo grupo gobernante pos
teriormente.'' ( 101) 

Cuando Obreg6n accedi6 a la presidencia en 1920, no exis 

tia unidad politica. La propj.a Revoluci6n habfa traido co-

.mo conpecuencia la prolifóraci6n de jefes políticos milit~ 

res de tendencias di~írniles que actuaban a su antojo en sua 

zonas de influencia. Bajo este panornma, Obreg6n se vio a~ 

te la necesidad de neu,tr•?J.1iz2.r o eliminu.r a los múltiples . ' 
óaudillos locales. Cuando la neutralizaci6n, vía la atrac-

ci6n a las'.filas gubernamentales mediante prebendas y cano~ 

jías no surtí'a .~fec,t;,, o los jefes políti.co~ ·mosttiaban a-
.).' 

biertamcnte s~:deslealtad al gobierno, entonces eran climi 
'#' • ·-

nados de la escena mediante la expulsión del país o el ase 

sinato. 

Por su parte, los obregonistas leales fueron ampliamente 

recompens~dos~ ya fuese mediante ascensos ~ permiti~ndoles 

enriquecerse con operaciones de dudosa legalidad. De esta 

forma, Obregón ase'guró la estabilidad del gobierno central. 
#1 

· .. En efecto; .. después de lograr allegarse a los caudil'.l,o;s~ 

nos reacios·f de expulsar a los dem~s, Obr~gón habia logr~ 

do la 'esta~ilida<l política' que le permiti6 mantener la he 
' ·-
gemonia; sin embargo, huelga decir que el precio que la Re 

voluci6n tuvo que ·pagar, en t~rminos dé legitimidad, fue 

muy alto. Las fuerzas políticas-militares, aunY.ue aparent~ 

mente unidas en torno a la figura de Obreg6n, seguian pro

fundamente escindidas y conservaban a~n gran parte de su 

( lül)"leyer, Lorenzo; ·"El Primer Tr.::11110 del Carni110 11 en !Listo-

. · e· · i d .,.. · v 1 i ·1" · El e i · d r1" · ria ;e.H~r.a e nex1co, o . i; 1· ex1co, o. egio e ex1co, 

1977; p. 115 
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influencia regional. La cor1'upción aumentaba a pasos agigan_ 

tados y como es de suponerse, aquella 'estabilidad' resulta 

ba precaria. 

El problema estaba a la ~ista de todos: l.os militares p~ 

seían el control y Obregón lo sabía. Había· que buscar una 

· solución, fue entonces cuando co1renzó e1 proceso de denmem 

bramiénto del ejército que, pocos afios m5s tardet culmina

ría con la nulificaci6n casi total del poder castrense. 

"El proceso d~ contr•ol 'd~l caudillismo y de los caciques 

regi6nales ie inicia en la pre~idencia de Obreg6n y se acen 

tGa en la,d~ Calles) mediante la profesionalizaci6n del e
j~rcito, q~e~~usca i~plantar normas n~cionil?S de obedien-"' ,,, ' ·" ~ .~,,, , 
cia, s ust i t~~~tido a las personales !t ( io·2) 

.... ' 

1 El proceso de centralizaci6n polltica se aceleraba al te

nor de las reformas iriiciadas por el llder sonoresnsc~. Pe-

1 ro los militares no podian permanecer pasivos ante semeja~ 

te situaci6n. Comenzaron asi, los levantamientos armados~ 
/ 

Primero, la rebelión de Adolfo de la auerta; y, de sp11és, e 1 

:1 violento enfrentamiento entre Iglesia y Estado (que, aunque 

~~~;o·:¡'.;~~;~:·:~:·~.'t:~;::~::»~:.~:s~; ;id±J'.lectamente·· auspici:&do. ·.pop la .. Igl~sia, ...... coot?ba .P9.l1 )10 . fuer "I te apoyo del ala más 'conservadora del ejér~Íto). · .. · .. 

'I 
:I 
1 
1 
1 

Diez años habían transcurrido desde la promulgación de la 

·carta Magna y dos gobiernos constitucionales habtan llegado 

a su término p~ro ·~1 pa5.s aún no lograba encontrar los cauce G 

que le permitieran reestablecer la tranquilidad. Lns luchas 

facciosas se sucedían. una a otra, particularmente en la 6p2 
ca de elecciones y, el conflicto entre la Iglesia y el Esta 

(102.) González Casanoya, Pablo; Lr:i Dcrnocril.cia en México: Mé 

xic.o ,. Se.rie Popular ERA~ 1974; p.p. 47-'iB 
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do se hallaba en plena ebullici6n. No hab!a paz, eso es una 
falacia y mucho menos habla estabilidad. 

1 
"La susesión presidencial de 1928 volvió a precipitar o-

tra crisis. Es verdad que Calles habia logrado mantener 

cierta autonomía en su gobierno, pero Obregón continuaba 

1 'siendo la figura politica mfis importante. Al plantearse el 

problema, esta división afloró, con el consiguiente dista!:!. 1 ciamiento entre las <los c~bczas del grupo revolucionario. 

Apa~entemcnte,'Calles consider6 en un principio que el ge 1 neral Arnulfo R. GÓmez, jefe de operaciones eri Veracruz, 

era el hoini:n ..... é· -adecuaqo para s ucedcrlc~ en la .presidencia. O 

1 bregón y un gf.u-po dé sus partidar~_os apoyaron al Secreta-

: .. - . . rio de Guerr~','.{general Francisco R. Ser1rano. Ante esta si-

·

,.:,1., tuación c~nflictiva, Obregón decidió a fines de 1926 que 
la mejor soluci6n sería que ~l mismo volviera.a la presi

dencia( ... ) en novi~rnbre de ese año se logró que el Con-1 greso modificara la Constituci6n para perm~tir 1a reelec

ción s iernpre y cuando ésta no fuera inmedirtta" (103) Gómez. ·1 y Serrano lanzaron tambi~n sus candidaturas a la presiden

cia pero la contienda no permaneci6 dentro de lo~ límites 

,,~'~'' ,;c, '' ' ' :~e :::::!e:~ s ::;:a;~e~o~9::: s ¡~a~: ~~f)~:::: ó ~ ~ ::;ª:~ p::;te , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 
siendo ya Presidente Electo, tambi~n fue a$esinado. 

La lucha facciosa había concl 11Ído una vez más. con el de-

rramamiento de sangre, pero ésta serla la Gltima ocasión' 

situación que 

de manifiesto 

en que habr!a de suceder. La dificil 

nó ante el aseéinato de Obreg6n pus~ 

sidad imperiosa de crear un partido político capaz 

( 103 }Meycr, Lorenzo; 'ºP. cit. ; p. 12 o 

se orig_i 

la necc 

de gara~ 

·······/'·.···;·''·.~··· .... ·.· . ,,._ .. ~-
:·: ',~~' 

?if.c 
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tizar la renovación pacífica. Calles había sustituido a o~ 

bvegón en el liderazgo y, como 'Jefe Máximo' se echó a cues 

tas la difícil tarea de unificar a los revolucionarios. 

III. l. 1. Nacimiento del ·partido. 

"En fin, Calles se hizo sucesor de Obregón, o sea el 11-

der revolucionario de mnyor fuerza. Y no hn de dencui<larsc 

una circunstancia más( ... ) Puc<'lc decirse que a la Revolución 

le tomó diez años, de·l911 a 1920, destruir al antiguo . , , 

r~gimen porfiriano; pero co~o l~ obra acab6 por ser total, 

la Revo~u9~6n se qued6 en 1920 sin enemigo al frente, due

ña indiscl¿.;t:ida de l. campo. Esto quiere _de
1

cir que la posible 
. ~, '" , . . 

oposición. /y división estaban dentro del grupo vencedor y no. 
·- • I 

fuera de éi. Si al fin, con el Partido se unificaba, la Re-

voluci6n no ~endria enemigo exterior y, en consecuencia, 

contarla con vta libre.para caminar a sua anchas. 

"Cabe, pues, co"1.cluir que la creación de un partido poli 
/ 

tico nacional, revolucionario y aun 'oficial' o semioficial, 

correspondió a genuinas y grandes necesidades generales; 

Desde luego, se proponla ser, como dicen los polit6logos, 

;::i.'-1'.:.Vi;~~·~t~:,.':>':J,J.;·;c;;:;:~: :''f,,;:c;U,Jl, aglµtinador de, los .. intereses opuestos de personas y de 
· ·- ,, .... :'-', -,.__ ·, .. ·', .•. · ... .,., ···-,,-_; -~.:-._, .; ,.:.·'~·-;._::.~:--:-··· .·,,:.· .. ·~ ;·,-.,· .• · -_.~-··f ;·~···"• .• v. 

grupos, de manera de evitar, no ya la guerra ~{~Ii, pero · 

incluso la escisi6n natural dentro del~partido mismo. Bus

caba aar coherencia a la acci6n pol1tico-administrativa 

de las autoridades oficiales.: •• ''· C.104) 

Di cualquier forma, el partido fue el producto de una necc 

sidad hist6rica inaplazable que Calles supo captar. Ya en su 

(104) Casio Villegas, Daniel; ~i Sistema Polltico Mexicano; 
. . 

México, Ed. Joaquín Mortiz, 1975; p.p. 50-51 
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primer informe presidencial habia manifestado su disposici6n 
a sustituir la vieja política de personus por una nueva pe 

lítica de instituciones. "Dicha línea de gobierno no signi: 

fic6 m~s que la intenci6n de eliminar la beligerancia de 

los caudillos locales en ·abono de la posici6n del caudillo 

único ( ... ) Lu.s instituciones creadas y por creat·se hasta 

entonces dejarlnn de estar al servicio de varios caudilloa.'' · 

( 10!;) 

. , I IIr.1~i.1. Fundaci6n del Partido . 

Calles, ent~nces pr~sidente saliente, mostr6 nue~amente 

su habilidad nÓmbrando' a Emilio Portes Gil:' como pr.esidente 
' ·~ !· 

interino. Porí;te:s Gil contaba con tres grandes cualidades: 

primero, y como es de suponerse, su lealtad inquebrantable 

hacia Calles; segundo, no tenía, al menos en apariencia, 

comprrnniso alguno con ningGn sector en particular; y, te~ 

cero, todcs los sectores lo aceptaban, o si no lo hacian, 
, 

cuando menos no mostraban abiertamente su d,éscontento. As J.., 
Portes Gil asumi6 la presidencia interina y Calles se ase

guró el apoyo del nuevo presidente. 

Sin embargo, la sola presencia de Portes Gil no bastaba, 

Calles debía asegurarse tambi6n de que el nuevo partido fu~ 

ra creado a la brevedad posible, de modo que, el mismo d!a 

en que concluía su' período presidencial, el l~ de diciembre 

de 192 8, fundó el PNIC "Calles dio el impulso ·para la ere~· 

ci6n del partido de la Revoluci6n en su Gltimo informe ante 

el Congreso de la Uni6n, el l~ de s¿ptiembre de 1928; en 61 

( iosrurtak, Robert K. ; EJ Partido de l~-:i Revolución L}_:"l E~_: __ 

tub:i.licl.:1d Política cn,México; M~:üco, l'acultad de Ciencias 
-.--

Pollticas y Sociales, UNAM, 1974; p. 12 
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declar6 que hab1a llegado el momento de que ~n M~xico los 

•gobiernos de caudillos' fuesen relevados por un 'r'gimen 

de las instituciones' y la vida po11tica regulada por au

t~nticos partidos nacionales. No obstante, Calles no se li 

mit6 a ser el padre espititual del PNR, sino tambi~n pres! 
dió su comité orgunizador, integrado por ocho miembros y 

constituido oficialmente el l(? de diciembre de 1928 ••• 11 ( JOG) 

1 
''Poco dcspu6s de la·cr6aci6n del PNR, el sistcm~ multi-

partidista ant~rior desapijreci6 de hecho.· El PNR surgi6 co 

mo una coalici6n de todo~ los sectores revolucionarios y 1 declaró ser su meta el realizur los postulados de la Cons

tituci6n de iéi7. En Pealidad, comenz6 por ser m~s bien una 
,,.. .~ 1· . confederaci6n'~~ lo§ ~rincipales lideres de la coalici6n 

revolucionaria·: bajo la tutela de Calles. La preocupación 

1,,,, · central· di:~ sus directivos cons is.tió11en crear y mantener un 

consenso real entre las facciones de la coalici6n a tra-

1 
v~s de la conciliaci6n de sus demandas y aspiraciones y des 

terrar as! la viol~ncia como m~tocio para solucionar las 
1 

pugnas internas de la ~lite. La organizaci~n e incorpor! 

1 ci6n de los obreros y campesinos al partido, y al proceso 

politice en genaral, tuvo entonces una importancia muy se

ll""":""'::c:J,::''"'"' '1'f:'fü\dart a • A1' ¡., XitlRi na r 'de · °""ºa la: com pos i e i ó n :: de .. l º.S. m ~;m,- , 
bros fundadores del PNR destacan los altos jefes militares, 

;·1 ·los caciques regionales, como Portes Gi 1, Gonzalo N. San-

tos, Saturnino Cedillo, Garrido Canabal, etc., y de los prl~ 

1 cipales líderes campesinos y varios de 1 sector obrero" (107) 

1 
1 
1 

·I 

De esta forma sur~ió el partido de la Revolución, pero 

( ·1O6) I bid; p. p . 2 6- 2 7 

(107) Mcycr, Lorenzo; op. cit.; p. 121~ 
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ello no supone, ni con mucho, qu~ desde su nacimiento mismo 

haya desaparecido el poder de los caudillos y caciques. Re 

cu~rdese simplemente que el propio Calles, fundador del pa~ 

tido, sigui6 siendo durante 7 aílos m5s el caudillo mSximo 

de la Revolución. 11 La lealtad hacia una persona, caracterí~ 
' 

tica del caudillismo, sigui6 sie~do m~s fuerte que hacia 

las instituciones y los principios. Por otra parte, no debe 

sc11 pr1Gaclo por c:i.lto cp1c Mt!X:i.co nec:ci;itaba un conductol" fuer 

te, y.:¡ que debía evi tu.rse un desal'rollo anárquico condi.cio 

nado por intcrcscG rc~ion~11cs y loca10.s; csl:c1 situi1.ción qu:-_ 

dó evidenciada. aún más., después. de la muerte de Obregón, 

quien habia unificado las fuerzas revolucionarias. Mientras 

. el nuevo partido uni tp.rio no estaba completa.mente en condi 

cienes parél eílo y el 'pinácuio int..titucional ·de E~tado 
. .. !· 

estaba encab~z~do por un hombre que carecía de todas las 

propiedades carism&·ticas y de todri autoridad, como Ortiz 

Rubio, s6lo era natural que los ministros y los dirigentes 

del partido, cuando deblan tomarse decisiones importantes, 

fijasen s11 mirada en el único caudillo nacional que aún 

quedaba y, a más de eso, e 1 único que tw1i)~·€n estaba se

guro del respeto de los militares." ( 108) 

¡ 

-~El f~roce~o de ce~tralización del poder fue ·lento, ~á~. 1:';- '··- >., 

davla, aGn no puede hablarse de la desaparici6n total del 

cacicazgo~ sin embargo, a partir de entonce.s el poder y gr~ 

do de influencia de los lideres locales comenz6 a mermarse. 

En 1933 el partido lanz6 la candidatura del·3eneral L~z~ro 
Cárdenas quien, después de r,anar por arrolladora mayol"J.a, 

tomó posesión de su cargo el l~ de diciembre de 1934. 

(lOtl) Furitak, Rober•t K.; op. ·cit.; ·p.p. 32-33 

'... \., 
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C&rdenas sería el primer presidente en cubrir un mandato 

constitucional de seis afias. El Plan Sexenal* que el ahora 

presidente hab!a dado a conocer desde su campafia presiden

cial, contenía postt1lados eminentemente reivindicativos de 

la Constituci6n de 1917 y, para ~uchos, su matiz era fund~ 

mentalmente ele izquierda. Sea como fuere, la firme decisión 

de C5rdenas de cumplir con el Plan le gan6 infinidad de c

nemir;os y eso fue, en et:wncia, c~1 móv.i.1. rk nu rompimiento 

con el 'Jefe M;tximo' .que, como ya r:c ha dicho, culminó con 

el retiro político del ex-presidente Calles. "En su d:i.s

puta:pon Calle~, C5rdenas pudo ~poyarse, tarrilii~n dentro del 

PHR, en la propia creación de su contraparte; quedó evide~ 

ciado que ~1-partido ya no personalizaba y que, en cambio, , 

se había conv~)"tido: en un instrumento de ·la i·egalidad ( ... ) 

Mano a mano en~la disputa con Calles, C~rdenas había fort~ 

lecido al PNR mediante una acentu.:::da afiliación de obreros 

y campesinos, y a través de la institucionalización de los 

int~reses econ6micos habia puer·o los cimientos para una 

estr•uctura corporativa ... " ( 109) 

/ 
1'r"Al lanzaPse Cárdenas a la lucha política de la. República 

~J??Eª::· suce.der a Ab.el~t:99 .. RQdrÍgtiez, .se elabora po~ par:-tc del 
.. - ... ,: " ..• ,.. . - . ,,,,);.... . . '·t.'_.··: ., .; .. - ... 

Partido Nacional Revolucionario, el priner plan de gobierno, 

llamado Pla~ Sexenal por cubrir un periodo_de seis afias. Di 

cho Plan es aprobado, en Queretaro, en diciembre de 1933 ... 

11 El Plan se divide propiamente en ocho partes, agr·upando 

bajo el problema agrario y agrícola puntos como: organiza

ción, riego,: riqueza pecuaria y riqueza forestal. Trabajo, 

Economía Nacional, Comunicaciones y Transportes, así como 

( 109) Ibid; p. 35 , 
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En su primer in forme de gobierno, e 1 1 <? de ·septiembre de 

1935, C~rdenas seílalaba ya la trascendencia de modificar la 

estr_~c·t ura organizativa de 1 pürt ido y aunque su propÓG i to 

"no habr1a de cristalizar sino hastd 1938,(afio en que fue 

creado el PRM por autodisoluci6n del PNR) si se cornenz6 a 

trabajar paulatinamente conforme a esta ide~. Puede decir

se que, en esencia, C~rdenas busc~ba incluir en el partido, 

a los éuatro sectores que hu.bían participlldo act:lvnrncntc en 

la Revolución: obr1eroú, carnp~sinos, militares y profcr;iona 

les. As]., ''para. 1935-1936,. la eE;tructura perso1\1alista-riegi~ 

n21l h'abía sido restitu].da por u11a ;~structura grernir-11-cen

tral. El PNR ~omenzaba ya a cambiar de papel: de 6rgano re 
. , 

presentativb de intereses individu~les se cohver{ia en re-, / . 
presentación cÍ~/-los 'in't eres es co l~".:!t i vos de ;ique llos gru-

pos inmersos ·en gremios y profes io:1ale s" ( 110) 

5_ 110) . I bid ;_J2.:,_~-----
s a luor 1 dad, vienen a constituir tres partes m~s del pro~ra · 

ina. Educación, Gobernación, Relacione G Exter. iore s y i-J,1c ic n 
¡ 

da y Cr~dito P6blico forman la parte final ~el Plan Sexenal, 

que tratará de ser llevado a la práctica por el gobierno que 

J>re.§~9.~ el general Lázaro Cár9enas, en .. un. p~ríodo de. seis 
. ··. ,:.,.,_-.,., 

años. 

El documento, a pesar de la diversidad d~ cuestiones y 

problemas que trata, podemos decir que es un plan cuyo fun 

damento lo constituye el problema agrario, "problema so

cial de mayor importancia en nuestro país", según declara 

el PNR. 

Dotar, restituir, organizar y crear una Comisi6n Nacional 

Agraria autónoma r;on rJ.l¡~uno~; de· Jo~} plantcurni0.ntor; rJe l pr~ 

grama, donde todas la; cuestiones se encuentran vin~uladas 

entr~ ~i. El cr~dito e incremento econ6mico en el campo son 
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La ~poca de los caudillos habla concluido; Calles, el 61 

timo remanente del caudillismo, había sido expulsado del 

pa1s y el PNR, había dejado de ser el aglutinador de los 

lideres regionales. En pocas palabras, C~rdenas habla dado 
el tiro de gracia al caudillismo. 

• I 

. 
~ 4 -··~ 

/'j 
/ , 

partes funda~éntales del gobierno cardenista. ( ~ .. ) 

La Reforma Agraria que 

tra cosa que llevar a la 

art. 27 constitucional, 

cado cabalmente( ... ) 

se plantea en el programa no es ~ 

pr~ctica lo ya establecido en el 

que hasta entonces,no se había apli 
/ 

Dentro del capitulo de trabajo, reconoce que campesinos 

y obreros. son el factor mSs importante de la 'colectividad 

mexicana' y, por lo mismo, tienen derecho al trabajo que 

les permiie vivir y gozar honestamente. Ef PNR intervendrS 

directa 6 indirectamente para que el Estad~ legisle de mo
do que se contrate a los trabajadores. 

Pugna por la crcaci6n de sindicatos, ligaa obreras, pro

tecci6n al ~alario minimo, organizaci6n del seguro social 

y de verdaderas juntas de conciliaci6n y arbitraje que pro 

tejan eficazmente a la cl;ir;<~ tr.-1b;i:j;1dor.1. TrJrnhi(!n nr? crr~.n·ti 
\. 

un ornnnismo parn el estudio del prbblcma de los obrriros. 

El Plan Sexenal, siendo un programa nacionalista, bus-
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·• I 

ca la forna de logr:ar:- u~1a '~conomía nacional que _pe~mi ta ·la auto su 

ficiencia de~,B;;ís. Dentro de esta política, la protección 

de las zonas mineras y petrolifc.ras forma una parte impor

tante del programa.( ... ) 

Otro aspecto de suma importancia dentro del. programa es 

la educaci6n, que, sce~n los postulados de piche plan, 

declara que serS obligatoria a un nivel primario, pero 

.J.)a.,je la doctriria. socialista, . para el bien de la colept~vi-:

dad. Por tal raz6n, el PNR pugnar~ la reforma del art. 3? 

constitucional ... 11 (FUENTE:·. Herrero, Carlos; "El Primer Plan 

Sexenal" en ·Historia de México; México, Salvat Editores, 

1974; p. 225) 
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III.2. Lizaro C&rdenas Desarraiga al Cacique y lo Trans-
forma en Hombre Institucional. 

El 31 de diciembre de 1934 concluyó el ser,undo período 

constitucional de Tom5s Garrido, pero su poder seguia sie~ 

do aún muy r;rtrndc. Por aq ué 1 cntonc,~D, e 1 r,cneral L:Íztn'o 

C5rdcnas, dcopu~s d~ una agitadil compilíla prcnidencial, Ge 

preparaba yu. el tomar' pos?sión de la presidencia .. Durante la 

campafia habia declarado·pGblicamente en m5s de una ocasi6n, 

su admiración ante la obra realizada por Garrido en Tabas-

co. 
. . 

/ , 

Ante esta~=circunstancias, no result6 asombroso que, cua~ 

do C5rdenas tomó posesi6n de la presidencia, nombrara a Ga 

rrido miembro de su gabinete. Fue asi corno le fue encomcnrla 

da .la caPteria de Agricultura y fomento, hecho que, por lo. 

dem~s, si result6 verdaderamente sorpresivo ya que el pueblo 

esperaba ver a Garrido al frente 

ción PÚblic·a. 

1 

de la Sedretaría de Educa 

r""·~'"'"'"''''""''' ¡i~¡,¡, loS ¡)li:ifíes il~',t~rde~aS e~~ii iiiuy ofros. C'i1&e iüp;,n~i; 
que ya desde esa ~poca venia planeando su ruptura con el 

l. general Calles, sin embargo, fue notorio que su gabinete 

.era mayoritariamente callista. Ho podía ser de otra formn, 

1 

pues la din&mica del propio sistema politice asi lo cxig1a; 

en tal virtud "su gabinete fue integrado por conocidos pe!: 

sonajes pol1ticos, entre los que sobresalian Rodolfo E. Ca 

1 

1 

1 

1 

lles, hijo del 'Jefe Mfiximo', en la Secretaría de Comunica 

cienes y Transportes; el licenciado Emilio Portes Gil, ex

presidente y picz,1 clave Pn r!J. futuro del n1v.~vo gobierno, 

oc~p6 la Sccrctarra ~e Relaciones Cxteriores; en la ~~e creta 

rlá de ílacienda quedaba el licenciado Narciso Bassols, cr! 

ticado por sus modernos planes educativos durante el pasa-
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do gobierno; el radical jacobino de la Constitución de 1917 

y apoyo fundamental en la pol1ti6a tabasqueha en sus ini

cios, eeneral Francisco J. MGgica, ocupaba la Secretaria 

de Econom1a; y, al licenciado Tom&s Gílrrido Canabal se le 

confería la cartera de Agricultur'a" (111) 

De esta forma el poder de Callen permanecía atrn intr:1cto 

y BU t1t>CCTH.lc1 ncia rin ],1 torn.1 ele~ rl<·ci~;i.orir'n c•r,1 r·t~i.llmr•nte 110 

tori..:1. C.Jr'dcna!.i po11 BU p<1rte, no uc mo[;l:riJlJ,1 m11y d i.npuesto 

a soportar esta situación por mucho tiempo y, desde muy 

temprano, e~ nuevo p~es.idente comenzó a tomur medidas con-
• I 

·trdrias a las directrices marcadas por el 'Jefe M~ximo' .. 

'.- . 
"Al finali.z~r e1:- rr1~s de mayo de 19 35 ~a situac·ión llegó 

a un punto ,c,rf~ico. En una entrevista celebrada entre. el 
·,. . ~' 

general Calles y un grupo de l~gisladores encabezados por 

el Senador Ezequiel Padilla, que todos los diarios del 

país publicar6n el dia 11 de junio ~l 'Jefe M5ximo' se re 

firi6 al 1marathón del radicalismo' por el que atravesaba 

el país y lo atribuy6 a las ambiciones defmesuradas de los 

líderes obreros¡':. Y aunque mencionó la vi.e ja amistad que le 

unía. con. Cárden,as, a nadie escapó que la declaración, qonsti . 

tuía una sévera critica al presidente y que ponía a ~ste an 

te una disyuntiva: o elim~naba a Callerr-y a su grupo de la 

escena·pol1ti~a con todo el riesgo que ello entrafiaba, o re 

nunciaba a toda pretensión de independencia( ... } la pron

titud 'COn que C~rdenas contestó al reto( .•. ) fue definiti 

va( ... } el 18 (de junio) el 'Jefe M~ximo 1 tom6 un avi6n 

para Sinaloa, de donde parti6 m5s t~rde a Estados Unidos 

( .•• )pero en septiembre( ... ) decidi6 volver a M~xico(.,,) 

-·· -·-----------------
(111) Mart:Í.ncz Ass11d, Carlos; op. cit.; p. 220 
1'1tfodic ignorab.1~ po1: er;'f! entonce•;:;, qur~ era justamente CiÍ.rdc

nas quien alentaba a l~s oreanizaciones obreras a hacer uso 

extensivo del derecho de huelga. 
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En abril de 1936, y sin previo aviso, Calles fue translada 
do de su rancho Santa B~rbara al puerto a¡reo y expulsado 

del país" (112) 

As1 quedaba cerrado el capítulo del callismo en M~xico, 

Calles fue expulsado y, con &l, todos los. políticos que de 

una forma u otr.1.. fonl'i1 habl.:m mostrado sü. lcáltad ,:\1 e x-prC' s idc, .!.! 
te . La s u e r te de G tl r Pi el o es t aba e e 1 w e; él ! e 1 l G el e j un i o de 

1935, s6lo G meses ~csµu5s de haber tomado posesi~n del car 

go de Secretario de Agricultura, le fue exigida su renuncia 

al ~abinete, de modo que tuvo.que regresar a Tabasco para 

ir a hacer _frente allá, a la ofensiva que pondría fin a su 

vida polític9. 
,• 

·' )'.' , 

Durante ii/breve lapso que dur6 su gesti6n, Garrido expr~ 
pi6 y distribuy6 muy poca tierra hecho que se debi6; por u 

na parte, a que su ide5 de refor~a agraria distaba mucho 

del reparto de tierra ·(Cfr. labor económica); y, por la 6-
tPa, a que se dedicó prioritariamente a hacer labor de pro. 

. / 
selitismo en favor' de los Camisas Rojas, 'con la idea de im 

plernentar en toda la nación, los mismos m~todos que en Ta
,:'.<;;:~bascfo habían resultado tan. fructí.feros. 

La realidad es que la caída de Garrido obedeció, en esen 

cia, a su lealtad inquebrantable al gener:;-al Elías Calles 

aunque, también hay que decir, su obligada salida del país 

se precipitó por·los sucesos de Coyoac~n, que ens~guida r~ 

latar~; y, por la ofensiva antigarridista auspiciada por el 

general francisco J •. MGgica. 

--·----------------------------------
(112) Méyer, Lorenzo; op. cit.; p. p. 158-159 
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III. 3 ,. Los Camisas Rojas en México. 

Desde el primer per1odo constitucional de Tom~s Garrido en la 

gubernatura del Estado, se comenzaron a otorgar becas en la ciu 

dad de M~xico·a los estudiantes tabasquefios que se mostraban lea 

les al régimen, de tal suerte que para 19 314, año en que con r.1 uyó 

su seeundo pcr:Í.odo, el n i'.'1rnero de cst udi antes tabasri ueíios Pes idc ~ 

tes en el D.F. ascend1a ya n varias centenas. As1 pues, por 6rrl~ 

nes de Garrido, en mayo de 1934, comenz6 a organizarse a los j~ 

venes ·i;:l,e la capital en un B.loque _de Jóvenes Rev<lilucionarios, con 

pr{nc{~ios muy similares a los de Tabasco. A partir de ese momen 

to, ia organizfioión de grupos de Camisas Rojas comenzó a proli-, . 
ferar por todo ·é+_, país., Parece ser que Cárd-enas· apoyó abierta-

;. 

mente este hec~~~ pues durante su estancia en Tabasco, en oca-. . 
si6n de su campafia presidencial, pronunci6 un discurso en el que 

alababa la labor de la juventud tabasqueña y declaró: 

1 "Cuando el general Plutarco Elías Calles hizo un llmnarnicnto 

a la juventud para que se preparara con el f;f..'n de asumir 1.:is 

1 responsabilidades de la vida pGblica, segurament~ se habla far 

rnado la imagen, tal como lo he hecho yo, de una juventud vigo-

~,~~' ·"·'"" ¡¡~~:ª; ~~! ~~~~l ~:~ :: i ~n: :t ~:i: ::a~:~:~e ~~y~~~ ::~ :~:~:: !ª ::: ::;,e 
1 

ñarlos que a exigir sus derechos. Una saludaple y laboriosa ju

ventud, forjada en los talleres y en los campos, que es la que 

debe reemplazarnos, ·a nosotros, los hombres de la generación 

anterior a la Revoluci6n, en la vida pGblica del país. La jú

ventud tabasqucfia es verdaderamente idealista porque piensR de 

manera colectiv~ y porque propugna el bi~nestar y la felicidad 

de todos ... " ( 113) 

(113) Kivshner, Allan; 'ºP· cit.; p. 65 
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Pías más tarde, . el propio Cárdenas aseguraría: "Seguramente no 
·está muy distante el día ·en que esta organización abarque a toda 

la República" (llL1) 

En efecto, a instancias de Garrido, la organizaci6n se exten-

· di6. En la ciudad de M~xico muy pronto comenzaron a efectuarse 

actos muititudinarios encabezados por los Camisas Rojas, eJ. pr! 

mero de ell'.os tU"JO lur;nr el día ~íl de noviembre de 193Li, cuando 

los Camisas Rojas desfilaron por 111s principales cal1es ele la 

ciudad de M~xico con el fin de manifestar su apoyo al futuro pre . 
' d L" r. ¡. d . ,. . "' d d"' " si ente,. -:izare .... ar' enas,. quien tornélrJ,.a. poses ion os ias man 

tarde, y al expresidente Calles a quien r•endirían homenaje, al 

día siguiente (2.9 de nqviembre) en su residencia en Cuerna vaca. 

·' 
. ·./' 

Como es obvio·;.; también el dí.a de la toma de posesión hicieron 

acto de presencia los j6venes ~ojinegros. Hasta aqui, las mani

festaciones habían sido pacíficas, pero muy pronto comenzarían 

los actos violentos que traerlan como consecuencia el ocaso del 

líder tabasqueño. 

! 

.1 Los Camisas Rojas estaban dispuestos a continuar en la capi.tal, 

~~;¡¡1.·,::::::L~t·1\;· .:.~:"'.: ,,cgp, :±~ ;(;él~Pi:;tñ.a.. ico.noc.~?f3,ta que los .ha.bía caracterizado en Tabas 

co. El a de di~iembr~ d~. ig 31~ . ~e c~Teb~5 én :~y PaiacTcY de -ne iras· 'I 
'I 

1 
1 
1 
1 
.: 

Artes la prlmer asamblea cultural, con las mismas característi

cas de las que se realizaban en Tabasco: se .~antaron corridos, 

se recitaron poemas antirreligiosos, se dictaron discursos que 

denunciaban los perjuicios causados por los vicios, etc. 

El 12 de.diciembre, (día de la guadalupana) los Camisas Rojas 

se reunieron en sus oficinas de Tacuba y, despu~s de l~er algu-

(11 1\)Ibid; p. 66 
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nos discursos anti~religiosos, organizaron una quema de im~

genee en la calle. 

La poblaci6n comenz6 entonces a minifestar su temor ante la 

posibilidad, no muy remota, de reavivar la reci~ntemente conte

nida lucha cristera. La violencia se fue acrecentando: el d1a 

26 de diciembre se produjo un intento de incendio <le un templo 

y, finu.lmcnto, el cl3.c1 30 del mismo mes, tuvieron efecto los nan 

gricntor.; acontecimientos de Coyoacfrn: 

"Aproximadamente, sesenta camisas rojas se dieron.cita ese d~ 

mingo, en el parque Hidalgo, donde se encontraban las oficinas 

administrativas/ de e~,a 'de le ga.ción, p~ra ·r-ea liz9r una 'cul t ur•a 1' . 

En realidad, s.~ J;abí~ p,rogramado e 1 acto e~ Xoch.imi leo, pero E

loisa Azcuaga j·~1 senador Arnulfo P&rez II., cambiaron la orden, 

aprovechando que Garrido se encontraba en Tabasco en la toma de 

posesión del gobernador Manuel Lastra. 

·1 ''Un estudiante, Antonio Ocampo, ~ue formaba parte de la orpani 
. I _. -

zaci6n hacia en un discurso la consabida pro~aganda, cuando un :'I grupo de católicos que al parecer permanecía a la espectati•1a 

desde la noche anterior, en ~ue se rumoreaba que los rojinegros 

,t.•;;;;;.,: .. ··; ,"::t,~:: . • , : •:.~nse,J1diarÍa!1 . e 1 . templo, acons_e~ ~dos por e 1 párroco Ra f ae 1 Medina, 

comenzó a insul tat'los. y a llamar a iá numerosa' ;pÓb1cici6n que< se 1 reuni6 al salir de la misa para abatirlos. 

1 
·1 
1 
1 

"Los roj inegros fueron envueltos en una turba qué los abuche~ 

ba amenazante; su 6nica salida era alcanzar la oficina de la de 

lcgaci6n hacia donde avanzaban caminando de espaldas mientras 

disparaban armas de fuego para proteger ~;u retirada, haciendo 

cinco muertos entre los vecinos de 1 lugar. Cuando ya hab1.,1n ~::; irlo 

acogidos por e 1 de le~ado, l' 1 tabasc¡uPíío ilomGro Mar¿_~al li, lle ¡~a-
·, 

ha retrosado el joven Ernesto Ma lda, -rnienbro de 1 .Bloque; la t ur 

ba enardecida al reconocerlo por el un{forme se arm6 de cualquier 
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objeto y se lanzó contra él siendo linchado" (115) 

65 camisas rojas fueron aprehendidos por los hechos antes 

mencionados y, gracias a la intervenci6n de Garrido, que pag6 

la fianza, los jóvenes fueron liberados. 

Entretanto se había 01'gar1izado un comit(! de. los asesinados de 

Coyoac~n que pugnaba por la desaparici6n del Bloque de J6venco 

Revolucionarios, de igual forma, lon tab~aqueílos antiGarrictistas 

que habían aband~nado Tabasr;o a raíz de la frustrada rcbeli6n 

delahuertista cbmenzaron·a-hacer sentir su fuerza en los circu 

los universitarios y en la prensa. El ataque contra Garrido y 
contra los camisas rojas cada día era más notorio. 

/ 

El siete de eridro una turba antigarridist~ se present6 ante las 

oficinar; del Bloq~e y atacó el edificio a pedradas. ·:El resultado 

del zafarrancho arroj~ 25 heridos y el local maltrecho. 

Fue entonces cuando C~rdenas tom6 cartas en,el asunto anuncian 

:do la aplicaci6n de las sigtiiente~ medidas: ! 

"l. El gobierno ha tomado las medidas apropiadas P?ra_evit 
J~,;~¡;::•:•,_;:x .,,,,"'"Xj)f fep:etici'ión de' 's'ucesos sTrn:Í.lares a f~s d~~--C~~oacán y -la calle 

de Tacuba. 

1 
1 
1 
1 
1 
1· 

"2. La Secretaría de Gobernación ha declarado y vigilará su 

cumplimiento, que tan sólo el Partido Nacional Revolucionario 

está capacitado para llevar a cabo actividades políticas y so

ciales papa refor•zar los ideales que sirverr de balurirtq a la Re 

voluci6n y que nosostros los revolucionarios, tenemos como nor-

ma. 

(JlS)Martinez Assad, Carlos; op. cit.; p.p. 223-224 
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11 3. E!l Departamento Central de 1 . Distrito Federal autorizal"á 

las manifestaciones pfiblicas con el fin de proteg~r a la ciuda 

dania en contra de aquellos grupos o personan de diferentes i
deas, o de ideas de los confesionales que est~n prohibidas por 

U t 1 
,, 

n es·ras eyes 

LaG medidas a~unciadas parcelan proteger> en cierto 3rado, 

los intereses d·:? los ccun:i.f;as r'oj.::is; sin umbargo, para el bc~ne

pl~cito de los antigarridistas, muy pronto los hechos mostraron 

lo contrario: en febrero d~ 1935, los camisas rojas comenzaron, 

por 6~denes de ¿~rdenas~ a abandonar la ciudad de M~xico. 

Asi pues, aÍ'darse en el mes de junio del mismo afio el rom

pimiento definii:,ivo éntre Calles y Cárdenas, l~s camisas rojas 

y su 11der, d~silparecieron de la escena pol1tica en la capital 

y meses más tarde, Garrido tendría q11e abandonar el país. 

1 

j 
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TI! 4. La Opo::::ic~.Ón ... Brito Foucher- y la.caída del l.1der. 

Con la renuncia de Garrido al gabinete de C~rdenas, los oposi 

cionistas re~ugiados-~n el D.F .. en su nran mavorfa estudiantes~ 
' 

vieron la oportunidad de ~egresar a Tabilsco v acabar de un~ bue 

na vez con el ooder del dictador en la ~ntidad. En este contex

to, comenzaron ,1 orgonizarse en torno Ll. la f ir;ura de 1 abogrido 

tabasqueño, Rod•,llf o Bri to roucher. " ... tenía trc in ta y cinco a~ 

fíos ( ! •• ) su apa,riencia era la de un dirigente y el hecho de 

ser p~6fesor de derecho y decano· de la Escuela de Leyes de la U 

niversidad Nacional Aut6noma de M6xico,_le cónferla la expericn 

cía necesaria 11 • 

1·- ,.:_¡ ' 
Asi, los brxt1stas se dieron a la tarea de reunir fondos para 

. •' 
. ;:': 

1 organizar una expedici6n-hacia el estado. Los e~igrados tabas-

queflos formaron un cornit~ ejecutivo.que dirigiría ~os operati-

1 vos desde la ciudad de M~xico. 

/ 
/ 

1 
Con el pretexto de las elecciones para nombrar el Conerccio Lo 

cal, los britistas se dispusieron a ir a Tabasco, ~enían que 

r'~"""'"'"-''' :t!(i:~~:~!!o:~~:e:~::~~:~~:t~:;- :l:::i~:~:iams ~e ef ectua!'Ían 
1 
1 
1 
1 
1 
·• 

1 

De este modo, con los escasos recursos mofietar~os que hablan 

logrado reunir y e~ apoyo de Francisco J. HGgica y Saturnino 

Cedillo, ambos Secretarios de Estado, Brito organizó su fumosa 

expedición: "El 10 de julio de 1935, el licenciado Brito Foucher 

reuni6 a un erupo de tabasqueños, en ~~ despacho improvisado 

( •.. )a quienes len dijo: 

Señores: 
' 

Ha llegado el momento de que vayamos a Tabasco, a la lnsula 

del sStrapa, para luchar democr5ticamente en las pr6ximas elcc 

•! 
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cienes para diputados locales. Pero no hay que olvidar que po · 

demos morir todos ( •. ,') y·J iré a la cabeza de ustedes, pero a 

condici6n de que la comitiv3 no regresar~ fracasada( •.• ) ¡De 

bemos morir o triunfar¡ (JlG) 

Un día después, los britistas solicitaron al presidente Cár-

. <lenas el apoyo del ej6rcito federal para poder marchar con to

da tranquilidad y, aunque no hubo rcspucGta del PrGsidcntc, los 

Secretarios de Gobernaci6n y de Guerra, Ge comprometieron a 

brindarles garantias de seguridad. Asi fue como los j6venes ex

pedicionarios,. que no sumc1ban más de· veinte, llegaron al aero

puerto de Villahermosa el 14 de julio: 
, . 

11 La llegada d~;,·l3ri fo 'a Vi llahermos~ fue, ·por demás, s intorná-

t ica del terrcir:que inspiraba el dictador tabasquefio ( ... ) pa

ra llegar a la ciudad, los expedicionarios no contaron con me

dio alguno de tranap6rtc, pues tanto los choferes como los em

presarios de autotransportes recibieron 6rdenes de no servirlos. 

En tal virtud, Brito y compafila se vieron ob~igados a recorrer 

el trayecto a pie, cargando· cada ~no con su ~quipaje. Durante 

la caminata, todos los automo~iles de alquiler de la ciudad rb 

'.'.d~J;JOn c3. .],a zaga. de la .p,uni:tiva; gir.a.ndo Oe :V~Z .. «;!0 quando ;en 

torno del grupo y acompafiando la b~rla con el sonido de las bo

cinas" ( 117) 

El resto del día transcurri6 m~s o menos en calma ya que lon 

expedicionarios se recluyeron en su cuartel general. Sin embar

go, el día siguiente --15 de julio-- sería decisivo para el fu

turo político de ambos bandos: 

( l lG) l3ulncs, P(~pe; Gobcrn.1ntc~ ck ~~ab~; México, ed. B. Cost;1 

/\m:i.c, 19?8; p. 56 

Cll7) GonzSlez Calzada, Manuel; Tom~s Garrido .• , op. cit.; p. 19] 
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Aquel dia, salieron los britistas a la calle en busca de un 

nuevo local donde establecerse y los camisas rojas comenzaron 

entonces a agredirlos verbalmente hasta nue un britista desen 

fund6 la pistola y cornenz6 la batahola. El saldo: 4 expedicio 

narios muertos --uno de cllos,hermano de Brito-- 6 garridistas 

muertos y 5 heridos entre ambos bandos. 

En realid,1d, las cifrac no muestran la r,ravedad del asunto, 

sobre todo, si se tomn en cuenta que loo britistas, esperando 

el ataque, iban fuertemente pertrcchadoE. Sea como fuere, los 

acont~cimientoi trascendieron a_niv~l nacional.: la opini6n pG
biica de todo el pals se solidariz6 con los expedicionarios y, 

los estudi~nt~s universitarios com~nzaron a tomar parte activa . 
en el asunto. -t~. díá 16 se presentai•on ante ei Pres~dente c¿1r 
denas exigiend6 justicia para los asesinados en Villahermosa. 

"La Confederación Naciori2l de Estudiantes insistió en que el g.9_ 

bicrno desarmara' a todas las fuerzas estatales de Tabasco, . ga

rantizara libre tr~~sito por el estado, desarmara a los cami

sas rojas, enviara agentes para supervisar las elecciones( ... ) 
/ 

toda la comunidad académica se involucró en/ el asunto de Télb.:is 

co. El rector de la Universidad Uacional Autónoma distvibuyó 

.. una ci~pµla~ invitando a todp ~l personaL de e~a institµci6n p~ . .. ··~·-~ 

ra que participara en una manifestación pública para protes-

tar pal" er asesinato de los estudiantes ... " ( 118) 

La pren~a, por su parte, tambi~n hizo lo suyo; articulistas: 

y editorialistas destinaban sus columnas a criticar el r~gimen 

garridista y a exi~ir su destitución. 

Las manifestaciones estudiantiles, la ofensiva peri~distica y 

(118) Kirshncr, Allan; op. cit.; p. 138 



¡ 

1 

1 

1 

1 
1 
·-

120. 

los levantamientos armados en el interior del propio estado, 

bbligaron al Presidente a solicitar al Congreso la desapari

ci6n de los poderes en Tabasco y el establecimiento de la ley 

marcial; los argumentos que.dio Cfirdenas para hacer la solici 

tud fueron l~s sig~ientes: 

"a) Su gobier•no actúa fuera de todo orden constitucional. 

"b) Lós elementos oficiales provocan choqües sanp,rientos en 

Villu.hermosa. 

"e) Fue11 on negadas lils 
.. r,aru.nt .1.ns 

, 
lílr.l S 

"d) Los actos del jefe de gobierno de Tabasco siempr· • han res 

. ,pendido a· la influencia de otfas personas. ú 11 
( 119) 

El Congre~6·de la Uryi6n declar6 desaparecidos los poderes; el 

gobernador Manúel Lástra Ortíz deió ·1a ~ubernátura·; y. Garrido 

tuvo que· dejar~~l pals para dirigirse en 'misi6n especial' er1-

comendada por el Presidente, hacia Costa Rica. 

Acababa asl la vi~a politica del hombre que durante 11 afias 

dirigi6 el destino de~ pueblo tabasquefio y, ocho afies m&s tar-
, 

de, el 8 de abril de 1943,. habria de morir ~lctima del cancer, 

en un hospital de los Angeles, California. 

.• 

(119) Martinez Ass~d, Carlos; op. cit.; p. 232 

~ 3e rcferia a la influencia del licenciado Garrido sobre el 

entonces gobernador dal estado, Manuel Lastra Ort~z. 
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CONCLUSIONES. 

El Lic. Tom5s Garrido pose{a, sin lugar a dudas, una serie 

de peculiaridades individuales que lo hacían sobresalir'; de 

ahi que, en t6rminos extrictamente weberianos, pueda con~ide 

r~rsele como un lider carism&tico. 

En efecto, er<1 joven, hh'n p.:irccido, con un,, eran fortnl<'~cl 

f)_r;.ica y una fortalr~zu m01'.'.11. 'todLivÍ.a más nccntu.1d.1; .Por ello 

fue que pudo, sin mu6ho esfuerzo, convertirse en el 11der ta-

basquefio de la postrevoluci6n. 

Hay que~r~conocer, sin embargo, que el magnetismo que pudo 
' ejercer sobr..e el pueblo taresqueño·. no bastaba, ni con mucho, . .- : .. , . . . 

para man te D~rse en e 1 podP.r. Y es quE'. e 1 inck{ v iduo, como ente 
. ·' 

aislado, no ~s capaz de desviar el curso de los acontecimientos 

hist6ricos, pues ellos est5n previamente determinados por una, 

serie de condiciones, fundamentalmente de car~cter econ6mico, 

que no pueden alterarse por· una voluntad particular. Dicho d0 

otra manera, para que cualquier lider --il&mese Garrido o de 
. / 

cualquier otra forma-- pueda acceder al ~oder y mantenerse en 

él y, sobre todo, para que ese líder logre reformar la socie-

~-~;·"::':;~_~,~~ ... , .... ::-~:·.:dad-,.~::·e·s. mene-Ster ~~:que. se -desenv.ue.lv.a en _.un-__ arnbi~nt e-- ~11 ~:~ qU:'?t ,-.~ .. ~::>:'~~~ 

conjuguen las condiciones propicias para su actuación. 

Garrido contaba con la 1virud maquiav~lica'; era, a la m~ne 

ra de W~ber, un líder carism~tico; y, am~~ de eso, contaba con 

la 'fortuna 1 que lo había situado en el ti.empo y en el lugar 

precisos. 

Parece evidente que para el pueblo tabasque~o Tom5s Garrido 

fue, durante los 11 anos que se mantuvo en el poder, el l{dcr 

' 
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indiscutible --leg!timo desde el punto da vista weberiano--. 
Sin embargo, las razones por• las cuales logró ascender hasta 

la cima d~l poder no pueden constrc~irse, ni rem6~amente, 

a la exclusiva presencia de una personalidad abrumadora. 

Retornando lo que d~j~ dicho en el marco te6rico, la preGc~ 

cia de un líder l'cquiere, primero, de un grupo dispuesto u. Ge 

guirlo y, después, de la existencia de una situación que pcr·· 

mita el libre desenvolvimiento de su actu~ci6n. Garrido canta 

ba con ambas cosas . 

Despu~s de analizar la historia del pueblo tabasqueno re

sulta f~6i~ comp~ender las razones que mo~~vaban su aceptaci6n. 

Se trataba··dé un'p~eblo que, durante s:Í.glo~, estuvo aislado 

del resto~¿ la RepGblica tanto qu~, durante la Colonia, ni~ 

siquiera los e van ge li7.adore s se ocuparon de, é L Hermético, 

violento y temperamental en con~ecuencia, pero con una serie 

de conflictos internos que en apariencia eran insuperables. 

Por ello, se mostraron dispuestos a seguir ª· aqu~l que fue e~ 

paz de estabilizar su situación pol1ticJy canaliza~ sri viole~ 
hacia acciones que, si por un lado tambi~n eran violentas,· 

. por ~l; otro, pr'es~htiihan características mucho. más cdn'gttlletl'l:ét:;:;.:.:~~ 
con· las necesidades populares y perseguían fines concretos (no 

como la violencia anterior que, a la vista de todos, resultaba 

incongruente y bandálica) . 

. 
Existla adem~s, la sltuaci6n socioecon6mica propici~: Tabas 

co contaba con una inmensa riqueza natural que hasta ese cnton 

ces no había sido (por las razones que fueran) adecuadamente 

explotada. Tomás Garrido supo encauzar las fuerzas de tal suer 

te que, eh pocos a~os, los tabasquefios ~~joraron sensiblcment~ 

sus niveles· de vida. Pero adcmSs, supo captar a la pcrfeccJ6n 
" 

,, . 
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los intereses e ideales de sus coterr~neos. 

En 1915 logr6 su primer cargo p~blico de importancia y para 

192 2 tomó posesión .por• vez prime1...,a, de la gubernatm:a de Tabas 

co. Sus habilidades y su destreza política lo habían llevado a 

ocupar ~l puesto de mayor embergadura jer~rquica en su estado. 

Er1a~· po1' ese sólo hecho, el rcprcr.;cntantc de los tnbasr¡_u~iios. 

Pero no se conformaba con ello,- q1.1crÍ,:t tr•nnnformarne en el :l1.
der que guiara a sus coterrfineos hacia la superaci6n de sus con 

diciones de ex~stencia y para lograrlo se esforzó tennzmente. 

Con ló anteri6r no qui~r6 mistificar la personalidad de Garrido. 

Desde mi par~icular punto de vista no era un hombre altruista 

ni mucho menos,.; de ~uaJ.quier forma, los:·hech'O~ es~án allí: él 

trabajó ,para ~~1-·pueblÓ, eso es indiscutible, ·pero las razones 

por las cuales··10 hizo pu.recen ser mucho más difíciles de dil~ 

cidar. En fin, ~a historia s6lo juzga los hechos y adem~s, no 

es éste el momento.de analizar o buscar los motivos personµles 

del líder. 

1 

1 
El sabia que para su púeblo ~o era m~s ~ue un nuevo goberna~ 

te impuesto desde arriba y, visionario al fin, se esforz6 por 

l
~;;;:¡~;i~Y- :':.¡:~'.ic:•) .::·:i>:;::_~ª-f.lll:>iar est(i imagen. TrabájÓ con y para las clases populares 

hasta que_ logró la plena a~eptacfón d~ la rriayoiiia·. rué' así ··eóme>rr 
por su propia labor, dej6 de ser el gobernante impuesto para 1 pasar a ser, e~ la conciencia popular, el legitimo representan 

te de los- intereses de las mayorías .. 

1 
1 
1 
1 
1· 

Su apoyo a las mujeres no fue fortuito; ~l sabia que ~u obr~, 

particularmente en materia educativa y unt ialcohÓlica, no rrnb ie 

ra sido posible sin su amplia colaboración .. Apoyó también a la 

juventud y, en ella, encontr6 su m~s fuerte sost6n. El pueblo 
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entero aceptaba a Garrido porque él había sabido interpretar 
sus anhelos. 

Perci eso no fue ~odo, tambi6n existlan razones de car5cter 

geográfico: por aquel entonces, Tabasco se hallaba completame~ 

te aislado del resto de la República, tanto por lo abrupto d~ 

sus selvas y lo inaccesible de sus pantanos, como pdr la ese~ 

sez de vías de cornunic.-1ci.ón. r:n t<1l virtud, el esttHlo podÍ.<1 mil!:!, 

tener un elevado ~rado de autonorníc..1 con respecto al poder c'~ll

tral que, por lo dem~s, se localizaba a muchos kilómetros de 

distahcia. Asi pues, l~s ~ondiciones geogr~ficas contribuyeron 

en buena medida a que la actuación del 1 hombre del Sureste' se 

desenvolviera:: ... con u_n 'gran marnen _de lihertnél. 

finalmente·, no pueden pasarse por alto las condiciones hir3tÓ 

ricas po~ las qu~ atravesaba el pals en su conjunto. Recu~rdese 

que cuando Tom~s Garrido aparece por primera vez en la escena 

polltica tabasquefia, hacia 1915, la situaci6n pol1tica del pa1s 

era desastr'oz,1: La Revolución Mexicana se h¿illaba en plena cfer 
I 

vescencia y las posibilida~es de. actuar erah, por tanto, mucho 
, 

mas grandes. 

Fue entonces cuando conoció': a Salvador ,Alvatrado,; a :f.elip~:.{ 

Carrillo Puerto y a Francisco J. M6jica, tres h~mbres ouyo p~~ 

samiento sería decisivo en la actuación posterior del líder. Pa 

saron algunos afioG y por fortuna, por visi6n o por lo que se 

q~iera, (todo menos oportunismo) se uni6 a Alvaro Obreg6n quien, 

con su apoyo, logr6 fortalecer la figura de Garrido y acrecen

tar a tal punto su poder que resultaba ya imposible ~uestionar 

absolutamente nada de lo hecho por ~l. 

Sin embargo, con la muertP de Obrcn6n primero y con el exiliri 
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de Calles después, la era caudillista terminaba. Las institu

ciones (el Partido) iban a sustituir a los hombres y, en ese 

nuevo M~xico que 'acababa de nacer al llegar C5rdenas .al poder, 

no hab~a cabida para hombres como Garrido. El poder se centra 

lizó mucho más de lo que jamás lo había estado y los pequeños 

lideres locales, unidos todos en torno al partido Gnico, ten

dr1an que sujet~rse a los dcsignion del Centro. 

No fue el dcntino lo que acabó con el poder de Ciarrido, como 

•tampocci· lo fue· cuando _lo~r6 obtenerlo. El curao hist6rico de 

los ~contecimicntos marc6. el rumb6: Garrido cabla en un pals 

dirigido por caudillos y caciquel locales, pero no cabla en 

una Nación dil1 igida p,or Instituciones. 
·"': 

/. 

Sea como fuere, durante los once anos que mantuvo en aus 

manos la direcci6n del pueblo de Tabasco 16gr6 notables mejo

rías y r~for·mas que, en otro tiempo y en otro lugar h·Jbieran 

parecido fantásticas. 

I ::1 t'bL
1

os m1~to1 ~os y dlas técnicas que uti~iz~ .. 'tienen md~c1t1odde ct
1
iscu 

1 es. ~acie pue e negar que se conv1rt10 en un ic a ora 

;!¡'"'"'"' me ;:i , :~: i :o d:: !::r;~ c:::~:e ~ ~: ::~i: t ~: ~ :~~ 
0
:!: o e~=: s :: ~a q~! ~ l::ti 

,· tro de su circunscripción, era s11 voluntad y sólo su voluntad, 

. 1 la que regla la vida del ~ueblo. Pese a to~o hoy, a los 49 anos 

1 
1 
1 
1 

de su cai~a, la balanza sigue inclin~ndose.a su favor. 

Quisiera, antes de concluir, hacer un breve par~ntesis para 

esclarecer un punto que puede llc8ar a parecer contradictorio: 

al analizar el r~gimen garridista, en el capitulo destinado al 

marco te6rico, dej~ sentado que las caracter1sticas de nu ~a-
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bierno se acercaban mucho m~s a los regim~nes fascistas que a 

los regímenes socialistas. 

Sin embargo, a lo largo de la tesis, qued6 sentado tamhi~n, 

el hecho de que Garrido trabaj6 encarnizadamente por el bienes 

tar del pue~lo. Por el1o afirmo que el lider trabaj6 siempre 

con y para el pueblo, perisieuiendo fines nobles en su errnncia 

aun cuando los m~todos carecieran por completo de la nobleza 

de aquéllos . 

. .1 

·Pero es la historia la que se ha encargado de juzgarlo: Ga 

prido vivi6 y trabaj6 para los tabasquefio~ y, pese a todos sus 

defectos, atn no ha surgido un 11der capai de guiar al pueblo 
~ . 

de Tabasco ~oh la· d~streza con que lo hizo el 'hombre del Sur 

este 1 • · 

/ 

... 
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CRONO LOGIA. 

1914 

1915 

1916 

. . 

Sept • 

.1 

Fr~ncisco J. M6gica es comisionado por Carranza 

al cargo de gobernador interino de Tabasco, pue~ 

to que ocupa hasta el 15 de septiembre de 1916 

Garrido ocupa su primer cargo p~blico en el go

bierno de Múr,ica. 

Carlos· Green es gobernador provisional ele 'l'.:tbrlsco. 

1917 'Feb. 5 Se pro~u1ga la Constituci6n ~ue regirá a partir 

de mayo. 

1918 

,, 

Ab~il 26 .. ,··La Cá~ara de Diputados declar>a Presidente Cons

titucional a Carranza para el periodo 1-XII-16 

.a. 30-XI-20 

El general Green --representando a los 'rojos' 
del PSR-- se impone en las elecciones para gob~r 

1 -

nadar conititucional de Ta~asco, al general Luis 

Felipe Dominguez, candidato del partido liberal 

(los 'azules 1 ) 

1919 mal:"'zo 10 El general Green· toma posesión de la gubernatura 

de Tabasco. 

Junio 1 

Agosto ... 

enero 

Alvaro Obregón acepta su candidatura a la prcsi 
. --

dencia. 

El partido opositor desconoce el triunfo del g~ 

neral Green; ·éste t icne que abandonar TabrJ.sc0 

pt.tr'rJ ir a <lefenclt)r GU posición clntc Carrafl?.a. c.:i 
' rrido ocupa lu eubernatura prov~sional. 

.. 

' l 



1920 enero 

marzo 

abril 

• . \ . ·, 

mayo 

·' 

13 

21 

10 

12 8. 

Pablo González acepta su candidatura a la pre ... 

sidencia. 

Ignacio Bonillas también acepta su candidatura 
a la presidencia. 

Cal'ranza ... 
tropas Sonora, el gobierno del e nv J.a a 

est.:ido considera atacada su ooberanía; rompn 

con el gobierno federal y nombra a Calles, jefe 

del las fuerzas del estado . 

.24 Ap~rece el Plan de Agua Prieta que desconoce a 

CarT~nza como ~residente~. 

. 
·13 Los carrancistas non derroiados en la estaci6n 

de Rinconada. 

14 Garrido toma posesi6n de la gubernatura.interina 
de Yucatán. ·/ 

21 En la hufda, Carranza es asesina~o en Tlaxca-

.... ;:·'·: . .. '.~~:·,""'.':, ~"-<x~.·: . ,l.~n::tongo. 

24 El Congreso nombra priesiden·te provisional al 

jefe de la revolución tri1infante: Adolfo de la 

H~1erta. 

junio 1 Adolfo de la Huerta toma posesión de la presi

dencia provisional. 

26 Garrido regresa a Tabanco, despu6s de dejar l~ 

gubcrnatura provisional de Yucat5n. 
' 
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Sept. 5 Elecciones para p~esidente~ de la Rep6blic~. 

Oct. 26 La Cámara declara Presidente Constitucional al 

Dic. 

. ' 
11 

l 

general Alvaro Obreg6n. 

Obreg6n toma posesi6n de su cargo para el perí2 
do 1920-19 21L 

Tom5s Gar~ido gana las elecciones por la gubnrn!~ 

tura de Tab.:isco. 

Nov. 25 Garrido toma posesi6n de la gub~rnatura. 

1923 Nov. >2~ El estado de GuerrerCl se sublevá contra el go

bierno federal y reconoce ~ Adolfo de la Hue~t 

como jefe del movimiento revolucionario. 
.. 

Enero

marzo 

Enero 1 

ta rebeli6n delahuertista se exicnde a los 

dos del sureste. 
t 

Í 
Los rebeldes delahuertistas toman Tabasco. 

_, .. 9g;cjej.~_~J3:1·: pues:too:' 

Junio 10 La plaza es recuperada por el ej~rcito federal 

y Garrido reasume el car~o. 

Abril. 21 Termina la rebelión delahuertista contra el go

bierno de Alvaro Obregón. · 

Julio 1 Elecciones para la presidencia. 

11 Plutarco Elias Calles obtiene la mayor1a dn vo

to~ para ejercer l~ presidencia. 

" 
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Dic. 

19 2 6 Feb. 

Oct. 

l 

4 

130. 

Calles torna posesión del cargo. 

El arzobispo de MSxico, Jos6 Mora y del Rlo, 

es consignado al procurador de justicia por 

haber declarado pfiblicamente su rechazo a los 

articulas 3°, 5°, 27 y 130 constitucionales 

d .. "' y su cc1s1on ele combatirloG. Comienza la revo 

lÜción criGtera. 

21 La C~mar~ de Diputados aprueba las reformas a 

.· 

los articulas 82 y 83, que.prohiben la reelecci6n 

del presidente, permiti~n~osc con ellas una 
' 

so.la, reelección siempre y <:uando ·no sea para e 1 

período inmediato. 

Nov 19 El·Sená.do aprueba.las reformas. 

Nov. ·Ausencia C. Cruz es impuesto como gobernador 

ti t ucional de Tabasco. · / 

1927 Abril 23 La Convenci6n antirreeleccionis~a designa al e~ 

ulfo ···R~· Gómez.·; 'caridfdátó a Ifr"p'Fes'i'd~frí'C:fa 

Oct. 2 El otro candidato a la pre:tidP:nc"ia, Francisco 

Serrano, es capturado en Cuernavaca. 

3 Ser•1"'ano es fusilado camino a.México. 

Hov. 4 Arnulfo R. Gómez es capturado y fusilado en Vera 

cruz. 

21 L ( ,. l D" l l 1 l' '"' i a ~ • .i.tnar.a e e tput;H on aprue )<i a amp 1ac1on <e 

periodo presidencial (de 4 a 6 a~os) 
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Die 16 La Constit~ci6n es refor~ada en dicho sentido. 

1929 Julio 1 Elecciones presidenciales. S6lo se presenta 

Alvaro Obregón. 

·17 Alvaro Obregón es· asesinado en el restaurant 

"La Bombilla" en el ·n.r. 

Sept. 1 Ultimo informe de gobierno del presidente Calles. 

.. · Sept. 15 · Portes_ Gil es nombrado presidente provisional 

para el período l-XII-28 a 4~II-30 

' 
Die. l'.- Por:tes Gil toma posesi6n de 1-a presidencia. 

·-
1929' Marzo 1 Se instala en Quer~taro la 2onvenci6n para ele-

gir al bandidato del Partido Nacional Revolucio 

nario, fundado por Calles) resultando electo Pas 

cual Ortíz Rubio. 

. / 
Nov. 17 Se realizan elecciones para presidente de la Re 

1930 Feb. 5 Pascual Ortiz Rubio se hace cargo de la preside~ 

cia. 

Oct. 15 L~zaro C~r~enas es nombrado presidente del Partido. 

1931 Enero 1 

1932 Sept. 2 

Garrido vuelve a ocupar la primer magistratura 

de su estado. 

Ortiz Rubio presenta su renuncia a la preoirlcn~l~. 
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1933 Marzo 20 Se reforma la Constitución, El Congreso esta
blece el principio antirreeleccioniata. 

Mayo 

Dic. 

•. ·' I 

15 L~zaro C~rdenas renuncia a la Secretarla de 

Guerra. 

3 La Convenci6n del PNR elige candidato preside~ 

cial al general L5zaro C~rdenaa. En la Conve~ 

ci6n se da a conocer el Plan Sexcnal elaborRrln 

para el_pr6ximo perlado presidencial . 

1~34 Julio 1 Elecciones para presidente de la Rep~blica, di 

putadas y senadores. Resulta electo el general 

CáI?denas . 
. , . 
' 

Sept. 12 La C~mara de Diputados declara presidente a C~r 

denas para el perlado l-XII-34 a 30-XI-40. 

Nov. 28 LLegan los Camisas Rojas pl D.F. para participar 
en los festejos de la to¿a de posesión de Cárde 

nas. 

Dic. 

Dic. 

1935 Feb. 

1 L~zaro.C~rdenas toma posesión 

~ecretario de Agricultura.y Fomento. 

30 Los Camisas Rojas se enfrentan a los católicds . 
en el centro de Coyoacán. 

L'.Js Camisas Rojas comienzan a abandonar la Ciu

dad de México. 

Junio 11 El gc:ncral· r..:i) }es hace dcclaracionC?s acr>r<-:.1 <le 

la situaci6n dr~l país mostrando su dcnacuerd0 

con la act~aci6n del presidente C~rdenas. 
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Junio 13 C~rdenas respond~ a Calles y manifiesta que 
cree tener derebho a la confianza de la Naci6n. 

14 C~rdenas pide la renuncia a su gabinete para 

reorganizar el gobierno. Garrido regresa a Ta

baGco, 

16 Calles anuncia su retiro definitivo de l~ po

lítica. 

,Julio Comienza a organizarse la ofensiva antigarridi~ 

ta .. Llegan los britistas a .Villahermosa y co

mienzan los enfrentaffiientosm 

Agosto ·. ·Se declaran desaparecidos los poderes· en Tabasco •. , 

Dic. 5 Calles regresa inesperadamente al país. 

1 Dic. 18 Calles y sus partidarios son expuls~dos del PNR 

·/ 
1936 Abril 10 El general Calles es expulsado del país. 

Garrfdd sale r'Jf!l~o a Costa 

1943 Abril ·8 Muere Tomás Garrido. 
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