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INTRODUCCION 

La hi stor i ogr af'1 a tabasquel'ía del periodo posrevol uci onar i o 

ha girado en buena medida en torno a Tomás Garrido Canabal. La mayoría 

de es: tos: estudios: analizan 1 as condiciones pol 1 ti cas, económicas y 

sociales del momento del auge del garridis:mo, sin tocar casi las 

circunstancias políticas y militares, tanto locales como nacionales:, 

que antecedieron y propiciaron el arribo de Garrido Canabal a la 

gubernatura del Estado de Tabasco. 

Originalmente esta investigación estaba planteada como una 

revisión de la trayectoria de Garrido Canabal, a partir de sus 

primeros pasos en la política hasta el momento en que logra 

consolidarse en el poder hacia 1924. Sin embargo, una vez concluida la 

consulta de las fuentes bibliográficas, hemerograficas y documentales 

se hizo evidente la amplitud y complejidad de este proceso. As!, de 

manera natural, se encontró que está poseia dos fases claramente 

delimitadas, la que concluye en 1921, cuando Garrido se ha constituido 

como fuerza política autónoma y la que se inicia a partir de ese al'ío y 

culmina en 1924, cuando después del triunfo del movi mi ente 

delahuertista, el poder garridista se consolida. 

La delimitación del tema, para ef'ecto de esta tesis, 

obedeció además, al hecha 

un conjunt.o de problemas 

biografía política. 

de que 1~ lr1fürmación r-acopilada plant.c~b~ 

que reaasan can mucha el enfoque de una 

En la et.apa de la organización de los materiales, fueron 

surgiendo de manera sucesiva algunos indicios de las peculiaridades 

del fenómeno revolucionario tabasquel'ío, que requerían una explicación 



más: int.egral del periodo estudiado, t.ales como: las: circunstancias 

polit.icas: y militares: que hicieron de la lucha armada en Tabasco, una 

revolución tardia; las: que motivaron el surgimiento de la t.endencia 

civil_ista; las que mostraban la adhesión o el rechazo de distint.os 

grupos económicos al proyecto modernizado; aquellos que provocaron que 

la situación del estado pendiera en muchos momentos de los: vinculas 

favorables: o desfavorables: con los poderes: federales: y las: que 

s:ugerian que, más: allá de las: voluntades: individuales:, el curso de 

los: acontecimientos: marcaran la necesidad de un nuevo tipo de 

dirigente politice regional, cuyas: notas: esenciales: las: s:atis:facia 

Tomás: Garrido Canabal, en gran medida. 

Por 

inicialmente 

lo anterior, 

planteado era 

aunque el tema de 

la trayectoria de 

i nves:ti gaci ón 

Garrido, és:te 

frecuentemente aparece diluido en la narración de los: acontecimientos:. 

Pese a la pretensión integradora de la explicación y a la 

gran cantidad de fuentes: localizadas:, fue preciso circunscribirla a la 

etapa que concluye en 1921. El acercamiento a los: problemas: políticos: 

y militares:, hizo surgir nuevas: interrogantes:, a la que no era posible 

dar res:pues:t.a cabal con la información recopilada. Aunque a veces: s:e 

esbozan algunas: ideas:, acerca de las: relaciones: económicas: de los: 

grupos: sociales: y de las: organizaciones: obreras: o campesinas:, estás: 

de.be.r-ár1 µr.,.cls:ars:e con mat.eriales: de una indole distinta de las que 

aqui se utiliza y mediant.e un estudio más: especifico acerca de los: 

origenes: s:ocioeconómicos: de los: protagonistas: de es:te proceso. 

As:1 el trabajo de investigación -en s:u primera fase- intenta 

rastrear el inicio del camino por el que atravesó el 11der "rojo" 

hasta lograr convertirse en una figura polit.ica con una fuerza 



propia. 

Tomás Garrido Canabal hace su aparición en la escena 

politica tabasque~a en un momento en el cual el nuevo orden 

constitucional del pais:. encabezado por Venustiano Carranza, intenta 

sentar las bases: de una nueva era, producto de la explosión armada de 

1910. Es en este contexto en el que Tabasco se muestra como una 

región en extremo conflictiva. Por una parte, la efervescencia de un 

fuerte movimiento contrarrevolucionario auspiciado por los rebeldes 

felicis:tas, peleacistas: y pinedistas y por otro lado, la rivalidad que 

eY..is:tió entre los: bandos politicos: locales: vencedores: al triunfo del 

Constitucionalismo. Estas: dos: circunstancias: configuraron un ambiente 

de i nes:tabi 1 i dad pol 1 ti ca y s:oci al en el Estado que caracterizó el 

clima de la Revolución t.ardia en Tabasco, región alejada del cent.ro en 

la cual no se produj6 entre 1910 y 1913 una movilización militar tan 

espectacular como la que se se desarrolló en otros: estados:. 

A partir de 1914, los: grupos: locales: que se hablan levantado 

en armas: comenzaron a ostentarse como los: representantes: regionales: 

del movimiento de 1910 y en ello quisieron fincar su derecho al poder. 

A diferencia de lo ocurrido en otros: estados, en Tabasco la 

efervescencia rebelde, estaba apoyada por una fracción conservadora 

y pudiente del estado que 1·ue un factor de µ,;,so p.;;.r.a l.a. =rch.:i. del 

proceso "institucional" que trat,aron de emprender varios: gobernadores: 

revol uci onari os: de los: tiempos: cons:ti tuci anal! s:tas:. Esta situación 

además: se vió afectada a partir de 1919, primero por la escisión del 

Partido Radical Tabas:quef'ío y después por las: divergencias: entre las 

agrupaciones revolucionarias:. 

Para estudiar ese proceso, la tesis se ha dividido en cinco 



cap1 t. ul os. El primer o, '!l I TTl.{U1CUr dq, la. :R.wolucibn en. :r <ÚJ(J/.)co: la, 

kt'WIACA.ón. .ooda-l tú ~a.NZ.U14 '!'!a.n.<LlJa.l, i nt.ent.a si t.uar el comport.ami ent.o 

social y polit.ico de Garrido durant.e la lucha armada y dest.acar el 

proceso de aprendizaje por el que atravesó hast.a llegar a convertirse 

en un hombre sensible a los nuevos cambios revolucionarios. El 

segundo, :r o.IJa..oce enMA3 la. .ou~n. y la, a:u.tenbm.i a.: ~tl/l/Wte '!'!a,n,a,,5a.l, 

e.l (l.8litlch, presenta al Partido Radical Tabasquei'fo como la fuerza 

politica más progresista de la región y a la que se incorporó Garrido 

Canabal, porque satisfacia sus inquiet.udes: sociales. Precisament.e, su 

milit.ancia al lado de los "rojos", le pos:ibilitaria figurar como 

polit.ico y repres:entaria una fuerza que buscaba cierta independencia 

del poder cent.ral e intent.aba llevar a cabo la instauración de un 

nuevo orden social . El t.er cer ca pi tul o, 'fl,:e 'Lele.ve dA!. la. ten.den,cla, 

civilic>la-. J"'Mcv.;ca y d ,......_-det:. 'een.t'!.a.l. se propone apunt.ar c6mo van 

adquiriendo significación los lideres: civiles: en la polit.ica del 

estado. En est.e peque~o apartado se bosquejan algunas lineas: 

explicativas: para ent.ender porqué los: civiles logran rebasar a sus: 

impulsores, los caudillos: militares. En el mismo capitulo, t.ambién 

s:e aborda la formación del grupo es:cabaris:t.a que se const.ituyó en la 

oposición más: fuerte que t.uvieron que enfrent.ar los "rojos". Se 

advierten as:i dos: :formas de hacer poli ti ca, una más: aut.6noma y 

pragmática y, otra, de cort.e discursivo que trata de ser más: 

dependiente del poder Central. El cuarto, :ea ~n. túl flHtÚ!/I. 

'!'!e.tWul.I. y d .Atev~ de Jtfgu,a. :P~a, Ut. e.l .l"1..lll-'lóte: '§~ '!'!a.nMa.l, 

'§eliuuuu.le'I. ~ dA!. gj'lLCtU.An., hace enfá.s:is: en el t.riunfo de la 

fracción "s:onorens:e". Aqui se observa la presencia de Tomás Garrido 

Canabal, quien des:t.aca al encabezar movimientos mili tares: 

ext..raes:tatales:, de apoyo al grupo obregonis:ta, al convert.irs:e 

temporalmente en Gobernador interino de Yucatá.n. En Aquel tiempo, 

Tomá.s: Garrido gozaba de la protección de Carlos: Greene que fue 



fundamental para que consolidara alianzas federales que serian 

significativas para su futuro politice y que, al mismo tiempo, le 

despejaba totalmente el terreno militar al encargarse de aniquilar a 

los grupos rebeldes contrarrevolucionarios, que 

obstaculizaron el funcionamiento administrativo y 

región. 

por muchos af'íos 

económico de la 

El último capitulo, Urui ~a a.l {l8tte/L 

d futólTIAUlB {}OA/ÚlÜ/.>ta.. ~n.Vz.e la. Úl,e/.)ta,/¡UM,a.d y el 

'e~a.l a.l ~ ~ de :ra,/,a/.>cq, aborda la 

conformación de las fuerzas politicas a nivel nacional y su efecto en 

Tabasco. Se ocupa del ani qui l ami en to poli ti co de Carlos Gr eene, el 

caudillo má.s importante en Tabasco, y que apoyó a Tomás Garrido, quien 

pronto se perfiló como su sucesor natural. 

A partir de 1920, los garridistas actúan como politices 

pragmáticos y modernos, interesados en alentar el desarrollo de la 

comunidad social y económica de su Estado en los mismos términos de 

modernización capitalista que proponia el grupo sonorense que dirigia 

el gobierno federal. Su capacidad de concertación politica y económica 

fue la base fundamental 

se convirtieran en 

para que los "rojos", con Garrido a la cabeza, 

los lideres de la sociedad tabasquef'ía 

aproximadamente por 15 a~os. 

Esta investigación concluye cuando Garrido logra su 

ascenso provisional al gobierno del Estado Cen enero de 1921). A la 

caida de Carlos Greene, Garrido se perfila como una fuerza politica 

independiente con la capacidad para dirigir al grupo de los "rojos" 

hasta lograr la consolidación de la Revolución en Tabasco. Claro esta 

que para convertirse en lider indiscutible en Tabasco, tendrá. que 



afrontar. en el transcurso de dos ai"!os, la oposición acérrima de 

agrupaciones: revolucionarias: y finalmente, en 1924 una revuelta 

militar que lo afianzó politicamente en el Estado. Sin embargo, el 

recorrido político de Garrido Canabal de 1921-24 será. tema de otra 

i nves:ti gaci 6n. 

No obstante las: limitaciones: indicadas: anteriormente y dado 

que el tema 

prácticamente 

de i nves:ti gaci 6n aqu1 pres entado, 

ausente en la his:toriografia de la 

s:e encuentra 

Revolución en 

Tabasco, consideramos: que el hecho de 

s:is:temá.ticamente a partir de fuentes: 

hi p6t.es:i s: • 

época. 

puede aportar un material 

primar! as: 

útil para 

haber presentado 

y sugerir algunas: 

el estudio de ést.a 



EL IHPACTO DE LA REVOLUCIONEN TABASCO: la formación social d~ Garri

do Canabal. 

Canabal 

La primera fas:e de la trayectoria politica 

constituye el motivo central de es:te capitulo. 

aqu1 los: aspectos: esenciales: de s:u actuación pública, 

de Garrido 

Se res:el'ían 

a fin de 

caracterizar, más: adelante, la posición como lider regional, de quien 

fue conocido como "el hombre fuerte de Tabasco". 

Tomás: Garrido Canabal nació el 20 de septiembre de 1890 

en la hacienda "Punta Gorda" de Playas: de Catazajá, Dis:tri to de 

Palenque, Chiapas:. Sus: antecesores: participaron en def·ens:a de la 

administración juaris:ta durante la Intervención francesa. Sus: padres: 

eran rice~ ru::candados:, dueños: de extensos: terrenos: dedicados: a la 

ganaderia en los: estados: de Chiapas: y Tabasco. Pertenecian a la clase 

terrateniente, principal s:os:tén del régimen porfiris:ta, cuya figura 

más: relevante era en Tabasco, Abraham Bandala. 

En aquel mismo af'io, la familia de Garrido Canabal s:e 

trasladó a s:us: pos:es:iones: tabas:quel'ías: en las: provincias: de Macus:pana y 

Jonuta, 

letras:. 

donde Tomás: pas:aria s:u infancia y aprenderia las: 

Más: tarde, continuó la primaria y estudió secundaria 

Juan Bautista, capital del estado. 

prini.;,ras: 

en San 

Aun cuando Garrido Canabal fue oriundo de Chiapas: debe s:u 

formación al medio social tabas:quel'ío. 

Cuando cursaba el primer al'ío de preparatoria en el Instituto 

Juárez de Tabasco, participó en el memorable motin popular de 1906, 

organizado por Domingo Borrego, Manuel Mes:tre Ghiggliazza y Lorenzo 

Casanova, neoliberales: que propugnaban por el libre sufragio Cl) y s:e 



oponían a la farsa electoral que pretendió llevar a Bandala, pot' 

tercera ocasión a la gubernatura del estado. La conf'rontación de las: 

demócratas: tabasqueNos can el representante político del gobierno del 

centra, era muestra del pro:fundo descontento social que exis:tia, hasta 

en los estados: más apartados de la República, contra el sistema dicta

torial de Porfirio Diaz. 

Por primera vez, cu.ando Garrido tenia 16 afias, :fue sacudido 

por las: nuevas: ideas: prerrevolucionarias:, al recibir la influencia de 

su maestro, el demócrata Alfonso Caparrosa SantamarlaC2). 

Garrido tuvo que salir del estado por s:u participación en la 

revuelta y se instaló en la ciudad de Jalapa, Vt?racruz, 

continuar sus estudios. Sin embargo, cuando algunos 

pretendieron socavar las: bases del poder establecido, se 

a :fin de 

tabas:queNos: 

mantuvo al 

márgen por sus intereses: :familiares. As:i no :formó parte de los: clubes: 

poli ticos organizados: dw·ante los: primeros: af'ios: del siglo y 

permaneció ajeno a la lucha armada revolucionaria (3). 

Como muchos: de los: jóvenes que tenian inquietudes: pollticas:, 

Tomás: Garrido se inscribió a la carrera de Jurisprudencia en 

Campeche. La revolución lo obligó a interrumpir sus: estudios: y, más: 

tarde, cuando el maderis.mo habi a alcanzado su victoria, resolvió 

trasladarse temporalmente a Tabasco, región que gobernaba Manuel 

Mes:tre Ghigliaza. En esta entidad, Ga!'rido ingresó a la administración 

pública, pues: f·ue designado primer regidor supernumerario del 

ayuntamiento de Jonuta, cargo que desempef"íó has:t.a diciembre de 1911 

C4). Después:, permaneció por algún tiempo en Frontera (5), donde 

probablemenete se vinculó con la :fracción orozquis:ta del estado. 

Establecido nuevamente en Campeche, con la intención de 

2 



reiniciar su carrera de Leyes, continuó interesado 

políticos de Tabasco. Garrido Canabal, como muchos 

en 

de 

los cambios 

aquellos que 

combatieron la dictadura porf irista, no dió su apoyo incondicional e 

inmediato al m.aderis:mo tri~ante. Las: disputas regionales: lo 

hicieron un antimaderista. Prueba de ésto fue su s:impat1a hacia el 

orozquis:ta Pedro Padilla, quien encabezó un asalto al puerto de 

Frontera en 1912 C6). Asimismo, en Campeche, t·ue partidario de Carlos 

Gutiérrez, opositor del candidato maderista al gobierno del estado, 

Manuel Castilla BritoC7). 

En las actividades: políticas: de Garrido Canabal, se hace 

presente una intuición social de la revolución, que rebasó la posición 

conservadora de sus familiares: y que se manifiesta desde que apoya al 

or·ozquis:mo. En aquel entonces, el pacto la "Empacadora", representó 

la pr·opuesta de más rico contenida 

programático recogió las proclamas: 

social, pues su 

lllás: avanzadas de las 

texto 

masas 

campesinas y obreras del pa1s, expresadas ya en los planes de San 

Luis, en eL de Tacubaya y en eL de Ayala. 

Los padres de Garrido, vieron con beneplácito el retorno de 

la contrarrevolución auspiciado por el cuartelazo de Victoriano Huerta 

contra el régimen de Madero. Entonces, f'i.o Garrido, par.ir·"' u"' Ta~s;, 

dió apoyo militar al segundo gobernador·· huertista de Tabasco, el 

federal Alberto Yarz.a Gutiérrez C8). Esta posición le costó a la 

familia d"' Garrida su exilio temporal de Tabasco. El triunfo de la 

Revolución constitucionalista en la región Csepti..,mbre 19ld) los 

obligó a trasladarse a Yucatán, lugar donde se encontraba Tomás 

Garrido en 1916 (9). Este dejaba atrás, en Campeche, su vida de 

estudiante. Ya en ese entonces, José Domingo Rarn1rez Garrido, pariente 

de Tomás, figura relevante en el Estado Mayor del general Alvarado 

y encargado del Departamento de la Junta Revisora de Procesos Penales: 

3 



en YucatAn, lo invitó a colaborar en la administración del radical 

Salvador Alvarado ClO). Al parecer Garrido Canabal estuvo poco 

tiempo en la capital yucateca y, si quizá. pa1-ticipó en algún puesto, 

su colaboración fue poco significativa y ef"imera Cll). No obstante, 

la inf'luencia ideológica del general Salvador Alvarado fue 

determinante para Garrido, quien en una etapa posterior emprenderia 

proyectos similares: en Tabasco. 

En aquella época el carrancis:mo habia logrado imponerse a 

nivel nacional. Ello, sin embargo no significó su victoria final, 

pues: tendrían que afrontar la secuela de la escisión entre 

cons:titucionalis:ta y convencionis:ta e imponerse a los: demás 

movimientos: independientes:, s:obre todo, los campesinos: que s:e 

desarrollaron en el centro y norte del pais:, los cuales: continuaron en 

pugna con el sector carrancis:ta. 

Los: tabas:quel'íos: quedaron al margen del enfrentamiento entre 

convencionis:tas: y cons:titucionalis:tas:. La mayoría de los: diri1;¡entes: 

locales: eran rancheros:con grandes: o medianas: posesiones: rurales: Cl2). 

Otros: jefes revolucionarios: perteneci.an a sectores: medios: ilustrados: 

que tenianacces:o a bienes: menores:Cl3). Ambos: arrastraron. en s:us: 

contingentes: partidas: reducidas: de indigenas: de la región, 

tJ"·abajadores: subordinados: a s:us: decisiones: persona.Les:, o vecinos: que 

s:e unieron al movimiento revolucionario. En términos: generales: estos: 

contingentes: no vieron cri tic.amente el momento poli tico, ni rebasaron 

las: propuestas de s:us: lideres. Es: decir, el movimiento revolucionario 

tabas:quef'ío no gestó en su seno una lucha de masas: independientes: 

(14,). 

Por s:u parte, la capa intelectual media urbana y rural que 

simpatizó y actuó en el campo militar tabas:quel'ío, luchando por los: 

cambios: en el ejercicio partidista, poco s:e interesó en plasmar las: 

4 



dem2ndas de las masas: indigent.es. Los: _intereses de los pol1ticos de 

extracción media y descendientes: de oligarcas:, que participaron en las: 

cámaras: federales: y estatales:, tampoco rebasaron el propósito de 

trans:f'ormar la estructura politica. 

Los: caudillos: nativos: organizados: en peque~os: ejércitos: 

improvisados: s:e habian adherido sucesivamente a los movimientos: 

revolucionarios: encabezados: por la dirigencia nacional 

huertis:tas: y constitucionalis:ta). 

(maderistas:, 

La situación de esos: af'ios: en Tabasco, llevó a otros: pla

nos: los: problemas: que se presentaron a las: fracciones: triunfadoras: 

cons:titucionalis:tas:, ya en el poder: s:e t·raguaban las: negociaciones: 

para determinar en quiénes: recaeria la res:pons:abilidad de conducir y 

estabilizar el nuevo estado revolucionario de la región. 

Ante el tri unf'o cons:ti tucionalis:ta, las: fuerzas: mili tares de 

la zona s:e agruparon en razón de intereses: localis:tas:: en la región de 

los: Rios: dominaba la "brigada Us:umacinta", comar1dada por el general 

Luis: Felipe Dominguez y, en la Chontalpa, destacaron varios: caudillos: 

como los: hermanos Greene, Sosa Torr·es:, Agui1·-re Colorado e Is:idr·o 

Cortés:, entre otros:. As:1 s:e inició en el estado una etapa de lucha 

antec:endente durante el gobierno maderista ( pugi-.as: entre los: mismos: 

jef·es: militares: locales:), s:e agudizo e.n 191.d.. con la sucesión d('? 

varios: gobernante.s:. Fue a partir de este momento, que los: propios: 

revolucionarios: del es: lado, c:omcn:zaron a hacer !:>U"/O l.a .lucha que s:e 

habia iniciado en 1910. 

El as:cens:o de Luis: Felipe Dominguez a la primera gubernatura 

cons:titucionalista en la región, en agosto de 191.d., por disposición 

5 



/ 

de Ven:US:tiano Carranza, conforme al Plan de Guadalupe, provocó el des-

contento de algunas ~racciones militares de la Chontalpa, quienes se 

sentían con mayor derecho al poder,por haber aportado nlD!lerosos con

tingentes militares en la lucha revolucionaria constitucionalista. 

No obstante el acuerdo inicial que existía entre Dom1nguez y 

Carranza, éste se vio obligado a permitir alguna participación 

política a los revolucionarios chontalpenses en el gobierno del 

estado. Se alternaron en el poder del Estado, los jef·es más destacados 

de la región en etapas breves. Esta concesión del Primer Jefe 

se explica principalmente por el temor !'undado de que los 

chontalpen.ses se radicalizaran y se aliasen con los grupos 

campesinos. La experiencia reciente de lo ocurrido con Ramón Sosa 

Torres, parec1a alentar esta sospecha: 

sentirse desplazado como aspirante a la 

designación recayó en Carlos Greene. 

este se vinculó al villismo al 

la gubernatura porque 

La distribución de la cuota de poder entre las distintas 

facciones tabasqueKas, obedeció a los propósitos hegemónicos de 

Carranza. En lo inmediato, el constitucionalismo se vio favorecido por 

el apoyo de las distintas fuerzas regionales para consolida1·· el poder 

el istmo .:le Tehuantepec, la región de Veracru:z y Yucatán; ~~l general 

Carlos Greene sofocó a los convencionistas en el estado de México; el 

general Er·nesto Aguirr·e Colorado persiguió a los villista en Durango y 

Pedro C. Color-ado, qu~ e~taba b~jo la~ órdenes:: de To~s: Urbina,. 

arr·emeti6 también contra partidas villistas cerca de TampicoC15). 

En virtud 

constitucionalismo y 

de 

los 

la alianza concertada entre el 

diversos grupos 

t abasque!'íos, éstos respaldaron el proyecto para la 

de revolucinarios 

formación de un 

6 



partido a nivel nacional, que pretendia agrupar a los revolucionarios 

del pais. Asi, los caudillos: tabas:que~os mis importantes: s:e afiliaron 

al Partido Liberal Cons:titucionalis:ta en octubre de 1916 (16). 

El carrancis:mo h.ab1a logrado captar algunos: milites: de la 

Chontalpa, como el conglomerado militar de los: hermanos: Colorado y 

es:pec1:ficamente, al coronel Aquilea Juj,_rez, quien aliado originar!~ 

mente con los: jefes: de la Chontalpa, s:e inclinó a la administración 

dominguis:ta. Ambos: elementos: -Juá.rez y los Color·ado- s:e destacaron 

en la burocracia de Tabasco y, posteriormente, 

importantes: dentro del gobierno federalC17). 

ocuparon puestos: 

Por otra parte, figuras: relevantes: del carrancis:mo, como 

Cá.ndido Aguilar, pretendiePon atraer .al general Carlos: Greene Cl8). 

Este era entonces: el caudillo más: importante de la Chontalpa y sus: 

partidarias:, t·ueron los: criticas: más: sevei-as: del gobierno daminguis:ta, 

al que calificaban de tibia, porque concedió facilidades: extremas a 

grupos: porfiris:tas: y huertis:tas: para salir de la región. El greenis:mo 

se perfilaba as:1 como un movimi.,,nto de avanzada Cl9), tendencia que 

quedó demostrada en el decreta que se vio obligado a expedir el 

gobernador Luis: Felipe Dominguez, sobre la abolición dt.l peonaje 

campesino en el campo tabas:que!'lo. Su promulgación y contenido, fueron 

un r·es:ultado de la int'luencia de los: personajes: que militaban al lado 

del greenis:moC20). 

"Las: :fuei-zas: internas: continuar·on en un precario eqHilib1'io 

con permanentes: desacuerdos: y ajustes:; ninguno de ellos: par·ecia 

con suficiente poder como para imponerse a los: otros:. Las: pugnas: entre 

los: jefes s:e acentuaron ••• "(21). Particularmente, la situación :fue 

más: conflictiva entre los: militares: de la Chontalpa, como ocurrió en 

agosto de 1915, cuando un cuartelazo dejó como saldo t.l derrocamiento 

del gobierno interino, cuyo titular Pedro C. Colorado, perdió la vida 
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durante ese episodio. La llevaron a cabo las tropas: de Sosa Torres, su 

antiguo compai"lero de armas. Aquellas fuerzas: que Sosa Torres: dejó en 

Tabasco s:e alzaron en San Juan Bautista, capital del estado, dirigida 

par el teniente coronel Gil Morales: y el brigadier Isidro Cortés con 

la intención de implantar un gobierno villis:ta en Tabasco. La muerte 

del mandatario Colorado y el fracaso de los: sublevados: quiso ser 

aprovechada por el general Aquilea Juá.rez, para quedarse con la 

primer.a magistratura del Estado. Par.a resol ver esta cr is:is:, Venus ti.ano 

Carranza envió a Tabasco al joven revolucionario michoacano, Francisco 

J. Múgic.a, en septiembre de 1915. Al efecto lo nombró Jefe de 

Operaciones M.1.lit.ares: en Tabasco y más: tarde Gobernador y Comandante 

Militar del Estado. Su designación obedeció a la imperios.a necesidad 

de asegurar el cont.roi poli i:.ico del L:!ühSti tuciünalism.c., 

los: grupos: militares en pugna y pacificar la región. 

La pr·esencia de Múgica tuvo gr.andes: repercusiones: en el esta

do. En primer lugar inicio la pacificación. de la región asolad.a por 

bandidos: pinedistas: que incur·s:ionaban desde Chiapas:. También, en me-

nos: de un af"lo, 1'edujo los: pequef"ios: !'ocas: insurrectos: 1'elicis:tas:, 

dirigidos: por los gener·ales Fernando Vill.ar y Ramón Ramos:C22). Estos: 

elementos: contrarrevolucionarios: apoyaban. a una nueva of ens:i va 

encabezada par el general Félix Diaz que, desde Veracruz, 

restablecer el viejo orden. 

intentaban 

El general Múgica representaba la tendencia progresista dt?l 

constitucionalismo. Tomó mz;,did.as: de carácter económico, politice y 

social de enorme trascendencia. Estas fue1'on las primeras: 

transformaciones: radicales que sacudieron a la sociedad t.abasquei"la. 

Tomás Garrido Can.aba! participó en forma modesta dentro de 

la administración de Múgic.a. Nuevamente gracias .a las recomendaciones 
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de J. D. P..amirez Garrido pudo desempe~arse como jefe del Departamento 

Legal o de la Justicia Revolucionaria, cuyo objetiva era resolver 

eficazmente, s:in tránútes: burocráticos: y s:in intermediación de 

abogados:, las: quejas: que presentaron los: tabas:que~os: acerca del 

despojo o intervención de s:us propiedades: durante la Revolución (23). 

Al principio Múgica dudo en aceptar a Garrido Canabal por 

considerarlo identificado con el viejo orden (24).Sin embargo, pronto 

pudo percatarse de que tenia habilidad política, era receptivo y 

aceptaba las: nuevas: tendencias: de avanzada. A las: mesas: redondas: que 

gustaban et·ectu.ar los: colaboradores: de Múgica, concurría el 

Licenciado Tom.1'.s Garrido Canabal, joven de 25 aKos:, profundamente int~ 

resada por los: problemas: de la entidad. Salia exponer sus puntos: de 

vista sobre la expe!'!!l!e!°!t.:!c.i6n y ;o,c,carú.2aci6n del campo agrícola 

tabas:que~o, la modernización en las: cuestiones: pedagógicas: y reformas: 

sindicales:, con el fin de renovar los: sistemas: arcaicos: de la 

regiónC25). Garrido parecia identificarse :fácilmente con el 

nuevo sesgo de la revolución: cu.ando fungió como jefe del 

Departamento Judicial y con!'orme con el d.:-c1··t-l,o del 30 de marzo de 

1916, denunció a los: abogados: y tint,erillos: que hablan colaborado 

durante la usurpación huert,is:ta y que po1' ello, a partir de esta 

gestión, deberían quedar inhabilitados: para des:empe!'far cargos: de 

elección popular o para sel' designados: como f·uncionarios:. La d""nLrnci!! 

ten1 a además:, el propós:i to de impedir que en el :futuro pr->?tendieran 

hace1 .. s;e pasar porrevolucionarios: o cons:ti tucionalis:tas:(26). 

Como funcionario del gobierno de Tabasco, Garrido Can.aba! 

siguió los: lineamientos: radicales: de Francisco J.Mújica: impartió 

justicia en contra de los: pudientes: extranjeros:, obligando a los: 

es:paKoles a pagar cuentas: pendienl,es: que tenian con los: n.ativos:C27). 

As:inús:mo, buscó la forma de castigar :fuertemente a los: comerciantes 
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turcos: obligándolos: a pagar multas: elevadas: con cierto tipo de monedas: 

qua ase.ase.aban en. el es:t.adoC 28). También vigilaba celos:amante las 

cantidadas: de alcohol que almacan.aban las haciendas: rús:t.icas:, con el 

objeto de evi t.ar que los pr·opiet.arios: o mayordomos: of·recieran 

sus jornales: en pago dal consumo de bebidas: embri.agantas: C29). 

La inf·luancia que ejarci6 la práctica social de Mú~1ic.a marcó 

la futura acción poli tica de Garrido Canabal, quian aprendía a 

conducirse con una mant.alidad progresista en el das:empaf'io de la 

.adminis:t1··ación pública; además: buscarla la manara de t·avorecer la 

formación de una clase campesina responsable y más productiva en el 

campo social tabas:quel'lo, contrarrestar la int'luencia de los viejos 

comerciantes: es:pai'ioles y tur·cos: en la economia regional y, poi' último, 

eliminar aquellos: pePsonajas que fuesen adversos: al 

r·evol ucionario. 

nuevo orden 

La .inserción de Tomás: Ga1'l'ido Canabal en el engr·anaje 

burocrático judicial dm'.anta la administración de Múgica, lo condujo a 

r·eafirmar sus convicciones:, en toPno a una nueva e1-a de cambios 

factibles:, y a vincularse con personajes: importantes de la vid.a 

politica citadina del estado y con los mllit.ares tabasquef<ios de la 

epoca, que influian en la composición del poder estatal. 

Tomas Garrido permant?ció en la adminis:tr·ación de Múgi ca ,durante 

todo el tiempo que éste f·ue gobernador de Tabasco • Cuando concluyó su 

gestión se retiró a des:empeí'íar labores .agr1colasC30). Sin emb:,u-·go el 

apr·endizaje que tuvo al lado del general Múgica habría de fructificar 

en su práctica social como estadista y, particularmente, hizo s:uyo el 

propósito de aplicar sin tr·ámi tes burocráticos: y de manera más 

eficiente la justicia en su estado. Sobre todo, Garrido quedó 

.l 1) 



impactado con la rapidez que ·se efectuaban las entregas de tierras: a 

los: campesinos:. 

Se puede decir que la labor que des:empe~6 Garrido Canabal en 

el departamento de Justicia Revolucionaria no tuvo continuidad, ya 

que es:ta dependencia des:apareci6 durante la gubernatura de Luis: F. 

Dominguez, quien siguiendo los: lineamientos: del carrancis:rno, la s:upr!_ 

mi6(31). 

El aprendizaje de Garrido en el régimen de Mújica 

significó un enriquecimiento pers:onal y un compromiso ideológico y 

político. Sin embargo, en és:ta época no era s:uficiente as:umir 

individualmente una pos:tura de avanzada para sobresalir; era 

necesario actuar en el medio po.l..1..tico-militar que s:e desarrollaba 

en el pais: y participar activamente en el proces:o de la construcción 

del nuevo orden. Es:ta pos:ibilidad s:e le presentó muy pronto a TomAs: 

Garrido. 
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CAPITULOII 

TABASCO ENTRE LA SU.JECION Y LA AUTONOHIA: GARRIDO CANABAL, EL POLITICO 

El advenimiento del orden 

entre otras: acciones: es:peci.ficas, 

tendientes: .a la regularización de 

Constitucional en 1917 implicó, 

el establecimiento de medidas 

las administraciones: estatales:. 

Lograrlo, s:uponia vencer pro.fundas: di.ficult.ades; entre las: más: 

importantes se encontraron las derivadas: de la necesidad 

contrarrestar el poderio de los je.fes: militares agrupados en 

de" 

el 

ejército, .as:1 como el de los: dirigentes: regionales 

hostiles: al gobierno. Era necesario, para lograr .la 

poder central, reorganizar la .administración pública 

independientes u 

cimentación del 

después de 7 

aKos: de revolución. Fue forzoso, .al mismo tiempo, 

demandas: apremiantes de indole social y económica 

responder a las: 

de los: sectores: 

populares:, mediante mecanismos: institucionales:, para que no rebasaran 

los: 11 mi tes: establecidos: par· el nuevo Estado. 

El carrancismo t.riunt'ante tuvo que enfrentarse a un 

pais desarticulado en todos los: órdenes: y en el cual aün prolif·eraban 

grupos: armados: reducidos: a localidades: geográficas: es:pec11'icas:. Los: 

problemas: se agudizaron por las: propias ri v.alid.ades exis:tent.es entre 

los: mismos: grupos: revolucionarios: en t,od.a la f"ede1'.ación. La presencia 

de un enorme ejército en el cu.al prevalec1.an intereses: encontradas: con 

los: caudillos: locales:, prolongó el periodo de inestabilidad poli ti ca 

en los: distintos: estados: de la República. Es: tos: eran 

verdaderos: para el emergente Estado que necesitaba llevar a 

reconstrucción del pais:. 

j':.> 

problemas: 

e.abo la 



En este sentido, desde los tiempos precons:titucicn.alista la 

situación de Tabasco era complicada. Primordialmente por la 

efervescencia poli ti ca, producto de l.a pugna interna entre las: fuer-zas 

de l.a región y por l.a sublevación de hordas: contrarrevolucion:.Jirias:. 

Ambas: circunstancias: hicieron forzosa l.a presencia de gobernadores: 

militares extra~os: a es:a localidad. 

La reanudación del orden constitucional en el trópico 

tabas:que~o s:e vió obstaculizada por el enfrentamiento de los: grupos: 

felicis:tas:, peleacis:tas: y pinedis:tas: infil tr.ados: en la región. En 

éstos af'ios: s:e inició un.a etapa mucho más: .anárquica y violenta en 

compa1-ación con lo ocurrido en los: a~os: .anteriores:. En Tabasco, 

durante el periodo que va de 1910-1914 no hubo grandes: conf"lictos: a 

diferencia de los: estados: del norte y del centro del pais:, donde 

prevaleció un clima de virulencia poli tico-mili tar. El hecho de que 

éstos: se suscitaran después:, 

en Tabasco se desarrolló 

regiones:. 

nos: conduce a observar que la 

tardi.amente en comparación 

Revolución 

con c1tras: 

PARTIDOS Y FUERZAS: POLJ:Tl:CAS:;. LA LUCHA ENTRE "ROJOS" V "AZULES". 

Entr·.;, 1915 y 1919 los: militar-es: de La Chc:.1·.talpa y dé 

los: r1os: reconocieron que s:e reque1'ia de un f·r.;,nte común ante las: 

imposiciones: de jefes: de :zona militar y gobernadores: que, sin 

permanecer un periodo lo s:uficientümcntc la:-go para cs:tabiliz.ar la 

situación politica, tenian la nds:ión de s:os:tener los intereses: de los: 

caudillos: del centro. Los: revolucionarios: tab.as:quef'ios: fueron 

intolerante ante las: imposiciones: provenie.nles: 

ello, s:olici taran que Múgi ca fuese reemplazado 

Domingue:z; de.se.aban que se les: respetase 
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conducir la administración pública. 

Los: dirigentes: nativos: apoyaban al constitucionalismo en 

la región; pero pretendiendo salvaguardar s:u autonom1.a politica, 

reconocieron que era necesario institucionalizar s:us: luchas: para que, 

agrupados: "'n torno a un eje común, hicieran frente a las: decisiones: 

del centro y as:i, quedaran fortalecidos: en el campo de la pugn21 

politic.a dentro de s:u entidad. Esta necesidad local s:e expresó dw-ante 

la celebración de las: primer.as: elecciones: constitucionales:, a nivel· 

nacional, en 1917. 

Los düs grupa~ hicieron 

presentes: en la convocatoria electoral para la gubernatm-.a 

del estado Uno de ellos:, el que encabezó el jefe militar de la 

Chontalpa, el general Carlos: Greene, fue apoyado por el naciente 

Partido Radical Tabas:quef"io ( PRT) ¡ y el otro, por el general Luis: 

Felipe Donu nguez, de la r<S:!gión de los: ri os:, propuesto por el Partido 

C:onstituciori.alis:ta Liberal Tabas:quef'ío. 

La carencia de t·uentes: primarias: s:obre la creación del 

Partido Radical T.abas:querío impide proporcionar mayores: ex¡:.tlicaciones: 

s:obre s:u plataforma poli.tic.a. Me limitaré a indicar- que dicha 

organización s:e formó el 7 de noviembre de 1917, con di vis:a roja. 

Integ1··aba elementos: d.:;, ideolog.i.a avanzada que pretendian 1··ealizar una 

acti vid.ad independiente de los: partidos: conformados: en el cent ro, 

para la elección de representantes: popula1-es:. Entr·e otros: objetivos, 

los: miembros: de es:ta organización, contemplaban en s:u prog1-ama la 

creación de una legislación pol.i.tica .adecuada par.a el nacimiento de un 

régimen constitucional y la formación de un Congreso local, ajustado a 

las: reglas: politic.as: en constante cambio. 
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Ccntr~riamsnte a ~u prcpó~ito de ejercer Un-3 ~cti~id~d 

.autónoma, el PRT no gozó de una estructura programática original y 

sólida. Se conf'or~ con asumir los: principios: ideológicos: del Partido 

Liberal Constitucionalis:ta(1). Esta situación limitó a dicha 

organización, la cual basó su existencia en el propósi tc1 de f' avorecer 

a los: caudillos: locales: -primero a Carlos: Greene y después: a Tomás: 

Garrido Canabal. Por esta causa, a pesar de que alli confluyeron los: 

intereses: de los: revolucionarios: más: avan:zados:, dicho partido, s:e 

caracterizó por concretarse a la actividad electoral. 

El PR.T, cuyos: miembros: f'ueron conocidos: como "rojos:" o 

"camarones:", reunió algunos: agricul tares: que tenían una visión moderna 

de la actividad productiva y llegaron a participar en or·ganis:mos: 

estatales:, creados: para atender di versos: aspectos: de la agr·icul tura 

(2). También s:e sumaron a él, liberales: egresados: de la Escuela de 

Derecho, que estaban des:eos:os: de hacer polltica, como Garrido Canabal 

y Pedro Palma Alejandro; intelectuales: habituados: a la vida partidista 

de la capital, como los: hermanos: Martinez de Escobar· y Jos:~ Domingo 

R.am1 rez Garrido. As:imis:mo s:e integraron a es: ta organización, los: 

antirreeleccionis:tas: que pugnaban poi' el establecimiento del sut·ragio 

univ.ers:al como Eleut.erio Pér.ez And1'ad.e, Eligio Hidalgo Alva1',;•z, Manuel 

Lezca.ria~ et.e:.; y pre~t.i.gi~do:: m1ll l.a1·~s de 

g.en.eral Carlos Greene, el coronel AJ.ejandro 

Pedro Padilla. 

la t:hontalpa, como el 

Gr·eene y el ex-1-.ebeld.e 

La otra agrupación poli tic.a t.stablecida en es,;, mismo af"lo, 

t·ue el Partido Consti tuci analista Liberal Tabas:qut.i"io.. cr·t.ada con 

t·ines: electorales: y siguiendo el programa ideológico dt.l PLC, s:u 

matriz en la ciudad de México. Fue conocido como t.l "partido dt. los: 

azules:" y postuló como candidato a la gubernatura del estado al 

general Luis Felip.e Dom!nguez, para hacer !'rente a sus opos:itort.s:, 
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"los: rojos:". 

El general Dominguez representaba la tendencia moderada de 

la revolución, agrupaba a los: viejos: maderistas: de la región de los: 

rios: que participaron en los: primeros: clubes: antirreeleccionis:tas: de 

la región. Donúnguez contaba con el apoyo de terratenientes: 

exporfiJ'is:tas: y huertis:tas:, comerciantes: extranjeros:, as:i como 

artes: anos: de la ciudad, agricul tares:, y mili tar,;,s:(3). Entre es: tos 

últimos: s:e encontraban Lorenzo Calzada del Aguila, el coronel Manuel 

Pér·e:z Berenguer- y el genel'al R.amón Süs:a Torres:, antiguo compaf'iero de 

armas: de los: radicales:. 

La creación de los: par-tidos: f·ue una posibilidad par-a 

desplazar a los: militares: en la lucha por el poder y permitir que 

és:ta s:e res:olvies:e en la entidad a través: de la contienda electoral. 

Sin embargo, la formación de partidos: locales: inacabados: f·ue un foco 

de agitación e inseguridad, porque f'avorecia los: intereses: pe1-s:onales: 

de los: caudillos: tabas:queNos:. 

Aparentemente, las: mayores: perspectivas: de triunfo corres:pon

d1an a Dom1ngue:z, candidato de los: "azules:", quién se r·eincorpor·ó a 

la gubernatura para ejercerla entre el 16 de septiembre de 1916 y el 

30 d,;, abril de 1917, una ve:z que Múgica dejó el poder. Por otra. 

parte, s:u lealtad al Presidente Carranza parecí.a garantizarle el 

apoyo del Ejecutivo Federal. También contaba con el respaldo del 

PLC, la orgard:zacic:m pa1'tidis:ta más: inf"luyente del pais:, cuyo pode1'io 

obedecia a que en s:u.s: filas: militaban gran parte de pr·estigiados 

caudillos: militares:, además: de que habia obtenido la mayor.La de las: 

curules: en el Congreso de la Unión. 

Ante la expedición de la convocatoria extraordinaria para la 
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renovación de los 

de las .autoridades 

pcdere~ 

municipales 

ejecuti Ye~ 

en Tabasco, 

judici.al y 

el general Donúnguez 

renunció .a la primera magis:tratm-a con la intención de preparars:e para 

la próxima campafi.a electoral. Sin embargo, el hecho que s:u 

ex-s:ecret.::u-io de gobierno, Joaquín Ruiz :fues:e 

inter·ino Cdel 1 de mayo de 1917 al 4. de agos:to 

designado 

de 1918), 

gobernador 

garantizó 

un apoyo abierto al dominguis:mo. Ruiz :fue sucedido en el poder por· 

el general Luis M. Hern.á.ndez (del 5 de agos:to al 3 de septiembre de 

1918), también partidario de los: "azules:". 

Como era de es:perars:e, la contienda electoral tabas:queí~a se 

produjó en un clima de con:frontaci6n; particularmente por l.a presencia 

movimiento campesino en la región, permitió el auge de elementos: 

contrarr...,volucion.arios:, apoyados por los: terratenientes: de la zona. 

Los: rebeldes: hostilizaron las cabeceras: municipales: de la zona de la 

sierra colindante con Chiapas:, s:i tia donde Félix D1 az, general del 

Ejército de Reconstrucción Nacional, de.signó Gobernante y Comandante 

Militar de Tabasco al rebelde, general d"' Brigada Fer·nando Villar. 

Este cabecilla y sus: hombres: as:ediaron Jalpa, Nacajuca, Te.apa y 

acor·ralaron la capital del estado. Para acabar con el felicis:mo -el 

cual contó con la ayuda incondicional d"' los: grandes hacendados: 

tabas:queí'íos, cuyos: vástagos: fo1-ma1'on parte de sus contingentes

llegó el gene1'al Salvador Al va1'ado, quien es:tableci6 s:u cuarté! en 

Frontera, poniéndose en contacto con el gen.eral Greene, en s:eptiembr·e 

de 1917 (4). A :fin d"' contrarr.,,star· la influencia de los: t·elicis:tas él 

carrancis:mo énvió a gobernantes: mili tares: t'oráneos:, 

parcial a favor· de los grupos poll tico en pugna 

greenis:tas:- contribuyó al desorden de la región. 

cuya actuación 

-dominguistas: y 

La coyuntura electoral :fu"' d"'terminante para 
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los grupos contendientes, pues el que triunfase seria el encargado 

iniciado en 

de 1919 

los lideres 

de sentar las bases para "ins:ti tucionalizar" el proceso 

1910. Por otra parte, la pugna electoral en el af'ío 

t·ue un hito en la vida tabasquef'ía; por vez primera, 

revolucionarios: come~aban a sentir los efectos de 

enfrentamiento por el poder. A partir de entonces, 

un verdadero 

afloraron las 

diferencias sociales: y económicas de los partidos y se d1:.senc.adenar·on 

violentas: pugnas entre los bandos locales que sacudieron la región y 

configuraron el clima de la Revolución tardia en Taba~co. 

Los "rojos:" y "azules" se encontraron en un .ambiente de ren

cores e inconformidades:, porque cada uno se conside1-ab.a el portavoz de 

1 os ver·daderos: i nteres:es: del pueblo y el auténti c:o repres:entante de 

la revolución. Se desbordaron los: ~nimos, alcanzando grados excesivos: 

de violencia, desórdenes:, insultos, injurias: personales: y 

discriminaciones: sociales:. 

La situación politica para los: contrincantes;, conf·orme se 

acere.aba 1919, se tornaba más incierta. Es:to era fruto de la indef"inj__ 

ción poli ti ca de esa época. No bastaba el respaldo 01-iginal que 

manifestó el Presidente de la República hacia Dom1nguez y la posición 

ventajosa de los: partidarios: del dominguis:mo como répr·esentantes én el 

congréso de .la Unión por e.l estado ele Tabasco (5), entré otras 

razones, porqué la escisión entre Carranza y el PLC, latente desde el 

inició dé su gobierno, se habia agravado. 

La posición de los ca1-r·ancis:tas en el PLC se expr·esó 

en las: carnpaí1.as: poli ticas: de Tabasco, y también 1-ef·lejaba las pugnas 

éntre las filas constitucional!s:tas, arrastradas: desde- el 

Cons:ti tuyente de 1917. Por una parte, los: tabasquef'íos: "peleceanos" que 

poseían puestos en el Congreso-de la Unión, acendrados obregonis:tas: 

18 



como Rafael ~rtinez de Escobar y el alvaradista Jesé Dc~~ngo R.a~~rez 

Garrido, inclinaron la balanza en favor del greenis:mo en 

Tabas:co. También altos: funcionarios: de la nación dieron un eficaz 

apoyo al candidato "rojo". Es:te f·ue el cas:o del Secretario de 

Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga y del yerno de Carranza, Cándido 

Aguilar, jefe de armas y comandante militar de Veracruz. La presencia 

de ciertas: figuras: militares: en el Sureste fue un factor determinante 

para el fortalecimiento del greenis:mo. Me ref·iero al general Salvador 

Al.varado, dirigente de operaciones: militares: en Yucatán, Campeche, 

Ctrlapas: y Tabasco, el cual ejerció s:u influencia para favorecer a s:u 

amigo, Carlos: Greene. Esta posibilidad t'ue factible en tanto la zona 

s:ur tan alej~da del centro del pais:, le permitía s:os:tener una política 

más ajustada a s:us intereses: particulares: (6). As:1, la estancia del 

general Heriberto Jara C1 de noviembre de 1918 al 10 de enero de 1919) 

en la gubernatura provisional y comandancia militar de Tabasco, fue 

una decis:ición conjunta de Al.varado y Aguilar (7). En f·orma personal, 

el respaldo del general Alvarado f·ue determinante, ya que continuó 

protegiendo a los: "rojos:" de Tabasco y dió instrucciones: precisas: a su 

subal ter·no, Carlos: A. Vidal, último gobernador precons:ti tucional de 

Tabasco, para que apoyara en t'orma incondicional a Greene. 

linea independiente 

obregonis:mo de los: 

de los alvaradistas ,;,n 

"peleceanos 11 > manifestaban 

, - -
LU"° r .adic..alé-~, 

el sureste, y 

las es:cis:iones 

, -
L~ 

el 

del 

consti tucionalis:mo y anunciaban las proximas: pugnas mili tares en el 

pais. 

La influencia que tuvieron grandes: personalidades: militar-es: 

vinculadas: al greenis:mo en el Sureste mexicano a través de la lucha 

consti tucionalis:ta, permi tio que en 

integrados elementos: más: dúctiles:, 
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reformis:t.a que d1:ficilmente hubiest.n podido t:'nc.ab,;,z.ar· sus oµos:ltore», 

los: dominguis:tas:. La enemistad entre Dominguez y Alvarado era un hecho 

y obedecí a a una di t·erencia s:usci tada cuando Do mi nguez, durante s:u 

anterior periodo como gobernante, impidió que s:e estableciera en el 

estado la reguladora Yuca teca de papel moneda C 8). 

El ritmo de la contienda electoral en Tabasco favoreció la 

incorporación de nuevos: elementos: al PRT (1918). Se integraron jóvenes: 

poli ticos: con una expectativa novedosa del acontecer nacional. Pos:e1 an 

una visión distinta del pa1s:, en comparación con la de los viejos: 

militares: locales:. Entre es:os: jóvenes: destacaron Martinez de Escobar y 

J. D. Ramirez Garrido, quienes: habían participado en el Congreso 

Constituyente de 1917 (9); y en particular, el segundo 1'ormó parte de 

la adininis:tración "s:ocializante" yucateca, encabezada por Sal va

vador A.lvarado. También s:e vincularon al PRT los: radicales: Tomás: 

Garrido Canabal y Francisco J. Santamar1a, profes:ionis:tas: pudientes: de 

la capital t.abas:quef'la. Ambos: s:e hab1an formado una imagen progres:i ta 

de la acción gubernamental durante la administración revolucion.aria 

de Francisco Mújica. 

Este bloque de políticos:, neófitos: en su mayoría, se hab1a 

destacado por difundir a nivel nacional la inconfornud.ad de los: 

desacuerdo fiOrque los; anteriores: gobernadores: d.;, Tabasco, fue1··on 

mandatarios: parciales: al dom1nguis:moC10). En f·o1··ma incesante actuó 

Tomás: Garrido Can.ah.al, quien desde s:u car·go como Juez dt. Distrito 

combatió a l.::i corriente partidista que encabezaba e.-1 gEff1e.-r;i.l Luis: F. 

Dominguez. Las rencillas: de Tomás: Garrido con el candidato de los: 

"azules:" tuvieron s:u antecedente desde l.a úl.tim.a administración 

pública del general Dom1nguez. La relación que mantuvo Garrido con 

Pedro Padil.l.a, enemigo del. carrancismo molestó al gobierno de Tabas-



ce de aquel entonces, porque el asedio de las fuerzas de Padilla en el 

golfo de Tabasco, en presencia de la armada naval nortamericana, ponla 

en tensión las relaciones entre México y Estados Unidos C11). 

Dom1nguez interpretó el vínculo de Garrido con Pedro Padilla como 

complicidad; e.argo que se le hizo ante el juzgado de Instrucción 

Militar. Como consecuencia de las presiones: de que fue objeto, 

Garrido tuvo que abandonar el Estado Cl2). 

Después , el sucesor y .aliado de 

también tuvo :fricciones: con Garrido C.anab.al. 

Dominguez, Joaquín Ruiz, 

El gobierno de Ru!z elevó 

una .acus:.ación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el 

Juez de distrito de Tabasco, Tomás Garrido, por haber amparado como 

agente de la justicia federal a sus partidarios:, los 11 rojos;¡ 11
, contra 

los cargos que les hizo el gobierno del estado por delito de injurias: 

a funcionarios públicos: de .aquella región (13). 

El siguiente comandante y gobernador, general Luis M. 

Hern~ndez, partid.ario de Dominguez, se convirtió en enemigo de 

Garrido, cuando éste se a:t·11ió .al centro obregonista y rechazó la 

consigna de .apoyar la candidatura presidencial de Pablo Gonz~lez (14). 

La posición poli ti ca de Garrido C.anabal estaba del'inida: 

sus intereses: personales e ideológicos;, más: at'in,:,.s: a l·=•« "rojos", lo 

convirtie.ron e.n un antidominguis:ta. 

La composición de los partidos: que contendieron en la 

c.ampaf'í.a ele.ctor.al de. 1919 fue e.l re.fleje de. la .aguda contradicción que 

existí.a en la sociedad local. La lucha política abrió las: compuertas 

e hizo posible. que se expre.saran muchos reclamos: y rencore.s 

sociales: sofocados anteriormente por la plutoc.ar.aci.a. Esto se e.xplica, 

en tanto que el partido dominguis:t.a quedó pe.rfectamente .alineado con 
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las: clas:es: pos:eedoras:: con los: " ••• latif"undis:tas:, los: amantes: de la 

Dictadura Porf·iriana que anhelan continuar explotando a las: clas:es: 

hwnildes: •.• ", "con las: gentes: que s:e llaman aris:t6cratas: que pretenden 

gobernar por mero privilegio a la mayor! a ••• "( 15). Mientras:, los: 

individuos: organizados: alrededor de los: "rojos:", eran más: 

progres:is:tas:. El PRT reunió en s:us: f"ilas: a los: veteranos: del 

movimiento .armado, y a intelectuales: de ideas: avanzadas:, a juventudes: 

que exigían una trans:f"ormaci6n radica1Cl6), a nwneros:os: agricultores: y 

en general a gente del pueblo "agres:iva y dis:pues:ta a todo"C17). 

Contaba además: con el apoyo de las: auto1-idades: municipales:, 

lss c:u¿le-s otc-rgar-on todo t.i.po de vent..ajas:: p.ar-a el di.a de las 

elecciones: -convocadas: finalmente para el a de f"ebrero de 1919- con 

el prop6s:ito de que el res:ultado i'avorecies:e a los: "rojos:". Los: 

dominguis:tas: no s:e quedaron atrás:; a pes:ar de es:tar desarmados: e 

indef"ens:os: lograron .apoderarse de un número cons:iderable de urnas: 

en la cap! tal del Es:t.ado y en varios: municipios:. 

Los: "azul es:" pregonaban s:u vi ctar i a s:i n es:pe1-ar el recuento 

oficial de los: votos:. Sus: opositores: greenistas: estaban 

desconcertados: por la actitud de s:us: contrarios:, a las: cuales: no 

pudier·on mantener mar·ginados:, a pes:ar de haber contado con el respaldo 

incondicional del gobierno de Carlos: A. Vid.al, de la administración 

del municipio de VillaherJllCls:a, de los: cuerpos: de voluntarias: y de 

otras individuos: armadas:. 

Ent·urecidos: por el t.r·iunf·a que s:e atribuyeran los: 

"azules:", los aliadas: de Greene simularon un levantamiento militar del 

que res:pons:abilizaron a los: dominguis:tas:, con la f"inalidad de 

.aniquilarlos: con la represión del ejército. 



La jornada electoral de febrero dejó un escen.ario de 

muertos, heridos: y atropellos:, "retrocediendo a épocas de plena e-

ferves:cenci.a revoluci.on.ari.a". Los: votantes: que concurrieron a las: 

casi.llas: fueron agredidos: en los: moti.nes: que se s:us:ci.taron en 

Frontera, Com.alcalco, M.acuspana, P.ar.ais:o, Cundu.ac.án, Jalpa, N.acajuca y 

Jonut.a. 

Acusados: los: parti.darios: de Donúnguez del "deli.to de 

rebelión", éstos s:ut·rieron vejaciones:, pers:ecusiones, .asesinatos y 

encarcelamientos:. La carenci.a de vi.as: y medios: de comunicación en la 

región provocó que tales: actos: se des.arrollaran con mayor 

ar·bi. tr·ariedad en las provincias:, donde cundió el saqueo, la matanza y 

la destrucción de hogares:. En parti.cul.ar, fuer·on perseguidos: aquellos: 

candid~ta~ ~ dlpul~dos qu~ cons~rv~ron en ~u poder los documentos: 

relativos: a las: elecci. enes, como .aconteció con los: de M.acus:pana, 

Bal.ancán y Montecris:to, quienes: s:e vieron t·orz.ados: a hui.1- del 

Es.tado. Otros: alcan:za1-on a refugiarse en Chiapas:, Ver.acruz o Campeche. 

Los aprehendidos fueron reducidos: a pris:ión, amarrados: y vejados:, como 

sucedió con los presuntos diputados: p01- Jonuta, Jalp.a y 

Vill.ahermosa. 

En la capital del Estado f·ue menos: violen.ta la conducta de 

los greenis:tas: y t'ederales:: solo f·ueron deteni.das:, y catead.as las: 

moradas: de los: hombres: más influyentes: que apoyaron a Donúnguez. Es: to 

puso al d,;,cubie1-to s:us: vinculas: políticos. Lo i-,;,spaldaban 

personalidades: públicas: como los magistrados de justicia, los 

diputados:, el senador federal por Tabasco en el Congreso de la Unión, 

el ex-gobernador provi.s:ional Jaaquin Rui.z y otros particulares: 

dis:ti.nguidos:. 

Con la finalidad de .ani.quil.ar el últi.mo vestigio del 



dominguisano, :fueron clausurados: s:us: 6rganos: periodis:ticos: El Li.beral, 

la Idea, El Bolet1n del Proi!Jreso, El Aaote, Taba.seo Nuevo y otros. 

Fueron clausuradas: las: o:ficinas: de propaganda política e intervenidos 

el Club juvenil Liberal, el Centro Cons:titucionalis:ta Tabas:que~o de la 

ciudad de VillaherJ11Dsa, Frontera y otros más. Por último, la muerte 

del periodista Torres: Collado demostraba hasta qué punto s:e queria 

aniquilar a los voceros: del dominguismo. Torres Collado :fue 

aprehendido por venir del campo rebelde :felicista y al intentar huir 

de la prisión se le aplicó la ley :fuga. 

La ciudad de Villahermos:a quedó en pode.r de los: gre.enistas:; 

el ge.neral Dominguez, el senador Aquilea Juárez, el diputado :federal 

Francisco Castellanos: y otros: más:, t'ueron a 

quedaron rigurosamente incomunicados en un departamento 

Palacio, sin amparo de la justicia :federal. 

prisión y 

del hotel 

La camarilla dominguis:ta contaba con la 

Presidente de la República, Venus:tiano Carranza. Asi 

protección del 

pudo abandonar 

Tabasco y tras ella marcharon las viejas familias: que te1tlan 

grandes: recursos econ6micos rumbo a Campeche, Yucatán, Veracruz y la 

ciudad de Mé~ico C18). 

La entrevista que sostuvo el general Luis F. 

capital de la República con el Presidente, alentó el 

Dom1 nguez en la 

movimiento que 

dirigía aquel lider. Venustiano Carranza le dió inst1-ucciones: 

que su legislatura se estableciera en cualquier punto del Estado de 

Tabasco, usando 

poder Ejecutivo 

corresponda "C 19). 

todos los medios legales con la 

dará abs:ol uta mente al as unto 

seguridad que el 

la resolución que 

Las palabras: del Ejecutivo :federal estimularon a los 



dominguistas a proseguir su lucha. Estos estimaron que, careciendo de 

garant1as por la represión brutal de que fueron objeto por p~rte de 

las autoridades locales, era necesario retirarse a una zona distante. 

A fines: de febrero de 1919 se marcharon a la región de los Ríos, 

lugar que se convirtió en un refugio seguro por la popularidad que 

tenían los "azules" en aquella región lejana e incomunicada, donde se 

ubicaban las posesiones de los grandes terratenientes madereros. 

La participación de las :fuerzas regionales: en el proc:es:o 

electoral de Tabasco fue determinante para que el gobernador militar 

provisional del Es:tado, Carlos A. Vidal, entregase a Carlos Greene el 

mandato Constitucional. En opinión del entonces greenista, 

J. Santamar 1 a: 

La verdad histórica es que la voluntad popular 
estaba en su gran mayoria, en favor del candi
dato Luis F. Daminguez, contrario a nosotros,! 
[sic] que si triunfamos, fue por el apoyo de -
las fuerzas federales i Csic1 la tolerancia si~ 
patizadora del gobernador Carlos A. Vidal. Sin 
embargo, todo esto tiene, si no una justificª_ -
ci6n plena, por lo menos una atenuante histó
rica i [sic] revolucionaria. Triunfante la rev~ 
lución, imperante como ro~.jimen [sic], era t·orzq_ 
so que el gobernador fuera un revoiucionario, i 

de transijencias lsicl que el momento de intole
rancia no permit1aC20). 

Francisco 

Carla~ Greer_e_ a~trn'i6 el poder Ejecutivo el 10 de marzo de 

1919 por decreto del Congreso local. Paralelamente, los dominguistas 

-el grupo opositor- estableció su propia Legislatura en Boca de 

Amatit.án, en la isla del "Chinal" que se encuentra en el municipio de 

Jonuta, en los limites de Tabasco y Campeche. Los dominguistas 
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desconocieron .a l.as: "autorid.ades: "roj.as:" que s:e encontrab.an en l.a 

capital del Estado y declararon nulas: todas: las: acciones: que en el 

futuro realizaran como gobierno. As:i s:e ostentaron como la autoridad 

legal: conformaron s:u gabinete y expidieron disposiciones: oficiales:. 

Entre s:us: planes:, estaba la elaboración de la Constitución loe.al que 

regiría la administración revolucionaria de aquella comarca (21). 

En una sociedad di vi di da por las elecciones: no iba a ser 

fácil la aceptación del régimen greenis:ta; habian reconocido la 

victoria dominguis:ta nueve de las: presidencias: municipales:, entre 

ellas:, los: ayuntamientos: de los: pueblos: situados: al margen del 

Us;umacinta. La maquinaria represiva del gene1'al Carlos: A. Vid.al 

dirigió hacia estas: provincias: con el objeto de disolver 

autoridades: establecidas:. Los: Rios:, s:e convirtieron en un campo 

b.atalla, donde fueron acribillados: un buen número de "azules:" 

otros: escaparon despavoridos: por los: bosques:, tratando de s:alir 

hacia los: estados: vecinos: (22). 

s:e 

las: 

de 

y 

Las: 

ines:tabilidad 

pugnas: mili tares 

reinante, que a 

intern.as: eran 

partir de 1919 s:e vió 

reflejo de 

agudizada. 

la 

La 

revolución en Tabasco s:e encontraba encendida. Se propagaba enmedio de 

verdaderos: ent'rentamientos: de a1'mas. Sus: pr·otagonistas, que 

habían participado en la lucha revolucionaria de 1910 -trataron de 

revivir el derecho de cobrar· su cuota d8 poder- vio?jo s.tcot.o=.lll-" de un 

militarismo prepotente que no queria cedeor· terreono ante el tr:!.unfo de 

su contrincante por el sólo hecho de creer·se éste t·avorecido por el 

voto popular. 

Mientras: tanto, en el Congreso de la Unión, los: 

representantes: del Estado de Tabasco, fieles: militantes: del 

dominguis:mo, comenzaron a gestionar el desconocimiento del gobierno 

"rojo" -por el acto ilegal y fraudulento que llevó a Carlos: Greene 
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al poder del Estado-, para lograr que asumiera la gubernatura Luis 

F. Dom1 nguez. 

Desde el mes: de f"ebre1·0 de 1919, la diputación tabas:quel'ía 

encabezada por Manuel Andrade ( propieta1•io por el primer dis:tri to de 

Tabasco) pretendió que la Comisión Permanente de las: Cámaras: federales: 

proporcionara garantías: al Congreso amatiteco y s:e interpusiesen los: 

medios: legales: para que el general Greene no recibiera el poder del 

es:tado(23). La frustación de la iniciativa indicó que no exis:tia 

acuerdo un.anime de los: legisladores: en el c.as:o de Tabasco, cuya 

solución retardada favoreció los: conf·lictos: poli ticos:-mili tares: en la 

región. En marzo de 1919 los: diputados: federales: por Tabasco habían 

logrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enviara una 

comisión especial que inves:tigas:e los: atentados: perpretados: contra 

los: dominguis:tas: en Tabasco; y también cons:iguier·on que s:e des:echas:en 

las: anteriores: gestiones: que res:ponzabilizaban de las: averiguaciones: 

correspondientes: a jueces: par·ciales: con las: autoridades: "rojas:" (24). 

En es:e tiempo, cercano .a las: pugnas: presidenciales:, los: 

miembros: de las: Cámaras: federales: s:e encontr·aban di vi di dos: en dos: pos: t 
clones: poli tic.as.: gobiernis:tas: o carrancis:t.as: y obregonis:tas:. Tales: a-

.:f!l!.2.cion~!:: ~..2.:::f2n te~r- que el caso de T:abas..::o no tendri.a una so!u-

ción inmediata y que los: grupos polarizados: hai-1.an del problema local 

un nuevo espacio de confrontación. 

Si bien Carranza y lo,; legisladores carr·ancis:tas: r,;,coru:.ci.ar. 

la incondicionalidad del dominguis:mo hacia el gobierno del centro, 

los: congresistas: partidarios de los: ".azules:" .atacaron a Venus:ti.ano 

Carranza para defender al dominguis:mo. El argumento central que 

usaron para ello 1'ue af"irrn.ar que cuando fungió como Primer· Jefe del 

Ejército cons:titucionalis:ta, encargado del Poder Ejecutivo, no estaba 
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facultado para nombrar comandantes: militares: y gobernadores: en los: 

estados:. El ataque, lejos: de favorecer al dorninguis:mo, lo dejaba en 

tm.a posición delicada, pues: el bloque parlamentario que lo apoyaba, 

pon..l.a en entredicho la legitimidad del gobierno preconstitucional. 

Es:ta s:itu.ación provocó que el Presidente de la República viera con 

recelo a los: domiguis:tas: y aplazara la solución definitiva del 

conf"licto, que había sido generado por la presencia de dos: 

gobernadores: que s:e decian electos: por la calificación de dos: 

legislaturas: que s:e ostentaban como legitimas:. 

La pasividad pres:idencial en torno a los: conflictos: en 

Tabasco provocó que el general Luis: F. Donúnguez irdciara a 

través: de las: diputaciones: f·ederales de Tabasco y Chiapas:, la 

gestión para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

comunicara al Ejecutivo Federal que era el momento de convocar al 

Senado, con fundamento en la fracción X1 del articulo 89 

Constitucional de la República, ya que se ha presentado un conflicto 

de poderes: en Tabasco C25). 

El traslado del problema al Senado era una esperanza de 

que l.a solución de la cuestión tabas:quef"ía favoreciera al partido 

dominguis:t.a, cuyos: miembros: en el parlamento nacional haci an labor de 

pros:eli tis:mo entre los: legisladores:: .aprovechando su inJ:'l uencia en el 

Congreso de la Unión trataron de desestabilizar, desde el centro, al 

gobierno de los: radicales: tabas:quef'los:. 

La divergencia de intereses: pol1 tices: ent1-e los: 

representantes: f·ederales: por Tabasco y el gobierno local era producto 

de la indefinición del s:is:tema nacional, cuyas: dis:paridades: provocaron 

agudos: problemas: politicos: par.a la cimentación del poder de los: 
11rajas 11

• 
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La influencia del Secretario de Goberr.2ción, 1"..:7!nuel 

Berlanga fue decisiva para que Ven~tiano Carranza declarara la 

incompetencia del Senado para tratar los: conflictos: mencionados: y, en 

s:u lugar, apoyase el reconocimiento de la 

GreeneC26). 

administración de Carlos: 

La respuesta del Centro, 

redoblar sus ataques: contra la 

apres:ur6 

autoridad 

a los: dominguis:tas: a 

del Presidente de la 

República, descalificándolo para resolver a cuál de los: dos: grupos: en 

pugna le corres:pondla el gobierno de Tabasco. El dominguis:ta Manuel 

Andrade expr·es:aba que era inadmisible que el Presidente de la 

República no aceptara que existe un conflicto en Tabasco que llegó 

a culminar en una cris:is:: la existencia de dos: legislaturas: como 

resultado de las: últimas: elecciones: y al atribuirles: ••• 

" a una de ellas: la l egi ti mi dad que bien 

pudiera tener la otra, s:e abroga las: facul_ 
tades: que la Cons:tituci6n le reserva exclusivamente 
al Senado, en el artículo 76, fracción V111, C ••. ) 
y el que una de es.as: legislaturas. s.e haya instalado 
en Villahermos:a, apoyada por las: f·uerzas f"eder.ales:, 
no por- el pueblo, no la obliga a reconoct?rla, sa
biendo que l.a otl'a, con idénticos: de1-echos: cons:ti t\.J. 
cionales:, r·eclama también es:e reconocimit?nto y que 
la Cons:ti tucio1·1, en es:te caso, no le dé pl'eferencia 
a la que s:e instale en la capital del Estado, sino 
que turne el conflicto a la C:..mara de Senadores, 
para que ella le resuelva s:in autorizar y más bien 
negando, impli ci tamente, la interv€-nci6n del Pod,;,r 
Ej ecuti voC 27). 

El desconcierto de los: dominguistas: obedecia al hecho de 

que, no obstante s:er hombres: que s:iempre mai-·charon con la band,;,ra del 

constitucionalismo, ahora s:e encontraban desprovistos: del amparo del 
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régimen de Car1-anza. 

Ciertamente el general Dom1nguez respetaba al gobierno 

federal y actuaba dentro de los: margenes: de la ley y la Constitución. 

Una vis:ión retros:pecti va de su comportamiento como gobernante nos 

muestra s:u alianza con la administración Carrancista des:de 1913, 

confirmada can el hecho de que Dom1nguez fue depositario del primer 

gobierno Cons:titucionalis:ta en la región C28). Sin embargo a pesar de 

que hasta entonces: Carranza no hab1a puesto en duda la calidad de 

correligionario del general Dom1nguez, la actitud de los: del'ens:ores de 

la causa pro-dominguis:ta en la Comis:i6n Permanente del Cc•ngr·eso de l.a 

Unión cambió la si tu.ación. El cues:tionamiento que hicieron de las: 

t·acult.ades del Ejecutivo de la Unión, argumentando que "sin haberse, 

resuelto previamente a que poder le corresponde el problema, ya ha 

1'econocido como gobierno al del general Carlos Greene" enfureció a 

Venus:tiano Carranza. 

Los congresistas:, simpatizantes de Donúnguez 

presionando a la Comisión Permanente del Parlamento Nacional 

sostuviese un estado de fricciones con el Presidente 

estaban 

para que 

de la 

República (29). Esta pos:ici6n de los: legisladores: pr·o-dominguis:tas: 

obstaculizó s:u triunfo. 

La indiferencia de Carranza 

meses: sin que modif·icara la res:pues:ta 

agosto de 1919, varios: diputados: y uno 

Estado, ~olici t.&r·ü1·1 dt!l Ejecutiva, 

fue 

dada 

de 

que 

tal, 

al 

los: 

al 

que pasaron varios 

caso de Tabasco. En 

senadores: por aquel 

convocar a s:"'siones: 

extrao1'dinarias: al Congreso de la Unión, s:e comprendiera en lo que 

incumbe al Senada, la facultad de conocer de los: conf"lictos s:us:ci tados: 

en aquel lugar por la rivalidad de dos: poderes: en Tabasco. 

abortó: Carranza t·ue contundente el Ejecutivo, 
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circunst~ncias que se hallan une y otro que 

na procedí.a lo que s:olicit.ab.an" C30). 

Mientras: t.anta, l.a entrad.a de Fr.ancis:ca R. Bert.ani como jef·e 

de .armas: en T.ab.as:co, relevando .al coronel J. Dar.antes, favo1-eció 

circuns:tanci.almente .al movimiento de los: "azules", lidere.ado por 

Esteban Abreu en virtud de que Dominguez s:e encontraba en la ciudad de 

México, .apoyando s:u causa C31). Bert.ani des:armó a los: cuerpos 

policiacos: de los: .ayuntamientos de la región y a la escolta personal 

de Greene, contradiciendo las órdenes: del centro 

desarmar a los cuerpos voluntarios dependientes de 

Guerra C32). 

que 

la 

determinaron 

Secr·etar1.a de 

La ambigüedad de la actuación de Bertani, era una muestra 

de la indef·inición de intereses en el nuevo sistema poli tico nacional. 

Muchos gobiernos locales seguían convuls:ion.ados: poi' conflictos 

partidistas: que impedian un .acuerdo con las autoridades t·ede1-.ales:. 

En p.a1-ticular, T.ab.asco continuó dividido has:t.a el inicio 

del gobierno de Garrido C.an.abal. 

Indefensas las autoridades civiles:, los amatitecos domin

guist.as:, s:e confabularon can el jefe de operaciones: en una acción 

tendient.e a desequilibrar pol1t.icament.e e.l ministerio de los: "rojos:" 

C33). 

Los: dominguis:tas: con ayud.a de las: t·uerzas: f·ederales: se 

internaron en el es:t.ado, lograron derrocar los: ayunt.andentos: de 

Tenos:ique, BalancAn, Mont.ecris:to C hoy Emiliano Zapat.a), Januta, 

Tacotalpa, Teap.a y de-jaron .asentadas: las autoridades municipales:, lea

les: a los: amat.itecos:C34). 
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La disolución que estaba sufriendo la administración del 

genera.1: Greene, lo llevó a sepaParse temporalmente de s:us: 1'unciont-s. 

públicas: en agos:to de 1919. Se tras:lad6 a la Ciudad de México, 

con l.a intención de buscar .apoyo de la Federación y t'ue designado como 

gobernado!' interino, para s:us:tituirlo, Tomás: Garrido Canabal, joven 

de eoscasos 29 a!'íos: de edad, quien dejó el puesto que 

ocupaba en el Departamento de Jus:ticiaC35). La elección de Garrido 

Canabal, r.atif·icada po1' la naciente XXVI Legislatura del estado, 

expr·es:ó los: indicios: de la f·r·actura d.:,l Partido Radie.al T.abas:que[<;o. En 

es:tos: morru;;ntos •la vid.a pol1 tic.a loe.al no contaba con personalidades: 

prestigios.as: como lo eran J. D. Ram1rez Garrido y Rat'ael Mart1nez de 

Escobar, individuos: que hablan hecho su car-rera política en la capital 

del paf s: y que habituados: a s:i tuaci ones: pol1tico-núlitaPes: 

conf"lictiv.as:, .;.s:t.aban dist.anci.adcs: de s:us: póll'tidarios; l.a unl.f" ll.:aci óu 

fue imposible y originó un temprano debili t.anúento del gobier·no C36). 

Ante el peligro lnnúnente, GaPrido Canabal renovó el 

gabinete gubernamental con núembros de filiación green.is:taC37). No 

obs:tar1te, el nús:mo Garridc- Canabal al tener acceso poi· vez p1·imera al 

gobierno de s:u estado, exacerbó la división dentro de s:u nús:mo 

partido. Durante su breve interinato promovió el periódico Evolución 

Ob;··e;··a, que ap.a1··eci6 como una bandera secta1-ia del garridismo, ya que 

l.a f1-acción es:cobaris:ta se habla :aduef'iado del órgano opiginario del 

Partido Radie.al Tabaquef1o, El. Radical. 

La ~ituacir_~1n dt: los '*rojos'' .:,r.::i cr1 tic.a. un l:ado, 

t eni an que cont enei·· la des: bandada de s: us propios: partidar·ios; 

otro, estaban presionados por la c:ercan1a de s:us contrarios;, 

ocuparon el puerto de Frontera Cmunicipio Cent.la), 

quienes 

donde 

habian establecido momentáneamente los: poderes: dollúnguis:ta a f'ines de 

agosto de 1919(38). Este sitio .:,pa estratégico por s:u c:erc:anla c:on la 



capital del Estado. 

El cuartelazo preparado por Bertani y sus aliados 

fructificó con la toma de Villahermosa: se apropiaron de Palacio de 

Gobierno y del ayuntamiento capitalino, destituyendo a las autoridades 

greenist.as (39). 

De la misma manera, los dominguistas ejeí'Cieron todo tipo de 

represalias contra los miembros de la ~dministración "ro.Ja". Estos 

t·ueron objeto de pers:ecusiones: y hostigamiento por el mayor Gómez, 

je!',;, del Estado Mayor mili t.ar· y guardián d,;, la plaza d,;, Villahermosa. 

Los t·uncionarios desplazados fueron encarcelados y .ampa1-ados por el 

Juez de Distrito Y.· .al c1btener su li!:::ert.:!d, decidieron ni:. .ab.andona1·· su 

lucha y retirarse temporalme-nte hacia F1-ontera, plaza donde Garrido 

er·igió su gobierno declarándola capital provisional del ,;,stado Cdel 5 

al 24 de septiembre dé 1919) [401. 

Los legislador·es: greenist.as proclama1'on una de 

decretos pa1'a reaf·ir·mar- su .autoridad: Primero acordar·on resolver la 

licencia del general Greene que terminaba el 5 de septiembr·e de 1919. 

En su 1 ugar, quedaba o.n el poder Ejecutivo, el mismo Gar-rido Can.aba! 

que h.ab1.a venido deso.mpef~ando t.l interinato (41). Después declararon 

nulas todas las disposiciones; de los presuntos tuncion.arios: 

dominguistas. Con ello, entr·e otros objetivos, lograban pri v.a1 .. los de 

la .adquisición de los ing1'es:os de los contr-ibuyentes C.d.2). Por último, 

se establecieron unas reformas .al Código Penal: incr·emento de 

penas, prisión y sanciones: económicas par.a castigar a los dominguis:tas: 

en calidad de "usurpadores: de funciones públicas:". Ello nulific.ab.a de 

antemano las t·utur.as: actividades electorales de los ".azules" y llevaba 

como fin preconcebido evi t.ar que los "ama ti t. ecos" se integraran a 

la .actividad pol1tica del estado (43). 
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La pres:enci a de fuerzas: antagónicas: 

hizo evidente en Aquel lugar. Los: greenis:tas: fueron 

las: aguas: del golfo, donde Garrido s:e convirtió en 

jornada, unificó s:u maltrecho gabinete y lo trasladó 

al greenis:mo s:e 

empujados: hacia 

el héroe de la 

a bordo de un 

"barquillo zozobrante" que lo condujó a la barra de Santa Anna, en los: 

limites: de Veracruz y Tabas:coC44). 

Internamente, la situación para los: dominguis:tas:, no era 

del todo t'avorable. Las: fuerzas: t'ederales: mantenlan alejados: a la 

oposición dirigida por Garrido y habian establecido un ayuntamiento 

"azul" en Frontera, can el objetivo de bloquear la entrada a los: 

greenis:tas: par el golf· o C 45). Pa1'a el mes: de septiembre, los: cambios: 

en el gobierno de las: dominguis:tas:, anunciaban momentos: dli'iciles:.: el 

Congreso de "Amat.itán" erigido en colegio electoral habia .aceptado la 

renuncia de s:u gobernador, Es:teban Abreu, s:us:tituyéndalo el 

diputado federal, Francisco Cas:tellanos:C4tn. Paralelamente, el 

Presidente de la República giró órdenes: terminantes: a Francisco R. 

Bertani, para apoyar el gobierno interino de Tomás: Garrido, as:i como 

los: ayuntamientos: legalmente constituidos: C47). El jefe de ope1-acicmes: 

fue llamado a la ciudad de México y obligado a renunciar a s:u cargo 

mili ta1-. La salida del brazo armado de las: dominguis:tas:, contribuyó al 

debilitamiento de s:u caus:a, Los: "amati tecas:" no tranú taran protección 

2ntc el Jucz.i.:z de- Di.s.Lr·l Lo, par.a que la S;upr-ema Corte de Justicia 

tomase en cons:.ider·acl6n el litigio de los: dominguis:tas:, los: cuales: 

hubiesen tenido la posibilidad de obtener su triunf·o, ya que 

contaban con la mayoria de los ayuntamientos: en .:;l es:tadoC.d.8). 

La dete1-minaci6n de Venus:tiano Carranza en favor de Greene, 

no resal vió e-1 problema de Tabasco, pues: a pesar de que el Presidente 

aseguraba que ésta era una decisión de las autoridades Federales:, las: 

diverg.;,ncias: planteadas: en el Congreso, implicaban un des:acu.:;rdo 



profundo c·on la decisión presidenci.al. 

El as:unto :fue :finalmente tratado por el Senado, con el 

objeto de examinar s:i es:ta Cámara era competente para tomar en s:us: 

manos: el problema de aquella entidad f·ederati vaC 4.9). El desacato a las: 

deternúnaciones: del Ejecutiva Nacional re:flejaba la :falta de control 

que tenia el carrancis:mo en el Senado. 

Carranza, interesado en bus:car la normalización poli tic.a del 

estado, ofreció más: garantías: a los greenis:tas: con la designación de 

un nuevo j.:~:fe de operaciones: mili tares:; el carrancis:ta, general Emilio 

Elizondo, con el objetivo que garantizase la instauración del gobie1-no 

de Greene, sobre todo, en las: provincias: de la sierra y los: r1 os:C50). 

El Ejecutivo de la Unión parecía :finiquitar el asunto de 

Tabasco: la llegada del dirigente militar el 20 de septiembre de 1919, 

hizo posible el res:tableci111iento de los: poderes: greenist.as en la 

capital del estado y p1'ovoco la huida de las: autoridades: dominguis:tas: 

hacia Campeche (51). 

La res:is:tencia de los: "azules:", quienes: en Boca de Aniati tán, 

continuaban esperando el dictamen dado en el Senado, cuya 

determinación también inquietaba a los: greenis:tas: C52)_. 

.algúu modo- .La :falta de t·uerza del car·rancis:mo. Ello t·ue 

e:.<plt:1tado por· los: dominguis:tas:, quienes: censuraron la actitud 

presidencial ar·gumentando que el r·econocimie.nto al gobierno de GaPl'ido 

Can.aba!, significaba la violación del suf·ragio y convert1 a al 

Presidente en el "gran elector" C 53). 

La pr·ef·erencia que. Carranza di6 al reconocer la legitinúdad 

de la administración "roja" reflejaba las: pugnas: poli tic.as: nacionales: 
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que s:e manifestaban en la Alta Cámara. Habia diversidad de criterios: e 

intereses: que impedian que, entre los: autoridades: superiores:, s:e 

ejerciese una politica de acuerdos: que diera cabida a la s:oluci6n de 

los: graves: problemas: en que se debatia la inestable y emergente 

administración constitucionalis:ta. 

Finalmente en el mes: de noviembre de 1919, la Comis:i6n de 

Puntos CoriSti tucionales: del Senado pres:ent6 dos: soluciones: para 

el asunto de Tabasco; eran más: bien, dos: posiciones: encontradas:. 

Por un lado, los: sen.adores: pro-obregonis:tas: que decidieron apoyar- la 

caus:a do;, Carlos: Greene, i-·econocieron que el caudillo militar· de los: 

"rojos" era el rep1-es:ent.ante de la Revolución popular en Tabasco, el 

que ~glut.inó ::::1 elen!:':='ntc o!::r-eo!--o en el campo r::ons:t.itucionalista de s:u 

región y el que recibió el voto de este sector en los: comicios: 

electorales:: él era entonces:, el triunf'ador indiscutible C54). 

Los: sen.adores: que defendieron el gobierno de Greene y 

res:paldar·on el dictamen de la m.ayor·ia de Puntos: C:ons:titucion.ales, e1-an 

hombres: pr·agmáticos:; como militant,es: activos: di=. la Revolución 

r·econoci er·on 1 os: actos: emanados: del movimiento cans: ti 1:,ucionalis:ta, 

ejercidos por los: mandos: superiores:. Es:ta s:us:tentaci6n t·ue un punto de 

acuerdo en1:,re la corriente obregonis:ta y el Pr·es:idente de la 

República, Venus:ti.ano Car-r-anza; con és:to s:e reafi:-·m.aba la autoridad 

d.:.l Ejecutivo de la Nación y s:e jus:tif"icaba la legitimidad del 

ministerio gr-een.is:ta, al considerar 

pre-cons:t,itucionalis:tas: del Primer Jet'e, 

s:us: sub.alter-nos: en el interior del p.ais:. 

irrefut,ables: las: acciones: 

Carranza y las: realizadas: por 

As:i, la autenticidad legal 

del gobierno de Greene s:e fundaba en que Carlos: A. Vid.al, gobernad.:u' 

civil y militar de Tabasco, estuvo facultado para trasmitirle el poder 

Ejecutivo C55). 
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No obstante las divergencias profundas que existian entre 

Carranza y la vertiente obregonista, unificaron sus: criterios cuando 

los dominguistas trataron de cuestionar al régimen proveniente de la 

Revolución. Esta situación favorecia enormemente al reconocimiento 

de Carlos: Greene. Los senadores que estaban al lado de los "rojos" 

porportlan que: no existiendo disposiones constitucionales que le 

permitan al Senado resolver quién es el gobernador de Tabasco y no 

pudiendo hacerlo ni la autoridad judicial y no existiendo otros 

canales para resolver tal cont'licto, debian .atenel'S:e a las reiteradas 

declaraciones del Presidente de la República a f·avor de Carlos Greene. 

En muchas ocasiones, Venus:tiano Carranza hizo patente 

el reconocimiento oficial de Carlos Greene como Gobe!'nador de Tabasco. 

En m.ar-zo de 1919, el Secretario de Gobernación corroboró ante l"' 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la postura del 

Presidente a favor de la per-manencia de los: "rojos" en la 

administración politica del estado. Después:, el propio Magistrado del 

pals, al abrirse el periodo ee sesiones: ordinarias: de la Cámara 

popul.ar di.jo: "La legislatura instalada en Vil lahermosa s:e halla en 

f"unciones: y el gobernador declarado por ella ejer·ce s:u autoridad". Más: 

tardé, el Ejecutivo rechazó la propuesta de la comitiva tabasquel'ia 

para que al convoca!' al Senado a sesiones: extraordina1'ias s:e 

incluyera .la dis:cusl6r1 Poi·· 

instrucciones girad.as: poi'" Carranza para la entrada del 

oper·aciones militares en Tabasco, fueron un claro apoyo 

constituido de Carlos: G1-eene(5B). 

último, 

nuevo jef·e 

las 

de 

al gobierno 

En contrapartida, los senadores: que apoyaban al general 

Dominguez atacaron la autoridad del Presidente de la República. Sus: 

intervenciones:, fundadas: en juicios: éticos:-juridicos: y emanadas: del 

texto Constitucional, se explican porque pertenecian a una linea 



moderada de la revolución. Eran individuos de cepa maderista o que no 

hablan militado en la lucha armada de 1910. En el primer caso, 

estaban hombres como Sá.nchez Azcona, quien reconoció que "la gente de 

orden", "de arraigo", "de responsabilidad" Clos: turcos y espai"íoles: 

duei"íos del centro economico y social del estado), respaldaron a 

Dominguez en Tabasco. En el segundo caso, se encontraban los diputados: 

y senadores de Tabasco, algunos de los cuáles, inclusive hablan 

pertenecido a las c:!l.maras: porfil'is:tas: C57). Soló existió un caso 

extraordinario en este cuadro, el general 

militar de regular relieve en Tabasco, 

Aquilea Juárez, caudillo 

quien pronto abandonó al 

dominguismo. Este procede1· no ,;,1'a 

conducido por móviles personales y 

La intervención 

rar·o en un mili t.ar- de su al tur·a, 

ambiciones: de poder C 58). 

s:ignificati va a t'avor del 

reconocimiento del general Dominguez en el Senado y en apoyo al voto 

particular del congresista Adalberto Ríos, fue la del tabas:quei"ío 

Jiménez Mérito C suplente de Aquileo Juirez), quien al igual que sus 

paisanos y aliados puso en entredicho la legitimidad del poder de 

Carranza, para asegurar la permanencia de una autoridad 

Argumentó que ni el Plan de Guadal upe, ni la Constitución 

regional. 

de 1917 

facultan al Presidente de la República pa1'a calificar las elecciones 

de un estado, y mucho menos, llegó a tener esa facultad el gobernador 

Ca1'los A. Vid.al en Tabasco. En consecuencia, "ni la declaración 

que haya hecho el gobierno provisional de áquel estado a favor· de 

Greene, ni el r-econo.::imiento que hizo la Secretal'1a de GobePna.::ión, ni 

la declaración de la legislatura greenista, tienen ninguna 

signif"ica.::ión Constitucional, porque estas declar·aciones han sido 

hechas sin ninguna clase de t·acultades, sin estar autol'izados quienes 

la hicieron .•• ". Ji~nez Mérito concluía que tampoco le compete a la 

Comisión de Puntos Constitucionales determinar a quien le corresponde 

ser el gobernante de Tabasco C59). 
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Jiménez Mérito con su rétorica legalista no aportaba una 

solución pr¿ct!c3 para resolver el problema: su alegato iba 

dirigido a una dimensión mis profunda del asunto. Negaba que el Senado 

o cualquier poder federal estuviese facultado para reconocer la 

legitimidad de los: comicios: en un estado. Esta fundamentación iba 

encaminada a lograr el desconocimiento de la autoridad de Carlos: 

Greene y se sustenta en el articulo 124 

poder federal tiene injerencia en las: 

de la Constitución: ningún 

resoluciones: que dicten los: 

colegios: electo1'ales: en l.os: estados:. Según Jiménez Mérito, tampoco 

podla ser resuelto el caso de Tabasco con.forme al. articulo 76 en 

sus t·racciones: V y V111, porque no han surgido conflictos: entre los: 

poderes: de Tabasco y no existe un problema de armas: C60). 

que el problema era competencia de las: autoridades: 

s:igni:flcaüa de:j.ar el col!fl!e:to en su fas:e inicial, 

legislaturas: nombraron gobernador d,;,l estado, .a sus: 

candidatos:. 

Sos: tener 

locales:, 

pues: .ambas: 

res:pecti vos: 

M.ás: hábiles:, los: sen.adores: pro-greenis:tas: manifestaban 

que carecí.a de validez oficial el nombramiento que efectuó el Congreso 

am.atiteco porque no tuvo en sus manos: los: paquetes: electoral.es: (61). 

La argumentación corPes:pondi a e:on una actitud que s:iemp1'e asumió el 

gabinete greenis:ta, como gobier·no "de f·acto": nunca abandonó el 

te1-ritorio tabas:quei"ío durante la pers:ecusi6n dominguis:t.as: y la del 

general. Berta.ni. 

Los: razonamientos: de Jim€-nez Mérito er·.an un .ataque 

Ejecutiva porque no .alcanzó .a f·ormul.ar una respuesta viable en 

orden legislativo. Pero iban m.ás: al fondo: atacó el origen mismo 

gobierno cons:ti tucion.alis:ta al s:el<íalar que como Primer 

al 

el 

del 

Jefe 

Venustiano Carranza no teni .a t·.acul tades: para nombrar gobernantes: 

militares: para la región.La conclusión era más: gr.ave: desde t'ebrero de 
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l 913 desaparecieron los: poderes: en Tabasco y desde entonces no existen 

autoridades: constitucionales:, poi' lo que el Senado debe intervenir con 

forme a la fracción V, del articulo 76; en consecuencia el Ejecutivo 

de la Uni6n debe enviar una terna al Senado pal'a la designación del 

nuevo gobernante (62). La intención de tal procedimiento era que si 

Dominguez no salia t1-iunfante en la Alta Cámara, la victoria no fuera 

par·a Carlos Grl'~ene. 

Hubo f'al ta de quorum en las últimas sesiones que se 

r-e.alizaron en el Senado par.a r-es:ol ver el caso de Tabasco. Esto era 

pr-oducto de la división que existía entre los congresistas:, pues: 

los sen.adores: carr.ancis:tas se res:is:t1eron _a_ dar su voto a f·avor 

del Gobie1'no de Carlos G1-eene por considerarlo obregonista C63). 

El 28 de noviembr·e y el 9 de diciembr-e respecti v.amente, el 

Senado volvla a rechaza!' las proposiciones: de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales. La fr·acción mayoritaria declaró incompetente a la 

Al ta C~m.ara para re,sol ver el caso de Tabasco. 

comisiones sólo intentaron hace,J' modificaciones 

Después, las dos 

or·iginales par.a que el 

Tabasco, pero la falta 

a los 

Senado siguier-a contemplando 

de aceptación de las últimas 

dictaménes: 

el caso de 

pr-opuestas, 

dL.Ut-lºÜU ~ll 

l.a resolución polltica de Tabasco (64). La conclusión pendiente en el 

St.nado di6 ocasión, en lo sucesivo, para que los oponentes a los 

"r·ojos" se aprovecha1-an de la inf'lut.ncia del poder Legislativo 

Nacional pa1-a de!>es:tabili=ar c.l régimen de C¿,r los Grt.e1·1e. 

Por- lo pronto, para mediados: de diciembre de 1919, el Senado 

decidió que una comisión se acercase al Pr-es:idente de la República pa

r-a conocer su opinión sobre el caso Cfi5). 
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La permanencia de Greene en el Gobierno era la prueba de que 

el criterio del Ejecutivo de la Unión s:e habia impuesto en el caso de 

Tabasco. En tanto, José I. Lugo -parte altamente .interesada a favor de 

Greene- como presidente del Senado se encargo de desviar la atención 

de sus miembros en la última sesión que s:e ocupó de resolver la 

s.ituación de aquel Estado C66). Esta solución unilateral s:e daba en 

el momento en que ya se encontl'aban J'estauradas en las provincias de 

la l'egión, autol'idades municipales de :filiación "roja" C67). 

El manejo que hizo Cal'ranza del conflicto tabasquef'lo 

demost1-aba que los usos y costumbres impuestos como neces.id.ades 

durante la lucha armada, no J'esultaban acordes: para los: nuevos 

tiempos. El Presidente utilizó procedimientos que durante la lucha de 

facciones le dieron buenos resultados. Sin embargo, ahora, las 

cil'cunstanc.ias el'an distintas:, en tanto que la propia lucha había 

:favorecido la formación de grupos con influencia y grandes intel'eses 

politicos: en los: estados:. En ese sentido, la conformación de alianzas: 

no podía sel' manejada en t·orma individual ni voluntaria. 

Cal'ranza y el do1r.inguismo habían s:ido aliados naturales: durante la 

etapa precons:ti tucionalista. Era de es:per·ars:e, en consecuencia, que 

en el momento del cont'licto, Domlnguez recibiese el apoyo del 

Presidente. Si bien todo parecía indicar que asi ocurriría incluso 

as:1 lo es:per·aban los: propios: dominguistas-, la inger·encia de los 

m.lembras del ?t::Hl~1· Le:-gi::;l.ativc Fc::!e!--~l, dio un caucé dis:tirita a los: 

ae:ontecimient.os, por· .:.1 apoyo qu"' los ob1'egonis:tas dieron al gobier·no 

de Ca1-los Greene. El asunto s:e complicó, en la medida que los: 

partidarios: del dominguis:mo, para logr·at' el reconocimienlo de s;u 

l1der, pusieron eri cuestión la autoridad presidencial. Carranza por 

s:u parte, sin hacer una distinción clara entre las: fuerzas: r"'gion.ales: 

y sus aliados: capitalinos:, se distanció s:ens:lblemente del 

dominguis:mo, hasta brindar su total apoyo al greenis:mo. Esto último, 



además se llevó a cabo haciendo una interpretación forzada de los 

preceptos constitucionales. 

Asi, aun cuando era explicable que Carranza formara alianzas: 

nuevas, atendiendo a la situación politica nacional, ello implicó 

-en el caso de Tabasco- no tomara en cuenta a quienes: lo habian 

apoyado directamente y encumbró al grupo de los: "rojos", más afines: 

al obregonis:mo. 

La derrota poli ti ca de los: "azules:" marc6 el 

der·rumbe del partido como tal. Aquellos: afiliados más 

inicio del 

comprometidos: 

con la Revolución, trataron de or·ganizarse con la intención de abrirse 

un espacio en la fw~ción pública del estado; s:in emb.ar·go, su objetivo 

se vió fus:trado. Unos: se acercaron al Partido Radical Tabas:que!'io 

fungiendo cuma ali.adas: de las: 11 1ojos: 11 y otAos, t:?n for-m.a p.üAticular e 

individual por tratarse de elementos: con una alta posición social y 

económica, -s:in inquietudes: poli tic.as: y completamente desorganizados:-, 

dieron apoyo f·undamental a los: movimientos: rebeldes: que continuaran en 

la región y que, par ende, s:e anexaron a las: pugnas: nacionales: y 

locales:, contr·a el abregonis:mo y el greenisw.o-g.arridis:mo, 

res:pecti vamente. 

La aniquilación de los: ".azules:" no significó el fin del 

enf·rentamienta entre los: sectores: localis:tas: emanadas: de la 

Revolución. Su t'racas:a politico f·ue un f·actor que favoreció al ascenso 

del PRT, empef'lado en la cons:tr·ucción de la nueva sociedad civil. En 

,;,s:te momento, el grupo de Greene era el sector triuni·ante. Sin 

,;,mbargo, los: siguientes: conflictos: suscitados: ,;,ntre los: rojos:, haPian 

surgir una tercera ala, la ga1'ridis:ta, que pretenderi a consolidar el 

proyecta de la sociedad pos:revolucionaria. 

La breve estancia de Garrido Canabal al frente del gobierno 

42 



del Es:t.ado, C5 de agosto-CO de noviembre de 1919) bastó par~ 

introducirla, dinámicamente, .al grupa politice de las: radicales: y le 

proporcionó la oportunidad de incorporarse .al poder gubernamental de 

Tabasco. Asimismo, s:e hizo evidente s:u valor y la habilidad innata que 

pos:eia para resal ver s:i tu.aciones: poli tico-mili tares: de aquel tiempo. 

Por otra parte, Garrida Canabal cumplió con s:u papel al entregar el 

poder a Greene, hasta el momento en que s:e reconoció la legitimidad de 

s:u gobierna. Se convirtió as! en el depositario de s:u confianza. 

Incluso Greene, el militar, agradece a Garrido, el civilista defensor 

de la legalidad, su participación en es:te momento, como también lo 

har1a en los: posteriores conflictos: politico-militares: 

s:usci tar·on en Yucatán y Tabasco, en 1920. 

que s:e 

La presencia política de Garrido Canabal en la política 

tabas:quef"ía tuvo s:ignit·icación, no solamente por s:us: gestiones: como 

gobernador, sino también manifestó sus: inquietudes: ideológicas:. El 

periódico Euoiuci.6n Obrera. que .apareció dtn'ante s:u interinato, 

expresaba s:u vocación de convertirse en el artífice de las: banderas: 

sociales: del greenis:mo, perfilándose como un lider que rebas:.ar·ia a s:u 

mentor. 

Para es:te entonces: Garrido Canab.al h.abia sido 
absolutamente desconocido, pudiéndose ver des 
de luego que encac·naba el tipo del politico :· 
moderno, y que adunaba a s:u experiencia -
una gran habilidad C68). 
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EL RELEVO DE LA TENDENCIA CIVILISTA. 

TABASCO Y EL PODER CENTRAL. 

Con el triunfo del greenismo se abrió una nueva etapa en la 

historia politica de Tabasco, que culminó con el predominio de la 

tendencia civilista en la administración estatal. Entre marzo de 1919 

y octubre de 1920, la división interna de los: radicales hizo evidente 

que los viejos caudillos militares revolucionarios eran incapaces de 

regir los destinos de la región. El nuevo grupo de jóvenes civiles 

integ1-ado a los sectores: del PRT en pugna, actuaban con mayor 

intrepidez que aquéllos, mostrándose más hábiles en el manejo de la 

cues:tion politica. 

Du1.ante la Revolución los: civiles participaron con las 

armas en la mano y contribuyeron a la formación de la vertiente 

ideológica de la lucha armada. En la etapa preconstitucionalista los 

civiles formaron parte de la administración estatal. 

redacción de decretos o disposiciones legales, 

Colaboraron en la 

en general. En 

part.icular, los abogados: que por su profesión se encont.raban más 

directamente vinculados al fenómeno del estado, dt?mos.lraron sus 

simpatias por las nuevas reinvindicaciones sociales. Sin embargo, en 

la mayoria de los casos su posición ideológica quedó subordinada a 

la presencia y mandato de un jefe militar, ya que en aquellos: años el 

poder de las armas -derecho que la revolución les otorgó- r8legó .la 

actuación de los primeros. Aunque muchas veces los civiles 1'uer:-on los 

artífices intelectuales: de sus proclamas, toda la gloria, el botin y 

el poder quedaban en manos de los al Los mandos castrenses ( 1). 

En Tabasco la formación d8 partidos dio una oportunidad más 

amplia a los civiles en la politica y posibilitó logros substanciales 

en la consecus:ión de sus objetivos:: empezaron por ser jefes de 

departamento, secretarios part.tculares, secretarios generales 

algún 

de 



gobierno y finalmente, aunque fuera también en forma interina, 

gobernadores: de sus: respectivos: es:tados:(2).El caso de Garrido Canabal 

es: ejemplo de ello(3). 

La mayoría de los: lideres: menores:, en sus: inicios:, 

z··equirieron del apoyo de un gran caudillo militar. 

En el caso de Tabasco, por ejemplo, Garrido Canabal, al 

comienzo de s:u carrera política tuvo la protección militar del gen~ .. 

neral Carlos: Greene, dentro del PRT. Mas: tarde, los: peleceanos: tabas:

que~os: dirigidos: por Rafael Mart1nez Escobar quedaron res:guadardos: 

poli ticamente con el prestigio del general Jos:é Domingo Ram1rez 

Garrido y los: antirreeleccionis:ta~ fueron los: emisarios civiles: de los: 

Aguirre-Colorado. 

Esta relación es: una tendencia general del juego politice 

nacional. Por lo común, la vida partidista y su dirigencia civil 

estuvieron sujetas: a los: intereses: de los: caudillos: surgidos: de la 

guerra y s:e vincularon al des: tino poli tico de los: grandes: estrategas: 

militares:. De ahL, la fugaz existencia de los: partidos:, que s:e vieron 

involucrados: en las: luchas: por el poder y desplazados: por los: lideres: 

ntilitar·es, cuando ya hablan logrado s:us objetivos: (4). Ello no ocurrió 

en Tabasco, donde algunos: lide1-es: civiles: rebasaron a los: 

caudillos: militaPes: y s:e val1eron de las: organizaciones: partidistas 

para al canzal' s:us: propósitos. 

El hecho de que Tabasco estuviese ayuno de un.a agitación 

armada, tan espectacular· cono la que s:e dio en las: regioneso nur·

tef"ías: y centrales: del pais:, as:i como la carencia de auténticos: movi

ntientos: populares: impidió que los: altos: dirigentes: nrllitares: 

revolucionarios: de l.a entidad, gozarán de arraigo popular y tuvieran 

una el.ar.a conciencia social. Los: civiles:, por el contrario, poseyeron 



un.a vis:ión más: amplia do;, la poli ti ca, en consonancia con el 

momento histórico y demostraron una gran capacidad en el arte de 

forjar alianzas:. As:i sucedió en la región tabas:quei'la donde Tomás: 

Garrido s:e convirtió en el lider del PRT a la caida de Carlos Greene, 

y de los: "guindas:" llegó a s:er s:u dirigente indiscutible Rafael 

Martinez de Escobar al grado de afiliar a s:us: correligionarios: más: 

tarde, al Partido Liberal Cons:titucionalis:ta, donde gozó de prestigio 

e influencia. 

El 11rojo 11 Garrido Canabal, fue el clásico ejemplo del 

caudillo civil que forjó atinadamente sus: alianzas: a nivel nacional, 

alcanzando, con ello, una mayor proyección en el campo poli tico. 

y que por estar alejado de la metropóli, tuvo más: amplio márgen de 

ac.ciun. 

En Tabasco, como ya s:e indicó, los civiles y los: militares: 

no operaron como fuerzas: antagónicas:. Unos: y otros:, formaron parte de 

los: bloques: en pugna, surgidos: de la escisión del PRT: por una parte, 

el garridis:mo amparado por el g,;,neral Carlos Greene; y por la otra, el 

es:cobaris:mo, protegido en sus inicios: poi.. los: cas:tr,;,ns:es:, hermanos: 

Jiménez Calle.Ja. Este t·ue uno de los efectos: más: elocuentes: de la 

revolución tardía, pues: en Tabasco, a diferencia de lo 

otras: regiones:, el viles: y mili tares: teni an una fuerza 

principio, pero más: tarde, s:e vio disminuida la de 

cuando s:e trató de fincar las: estructura poli ti ca 

ocurrldo en 

Como Garrido, varios lider·es civil,;,s 

neor re vol uci onar i os " -como algún militar llamó 

semejante al 

es: tos últimos, 

y social del 

t.abasquef"íos:, "los 

a quienes: no 

participaron en los primeros: aí'íos: en la lucha revolucionariaC5) y s:e 

incorporaron en vis:pera del triunt'o constitucionalis:ta- pertenecian a 

familias: pudientes: y, en tanto tenian más: visión que s:us: impulsores:, 

L/.¿_, 



influyeron en la vid.a 

como Garrido C.anabal o 

Escobar. 

pclitica del estado, 

desde en Centro, 

ya fuese a 

como R.af ael 

nivel local 

Martinez de 

Dentro de las particularidades del proceso histórico 

tabasque~o, la temprana irrupción de la tendencia civilista se acentuó, 

en 

del 

contraste con la mayor 

militarismo se impusó 

parte de la vida nacional, 

en la atmósfera de un 

donde la fuerza 

país todavía 

convulso por las armas. 

Apenas se reconoció la victoria de las primeras elecciones 

constitucionales en Tabasco a favor del Gobierno de Greene (marzo de 

1919), ai·loraron los indicios de las pugnas internas, fomentadas por 

el ala derrotada del PRT, en cuyas :filas se contaba con los militares 

César, Pedro y Porfirio JiJllénez Calleja, orientados por los diputados 

Martinez de Escoba1-, 

coronel José Domingo 

Manuel Lezcano, Ni colas 

Ramirez Gar1-.ido. Sus 

Camara y el 

enemigos, el 

entonces 

sector 

triunfante, eran los "rojos" o greenistas, entre quienes descollaban: 

Eligio Hidalgo Alvarez, Tomas Garr·ido Canabal, los generales Alejandro 

y Carlos Greene, el prof·esor Torruco y Francisco J. Santamaria, 

los más representa ti vos C 6). 

entre 

. -....... Ca nabal en él 

ta nabí.a .:::ontr-ibuido a .::.~arcerbar nll'.s los ánimas 

tr·anscu1-so de la .:::ontiénda conLra los "azules" en 

aabinete gréenis

separatistas, én él 

1919. A pesar dé 

los conf"lict,os existentes en el seno de su propio pa1-tldo, él géneral 

Greene, habia tratado de atenuar las discrepancias y acepL6 que los 

disidenLes ocupasen puestos principales en su régimen (7). Pero sus 

grandes y profundas rivalidades insalvables, desestabilizarían 

finalmente su gobierno, en octubre de 1920. 



El resultado de estas pugnas intestinas fue el reflejo del 

ascenso de los: civiles: al poder; la división del PRT fue ocasionada 

por los: neófitos: y jóvenes: políticos: civiles:; por un lado, Martinez de 

Escobar, y por el otro, Garrido Canabal, quienes: separaron a la 

vieja guardia de militares: y ciudadanos: correligionarios:, conformando 

sus: propios grupos:, con el propós:i to de controlar la 

administración pública. Los: lideres: civiles: i·ueron mis: audaces: que los 

militares:, pues: estos últimos habian demostrado s:u escasa pericia 

para manejar los: asuntos estatales:. Un ejemplo de esto, era el 

gobierno de Carlos: Greene, quien fue incapaz de darle formalidad y 

cohesión a s:us: partidarios:, mos:trándos:e poco hábil en el maru;.jo di;, los: 

negocios: públicos:, razón que provocó un.a concentración de autoridad en 

~u ag~nt . .=.a poli ticc.-; Tomás G.ar-r-ido C~n:a!::::!:.l.. 

Los: instigadores: de la escisión en este momento poseyeron, 

intuitivamente, un.a visión distinta par.a ejercer el poder en el 

Estado. Si bien ambos grupos: estaban t·armado por jóvenes: poli tices: de 

ideas: avanzadas y conocedores del trans:f·ondo y manejo de la 

.ambivalente vida polltica de aquella época, s:8 distinguieron por s:u 

forma de ejercitarse como caudillos: del nueva sistema. Los: 

escobaris:tas:, s:e encontraron atrapados: en la discusión de los 

conflictos: politices: y no fueron capaces de superarla y convertirse 

en estadistas: pragmálicos. Persuadidos: di;, la ef"icacia de la labor d8 

Martl nez de Escobar par.a lograr el apoyo del Centro, y segur-os: de que 

el gener·al Gr·eene habla escalado la pr·imer.:i magis:tr·atur·a, no por 

nlérito propio sino gr•acias: a la campaf'ia que ellos: le hablan hecho, 

pretendieron manejar la poli ti ca tabas:queí'la desde la ciudad de 

México. 

El hecho de que Martinez de Escobar y Ram!.rez Garrido 

hubiesen dejado sus: curules: locales:, para realizar gestiones poli ticas: 

t?n la capital de la República, s:i bien f·ortaleció al es:cobaris:mo, 



acarreó conflictos en la legislatura tabasqueña local. Quienes 

quedaron como sus suplentes: en el Congreso de Tabasco, se convirtieron 

en opositores: del gobierno de Greene. Los greenis:tas, por su parte, 

deseaban hacer politica desde su propia región, evitando una 

intervención directa del Centro, cuya protección era incierta por 

el grado de convulsión política que anunciaba la bifurcación del 

poder entre los constitucion.alistas. En Tabasco, tanto 

como es:cobaris:tas se identificaban con la oposición a 

ésto hacia ro.is: dificil la consolidación de cualquiera 

grupos en el ámbito local. 

greenis:tas: 

Carranza, y 

de los: dos: 

En diciembre de 1919 Greene, 

pre~ent2r:.te !l~}'or· del PRT, tr2t6 de 

jefe del ejecutivo estatal 

logr:'.!r- l~ unif lc~ción de las: 

!'acciones: "rojas:", ante la cercanía de las elecciones: municipales:. 

Para ello, pidió a J. D. Rami J'ez Garrido que retornara a Tabasco para 

lograr la reunificación de la familia revolucionaria tabas:que~a. 

Ranúrez Garrido(8) f·racas'~' por· la intromisión de sus rivales: Eligio 

Hidalgo Alvarez y Tonl.is: Garrido Can.aba!, quienes: percibieron que esta 

gestión podría ocasionar el debilitamiento del greenismo. 

Garrido Can.aba! hizo una maniobra muy hábil. Logró que Ranúrez 

Garrido no se J'eincorporara a la Secretaria Gener·al de gobiel'no del 

estado, des:empef<íada intel'lnamento por· Eligio Alvari?z. Acusó a Ranúr·ez 

GaPrido de haber d.,,f.,,ccionadú, pu• .. el hi?cbo d<? ser un escobaris:ta 

incondicional y t·u.,, i?l pr·opiú Garrido Canabal, qui"'n sucedió a Eligio 

Al v.&rez en el e.argo. 

La adhesión de Ranúr·i?z Garrido a los: i?s:cob.aris:tas: f·u,;, 

aprovechada por sus: m .. '1s i?nconados: rivalt.s:, Eligio Al.var,;,z y GarPido 

Canabal, los: cuales: promoYieron su expulsión del PRT y la pérdida 

d,;, s:u cargo público. De es:ta manera, Garrido Canabal escaló una 

posición más: alta; lograba s;u ascenso ,;,n la Secretaria Gi?neral de 

Gobierno y se relacionaba más: estrechamente con el general Greene. 



Estos acontecimientos: produje.r-on el rompimiento tota.l entre los: dos: 

grupos:, cuando- estaban por ef·ectuars:e .las: elecciones: para renovar los: 

ayr..mtamientos: en la región en diciembre de 1919. 

Los: es:cobaris:tas: cambiaron de divisa política: ahora se 

llamaban "guindas", para distinguirse en la contienda electoral, y 

des.ataron una :fuerte lucha parlamentaria en el Congreso local contra 

los "rojos". La guerra quedó declarada entre escobaris:tas: y 

greenistas:, y sus luchas partidistas conmovieron al débil y naciente 

estado revolucionario al convertirse los "guindas:" en los 

contrincantes: más feroces de los "rojos", cuyas rif'ías: provocaron gran 

inestabilidad politica. Como resultado, los disidentes: del PRT, 

formaron una agrupación denominada Legitimo Partido Radie.al 

T.abas:quef'ío", ya que s:e consideraban los .auténticos f"und.adores: del 

Partido y su órgano periodistico llevó, desde entonces:, este mismo 

nombre C 9). La prensa "guinda" t·ue un.a trinchera de combate contra el 

gobierno d,;, los "rojos". 

El general Carlos Greene no estaba dispuesto a tolerar la 

f"ér·rea rivalidad de sus oposi to1··es, poi- lo que emprendit:.' una fuerte 

persecución contra ellos, aunque no logró marginarlos: del poder. 

En estos enfrentamientos: poli ticos sobr·<?s:ali.a la presencia 

d<? Garrido Can.aba!, quien para entonces se convi1'tiri.a en un apoyo 

f·und.7tmAint~l p2?""~ el gcncr-.J.l Gr-ear • .:-, t-n ~u Lúsyut:!'d.a de estrategias para 

desterrar .aquellos: acérrimos adv.:.rsarios. 
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s:encia del general Carlos: Greene. 
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8. -El coronel ---Ram.!.rez Garrido fue un active 

mili t..ant.e r-évoFucioriari o en Tabas:co; des:.de l 906 s:e «f 

116 al magonis:mo.- Fue -uno- de ios fundadores del cent.ro Ant.irrelec-

. ci oni s:t.a encabezado por Franci seo I. Madero y c::onspi ró en di versos 

motines: contra la dictadura port'irist..a. Engrosó las filas maderis

tas en Tabas:co bajo el mando del coronel Domingo C. Magaf'la y Pedro 

Sánchez Magallanes: y participó en la reorganización de las t·uerzas 

c::ons:t.it.uc.ionalis:t.as ocupando la capital del Estado con los 1-evolu

cionarios de la Chontalpa. Fue un figura de regular relieve en el 

régimen alvaradis:ta en Yucatá.n Cl915-16). Posteriormente !'un

gió corno diputado al Congreso Cons:t.ituyente de 1917; y más: t~arde, 

como Inspector general de Policía del gobierno· presidido por --Cas

tro Morales en Yuc::at.án er1 1918-1919. Fue diputado e-n la> XXVI legi -

lati..:ra tabasquef'la y Secretario de __ Gobierno en la. ad_1ni.nist.Paci-6n 

de Greene en 1919. 

9. -Carta d.;,l general J. D. Ramirez Gar-rido a 

Cd. de México 26-IV-1935, citada en Sant.amar-1a;l979:202 y 203 // 

Ibidem: 197. 



CAP!TULO IV 

LA DEFINICION DEL PODER CENTRAL Y 
EL MOVIMIENTO DE AGUA PRIETA EN EL SURESTE: 

GARRIDO CANABAL, GOBERNADOR I NTER.I NO DE YUCATAN. 

El rumbo de la Revolución en Tabasco era iru:::ierto. 

El general Carlos Greene continuó su gestión con enormes dificultades. 

La administración pública no alcanzó a normali:zars:,;,; e.,_is:ti~ un 

grave desequilibrio hacendario agudizado por el hecho de que la mitad 

de las adminis-traciones rurales de las: poblaciones de la Chontalpa, 

estaban controladas: por rebeldes: felicis:tas: y peleacistas:Cl). 

Prevaleció el coni"licto y el caos:, que s:e agudizó por la oposición 

encarnizada de los: escobaris:tas:. 

Paralelamente, 

presidenciales: en 1.920, 

en 

el. 

vis:peras: 

pa1s: se 

d,;, las el,;,cciones: 

encontraba sumamente agitado. 

Los: sectore"' ... te.:.t.ado:;; ;:::e:- la C•'.•ns:titución de 1917, los g1-andes: 

propietarios: y la Iglesia, estaban resentidos: a ra1z de las n~didas 

aplicadas: po1' el Presidente. La crisis económica se tornaba 

amenazante como r"'s:ul tado de la pr,;,sión ejercida por los: Estad.:.s 

Unidos. El comportamiento del gobierno ante la cue.s:tión laboral babia 

vael. to en su contra a l.os: trabajadores que, junto con l.os: campesinos: 

inconformes, se convirtieron en un fac-Lor de tensión poli -Lica. 

La res:is-Lencia gene1-alizada ante l.a administración 

carrancista aceleró la escisión. El peligro más significativa lo 
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representaban la sobreviviencia de cabecillas campesinos, las bandas: 

contrarrevolucionarios: y l.a marginación de la .facción o:ficial de.l 

ejército comandada por Obregón. Esta última, ante la :falta de una 

verdadera institución militar, s:igni:ficaba un grave problema para la 

estabilidad del paisC2). 

Venus:tiano Carranza, en sus: planes por perpetuarse en 

el poder y contraponer un.a al terna ti v.a al "mili taris:mo depredador popt,,t_ 

pular"C3) enraizado en el p.ais:, trató de imponer una linea civilista .a 

través: de la postul.ación del ingeniero Ignacio BonilJ 'l.S:. Es:te, 

que er·.a poco conocido en el nu:.dio pol1tico mexicano, fue el. candidato 

oficial. pa1··.a el periodo presidencial 1920-1924.. Con "lal decisión, el 

Ejecut.i vo cancel.aba l.a pos:ibil.idad de que Al varo Obregón o Pablo 

C.~n::::~lcz,. pudie&~n llt-g.dr· .d l.a pr·8s.J.U~11cia de la República. Carranza 

minimizaba as:i la potencialidad de los: caudil.los: militares: en· l.a 

aren.a politic.a mexicana, los: cuales: due~os: de regiones: 

enteras:, gozaban de gran prestigio y popularidad. 

y poblaciones: 

En Tabasco, l .as; pugnas que 

elecciones: presidenciales: s:e vis:lwnbraron 

se ues:encadenaron por 

desde el conf"lict.o 

las 

de 

1919 que sostuvieron los: "rojos" contra los; "azules:". Por s:u parte los: 

greenis;tas:, en busca de alianzas: sólidas con las; fuerzas: pollticas: 

emergentes:, encontraron en los diputados: obreqonis:t.as nuevos apoyos 

para el reconocimiento de s:u triunfo electo1'.al. En efecto, cuando se 

ensay.aba l.a integración del PRT, el general Carlos G1·eene envió a 

partidario::; suyos: a Sal tlllo.. Coahuila, para conferirl<"> .apoyo al 

general Al varo Obregór~. Entre el los: s:e encontraba el coronel J. D. 

R.amirez Garr·ido con la represeontaci6n de los radicales: t.abasquef'ios 

Cd). 

Par.a 1920, la división de los: "rojos", implicó que el ge-ne-

ral Carlos: Gr·eene rectificara s:u propia linea poli ti ca, enviando rumbo 
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.a Sonar.a .a s;u secretario de gobierno, Garrido Canabal, 

la proclamación del gobierno tabas:que~o a favor del 

Obregón. C 5) 

qui en 11 evab.a 

general Al varo 

Por su parte, los propios: "guindas:" también conservaron s:u 

filiación obregonista en el Estado y desarrollaron una intensa campa~a 

a favor del militar sonorense. El acuerdo de est.as t'accion,;,s con ,;,l 

obregonis:mo, no logro limar las: diferencias: entre los: miembro.;;; del 

PRT. Los: escobaristas creyéndose los: únicos d,;,f·,;,nsores de la bandera 

obregonista en el EsLado, intentaron desrnentlr el vinculo del l.fanco de 

Celay.a con Greene, par.a que este dejara de perseguirlos y ces.aran los: 

2tro;::~!lc~ .. ::::e:!:~ l.:! dc:s:t.:--uccién de l.:: imprcnt.:i del Legitimo Partido 

Radie.al Tabas:quef:to, ordenada por el gobernado1' C6). 

El apoyo que confirió el régimen de Tabasco al movimiento 

sostenido por Alvaro Obregón negaba la pretendida inf"luencia de los 
11 guindas 11

• Una prueba de qu"' el Tabasco g1·eord. s ta ::e encontraba al 

lado de los sonorense fue la inasistencia de Carlos: Greene a la Junta 

de gobernadores: promovida por la burocracia carrancista, 

por el mandatario Federico Montes: de Guanajuato y secundada 

convocada 

po1' 

gober·nado1-es: de Quéretaro, Salvador Arg:iin; de Jalisco, 

los 

Luis 

Castellanos: y Tapia, y de San Luis Potosi, Severino Martinez C7). 

La cercan1.a de la contienda electoral hacia cada vez más 

evidente el descontento de los gr.andes militares: provenientes 

del ejército. Se comenzó a hablar de una imposición centralista que 

disminuia la posibilidad de .asumir el poder, por los: conductos: legales 

establecidos:, .a los grandes caudillos: revolucionarios: que se 

consideraban los: auténticos: .art.i fices: del tri un.fo cons:ti tuci en.ali s:ta. 

El general Al varo Obregón, supo captar el des:conten-



to de los: di versos sectores: en:f rentados: con el 

carrancis:mo y encabezó la rebeldia contra la imposición. Pronto, en 

di versas: regiones: del pai s:, el obregonismo cobró partidarios:. 

En la Chontalpa lo apoyaba Juan Ramos: Romero, subordinado de Peláez, 

quien decidió suspender las: hostilidades: contra el gobierno local, co

mo prueba de su anticarrancis:moC8).Esta posición ayudó inicialmente al 

general Greene para concentrar sus: :fuerzas a :favor de la postura 

obregonis:ta. 

Las grandes inquietudes: poli. tic.as: del momento se concretaron 

en el plan de Agua Prieta proclamado en Sonora, el 23 de ab1-il de 

1920. Este documento a:firmaba que el Presidente de la República había 

traicionado el voto popular de los: ciudadanos: al imponer una 

candidatura, la cual violaba las garantí.as: poli tic.as de los mexicanos, 

imposibilitando la prosecusión de la campaf'ia electoral. Este plan 

deternunó el cese de Carranza en su cargo, cuando se lograse el 

triunf·o nul.i t.ar. En su lugar, seria reconocido como Jefe del Supremo 

Ejército Constitucional, el gobernador de Sonora, Adol:fo de la Huerta, 

quién convocarla a elecciones pr·esidenciales. 

El +· .... -. ..... .,, nri.embr·os de.1 

ejército y .autorid.:ides gubern.amant.ales: ",;,l general Lázaro C:á1-denas 

C Papantla Veraci·uzJ; el general Antonio r. Villareal (Torreón 

CoahuilaJ; Arnul:fo R. Gomez (Director de los: Yacintlent.os Petroli:feros 

de la costa oriental); los: generales: de Chihuahua, Ignacio Enriquez, 

Fr·ancis:co Urbalejo, Eugenio Martinez, J. Gonzalo Escobar, Joaqul.n 

Amaro, Abundio Gómez, Alf·redo Rueda Qui_jano y José Amar·illas:; el 

general Fortunat.o Maycott,;, (Jefe del Estado Mayor· de Guerrero); Carlos: 

A. Vid.al (Chiapas:); Gt.ne1-.al Carlos Greene (Gobernador de Tabasco); el 

General Ben_j.anun Hill (Comandante de la Guarnición de l.a Ciudad de 

México); el general Jacinto B. Trevi~o CCiudad de México) y el general 
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Fr.ancis:co J. Mújic.a C Micho.acán)" C9). Contó además: con el .apoyo de 

facciones: w~litares: hostiles: a Carranza.Dentro del zapatis:mo, Genovevo 

de la O, Gildardo Magaf'ía y Fortino Ayaquica; los: rebeldes: s:erranis:tas: 

oax.aquei'los:; los: pinedis:tas: de Chiapas:; los: hombres: del rebelde Peláez 

en Tampico y Tabasco; los: :felicis:tas: Bas:ave y Pii'la y Juan Andrew 

Almazán y los: yaquis: en Sonora, dirigidos: por Roberto Cruz. 

Poi- lo que toca a las: organizaciones: poli tic.as: el plan de 

Agua P1-ieta :fue apoyadü por el Partido Socialista del Sureste, 

comandado por Ca1-rillo Puerto; una :fracción del Partido Libei-al 

Cons:titucionalisla y dél Par-tido Nacional Cooperatis:ta; y por último, 

del pacto con el Partido Laborista Mexicano, sur-gió nuevamente la 

ayuu.:. de los; "bat.allonc!> rojos:" • Es:ta últim.:• alianza constituyó un 

precedente de la politic.a pragmática del nuevo Estado populista (10). 

En estos pactos politicos 

obregonis:tas:, ya que supieron utilizar

poblaban el territorio nacionalC11). 

s:e 

a 

El 

:fincó el éxito de los: 

los: rebeldes: .ar-mados: que 

anticarrancis:mo de estos 

sectores: sumó a la m.ayorla del ejército oi-ganizado, desde generales: 

hasta modestos: tenientes y soldados: r·asos. Tan "rapida y apasionad.<. 

fue la lealtad que dieron al grupo de Sonora los: grandes .Jet' es 

revolucionarios:, que Luis Cabrera habló del movimi•;,nto como la huelga 

de los hoinbr·,;,s d,;,l ej.;,rcito. "C12) 

Per·o el f·u1··or anti ..::arraru:::is-t..a e1·1 Tabasco durar·! .a rnuy poco. 

El rebelde Juan Ramos Romero lanzaba nuev.am,;,nte un manifies:to contra 

el gobierno local, desde Cunduactin, el 17 de mayo de 1920 C13). 

Por· lo p1'onto, el general Carlos: Greene se sumó a la 

expedición militar del obregonismo, .argumentando r a:zonami en tos: 

similares: .a los: contenidos en el Plan de Agua Prieta. 



Las: relaciones: oficiales: con el Gobierno Genei-al 
fueron cordiales: en la gestión del Sr. Carranza, 
mientras dicho mandatario se mantuvo dentro de -
las: prácticas: constitucionales: y no abdicó de 
los: principios: revolucionarios; pero cuando 
trasgrediendo la Ley, pretendió .aprovechar su al 
ta investidura a fin de destruir la bandera que 
él JTÚsmo en.arbolar.a en Coahuil.a para derrocaruna 
imposición hija del crimen, entonces esas relaci p 
nes: desaparecieron .automáticamente.Por Convicción 
reconoc1 la legitimidad del Plan de Agua Prieta ... "(14.). 

La .agitación .antic.arranc.is:t.a no buscó imponer un nuevo 

sistema de dominación económica y social; s:u objetivo fue el reacomodo 

de t·uerzas dentro del circulo gobernante. El "Plan de Agua Prieta no 

fue un documento social extremista en absoluto. A pes.ar de ser obra de. 

los caudillos: más: radicales con~ Calles, De l .a Huerta y Sal v.ador 

Alvarado, s:e ocupó principalmente de justif"ic.ar la rebelión como 

respuesta leg1 tima ante los: ataques del gobierno de Carranza contra la 

Consti t uc.ión y los derechos: del Estado. Solamente de paso aludía a 

los: asuntos: s:ocialt?s: y económicos:". Es: tos: aspectos sociales: o 

i ns: ti t uci anal es: babi .an s:i do negociados: separadamente., y en secreto, 

con las: al as: campes:.! nas n~relens:es: y el rnovi mi en to obrero en el 

D. F. (15). 

L~ 3lt~r~ci6n rr~lit~~ de 1S20 tuvü 8-St.:.as.a impori.anci.a en 

T.ab.as:co; no obstante permi ti6 un pe.riada de. tregua entre los radicales: 

gr e e nis: tas y "guindas:"-es:cobaris:t.as: y suprimió temporalmente el 

hostigamiento de. los: rebeldes: pele.acis:t.a al Gobie1-no del Estado -fruto 

de la gran capacidad de concertación del general Ob1·egón. 

Por s:u parte, los carrancistas: de la región -dominguistas

no ofrecieron resistencia dentro de la plaza de Tabasco Cl6). La 

defensa t·ue encargada al ejército naci anal. En efecto, cuando el 

general Elizondo, jefe carrancista de Operaciones: Mili tares en 
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Tabasco, fue puesto sobre aviso acerca de la adhesión del gobernador 

Carlos: Greene a la sublevación obregonista, colocó un dest.acamente de 

tropas: frente a s:u casa, al mismo tiempo que mandaba des.armar a la 

policía del Estado. "Después: de un altercado entre el gobernador y el 

jefe militar, este último ordenó la detención del primero; pero éste 

más veloz que las sardos destinados para el efecto, huyó, junto con 

las diputadas Pedro Casanova y Manuel Calzada, hacia s:us dominios". 

El general Carlos Greene salió triunt'ante de las combates sostenidos 

con los: federales, arrasando entre sus t'ilas a cuerpos del propia 

ejército que s:e sumaron al obregonismo C 17). 

La fugaz reconciliación de los: bandos antagónicos del PRT, 

no desterró las pugnas en el Congreso Local. La ausencia del general 

C.::u·los Greei·1e tie la capital de Tabasco, quiso ser aprovechada par los: 

es:cobaristas, quienes: trataron de derrocarlo, de un plumazo. El 27 de 

Abril de 1920 las escobaris:tas: declararon gobernador interino a Juan 

Ricárdez Broca , "en virtud de haber s:ido electo por esta Legislatura, 

como consecuencia de que el Gobernador Constitucional C. General 

Carlos; Greer1& ha desaparecido de esta ciudad sin dar cumplimiento a 

los articulas 79 y 80 de la Constitución Política del Es:tado"C18). 

Como este ciudadano no podía ej&rcer el poder, parque antes habia 

t·ungido cama Ejecutivo interino, C19) entregaron la Primera 

Magistratura a Alberto Nicolás: Cán,_,.r.,, (-::oncciclo por su .;,cendrado 

antigreenismo), quien la ejercerla hasta el maffiénto en que G.-·eene se 

r·eintegrar·a a la guber-natur·a C20). 

El enf·rentamiento d8l gen8ral Ca1'.lc•s Greene con las t·ut.or:zas 

federales: que estaban baja el mando de Emilio Elizondo, después: de 

un.a escaramuza con las: fuerzas greenistas en Vill.ahermas:a, obligó .al 

Congreso Tab.as:quef'ía .a autorizar oficialmente la adhesión al Movimiento 

de Agua Prieta el 6 de mayo de 1920, exhortando a la unificación del 



pueblo tabas:queKo (21). La actitud contradictoria de los ci.viles: 

"guindas:" ret'lejaba s:u f'alta de entereza politica porque al tiempo que 

comulgaban con el obregonis:mo, atacaban al gobierno de Greene, quien 

dirigía la lucha para apoyar este levantamiento. El obregonismo 

logró aglutinar militarmente en contra del ejército de Carranza a los: 

revolucionarios tabas:queKos: que estaban integrados: al gobierno. El 

iní .. lujo que tuvo Martinez de Escobar, relevante t'igura del PLC, sobre 

los "guindas:", s:ignif'icó un f'uerte respaldo al gran estratega de 

HuatabampoC22). As:i, mientras: los: diputados es:cobaristas: se encargaron 

de obstaculizar a Greene, s:us: correligionarios: militares: -comandados: 

por el general Ranr.:m Sosa Torres, desde el inicio de la sublevación de 

1920- s:e unieron al contingente de Agua Prieta, seguidos de las: 

guardias: del estadoC23). Finalmente el caudillo Sosa Torres: apoyaba 

al general Greene para combatir contra el f'ederal Emilio Elizondo, que 

s:e encontraba 

buscar refugio 

carrancis:tas:. 

en el Puerto de Frontera C24), y 

en Yucat.án, que era entonces 

cuya intención 

un reducto de 

era 

los 

Tras: la deserción del jef·e militar Elizondo, Carlos: Greene 

organizó las: f"uerzas: militares: de Campeche, Yucat.án y Quintana Roo, 

cuyos: jef"es: lo reconocieron como superior inmediato, designándo

lo Comandante de la di visión del sureste, encargado de propaga1·· 

ei movimiento obregonis:ta en esta regiónCcti). 

La expulsión de los: carrancis:tas del territorio tabas:queno 

p,;,rmitió a Tomás: Garrido Canabal ser el conducto del greenis:mo 

para legi limar el triunf'o de los s:onorens:es: en el sureste. 

La misma táctica utilizada por el general Obregón para 

legitimar s:u poder, valiendos:e de un civil como Adolf'o de la Huerta, 

f'ue adoptada por el general Carlos: Gr·eene en Yucat.án, al escoger 

al ciudadano Tomás: Garrido como su emisario para consolidar el 



poder de los norteños en el sureste. 

Para ese entonces, Garrido Canabal, habia renunciado a la 

Secretaria General de Gobierno y se encontraba en Frontera preparando 

su campaKa electoral para diputado federal por la región de los rios 

con el apoyo del Club Obrero "Benito Juárez", de Frontera, Tabasco, 

afiliado al PRT C26). 

El gen,;,r.al Elizondo, en su huida hacia Camp,;,che, y 

como r,;,presalia tomó p1-ision,;,ros; .a varios gr·eenis:tas, ,;,ntr,;, los qu,;, s;,;, 

encontraban Tomás: Garrido Canabal y otros: funcionarios de ese 

lugar: Juán Ricárdez Broca, el teniente coronel José Mancisidor y el 

Jef·e de Hacienda, quien,;,s presumiblemente serian t'usilados según las 

órdenes: qu,;, dió el propio Elizondo (27). Garrido Canabal corrió 

con suerte, gr·acias: a las: adhesioni:;,s de los: militares ca1-rancis:tas, 

que defeccionaron en el último momento. 

En vista de la generalización d,;,l movimiento, el COl'Onel 

Anacleto Guerre1-o, J,;,fe de la guarnición de CampecJ·,.,,, aceptó unirse a 

los obregonistas: dejando en liber·tad a Garrido Can.aba!, con lo que és

te volvió a ca,;,r en el poder de s;us adversarios en Yucatán, ya que el 

general Pablo de la Garza lo capturó y lo condujo al puerto de 

P1··ug1-·~:s;u. Aquí tuve, nuevos c:ontrai.ieinpos al enconLrar~e con el 

g,;,neral tabasqu,;,['Ío Aquilea Juarez, carrancista y 

g1··eeni stasC 28), ,;,ne argado en ese mom,;-,nto d.;, contr·ol ar 

rival d.;, 

la aduana 

los: 

dé 

dicho puerto (29). Juar,;,z apr·ovechó esta circunstancia para auto1'iza1·· 

el t·usilam.l.enlo de Garrido, quien s,;, salvo nuevamente, gracias a la 

ayuda proporcionada por el sargento Antonio Vázquez, quien estaba 

des:conce!'tado por el curso de los acontemientos en Yucatán. 

pel'maneció unos di.as en la caree! de la ciudad de Mérida 

entrada de las fuerzas greenis:t.as que lo rescataron C 30). 

Garrido 

hasta la 



. . 
Mientras: los: aguaprietis:t:::.s · .g.:li=ban terreno al lograr 

pactar con ·Pablo González, qúlen s::e ·'2óri!PraJnéf:i6 a retirar s:us tropas 

de la ciudad de México, la comitiva carrancista se hallaba en 

desbandada en la sierra poblana. Los seguidores del obregonismo en 

el sureste, comandados por el general Carlos: Greene, lograron 

expulsar a las: autoridades: civiles: y militares: carrancis:tas: de 

Yucatán, quienes: huyer·on al extranjero. El 11 de mayo de 1920 el 

obregonis:ta coronel Antonio Medina entraba en forma pacifica a la 

ciudad de Mérida, respaldado por 

ejército federal C31). 

los batallol'les 6'10. y 180. del 

Tras: la evasión del gobernador de Yucatán, Castro Mornles, 

la influencia de los: mili tares; tabasquei'ios:, r.:.pr·esentados: por el 

teniente coronel Antonio Medina (subordinado del general Greene) y 

jefe de armas: de Campeche y Yucatán, fue determinante para proponer en 

una junta de civiles: y militares: :a 

interino. En consecuencia, las 

Garrido C:an.abal como 

nuevas autor· ida des 

gobernador 

mili tares: 

procedieron a acatar las: instrucciones del general Alvaro Obregón y 

des:cor1ocieron los poderes Legislativo, Judicial y los ayuntamiento del 

estado. Con ello terminó el predominío cel Partido Liberal Yucateco en 

la región C3<:ll. 

Yucatán, fue testigo de la pugna violenta entre el ala ar~da de los: 

campesinos socialistas y los: c!ef'ensores: de los: terrateni,:;,ntes: 

organizados en el partid.:i antes rr.enc i onado. Los: priweros:, trataban 

de acabar con el monopolio político dt.- l.:.s: liber-ales ter?'ate-nientes en 

el panorama rural, arrebatándoles los ayuntamientos de sus: 

comunidades. Di:. esta manE.·ra, los socialistas f'ueron los: que afianzaron 

el orden público, pu~s: el ejército triw;!'an'Le rt?s:ulto 

llevar a cabo la normalización ~olitica. El co:-onel 
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Za!l'.al'ripa armó a los liberales de la región con parque y rifles 

pertenecientes al ejército, para que arremetieran contra los 

socialistas en las poblacionesC33). Asimismo, presionaba al gobierno 

de Garrido para evitar la instalación de la legislatura Socialista en 

el Estado C34). 

El gobierno de Garrido Canabal fue un parte.aguas; histórico 

en la vida poli ti ca yucateca. Entonces: la vieja dominación 

oligárquica, dió paso al ascenso del Partido Socialista Yucat.eco, que 

ven.la conf'igurándose desde la administración alvara.dista en 1915, y 

que se consolidó en 1922, bajo la dirección de Felipe Carrillo Puerto, 

aliado de los s:onor·er.s:es:. 

La estancia de Garrido Canabal hizo posible la 

la instaur·ación del Congreso Social.ls:ta y pos:ibili tó la reorganización 

popular del PSS a través de la revitalización de las ligas de 

resistencias: agraria y al :favor·ecer el establecimiento de sus: pilares 

organizativos preparó la entPega del poder a los representantes: 

socialistas:. Después de cumplir la misión encomendada por los 

obr·egonistas, Garrido Cariaba! entregó el gobierno al radical Enrique 

La tendencia socialista, peculiar del sureste mauicano 

en el pPoceso r·evolucionar·io y el adverr.imiento d& grandes: caudillos 

populares en el podor ccnt:-al en 1920, contribuyer·on a la tnstaura~.ión 

de un modelo popul.ista en la práctica poli tico-social que se aplicó a 

las: demandas de :as masas: campesinas y obreras: del pais. 

El aprendizaje poli tico de Garridc. Canabal cm Yucatán 

determinante para su consolidación ideológica. En particular, por 
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que se re:fi!"re a la organización de los trabajadores mediante las 

:famosas ligas de resistencia que permitian el control del Partido 

Socialista, que era un sistema de organización politica controlado por 

el poder estatal. Esto impactó sensiblemente a Tomás: Garrido. Sus 

experiencias previas: le permitieron formarse una idea cabal y 

pragm.át.tca de nuevas formas de acción social y poli ti ca. 

contacto que tuvo como colaborador on c.l régimen de Mú.jica on 

en 1916, el impacto que le produjó la actuación de Salvador 

en 1915 y el advenimiento del régimen socialista en Yucatán 

As:i, el 

T<ibasco 

Al varado 

en 1920, 

por un lado; 

reformistas 

y por· otro lado, 

proporcionaron 

el apoyo militar· que los: s:onorens:es 

al PS.S, t·ueron circunstancias que le 

podria orientarst? hacia un régimen progresista 

mucho de realizarse en la terminologia que 

C.anabal aspiraron en el futuro- anunciaba el 

que, -aunque distaba 

el sureste y Garrido 

método radical y el 

modelo social, que más tarde, el lider tabasqueño aplicó en su estado. 

acción que tuvieron éxito en aquel entonces, 

sonorense com:. para el futuro líder de los: 

tanto para el triáng!Il.o 

"rojos". Superaban asi 

concebian los viejos prácticamente los: proyec~cs: de nación que 

caudillos: revol u:~ionarios:. 

La breve gestión ce Garrido Canabal 

provisional en Yucatán C 13 de r.iayo al lG de junio 

su:ficiente para convocar elecciones, [361 con.firrOCi 

Garrido Canabal al clan s:onorense ya que el jefe 

revuelta, Adol.fo de la Huerta, aprobó la forma corno 

como gobernador 

de 1920), ~~e 

1 a adhesión de 

político de la 

Garrido Canabal 

enf'rent6 los con.flictos: políticos: suscitados 

t·inalmente viajó a la ciudad de México a 

en .aquel lugar. Este 

entrevistarse con el 

Presidente substituto para rendirle cuentas: de su gestió:'l pública en 

Yucatán (37). 



... \tJn cuando la actuación de G.arrido en Yuc~tán le redituzba 

dividendos: pcl1ticcs:, ello ne significaba que internamente tuviera la 

fuerza para s:er considerado como el líder indiscutible en Tabasco. 

El triunfo de los aguaprieti.s:tas: llevó al 

República .a celebrar sesión especial par.a resolver el 

gobiernos: de 

desaparecidos:, 

.aquellos: 

por haber· 

estados: cuyos: poderes 

per·manec!do fieles: al 

Senado de la 

cas:o de los: 

se declaraban 

carrancis:mo. 

Los senadores: de Tabasco, que ez-an partidarios: del 

dom!nguismü, volvier·on a pono.r· o.n el tapete de las: discusiones: la 

cuestionada legitimidad del gobierno de Greene. Ello no prosperó por 

l,:¡ m.:lniob&.:¡ dc;:l pres;idente de la comisión dt? puntos. t::uusLiLuc:ion.ales 

en el Senado, Jos:é I. Lugo quien fue el defensor más: vehemente que 

tuvo el greenis:mo, desde el conflicto con los: "azules:" en 1919. El 

senador Lugo t·ue acusado de s:u.s:tr.aer del archivo del Congz-es:o de la 

Unión las: acusaciones: poli tic.as: enviadas: por sus r! vales: locales:, 

lo!: "guind;'.ls" Cquiene~ tar..biGn .:.provt?c::haron la opor·lunid.ad para 

atacar) .al régimen de Caz-los: Greene. También s:e encargó de refutar 

las: cuestiones: de carácter legal; manifestó que el caso de Tabasco no 

estaba comprendido en el decreto del 8 de junio de 1920 que expidió el 

Ejecutivo de la República convocandc a sesiones extraordinarias: al 

Congreso de ! a Unión. 

En .agosto d.:. 1G20, el mismo Lugo, er1 e:al.ldad de 

Subs:ecretar·io de Gobernación, dt.•volvi6 el e~pediente al Senado y en 

nombre d.:l Presidente de la República retomó los: anteriores 

cue.s:tionamientos: jurídicos: y agregó obs:erv.ac:iones .al decreto del 

20 de julio de 1920 emitido por la .alta Cámara en el que se 

dc~claraban desaparecidos los poderes: de T.ab.a.s:co. Argumentó que el 

mandatario de Tabasco h.abia apoyado .activamente el movimiento de 
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Sonar.a y en virtud de que permanecieron vigentes l.as maximas 

autoridades, el Gobierno del estado, era lE.-gal. 

segundo semestre de 1920, Adolfo de la Huerta 

presidenciales para evitar que el Senado 

provisional en Tabasco C38). Sus contrincantes 

ventilaron sus aspiraciones guberna:nental es: 

Más tarde, durante el 

hizo uso de sus fueros 

designara gobernador 

n.ati vos "los guindas:" 

y s:e apresuraron a 

propone-r la candidatura de s:u máximo lider, Rafael Martinez de Escobar 

C39). La iniciativa no prosperó y permitió que el inestable periodo 

gubern.ati vo del ge-neral Carlos: Greene s:e pPolongas:e. 

El .advenimiento politico de los s:onorens:es, cuya tónica fue 

la unificación de grandes: sectores: sociales: en el p.aí s; (4.0), no 

r,;,s:olvió los con!'lictos: cm algunas: ,;,ntidades f,;,derativas: C4.1). Tal. fue 

el caso dé Tabasco, donde no se logró ne1.;: ralizar los intereses 

revolucionarios ocasionando graves problemas para la estabilidad 

politica de la región. 

conc,;,ntradcs: en la Cámara 

Los adversarios "guindas 11 continuaron 

local, obstaculizando la gestión del 

mandatario Greene, con la estratagema del au:sentismo pues: no 

asistier·on a las re-u.-1iones convocac!as: para resolver ast.mtos de vital. 

intéres: público, como la reorganización del. personal que integraba el 

f'oder Judicial. en la capital y ln expedición de la Ley del Trabajo, 

Previsión y Arbitraje C42). 

El gobierno greenista tuvó dificultadas para sostenerse. 

Las partidas rebeldes que pactaron temporalm"'°nte con el gobierno, una 

vez triunt'ante el poder sonor·cns:e, arremetieron nuevamente contra el 

régiman de Greez:1e-. La situación "'ra dit~icil: se- requ,;,rf.a normalizar la 

.administración del Estado, cuyo funcionamiento era irregular por los: 

conflictos: recientes C .d.3). También er-a menester confirmar dentro del 

ejército los: .ascensos: que se otorgaron como recompensa a los 

participantes que se adhirieron a la sublevación obregonis:taC4..4). La 
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lentitud del gobierno del Centro p.aiá. resol ver< ,;,sto último 

duda la crei:libilidad y el 11i.a~ci:a't¿·'ciei ~~nef'ai Greene e 4.5). 

puso 

El momento era critico para Greene. Después: de la victoria 

d,;, Agua Prieta no controlaba adminis:trati vamente el territorio 

tabas:quef'ío, convulsionado por los: contrarrevolucionarios: peleacis:tas: 

y :felicis:tas: de la región que habian impedido, desde af'íos: atrás, que 

Tabas:co s:e encauzara dentro del orden const.i tucional. 

Mientras: se pactaba un armisticio -que no :fue respetado-, 

loS"; agitadores: constituyeron üi-13 ií.Ierz.<I en Tabasco, y s:u dominio s:e 

extendió hasta Yucatán pasando porcios: limites de Campeche y Chiapas: 

( .d..6). 

La ins:úrrección -incontrolable para el gobierno local- :fue 

el res;ul tado de la dispersión, del quebranto del control estatal 

sobre las: cabeceras: municipales y de la desorganización de la vida 

productiva en la región. En Tabasco prevalecia un ambient,;, amenazante 

los: sublevados: sobre muchas 

poblaciones que se encontraban cus:t.odi ad.as y a su merced. Los: 

rebeldes co1netieron toda clase di: .::.-t.rops:-llos y :fechorias, violaciones:, 

secuestros, asesinatos> tor·mentos, robos. de animales, vi ver,;,s:, 

inc,;,ndios, destrucción de sembradíos:, <?te. Encontrábase ln.:::: .-:ampos 

asolados: por :falta de seguridad, las fincas y las: guarj_das de 

in:felices campesinos, que se r·8c:o1tc8nt:r-aban en poblaciones o s:e 

Los: agi tador,;,s, 

duef'íos de las: vi.as; terres:tres y de los rins; que eran intr.ansitnbles:, 

se movilizaban sobre todo el te:rri torio impidiendo las: 

comuni c.aci ones:( '18). La suspens.i.ón d•?l servicio de la .aduana de 

Villahermosa obed,;,ci6 a esta situación, por el contrabando de armas; y 

parque que pudiese s:uscitars:t'! de parte de los; rebeldes; infiltradas; .a 

través de la~ embarc.acio:"les que llegasen de Veracruz, Yucat.án o 



Tampico C 49). 

El terT·or y pánico sembrados: po1- los insubordinados cundió 

des:de las poblaciones del Usumacinta h.as:ta sus limites: con Palizada, 

Campeche al grado de que el gobierno de Tabasco solici t6 la ayuda de 

la gu.aT·dia del ejér~i to campechano, ac,r,ntonado en ciudad del Carmen, 

para proteger· los lugares del sur-, sitio dt? as:entamit?nto del 

cuart.el :felicis:ta en el Cerro de Tenosique. El grupo de Federico 

Aparicio y Fidel Ramos: se apoderó de esta cabecera municipal. C50) y de 

la de Montecristo C51); continuaron amagando los ranchos ganaderos de 

Jonuta y estuvieron cerca de Balancán (52). En su travesia recorrieron 

la sierra apoderándose de Macuspana C53); y burlando la escuálida 

vigilancia :federal, des:poj.ar·on al padre de Garrido Canabal, de s:us 

res:esC54). Además atropellaron Taco-talpa y s:e posesionaron de 

Pichucalco, Chiapas: (55). 

Los babi tantes: del Centro y de los l ug.arec: cercanos a la 

capital del estado, su:frieron también las agresiones: de las partidas: 

rebeldes que continuaron destruyendo impunemente haciendas:, como en 

Cárden.:is, C5fi) secuestrando y ar:'8!::i:itando bienes en los alrededores: 

t.it- Frontera y V111ahermosa C57). Cuatr•:> municipalidades: de la 

Chontalpa fueron invadidas: pol' facciosos peleacist.as: y del grupo 

:felicist.a C58). Nacajuca y Jalapa fueron las rn.1'.s amenaz.ad.e1s: por 11:-s: 

ataques: de Dionisia l'!orales, Eli~s Aparicio y el coronel Arturo Cano 

(59). 

Es:tos: fueron tiempos muy r·ies:gos:os: para el 

como gobernante y jefe militar, y.a que era incapaz 

resolver la enorme problemática porque el ejército 

general Greene 

de .abarcar ":' 

también estaba 

cons:ti tui do por hombres: improvisados, vo!untarios que s:e adhirieron .a 

la lucha de Agua Prieta. Mal guarnecidas l.as plazas de los mt.Jr.id.pics~ 
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sólo el militar RanDn Sos.a Tcr:--e$,, · ~~ú=~~~:~r~c.~~l'_:·_ e:il: \,Hú1·ma~g~:!'1:0, t-.abra

logrado repeler el ataque de los sublevados; hasta sacarlos de la 

región, en los limites con Veracru:z C60). 

El terror que sembraron los desobedientes: rebeldes: 

inquietaba al gobierno local porque es:to impediría que el 20% de los: 

tab.as:quef'íos s:Ul'ragaran en l.as elecciones: p.ara senadores: C61). El 

mandatario Gr·eene marchó a la ciudad de México par.a obtener mayor 

ayuda de la federación, y.a que ést.a h.abia sido precaria, según 

manit'estaba Guillermo Es:coffié, sucesor de Gr·eene en el gobierno 

provisional C62). La presencia del ex-general carrancista Elizondo, 

recrudeció la efervescencia militar por s:u falta de entereza como 

soldado, dedicado a vivir de la extorsión (63). 

La ofensiva del ejército federal sobre los rebeldes recayó 

nuevamente en los espaf'íoles, ya que el grupo de comerciantes: fue 

presionado para que facilitar.a préstamos al gobiernq de Greene durante 

el alzamiento aguaprietis:ta C64). Una vez más, el suplente de Greene 

en la jefatura de Operaciones, "gt.ner.al Bravata confiscó mercancías: y 

estableció un campamento t·ederal en propiedad de los potentados: 

es:paf'ioles: C65). Quizás ,;,s:t.a fobia contra los: peninsulares: en Tabasco 

durante la gu~rra) [661 pues s:e hizo evidente la complicidad que 

tuvieron en las: actividades contr·arrevolucionarias que se ar-r-aigaron 

fuertemente en la región (67). 

De esta m.aner·a, mientras: los: caudillos triunf·antes: 

de buscar los: mecanismos: para subsanar la desorganizada vida 

trataban 

política 

y económica de la entidad, un grupo conservador pudiente en el campo y 

en la ciudad apoyaba a los: rebeldes. Es:to era explicable, en tanto, 

los: peleacis:tas: y felicis:tas buscaban el retorno de la anterior 
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Constitución federal de 1857 C68) y en general, el imperio de los 

antiguos: privilegios: de los oligarcas de la región. 

Durante la Revolución y el periodo pos-revolucionario en 

Tabasco era evidente que los grupos poderosos estaban divididos:. un 

bloque lidereado por el general Carlos Greene y más tarde por Tomás 

Garrido trataban de consolidar el nuevo Estado revol ucion.ario, 

núentras los rebeldes: eran apoyados: por las viejas familias adineradas 

que no simpatizaban con la nueva era social. 

Final iru;,nte, la entr·ada a Tabasco del general Juan Torres, 

nueve jefe de operaciones militares en el sureste, callTP la excitación 

dt. la comarca C 69). A principios: de agosto d,;, 1920 logró 

la rendición del gr·upo rebelde dt.l gt.neral Fer-nando Villar y Juan 

Ramos: (70). Más tarde, se trasladaba a Chiapas para contribuir con la 

capitulación de la brigada pinedis:ta, labor fructífera para la 

pacificación del sur me~icano por el vinculo convulsivo que mantuvo 

Alberto Pineda con las partidas: sometidas en Tabasco (71). 

Greene festinaba la paz tabasque~a. Se congratulaba, al 

dirigirse al 

administrativa del estado con mutivo de su Informe Gubernativo, el. 16 

de septiembre de 1920. 

Satlsft.cho me t-s púner en su cúnocimiento 
que ayer abrió legislatura local su peri~ 
do de sesiones ordinarias habiendo rendido 
antier ir~orme constitucional con detalle 
municioso de todos: los datos administrati_ 
vos:, al que respondió Presidente del Con
greso diciendo entre otras cosas: Satis
fecho este cuerpo colegiado de la buena 
marcha que Ud. ha tenido impulsando los 
destinos de Tabasco, acepta gustoso la 
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invi t.ación que le h2.c:e de contribuir a -
la reconstrucciór1 nacional y poderes, i
ros satisfecho llevando en el fondo de -
vuestra .alma, que esta H. Cámara sabrá -
col.abar.ar con el poder Ejecutivo .a la u
nificación de todas las .actividades hon
radas y par·a enc.au:zar· los destinos de e§_ 

ta Entidad federativa por el .amplio camt 
no de la prosperidad y del progreso C72). 

El nuevo estado imperante en Tabasco era un máscara. La con

trarrevolución como fuerza armada se desvaneció aparentemenLe y 

permaneció latente para resurgir como quedó demostrado en la revuelta 

de 1924. La explosión poli Lic::a tc>n l.a r.;,gión continuó por luchzs: 

de las propias asociaciones revolucionarias. En particular, se fue 

recrudeciendo por los enfrentamien1:,os en1:,re los grupos surgidos del 

PRT. Entre és1:,os cabe destacar la muer1:,e del general 

Torres, militar "guinda" que apoyo a Greene en el 

Ramón Sosa 

movimiento 

obregon.i sta. Torres fue ejec::ulado por ,,,1 Cano, hombre 

perteneciente a l.a escolta del Gobierno C73). 

Las circunstancias fueron .agravándose, hasta desembocar 

en el aniquilamiento poli tico de Carlos Greene, uno de los más grandes 

caudillos que gestó la Revolución en Tabasco. 
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1. -No ;;;e 
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ocupadas 
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de des:! gnar 1 e comités: 

Tacc•t,alpa, Jalapa y 

Jalpa y Nacajuca 

mayo de 1920. 

Decreto del Congres:o 

Gobernador Carios Greene 

2.-Ta.m.;yo;l983:25 y 26. 

de •Jna 

ambos: 

Cuando 

s,;, ,;,ncarg6 

de Teapa, 

Cunduacán, 

en 
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no c::mtaban con medios: ef"ecti vos: de poder, por 1 o menos:, tan efe 

ti ves como el mando de tropas". 

'4.-Taracena-!;1981:406. 

6. -C.:s.p~r·r·o~u; 1985: 32. 

6. -D. D. C. D. t. l, p,;,r-iodo or·dinar-io No. 
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15. -car; ;i88'7'': :{~of> "' / < ? ) , ' ~i{'. i/ > 
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f:'.:::,m1 nguez; s:/f: 21 y 22 // Tarac.ena,"'"'.I.; l 981: 406. 

17. -Her.nández Gus:t.avo y César·;l984:81 .y 82. 

18. -El coronel Ri:::árdez Bracea fue aliad.o es:cobaris:t.a y par·a diciembre 

de 1919 apoyó a J. D. Ramirez Garrido en la labor de unificación 

del PRT er, Frontera, Cént.la. Decreto del Congreso de Tabasco No. 33, 

27-IV-1920//S.;;nt.arnaria; 1979: 202. 

19.-C!'r.O,,,creto del H. Congreso del Es:t.ado No. 30, 3-I!-1920 y la 

Const.it.ución de Tabasco de 1919, tit¿ulo IV, capitulo I art,iculo 45. 

20. -Decreto del C<:1r1gres:o de Tal::ías:co No. 34, 20-IV-1920. 

al. -Ibidem No. 35, 6-V-1920. 

22. -Durante la campaf'ia pr-;;..::1dencial de Obr ,;,.gó1"1 en 1 920, Raf'ael 

Ma.rtine:;: de E.::cobar s:e d1.::linguió como un orador destacado y lo 

acc..mp.af'lo en su gira poi- lo=: éstados: del noroés:t.e. 

Ulloa-2; 1981: 1172 y Cap.ar·r·oso; 1986: 200. 

a.~. -T.;,legr.am.a d.;,l F>r·.;,s:ident,,.. d.;, la Repoblic-., Adolf·o de 1-. Huer-t . .a a l..a 
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24. -Memorándum c.,;, Prisciliano Sala Gurria al Pres:ident.e de la 

República, ~\.'a.ro Obregón. Cd. de México29-I-1923.FOC:.AGN 

e:...-p. 771-S-34. 



26': -Infcrrr..e del 

9-IX-1920 p. 3 

26. -Circular No. 8, // 

Caparrosa; 1985: 32 

ao-VI-1920 p. s. 

28.-Aquileo Juárez se 

el general Luis: sus: viejos: c:::ompaf'ieros: 

revcluc:::ionar'ios: Durant.e la s:uc:::es:ión del poder en 

Tabas: e:: o par a fines: de 1916, gol peó una vez más: 1 as: f i 1 as: de 1 os 
11rojos: 11 al c:::onver t.i r s:e en un i ndi vi duo s:os:pec:::hos:o del as:esi na t.o 

perpet.rado c:::ont.ra el ex-mandatario Pedro C. Colorado. Durante la 

c:::amp.;Jia para g,.;,bernador en 1919, aliado del dominguismo enfrent,6 a 

los: greenistas:. En consec:::uenci a, 1 c_,s: 1 egi s:l adores tabas:quef'íos 

greenistas: apoyados en la Cons:tituc:::i6n local de 1919 inhabilitaron 

a Juárez para cargos populares como castigo por haber participado 

en el Cuartelazo de 1915, iniciativa que no prosperó, gracias: al -

apoyo iric:::or1diciorial que- recibió de Carranza, asumió ,;,l cargo de 

senador por Tabas:c:::o en el Congreso de la Unión. 

Cons:tituc:::ión Politica del Estado de Tabasco, c:::apitulo II, articulo 

9. 

29. -Puerto de gran importancia por su es:trat.eqia económic:::a y que debi

do a la entrada de ganancias provenientes del mercado henequenero, 

se convirtió en uri rec:::urs:o vital para ·f"inanc:::iar el movimiento an-

t,i carranc:::i s:ta. Caparrosa; 1986: 32 y 33 

30.-D.D.C.D. No. 1a, 3-IX-1920 p. 8 y 12 
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Secretaria de Guerra. Presen"le 22-VI-1920. FM.AGN Caja 91. 
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de la República. Mérida, Yucatán 13-VI-1920. FM.AGN Caja 90. 
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Novim.iento de Aerua Prieta en Yucatán, museo "Casa de los: 
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los: secretarios de la legislatura al Presidente de la República. 

Mérida, Yucatán 13-VI-1920. FM. AGN Caja 90. 
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90//Telegrama del coronel C. M. I. Manuel Mendoza al Pres:idente de 

la República, Mérida, Yu~atán 19-VI-1920. FM.AGN Caja 90. 

37. -Telegrama P. A. del Presidente, El Secretario particular a Tomás: 

Garrido. Palacio lücional 22-VI-1920. FM. AGN Caja 91 //Telegrama P. 

A. del Presidente, el ~..ecretario Particular Ales:s:io a Felipe Carr 

llo. Palacio Nacional 23-"VI-1920. FM. AGN Caja 9I . 

38. -D. D. C. S. periodo extraordinario, L IV 20-VI-1920 p.6,7 y 

Ib~dem, ano1, periodo ordinario, t.1, XXIX Legislatura, No. 72, 
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p.44 

8. 
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Agu.:. Prieta'~ •. des:/1Ta~~n fl.!erzas: de Manuel Peláez, las: de Jacinto 
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y Tr.:.bajo, independientes: y reformistas: en Hacienda; el obre1·is:mo 

en el gobierno del Distrito Federal y por óllimo, la secretaria 

militar para los aguaprietis:tas:. Matu+~e;l983: 136-139. 

41.-Cons:~ltes:e el caso de Colima, Veracruz, Michoacán y Yucatán. 

Ibidem 167-162. 

42. -Tel;;-grama del c ... ,;,!::er· nadar Cons:t.i t uci anal Carlos: Greene y el 

Secr·et.ario R.a.ymundo Poveda al Presidente de la República. 

Vill.a.hermos:a, Tabascc 16-VIII-1920. FM.AG~~ Caja gz. 
43. -Véas"' c=l c:.;,,:;;ci da l.:. !..duana de ·Fso'Ste.ra·.:·Y• los: cambios: que se 

gestaron en el poder judicial, en rao;;~1_'PJ_fal 'd,;:,.l Est.adc. 

Tel,,,..gr·ama del gener.ü y jefe de Operaciones Militares:, Carlos 

Gr.:,e~1e al Presidente de la República. Frontera, Tabas:cc 12-VI-1920. 

FM . .t.GN Caja 9I. /./!'el egr ama del jefe del Es:tado l>'..ayor al 2Secr eta-

ria de Fomento. Palacio Nacional 7-VII-1920. FM. AGN Caja 91 // 

Telegrama del Secret...;,r-io Par-ticular t.less:ic al general C. Greene, 

Gobe:·nador del E:;t.ado. Palacio Nacio1"'lal 27-VII-1920. FM. AGN. C.aja 



- ~"'.-· 

92.,/,-'Tele~rama del···S~fe'. del: 'E~ta~? _Mayor, te_ni~nte .ccrcnelA. 

GaXii;i'a?Jr). ·a :,ya. .•sup~e:na ··:cart:e=•¿e 0üS'ü'c1a: · ?ai3.di:; .. ··•Nacional 

J. 2-,j¡ II ..,J. ~20: ··•·· FM. AGN. ,S;éaji ~¿;;,;;:Telegral!~.~:deF'? fresIC!~ríte; de 1 a 

ct..mai' a de ccmercio F: c:l~f<)AW~'~#-'cph~~§:·raFl ... L.P.: ...• A~·G·~."N~. i.:.:.acea·····nj}a•.~···~ ... 9t~e.'} fiC Repúbl 
ca. Villahermos:a, Taba~~b/ii'-ViüT.:19ao} r;: . "" 

44. -Tel egr· ama del Gcber naaC>~c ~{j~;~Ü ~J~'j{;ki·J.; diJ. , Es:'t;~d6, Ca!' 1 os: Gr eene 

a AC:lolfo de la Huerta. v1i1ahérmosa Tab~séo 12'.:.vIII-1920. FM.AGN 

Caja 92. 

46. -Telegrama 

Greene al 
ael general. 

Pres:id,;,nte 

.. ; -: ';:' : ·, '. : .. ~ :'; ~.:_: ::. 
- \i: .. -~ .-;.~·: -,( ,_ 

y .. .j ~ié i .c!J-' ·,Opef.aci enes 

de · ia ~'¡;¡i:>¿!:i!l.;a. 
Mi 1 i t. ares:, 

Front.era, 

Car les 

Tabasco 

2!-VI-1920. FM. AGN Caja. 91.>>reie~;amd. del Pr-,;,s:idente ae la 

República, AaoU'o de la Huerta a Ca{lc~ Greene. Frontera, Tabasco 

22-VI-1920. FM. AGN Caja 91// Telegrama del C"'Obernador del Es:tadc, 

Carlos: Green,;, al Pr,;,s:idente de la República. Villahermos::a, Tabasco 

26-VIII-1920. FM.AGN Caja 92. 

46.-Telegrama del Pres:ident.e de la República, Adolfo de la Huerta a la 

Secret.;;.r1a de Guerra. Palacio Nacional 22-VI-1920. FM. AGN Caja 91// 

telegram.a d,;,k C'"Obernador del Estado Guillermo Es:coffié a Adolfo de 

la Huerta. ViJ.lahermos:a, Tabasco 3-VII-1920. FM. AGN Caja 91 // 

Telegrama P.O.S. el Jefe del Estado Mayor Pre:=:idencial, el tenient.e 

coronel A. G;;.xiola Jr. a la Secretaria de Guerra. Pres:ent.e 

1-VIII-1920. FM. AGN Caja 92. 

4.7. -Telegrama del C'"Obe;,rnador int..erino Guillermo Escoft'ié a Adolf'o de 

la Huert.a. Villahermos.a, Tabasco FM.AGN Caja 91// 

Telegrama de Luis: P,;,drero y otros al Presidente de la República. 

Villahermos:a, T;;.bas:co 29-VI-1920. FM. AGN Caja 91 // 

48. -Telegrama del 

Pres:ident.ede la 

FM.AGN Caja 91. 

Gobernador Cons:tit.ucional Guillermo Es:coff'iéal 

República. Vill ahermos:a, Tabasco 29-VI-1920. 

49. -Telegrama d,;,l jefe de Op,;,raciones: Militares:, general Juan Torres: a 



• 

Adolfo d"-" la Huerta. 3:-VI.II-:-1920. FM. AGN 

Caja 92. · ·· > • .... ·· ·'· 
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. -~:1 :::::.:;~ ~:';,:,:'. ·~·~:~~f-Y~~~i~~~~E"'7fr:io •:~ 'A';;'N ~~J: 
- .• '':ó'.:-'-·1· .. ·:~t: .. ~ "'º':_'.:. ·:r~ :_ ·~' :·:_~:-:~;"~ . 

91. ,<>) f>·','.. , ·::., '(\ ,. " ,.,., •;;:: .:·:; , ,. , 

::l ~!::::a::: ~:;:f!t~~cig~~ld~f [!~!:2~~~:ttJf ::é.cc;:ina~i o A. N:::::~: - ' -. - . . _,. .. ,,. ' 

3-VII -1920. FM. AGN c3.;f~ :9'.i>.YV'eá.se"'ei:' t~l e·g;_-;;na.. primero ci lado en 1 a 

nota 47 Cf'echado el '1S-VII7192Q). 
- -·-- --- -

51.-Telegrama del Gobernador Const.it.~cional Guillermo Escoffié al 

President.e de la Repúbl.Íca. Villahermosa, Tabasco 1-VII-1920. 

FM. AGN Caja Gl. // Tt:legr·amas: de :Jefe d:::l Est.adol'-'.ayor presidencial 

ala Secretaria de Guer-r-a y ¡,l.arina. Palacio Nacional 7-VII-1920. 

FM. AGN Caja 91 . 

52.-Telegrama del Gobernador Constitucional Guillermo Escof'fié a 

Adolfo de la Huert.a. Villa.hermosa, Tabasco 14.-VII-1920.FM.AGN Caja 

91. //Telegrama de Augusto Lastra al Pl"es:ident.e de la República 

Adolfo de la Huerta. Palizada., Campeche 2d-VII-1920. FM.AGN Caja -

91. 

53. -Telegrama Director Telégraf'os Nacionales: F. Frias: a Adolf'odela 

Huerta. México D. F. ..7:-VII-1920. FM. AGN Caja 91//Telegrama 

Gobernador Constit.ticiona1--·1nt.erino Guillermo Es:cot'f'ié a Adclf'o de 

1 "1 Huer t.a. Vi 11 ahermosa, Tabasco 9-VII-1920. FM.AGN Caja 

9I//íelegrama::; de los regidores del ~junt.amient.o, S. Sanlan.ar1a y 

otros al Presidente de la República. Macuspana, Tabasco 4-VI-1920 

FM. AGN Caja 91. 

54.. -Telegrama del jet'e del Estado Mayor, t.enient..e córonel A. Gaxiola 

Jr. a la 2-ecretal'ia de Gu<?rl'a y Marina. P~lacio Nacional 

14-VII-1920. FM.AGN Caja 91 

55.-Telegl'ama del gral. jef'e de la Divis:i6n Carlos 



Presidente ___ de:-- ra·~)~ej:itr-!Jlféa.J. ,· .. ::Y~·-.1~_2.he.rmOs3.. -T~basco 11-\'I-192!0. 

F'M. AG1:f i;a.j"1 •. ·.$0f¿d~l~~t~Tl1a.: .de····.Gup)ermo. •Escoffié,· Gcber:-:ad::ir 

Const.il:t.l~i6riaf c::lo;;1; Es:Lado a Adolf-'a de la Huerta. Vi llahermosa. Ta-

ba:sé:o' 7:::.VIr.:..1g2ó~ FM:'AGll/~~c~]ai' 9J:~"dfer"Jg~~T!G.· ·del·é Je:fe del Es:t.ado 

Mayor a 1 ~ Sé~~eta~fa· d~ ; G¿efr~ y • i.1.irLri.iJ Palacio Naci anal 

7-:VIr ...:1920. FM:-i<SN C:~J"' 9r.· · .·:' r· < -· 
66 . ..:.Telegrama P .. A. d~i ~~ii.ii~e~t~, .. .;i; :·~~·;~t'~ri,; ;~arli cul ar 

Pluhrco Elias ¿ii~~.y ~~~.,.f~rJ.•6'.•a~'.Gl.l~r~a -·y Marina. 

13-VII-192C; ·. F'M. AGN ~aja ·br:. . 
67. -Telegramas del J ef,k; . del .'Estado Benito 

al gr.al. 

Pres:ent.e 

Ramirez 

Gui 11 er mo Es:co:f:fi é, • Gt:.6~r nadar Const.i +~ uci onal i nt.er no del Estado. 
~ ,. . 

Palacio Úadonal 4_:\/Ii.:.fgao. F'-M. AGN Caja 91. //Telegramas del je:fe 
.. - ' .. _,. - _. -

del•Estado tfayor> c'Ofonel Benito Ramir-ez a la Secretar-fa de Guerr-a 

y !.A-Z<r-i!-,::.. ?alacio Nacional 6-VII-1920, F'M. AGN Caja 91. //Telegrama 

del gobernador Constitucional inter-ino Guillermo Escof:fié a Adol:fo 

de la Huer-ta, Presidente de la República, Villahermos:a, Tabasco 

10-VII-1920. F'M.AGN Caja 91.//Telegrama del director de telégrafos 

F'. Fr1as: al Je:fe del Estado Mayor Presidencial. México D. F. 

24-VI!-1920. FM.AGN Caja Gl. 

68.-Telegrarna.:: del gober-nador inter-ino Guillermo Esco:f:fié a Adol:fo de 

la Huerta. Villahermos:a, Tabasco 14-VI!-1920. FM.AGN Caja 91. 

59. -Telegrama del je:fe del E.::tado Mayor a la Secret.aria de Guerra y 

Marina. Palacio Nacional 10-VII-1920. F'M. AGN Caja Gl. /--'Telegrama 

del gobernador provisional del Es:Í:add', -- Guillermo Esco:f:fié .al 

Presidente de la República. Villa.hermosa, Tabasco 

17-VII-1920.FM.AGN Caja 91. 

60. -Véase t el e::;¡rama citado en 1 a nota 24 /./Telegrama del Presi d8nt.e 

de 1 a República Adolfo de 1 a Huer· t,a al gr al . Car 1 os Gr eene, 

jefe de la división. Palacio Nacional 12-VI-1920.F'M.AGN Caja 90. 

61. -Telegrama de Guillermo Escof:fié, Gobernador Constitucional 



interino al Pres:idente Es:tados: Unidos: 

Mexicanos:. Villahermos:a, Tabasco 7-VII-1920. FM.AGN Caja 

91//Telegrama del jefe del Estado Mayor a la Secretaría de Guerrra. 

Palacio Nacional 10-VII-1920. FM.AGN Caja 91.//Telegrama del 

Gobernador Constitucional Interno, Guillermo Es:coffié a Adolfo de 

Huerta. Villahermosa, Tabasco 18-VII-1920. FM.AGN Caja 91. 

62. -Telegrama del Gobernador Constitucional del Es:tado, 

Carlos: Greenr1e al Presidente de la República. Villahermos:a, Tabas

co 13-VI-1920. FM.AGN Caja 90//Telegrama del gr.al. jefe de 

Operaci enes: Mi 1 i tares:, Car 1 os Greene al 

República. Villahermos:a, Tabasco 14-VI-1920. 

Presidente de 

FM. AGN Caja 90. 

la 

63. -Telegrama del Gobernador Guillermo Es:coffié al presidente de la 

República. Villahermosa, Tabasco 29-VI-1920. FM.AGN Caja 91. 

64.-0ficio 1444 del Secretario General de Gobierno, P. Casanova a los 

s:res. Miguel Mantilla y otros:. 

FOC:.AGN 771-T-3.//Circular 

Villahermos:a, Tabasco ll-V-1920. 

del Secretario particular del 

Presidente de la República al s:ubs:ecretario de Hacienda y Crédito 

Público. Presente 9-VI-1921. FOC:. AGN 771-T-3. // Para mayor 

conocimiento de los: adeudos: a espa~oles: a causa del Movimiento de 

Agua Prieta, véase el mismo expediente antes citado y el 471-T-3. 

65. -Telegrama de Teófilo tdilingo Benito al Presidente de la República. 

del Es:tado Mayor, coronel Benito Ranú·rez G. 

Palacio Naci ori'ai 1J. ~ví I -1920. Operaciones Militares:. 

Telegrama de Francisco Celorio al Presidente de 

al .Jefe de 

FM. AGN Caja 91 

la República. 

Villahermosa, Tabasco B y 21-VII-1920. F'M. AGN Caja 91. //T,;,legr-ama 

jefe del Estado Mayor, teniente coronel A. Gaxiola Jr. a la Secre

taría de Guerra y Marina. Palacio Nacional 7-VII-1920. FM. AGN Caja 

91//Telegrama de Víctor Sáinz al Presidente de la República. 

Villahermosa, Tabasco 9-VII-1920. FM. AGN Caja 91//telegrama del 



.a 1.a. Secretaria de Gue!':r~ ,, ....,...,_ 
J' , ......... , 

rina. Palacio Nácioiial: 12-:-V:í:I-1920. fl-L.t..GN Caja 9l//teleg~~~ d"' - · 

Carmen M; de Mor3:les al P:-esidente de la República, Villahermosa, 

Tabasco 21 y 22-VrI-1920. FM. AGN Caja 91. 

66. -Telegrarr.a del gral. en jefe de las Operaciones Militares, Carlos 

Greene a Adolfc.• de la Huerta. Villahermosa, Tabasco l 7-VI-1920. 

F'M. AGN Caja 90. //telegranl.T: del President,;, de la República, Adolfo 

de la Huerta al gral. Carlcs Greene. Palacio Nacional 14-VI-1920. 

F'M. AGN Caja 90,//felegrama de Sant..os del Campo al Presidente de la 

República. Villahermosa, Tabasco 10-VII-1920 Caja 91. 

67. -Telegrama del jefe accidental de ·1as operaciones Militares en el 

Estado, E. Bravata R. al coronel A. Ga:<lola. 
. 1 

Villahermosa, Tabasco ll-V:II-1920. F'M. AGN Caja 91. //telegrama del 

gobernador del Est_ado, Car·los Greene al Presidente de la Repúbli

ca. Villahermosa, Tabasco 30-VII-1920. F'M.AGN Caja 91. 

68. -Véase telegrama citado en la. nota 8. 

69. -Telegrama del jefe del Estado Mayor, teniente coronel A. Gaxi.ola 

Jr. a. Santos del Campo. Palacio Nacional 12-VII-1920. F'M. AGN Caja 

91//telegrama del P. O. S, el jefe del Estado Mayor Presidencial, 

teniente coronel A. Gaxiol~ Jr. a Guillermo Esco:ffié, C-obernador 

del E:::tado. Palacio Nacional 14 y 19-VII-1920. F'M. AGN Caja 91. // 

telegrama del gr.al. jefe de Operaciones Militares en los Estados 

de Tabasco~ CampA>ch.e ~, Yuc~~~~ .. Ju~r, Turr·~=- a Ádoli'o de la. Huel"'

ta. Villah.;,rim::•sa, Tabasco 23-VII-H;áo''. ·¡;-¡;J. AGi~ Caja 91. 

70. -Telegrama del PP. O. S, el Jef"e del Est_ado Mayor Presidencial, 

lenient.;, ccron.;,l A. Ga: .. dola al gr-al. d.;, brigada Juan Tor-r-es. Pala

cio Nacional 7-VIII-19aü. FM.AGN Caja gz. -"/l.,;,1<2-gi-ama del gr-al. de 

brigada, jefe de operacione~ MiliLares del Estado al Presidente -

de la República. Villaher=sa, Tabasco 8 y 9-VIII-1920. FM. AGN 

Caja 92. 



71. -telegrama del Presidente de la República., Adolfo de la Huert.a al 

gral. Juan Torres: S. Palacio Nacional y Castillo d!? Cha.pultepec 20 

y 2.l-IX-192.0. FM.AGN Caja g3 //Véase últ.imo t,elegrama citado 

en 1 a not.a 70 C fechado !?l 9-VI I I -1 Q20) . 

72. -Telegrama del Gobernador Cons:t.itucional del Es:tado Carlos: Green!? a 

Adolfo de la Huerta. Villahermos:a, Tabasco 18-1X-1Q20. FM. AGH Caja 

93. 

73.-D.D.C.D. No. 61, 26-X-1920 p.46 
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CAPITULO V 

UNA ALTERNATIVA PARA EL PODER POST-REVOLUCIONARIO : EL FENOMENO 

GARRIDISTA 

Entre ta inestabitidad y ei arribo de 

Garrido Canabat ai poder interino de Tabasco. 

La hegemon1a de nuevas: fuerzas: militares: y politicas a niYel 

nacional no garantizó la permanencia del greenis:mo, a pes:ar del apoyo 

que és:te le dió al obregonis:IOCJ en la región. La polarización de las: 

fuerzas: revolucionarias: tabas:quei'ias inclinaba la balanza en :favor del 

ala esc:obarist..a que gozaba de gr:csh .i.r.f'lüGnci.n -. ...... l~ c!,_!d~d d1o.~ México. 

gracias: al ascendiente que conservó el PLC con el t~it!!'..f"o obregonis:ta. 

El PLC siguió siendo el partido más: importante del pais:, por 

encima de las: demás: agrupaciones minoritarias:. Pos:eia el control del 

Congreso dt? l~ Unión y la Presidencia de la Comis:i.ón Permanente; 

obtuvo algunas: secretarias: en el gabinete pres:i.denci.al, varias 

gubernaturas: estatales:, algunas: jefaturas: mi.litares: y cas:i todos: los: 

ayuntamientos: de la ciudad de México (1). 

El tabas:quef'io P..a:fael Hart1nez de Escobar, miembro 
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dis:t.inguido entre los: peleceanos y lider principal de los: "guindas" 

-cuya orgar~zación no estaba formalmente afiliada todavla al PLC-, 

utilizó la fuerza poli tic.a de ese partido par.a neutrali:z.ar toda acción 

greenis:ta, restándole efectividad a s:us alianzas: con las fuer:zas 

poli ticas del centro. Es: to frenó, en gran medida, la ·consolidación 

del gobierno de Greene en Tabasco y, por otro lado, pos:ib!litó la 

conf·orm.aci6n del g.arr!dis:mo, como u:na 1'uer:za poli ti ca autónoma. 

Una ve:z que Garrido Cariabal entregó la gubernatura de 

Yucat~n a Enrique Recelo continuó sirviendo al greertlsmo. Quedó 

comisionado por el Gobernador de Tabasco en la capital de la 

República, para .arreglar los as:u:ntos; de su .;:.s;t.ado C2). Al mismo 

tiempo, preparaba en la ciudad de M.:o:dco l.a reanudación de s:u campa!'la 

para candidato a diputado federal por Tabasco. Esta candidatura fue 

promovida por el centr·o obrero de Frontera, el más: importante de la 

región compuesto aproximadamente por un millar de militantes: C3). En 

la concertación de alianzas con los; obreros:, Garrido s:e asemejaba al 

general Alvaro Obregón, quién en este momento visitaba Tabasco como 

parte de las: actividades de su s:egu:nda campa!'la presidencial (4). 

Desde Agosto de 1920, Garrido Can.ah.al se mostraba mucho más 

ambicioso, más radie.al y con mayor visión política que su protector, 

el general Carlos Greene. Su pers'onalidad era cada vez más: 

signif'icat.iva; Garrido habia d.ado muestra de habilidad en s:u propi.a 

tierra, combatiendo a los: opos:i tores del gre,;,nismo, pr·imero a los 

dominguist.as, después, .a los disidentes: del PRT y ahora, demostraba 

su sagacidad para lidere.ar con éxito movimientos: más amplios. 

El pres:tigio de Garrido cr·ecia, mientras: el de su mentor -el 

general Carlos Greene-, declinaba, después de haber acrecentado s:u 

fama en el Sureste, como resultado de su participación en el 
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movimiento de ·Agua · Priet,.a. 

La fuerza poli tic.a de Greene se aminoró en razón de las: 

dificultades: que tuvo para establecer alianzas: con la camarilla 

central. Asi, s:us vincul.os: fueron endebles: desde el inicio del 

m:ivimienta cans:titucionalista y ahora, tampoco el grupo norte~a 

garantizaba unas ligas salidas:, porque ambos: grupos: rivales en 

Tabasco eran en ese momento abregonis:tas. Prueba de ello fue la 

aplastante votación que recibió el general Alvaro Obregón en el 

estado, en los: comicios: presidenciales: C5) . 

La presidencia provisional de Adolfo de la Huerta ofrecía 

circunstancialmente a las 

política en la lucha por 

"yuir1da:;;" ll'..'.!Yú!'ef' garantías y segur·idad 

el poder en Tabasco. Es:t.a situación s:e 

reflejó en la contienda para elegir diputados: y senadores: federales: 

por Tabasco, donde par·ticiparan elementos clave de las: facciones: en 

pugna. Por el lado de los: "guindas" se pr·esentaron las: candidaturas: 

para diputadas: de: Federico Martinoz de Escobar (para el primer 

distrito electoral), José DomLngo Ramirez Garrido (para el segur1do) y 

Joaquin Pedrera para s:enadc-- propietario. Por el lado de los: "rojos:", 

fueron postulados: para diputados:: el general Ernesto AgW.rre Colorado 

(paf·& e-1 ;;:;ri::r2ro df5:trlto). Tomás: Garrido (para el segunda distrito) y 

el general F~rnanda Aguirre Colorada Cpára él tercer distrito). Para 

la senaduría de Tabasco fueron propuestas: las: candidaturas: del 

profesor Cornelio Colorado (propietario) y el coronel Eleuterio Pérez 

Andrade Cs:uplente). 

La confrontación de las candidaturas: f·ue el primer indicio 

de que Gre,;,ne no era visto con si mpati a por los: poder·es: del C,;,ntro. Al 

revisarse en el Colegia Electoral dos de las curules: en disputa, la 

del primero y segundo distrito, se dictaminó que los: candidatos: no 
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cumpl1an la totalidad de los requisitos y se agregó que hubo 

irregularidades en el procedimiento. Aún as1, la Cámara baja otorgó el 

triunfo a los escobaristas; se asignó la representación por el centro 

de Tabasco a Ft?der·ico Martin,;,z di? Escobar -hermano di;, Rafael Martinez 

de Escobar- y por la región de los rios a J.D. Ramirez Garrido. En 

cambio se rechazó la credencial de su adversario, Garrido Can.aba! y se 

dió por dt.1 .. r-otado al general E•·nesto Aguirre Colorado(f;). 

La victor-ia favort.ció a los hombres de Rafael M.artinez de 

Escobar, intimo amigo del Presidente de la República y lider 

principal de los "guindas" y del P. L. C. , que ten.ia gran. t·uerza en el 

Congreso de la Unién. y t~rnbi~n iP..f'l uyó en el resul t..!'ldo, el 

hecho de que el coronel J. D. Ramlrez Ga1-rido -man.o derech..a de Rafael 

Mar-tinez y hombre estimado en la administración del Presidente 

provisional Adolfo de la Huer-ta- además de fºtn)gir como diputado 

propietario por- el municipio de Jonuta poseía el cargo de inspector 

general de policia en el distrito federal, 

presionar en las tribunas públicas (7). 

fuerza que utilizó para 

En la renovación de la r·,;,presentación tabasquef'ia :federal, 

tanto el PRT como los escobaristas_, utilizaron todo tipo de presión 

política 

la Cámara 

para obtener una curul. 

Federal, la in:fl uencia 

Pero una vez que el asunto pasó a 

de·· Ra:f·ael Mar ti nez de Escobar 

para que los "guindas" resultasen victoriosos. 

Martinez de Escobar manejó el arguni.;.nto de que el Legitimo pa1-tido 

P..adical Tabasque!'ío -conocido por el gobierno de Tabasco como "club 

Municipal" -representaba al PLC nacional, para que éste diera su apoyo 

abierto y decisivo a favor de los candidatos mencionados, no obstante 

que la agrupación Tabasque~a no llen~ba los requisitos de la ley 

Electoral de poderes :federales para ser reconocida corno partido C8). 
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La intención de los escob.arista fue eliminar .a sus 

rivales greenist.as, contraponiendo desde el Congreso de la Unión su 

:fuerza como grupo, porque también anhelaban .alcanzar el poder en 

Tabasco. Esto quedó .al descubierto, cuando J. D. Ranú rez Garrido 

intentó renunciar .a s:u curul en el momento que su triunfo ya habi.a 

sido sancionado por la Cámara. El diputado electo intentaba separarse 

de su cargo y preferia continuar al frente de la Inspección General de 

Pol1cia porque ya habia cumplido el objetivo de no permitir el 

ingreso del grupo greenis:ta a la Cámara y, en particular, impedir que 

Garrido Ca.nabal fuese diputado. Sin embarga, Ranúrez Garrido no podia 

actuar impunemente ante la Cámara de diputados:, la cual le exigió 

s:u per~~nencia en dicho cargo público (9). 

La preferencia.del cuerpo legislativo de la República al 

haber favorecido a los es:cobarista fue cuestionada por el mandatario 

tabasque!"ío, .argwnent.ando que las: elecciones federales para 

diputados t'ui:;,ron manipulad.ad.as: "han sido aprobadas sin llenar 

formalidades y luchar en la lid di:;,mocrática". En i:;,ste mismo sentido 

s:e pronunciaba el partido obrero del puerto de Frontera C10). 

El gobierno de Tabasco vió que se habia dado el 

triunfo a sus enemigos:; la situación era inadmisible. Adolfo de la 

Huerta, quién t·ue apoyado por Garrido y'Gréene para llegar al poder, 

respondió a las protestas: del partido obrero y di:;,l Ejecutivo local. 

Dijo que el Presidente de l.a República no tenia facultades: para 

intervenir en la discusión y aprobación de las credenciales:, pues: 

esto era competencia exclusiva de la Cámara de diputados: federal, 

erigida en colegio elector.al. Por lo tanto, afirmó que esta resolución 

era in.apelable e indiscutible Cll). 

Grenne sentia, con r~zón, que las autoridades presidenciales 
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habian ultrajado el voto de su pueblo, a pesar de que se le habla 

concedido al PRT la diputación federal por el tercer distrito de la 

Chontalpa en la persona de Fernando Aguirre Colorado y el puesto de 

senador por Tabasco a Aureliano Colorado, 

hA"t,"" ,;,"º n10mo:.r.t-o( 12). 

incondicionales de Greene 

La actitud parcial de la federación hacia el régimen de 

Tabasco acrecentó la rabia de los "rojos" contra sus rivales locales. 

Los greenistas planearon en su estado una mcivilización 

efectiva en contra de los "guindas" por las "mani festaci enes de 

burla" que trasmitió telegráficamente J. D. Ranúrez Garrido a 

Carlos Greene C13). El Ejecutivo de Taba.seo censuraba la "actitud Cde 

la) Cámara Cde) Diputados Cen el) Congreso de la Unión, en la que 

algunos representantes de Tabasco no fueron electos por sus 

conciudadanos sino que son el 

poli ticas "( 14.). 

resultado de una serie de intrigas 

El gobernador de Tabasco asumió entonces, una posición 

semejante a la que censuraba: .tomó represalias contra sus enemigos. 

Ordenó a la gendarmeria local que persiguiera a los miembros del 

Legitimo Partido Radical Tabasque~o y pretendió impedirles su 

t·toylstro en las elecciones municipales (lb). Asimismo, las sucursales 

que abrieron los escobaristas en los rnurácipios -con la denominación 

de clubes liberales con el objeto de emprender trabajos electorale5 

para la renovación de ayuntanúentos- f·ueron clausuradas al 

cancelárseles el permiso para constituirse como partidos C16). 

La lucha declarada abiertamente entre las facciones del PRT, 

habla llegado a un punto culminante y se comenzaba a fraguar la 

derrota de Grenne. Al mismo tiempo abria una mayor oportunidad al 

"sagitario rojo" para escalar el poder. 
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El Legitimo partido Radie.al T.abas:quel'ío expresó su desacuerdo 

con el gobierno a través de la prer~a. Un articulo escrito por Manuel 

Le:zcano, director del periódico d.;, los "guindas" fue particularmente 

critico. De las palabras: se pasó a los: hechos: Manuel 

Le:zcano as:.;,s:inó a un capitán de la escolta del Gobérnador. Como 

respuesta a la agresión del legislador, la guardia privada del 

Ejecutivo estatal invadió el 25 de octubre de 1920 el recinto de la 

Cámara local. V.arios congresistas "guindas:" fallecieron, entre ellos, 

el presidente del Congreso local; y algunos: civiles resultaron heridos: 

Cl7). Este acontecimi,;,nto mar·có el inicio del derrumbe polltico de 

Carlos: Greene. 

El mismo dia de los sangrientos: sucesos 

el acérrim:i opositor de los: greenis:ta, diputado Rafael 

t abasquel'íos:, 

Martine:z de 

Escobar presentó el caso en la Cámara Federal culpando a los 

de los: atentados: perpretados: en su Estado. Logró que la Cámara de 

Diputados: se constituyera en sesión perm:anente y el propio Martinez de 

propondria al Escobar fue designado presidente de la Comisión que 

Senado la desaparición de poderes: en Tabasco (18). La .alta Cámara 

aprobó la iniciativa de Martinez de Escobar el 26 de octubre de 1920 

(19). Para conseguirlo, desenterró los: argwnentos: relativos a la 

ilegitimidad del gobierno de Carlos Greene esgrimidos en 1919, 

que en virtud del último decreto del 2o -de julio emitido por el 

Senado, éste ratificase el desconocimiento de 

greenis:ta C20). 

E:fecti vamente, los es:cobaristas: se 

.acontecimientos: del 26 de octubre de 1920 

las autoridades: 

valieron de los: 

l.a par.a promover 

inhabilitación de Greene como gobernador. Según el testimonio del 

diputado local, Natividad de Dios: Guardia, los: sangrientos sucesos de 

octubre :fueron el resultado de t.ma provocación preparada por los: 
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propios escobaristas desde la ciudad de México C21). Era costumbre 

de la aposición greenista valerse de la fuerza que tenia en el Centro 

para tratar de aniquilar a los radicales. 

En ro~pUQ~~Q Q lA iniciQ~ivA do log o~cobArigtA~ oprob~do 

por ol Sonado, ol Pro~idGnto do la Ropúblic~, Adolfo dG la Huorta 

enviaba a ese cuerpo una terna (compuesta por Rafael Aguirre Colorado, 

Rafael Hartinez de Escobar y Joaquín Pedrero Córdova), para que 

conforme a la Constitución designase gobernador provisional en 

Tabasco. Mientras se decidía en el Senado quién de los candidatos 

de l~ terna ocuparia el gobierno provisional, Adolfo de la Huerta 

designó como interino al Magistrado del Tribunal de Justicia, 

Primitivo Aguilar Suárez C22). Tal determinación se fundaba en la 

Constitución de Tabasco que establecia que, en el caso de haber 

conflicto de poderes, el M2gistrado del Tribunal de Justicia asumiría 

la gubernatura interina. 

Aún cuando esta doble solución parecia adecuada, entrafíaba 

cierta contradicción, de la que más tarde sacaron provecho los 

greenistas. Al respecto, el equivoco mayor procedía de que la 

situación prevista por la Constitución local y la que se habia 

planteado en el Senado eran distintas. La Co~titución tabasque~a 
'• 

sefíalaba que cuando hubiese conflicto de los poderes Ejecutivo y 

legislativo, l.a rnáxirn.-a auto:rid.a.d del judicial ocuparía el gobierno 

para que no quedará vacante el poder del Estado C23). Circunstancia 

que tomo en cuenta Adolfo de la Huerta para apoyar el .arribo interino 

del Magistrado del Tribunal de Justicia en el gobierno estatal C24). 

La administración federal procedió con mano dura. El 

secretario de Guerra, general Plutar·co E. Calles, giró ordenes al 

teniente coronel Rodolt'o Vi vaneo, je:fe de la guarnición de 
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Villahermosa para que aprehendiera a la guardia privada de Carlos: 

Greene, as:1 como al presidente del ayuntamiento del Villahermos:a, Lau

ro Aguilar Palma, al secretario de gobierno Andrés: Torruco, al oficial 

Mayor y al ins:pectc:r· general de policia Ricardo Cano (25). El 

E>ncarcelamiento de algunos f·uncionarios y emplea.dos públicos d<> la. 

administración greenis:ta, por considerarlos responsables: de los: 

atentados: cometidos: en Villahermosa, puso en claro la actitud del 

régimen central hacia los conflictos: en Tabasco. 

Des:aforado el exgobernante, fue puesto preso e incomunicado 

sin juicio previo C26). El amparo que gestionó ante el juez de 

distrito :fue inet'icaz y no 1.ogró la protección de la justicia de la 

Nación C27). Por s:u parte, el Presidente de la República no aceptó que 

Greene marchase a la ciudad de México para justificar s:u actuación en 

tales: hechos: C28); y por último, el juez del ramo penal en Tabas:co 

retrasó una setenci:a definitoria -para :absolver o castigar- a los: 

prisioneros: politices (29). El federal Rodolfo H. Vivanco, encargado 

de la jefatura militar y elegido para ejecutar y vigilar las: órdenes: 

presidenciales: (30), cesó a lps: empleados: greenis:tas: de telegráfos 

para cortar la comunicación con sus: partidarios: y los: sustituyó por 

pe!'son~l militar y ci vU rlf> confi.anz": gratificando s:u adhes:ión C31). 

Mientras: tanto, 

ninguno de los: candidatos: 

el Congreso ºdé·l~ Unión no s:e def~nia 

en la terna para elegir gobernador 

por 

de 

Tabasco. Esta si ttmción ocasionaba que los legisladores: 

pro-es:cobaris:tas: proporcionaran :argumentos: para s:os:tener el 

nombramiento de Primitivo Aguilar Suárez, cuyo ascenso chocaba con la 

s:olución de desaparición de poderes: en el estado, al recaer el 

gobierno de Tabasco en una exautoridad que provenía del régimen 

pasado. Los: escobaristas estaban interesados: en la permanencia del 

nuevo mandatario, por lo que manifestaron que el Tribunal de Justicia 

78 



en :funciones: durante la administración de Carlos: Greene, :fue 

designación de los diputados: locales:, rivales: del mandatario 11rojo 11
• 

Por lo tanto, concluian que era viable que continuase conn 

interino de áquel estado (32). 

ejecutivo 

Era claro que el poder estatal estaba bajo el control 

de los "guindas:". Primitivo Aguilar Suárez era parte de ellos: 

comprometido con sus. corr-eligionarios removí a empleados: públicos: 

(33); 

11 por 

conveniencia de personas y partidos:" (34): fueron desplazados: los: 

empleados de la administración m.arltim.a de Frontera, 

Secr·etario Gene1-al de gobierno, reorganizó el Tribunal 

efecutu6 cambios: en la ins:pecci~n general de policía 

nombró nuevo 

de Justicia; 

y mantuvo un 

estado de :fricción con el ayuntamiento "rojo" de Villahermos:a (36). 

Las: nuevas: autoridades locales: eran adver-s:as: al régimen 

anter-ior. La venganza política alcanzó los: bienes: personales: de 

Greene; sus. haciendas: fueron destrozadas por 

capitán Santana Oliveros: C36). 

tropas: al mando del 

La administración de PrL.~ ti vo Aguilar Súarez simpatizaba al 

Prc~ide~te de l~ República, 

Carlos: Grer.~e por ! es cr-i n~nes co?P"~t idos en Tabasco y estaba de 

acuerdo con que el ex-gobe!'n.ant e fuese·· ju::!gado por tales hechos: y 

consignado a las: autoridades: competentes:. Por cons:i gui ente, 

todo apoyo abierto a :familiares y correolJaionarios: gre.e.nis:t.as: 

negaba 

C37). 

Esta versión fue propagada por Carlos: I. Flores:, secretario general de 

Gobierno de, Aguilar Suárez. Flo:-E-s, acusaba al anterior subsecretario 

del despacho de gobierno greenis:ta, Andrés: Torruco, de ser 

intelectual de los: atentados: (38). 

el autor 

Por s:u parte, los: senadores: no llegaban a ningún acuerdo 

79 

t'tilS 
nt: LA 

NO ütRt 
RIBUOJfCA 



par.a cubrir 

Mart.inez de 

la vacante de 

Escobar y Rafael 

Carlos Greene en Tabasco. Rafael 

Aguirre Colorado, candidatos para 

el gobierno provisional por aquel estado y que llegaron a tener algún 

consenso entre los legisladores, no lograron obtener las dos tercer.as 

partes de los votos. La falta de quorum durante la primera quincena de 

noviembre de 1920, fue una maniobra de. l.a fracción parlamentaria que 

apoyaba al candidato pro-greenista, Aguirre Colorado 

ya que los otros aspirantes a la gubern.atura representaban intereses 

de grupos locales antagónicos C39). 

La expectación sobre el caso de Tabasco reflejaba que ni los 

partidos politice~ de mayor influencia come era el c~sc especifico PLC 

ni aún la supremacia que tuvieran los escobaristas en el Congreso de 

la Unión bastaba para manejar el caso a su antojo, en tanto se 

encontraba en puertas la elevación del general Alvaro Obregón a la 

primera Magistratura de la República. 

El Presidente electo reconoc!.a la militancia del general 

Carlos Greene en el sureste a ~avor de la rebelión aguaprietista. La 

alianza militar valia mucho en un pais apenas salido de la guerra, 

pues" •.• el que ganó en el campo de batalla deber-ia ser el que 

gobernara ••• " e 4.0). 

~~entras tanto, entre los diputados federales:, s:e comenzaba 

a· gestar un movimiento de apoyo al greenismo. Asi, los: legisladores: 

de Oaxaca, Veracr-uz, Tamaulipas y el representante por el tercer 

distrito de Tabasco, Fernando Aguirre Colorado secundaban la 

iniciativa de amparo promovida por el general nativo de áquel Estado, 

Ernesto Aguirre Colorado (diputado por el séptimo departamento del 

Dis:tri to Federal) [ 41 l. Esta demanda de ampar-o contra el Senado y el 

Ejecutivo de la Unión fue por haber decretado la desaparición de 
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poderes en Tabasco e iba aparejada a la irúciativa preparada por 

algunos senadores para solicitar la modi:ficación de la terna para 

elegir gobernador provisional C42). 

La actitud de los miembros de la brigada Aguirre Colorado 

en t·avor di;, Greene era res:ul lado de los vi nculos: que hubo entre ambos 

en la lucha. armada de Tabasco; expresaba también aquella afinidad 

psicológica que tenían como caudillos locales:. 

El problema de Tabasco también dejó entrever la división 

partidista que comúnmente se desarrollaba entre los peleceanos:, la 

cual se hizo patente desde la renovación de los representantes 

:federales: por el estado en el Congreso de la Unión. La rivalidad entre 

los escobaristas y la brigada Aguirre Colorado estaba presente. Mart1-

nez de Escobar protegió incondicionalmente a su grupo 

en:frent6 al general Ernesto Aguirre Colorado cuando quiso 

"guinda" y 

arrebatarle 

la curul por· el primer distrito de Tabasco, a su hermano Federico. Sin 

embargo, Ernesto Aguirre, como miembro que era del PLC, quedó integra

do en la diputación :federal (43). 

Los argumentos utilizados en el amparo promovido a 

:favor del gobierno de Carlos Greene -que manejó en su prercraci6n el 

diputado Ernesto Aguirre Colorado- :fueí-on- la base en l.a cual s:e 

sustentó el apoyo de varios parlamentarios de la nación, y se 

constituyó en la ralz de la justificante ideológica del comportamiento 

poli tico de los "rojos" para en:frentar sus problemas. 

Ernesto Aguirre Colorado sostuvo que el Senado babia 

procedido inadecuadamente e:-i el problema de Tabasco, violando l.a 

soberanía de ese estado al abordar cuestiones para las cuales 

no estaba :facultado: la de cali:ficar de ilegitimas los poderes 
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constituidos, reconocidos como legales anterionnente por el Ejecutivo 

Federal en agosto de 1920, a ra1z del movimiento de Agua Prieta. 

Consecuentem.;,nte, Aguirr-.:. argumentó que las atribuciones: del Senado 

eran solamente declarativas "cuando hayan desaparecidos: todos: los: 

poderes de un Estado; por lo tanto, no es competencia de este Alto 

cuerpo, el llamado a dar- la última sentencia, s:ino del Ejecutivo, de 

resolver sobre la des.aparición de los poder.::.s de Tabasco". 

Según Aguirre Colorado, dejando atrás: la teor1a juridica y 

con base en los hechos:, no estuvieron nulificados los poderes en 

Tabasco, pues exist1a un poder judicial que estaba en funciones:, al 

igual que un cuerpo legis:laLlvo, aunque és:to tuvo dificult,"'des: para 

lograr quorum. Tampoco se encontraba acéfalo el Poder Ejecutivo, 

porque en virtud de un procedimiento irregular fue .aprehendido el 

general Greene y conducido a la capital de la República; y aún 

faltando dicho funcionario, las: disposiciones legales establec1an que 

el Presidente del Tribunal de Jus:tici::i desempef'íara el cargo de 

gobernador. As1, las: iniciativas: que Ernesto Aguirre Colorado 

presentaba en el Congreso de.la Unión fueron una solución nativa para 

resolver los acontecimientos: de octubre en Tabasco. Abrieron el camino 

para 1"' '1r·gUJT1t;ntación que formularian después los garridis:tas:, en el 

sentido de que, conforme a la Constitución del Estado Cpublicada en 

1919), la legislatura tabasquef'ía era ra·encargada de juzgar los: 

actos del exgobernante Greene (4-d.). 

La demanda de amparo de los: diputados pro-greenistas, 

ante el juez cuarto supernumerario del Distrito Federal, no procedió 

por la intervención que hizo el Senado, ante la Suprema Corte de 

Justicia, para eliminar las: acusaciones que efectuaba un grupo de 

politicos y que ponla en entredicho el prestigio del Senado. El 

tribunal de justicia de la nación respaldaba las: decisiones de es:te 
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al to cuerpo legiS:l ativo é 4.5). 

La marea continuaba contraria para los 

Senado 

partidarios de 

Gr:eene. El Ejecutivo de la Nación envió al otra 

elegir al gobernador de Tabasco en la cual no aparecieron 

de f'iliación "roja"; por lo contrario, los: propuestos eran 

los: "guindas": Teófano Salas:, Primitivo Aguilar Suárez 

terna para 

individuos 

acordes a 

y Carlos: 

Pedrero C46). En fin, los: greenistas pe.-rdían terreno entre las: altas: 

autoridades: de la Nación, al tiempo que cada vez estaban más: 

des:pres:tigiados: por la prensa local y nacional C47). 

Mientras: los: antigreenis:tas actuaban en la capit~l del país:, 

los: 11rojos 11 decidieron poner en marcha las re.-comendaciones 

propue.-stas: en e.-1 proce.-so de amparo. La adhe.-sión mayoritaria de las: 

autoridades: municipale.-s: dió seguridad a los audaces radicales: para 

lanzarse al campo de la acción, con el objetivo de exigir es:e derecho 

que ellos: consideraban arrebatado ('18). 

Los: diputados: green.l:s:t2s, 

reunir a s:u desbaratado Congreso 

que 

en la 

eran la mayoría, resol vieron 

ciudad de Villahermosa y 

erigirse como cuerpo legislativo del estado, con el objetivo de 

const.J.ti1!!' nuevos: püu"'z·"'s pro-gre-enistas:, que desde este 

comenzaron a transformarse an g.arridistas. El decreto 

publicado por la XXVl legislatura local nombró como 

Constitucional interino a Tomás Gar¡-·ido Can.abal, por 

momento, 

número 39 

gobernador 

licencia 

concedida al general Carlos Greene por s:eis 

sueldo( 4.9). 

meses: con goce de 

otra 

Garrido Canabal, 

Tomás: Garrido 

vez, los: greenistas depositaban s:u esperanza en 

hombre- de confianza de Greene. Por segunda ocasión 

entraba en 1 a escena política para resolver una 



situación critica en su ~s:tado. Empezaba a ganar el sitio de líder de 

los radicales y paulatinamente desplazaría a su mentor. El 

garridismo s:e perfilaba como una fuerza autónoma, respecto de Greene, 

a cuyo abrigo habia crecido. Los: tiempos 

general Greene, antes necesarias:, ya no 

nueva era de la vida politica mexicana. 

cambiaban, las 

eran tan vitales 

armas: 

para 

del 

esa 

Por su parte, el joven tabas:quei'ío Toi;iás: Garrido, poseedor de 

una gran intuición política, -alimentada por su formación de abogado y 

l.as. experiencias: de los: ai'íos: recientes: en el Sureste- s:e declaró 

abiertamente dispuesto a deí'ender la autonomía local. Manifestó que su 

nombramiento estaba apegado a las: leyes: y a la Constitución de s:u 

Estado. En consecuencia, no aceptaba el decreto del Senado sobre la 

desaparición de poderes locales: que, a s:u juicio, t·ue suscitado por 

las: ril'ías: personales: provocadas. en el seno del recinto 

C50). As:i al contemplar los hechos: de Tabasco como 

centralista, los: garridis:tas: negaban al Senado de la 

del Congreso 

una imposición 

República toda 

autoridad en torno a los problemas: internos: y afirmaban que aquella 

resolución atropellaba la soberan.ia de los: ~stados: C51). Exigían 

por el contrario, fueran aquellos: tribunales: comunes 

Tabasco los que juzgaran los: acontecimientos: del 25 de octubre 

1920. La petición era que s:e le devolviese al es:iado el de•echo 

que, 

de 

de 

::!e 

decidir su gobierno mediante la resolución'de s:us: propias leyes C52). 

En efecto, Garrido Canabal s:e destacó por s:i.J empei'lo en favor 

del reconocimiento de la soberan.ia estatal, limitando la injerencia de 

la Federación. Investido de la legalidad que, según sus: 

correligionarios: le correspondia, determinó establecer su gabinete de 

gobierno en una casa p.articul~r de la calle "Ju.irez", de la ciudad de 

Villahermosa C63). 
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El discurso garridis:ta s:e caracterizó por demandar 

independencia respecto de la centralización federal; "la poderos.:l y 

efectiva organización que fue construyendo y controlando 

el grupo garridis:ta, fue s:uf'iciente contrapeso como 

et'icazmente 

para que la 

federación tuviera que negociar, reconocer y aún respetar esa fuerza 

popuJ.ar local" en as:censoC5.d.). Incluso Garrido Canabal demos:trar.1a s:u 

sensibilidad poli tic a para jugar con las: ideas: y pactos, al estilo de 

Obregón; y con el tiempo pudo demostrar que podia navegar con mayor 

audacia y es:pectacuJ.aridad que otros: lideres:, sin ocasionar conflictos: 

con el poder del Centro. 

Fue a partir de es:te momento, cuando en Tabasco s:e perfiló 

tm bloque t-~h!l~ b..icn org,::¡niz.uda y t:.:on un 

pol.1 tica, lidere.ado por Garrido Canabal. 

nuevo es:tílo de hacer 

El intento de los: garr!distas por 

precipitó la determinación del Senado, 

establecer 

el cual 

un gobierno, 

rectificó la 

designación de Aguilar Su.'.l.rez, como gob°"rnador provisional del estado, 

el 29 de noviembre de 1920 C 55). 

Tabasco, 

Por otro lado, la 

leales al general 

presencia 

Greene, 

de dirigentes: 

cambiaría la 

mili tares 

marcha de 

en 

los 

acont.ecirn!entc~ A'"' el ::-=t::;dc. Ta•üpúr.dliiiCoratt- la je.fai:..ura de las 

operaciones mil.it.n?""e!:: es:t.:::ba e:n manos de. Manuel Mendaz.a, quien era 

encargado del Estado Mayor y era a la vez subalterno del brigadier 

Juan Torres:, Comandante de la divis:i6n del Sureste y f'irme defensor 

del greenis:mo, cuyo apoyo abierto y doci:;:ivo tr-ajo como consecuencia 

una posición favorable a dicha causa C56). Desde el inicio de los: 

conflictos en Tabasco, el gral. Juan Torres: se manifestó insatisfecho 

por el tratamiento que dieron les: poderes de l~ nación a los problemas 

del Estado, al consentir la desintegración del gobierno de GreeneC57). 

Torres era simpatizante del pensamiento de los: "rojos"; apoyaba la 
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decisión de la legislatura tabasquel"ía contra los; acuardos de-1 Senado 

porque no s;e ajustaba a las; leyes locales;. Asi manifestó que "ningún 

soldado que conozca sus deberes: prestará apoyo a la actitud del 

Senado por medio de las: armas: porque sencillamente seria atropellar la 

soberanía de Tabasco" (58). 

A fines de noviembre, desde Chiapas:, el 

ordenó al jefe militar en Tabasco, el general 

movimientos; fueran encaminados: a obstruir la 

Primitivo Aguilar Suárez. 

brigadier Torres: 

Mendoza, que sus: 

administración de 

La intención de las: fuerzas federales fue dejar 

despr-ovistos .a los .,gulnd.as" de w1a fuerza armada, .al 'Lener como 

blanco la ocupación de la inspección de policia. Mendoza depuso a 

todos los: encargadas de ese ramo y ordenó el desarme de aquéllos que 

no portaban permiso de la Secretarla de Guerra o del cuartel general, 

con la evidencia de que la policia estaba obedeciendo mandatos: 

agres:i vos: de Primitivo Aguilar Suárez y "cometiendo .atropellos a las: 

garantías individuales: para ejercer venganzas politi~as: " C59). 

La camarilla de Garrido aprovechó las: nuevas: 

circunstancias; dió órdenes: a las autoridades: municipales: para que 

cortasen sus: relaciones: con el régl'inen- ·de los: "guindas:"; por 

consiguiente los ayuntamientos de las provincias: comenzaron a 

desconocer el mando oficial C60). La represión del gobierno de Aguilar 

Suárez cayó sobre los: garridistas: cuando su jefe, Tomás: Garrido, s:e 

manifestó públicamenta en la calle con cohetes: y música ostentándose 

como Ejecutivo interinoC61) y fueron aprehendidos: los: agentes: y 

s:impantizantes: "rojos" que ayudaron a dar publicidad Cpegaron en las: 

esquinas: de las calles: cartelones:) al decreto número 39 que emitió el 

XXVI Congreso de Tabasco, en donde s:e nombraba a Tomás Garrida 
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gobernador interino 

Era claro el apoyo que la jefatura de operaciones: militares: 

dió a los: garridis:tas:. Teniendo bajo s:u cuidado la vigilancia de la 

población se negó a s:us:pender la manifestación de los: "rojos:" C63). 

La rabia del régimen sustentado por la federación creció 

y el mismo 27 de noviembre de 1920, día de enorme agitación política, 

Primitivo Aguilar Suárez, giró orde.nes para que fueran encarcelados: 

los: legisladores: "rojos:", el s:ubsecretario encargo del des:pacho y s:u 

máximo líder Tomás Garrido, por cometer "delitos contra la seguridad 

del Estado y ser causantes: de la perturbación del orden 

público •.• "C64). 

Esta disposición suscitó nuevos conflictos con la jefatura 

militar y el inspector de policía del gobernador Aguilar. Este fue 

deLenido por el oficial de la guarnición federal en Villahermosa, 

Rodolfo Vivanco, cuando intentó encarcelar al diputado garridista 

Benito Hernández. Vivanco estaba molesto con Primitivo Aguilar Suárez 

por desplazar de su puesto al Comandante Manuel Oc.ampo Ferrer, 

perteneciente a la gendarmería de Carlos Greene C65). 

volvió 

La s:ituzción en Taba~co para 

insostenible pues el jefe 

garridistas: contra el poder local y 

Primft.:i.vo Aguilar Su.árez s:e 

militar permitía la rebeldía 

central, sin detenerlos. En 

contraste, Manuel Mendcza !::C negaba a au;,:ili.ar a la aul..oridad 

establecida. Mientras por una parte, facilitaba a los: ex-greenis:tas el 

us:o de la clave oficial del telégrafo, por otra, obstaculizaba el 

ejercicio de sus funciones: al inspector de policía nombrado por 

Aguilar Suárez e impedía que utilizase el telegráfo C66). El 

compromiso de la autoridad militar en el Estado con los radicales: era 
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t.al, que rechazaba la posibilidad de delatar e interrumpir las 

reuniones de la camarrilla garridista en la ciudad de 

Textualmente Mendoza le manifestaba al gobierno 

Primitivo Aguilar: "No sernos posible prestarle apoyo 

Villahermosa. 

presidido por 

de la fuerza 

federal en virtud prohibirn6slo terminentemente la ordenanza general 

del Ejército en articulo 1017 pues asunto de que se trata es cuestión 

de derechos ejerce legisl::>.tura local este Estado" C67). 

Primitivo Aguilar no permaneció inactivo. 

al gabinete de Garrido Canabal y al ayuntamiento de 

Comenzó a asediar 

Villahermosa y 

autorizó a sus correligionarios "guindas" para cometer atropellos 

contra miembros del P. R. T. (apaleados y encarcelados 

injustamente) y, en general, contra todos aquellos empleados públicos, 

oficiales de gendarmeria que se rehusaban a servirle C68). 

La actitud del gobierno provisional del Legitimo Partido 

Radical Tabasque~o provocó rencillas con el jefe militar Manuel 

Mendoza quién, con el pretexto de evitar mayores conflictos, habia 

decidido "despistolizar" a las autoridades constituidas. En est,e 

proceso, se topó con el Secretario General de Gobierno, Carlos I. 

Flores, quién se mostró renuente a entregar el aparato de fuego que 

portaba, después de haber proferido insu.l tos_ agra vi ant,es al general 

Mendoza. Flores tuvo que interponer un ámparo para poner a salvo su 

persona. Los fu..~cionarios de Aguilar estaban dispuestos a defender sus 

.cargos públicos y si era necesario enf"rentarse a las fuerzas 

federales. La actitud del jefe militar fue nús prudent,e y decidió 

re"l,irar las guardias de Palacio de gobierno y de la inspección de 

policias C69). 

Las fricciones políticas que prevalecieron en Tabasco hasta 

Diciembre de 1920 fueron reconsideradas por Garrido Canabal, quién 
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percibió que se encontraba en un terreno dificil. El apoyo del 

militar local, del Magistrado de la Nación Alberto González 

poder 

y la 

extensa protesta del vasto partido Radical Tabasque~o en las dieciséis 

municipalidades tabasque~as (70) -entre ellas: 

obrero de Frontera, 

obreros y agricultores 

club "Pedro Colorado" obregonistas de Tenosique, 

de Cunduacán, club Radical "Aurelio Sosa" de Comalcalco, club Radical 

de Villahermosa con 719 miembros y el ayuntamiento de la capital del 

Estado, el pueblo de Huimanguillo, la presidencia de Jonuta, Jalpa de 

Méndez, Macuspana, Cárdenas, Frontera y Paraíso C71)- fueron voces y 

fuerzas que se ahogaron, mientras se retiraba de la presidencia 

nacional Adolfo de la Huerta. Esto era incoherente por el exiguo 

respaldo popular que tenían los "guindas" en Tabasco [la presidencia 

municipal de Cunduacán, Balancán y las filiales del Legitimo partido 

Radical Tabasque~o en Villahermosa y Cunduacán1 C72). 

Los garridistas comprendieron que era mejor movilizarse al 

campo y trazar su estrategia en vista de la cercanía de las elecciones 

municipales. Decidieron presentar un frente provisional y trasladarse 

a la provincia de Jonuta, a partir del 3 de diciembre de 1920 C73). En 

estas tierras descansaban parte de los intereses de la familia 

Garrido. 

El ascenso del general Alvaro 

presiden.cial, el primero de diciembre de 

Obregón 

1920, 

del correlación de fuerzas en Tabasco como resultado 

ocurrido entre el Presidente y el legislador tabasque~o 

a la silla 

cambiaría la 

distanciamiento 

Martinez de 

Escobar, quien se hallaba molesto por no haber formado parte del 

nuevo gabinete presidencial de la RepúblicaC74). Enseguida los sucesos 

se tornaron más prometedores para los "rojos". El 8 de diciembre las 

autoridades militares concedieron libertad cauciona! al general Carlos 

Greene, quien tuvo que permanecer en la ciudad de México al no estar 
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resuelto su caso en el tribunal del ejército C75). 

Sin embargo, la vida política de Carlos Greene en el 

Estado estaba finiquitada. Con él terminaba una estirpe de políticos 

tabasqueNosz la de la vieja escuela que favorecida por el aislamiento 

geográfico en que se hallaba aquella región tropical basaba su 

poderío en la tenencia de la tierra y en el dominio sobre la vida de 

un numeroso peonaje. Con la Revolución Mexicana tales condiciones 

cambiarian: Tabasco experimentaría una apertura 

económica; se abria la posibilidad para el ejercicio 

relación del Centro con los estados de la federación, 

geopolítica 

plE<no dt? 

en el que 

y 

la 

el 

pes:o de los contactos: extr.aof"icia.l.~5: no se podia !'educir ~ la :fr.&erz.a 

política y económica de los anteriores terratenientes de la región, 

como la de Carlos Greene que no logró adaptarse a las nuevas 

circunstancias políticas. 

En cambio, Garrido Canabal -un hombre más de su tiempo- dot;;_ 

do de vitalidad y juventud, asi como mentalmente impregnado de la 

nueva corriente ref'ormista que permeaba al sureste mexicano, se 

convirtió en el tipo ideóneo para afianzar el poder revolucionario en 

Tabasco. Su comportamiento en las recientes lides políticas denotaba 

que poseía el vigor para sacar a su estado de la incomunicación y el 

estancamiento. Es decir, podría romper los limites de la 

mi croeconomi a. 

Mientras tanto, un grupo de senadores quedó sensiblemente 

impactado por el estusiasmo con el que se recibió la posibilidad de 

que Tomás Garrido ocupara la gubernatura. Entre sus 

simpatizantes se encontraban varios ayuntamiento de aquel r"stado, 

centros politices, agrupaciones obreras y campesinas y algunos 

Congresos locales como el de Chiapas, Coahuila y Sonora, que se 
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dirigieron al Senado para s:olicit.ar que reconsiderase la desaparición 

de los: poderes: en Tabasco C76). 

La pet.ici6n de los: senadores: s:impat.izant.es: 

garridis:t.a :fue s:olicit.ar al alto cu.a.rpo que dérogas:é la 

de la causa 

promulgación 

dél 26 de Octubre de 1920, que declaraba la ausencia de autoridades: en 

Tabasco. De hacerlo quedaría sin e:fecto la designación del gobernador 

provisional Primitivo Aguilar Suárez y el camino para a:frontar el 

problema habia de seguirse conforme a lo dispuesto por la Constit.ución 

Politica de Tabasco, que otorgaba a la legislatura local la facultad 

de resolver si existe conflicto entre entré los poderes del Estado 

(77). 

_, La iniciat.i va de estos senadores fue encabezada por 

el representante de Tabasco Aureliano Colorado. El respaldo que 

r·ecibió era fruto de los vinculas que establecieron los "rojos" en la 

.;,poca precons:t.i tucionalis:ta y durante el movinli.ento de Agua Pr·iela. 

En particular, fue determinante el apoyó que proporcionó el radical 

Heribert.o Jara. Los: hombres de Francisco Múgica se sumaron a la 

defensa de los garridistas en Tabasco por el agravio similar que 

recibió su jefe politice en MichoacAn; fue también tras:cendent,;, el 

dél Partido 

S.Oc:ialis:ta del Suresté, como su presidente Mig•-1el Cant.ón y Ancona 

Alber·tos. Este último apoyo f·ue signif'icativo én tanto mostraba que 

los hombr·es de Calles y Obreg'~'n estaban al lado de Garrido. También So? 

solidarizaron con los garridistas los senador~~ de VeracrtJz. Chiapas. 

Oaxaca, Michoacan, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit y Durango (78). 

Esta i'racción de la Cántara alta argumentó que el Senado 

debla recons:idt?rar el decreto dt?l 26 de octubrt? de 1920 en relación 

con el problenia de Tabasco, en tanto que tales medidas fueron extremas 
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y radicales:. El golpe :fue directo y excl usi v.amente contra e.I. g.;;;neral. 

Gr·eene pal'.a eliminarlo del poder de su entidad, " ••• posponiendo un 

poco los intereses: regionales de áquel Estado a L:Js intereses: grandes: 

de la República". El tribunal legislativo fue atrapado por las: 

maniobras politJcas: de un partido que deseaba la calda de Carlos: 

Grene y sucumbió precipitadamente a Jntenciones externas C79). Sin 

embargo, cabia la posibilidad de desautorizar el dict.ámen anterioor 

aplicado a la ent.idad y reconstJt.uir los: poderes. Esto procedia porque 

el poder· legislativa no dejo de existir ya que los suplentes asumieron 

las curules de los: magistrados:. As:l la Camara local de diputados: se 

encontraba en pleno 

Constitucional que 

t·acultad de nombra1·· 

ejercicio; y por lo demás existla 

otorgaba al poder legislativo de 

un Ejecutivo provisional, en caso 

un texto 

Tabasco la 

de :falta 

absol ut.a del gober·nado1-. Con es: te argumento se concl ui a que el Senado 

nada tenia que hacer en el caso de Tabasco, salvo restituirle su 

soberanla, que indebida e injustamente se le habla arrancado C80). 

Ciertamente los: parlamentarios simpatizantes de los "rojos" 

eran obstaculizados en sus: gestiones por el grupo contrario encabezado 

por el senado1- Adalberto Rios, cuya presencia en el Congreso de la 

Unión signit'icó desde 1919 un valladar para la legitimización de los 

lr1c::; 

opositores de los 

en el asunto de 

"rojo~ 11 ,, trataba de mantene1·· un estado de indecisión 

Tabasco recurriendo a subterfugios tales como, 

evi lar la dispensa de trámite a las maniobras para romper el quorum, 

pi· oponiéndose que no prosperase la solicitud dada por· "'.l •Jr·upo d.,. 

senadores pro-garridis:tas que deseaban restilui1··le la soberanla a 

Tabasco (81). As1 7 era dificil que el Senado si;, constituyese en 

sesión p,;,i-·manente para resol ver el caso de Tabasco. 

Obregón reaccionó con sensibilidad ante el reclamo de ampl.i.os 



sectores: de la a del 

reconocimiento 

sociedad tabasqueKa que 

del interinato de Garrido 

estaban 

Ca nabal por 

i·avor 

la grave 

situación de parálisis económica provocada por la 

(82). 

tensión política 

El Presidente de la República estaba r·esuelto a manifestarse 

a t'avor de los b.,;,rederos gre.,,nistas y lo hizo con prud,;,ncia: limitó el 

poder de Primitivo Aguilar Suárez y dejó un espacio de participación 

mayor a la disidencia de los garridistas, que ante la cercanía de las 

elecciones municipales fueron acusados de promover agitación contra el 

gobierno constituido, al remover por la fuerza a ciertos empleados 

públicos, en algunas provincias de la región por mandato 

Fueron des ti tui dos los receptores de Rentas impuestos 

Suárez en Macuspana, Tenosique, Jalapa y el juez mixto 

(83). 

de Garrido. 

por Aguilar 

de Frontera 

Aguilar Suárez se percató de la falta de apoyo y pidió que 

el Presidente y el Secretario de Gobernación definieran su postura 

hacia los problemas poli ticos del Estado, ya que no le estaban 

otorgando el respaldo necesario para resolverlos (84). 

Por segunda vez en Tabasco el greenismo dejaba los 

problemas poli ticos más delicados en manos de Garrido. El emergente 

grupo garridista contaba con ei respaldo presidencial y 

"socialista" Plutarco Ellas Calle-s, Secretario de Gobernación. 

La actitud de los sonorenses significó ur1 cambio para el 

futuro politice de los "guindas:" en Tabasco -represt-nlaúu µur· Aguil;;n 

Suarez y apoyados por la dirigencia del Partido Liberal 

Constitucionalista. Si bien Alvaro Obregón utilizó al PLC en su 

ascenso al poder y favoreció primero, y toleró después, la expansión 

de sus fuerza a nivel federal, ahora su existencia parecia inútil. El 



distanciamiento entre Obregón y el PLC era inminente, y muy pronto la 

f·racción parlamentaria de este partido, encabezada por Marti nez de 

Escobar, se convirtió en un escollo para el cumplimiento de los 

programas del gobierno federalC85). 

El que Obregón se inclinase por la f"órmula garridista y se 

negara a compartir el poder regional con los escobaristas expresaba 

que quienes se disputaban el poder en el estado representaban maneras 

distintas de concebir el ejercicio de la politica. Martinez de Escobar 

gozaba de popularidad en las Cámaras fede1··ales por su habilidad y 

extensa cultur·a politica. Sin embargo, su c.ompromlso social era más 

una actitud discursiva, que un comportamiento pragmático. El y los 

demás miembros del PLC convirtieron su militancia en una búsqueda de 

sin curules y posiciones en los ayuntamientos de la ciudad de México, 

contar con un verdadero consenso social. 

La posición asundda por los escobaristas no correspondia a 

la época que vlvla el pais. La tendencia del triangulo sonorense 

estaba mas inclinada a establecer vínculos con autént.i:cas 

organizaciones de masas capaces de diversificar sus bases de 

sustentacic'n y f·ortalecer al nuevo Estado Mexicano. En estas 

condiciones el PLC ya no resultaba esenciaJ. para la 

política y social del pals. Garrida C:anabal act.r.:io en este sentido al 

lograr la consolidación de la revolución en Tabasco, lo que le valió 

ser- aceptado en la familia revoluciona1;ia sin habe1- sido un participe 

de la lucha militar. 

El "sagitario rojo" empezaba a rebasar a los politicos y 

núlitares que hablan hecho la revolución en Tabasco. Además Garrido 

e1--a mas cercano al general Obregón que el pr·opio Martlnez de Escobar, 

quien continuó ejerciendo la poli tica al estilo de los grandes 



oradorados: "jacobinos:" de la Asamblea popular. En ca1nb'io Garrido era 

un hombre más: de hechos: que de t.ribunas: públicas:, s:e encontraba más: 

identif"icado con el quehacer sociopoli tico de los: grandes: estrategas: 

vencedo1-es: de la Revolución y s:e había destacado por s:u pragmatismo y 

s:u capacidad para las alianzas: políticas:. 

La situación cont'lictiva de Tabasco no sólo t·avoreció, sino 

que hizo necesario que un hombre como Tomás: Garrido Canabal llegara al 

pode1 ... Las elecciones municipales para la renovación de ayuntamientos: 

en diciembre de 1920 t·ueron, en este sentido, determinant..;,s. Fue la 

pi--imera t.rinchera en la que el garridismo resulto triunf·ante, 

buena medida :fueron un :factor importante para su elevación 

gubernatul'a. 

y en 

a la 

El estado caótico en que s:e encontraban los: poderes: públicos 

en Tabasco, ante el surgimiento de dos gobiernos cuyas planillas se 

en:frentaron en las 

conflictos: (86). La 

Ul'nas electorales:, res:ul tó una fuente de 

lucha por el control politico del Estado 

desencadenó en la población más 

grado de violencia a partir 

importante, Yillahermos:a, 

de la instalación de dos 

un alto 

juntas: 

computadoras que ratif"icaron el éxito de las el acciones para cada uno 

d..;a lns t::E!ndid:ltc=. Lo:;; g,a¡-;·ldl~La~ uaantuvieron el control dt-1 

ayuntamiento capitalino y pr·oclania1'on su victo1'ia t8'7). En Balancán, 

la dualidad de regidores: puso en riesgo la f·rontera sur para los 

garridistas C88). 

Lógicamenta la actitud que babi.a asumido las fuerzas: 

f"eder··ales otorgó el triun:fo a los: "rojos:". En ciertas: municipalidades: 

t·ua impuesta la fuerza garridis:ta gracias al apoyo que recibió el jet',;, 

de las operaciones mili tares del sures: te, general brigadier Juan 

Torras y del general Mendoza, acantonado en Tabasco. Los jefes de 
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dest.acamentos en las plazas municipales contribuyeron a la toma de las 

administraciones públicas resguardando la expansión garridista C89). 

La ambivalencia de poderes en algunos de los ayuntamientos de la 

región llevaron a los causantes más activos de la población a negarse 

al pago de impuest.os (90). Bajo el control de los garridistas 

quedaron: Villahermosa, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana, Tenosique y 

FronteraC91); estas eran zonas de gran agitación política, además de 

que algunas de ellas eran sitios estrat.égicos desde el punto de vista 

geopoli tico y económico. En este último renglón se encuentra el pue1-to 

de Front.era, la ciudad de Vill ahermosa, ca pi tal del Estado y 

Tenosique, frontera c:on Guatemala. 

Mient.ras los garridistas luchaban por conquist.ar posiciones 

internas en los ayuntamientos de las provincias con mayor velocidad 

que sus opositores, urdieron la forma de privar a Carlos Greene del 

t·uero que ellos mismos le rest-ituyeron como gobe1·nador. Tomando en 

cuenta la Const,itución del Estado Cl919), Greene no podia ejercer 

este derecho por estar procesado en tribunales federales. Tal proceder 

de los garridistas f"ue una medida audaz y ef·ectiva para que el Senado 

de la República ratificase la legitimidad del gobierno ga1-i-idistaC92). 

En su última sesión, la Conúsión permanente del Congreso de la Unión 

acordó derogar el decreto del cfj de octubre Lle 1920, qu.;;dando :::in 

efecto la desaparición de los poderes locales. La r·esti tución del 

poder legislativo "rojo" t'ue el más t'uerte argumento que conllevó a la 

revocación del gobernador provisional Primitivo Aguilar Suárez, el 30 

de diciembre de 1920 (93). 

El ve1-edicto del poder legislativo federal implicó el 

reconocimiento de Tomas Gar1·ido como Ejecutivo interino de Tabasco, el 

9 de enero de 1921. Establecido en la ciudad de Villahermosa, de 

inmediato lomó posesión de los recintos ot'iciales (94) y derogó tocios 



los "decretos, leyes, 

gobierno provisional 

circulares y disposiciones 

de Primitivo Aguilar SuArez y 

del llamado 

autoridades que 

de él dependieron" y nulif'ic6 todas las acciones: de dichas: autoridades 

desde el 29 de octubre retro-próximo al 8 de enero de 1921 C95), 

Por primera vez, el Senado llegaba a resolver los: conf"lictos 

politicos: arrastrados: desde 1919 en Tabasco. Esto era determinante 

para el arribo de Garrido Canabal al gobierno, quien desde la entrada 

de Alvaro Obregón a la Presidencia de la República, se sintió 

protegido por el Ejecutivo de la Unión. Garrido comenzaba a forjar una 

fuerza política propia. 

La ratificación oficial de Garrido no seria acatada por sus 

contrarios:, quienes se rehusaron a entregar los establecimientos 

públicos C96). Los "guindas", en esta batalla de resistencia, contaron 

con el apoyo de militares menores: y con los funcionarias judiciales 

dependientes de la federación. 

El coronel Radalfa H. Vivanca, jefe de la plaza capitalina, 

intentó aplazar el control de los: garridis:tas sobre los ayuntamientos 

de Frontera y Villahermosa, que eran los más importantes de la región 

federales; y el grupo es;cobarista al mando del agresivo líder E:frén 

Aleas:, se posesionaron de las manzanas: aldeai"ías a palacio de gobierno 

y se acuartelaron por nueve días:. Gracias a la estrategia de Garrido y 

a la organiz2ción de s:us: de:fensas provinó su triunfo (98). 

La intervención o:ficial del general Alvaro Obregón ayudaba 

al afianzamiento de los garridistas:, en tanto manifestaba no tener 

facultades: para frenar los desmanes que cometía el ejército en los 

municipios:. Sólo se concretaba a enviar órdenes al jefe de operaciones 

militares para que los subalternos, en las cabeceras municipales:, se 
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abstuviesen de intervenir en asuntos poli ticos: y con mayor razón err·

coní'lictos: electorales: C99). Estas: parcas: instrucciones: ten1an el 

prop6s:ito deliberado de no frenar a los: militares:. Ejemplo de esto, 

fue el atropello que cometi6 la guarnición federal acantonada en 

Cunduacán contra el ayuntamiento presidido por elementos: antagónicos: 

a los: "rojos:" C 100). 

La división del ejército en las: pugnas: electorales: de 

Tabasco, alimentada por las: condiciones geográficas: de la zona, 

obedec1a a las: alianzas: personales: y políticas: previamente surgidas: en 

el abandonado terreno de la guerra civil. La lejania y la falta de 

comunicaciones: eran factores: que favorec1an la intervención de los: 

of'iciales: en ls: asuntos: internos: del estado. 

En desventaja para los: garridis:tas:, la cartera de Guer1·a y 

Marina, fue conducida por los: peleceanos: durant.e el régimen de Al varo 

Obregón. Desde el fallecimiento del general Benjamin Hill la ocupó el 

general Enrique Estrada. Además: ést.e designó al general J. D. Ramirez 

Garrido jefe del Est.ado Mayor presidencial, segundo puesto de mando 

militar en la capital del pa1s (101). La influencia de este último fue 

determinante para ent.01·pece1- la ascensión del ga1·ridismo en 

Tabasco. Se empei"16 en esta acción, Rafael Martinez de Escobar, quien 

buscó la ccoperac.ion del ?rocuradoi·· G~1-18r.al de lü P-cpúblic~, 

Neri para instalar a sus correligionarios en los: tribt.m.ales: militares 

agente del y judiciales: del Estado: Clotario Margalli González como 

Ministerio Público ads:cri to al Juzgado de Distrito en Tabasco, el 

diputado Manuel Bartlett como defensoi- .Je oficio en el ministerio de 

guerra, los magistrados civiles Teófano Salas y Pedro Palma en el 

juzgado civil de la ciudad de Villahermosa. 

Las dificultades: surgidas en las elecciones municipales del 

estado t'ueron encaradas por el juez de Distrito, Porfirio Sosa, quien 

pretendió influir en los resultados de los cómputos electorales de los: 
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ayuntamientos: a favor de los "guindas:", inmiscuyéndose en asuntos que 

no eran de s:u competencia juridica C102). Garrido Canabal supo 

contrarrestar es:ta intromis:i6n interponiendo su influencia en la 

administración federal, logrando desplazar a algunos: antigarridistas: 

del mando administrativo C103). 

En es:tos: a~os, Tabasco fue escenario de enfrentamiento de 

grupos: cuyo poder rebasaba los: limites el estado; asl, en 1920 y 1921 

los: peleceanos: que sostenían un conflicto en el ámbito nacional 

trasladan su problemática a territorio tabasquei''ío y utilizando su red 

de relaciones: en las: esferas: militar, legislativa y judicial 

entorpecieron el afianzamiento politico de sus adversarios, los 
11 r-ojos 11

• 

EL Un.i'UersaL bajo la dirección del tabasque~o Félix 

Fulgencio Palavicini fue el foro publicitario que ayudó a 

desprestigiar la actuación de los: radicales, favoreciendo la causa 

escobaris:ta. Este "carrancis:ta rezagado" (alta t·igura politica en 

tiempo del Constitucionalismo), culpaba a Garrido de la situación que 

imperaba: 

cometanse bajo aus~lciu~ LJfmane= impL~e~. 
Encarcelens:,;.. ciudadanos: pac1t·icos por ren
cores:, remuevánse caprichosamente ayunta
mientos: y últimam,;..nte suceden serios levao. 
tamientos: contra autoridad""s: constituidas (104.). 

El conflicto en Tabasco se solucionó prácticamente hasta 

febrero de 1921, cuando el Secretario de Gobernación, Plutarco .Elias: 

Calles, durante una gira de trabajo por el sureste, llegó a Frontera 

acompa~ado de grandes personalidades: politicas: entre ellos:, 

Carrillo Puerto, futuro gobernador de Yucatán. 
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Su estancia en Tabasco s:e interpetró como un reconocimiento 

al gobierno garridis:ta al negarse a recibir a la comitiva es:cobaris:ta, 

lo que motivó la protesta del PLC desde la ciudad de México por 

conducto de Martínez de Escobar C105). 

Garrido Canabal coincidía con los: objetivos: del 

s:onorense. En aquella ocasión, Calles: habló del progreso 

prometiendo que el gobierno federal prestaría toda clas:e de 

triunvirato 

del estado 

apoyo al 

proyecto de Garrido Canabal: ofreció defender las: inmensas: riquezas: de 

la región, promover la apertw·a de escuelas: y apoyar la creación 

de la infraestructura necesaria pa1·a el des.arrollo económico C106). Al 

mismo tiempo, Carrillo Pue1•to as:is:tía a mitines: y pregonaba la ventaja 

del socialismo a la yucateca, de la unificación de los: trabajadores: y 

la importancia de las: ligas: de resistencia conglomerad.as: en el Partido 

Popular Socialista C107). 

Fue en el transcurso del ai"ío 1921 y en los intervalos: que 

fungió como gober·n.ador interino Garrido Can.aba!, cuando demostró s:u 

tono político: el dis:curs:o radical se ajustaba a las: necesidades: de 

crecimiento económico y educativo de la región. La t·undación de la 

escuela granja Simón Bolívar f·ue uno de s:us objetivos: (108), Entre 

otros, se podía contar la defensa de los: intereses: de 1 os: pequei"íos 

C109), los propietarios ante los: abusos de las compai'íías extranjeras: 

estudios: iniciales: s:obre la riqueza petrolífera C110), el 

programas: para la expansión y renovación de la educación, 

antialcohólica a través: de contr·oles: f"is:cales: (111). 

dis:ello de 

s:u labor 

Asimismo, 

favoreció la :formación de las or·ganizaciones: de trabajadores: a través: 

de un.iones: o cooperativas:~ que por otra parte, :fueron de gran 

importancia política para la consolidación del garridis:mo al tener 

controlada a la población económicamente activa del estado (112). Es:ta 

s:erie de actitudes: renovadoras: en la sociedad tabas:quei'ía y similares: a 

los: lineamientos: nacionales:, harían viable la alianza con la 
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dirigencia central-militar y serian la bas:e para el as: censo 

constitucional de Garrido Canabal al gobierno de Tabasco en 1922. 

El compromiso entre los: garridis:tas: y los: homb1•es: 

progres:itas del Centro s:e configuraba en torno a un proyecto de nación 

y, en la medida de lo posible, dejaba atrás: la etapa de concertaciones: 

dadas: al calor de la lucha militar. Por es:ta razón s:e procuraría hacer 

más: estable la situación del garridis:mo, en relación a sus: opositores:, 

quienas: apoyados: por otros: grupos con relevancia nacional enviaban a 

s:us: corres:pons:ales -peleceanos: y muy pronto, a. los 

antirreleccionis:tas- a disputarse el poder tabas:queNo. 

El reconocimiento de los: poderes nacionales a t'avor· de 

Garrido Can.aba! llevó al desconocimiento de todos: los: actos: ejectuados: 

por s:u antecesor, nulificando las: resoluciones: de las: juntas: 

computadoras: en las: pasadas: elecciones:. Los: ayuntamientos: disueltos: 

pidieron amparo pero nada les: valió. Garrido convocó a elecciones: 

extraordinarias: para los: municipios:, los: echó de s:us: oficinas: y dió 

posesión a elementos dispuestos: a secundar la nueva convocatoria en 

Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa, Paraíso, Jalapa, Tacotalpa y 

Teapa para mayo d.;, 1921 (113). Tomás: Gar1•ido en s:u informa d.;, gobi.;,rno 

el ió de s:p.;,tiembre de 1921 jus:U.ficó si acción: 

El gobi.;,rno provisional d.;, t·acto que actuó 
il.;,galmente durant..;, los meses de noviembr·e 
y diciembre del aKo pasado, impuso hacien
do us:o del escarnio del voto público, a 
di ver·s:os: ayuntamientos: con moti va de la -
función electoral, el tercer domingo de -
noviembre d.;, 1920. As:i las: cosas, la XXVI 
legislatura saliente tuvo a bien, en us:o 
de s:us: facultades: destituir a las autori
dades: impuestas y nombrar en s:u lugar, 

101 



comités administrativos que fungieron con 
el carácter de provisionales mientras se 
convocó a elecciones: extraordinarias: ••• (114). 

El desafuero del general Carlos: Greene permitió que Garrido 

Canabal llegar al poder en Tabasco donde se rodeó de una camarilla de 

radicales: (115). La definición del garridismo como fuerza politica fue 

el resultado de un proceso que se inició en el seno del PRT, 

que para estas: fechas, extendia su influencia en los: 17 municipios: de 

Tabasco y contaba con aproximadamente 5,000 miembros: -en su mayoria 

campesinos: y obreros de avanzada comprometidos: con la búsqueda del 

poder C116). 

La w.ayori a de los garridistas: pertenecian a sectores medios: 

urbanos: y eran propietarios del campo. Irrumpen en la vida pública 

no como núcleos armados, sino como los: representantes de una nueva 

clase política. 

"La nueva correlación de fuerzas: que conocemos: como la etapa 

del garridis:mo se establE,ce a partir del viejo régimen de organización 

social y política, roto por el impacto de las: luchas entre grupos 

militares que arrancan con la primera fase la revolución mexicana. 

P,;,ro a la vez, el caudillismo generado en esta región tropical, que 

bastó para acelerar t·uerz.as: que decian representar intereses 

populares:, no bastó en cambio para poner inmediatdimente la dirección 

del movimient¡y-"t,n manos de.o la clase campesina y menos aún de una 

vanguardia proletaria que no exis:tia. El gobierno caudillista despojó 

a la (embrionaria) burguesia do? aquella sustancia de pode1·· real y 

efectivo de que gozaba antes: do? la revolución aunque con modalidades: 

muy especificas:, pero que pudo dirimir mal que bien las pugnas: de los 

p1-imeros: jefes de la revolución" C117). 
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Garrido Can.aba! como fruto de es.a contradicción militarista 

representaría al caudillo civil que encarnaría al prototipo moderno 

que supo cristalizar el Estado capitalista de su región. 

La normalización de la sociedad pos:revolucionaris: tabas:queK.a 

no s:e confeccionó a partir del quehacer pers:on.al de G.a1-rido Can.aba!. 

Es: más: cierto que para conquistar la cima del poder y la prolongación 

de s:u gobierno, tuvo el apoyo de una e.amarilla de politicos moldeados: 

por los intereses de la nueva sociedad contemporánea mexicana. Si bien 

él t·ue el ar·tíf"ice de la implantación de los mecanismos par·a la 

expansión capitalista -ya que los: grupos: sociales: carecie1-on de f"uer·za 

autcnon~-, é:;:ta :::::: ge:;:tó af'io:;: atrfl:::, en lo:;: tiempo::: po:-firi:;:ta:.. ~:;:de 

esa época se venian conjuntando f"orm.as propulsoras que apuntaban hacia 

l.a modernización económica en el terreno nacional y en particular en 

Tabasco C 118). Por otro lado, la conexión de Garrido Can.aba! con los: 

grandes caudillos nacionales -Alvaro Obregón- y Plutarco Elias Calles:

sun~do al pragmatismo de estos personajes permite descartar 

explicaciones simplistas: y univocas:. Los intereses: del grupo en el 

poder encabezado por Gar·1-ido Can.aba!, t'.orm.an parte del gran proyecto 

capitalista mexiL:4lno. 

En los aKos: que Garrido Can.aba! trata de conquistar el poder 

de su estado, también el "general Al varo Obregón, en su ascenso al 

poder r·equeria que cada uno de los: Estados de. la f"ederación 

garantizara un tipo de alianza y compromisos: que;, permitiera una 

permanencia estable del gobierno a nivel nacional" (119). S,;,rá 

precisamente es:ta doble dinámica -la relación de los sonorenses con 

los caudillos: regionales: y s:us bas:es- la que ere.aria' las 

c.aracteris:ticas: de la política en los: a~os: 20• (120). 

Garrido se iría engarzando dentro de la fracción 

1 (13 



dominante representada por los sonorens:es. Una muestra de cómo sus: 

intereses polit!cos se van tornando cada vez má.s afines son los 

lilucesos de -yo de lQZl. Cu::indo .la Cá.~ra d.a D!pct.::dos: d!scm!e Ltna 

nueva ley agraria, tma chus:ma de 150 trabajadores socialistas 

interrumpió la sesión. Entre ellos destacaban empleados de los 

establecimientos fabriles militares dirigidos por Luis N. Morones y 

Celestino Gasea -lideres obreros con puestos admimistrativos en el 

distrito federal apoyados por el general Calles. La legislatura 

criticaba ademAs la conducta de Calles y De la Huerta respecto a los 

trabajadores. Obregón reprobó que los bloques políticos obstrü-yeran 

las labores de miembros distinguidos de su gabinete C121). En este 

asunto, Garrido Canabal expresó su acuerdo con la posición 

presidencial. Lo cual era explicable entre otras razones por su 

enemistad con los peleceanos C122). 

El callismo bus:caba diversificar sus: bases sociales conforme 

a un proyecto popular modernizante que incorporaba de manera parcial 

las demandas revolucionarias y utilizaba su influencia para socavar 

las posiciones políticas del PLC a nivel nacional fortaleciendo a las 

organizaciones sociales de masas, como rueron el P~rtido Laboral 

Mexicano, el Nacional Agrarista y el Socialista del Sureste. Esta 

actitud se corroboró en Tabasco, la cual fortaleció al garridismo 

desechando la postura de los peleceanos. Esto tenia sentido en tanto el 

f>LC .:: :-.!":'el .feder~.l !'retendía que imperase una modalidad parlamentaria 

escudándose en las auténticas luchas populares que trataba de 

subordinar las decisiones del gabinete presidencial a los mandatos 

legislativos. Esta posición no podia ser tolerada por el Presidente de 

la ~pública.Obregón no permitiría que áquel partido estuviera .por 

encima de su poder, después de que él mismo lo había colocado en una 

alta posición politica. El PLC se salia del juego establecido en áquel 



entonces:, entre caudillos: y partidos:. En consecuencia, el grupo 

"s;onorens:e" actuó en contra de los: pe-leceanos:. 

La postura de To~s: Garrido s:e asemejó a la mentalidad del 

obregonis:mo y fue armónica.. con el pragmatismo poli tico que exigian las: 

circunstancias: del momento. La existencia de hombres: fuertes: era 

neces:ari~ para la estabilidad y la centralización política tolerando 

s:ólo la opos:ici6n proveniente dentro de los: mismos: circulas: del poder. 

En es:tas: circunstancias:, Garrido Canabal tuvo 

para desplazar la rivalidad de s:u coterrAneo 

que aceptar y luchar 

Mart1nez de Escobar, 

equivaliendo a debilitar la fuerza del PLC en la región. La 

concordancia de és:tos: intereses: poli tices: entre garridis:mo y la cúpula 

gubernamental proporcionaron mayor viabilidad al as:cens:o del caudillo 

estatal. 
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de Gobernación. Villahermos:a, Tabasco 31-X-1920; -FM. A_G,N Caja 94// 

~Telegrama del Presidente del Part.ido Radi'~ii Tabas:i::¡Uei'ío, Alfonso 

- Her:~;f:.ndez al Pro?side1~te de la República. Villahermos:a, -Tabasco 

_12-XI-1920. FM. AGN Caja 94. 

S8.-D.D.C.S. No. 39, 3-XI-1920 p. 2// Ibidem No. 43, 10-XI-1920_ p. 2 y 

3. 

~9.-Matute;l983:189 



40.-D.D.C.S. No.44, 11-XI-1920 p. 4 y 5. 

41.-Ibidem No. 43, 10-XI-1920 p. 2-4. 

42.-D.D.C.D. No. 7, 28-VIII-1920 p. 39 y 42. 

43.-D.D.C.S. No. 44, 11-XI-1920 p.2-4. 

44.-Ibidem. No. 47, 16-XI-1920 p. 1-3//Ibidem No. 4.9, 17-XI-1920 p .. 

2 y 3. 

46.-Ibidem No. 61, 22-X1-1920 p.2 

46. -Telegrama de Catalina R. Vda. de Greene al· Presidente de la 

República, Villa her mos:a, Tabasco 31-X-'1920. FM.AGN Caja 

94//Telegrama del Presidente de la Reptfülica;·Adolf_o de la Huerta 

al jefe de la Guar ni e i 6n mi 1 i tar . Pal aci a· Nac.i.ori.al 26-XI -1920. 

FM. AGN Caja 94. 

47. -D. D. C. S. No. 49, l 7-XI-1920 p. 10 y 11//Ibidem No. 61, 22-XI-1920 

p.6 //Ibidem No. 67, 29-XI-1920 p. 3 y 6. 

48. -Telegrama de los: diputados:-s:ecretarios M. Calzada y B. Hernández al 

g,;,ner·al Al varo Obregón. Villahermos:a, Tabasco 26-XI-1920. FM. AGN 

Caja 94//Telegrama de los: diput..ados-s:ecreLarios, Calzada y B. 

H,;,rnández al Presidente de la República. Villahermosa, Tabasco 

27-XI-1920. FM. AGN. Caja 94//Telegrama del Gobernador interino 

Primi t..i va 

Repúbl.i...::a. 

Aguila1- Suárez al Pres:ider1t-e sus:titut..o de l.:. 

\!ill.:i.h:::rm::isa, T"<bas:co 27-XI-1920. FM. AGN Caja 94. 

49. -Telegrama d,;,l Gobernador Cons:t.itucional interino Tomas Garrido a 

Adolfo de la Huerta. Villahermos:a, Tabasco 27-XI-1920. FM.AGN Caja 

94. 

50. -T=-legr·ama del Vicepr.:.-sidente del Partido Radical Tabas:quef"io, 

Alfonso Hern"1ndez G. al Presidente de la República. Villahermosa, 

Tabasco 17-XII-1920. FOC.AGN 4.08-T-21 Leg.I 

!31 . -Telegrama del Juez de Distrito Lic. César L. Cas:s:asús: al 

Presidente de la República. Villahermos:a, Tabasco 2-XI-1920. 



F'M.AGN Caja 94// Telegrama del Presidente del Partido Radical 

Tabasque~o y Secretario, M. Mújica al Presidente de la República. 

Frontera, Tabasco 3-XI-1920. F'M.AGN Caja 94. 

62.-Véas:e tercer telegrama de la nota 36 Crechado el 3-X1-1920). 

63.-Canudas: y Argueta;l986:4 

64. -D. D. C. S. No. 60, 7-XII-1920 p. 6 

66.-Telegrama del Gobernador Constitucional del Estado, Carlos: Greene 

al Presidente de la República. Villahermos:a, Tabasco 26-X-1920. 

F'M.AGN Caja 93//Telegrama del Jere de Operaciones: Militares:, 

Manuel Mendoza al Presidente de la República. Villahermos:a, 

T:..ba:;:~o 28-XI-1Q30. F'M. AGN Caja Q4. 

66.-Véas:e segundo telegrama citado en la nota 21 

30-X-1920). 

(!'echado el 

67. -Telegrama de Primitivo Aguilar al Presidente de la República. 

Villahermos:a, Tabasco 11-XII-1920. F'OC.AGN 408-T-21 Leg. I. 

68. -Telegrama del Gobernador Provisional Primitivo Aguilar Su.~rez al 

Presidente de la República. Villahermosa, Tabasco 26-XI-1920. 

F'M. AGN Caja 94//Telegrama P. A. del gral. en jet'e de Operaciones 

Mili lares:, gr al. M. Mendoza al Presidente de la República. 

Villahermos.'il., Tabasco 27-XI-1920. FM. AGN Caja 94. 

59. -Telegrama de Adolro de la Huerta 

Tabasco. Palacio Nacional 27-XI -1920. 

al gobierno Provisional de 

F'M. AGN Caja 94. //Telegrama 

del Pr,,.s:ident.e Muncicipal Amalio Barcelo al Presidente de la 

Repoblica. Montecristo, Tabasco 29-XI-1920. F'M.AGN Caja 94// 

D.D.C.S. No. 60, 7-XII-1920 p. 6,8 y 16. 

60. -Telegrama del Gobierno del Estado, Primitivo Aguilar Suárez al 

Presidente de la República. Villahermosa, Tabasco 28-XI-1920. 

F'M. AGN Caja 94. 

61.-Telegrama del Gobierno Constitucional interino Tomás: Garrido 



Canabal al 

a7-XI-19ao. 

Pres! dent.e de 

F'M.AGN Caja 94. 

la República:. . Vil 1 áher masa, 

62.-Véas:e telegrama citado en la nota 60. 

Tabasco 

63.-Telegrma del Lic. Primitivo Aguilar Suárez, Gobernador Provisional 

del Estado al Presidente de la República. Villahermos:a, Tabasco 

6-XII-19ao. F'OC.AGN 408-T-al Leg. I. 

64. -Telegrma de Primitivo Aguilar Suárez al Presidente de la 

República. Villahermos:a, Tabasco 16 y a7-XI-19aO. F'M.AGN Caja 94. 

65.-Telegrama del Secret.ario General de Gobierno, C.I. Flores: al 

Pres:! dénte de la República. Vi 11 ahermos:a, Tabasco a7-XI -1920. 

F'M. AGN Caja 94. 

66. -Telegrama del 

Prés:i denté de 

FM. AGN Caja 94. 

Gobernador- Provisional Primit.ivo Aguilar Suárez al 

la República. Villahermosa, Tabasco 27-XI-1920. 

67.-Telegrama del Gobernador Provisional dél Estado, Tomás: Garrido al 

Prés:idénl.é de la República. Villahermos:a, Tabasco 27-XI-19aO. 

FM.AGN Caja 94.//Véas:e telégr-ama citado en la no+Ja 26 de éste 

mismo capitulo. 

68. -Télegrama dél gi-al. en jéfé dé Operacionés Militarés, Manuél 

Mendoza al Pres:i dente de 1 a República. Vil l ahermosa, Tabasco 

29-XI-1920. FM. AGN Caja 94//Telegrama P. A. del gral. en jef·e del 

E:=:t.:::.dc Y~:,."c:--. M. ~.1aindc=a al Pre::idant.:- dt:o 14 R*¡:,úUllc::.:a. 

Villahermosa, Tabasco X-1920. FOC. AGN 4.08-T-21 lc.g. I. 

69. -Telegrama del Vicepresidente del Partido Radical Alt'ons:o Hérnar1dez 

al Presidente de la República. Villahermos:a, Tabasco 27-XI-1920. 

FM.AGN Caja 9'1// Telegrama del Vicepresidente del Legitimo Partido 

Radical Tabasquerío Efréan Aleas al general Alvaro Obregón. 

Villahermosa, Tabasco 28-XI-1920. FM.AGN Caja 94. 

70. -Telegramas: de Antonio Pérez al Pres:ident.e de la República. 

Tenos:iqué, Tabasco a y 4-XI-1920. FM. AGN Caja 94//Telégrama de la 



junta directiva Club "Pedro Colorado" presidida por Francisco 

Soberano y otros:, al Presidente de la República.Cunduacán, Tabasco 

6-XI-1920. FM. AGN Caja 94. //Telegrama del Partido Radical, Alf"ons:o 

Hernández al Presidente de la República. Villahermos:a, Tabasco 

10-XI-1920. FM.AGN Caja 94//Telegrama del Presidente Muncipal 

A. C. R. ALcoecer y otros, al Presidente de la República. Para1s:o, 

Tabasco 12-XI-1920. FM.AGN Caja 94//Telegrama del Presidente 

Municipal Lauro Agui lar Palma al Pres:! dente de la República, 

Villahermos:a, Tabasco 27-XI-1920. FM. AGN Caja 94//Telegrama del 

Presidente Municipal F. Landero al Presidente de la 

República. Frontera, Tabasco 27-XI-1920. FM. AGN C.a_ia 94.//Telegrama 

del Pl'es:idente Muncipal Jesús: Gutiérrez al Presidente de la 

República. Huimanguillo, Tabasco 28-XI-1920. FM.AGN Caja 

94//Telegrama del Presidente MUncipal F. MOrf'in .al Presidente 

Constitucional s:us:tituto. Jonuta, Tabasco 28-XI-1920. FM. AGN Caja 

94// Telegrama del Presidente Municipal y otros:, al Presidente de 

la República. Macus:par1a, Tabasco 28-XI -1920. FM. AGN Caja 

94//Telegr-.ama del Presidente Municipal 

de la República. Cárde;,nas, Tabasco 

J.M. Estrada al Pre;,sidente 

28-XI-1920. FM.AGN Caja 

94,,../Telegrama del Presidente Muncipal Carmen Garcia al Presidente 

de la R..o-pública. Jalpa de Mér1dez 29-XI-1920.FM.AGN Caja 

94//Telegrama del Gobernador Provisional Lic. Primitivo Aguilar 

Suarez al Presidente de la República. Vill.ahermos:a, Tabasco 

2-XII-1920. FOC. AGN 408-T-21 Leg. I. 

71. -Telegrama del Ayuntami el)to Cons:Li Lucional presidido por Manuel 

Torres y ot.i-os, al Presidente de la República. Cunduacán, Tabasco 

1-XI-1920. FM. AGN Caja 94//Telegramas: del Gobierno Provisional del 

Es:Lado, Lic. Primitivo Aguilar Suárez al Pr-es:idente de la 

República. Villahermosa, Tabasco 4-XII-1920. FOC.AGN 408-T-21 



Leg. I. 

72.-Telegrama del Gobernador Constitucional Interino, Lic. Tomás 

Garrido Canabal al Presidente de la República. Alvaro Obregón. 

Villahermosa, Tabasco 3-XII-1920. FOC.AGN 408-T-21 Leg. 

I//Telegrama de Garrido Canabal, diputados Calzada, Casanova, 

Hernández y otros:, al President..e de la República, Alvaro Obregón. 

J onut..a, Tabasco 26-XI I -1920. FOC. AGN 408-T-21 Leg. I. 

73. -Telegrama del Gobernador 

Agui lar Su~r ez al gr al . 

República. Vi 11 ahermosa, 

Pr ovi si anal del Es: tado, Li e:. Pr i mi ti vo 

Alvaro Obregón, Presidente de la 

Tabasco 30-XI-1920. FM.AGN Caja 

94 //Telegrama del Secretario General Interino Carlos I. Flores al 

gral. de división Alvaro Obregón, Pres:ident..e Constit..ucional de la 

República. Villahermos:a, Tabasco 1-XII-1920. F'M.AGN Caja 94. 

74.-Caparros:o¡l985:44 

76. -Telegrama de Pedro Colorado y Francisco Cicler al gral. Alvaro 

Obregón. Jonuta, Tabasco 8-XII-1920. FOC. AGN 408-T-21 Leg. 

!//Telegrama del Presidenle Municipal Landero al President..e de la 

República. Front.era, Tabasco 8-XII-1920. FOC.AGN 408-T-21 Leg. I// 

Telegrama del President..e Munciipal C. R. Al cocer al President.e de 

la República. Paraíso, Tabasco 9-XII-1920. F'OC. AGN 406-T-21 Leg. 

de la R8públic:a. Tenos:ique, Tabasco 9-XII-1920. FOC. AGM 406-T-21 

Leg. I //Telegrama del Gobernador Constitucior1al del Estado, 

Carlos Greene al gral. Alvaro Obregón. Cd. de Méxic:o 22-XII-1920. 

Fr.X:. AGH 428-T-21 l eg. I . 

7f:. -D. D. C. S. Ho. 66, 13-XII-1920 p. 6 y 6./.-'Ibidem No. 67, 16-XII-1920 

p. 8 y 9. 

77.-Ibidem No. 67, 16-XII-1920 p.8 

78.-Ibidem No.69, 20-XII-1920 p. 9 



79.-Ibidem No. 68., 17-XII-1920 p.6 

80.-I.bidem No. 69, 20-XII-1920 p. 12 y 13//Ibidem No. 71, 22-XII-1920 

p. 8 y 17 // Ibidem No. 72, 23-XII-1920 p. 6 // Ibidem No. 73, 

27-XII-1920 p.14//Ibidem No. 76, 30-XII-1920 p. 3-10. 

81.-Ibidem No. 72, 23-XII-1920 p.3-6. 

82. -Telegrama del Gobierno Provisional del Est.ado, Primit,ivo Aguilar 

Suárez al President.e 

14, 16 y 16-XII-1920. 

de la Repúb.J..ica. Villahermosa, Tabasco 

FOC. AGN 408-T-21 Leg. I// Oficio No. 24del 

Gobierno del Est,ado de Tabasco, Lic. Primit.ivo Aguilar Suárez y el 

SubsecreL;.r·ia E11c.'1r·gade> del despacho al Presidente de la República 

Alvaro Obregón. Villahermosa, Tabasca 17-XII-1920. FOC. AGN 

-108-T-21 Leg. I//D.D.C,S. Na. 67, 16-XII-1G20 p.6//Ibidem ~Je. 61, 

22-XII-1920 p. 2 

83. -Telegrama de Primit.!va Aguilar- Suá.rez, Gobierno Provisional del 

Estado al President.e de l.a República, Alvaro Obregón. 

Villabermasa, Tabasco 6-XII-1921. FOC.AGN 408-T-21 Leg. I // 

Telegrama del 

Secr·etaria de Gobierno C. I. Flores al President,e de la República. 

Villahermasa, Tabasco 8-XII-1920. FOC. AGN 408-T-21 Leg. I// 

T,;,legrama d,;,l Presider,t,e de la República, Alvaro Obregón al 

S,;,cret.ario de Gobernación. Palacio Nacional 13-XII-1920. FOC. AGN 

4.08-T-21 Leg. I . 

84. -Telegrama del Pa1't.ido Obrero "Benit,o Juá.rez" al Presidente de la 

R,;,pública. Frant.era, Tabasco 9-IX-1920. FM. AGN Caja .92. 

8'3. -Telegr-ama del President.e de la República, Alvaro .Obregón al 

Secretario de Gobernacióri. Palacio Nacional 11-,XII-'-fQ2Ó. FOC. AGt~ 

408-T-21 L,;,g I //Telegrama del Gobernador- Provisional del Est.ado, 

Pr-im!t,i va Aguilar S. al President,e de la República. Villahermasa, 

Tabasca 18-XII-1920. FOC.AGN 408-T-21 leg I. 



86.-Telegrama del Presidente Municipal Interino, José Angel Maga~a al 

gral. Al varo Obregón. Villahermosa, Tabasco 20-XII-1920. F'OC. AGN 

408-T-21 Leg. I// telegrama del Presidente Municipal Lauro Aguilar 

Palma al gral. Alvaro Obregón. Villahhermosa, Tabasco 29-XII-1920 

F'OC. AGN 408-T-21 leg. !//Telegrama de Alvaro Obregón, Presidente 

de la República al Secretario de Gobernación. Palacio Nacional 

31-XII-1920. F'OC.AGN 408-T-21 leg. I 

87. -En la cabecera municipal de Balancán, Tabasco permanecieron 

en pugna dos: comités: ad mi ni s:tr a ti vos: des: de el 5 y 16 de 

diciembre de 1920 que se or-iginaron, has:ta que en mayo de 1921 s:e 

legalizó uno de ellos. 

Telegrama del Presidente Municipal Demetrio Pinz al Presidente de 

la República. Balancán, Tabasco 29-V-1921 F'OC. AGN 408-T-21 l.;,g. I 

88. -óf"icio No. 869 del Gobierno Provisional del Es:tado y el Encargo 

del Despacho, el Subsecretario al gral. en jet'e del Es:tado Mayor, 

Encargado de la je:t'atura militar de Tabasco, Yucatán y Campeche. 

Villah.,;,rmos:a, Tabasco 16-XII-1920. FOC. AGN 408-T-21 leg. I. 

89. -Telegram.o. del Gobierno Provisional Primitivo Aguilar S. al 

Pr.,;,s:i dente de la República. Vi llahermos:a, Tabasco 11-XI I -1920. 

F'OC. AGN 408-T-21 leg. I// Telegrama de Grego1-io S. y otros: 

t'irmantes: al Presidente de la República. F'ront.,;,ra, Tabasco 

16-XII-1920. F'OC. AGN 408-T-21 leg. I 

90. -Telegrama del c.;..:.bernadcr P1'cvis:ional Primitivc Aguilar Suá.rez al 

Pr· és:1 dénté dé la República. Vi 11 aher mes: a, Tabas:cc.' 18-XI I -1 G20. 

FOC. AGN 408-T-21 leg. I//D. D. C. S, No. 73, 27-XII-1920, p.10 

91. -Cf'r. de la Constitución Politica de Tabasco de 1919, titulo IV, 

t'raccicn II, articulo 8 Cs:us:pens:ión de derechos: al gobernador 

Greene). D.D.C.S. No.73, 27-XII-1G20 p.10 

92.-Ibidem//Ibidem No. 75, 30-XII-1920 p. 14 y 15. 



93. -Telegrama de Garrido Canabal, Gobernador Cons:t.itucional interino 

del Es:t.ado al Pres:ident.e de la República. Villahermos:a, Tabasco 

9-I-1921. FOC.AGN 408-T-21 leg. I//Telegrama del Pres:ident.e de la 

República, Alvaro Obreg6n al Lic. Tomá.s: Garrido. Palacio Nacional 

11-I-1921. FOC.AGN 408-T-21 leg. I 

94.-Decret.o del Congreso del Estado No. 46, 10-I-1921 

96.-Telegrama del Lic. Garrido Canabal, Gobierno Cons:t.itucional 

Interino del Estado al Presidente de la República. Jonuta, Tabasco 

6-I-1921. FOC.AGN 408-T-21 leg I 

96. -Telegrama del Presidente del Partido "Benito Juárez" al Presidente 

de la República. Frontera, Tabasco 1-I-1921.FOC.AGN 408-T-21 

leg.I// Telegrama de Ot.ilio Zamora al Presidente de la República. 

Frontera, Tabasco 2-I-1921. FOC. AGN 408-T-21 leg. I 

97.-Caparros:o¡l986:39 

98. -Telegrama del Presidente de la República, 

de Op,;,raciones Militares: del Estado. Cd. 

Alvaro Obregón al jefe 

d,;, México l 9-I-1921. 

FOC.AGN 408-T-21 leg. I 

99. -Telegrama del Presidente Muncipal Jos:é Maria Gómez al gral. Alvaro 

Obregón. Cunduacán, Tabasco 27-I-1921. FOC. AGN 408-T-21 leg. I// 

Telegrama del Presidente 

Presidente Municipal José 

FOC.AGN 408-T-21 Leg. I 

100.-Caparroso;l986:48 

de 

Ma. 

la República., Alvaro 

Gómez. México, D.F. 

Obregón al 

28-I-1921. 

101. -Carta del Gob.i,;,rno do;, Tabasco al Lic. José I. Luga, s:ubsecret.ario 

do;, Gob,;,r nación. V.illahermosa, Tabas ca 3-III-1921. FOC.AGN 

408-T-21 L.,,g. I // Oficio de Jesé I. Lugo, s:ubsecr-.,,t.ar.ic de 

Gober-naci6n al Procuradar General de la Nación, Eduardo Ner-i. 

México, D. F. 1-IV-1921. FOC. AGN 408-T-21 leg. I // Carta del 

Prccuradar General de la República al Secretaria Particular del 



Presidente de la República. Mé::d.co F.OC. AGN 

121-P4-Q-1 // Bulnes;l978:aa8. 

102.-Telegrama del Presidente del Partido Radical Tabasque~o D.F. 

Castillo al Presidente de la República. Villahermosa, tabasco 

24-I-1921. FOC.AGN 408-T-32 leg. I 

103. -Para ocupar el cargo del Ministerio Público f"ue pr·opuesto el 

nombr·amient.o del Lic. Primit.ivo Aguilar Suá.rez, ex-gobernador de 

Tabasco. Garrido denunció las intenciones de los "guindas" er1 su 

gobier·r10. Por lo pronto, en el municipio de Teapa presionó con 

m,;,did.;,.s: res:t.rict~ivas de carácter salarial a los int.egrantes del 

juzgado mixt.o, quier-,es apoyaron incondicionalment.e la 

da Pr i 111i ti vo Agui lar Suár ez. 

usurpación 

Telegrama de Csanova Belt.rán, J. Figueroa, Obelio Sala, Celedonio 

Pérez, A, Robles al Presidente de la República. Teapa, Tabasco 

20-I -1921. FOC.AGN 813-T-23 //Telegrama del Gobernador 

Co1-,st.it.ucior1al del Estado, Garrido Canabal al President-e de la 

Repúbli-::a. Villa.hermosa, Tabasco 1-VI-1921. FOC. Am~ 609-A-2. 

104. -Telegrama del Gobierno de Garrido Canabal al Pres:ider1t.e de la 

República. VIllahermosa, Tabascc 6-III-1921. FOC. AGN 243-T-D. 

105.-Caparroso;1986:46 

106.-Taracena-1;1986:418 

10?. -Cedel'lo;1QB6: 110 

108. -Decr,;,t.o No. 69 del Poder Ejecutivo de Tabasco 6-'-IX-1921 en p,c O. 

17-IX-1921 

109. -Dromundo;1963: 23 · ·· · · . 

U.O. -Telegrama del Gobernador Constitucional Int-erino. G~~:f;::I~· Canabal 
~." --

al Presid.;,nte de la República. Villahermosa, TabasCo ,1_'..:..:rri.:.).931. 

FOC.AGN 243-T1-9 

111. -P. O. l 7-IX-1921, 24-IX-1921, 14-I-19211, 21-I-1922, 17-VI-1922, 



et.e. 

112. -Véas:e la formación de 

trabajadores: campesinas: y obreras:: 

las: primeras: ligas: de 

el Partido Agraris:ta del Is:tmo 

y 1 a Liga de Res:i s:tenci a de los: trabajado1-es: del 

Mar, pie veterano de las: futuras: ligas: de 

res:is:tencia. del PRT 

agrupaciones: obreras: 

una de 1 as: pr i me1- as: 

Transportes: fluviales.;; 

Tovar·: 1 Q36: 1 70-1 71 . 

y Social i s:ta de Tabas: e o. Las: 

s:e constit.uyeron en uniones:; 

fue la Uni ór1 de Molar is: la de 

Taracena-1;1981:420 // Pérez;l976:26 y 

113.-DecreLo del H. Congreso del Es:t.ado No. 60, 20~v~i921 

114.-ln/orme dei Gobernador Lic. Tomás Garrido Canabai 16-IX-1921 en 

P. O. 24-IX-1921 

116. -Telegrama. de Miguel Toruca R. S. Ruiz, Alejandro Lastra, Juan B. 

de Dios:, M. Sarraón, L. Aguilar Palma, Alejar1dro Ruiz, Fernando 

Garcia y N. G1.1illén al general Alvaro Obregón. Villahermosa, 

Tabasco 29-III-1922. F'OC.AGN 408-T-6 //Cfr. Bartlett, y Margalli; 

1954:13 y López;l9B0¡613 

116.-Telegrama del Vicepresidente del Partido Radical Tabas:quef'ío, 

Alfonso Hernández a Al varo Obregón, Pres:ident.e de la República. 

Villahermos:a, Tabasco 29-XI-1920. FM.AGN Caja 94 

117.-Cedef'ío;1985: 109 y 110 

118. -Durante el port'iriato tabas:quef'ío se conformó un grupo oligarquico 

qué sustér1t.aba signos t.rans:itorios: ha•.::ia el moderno capitalismo. 

Este pequ<2'['lo bloque ee:c.,nómi cc.•-s:oci al "1.dqui rió las: car ac. ter is t_i ca.e: 

de empr·esaric's c:api+_alis:t.as ya que tuvo el control de la 

pr-oducción y circulación. Cor1s:tit,uido por un puf'iado de pudier1les 

tabasquef'íos: y en su mayoría de es:paf'ioles: res:ident.es: et'! Tabas:cc' 

"Se vinculaCr·on) sobre todo, con el me1·cado internacional a 



t.ravé~ de la e:xport.ación cada vez mayor de productos t rnnir~lc.~ .. -t-'---LO.----
(maderas: finas, café y tabaco). Este grupo minorit.ario desarrolló 

las pocas 

aguardient.es 

indust.rias 

y tabaco; 

locales, 

monopolizó 

fundament.alment.e azúcar, 

el comercio estat.al y 

est.ableci6 el Banco de México, 

de la economi a de la en ti dad". 

119.-Cede~o;l986:110 

120.-Pozas;1983: 9 y 10 

121. -Dulles;1986:121 

el cual se convirt.i6 en promot.or 

Tost.ado;l986: 168-173. 

128. -Telegrama del Gobernador Constit.ucional del Est-ado, Lic. Tomás 

Gar-rido al gral. Al varo Obregón. Villa.hermosa, Tabasco 26-V-1921. 

FOC.AGN 213-T-1//Telegrama del Gobernador Constit.ucional Int.erino 

Ton-1.ás Garrid.;, al Presidente de la República. Villahermosa, 

Tabasco 23-V-1921. FOC. AGN 213-T-1 



CONCLUSIONES 

Los: grandes: cambios: que se produjeron en México durante la 

segunda década de es:t.e siglo, se desarrollaron en forma heter6genea y 

adquirieron particul.aridades: especificas: en algunas: regiones:. 

Mientras: en la parte norte y el cent.ro del pais: se produjo una 

espectacular confrontaci6n armada entre 1910 y 1913, en el Sureste, 

durante es:t.os: af'íos:, la intensidad y magnitud de la lucha fueron 

menores:. El ais:lamient.o geográfico de Tabasco y las: caract.eris:t.icas: 

propias: 

armado 

de la sociedad pre-revolucionaria 

fuera poco significativo, ya que 

hicieron que el proceso 

los grupos: poli t.i cos: má.s: 

sobresalientes de Tabasco Csectores medios y algunos hacendados) se 

concretaron a apoyar a la fracci6n vencedora a nivel nacional del 

momento: maderist.a, huert.ista y Const.itucionalista. Tampoco en Tabasco 

se produjo un movimient.o campesino con los alcances que t.uvo en otras 

regiones. 

El movi mi ent.o Cons'li t. uci onal i s:t.a en Tabasco exacer b6 1 os 

ánimos de la cont.rarrevoluci6n y dividi6 a los caudillos: 

regionales. Por una parte, est.aban los grupos: econ6micos má.s 

conservadores que impulsaron el auge de la ins:urrecci6n felici.s:ta, 

pinedist.a y peleacis:t.a. Por otro lado, se encontraron los: lideres 

localog que lucharon a favor del cambio social, quienes: al 

enfrentarse polit.icament.e hicieron evidentes los: proyectos econ6micos: 

y sociales que proponian los: grupos: revolucionarios: má.s 

de la regi6n. 

import.ant.es: 

En Tabasco, la corriente má.s tradicional, representada 

por el general Luis: F. Dominguez estaba interesada en que continuasen 



ocupando un espacio económico privilegiado los: viejos: grupos: pudientes: 

de la regi 6n ¡ s:i tuaci 6n que mol es: taba enor mementente a la el ase 

política revolucionaria en el Estado. A esta pertenecían hombres: como 

el general Carlos Gr.:.ene, quién r21ostraba una tendencia más: moderada, 

acorde a la nueva era de trans:f'ormación social. Greene estaba de 

acuerdo con la formación de una clase social progresista, que 

bus:cas:e formas: m.á.s: modernas: de pi-oducción en el campo regional, la 

liberalización de la mano de obra campesina y del capital nacional. 

pei-o ello no significaba que pugnara por la desaparición de la 

inversión extranjera y mucho menos: que esta s:e colocara en una 

situación desigual respecto a los: derechos y obligaciones: que tuviera 

el capital mexicano. Greene estaba acostumbrado a la apertura de la 

economía tabas:quel"ía hacia el exterior y veia con recelo las: 

modificaciones: nacionalista y radicales: que trataba de impulsar el 

gr upo vencedor a nivel nacional , 

"'ncabe.::.:ado por el general Al varo 

Adolfo de la Huerta. 

el denominado "triángulo s:onorens:e" 

Obregón, Plutarco Elias: Calles: y 

Ninguno de los: dos: grupos:, ni el tradicionalista, ni el 

moderado mostraron tener la capacidad para afrontar el reto de la 

construcción del moderno Estado tabasqueño. Entre 1914-22, en Tabasco 

las: condiciones: eran propicias: para que un caudillo perteneciente a 

los: sectores: medios: o altos: propietarios: emprendiera un proyecto 

moderno en la región en la región al llegar a tener subordinados: al 

contingente campesino e índigena que se unió al bloque de la 

Revolución. En este contexto, s:e hizo indispensable una nueva opción 

que encarnó en el joven politice Tomás: Garrido Canabal. Este provenía 

del mismo grupo terrateniente del campo, pero con má.s: visión que los: 

viejos: caudillos: que s:e lanzaron a la revolución. Garrido Canabal era 

un lider civil, un hombre con gran audacia para los: 

poli t·i cos:. con un es: tilo pr agm.á. ti co par a concertar 

negocios: 

alianzas: 



atinadamente a nivel nacional y con capacidades naturales de liderazgo 

para integrar 1-os: interes:es: de varios: s:ectores: s:ociales: y económicos: 

de la s:cciedad tabas:quef'ía. Ademfl.s:, Tom.11.s: Garrido logró vincularse 

é::dtos:amente con la cúpula federal en una época culminante, cuando los: 

s:onorens:es: bus:caban es:tablecer pactos: con lideres: regionales: para 

s:os:tener s:u s:is:tem.a politice y económico a nivel nacional. 

Garrido Canabal es: un pers:onaje que s:uper6 los: arcaicos: 

es:tilos: de hacer política que impidieron el as:cens:o de s:u protector, 

Carlos: Greene; s:upo contrarrestar pr.á.ct.icamente el grado de 

tens:i6n s:ocial que acarreó la militancia de los: bandos: revolucionarios: 

en el periodo comprendido de 1919-22. Por otro lado, Garrido Canabal 

s:e comprometió a impulsar el proyecto económico modernizante dis:ef'íado 

por el gobierno de Alvaro Obregón. Des:de la colonia Tabasco :fue una 

economía abierta vinculada a la demanda internacional y a las: 

fluctuaciones: de la dependencia comercial manejada por los: capitales: 

es:paf'íol es: e i ngl es:es: ; r equer 1 a poner en mar cha un proyecto 

modernizante para integrar el mercado regional y vinculars:e al 

movimiento económico de la :federación. 

pos:revol ucionario y, en particular, el 

En es: t. e context.o, el México 

Tabasco gobernado por Garrido 

entraba a una :fas:e compleja: al intentar el desarrollo de una economía 

nacionalista corría el riesgo de caer en una mayor dependencia hacia 

otro nuevo polo de acumulación capitalis:ta internacional, el de 

Estados: Unidos: de Norte.á.merica. El que el garridis:mo s:e trans::formas:e 

:on u:-.~ !:u;::!"':~ polit..i:::~ ·v!!l!b!e ~e debió pór un.a par+_.~; al 

comportamiento pragm.it.ico de s:u lider y por otra, a s:u capacidad para 

lograr la trans::formación de las: viejas: estructuras: económicas: y 

sociales: de la región. 
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