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INTRODUCCION 

El hombre por naturale1..a es un ser sociable que necesita vivir en comunidad para 

desarrollar sus aptitudes ffsicas e intelectuales. Es por tanto un ser polftico; que forma 

agrupaciones culturales, religiosas y pollticas, compartiendo hábitos y costumbres en 

determinadas circunstancias históricas. 

Las organizaciones humana• van desde lo simple a lo complejo, desde una 

agrupación estudiantil hasta un partido polftico; de esa manera, el aspecto polftico de 

una nación es factor primordial para entender el desarrollo económico y social de éste. 

A medida que las sociedades crecen y se desarrollan, las relaciones entre la 

sociedad y el estado se vuelven más complejas, surgiendo como mediadoras los partidos 

políticos, los cuales desempeñan las siguientes funciones: movilizan y organizan a la 

opinión pública, estimulan la participación polltica de los ciudadanos y cuando llegan 

al poder ponen en práctica su programa de gobierno, que debe beneficiar al sector 

mayoritario de la población. 

El Partido Político es un elemento fundamental en las sociedades democráticas 

ya que representan la expresión de un sector de la población en el proceso electoral. 

El desarrollo polftico de una nación debe estar determinado por la aunósfera 

democrática que priva en la participación de los partidos políticos, en las elecciones y 
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en la libenad que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes. Los panidos políticos 

tal como los entendemos en la actualidad son un producto nuevo de la evolución 

histórica de México. 

Pero la falta de partidos a lo largo de nuestra historia no significa que los 

mexicanos hayan dejado de agruparse en corrientes políticas; estudiar las organizaciones 

políticas del siglo XIX desde la independencia hasta el porfirismo también fue uno de 

los objetivos de este trnbajo para vislumbrar los factores que han influido en los cambios 

políticos de México. 

Considero que la persona que estudia la historia de México siente deseos de 

conocer el desarrollo político de la nación ya que siempre en cada etapa de nuestra 

historia hay un modo de hacer política, de conducir a la sociedad y de resolver las 

cuestiones de la vida pública. 

A través de este trabajo se hará el análisis de dos partidos políticos en México, 

en las postrimerías del Porfirismo; el Partido Liberal Mexicano y el Partido 

Antirreeleccionista, ya que ambos tuvieron un papel fundamental en la Revolución 

Mex.icana. 
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El Partido Liberal Mexicano fu.e la primera organización política de oposición 

al régimen porfirista en forma de panido político, con un programa de gobierno donde 

proponía la vuelta al liberalismo dirigida por los intelectuales de la clase media quienes 

van a plantear el respeto a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma, haciendo 

e~'JlCCial hincapié en las reformas obreras y campesinas; estos núcleos de población van 

a integrar la plataforma del partido en su lucha por el poder; es ilecir proponía una 

revolución económica y social cuyas consecuencias políticas serian el cambio del 

sistema. 

El Partido Antirreeleccionista desempeñó un papel importante en la Revolución 

Mexicana porque le dió al movimiento un caudillo, un programa político y un plan de 

lucha, cuyo lema fue "Sufragio Efectivo, No Reelección". Sus dirigentes también 

fueron jóvenes intelectuales sedientos de justicia y libertad, los cuales llevaron a cabo 

el movimiento armado cuando los demás panidos habían desaparecido y los dirigente$ 

del Partido Liberal se encontraban en el exilio. 

En síntesis este partido proponía una revolución polftica para poder llevar a cabo 

las reformas sociales y económicas que anhelaba el pueblo. 

Son dos partidos de organización moderna que reinician la vida democrática del 

país alentando la participación ciudadana que había sido anulada durante la dictadura. 
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En esta etapa histórica sobresalen hombres con características carismáticas que· 

llegaron a ser los ideólogos de la Revolución como Ricardo Flores Magón, precursor 

del movimiento con su ideología liberal y posteriormente anarquista; Francisco l. 

Madero, un demócrata que va a dirigir el movimiento armado; también se mencionarán 

otras personalidades que van a integrar ambos partidos. 

El desarrollo político de una nación va a determinar los cambios económicos y 

sociales de ésta por lo tanto el conocimiento de este aspecto es fundamental en la 

formación cívica del individuo. 

De lo anterior se desprende lo que motivó para elegir el tema de los dos partidos 

políticos que tuvieron una participación importante en la revolución. En el desarrollo 

de la investigación fue necesario tomar en cuenta desde la época colonial la negativa de 

la corona española de darle libertad a sus colonias para gobernarse por sí mismas, 

determinando la falta de experiencia pol!tica de México al surgir a la vida independiente 

dividido en dos grupos políticos y antagónicos que van a cambiar de nombre pero no 

de intereses políticos y económicos; estos son los liberales y los conservadores. 

Al analizar la dictadura porfirista en el aspecto económico ésta integró a México 

al sistema capitalista pero en el aspecto político surge la dictadura de carácter 

presidencialista y autocrática, ejerciendo una dura represión contra la oposición 
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convirtiendo el proceso electoral en un acto administrativo contando con la colaboración 

incondicional del ejército, los jefes políticos y los empleados del gobierno. 

En consecuencia el régimen fue pobre en materia de partidos políticos y 

renovación de gobernantes; se apoyó en una política de "privilegio" hacia el grupo 

dirigente, olvidándose de las mayorías que sufrían la explotación y el hambre 

convirtiéndolos en grupos marginados del sistema político siendo el Dictador el principal 

obstáculo para la evolución pacífica del país hacía una democracia obstaculizando la 

formación de partidos políticos y de elecciones libres. 

Ante circunstancias tan adversas el Partido Liberal Mexicano comenzó su 

actividad política desde 1900 organizando la oposición al régimen a través de clubes 

liberales y después de la entrevista Díaz - Creelman continuó con movimientos armados 

de 1908 a 1910. Las principales interrogaciones que se plantearon de este tema fueron 

las siguientes: 1.Cuál fue la formación intelectual de los miembros del Partido Liberal 

Mexicano?, ¿Cuál fue la organización interna del partido?, ¿Cuáles fueron los órganos 

de propaganda del partido?, ¡,Cuáles son las propuestas fundamentales del partido en su 

programa político?, ¡,Cuáles fueron las huelgas en las que influyeron ideológicamente?, 

¿Cuándo se inició la etapa magonista del partido'/, ¡,Por qué el partido fracasó en su 

intento de tomar el poder?. 
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El Partido Antirreeleccionista también es tema de esta investigación e intenta 

responder a varias preguntas, entre otras el porque Francisco 1. Madero decide organizar 

un partido político, 1.Cuál fue el lema del partido?, ¡,Quiénes son los integrantes de la 

dirección de partido?, 1.Cuál fue su programa político y como influyó en el pueblo y en 

los demás integrantes de los partidos políticos que desaparecieron'/, ¡,Por qué decidió 

Madero enfrentarse militarmente a la dictadura y cuál fue el resultado?, ¡,Como 

influyeron las giras políticas en el triunfo del partido?, ¡,Cuál fue la actitud de los 

Estados Unidos ante la revolución?, ¡,por qué triunfó el partido ante la dictadura?. 

Esta investigación se dividió en cuatro capítulos para mejor entendimiento de 

estos dos partidos políticos el Liberal Mexicano y el Antirreeleccionista. 

El primer capítulo es una visión panorámica de la dictadura portirista, señalando 

las deficiencias del sistema que van a provocar su derrumbamiento. 

Consideré conveniente en el segundo capítulo revisar en lo general la estructura 

de un partido político, también las organizaciones políticas que surgieron en México 

desde la independencia hasta la dictadura poñtrista. Además, se examinó la vida 

política del régimen hasta la entreviSta Díaz-Creelman, acontecimiento que provocó la 

participación del pueblo a través de partidos políticos que van a luchar en las elecciones 

de 1910-1916 organizando la plataforma electoral y publicando sus programas políticos. 
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El tercer capítulo se refiere al Partido Liberal Mexicano uno de los de mayor 

relieve de este estudio porque describe y analiza a los miembros dirigentes del partido, 

los congresos que organizaron, su programa político y su panicipación ideológica en los 

movimientos obreros y su participación militar contra la dictadura. 

El cuarto capítulo se ocupa del Partido Antirreeleccionista, que también es tema 

fundamental de ésta investigación; en é>1e se examina los principales delegados del 

panido, el libro de Madero La Sucesjón Presidencial de 19!0 la campaña política, la 

convención antirreeleccionista, el fraude electoral, el Plan de San Luis y la revolución 

maderista hasta los tratados de Ciudad Juárez. 

El trabajo que aquí se presentó es el resultado de un interés por el tema del juego 

de los partidos políticos en la última etapa del porfirismo, tema que ha sido ampliamente 

estudiado en diversas obras pero cuyo interés en mi caso esta en función de hacer una 

síntesis para que sirva de apoyo a la enseñanza de la historia en la Escuela Nacional 

Preparatoria con el objetivo de que el alumno comprenda el proceso hislórico político 

de la nación. 

La información se hizo a través de la investigación documental sobre obras 

generales que hablan sobre el poñuismo, algunas de las cuales se encuentran en nuestro 

poder y otras fueron consultadas en la Biblioteca Nacional de la U .N.A.M. y el Archivo 
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General de la Nación como fueron: la obra de Francisco Bulnes, El Verdadero Diaz y 

la Revolución; de Jorge Vera Estaño!, !.a Reyolución Mexicana· de José C. Valadés El 

Porficismo· de José López Ponillo y Rojas, Elevación y Caída de Porfirio Dfaz entre 

otras, así como obr.is especializadas que hablan sobre los partidos políticos en espedal 

de Maucice Duverger Los Panjdos Políticos· de Vicente Fuentes Dfaz, Los Partidos 

Políticos en Mérico· de Pablo Gonz.ález Casanova El µstado y los Partidos Polftjcos en 

~ de F1orencio Barrera Fuentes La Hjgoáa de la Reyolucidn Mexicana Etapa 

Precursora; estas últimas en la Biblioteca Central de la U.N.A.M. y en la Biblioteca del 

Colegio de México. 

En necesario señalar que la bibliogra!Ta, sobre partidos políticos es escasa y sólo 

encontramos una obra la de Ignacio González Polo, Biblioeraffa General de las 

A¡rupaciones y Partidos Polfticos Mexicanos 1910 - 1970 También se consultaron 

periódicos y revist.aS. 
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CONDICIONHS POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES DEL PAIS. 

1.1 ANTECEDENTES. 

1.2 CONDICIONES POLITICAS. 

1.3 ASPECTOS ECONOMICOS. 

1.4 ASPECTOS SOCIALES. 
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CAPITULO PRIMERO 

CONDICIONES POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES DEL PAIS. 

(1876 - 1910) 

"Nada mds importante para el progreso polltico de los pueblos que un exacto 

conocimiento de la historia y de las fuentes que determinan su desarrollo". 

Ricardo García Granados. 

Ll ANTECEDENTES. 

La dictadura porfirista sin duda se destaca por ser una etapa histórica duramente 

criticada y minimizada para justificar el movimiento armado que se conoce con el 

nombre de Revolución Mexicana; como si ésta necesitara justificarse; a mi juicio hay 

que entenderla y analizarla, pero sin apasionamiento de sectario político; al contrario, 

con el juicio crítico del estudioso de las ciencias históricas. 

Esta misma pretensión ha guiado este estudio sobre la situación política que 

prevaleció en el porfirismo y que va a desencadenar el surgimiento de los partidos 

políticos en México, después de treinta años de reelección disfrazada de democracia, en 

que imperó la máxima porfirista "POCA POLITICA Y MUCHA 

ADMINISTRACION".' 

En contraste con el régimen de la anarquía que predominó en el país desde la 

independencia, el Gobierno de Dfaz parecía prodigioso; antes de 1876 los gobiernos 

duraban menos de un año como promedio y sólo tres administraciones habían terminado 

el periodo constirucional: la de Guadalupe Victoria, la de Benito Juárez y la de Lerdo. 

Ante este sombrío panorama sólo "La paz y la estabilidad fueron las bases para el 

avance económico y para la forz..•da y rápida industrialización".' 
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Los mexicanos estaban ansiosos después de cincuenta y cinco años de luchas 

civiles por el poder entre liberales y conservadores, de gozar de paz y de estabilidad que 

les permitiera desarrollar su espíritu creativo para hacer de México nn país próspero. 

1.2 CONDICIONES POLITICAS. 

Se hace necesario trazar un panorama del gobierno de Dfnz y de la situación del 

país, para entender los planteamientos de los partidos políticos, objeto de este trabajo. 

Al triunfar la República sobre el Imperio en 1867, surgen dos personalidades: 

el licenciado Benito Ju:irez representante del poder civil y el general Porfirio Dfaz que 

lo era del militar. 

Como ambos fueron candidatos a la presidencia, surgieron motivos políticos para 

enfrentarse: primero el licenciamiento del ejército, segundo la reelección de Benito 

Ju:irez y posteriormente la de Lerdo de Tejada. 

Porfirio Dfaz jefaturó la oposición con dos revoluciones armadas: la de la Noria 

y la de Tuxtepec, cuyo principio fue la "No Reelección", que después él mismo ignoró 

durante sus reelecciones. "Era la rebeldía del militarismo contra el gobierno civil".' 

Parece que Porfirio Dínz había elaborado estos planes para condenar su actuación 

posterior; su primer gobierno sí emanó de la voluntad popular, pero los demás tuvieron 

como fundamento la tolerancia y la apatía del pueblo mexicano que a cambio de un 

poco de paz y prosperidad, renunciaba a su derecho de elegir a sus gobernantes. 

Porfirio Díaz concentró en su persona todo el poder, interviniendo directamente 

en la elección del Congreso, los Gobernadores, Presidentes Municipales y los Jefes 

Políticos. El escritor José López Portillo y Rojas dijo, refiriéndose a lo anterior: "Esta 
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imposición fue Ja piedra angular del sistema electoral implantado por Díaz y sobre ella 

funcionó toda la maquinaria de las elecciones de la prolongada autocracia porfiriana" .• 

La organización militar porfirista no fue la excepción. El presidente se reservó 

el man~jo y dirección de los negocios militares, los Secretarios de Guerra y de Marina 

desde 1884, fueron simples figuras decorativas, sin libertad de acción y de iniciativa 

propia. En consecuencia, el Estado Mayor fue sólo un órgano consultivo sin acción 

directa. 

La causa de esta anarquía militar estaba en haber confundido la función política 

burocrática del Presidente con la función militar del Secretario de Guerra y Marina y 

haber descuidado Ja formación del Estado Mayor, selecto, ilustrado, activo, fuerte y 

dotado de libertad de concepción y ejecución.' 

La política de conciliación de Dfaz dio excelentes resultados con la iglesia 

católica al incorporarla al sistema, al dejarla que hiciera nuevas fortunas. 

Para debilitar el poder de la iglesia católica permitió la entrada iniciada con 

Juárez de protestantes; la liberalidad que se observó con los luteranos, fue para 

consoJidar la técnica <lel inversionismo; la conciliación con los católicos> fue para 

fortalecer su autoridad interna.' 

Un régimen autocrático y dictatorial como el porfirista, sólo fue posible al 

establecer una maquinaria represiva y a su intolerancia contra la oposici6o. 

Como organismos de represión resurgieron la Acordada, policía dependiente de 

los Estados, que estaba al servicio de los Gobernadores y mataban a discreción a los 

enemigos del régimen. Los Rurales, eran la policía montada, bien equipados y pagados, 
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servían a la federación e integraban las fuerzas de choque en los Estados, todos estos 

dirigidos por los jefes políticos, los cuales eran temidos por los crímenes y 

arbitrariedades que cometían con la población civil. 

A los disidentes los nulificó políticamente, o los tuvo presos en Belén o en San 

Juan de U lúa, los cuales se hicieron temibles por la leyenda negra que las rodeó con los 

presos políticos. 

El sistema llegó a tal grado de refinamiento en su aparato represivo. que 

estableció la "Ley Fuga", que se practicó contra quienes no se les podía acusar de 

ningún delito, pero eran considerados contrarios al sistema. 

Díaz fue implacable contra la prensa independiente; a muchos periodistas se les 

incautaron sus imprentas y se puso presos a los editores y empleados. 

La prensa libre que más ataques sufrió, pero se mantuvo firme en su oposición 

fue El Diaáo del Ho2ar cuyo editor, Filomena Mata, fue hecho pásionero cuarenta 

veces en la cárcel de Belén, por supuestos delitos de imprenta.' 

Si Díaz fue autoátaáo e impositivo en el aspecto político, en el educativo 

permitió la introducción de una educación positivista, de donde surge la generación que 

apoyó al caudillo para imponer el orden necesaáo que reclamaba el progreso mateáal 

del país, distinguiéndose el grupo de los "Cientfficos", quienes apoyarían un acelerado 

desarrollo e<:onómico. 

Díaz consiguió fortalecer su administración con estos hombres inteligentes 

llamados "Los Cientfficos", otorgándoles altos puestos en el gobierno a quienes 

halagando sus ambiciones los mantuvo sumisos. 
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La filosofla positivista gozaha de una situación académica legal en las 

instituciones oficiales y se erguía como hegemónica en la vida intelectual del país. 

Por consiguiente, el lema de la dictadura fue "menos derechos y menos 

libertades a cambio de mayor orden y paz".' 

De toda imposición surge su contraparte, la rebelión. En este caso, a través de 

una nueva generación liberal que se rebela contra la opresión filosófica ejercida, 

haciendo la crítica al dictador y su régimen, convirtiéndose algunos de ellos en 

soldados que empuñaron las armas para derrocar a la dictadura. 

En febrero de 1898, ante la insistencia del diclador por retener el poder, 

recomendaron Los Científicos a Limantour que renunciara a su cargo; Díaz para 

tranqu~lizarlos comunicó a su Secretario de Hacienda que en las próximas elecciones 

dejaría el gobierno a un civil apoyado por un militar de gran energla para conservar la 

paz y lo propuso a él para Presidente y como. Ministro de Guerra al General Bernordo 

Reyes. 

Por instrucciones de Dfaz, el Secretario de Justicia e Instrucción Pública, el 

licenciado Joaquín Baranda, presentó un estudio jurídico en el cuál se llegaba a la 

conclusión de que el señor Limantour no podía ser legalmente Presidente de la 

República por ser hijo de padres extranjeros. 

El diclador declaró que se resignaría a aceptar otra reelección mientras se 

estudiaba el caso o se reformaba la Constitución, calmando la inconformidad de algunos 

de los Científicos que continuaron apoyándolo para el período de 1900 a 1904. 
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Limantour, pensando que la promesa de Díaz se cumplirla en las elecciones de 

1904, pidió al Presidente que nombrara al General Bernardo Reyes Ministro de Guerra 

para tenerlo como aliado y ambos obligar al Presidente a cumplir su palabra. 

El General Bernardo Reyes, fue nombrado Ministro de Guerra en enero de 1901, 

pero también tenía interés en ser Presidente y como sabía que los Científicos no lo 

aceptaban, atacó a Limantour a través de un periódico que fundó llamado "La Protesta". 

criticando su actuación como Secretario de Hacienda y su vida privada. 

Limantour pidió su destitución al dictador y con ello se enfrentaron en el 

panorama político dos enemigos irreconciliables: Los Científicos y Los Reyistas que van 

a iniciar una lucha encarnizada para adueñarse del mayor número de posiciones políticas 

en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia y en las Gubematuras de los Estados. 

Al presentarse el problema de la sucesión presidencial en 1904, surgi<í como 

único candidato Porfirio Díaz, pero debido a su avanzada edad (74 años), se temía que 

no terminara se período presidencial. 

Los Científicos "recelosos de perder su posición privilegiada lograron que el 

Congreso aprobara la reforma para crear la Vicepresidencia y aumentar el período 

presidencial, dos años más, publicándose el decreto el 6 de mayo de 1904" .• 

Porfirio Díaz se adjudicó el derecho de elegir Vicepresidente y, celoso de su 

prestigio, nombró a Don Ramón Corral, hombre inteligente pero sin ascendiente militar 

ni político; éste renunció a toda trascendencia política personal para no despertar el celo 

del dictador hasta el grado de que se le calificó de inepto pard el puesto. Jorge Vera 

Estañol en su obra La Reyoh1ci60 Mexicana dice al respecto: 
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"La nación recibió Ja postulación de Corral con frialdad, con intensa desilusión. 

cuando no con desdén y antipatía. má' se resignó a acatar el dictado del Presidenle 

absteniéndose de todo trahajo electoral"." 

El más grave error de Los Científicos fue aliarse al Reeleccionismo sin 

escrúpulos, conviniéndose en cómplices del dictador para violar el derecho electoral en 

la última campaña política de 1909. 

La presencia política de Los Científicos se hizo odiosa para el pueblo, a medida 

que la dicladura se hacfa cada vez más intransigente en su au!Dritarismo; pero la 

impopularidad y el fracaso de Los Científicos, no fue obra exclusiva de Dfaz, lambién 

ellos conlribuyeron al carecer de audacia y decisión para organizarse en un partido 

polftico e identificarse con la República Liberal y el pueblo mexicano. 

1.3 ASPECTOS ECONOMICOS 

(Invasión del capitalismo extranjero, el desarrollo induslrial y el latifundismo). 

La economla porfui,13 ha sido uno de los aspectos má.• controvertidos de ésla 

clapa; por un lado se acusa a Dfaz de no poder resolver el problema de la alimcnlación 

elemental del pueblo mexicano y, por otro lado, se llega a la conclusión de que el 

porfirismo trajo gran auge induslrial con la entrada del capital extranjero al pafs, 

logrando sanear las finanzas públicas y pagando la deuda exterior. 

El desarrollo del capiralismo en México, debe ser eoicndido como parte del 

contexlD mundial del sistema capitalista, que en México se desarrolló con la 

consolidación del régimen porfirista como apara!D de control político, sirviendo de 

árhitro de los gmpos económicos dominantes nacionales y extranjeros, naruralmente 
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como órgano de represión de las clases subordinadas y desposeídas, campesinos y 

obreros. 

Surgía así el estado capitalista mexicano inclinado a la inversión europea por 

considerarla menos peligrosa para la soberanía del territorio, pero en 1890 ante el asedio 

del capital norteamericano, éste obtuvo concesiones en la extmcción de materias primas, 

posesión de tierras e instituciones de crédito. rebasando en 1911 el capital europeo. 

José C. Valades en su obra El Porfirismo dice lo siguiente: 

"El Estado, aparte de su función distributiva, deja una libertad de competencia 

y abandona el intervencionismo económico que había sido herencia de la colonia y 

permite que el pafs entregue sus principales recursos al expansionismo capitalista 

mundial". 11 

El desarrollo industrial del país dio ocupación a miles de campesinos que al ser 

despojados de sus tierras se incorporaban a los nacientes centros industriales, pero como 

el gobierno protegió a la inversión extranjera, descuidó la situación de las clases 

trabajadoras. 

El problema más grave que tenía México en el siglo XJX, consistía en las 

grandes concentraciones de tierra en manos de unos cuantos latifundistas, mientras los 

campesinos, quedaban sin tierras y se convertían en peones o jornaleros de las 

haciendas. 

Esto se agravó durante el gobierno de Manual González; en 1883 se expidió una 

Ley Sobre Deslindes de Terrenos Baldíos y Colonización, autorizando la fomtación de 

las compañías deslindadoras, las cuales se apoderaban de la cuarta parte del territorio, 

cometiendo toda clase de arbitrariedades y despojos sobre pequeilos propietarios o 
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pueblos indígenas que no poseían útulos de propiedad ni amigos influyentes en el 

gobierno. 

La política agraria del porfirismo provocó la concentración de la tierra en solo 

840 haciendas, mientras 3 millones de campesinos recibían parte de su salario en 

mercanc{ru;, beneficiando a los propietarios. quienes por deudas, los convertían en 

esclavos. 

En conclusión, Umantour. director de la política económica de México durante 

cuatro lustros, creía que abriendo las puertas del capital extranjero, se resolverían todos 

los problemas y se limitó al fomento de la producción. Por lo tanto, "hubo progreso 

económico, pero no desarrollo económico que es diferente ... i: 

1.4 ASPECTOS SOCIALES. 

La sociedad porfirista presenta graves contrastes que van a provocar diferencias 

tajantes entre la< clases poderosas surgidas a la sombra del dictador y el pueblo q•Je 

sufrió la explotación y el hambre, ante la impasibilidad del régimen. 

Durante el perfodo poñlrista desaparere el aspecto racial para la clasificación 

social, dejando en su lugar a las relaciones económicas, políticas y sociales. 

Las altas clases sociales, concenu-.iron en sus manos la riquei.a y la dirección 

de la política, estaban integradas por la clase administradora y la propietaria, quienes 

apoyadas por el e.<tado, desarrollaron y fomentaron sus riquezas convirtiéndose en 

incondicionales del régimen. Amaldo Córdova en su obrd La Ideología de la 

Rl:Y.ulu~ dice al respecto: 
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"La clase dominante durante el porfirismo estuvo integrada por los terratenientes, 

los grandes industriales, comerciantes y banqueros mexicanos y a ellos se agregaron, 

con un estatuto especial, los inversionistas extranjeros". 11 

La clase media, estaba compuesta, por una clase media autónoma formada por 

pequeños propietarios de fincas urbanas y rurales, comerciantes en pequello, propietarios 

de pequeñas industrias y profesionistas que ejercían libremente; la otra era la clase 

media dependiente integrada por los administradores, empleados de confianza de las 

haciendas, bancos, minas, fáhrica'i, comercios y los empleados de gobierno o 

burocracia. 

"Entre los componentes de la clase media se hallaban los hombres más cultos de 

la sociedad mexicana, los más inteligentes y de más relevantes prendas morales .... de 

la clase media salieron no pocos caudillos y quizá los mejores de la revolución de 

1910"." 

Las clases bajas o masas trabajadoras estaban fonnadas por los obreros y 

campesinos que vivfan desamparados frente a los industriales, los hacendados y los 

caciques; careciendo de los más elementales derechos; el grado de explotación lo 

determinaba la política de la empresa que estaba apoyada por el gobierno. 

"La opresión del gobierno es terrible, no hay posibilidad de mejorar las 

condiciones de los trabajadores mientras no haya un cambio en la administración, todo 

trabajador libre de México lo sabe"." 
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CAPITULO SEGUNDO 

TENTATIVA DE UNA DEMOCRACIA MEXICANA 

2. 1 LOS PARTIDOS POLÍTICOS: SU ORIGEN, CONCEPTO, 
ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN, 
JUSTIFICACIÓN POLÍTICA Y 
DIRECCIÓN. 

En su significado etimológico la palabra "partido" viene del Latín pare, parti o 

facción y la palabra "polftico" del griego polis o ciudad. Es la organización que tiende 

a convertir determinados principios teóricos en un programa de gobierno, cuyo objetivo 

es la toma del poder y el control de los organismos de dirección social, mediante la 

participación y apoyo de las masas populares, o de una parte de ellas, organizadas.' 

La definición de un partido político es muy difícil porque corresponde a 

realidades heterogéneas; sin embargo, nos parece la más acenada la que corresponde a 

wia nación democrática y es la siguiente: "Es la agrupación permanente y organizada 

de ciudadanos, que mediante la conquista legal del poder público se propone realizar en 

la dirección del Estado, un determinado programa político social".' La de Benjamín 

Constan!, corresponde a un concepto liberal: "Un partido es una agrupación de 

personas que profesan la misma doctrina política".' Con este concepto los partidos 

políticos pasan a formar parte de las ideas políticas del mundo. 

El vulgo define al partido político como una agrupación más, generalmente 

encaminada al medro personal y a la malversación. Otra cuestión paradójica es que 

ninguna Constitución en Méltico habla de su eltistencia a pesar de ser los ponadores de 

la voluntad política de los ciudadanos y al principio se les vio con temor, porque podían 

alterar el orden público. Par• el pensador alemán Ma' Weber, los partidos políticos 
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son: "organizaciones de creachSn libre que se sirven de una propaganda libre en 

necesaria renovación constante".• 

Los panidos evolucionaron de las facciones pollticas del Renacimiento hasta su 

forma actual en el siglo XIX; en Europa y en Estados Unidos se conocieron en el 

sentido moderno hasta 1850; anteriormente sólo existfan clubes populares, asociaciones 

de pensamiento y grupos parlamentarios, pero no partidos; el desarrollo de estos está 

ligado a la democracia y al sufragio universal; en algunos pafses los primeros fueron 

grupos locales y posteriormente se convirtieron en grupos ideológicos.' 

La estructura de los partidos se caracteriza por su heterogeneidad en cuatro tipos 

sociológicos diferentes: por sus elementos de hase, armazón general, lazos de 

dependencia y las instituciones dirigentes. 

Los elementos de hase son la• células madres del partido y hay cuatro tipos 

diferentes que tienen casi lodos los partidos: El Comité, la Sección, la Célula y la 

Milicia. 

El armazón general de un partido es un conjunto de comunidades (comités, 

secciones, células y milicias). Para unir éstas pequeilas comunidades se necesita una 

unidad ideológica que puede ser una articulación débil o fuerte. En el siglo XIX los 

panidos se organizaban a ll'llvés de comités, federaciones y periódicos afiliados 

colectivamente, existiendo dos organismos importantes: El Comilé Ejecutivo, integrado 

por miembros de derecho y el Congreso, integrado por delegados de los estados, 

distritos o depanamentos elegidos según el numero de habitantes. 

Los Comités van a dar origen a los partidos de cuadros, donde la articulación 

es débil por la influencia de las personalidades dominantes; en cambio en el sistema de 
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células. secciones y milicias. la articulacMn es fuerte y va dar origen a los partidos de 

masas. 6 

En el siglo XIX los partidos eran <le cuadros. no se podía regimentar a las masas 

por no tener iníluencia política y parecía que con el Sufragio Universal se abrirlan a las 

masas, pero no se trató de educarlas pollticamente, sino de utilizarlas como fuerza de 

apoyo polltico. 

El panido de Cuadros es de derecha a burgués, en cambio el Partido de Masa< 

es de izquierda a proletario, es el partido de clase que se basa en una estructura masiva 

y surge para desligar a la clase obrera de la burguesla, surgiendo los partidos socialistas, 

apoyados en un financiamiento colectivo y contando con una prensa política obrera. 

El paso de los Panidos de Cuadros o Masas, coincidió con la substitución del 

Sufragio Limitado por el Sufragio Universal.' En conclusión, los partidos de cuadros, 

individualistas y descentralizados respondieron a las necesidades pollticas del siglo XIX; 

ahora Jos partidos de masas, centralizados y disciplinados, responden a las necesidades 

estructurales de las sociedades contemporáneas. 

Los lazos de dependencia se refieren al sistema de financiamiento de los partidos, 

los cuales son muy importantes porque influyen directamente en su autonomfa; en los 

Partidos de Cuadros o Comités, los gastos de elección son asumidos por Jos candidatos 

o apoyos locales, es financiamiento capitalista y a los miembros sólo se les pide una 

pane mlnima para cubrir Jos deficits; en cambio en los Partidos de Masas (células o 

secciones), los gastos son por pane de Ja clase obrera, en éstos la cuota es un elemento 

psicológico de adhesión y fidelidad y sobre todo sirve para mantenerse independiente, 

por eso el obrero Jo acepta hasta el sacrificio. 
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Las instituciones dirigentes de los partidos se refieren a Ja organización interna 

de ellos, pueden ser partidos centralizados o descentralizados. Hay dos tipos de partidos 

centralizados: uno Autócrata y otro Demócrata. En el autócrata, las decisiones son de 

la Cima, prevalece la decisión de la autoridad superior sobre los miembros locales, en 

cambio el centralismo democrático es más flexible, las decisiones se toman desde arriba 

pero en función de las opiniones de la base y se busca el apoyo de ésta para su 

aplicación, una vez tomada Ja decisión todos se disciplinan poniéndola en práctica. 

Los partidos que en su organización interna son descentralizados, ésta pueda ser 

local, ideológica, social y federal. La local es cuando los dirigentes toman las 

decisiones fundamentales, son más regionalistas que nacionalistas; la ideológica otorga 

autonomía a las facciones constituida.< dentro del partido, el peligro es que conduce a 

la división interna; la descentralización social es cuando se organizan dentro del partido 

en categorías económicas; la descentralización federal está ligada a la estructura federal 

de los estados, constituyendo los grupos nacionales. 1 

En cuanto a la clasificación de los partidos se deben tomar en cuenta las 

realidades nacionales, ya que responde a actitudes temperamentales de gran 

trascendencia, surgiendo asf el Unipartidismo, el Bipartidismo y el Multipartidismo. 

El Unipartidismo corresponde al panido monolftico o cerrado que controla todo 

el poder. Sin embargo, aún dentro de ellos se observa una división interna entre 

radicales y moderados que luchan por Ja dirección del panido. 

El Bipartidismo surge como un movimiento natural de las sociedades que tienen 

hacia dos polos opuestos, esto se comprueba a través de Ja historia donde se manifiestan 

todas las grandes luchas dualistas como por ejemplo: liberales y conservadores, 

burgueses y socialistas. También esto se observa en Ja misma naturaleza, donde la edad 
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madura es conservadora y la juventud es radical, los gobiernos al conocer este hecho 

suben o bajan la edad de los electores ya sea para favorecer a la derecha o a la 

izquierda.º 

El multipanidismo aparece por lo general en aquellas sociedades que gozan de 

mayor libertad y donde existe una conciencia plena del papel tan imponante que 

dcsempcfian los panidos políticos en la lucha electoral. 

La justificación política de los panidos se refiere al surgimiento de una doctrina 

dominante en cada época que ha servido de marco intelectual y de base del pensamiento; 

así en el siglo XIX fue el liberalismo, de ésta manera el panido se identifica con su 

época, en sus doctrinas, sus ideas y sus métodos. 

Cada civilización ha forjado su propia doctrina de la legitimidad del poder, 

generalmente muy distinta de las demás y la democracia sigue siendo la doctrina 

dominante de la época contemporánea, la que define la legitimidad del poder y los 

partidos políticos están obligados a tenerla en cuenta para actuar en el terreno político, 

por lo tanto, deben tener cuidado en darse una dirección democrática aunque sea sólo 

en apariencia. 

La dirección de un partido es fundamental para que triunfe en la lucha electoral 

y es necesario que esté organizado para que ésta quede en manos de un jefe que asuma 

la dirección suprema del panido, el cual elegirá a los que le ayudarán, formándose un 

círculo interior integrado por una élite formada por profcsionistas, industriales y 

comerciantes, esto se observa en los panidos burgueses y en los panidos socialistas se 

forma a través de la burocracia un círculo de tecnócratas." Lo que llama el politólogo 

francés Maurice Duverger "El Segundo Poder", están representados por las 
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"Sociedades de Pensamiento• que ejercen inlluencia en la dirección de los partidos a 

través de un periódico donde el candidato apoya su inlluencia para dirigir el partido. 

En el siglo XX surge también como "Segundo Poder" la sumisión de un partido 

a una autoridad internacional, por ejemplo los partidos sociafü1as del mundo con 

respecto a la Tercera Internacional. 

2.2 ANTECEDENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO. 
(1821-1877) 

Uno de los graves problemas que va a enfrentar la nación al lograr su 

independencia es la de su organización política, debido a la falta de madurez para 

gobernarse, heredada de trescientos años de coloniaje, durante los cuales se negó a las 

mayorías su derecho de elegir a sus gobernantes. La situación polftica de la Nueva 

España se puede apreciar en toda su magnitud en la consigna del Virrey Márquez de 

Croix: "deben saber los vasallos del Gran Monarca que ocupa el trono de España que 

nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del 

gobierno" . 11 

A lo largo del siglo XIX y después de la independencia, los sectores de la 

sociedad que estaban en condiciones de pensar en la organización del país, intelectuales 

y políticos, se dieron a la tarea de buscar las formas más adecuadas para estructurar un 

gobierno que pudiera constituir la estructura de organización de la nueva sociedad. 

Estos sectores se agruparon en diferentes formas de acuerdo a la ideología que 

los sustentaba y a los propósitos que los guiaban. No es el caso mencionar aquí los 

diferentes y bien conocidos grupos políticos que se manifestaron a lo largo de ésta etapa 

de la historia de México. Baste decir que al iniciarse la segunda mitad del siglo podían 

distinguirse de manera general el grupo liberal y el grupo conservador, que a partir de 
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posiciones opuestas coincidían en el propósito de encontrar la e~tructurn política 

adecuada para la nación mexicana. 

Con el propósito de establecer los antecedentes de lo que más tarde se llamarfan 

partidos políticos, intentaré hacer una rápida revisión de los grupos que en este período 

se disputaron el poder y el derecho de organizar a la sociedad mexicana, según sus 

propuestas teóricas y sus intereses políticos. 

Como antecedente de las organizaciones políticas que surgieron en México, 

aparece en Mérida "La Sociedad de San Juan", concebida como un círculo de estudios 

que terminó siendo una escuela política donde se formaron los futuros teóricos políticos 

como fueron: Andrés Quintana Roo, Lorenzo de Zavala, Gutiérrez de Estrada y Manuel 

Crescencio Rejón. 11 

La actividad de los mexicanos a través de tendencias y grupos políticos empieza 

al consumarse la independencia, surgiendo dos corrientes pblflicas como una actitud de 

participación en la organización política y jurfdica que confrontaba el país. Estos 

grupos fueron los Republicanos y los Monarquistas. El doctor José Marfa Luis Mora 

decía que era el partido de los cambios y el partido de la inamovilidad, el primero 

hablaba de libertad y progreso y el segundo de orden público y religión." 

Posteriormente surgieron las logias masónicas, en cierta forma puede decirse y 

muchos autores así lo aceptan, que éstas constituyen un antecedente de lo que más 

adelante serán los partidos políticos. Sin embargo, ni los unos ni los otros reunirán las 

condiciones más rigurosamente establecidas para constiruir propiamente un partido 

político. En cambio, sí rcsulL"lfon muy importantes como formas de agrupamiento de 

ideologías, de propósitos e interpretaciones de la sociedad, anhelos e intereses. 
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La logia Escocesa llega a México con los espailoles, estaba formada por los 

viejos militares realistas y criollos que deseaban la supervivencia de los privilegios 

coloniales; primero fueron partidarios de la monarquía y después se convirtieron en 

republicanos centralistas; contaron con una arma de propaganda polftica, el periódico 

ELSi¡), y canalizaron el sentimiento religioso con la organización llamada "Los 

Novenarios•. 

La Logia del rito Yorquino se integró con los insurgentes y criollos liberales que 

apoyaban el establecimiento del federalismo; también contaron con un periódico, El 

Correo de Ja Federación; para encauzar las tendencias religiosas crearon una 

organización llamada "Los Guadalupes". 

"La masonería con todas sus debilidades y sus fallas, surgió como fruto de una 

irreprimible necesidad política de desempeñar improvisadamente el papel de los partidos 

políticos inexistentes entonces" .14 

Las organizaciones políticas cambian de nombre pero siguen siendo los mismos 

grupos ahora con el nombre de federalistas y centralistas. 

El Federalismo tenía como principios de gobierno: la libenad de prensa, 

abolición de los privilegios del clero y la milicia, destruir el monopolio del clero en la 

educación, garantizar la seguridad, el fomento de la industrialización y el incremento 

de la producción agrícola. Su principal objetivo fue mantenerse en el poder, para llevar 

a cabo las anteriores reformas. 

El centralismo se mantuvo en el poder diez ailos apoyado en la fuerza de la 

tradición, del clero y del ejército; su programa político fue: la conservación de la 

religión católica y sus fueros y privilegios, la restricción de la libertad de pensamiento 
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y de imprenta, el establecimiento de un gobierno centralista .quitándole autonomía a Jos 

estados, la substitución de Jos congresos locales por Juntas Depanamentales, la división 

territorial por depanamcntos y sohre todo luchar contra el federalismo y con todo lo que 

se relacione con la elección popular. 

El federalismo contó con el apoyo de la Logia Yorquina, dándole una mayor 

unidad política que va a culminar con el triunfo de la Revolución de A yutla sobre los 

centralistas, desconociendo a Santa Anna como dictador de México. 

Los ténninos Liberal y Conservador fueron en cierta fonna una continuación de 

los Federalistas y Centralistas y surgen definidos después de la Revolución de AyuUa. 

"Liberales y Conservadores solían agruparse en tomo a Jos caudillos, a los jefes 

militares, a los órganos de prensa y a los gobiernos. Los periódicos fueron en esa 

época los instrumentos que las dos corrientes utilizaron más ordinariamente para 

expresar sus principios y sus programas y muchas veces fueron el medio de 

reclutamiento y organización" .1
' 

En 1843. los liberales se dividieron en dos grupos Los Puros y Los Moderados; 

los primeros llamados así por ser más radicales, intransigentes y combativos, partidarios 

de una acci<ln violenta y drástica para hacer valer sus ideas; los segundos aceptaron el 

camino de las transacciones. En conclusión, el partido moderado fue "el refugio natural 

de todos los tibios, que son siempre muchos y de todos los acomodaticios que no son 

pocos" .16 

La Guerra de Reforma y la intervención francesa son dos hechos históricos 

donde se enfrentan el grupo de los liberales y el de los conservadores, ganando en 

ambos los primeros, con estos triunfos cambia la situación política de un modo evidente, 
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surgiendo tres corrientes que se agruparon alrededor de tres caudillos, dos civiles y uno 

militar. Los primeros, Benito Juárez y Sebastian Lerdo de Tejada, van a tratar de 

fortalecer el régimen civil quitándole privilegios y reduciendo al ejército cuyo candidato 

era Porfirio Díaz, ya que ésta institución había provocado la inestabilidad del país por 

sus continuos cuartelazos contra los gobiernos establecidos. 

En las elecciones de 1871, 1872 y 1876, se improvisaron los clubes políticos, 

pero no se puede hablar de partidos; eran sólo facciones personalistas que habían 

surgido alrededor de los caudillos que las manejaron de acuerdo a sus intereses 

personales. 

Las reelecciones de 1871 y de 1876, fueron causa de otra guerra civil y de los 

planes políticos de la Noria y de Tuxtepec, que tenían como lema "Sufragio Efectivo. 

No Reelección". Por lo tanto "En las elecciones apareció nuevamente la cultura 

oligárquica de la manipulación y el fraude; en las reelecciones la dificultad oligárquica 

del relevo, del cambio de personal político"." 

En 1877 comienza el régimen porlirista basado en una paz forzosa y en una 

política de conciliación suprimiendo las tendencias políticas. 

2.3 VIDA POLITICA DEL REGIMEN PORFIRISTA. 
(LA ENTREVISTA DIAZ-CREELMAN). 

Al derrotar el General Porfirio Díaz a Lerdo y a José María Iglesias, el país se 

encontraba con el anhelo infinito de vivir en paz y lo manifiesta a través de los órganos 

de expresión pública y privada; el caudillo triunfante, como primer acto, fundó la 

religión política de la paz, basada en el orden constitucional que le dio legalidad a su 

gobierno. 
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En los inicios del porfirismo existfan dos tendencias: la militar y la civil o 

burocrática, encabezada por la oligarquía del grupo tuxtepecano, bajo la jefatura de 

Justo Benitez, quién organizó el Partido Constitucional Liberal y que lo proponía como 

candidato a la presidencia. 

A fines de 1879, se daba como un hecho que el candidato de Dfaz para sucederlo 

era Justo Bcnitez. Sin embargo, en el momento oportuno dio la orden a la maquinaria 

oficial electoral para apoyar al General Manuel González a quien le unía un 

compadrazgo. Seguro de la lealtad de González para devolverle el poder, Díaz con lo 

anterior, eliminó la influencia del grupo tuxtepecano y con el nombramiento de los Jefes 

Políticos dominó también a la facción militarista a quienes convirtió en gobernadores 

vigilados por los anteriores. Díaz al volver a tomar la presidencia en 1884, pone en 

práctica su política de "conciliación" y a partir de ese momento, en el régimen no habrá 

distingos, ni de grupos ni de partidos si estos son obedientes a la dictadura. Por lo 

tanto, es porfirista. científico, liberal, conservador, extranjerísta, mexicano, masónico 

y confesional. 11 

El país no se encontraba del todo sumido en una indolencia polftica: el 5 de 

febrero de 1886, después de la segunda reelección de Dfaz, surge la oposición 

parlamentaria encabezada por los diputados Alberto García Granados, Eduardo Vives, 

Salvador Díaz Mirón, Femando Duret y Fernando Villanueva, quienes 1.anzaron un 

manifiesto a la nación que reflejaba la preocupación por las elecciones fraudulentas que 

se hacían en el país, el contenido fundamental se expresa en el siguiente párrafo: 

"Importa sobre todo que de una vez se sepa si México es república o autocracia; 

si han de regir en él los principios de la democracia o los del absolutismo; si la voluntad 

general o la de un sólo hombre ha·de imperar; si marchamos al progreso político o al 
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retroceso en que todas las clases sociales incurren en la "cobarde apatía" de desatender 

las elecciones de modo que el ejecutivo federal y los locales cometerán las más 

escandalosas violaciones al sufragio y esto gozando de una completa impunidad" .19 

Este manifiesto fue considerado un reproche al gobierno y los diputados que lo 

firmaron no volvieron a figurar en las elecciones del Xlll Congreso, manifestándose en 

éste un completo servilismo al sistema y falta de capacidad polftica para enfrentarse al 

autoritarismo del régimen que inició una intensa represión contra la prensa y todas las 

agrupaciones políticas que surgieron. Por ejemplo, en 1888 fueron reprimidos obreros 

y estudiantes que habían tratado de formar un partido antirreeleccionista para combatir 

la segunda reelección; en cambio, recibieron todo el apoyo del régimen agrupaciones 

serviles al sistema, como la Sociedad de Amigos del Presidente Dfaz, fundada por 

Guillermo de Landa y Escandón en 1886. 

El 5 de abril de 1892, en vísperas de la tercera reelección, nació la Unión 

Liberal formada por: latifundistas, negociantes y banqueros llamados Los Científicos, 

que contaban con el apoyo de los miembros del gabinete, frente a este se alzó la 

corriente militarista encabezada por el General Bernardo Reyes. 

La falta de verdaderos partidos polfticos provocó una inercia dentro del proceso 

electoral y la política se hacfa por conducto de pequeñas minorías incrustadas en el 

sistema con grandes intereses económicos, utilizando la intriga y el servilismo para tener 

contento al dictador; sin embargo, el pueblo se identificó más con el grupo reyista que 

con el científico. 

En 1896, durante la cuarta reelección, apareció el Círculo Nacional Porfirista, 

bajo la dirección de Antonio de Tovar y Demetrio Salazar, formado por los amigos 

incondicionales de Porfirio Díaz. "La designación del candidato se hizo sin 
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formulismos de ninguna especie y como si se tratara únicamente de obedecer una 

consigna brutal. Las autoridades tuvieron que hacer las elecciones". :!O 

El régimen se sentía seguro de su posición; sin embargo, ya era criticado por Jos 

mismos integrantes de él como Justo Sierra y Francisco Bulnes, representantes de un 

positivismo evolucionista, quienes coincidían en afirmar que después del General Díaz 

"Ja nación quiere partidos polflicos. quiere instituciones, quiere leyes efectivas; quiere 

la lucha de ideas, de intereses y de pasiones. El día que un partido llegara a mantenerse 

organizado. la evolución política reemprendería su marcha". 21 

Justo Sierra y Francisco Bulnes, deseaban que al morir Porfirio Dfaz la república 

reemprendiera su marcha democrática interrumpida por la forzosa tiranía que había sido 

necesaria para que el país entrara al desarrollo del capitalismo internacional; pero una 

vez cumplida la consigna orden y progreso, deseaban que el país iniciara la etapa de la 

evolución política, no de Ja revolución y pensaban que esta tarea trascendente Ja podría 

llevar a cabo Porfirio Dfaz pacíficamente para completar su obra constructora del estado 

mexicano moderno. Parecía que asf Jo había concebido el dictador, al hacer las 

declaraciones de una posible democracia en México al periodista norteamericano James 

Creelman, el 17 de febrero de 1908. 

La entrevista Díaz - Creelman fue publicada en una edición especial del 

periódico Pearson's Maga.zjoe de Nueva York, número 3 volumen XIX, en marzo de 

1908. En México fue publicada por el periódico oficial El Imparcial, el 7 de marzo de 

1908. 

Los científicos, los amigos de Dfaz y la nación estaban preocupados por Ja 

avanzada edad del dictador (77 ailos), pensando en el futuro que les depararía si éste 
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moría. Esta.'i circunstancias y las declaraciones que hizo Díaz a Creelman van a 

desencadenar el surgimiento de la vida política del país. 

En la entrevista se presenta Porfirio Dfaz como un convencido "de que la 

democracia es el único principio del Gobierno, justo y verdadero; aunque en la práctica 

es sólo posible para los pueblos ya desarrollados·." 

Sin embargo~ aunque Dfaz se expresa como liheral actúa como conservador. 

Porfirio Dfaz, para justificar su sistema político declaraba en la entrevista lo 

siguiente: 

1). Que había recibido un país dividido y ensangrentado por la política y la 

guerra. 

2). Que no existía una clase media activa y trabajadora en la que descansara 

la democracia. 

3). Que el pueblo era incapaz de ejercer los supremos principios del 

gobierno democrático." 

Porfirio Díaz había recibido un país dividido por ambiciones personalistas de 

poder hasta el grado de no existir estabilidad polftica; sin embargo, después de su 

primera reelección el pueblo tenla derecho a ejercer su función electoral que lo 

capacitara como ciudadano de una nación democrática, y no al revés como pretendía 

Díaz, restringiendo las tendencias populares y en consecuencia la soberanía nacional. 

Dfaz se retrató tal como era en la entrevista al decir que "El mexicano por regla 

general, piensa mucho en sus propios derechos y está siempre dispuesto a asegurarlos. 

Pero no piensa mucho en los derechos de los demás. Piensa en sus propios privilegios 

pero no en sus deberes" .1' 
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Esta entrevista parecía ser la confesión de un homb.rc moribundo atormentado 

por lo que creyó ser su verdad y de pronto se da cuenta de que tiene que dar marcha 

atrás para poder reconciliarse con sus principios. Cuando el periodista Creelman Je 

interroga sobre la suerte del país si él muere, éste le contesta que al terminar el presente 

período dejará el poder. "Si en la República llegase a surgir un partido de oposición 

le miraría yo como una bendición y no como un mal, y si ese partido desarrollara 

poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y 

me consagraría a la inauguración feliz de un Gobierno completamente democrático". u 

Si estas palabras hubieran sido llevadas a la práctica, la nación hubiera pasado 

de la dictadura a la democracia por el camino de la paz y la concordia de los pueblos 

maduros políticamente. 

La entrevista Díaz - Crcelman es un documento histórico de gran trascendencia 

política porque las ideas ahí vertidas, sinceras o no, despertaron la vida cívica del país 

y si Díaz la.• hubiera llevado a la práctica se hubiera convertido en el hacedor de la 

democracia mexicana. 

El dictador no fue sincero en sus declaraciones y así lo prueban los testimonios 

de Justo Sierra que lo conocía a fondo por su carácter inestable. "Es un hombre 

extraordinario pero su espíritu presenta una grave deficiencia en el proceso de sus 

decisiones percibiéndose una inversión lógica. Sus resoluciones son rápidas pero sus 

deliberaciones internas son lentas y laboriosas y suele atenuar, modificar. nulificar a 

veces la resolución primera, surgiendo de aquí la perfidia política: engañar para, 

persuadir; dividir para gobernar"." Otro que nos retrata a Díaz es el licenciado José 

1..ópez Portillo y Rojas diciendo "Díaz se pasa la vida simulando, ocultando sus 

verdaderos sentimientos". 21 

31 



Lo cieno es que Dfaz nunca aceptó transigir con la oposición y la prueha fue la 

represión sistemática que ejerció contra la prensa independiente y la persecución 

implacable que llevó a caho contra el Panido Liheral Mexicano en territorio 

norteamericano. 

Existen varia'\ versiones del motivo por el cual Porfirio Dfaz hizo las anteriores 

declaraciones a Crcclman y son las siguientes: 

A). Que Dfaz lo hizo para desenmascarar a sus enemigos haciéndoles creer 

que los dejaba obrar con libertad para después apla•tarlos." 

B). Otros autores dicen: el hecho de que la entrevista fuera concedida a un 

noneamericano para publicarse en un periódico de los Estados Unidos parece confirmar 

la creencia de que la declaración fue hecha para el público extranjero especialmente para 

apaciguar Ja opinión en la república del norte. La anterior afirmación se viene a 

confirmar con la declaración de Ricardo Garcfa Granados: "El objeto habfa sido el que 

México apareciera en el extranjero como un pafs en que se habfan cimentado las 

instituciones democráticas calculando que así se contribuiría a aumentar su crédito, pues 

a este se daba mayor imponancia que a la aprobación de la opinión pública". 29 

Sin embargo, Ja conferencia no existió como tal, fue un error que cometi<S Dlaz 

influenciado por Los Científicos quienes aliados a Ja nación norteamericana presionaron 

al dictador a que dejara el poder y apoyara el surgimiento de un gobierno democrático 

para que no estallara la lucha por el gobierno; todo esto lo confirman la• irregularidades 

que se cometieron con la entrevista. 

Primero. La entrevista no fue idea de Poñuio Díaz. 

Segundo. Un cientffico, el gobernador de Chihuahua Enrique C. Cree! es el 

que se dirige a Dfaz para informarle en cana del 13 de octubre de 1907, que ha recibido 

32 



de John Barren Director de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, una 

carta en que les transmite los deseos de James Creelman Director del El:arsl!Il'.s 

.Mamru: de hacerle una entrevista; Dfaz acepta recihirlo. 

Tercero. La entrevista se celebró precipitadamente, John Barrett no le habla 

escrito a Dfaz sobre la entrevista y ésta ya se había llevado a cabo el 17 de diciembre 

de 1907. 

Cuarto. El 18 de diciembre de 1907, el embajador de Estados Unidos David 

E. Thompson le comunicó al Presidente, que Creelman le habla llevado su escrito sobre 

México. "Esto es lo que se refiere a usted personalmente y a su obra en este país"." 

Thompson le decía que como el texto era muy largo se llevaría tiempo en hacer la 

traducción al español, por lo que le propone una traducción de viva voz y Díaz la 

acepta. 

Quinto. James Creelman era un periodista de renombre, favorecido po: la 

confianza del presidente Rooselvet y del secretario Taft." 

Sexto. Se habla de la entrevista en todas las obras consultadas, pero no se 

menciona al intérprete y cómo se pudo haber llevado a caho sin éste, si Dfaz no hablaba 

inglés y el periodista era norteamericano. 

Séptimo. El silencio del dictador al no confirmar la entrevista y tampoco 

negarla, es la de un hábil polftico que se da cuenta del error cometido al haber confiado 

demasiado en el grupo científico y en la huena fe de la prensa norteamericana que le 

quería rendir un homenaje por su labor como constructor del México moderno. El 

ministro de Hacienda Limantour, decía que Dfaz "parecía fatiga cerebral, pérdida de la 
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memoria y frecuente somnolencia"." Sólo esto justifica la actitud de Dfaz siendo él 

tan hábil político. 

Los Científicos nunca pensaron que la entrevista fuera a tener resultados tan 

negativos a sus propósitos y trataron de aparecer ajenos a ella. As! lo confirma la 

actitud de Enrique C. Cree! al tomar la iniciativa de proponer la reelección de Dfaz a 

dos años del cambio de gobierno y a tres semanas de haberse publicado la entrevista, 

apoyado por los gobernadores Joaquín Obregón González de Guanajuato, Aristeo 

Mercado de Michoacán, General Mucio P. Martfnez de Puebla, Teodoro Dehesa de 

Veracruz, licenciado Emilio Pimentel de Oaxaca y Miguel Ahumada de Jalisco. 

Limantour, preocupado por demostrar que no era responsable de la entrevista, 

expresa en sus apuntes que él no se enteró de ella hasta que la leyó publicada en fil 

.lml!arl;ial. Esta declaración resulta falsa debido a que el presidente no la ocultó; por 

lo contrario le ofreció a Creelman y a so esposa una comida en el Castillo de 

Chapultepec, e invitó a varios miembros de su gabinete y desde luego Limantour no 

podía fallar por la importancia de su cargo." 

El gobernador de Veracruz Teodoro Dehesa, que era enemigo de Los 

Científicos, se dio cuenta de que la entrevista había sido preparada por ellos, 

escribiéndole una carta a Enrique C. Cree! para que le hiciera llegar a Limantour lo que 

pensaba de la entrevista. "Felizmente lo escrito en los periódicos no tiene eco en la 

opinión del público mexicano, que es completamente contrario a ésta intriga, si tal fuera 

et caso"_,. 

Don Francisco Bulnes en su obra El Verdadero Dfaz y la ReyoJudón dice al 

respecto "No hubo tal conferencia, el General Díaz hizo una especie de manifiesto 

político para impresionar a dos naciones la norteamericana y la mex.icana". u 
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En síntesis según Daniel Villegas, Bulnes y otros autores, la entrevista nunca se 

llevó a cabo, Dfaz confió demasiado en el periodista Creelman debido a la importancia 

que le daba a su autoridad en el extranjero hasta el grado de no imponarle las 

consecuencias que pudiera desencadenar estas declaraciones; además se sentía muy 

seguro de su poder y de la aceptación que tenía el pueblo de México y por eso no se 

atrevió a negarlas y jamás imaginó la trascendencia que traeóan sus palabras y que captó 

en toda su magnitud Jorge Vera Estañol en su ohra La Reyolución Mexicana "Las 

sensacionales dcclamcioncs de Dfaz a Creelman operaron una tnmsformación 

fundamental en la conciencia pública, de que ésta no se dió cuenta, como sucede 

frecuentemente, pero que por su acción sobre las clases intelectuales fue el origen 

sicológico de la Revolución de 1910"." 

2.4.1 REACCIONES DE LA ENTREVISTA DIAZ - CREELMAN 
EN MEXICO. 

Después de la entrevista, el pueblo mexicano despertó de su letargo político y 

fueron los mismos porfiristas quienes comenzaron a escribir una serie de artículos, 

preocupados por el destino del país una vez que el dictador, debido a su avanzada edad, 

muriera sin dejar un sucesor que continuara su obra. Los científicos, como nunca, se 

sintieron inseguros ante el temor de la sucesión militarista del régimen en la persona del 

General Bernardo Reyes que tenía gran popularidad entre el pueblo y la clase media. 

Entre las obras más importantes están la del licenciado y diputado Querido 

Moheno ¡Hacia Donde vamos? donde proponía el restablecimiento de la democracia 

apoyada por los partidos políticos y el s11fragio limitado. Don Francisco P. Sentfes en 

un folleto titulado La Or¡:anjz.acj6n PolOica de México sugería la creación de los 

partidos políticos cuyo objetivo sería la transformación política de México, proponiendo 

la formación de un Partido Demócrata el cual luchada por el sufragio universal." 
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El porfirista Luis Manuel Calero publicó en septiembre de 1908, un folleto 

titulado Cuestiones Elec(orales, donde proponla para solucionar el problema de Ja No 

Reelección, la elección direcra y un sufragio efectivo que hiciera posible el retomo ~ 

Ja democracia; el licenciado Emilio Vázqucz Gómez reeditó su follclO llamado La 

Rcetecddo Jndefinjda; Esteban Maqueo Castellanos escribió Algunos Problemas 

~. obra muy importante porque anali7.aha la inestabilidad polltica del país 

frente a la amenaz.a de la intervención yanqui. 

Ricanlo García Granados fue el último escritor que se ocupó del asunto en su 

obra El problema de Ja Or&anjzación Política de México, editada a fines de 1909. 

Sei\ala en ella que el desarrollo económico de México no ha sido armónico; mientras 

en lo económico ha avanzado sei\aladamente y algo en lo social, en lo político C>'tá 

estancado; el único camino para llegar a una vida democrática es idear instituciones 

intermédias que permitan el paso de la defectuosa situación actual a Ja ideal democrática 

del futuro y propone la creación de un senado con sesenta personalidades electas por Ja 

Cámara de Diputados por un periodo de doce años y renovable cada dos años; sus 

funciones serán las de un tribunal electoral que vigile y califique las elecciones en toda 

Ja república y tendrán Ja facultad de suspender a los gobernadores que violen Ja Ley. 

En conclusión, las ideas de todos estos autores tienen como común denominador 

tender un puente entre el gobierno personalista de Díaz y el establecimiento de 

instituciones democráticas que garantizan la paz del país a la muene del dictador. 

La oposición también cobró auge y el redactor del periódico independiente El 

Diario del HOJ:ar don Filomena Mata, dirigió una carta abierta al presidente Dfaz para 

que confinnara Ja verdad de las declaraciones hechas a Crcelman; Dlaz Je contestó en 

carta abierta el 27 de octubre de 1908 "El asunto principal a que se refiere usted es de 
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aquellos que a mi juicio no debe tratarse desde ahora, y. si en ocasión reciente hice 

alguna manifestación con respecto a dicho asunto, sólo fue un simple deseo personal"." 

Ante ésta respuesta ambigua el dictador no se comprometía a ratificar o cambiar 

su declaración y algunos optimistas como Filomeno Mata con.•ideraron las declaraciones 

verdaderas. Sin embargo, otros más suspicaces vislumbraron en ellas la falsedad del 

presidente, sobre todo al hablar de su renuncia al poder y continuó la agitación política 

que iba a desembocar en el surgimiento de partidos políticos con un programa definido 

de reformas. Aunque al principio únicamente proponían candidatos a la Vicepresidencia 

para no desatar la ira del dictador, posteriormente se hicieron concientes del papel que 

jugaban en la vida política y democrática del pafs y ante la intolerancia y persecución 

del régimen se propusieron obligar al gobierno a respetar el Sufragio Universal. "La 

reelección de Dfaz era un postulado indiscutido; para los unos como necesidad nacional, 

para los otros como convivencia personal; para todos como condición indispensable de 

éxito en la contienda sobre la Vicepresidencia"." 

2.4.2 DESARROLLO DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

A). EL PARTIDO DEMOCRATICO. 

Este fue el primer partido que surgió posterior a la entrevista Dfaz-Creelman, 

el 22 de enero de 1909. En un principio sus dirigentes tenían nexos con el gobierno, 

fue un satélite de éste para incorporar a los inconformes con el régimen, hasta el grado 

de que sus siglas Club Organizador del Partido Democrático (C.0.D.P.D.), eran 

traducidas al lenguaje popular como "CON ORDEN DE PORFIRIO DIAZ". 

Su mesa directiva estuvo integrada- de la siguiente manera: Presidente Benito 

Juárez Maza; Vicepresidentes Manuel Calero y José Peón del Valle: Secretarios Jesús 

Urueta, Diódoro Batalla y Rafael Zubarán y Capmany. Refiriéndose a ellos Ramón 

Prida dice en su obra Pe Ja Dictadura a la Anar¡¡ufa· "Una muy grande decepción nos 
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asalta, pues no podrán ser organizadores de clubes democráticos algunos que allí 

figuran, que han sido eunucos de la democracia, rufianes de la prostitución política y 

vestigios grotescos de los conservadores pasados" .4(1 

En un principio el partido fue de inspiración oficial pero posteriormente cobró 

fuerza y se presentó como un partido de oposición vigoroso y concientc de los 

problemas fundamentales del país. En su manifiesto, dado a conocer el lo. de abril de 

1909, redactado por Calero, Urueta, Batalla y Zubarán, proponían para Vicepresidente 

al Lic. Benito Juárez Maza; en dicho documento se manifiesta que la preocupación 

fundamental del partido em mantener la paz, evitar la violencia al pasar el poder a 

manos de otra persona, restablecer la República bajo la Constitución de 1857 y las 

Leyes de Reforma; establecer una ley electoral con voto directo, una polltica agraria y 

de crédito exterior más justa y se hablaba también sobre una legislación obrera sobre 

accidentes de trabajo. "El estilo del Manifiesto es elocuente y claro parece un 

documento redactado por hábiles políticos ingleses"." 

Porfirio Díaz, al observar que el partido se estaba convirtiendo en un gran 

opositor y crítico de su gobierno, comenzó a presionar a sus miembros destituyéndolos 

de sus curules, como a los Diputados Jesús Urueta y Lerdo de Tejada. Ante la actitud 

del dictador que les retiraba su apoyo, siguió la desbandada del partido empezando por 

el licenciado Manuel Calero, que prefirió satisfacer su ambición y aceptó La 

Subsecretaría de Fomento. 

En conclusión, aunque éste partido contaba con un programa político juicioso y 

realista, carecía del elemento humano indispensable para llevarlo a cabo, ya que sólo 

contaba con el prestigio del nombre del licenciado Benito Juárez Maza, siendo éste un 

hombre honorable pero no tenla la resolución ni la firmeza de carácter del padre pam 
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llevar al triunfo a su partido, disolviéndose el mismo con beneplácito del dictador, por 

lo que muchos de sus miembros se unieron al partido reyista. 

B). EL PARTIDO REYISTA. 

Desde abril de 1909, surgió el Club Soberanfa Popular, que más tarde sería el 

Partido Reyista, dirigido por los señores José López Portillo y Rojas, Manuel Garza 

Aldape, Carlos Basave, Heriberto Barrón, Samuel Espinoza de los Monteros y otros. 

El Partido Reyista postulaba como candidato a la Vicepresidencia al General 

Bernardo Reyes, que había desempeilado los cargos de Ministro de Guerra y 

Gobernador de Nuevo León; durante su gestión habfa transformado este estado en una 

entidad próspera y progresista, convirtiendo a la ciudad de Monterrey en el primer 

centro industrial del país, por lo cual gozaba de gran prestigio y popularidad y 

rápidamente se propagó su candidatura para defender los intereses populares y dirigir 

los destinos del país. 

"La popularidad de Reyes se debe a su accesibilidad al pueblo, su diferencia para 

comunicarse con las clases populares"." y sobre todo su oposición al grupo científico 

desde 1892, el cual era despreciado por el pueblo. 

La dirigencia del Partido Reyista estuvo integrada de la siguiente manera: 

Presidente Dr. Francisco Vázquez Gómez; Vicepresidente el Senador licenciado José 

López Portillo y Rojas; Secretarios licenciados Alfredo Mateos, José García Medrano 

y los Diputados licenciado Hcribcrto Barrón, Aurelio Cadena y Marfn; Tesorero Carlos 

Basave y Del Castillo Negrete; Vocales licenciado Salvador Milanés, Dr. Francisco 

Martíoez Baca y Dr. César R. Margain." 
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El Panido Reyista nació acéfalo porque Reyes nunca aceptó su candidatura 

debido a que enfrentó dos disyuntivas: primero, la lealtad que le profesaba al presidente 

y por otro lado no querfa provocar una guerra civil que diera pretexto a una 

intervención norteamericana. Reyes estaba seguro de su triunfo sohre la candidatura 

oficial de don Ramón Corral y tenía la e<peranza de que el presidente se viera obligado 

a elegirlo a él por la presión de su partido y dejó que estos siguieran trabajando en su 

candidatura pero sin comprometerse. 

Los avances del reyismo en junio de 1909, sobre todo en Monterrey y 

Guadalajara eran impresionantes: surgieron cinco clubes reyistas y un Partido Nacional 

Obrero que lo apoyaba por haber promulgado dos leyes en Nuevo León, la del 2 de 

noviembre de 1906, sobre accidentes de trabajo y la del 5 de agosto de 1908, sobre 

jornales que favorecieron a la clase obrera. 

El partido contó con dos órganos de propaganda periodística: en Guadalajara, 

el periódico La 1 ihertad y en la ciudad de México, el periódico México Nyeyo, cuyo 

administrador era el Dr. Francisco Vázquez Gómez y como periodistas Don Rodolfo 

Reyes y Alfredo Rodríguez. 

El 20 de julio de !909, apareció el Manifiesto del Partido elaborado por el 

licenciado José López Ponillo y Rojas y Alfredo Mareos Cerdeña dándose a conocer la 

fórmula Dfaz-Reyes para el período constitucional 1910 - 1916, fundamentándose en la 

declaración de Díaz de dejar el poder; elogiada con moderación el gobierno de Dfaz y 

con entusiasmo la trayectoria del General Reyes, refiriendo con detalle sus cualidades 

militares y sus grandes dotes de gobernante; se propuso la preferencia de los mexicanos 

sobre los extranjeros en el trabajo, se abogaba por una polftica internacional sin 

influencia.e¡ extranjeras satisfaciendo el nacionalismo mexicano y terminaba con éstas 

palabras elocuentes "No somos conspiradores~ ni revolucionarios~ ni oposicionistas, sino 
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ciudadanos que en el ejército de sus derechos políticos indiscutibles, se reúnen al 

amparo del at1ículo noveno constituci(mal" .""' 

Aparecieron en la lucha electoral dos candidatos a la Vicepresidencia, el 

representante del pueblo el General Bernardo Reyes y el representante de la plutocracia 

don Ramón Corral. 

El dictador, influenciado por el grupo cicntffico rival del General Reyes, 

comenzó a hostilizarlo nombrando como jefe del ejército en el estado de Nuevo León 

al general Jerónimo Treviño, enemigo de Reyes, quién temeroso, salió hacia Galeana 

donde se atrincheró, pero su indecisión o lealtad de no tomar las armas para enfrentarse 

a Díaz y arrebatarle el poder provocó que perdiera Ja oportunidad de suceder a Dfaz. 

Posteriormente, Bernardo Reyes redactó un manifiesto al verse presionado por 

sus panidarios para aceptar Ja postulación del Partido Reyista, donde renunciaba a su 

candidatura a la Vicepresidencia y recomendaba a sus panidarios que votasen por el 

señor Corral. füta actitud le costó el ser calificado de cobarde, y como nunca aceptó 

su postulación, El Comité Central Reyista se disolvió en septiembre de 1909. 

El dictador no conforme con Ja actitud tomada por Reyes, Je ordenó entregar el 

gobierno del estado de Nuevo León al General José Maria Mier y Terán y Jo desterró 

del país nombr.lndolo para una comisión militar en Europa. La persecución también 

alcanzó a sus panidarios más cercanos como el licenciado José López Porrillo y Rojas, 

quien fue acusado de un delito de abuso de confianza en un asunto civil, quitándole el 

fuero de senador. 

41 



C). EL PARTIDO NACIONAL DEMOCRATICO. 

Al disolverse el Partido Reyista, los elementos más radicales de éste se 

integraron al Partido Nacional Democrático que se oponía no a Dlaz sino al 

Vicepresidente Ramón Corral y proponía como candidato al gobernador de Veracruz 

Teodoro Dehesa. Sus principales dirigentes fueron el ingeniero Angel Zozaya y el 

periodista Diego Arenas Guzmán, su principal programa político fue proponer la 

revolución como indispensable para destruir el régimen social que la dictadura había 

impuesto en contra de los intereses popuJares. 

D). PARTIDO REELECCIONISTA. 

No podía faltar en la lucha electoral de 1908 el Partido Oficial Reeleccionista, 

obra de Díaz, Limantour y Olegario Molina, la dirigencia estaba en manos del 

licenciado Rosendo Pineda, que contó con la ayuda de la maquinaria oficial 

(Gobernadores, Presidentes Municipales y Jefes Políticos) y de dos periódicos oficiales: 

El Imparcial y .El...D.ellilll; éste último atacó sin piedad a los partidos opositores 

enardeciendo los ánimos de éstos. 

"En el Club Reeleecionista figuraron los científicos más connotados, los católicos 

más fervientes, los ricos de todos los matices y hasta los parientes del candidato anti

rceleccionista". 0 

Los grupos más poderosos por conveniencia, por disciplina, resignación o 

convicción, se adhirieron a la reelección por temor de que la Vicepresidencia cayera en 

manos de un militar y aceptaron la fórmula Dfaz - Corral, debido a la avanzada edad 

del dictador, el cual seguramente no terminaría el período; asegurando así la ordenada 

y pacífica sucesión- del poder. El General Dfaz nunca entendió así el papel de 

Vicepresidente e hizo cuanto pudo para que Corral fuera impopular y no tuviera el 
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prestigio que necesitaba para que llegado el momento asumiera el cargo de presidente 

de la nación. 

Limantour y Olegario Molina, le recomendaron al presidente, que para que 

funcionara la séptima reelección, hiciera cambios radicales en su política y en su 

administración. si querfa conservar la paz y que al Vicepresidente se le diera una vida 

política más activa y sobre todo que se le pusiera en contacto con los elementos 

militares; Díaz aceptó hacer cambios pero no en el cargo del Vicepresidente ya que el 

señor Corral había desempeñado su cargo con lealtad y honor. 

Al confirmarle al señor Corral su designación para la Vicepresidencia, éste se 

rehusó alegando motivos de salud, pero ante la negativa de Díaz de no aceptar la suya 

si él no lo acompañaba en el gobierno, aceptó figurar en la fórmula pero con la 

condición de que todos los nombramientos y asuntos públicos de imponancia los 

resolvería él. 

Don Ramón Corral había aceptado la Vicepresidencia en 1904 y en 19 IO, por 

la presión que ejercieron los científicos en él y también para evitar que el General 

Bernardo Reyes figurará como candidato debido a la enemistad que existía entre ambos 

desde la campaña militar que Reyes había dirigido aún contra su voluntad, debido a que 

se había dado cuenta que ésta había sido provocada por don Ramón Corral para 

arrebatarle a los indios Yaquis y Mayos sus tierras que cr.tn muy fértiles. 

•En 1909, los científicos estaban auincherados en el poder y no deseaban que 

nadie más que su candidato Ramón Corrnl fuese elegido como heredero aparente de 

Díaz"." 
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La Convención Reeleccionistas se inauguró el 25 de marzo de 1909 en el teatro 

Fábregas de la Ciudad de México con setecientos delegados y se propuso la fórmula 

Dfaz - Corral. 

Los reeleccionistas se enfrentaron en 1909 primero a los reyistas y 

posteriormente a los anúrreeleccionistas en el campo polftico; pero ante la represión del 

estado y el fraude electoral de 1910, "de partidos desarmados tuvieron que converúrse 

en parúdos armados"." Cerrar filas para enfrentarse a la dictadura y arrehatarle el 

poder. 

En conclusión, si Dfaz fue presionado por los cient{ficos para aceptar a Corral 

como Vicepresidente, nunca hizo nada para darle la autoridad que necesitaba para 

sucederlo; al contrario apoyaba la crítica de la prensa contra él. 

El régimen porfirista era personalista por eso al desaparecer de la escena polfúca 

Dfaz y no consolidar las estructuras necesarias para dar paso a un régimen democrático 

tendría que surgir la revolución y en consecuencia, ni siquiera la tentaúva de la 

democracia maderista salvó al país de la destrucción y el caos. 

El parúdo Democráúco y el Parúdo Rcyista abonaron el terreno para que el 

Parúdo Anúrreeleccionista triunfara en la Revolución de 1910. 
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CAPITULO TERCERO 

EL PARTIDO LIBERAL MEXICANO 

3. 1 ANTECEDENTES. 

Surgieron durante el gohiemo portirista dos partidos políticos de gran 

trascendencia histórica por su programa y su participación política: el Partido Liberal 

Mexicano, precursor de la revolución mexicana y el Partido Antirreeleccionista, que 

participa en la consumación de la caída de la dictadura porfirista. 

En amhos partidos militaron mexicanos concientcs de sus derechos como 

hombres y ciudadanos, participando en la lucha política contra la opresión dictorial que 

ahogaba la Constitución de 1857 y las instituciones republicanas, reprimiento los 

partidos políticos o cualquier manifestación de descontento contra el régimen. 

En México, "El estado y los partidos surgen en relación con la política de poder 

y con la polltica de masas; es decir, la de grupos y clases y la represiva u oligárquica"'. 

El politólogo francés Maurice Duverger dice que cuando se estudia 

comparativamente a dos partidos, únicamente es válido describir la influencia de los 

programas sobre las estructuras', debido a que el programa desempeña un papel es~ncial 

en la fase inicial, al unir individuos de distintas clases sociales en un objetivo común: 

crear la plataforma para lograr el poder. que es el último objetivo de los partidos. 

Es importante llevar a cabo el análisis de cada uno de los postulados de los 

programas, par• poder comprender la ideología de sus miembros en la nación donde 

surgieron. También, es necesario señalar que "La organización de los partidos descansa 

esencialmente en prácticas y costumbres no escritas, es casi entenmentc 

consuetudinaria, sólo los viejos militantes del partido conocen bien su organización"'. 
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Por lo tanto, cada partido responde a circunstancias propias, las cuales dehen analizarse 

para poder entender su organización. 

La dictadura porfirista se habla caracterizado por su desarrollo económico basado 

en el capitalismo extranjero; había sido apoyada por un grupo muy reducido de 

industriales mexicanos, sacrificando a Jos obreros que eran los que pagahan con su 

situación miserable el progreso de la nación; la política de conciliación con la religión 

cat61ica, provocó que un grupo de intelectuales resentidos con la anterior situación, 

iniciara un movimiento antiporfirista liberal que va a dar nacimiento al Partido Liberal 

Mexicano, con una gran proyección ideológica sobre las demandas de obreros y 

campesinos y cuyo objetivo último sería derrocar al dictador Porfirio Díaz e introducir 

profundas reformas sociales. 

'En San Luis Potosí, cuna de la Revolución, un pequeño grupo de intelectuale.• 

empero en 1900, a pugnar por alcanzar los objetivos del liberalismo del siglo XIX; 

democracia, anticlericalismo y libre empresa"~. 

La causa directa que va a provocar la formación de este partido, fue una 

declaración que hizo en Parfa, el Obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca y 

Obregón, en el Congreso Católico de 1900, manifestando que debido al apoyo de 

Porfirio Díaz y de las mujeres, la Iglesia Católica en México volvía a ser una institución 

importante ya que las Leyes de Reforma no habían sido un obstáculo para volver a 

cimentar el poder eclesiástico; estas declaraciones fueron publicadas en el periódico El 

~. el 7 de agosto de 1900, provocando la ira de los liberales de San Luis 

Potosí. 

El ingeniero Camilo Arriaga, organiro el Cluh Ponciano Aniaga, el 30 de ago•1o 

de 1900, acompailado de un manifie.10 donde invitaba a la formación de clubes liberales 

50 



en todo el pafs que tendrían como ohjctivos inmediatos los siguientes: 

1). · Vigilar que se respetar•n las Leyes de Reforma y que a través de la prensa se 

dieran a conocer los ahusos <lel clero y se propagaran los principios liherales. 

2). Que cada club nombrara uno o varios delegados a un Congreso Liberal que se 

reuniría el 5 de fehrero de 190 l'. 

El Cluh Libeml Ponciano Arriaga tuvo como órgano de propaganda el periódico 

Renacimiento, publicado por luan Sarabia y en la Ciudad de México los hermanos 

Flores Maglln apoyaron la idea con su pcritSdicn Rei:eneración. Enrique Flores Magón 

decía al respecto "A Ricardo y a mí nos enamoró la iniciativa de Camilo Arriaga ..... 

la formación de clube> liherales era un principio de organización socialista".' 

El primer Congreso Liberal se celebró en el Teatro de la Pa1. de San Luis Potosí, 

sobresaliendo en esta reunión las figuras que serían el alma central de este partido: el 

ingeniero Camilo Aniaga. el periodista Juan Sarahia, el ahogado Antonio Dfaz Soto y 

Gama, el profesor Librado Rivera y los hermanos Ricardo y Enrique Flores Mag1\n, 

periodistas de profesión. De todos ellos S<llo el ingeniero Camilo Arriaga se podía 

considerar de la clase acomodada, por sus minas de plata, y los otros pertenecían a la 

clase media que se veía desplazada y frenada en sus ambiciones intelectuales y sociales. 

Todos ellos tuvieron acceso a la biblioteca de Arriaga. que contenía las obras 

anárquistas y socialistas que había comprado en París, en la librería Stock de la 

colección "Bibliolhéque Anarchistc", como son las obras de Kropotkin, La filosofía 

Anarqujsta y la Conquista del Pan; de Bakunin, El Catecismo Revolucionario; <le 

Proudhon. ¿Qué es la Propjedad'l y Ln Filosofía de la Pobreza; Eliseo Réclus, con sus 

ohras La Rcyolycilin y El Ideal Anarquista; Carlos Malato, con La Filosofía de la 

An.anulfa, Reyolución Cristiana y Revolución Social, Pe la Comuna a la Anan,¡yfa; Juan 

Grave, con La Sociedad un Día después d~ la Reyolucj<Sn, Reforma Revolucilln y 
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Tierra 1 jhre, La Sociedad Mptibuo<la y la Anarquía; Enri4ue Malatesta. con ~ 

Campesjnos y Ja Anarquía: Carlos Marx y Federico Engcls. con su obra El Manifiesto 

del Partido ComunjS(a1
• 

Con e.\1a formadón intelectual tos miembros del Partido Uheral Mexicano. 

utilizaban tos términos Anarquista. Socialista y Comunista indistintamente, 

considerándolos como términos revolucionarios Lle ai.:ddn radical que fonnu1ahan 

principios por una sociedad sin clases, comunitaria (donde los hienes de producci<ín 

fueran de toda ta comunidad, con un mínimo de gohicmo c~tatal). Con esta iüeologfa 

se unieron hombres con distintas posiciones sociales y profesiones para enfrentarse a la 

dictadura. 

3.2 PRINCIPALES DELEGADOS DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO. 

Los principales delegados del Partido LiberaÍ Mexicano fueron profesionistas que 

sufrieron tas injusticias del sistema porfirista por ejercer sus derechos como ciudadanos. 

Presentaremos en seguida, así sea brevemente, al lng. Camilo Arriaga, quien fue el 

mecenas del Partido Liheral Mexicano, debido a que financió la campana política de 

éste. Arriaga representó el ala moderada y nunca se apartó del liberalismo: fue 

dirigente del partido en la Ciudad de México, pnsteriormente se separó de Ricardo 

Flores Magón por su inclinación al anarquismo. 

Otro dirigente que sohresafül como periodista opositor al régimen fue Juan 

Sarahia, que publicó el periódico El Demócr.ua, en el cual criticaha el servilismo de los 

empleados del gobierno, las injusticias del poder judicial y el clericalismo del gobierno, 

por lo que fue clausurado en 1909; también escribió en el periódico El Porvenir con las 

mismas tendencias. 
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En 1901, se hizu cargo del periódico oficial del Club Liberal "Ponciano Arriaga" 

Renacimiento• sohresaliendo como d periodista más repre!<ientativo de la oposición y 

uno de los pilares fundamentales del partido, manteniendo Ja unidad ideológica liberal. 

El profc:-,or y periodista Lihrado Rivera, quien fuera director de la Escuela 

Nonnal de Maestros de San Luis Potosí y preceptor de hijos de familias ricas, donde 

se dió cuenta de Ja gran diferencia ecomlmica y social de la aristocracia portiriMa y de 

Ja clase campesina. se convirtió en un rehelde reformador social. tamhién fue un 

comhativo integrante del partido a través de Jos periódicos Re~eaerudón y~: 

hahit!m.Jo sido en los Estados Unidos de Norteamérica prisionero por los tentáculos 

portirisras, a trnvés de la pulida norteamericana, durante 15 años, junto con Ricardo 

Flores Magón. 

Los hermanos Jes1ís, Ricardo y Enrique Flores Magún, fuerun elementos de gran 

influencia dentro del partido; eran originarios de San Antonio Eloxochitlán, Oax., su 

padre fue el Teniente Coronel Teodoro Flores, Principal de Ja Sierra Mixteca; de su 

padre recibieron las ideas de vivir en comunidat.I, donde Dl' existiera la propiedad 

privada y la tierra se cultivara en común, tomando cada uno, lo que necesitara de Ja 

cosecha, sin quitarle nada al vecino. 

A su madre Margarita Magún, le deben el empeño de hacerlos unos 

profesioniMas a pesar de la pobren.1 en que vivían. Sólo Jesús terminó la carrera de 

abogado; Ri~ardo y Enrique se dedicaron al periodismo (1893), como redactores del 

periódico El Demócrata. Posteriormente. se incorporaron al Club Lihernl Ponciano 

Arriaga con su periódico Re~eneracjón, siendo su arma de combate preferida el 

periodismo. Fut:ron los editon:s de El Hiio del Ahuizote E1 Nieto del Ahuizote El 

Biznieto det Ahuizote, haciéndose acreedores a una intensa persecución por parte del 

gobierno. clausurJmfoles sus periódicos. confiscándoles sus imprl!ntas y encarcelándolos 
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en Belén y en San Juan de Ulúa, viéndose ohligados a huir hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde también se les persiguió por publicar sus periódicos Re~eneración 

y Revolución. 

Antonio Dfaz Soto y Gama, descendía de una familia de clase media pobre. 

desd~ sus días de estudiante en 1892, participó en protestas estudiantiles; se recibió. de 

abogado en 1901, sobresalió dentro del partido como maestro de reulrica revolucionaria 

y gran orador parlamentario; sostuvo una estrecha amistad con Ricardo Flores Magón, 

debido a su radicalismo anarquista. 

Otros integrantes del partido fueron: Santiago de la Hoz, Presidente del Club 

Liberal de Veracruz; el periodista regiomontano Santiago de la Vega; dos gr•ndes 

oradores del partido, José María Facha y el licenciado Diódoro Batalla, también 

redactor de los periódicos liberales El llnjyec;al y El Monitor Liberal; los potosinos 

Benjamín Millán, Rosalió Bustamante, Tomás Sarahia, Alfonso Cravioto, Macfas 

Valadés, Evaristo Guillén, Federico Pérez Femández, Alfonso Arciniega, José Trinidad 

Pérez y el ingeniero Francisco Naranjo.• 

También la mujer participó de una manera activa dentro del partido, como María 

Talavera, esposa de.Ricardo Flores Magón, las fundadoras del semanario ~que 

apoyaba al Partido Liberal Mexicano, la señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza y la 

profesom Elisa Acuna de Rasete, distinguiéndose por su valentía al denunciar las 

injusticias del régimen; las presidentas del Club Liberal de Zitácuaro, Josefa Ortíz y 

Frandsca Camilo; también del Club Libernl de señoras y señoritas discípulas de Juárez, 

sus presidentas Guadalupe Colín y Benita Reyes. 
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3.3.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA POLITICO DEL PARTIDO 
LIBERAL MEXICANO. 

Como antecedentes del programa del partido. se dieron a conocer varios 

manifiestos en los cuales se expresaba una ideología de oposición liberal, que va a 

luchar por regresar al gobierno democrático, representativo y federal, contra el poder 

absoluto del régimen porfirista. En conclusión, se proponía la vuelta al liberalismo 

dirigida por los intelectuales de la clase media, en su mayoría periodistas que van a 

hacer suyas las reivindicaciones del proletariado mexicano. 

Ricardo Flores Magún, se incorporó al partido con gran entusiasmo y se 

expre.o;aba así del Congreso Liberal que se llevarla a cabo en 1901 en San Luis Potosí 

"Se acercan para la patria días de gloria, el próximo 5 de febrero se reunirá en dicha 

ciudad el gran Congreso Liberal, su misión es de saludable trascendencia ya que en el 

Congreso se discutirán los medios prácticos que haya para infiltrar el liberalismo en el 

espíritu de las masas". 10 

En este Congreso destacaron por su actividad política el Ingeniero Camilo 

Arriaga y el licenciado Antonio Diaz Soto y Gama, levantando el espúitu cívico del 

pueblo mexicano, se cimentaron las bases del partido y las estrategias para atacar el 

sistema. 

"En el Congreso hrillll la oratoria arrebatadora de Diúdoro Batalla, la ponderosa 

valentía de Camilo Arriaga, el valor civil sin tacha de Ricardo Flores Magón y con todo 

el vigor de su juventud se inició en las luchas libertarias Antonio Díaz Soto y Gama":" 

En este congreso se redactaron cincuenta y dos artículos que fueron publicados 

en el número 28 del periódico Re~eneradón, el 28 de febrero de 1901, que expresaban 

la ideología liberal de este grupll de ciudadanos, los artículos más importantes son: 
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"l. El res-peto y exacta observancia de las leyes. 

11. La educación liberal y cívica de la nación. 

111. El restablecimiento de la honradez política en los funcionarios. 

IV. La abolición de toda tendencia personalista en los gobiernos, que pueda 
juzgarse preferente a la Constitución de 1857 y Leyes de Reforma"." 

Los anteriores artículos forman la esencia del programa liberal del panido y 

señalan las graves deficiencias que tenía el régimen, despertando al pueblo de su letargo 

polílico. 

Se establece la organización del partido liberal en trece artículos, donde se 

localizan sus elementos de base, su armazón general, sus lazos de dependencia y sus 

instituciones dirigentes. 

Para el funcionamiento del Partido Liberal se instituía un "Centro Director", el 

cual sería electo por mayoría absoluta de los clubes representados en el Congreso. Por 

esta vez lo sería el Club "Ponciano Arriaga", por un año, hasta la reunión del 

Congreso, con el número de delegados que asistan. Cuando el centro electo no pueda 

desempeñar sus funciones por dificultades, deberán nombrarse tres centros suplentes, 

de entre los cuales, el Presidente del Congreso electo designará al que deba substituir 

al centro directivo y en caso de falta del Presidente la designación la hará el primer 

Vicepresidente". u 

Los acuerdos tomados en el Congreso Liberal tendr.ln para los clubes fuerza de 

ley y sólo podrán reformarse en Convención General y por acuerdo de la mayoría de 

los clubes; el Centro Directivo al terminar el Congreso Liberal contará con dos meses 

improrrogables para elaborar el programa general del Partido Liberal que deberá 

inspirarse en las resoluciones del Congreso; para que estos estatutos tengan validez se 
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requiere la previa sanción de la mayoría de los clubes, el Congreso celebrará sesiones 

ordinarias los últimos días del mes de diciembre de cada año y el Club Central puede 

celebrar sesiones extraordinarias. 1' 

El Centro Directivo será ayudado por los tres clubes centrales que son Pachuca, 

Puebla y Tampico; este Centro Directivo consultará a los clubes en los casos que 

preceptúen los estatutos y se someterán al dictamen que sea común a dos por lo menos 

de los clubes consultados; los clubes que formen parte de la Coalición Liberal, deberán 

modificar sus estatutos particulares conforme a los estatutos generales y con tendencias 

al sistema federativo, al señalar las relaciones que deben existir entre los clubes de las 

capitales de los Estados, los de las cabeceras del Distrito y las agrupaciones de los 

Municipios. 1
' 

En estos artículos se puede observar que el elemento de base del Partido Liberal 

son los clubes que representan la esencia del partido. Como un partido no es una 

comunidad, sino un conjunto de comunidades, para unirse se necesita una unidad 

ideológica; por lo tanto, se estableció el Centro Directivo integrado por miembros de 

derecho que son los dirigentes del partido y el Congreso integrado por delegados de los 

Estados. La fuerza del partido va a residir en el programa político que se elabore, el 

cual debe responder a la ideología que maneja el panido. 

También se observa que el partido en su organización interna, establece un 

centralismo democrático, pues las decisiones se toman desde arriba pero en función de 

las opiniones de la base y se busca el apoyo de ésta para su aplicación, una vez tomada 

Ja decisión, todos se disciplinan poniéndola en práctica. 

Con respecto a Ja propaganda para allegarse miembros, Jos clubes liberales 

establecen los siguientes aspectos: para la propagación de Jos principios liberales, 
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tleherían agruparse en cluhes. los cuales organizarían conferencia!'! púhlicas sohre 

instrucción cívica y con la uhligación tle <lar una conferencia sohre el muniéipio para 

fortalecer esta institución democrática; cada cluh procuraría establecer una hihlioteca 

púhlica en el lugar de su residencia; todos los miembros <le los clubes contrihuirfan en 

ta me<li<Ja de sus facultades intelectuales y de sus recursos pecuniarios. para celehrar 

dignamente las fiestas patrias." 

Estos artículos son <le gran importancia dehido a que el Partido utilizaha como 

medio para llegar al puelllo la educacilln cívica de éste. 

Los cluhes organizarán y fomentarán sociedades ohreras en las que se instruya 

a los asociados sohre derechos naturales y deberes civiles y políticos; se fomentarán y 

organizarán sociedades mutualistas para la defensa de las prerrogativas y derechos de 

sus miembros; se trahajará por extirpar el alcoholismo del seno de estas agrupaciones 

y de la sociedad en general; cada club tendrá su periódico para difundir las ideas 

liberales; se organizarJ una Sociedad Anónima para sostener un periódico diario, que 

será el órgano de propaganda del partido." 

La preocupación fundamental del partido fue la situación de la cla'e ohrera que 

era explotada por el sistema capitalista y su objetivo inmediato fue hacerla conciente de 

mejorar la calidad de su trabajo para después exigir un salario justo y sus derechos 

como clase trabajadora. Las sociedades muwalistas o Círculos de Obreros Libres 

formaron las células del partido, porque reunían a sus miemhros en su lugar de trabajo, 

formando grupos pequeños de 20 ó 60 miembros m:!ximo, para hacer propaganda y 

agitación contra el poder político existente. Además, van a contar con órganos de 

propaganda masiva, mediante los cuales difundieron las ideas liberales, como fueron los 

periódicos. 
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Para comhatir la influencia política del clero, se proponía ohligarlo a que no 

dierd servicios religiosos si no se le presentahan las actas civiles; que todas las oficinas 

de la iglesia que recaudaron fondos pagaran impuesto~ federale~. sólo se permitiría un 

sacerdote por cada diez mil hahitantes y perderían su calidad de ciudadanos mexicanos 

los que pronunciamn votos monáslicos. 11 

El Panido Liberal se oponía a la política de conciliación del régimen y se 

proponía que el clero quedara sujeto al Estado, para evitar que volviera a tener 

influencia política y económica. 

Las medida~ parn ohtener cstrictu justicia en el país fueron las siguientes: todos 

los clubes dehían vigilar los actos de los funcionarios públicos y cuando estos 

cometieran arhitrariedadcs, se les acusaría para alentar el valor civil de los ciudadanos; 

se formaron comisiones de salud pública para vigilar la administración de la justicia y 

apoyados por la PRENSA LIBERAL se pubticarlan las denuncias que se hicieran. Se 

proponía la división de ta carrera de ahogado en Doctor en Leyes que serían abogados 

mixtos y Licenciado en Leyes que serían Civiles y criminalistas, esto con el fin de 

mejorar su trahajo; en todo juicio criminal el acusado se tenía ¡}Or inocente si no le 

comprobaba el delito." 

La justicia en la etapa po~firista, era uno de Jos aspectos más violados, bahía 

justicia para el rico pero no para el pobre que era victima de fa prepotencia de tos 

fundonarios dd régimen y para evitar esto se proponía incorporar al articulo 20 de la 

Constitución El Habeas Corpus. 

Se proponían una serie de garanúas para asegurar los derechos de Jos ciudadanos, 

entre ellas las siguientes: los miemhros de los cluhes concurririan a los comicios 
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e.lectorales para servir de ejemplo; elevarían a la categoría de constitucional la lihertad 

de municipio y el derecho al voto." 

Este programa no incluyó propuestas para mejorar la situacilin de la cla~e 

campesina; sin embargo, fue el primer intento tle organizar al puehlo mexicano en un 

partido de oposición a la dictadura porfirista a pesar de la represión del sistema. 

En cuanto a los lazos de dependencia del partido, no se estipulaha ningún 

requisito para pertenecer a él ni una cuota para el fondo común dd partido y mucho 

menos se estableció como organizar la plataforma para alcanzar el poder. 

Camilo Arriaga como presidente y Díaz Soto y Gama como vicepresidente. 

consideraron necesario encauzar el partido hacia una reforma política y radicalizar la 

actividad de los clubes liberales para obtener el apoyo de la clase media y baja, por lo 

que el 31 de marzo de 1901, publicaron un manifiesto a nombre del Club Liberal 

Ponciano Arriaga como Centro Director~ en el que se "atacó a la dictadura dominante, 

a la prensa semioficial y al personalista antidemocrJtico y mal llamado Partido 

Científico" .21 

La represión del gobierno ante el anterior manifiesto fue dura y se ordeml la 

clausura de todos los clubes liberales; siendo arrestados Ricardo y Jesús Flores Magón 

y Antonio Dfaz Soto y Gama .• quienes fueron reclufdos en la cárcel de Belén. 

A pesar de lo anterior, se proyectó un segundo Congreso Liberal para llevarlo 

a cabo el 5 de febrero de 1902, en San Luis Potosí •. para que éste tuviera resultados 

positivos. Camilo Arriaga y José María Facha, enviaron en noviembre de 1901, un 

temario a los clubes liberales para ser discutido en el congreso y proponer soluciones 

a los problemas que se planteaban como la cuestión campesina y el latifundismo. 
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El contenido del temario era el siguiente: 

1 ). Complementar las Leyes de Reforma y hacer eficaz su aplicación. 

2). Que se respetara la lihertad de imprenta. 

3). Garantizar la lihertad del sufragio. 

4). Lihertad municipal y supresilÍn de los jefes políticos. 

5). Mejorar las condiciones de trahajo de los campesinos y resolver el prohlema 
agrario y del agio. 

6). Afirmar la solidaridad. defensa y progreso de los cluhes liherales." 

La dictadura se sentía poderosa y no iba a admitir ninguna crítica; saboteando 

el 'egundo congreso, encarceló a sus dirigentes: Arriaga, Rivera y Sarabia en la cárcel 

de Belén en donde los mantuvo incomunicados. Porfirio Díaz, a través de Pahlo 

Macedo y Joaquín D. Casassús, trató de persuadir a Arriaga de retirarse de la política 

a camhio de su lihertad y aunque éste no aceptó fue liherado en 1903. 

El Ingeniero Camilo Arriaga reorganizó el Cluh Liheral Ponciano Arriaga, 

quedando establecido el 5 de fchrero de 1903 en la ciudad de México, siendo él el 

Presidente, Dfaz Snto y Gama el Vicepresidente, Juan Sarahia el Primer Secretario y 

por primera vez se admitía en la dirigencia a Ricardo Flores MaglSn como Segundo 

Secretario; elaboraron dos manifiestos el del 27 de febrero de 1903 era el más radical 

y además el último que se daría en México. 

"El documento es sin duda alguna, el más significativo de estos años en que la 

RevolucilÍn dá sus primeros pasos y constituye un índice del grado en que nuevos 

prohlcmas hahfan venido a sumarse a la ideología que se comenzaha a con!<ltruir" ." 
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El contenido del manifiesto es el siguiente: Dchido a que la dictadura ignoró la 

Constitución de 1857, el puehlo carecía de educación cívica; el shtema sólo había 

protegido a un grupo muy reducido, ulvidándo~e del campesino y del obrero que eran 

explotados; confirmaha la existencia de la esclavitud en Valle Nacional y Yucatán; los 

latifundios hablan provocado Ja care,tfa y la falta de alimentos hásicos; la justicia sólo 

era para el poderoso; la instruccil)n púhlica se encontraba ahandonada no a!l.f el 

militarismo. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, no se pensaba en la Revolución 

como solución. "No os llamamos a la Revolución, os llamamos a salvar a la Patria y 

a discutir y poner en práctica inmediatamente Jos medios de esa preciosa salvación".=~ 

El anterior manifiesto fue redactado por el periodista Santiago De La Hoz, 

únicamente hacia mención de los problemas sociales y dejaba en segundo término el 

aspecto político, que en ese momento se presentaba como necesario, debido a que se 

acercaba la lucha electoral para el periodo 1904 - 1910, perdiendo el Partido Liberal 

Mexicano la dirección de la lucha contra la dictadura y la oportunidad que se le 

presentaba para enfrentarse a la lucha electoral y formar un frente común con el Club 

Redención, que tenla como objetivo la Revolución. 

En el manifiesto se describía la situación del país en sus aspectos negativos, pero 

se proponían soluciones pacíficas, para rectificarlas a través de los clubes liberales y de 

Jos círculos de obreros libres, donde se dejó sentir la mayor influencia de estas 

propuestas. 

El ingeniero Camilo Arriaga y el licenciado Antonio Dfaz ·soto y Gama, se 

oponfan a la reelección de Dfaz. Sin embargo, en el debate del 16 de marzo de 1903, 

no aceptaron participar en la lucha electoral pretextando que el Club Liberal Ponciano 

Arriaga, podía ser acusado de tener ambiciones pcrsonalistas; a panir de este momento, 

¡\rriaga pierde el control del partido y del movimiento. 
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Juan Sarabia, Alfonso Cravioto, Ricardo y Enrique Flores Magón, se unieron 

al Club Redención y elaboraron el 11 de abril de 1903, un manifiesto más radical que 

los anteriores, proponiendo a todos los clubes liberales unirse para hacer una campaña 

po11úca, que postulara un candidato liberal, opositor a Dfaz, que defendiera el principio 

de la NO REELECCION; de seguir gobernando Dfaz, la única alternativa para México 

sería una guerra civil. 

Dividido el Partido Liberal, fue más fácil para el Dictador eliminarlos del campo 

polftico; la policía clausuró el periódico, confiscó la imprenta y encarceló a Juan y 

Manuel Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Alfonso Cravioto 

y a Rosalfo Bustamantc, en la cárcel de Belén, donde permanecieron hasta 1903. Al 

haber perdido to<lo su patrimonio y ante la represión del gobierno, se marcharon a los 

Estados Unidos de Norteamérica; lo mismo hicieron el ingeniero Camilo Arriaga y Dfaz 

Soto y Gama, ya que también peligraban sus vidas, al presentar una protesta ante el 

Congreso por la violación al derecho de reunión que había comeúdo el General 

Bernardo Reyes, al disolver con violencia una manifestación contra su reelección en 

Monterrey. 

En el exilio, Ricardo Flores Magón se convierte en el máximo dirigente del 

partido y establece una junta organizadora que elabora un programa revolucionario 

social y económico, el siguiente paso fue organizar a los miembros del partido, como 

células revolucionarias armadas, para llevar a cabo la revolución anarquista, contando 

con un órgano de propaganda el periódico Re~eneración, que manda a México, 

registrándolo por correo de cuarta clase, para evitar que fuera interceptado por las 

autoridades porfiristas y llegara a los Círculos de Obreros Libres. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, surge de 1904 a 1906, una división más 

radical entre Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, porque el primero no estaba de 
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acuerdo con las ideas anarquistas del segundo, quien proponía una revolución radical 

en la que deberían desaparecer el gohiemo y la propiedad privada. Sin embargo, el 

ingeniero Arriaga, trató de conservar la unidad del movimiento bajo su dirección y 

financió las publicaciones del partido en el periódico Reeeneración y en el semanario 

socialista Humanidad. 

Los miembros del Panido Liberal tuvieron que trasladarse de San Antonio, 

Texas a San Luis, Missouri, donde se separaron los dirigentes; el ingeniero Arriaga se 

regresa a San Antonio donde continúa escrihiendo con Santiago R. de la Vega el 

periódico Humanidad. 

La enemistad que surgió entre Arriaga y Ricardo Flores Magón se agravó, 

cuando Francisco l. Madero retiró su apoyo económico a Ricardo y éste lo atribuyó a 

intrigas de Arriaga; la realidad era que Madero se distanció de él por sus inclinaciones 

al anarquismo y por los insultos que le dirigía a Arriaga calificándolo de traidor, esto 

significó la ruptura con los miembros que financiahan al partido y lo va a lamentar 

posteriormente Ricardo Flores Magón. "Ya no se necesita más que dinero para surtir 

de armas y municiones a los grupos, pues gente que tome las armas hay bastante". " 

Esto provocó que el movimiento careciera de armamento para iniciar la Revolución. 

El 28 de septiembre de 1905, quedó integrada la Junta Organizadora del Partido 

Liberal Mexicano, siendo el Presidente Ricardo Flores Magón, el Vicepresidente Juan 

Sarabia y el Secretario Antonio l. Villarreal, iniciándose la era magonista en el partido; 

su primera tarea fue elaborar los estatutos del partido para preparar la campaña política, 

dándolos a conocer en su periódico Reeeneracióp, el 28 de septiembre de 1905, éstos 

eran los siguientes: 

1). El periódico Re¡:eneración sería el órgano oficial del partido. En 1906 se 
enviaban a México por medio del servicio postal treinta mil ejemplares, que se 
distribuían entre comerciantes, artesanos, obreros y campesinos. 
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2). Se formarían en México, células secretas del panido, apoyándose en los Círculos 
de Obreros Libres, el primero se estableció en Puebla. 

3). Otorgar respaldo financiero a los periddicns de oposicidn y a los liberales 
perseguidos en México. 26 

En estos artículos no se cstahlccfa ninguna indicacidn para iniciar la lucha contra 

la dictadura, provocando esto una gran desilusión entre los miembros del partido, por 

las indecisiones de los dirigentes. 

La rcpreshin del Gohiemo de México se realizó a través de la agencia de 

detectives Pinkertun, la cual sin orden judicial confiscó las prensas, archivos y equipos 

del periódico, deteniendo a los dirigentes con el prctcx10 de una demanda de difamación 

hecha por un cacique de Oaxaca a quien se había atacado en el periódico Reeeneraci<5n. 

En México el periódico El Colmillo Púhlíco, hizo una intens;i campaña para 

reunir la fian1.a de diez mil dólares y apoyado!!. por los anarquistas norteamericano'\ y 

los periódicos Pnst-Dcspatch y Glohc Democrat de San Luis, Mis!\ouri, lograron salir 

libres. 

En 1906 los principales dirigentes del partido, Ricardo Flores Magón, Lihrado 

Rivera, Juan Sarahia y Antonio f. Villarreal. se inclinaron abiertamente al anarquismo, 

al entablar relaciones con los anarquistas norteamericanos Emma Goldman de Chicago, 

el líder socialista Eugenc V. Debs, los ahogados socialistas Job Harriman y A.R. 

Holston, los socialistas Harriman, Primrose D. Noel y Frances Noel, John Murray. 

James Roche, John Kcnnelh Tumer, Elhcl Duffy Tumer, la rica heredera Elizabelh 

Darling Trowhridgc que financió el partido hasta su matrimonio con Manuel Sarahia, 

todos ellos fueron aliados del Panido Liberal Mexicano y le hicieron propaganda en sus 

periódicos radicales ~.cr de Tucson, Appeat to Reason de Kansas, también 
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tuvieron ami!<ltaU cun los dirigentes del sim.licato \Vestcrn Federation of Mincrs. el má!-1 

grande sindicato de la Industrial Workers of the World (l.W.W.)" 

Los Estados Unidos de Noneamérica, temiendo que e~ta alianza anarquista entre 

mexicanos y norteaméricanos, desencadenara una revolución que pusiera en peligro cr 

capital norteamericano, iniciaron en 1906 una intensa persccuci<ín contra los dirigentes 

de este partido. apoyados por los Departamentos de Estado, Guerra, Tesoro, Comercio, 

Trahajo. Justicia e Inmigración, en colahoración con la Emhajada Norteamericana en 

México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El grupo liheral al 

considemr su situación insegura en los Estados Unidos de Norte<.1mérica. porque po<lian 

ser deportados, huyeron a Toronto y posteriormente a Montrcal, ya que existía una 

recompensa por su captura de 20,000 dólares. 

En San Luis Missouri, se quedaron Lihrado Rivera, Antonio l. Villarreal y 

Manuel Sarahia, para seguir puhlicando el periódico Ret:encracióo. En la edición del 

20 de febrero de 1906, se hacía una invitación a los miembros del partido parn que 

enviaran por correspondencia propuestas para elahorar el programa del partido y para 

la formación de unidades armadas programadas para la revolución que se pretendía 

iniciar en septiemhre de 1906, cuya coordinación estaría en manos de Villarreal, quien 

tuvo que tra.<ladarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, 

3.3.2 CONTENIDO DEL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL 
MEXICANO. 

El programa del Partido Liberal Mexicano no fue obra de un sólo homhre, fue 

el producto del grupo dirigente que supo interpretar las necesidades económicas, 

política.< y sociales del proletariado mexicano. 

Antonio l. Villarreal elaborcí las secciones correspondientes a educación y 

agrarismo; Juan Sarahía escrihi<S las que se referían a los campesinos y ohrcros y junto 
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con Arriaga pudo moderar las inclinaciones anarquistas de los Flores Magón y Rivera. 

A Ricardo Flores Magón le tocli elahorar la sección más larga del programa y fue la 

"Exposicidn" que precedía y cxplicaha los cincuenta y dos puntos que contenía el 

programa.11 

El programa fue fechado el 1 de julio de 1906 en San Luis Missouri, en el que 

se hada un llamado a todos los mexicanos para que apoyaran este programa, con el cual 

se enfrentarían a luchar contra la dictadura. comprometiéndose a llevarlo a la práctica 

si triunfaban en la contienda. 

E\tc programa se comprometía a rcstahleccr un gobierno democrático hasado en 

la Conslitucilln de 1857. desconociendo tudas las reformas que se le hicieron durnnte 

el gohiernu de Díaz y comprometiéndose a incorporar a través de un Congreso Nacional 

las leyes que fueran necesarias para ponerlo en práctica. 

Se preocupaha por la corrupción y la inmoralidad de 'º' funcionarios púhlicos, 

pero c~taha conciente de que una simple ley no hastaha para reglamentar este aspecto, 

dchido a que el poder enajena. proponiendo que fueran los ciudadanos con plena 

conciencia de su intervención cívica en las cuestiones púhlicas. los que exigieran 

responsahilidades. denunciando los actos delictivos en que incurrieran y exigiéndoles el 

cumplimiento de sus dchercs como funcionarios púhlicos. 

El programa del Partido Liheral Mexicano es uno de los más avanzado.< en 

reformas políticas del siglo XX que se dieron en México, ya que contemplaba todos los 

aspectos en los que bahian fallado el régimen porfirista. Además, fue precursor de la 

Revolución al despertar al puehlo de México del letargo político en que lo hahfa 

colocado la dictadura. 
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En síntesis, el programa respondía a las necesidades de los ubreros y campesinos 

que habían quedado al margen del desarrollo económico. A continuación se analizarán 

Jos estatutos del programa. 

REFORMAS CONSTITUCIONALES 

En este aspecto las reformas constitucionales ihan encaminada'\ a entregarle el 

poder al pueblo y reducir el poder militar, estableciendo como principio fundamental 

la NO REELECCION. Y sobre todo, rescatar la lihenad de prensa que habla sido 

nulilieada por el autoritarismo del régimen; también se pedía la desaparición de la leva. 

ya que ésta se había convenido en una fuente de ingresos de los jefes políticos y 

gobernadores, provocando que el ejército porfirista fuera una milicia de forzados. 19 

En la• reformas constitucionales se pedía la reducción del período presidencial 

a cuatro años, pues el dictador la había ampliado a seis ailos, la supresión del servicio 

militar obligatorio, mejorar los sueldos de los soldados, abolir la pena de muenc, 

excepto para los traidores, restituir a Yucalán el territorio de Quintana Roo."' 

El anfculo de la NO REELECCION no existía en la Constitución de 1857. 

porque los presidentes ni siquiera terminaban sus períodos, pero debido a la• 

reelecciones de Díaz, era necesario para que el poder no fuera privilegio de un sólo 

grupo político; las reformas al ejército eran con el objeto de que no fuera un grupo 

privilegiado con fueros, sino un servidor de la nación. 

MEJORAMIENTO Y FOMENTO DE LA INSTRUCCION 

El programa en este aspecto era muy realista y liberal, pedía establecer escuelas 

primarias para suplir las clericales; se establecía la obligación de impartir enseilanza en 

todas las escuelas, declarar la instrucción primaria obligatoria hasta la edad de 14 ailos; 
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pagar huenos sueldos a los maestros de primaria; estahlecer la enseñanza de artes y de 

oficios e instrucción militar y cívica. J: 

Estos artículos representan la parte reformista más importante del programa, 

porque la actividad docente siempre se bahía considerado sin importancia y bahía 

quedado relegada a un segundo término, y sin instrucción, no hahría una conciencia 

cívica para que el puehlo pudiera hacer uso de sus derechos electorales. 

EXTRANJEROS 

Se cstahlecfa que Jos extranjeros por el solo hecho de adquirir hicnes raíces, 

perdían su nacionalidad y se convertían en ciudadanos mexicanos. Tamhién se prohihía 

la inmigraci6n china. n 

Esta política en cuanto a relaciones exteriores era nacionalista y su objetivo era 

recuperar la soheranía territorial que estaha en manos de extranjeros; por otra parte, la 

mano de ohra china era más harata y competía en forma desigual con la mexicana, ya 

que el chino siempre estaha dispuesto a trahajar por menos dinero y esto perjudicaha a 

los ohreros mexicanos. 

RESTRICCIONES A LOS ABUSOS DEL CLERO CATOLICO 

El Partido Liheral Mexicano bahía surgido como una protesta por la política de 

conciliaci6n que había llevado a cabo Porfirio Dfaz con el clero mexicano. 

Los templos se consideraron como negocios mercantiles, quedando por tanto 

obligados a pagar impuestos; se consideró nacionalizar los hienes rafees que el clero 

tenía en su poder y suprimir las escuelas dirigidas por ellos." 
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Con estos artículos se pretcmlía terminar definitivamente c:on los privilegios del 

clero y con su inlluencia política y económica, vigilando el estricto cumplimiento de las 

Leyes de Reforma. 

CAPITAL Y TRABAJO 

Este 3'"J'ecto fue el objetivo fundamental del partido y por lo tanto diez artículos 

proponen mejorar las condiciones de la clase obrera, la cual será la que integrarJ a los 

militantes del partido organizados en Círculos de Obreros Libres. 

Para la cla.'e obrera se pedía una jornada máxima de ocho horas y un salario 

mínimo de $ 1.00, para la generalidad del país y de más de $ 1.00, para aquella.' 

regiones en que la vida era más cara; reglamentar el servicio doméstico y el trabajo a 

destajo; prohibir el empleo de niños menores de 14 años; obligar a los patrones a 

mantener las mejores condiciones de higiene en las fábricas, talleres y minas; ohligar 

a lo• patrones o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores 

cuando fuera necesario; ohligar a los patrones a indemnizar a los obreros por accidentes 

de trabajo; suprimir las tiendas de raya; prohibir multas o descuentos del salario de los 

obreros; salario igual para mexicanos y extranjeros; hacer obligatorio el descanso 

dominical; declarar abolidas las deudas actuales de los obreros con sus patrones." 

El Partido Liberal Mexicano fue el precursor en establecer en México las 

relaciones obrero-patronales, basadas en la justicia y en el honor, la mayor parte de 

estos artículos, quedando incluidos en la Constitución de 1917 en el artículo 123. 

TIERRAS 

El problema de la propiedad de la tierra en México, ha sido uno de los más 

graves, propiciando la inestabilidad política de la nación, debido fundamentalmente a 
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que nunca se ha creado la infraestructura que se necesita, para que el campesino "iC 

incorpore al sistema económico y se convierta en un elemento de progreso. 

El reparto de tierras es necesario, pero tamhién los medios para cultivarla, ya 

que si esto falta, el campesino abandonado a su suerte, se verá en la necesidad de 

vender o arrendar su parcela a quien tenga los medios Para cultivarla, convirtiéndose 

en un peón asalariado o mediero, sujeto nuevamente a la explotación del hacendado. 

Este prohlema fue íntegramente contemplado por los dirigentes del Partido Liheral 

Mexicano, estableciendo soluciones en los anículos 34, 35, 36 y 37 de su programa. 

Los dueños de las tierras están ohligados a trabajar la totalidad de éstas; si 

dejaran algunas sin trabajar, el estado la repanirá a los campesinos que no la tengan; 

se invita a los mexicanos residentes en el extranjero a regresar al país, para lo cual el 

gobierno les proporcionará los gastos de viaje y les dará tierras para cultivarlas; el 

estado dará tierras a quien las solicite, con la únka condición de cultivarlas y no 

venderlas; además, se creará un Banco Agrícola que hará préstamos a los agricultores 

pobres con poco rédito y redimihles a plazos." 

En slntC'is, se respetará la propiedad privada mientras cumpla su función social 

como hase fundamental de la república democrática mexicana. Se pretendía por todos 

Jos medios evitar los latifundios, arraigar a Jos mexicanos en ~u patria para que no 

salieran a buscar trabajo al extranjero por falta de apoyo del estado, se ayudarla al 

campesino con créditos para que no quedara en desventaja con el rico y tuviera la 

necesidad de vender su propiedad, prohibiendo la concentracicSn de la tierra en unas 

cuantas manos. 

Con estos art(culos, el Estado adquiría la responsabilidad de regular la propiedad 

de la tierra y de fomentar la producción agrícola con su labor social. 
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IMPUESTOS 

Se pedía la aholiciiln del impuesto del timhre; suprimir contrihuciones a los 

pequeños empresarios, con excepción de las instituciones religiosa'i; gravar los artículos 

de lujo; h~jar los precios de los artículos de primera necesidad; no permitir corrupción 

en el pago de impuestos." 

Estos son de los má'i progresistas del progrnma y fueron más a1Já, en sus 

demandas, que los estipulados en la Constitución de 1917. 

PUNTOS GENERALES 

Estos artículos aharcan el derecho civil, penal, administrativo e internacional y 

reflejan la inquietud del partido por restablecer un gohiemo responsahle de sus actos 

ante sus gohcmados. 

Pretenden, entre otras cosas, que se logre hacer prJctico el Juicio de Amparo; 

restituir la zona libre en la frontera; establecer la igualdad civil para hijos legítimos e 

ilegítimos; establecer colonias penitenciarias de regeneración; supresión de los Jefes 

Políticos; reorganizar los municipios; suprimir el agio; protección a la raza indígena, 

restituyéndoles sus tierras a los Yaquis, Mayas y otras tribus; establecer lazos de unión 

con los paíse.'i latinoamericanos.n 

Así el Partido Liberal Mexicano se comprometía a restablecer la República 

Representativa, Democrática y Federal. Terminaba el manifiesto con estas palabras que 

se convertirían en su lema: 

REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA 

"St. Louis, Mo., Julio 1 de 1906. 

Presidente Ricardo Flores Magón, Vicepresidente Juan Sarabia, Secretario 
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Antonio l. Villarreal. Tesorero Enrique Flores Magón, Primer Vocal Profesor 

Librado Rivera, Segundo Vocal Manuel Sarabia, Tercer Vocal Rosalío 

Bustamante"u 

A pesar de que posteriormente los dirigentes del partido se inclinaron hacia la 

izquierda revolucionaria, éste programa no tiene nada de anarquista. Es un documento 

que coincide en esencia con el programa de los grupos liberales mexicanos y estaha 

apegado a la realidad nacional." 

El programa del Partido Liberal Mexicano circuló clandestinamente en los 

centros de trabajo del país por medio del periódico Re~eneración, que se editaba en 

Estados Unidos de Norteamérica y era enviado por correo a los suscriptores de México, 

provocando los movimientos obreros liberales de 1906 y 1908, en éanaoea, Sonora, 

Orizaba y Río Blanco en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí: en todos ellos la clase 

trabajadora se enfrentó a los capitalistas, quienes estallan apoyados por la dictadura. 

3.4 CONSECUENCIAS DE LA INFLUENCIA POLITICA DEL PARTIDO 
LIBERAL MEXICANO. 

En México la situación de la clase obrera era deprimente debido a la explotación 

de que era víctima por los capiuilistas. Sin embargo, en el siglo XX surge una lucha 

intensa entre ambas, manifestándose antiextranjerista y antipatronal: de 1877 a 1910. 

hubo 250 huelgas. La actitud del estado ante los problemas obrero patronales era de 

indiferencia y cuando intervenía se inclinaba hacia los capitalistas. 

Las huelgas obreras de mayor lr'dscendencia fueron la de Cananea en Sonora y 

la de Río Blanco en Veracruz, siendo también importantes la de los ferrocarriles, la de 

la industria tabaquera y la de hilados y tejidos: todas ellas influenciadas por el programa 

del Partido Liberal Mexicano y organizadas por los Círculos de Obreros Libres. 
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La huelga de Cananea, fue contra la Cananea Consolidated Copper Company de 

William C. Greene, suhs!diaria de Anaconda, ésta estalló el lo. de junio de 1906; fue 

organizada por el Cluh Liheral de Cananea, integrado por los dirigentes Esteban Baca 

Calderón, Manuel M. Diéguez y Francisco M. lbarra, que recibía las ordenes del 

Partido Liberal Mexicano a través de Lázaro Gutiérrez de Lara, que sostenía relaciones 

epistolares con Ricardo Flores Magón. 

El gohiemo dehido a su espionaje, se cxprcsaha as{ del movimiento: "hemos 

descuhierto correspondencia entre varios de los cahecillas de la huelga y los Flores 

Magl~n de St. Louis Mo .. en estos momentos nos ocupamos de averiguar cuantos están 

complicados, consideramos esto de mucha importancia, tenemos ya asegurados a los 

principales cabecillas"." 

Al día siguiente de iniciada la huelga los obreros presentaron a la empresa un 

pliego de peticiones fundamentadas en el programa del Partido Liberal Mexicano, siendo 

justas las aspiraciones de la masa trabajadora para mejorar su condición económica, que 

el ahogado de la empresa calificó de absurdas. 

El lo. de junio por la tarde, se organizd una manifestación de tres mil 

trabajadores que acabó en un enfrentamiento sangriento, que terminó con la represión 

por parte del estado, el Gobernador Rafael 11.áhal, ayudado por el Coronel Rynning y 

275 soldados norteamericanos. 

El 6 de enero, los cinco mil trahajadores de las minas de cobre, sin armas, 

agotados por el hambre y amenazados por el general Luis E. Torres, de incorporarlos 

al ejército, desistieron de la huelga y regresaron al trabajo; sus dirigentes fueron 

aprehendidos y sentenciados a 15 anos en la cárcel de San Juan de Ulúa. 
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"Fueron Jos mineros de Cananea Jos primeros que en México lucharon por 

conquistar la jornada de ocho horas y un salario mínimo suficiente para satisfacer, 

dentro de marcos humanos, las necesidades del trabajador y de su familia; fueron Jos 

primeros mánires de noble cruzada, héroes anónimos PRECURSORES de Ja revolución 

social que babia de transformar la fisonomía de la Nación"." 

Siete me.,es después de la anlerior, tuvo lugar la huelga texlil de Rfo Blanco, 

Yer., de 1906 a 1907; organizándose primero, el Gran Círculo de Ohreros Libres que 

fue el director de Jos que surgieron en los estados de Puehla. Querétaro. Jalisco, Oaxaca 

y el Distrito Federal, teniendo como órgano de difusión el periódico La Revolución 

!iul:ial. dirigido por José Neira, amigo personal de Camilo Arriaga. Medianle él 

mantuvo comunicaci6n con el Partido Lihcral Mexicano; en Orizaha el dirigente era 

Manuel Avila, quien L1mbién dió a conocer el programa del panido. 

Los industriales de Puebla, alarmados anle la propaganda del Panido Liberal 

Mexicano, expidieron un reglamento prohihiendo a Jos trahajadores organizarse. so pena 

de expulsilln. Esro y la reducción de salarios que hubo en noviembre de 1906, con el 

pretexlo de la baja de los precios del algodón provocó que los obreros textiles de Puebla 

y Tlaxcala, se declararan en huelga el 4 de diciembre de 1906, siendo apoyados por los 

Círculos de Obreros Libres de Orizaba y Rfo Blanco. 

Los industriales en respuesta cesaron a tres mil trabajadores y sus representantes, 

pidieron la intervención del Presidente Díaz para resolver el conílicto; éste pronunció 

un laudo el 4 de enero de 1907, re,ullando favorable a los patrones, pues se les prohibía 

hacer huelgas, quedaban sujetos a los administradores por medio de libretas de 

identificación: se les permitía tener periódicos, pero éstos serían censurados por los 

Jetes Políticos parn que no se puhlicaran doctrinas suhersivas. 
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Con este documento Porfirio Díaz dejaha que las demandas ohrcras se fueran 

resolviendo paulatinamente conforme los empresarios lo creyeran necesario; el Jaudo ~e 

di<> a conocer el 5 de enero. en un teatro de Ja Ciudad de Orizaha; en el artículo 

primero e~tablecfa que el lunes 7 de enero, se ahrirfan todas las fábricas que estuviesen 

cerradas en Jos estados de Puehla. Veracruz, Jalisco, Qucrétaro. Oaxaca y eJ Distrito 

Federal, provocando descontento e inconformidad en Ja clase trabajadora. 

En Río Blanco, los ohreros se presentaron a pedir un adelanto de alimentos en 

la tienda de raya, dehido a que se encontraban hamhrientos dt!!-lpués de dos meses de 

huelga y como les fue negado, la asaltaron siendo cruelmente reprimidos por el ejército 

a las ordenes del Coronel Rosalfno Manínez; los que lograron huir fueron cazados en 

las montañas como animales y los que fueron apresados se les trasladó a Valle Nacional, 

y a Yucalán. 

"El área de Río Blanco, Ori7,.ba, así como Cananea, continuaron siendo un 

centro de agitación del Panido Liberal Mexicano y de conspiración revolucionaria, a 

pesar de la fuene vigilancia del gobierno, que impidió cualquier nuevo brote de 

violencia durante el período precursor. La tercera área de agitación huelguística influida 

por El Panido Liberal Mexicano íue la de los ferrocarriles nacionales, especialmente en 

San Luis Potosí, en el norte. Esta agitación füe dirigida por la gran Liga Mexicana de 

empicados de ferrocarril, que tenía su cuanel general en San Luis Potosí"." 

El movimiento obrero íerrocarrilero fue el mejor organi7.ado para defender sus 

derechos como clase trabajadora, en julio y agosto de 1906, más de tres mil 

ferrocarrileros se declararon en huelga en San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes 

y Chihuahua, paralizándose la red ferrocarrilera del none. 
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Las agrupaciones de resistencia ferrocarrilera eran: "La Sociedad de 

Ferrocarrileros Mexicanos de Nuevo l.aredo; La Suprema Orden de Empleados del 

Ferrocarril Mexicano, en Ja Ciudad de México; La Hermandad de Ferrocarrileros en 

Monterrey; La Unión de Mecánicos en Puehla; la Unión de Caldereros, en 

Aguascalientes: y sohre todo, la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril 

fundada en 1907, por Félix C. Vera y suprimida en 1908, por el gobierno a causa de 

un connato de huelga en San Luis Potosí".º 

El Prc.liidcmc O(az alarmado ante Jo.'i hrotcs huelguistas que surgían en la 

Reptlbltca, le encomendó al Ucenciado Rafael de Zayas Enrfquez, que hiciera un 

e'tudio de la situación que 13' había provocado, dándose a conocer éste en agosto de 

1906, con el nomhre de APUNTES CONFIDENCIALES SOBRE LA S!TUACION 

POR LA QUE ATRA VJESA EL PA!S SUS CAUSAS Y MANERA DE CONJURAR 

EL PELIGRO. "No hay que equivocarse; el movimiento actual no es aislado ni está 

circunscrito a Ja clase obrera. Se le ha hecho aparecer como socialista porque ataca al 

industrialismo, pero su esencia es política contra el gobierno y para comprobarlo ba,ta 

analizar a Ja prensa reaccionaria para darse cuenta de su objetivo, desprestigiar a Jos 

hombres públicos".""' 

De nada sirvió la advertencia· del Licenciado Rafael de Zayas Enrfquez, ya que 

el régimen porfirista siguió su política de represión contra la oposición y sobre todo 

contra Jos dirigentes: ohreros. 

Los movimientos armados de 1906, 1908 y 19!0, también fueron dirigidos por 

el Partido Liberal Mexicano y apoyados ideológicamente por éste. 

En San Luis Missouri se organizó el movimiento revolucionario proyectado para 

iniciarse el 16 de septiembre de 1906, llegando de Canadá Ricardo Flores Magón y 
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Juan Sarahia, el 2 de septiembre del mismo año, lanzaron una proclama a los cluhes 

liherales de México para invitarlos a iniciar la revolución. "Nos rehelamos contra la 

dictadura de Porfirio Díaz y no depondremos las armas que hemos empuñado con toda 

justificación, en unión de todo el Panido Liheral Mexicano, hemos hecho triunfar el 

programa promulgado el día 1 o. de julio del corriente año"." 

Se invitaha a los oficiales y soldados del ejército a incorporarse al movimiento. 

prometiéndoles su ascenso a los grados inmediatos, a los extranjeros se les advertía que 

debían ser neutrales y se les respetarían sus vidas y propiedades, además, se reconocía 

como único gobierno a la Junta Organizadora del Panido Liheral. 

Los movimientos revolucionarios de 1906, obtuvieron valiosas experiencias 

militares e ideológicas, aponando sus conocimientos a la Revolución de 1910. Estos 

fueron los siguientes: el de Douglas, Arizona, dirigido por Tomás R. Espinoza y Luis 

García; el de Jimenez de Coahuila, dirigido por Juan José Arredondo y León !barra; el 

de Acayucan, Veracruz, dirigido por Hilario C. Salas; el del Paso, Texas, dirigido por 

Prisciliano Silva y el profesor Lauro Aguirre; en el de Ciudad Juárez, se aprehendió a 

Juan Sarabia y Antonio l. Villarreal, dirigentes del Panido Liheral Mexicano." 

La revolución de 1906 fracasó dehido a la red de espionaje que tenía el gohiemo 

de México en combinación con el norteamericano a lo largo de la frontera 1 siendo 

determinantes los servicios de los detectives de la Pinkenon y la intercepción del correo 

en colahoración en el servicio postal noneamericano, esto unido al arresto de Lihrado 

Rivera en Cananea, por Enrique C. Cree! y la ocupación en San Luis Missouri del 

periódico Regeneración, le restaron al movimiento organi1.aci6n y fue más fácil 

reprimirlo y obtener la extradición de los magonistas acusándolos de delitos de tipo 

común (connato de robo con violencia, homicidio y daño en propiedad ajena) y no por 
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SAUR DE lA 
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delitos políticos, refiriéndose a ellos no como revolucionarios sino como delincuente~ 

para restarle importancia al movimiento. 

El siguiente movimiento revolucionario estaha programado para septiembre de 

1907, pero se pospuso dehido al arresto de Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y 

Antonio l. Villarreal. por lao;; autoridades noneamericanas a petición del cónsul 

norteamericano en Los Angeles, señor Antonio Loi.ano. acusados de robo y muerte 

cometidos en Villa Jiméncz, Coahuila, pero la extradición fue rechaz.ada y su situación 

despenó la simpatía del puchlo norteamericano. 

El movimiento revolucionario de 1908, tuvo más armamento, mejores objetivos 

militares que atacar y apoyo popular, pero también se enfrentó a un ejército más 

podero'io y a una red de espionaje mejor organizada y a una vigilancia más estrecha por 

parte de las patrullas nnrteamcricanas: sin emhargo, Ricardo Flores Magón se mostraba 

escéptico en cuanto al triunfo del movimiento que se llevaría a cabo el 25 de junio de 

1908, a todo lo largo de la frontera y ademá.' temía que los Estados Unidos de 

Noneamérica lo tomaran como pretexto para invadir a México. 

El primer levantamiento ocurrió el 24 de junio de 1908, en Viesca, Coahuila, 

tomando al puehlo hrevemcnte; el 26 se levantó un grupo en Las Vacas, que atacó a la 

guarnición militar pero fueron rechazados y se remontaron a la sierra de Jímulco;en 

Chihuahua hubo dos hrntes reheldes en Casas Grandes y Palomas, que fueron 

reprimidos sangrientamente. Similares derrotas sufrió el Partido Liberal Mexicano en 

Los Hornos. Matamoros; en Mcxicali. Baja California; en Sonora, los yaquis dirigidos 

por Femando Palomares; en Orizaba reinaba la confusión entre los miemhros del partido 

que hahfan visto fracasar la revolución. 
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Jesús Silva Herzog, en su obra Breye Hjstorja de la Revolución Mexicana, dice 

con respecto a los anteriores acontecimientos "Probablemente fueron prematuros, el país 

no estaba preparado para la Revolución y fueron fácilmente sofocados por las tropas del 

gobierno".º 

Como represalia el Procurador General de los Estados Unidos de Norteamérica, 

ordenó que los altos dirigentes del movimiento Ricardo Flores Magón, Librado Rivera 

y Antonio l. Villarreal, confinados en la cárcel de Los ltllgeles, California, fueran 

incomunicados. 

El Partido Liberal Mexicano de 1908 a 19!0, ante la represión sistemática del 

gobierno, mantuvo la guerra de guerrillas básicamente defensiva en Coahuila y en 

Acayucan, Ver., y continuaron la propaganda del partido por los Estados de Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala y México; culminando con movimientcis precursores al de Madero en 

octubre de 1910, en Veracruz dirigido por Santana Rodríguez (Santanón) y Cándido 

Donato Padua; el de Gabriel Leyva en Sinaloa y el de Valladolid en Yucatán. 

En este período el arma más efectiva del partido fue la prensa que invitaba a los 

camaradas mexicanos a levantarse en armas contra la dictadura y estos fueron: Lilllilal.I 

)'...Irab.¡ij¡¡ de los Angeles, California, editado por Femando Palomares y Juan Olivares; 

Reforma l ihertad y Justicia de Austin, Texas, editado por Tomás Sarabia y Antonio P. 

Araujo; El Defensor del Pueblo semanario socialista de Tucsón, Arizona, editado por 

Manuel Sarabia; Punto Roio semanario anarquista de Río, Texas, editado por Práxedis 

G. Guerrero; ~ de San Antonio, Texas, editado por Teresa Villarreal." 

Al salir en libertad los dirigentes del Partido Liberal en agosto de 191 O, 

continuaron la publicación de su periódico Reeeneracicín. en los Angeles, California y 

publicaron un manifiesto ante la proximidad de la revuelta maderista para dar a conocer 
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a sus partidarios su oposición ante ésta. "La Junta Organizadora del Partido Liberal 

Mexicano, no tiene ninguna liga con el partido maderist_a, aunque aconsejaba a los 

liberales aprovechar el estallido de la Revoluciún Maderista el 20 de noviembre de 

1910, para levantarse en armas, pero sin hacer causa común con los maderistas, porque 

el programa del Partido Liberal era distinto al programa del Partido 

Antirreeleccionista" .'9 

El Partido Liberal quería libertad económica y en consecuencia polftica y el 

Partido Antirreeleccionista. quería libertad política, en consecuencia económica; por lo 

tanto. en cuestión de principios no estaban de acuerdo. 

De 1908 a 1910, van a surgir dos tendencias en el campo político que se van a 

enfrentar en una lucha ideológica y estas son: la del Partido Liberal Mexicano que 

proponía una revolución violenta con fines socioeconómicos y la del Partido 

Antirreeleccionista que proponía una transacción con Dlaz en el campo polltico para 

evitar la revolución; aunque posteriormente ante el fraude electoral de 1910, también 

se inclinaron por la revolución. 

Cuando Francisco l. Madero se decidió por la revolución para enfrentarse a la 

dictadura, los que se encontraban preparados con las armas y con una experiencia de 

cinco años de lucha militar eran los miembros del Partido Liberal, por eso al unirse al 

movimiento maderista de noviembre de 1910 a febrero de 1911 , ayudaron a la 

revolución contra Dlaz, en Veracruz, Chihuahua y Baja California. 

El movimiento maderista incorporó en sus filas a miembros del Partido Liberal 

de tendencia moderada que no estaban de acuerdo con las inclinaciones radicales del 

partido y estos fueron: Lázaro Gutiérrez de_ Lara, Antonio L Villarreal, Paulina 

Martlnez, Camilo Arriaga, Jesús Flores Magón, Juan Sarabia y el licenciado Antonio 



Dfaz Soto y Gama; todos ellos se unieron con la esperanza de que el madcrismo podía 

realizar una rápida reforma socioeconómica. 

Con el inicio de la Revolución de 1910, se terminó la etapa precursora del 

movimiento liberal magonista y continuará la revolución hasta la salida del dictador del 

poder. El Partido Antirreeleccionista con su lema "SUFRAGIO EFECTIVO NO 

REELECCION" pero incorporando en su ideología los lemas del Partido Liberal 

Mexicano "REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA", la llevará a cabo. 
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CAPITULO CUARTO 

EL PARTIDO ANTIRREELECCIONISTA 

4.1 ANTECEDENTES. 

El antirreeleccionismo, antes de la Constitución de 1857, no se habfa presentado 

como demanda imponante en la vida polftica de la nación, debido a que los presidentes 

escasamente cumplían su mandato presidencial o bien eran destituidos por golpes 

militares. Lo proclama el General Porfirio Ofaz por primera vez en los movimientos 

revolucionarios que dirigió: el de La Noria y el de Tuxtepec y paradójicamente, e 

incluso lo propondrá como principio fundamental del partido maderista en la lucha 

electoral de 1910, para posteriormente triunfar en la lucha armada contra el régimen 

porfi ri s ta . 

El Partido Antirrecleccionista con su lema "SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCION", destacará en la conducción del pueblo mexicano para retomar los 

destinos de su vida polftica luchando contra la dictadura porfirista. 

El primer proyecto de Madero fue llevar a las urnas al puehlo y trntar de lograr 

una conciliación con el gohierno parn prevenir un movimiento armado y dar paso a una 

evolución po!ftica democrática prohijada por el dictador, pero éste se negó a toda 

conciliación y con su actitud desencadenó la revolución. "La Dictadura murió en 1908 

en brazos de la intriga denominada Conferencia Creclman, su sepelio tuvo lugar el 15 

de abril de 1910 ordenado y presidido por la Convención Anti - Reeleccionista y desde 

el 18 de noviembre de 1910, comenzó el velorio del ilustre difunto que no ha podido 

concluir en más de JO años".' 

Madero no sólo dirigió al pueblo a la revolución, también lo dotó de un caudillo, 

un partido y un programa político para enfrentarlo al régimen pero era de tal magnitud 
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esta empresa que Evaristu Madero. refiriéndose a cita decía "El desafío se parece al tic 

un microhio con un elefante". 2 Lo que no tomó en cuenta el pariente de Madero es el 

poder destructivo de los microbios cuando ataca.n un organismo decrépito como ern el 

porfirismo. 

El Partido Antirreelecciunista tuvo tlos etapas de accidn: la primern con un 

programa fundamentalmente polltico basado en la demanda por el Sufragio Efectivo del 

pueblo mexicano y la No Reelección del presidente, gobernadores y presidentes 

municipales. Su plataforma electoral va a estar apoyada por todas las clases sociales. 

En este periodo se combate primero en el campo electoral y después en la lucha armada 

para obtener la renuncia de Dlaz y de Corral. 

La segunda etapa es donde surge con el nombre de Partido Constitucional 

Progresista presentando un programa con gran contenido social y económico teniendo 

como principal objetivo llevar a Madero a la presidencia de la república, consolidándose 

el triunfo de la revolución que se habla interrumpido durante el gobierno interino de 

León de la Ibarra para dar paso al gobierno maderista. "El programa de aquel gobierno 

se condensaba en éstas simples palabras: apego estricto a la ley dentro de un amplio 

espfritu de conciliación".' 

4.2 PRINCIPALES DELEGADOS DEL PARTIDO. 

Francisco l. Madero pertenccla a una rica familia terrateniente del estado de 

Coahuila; el patriarca era don Evaristo Madero que se habla distinguido por ser un 

hombre recto y trabajador. Habla desempeñado el cargo de gobernador de Coahuila, 

esta inclinación por la polltica se la heredarla a su nieto Frdllcisco l. Madero hijo de 

don Francisco Madero Hemández y de doña Mercedes González Treviño nacido en la 

Hacienda El Rosario en el municipio de Parras, el 30 de octubre de 1873.' 
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Sus primeros estudios formales los hizo Francisco l. Madero a la edad de J 2 

años, al ingresar al colegio de Jesuitas de San Juan en Saltillo; al año siguiente junto 

con su hermano Gustavo asisrió al colegio de Santa María en Maryland, Estados 

Unidos, donde permaneció sólo un año porque se le dificultó el aprendizaje del inglés. 

Francisco y su hermano Gustavo continuaron sus estudios en Francia donde 

permanecieron de 1887 a 1892; terminando su educación primaria en el Liceo de 

Vcr!lallcs y su educacidn profesional en la escuela de Estudios Superiores de Comercio 

en París, donde llevo cursos de contabilidad, economía poUtica, geografía comercial, 

finan1.as, ley civil y comercial y legislación prcsupucstaria.j 

En París, Madero tuvo contacto con el movimiento espiritista llamado &:.Y,w: 

S¡li¡:i¡i: fundado por Allan Kardec: lo que introdujo en el estudio de las religiones 

orientales sohre todo la hintlti, a través del poema religioso - filosófico Bagavad - gita 

(canción a la majestad de Dios). De su estudio fundamenta su posición tilostllica y 

moral, que lo lleva a creer que el modo más efectivo de comunicarse con el Ser 

Supremo es amando al prójimo. A través de lo cual el hombre puede obtener el más 

alto grado de vinud en cualquier ocupacitln o profesitln incluyendo la política, si ésta 

tiene un fin útil para la humanidad. 6 Por eso fue magnánimo con sus enl!migos y 

confió demasiado en la lealtad del hombre. 

En Europa visihS Holanda y Polonia. a su regreso a México disfrutó Ja vida 

familiar, en 1893. se incorporó con su hermano Gustavo a la Universidad de California. 

en llen:klcy. para perfeccionar su inglés y adquirir conocimientos suhre agricultura ésta 

formación académica y su estancia en estos dos países de gran tradición democrática van 

a influir directamente en la inclinación política por el sistema democrático. 
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Al regresar a México, su padre le entrega las propiedade.• que tenía en San Pedro 

de las Colonias, correspondiéndole el mérito de introducir el cultivo del algoddn 

americano en la zona haja del río NaJ..as. 

Francisco l. Madero publica un folleto en 1900, que proponía el establecimiento 

de una presa almaccnadora de agua, para prevenir las sequías y así beneficiar las tierras 

de los estados de Durango y Coabuila, recibiendo por su brillante estudio las 

felicitaciones de grandes personalidades del gobierno entre ellas la del Presidente de la 

República. 

Madero fue un auténtico reformador social, ya que puso en práctica sus ideas de 

benefactor. A sus campesinos les pagaba buc'llos salarios, los dotaba de habitaciones 

higiénicas y los asistía médicamente a través de la homeopatía.que practicaba. 

Una de sus más grandes aspiraciones fue impulsar la instrucción pública, 

empezando por establecer en cada una de sus haciendas una escuela para los hijos de los 

campesinos; fundó también en San Pedro un colegio de estudios comerciales, cualquier 

obra de beneficencia contaba con su apoyo moral y material, sostenla 60 niños 

huérfanos a quienes daba asistencia y educación, un comedor público y un hospital.' 

Madero no fue un político improvisado y lo más importante es que siempre tuvo 

una postura política definida y luchó por ella hasta perder la vida por su causa. "Soy 

antes que todo, un demócrata convencido y trabajaré principalmente por el triunfo de 

los principios democrJticos, lo cual me obligará a trabajar por el candidato que resulte 

electo en una convención democrdtica" .• 

Inició su carrera política en 1905, con la fundación del Club democrático Benito 

Juárez. Dio a conocer sus ide.as en el periódico de este Club El Dem6crata, con un 
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artículo llamado "Vox Populi Vox Dei", donde se manifestaba su caracter combativo 

apoyando al (candidato independiente) el doctor García Fuentes; en ésta campaña 

demostró que conocía la Ley Electural, explicamlo a los ciudadanos cumu deberían 

instalarse las mesas electorales con los primeros votantes y ha'ta la hora reglamentaria 

se habrirían las casillas; no como lo hacía la maquinaria porfirista que instalaba las 

mesas electorales con sus partidarios y, hasta colocaban policías alrededor de las casillas 

para evitar que se acercaran los opositores.9 Llevándose a caho el fraude electoral a 

favor del candidato del gobierno, Frumcncio Fuentes. 

Madero. convencido de la experiencia anterior en el sentido de que era. impusihle 

que un movimiento aislado trajera el triunfo del puehlo, se decidió a luchar 

electoralmente en tas siguientt:s dccciones presidenciales: al iniciarse el movimiento tlel 

Partido Liberal Mexicano, se afilió a él y lo ayudtl ecomimicamente, hasta que surgió 

la división entre Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, por la inclinación de éste al 

anarquismo. También apoyó económicamente a la premia independiente, especialmente 

al periodist:t Paulina Martíncz, con su peritldico L.a..Y.uL-!lLI.ull.i:ei; y a don Victoriano 

Agüeros con ~ por c~o durante su gobierno dio una completa libertad al 

periodismo, que fue utilizado por el grupo reaccionario para atacarlo, calificando su 

bondad como debilidad e ineptiluu en el Gobierno. 

El caudillo lob'rú el apoyo de jóvenes intelectuales que posteriormente se 

convertirían en los ideólogos de ta revolución; con respecto a ellos decía: "Nosotros. 

la mayor parte de los que fonnamos estos movimientos, somos jóvenes tenemos mucho 

entusiasmo. y aumiuc no contamos con el éxito, creemos que haremos una obra 

patriótica y creo que nada nos uetendrá"." 

Entre estos jóvenes intelcctuah .. -s se encontraban: el Doctor Francisco y el 

Licenciado Emilio Vázquez Gómez originarios de Tula, Tamaulip3', donde su familia 



poseía un rancho. Para lograr sus títulos profesionales. tuvieron que desempeñar 

distintos oficios y al incorporarse a la c1a.';e media intelectual. sedientos de libertad se 

unen al movimiento maderista. 

El Doctor Francisco Vázquez Gómez~ se hace famoso como cirujano en Jalapa~ 

Ver. al trasladarse a la capital su prestigio lo coloca como médico personal del 

Presidente Díaz, también es profesor de la Escuela de Medicina. En el partido se le 

considera como el enlace con el gobierno. "Se dio a conocer como hombre organizador 

y de inteligencia clara y despejada cuando estuvo al frente del Club "Soberanía 

Popular", pero se notó su inclinación al reyismo" . 11 

En la Convención Nacional del partido, fue elegido candidato a la 

vicepresidencia, manifestándose como un político sincero y un gran patriota. 

Apoyándose Vázquez Gúmez en su posición de moderador, publica en el periódico El 

Constjwcjonal unas declaraciones donde se manif~1aba partidario de la reelección del 

presidente Dfaz, para evitar la revolución y él únicamente pretendía la vicepresidencia 

para el partido antirreeleccionista proponiéndose él para ocupar ese puesto, contando con 

el apoyo de los científicos, quienes lo preferían a él en lugar de Teodoro Dehesa y pedía 

a Madero que ésta propuesta la presentara a Díaz. 

Madero, pard evitar una división interna en el partido, contesta las anteriores 

declardciones en el periódico El Diario del Hogar del 15 de ago•to de 1910 desde la 

prisión en San Luis Potosí, diciendo que son personales las declaraciones y que no es 

el momento adecuado para cntmr en componendas con el gobierno, cuando el fraude 

elcctoml es un hecho, y la pr~puesta del presidente reeleccionhta y del vicepresidente 

antirreeleccionista lo tenía que aprobar otra convención del partido imposible de llevar 

a cabo por la represión del rt!gimen. 11 
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Cuando Madero decide iniciar la lucha armada Vázquez Gómez se opone, pero, 

dC!,'PUés se Je incorpora en el exilio; estando en Nueva York. se entrevista con 

Limantour, para concertar un tratado úe paz pero como ambos carecían tic 

representación oficial, no se llevó a cabo. Al triunfo de la revolución en el gabinete 

provisional que forma Madero, Jo nombra Ministro de Relaciones Exteriores y durante 

el gobierno de León de la Barra se le nombra ministro de Educación Pública. 

El licendado Emilio Vázquez Gómez, participa activamente en la política en 

1888 publicando el folleto 1 JI Reelección lmlcfinjda en donde atacaba al purfirismo y 

en 1982 publica otro contra la reelección de ese año, dentro del partido desempeñaba 

Ja presidencia del Centro Antirreelcccionista de la Ciudad de México en mayo de 1909 

y se dedica a fundar clubes en tudo el país. Es uno de los organizadores de la 

Convención de abril propagandista resuelto del maderismo, se le encarcela y al salir 

emigra a los Estados Unidos. 

En mayo de 1911 Vázquez Gómez se opone a Jos Tratados de Ciudad Juárcz y 

al licenciamiento de las tropas revolucionarias. 

Juan Sánchez Azcona fue escritor, periodista y diplomático, hizo sus estudios en 

Alemania y en Francia e.le ciencias sociales y políticas en este país inició una gran 

amistad con Maúero: en 1892 regresa a México e inicia su carrera periodíslii..-a 

escribiendo sus artículos en los periódicos El Imparcial y El Nacional. así como en las 

publicaciones literarias Revista Azul y Reyjsta Moderna. 

Sánchez Azcona des~mpeño el cargo de diputado de 1904 a 1908; en este año 

funúó el periódico México Nueyu órgano del Partido Democrático, después él mismo 

se expresa así de su afiliación al partido; "ya en 1909 y establecido el Partido 
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Antirrecleccionista estuve en completo acuenlu con Madero y dc~pués de la Convención 

de 1910, me declaré abiertamente su partidario"." 

Sánchez Azcona toma parte activa Cn la campafia electornl maderista y participa 

como directivo de la Convenci<ln Antirreeleccionista; al ser perseguido por el gobierno 

se exilia en los Estados Unidos donde se entrevista con Madero y acepta participar en 

la redacción del Plan de San Luis y forma parte de la directiva del partido. Al iniciarse 

la lucha revolucionaria Madero lo designa Agente Confidencial en Washington; el 

gobierno porfirista pide su extradición pero le es negada por la Suprema Corte de los 

Estados Unidos. Se une a los revolucionarios de Chihuahua y asiste a la toma de 

Ciudad Juárez, entra con Madero a la capital. Fue Secretario particular de Madero a 

quién lo unía una amistad escolar. 

Federico González Garza, abogado originario de Saltillo Coahuila. Desde 1906 

se distinguió por su oposición al régimen, se afilió al Partido Antirreeleccionista y fue 

corredactor del Plan de San Luis; participó activamente en el partido y después del 

fraude electoral escribió el manifiesto en el que se pedía la nulidad de las elecciones de 

1910. 

"Había resistido heroicamente en México los embates del poderoso enemigo del 

movimiento que no era otro más que el gobierno porfuista, hasta agotar vanamente 

todos los recursos legales para obtener la declaración legislativa de la nulidad de las 

elecciones". 1• 

Roque Estrada Reynoso, originario de Zacatecas, estudió la preparatoria y parte 

de la carrera de leyes en Guadalajara, debido a que fue expulsado por el gobernador 

Miguel Ahumada en 1904 por dirigir un periódico de oposición con tendencias 

socialistas llamado Aurora Socjal; militó Cn las filas magonistas, fue uno de los 
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fundadores del Centro Antirreeleccionista de la Ciudad de México, "había sido un 

esforzado acompaftante del señor Madero en sus giras por la República, en propaganda 

de nuestros ideales y su talento y erudición habían sido de gran utilidad para la causa, 

porque su convencida y sesuda elocuencia impresionaba hondamente a las masas"." 

En San Luis Potosí fue hecho prisionero junto con Madero y también tuvo que 

huir hacia San Antonio Texas, donde formó parte de los cinco coautores directos del 

Plan de San Luis. Al triunfar el movimiento maderista regresa a México como 

secretario particular de Madero. 

Enrique Bordes Mangel, nació en Guanajuato donde hizo sos primeros estudios, 

panicipó en la Convención Antirreeleccionista del Tívoli del Eliseo, acompañó a 

Madero en la campaña política, "con el influjo arrebatador de su inteligencia y de su 

fe, también arrastraba con su elocuencia a las multitudes en la reciente campaña 

electoral". 16 

José Vasconcclos originario de Oaxaca, debido a la situación econ6mica de su 

familia vivió en varios estados de la república, hasta radicar definitivamente en la ciudad 

de México, donde se recibió de ahogado en 1907 trabajando en el bufete de Wamer, 

donde se revela como un abogado expeno, con gran inclinación hacia la filosofía 

panicipando en el Ateneo de la Juventud donde se consolida su rechazo al positivismo 

y a la intolerancia del régimen. 

Conoce a Madero y se convierte en uno de sus fervorosos partidarios 

proporcionando al partido el lema de éste "SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCION" .. Fue encargado del periódico oficial del partido, El 

Antirreeteccionista, participa en la fundación de clubes maderistas. Vasconcclos veía 
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en Madt!ro tas cualidades que un político dehcría poseer para servir a su patria 

"sinceridad. honestidad, rc~-peto a la voluntm.I mayoritaria y una absoluta congruencia 

entre el pensamiento y la acción. cualidades que desgraciadamente parecen no florecer 

en un país destinado al pillaje político"." 

Aquiles Scrdán Alalriste, originario de Puebla huérfano a temprana edad tuvo 

que enfrentarse a graves problemas económicos, a los 17 años se dio de alta en la 

marina mercante en Veracruz, después trnb~jo en una ferretería y por último se dedicll 

a fabricar zapatos, se instaló en la Ciudad de México dom.le dos acontecimientos 

cambiaron su vida: la entrevista Dfaz - Crcclman y la lectura del libro de Madero La 

Sucesjóo Presidencial se identificó con la ideología democrática de éste, se incorporn 

al Partido Antirreetcccionista con la consigna de promover Clubes entre tos trabajadores 

de Atlixco, Huejotzingo y los campesinos de San Martín Texmelucan, Matamoros y 

Cholula. 

En la Ciudad de Puebla se le unieron los estudiantes de la preparatoria y de la 

facultad de Jurisprudencia que eran dirigidos por Luis Sánchez Pontón, fundo el Club 

"Luz y Progreso" el 18 de julio de 1909 del cual fue el Presidente y además contó con 

un periódico llamado La No Reelección, a pesar de la persecución de la policía se 

presentó como delegado de Puehla a la Convención Antirreeleccionista formando parte 

de la mesa directiva. 

En junio de 1910 se traslada a San Antonio, Texas donde Madero lo comisionó 

como jefe regional con acción autónoma para que dirigiera la insurrección en Puebla 

elaborando un plan que pondría en prJctica el 20 de noviembre apoyado por sus 

"obreritos"; el gobernador Mucio P. Martinez descubre la conspiración y ordena un 

cateo a su casa, Aquiles se vio obligado a adelantar la insurrección al 18 de noviembre 

contó con su familia y trece partidarios; fueron atacados por 50 hombres del batallón 
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de Zaragoza y los rurales del csmdo, muriendo !Odos en el ataque a excepción de 

Aquiles que se escondió sin embargo es descubierto y en el acto ejecutado, al dfa 

siguiente estallo la revolución. u 

La familia Sen.hin fue la precursora del movimiento armado de 1910; Madero 

que se encontrnba cerca del rfo Bravo, oyó con lágrimas en los ojos, la tragedia de 

Puchlá, referida por Federico Gon7.álcz Garnt, ahogado por la emoción dijo: no 

importa, nos han enseñado cómo se t.lchc morir". 19 

Los hermanos Scrdán llevaban en sus venas la sangre úc un gran 1ihcra1 por su 

origen y por su formación un socialista convencido, su padre don Manuel Serdán 

Guavcs. quién elaboró junto con Alberto Santa Fe, la Ley del Pueblo." La cuál 

constituye uno de Jos documentos socialisras más importantes del siglo XJX y un 

antecedente de la reforma agraria; por lo tanto ellos pertenecen a esa generación de 

jóvenes revolucionarios que al ohservar que el sistema porfirisra estahc:t en crisis se 

propusieron luchar y morir por un futuro mejor. 

José Maña Pino Suárez nació en 'fahasco tlonde estudió la carrera de abogado, 

marchó dC•'jlUés para YucatJln donde dirigió el periódico El Peninsular de oposición al 

gohiemo local, se afilió al Partido Anlirreeleccionista debido a la lectura del lihro de 

Madero y tirndó los clubes de Tabasco, Campeche y Yucatán; Félix F. Palavicini fue 

el hombre que presentó por primern vez a Madero y al licenciado Pino Suárcz, "e) 

expediente de Pino Suárez estaba constituido por ya prctl!ritas contiendas oposicionistas, 

ornen las columnas Lle su periódico~ ornen mitines suhersivos, o en su bufete 

empobrccidn, defenúicndo a lacerados indígenas de los campos henequeros". n 

Al estallar la revolución se le nombró gobernador provisional de Yucatán y 

posteriormente fue candidato a la Vicepresidencia en la convención del partido; lirmtl 

97 



ios tratados de Ciudad Juároz en mayo de 1911; durante el gohiemo provisional de 

Madero fue Secretario de Justicia. El Partido Constitucional Progresista lo postuló 

como vicepresidente de la rep~hlica y llegó con Madero a la presidencia acompañándolo 

tamhién en la DL'Cena TrJgica hasta su inmolaciqn por la justicia y la verdad c.¡ue 

quisieron estahlecer en México. 

"Desde Jas página'i de su periódico El pcojnsular luchlS durante años en defensa 

de las libertades. Se ganó el respeto y la admiración de Madero por sus méritos y por 

sus grandes virtudes humanas. En el gobierno, fue colaborador eficaz, y consejero 

acertado". n 

LtlS anteriores integrantes del Partido Antirreelcccionista fueron los principales 

dirigentes; sin embargo en las filas maderistas huho militantes profesionistas, 

comerciantes, hacendados, rancheros. campesinos, obreros, todos con un objetivo luchar 

por sus derechos como ciudadanos y restahlccer la soberanía del pueblo, no podemos 

pasar por alto hombres de gran prestigio como el hacendista Torihio Esquive! 

Obrcgón,el ingeniero Manuel Bonilla, el licenciado Luis Cabrera, el ingeniero Patricio 

Lcyva, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, üon Manuel Urquidi, don Ahraham 

González, don Félix F. Palavicini, don Venustiano Carran1.a, don Benjamín Hill, etc. 

Los periodistas Paulino Martfnez y don Filomeno Mata, también militaron en las 

lilas maderistas sirviendo sus periódicos de propaganda al Partido Antirreeleccionista 

sufrieron por ello persecuciones y encarcelamientos. 

Se distinguieron como hábiles y valientes guerrilleros Pascual Orozco, José de 

la Luz Blanco, Francisco Villa y en el sur Emiliano Zapata todos ellos hicieron posible 

el triunfo de las armas revolucionarias contra el ejército federal. 
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No podía faltar el elemento femenino que con heroísmo y abnegación ayudó a 

hacer posible el triunfo, comenzando por la esposa del señor Madero; Sara Pérez que 

acompañó al caudillo en sus giras políticas cuidando su salud. Alentándolo a seguir 

adelante a pesar de la hostilidad de las autoridades. El historiador Stanley R. Ross hace 

una descripción de ésta mujer digna de mencionarse. "Sara fue un modelo de ternura, 

simpatía y abnegación contribuyendo a la determinación de su esposo para entregarse 

a la política; y su constante dedicación al esposo en los tiempos difíciles hizo posible 

que Madero brillara como un gran caudillo mexicano de la democracia ... 21 

Carmen Serdán trahajó con entusiasmo junto a su hermano Aquiles como 

militante tuvo el nombre de Marcos Scrrato1 hizo varios viajes a San Antonio Texas y 

a Monterrey para traer dinero para el movimiento, ayudó a comprar armas y las 

distribuyo en Puebla entre los militantes, resultó herida en el ataque que sufrió el 18 de 

noviembre, su familia fue aprehendida y puesta en libertad al triunfo de la revolución. 

La.< hermanas de Madero, Angela y Mercedes dieron apoyo ccon<lmico para 

financiar el drgano de propaganda del partido, el periódico El Aotirrccleccionista. 

además del apoyo moral. 

En general la mujer mexicana se incorponS a las filas revolucionarias 

acompañando a sus esposos. hermanos y padres otorgándoles apoyo moral. asistencia 

médica y alimentación. 

4.3 LA SJJCESlON PRESIDENCIA!. EN 19IO DE FRANCISCO l. MADERO. 

Después de la entrevista Díaz - Creclman. surgieron varias publicaciones que 

pretendían orientar a la nacilSn mexicana sobre la forma de organizarse en partidos 

políticos para panicipar en las elecciones de 1910. Madero comprendió que bahía 
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llegado el momento de maniícstar por escrito sus opiniones sobre la situacidn del país 

y la necesidad de establecer un gobierno democrático. 

El libro fue escrito en el año de 1908, se publicó hasta enero de 1909 por la 

oposición de su padre y abuelo Madero lo repartió entre los hombres más influyentes 

del régimen, los principales periódicos y los intelectuales que consideró apoyarían el 

restablecimiento de la Democracia. 

Francisco 1. Madero se atrevió a mandarle un ejemplar al general Porfirio Diaz 

acompañado de una carta donde le señalaba los dos caminos que se le presentaban ante 

las declaraciones a Creelman: continuar en el poder y provocar con su obstinación una 

revolución o aceptar el surgimiento de un partido que lleve al pueblo pacíficamente de 

la Dictadura a la Democracia. No se sabe exactamente cual fue la reacción de Dfaz 

pero por los hechos se vislumbra que Dfaz no tomó en serio a Madero y lo más grave, 

lo subestimó al no prohibir la circulación del libro. 

Los resultados prácticos de la obra sorprendieron al mismo Madero, se agotaron 

los tres mil ejemplares de la primera edición seguidas de otras dos inmediatamente en 

1909." 

Su estilo sencillo y ameno, su valor para enjuiciar al régimen y sobre todo las 

soluciones prácticas que se presentaban para resolver el problema de la sucesión 

presidencial lograron que la mayor parte de los mexicanos se sintieran identificados con 

el autor y se convirtieran en partidarios incondicionales del Partido Antirreeleccionista 

formando una unidad que va apoyar su programa político condensado en el Plan de San 

Luis. 
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Madero comprendió que las causas del descontento eran económicas y sociales 

por las injusticias que cometía el régimen porfirista, pero se necesitaba en ese momento 

una solución polftica inmediata ante la evidencia de la muerte cercana del dictador por 

eso dio prioridad al aspecto político, una vez obtenido el poder y establecido un 

gobierno justo y democrático se podrían llevar a cabo las reformas sociales y 

económicas que elevaran el nivel de vida de las clases proletarias, pero nunca 

admitiendo el despojo, la venganza y la persecución a quienes en el anterior régimen 

habían detentado el poder. 

"Si la nación llega a organizarse fuertemente en partidos políticos al fin lograra 

que se le respeten sus derechos y una vez obtenido el primer triunfo se habrá sentado 

el precedente de un gobernante que dehe su poder a la ley y al pueblo, siempre será 

respetuoso para con ellos y obedecerá sus mandatos"." 

Madero. siempre tuvo gran inclinación hacia la historia y en su obra lo 

manifiesta al hacer constantes alusiones sobre ésta resaltando la e•1ructura política 

romana. En su primer capitulo analizó el militarismo y su influencia funesta sohre el 

desarrollo de las instituciones políticas en México en el siglo XIX, además hizo una 

critica imparcial del porfirismo y señaló los aspectos positivos y negativos del régimen, 

terminó con un tercer capítulo proponiendo el surgimiento de un partido político 

democrático. basado en el sufragio efectivo y el antirrecleccionismo y señalando como 

prueba irrefutable que los mexicanos estaban ya aptos para la democracia demostrJndolo 

en el Congreso Constituyente de 1856 y en su obra la Constitución de 1857. 

Se considera necesario citar algunos aspectos de la obra de Madero ya que en 

ella se cncucntrnn las hases del Partido Antirreeleccionista que lo van a llevar al triunfo. 
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El objeto de la obra lo cita Madero en el primer capítulo: "el principal objeto 

que perseguiré es éste libro, será hacer un llamamiento a todos los mexicanos, a fin de 

que formen ese partido que será la tabla de salvación de nuestras instituciones, de 

nuestra libertad y quizá de nuestra integridad nacional"." 

La formación ideológica de Madero y su inclinación a la democracia, se 

manifiestan en su obra al hablar de los gobiernos democráticos del mundo. "La grande1.a 

creciente de los Estados Unidos nos es demasiado conocida y debemos de 

imitarlos en sus prácticas sobre todo ese apego a la ley de que dan ejemplo sus 

mandatarios a fin de poder llegar a ser tan grandes como ellos"." 

El autor expresa que la historia de nuestro pafs en el siglo XIX había sido una 

constante lucha por el poder entre los liberales y conservadores provocando el auge del 

militarismo y del poder absoluto impidiendo el desarrollo económico de la nación y un 

reparto más justo de la riqueza. 

Las guerras civiles encienden y alimentan tan terribles pasiones que con 

frecuencia se ha visto que un partido prefiere sacrificar la independencia de su patria 

con tal de que el partido contrario no ocupe el poder cobrando auge el militarismo 

debido a que los generales cobran sus servicios a la patria con su ascenso al poder 

ejerciendo este de manera absoluta, el partido porfirista era personalista y por lo tanto 

al llegar al poder nadie volvió a ocuparse de la cosa pública, dejando lodo en manos de 

su jefe y limitándose a obedecer sus órdenes ciegamente sobre todo cuando el triunfo 

fue por medio de las armas. 21 

Madero supo captar la imponancia que tienen los partidos polflicos dentro del 

sistema democrático para poder llevar a cabo el juego electoral. La mayor prueba de 

que un país está gobernado por un poder absoluto es que no hay oposición. No existen 
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partidos políticos, la prensa independiente es muy tímida y por último los funcionarios 

públicos resultan siempre electos pur unanimidad de votos y con la misma unanimidad 

aprueban las cámaras los actos del gobierno, por el contrario donde hay más libertad, 

donde el progreso es más patente, es donde existen poderosos partido_s políticos que 

hacen oposición a los actos del gobierno que no están de acuerdo con los ideales que 

ellos persiguen. Y concluye por ese motivo, la instrucción, la escuela son los mayores 

enemigos del despotismo y los más firmes apoyos de la democracia." 

Al hacer el análisis del gobierno de Díaz resalta como grandes aportaciones del 

régimen las siguientes: 

1 ). La desaparición del militarismo. 

2). Política de conciliación, que logró la unión de la gran familia mexicana. 

3). Progreso material de la nación, la nivelación de los presupuestos y los sobrantes 
de la tesoreria. ,)() 

Lo anterior hizo posible que México gozara de una paz social para dedicarse al 

desarrollo económico que lo coloco entre los países dignos de crédito en el mundo por 

ser solvente en et pago de sus deudas. 

Los aspectos negativos del régimen eran los siguientes: 

1 ). Califica al gobierno de Dfaz como una dictadura liberal moderada. 

2). Condena la represión militar contra los indios Mayas y Yaquis y contra las 
huelgas obreras de Puebla, Orizaha y Cananea. 

3). Condena el grado de descuido en que se encontraba la instru~ción pública. 

4). Señalaba que las relaciones exteriores con Estados Unidos deberfan ser más 
dignas, condenaba el arrendamiento de la Bahía de Magdalena a este país, 
porque ponía en peligro la soberanía nacional; condenaba el descuido en que se 
tenían tas relaciones con Centroamérica y con América del sur. 
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5). Acusaba a Díaz en el a<pecto político de haber acabado con las libertades 
públicas, violando la Constitución y desprestigiando la ley. 

6). Condenaba la reelecci<ln de Ramón Corral como Vicepresidente, porque 
significaba la continuidad del régimen y de los privilegios de los científicos pero 
consideraba la postulación para Vicepresidentes del General Bernardo Reyes o 
de su sobrino Félix Dfaz más peligrosa, porque provocarían una revolución." 

Como se observa eran más los aspectos negativos del régimen que los positivos 

y esto provocaba descontento en las clases intelectuales y proletarias que eran 

pcrjudicada.'i en sus derechos civiles. 

Madero consideraba que la lucha electoral de 1910 se llevaría a cabo entre el 

absolutismo y la democracia pero tenía confianza en que los partidos políticos serían 

dirigidos por un pequeño grupo de intelectuales y cada uno adoptaría programas 

adecuados para satisfacer las aspiraciones de las mayorías dando por resultado la 

constante evoluci<ln de los partidos. 

En el tercer capítulo de su obra propone formar un Partido Nacional 

Independiente que recibiría el nombre de Partido Antirreeleccionista, la estructura de 

éste partido sería la siguiente; en cada estado se establecería un club, antirreeleccionista 

que dependiera de uno central con sede en la Ciudad de México, el cuál designaría un 

comité directivo de entre los miembros más enérgicos y más adictos al partido; sus 

atribuciones serían: 

!). Mandar delegaciones a los estados para instalar clubes democráticos. 

2). Establecer un periódico que haga propaganda activa. 

3). Convocar a una gran convención electoral donde se aprobara el programa 
polftico y se eligieran los candidatos para presidente, vicepresidente y 
magistrados. 
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4). Se adoptarán comu principios fundamentales del partido el lema: LIBERTAD 
DE SUFRAGIO. NO REELECCION.'' 

Se proponía al dictador llevar a cabo la transformaci1ín política del país sin 

vio1encia hada una democracia convirtiéndose en el director de la nueva estructum 

política de México; pero si por lo contrario no concedía la libertad a la nación para que 

se organizara en partidos políticos entonces el candidato se escogería de entre los 

micmhros del partido y se entraría de lleno en la lucha electoral despertando la 

conciencia clvica del pueblo para poder evitar la revoluci6n. n 

4.4 LA CAMPAÑA POLITICA. 

Madero ten{a una idea precisa de como formar un partido político y como primer 

acto instaló el primer Club Anlirreeleccionista en San Pedro de las Colonias. Como 

presidente se eligió a Madero y en la mesa directiva figuraron su hermano Alfonso, 

Alejandro Martínez Ugarte, Catarino llenavides, Gabriel Calzada y otros." El objetivo 

era postular un candidato independiente para gobernador del estado pero se impuso el 

gobierno con su candidato; abandonando esta empresa Madero se dispone a prepara"e 

para la próxima campana electoral, para Presidente de la República. 

Francisco l. Madero llegó a la ciudad de México a fines de febrero con la 

finalidad de organizar el Partido Antirrcelcccionista pero no hubo respuesta a su llamado 

y únicamente contó con la colaboración de los hermanos Emilio y Francisco Vázquez 

Gómez. 

Posteriormente Madero hizo otro viaje a la capital. reuniéndose con un grupo de 

intelectuales en la casa del ingeniero Alfredo Robles Domínguez el 19 de mayo de 

1909; así surgió el primer Club Antirrecleccionista dirigido por el licendado Emilio 

Vázquez Gómez como Presidente, y como Secretarios Francisco l. Madero y Filomeno 

Mala. A este Club se integraron las siguientes personas: el ingeniero Miguel Urquidi, 

105 



Paulino Martínez, los licenciados Luis Cahrern, José Vasconcelos, Roque Estrnda y 

Federico González Garza; el órgano de propaganda del partido fue fil 

Antjrreeleccjoojsla periódico que comenzó siendo semanario y después diario dirigido 

por Vasconcelos." 

Un Comité redactó un progrnma provisional que se aprobií el 22 de mayo de 

1909, para dar a conocer los motivos que lo crearon. "La consolidación de la 

nacionalidad mexicana solo puede conseguirse con la participación del pueblo en la vida 

política del país cosa que han impedido tanto la apatía popular como la presión que 

sobre él han ejercido los funcionarios públicos. Gracias a esos dos factores. los 

gobernantes del régimen se han perpetuado en el poder, con la amenaza consecuente de 

que el mismo estado de cosas se prolongue indefinidamente con la elección de un 

sucesor oficial del presidente. Y como el medio más eficaz de evitar la pérdida de los 

derc>chos políticos es ejercitarlos, han decidido crear al centro, cuyo principal fin y lema 

será EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO Y NO REELECCION. Se proponen hacer una 

intensa propaganda para despertar ta conciencia ciudadana; así mismo, promover las 

reuniones y convenciones políticas donde se discutan los principios gencrnlcs del 

gobierno a que se sujetar.In los candidatos del centro. De esas convenciones locales. 

por supuesto saldrá el Partido Nacional Antirreeleccionista, que deberá quedar 

constituido parn participar en las próximas elecciones de Presidente y Vicepresidente de 

la República, así como la de los miembros del poder legislativo y de los cuerpos 

municipales. El llamamiento de unión lo hace el centro, no solo a lodos los huenos 

mexicanos, sino a tos partidos políticos independientes ya constituidos" 16 

En su primer manifiesto se mostraron moderados e invitaron al pueblo de 

México a fundar clubes políticos e invitaban a otros partidos a unírseles pensando sobre 

todo en el reyista y en el lihernl mexicano. Sin emhargo, el partido no fue acogido con 

entusiasmo debido a que el reyismo invadía los principales núcleos políticos y por otro 
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lado por adhesión o temor existía una corriente muy fuerte que deseaba la reelección de 

Díaz y únicamente se luchaba por obtener la vicepresidencia. 

El 16 lle junio lle 1909, el Centro Antirrceleccionista lle México lanzó un 

segundo manifiesto a la nación haciendo un análisis severo del régimen que a pesar de 

treinta años en el poller no bahía podido resolver los problemas graves que aquejaban 

al pueblo mexicano: "ahorn la justicia ampara al más fuerte; la instrucción pública se 

imparte sólo a una minoría de quienes la necesitan. los mexicanos son postergados a los 

extranjeros aún en compaftías en donde el gobierno tiene el control...; los obreros 

mexicanos emigran al extranjero en busca de más garantías y mejores salarios; guerras 

costosas, sangrientas e inútiles contra los yaquis y los mayas ... ; el espíritu público 

aletargado, el patriotismo y el valor cívicos deprimidos, todo esto causa pena y 

vergüenza y reclama una reacción viril, pues si el pueblo mexicano se deja imponer 

servilmente las candidaniras oficiales, la libertad quedará proscrita para siempre y el 

absolutismo se eternizará" .11 

A pesar de la atmósfera reyista que se respiraba, el partido Anlirrccleccionista 

continuaba con entusiasmo su propaganda política que va a ser favorecida cuando 

Porfirio Díaz1 haciendo uso de su poder absoluto, elimina del panorama político al 

general Reyes manllándolo a una misión diplomática a Europa. AJ qucllar el partido 

Rcyista sin cabeza, se desintegró, Jo que favoreci<I al Partido Antirreelcccionista. "De 

los reyistas que se qut'daron sin jefe no se adhirió ninguno a la candillatura oficial de 

Corral, como había recomendado el mismo Reyes, pero la gran mayoría se pasó al 

partido Antirreeleccionista" ." 

El Partido Antirreclcccionista comenzó formando su plataforma electoral basada 

en unos estatutos que sirvieron de pauta a los otros clubes para incorporar a sus 

miembros en dos clases: los Activos y los Adherentes. "Los Activos dcht!rian ser 

107 



presentados por dos miemhros activos ya reconocidos para quedar incorporados al 

partido y sus obligaciones serían concurrir puntualmente a las clccciuncs, a las 

manifestaciones públicas y a las reuniones urgani1..adas por el centro; tomar parte activa 

en la propaganda del 'partido y pagar cuota mensual de 25 cents. Los adherentes s<ilu 

presentarían una declaración escrita perteneciendo al partido y se presentarían 

puntualmente a las elecciones. Los .,,,·tatutos fijaban los dfas y las horas en que se 

llevarían a cabo las sesiones regulares, el modo de conducir las discusiones y el de 

recoger las votaciones así como las funciones y facultades de todos y cada uno de los 

miembros de la me....a directiva". 3
' 

Madero estaba consciente de que debería enfrentarse a la dictadura de lu 

contrario tarde o temprano lo eliminaría de la vida polftica desterrándolo u mandándolo 

asesinar, por lo que decidió personalmente hacer un recorrido por los principales 

núcleos de población para invitarlos a participar en las próximas elecciones afiliados a 

su partido. Tomando en cuenta la magnitud de esta empresa alentando por la compañía 

de su esposa y por un gran orador como Félix Palavacini inició su primera campafia 

política por el sudeste de México (Yucatán, Veracruz y Campeche), "en la península de 

Yucatán fue donde los viajeros lograron su éxito más grande"... Aquí conoció al 

abogado José Ma. Pino Suárez que sería el dirigente del movimiento antirreeleccionista 

en esta región; posteriormente se trasladó a Monterrey donde todavía el reyismo se 

dejaba sentir pero con gran astucia y diplomacia invitó a los reyistas a unfrsele para 

poder prc.•cntar un frente común a la dictadura. 

Los gastos de esta campaña política habían sido bastante fuertes y el partido 

entraba en una crisis financiera por lo que pidió ayuda económica a su familia para 

seguir sosteniendo los periódicos de propaganda del partido; El Demdcrata La Hoja 

Suelta y Cl Antiuee1ecdonista 
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En el mes de agosto de 1909 Madero suspendió sus actividades polfticas debido 

a una enfermedad hepática. permaneciendo casi un mes inactivo. Sin embargo, se 

dedicó a escribir a importantes personalidades para obtener su apoyo logrando la 

adhesión del Dr. Manuel Mestrc Ghiggliazza de Tabasco, el periodista Heriberto Frfas 

de Sinaloa y convenciendo al Lic. José Vasconcelos, al Lic. Toribio Esquive! Obregón 

y a don Patricio Lcyva para que no abandonaran al partido absteniéndose de adherirse 

don Femando Iglesias Calderón, don Alberto García Granados y el Lic. Manuel 

Vázquez Tagle." 

Al principio el gobierno Porfirista vio el movimiento Maderista con desdén y 

desprecio, pero después de la primera campaña política se inició la represión y las 

cárceles eran insuficientes para albergar a tanto Maderista. "Madero alarmado le 

escribió una carta a Limantour el 18 de Noviembre de 1909 quejándose de ésta situación 

y haciéndole ver que si al pueblo no se le dejaba ejercitar su derecho electoral este lo 

conquistarfa por medio de la fuerza•." 

Madero ante las circunstancias que rodeaban al partido se iba convenciendo de 

que el único camino que le quedaba al partido era la revolución y a pesar de su horror 

a la violencia se dejó llevar por los acontecimientos. 

El Centro Antirreeleccionista da a conocer su tercer manifiesto el 15 de 

diciembre de 1909, el propósito fundamental era convocar a la Convención Nacional, 

fijando la fecha para llevarla a cabo el 15 de abril de 1910; establccill como principal 

objetivo designar candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, y Magistrados de la 

Suprema Corte de Justicia y establecer las bases que deberían observar los delegados 

que acudan a esta convención lo siguiente: 

"l). Serán Mexicanos por nacimiento designados por los clubes Antirrecleccionistas 
constituidos, cuando menos un mes antes de reunirse la convención. 
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2). Se elegirá un delegado por cada veinte mil habitantes y en caso de que las 
poblaciones sean pe<1ucñas tendrán solo un representante. 

3). Los Clubes Antirrcclcccionistas extenderán una credencial para acreditar a sus 
delegados y cada uno rcprcscntaní un voto. 

4). El Centro Antirreelcccionisla de la Ciudad de México, tendrJ 15 delegados. 

5). El Centro Antirrcclcccionista se reserva el derecho de admisión previa 
identificación de las credenciales" .0 

Repuesto Madero de su cnfcrmcc.Jad cmprcndid su segunda gira polftica el J 8 de 

diciembre cde 1909, hacia el Oeste y el Norte del pafs (Querétaro, Jalisco, Colima, 

Mazatlán, Sinaloa y Sonor•), acompañado de su esposa, de Roque Estrada y del 

cstcnógmfo Elfas de los Ríos; se enfrenta Madero a la represión y oposición del 

gobierno, sin embargo en Sonom fue donde se mostró en sus discursos "más decisivo 

y comjudo y sus palabms parecían fluir más fácilmente y sus conceptos más 

brillantes"." Esta se puede considcmr de sus gims polfticas la más fructífera; muchos 

clubes se habfan organizado, la excitación polftica iba en aumento al igual que el 

prestigio del partido. 

Los clubes locales discutían los candidatos que propondrían en la Convención; 

Abrahám Gon7.ález de Chihuahua fue el primero que propuso a Francisco l. Madero 

para Presideme, quedando la vicepresidencia discutida en dos candidatos: el Lic. Toribio 

Esquive! Obregón <le Guanajuato y el Dr. Fmncisco Vázqucz Gómez de la ciudad de 

México; era apoyado éste por Madero, porque lo consideraba como un enlace en el 

régimen. 

Madero consideró en el mes de marzo de 19 IO, m publicar un folleto titulado fil 

Partido Nacjonal Antjrrce!eccionjsta y 1 JI PnSxjma 1 ucha Electoral, con el objetivo de 

concicntizar al pueblo sobre las tendencias y fines de su partido. Además también hacía 
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mención a los aspectos sociales y económicos proponiendo que se aliaran con otros 

partidos para presionar al dictador a reconocer al candidato antirreelcccionista para la 

vicepresidencia y éste una vez en el gobierno llevaría a caho los cambios necesarios en 

el gabinete que respondieran a la voluntad de las mayorl:lS, llegó a pensar que si Díaz 

no acataba ta voluntad nacional. et ejército Je quitaría su apoyo. Para organizar al 

partido insistía en que estos clubes surgieran sohre hascs democráticas y que 

posteriormente, en convenciones. libremente se eligiera a sus candidatos. 

"El gobierno se preocuparía por el mejoramiento de la situacic>n de los 

trahajadores ... , y que las tierras nacionales, en vez de pasar a manos de unos pocos 

favoritos del gobierno que no las cultivahan apropiadamente o que las entregaban a 

compañías extranjerns, dchcrían ser divididas entre pequeños propietarios. Esto 

aumentaría el bienestar de muchos ciudadanos como tamhi~n el de la República..... El 

único modo de hacer fuerte a un puchlu es educarlo y elevar su nivel material, 

intelectual y moral" .• , 

Un mes antes de celchrarse la Convención Antírreeleccionista a mediados de 

marzo emprendió Madero su tercern campaña política por el centro del país (Durango, 

Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato); con excepción de Zacatecas en las demás 

ciudades sí se pudieron llevar a cabo mítines a pesar de que la oposición por panc del 

gohicmo era más sistemática. en la ciudad de LclSn hubo rompimiento entre el 

licenciado Esquive! Obregón y el licenciado Emilio Vázqucz Gómez por la posición 

moderada de éste; el licenciado Esquivcl Obregón se separó dt!I partido al no salir cle<.:to 

en la convención. 

En conclusión la primera etapa del Partido Antirrceleccionista había demostrado 

una excelente organización: contaba con un Centro Director en la capital. había 

estahlccido cluhes locales, se hicieron giras electorales y se contaba con órganos de 
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propaganda siendo el más importante El AntiueeJecdoojsta que se convirtió en Diario 

bajo la dirección del ingeniero Félix Palavicini hasta el JO de septiembre de 1909 en que 

fue clausurado. 46 

4.5 LA CONVENCION ANTIRREELECCIONISTA. 

El 15 de abril de 19!0, se celebró la Convención Antirreeleccionista en el salón 

principal del Tfvoli del Elíseo apoyada por el Partido Nacionalista Democrático y bajo 

la presidencia del licenciado José Maña Pino Suárcz, prc.~entaron sus credenciales 200 

delegados de toda Ja Rcpúhlica, el primer problema que se trat<i fue Ja dcsignaci1ín de 

los candidatos para Presidente. Nadie dudaha de que ~cría Madero por ser un homhre 

de acción y el artmce del partido, en cambio en el Vicepresidente se había hecho 

acreedor a él, el licenciado Emilio Vázqucz Gómcz por su participacitSn como 

coordinador del partido en la capital; sin cmhargo, Madero Jo nece.~itaba más como 

director de la campana polftica y presidente del Centro Antirrccleccionista por Jo que 

se propone a su hermano el doctor Francisco Vázquez Oómcz para el cargo, por las 

relaciones que tenía con algunos funcionarios del régimen y podrla servir como 

intermediario si se llegaha a un entendimiento con éste. El otro candidato era el 

licenciado Toribio Esquive! Obregón, aunque era un hombre de gran prestigio y cultura 

no bahía tenido ninguna participación activa en el partido por Jo que no fue apoyado. 

La votación para el cargo de Presidente fue Ja siguiente: "El señor Francisco 

l. Madero 159 votos, el señor licenciado Toribio Esquive! Obregón 23 votos, el señor 

Fernando Iglesias Calderón J votos; para vicepresidente el doctor Francisco Vázquez 

Gómez 113 votos, el licenciado Esquive! Obregón 82 votos, el licenciado Pino Suárez 

14 votos, y el señor Iglesias Calderón 4 votos"." 

El partido presentó un proyecto de lineamientos generales de política qu.e 

deberfan normar Ja conducta de Jos candidatos y cuyos propósitos más importantes eran 
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los siguientes: 

l ). "Rcstahlccer el imperio <le la Conslitudón. 

2). Reformas a la Constitución, cstahlecicndo el principio de no reelección. 

3). Reformas l!UC tiendan a m~jorar las condiciones de los uhrcrus. 

4). Fomento de la InstrucciLln Pública. 

5). Establecimiento d..: ohras de irrigacidn y crcacilln de bancos rcfaccionarios. 

6). Reformas conducentes a estahlccer la efectividad dd sufragio. 

7). En"mche del poder municipal. aholiendo 'ª'jefaturas políticas. 

8). Fomento de las buenas relaciones con las naciones extranjeras, especialmente 
¡;un los países latino americanos... Para el Comité Central que se instaló 
enseguida, resultaron electos. como Presidente Honorario. el licenciado Emilio 
Vázqucz Gllmcz; como presidente efectivo. el doctor Francisco Martínc1. Baca, 
y como Vicepresidente el sr. J. Sánchez Azcona".º 

rn partido obraba apegado a los lineamientos que se lrnhía propuesto llevar a 

. cabo y no solamente eran polftil.:o~ sino también económicos y sociales favorecicn<lo a 

las clases ohrcras y campesinas en lu!-i artú.:ulos 3 y 5, presentando este proyecto a los 

candidatos para que lo tomaran en cuenta en su programa de trabajo. "La asamblea fue 

cjcmplarmc.:ntc dcnwcrática. Delega.Jos de los grupos antirrccleccionistas de ca.si todo 

el país debatieron el pro¡;rnma y las candidaturns del Partido en un ambiente de libertad. 

Las vutaciones fueron reñidas y se hicieron después de un profundo análisis de los temas 

y de las personalidades discutida'»".,¡¡ 

Mallero y d doctor Francisco Vázqucz Gómcz. en medio üc las aclamaciones 

de los delegados rindieron la protesta como candidatos y pronunciaron sendos discursos 

que contenían ~us programas de trabajo que pondrían en práctica si resultaban electos; 

el de Madero contenía los ideales del más puro liberalismo y el de Vázquez Gómcz 
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resaltaba la importancia que debería tener la educación para el puchlo estuviera en 

condiciones de hacer uso de sus derechos democráticos. 

El programa de Madero contiene como él mismo lo expresa las aspiraciones de 

la nación, que desea justicia, honradez administrativa, integridad en el manejo de los 

fondos públicos y se dirige al actual Presidente de la República diciéndole que como 

candidato de un partido opositor está resuelto a acatar la voluntad nacional, libremente 

expresada en los comicios y le hace ver lo peligroso que sería llevar a otro terreno que 

no sea el de la Democracia la solución de la actual contienda política, haciém.loh.: 

comprender que el puchlo está resucito a hacer respetar su sohcmnía y que scr;i 

peligroso cualquier atentado contra él. }O 

"Creo que para el agradecimiento de mi patria es preciso desarrollar el siguiente 

progrnma: 

1). La norma de mis actos será siempre la Ley. 

2). Cuando las leyes sean de aplicación imposible o inadecuada, haré que se 
presenten al Congreso las iniciativas necesarias para reformarlas. 

3). En lo referente a las leyes de reforma, me limitaré a respetar el "status-quo", 
hasta que dichas leyes sean revisadas por el Congreso, integrado por legítimos 
representantes del pueblo. 

4). Mi principal anhelo, será asegurar al pueblo el uso de sus derechos políticos y, 
con tal motivo, no apoyaré nunca lo que se ha dado en llamar candidaturas 
oficiales; por lo contrario, procuraré que el pueblo, en convenciones electorales, 
designe sus candidatos. 

5). Haré que sean estudiadas detenidamente las leyes elector.des. a fin de que 
presenten al Congreso las iniciativas de ley que sean convenientes para reformar 
la Ley Electoral, para que el Sufragio sea Efectivo y respetado el voto de los 
ciudadanos. 
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6). Haré que se presenten al Congreso las iniciativas de ley correspondientes, a fin 
de que la Constitución de la República sea reformada en el sentido de que se 
prohiba la Reelección del Presidente de la República. 

7). Pondré en juego toda la influencia del Ejecutivo para hacer que las entidades 
federativas reformen sus constituciones locales. prohibiendo ta reelección de sus 
Gobernadores y Presidentes Municipales dando mayores libertades a los 
Municipios y aboliendo la institución de las Jefaturas y Prefecturas Po1iticas" ." 

En los anteriores artículos se fundamentaba el cambio político que necesitaba el 

país para iniciar su vida democrática objeto principal del partido, puntuafüado en el 

lema: ''Sufragio Efectivo. No Rcclcccilin" porque en un ambiente de respeto a la Ley 

y a la Justicia se tendrían que dar por añadidura la libertad de trabajar, de crear, la 

igualdad de todos ante la ley, distinguiéndolos únicamente su inteligencia, su virtud o 

su maldad, es éstas circunstancias la fraternidad se manifestaría respetando el derecho 

de los demás. 

Al establecerse el Sufragio Efectivo no sólo se garanti111rfa el respeto al voto de 

los ciudadanos sino también la libertad de estos para agruparse en partidos, presentar 

sus programas y luchar electoralmente en una atmósfera de libertad donde la expresión 

popular sea respetada. Al prohibir la reelección lo hacía con el objeto de evitar el 

continuismo que tiene como consecuencia funesta que sólo un partido se enquiste en el 

poder, provocando el poder absoluto de los presidentes y el servilismo del pueblo. 

8). "Haré que se presente Ja iniciativa correspondiente para que la Ley de Imprenta 
sea reformada. dando mayores garantías para la libre emisión del 
pensamiento" .)2 

Madero sabía que la libertad de prensa representaba en una democracia un cuarto 

poder que controlaría cualquier despotismo de los tres poderes de la república y dumnte 

su gohicmo la establece pero ésta en manos de la oposición se convierte en un arma 
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para desprestigiar su personalidad como presidente criticando su gohicrno y 

difamándolo. 

9). "En vez de seguir construyendo espléndidos palacios, teatros, etc., dedicaré los 
sobrantes del Erario al fomento de la instrucción pública creando el mayor 
número posible de escuelas pri.marias, tanto urbanas como rurales, a fin de que 
las luces de la enseilanza lleguen al último rincón de la República. 

En cuanto a la instrucción secundaria, haré que se introduzcan las reformas 
nccesariali, a ~n de que sea más eficaz. y efectiva, creando, a la vez, mayor 
número de escuelas secundarias y quitando las trahas que actualmente tiene Ja 
instrucción libre, a fin de que pueda competir en el mismo terreno con las 
escuelas oficiales, lo cuál será un estímulo para ambas, con beneficio del país 
en general" Y 

El maderismo tuvo como principal preocupación llevar la educación al pueblo, 

porque siendo este culto serfa imposible de sojuzgar bajo una dictadura y Jo único que 

aceptaba como diferencia aristocrntizante era la cultura y la inteligencia. 

JO). "Haré que se presenten las iniciativas de ley convenientes- continuó el candidato 
a la Presidencia de la República- para asegurar pensiones a los obreros mutilados 
en la industria, en las minas o en la agricultura. o bien pensionando a sus 
familiares, cuando estos pierden la vida en el servicio de alguna empresa" . .s. 

11). "Además de éstas leyes, haré lo posible por dictar las disposiciones que sean 
convenientes y favoreceré la promulgación de leyes que tengan por objeto 
mejornr Ja situación del obrero y elevarlo de nivel material, intelectual y 
moral"." 

12). "Siendo uno de los principales males del país el alcoholismo, iniciaré una 
campaña enérgica y constante en contra de él, por todos los medios legales y 
haciendo que sean presentadas al Congreso las iniciativas de ley que juzgue 
conveniente para dicho objeto" .$6 

13). "Siendo Ja Agriculturn la base de la riqueza púhlica procuraré fomentarla por 
cuantos medios sea posible, favoreciendo la creación de Bancos Refaccionarios 
e Hipotecarios que la impulsen, así como la, construcción de presas, pozos 
artesanos y obras de irrigación de todas clases"." 
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"También favoreceré a la pequeña agricultura, impidiendo desde luego. que los 
pocos terrenos que aún posee la Nación pasen a manos de grandes propietarios, 
y procurando que sean colonizados por pequeños propietarios mexicanos o 
emigrantes extranjeros"." 

14). "En cuanto a la Minerla y a la Industria, se les seguirá fomentando por cuantos 
medios sean posibles, siempre que no sean en detrimento de los intereses 
generales de la nación". )9 

15). "Al capital extranjero le daré toda clase de franquicias, pero ningún privilegio 
as( como tampoco a los nacionales. Siendo los monopolios una amenaza para 
las empresas en pequeña escala y para los intereses generales del pueblo, los 
combatiré con los medios legales, y si las leyes vigentes no son suficientes para 
ello, haré que se presten a las Cámaras las iniciativas de ley necesarias para este 
objeto'' .60 

16). "Seguiré la política ferrocarrilera iniciada por el Gobierno actual, procurando 
únicamente acelerar la mexicanización del personal". 61 

17). "Procuraré que los impuestos sean repanidos con equidad y proporcionalmente 
al capital de cada empresa, aboliendo las igualas que propont! en condiciones tan 
desventajosas a las pequeñas empresas" .(al 

Se puede observar que del artículo número 11 al 17 Madero señala los problemas 

econ6micos y sociales que presentaba la dictadura y la manera como pretendía 

resolverlos, surgiendo el maderismo como una democracia basada en una justicia social 

y económica dirigida por el estado como un delegado de la sociedad para vigilar que las 

relaciones entre trabajo y capital se llevaran de una manera justa y cordial y teniendo 

como objetivo fundamental el de producir bienes para el pueblo. 

En síntesis, Francisco I. Madero estaba convcnddo de que un régimen político 

para que tenga solidez y progreso depende del mejoramiento económico de la clase 

trabajadora y campesina y sobre todo en una justa y equilibrada distribución de la 

riqueza nacional, pero para lograr esto se tendrían que estudiar los medios para llevarla 

a cabo gradualmente y nunca por medio de la violencia legalizando el robo, el atropello 
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y el asesinato. Por el contrario sería el trabajo coordinado de todos los que poseen la 

riqueza que demuestren con trabajo la posesión de ella y los que carecen de bienes que 

no esperen la C3:ridad o el pillaje de una revolución para obtenerla que se capaciten que 

trabajen, que luchen electoralmente por un gobierno, que elijan democráticamente para 

que sea la expresión legflima de la voluntad popular. 

18). "En cuanto al Ejército, suprimiré los actuales medios de reclutamiento tan 
atentatorio y haré que se estudie el medio de reformarlo, de manera que pueda 
prestar serVicios más eficaces en defender en cualquier emergencia. las 
instituciones rcpublicanas 7 la integridad y el honor nacionales, como un medio 
auxiliar y muy poderoso, haré que se establezca la instrucción militar obligatoria 
en todas las escuelas de la República, procurando que ésta instrucción sea eficaz 
y práctica. De esta manera y estableciendo algún sistema de milicias que 
obligue a los ciudadanos a seguir practicando periódicamente los ejercicios 
militares, todo ciudadano mexicano podrá ser, en cualquier momento, un huen 
soldado. Además de que esta~ instituciones darán más fuerza y respetabilidad 
al país, determinarán una evolución en nuestras costumbres, haciendo que se 
popularicen entre nosotros los ejercicios físicos, propios a mejorar físicamente 
nuestra raza" .6

) 

El ejército porfirista tenfa graves deficiencias que Madero puntualiza en este 

artículo y que le van a costar a Díaz la derrota frente a la revolución maderi•ta. 

19). •En cuanto a las relaciones exteriores, procuraré siempre que sean cordiales con 
todas la• naciones. Trabajaré por estrechar nuestras relaciones con todas las 
naciones civilizadas, pero muy especialmente con la América latinoamericana, 
dirigiendo prudentemente los pasos de nuestra política exterior, a fin de lograr 
la unidn de las cinco repúhlica.'t centroamericanas en una sola república 
federativa. Con nuestro poderoso vecino de los Estados Unidos, procuraré llevar 
relaciones no solamente amistosas, sino fraternales, si ellos lo desean, pero 
siempre que tengan por base el respeto a la soberanía, a la integridad y a la 
dignidad de la República Mexicana"." 

Madero quería lograr la unión de las naciones latinoamericanas en un frente 

común ante el acoso del imperialismo yanqui que se disputaba en ese momento la 
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hegemonía de Centroamérica. También criticaba duramente Madero el arrendamiento 

de la Bahía Magdalena a los Estados Unidos porque ponía en peligro la soberanía 

nacional. 

"Con este programa, procurando la mayor integridad en el manejo de los fondos 

públicos, asegurando la independencia de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 

y hacienúo 4ue la Constitución sea la norma de mis actos, creo que se cncau1.ará 

definitivamente al pueblo mexicano a su felicidad y grande1.a• ." Con estas palabras 

terminaba Madero su programa de gobierno que pretendía llevar a caho si resultaba 

electo Presidente de la República. 

El del Doctor Vázquez G<ímcz, contenía algunos aspectos nuevos que no había 

manejado Madero; "Elevar el nivel económico, intelectual y moral de las clases 

proletaria e indígena ... combatir los monopolios y los privilegios, que sólo benefician 

a pequeñísima minoría, con gran detrimento de los intereses generales". M 

Después de la Convenci<ln, el gobernador de Veracr01., Don Teodoro A. Dehesa, 

enemigo de los científicos y de su candidato Corral, sirvió de mediador para que se 

llevara a cabo una entrevista entre el presidente Díaz y Madero con el objeto de que 

llegaran a un acuerdo en las próximas elecciones; el resultado fue que el General Díaz 

subestimó al candidnto, le pareció insignificante y hasta lo a1ent6 para continuar en la 

lucha electoral. "La entrevista es la prueba más patente de que ninguno de los 

pretendientes al gobierno allí reunidos tenía la estatura de un estadista"." 

4.6 EL FRAUDE ELECTORAL. 

Establecida la Junta Electoral dirigida por el licenciado Emilio Vázquez Gómcz 

se dedicó a preparar, organi1.ar y dirigir la campaña política acordando pennitir a 
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Madero continuar sus giras política'\ mientras el doctor Vázqucz Glimcz permanecía en 

la capital. 

Esta cuarta gira se llevó a cabo visitando los lugares fabriles de Guadalajara, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz se lograron grandes concentraciones de obreros, "su 

cruzada demócrata tenía la gran virtud de preparar al pueblo mexicano para seguir lo 

primero a él y después a otros, en lo que llegó a ser una revoluci<ln social"." 

La represhln del gobierno fue sistemática recrudeciéndose en Atlixco, Puebla y 

Tlaxcala en contra de los obreros, se llcg<l a decir que había 60,000 personas en prisión, 

a Madero se le habfa respetado y este exigfa respeto a sus partidarios que hacían 

propaganda dentro de la ley y no se compromctfa a detener la indignación popular ante 

los atropellos que sufrían sus partidarios. 

La quinta y última gira de Madero se llevó a caho en junio de 19 IO; lo 

acompañaban su esposa y el licenoiado Roque Estrada por los estados de San Luis 

Polosf y Nuevo León; en el mismo tren viajaba el diputado con Juan R. Orcí protegido 

del vicepresidente Corral; esto significaba que Díaz solo esperaba un pretexto para 

eliminar a Madero, que fue aprehendido junto con Roque Estrada en Monterrey, 

acusados de insultar a las autoridades e incitar a la rebelión en sus discursos en San Luis 

Potosí, por el diputado Orcí siendo remitidos a ésta ciudad. 

Estando preso Madero lan1.6 un manifiesto a la nación el 14 de junio de 19IO, 

d~.sde la Penitenciaría del Estado de Monterrey, N. L.: "La circunstancia de que me 

encuentre preso, no os priva del derecho de votar por mf, pues es el pueblo quien debe 

fallar sobre la culpabilidad de mis actos en la actual contienda política y no mis 

adversarios, que no tienen ningún derecho en confundir su papel de autoridades con el 

de enlidades de un panido político militante"." 
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El Gohierno sin medir las const..~ucncias aprehendití a Madero colocándolo en 

una posición úe víctima provocanúo que el grupo que se bahía manteniúo apático se 

incorporara al grupo de los convenciúos úe que sólo una revolución le arrebataría el 

poder al dictaúor úánúose así el mismo régimen el tiro úe muerte a su pretenúiúa 

legaliúaú. 

Se úifundió la noticia úe que las elecciones hahfan siúo un frauúe pero la 

realidad era la siguiente: La ley electoral vigente estaba hecha ex-profeso para que las 

autoridades constituidas tuvieran el control de la instalacil~n de las casillas, en la 

úesignación úel personal úe las mesas electoras, en la formaci<ln de los colegios, en la 

revisión de las credenciales de los electores y en la elección úc los candidatos, a parte 

úe que contaba con la incondicionalidad úel personal militar, los empleados públicos y 

la policía. 

Donúe radicaba la inferioridad del partido Anlirreeleccionista o úe cualquier 

otro, era en organizar y suministrar el crecido personal de electores que requería el 

sistema de sufragio indirecto necesitándose electores para las 30,000 casillas y poder 

llevar a efecto la elección primaria y después poder reunirse en colegios electorales a 

razón de un elector por caúa 60,000 habitantes o sea 250 para toda la nación y con ellos 

se hacfa la elección secundaria o úesignación de los candidatos para los puestos públicos 

(Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores), en consecuencia la organización 

de cualquier partido en éstas circunstancias úemandaba tantos electores como casillas 

para poder votar en los colegios electorales secundarios por su candiúato y como el 

gobierno sí llenaba ampliamente el requisito además de que se valió de todas las 

ventajas, no es de sorprender que al reunirse la Cámara de Diputados en el Colegio 

Electoral, resultara casi unánime la elección de la fllrmula Dfaz - Corral resultando 

derrotaúa la candidatura Antirreelcccionista y ni un solo diputaúo o senador 

independiente fue aceptado."' 
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El Colegio Electoral declanl electos por unanimidad en las elecciones primarias 

del 21 de junio y en las secundarias del 10 de julio para Presidente de la República al 

General Porfirio Díaz con 18,625 votos contra 196 que se le concedieron a Madero; 

para el cargo de Vicepresidente al señor Corrnl con 17,700 votos mientras que a 

Teodoro Dehesa se le atribuyeron 1,394 (Candidato por el Círculo Nacional Porfirista 

dirigido por Félix Díaz que propuso la ftlrmula Díaz - Dehesa, Candidatura 

Anticientífica) al doctor Francisco Vázquez Gómez se le concedieron 187." 

A partir de este hecho Madero no acepta más~ tener ningún convenio con el 

gobierno y se decide a luchar por rescatar el derecho del pueblo a elegir a sus 

gobernantes. "El pueblo ha sido burlado en las elecciones pasadas y cualquier arreglo 

que celebrásemos con el Partido Recleccionista, debía tener por base aceptar esa farsa 

elcctornl y sancionar nosotros el escandaloso frnudc. En este caso nuestra línea de 

conducta no es dudosa: debemos preferir una derrota completa, a un arreglo que tenga 

por objeto traicionar los intereses del pueblo que ha depositado en nosotros su 

confianza". La anterior declaración fue publicada en el Diario del Hoear de San Luis 

Potosí el 15 de agosto de 1910." 

Ante el fraude electoral el Partido Antirrecleccionista apegándose al derecho 

electoral protestó la elección ante el Congreso Federal por las irregularidades que se 

cometieron en las elecciones. El Comité Electornl del partido dirigido por el licenciado 

Federico González Garza junto con las unidades locales reunieron un documento de 600 

páginas y compendiado en 190 documentos todos los fraudes que se habían cometido; 

este documento fue entregado a la gran Comisión de la Cámara para su estudio y 

dictamen; esta actitud del Partido fue apoyada por una manifestación pública en la 

capital disuelta por la policía. 
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El documento fue rechazado por la Cámara de Diputados y Ja Comisión electoral 

y el 4 de ocruhre Díaz y Corral fueron declarados reelectos, queriendo demostrar el 

régimen que todavía era dueño de la situación. 

En el mes de septicmhre Madero tomó .la decisión de no poner la nota de 

discordia en Ja celehración del centenario de Ja Independencia. Con ésta eran dos veces 

las que ya se hahía suspendido el inicio de la lucha armada: el 14 de julio y 16 de 

septiemhre; al presidente Díaz siempre Je interesó más cuidar la imagen que se tenía de 

él en el exterior y no desperdició la ocasión para cclchrar con gran magnificencia las 

tiestas patrias del centenario de nuestra independencia y tampoco desaprovecharía Ja 

oportunidad de demostrarles a Jos Antirreeleccionistas la aceptación que tenía su 

gohierno por su cstahilidad económica en el exterior y el camino tan arduo que se les 

presentaha si continuaban su lucha contra él. 

"El gohiemo confiaha, sin emhargo en que la esplendidez de las fiestas, Jos 

agasajos a los representantes extranjeros y el entusiasmo, más o menos artificial, que 

se pensaha provocar, horrarían las desfavorables impresiones que los recientes 

lamentables sucesos pudieran haber producido"." 

Estando preso Madero en San Luis Potosí, se Je comprobó por medio de su 

correspondencia que preparaba una revolución lo cual lo acreditaba a ser pasado por las 

armas acusado de traidor, sin embargo, la familia del caudillo logra su libenad hajo 

caución por orden expresa del General Díaz dada al juez del distrito, Tomás Oniz, en 

virtud de la recomendación del obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca con 

Ja esposa de Díaz y también por recomendación del seilor Limantour que mantenía 

excelentes relaciones con Ja familia de Madero, Ja Jihenad provisional Je fue concedida 

el 20 de julio dándole por cárcel la ciudad de San Luis Potosí. Temiendo por su vida 

y Ja de Roque Estrada simulando dar un paseo por los alrededores ayudado por el doctor 
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Rafael Cepeda y acompañado por el partidario Julio Peña, toma el tren que va a Laretlo 

el 5 de octuhre. pasando la frontera al tifa siguiente; lo sigue Roque Estrada. Para el 

7 de octuhrc el gohicmu se ha cntcrndo de Ja fuga. Demostrando que las autoridades 

poli~íacas no eran muy hábiles para la vigilancia de los enemigos del gohicmo. 

En los planes de Madero nunca estuvo el tle huir a los Estados Unidos para 

dirigir tic ahí el movimiento y así se lo había expresado por carta al licenciado José 

María Pino Suárez. "Nunca cometeré la cohardía de huir al extranjero para esquivar 

los golpes de mis adversarios políticos. Aquí dentro tlel Territorio Nacional, y a la luz 

tlel sol, seguiré representando al partido que me postula. y siempre lo haré con 

dignidad"." Pero tlehido a las circunstancias que se presentaron y lo importante que 

era salvar su vida para el movimiento lo obligaron a tomar ésta determinación. 

4.7 EL PLAN DE SAN LUIS. 

Estando en San Antonio Texa• alojado en la ca'a de un antiguo condiscípulo 

Ernesto Feroántlez Aneaga ubicado en el 520 de la West Macon Street se reunieron del 

8 al 10 tic octubre de 191 O; Madero y los licenciatlos Roque Estrada y Federico 

Gon1;Uez Garza, Enrique Bordes Mangel y Juan Sánchez Azcona para retlactar el Plan 

tic San Luis, fechado el 5 de octubre tic 1910. ("Esta fecha es históricamente ficticia, 

porque así lo exigieron tos acontecimientos y las circunstancias de entonccs").u 

El Consulado mexicano tlestle la llegada de Madero los vigilaba constantemente 

y no perdieron ocasión de acusarlos ante las autoridades norteamericanas como 

violadores de las leyes tle neutralidad, por eso se dispuso que vigilaran en el 

exterior los partidarios Fernández Arteaga y Aquiles Serdán, para evitar cualquier 

sorpresa peligrosa. 
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"Fi,iados, discutidos, ampliados y precisados dichos puntos, el ap<lstol distrihuyó 

la tarea de la redacción de tus mismos, entre los correligionarios a quienes me he 

referido, según la inclinación y la relativa prcparacidn de cada uno de ellos. Digo 

"relativa" preparación, porque todos éramosj<lvenes, y aunque hahfamos pasado por las 

aulas, no teníamos aún lo capital de todas las prepiiracioncs, que es la experiencia, la 

cual hubimos de ir adquiriendo ulteriormente merced a un vivir muy accidentado y 

doloroso. Entiendo que el licenciado Federico Gonzálcz Garza, uno de Jos más 

prominentes y respetables vcternnos civiles de la Revolución, logró conservar en sus 

archivos personales los respectivos horradorcs originales, de cada uno de los 

corredactores del Plan de San Luis Potosí" .16 

Esta dcclaracilSn sincera de Juan Sánchcz Azcona, uno de los partidarios más 

cercanos a Madero nos revela ta calidad moral de estos hombres que no vacilaron en 

dejar empleos, estabilidad ccomjmica y social para seguir al líder en sus ideales de 

justicia y lihertad. 

El Plan tiene como prólogo un manifiesto a la nación cuyas ideas esenciales son 

las siguientes: "En México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial: 

la justicia en vez de impartir su protcccidn al déhil. solo sirve parn legalizar los 

despojos que comete el fuerte; los jueces. en vez de ser los representantes de la justicia 

son agentes del ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente: las Cámaras de la Unión no 

tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores de los Estados son 

designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera las autoridades 

municipales" .11 

El anterior párrafo sintetiza la situación política del país que violaha los 

Derechos Naturales del Homhre y del Ciudadano y sobre todo la imposición de las 

autoridades, por eso el Panido tenía como lema SUFRAGIO EFECTIVO Y NO 
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REELECCION, porque donde no existe Iihenad no puede haber justicia, ni igualdad 

ccomlmica. Por eso para Madero lo esencial cm camhiar la estructura política para ésta 

diera paso a la Democracia. 

Madero expone los motivos que lo impulsan a aceptar la candidatura del partido 

y expone el programa que llcvarJ a cabo como candidato de un partido independiente 

y critica a la dictadura por su falta de recursos parn enfrentarse en una contienda 

electoral lihre. "Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros 

adversarios contahan con todo el elemento oficial, en el que se apoyahan sin escrúpulos, 

creemos de nuestro deber, pard mejor servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa 

designación ... pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que 

el pueblo mexicano está apto para la demucracia, que está sediento de libertad y que sus 

actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones" .71 

El caudillo estaba plenamente convencido de que el pueblo mexicano estaba 

capacitado para ejercer sus derechos ciudadanos y el que no lo estaba era el gobierno 

para tomar su papel de orientador del sistema que tendría que surgir al morir el 

dictador, pero como éste se afianzaba en el poder, el único camino que le quedaba al 

partido era enfrentarse por medio de las armas estableciendo las etapas que llevaría a 

cabo: 

PRIMERO. Declarar ilegales las pasadas elecciones al quedar la República sin 
gobernantes legítimos, asumir provisionalmente la Prc.•idencia de la República. 

SEGUNDO. Le reconuce al Gobierno actual su legalidad hasta el 30 del mes entrante 
en que expiran sus poderc.• y considerando que el nuevo gobierno surgió del fraude 
electoral no puede recibir ya el poder. 

TERCERO. Madero se compromete a dirigir la Revoluci<ln Armada invitando al 
pueblo de México a hacerlo el DOMINGO 20 de noviembre de las seis de la tarde en 
adelante. 
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Esté es el único plan revolucionario de nuestm hist~ria nacional que estipula la 

fecha y hora del inicio del movimiento armado, Madero hasta en este aspecto era 

incapaz de atacar por sorpresa al enemigo, era un homhre íntegro, fuera de serie para 

ser político. 

•p LA N" 

1 o. "Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la 

República, Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados 

y Senadores, celebradas en junio y julio del corriente año. 

2o. Se desconoce al actual gobierno del Geneml Dfaz, asf como a todas las 

autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no 

haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podrían tener 

de legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su 

disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso 

que registra la historia de México" ,19 

Estos dos artículos eran una declaración de abierta hostilidad al gobierno 

acusándolo de imposición electoml y falta de escrúpulos para dirigir los destinos de una 

nación democrática. 

Jo. "Pard evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento 

revolucionario, se declamo vigentes, a reserva de reformar oportunamente por 

los medios constitucionales, aquellas que requieran reforma, todas las leyes 

promulgadas por la actual administración y sus reglamentos respectivos, a 

excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugoa con los principios 

proclamados en este plan. Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales 
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y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos <le fondos <le todos los 

funcionarios de la adminislr'dción porfirista en todos sus ramos; pues tan pronto 

como Ja revolución triunfe se iniciará la formación de comisiones <le 

investigación para dictaminar acerca <le las responsabilidades en que hayan 

podido incurrir los funcionarios de la Federación, de los estados y de los 

municipios. 

En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la administración 

porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeros antes del 20 del entrante. 

Ahusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequen.os propietarios, en su 

mayoría indígenas han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de la 

Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo 

de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores Jos terrenos de que se les 

de.~pojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales 

disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan 

inmoml, o a ~us herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a 

quienes pagar.in también una indemnización por los perjuicios sufridos. Solo en 

el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la 

promulgación de este plan, los antiguos propietarios rccibirdn indemnización de 

aquellos en cuyo hcneficio se verificó el despojo".'° 

Automáticamente se accptaha la Constitucilín <le 1857 y las enmiendas hechas 

por el actual régimen pero que no contrJ.riaran los principios del plan; estaban tan 

desprestigiados por su inmoralicfad y deshonestidad los funcionarios públicos que 

Madero deseaba investigar los casos de peculado en que hayan incurrido para impartir 

justicia; además, temía una intervención extranjera y por eso se comprometía a respetar 

los tratados que tuviera el gobierno con países extranjeros. 
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El problema más grave que afrontaba el país era la distribución de la tierra y 

representó para Madero uno de los principales a resolver. Fue partidario de la pequeña 

propicda<l agríco1a perteneciente a una familia y trahajada por ésta; pero concicnte de 

que la mayoría de campesinos carecían de recursos para trahajarla proponía la 

cooperación comunal para adquirir maquinaria ab'l"ícola con uso reglamentado por los 

gnmjeros a través de los créditos que les otorgarían los bancos hipotecarios y 

refaccionarios, además creía que la fracción de la propiedad influiría en el desarrollo 

de la agricultura y riqueza nacional y sería una de las hases má• firmes de la 

Democracia. 

4o. "Ademá• de la Constitución y Leyes vigentes, se declara ley •11prema de la 

República el principio de No Reelección del Presidente y Vicepresidente de la 

Repúhlica, Gohemadores de los fatados y Presidentes Municipales, mientras se 

hagan las reformas con?<.1.itucionales respectivas•.•: 

So. "Asumo el carácter de Presidente Provisional de los E..tados Unidos Mexicanos, 

con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del 

General Dfaz .. . 12 

Tan pronto como la capital de la Repúhlica y más de la mitad de los Estados de 

la Federación, estén en poder de las fuerzas del pueblo, el Presidente Provisional 

convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y entregará 

el poder al Presidente que resulte electo, tan pronto como sea conocido el 

resultado de la elección. 

6o. "El Presidente Provisional, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso 

de la Unión del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente 

plan" .n 
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El artículo 4o. señala la esencia fundamenuil del Plan y del partido que le dio 

origen al movimiento revolucionario entregándote al puchlo los destinos de su futuro 

político. Madero en una de sus carta'i expresó la idea de que nunca sería presidente por 

un golpe militar y así lo cumpli<\ al estipular en el artículo 5o, el paso de la lucha 

armada a la legalidad para evitar una dictadura militar como la que pretendía destruir. 

7o. "El día 20 del mes de noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los 

ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las 

autoridades que actualmente la gobiernan. (Los pueblos que estén retirados de 

las vías de comunicación lo harán desde la víspera)"." 

En este artículo Madero se manifiesta con una gran confianza en el triunfo del 

movimiento, sus giras políticas habían tenido tal éxito que estaba seguro que el pueblo 

to secundaría y es curiosa la rccomcndachSn que hace con respecto a los lugares lejanos. 

So. "Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la 

fuerza de las armas a respetar la voluntad popular; pero en este caso las leyes 

de la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la 

atención sohrc las prohibiciones relativas a no usar balas expansivas ni fusilar 

a los prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo 

mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses ... "' 

Madero sentía un gran respeto por la vida humana y no quería. que el crimen 

fuera una justificación que trae consigo to<la revolución; por eso señala en este artículo 

cuál scrJ: la conducta a seguir con los enemigos y con esa actitud pone en evidencia al 

gobierno establecido que no respetó ninguna ley de guerra y que fusilaba a la población 

civil únicamente por dar asilo o ayuda a las fuer.Las revolucionarias. Madero nunca 
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mandd fusilar a sus enemigos y tal vez esa fue su única dehilidad como político, prefirid 

tener la conciencia tranquila que la seguridad que da un poder absoluto. 

9o. "La.s autoridades que opongan resistencia a Ja rcalizacic5n de este plan, scrJn 

reducidas a prisión para que se les juzgue por Jos Tribunales de Ja República 

cuando Ja revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o puct>lo 

recobre su libertad, se reconocerá como autoridad legítima provisional, al 

principal jefo de las armas con facultad para delegar sus funciones en algún otro 

ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el 

Gobierno Provisional" .16 

Una de las primeras medidas del gobierno provisional sercl poner en lihcnad a 

todos los presos políticos. 

JOo. "El nombramiento de Gobernador Provisional de cada Estado que baya sido 

ocupado por las fuerzas de la revolución, será hecho por el Presidente 

Provisional. Este Gobernador tendrá estricta obligación de convocar a 

elecciones pam Gobernador Constitucional del Estado tan pronto como sea 

posible, a juicio del Presidente Provisional, se exceptúan de ésta regla Jos 

Estados que de dos años a ésta panc han sostenido campañas democrJticas para 

cambiar de gohiemo, pues en estos se considerará como Gohcmados Provisional 

el que fUe candidato del pueblo, siempre que se adhiera activamente a este plan. 

En caso de que el Presidente Provisional no haya hecho el nombrnmicnto de 

Gohemador: que este nombramiento no huhiera llegado a su destino o bien que 

el agraciado no aceptaré por cualquier circunstancia, entonces el Gobernador 

será designado por vot11ción entre todos Jos Jefes de las Armas que operen en el 

territorio del E.'itado respectivo. a reserva de que su nomhramicnto sea ratificado 

por el Presidente Provisional tan pronto como sea posihle". •1 
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Se reglamentaba el Cambio de poder inmediato como correspondía a un plan 

cuyo objetivo era la toma del poder y el cambio en la administración pública para poder 

afianzar los triunfos militares y al mismo tiempo que fueran civiles los 4ue dirigiernn 

los destinos de la nación para evitar que los Jefes Militares al término del movimiento 

armado se quisiera cobrar sus servicios con el poder como hahfa sido anteriormente. 

1 lo. "Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las 

oficina.-; públicas, para los gastos ordinarios de la administración y para los 

gastos de la guerra, llevando las cuenta.' con toda c.'°rupulosidad. En caso de 

que esos fondos no sean suficientes para los ga,tos de la guerra, contratarán 

empréstitos, ya sean voluntarios o forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos 

o in~tituciones nacionales. De estos empréstitos se llevará una cuenta 

escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a los interesados, a fin de 

que al triunfar la revolución se les restituya lo prestado"." 

TRANSITORIO A. "Los jefes de fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda 

al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerza' militares y 

voluntarias unidas, tendrá el mando de ellas el jefe de mayor graduación, pero 

en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe 

militar". 

"Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez 

terminada, c.'os nombramientos a solicitud de los interesados, se revisarán por 

la Secretaría de Guerra, que los ratificará en su grado o los rechazará, según 

esos méritos• .19 

B. "Todos los jefes, tanto civiles como militares, harJn guardar a sus tropa' la más 

estricta disciplina; pues ellos ser-Jo responsables ante el Gobierno Provisional de 
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los desmanes que cometan las fuerms a su mando, salvo que justifiquen no. 

haherles sido posible contener a sus soldados y haher impuesto a los culpables 

el castigo merecido. Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que 

saqueen alguna población o que maten a prisioneros indefensos"." 

C. "Si las fuerzas y las autoridades que sostienen al General Díaz fusilan a los 

prisioneros de guerra no por eso y como represalia se hará lo mismo con los de 

ellos que caigan en poder nuestro; pero en camhio, serán fusilados dentro de las 

veinticuatro horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles o 

militares al servicio del General Dlaz, que una vez estallada la 

revolución hayan ordenado, dispu~to en cualquier forma. transmitido la orden 

o fusilado a alguno de nuestros soldados ... 

De esta pena no se eximirán los mil.~ altos funcionarios; la única excepción serJ 

el General Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dicho 

fusilamiento, se les aplicarJ la misma pena, pero después de haberlos juzgado 

por los tribunales de la República, cuando haya terminado la revoluci1ln .. , 

En el caso de que el General Díaz di•ponga que sean respetadas las leyes de la 

guerra. y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, 

tendr.i la vida salva; pero de todos modos deberá responder ante los tribunales 

de cómo ha manejado los caudales de la nación y de cilmo ha cumplido con la 

ley".91 

D. "Como es requisito indispensahle en las leyes de la guerra que las tropas 

heligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil unifom1ar a 

las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda. se 

133 



adoptará como distintivo de todas las fuerzas libenadoras, ya sean voluntarias 

o militares un listón tricolor en el tocado o en el hrnzo" .91 

El Artículo i 1 o. es uno de los qu~ más polémicas ha suscitado acusando a 

Madero de que en e.c;te artículo autorizó el saqueo de las riquezas particulares, todo 

movimiento armado nl!ccsita dinero y hasta ese momento lo hahía proporcionado la 

familia del apóstol pero no era suficiente y era necesario que los revolucionarios lo 

tomaran donde lo encontraran para continuar suministrando al movimiento armamento 

para lograr el triunfo. Hablaba de dar recibos y llevar una cuenta escrupulosa de los 

gastos, era muy idealista en este aspecto porque debido a la rapidez de las acciones 

militares c'to era imposible; además, el grupo afectado que es el rico no iba a cooperar 

voluntariamente y se tendrá que utilizar la violencia para forzarlos a entregar el dinero. 

Los Artículos Transitorios reglamentan todos los a~1JCctos de la lucha armada; 

manifiestan la gran preocupación que tenía Madero por la violencia que iba a surgir y 

hace ""lJCcial mención del distintivo que debería de llevar el ejército revolucionario para 

evitar confusiones en el campo de batalla. El artículo C estipula llevar al General Dfaz 

ante los tribunales de la República; sin embargo, en los tratados de Ciudad Juárez esto 

se pasó por alto tal vez porque Madero siempre sintiü "'l'ecial aprecio por el dictador 

y su obra. 

Termina el Plan de San Luis invitando al puchlo a levantarse en Armas contra 

la Dictadura, se acusa al grupo Cienúfico de ser oligárquico causante de la bancarrota 

financiera y de monopolizar el poder; enseguida se justifica Madero de no ser el 

promotor de la revolución ya que agotó todos los recursos Pª':" evitarla y llegar a un 

entendimiento con el régimen, acusa al General Díaz de soberhia al precipitar al país 

a la violencia antes que devolverle al pueblo sus derechos que no eran otros que las 

promesa' que estipul<S en el Plan de Noria y en el de Tuxtepcc y en vista de que el 
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único camino es el de las armas con ellas el pueblo de México conquistará su libertad 

y destruirJ la dicladura Termina con éstas palahras. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION. 

San Luis Potosí, octubre 5 de 1910 

Francisco l. Madero. 

Nota: "El presente plan slilo circularJ entre los correligionarios de más 

confianza hasta el 15 de mwiemhre, desde cuya fecha se podrá 

reimprimir; se divulgará prudentemente desde el 18 y profusamente 

desde el 20 en adelante"." 

Juan Sánchcz Azcona corrcdactor del Plan de San Luis dice con respecto a éste: 

"El Plan de San Luis Potosí no puede ser considerado como un 'cuerpo de leyes, según 

han pretendido hacerlo algunos de sus críticos, pues únicamente quiso ser un 

LLAMAMIENTO A LAS ARMAS, con exposición de los molivos que lo originahan 

y con señalamiento de los anhelos básicos cuya realización se perseguiría en la lucha a 

la que se convocaba. En consecuencia, sólo contiene principios suhstantivos y deja la 

reglamentación y legislación adjetiva a la volunlad ciudadana, aJuslada a las necesidades 

de la realidad, para después del triunfo principal del movimiento armado. Esta labor 

adjetiva ha venido y sigue realizándose a través de las mil vicisitudes de los 

acontecimientos sucesivos. Pero e) Plan de San Luis Potosí sigue siendo la prístina y 

substancial bandera de la Revolución mexicana"." 

Madero. como camliúato del Partido Antirrceleccionista ante la Convención ya 

había dado a conocer su programa de gohiemo; por lo tanto el Plan de San Luis fue 

solo una proclama para iniciar el movimiento annado reglamentario hasta donde fuera 

posible y cambiar las autoridades que se respunsahilizaran de la situación conforme 

avanzaba la revolución. Pero como estaba concientc de que el más grave prohJema que 
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enfrcntaha el país era el de la tierra por eso insertó este aspecto en el anículo 3o. para 

hacerlo más atmctivo a las masas campesinas que en sus giras no había podido visitar 

y ohtener su apoyo en el movimiento logrando su mayor éxito en el Estado de Murcios 

al surgir el movimiento zapatista. "A pesar de las limitaciones del anfculo anterior. 

Zapata advirtió una providencial oportunidad, que hacía tanto tiempo necesitaba; ahora 

sí resolvió intervenir activamente por el madcrismo dispuesto a tomar la'\ armas. Se 

puso de acuerdo inmediatamente con Pahlo Torres Burgos y ambos empezaron a 

actuar"." 

El Plan fue tan efectivo que lognl llevar al triunfo al Partido que lo postule!, la 

sencillez con que fue escrito y el objetivo fundamental planteado que era el proponer 

un sucesor de Díaz, le valió la aceptación del pueblo. El Plan en síntesis reúne las 

cualidades que requiere un documento que va a dirigir una Revolución Armada, es 

práctico, substancial, sencillo y concreto en el objetivo fundamental, resolver el 

problema más critico del momento, la sucesión presidencial por eso triunfó. 

El 9 de octubre de 1910, Madero dio a conocer al pueblo norteamericano 

mediante un manifiesto, los motivos que lo obligaron a huir de su patria y hacía incapié 

en que no solicitaba ayuda sino únicamente hospitalidad, no quería ser el causante de 

una nueva intervención norteamericana, e.•te documento despertó la simpatía del pueblo 

norteamericano por el movimiento. 

4.8 LA REVOLUC!ON MADERISTA, 

El Partido Antirreelcccionista de un partido pacífico ideológico y conciliador ante 

la represión del Estado se convirtió en un partido armado dirigente del movimiento 

revolucionario y con la consigna de organizar las fuerzas guerrilleras; desde San 

Antonio Texas se enviaron copia• del Plan de San Luis y emisarios a organizar el 

movimiento como Aquiles Serdán a Puebla, Miguel Albores a Chiapas, Enrique Bordes 
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Mangel a Sonora, García de la Cadena a Zacateca.•, Cosío Robelo a la Capital, Robles 

Domínguez a Guerrero, Ramón Rosales a Hidalgo, Abraham González y José de la Luz 

Soto a Chihuahua." 

Madero, estando en San Antonio Texas invita al doctor Francisco Vázquez 

Gómez a unfrseles en ésta ciudad pard declararlo Vicepresidente Provisional de la 

república; al principio se niega pero después acepta trasladarse a Estados Unidos 

temiendo ser aprehendido pero no apoyan la revolución ni él ni su hermano porque 

consideran que será un fracaso. 

El Apóstol tenía en •!ta estima al ejército mexicano al que considera el 

salvaguarda de la soberanía de la república y piensa que si se les exhorta a unírsele no 

vacilarán en hacerlo, por eso emitió un manifiesto dirigido a ellos en noviembre de 

1910: 

"Conciudadanos. 
La larga y aprobiosa tiranía del Gral. Porfirio Díaz, que el pueblo ha soportado 
en su anhelo de conservar la paz, ha hecho que a éste se le calumnie diciendo 
que es débil y cobarde; y a vosotros, los que lleváis el uniforme, también se os 
ha calumniado considerándoos como los ~~' como los sostenes 
del Dictador"." Nunca los jefes militares le van a perdonar a Madero el 
calificativo anterior y van a unirse a la reacción para traicionarlo. 

"Invito, pues, a todos los soldados y a los jefes y oficiales dignos y patriotas 
para que se unan desde luego al movimiento ... se reconocerán a todos los jefes 
militares que se pasen con fuerz.as superiores a las de su mando, el grado que 
corresponda al número de estas fut!rL.as, a los demás oficiales se les reconocerá 
el grado inmediato superior .... Una vez terminada la revolución se dará de baja 
a los soldados enganchados en contra de su voluntad, y que soliciten retirarse del 
ejército"." 

Madero estaba seguro de que el ejército lo secundaría y asf el triunfo sería rápido 

y se evitarían crueldades y saqueos, sin embargo, este era un organismo enfermo y se 
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encontraba en dccadt!ncia moral y no iha a secundar los principios democráticos de este 

idealista. 

!..<is movimientos de la ciudad de México, dirigidos por Alfredo Rohles 

Domínguez y el de Puebla por Aquiles Serdán, fraca...,.on. Cruzó el Río Bravo el 19 

de noviembre. para unirse a una partida de revolucionarios dirigidos por su tío Catarino 

y como sólo eran 10 mal armados decidió regresar a San Antonio, desalentado al tener 

noticias de que nadie se había levantado en anna<i el día 20 pcnsd hasta huir hacia 

Europa aconsejado por su familia. 

Las semillas de la revolución se encontraban germinando en seis estados 

empezando los movimientos armados entre el 19 y el 22 de noviembre en Vcracruz, 

Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Durango, los disturbios más grandes 

tuvieron lugar en la parte norte de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, fue 

aquí donde la revolución mantuvo su continuidad y probó ser un movimiento 

determinante del éxito final; los sublevados de esta región eran homhres honrados y 

trabajaUorcs, excelentes jinetes y buenos tiradores que pronto se convirtieron en 

valientes y háhiles guerrilleros como Pao;cual Orozco, José de la Luz Blanco, Doroteo 

Arango (Pancho Villa) y Marcelo Caravco que llevarían al triunfo al ejército maderista 

con la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911. 

El poderío del ~jército federal sólo era ficticio ya que la realidad era la siguiente; 

"el ejército federal, que se presentaba perfectamente en las paradas, estaba incompleto 

y carecía de condiciones para entrar en una formal campaña: las autoridades locales 

estaban casi desarmadas, y no había ni milicia, ni ninguna otra c'iiccie de fuerza armada 

u organización que pudiera entrar en accidn" .99 
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En diciembre decidió trasladarse a Nueva Orleans desde donde pensaba hacer una 

expedición a la costa de Veracruz; por dificultades económicas Ja suspendió pero al 

recibir noticias favorahlcs de ta insurrecci()n en Chihuahua dccitfü) regresar a Texas 

donde por medio del correo siguió dirigiendo tas acciones revolucionarias lan1ando un 

manifieslo alentando a los maderistas a continuar en la lucha. "A LOS SOLDADOS 

DEL EJERCITO LIBERTADOR DE CHIHUAHUA. VALIENTES DEFENSORES 

DE LA LIBERTAD; CONCIUDADANOS: Seguid vuestra heroica lucha, el triunfo 

está ya cercano, y muy pronto llegará e1 día en que podréis ostentar en vuestras frentes 

la corona de la victoria definitiva, (.{lU! podáis volver a vuestros hogares, a clisfnitar de 

los preciosos derechos que habéis conquistado a costa de vuestra sangre, y que a la 

Palria agradecida, le será dado premiar debidamente los servicios que le habéis prestado. 

El Paso Texas, febrero 8 de 1911 Francisco l. Madero. (Rúbrica)."'' 

A partir del anterior documento el ejército revolucionario recibió cJ nomhrc de 

Ejército Libertador organizándose et Eslado Mayor como sigue: "El ingeniero Eduardo 

Hay, jefe de Estado Mayor. Jos! Garibaldi, Jefe de Vanguardia. Rafael Aguilar, 

Manuel García Vigil y Octavio Morales, oficiales de Organización. Raúl Madero 

Secretario y Tesorero. Salvador Gómez. Ayudant~ del Secretario" .1º1 Los puestos 

recayeron en gente sin expcricnciJ. militar ignorándose a los principales cabecillas 

mostrJndose en este a'ipecto Mad~ro autoritario sobre todo en la designación de un 

extranjero corno lo era el señor GariPaldL "Para juzgar sus aptitudes, me he guiado de 

mi propio criterio y no por el mírnero Út! diplomas o certificados que me hubiere 

presentado" ..... y agrega como reproche a sus partidarios et señor Garibaldi ha dado 

pruebas lle una modestia y una subordinación que no he encontrado en todos los que me 

rodcan". 101 

Al tener noticias Madero de que las autoridades norteamericanas dictaron orden 

de aprehensión contra él, acusado de preparar una cxpc.dici6n militar a México enviando 
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armas y municiones violando la ley de neutrJlidad, se decidió entrar al país el 14 de 

febrero de 1911 por el este de Ciudad Juárez, siendo recibido por las fuem1s de José 

de la Luz Soto y Ahmham González; venía acompañado de una fuerza de 100 

mexicanos y 50 aventureros texanos. "La preferencia de Madero a los extranjeros en 

esa campaña es una falta imperdonable que nada ni nadie podnl justificar, pudo haber 

provocado grnvísimas complicaciones, si las tropas del gobierno huhicran fusilado a 

yanquis cogidos con las armas en las manos". 10
) 

Madero se dirigid con su~ fuerzas a Casas Grandes, Chihuahua, donde fue 

derrotado sufriendo gr.ves pérdidas, pero él demostnl en el campo de batalla su calidad 

de caudillo del movimiento por su valentía. 

Estando en campaila militar Madero dirigill una nota diplomática a los 

Secretarios de Estado de los Gobiernos Extr•njeros en el afán de obtener su 

reconocimiento como c.:iército beligerante y evitar una intervención extranjera 

norteamericana, las ideas principales son la."i siguientes: 

"Al margen un sello que dice: Gohiemo provisional de la· República Mexicana. 

Excelentísimo Seilor: Comienza, exponiendo las rawncs que llevaron al pueblo 
mexicano a lanzarse a una Insurrección Nacional y les hace conocer la" medidas 
de seguridad que ha establecido parn proteger a sus súbditos en territorio 
mexicano. 

A). Que sean observadas las leyes de la guerra, sobre todo lo que se refiere 
a la neutralidad y garantías de que se debe disfrutar el servicio de la Cruz Roja. 

B). El Gobierno Provisional de la República reconoce y refrenda todos los 
trJtados internacionales vigentes, celebmdos entre México y las potencias 
extranjera.• antes del 30 de noviembre de 19 lO. 

C). Desde el momento que una nación reconozca al Gobierno Provisional, 
este re•1mnderá por los daños y prejuicios DIRECTOS Y MATERIALES que la 
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guerra haya ocasionado a sus súhdicos en sus personas o intere!-lcs 4ue tengan en 
el pafs. 

0). En las aduanas marítimas y fronterizas ocupadas por el Gohicrno 
Provisional, no ~erán rcconociúus los documentos cxpc<lidos por las oficinas 
consulares del Gohicrno usurpador, se nomhrarán agente~ cspeciale~ en las 
aduanas y puertos para que permitan la entrada de mercancía extranjera. 

E). El triunfo de la insurrccciün nacional está asegurado, porque cuenta cun 
el apoyo del Puchlo Mexicano. En consecuencia el Puchlo será convocado a 
elecciones 1ihrcs rcstahlcdéndose el régimen constitucional. 

F). El gohiemo usurpador ha demostrado su ah!<.oluta importcncia para 
reprimir la in!<.urrccciün nacional. Los extranjeros residentes en las zonas 
ocupadas por la revolución no han tenido motivo de <¡ucja, al contrario los 
insurrectos se han comportado respetuosos de la propiedad privada y los jefes 
insurrectos han reprimido con energía todo ahuso. Guadalupe, Distrito e.Je 
Bravos. Chihuahua, Méxirn, a 15 de fehrero de 1911. 

El C. Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos; Jefe de la 
lnsurrccci<ln: (firmado) Francisco l. Madero. 
El C. Secremrio General (firmado) F. González Garza.- es copia que certifico. 
El Srio. de la Agencia Confidencial: (firmado) Juan Sánchcz Azcona".' .. 

La lucha se desarrolló en forma cruel y dc,l'iadada, el ~jército federal fusilaha 

a todos los prisioneros revolucionarios para intimidar al pueblo y los insurgentes por su 

parte reaccionaban e.Je la misma mancm; el ~jército federal no se da ahasto para hacer 

frente a todos los focos de insurrección y el 16 de mayo de 1911 el Gobierno suspende 

las garantfa.' individuales y el Congreso aprueha una ley 'egún la cual se juzgarla, en 

un tribunal militar a los acusados de bandidaje o destrucción de líneas férreas o 

telégrafos imponiénc..lolcs sentencia di.! muerte. 

El Dictador al ver que la revolución !-!~ propagaba entre el St.>ctor obrero y ruml 

decidió hacer una serie de concesiones que ya no lograron detenerla como Jhlí ejemplo 

reemplazar a lo~; gobernantes impopulares como Tcrra7 .. as en Chihuahua: Mucio 

Martfnez en l'uehla y Muñoz Aréstegui en Yucatán, mmbién hubo cambios en el 
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gahinete qucdámJo."c únicamente en sus puestos el Secretario de Hacienda Limantour y 

el Srio. de Guerra Gonzálcz Cosío, sin cmhargo todos seguían siendo porfiristas, en el 

congreso se propusieron reformas que copiahan los principios ideológicos del Partido 

Antirreeleccionista como el principio de No Rcclcccidn, reforma de leyes electorales y 

fraccionamiento de propiedades agrícolas. "El dc~-prcstigio del régimen era tal que 

todos estos gestos de avenicncia" fueron interpretados como signos de dehilidad y sus 

efectos fueron contrarios a la pacificación". un 

Cuando el ejército Maderista sitiaba Ciudad Juárez se presentaron Osear Braniff 

y Toribio Esquive! Ohrcg\Sn como emisarios de Limantour, para iniciar los trámites del 

armisticio, pero como Madero se mantuvo finnc en exigir la renuncia de Díaz y Corral 

y se eligiera como presidente provisional al licenciado León de la Barra, éstas fracasaron 

y el 7 de mayo ordena a su cjérci10 marchar hacia la capilal sin atacar Ciudad Juárez 

por temor a una intervención norteamericana, pero los jefes de la revolución simulando 

una escaramuza inician el alaque el día 8 y para el to se rinde la plaza derrumbándose 

la resistencia del régimen. 

El triunfo de la rcvolucMn fue hrevc; sólo cinco meses hastaron para poner de 

manifiesto la debilidad del gobierno en el ª'lJCCtO mililar, pero también en el bando 

revolucionario debido a la dispersión geográfica no pudo existir un control de mando, 

Madero era más un símbolo que el jefe de la revolución provocando posteriormente una 

división interna en el Partido Antirrceleccionista. 

El Partido Antirrceleccionista debió su triunfo a varias circunstancias que le 

fueron
1 

favorables para conquistar el poder, y éstas fueron: 

1 ). En el aspecto militar el ejércilo aunque es1aha dolado de armamento moderno y 

era apoyado por la policfa rural presenlaha graves deficiencias como no poder 
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movilizar grandes contingente~ hacia los lugares de la insurrección, los efectivos 

militares eran de infantería y se enfrentaron a grupos revolucionarios montados. 

Las operaciones militares fueron dirigidas por Porfirio Díaz y posteriormente por 

su hijo el teniente coronel Porfirio Díaz Rcygoza amhos desconocían la situacidn 

topognífica del lugar donde se pclcaha, en síntesis el mando fue torpe y la 

información de los movimientos militares enemigos inexactos. Los soldados 

er.m reclutados a la fuer1.a sin tener plena conviccidn de los principios que 

defendían ante la hravura de los revolucionarios que luchaban contra las 

injusticias de la dictadura. 

2). La situacilín económica del país también fue determinante en el triunfo del 

Partido Antirrcclcccionista: la crisis financiera internacional que comenzó en 

1903 y duró hasta 1910, teniendo como la más gr.ve consecuencia la 

depreciación de la plata reduciéndose la actividad minera y disminuyó el ritmo 

de construccilin de ferrocarriles, también hubo malas cosechas aumentando el 

desempleo y la carestía de la vicia, haciendo crisis las tensiones sociales que no 

encontraban una vía de expresión política pero en 1908 dc•-pués de la entrevista 

Díaz-Crc-elman se enfocan hacia la aparición de partidos polfticos gozando de 

gran popularidad el Partido Rcyista y el Antirrcclccciunista entre las clases 

medias intelectuales, que venían de;-plazadas de la actividad económica del 

Estado y la situación precaria de los medios rurales y fabriles fueron campo 

propicio para apoyar la insurreccilln armada a la que hahfa incitado el Partido 

Antirrech!ccionista ante el frnudl! ckctor:il. 

3). La división interna dentro de los grupos dominantes en el gobierno que cstahan 

representados por los cienúficos y los reyistas que se disputahan el cargo de la 

Vicepresidencia ante la avan1.ada edad del dictJdor. 
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4}. La propaganda illcohigica que hahía llevado a caho el Partido Lihcral Mexicano 

en la frontera con la población mexicana formada en su maynrla p<Jr ex.iliaüus 

políticos del régimen sirvieron de enlace con tos focos revolucionarios 

proporcionándoles arma'i y apoyl> ccun6mico. 

5). Las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos <lcsde 1886 hasta la salida 

del Presidente Rooselvet en 1908 fueron cordiales y nada las había perturhado 

ni siquiera los incidentes bélicos del Partido Libcml Mexicano; pero al suhir a 

la presidencia William Taff y su secretario <le Estado Sr. Philandcr Knox en 

marzo de 1908, pusieron en práctica con América Latina la política del Dolar 

que consistía en proteger incondicionalmente los intereses de los capitali!.tas 

norteamericanos, frente a las naciones débiles, aún prescindiendo del pretexto 

de servir a la humanidad como lo habla llevado a cabo Rooselvet. Comenzaron 

las presiones contra el gohiemo del General Día1. por distintos aspectos 

provocando un enfriamiento en las relaciones con los Estados Unidos por las 

siguientes causas: 

a) La negativa del Presidente Díaz de consentir por otros tres años el 

arrendamiento de la Bahía de la Magdalena en Baja California como base de 

entrenamiento norteamericana. 

b) El artillamiento del Istmo de Tehuantepec contra la oposición norteamericana. 

c) El nombramiento de Porfirio Dfaz Reygo1.a como embajador extraordinario 

en el Japón. •A Díaz le costó la presidencia andar coqueteando con el 

Japón"."" 

d) La huida en el Zaragoza barco mexicano del presidente de Nicaragua General 

José Santos Zelaya que pretendían enjuiciar los Estados Unidos por la muerte de 

unos filibusteros norteamericanos que habían atentado contra la soberanía de 

Nicaragua. 

e) La causa principal fue el empeño del gobierno de Washington para eliminar 

144 



a las compai\ías inglesas, especialmente la de Lord Cowdray de los campos 

petroleros de México y dar preferencia a las compañías norteamericanas a lo que 

se opuso de manem absoluta el General Díaz. 

f) El negocio del Chami7..al, territorio situado entre las pohlaciones de Ciudad 

Juárcz, Chih. y el Paso Texas terreno de 250 hectáreas perteneciente a un 

mexicano de nombre Pedro J. García que por desvió de la corriente quedó del 

lado americano pero el fallo fue a favor de México, pero el gohiemo 

norteamericano con pretextos fútiles se negó a entregar. 

Por todo lo anterior "nadie ignora que con violación de las leyes de neutralidad, 

los Estados Unidos apoyan descaradamente la revolución maderista y que gracias a ese 

apoyo triunfü cuando apenas se hallaba en estado fetal". ioi 

Todo lo anterior unido a que Madero siempre ~e mostró respetuoso con los 

compromisos contraídos por el régime~ de Díaz con los países extranjeros y al 

comprometerse a proteger los intereses de sus súhditos y sus inversiones durnnte la 

revolución lograron que los Estados Unidos apoyaran con su complicidad la revolución 

ignomndo las acusaciones que hacía el gobierno porfirista contra el partido 

Antirreeleccionista por e~= abasteciéndose de armas en los Estados Unidos y poniendo 

en juego la guerra psicológica al movili1.ar en la frontera un ejército de 20,000 hombres 

en marzo de 1911 provocó 4ue el Dictador buscara una solución negociada con el 

movimiento armado. 

La comhinación de los anteriores elementos llevaron al niunfo al Partido 

Antirreeleccionista al lograr la renuncia de Diaz~ de Corral, sin embargo, los tratados 

de Ciudad Juárez, se pueden considerar una negación al Plan de San Luis en sus 

principales postulados al no entregar el gobierno en manos del Jefe de la Revolución, 

como lo estipulaba el artículo 5o., al contrario se dejó en manos de un representante del 
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anterior régimen el licenciado Lcdn de la Barra tamhién se ignoran los artículos So. y 

9o. y sobre todo en el apéndice C se habfa de llevar a Díaz a un tribunal de la república 

pam responder por el mam~jo de los caudales de Ja revolucidn, por lo tanto "El tratado 

de paz. de Ciudad Juárcz no constituía en realidad un triunfo, sino una transacci<in. 

Porfirio Díaz se retiraba; pero Madero tamhién rcnunciaha a la presidencia provisional. 

No era él quién recibiría la herencia presidencial; sino un interino. El plan de San Luis 

no admitía nada de eso ... El intcrinatu era un error un grave error político". 1
oi 

El grnve error de Madero de no llevar la revolución hasta sus últimas 

consecuencias cambiando la estructura porfirista desde sus cimientos apoyándose en la 

intelectualidad revolucionaria y en el ejército del pueblo le va a costar la presidencia y 

la vida. 

Para Madero el interinato de León de la Barra representaba un gobierno de 

transición entre la dictadura de Dfaz y el régimen popular que súgiera después por 

medio del voto. "Vosotros que os retiráis a la vida privada, estáis annados con la 

nueva arma que acabáis de conquistar: el voto. Usad libremente esa arma liberal y 

pronto veréis que es, proporcionalmente, una victoria mayor que aquella que habéis 

alcanzado por medio del rifle".'" 

Aunque Madero en su afán de terminar con la violencia habfa aceptado los 

trntados de Ciudad Juárez ignorando los principales postulados de su Partido que le 

permitió ser candidato a la presidencia, sin embargo reconoció que dcberfa seguir 

velando por los intereses de el mismo en su segunda etapa como el Partido 

Constitucional Progresista y así lo dio a entender en el Manifiesto que lanzó al pueblo 

en Ciudad Juárez. "Me doy pcñectamente cuenta de que, desde el momento en que yo 

fui quien promovió la revolución y que me considero como jefe de partido de ella 
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emanado, deho consagrannc al rcstahlecimicntn del orden y continuar velando por los 

intereses del panido político que me favorece con su confianza". 11º 
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CONCLUSIONES 

Al desarrollar la presente investigación hemos podido constatar que con la 

dictadura porfirista, México inició su vida como país moderno y se integró al sistema 

económico internacional. Sin embargo, el país presentaba graves deficiencias internas 

que van a provocar la revolución, siendo éstas las siguientes: 

EL AUTORITARISMO, como programa de gobierno, descansando todo el sistema en 

la autoridad de un solo hombre. 

EL NEPOTISMO, o sea la imposición en los cargos públicos de parientes y amigos 

del Dictador, de los Gobernadores y de los Jefes Políticos. 

LA INCONDICIONALIDAD, que significaba la obediencia ciega al Dictador, por 

amistad o concesiones económicas y que se observó en el poder legislativo, en el poder 

judicial y en las gubernaturas de los estados. 

LA POLITICA DE CONCILIACION, que supo utilizar estratégicamente el Dictador. 

para incorporar. a su gobierno a todos los grupos o partidos, manteniéndolos ocupados 

en el desarrollo económico del país, sobre todo a los intelectuales. 

LA POLITICA REELECCIONISTA, que contó con la cooperación pasiva del pueblo 

a cambio de un poco de paz y tranquilidad. 
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LA TOLERANCIA, hacia la invasión imperialista extranjera para iniciar el desarrollo 

industrial del país. 

LA REPRESION SISTEMATICA, contra los opositores al régimen persiguiendo el 

periodismo independiente. 

En conclusión, las condiciones socioeconómicas del país durante la dictadura y 

las maniohras políticas del Dictador para mantenerse en el poder, dieron por resultado 

que los partidos políticos tardaran en surgir. Sin embargo, la actividad polflica se 

encontraba latente y se manifcstaha a través del periodismo de oposición. 

Un partido político viene a ser la expresión popular de un grupo de individuos 

que pretende, mediante la lucha electoral, llegar al poder, para poner en práctica un 

programa que trate de resolver la prohlemática económica y social de las mayorfas de 

esa nación y solamente está garantizada su actuación legal dentro del sistema político 

democrático. 

El politólogo francés Maurice Duverger en su obra Los Partidos Polftjcos dice 

refiriéndose al estudio comparativo de dos partidos políticos. que únicamente es válido 

describir la influencia de los programas sobre las estructuras, dehido a que el programa 
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desempeña un papel esencial. al unir individuos de distintas clases sociales en un 

objetivo común, crear la pla!aforma para obtener el poder. 

La dictadura porfirista cumplió políticamente su razón histórica al mantener 13 

paz y el orden durante 32 años. Iniciando el desarrollo económico del país; pero se 

olvidó de los obreros y campesinos que sufrían la explo!ación y la miseria. 

El Dictador se convinió en el principal obstáculo para la evolución política hacia 

una democracia, impidiendo la formación de panidos políticos y de elecciones libres. 

La entrevista Díaz · Creelman es un documento histórico de gran trascendencia? 

porque va a despenar al pueblo mexicano de su letargo polftico en que lo tenía sumido 

el Dictador al declarar que vería con buenos ojos el surgimiento de partidos poHticos; 

si Díaz hubiera cumplido esta propuesta; entonces el país pasaría pacfficamente de una 

dictadura a una democracia. 

Los Cicnúficos, al temer perder el control del país, influyeron en el Dictador 

para que creara la Vicepresidencia y eligiera a un miembro de su grupo; así, si Dfaz 

morfa, ellos continuarían la obra del Dictador. 
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Porfirio Dfaz manejó hábilmente los dos grupos que se disputaban su sucesitln: 

los Científicos y los Reyistas, enfrentándolos en la lucha por el poder, re<ultando 

eliminados del campo polftico su~• candidatos a la presidencia José Yves Limantour y 

el General Bernardo Reyes, respectivamente. 

Como resultado de la entrevista Díaz - Crcelman surgieron dos partidos políticos 

de oposición al régimen, el Partido Liberal Mexicano y el Partido Aotirrcclcccionista 

los cuales fueron los más importantes por 1a influencia que ejercieron en el puehto a 

través de sus progmmas po1fticos: que enunciaban reformas a la Constitución, 

educativas, agrarias y laborales, así como de justicia y honradez administrativa; lo cual 

iba a contribuir al desarrollo político de México. 

La concepción ideológica y política del Partido Liberal Mexicano y del Partido 

Antirreclcccionista, tiene sus raíces en la corriente liberal mexicana del siglo XlX, 

basada en la soberanía popular y en lo' derechos naturales del hombre. 

El Partido Liberal Mexicano es el primer intento de organi7.ar un partido de 

oposición al régimen: un grupo de intelectuales de la clase media reprueban la política 

de conciliación del régimen con la iglesia católica y piden se respeten la Constitución 

de 1857 y las Leyes de Reforma. 
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El Partido Liberal Mexicano tiene dos etapas: la primera como Partido Liheral 

fue dirigida por el ingeniero Camilo Arriaga que nunca se apartó del liheralismo. 

Durante esta etapa, los elementos de hase del partido fueron los clubes liherales, los 

cua1es elegían democráticamente ~n Centro Dirt!ctivo, el cual elaboraha el programa del 

partido que respondía a la ideología del liberalismo. 

La propaganda que utilizó el partido para atraerse militantes cstaha fundamentada 

en la educacil1n cfvica a través de conferencias, biblioteca." y de establecer escuelas 

primarias, además de contar con un periódico para difundir su ideologfa. 

El ingeniero Camilo Arriaga, al no aceptar que el partido participará en las 

elecciones de 1904, pierde el control del mismo y posteriormente se separa toda el ala 

moderada (Juan Sarabia, Antonio Dfaz Soto y Gama, Antonio 1. Villarreal y Santiago 

R. de la Vega), por la inclinación de Ricardo Flores Magón al anarquismo. 

La segunda etapa del partido es la Magonista como Partido Liberal Mexicano en 

la cual Ricardo Flores Magón se convirtió en el máximo dirigente y establece una junta 

organizadora que elaboró un programa revolucionario social y económico. Un siguiente 

paso se dió al organizar a los miemhros del partido para llevar a cabo una revolución 

con orientaciones anarquistas; aquí se conlli con un órgano de propaganda, el periódico 

Re¡:eneración que 
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llegó a México por correo de cuarta clase, siendo sus destinatarios los Círculos de 

Obreros Lihres. 

El Partido Lihcral Mexicano influyó con su ideología en las huelgas de Cananea, 

. Río Blanco y el movimiento obrero ferrocarrilero de San Luis Potosí; así como también 

en los movimientos armados de 1906 en Douglas, Arizona, Hmcnez, Cuahuila, 

Acayucan, Veracruz, El Paso, Tc:"<as y el de Ciudad Juárez. Estos fracasaron debido 

a 1a reú de espionaje que tenfa el gobierno de México en combinación con el 

norteamericano a lo largo de la frontera. 

En 1908, se levantaron en armas contta la dictadura, grupos de ohreros y 

campesinos, influenciados por el Partido Liberal Mexicano en Viesca y Las Vacas, 

Coahuila; Casas Grandes y Palomas en Chihuahua; los Hornos, Matamoros; Mexicali, 

Daja California y los Yaquis en Sonora. Todos ellos contaron con mejor armamento y 

mejort:s objetivos militares; sin emhargo, fueron reprimidos sangrientamente como 

consecuencia de una mayor vigilancia del gobierno porfirista. 

En conclusión, las revueltas de 1906 y de 1908 tuvieron como fundamento 

ideológico las reformas laborales y agrarias que proponía en su programa polftico el 

Partido Liberal Mexicano, con la consigna de no deponer las armas hasta el triunfo de 

la revolución. 
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El Partido Liberal Mexicano de 1909 a 191 O ante la represión del gohierno, 

mantuvo sólo la guerra defensiva en Veracruz desde donde salía la propaganda del 

partido hacia Puebla, Tlaxcala y México. Ante la proximidad de la revolución 

maderista, Ricardo Flores Mag6n publica un manifiesto en su periódico Rcceoerncjóo 

en Los Angeles, California, dando a conocer que su partido no tenía ninguna liga con 

el Partido Antirreeleccionista; sin emhargo, aconseja a sus partidarios aprovechar el 

inicio de la revolución para levantarse en armas pero sin hacer causa común con los 

maderistas. 

El Partido Liberal Mexicano tuvo corno elementos de base los Clubes Liberales 

cuya función fundamental fue propagar la.• ideas liberales, además de organizar y 

fomentar sociedades obreras y mutualistas para la defensa de las prerrogativas y 

derechos de sus miembros; cada club tenía su periódico para difundir las ideas liberales. 

Los clubes debían vigilar los actos de los funcionarios públicos y cuando estos 

cometían arbitrariedades, se les acusaba para alentar el valor civil de los ciudadanos; se 

forrnaron comisiones de Salud Pública para vigilar la administración de justicia y 

apoyados por la prensa liberal se publicaban las denuncias que se hacían; los miembros 

de los clubes concurrían a los comicios electorales para servir de ejemplo. 
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Los clubes que formaban parte de la Coalición Liberal debían modificar sus 

estatutos particulares conforme a los estatutos generales y con tendencias al sistema 

federativo al señalar las relaciones que debían de existir entre los clubes de las capitales 

de los Estados. los de las cabeceras del Distrito y los de los Municipios. 

En la etapa Magonista del partido se organizaron células revolucionarias de 

obreros y campesinos que se utilizaron como instrumentos de agitación y propaganda 

clandestina en sus centros de trabajo, las cuales fueron apoyadas por los Círculos de 

Obreros Libres. 

El Partido Liberal funcionaba con una dirección democrática al establecer un 

Centro Directivo y un Con¡,>reso. El primero era electo por mayoría absoluta de los 

clubes representados en el Congreso; las funciones que desempeñaban eran elaborar el 

programa del partido que debería in•-pirarse en las resoluciones del Congreso, también 

organizar y dirigir los movimientos armados y recaudar fondos para el partido; el 

Centro Directivo era ayudado por los tres clubes centrales que eran Pachuca, Puebla y 

Tampico. El Centro Directivo lo integraban los dirigentes del partido y el primero que 

funcionó como tal el Club Ponciano Arriaga. 

Los dos Congresos Liberales de 1901 y 1902 estuvieron integrados por los 

representantes de los clubes liberales, en el primero se elaboraron los estatutos del 
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partido y en el segundo se trató el tema de la situación campesina y el latifundismo; los 

acuerdos tomados por los congresos tuvieron para los clubes fuerza de ley y solo podían 

reformarse en Convención General y por acuerdo de la mayoría de los cluhes. 

La propaganda del panido para atraerse militante.• la llevaron a cabo los clubes 

IiberaJes organizando conferencias púhlicas sobre instrucción cívica, estableciendo 

bibliotecas en sus lugares de residencia y festejando las fiestas patrias. 

En cuanto a los lazos de dependencia del panido, no se estipulaba ningún 

requisito para pertenecer a él, ni una cuota para el fondo común, por lo que faltaba este 

elemento psicológico de adhesión y fidelidad al panido. 

La fuerza del partido residía en su programa político que respondía a la ideología 

liberal y que era su justificación polftica, el cual era redactado por la Junta 

Organizadora que, si bien es cierto hacía mayor hincapié en la cuestión social, 

políticamente contemplaba la supresión de la reelección para el presidente y los 

gobernadores de los estados; los puestos públicos Jos ocuparían los hombres elegidos por 

el pueblo y algo muy imponante, llamaba al pueblo mexicano a derrocar a la dictadura; 

estas propuestas van a integrarse al programa del Partido Antirreeleccionista. 
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El Programa del Partido Liberal Mexicano, fue obra del grupo dirigente: 

Antonio J. Villarreal, luan Sarabia, Librado Rivera, Manuel Sarabia, Ricardo y Enrique 

Flores Mag6n y Rosalfo Bustamante, quienes supieron despertar con éste al pueblo de 

México de su letargo político en que Jo había colocado la dictadura. La esencia del 

panido se encuentra en sus propuestas para los obreros y campesinos, como eran: 

jornada máxima de ocho horas, salario mínimo de un peso, prohibir el empleo de niños 

menores de 14 años. indemnizar a los obreros por accidentes de trabajo, suprimir las 

tiendas de raya, descanso dominical obligatorio, restituir Jos ejidos, el estado repartirá 

tierras que no se cultiven a los campesinos, se creará un Banco Agrícola que hará 

préstamos a Jos agricultores pobres. 

El Partido Antirreeleccionista tuvo un gran dirigente y caudillo que logró Ja 

cohesión que necesitaba el movimiento para triunfar; éste fue Francisco J. Madero, 

quien contó con elementos humanos muy valiosos que le ayudaron a organizar clubes 

antirreeleccionistas, mitines y giras políticas, con la finalidad de despertar Ja conciencia 

del pueblo mexicano. El mismo era un convencido de Ja democracia y pensaba que Ja 

escuela y la enseñanza eran sus más firmes apoyos. 

Es bien sabido que Madero en su obra La Sycesjón Presjdencial, denunciaba los 

graves problemas que aquejaban al país y proponía establecer un Partido Independiente 

Antirreeleccionista, el cual se apoyaría en clubes democráticos que elegirían una 
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Convención Antirreeteccionista, para pro¡)oncr candidatos a ta Presidencia y a la 

Vicepresid.cncia. 

El Partido Antirreelecciunista tiene dos etapas: ta primern con un programa 

político cuya demanda fundamental es la contenida en el lema "Sufragio Efectivo, No 

Reelección", y con un plan de acción primero limitado al campo electoral, pero ante la 

represión del régimen y el fraude electoral de 191 O, pasa a la lucha armada para obtener 

la renuncia del presidente y del vicepresidente. 

La segunda etapa del partido no es tema de mi tesis, sin embargo, es necesario 

decir, que surge como un partido de acción democrática contando con un programa de 

gran coñtenido social y económico, cambiando de nombre al de Partido Constitucional 

Progresista y cuyo objetivo es llevar a Madero a la p!'l'sidencia para consolidar el triunfo 

de la revolución maderista, que se había interrumpido por el interinato de León de la 

Barra. 

La primera etapa del partido fue muy fructffera por la organización del mismo, 

las giras políticas, visitando 22 estados de los 27 que eran. Además, ante la represión 

del régimen al poner presos a 60,000 maderistas y al mismo Francisco l. Madero, se 

convierte en un partido de acción, con el Plan de San Luis, al convocar al pueblo de 

México a la revolución. 
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El Plan de San Luis es un Plan de acción militar, político y social, que 

desconoce las elecciones de 1910, que incluye la restitución de tierras a los que las 

hablan perdido por la Ley de Terrenos Baldíos, obteniendo el apoyn de las masas 

campesinas sobre todo en More1os con Emi1iano Zapata. 

El articulo 4o del Plan donde se declara Ley Suprema el principio de No 

ReclcccilSn del Presidente, Vicepresidente, Gobernadores y Presidentes Municipales, 

señala la esencia fundamental del Plan y del partido que le dió origen al movimiento 

revolucionario entreg:índole al pueblo los destinos de su futuro político. 

Se reglamentó el cambio de poder inmediato como corresponde a un Plan cuyo 

objetivo es la toma del poder y también el cambio en la administración pública para 

poder afianzar los triunfos militares y al mismo tiempo que fueran civiles los que 

dirigieran los destinos de la nación. 

Los artículos transitorios del Plan reglamentan todos los aspectos de la lucha 

armada y manifiestan la preocupación de Madero por la violencia que se iba a desatar. 

El Plan en síntesis~ reúne los requisitos que requiere un documento que va a 

dirigir una Revolución Armada, es práctico, substancial, sencillo y concreto en el 
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objetivo fundamental, que fue resolver el problema de la sucesión presidencial, por eso 

triunfó. 

Francisco l. Madero en su Lihro La Sucesj6o ?resjdeocial en 191 O, proponía 

formar un Partido Nacional Independiente que recibirfa el nombre de Partido 

Antirrccleccionis~. los elementos de base de éste serían los cluhes antirreelcccionistas 

que se establecerían uno por cada estado. éstos dependerían de uno central con sede en 

la Ciudad de México, el cual designaría un comité directivo de entre los miembros más 

enérgicos y má.• adictos al partido. 

El Comité Directivo tenía como atribuciones: mandar delegados a los estados 

para instalar clubes democráticos; establecer un periódico que hiciera propaganda activa; 

convocar a una gran Convención Electoral donde se aprobara el programa político y se 

elegirfan los candidatos para presidente, vicepresidente y magistrados; se adoptaría como 

principio fundamental del partido el lema: Libertad de Sufragio, No Reelección. 

El Club Antirrecleccionista de la Ciudad de México se fundó el 19 de mayo de 

1909 y tres días después se fundtl el Partido Antirreeleccionista, siendo su Presidente 

Emilio Vázqucz Gómez y su Vicepresidente, Francisco l. Madero. 
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Madero, Pa1avicini y Francisco Vázquez G6mez tomaron a su cargo la direccil5n 

organizadora del partido, dedicándose a impulsar las acciones que consolidaran a éste, 

para lo cual formaron Cluhes e hicieron giras políticas y mitines con la finalidad de 

despertar la conciencia del puehlo mexicano. 

El Cenrro Antirrecleccionista cnnvoc(l a la Convención Nacional ftjando como 

fecha para llevarla a caho el 15 de abril de 1910; su principal ohjetivo fue designar 

candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia y Magistrados de la Suprema Corte de 

Justicia, además estahlccor las bases para los delegados que acudieran a la Convención, 

las cuales eran los Cluhcs Antirreelcccionistas; se elegirfa un delegado por cada veinte 

mil habitantes; los Clubes Antirrcelcccionistas extendían una credencial para acreditar 

a sus delegados y cada uno representaba un voto; el Centro Antirreeleccionista de la 

Ciudad de México, tendrfa 15 delegados; además se reservaba el derecho de admisión. 

Durante la Convención 200 delegados de toda la república de los Partidos 

Antirreelcccionista y Nacionalista Democrático, eligieron a los candidatos que ocuparían 

los cargos de Presidente y Vicepresidente en caso de ganar las elecciones de 19 IO; los 

nomhramicntos recayeron en Francisco l. Madero y Frdilcisco Vázquez Gómcz, 

respectivamente. 
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El Partido presentó un proyecto para el programa que <lchcn·an hacer 

posteriormente los candidatos y cuyos propósitos más importantes eran los siguientes: 

restahlecer la Constitución de 1857 y reformarla, estahlecicndo el principio de No 

Reelección; reformas que tendieran a mejorar las condiciones de los obreros; fomento 

de la Instrucción Pública; establecimiento de obras de irrigación y creación de bancos 

refaccionarios; hacer efectivo el sufragio; apoyar al poder municipal aboliendo las 

jefaturas políticas y fomentar las relaciones con los países latinoamericanos. 

Los programas de gobierno de Francisco l. Madero y del Doctor Francisco 

Vázqucz G6mez, tienen como esencia el proyecto anterior y las propuestas que hacen 

no solo son polfticas sino también económicas y sociales. 

Establecida la Junta Electoral en la Ciudad de México, dirigida por el Licenciado 

Emilio Vázquez Gómez, se dedicó a preparar, organizar y dirigir la campaña política, 

acordando permitir a Madero continuar con sus giras políticas. 

La represión del régimen fue sistemática, recrudeciéndose con Ja aprehensión de 

Madero, provocando Ja decisilln de éste de lanzarse a Ja revolución ante el fraude 

electoral que fue protestado por el partido, por las irregularidades que se cometieron en 

las elecciones, en un documento donde se citaban todos los fraudes cometidos por el 
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gohiemu; el documento fue rechazado por la Cámara de. Diputados y la Comisión 

Electoral y fueron declarados reelectos Dfaz y Corral. 

Madero nunca hahfa pensado en huir a los Estados Unidos para dirigir desde ahf 

el movimiento, pero debido a las circunstancias que se presentaron y lo importante que 

era su vida para el movimiento. lo obligaron a tomar esta determinación. Estando en 

San Antonio, Texas, junto con algunos correligionarios se redacta al Plan de San Luis, 

4uc fue solo una proclama para iniciar el movimiento armado reglamentario hasta donde 

fuera posihle y camhiar las autoridades que se responsabilizaran de la situación 

conforme avanzaba la revolución. 

El Panido Antirreeleccionista comenzó formando su plataforma electoral basada 

en unos estatutos que sirvieron parn. incorporar a sus miembros en dos clases; los 

Activos y los Adherentes. Los Activos deberfan ser presentados por dos miembros 

activos, sus ohligaciones serían concurrir a las elecciones, a las manifestaciones y a las 

reuniones organizadas por el Centro Directivo; tomar parte activa en la propaganda y 

pagar cuota mensual de 25 cents. Los Adherentes solo debían presentar una declaración 

escrita perteneciendo al partido y presentarse puntualmente a las elecciones. 
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Ui propaganda del panido se hizo a través de mitines, girJs políticas y 

periódicos; la justificación polftica es el liberalismo y la fuerza del panido va a residir 

en el Plan de San Luis, en el cual hace un llamamiento al puel>lo a la revolución. 

La etapa precursora del Panido Liberal Mexicano terminó, al iniciarse la 

revolución de 1910, la cual sería dirigida por el Panido Antirreeleccionista con su lema 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION" pero incorporando en su ideologfa el 

lema del Partido Liberal Mexicano "REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA", logrando 

la renuncia del Dictador. 
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